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Esta obra pone sobre la mesa el derecho a la educación del colectivo tutelado y egresado 
de los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia. La educación de este colectivo 
debe entenderse como una responsabilidad social compartida de los distintos sistemas, 
departamentos y agentes: No son los niños y niñas de la Administración, son nuestros niños 
y niñas.

La estructura del libro está dividida en dos partes, divididos a su vez en ocho capítulos. En la 
primera parte se contextualiza el tema, incidiendo en los factores que condicionan -facilitan u 
obstaculizan- el itinerario educativo de este colectivo, entre los que el propio tránsito a la vida 
adulta juega un papel importante, así como la responsabilidad que debe o debería tener la 
administración que ejerce su tutela hasta los 18 años. La segunda parte, recoge experiencias y 
buenas prácticas que se están llevando a cabo en distintos territorios de la geografía española 
en relación con la promoción y garantía de los itinerarios educativos universitarios de este 
colectivo.. 
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PRÓLOGO

Los sistemas de protección a la infancia desempeñan un papel crítico 
en la sociedad debido a su importancia en la salvaguarda del bienes-
tar, los derechos y el desarrollo saludable de los niños. Esa protección 
se mide no solo en los años de cuidado, sino en el apoyo continuo 
que brindamos a estos jóvenes mientras cruzan el umbral hacia la 
edad adulta. Al proporcionar entornos seguros y saludables, los sis-
temas de protección a la infancia contribuyen al bienestar general de 
los niños. Esto incluye asegurar acceso a atención médica, educación 
de calidad y condiciones de vida adecuadas.

Este libro se embarca en un viaje para comprender cómo podemos, 
no solo asegurar la seguridad de aquellos que han experimentado 
desafíos vitales en su infancia, sino también inspirarles y crear opor-
tunidades significativas para su futuro.

En la travesía de la protección de la infancia, el acceso a la educación 
superior emerge como un punto crucial de partida hacia un futu-
ro de oportunidades y crecimiento personal. Este libro, “Inspirando 
Futuros, Creando Oportunidades”, no solo aborda el desafío universal 
de proporcionar igualdad de acceso a la universidad, sino que profun-
diza en los condicionantes psicosociales que delinean las trayectorias 
educativas de jóvenes tutelados y extutelados.

Nos permite adentrarnos en las complejidades de estas expe-
riencias, explorando no solo los factores externos que influyen en 
los itinerarios educativos de este colectivo, sino también los desafíos 
psicológicos y sociales que enfrentan a lo largo de su viaje. Las pági-
nas de este libro sirven como un espacio de reflexión profunda sobre 
cómo podemos mitigar los impactos psicosociales adversos y fomen-
tar entornos educativos que nutran el crecimiento y la autoestima.
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La obra no solo examina los desafíos, sino que también destaca los 
factores que influyen en los itinerarios educativos de estos jóvenes, 
desde el apoyo comunitario hasta los programas gubernamentales 
que han demostrado ser efectivos. A través de estas comunicaciones 
y análisis, buscamos identificar las estrategias y políticas que pueden 
facilitar un acceso más equitativo a la educación superior.

Además, exploramos la responsabilidad jurídica de la 
Administración en los itinerarios educativos de los jóvenes tutelados 
y egresados del sistema de protección a la infancia. ¿Cómo podemos 
asegurar que las políticas y leyes respalden efectivamente el derecho 
a la educación superior de estos jóvenes? Este libro desentraña estas 
cuestiones legales cruciales para garantizar que la responsabilidad 
institucional se traduzca en oportunidades reales para el desarrollo 
educativo y personal.

Este libro no es solo un llamado a la acción, sino un compromiso 
con la comprensión profunda y la colaboración efectiva. A través de 
estas páginas, se invoca a todos los lectores a no solo ser testigos de 
estas historias, sino a convertirse en agentes del cambio. Que este 
libro sirva como una guía, inspirándonos a construir un futuro donde 
la igualdad de acceso a la educación superior sea una realidad y don-
de cada joven, independientemente de su pasado, pueda alcanzar su 
máximo potencial.

Este libro pretende visibilizar la situación particular de un colectivo, 
que requiere de herramientas y conocimientos específicos, empuján-
donos a explorar, entender y actuar para dar forma a un mañana 
donde cada estudiante sea un arquitecto de su propio destino edu-
cativo y profesional.

M. Esther Gómez Martín

Secretaria Autonómica de Universidades

Conselleria de Educación, Universidades y Empleo

Generalitat Valenciana
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capítulo 1 
PRESENTACIÓN

Este libro titulado Inspirando futuros, creando oportunidades: promo-
viendo el acceso equitativo a la universidad para las personas jóvenes 
procedentes de los sistemas de protección a la infancia recoge una serie 
de capítulos que contextualizan y describen el estado de la cuestión 
y algunas de las buenas prácticas que se están llevando a distintos 
niveles en la garantía del derecho a la educación superior del colec-
tivo tutelado y egresado de los sistemas de protección a la infancia y 
la adolescencia.

Nuestra pretensión con esta obra es servir de guía y consulta para 
profesionales académicos, Administraciones públicas y universidades 
que opten por contribuir en el blindaje de itinerarios educativos de un 
colectivo muchas veces invisibilizado en el mapa educativo. La educa-
ción del colectivo tutelado y egresado de los sistemas de protección 
debe entenderse como una responsabilidad social compartida de los 
distintos sistemas, departamentos y agentes: No son los niños y niñas 
de la Administración, son nuestros niños y niñas.

Para alcanzar dichos fines, la obra cuenta con la participación 
de personas expertas con dilatada experiencia académica y profe-
sional en materia de la infancia tutelada y egresada del sistema de 
protección, así como en su tránsito a la vida adulta y sus itinerarios 
educativos.

Está compuesta por 10 capítulos que nos ayudan contextualizar 
los factores que condicionan (facilitan u obstaculizan) su itinerario 
educativo, entre los que el propio tránsito a la vida adulta juega un 
papel importante, así como la responsabilidad que debe o debería 
tener la Administración que ejerce su tutela hasta los 18 años. 
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El segundo capítulo, redactado por profesor Miguel Melendro 
Estefanía, nos invita a reflexionar sobre algunos de los elementos que 
inciden de forma significativa en las actuaciones, gestión de recursos 
y oportunidades para la construcción de itinerarios universitarios del 
colectivo de jóvenes en tránsito a la vida adulta que egresan de aco-
gimiento residencial.

El tercer capítulo, escrito por el profesor Eduardo Martín Cabrera, 
incide en aquellos condicionantes psicosociales de las trayectorias 
educativas del colectivo de jóvenes tutelados y egresados durante los 
distintos momentos de su vida: antes, durante y después de su estan-
cia en los recursos residenciales de protección. Asimismo, este autor 
pone sobre la mesa un tema especialmente relevante y que afecta de 
manera transversal a todas las facetas vitales de estos jóvenes (inclui-
da la educativa): la perspectiva de género.

El cuarto capítulo corre a cargo de la profesora Carme Montserrat 
Boada, quien nos interpela a poner en el centro de la intervención a la 
escuela, no solo porque la asistencia a la escuela puede representar 
una oportunidad de cambio y mejora de su situación, sino también, 
por el sentido de normalidad a su vida que esta puede darle.

Algo muy característico y diferenciado, que no ayuda a la nor-
malización, es que el colectivo de jóvenes debe salir del sistema de 
protección a los 18 años de edad, esté o no preparado y cuente o no 
con las competencias para ello. Esta edad es un momento delicado, 
incierto, que se solapa con la edad en la que comienza un grado uni-
versitario. La Administración tiene las funciones de padre y/o madre 
de las personas que tiene bajo tutela hasta los 18 años, lo que se 
denomina, Corporate parenting, ¿debería seguir cumpliendo las mis-
mas funciones una vez cumplida la mayoría de edad? O lo que es 
más importante: ¿se le podría exigir que las cumpliese? Todas estas 
cuestiones son recogidas en el quinto capítulo de la profesora Neus 
Cortada Cortijo.
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Asimismo, en este libro recogemos experiencias y buenas prácticas 
que se están llevando a cabo en distintos territorios de la geografía 
española en relación con la promoción y garantía de los itinerarios 
educativos universitarios de este colectivo. El reconocimiento de la 
responsabilidad de acompañar al tránsito a la vida adulta (y, por con-
siguiente, a su itinerario educativo) en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, 
abrió un escenario de futuro esperanzador para aquellas y aquellos 
jóvenes que quisiesen seguir sus estudios universitarios tras salir de 
del sistema de protección. Ese futuro se gesta día a día con buenas 
prácticas y acciones concretas promovidas por distintos agentes 
como grupos de investigación, universidades o comunidades autóno-
mas. Cuatro capítulos, que recogen, a su vez, cuatro buenas prácticas 
que pretenden ser aplicables, extrapolables e incluso, escalables.

En el sexto capítulo, Joana Miguelena Torrado, Paulí Dávila Balsera 
y Luisma Naya Garmendia exponen el pionero Programa para el 
Éxito Académico Universitario-Arrakasta puesto en marcha en la 
Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea que blinda 
los estudios universitarios del colectivo que egresa de los sistemas 
de protección social a la infancia vascos, así como el programa de re-
fuerzo académico universitario IkasLagun. Estos programas trabajan 
desde que las niñas y niños están bajo tutela, promoviendo el hori-
zonte académico universitario y blindándolo una vez llegan allí.

Con base en este programa, la Universitat Politècnica de València 
ha diseñado un programa de acogida para este colectivo y promovido 
por la Cátedra de Infancia de la misma universidad. Este programa 
es expuesto en el séptimo capítulo, por el profesor Vicente Cabedo 
Mallol, que es, a su vez, el director de dicha Cátedra y de la Red de 
Universidades por la Infancia y Adolescencia (RUIA), en la que se en-
marca este libro.

El octavo capítulo corre a cargo de las profesoras Josefina Sala Roca, 
Nuria Fuentes Peláez y Carme Montserrat Boada, quienes presentan 
el logro de conseguir la acción afirmativa de la reserva de plazas en 
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los grados universitarios de todas las universidades catalanas para el 
colectivo tutelado o egresado del sistema de protección a la infancia. 
Asimismo, este capítulo recoge las primeras impresiones del colectivo 
que recién ha ingresado.

El noveno capítulo, escrito por Carme García Yeste y Regina Garial 
Casadó versa sobre la experiencia a través de Actuaciones Educativas 
de Éxito, diseñadas y llevadas a cabo por su grupo de investigación, 
vocaciones científicas entre el colectivo bajo tutela.

Grupos de investigación, universidades, comunidades, todas pue-
den y deben caminar en el horizonte de la lucha en la igualdad de 
oportunidades educativas del colectivo que aquí nos reúne.

Compartiendo compromisos y construyendo puentes,

En Donostia-Barcelona, a 7 de noviembre de 2023

Joana Miguelena Torrado y Josefina Sala Roca
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capítulo 2 
TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA Y CONSTRUCCIÓN 
DE ITINERARIOS UNIVERSITARIOS DE JÓVENES QUE 
EGRESAN DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

Miguel Melendro Estefanía
Grupo TABA. International Research

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
mmelendro@edu.uned.es

1. INTRODUCCIÓN

Los espacios de encuentro interuniversitario e interinstitucional son 
muy propicios para la revisión de los resultados de investigación y su 
relación con el desarrollo de las políticas públicas, en este caso sobre 
los sistemas de protección y el futuro universitario del colectivo juve-
nil que atienden. En ese contexto, este trabajo se plantea el objetivo 
de iniciar e incitar a la reflexión sobre algunos de los elementos que 
inciden de forma significativa en las actuaciones, gestión de recursos 
y oportunidades para la construcción de itinerarios universitarios del 
colectivo de jóvenes en tránsito a la vida adulta que egresan de acogi-
miento residencial (colectivo JEAR, a partir de aquí).

Una cuestión previa al análisis detallado de la construcción de 
itinerarios universitarios del colectivo JEAR es la que hace referen-
cia a su denominación “tradicional”, como jóvenes ex- (extuteladas y 
extutelados). Una terminología muy extendida y difícil de erradicar, 
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especialmente en el ámbito académico, universitario, que nos compe-
te especialmente en este trabajo, donde su mención ha protagonizado 
las investigaciones y publicaciones sobre este tema desde sus inicios.

Quizás ha llegado la hora de renunciar a ser leídos y citados como 
soporte de una terminología en sí excluyente y dejar de etiquetar a 
estos y estas jóvenes con términos que las representaciones socia-
les colocan al margen del sistema. Es el momento de ubicarnos, en 
el ámbito universitario y también en el resto de los escenarios en 
que se desarrolla el tránsito a la vida adulta de este colectivo juvenil, 
en línea con otras culturas que se refieren a quién sale de un siste-
ma, sin más; sin que quede una marca que indique lo que ya no se 
es. Así lo expresan desde la perspectiva anglosajona (young people 
living care), francófona (jeunes sortants) o en el ámbito latinoameri-
cano (jóvenes que egresan). Un enfoque que indica transición, que 
evoca movimiento, cambio. Y que en este contexto significa específi-
camente salir del sistema de protección, de los cuidados (Troncoso y 
Verde-Diego, 2022). Siempre, además, como un adjetivo que matiza 
la palabra joven, lejos de la sustantivación y personalización que se 
plantea con el uso del prefijo ex-, cuando nos referimos a la extutelada 
o el extutelado. ¿En qué más ejemplos de este tipo podemos pensar, 
que nos signifiquen exclusión frente a inclusión?

Retornando al objetivo de este trabajo, en un primer momento se 
revisa y se toma como referencia el marco de las políticas y normati-
vas públicas en este ámbito, muy activas en el último decenio y que 
han incorporado de forma sistémica la construcción de itinerarios 
universitarios del colectivo JEAR.

A partir de esas coordenadas, se aborda la parte central del trabajo, 
en la que se analiza la dimensión educativa en la atención al colectivo 
de jóvenes que egresan, pero también la atención a adolescentes y 
jóvenes en acogimiento residencial, aún en el seno del sistema de pro-
tección. Junto a ello, se profundiza en la relación compleja, inmediata y 
a la vez diacrónica, en cierto modo distorsionada, entre itinerarios vita-
les orientados al empleo e itinerarios educativos, en este grupo juvenil.
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Por último, se hace una revisión del reto migratorio, elemento cen-
tral en la evolución del sistema y su distribución de recursos en los 
últimos años, que a su vez se ha convertido en un nuevo reto en el 
ámbito de la formación y los itinerarios universitarios, también para la 
población juvenil migrante.

Información e ideas para el análisis sosegado de un sistema de 
coordenadas cambiantes, de certezas y de ideas emergentes y, tam-
bién, del ejercicio de deconstrucción y reconstrucción conceptual 
necesario para entender y avanzar en propuestas útiles para esta po-
blación juvenil. Una población especialmente vulnerable, de jóvenes 
sin tiempo que se convertirán en parte de esas sociedades adultas a 
las que transitan, reflejo de presente y expectativa de futuro.

2. EL MARCO NORMATIVO Y DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El marco legislativo es una de las principales referencias de las po-
líticas públicas. En este ámbito, fue esencial la promulgación de la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia (Artículos 11.4, 22 bis y disposición 
adicional tercera). Una ley que parte de una serie de normativas 
autonómicas previas, elaboradas entre los años 1995 y 2015 en las 
comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Cantabria, La 
Rioja, Aragón, Cataluña y Baleares. Normativas que, en gran medida, 
se inspiran en las promulgadas a finales de los años noventa y prin-
cipio de los dos mil en países como Reino Unido y Estados Unidos, 
así como en las investigaciones que las fundamentaron. Todas ellas 
en el origen, en nuestro país, de una oleada legislativa que reconoce 
derechos y aplica acciones públicas concretas para la población de jó-
venes que egresa de sistemas de protección, en parte en previsión de 
las dificultades inherentes a su tránsito a la vida adulta pero también 
creando oportunidades para sus itinerarios vitales.
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Otra fase normativa continuará esta tarea, integrando a aquellas 
normativas aprobadas en los meses y años que siguen inmediatamen-
te a la aprobación de la Ley estatal en las CCAA de Galicia, Extremadura 
y Valencia. Por último, se inicia una tercera fase de reactivación nor-
mativa, ya en los años veinte del presente siglo, que incorpora a las 
CCAA de Andalucía, Navarra, Euskadi, Madrid y Castilla-La Mancha, 
de forma que actualmente dieciséis de las diecinueve comunidades 
y ciudades autónomas del país disponen de normativas en las que se 
incorpora de forma específica –a diferentes niveles– el tránsito a la 
vida adulta del colectivo JEAR.

Estas normativas desarrollan una serie de elementos centrales, 
compartidos por todas las CCAA, que afianzan la normativa estatal y la 
amplían. Entre ellas, de forma destacada, los que hacen referencia a:

• Planes, programas y estrategias  que desarrollan los supues-
tos de la legislación.

• Un ámbito etario de la aplicación, que se extiende de los 16 a 
los 21 y 25 años, dependiendo de la CCAA; es importante tener 
en cuenta que nos referimos a un sistema –el del acogimiento 
residencial– de adolescentes y jóvenes, con más de tres cuar-
tas partes de su población en situación de tránsito a la vida 
adulta o de preparación para él.

• Mecanismos de coordinación interinstitucional y con entidades 
sociales del territorio, con especial mención a la coordinación 
con universidades.

• Atención a las necesidades de alojamiento de esta población, 
su formación y su inserción sociolaboral.

Además, a estos elementos compartidos por todo el sistema, se aña-
den otros contemplados solo por parte de algunas CCAA, como:

• Ayudas económicas individualizadas, incorporadas como in-
gresos mínimos vitales o como becas formativas.
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• Atención y seguimiento socioeducativo de los procesos de 
tránsito a la vida adulta, unido al trabajo sobre competencias 
y habilidades personales y sociales y a la exigencia a los/las 
jóvenes del compromiso en el cumplimento de sus planes in-
dividuales de autonomía/emancipación.

• Distintas formulaciones sobre los procesos de participación 
del colectivo JEAR tanto dentro del ámbito institucional como 
en el ámbito social.

• La implantación de servicios de asesoramiento jurídico y 
administrativo, así como la facilitación de recursos para el for-
talecimiento personal, muy ligados a la atención y la terapia 
psicológica, para grupos de población específicos.

• Incorporación de referentes o mentorías adultas que acompa-
ñen el proceso de tránsito a la vida adulta.

Por último, añadir entre las políticas públicas de referencia, la re-
ciente Estrategia Estatal de Desinstitucionalización del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, en línea con todo lo que se plantea 
en este trabajo y es parte, cada vez más, del quehacer cotidiano de 
las instituciones públicas, organizaciones sociales y de los y las profe-
sionales que trabajan con y para el colectivo de jóvenes que egresan 
de acogimiento residencial. La denominada Desinstitucionalización es 
un proceso estratégico ya iniciado en los años ochenta del pasado 
siglo y que ha progresado de forma persistente, aunque poco orga-
nizada y consistente, hasta llegar a desarrollos como el que muestra, 
por ejemplo, el panorama normativo aquí descrito, efecto y origen de 
muchos de esos procesos de desinstitucionalización en el ámbito del 
colectivo JEAR. El documento del ministerio sobre La experiencia en 
desinstitucionalización de España incorpora en su formulación cómo:

Se está prestando especial atención al refuerzo y mejora de los 
apoyos que se reciben en la transición a la vida adulta, etapa vital crí-
tica en la cual emergen múltiples necesidades y riesgos que pueden 
provocar procesos de exclusión social grave (ej. situación de sinho-
garismo en el que la persona termina en un albergue). Asimismo, 
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se están ensayando nuevos métodos de intervención con menores 
extranjeros no acompañados/as en los primeros meses de llegada 
a España, ya que este grupo también presenta riesgos severos de 
institucionalización. (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 
2023, párr. 8).

En este mismo documento se describen algunos elementos y tenden-
cias comunes en la Estrategia de Desinstitucionalización, compatibles 
con la intervención en el ámbito de este trabajo, algunos de ellos:

• Una mayor coordinación entre los servicios de distintos ámbi-
tos como los servicios de salud, vivienda, educación o empleo, 
así como entre administraciones públicas de distintos niveles 
y entre estas y otros actores clave (entidades sociales y actores 
del entorno comunitario).

• Los procesos de intervención y acompañamiento se basan en 
planes de apoyo personalizados al proyecto de vida. El rol del 
gestor de caso en esta coordinación está jugando un papel 
esencial.

• La adquisición de nuevas competencias y habilidades por los 
y las profesionales es crucial para lograr una verdadera trans-
formación. El “aprender a desaprender para reaprender” es 
un aspecto que se está trabajando en todas las iniciativas 
analizadas.

• Invertir en evaluaciones y programas basados en la evidencia 
también es un aspecto clave en los casos analizados, que se 
realizan siempre desde un enfoque de mejora continua y es-
calado de las iniciativas.

• La activación y dinamización de actores del entorno a través 
de actividades de sensibilización, participación y co-creación 
están siendo un elemento clave a la hora de personalizar los 
servicios y lograr una mayor integración de la persona en el 
entorno comunitario.
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3.  LA DIMENSIÓN FORMATIVA. UN ITINERARIO EDUCATIVO 
COMPLEJO Y DISTORSIONADO

Las normativas sobre el ámbito educativo y formativo con el colectivo 
JEAR son la base de las políticas públicas, que vendrán además sus-
tentadas por planes, programas y estrategias y sus desarrollos. En 
línea con la construcción de itinerarios universitarios, se contemplan 
una serie de actuaciones formativas que van desde la promoción de la 
enseñanza –reglada y no reglada– a la facilitación de recursos econó-
micos y habitacionales para acceder a esa formación. Otras dos líneas 
formativas forman parte también de las políticas públicas, que han sido 
prioritarias en los últimos años y que mantienen una relación indirecta 
y, en ocasiones, opuesta, a la formación orientada a la universidad; se 
trata de la formación en competencias sociales y para la autonomía 
personal y la formación para el empleo y la inclusión sociolaboral.

Aunque es un dato conocido por su presencia y persistencia en el 
sistema, en una reciente investigación se concreta que tan solo entre 
un 3,7 % y un 4 % del colectivo JEAR de nuestro país accede a la univer-
sidad, para un porcentaje de población general en su franja de edad 
que ronda el 30 % Algo similar ocurre a nivel internacional, con países 
que presentan datos un poco más elevados al respecto pero también 
poco significativos, en torno a un 9 % en Reino Unido o un 7,5 % en 
Australia (Miguelena et al., 2022).

En este sentido, son numerosos los estudios que manifiestan la 
dificultad que tiene el colectivo JEAR para obtener buenos resultados 
académicos, superando al resto de la población en su grupo de edad 
en cuanto a número de repeticiones escolares, cambios de colegio 
durante el curso y asistencia a programas de educación especial, 
con el resultado de que el solo el 27,8 % de estos y estas jóvenes 
finalizan su enseñanza obligatoria al llegar a la mayoría de edad 
(TABA, 2016). Un entorno familiar problemático, la falta de apoyos 
institucionales y su inadecuada coordinación, el paso por diferentes 
recursos del sistema de protección, la movilidad escolar y la falta de 
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condiciones necesarias para el estudio, junto a la problemática atri-
buida a los propios adolescentes y jóvenes y a su vinculación con los y 
las profesionales de la educación, explican en gran medida ese aban-
dono prematuro y fracaso escolar entre el colectivo JEAR. (Marzo & 
Galán, 2020; Melendro et al., 2016).

Tabla 1. Opiniones de los y las profesionales sobre limitaciones o barreras 
más frecuentes en intervención con adolescentes.

Limitaciones u obstáculos n  %

Entorno sociofamiliar que dificulta la intervención 37 15,7

Falta de coordinación de las intervenciones a nivel macro y micro 35 14,8

Falta de apoyo y recursos institucionales 34 14,4

Problemas atribuidos a la adolescencia 34 14,4

Problemas relacionados con el vínculo educador/a-adolescente 27 11,4

Enfoque educativo inadecuado 25 10,6

Factores externos (burocracia, inestabilidad de la planificación de los servicios...) 20 8,5

Profesionales insuficientemente formadas/os 19 8,1

Presión del grupo de pares 5 2,1

Total 236 100

Fuente: Melendro et al., 2016, p. 69.

Así, la incorporación inmediata al mundo laboral es considerado como 
el itinerario más pertinente en el tránsito a la vida adulta para este co-
lectivo, tanto por parte de jóvenes como de profesionales, con datos 
que señalan porcentajes elevados de ocupación y niveles muy altos de 
integración laboral. Esa dicotomía inserción laboral versus formación 
reglada, deja a la vista una relación distorsionada en la que los procesos 
educativos incrementan el tiempo de permanencia en los programas 
de tránsito y la falta de estabilidad financiera aboca a quienes estu-
dian a aprovechar las oportunidades laborales menos cualificadas y 
a abandonar sus estudios; por contra, el apoyo institucional –finan-
ciero, residencial y socioeducativo– mejora ostensiblemente el éxito 
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en el itinerario universitario, como ocurre con el Proyecto sueños, 
Oportunidades para Volar, en Colombia (Bernal-Romero et al., 2022; 
Bussières et al., 2017; Comasòlivas et al., 2018; Troncoso, 2021).

Por otra parte, los resultados encontrados en diferentes investi-
gaciones señalan que, en general, el nivel de estudios alcanzado por 
el colectivo JEAR es mayor poco después de egresar; entre los más 
jóvenes, hay un elevado porcentaje que no ha finalizado la educación 
obligatoria, pero que la finalizará con posterioridad (Martín et al., 2020; 
Melendro, 2022). Así, el retraso constatado en ese colectivo en la su-
peración de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), con tan solo 
un 27,8 % que la finaliza a la mayoría de edad, se incrementa un año 
después hasta alcanzar el 53,5 % (TABA, 2016).

Retomar los estudios supondrá una mejora, tanto en la situación 
académica como en la personal en general, en paralelo a un proceso 
de maduración y de toma de conciencia sobre la importancia de ese 
proceso formativo (Courtney et al., 2020) En relación con este plantea-
miento, Gutiérrez-de-Rozas et al. (2023) señalan cómo el retorno tardío 
al estudio por la población que lo abandonó se relaciona con una serie 
de factores como los avances en los procesos de maduración personal, 
antes mencionados, la búsqueda de mejoras en el trabajo y en el nivel 
económico y el deseo de superación personal, una mayor independen-
cia y, en definitiva, un futuro mejor; con la clara idea de que estudiar 
aporta el reconocimiento de amigos y familiares a la trayectoria em-
prendida. De algún modo, esta información muestra con claridad que 
los itinerarios formativos –especialmente el universitario– serán difícil-
mente asequibles sin una moratoria, un tiempo detenido y provisto de 
segundas oportunidades. En este sentido, la investigación de Leroux 
et al. (2020), aporta un dato importante, relacionado con las denomina-
das tasas de retorno del colectivo de jóvenes en tránsito que proceden 
del sistema de protección de Quebec. La baja tasa de obtención de los 
estudios secundarios obligatorios –a los 19 años solo el 25 % lo ha lo-
grado en ese territorio– hace que la pérdida económica en impuestos 
e ingresos personales y en gastos de servicios sociales sea de más de 
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370 millones de dólares. Así, “las cifras muestran que, a lo largo de su 
vida, un joven que obtiene un DES [Diploma de Educación Secundaria] 
genera 350 000 dólares más en salario, impuestos y ahorro en transfe-
rencias que un joven sin DES” (Leroux et al., 2020, p.2).

En nuestro país se han desarrollado y se están desarrollando ini-
ciativas interesantes para facilitar el acceso universitario al colectivo 
JEAR. Tanto iniciativas que potencian ese acceso, iniciando con planes 
de formación en competencias y preparación para el estudio a niños 
y adolescentes, como con actuaciones directamente focalizadas en la 
formación universitaria.

En el refuerzo al acceso a la enseñanza obligatoria y posobligatoria 
encontramos, por ejemplo, iniciativas como el programa “Ayudando 
a aprender”, de la Comunidad de Madrid. Este programa, coordina-
do con el Plan de Autonomía Personal en el tránsito a la vida adulta 
(Melendro y Gómez-Aparicio, 2023), se implementa en recursos resi-
denciales y también en el ámbito del colectivo JEAR, desarrollando una 
formación en competencias para facilitar y reforzar el aprendizaje 
escolar. Se trata de un programa que en sus últimos siete años incre-
mentó del 46 % hasta el 72 % el rendimiento escolar de la población 
escolarizada en el sistema de protección de la Comunidad de Madrid 
(Rodríguez-Estévez et al., 2018).

Otra interesante iniciativa la protagoniza el programa IkasLagun, 
implementado en el País Vasco en colaboración entre la UPV/EHU y 
la Diputación de Gipuzkoa. Es un programa de voluntariado univer-
sitario que ofrece refuerzo académico a niñas y niños atendidos en 
el sistema de protección, en busca de la igualdad de oportunidades 
educativas. IkasLagun tiene su origen y se desarrolla de forma sinér-
gica con otro programa de la UPV/EHU también pionero: el programa 
Arrakasta, una iniciativa que busca crear las condiciones favorables 
para que las personas jóvenes acogidas a los sistemas de protección 
a la infancia y adolescencia y de inclusión social de las diputaciones 
forales puedan acceder a la universidad y culminar con éxito sus es-
tudios superiores (Miguelena et al., 2021).
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La Generalitat de Cataluña, por su parte, plantea otra iniciativa no-
vedosa, como es la de la reserva de una plaza gratuita en cada grado 
de cada universidad pública catalana, para los y las estudiantes que 
–cumpliendo los requisitos legales– pertenecen al colectivo JEAR. Una 
experiencia de la que se beneficiarán anualmente 122 estudiantes 
(Generalitat de Cataluña, 2022).

Otras comunidades tienen planes y programas similares, algunos 
de ellos en funcionamiento desde hace años, como se recoge de for-
ma más detallada en otros capítulos de este volumen.

4. UN NUEVO ELEMENTO: EL RETO MIGRATORIO

Desde el año 2017, el incremento masivo de adolescentes migrantes 
no acompañados en nuestro país ha significado un cambio profundo 
en el sistema de protección y sus recursos para adaptarse a esta nue-
va realidad. Ha supuesto, a su vez, un nuevo escenario para las y los 
profesionales que trabajan en el ámbito del acogimiento residencial, 
que han debido adaptar actuaciones y recursos a la nueva realidad 
y también habrán de hacerlo, paulatinamente, a la construcción de 
itinerarios universitarios para esta población.

Hoy aún algo prematuro ya que, como veremos, sus bajos niveles de 
formación focalizan y orientan la acción socioeducativa fundamental-
mente a una incorporación rápida al trabajo y la inserción sociolaboral. 
Algunos datos relevantes nos muestran cómo el origen de esta po-
blación de jóvenes migrantes es mayoritariamente el norte de África, 
llegando de forma masiva por mar y fundamentalmente de países 
como Marruecos y Argelia. De acuerdo con las estadísticas de Cruz 
Roja Española, en 2021 se estaba actuando desde esa organización 
con una población juvenil de la que un 85 % eran adolescentes y jóve-
nes migrantes y, de ellos, el 88 % de origen magrebí, mayoritariamente 
marroquís (Cruz Roja, 2021). Un porcentaje elevado, dadas las caracte-
rísticas de Cruz Roja, que en otras investigaciones e informes se sitúa 
en el 69 % de migrantes en el colectivo JEAR, mayoritariamente hombres 
(87 %) y de origen marroquí (68 %) (FEPA 2020, Melendro et al., 2022).
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 Figura 1. Procedencia y evolución de migrantes en España.
Fuente: Ministerio del Interior y Statista.
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Hay que tener en cuenta que adolescentes y jóvenes migrantes no 
acompañados/as –que son quienes mayoritariamente ingresan en 
recursos de acogimiento residencial– se enfrentan a importantes difi-
cultades añadidas en su tránsito a la vida adulta, fundamentalmente: 
1) disponen de poco tiempo para prepararse a ese tránsito a la vida 
adulta, ya que las medidas protectoras suelen adoptarse cuando ya 
se encuentran en edades próximas a la mayoría de edad; 2) han de 
superar las dificultades para la adquisición del idioma, conciliar di-
ferencias culturales y expectativas de origen para realizar el ajuste 
necesario con la realidad del país al que han migrado; 3) un elemento 
clave para su inclusión social, como el acceso al trabajo y la inserción 
sociolaboral, se ve seriamente dificultada por esas condiciones de en-
trada en el sistema; 4) todo ello, unido a que los recursos existentes 
para su atención debieron incrementarse y articularse de forma muy 
rápida, por su entrada masiva en el país en un corto periodo de tiem-
po; 5) a lo que se añadió la crisis sanitaria del COVID-19, en pleno 
proceso de adaptación.

Cada una de estas problemáticas requeriría de un tratamiento 
detenido, pero de forma prioritaria el acceso al empleo y la inserción 
sociolaboral ha sido una de las principales dificultades y trabas para 
la inclusión social de la población migrante; máxime cuando en sus 
expectativas migratorias éste era, y continúa siendo, un tema central. 
Así, resultó muy relevante la introducción de un cambio en el siste-
ma, en apariencia poco trascendente política y socialmente, pero 
que se convirtió en el punto nodal de una transformación sistémica: 
la publicación de la Instrucción 1/2020, de la Secretaría de Estado 
de Migraciones y la consiguiente modificación del Reglamento de 
Extranjería. Una modificación que planteó un nuevo escenario, 
permitiendo a los/las jóvenes migrantes el ejercicio de la actividad 
laboral desde los 16 años de edad, reduciendo significativamente 
los requisitos burocráticos y económicos que se exigían para que 
quienes cumplían la mayoría de edad obtuviesen o renovasen sus 
papeles para vivir y trabajar legalmente en España.
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Tabla 2. Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el 
Reglamento 557/2011. Comparativa con la reglamentación precedente.

Artículos Regulación anterior Normativa vigente

Plazo para iniciar el procedimiento 
de documentación (Art. 196).

Duración máxima de 9 meses. Duración máxima de 90 días.

Validez de las autorizaciones 
en períodos minoritarios 
(Arts. 196 y 197).

1 año inicial, renovable por un 
período de 1 año hasta 5 años.

2 años iniciales, renovables por 
periodos de 3 años.

Derecho al trabajo de los hijos 
supervisados (Artículo 196).

No se le permite trabajar.

Permiso de residencia permitido para 
trabajar a partir de los 16 años, este 
se mantendrá una vez que cumplan 
los 18 años.

Medios financieros para las 
renovaciones (Art. 197).

100 % del IPREM (579,02 €) para 
la primera renovación, 400 % 
del IPREM (2316,08 €) para 
renovaciones posteriores. No se 
tiene en cuenta las ayudas sociales.

100 % de la renta mínima vital 
(469,93 euros). Se calculan los 
ingresos propios y/o las ayudas 
sociales.

Tramitación de permisos para 
menores indocumentados que 
hayan cumplido 18 años (Art. 198).

Medios económicos, 100 % del 
IPREM y del contrato de trabajo.

Las mismas condiciones que en 
el punto anterior sobre medios 
económicos, sin embargo, tendrán 
una autorización para circunstancias 
excepcionales. Residir y trabajar.

Regulación de los jóvenes que 
egresan del sistema de protección.

No existe una regulación 
excepcional.

Tratamiento y regulación de los 
jóvenes de 18 a 23 años que han 
emigrado de forma independiente y 
son indocumentados.

Fuente: Elaboración propia a partir del informe FEPA, 2022.

En marzo de 2022, solo seis meses después de la publicación de la 
normativa, más de 9300 adolescentes y jóvenes migrantes que lle-
garon solos a España habían obtenido el permiso de residencia y 
trabajo; más de 3500 de ellos eran menores. La reforma se planteó 
para beneficiar a unos 7000 menores y 8000 jóvenes, 15 000 per-
sonas en total, por lo que casi un 60 % de ese colectivo ya tenía su 
documentación en regla gracias a la nueva norma. De ellos, casi 6000 
beneficiados eran jóvenes egresados de acogimiento residencial, cua-
tro –de cada cinco posibles– ya con permiso de trabajo. El peso de 
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las ocupaciones en diferentes sectores por parte del colectivo JEAR 
se establece de forma mayoritaria en el sector de hostelería (25 %), 
seguido por las actividades administrativas (10 %) y la ocupación en 
la agricultura (12 %). Unas cifras que, unidas a las planteadas al inicio 
de este trabajo, sitúan aún muy lejos el horizonte de las trayectorias 
universitarias de esta población (Martín, 2022; Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 2022).

El reciente cambio legislativo, aunque centrado en modificar un 
reglamento, ha sido decisivo también para el futuro del colectivo 
JEAR y el trabajo de quienes la acompañan. Se trata de potenciar un 
enfoque que debería reorientarse hacia los intereses, la cultura y el 
perfil de los/las jóvenes migrantes (su concepción de familia, religión, 
trabajo,...). Como indican Herrera-Pastor et al. (2022), este colectivo 
requiere de una acción socioeducativa integral que les permita culmi-
nar las trayectorias vitales iniciadas.

De esta manera, los sueños de los jóvenes pasan a ser compartidos 
por sus educadores y se convierten en una escuela donde se va for-
jando la identidad de los profesionales de la educación social. Detrás 
de este sueño compartido hay un compromiso con la transformación, 
con la igualdad, con la ética […] En las evidencias se observa cómo 
el apoyo surge como una acción que trata de posibilitar los sueños. 
La identidad y la acción profesional cobran sentido desde la empatía 
con los sueños del otro. Sueños comunes que terminan convirtién-
dose en sueños compartidos (Herrera-Pastor et  al., 2020; Parry & 
Weatherhead, 2014). (Herrera-Pastor et al., 2022, p. 24)

Como ya comentábamos anteriormente e indican Fernández-Simo 
et al. (2022) en un reciente trabajo, reconociendo la importancia del 
papel de los equipos socioeducativos en el trabajo con el colectivo 
JEAR de población migrante:

Se observan déficits en la priorización de los objetivos académicos 
en los proyectos educativos individualizados. Los discursos de las fi-
guras profesionales apoyan preferentemente el acceso al mercado 
laboral, valorando el empleo como la única posibilidad de salida de 
la situación de vulnerabilidad. Los resultados indican un descuido de 
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la cualificación como verdadera oportunidad de acceso a un trabajo 
de mayor cualidad, primando formaciones eminentemente pragmáti-
cas. Los jóvenes asumen los cursos para el empleo como la mejor de 
las opciones. La presencia de las metas formativas de larga duración 
en las argumentaciones recogidas entre profesionales es testimonial, 
dando prioridad de las urgencias vitales de la juventud. (Fernández-
Simo et al., 2022, discusión, párr. 2)

Si bien el efecto de las migraciones masivas en el último quinquenio 
ha modificado de forma importante las estructuras y formas de hacer 
del sistema de acogimiento residencial, la construcción de itinerarios 
universitarios con jóvenes migrantes requiere aún de un amplio tiem-
po de incubación, antes de que sea una realidad tangible; algo que, 
lamentablemente, es también tónica general para todo el colectivo 
JEAR.

A MODO DE EPÍLOGO

Revisar y reflexionar sobre los que podemos considerar puntos no-
dales de los sistemas que frecuentamos supone una tarea necesaria, 
más allá del dato, de la conclusión puntual, muchas veces irrelevan-
te no por su valor en sí, sino por su escaso margen de explicación 
de “lo que está pasando”, más aún de “lo que está por llegar”. De la 
narración del acontecer en ecosistemas vivos, activos, cambiantes e 
inciertos; narración para cuya construcción es necesario elegir, re-
flexionar y conectar. Como plantea Alessandro Baricco en su libro La 
esposa joven, su oficio –que no deja de parecerse y mucho al nuestro– 
como es de sobra conocido,

consiste exactamente en ver todos los detalles y elegir unos pocos, 
como hace quien dibuja un mapa. De lo contrario sería más bien 
fotografiar el mundo, cosa que tal vez sería útil, pero que no tiene 
nada que ver con el acto de narrar. Que, en cambio, consiste en 
elegir. (Baricco, 2016, p. 72)
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capítulo 3 
LOS CONDICIONANTES PSICOSOCIALES DE LAS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS DE LOS JÓVENES 
TUTELADOS Y EXTUTELADOS

Eduardo Martín Cabrera
Profesor Titular de Psicología Evolutiva y de la Educación

Universidad de La Laguna
edmartin@ull.edu.es

1. INTRODUCCIÓN

Que un joven que ha estado tutelado por las administraciones 
públicas acceda a la universidad y logre finalizar sus estudios 
es, desgraciadamente, muy poco habitual, casi excepcional 
(Brady et  al., 2019; Dworsky, 2018; Jackson y Cameron, 2012; 
McNamara et  al., 2019). Si alguno lo consigue, se le ve como un 
héroe, se cree que lo ha logrado por su perseverancia y esfuer-
zo, superando todas las adversidades que han ido apareciendo 
a lo largo de su trayectoria vital. Lo aplaudimos y lo celebramos. 
Pero que sean casos aislados no es algo a celebrar, al menos si 
apostamos por la equidad social y educativa. Desde el Sistema 
de Protección a la Infancia y la Adolescencia (SPIA) se intenta que 
los jóvenes tutelados cursen sus estudios en las mejores condi-
ciones, reconociéndose su importancia incluso en los estándares 
de calidad en acogimiento residencial EQUAR publicados por el 
Ministerio de Asuntos Sociales (Del Valle et  al., 2012). En dicho 
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documento existe un estándar, el 11, específico para los estudios 
y la formación de los jóvenes tutelados, y en el que se recogen to-
das las recomendaciones necesarias para que puedan cursar sus 
estudios de manera aceptable: disponer de las condiciones mate-
riales como tener espacios adecuados para el estudio, contar con 
el apoyo del personal para generar hábitos de estudio y motiva-
ción, facilitar una buena coordinación con el centro educativo, dar 
los apoyos necesarios cuando existen problemas de rendimiento o 
aprendizaje, etc. Se podría hasta afirmar que muchos de estos chi-
cos y chicas disponen de mejores condiciones que un porcentaje 
considerable de los que viven con sus familias. A pesar de ello, los 
datos sobre la situación académica de los jóvenes tutelados siguen 
siendo preocupantes, aun sabiendo que la cualificación es una de 
las principales llaves para alcanzar una buena inserción sociolabo-
ral. Se puede correr el riesgo de pensar que esta situación supone 
un fracaso del SPIA, lo que generaría una sensación de frustración 
de los profesionales que trabajan en los recursos residenciales. Y 
sería un error, porque las trayectorias educativas de los jóvenes 
tutelados tienen múltiples condicionantes, muchos de los cuales 
entran en acción antes de que el joven sea acogido, y otros supo-
nen un hándicap una vez abandonan el SPIA; sin desestimar los 
que ejercen su influencia durante la estancia en los hogares de 
protección.

En este capítulo, se va a realizar un recorrido temporal por 
la trayectoria vital de los jóvenes tutelados, analizando todas 
aquellas circunstancias que pueden influir, tanto positiva como ne-
gativamente, en sus estudios. El objetivo es tanto crear el marco 
psicosocial que nos ayude a interpretar el contexto, como pre-
ver los riesgos a los que se enfrentan estos chicos y chicas, y que 
afectan a sus estudios; pero también queremos resaltar aquellos 
aspectos que pueden servir de ayuda, que los hay, para afrontar 
la escolaridad con mayores expectativas de éxito. Comentaremos 
por separado los condicionantes previos a la tutela, los que ejer-
cen su influencia durante la estancia en el centro de protección, y 
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los que entran en juego una vez abandonado el SPIA. Y antes de 
cerrar con las reflexiones finales en la conclusión, abordaremos un 
tema especialmente relevante y que afecta de manera transversal 
a todas las facetas vitales de estos jóvenes, a la educativa también, 
como es la perspectiva de género.

2. CONDICIONANTES PREVIOS A LA TUTELA

Cuando un menor ingresa en el SPIA, ya ha sufrido una cantidad 
considerable de adversidades de todo tipo, que afectan significati-
vamente a su trayectoria académica. Y son muchas, porque pasan 
mucho tiempo creciendo en un contexto sociofamiliar que no es 
el más adecuado para su desarrollo. El impulso que se viene dan-
do a las intervenciones de preservación familiar para evitar tener 
que separar a los niños y niñas de su familia (Rodrigo et al., 2023), 
y el empuje para el desarrollo del acogimiento familiar como al-
ternativa a la institucionalización, a raíz de la aprobación de la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, han favorecido la aparición de al-
ternativas, sobre todo para los menores más pequeños. Por este 
motivo los centros de protección están atendiendo actualmente 
a adolescentes, que además ingresan a edades altas. Martín et al. 
(2020) señalan que uno de cada tres ingresaba con más de 15 
años. Esto nos hace suponer suponer que han estado expuestos 
mucho tiempo a situaciones inadecuadas. Bravo et al. (2023) expo-
nen los motivos más frecuentes para separar a estos jóvenes de su 
familia (ver Figura 1).
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Figura 1. Motivos más frecuentes de la asunción de la tutela.

Es destacable que la negligencia es el tipo de maltrato más fre-
cuente; aunque hay que remarcar también que en un tercio de 
los casos se detectó incapacidad de los padres para controlar a 
sus hijos, y que en uno de cada cuatro casos existió abuso emo-
cional. Esto supone el primer gran condicionante negativo para la 
trayectoria educativa, ya que la investigación psicobiológica vie-
ne aportando múltiples evidencias sobre el daño que el maltrato 
infantil produce en el desarrollo cerebral de los niños, niñas y ado-
lescentes (Marques-Feixa et  al., 2023; Mesa-Gresa y Moya-Albiol, 
2011). Amores-Villalba y Mateos-Mateos (2017) revisaron los es-
tudios sobre el perfil neuropsicológico de los niños y niñas que 
fueron víctimas de maltrato, y encontraron que las secuelas dife-
rían en función del tipo de maltrato sufrido. Así, el desarrollo de las 
capacidades de memoria y atención se ve afectado especialmente 
por el abuso emocional y el de las capacidades lingüísticas se ve 
dificultado por la negligencia. Es decir, que los tipos de maltrato 
más frecuentes afectan especialmente al desarrollo de las capa-
cidades cognitivas, que son necesarias para un buen aprendizaje 
académico. Además, el haber sufrido maltrato también daña la 
cognición social, dificultando el desarrollo de la empatía, haciendo 
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que se reaccione a situaciones sociales neutras con respuestas 
desproporcionadas, de miedo y evasión, o agresivas, lo que difi-
culta la interacción con docentes e iguales en la escuela. También 
hay consenso en reconocer que cuanta menos edad tenga la víc-
tima, mayor será el daño. No obstante, y como dato positivo, hay 
que decir que no todos los niños y niñas que han sufrido maltrato 
sufren estas secuelas, existiendo un porcentaje considerable con 
altos niveles de resiliencia, y cuyo desarrollo evolutivo es normal.

En cuanto al alto porcentaje de casos en los que se detectó in-
capacidad de control parental, se observan conductas impulsivas, 
baja tolerancia a la frustración y problemas para respetar los lími-
tes, lo que dibuja un perfil de alumno conflictivo y con problemas 
de disciplina, aspectos que tampoco ayudan a una buena adapta-
ción social (recordemos que hablamos de uno de cada tres casos). 
Esto guarda una relación directa con los estilos educativos predo-
minantes de las familias de los jóvenes tutelados. En la Figura 2 se 
pueden ver los problemas más frecuentes de estas familias (Bravo 
et al., 2023).

Figura 2. Problemática de los progenitores de los jóvenes tutelados.
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Aunque en sí mismo no puede ser un motivo para separar a un joven 
de su familia, en la mayoría de los casos existen problemas económi-
cos, siendo severos en el 40 % de los casos. A pesar de que España es 
uno de los países de la OCDE en los que menos incidencia tienen las 
variables socioeconómicas en la adquisición de las competencias, lo 
cierto es que el salto desde esta adquisición a la obtención del título 
de la ESO o a no repetir curso todavía no se ha alcanzado para el 
alumnado de niveles socioeconómicos bajos, en los que se encuen-
tra la mayoría de los tutelados, suponiendo un grave problema de 
equidad educativa (Martínez, 2017). La mayoría de los jóvenes que 
son tutelados han pasado una época vital de su desarrollo en un con-
texto familiar inadecuado. La principal vía por la que aprendemos a 
regular nuestros comportamientos y emociones es el aprendizaje vi-
cario, y muchos observan modelos muy inadecuados, con frecuentes 
situaciones de violencia. Esto conecta directamente con los estilos 
educativos de sus progenitores, que tampoco facilitan la adaptación 
escolar. La mayoría de las teorías sobre los estilos educativos paren-
tales los clasifican en función de dos dimensiones (Shaffer, 2002): el 
afecto y el nivel de comunicación de los progenitores con sus hijos e 
hijas, y el nivel de control y establecimiento de límites, lo que determi-
na la existencia de cuatro estilos educativos (Figura 3).
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BAJO NIVEL 
DE AFECTO Y 

COMUNICACIÓN

ESTILO DEMOCRÁTICO ESTILO AUTORITARIO

ESTILO PERMISIVO ESTILO NEGLIGENTE

BAJO NIVEL DE CONTROL Y ESTABLECIMIENTO DE LÍMITES

Figura 3. Estilos educativos parentales.

El estilo democrático, que consiste en la combinación de altos niveles 
de afecto y de comunicación con los hijos e hijas con un control y 
establecimiento de límites necesario y ajustado al nivel de desarrollo, 
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es el que tiene unos efectos más positivos en el desarrollo de las 
competencias cognitivas, emocionales y sociales. Desgraciadamente, 
este no es el caso de los progenitores de los jóvenes tutelados. Los 
estilos más habituales son el permisivo y el negligente, que son los 
que tienen unos efectos más negativos en el desarrollo de las com-
petencias cognitivas, emocionales y sociales. El estilo permisivo es el 
más frecuente en los casos de incapacidad de control parental, ya 
que la falta de control y límites genera impulsividad, escasa tolerancia 
a la frustración y problemas con las normas y la autoridad. Por su 
parte, el estilo negligente está asociado a los tipos de maltrato por 
negligencia, tanto física como emocional.

Como vimos anteriormente, los jóvenes están ingresando en los 
centros de protección a edades tardías, lo que supone que, previsi-
blemente, han sufrido negligencia y falta de control durante muchos 
años, así que cuando llegan a las manos del SPIA ya manifiestan 
problemas en el desarrollo de las competencias requeridas para un 
buen ajuste escolar, lo que se manifiesta en absentismo, problemas 
de disciplina, falta de interés por el aprendizaje y retraso académi-
co. No obstante, y para terminar con un mensaje positivo, hay que 
decir que no todos los jóvenes sufren las consecuencias negativas 
que hemos descrito. La capacidad de resiliencia de este colectivo 
es destacable, y debemos seguir investigando para conocer cuáles 
son los factores que promueven esta resiliencia, lo que generaría 
sin duda, herramientas para mejorar la adaptación escolar de estos 
chicos y chicas.

3. CONDICIONANTES DURANTE LA TUTELA

Por todo lo expuesto anteriormente, cuando estos jóvenes entran 
en el SPIA traen consigo una mochila llena de experiencias que tie-
nen una gran incidencia, mayormente negativa, en sus trayectorias 
educativas. Aunque hay que reconocer el enorme esfuerzo que se 
realiza desde el SPIA para apoyar los estudios de los tutelados; este 



Inspirando futuros, creando oportunidades: promoviendo el acceso equitativo a la 
universidad para las personas jóvenes procedentes de los sistemas de protección a la infancia

34

esfuerzo es doble, ya que hay que reiniciar, e incluso resetear la vida 
estudiantil de muchos de ellos. Pero es que, además de todo esto, 
también hay que prestar atención a una nueva serie de condicionan-
tes que se desencadenan con el ingreso en un centro de protección. 
Aunque parezca contradictorio, un ingreso que se realiza para 
proteger a un menor y cubrir todas sus necesidades, incluidas las 
formativas, puede tener efectos iatrogénicos que afectan de mane-
ra negativa la trayectoria educativa de los jóvenes tutelados. Pero 
también es cierto que estar bajo el paraguas del SPIA puede condi-
cionar de manera positiva dicha trayectoria. En la Tabla 1 se recogen 
los principales condicionantes, tanto negativos como positivos, que 
aparecen durante la estancia en el centro de protección.

 Tabla 1. Condicionantes de las trayectorias educativas durante la estancia 
en el SPIA.

CONDICIONANTES NEGATIVOS CONDICIONANTES POSITIVOS

• Shock emocional que supone la separación

• Inestabilidad e incertidumbre sobre el futuro

• Cambios de centros educativos durante la estancia

• El ambiente en los centros no siempre es el idóneo

• Problemas emocionales y conductuales que 
dificultan el ajuste al perfil de alumno ideal

• Otras prioridades de los centros de protección

• Derivación urgente al mercado laboral

• Desconocimiento por parte del sistema educativo 
de la realidad de la juventud tutelada

• El ingreso en acogimiento aporta estabilidad en 
muchos casos

• El colegio como contexto normalizado (respiro)

• Los estudios como oportunidad de salir del círculo 
de exclusión social

• Colegio como oportunidad de crear redes sociales 
prosociales, tanto con iguales como con adultos

Entre los condicionantes negativos, y aunque suene paradójico, el 
propio ingreso en sí mismo ya es uno de los más relevantes, ya que 
todos los ingresos tienen detrás una separación de la familia que su-
pone en la mayoría de los casos un gran shock emocional, al que 
suele seguir la sensación de incertidumbre e inestabilidad: ¿volveré 
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con mi familia? ¿hasta cuándo estaré aquí? etc. Si una de las premisas 
para poder emprender proyectos a largo plazo, y los estudios son 
uno de ellos, es poder centrarse en dicho proyecto con la tranquilidad 
que supone la estabilidad y la certidumbre, se entiende que el ingreso 
en un centro no sea el mejor momento para priorizar los estudios 
sobre otros asuntos vitales. Pero es que, además, el ingreso en un 
centro puede suponer un cambio de colegio, ya que no todos los cen-
tros de protección están cerca del colegio en el que estudia el menor. 
Además, mientras dure la tutela también puede haber cambios de 
centro de protección por diversos motivos, y que conllevan también 
a cambios de centros educativos; sufriendo de media un cambio de 
centro (González-García, Lázaro, et al., 2017). Estos cambios se tie-
nen que realizar muchas veces a mitad del curso académico, con lo 
que ello supone de trastorno, tanto académico como social, pues no 
solamente rompe la dinámica académica, sino también las redes de 
apoyo social que se habían creado, aspecto importante en estos chi-
cos y chicas.

Otro aspecto con gran incidencia es el ambiente que se vive en los 
hogares de protección. Algunos trabajos señalan que un ambiente 
familiar en los centros pequeños favorece el centrarse en los estudios 
(Montserrat et al., 2011). Desgraciadamente, esto no es lo habitual. 
La problemática emocional y conductual que manifiestan muchos de 
estos jóvenes no genera ambientes tranquilos en los centros que fa-
vorezcan el estudio, dándose con mayor frecuencia de lo esperado 
episodios de crisis. En este sentido, es revelador el dato que aporta de 
estudio de González-García, Bravo et al. (2017), en el que se encontró 
que el 60 % de los jóvenes en acogimiento residencial manifestaban 
alguna problemática de tipo emocional o conductual susceptible de 
recibir atención especializada. Atender los episodios de crisis, las fu-
gas, etc. se convierte en prioridad, quedando en muchas ocasiones 
los aspectos formativos en un segundo plano. Así, en más ocasio-
nes de las deseadas, en el día a día de los centros de protección, la 
atención psicosocial prevalece sobre la psicoeducativa, lo que puede 
dificultar a los jóvenes poner sus estudios en primer plano. Pero es 
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que, además, dado que a los 18 años tendrán que abandonar el pa-
raguas vital que supone el SPIA, se promueve una inserción rápida 
al mercado laboral, apostando en muchos casos por una formación 
corta, lo que hace que muchos de los chicos y chicas que querrían 
seguir estudiando abandonen esa idea.

Un último aspecto que dificulta las trayectorias educativas de los jó-
venes tutelados no viene del SPIA, sino desde el Sistema Educativo, y no 
es otro que su desconocimiento sobre el SPIA y de la realidad que viven 
los chicos y chicas acogidos en hogares de protección. Basta un simple 
vistazo a los planes de estudio de los grados (Maestro en Educación 
Infantil y Primaria) y máster (Máster en Formación del Profesorado) 
que regulan el acceso a la enseñanza para comprobar que no existe 
ninguna referencia a esta realidad. Y en una búsqueda, no exhausti-
va, de programas específicos para mejorar la integración escolar de 
este colectivo en las diferentes administraciones educativas tampoco 
se encuentran muchas referencias. Esta desconexión entre los dos 
sistemas, hace que la llegada de los jóvenes tutelados a los centros 
educativos pueda generar fricciones en éstos. El hecho de que a cada 
cita pueda acudir un educador/a diferente, dependiendo de los turnos, 
cuando lo habitual es que asistan los progenitores; las dudas sobre la 
patria potestad; los problemas emocionales y conductuales que pue-
den manifestar estos chicos y chicas y que dificultan su ajuste al perfil 
de alumnado ideal, etc. Todos estos aspectos pueden provocar que 
algunos docentes generen expectativas negativas hacia este colectivo.

Pero por suerte, y como no podía ser de otro modo, la estancia en 
el centro de protección también genera condicionantes positivos que 
sirven de apoyo a las trayectorias educativas. Como ya vimos anterior-
mente, el contexto familiar en el que crecieron estos chicos y chicas 
antes de que la administración asumiera su tutela, era multiproble-
mático y altamente desestructurado, lo que no facilitaba la adaptación 
escolar. El hecho de ingresar en un hogar de protección, una vez supe-
rado el shock inicial de la separación, supone un contexto estructurado 
que es muy positivo de cara a generar hábitos y rutinas, como es el 
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estudio. Asimismo, a esto se le une que las horas que pasa el joven en 
el centro educativo le permite diluir la etiqueta de tutelado, que tanto 
pesa, ya que este tiempo en el contexto escolar supone un respiro al 
tratarse de un contexto normalizado. Esto es especialmente relevan-
te, ya que los otros contextos más importantes no lo son: el familiar, 
por las razones antes expuestas, y el residencial, que por muy bien 
que atienda y trate a los jóvenes, no deja de ser un contexto artificial 
de convivencia. Esta normalidad debe ser una oportunidad para lograr 
comprometer a estos chicos y chicas con los estudios.

Por otro lado, el conocer a adultos e iguales en contextos nor-
malizados les permite encontrar salida al círculo de exclusión social 
en el que se han visto envueltos. Las redes de apoyo informales 
son vitales, aunque están bastante deterioradas en estos jóvenes 
(Melkman, 2017). Con los iguales, estas redes son cuantitativamen-
te inferiores a las del resto de jóvenes que viven con sus familias, 
aunque desde un punto de vista cualitativo no haya diferencias 
(Martín et al., 2011). Pero también es cierto que son más susceptibles 
de romperse por situaciones sobrevenidas, como ha sido la reciente 
pandemia y el consiguiente confinamiento (Rodrigo, 2023). Dentro de 
estas redes, el tener amigos que valoren los estudios es uno de los 
factores que más motiva a los jóvenes tutelados a seguir estudiando 
(Montserrat et al., 2011).

Pero también es relevante el papel de los adultos en las redes so-
ciales de los jóvenes tutelados. Cyrulnik (2002) define a los tutores de 
resiliencia como aquellos adultos que combinan una mirada optimista, 
ya que creen en los jóvenes y se vinculan con ellos con una mirada 
exigente, responsabilizándolos de su futuro, dándoles un papel prota-
gonista en sus propias vidas; con lo que se evitan actitudes victimistas 
o estigmatizadoras, y se promueve el desarrollo de la resiliencia. En 
todos estos procesos juega un papel fundamental el afecto. Martín 
(2022) y Martín y González (2007) preguntaron a jóvenes tutelados y 
extutelados por aquellos aspectos que consideraban podían ayudar 
a los jóvenes en su paso por el SPIA, y la gran mayoría de respuestas 
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hacía referencia a la relación personal que se establece con los educa-
dores. Frases como: que se involucren, que los traten con cariño, que no 
los vean solamente como un trabajo, son reveladoras de la importancia 
del papel de la vinculación con los adultos. Y hablamos de esta vincula-
ción en todos los contextos en los que los jóvenes desarrollan su vida. 
Martín y Dávila (2008) estudiaron el papel que los adultos juegan en 
la adaptación escolar de los chicos y chicas en acogimiento residen-
cial. Se analizaron por separado cuatro contextos: la familia, el centro 
de protección, el centro educativo y otros contextos; y tres dimensio-
nes del apoyo social: el afecto, la confianza y la ayuda. En la figura 4 
se pueden observar las relaciones significativas, y su magnitud, con la 
adaptación escolar, medida con el Test Autoevaluativo Multifactorial de 
Adaptación Infantil (TAMAI). Un primer dato relevante es que los adultos 
del contexto familiar no son un apoyo social que favorezca la adapta-
ción escolar. Como vimos en los determinantes previos a la tutela, la 
situación familiar de estos jóvenes no es precisamente un buen con-
texto para centrase en los estudios. Los profesionales de los centros 
de protección sí parecen tener una incidencia positiva en los estudios, 
sobre todo en las dimensiones de afecto y ayuda. El vincularse afecti-
vamente con los chicos y chicas (Martín, 2022), y el ser proveedores 
de ayuda cuando lo necesitan (Del Valle et al., 2012; Montserrat et al., 
2011) son fortalezas que los educadores pueden utilizar en su traba-
jo como herramientas psicoafectivas eficaces. Los profesores también 
parecen tener estrategias para ayudar a estos chicos y chicas con sus 
estudios, como es la vinculación afectiva, y la confianza que pueden 
generarles, destacando la magnitud de la influencia del afecto de los 
docentes. Estos resultados corroboran los hallados por Montserrat 
et  al. (2011), que al preguntarles a jóvenes extutelados que habían 
continuado los estudios más allá de la educación obligatoria qué era 
lo que les había ayudado en los estudios, muchos señalaban a algún 
educador que lo ayudó y le dio importancia a los estudios, o a profe-
sores que se implicaron en sus estudios más allá de sus obligaciones. 
Además, la vinculación afectiva con adultos de otros contextos (entre-
nadores, monitores, etc.) también parece tener una influencia positiva 
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en la trayectoria educativa de los jóvenes tutelados. En este sentido, 
algunas experiencias de mentoría han mostrado un enorme potencial 
como apoyo a los estudios (García-Molsosa et al., 2021).

Figura 4. Relación entre el apoyo social recibido por los adultos y la 
adaptación escolar.

4. CONDICIONANTES DESPUÉS DE LA TUTELA

Como comentamos anteriormente, en muchos casos los jóvenes tu-
telados son derivados a una formación básica que les permita una 
inserción laboral lo más rápida posible, lo que puede cortar alguna 
trayectoria con perspectivas más altas. Con la llegada de la mayoría 
de edad los jóvenes dejan de estar tutelados por el SPIA, y aunque 
las reformas legislativas reconocen la necesidad de seguir prestando 
apoyo a algunos de ellos durante unos cuantos años más, lo cier-
to es que se ven obligados a emprender un proceso de transición a 
la vida adulta acelerado y lleno de obstáculos. Según las estadísticas 
(EUROSTAT, 2022) la edad media a la que se emancipan los jóvenes 
españoles es a los 29,8 años, muy por encima de la media europea; 
casi doce años después de alcanzar la mayoría de edad. Esto significa 
que en la sociedad española se requiere mucho tiempo para alcanzar 
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plena autonomía, incluso con un buen colchón familiar. Así, mientras 
para la población general cumplir dieciocho años es un hito a celebrar, 
para los jóvenes tutelados supone el inicio de una fase vital llena de 
incertidumbres y riesgos, sin el amparo que el SPIA les había prestado 
hasta ahora. Los estudios que han analizado la situación de los jóve-
nes extutelados más allá de los 24 años señalan que cuanto mayores 
son en mejor situación se encuentran por lo general (Brännström 
et al., 2017; Del Valle et al., 2008; Martín et al., 2023), pero también nos 
indican que los primeros años son bastante turbulentos. Entre los 18 
y los 24 los jóvenes extutelados viven un periodo crítico caracterizado 
por la falta de madurez y de recursos, unas redes de apoyo social 
pobres, problemas psicosociales complejos y una menor satisfacción 
vital, a lo que se suma el seguir arrastrando la etiqueta de extute-
lados, que tarda tiempo en desaparecer (Crous et al., 2021). Martín 
et  al. (2023) analizaron la situación de los jóvenes extutelados que 
se encontraban en la franja de edad de 25 a 35 años y encontraron 
datos reveladores. Uno de ellos es que un porcentaje mayor que el 
observado en la población general había tenido problemas legales, 
de consumo de drogas e incluso de sinhogarismo durante los turbu-
lentos primeros años tras abandonar el SPIA, pero que había podido 
salir adelante con el tiempo. Y estos años, entre los 18 y los 24 años, 
coinciden con la edad en la que se cursan estudios universitarios, lo 
que pone otro obstáculo en el camino para el acceso de los jóvenes 
tutelados a la universidad.

Un aspecto que no podemos pasar por alto son las diferencias 
de género que afectan a los jóvenes tutelados. Aunque las chicas 
suelen obtener peores puntuaciones en bienestar que los chicos 
(González-García et al., 2022), parecen tener una mejor situación en 
muchos indicadores mientras permanecen en el centro de protec-
ción (Martín, 2015). La situación parece que cambia al abandonar el 
SPIA. Martín et  al. (2023) analizaron la situación de los extutelados 
después de los 25 años, y comprobaron que las chicas se habían 
quedado en niveles educativos inferiores, y tenían una peor situación 
laboral con respecto a los chicos, ya que un porcentaje considerable 
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no trabajaba, y otro lo hacía pero sin contrato, mayormente como 
cuidadoras. Y a esto se une que muchas de ellas habían optado por 
un proyecto vital basado en crear una familia, en detrimento de uno 
laboral (Zárate et al., 2017), ya que un porcentaje elevado de chicas 
optan por tener hijos, algo mucho menos habitual en los chicos. Si ya 
es complicado acceder a estudios superiores para los extutelados, el 
ser chica parece ser que lo dificulta todavía más, ya que por motivos 
socioculturales muchas se ven en la tesitura de formar una familia. 
No es este el lugar indicado para ello, pero las diferencias de género 
se deben analizar de manera pormenorizada cuando hablamos de la 
juventud tutelada.

5. CONCLUSIONES

Como hemos podido comprobar en este capítulo, la vida de los jóve-
nes tutelados está llena de obstáculos que afectan a su trayectoria 
académica, prácticamente desde su nacimiento. Ser conscientes de 
ellos nos puede ayudar a paliar, en la medida de lo posible, los efectos 
que tienen sobre los estudios de los jóvenes tutelados. Pero también 
se ha comprobado que existen determinantes que pueden ayudar 
a estos chicos y chicas en el ámbito académico. Durante los últimos 
años se ha venido acumulando suficiente evidencia científica que nos 
permite al menos dar algunas pinceladas sobre cómo podemos ayu-
dar en sus estudios a los jóvenes que pasan una parte de su vida en 
acogimiento residencial.

Antes de ser declarados en desamparo y ser tutelados por las 
Administraciones públicas, un porcentaje considerable ha expe-
rimentado algún tipo de maltrato, mayormente negligencia, tanto 
emocional como física, y abuso emocional; además de sufrir unos es-
tilos educativos inadecuados, que muchas veces acaban generando 
problemas de los progenitores para controlar a sus hijos e hijas. La 
investigación señala que estas experiencias dañan el desarrollo de 
competencias cognitivas relevantes para el aprendizaje como pueden 
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ser la memoria, la atención, o la cognición social, entre otras. En este 
sentido, potenciar los programas de apoyo familiar basados en el en-
foque de parentalidad positiva como forma de prevenir estos y otros 
daños, evitando también la separación, es algo innegociable si que-
remos mejorar la calidad de los servicios de infancia, adolescencia y 
familia (Rodrigo et al., 2023). Incluso cuando la separación es inevita-
ble, se puede paliar el efecto del shock que supone en los jóvenes. En 
los procedimientos recomendados para trabajar tanto el ingreso en 
un centro como la reunificación familiar, deben primar tanto el senti-
do (el para qué) como la sensibilidad (el cómo). Trabajar con la familia 
y los menores desde un enfoque colaborativo, acompañándolos y ha-
ciéndoles partícipes de todos los procesos, ayuda a disminuir el daño 
emocional que una declaración de desamparo produce en todos los 
afectados (Balsells et al., 2019; Del Valle et al., 2012).

Desde el propio acogimiento residencial, habría que tener en cuenta 
la importancia de la educación para los jóvenes tutelados. Los cambios 
de centros, en caso de ser necesarios, deben hacerse coincidiendo en 
la medida de lo posible con el inicio del curso escolar. Y esto debe ser 
tenido en cuenta incluso cuando se planifican los concursos para la ges-
tión de los hogares de protección, que en muchas ocasiones conllevan 
cambio de entidades y de ubicación de los recursos residenciales. Si 
tenemos en cuenta que en España el 80 % de los centros de acogimien-
to residencial son gestionados de manera indirecta por asociaciones 
y entidades no gubernamentales (Bravo et al., 2023) esto afecta a un 
número considerable de jóvenes tutelados.

Desde el sistema educativo también se deberían tomar algunas 
medidas para favorecer la adaptación escolar de estos chicos y chicas. 
En primer lugar, se deberían tomar medidas para que los docentes 
conozcan la realidad y las características de los jóvenes tutelados. Y 
esto se puede hacer desde la formación inicial, incluyendo esta te-
mática en los contenidos de las titulaciones regladas, especialmente 
en el Grado de Maestro/a en Educación Primaria y en el Máster en 
Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 
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Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Pero 
también desde la formación continua, ofertando formación sobre 
la realidad de este colectivo en los cursos de especialización que se 
ofertan desde los Centros de Profesores. Además, el funcionamien-
to de los centros educativos debería estar diseñado para favorecer 
la resiliencia del alumnado, especialmente de aquel con problemas 
sociofamiliares, como es el caso de los tutelados. En este sentido, se 
podría tener en cuenta la propuesta de Henderson y Milstein (2003) 
para fomentar la resiliencia en seis pasos:

1. Enriquecer los vínculos prosociales: como ya comentamos, las 
redes sociales de los jóvenes tutelados juegan un papel funda-
mental en sus vidas y si están compuestas por iguales con una 
buena adaptación escolar mucho mejor.

2. Fijar límites firmes y claros: al menos un tercio de los jóvenes 
tutelados lo necesitan, al provenir de contextos en los que los 
estilos educativos negligentes y permisivos son habituales.

3. Enseñar habilidades para la vida: la escuela, además de para el 
aprendizaje de las materias clásicas, es un contexto en el que 
se deben y pueden aprender habilidades útiles, como la reso-
lución de conflictos, la solución de problemas, o habilidades 
de autonomía. Todas ellas fundamentales para estos chicos y 
chicas, pues ya vimos anteriormente que muchos tienen pro-
blemas de cognición social, de reacciones desproporcionadas 
y que tendrán que ser autónomos muy pronto.

4. Brindar apoyo y afecto: cuando los jóvenes se vinculan con 
algún docente y entablan confianza, su adaptación escolar me-
jora (Martín y Dávila, 2008).

5. Establecer y transmitir expectativas elevadas: en este capítulo 
hemos visto que la importancia que los educadores y profe-
sores le dan a los estudios, genera una gran motivación hacia 
los estudios de los jóvenes tutelados (Montserrat et al., 2011).
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6. Brindar oportunidades de participación: el ser escuchados, y 
que se tengan en cuenta sus opiniones es una demanda de 
los jóvenes tutelados (Martín, 2022; Martín y González, 2007) 
y que sin lugar a dudas repercute positivamente en su adap-
tación escolar.

Y una vez finalizada la tutela, para aquellos que quisieran seguir 
estudiando es necesario redoblar los esfuerzos en ayudas económi-
cas y de vivienda que aseguren la estabilidad y seguridad necesaria 
para poder afrontar los estudios universitarios con ciertas garantías. 
Cualquier iniciativa que ayude a estos jóvenes en sus estudios es 
bienvenida. En ese sentido, es positivo ser creativos e innovar. Ideas 
como que jóvenes extutelados que han tenido éxito en sus estudios 
sirvan de modelos a los tutelados, para que se impliquen en sus es-
tudios, o unir la formación de los futuros docentes al SPIA a través 
de programas de Aprendizaje-Servicio que sirvan de ayuda a los 
jóvenes al recibir apoyo académico, a la vez que se sensibiliza a los 
futuros docentes sobre este colectivo. Éstas podrían ser algunas de 
las ideas a generalizar, ya que hay algunas experiencias con éxito en 
este sentido.
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1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo versa en torno a los factores que influyen en el itinera-
rio educativo de los/as jóvenes extutelados/as, es decir, jóvenes que 
cuando eran menores de edad estuvieron bajo la tutela del sistema 
de protección –en acogimiento residencial o familiar– al no poder se-
guir viviendo en su núcleo familiar de origen. Si nos centramos en 
sus itinerarios educativos, tanto los datos oficiales (escasos) como la 
literatura científica (Ballester et al., 2016; Garcia-Molsosa et al., 2021a; 
Jackson y Cameron, 2014; Montserrat y Casas, 2018) muestran indica-
dores de desigualdad de oportunidades educativas que experimentan 
estos jóvenes a lo largo de su trayectoria vital, observando que:

• Acumulan múltiples dificultades en la escuela: repeticiones 
de curso, absentismo, expulsiones, frecuentes cambios de 
escuela.
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• La distancia entre los resultados académicos de los y las jóve-
nes tuteladas y los de sus pares de población general aumenta 
a medida que avanza el nivel educativo, presentando los pri-
meros muchas más dificultades.

• Existe una sobrerrepresentación de jóvenes tutelados en las 
escuelas de educación especial.

• Muy pocos jóvenes extutelados llegan a la educación superior 
universitaria.

Los jóvenes que provienen del sistema de protección a la infan-
cia están sobrerrepresentados en los conjuntos de población 
que acumulan indicadores de desventaja social –tasas altas de 
desempleo, problemas de vivienda, de salud mental, entre otros 
problemas,– siendo un grupo de población con alto riesgo de ex-
clusión social. A continuación, se analizan algunos de los factores 
que pueden tener un impacto en sus trayectorias educativas con el 
fin de proponer mejoras para la práctica profesional y las políticas 
de infancia y juventud.

2. LA (NO)CENTRALIDAD DE LA ESCUELA EN SUS VIDAS

La escuela ocupa un lugar central en la vida de la mayoría de los niños 
y niñas, no sólo por ser un espacio destacado para el desarrollo de los 
aprendizajes y por la cantidad de tiempo que conviven en ella durante 
la mayor parte de su infancia, sino también por constituir un espacio 
donde se pueden favorecer contextos de igualdad de oportunidades 
y de inclusión social pero también de reproducción de desigualdades, 
y en definitiva, de exclusión.

Durante muchos años, ha prevalecido la idea entre profesiona-
les y científicos de que, para los niños y niñas que se encontraban 
en los sistemas de protección, la escuela representaba más un 
problema –de rendimiento académico, de asistencia regular, de 
relaciones interpersonales– que una oportunidad. Desde hace 
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unos años, de manera creciente son varios los autores (Jackson y 
Cameron, 2014; McNamara et al., 2019; Montserrat y Casas, 2018) 
que vienen defendiendo que la escuela debe convertirse precisa-
mente para este colectivo en una prioridad y una oportunidad y 
que se debe trabajar desde los paradigmas de la normalización y 
los derechos (de los que ya nos hablaba Casas, 1998).

En el marco del proyecto Children’s Worlds (www.isciweb.org, 
Ben-Arieh et al., 2017), mediante una encuesta a niños y niñas de 
distintos países, se estudiaron sus percepciones y satisfacción con 
los diferentes aspectos de su vida, entre ellos, la escuela. Una de 
las preguntas que se formuló a una muestra representativa de 
niños/as a la edad de 12 años en 18 países (N=21 508) era si les 
gustaba ir a la escuela. En la Tabla 1 se puede observar cómo los 
niños/as de países de ingresos altos (según clasificación del Banco 
Mundial, World Bank, 2018) estaban menos de acuerdo con esta 
afirmación que el alumnado de países de ingresos bajos, abriendo 
un debate sobre el significado que tiene la escuela para el alumna-
do que viven en diferentes contextos sociales (se puede consultar 
el estudio en Montserrat et al., 2019a). Es decir, la escuela en con-
textos sociales de pobreza y vulnerabilidad puede suponer una 
oportunidad de cambio y mejora para la población infantil.

http://www.isciweb.org
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Tabla 1. Me gusta ir a la escuela, según los niños y niñas en 18 países.

País N No estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Grupo de países según World 
Bank (2018)

Etiopía 980 1,3 % 84,3 %
País de ingreso bajo

Nepal 995 0,2 % 75,4 %

Argelia* 1283 2,6 % 73,6 %

País de ingreso medio-alto

Turquía* 1018 6,5 % 54,9 %

Colombia* 975 3,9 % 53,7 %

Sudáfrica* 1131 7,4 % 53,1 %

Rumanía 1507 7,9 % 43,1 %

Malta 942 5,4 % 39,8 %

País de ingreso alto

Noruega 974 5,6 % 36,8 %

Corea del sur 2597 3,9 % 31,3 %

Israel 926 13,0 % 30,9 %

España* 1667 10,7 % 25,4 %

Finlandia 1003 8,6 % 23,8 %

Polonia* 1017 17,3 % 21,0 %

Reino Unido* 1319 13,4 % 17,7 %

Estonia 1029 18,1 % 13,9 %

Alemania 852 15,0 % 13,2 %

Italia* 1293 22,5 % 8,6 %

Total 21 508 8,8 % 38,1 %

* Sólo una parte del país.
Fuente: Montserrat, Casas y Llosada-Gistau (2019a).
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A partir de estos resultados, nos interesó conocer si ocurría lo mismo 
con los niños/as del sistema de protección, también a la edad de 12 
años (Montserrat et al., 2019a; Montserrat, 2021). Se analizaron 669 
respuestas de niños y niñas de los cuales el 58 % estaban en acogi-
miento residencial, 36 % en acogimiento en familia extensa y el 6 % en 
familia ajena (Tabla 2). La comparación entre la muestra representa-
tiva de población general en Cataluña y la población tutelada mostró 
que a estos últimos también valoran más el hecho de poder ir a la 
escuela comparado con el resto de población a la misma edad y en el 
mismo contexto geográfico. Una explicación del porqué ocurre pue-
de estar relacionada también con pensar que a la población tutelada 
ir a la escuela le puede representar una oportunidad de cambio y me-
jora de su situación, pero también con el hecho de que ir a la escuela 
les da un sentido de normalidad –comparten el mismo espacio que 
los otros niños/as–, percepción que no siempre tienen en el sistema 
de protección, donde a menudo se sienten diferentes.

Tabla 2. Me gusta ir a la escuela, según los niños y niñas en el sistema de 
protección en Cataluña.

N Nada o poco de 
acuerdo Más o menos Bastante o totalmente 

de acuerdo

Niños/niñas (población general) 1667 39,1 % 32,5 % 28,4 %

Niños/niñas (sistema protección) 669 32,0 % 31,2 % 36,8 %

X2<0,01 Fuente: Montserrat, Casas y Llosada-Gistau (2019a).

Además, en este mismo estudio se observó que lo que ocurre en la 
escuela tiene un impacto más notable en la población tutelada que en 
la población que no lo está (también ver Montserrat, 2021). Cuando 
los niños y niñas expresan, por ejemplo, que no se sienten seguros 
en el colegio, que sienten que el profesorado no los escucha, o que 
no están satisfechos con las relaciones con sus compañeros/as, entre 
otros aspectos, su bienestar subjetivo se ve más afectado, de ma-
nera negativa, a si lo comparamos con el bienestar subjetivo de la 
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población no tutelada ante las mismas situaciones. Así vemos que su 
satisfacción vital depende también de cómo les va en la escuela, de si 
se sienten seguros en ella, de los resultados académicos, de las rela-
ciones interpersonales, de la relación con el profesorado. La escuela 
es importante en la vida de los niños y niñas, pero para la población 
tutelada puede constituir un factor compensatorio de su situación de 
desventaja, o, por el contrario, un acelerador de malestar emocional y 
de exclusión social. De ahí la reivindicación del papel central y priori-
tario que la escuela debería tener en la población tutelada.

3. DE LA DEPENDENCIA A LA DESPROTECCIÓN

Desde la sociología, Qvortrup (1992) escribía que nadie está realmen-
te dispuesto a sacrificar la protección de la infancia frente a cualquier 
riesgo; por otro lado, nadie debería aceptar que los niños y niñas se 
vean excluidos de poder ejercer como personas que contribuyen a la 
sociedad. Este mismo autor afirmaba que no es un juego que deba 
sumar cero en el sentido de que lo que se gane en prestaciones y 
protección se pierda en participación. En este sentido, al sistema de 
protección le cuesta encontrar el equilibrio, moviéndose a menudo en 
contextos de sobreprotección cuando son aún menores de edad, a 
contextos de desprotección cuando dejan de estar en los recursos de 
acogimiento residencial o familiar, coincidiendo a menudo con la ma-
yoría de edad. Queda así al descubierto el complejo equilibrio entre 
la dependencia que se establece desde los recursos, especialmente 
los centros residenciales y los procesos de autonomía que necesitan 
para desarrollarse. Esta complejidad pone de relieve que debemos 
romper con la polaridad de asimilar, por un lado, a los niños y niñas 
solo con protección y dependencia, y por el otro, forzar de repente a 
los jóvenes a tener altos niveles de autonomía.

Tenemos múltiples ejemplos de restricciones y normativas rígidas 
que deben cumplir los centros residenciales y que limitan la capacidad 
de autonomía de los niños/s que están allí acogidos, con repercusiones 
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es su proceso de escolarización (Llosada-Gistau et  al., 2020). Pero 
también cabe destacar experiencias positivas como el proyecto piloto 
de pisos asistidos y acompañamiento educativo a jóvenes extutelados 
con discapacidad o problemas de salud mental (Crous et al., 2020). 
Este joven lo explica así:

Yo te recomendaría este piso porque es una experiencia brutal y te 
enseñarán muchísimo, te acompañarán en todo momento. Lo impor-
tante es que tú tengas ganas de aprender, porque no es nada fácil, 
es un proceso muy largo, y una montaña rusa de emociones y de 
aprendizaje. (Joven extutelado, cita en Crous et al., 2020).

4. LA PARTICIPACIÓN: SÍ…PERO NO

El tema de la participación está directamente relacionado con el 
punto anterior. Reconocer a niños/as y adolescentes como agentes 
sociales activos y no sólo como sujetos pasivos, significa que sus opi-
niones y consideraciones deben ser escuchadas y tenidas en cuenta 
y deben poder participar en la toma de decisiones. Pero además sig-
nifica trabajar para que aprendan a asumir responsabilidades en vez 
de persistir en procesos de infantilización, como expone esta joven al 
salir del centro residencial:

En mi centro, por ejemplo, nos lo daban todo tan hecho que luego fue 
salir del piso y quedarte completamente desorientada, la verdad es 
que no sabía hacer absolutamente nada. Prácticamente nos lo hacían 
todo... (joven extutelada, cita en Montserrat et al., 2015).

Una vez fuera del centro residencial, deben aprender muy rápido a 
ser responsables y tomar múltiples decisiones:

A veces oigo a mis amigas decir: ‘¡Ah sí, mamá! ¡Recógeme el papel 
de la universidad!’ o ‘¡Venme a buscar que estoy colgada!’ (...) No, yo 
tengo que espabilarme sola (…), no siempre, pero sí creo que tengo 
bastante responsabilidad y (...) me hago responsable de muchas co-
sas, a veces, demasiado… (joven extutelada, cita en Montserrat et al., 
2011).
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También hay ejemplos de lo contrario, de situaciones donde los jóvenes 
han podido tener un papel en la toma de decisiones en los asuntos que 
les afectan y en este caso, referidos a su formación. Estas dos jóvenes 
explican el compromiso que adquirieron y el porqué de su decisión:

Agradezco que en el centro me respetaran la escuela, sabían que 
era cara, pero me dijeron que si me comprometía a estudiar me lo 
respetarían. Estoy muy contento con ellos, es algo increíble (joven ex-
tutelado, cita en Ballester et al., 2016).

Y al final, pues dije: ‘mira, quiero ir allí, porque van mis amigos del cole, 
porque son con los que más me relaciono si tengo que hacer trabajos 
y todo, que toda la vida yo con ellos nunca he tenido problemas con 
los estudios’ (joven extutelada, cita en Montserrat et al., 2011).

En estos casos se han sentido escuchados por los y las educadoras, 
han podido plantear sus argumentos y finalmente se han podido 
comprometer con la decisión tomada. En cambio, a menudo sien-
ten que son los adultos los que toman las decisiones por ellos, sin 
informar, sin consultar y sin explicar, lo que les supone una pérdida 
de control sobre sus vidas, no pueden planificar ni prever lo que va a 
suceder. Es lo contrario del trabajo fundamentado en la promoción 
de la resiliencia y el empoderamiento, el cual influye de manera posi-
tiva en los aprendizajes. Este joven lo expone de la siguiente manera: 
“Lo más útil es que me pregunta cómo estoy y me ayuda a reflexio-
nar [...] Me anima mucho y me escucha” (Joven extutelado, cita en 
Montserrat et al., 2015).

5.  EL FACTOR DE LA ESTABILIDAD Y SU IMPACTO EN EL 
BIENESTAR

Pregunta: Hasta que estuviste en el último centro has estado en 7 
escuelas diferentes. Respuesta: Es muy difícil … bueno, yo me ponía a 
llorar antes de ir al colegio, porque pensaba ¿Qué hago? ¿Cómo me 
comporto? ¿Cómo será? Es como volver a empezar otra vez tu vida… 
(Joven extutelada, cita en Montserrat et al., 2011).
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Otro aspecto relevante que repercute de manera negativa en su itine-
rario educativo es la enorme inestabilidad que experimentan los niños 
y niñas, antes y mientras están en el sistema de protección (Cassarino 
et al., 2018): cambios en el seno de su familia de origen, el cambio que 
supone la entrada en un centro o una familia de acogida, cambios 
de escuela, de actividades de tiempo libre, de área geográfica, lo que 
comporta a su vez muchos cambios en su círculo de amistades. Esta 
joven lo explica así: “…y también me ha ayudado mucho que fuese mi 
escuela de toda la vida, ¿sabes? No haber tenido cambios… las amigas 
de siempre mmm no sé…” (joven extutelada, cita en Montserrat et al., 
2011).

Los estudios con niños y niñas de población general nos indi-
can que en la mayoría de los países el bienestar subjetivo es más 
bajo en los niños y niñas que durante el último año cambiaron de: 
personas en el núcleo de convivencia (padre, madre, acogedores y 
educadores); se mudaron de casa, barrio, país; cambiaron de escuela 
(Dinisman et al., 2012). También la investigación nos pone de relieve 
que (i) las niñas quedan más afectadas por la inestabilidad en sus vidas 
(también observado en las jóvenes extuteladas en Martín et al., 2023) y 
(ii) que afecta aún más a la infancia y adolescencia en contextos de 
vulnerabilidad (la que se encuentra en recursos de protección, en si-
tuación de pobreza, bullying, etc.) (Montserrat, 2021).

Otra cuestión no menor es el tema de la alta inestabilidad de las 
plantillas en los centros residenciales y en los servicios sociales espe-
cializados que trabajan con la población infantil tutelada. Es decir, a 
la inestabilidad mencionada, se añade el cambio de sus profesionales 
referentes; cambiar a menudo de educador/a de referencia dificulta 
el establecimiento de vínculos afectivos y aumenta el sentimiento de 
pérdida y falta de confianza. Este adolescente expresaba esta queja al 
respecto: “Que si viene a trabajar aquí que se implique con el trabajo. 
Que no vayas allí sólo por cobrar, porque estás con niños que han 
pasado por cosas, no en cualquier trabajo” (joven extutelada, cita en 
Crous et al., 2020).
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En dos encuestas realizadas cuando finalizó el confinamiento cau-
sado por el COVID-19 se preguntó a niños/as y adolescentes acerca 
de las personas de confianza que habían tenido. Aproximadamente 
el 70 % de los niños y niñas que estaban en acogimiento residencial 
(ver más detalle en Montserrat et al., 2021) afirmaron que pudieron 
confiar sus problemas a los educadores/as, el mismo porcentaje que 
la población no tutelada de la misma edad lo atribuyó a la madre 
(Montserrat et al., 2023).

 Tabla 3. Personas de confianza durante el confinamiento: población 
tutelada y población general entre 10 y 17 años.

Población de 10-17 años en centros residenciales (N=933)1

Si tuviste un problema ¿a 
quién se lo explicaste?

Centros de hasta 12 
plazas ( %)

Centros de más de 12 
plazas ( %)

Población general 
de 10-17 años (1) 

(N=1216) ( %)2

educadores/as 72,0 70,5 ---

madre 46,2 53,4 71,8

padre 23,1 31,9 49,4

amistades 65,5 62,2 39,5

hermanos/as 41,0 46,8 32,4

profesorado 26,7 28,1 5,9

EAIA (equipo de protección) 20,3 15,5 --.

Me callé, no lo expliqué a nadie 40,4 36,2 33,2

1 Datos del estudio con población tutelada de 10 a 17 años 
h t tps : / /www.udg .edu/ca/grupsrecerca/ l iber i /pro jec tes -de- recerca/
benestar-dels-infants-i-adolescents-en-el-sistema-de-proteccio

2 Datos del estudio con población general de 10 a 17 años https://www.udg.edu/ca/
grupsrecerca/liberi/projectes-de-recerca/infants-joves-i-co”munitats-resilients

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/liberi/projectes-de-recerca/benestar-dels-infants-i-adolescents-en-el-sistema-de-proteccio
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/liberi/projectes-de-recerca/benestar-dels-infants-i-adolescents-en-el-sistema-de-proteccio
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/liberi/projectes-de-recerca/infants-joves-i-co”munitats-resilien
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/liberi/projectes-de-recerca/infants-joves-i-co”munitats-resilien
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Esta educadora define el papel que tiene como profesional, ofrecien-
do confianza y apoyo, lo que en otros términos se podría definir como 
ejercicio de parentalidad positiva: “Confiar, animar y seguir. Poco a 
poco y estar ahí: se equivoquen o no se equivoquen, yo estoy aquí”. 
(Educadora de piso asistido, cita en Crous et al., 2021).

6.  EXPECTATIVAS Y ASPIRACIONES. DISCREPANCIA ENTRE 
AGENTES

“Tampoco esperan que chavales como nosotros hagan una carrera, 
muy pocos llegan” (Joven extutelado, cita en Montserrat et al., 2015).

En el estudio de Montserrat et al. (2019b) se analizaron las distintas 
miradas sobre la situación escolar de los niños y niñas en acogimiento 
familiar que tenían el profesorado, los y las educadoras y los mis-
mos/as adolescentes. A través de un cuestionario, con preguntas 
equivalentes entre los tres grupos de informantes, valoraban la expe-
riencia escolar de estos alumnos y los resultados mostraron cómo las 
evaluaciones sobre la experiencia en la escuela, la satisfacción y las 
expectativas de continuar los estudios eran significativamente más 
altas entre los jóvenes que entre los profesionales. Los jóvenes aspi-
raban a continuar los estudios postobligatorios y a seguir un itinerario 
académico (en su mayoría bachillerato) y estas aspiraciones contras-
taban con una visión menos optimista por parte de los profesionales, 
que pensaban más a menudo que, o bien no seguirían estudiando, o 
que lo harían en un itinerario no formal, lo que podía influir en parte 
en la decisión que los jóvenes acabasen tomando. Estos son a menu-
do conscientes de lo que se espera de ellos/as, tal como se ve en la 
cita de más arriba.

Pero, además, en este mismo estudio se observaron diferencias 
significativas comparando las valoraciones entre profesorado y edu-
cadores, siendo estos últimos los que mantenían una mirada más 
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pesimista (Tabla 4), dato muy relevante al ser los/as educadores los 
que trabajan con ellos a diario en los centros residenciales y asumen 
funciones parentales.

Tabla 4. Distintas valoraciones acerca de las relaciones en clase.

De acuerdo Adolescente Educador/a Profesor/a

N  % N  % N  %

Los compañeros/as y yo tenemos buena relación

Nada/poco de acuerdo 5 6,7 12 16,2 2 3,6

Ni poco ni mucho 6 8,0 20 27,0 11 20,0

Bastante 21 28,0 30 40,5 18 32,7

Totalmente 43 57,3 12 16,2 24 43,6

Total 75 100 74 100 55 100

Algunos compañeros/as me ayudan cuando tengo un problema

Nada/poco de acuerdo 16 21,3 18 24,7 10 14,7

Ni poco ni mucho 8 10,7 27 37,0 11 16,2

Bastante 22 29,3 23 31,5 23 33,8

Totalmente 29 38,7 5 6,8 24 35,3

Total 75 100 73 100 68 100

Fuente: Montserrat et al. (2019b).

Poder establecer un vínculo con su educador/a, les ayuda a su de-
sarrollo emocional, a poder confiar en alguien cuando tienen un 
problema, a sentirse seguros y, en el plano educativo, a sentirse 
acompañados, adquirir seguridad y confianza en sí mismo, tal como 
expresa esta joven cuando hablaba y se refería a lo que le había ayu-
dado a seguir estudiando:
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El apoyo que he tenido de mi tutor, porque he tenido muchísimo apo-
yo por su parte, siempre ha estado allí (…) y eso me ha llevado a decir: 
‘si una persona ha confiado en que yo puedo, yo puedo, pues, ¿por 
qué no puedo hacerlo yo?’ (joven extutelada, cita en Montserrat et al., 
2011).

También los programas de mentoría dirigidos a favorecer los apren-
dizajes escolares como fue el caso del proyecto Sapere Aude3 
(Garcia-Molsosa et al., 2021b), donde mentor/a y mentorado/a tratan 
el tema de las aspiraciones de formación en el futuro, reforzando las 
actitudes de confianza en sí mismos y de apoyo en los procesos de 
aprendizaje.

7.  LA NECESIDAD DE REVERTIR LOS PROCESOS DE 
ESTIGMATIZACIÓN Y SEGREGACIÓN

Otro aspecto que influye de manera negativa en su itinerario edu-
cativo es el hecho de ser tratado de manera distinta por estar en 
el sistema protección, y muy especialmente los niños y niñas que se 
encuentran en centros. Cuando esto ocurre afecta sobre todo a los 
procesos de socialización, y su inclusión en las redes de apoyo que 
tienen su origen en el entorno escolar. A menudo la normativa de los 
centros dificulta que puedan mantener relaciones con las amistades 
con normalidad, lo que fomenta la discriminación del grupo y retroa-
limenta una autopercepción de ser diferente. Esta niña lo explicaba 
muy claro: “Los demás te tratan de manera distinta. Por ejemplo, hay 
niñas que hablan de fiestas y yo digo ‘¿qué fiesta?’ ‘la del martes, que 
no te invitaron porque no te puedes quedar a dormir” (niña en centro 
residencial, cita en Garcia-Molsosa et al., 2021b).

3 Ver detalles del proyecto en https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/LIBERI/
Projectes-de-recerca/Sapere-Aude

https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/LIBERI/Projectes-de-recerca/Sapere-Aude
https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/LIBERI/Projectes-de-recerca/Sapere-Aude


Inspirando futuros, creando oportunidades: promoviendo el acceso equitativo a la 
universidad para las personas jóvenes procedentes de los sistemas de protección a la infancia

62

En este mismo sentido se expresaba un joven que había vivido mu-
chos años en un centro:

Pregunta: ¿Y pasabas algún fin de semana con los amigos? 

Respuesta: Alguna vez sí, pero la mayoría no porque era mucho follón 
porque se tiene que pedir te concedieran un permiso de nocturnidad, 
había que llevar un papel a los padres del amigo y tal, que firmaran, y 
entonces era algo por lo que… ‘pfff’, no me gustaba ir. (Joven extutela-
do, cita en Montserrat et al., 2011).

A medida que van creciendo va aumentando la percepción de que se 
les trata de manera distinta. En el estudio de Montserrat et al. (2021) 
realizado durante el confinamiento, tuvieron también esta percep-
ción cuando se decretaron desde el Gobierno unas franjas horarias 
en las que la población infantil podía salir a la calle, pero estas no se 
aplicaron a los niños y niñas que estaban en acogimiento residencial, 
tal como lo describe esta adolescente:

Aunque hemos hecho actividades no ha sido suficiente y más vivien-
do en un centro que está en un pueblo, hemos visto desde nuestro 
patio cómo salían los niños a la calle y nosotros no podíamos hacerlo 
(niña en centro residencial, cita en Montserrat et al., 2021).

Es más, en este mismo estudio los niños y niñas que vivían en centros 
residenciales mostraron su enfado de manera clara y reivindicativa, 
apelando a sus derechos como el resto de la infancia:

Quiero que sepáis que los niños que estamos tutelados somos igua-
les que los demás (14, chica, centro residencial).

Entiendo que al ser varias personas viviendo con un mismo sitio haya 
más riesgo de contagio, pero en el fondo no dejamos de ser adoles-
centes como todos los demás y creo que merecemos el mismo trato 
(17, chica, centro residencial, cita en Montserrat et al., 2021)

Hay otras situaciones que crean contextos de desigualdad relacio-
nada con el ámbito escolar: nos referimos a la cantidad de visitas 
programadas fuera de la escuela que los niños y niñas del sistema 
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de protección realizan en horario escolar de manera sistemática y 
frecuente. Visitas supervisadas con su familia de origen, vistas pro-
gramadas al centro de salud mental infantil, entrevistas con el equipo 
de protección a la infancia que lleva su caso (EAIA), por poner tres 
ejemplos. En el Gráfico 1 se observa cómo según los mismos profe-
sionales (Sitjes et al., 2022), tres cuartas partes de las visitas con el 
centro de salud mental se conciertan en horario escolar, también la 
mitad de las vistas con la familia de origen y un 38,2 % con el EAIA. 
La explicación se debe al horario laboral que tienen los profesiona-
les, también los que supervisan las visitas familiares, cuestión que (i) 
afecta al derecho a la educación de la infancia, (ii) tiene repercusiones 
negativas en sus aprendizajes escolares y resultados académicos y (iii) 
potencia procesos de estigmatización por pate de sus compañeros/
as de clase; cuando faltan a clase de manera periódica los niños/as no 
saben qué explicación dar y retroalimentan su imagen de ‘diferente’. 
Está en manos de profesionales y de las políticas de infancia revertir 
esta situación.

Gráfico 1. Visitas programadas en horario escolar de niños/as en 
acogimiento en familia ajena según los profesionales del EAIA.

Vivir en un centro residencial o en una familia de acogida es una for-
ma más de núcleo de convivencia, y por lo tanto se debe conocer, 
reconocer y dejar de ser tratado como algo negativo y escondido. 
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Desde la escuela se debe poder ayudar a los niños/as que viven en 
centros a poder normalizar su situación, a poder explicarlo y evitar el 
sentimiento que expresa este niño: “No me gusta decir que estoy en 
una residencia. No entienden dónde estoy, creen que es un centro 
cerrado con gente que tiene problemas en la calle” (niño en centro 
residencial, cita en Montserrat et al., 2021).

8. CONSIDERACIONES FINALES

Las políticas de infancia deben conseguir que la escuela sea una 
prioridad en la vida de los niños, niñas y jóvenes que dependen del 
sistema de protección, tanto si están en acogimiento residencial 
como familiar. También los y las profesionales que trabajan con la 
infancia desde distintos ámbitos deben convencerse de ello. Esto 
conlleva, por ejemplo: evitar cambios de escuela, asegurar que siem-
pre lleven el material escolar, favorecer que participen en todas las 
salidas escolares y colonias; asistir a las reuniones de clase; propor-
cionar refuerzo escolar, si es necesario; acudir a las fiestas de final 
de curso; favorecer las relaciones con sus amistades; es decir que se 
sienta que tanto él o ella como alumno y sus adultos de referencia 
participan y forman parte de la comunidad educativa.

Cuando se necesite atención psicológica es importante poder 
contar con profesionales expertos en materia de infancia tutelada, 
cercanos y flexibles. Pero es importante contar con la voluntad y el 
acuerdo del niño/a y sobre todo con su agenda: no se debe solapar 
ni con su horario escolar ni con su actividad extraescolar; es decir, 
se debe reconocer que los niños/as tienen agenda y para ellos/as es 
importante respetarla.

También a la hora de escoger las actividades de ocio debemos 
contar con sus intereses y ofrecerle una perspectiva de estabi-
lidad para que pueda establecer vínculos y contar con redes de 
apoyo que les serán de vital importancia también en un futuro 
(Iglesias et al., 2023).
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A pesar de estar en acogimiento familiar o residencial, desde el 
equipo de protección (EAIA) se establece un régimen de visitas con la 
familia de origen, sean los padres o madres, familia extensa o herma-
nos/as. En el caso que sean supervisadas, no deberían programarse 
en horario escolar, no sólo por los motivos expuestos en el punto 
anterior, sino porque se tiene que tener en cuenta que cuando el 
niño/a aún vivía con la familia de origen, las faltas de asistencia y el 
absentismo escolar podían constituir un indicador de negligencia.

Así, el mayor reto que se plantea, para la práctica profesional y 
para el diseño de políticas, es el de potenciar, desde antes de la 
mayoría de edad, una situación escolar estable que les permita 
avanzar en los aprendizajes a la vez que formar parte de una red de 
amistades y participar en actividades de la red asociativa (cultural, 
ocio y social) de su comunidad. Para ello, se debe situar al niño/a 
y joven en el centro de la intervención profesional y conseguir una 
óptima coordinación entre servicios, siguiendo la idea del corporate 
parenting (ver Bullock et al., 2006).

A modo de conclusión, para que la educación deje de representar 
un problema y se convierta en una oportunidad se propone tener 
en cuenta los siguientes aspectos:

• El foco: la educación en el centro de la intervención

• El principio: no vulnerar el derecho a la educación

• Las estrategias: potenciar el acompañamiento y la perso-
nalización, el vínculo, la confianza, la responsabilización, la 
resiliencia/ empoderamiento, la flexibilidad – negociación, 
las aspiraciones y expectativas, la parentalidad positiva.

• El contexto: promover la estabilidad, la participación so-
cial, la red de apoyo social, el sentido de pertenencia en la 
comunidad, la no estigmatización, la equidad → premisas 
necesarias de cara a la inclusión social.
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• Los obstáculos: tener que lidiar con la presión de la tempo-
ralidad y la incertidumbre presentes en la toma de decisiones 
en los sistemas de protección.

• Paradigma: de la especialización al paradigma de la norma-
lización y derechos.

• Paradigma: de la especialización al paradigma de la norma-
lización y derechos.

• El reto de la transferencia de la investigación. Una cita re-
ciente nos ilustra este reto:

Nosotros también tenemos derecho a seguir las fases al mis-
mo tiempo que los demás niños. Espero que ahora después 
de nuestras opiniones tengáis en cuenta nuestras necesi-
dades de poder vernos con amigos igual que el resto de los 
adolescentes (niña en centro residencial, cita en Montserrat 
et al., 2021).

Pero también hay un ejemplo muy positivo de transferencia del co-
nocimiento en las políticas públicas: la medida de reserva de plaza 
en todos los grados universitarios de Catalunya para jóvenes extute-
lados, desde el curso 2022-23, tema que se desarrolla en el séptimo 
capítulo de este libro.
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capítulo 5 
LA RESPONSABILIDAD JURÍDICA DE LA 
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EGRESADO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN4
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1.  INTRODUCCIÓN. LA EXTINCIÓN DE LA TUTELA 
ADMINISTRATIVA. LA MAYORÍA DE EDAD Y EL DESAFÍO 
DE LA TRANSICIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE DE LOS 
JÓVENES TUTELADOS

El Artículo 18.1 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección 
Jurídica del Menor (en adelante LOPJM) y el Artículo 172.1 del Código 
Civil (en adelante CC) señalan que en supuestos de desamparo la enti-
dad pública competente asumirá la tutela ex lege del menor de edad y 

4 Elaborado en el marco de las actividades de los Proyectos de Investigación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación PID2019-105489RB-100 “Vulnerabilidad patri-
monial y personal: retos jurídicos” (IIPP M. Victoria Mayor del Hoyo y Sofía de Salas 
Murillo) y Proyecto PID2022-137305NB-C21 “Investigación por pares con familias en 
situación de riesgo y desamparo para la evaluación del Triángulo P+: un recurso 
metodológico para la participación familiar” (IIPP M.Àngels Balsells y Aida Urrea-
Monclús). Del mismo modo, forma parte de las actividades del grupo GRIAF (Grup 
de Recerca en Infància, Adolescència i Famílies (GRIAF) 2021 SGR 00513.
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adoptará las medidas procedentes para su protección (Lasarte, 2012). 
Como se sabe, la asunción de la tutela comportará la separación del 
menor de edad de sus progenitores y la suspensión inmediata de la 
patria protestad (Noriega, 2018).

De acuerdo con los preceptos mencionados, se considera situa-
ción de desamparo aquella “que se produce de hecho a causa del 
incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los debe-
res de protección establecidos por las leyes para la guarda de los 
menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia 
moral o material”. Es, pues, la privación de asistencia moral y material 
derivada del incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de 
la patria potestad, el hecho que fundamenta la suspensión de esta, la 
separación del menor de edad de su familia y la asunción ex lege de 
la tutela por parte de la entidad pública responsable de la protección 
de menores de edad en su respectivo territorio, de acuerdo con lo 
establecido en los Artículos 199 y 222 del Código Civil.

A tenor, también, de la legislación vigente (Art. 231 CC) la tutela 
ex lege de la Administración se extinguirá:

• Por la mayoría de edad, emancipación o concesión del benefi-
cio de la mayoría de edad al menor

• Por la adopción del menor

• Por muerte o declaración de fallecimiento del menor

• Cuando, habiéndose originado por privación o suspensión de 
la patria potestad, el titular de esta la recupere, o cuando des-
aparezca la causa que impedía al titular de la patria potestad 
ejercitarla de hecho.

Así, de no producirse el retorno con su familia de origen, ni la integración 
estable en un entorno familiar ni su fallecimiento, la tutela se extinguirá 
de manera natural cuando el menor alcance la mayoría de edad. De esa 
manera, cumplidos los dieciocho años (Art. 12 Constitución Española y 
Art. 240 CC), el menor de edad sujeto a tutela adquiere, de acuerdo 
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con el ordenamiento jurídico, autonomía personal e independencia. En 
este punto, se libera de las restricciones inherentes a la minoría de 
edad, pero al mismo tiempo, se encuentra desprovisto de la especial 
protección que le brinda la institución tutelar.

Alcanzada la mayoría de edad, la Administración cesa de manera 
automática en sus funciones tutelares y, como resultado, el joven que-
da sin el respaldo de una Administración que conoce perfectamente 
las circunstancias familiares de desprotección en que se encuentra. 
Y ello es así porque de haberse producido algún cambio positivo en 
las circunstancias familiares que motivaron el desamparo y, en con-
secuencia, la separación, la Administración debería haber procedido 
a la reintegración del menor de edad con su familia (Arts.  172 ter 
2 y 173 bis 2.2 CC). El principio de prioridad familiar que informa la 
legislación de protección de la infancia establece que la separación y 
el mantenimiento del desamparo solo están justificados cuando las 
circunstancias familiares representan un daño real y efectivo para el 
menor de edad (Massons et al., 2021) y promueve que, ante la mejora 
de dichas circunstancias, se proceda a su reintegración.

Debe tenerse en cuenta que cualquier declaración de desamparo 
con pronóstico de retorno, debe orientarse a la reintegración. El prin-
cipio de principio familiar inspira la legislación de protección y obliga 
a la Administración, en consecuencia, a trabajar con las familias para 
modificar las circunstancias y conseguir dicho retorno (Massons et al, 
2022). En este sentido, la reintegración del niño a su hogar procederá 
cuando se haya verificado una evolución positiva de la familia:

objetivamente suficiente para restablecer la convivencia familiar, que 
se hayan mantenido los vínculos, que concurra el propósito de des-
empeñar las responsabilidades parentales adecuadamente y que se 
constate que el retorno con ella no supone riesgos relevantes para el 
menor a través del correspondiente informe técnico (Art. 19.3 LPJM).

Los términos imperativos en que se expresa la ley dejan claro que la 
reintegración del menor de edad a su familia de origen es una priori-
dad. Por lo tanto, si el retorno del menor de edad a su hogar no se ha 
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materializado y ha alcanzado la mayoría de edad bajo la tutela de la 
Administración, significa que el joven egresado carece de un entorno 
familiar que pueda acompañarle en su transición a una vida adulta 
independiente.

Este entorno familiar, del cual el joven egresado carecerá, es sin 
duda el soporte fundamental para cualquier joven en esta situación. 
A los dieciocho años son pocos los jóvenes que pueden dar el salto 
a una vida independiente y autónoma sin una red de apoyo que, en 
el caso de los jóvenes extutelados es mucho más pobre (Sala et al., 
2012).

Los efectos jurídicos de capacidad, autonomía e independencia 
que la ley asocia con la mayoría de edad son, en muchos aspectos, 
una mera formalidad que no se ajusta a la realidad. Es innegable la 
vulnerabilidad estructural e intrínseca de los jóvenes de dieciocho 
años: al alcanzar esa edad se les atribuye la capacidad de vivir como 
adultos independientes, a pesar de la falta de madurez y recursos 
(Zamora y Ferrer, 2013). Esto crea una “ficción” en la que se espera 
que los jóvenes asuman responsabilidades propias de adultos cuan-
do es evidente que la mayoría de edad no convierte automáticamente 
a un individuo necesitado de protección en un adulto independiente 
y autónomo capaz de satisfacer todas sus necesidades tanto morales 
como materiales. Este desafío es aún más acentuado en el contex-
to de una “realidad social que evidencia la situación de desempleo 
generalizado de los jóvenes” (sentencia del Tribunal Supremo de 21 
de noviembre de 2014, ECLI:ES:TS:2014:5817, en adelante STS), y la 
dificultad de acceso a la vivienda (Comasòliva et al., 2918). De hecho, 
España se encuentra entre los países con la emancipación juvenil más 
tardía de Europa, situándose la edad promedio de salida del hogar en 
los 29,8 años en 2020 (Troncoso, 2022).

A este contexto se añade, en el caso de los jóvenes extutelados 
niveles educativos bajos, baja cualificación laboral y menor red social 
de apoyo (Sala et al., 2012) lo que les sitúa en una posición de gran 
vulnerabilidad.
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Dado que carece de un entorno familiar que le brinde apoyo, el jo-
ven extutelado requiere un acompañamiento sustitutivo que debe ser 
proporcionado por la misma Administración que previamente lo tutela-
ba. Así se desprende de un doble mandato legal: en primer lugar, y de 
manera expresa, del mandato concreto de las leyes de protección de la 
infancia y adolescencia que imponen a la Administración la obligación 
de acompañar y apoyar al joven extutelado en su proceso de transición 
a la vida adulta; en segundo lugar, en la función asistencial derivada del 
Art. 39 CE que confiere a la Administración un papel sustitutivo cuando 
la familia no puede proporcionar la atención necesaria.

2.  LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL 
ACOMPAÑAMIENTO DE JÓVENES EXTUTELADOS EN SU 
TRANSICIÓN A LA VIDA INDEPENDIENTE

Consciente de la complejidad de la transición a la vida independiente, 
la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, que reforma la LOPJM y el CC, amplía 
los mecanismos de protección de niños y adolescentes, introducien-
do el acompañamiento y apoyo de la Administración a los jóvenes 
extutelados en su transición a la edad adulta. En su Preámbulo (II) 
destaca “la obligación de la Administración de preparar para la vida in-
dependiente a los jóvenes extutelados, cuestión de gran calado social 
y de la que ya hay buenas prácticas de Entidades Públicas y del Tercer 
Sector de acción social en España”.

De este modo, el deber de la Administración para con los niños y 
adolescentes tutelados se extiende más allá de la mayoría de edad. 
El objetivo es asegurar que aquellos que han estado bajo protección 
pública y carecen de apoyo familiar “no vean truncado su proceso de 
emancipación personal y social que, en nuestra sociedad, no culmina 
normalmente en el momento de la emancipación jurídica” (Preámbulo 
(VI) de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de 
la infancia y la adolescencia. Valencia).
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En virtud del Art. 11.4 LOPJM, en sede de “Principios rectores de 
la Administración” se impone la obligación a las entidades públicas 
competentes de planificar e implementar “programas y recursos des-
tinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, 
alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protec-
ción, con especial atención a los que presentan discapacidad”.

Por su parte, de manera similar, el Art. 22 bis LOPJM, bajo el epígra-
fe “Programas de preparación para la vida independiente” señala que:

las entidades públicas “ofrecerán programas de preparación para la 
vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo una me-
dida de protección, particularmente en acogimiento residencial o 
en situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su 
mayoría de edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, 
con el compromiso de participación activa y aprovechamiento por 
parte de los mismos. Los programas deberán propiciar seguimiento 
socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológi-
co y ayudas económicas”.

Estos preceptos de la ley constituyen el fundamento de la exigibilidad 
a la Administración de un acompañamiento moral y material a los 
jóvenes tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad. La literalidad 
del precepto, reforzado por su carácter de Ley Orgánica, no permite 
dudar de su imperatividad: la ley establece claramente que las en-
tidades públicas “dispondrán” y “ofrecerán” programas y recursos 
destinados a la preparación para la vida independiente.

De este modo, es la normativa de protección a la infancia y la ado-
lescencia, la que atribuye a la Administración la responsabilidad de 
acompañar a los jóvenes extutelados en su transición a la vida inde-
pendiente. La tutela ex lege que asume la Administración al declarar el 
desamparo le obliga, por igual, a ejercer una acción de protección pla-
nificada dirigida: bien, de manera preferente, al retorno del menor de 
edad con su familia; bien a su integración estable en un entorno fami-
liar ajeno, cuando el retorno no sea posible o conveniente atendiendo 
a su interés superior; bien, de no ser posible lo anterior a la prepara-
ción para una vida independiente al llegar a la mayoría de edad.
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Es relevante recordar que, junto a la responsabilidad de la 
Administración establecida en los Arts.  14 y 22 LOPJM, coexiste la 
obligación de alimentos que recae sobre la propia familia del joven 
extutelado. De tal manera que:

• La Administración podrá dirigirse contra los padres para resar-
cirse de los recursos dispuestas en su acompañamiento.

• El propio joven mayor de edad podrá dirigirse, también, a 
aquellos parientes mencionados en el Art. 143 CC para cubrir 
sus necesidades. Dicho artículo establece que:

están obligados “recíprocamente a darse alimentos en toda la 
extensión que señala el artículo precedente: 1. Los cónyuges; 
2. Los ascendientes y descendientes. Los hermanos sólo se de-
ben los auxilios necesarios para la vida, cuando los necesiten 
por cualquier causa que no sea imputable al alimentista, y se 
extenderán en su caso a los que precisen para su educación”.

3.  LA NECESIDAD DE CRITERIOS Y ESTÁNDARES COMUNES 
DE COBERTURA, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD EN LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES EXTUTELADOS. LA 
COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A pesar de la clara obligación impuesta por la LOPJM a las 
Administraciones competentes en cuanto al apoyo y acompañamien-
to, tanto personal como material, de los jóvenes extutelados durante 
su transición a la vida independiente, la ambigüedad y falta de con-
creción en su planteamiento dificultan la adecuada implementación 
del precepto. La exigencia de elaborar y desarrollar programas que 
propicien el seguimiento socioeducativo, la inserción sociolaboral, el 
apoyo psicológico, la provisión de recursos para la vivienda y en ge-
neral, ayudas económicas, carece de criterios claros en cuanto a su 
alcance, contenido mínimo y plazos de implementación.
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Esta indefinición conlleva un incompleto y desigual despliegue de 
estos programas y ayudas que quedan en manos de las entidades pú-
blicas competente de las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA, 
en adelante) que asumen tal obligación (Montserrat et al., 2013; FEPA, 
2017).

Así, la distribución competencial que surge de la organización 
territorial española comporta que la obligación de elaborar e imple-
mentar dichos programas recaiga sobre las diferentes CCAA que, en 
ejercicio de sus funciones competenciales, deberán dotarlos de los 
correspondientes recursos personales y materiales necesarios para 
su implementación.

Resulta interesante hacer constar que todas aquellas CCAA que 
han reelaborado su normativa protectora de la infancia y adolescen-
cia, con posterioridad a la reforma de 2015 de la LOPJM, han incluido 
en sus preceptos y asumida como propia dicha obligación:

• Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de derechos y garantías de la 
infancia y la adolescencia (Valencia) (Artículo 122. Preparación 
para la vida independiente).

• Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de 
la infancia y la adolescencia en las Illes Balears (Ley 7/2015, de 
10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los 
procesos de autonomía personal de menores que han sido 
sometidos a una medida de protección o reforma).

• Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía 
(Artículo 132. Preparación para la vida independiente).

• Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a 
niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, de-
rechos e igualdad (Navarra) (Capítulo VII. De los programas de 
autonomía y preparación para la vida independiente).
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• Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención y Protección a la Infancia 
y la Adolescencia de Castilla-La Mancha (Artículo 80. Programas 
y medidas de apoyo para la preparación a la vida independien-
te; Artículo 81. Programa de Autonomía Personal).

• Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección 
Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 
Madrid (Capítulo VIII. Apoyo a la salida del sistema de protec-
ción. Artículo 123. Apoyo a los jóvenes que salen del sistema 
de protección y preparación para la vida independiente).

En todas ellas, con mayor o menor extensión, se asume la obligación 
de elaborar programas, acompañar, orientar y dotar de ayudas y re-
cursos a los jóvenes tutelados en su transición a la vida independiente.

Son, pues, las administraciones autonómicas quienes asumen la 
responsabilidad de implementar las medidas de apoyo mediante el 
desarrollo de normativas territoriales.

Cabe señalar que algunas CCAA que no han adaptado su normati-
va a las reformas de 2015 cuentan también con programas de apoyo 
a la transición de contenido dispar. De hecho, Cataluña fue pionera 
en proporcionar, desde 1994, servicios de apoyo a la transición, que 
ahora contempla en Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las 
oportunidades en la infancia y la adolescencia, (Arts. 146, 151 y 152); 
en Cantabria existe el “Proyecto Marco. Servicio de apoyo a jóvenes 
en proceso de autonomía”; en Castilla y León, existe un “Servicio de 
Apoyo Técnico a jóvenes en transición a la vida adulta” que finaliza a 
los 21 años, e “Itinerarios sociolaborales y Programas de transición a 
la vida independiente” en Aragón, entre otros ejemplos.

En este sentido, careciendo de estándares comunes de actuación, 
más allá de la obligatoriedad que impone la LOPJM, cada CCAA puede 
establecer, y así lo ha hecho, programas y ayudas diferentes. La falta 
de una guía clara de actuación conlleva el desarrollo de programas 
considerablemente diferentes y, en su mayor parte, insuficientes para 
cumplir la función de acompañamiento encomendada.
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Desigualdad e insuficiencia son, de este modo, las dos caracte-
rísticas que confluyen, en general, en las medidas contempladas en 
las diferentes CCAA, fruto tanto de la distinta atribución de recursos 
como de la dispar sensibilidad de quienes deciden e implementan las 
medidas de acompañamiento.

Por lo tanto, pese a la existencia de estos proyectos y programas, su 
contenido desigual e insuficiente supone el incumplimiento del man-
dato del legislador. La Disposición Adicional Tercera de la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia, señala la obligación del Gobierno de promover “con 
las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes 
y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la apli-
cación de esta ley en todo el territorio”, apuntando de forma expresa 
dicha obligación en relación a “la atención integral a jóvenes extute-
lados que comprende formación en habilidades y competencias para 
favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al 
cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes para sub-
sistir; alojamiento; formación para el empleo, que facilite o priorice su 
participación en ofertas de empleo como medida de discriminación”.

La falta de criterios uniformes junto a la falta de desarrollo de medi-
das en determinadas específicas en algunas CCAA, dejan a los jóvenes 
extutelados en una situación de clara vulnerabilidad privándoles de 
sus derechos al cumplir la mayoría de edad. Un análisis detallado de 
las actuaciones de las diferentes CCAA, revela que:

• En su mayoría, las acciones propuestas se limitan al acompa-
ñamiento de los jóvenes extutelados en la búsqueda y gestión 
de las ayudas económicas o recursos de carácter general exis-
tentes (becas de estudio, salarios de inserción, prestaciones 
en especie…).

• En su mayoría, las ayudas se plantean como excepciones a los 
requisitos de acceso a prestaciones de carácter general para 
favorecer o priorizar su posición.
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• En su mayoría, tiene carácter temporal extinguiéndose sin po-
sibilidad de prórroga a los 21 años y al margen de la situación 
personal y económica del joven

• En su mayoría, tienden a la capacitación laboral, limitándo-
se a actuaciones educativas que posibilitan la adquisición de 
habilidades profesionales (formación profesional, cursos for-
mativos, talleres sociolaborales, escuelas taller…), ignorando 
una hipotética formación universitaria.

Además, la mayoría de estos programas son ofrecidos por entidades 
privadas del tercer sector que colaboran con la Administración, sin fi-
nes lucrativos, lo que hace que su continuidad dependa de la dotación 
presupuestaria anual que determine cada comunidad autónoma.

4.  EL PARALELISMO DE LA OBLIGACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN RESPECTO DE LOS JÓVENES 
EXTUTELADOS CON LA OBLIGACIÓN DE ALIMENTOS DE 
LOS PROGENITORES RESPECTO DE SUS HIJOS MAYORES 
DE EDAD. LA ANALOGÍA EN RELACIÓN CON LOS 
ESTÁNDARES DE COBERTURA

Como se ha señalado, la ley impone a la Administración un deber 
de acompañamiento a los jóvenes que salen de la medida de tute-
la administrativa. No obstante, la existencia de medidas de apoyo 
muy diversas en las distintas CCAA, fruto del ejercicio de su propia 
competencia, exige definir claramente el contenido de este apoyo y 
establecer unos estándares uniformes para evitar las desigualdades y 
asegurar que ningún joven quede desatendido.

Por consiguiente, es esencial, en cumplimiento de la legalidad 
vigente, establecer y seguir criterios de actuación uniformes que ga-
ranticen un tratamiento homogéneo en los diferentes territorios. La 
ausencia de estándares comunes reduce la cohesión de las acciones 
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(Martinez, 2007) ocasionando agravios comparativos según el terri-
torio y dejando la cobertura de derechos a la proactividad de cada 
legislador autonómico (Argelich, 2017).

El documento elaborado con el propósito de cumplir el manda-
to del legislador según lo establecido en la Disposición Adicional de 
la LOPJ, titulado “Criterios de cobertura, calidad y accesibilidad en 
acogimiento residencial. Estándar 6: salida y transición a la vida inde-
pendiente (Documento de trabajo, Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, 2019)”, no sirve a su finalidad. Su carácter eminente-
mente programático y de mínimos, no aporta información adicional 
en relación con los criterios de cobertura. En concreto, señala que:

se favorecerán, en coordinación con los servicios sociales de atención 
primaria y los servicios de empleo y de vivienda, equipamientos de 
autonomía y programas de emancipación para la vida independiente, 
que atiendan las distintas necesidades de las personas que, acogidas 
en régimen residencial, alcancen la mayoría de edad. 

La redacción, no solo no aporta resultados sobre los estándares 
de cobertura, sino que rebaja el listón de mínimos que parecía ha-
ber señalado el legislador en la LOPJM al detallar la orientación del 
acompañamiento.

En ausencia, pues, de parámetros comunes que definan claramen-
te el contenido y alcance de estos deberes de la Administración, es 
útil recurrir a los criterios legales y jurisprudenciales que se manejan 
para definir y concretar la obligación de los padres con respecto a 
sus hijos en su transición a la vida adulta. Criterios que, si bien no son 
uniformes, pueden proporcionar pautas para determinar el alcance 
de esta obligación de la Administración y elaborar, de este modo, es-
tándares válidos de cobertura.

En realidad, la finalidad de ambas obligaciones es la misma y se 
sustenta sobre realidades objetivamente similares: así, la obligación 
de la Administración cuando termina la tutela por mayoría de edad 
debe tener, como mínimo, el alcance de la obligación de los padres 
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con respecto a las necesidades de sus hijos mayores de edad en su 
transición a la vida independiente, porque ambas tienden a satisfa-
cer las mismas necesidades de acompañamiento, apoyo, formación y 
sustento (Montserrat et al., 2013).

Esta obligación de los padres no deriva de la patria potestad, ya 
extinguida por la mayoría de edad de sus hijos, aunque se vincula pre-
cisamente a su extinción: los Artículos 142 CC y 143 CC, en sede de 
alimentos (también el Art. 69 del Código del Derecho Foral de Aragón 
y el Art. 237.1 del Código Civil de Cataluña, entre otros) fundamentan 
esta obligación en la necesidad de los hijos mayores de edad que, por 
causa que no les sea imputable, carezcan de empleo estable que les 
permita mantenerse o no hayan terminado su formación.

De este modo, los padres no resultan obligados a atender a sus 
hijos en la transición hacia una vida independiente debido a una ex-
tensión o prórroga de la patria potestad, sino que resultan obligados 
a raíz del nacimiento de una nueva obligación de solidaridad, la obliga-
ción de alimentos) recogida en los Arts. 142 y 143 CC que surge ante 
situaciones de necesidad de sujetos unidos por vínculos familiares 
(cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos). La obligación 
comprende, a tenor del Art. 143 CC, “todo lo que es indispensable 
para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”, abarcando 
también “la educación e instrucción del alimentista mientras sea me-
nor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación 
por causa que no le sea imputable”.

Es pues la obligación de alimentos la que justifica que los padres 
deban cubrir las necesidades de sus hijos mayores de edad (STS 
860/2023, de 1 de junio ECLI:ES:TS:2023:2554) aunque únicamente:

• Cuando se encuentren en una situación objetiva de “nece-
sidad” (De Verda, 2022), bien por no tener ingresos propios 
suficientes, bien por no poder ejercer una profesión u oficio, 
bien por encontrarse todavía en fase de formación, y,
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• cuando dicha “necesidad” no sea imputable a su falta de dili-
gencia (STS 21 diciembre 2017, ECLI:ES:TS:2017:4614) es decir, 
no provenga de su mala conducta o de su falta de aplicación 
al trabajo (Art. 152.3 y 5 CC) o al estudio (Art. 142.II, in fine CC).

Estos son, pues, los criterios que deben regir la obligación de 
acompañamiento de la Administración en relación con los jóvenes 
extutelados. Ello no supone que la obligación de la Administración se 
equipare a una obligación de alimentos, pues la obligación de alimen-
tos entre parientes tiene unos caracteres propios que no pueden 
extrapolarse a la Administración cuyo origen y naturaleza es distin-
ta (en particular, su adecuación a las posibilidades del alimentante 
puede alterar en ocasiones la decisión sobre la total cobertura de 
las necesidades). Pero el paralelismo es claro y por ello, razones de 
equidad y justicia imponen la analogía en su aplicación, superando de 
este modo, la falta de preceptos concretos que señalen el alcance y 
contenido concreto de la obligación de la Administración.

5.  LAS NECESIDADES DE LOS JÓVENES EN TRANSICIÓN A 
LA VIDA INDEPENDIENTE. EL PLAN INDIVIDUALIZADO 
DE TRANSICIÓN

En virtud de los preceptos mencionados y a pesar de que la contro-
versia en torno al alcance de la obligación de alimentos aún no ha 
sido definitivamente resuelta, existe un amplio consenso en que los 
hijos, incluso después de alcanzar la mayoría de edad, continúan de-
pendiendo material y moralmente de sus padres. Esto se debe, bien 
porque no han completado todavía sus estudios, bien porque se en-
frentan a dificultades en el actual mercado laboral para encontrar un 
empleo estable y adecuado que les permita llevar una vida indepen-
diente de sus progenitores (Art. 142 CC; Art. 93 CC).

La obligación de proporcionar alimentos por parte de los padres 
hacia sus hijos se origina en la necesidad de estos últimos y tiene 
un contenido amplio que abarca todo lo que es indispensable para el 
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sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la educación 
e instrucción del alimentista, gastos de embarazo y parto según se 
desprende del Artículo 142 CC. Estos “alimentos” se interpretan en 
un sentido amplio o civil, lo que significa que incluyen la ayuda ade-
cuada para satisfacer las necesidades de la vida, no limitándose al 
mínimo necesario, sino considerando las circunstancias de cada caso 
(Padial, 1997).

Dada, pues, esta diversidad, no existe unanimidad en su proce-
dencia y contenido. Y ello es así porque resulta complicado formular 
coberturas estándares cuando las circunstancias de cada caso son 
diversas (Sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo135/2018, de 
20 de junio, ECLI:ES:APTO:2018:578, en adelante SAP) (Lasarte, 1988).

En este sentido, podría hablarse de un “traje a medida” que debe 
ajustarse a las necesidades específicas del destinatario: son las nece-
sidades concretas del alimentista las que conformaran de contenido 
a la obligación.

En el caso de los jóvenes extutelados, este “traje a medida” justifica 
la elaboración de itinerarios de emancipación definidos y personales 
(FEPA, 2017). Un plan individualizado de emancipación o transición a 
la vida independiente, que detalle el itinerario personal de cada joven 
recogiendo sus preferencias y capacidades y concrete, como suce-
de en el plan individualizado de protección durante el desamparo 
(Art. 19 bis LOPJM), los objetivos, y el plazo de las medidas de apoyo.

Este plan, deberá estar sujeto a revisiones periódicas adaptándose 
a las necesidades cambiantes del joven y requerirá el compromiso 
activo del joven mayor de edad para cumplir con sus disposiciones 
(Art. 22 bis LOPJM).

A estos efectos resulta relevante la necesaria cooperación de los 
jóvenes en la adquisición de independencia y autonomía como refleja 
el Art. 22 bis LOPJ, cuando, junto a la obligación de la Administración 
exige “el compromiso de participación activa y aprovechamiento por 
parte de los mismos”, de manera similar a lo que el Art. 152.5 CC señala 



Inspirando futuros, creando oportunidades: promoviendo el acceso equitativo a la 
universidad para las personas jóvenes procedentes de los sistemas de protección a la infancia

86

para los hijos mayores de edad respecto de sus progenitores obliga-
dos donde la obligación de alimentos cesará si “la necesidad de aquél 
provenga de mala conducta o de falta de aplicación al trabajo (…)”. Del 
mismo modo, el Art. 142 CC establece que la obligación de alimentos, 
especialmente en lo que respecta a la “educación e instrucción del 
alimentista” subsistirá, alcanzada la mayoría de edad “cuando no haya 
terminado su formación por causa que no le sea imputable”.

6.  LA OBLIGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS Y 
UNIVERSITARIOS DE LOS JÓVENES EXTUTELADOS

Tomando como referencia la obligación de alimentos de los proge-
nitores, se puede concluir que en la actualidad, a pesar de que su 
delimitación en relación con la función educativa y formativa de los 
hijos mayores de edad no está exenta de problemas (Callizo, 2008), 
existe un consenso en la inclusión de los gastos de formación pos-
tobligatoria y universitaria. Tanto la doctrina como la jurisprudencia 
interpretan de este modo el mencionado Art. 142 CC cuando señala: 
“Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del 
alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no 
haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”.

La cuestión debatida se centraba en si el art.142 CC debía ser in-
terpretado de manera restrictiva limitando la obligación de alimentos 
a la formación obligatoria “no terminada”, o si, por el contrario, se 
debía realizar una interpretación amplia del mismo, incluyendo en 
los conceptos “educación, instrucción y formación”, la realización 
de una carrera universitaria, másteres, la preparación de oposicio-
nes (como el MIR, judicaturas, notarías) y otros cursos de formación 
complementaria.

En este sentido, la jurisprudencia ha optado por esta interpreta-
ción amplia del precepto considerando que la preparación académica 
constituye un elemento esencial para acceder a un puesto de trabajo 
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cualificado, siempre y cuando no se aprecie relajación o parasitismo 
en el beneficiario o alimentista (SAP Madrid nº 880/2019, de 28 de 
octubre (ECLI:ES:APM:2019:14440).

Así, la obligación de cobertura debe abarcar no solo a aquellos 
casos en los que el joven que alcanza la mayoría de edad “no ha ter-
minado su formación”, como establece la norma, sino también debe 
extenderse a situaciones en que la formación postobligatoria no se 
ha iniciado, siempre que se pueda justificar el abandono previo de la 
formación obligatoria y/o el inicio tardío de la postobligatoria. Ejemplo 
de ello es la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, de 26 
octubre 2020 (SAP MA 1591/2020 - ECLI:ES:APMA:2020:1591) que 
mantuvo la pensión de alimentos al hijo de 19 años que, si bien había 
abandonado los estudios al cumplir los 17 años, manifestó su volun-
tad de cursar el Grado de Derecho habiendo superado las pruebas 
de acceso y habiendo probado la existencia de un trastorno ansio-
so depresivo reactivo que requería tratamiento médico y psicológico 
desde los 17 años.

6.1  La extinción de la obligación ante la pasividad o falta de 
actitud en el seguimiento de los estudios

Procederá la extinción de la prestación en aquellos supuestos en los 
que se pueda probar un no aprovechamiento ni terminación de los 
estudios deriva por causa únicamente imputable al hijo, por desidia, 
pasividad o no realización de esfuerzo alguno.

La sentencia del Tribunal Supremo 395/2017, de 22 de junio 
(ECLI:ES:TS:2017:2511) establece que la falta de aprovechamiento y la 
no finalización de los estudios por parte del hijo mayor de edad que 
ni estudia ni trabaja determina la extinción de la prestación alimenti-
cia. El alto tribunal sostiene que la situación de necesidad que alega 
el hijo mayor de edad al solicitar alimentos, es imputable únicamente 
a su actitud considerando que reúne capacidades suficientes para 
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haber completado su formación académica, debiéndose las interrup-
ciones y la prolongación de sus estudios en el tiempo únicamente a 
su escasa dedicación: 

Esta sala, debe declarar que la no culminación de estudios por parte 
de Emilio es por causa imputable a su propia actitud, dado el esca-
so aprovechamiento manifestado de forma continuada, pues no se 
trata de una crisis académica coyuntural derivada del divorcio de los 
padres. De lo actuado se deduce que el hijo mayor de edad reunía 
capacidades suficientes para haber completado su formación acadé-
mica, debiéndose las interrupciones y la prolongación en el tiempo 
a su escasa disposición para el estudio. Tampoco consta intento de 
inserción laboral.

En consonancia con esta perspectiva, la Audiencia Provincial 
de Castellón en su sentencia número 212/2012, de 3 de mayo 
(ECLI:ES:APCS:2012:615), argumenta que la obligación de proporcio-
nar alimentos no es un deber absoluto, sino que debe evaluarse en 
relación con la actitud del beneficiario que declara su necesidad. De 
este modo, si se demuestra que el joven mayor de edad no asume 
sus obligaciones formativas y que su bajo rendimiento en los estu-
dios postobligatorios se debe únicamente a su falta de aplicación, 
la prestación podrá reducirse e incluso suprimirse. Un ejemplo de 
ello se encuentra en la STS 558/2016, de 21 de septiembre de 2016 
(ECLI: ES:TS:2016:4101), donde declara la extinción de la pensión a 
un hijo de 27 años que, teniendo la oportunidad real de trabajar en 
una inmobiliaria, ni estudia ni trabaja, denotando pasividad hacia su 
propia independencia.

En la misma línea, la sentencia de la Audiencia Provincial de 
Valencia, de 26-04-2002, declara la extinción de la pensión alimenticia 
del hijo de 29 años que lleva doce años matriculado en la Facultad de 
Derecho sin que hasta la fecha conste que haya finalizado sus estu-
dios. También la STS 95/2019, de 14 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:379), 
limita a un único año más la pensión “por su falta de aprovechamien-
to en los estudios” al hijo mayor de edad, al constatar que lleva tres 
años matriculado en el mismo curso de Bachillerato.
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En este contexto, el beneficiario mayor de edad tiene la obligación 
de informar al obligado a proporcionar alimentos sobre los detalles 
de su progreso en su formación, para que este último pueda determi-
nar si es responsable de la falta de finalización de esta. La Audiencia 
Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en su sentencia del 9 de sep-
tiembre de 2001, establece que:

en el caso del beneficiario mayor de edad, la evaluación de no haber 
finalizado su educación debido a causas no imputables implica que 
la parte obligada a proporcionar alimentos debe tener suficiente in-
formación sobre las circunstancias de su educación, incluyendo los 
estudios que realiza y su desempeño, documentando adecuadamen-
te esta información.

Esta documentación e información resultan relevantes a los efectos 
de concretar las causas del retraso que influyen directamente en la 
decisión sobre la continuidad o no de la prestación (Jiménez, 2006). 
Solo la falta de diligencia probada constituye motivo de extinción, sin 
que la obtención de calificaciones insuficientes o deficientes en sus 
estudios presuponga “que sea debido a una conducta desordenada 
o reticente al estudio” (SAP Madrid de 5 de abril de 1993. De hecho, 
la STS de 21 de diciembre de 2017. ECLI:ES:TS:2017:4614) pese al re-
traso en los estudios mantiene la prestación a la hija mayor de edad 
porque “no se ha probado la falta de diligencia y evidenciado el inten-
to (tardío pero cierto) de completar su formación”.

Así, cuando pese al retraso en la finalización de los estudios se 
muestra una clara voluntad y preocupación por completarlos o se 
constata la dificultad de estos, las soluciones son diferentes. De 
acuerdo con Roca Trias (1997) los alimentos deben mantenerse a 
aquellos que muestren interés en completar su formación, sin que 
deba exigirse la excelencia en el cumplimiento.

De igual modo, la jurisprudencia aboga por el mantenimiento de 
las prestaciones cuando:

• El mero y simple retraso en la conclusión de los estudios de-
riva de la propia dificultad de los mismos. La sentencia de la 
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Audiencia Provincial de Cantabria de 1 de julio de 2021 esta-
blece que no procede extinguir la pensión de alimentos a favor 
del hijo que ha tardado dos años más de lo programado en 
finalizar el Grado en Medicina, puesto que “no puede desco-
nocerse la alta dificultad de los mismos y el notable esfuerzo 
que exigen, de manera que no puede considerarse que haber 
empleado dos cursos más acredite sin otros datos la falta de 
aplicación a los estudios y justifique que, a falta solo de un 
curso para terminar la carrera, se sancione a la demandan-
te con la pérdida del derecho a que los padres contribuyan a 
esos estudios”. También en este sentido SAP La Coruña de 24 
de febrero de 1993; SAP Zaragoza de 7 de julio de 1993; SAP 
Cuenca de 3 de febrero de 1998; SAP Murcia de 16 de febrero 
de 1999).

• Cuando la inactividad tiene su origen en una enfermedad 
que inhabilita o hace extremadamente difícil el estudio 
(De Verda, 2022), o se enfrenta a problemas de salud mental 
que dificultan su capacidad de estudio, como el TDAH, el tras-
torno límite de personalidad, la anorexia, etc. ( SAP Valencia 
288/2019, de 20 de mayo).

Un ejemplo concreto se encuentra en la SAP de Zamora, de 7 de 
enero de 2020 donde se mantiene la pensión razonando que el re-
traso en los estudios de la joven de 23 años, estudiante de Auxiliar de 
Enfermería, no es voluntario, sino debido a que sufre enfermedad de 
Crohn que le provoca constantes ingresos médicos causantes de la 
demora en su formación académica; lo mismo ocurre en la STS de 21 
de septiembre de 2016, cuando acuerda no extinguir la prestación a 
favor de la hija mayor de edad matriculada en estudios de integración 
social, dado sus problemas de salud mental.
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6.2  La temporalidad intrínseca de obligación adaptada a 
las circunstancias de cada caso. La fijación de plazos 
razonables para completar la formación

En lo referente a las necesidades de formación, de acuerdo con 
el párrafo segundo del Artículo 142 del Código Civil, el derecho de 
alimentos se mantiene mientras el joven mayor de 18 años no ha 
terminado su formación por causa no imputable.

Sin embargo, y al margen de la exigencia de aprovechamiento, 
la jurisprudencia ha señalado que el período de formación no pue-
de perpetuarse en el tiempo de manera indefinida. Así, alcanzada 
la mayoría de edad, el joven no solo debe mostrar y mantener un 
comportamiento activo y diligente en la consecución de sus fines 
formativos, sino que, además, debe conseguirlos en unos plazos ra-
zonables: la obligación no es incondicional ni ilimitada (STS 395/2917, 
de 22 de junio). De hecho, como se señala en la SAP 226/2014, de 4 
de julio de 2014 (ECLI: ES:APC:2014:1365), ambos factores van unidos 
ya que “transcurrido un plazo prudencial la falta de terminación sí se 
convierte en causa imputable al alimentista”.

Ciertamente se trata de una cuestión valorativa, no siempre sen-
cilla, que obliga a ponderar las circunstancias concurrentes en cada 
caso concreto: por un lado, no puede exigirse al joven mayor de edad 
una actitud o comportamiento ejemplar; por otro, no puede fomen-
tarse la desidia o una manifiesta falta de aprovechamiento. Entonces, 
¿existe un plazo para la extinción de la obligación? ¿La obligación de-
bería finalizar cuando el joven llega a cierta edad?

Pues bien, pese a la necesaria valoración individual de las cir-
cunstancias concurrentes en cada caso, la jurisprudencia considera 
conveniente fijar un plazo razonable de vigencia de la obligación en 
función de dos consideraciones:

• En primer lugar, por la naturaleza temporal y transitoria que el 
Código Civil otorga a esta obligación (SAP Granada 345/2018, 
de 21 de septiembre (ECLI:ES:APGR:2018:1270). La pensión de 
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alimentos no es vitalicia y no puede tener un carácter ilimitado 
en el tiempo ya que no se configura como una fuente perpe-
tua de ingresos que exima al perceptor de buscar su propio 
sustento.

• En segundo lugar, porque la fijación de plazo motiva al ali-
mentista a completar su formación o buscar un empleo con 
el fin, de alcanzar su independencia económica evitando la 
pasividad como comportamiento abusivo y, en consecuencia, 
el “parasitismo social” (STS 700/2014, de 21 de noviembre, 
ECLI:ES:TS:2014:5817).

Así, aunque la ley no establece un límite de edad específico, la juris-
prudencia tiende a considerar la necesidad de fijar un plazo razonable 
para motivar al joven a finalizar su educación y buscar empleo. Como 
indica la STS de 22 de junio, (ECLI:ES:TS:2017:2511), este límite puede 
servir de advertencia, estímulo o “acicate para la consolidación de sus 
estudios” al joven mayor de edad.

En la práctica, la ausencia de este límite legal ha llevado a los 
Tribunales a decidir caso por caso sobre el cese de esta obligación 
(STS 558/2016, de 21 de septiembre (ECLI: ES:TS: 2016:4101). La 
STS 587/2019, de 6 de noviembre, ECLI: ES:TS:2019:3613) señala al 
respecto que no existe “ningún precepto que establezca una edad 
objetivable, sino que se había de estar a las circunstancias del caso, 
pues todos no son idénticos, sino que tienen sus singularidades”.

Como consecuencia, y atendiendo a sus circunstancias de cada 
caso, jóvenes con la misma edad obtienen resoluciones diferentes: la 
AP de Córdoba, en sentencia de 14-05-2003 mantiene la pensión de 
alimenticia a favor de dos hijos mayores de edad, la primera, de 28 
años de edad, al encontrarse preparando oposiciones a MIR; la AP de 
Baleares, en sentencia de 28-02-2005 mantiene también la pensión 
alimenticia a favor de la hija de 28 años de edad que se encuentra 
preparando oposiciones pero fija un período máximo de un año; la 
SAP Madrid de 30 de abril de 2020 limita a dos años la formación 
de postgrado para evitar una “situación de parasitismo social”, por 
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constar acreditado que la hija tenía un expediente académico y una 
formación, que le habilitaban para incorporarse al mercado laboral en 
unas condiciones adecuadas. La Audiencia Provincial de Oviedo, en 
sentencia de 6 de marzo de 2023, mantiene la pensión de alimentos 
a favor de una hija de 27 años de edad que ha terminado los estudios 
universitarios y de máster y se encuentra preparando una oposición, 
compaginándola con trabajos estacionales. La Sala establece que el 
progenitor debe continuar abonando la pensión de alimentos porque 
la hija no lleva un tiempo excesivo preparándola, y tampoco se ha 
aducido por la parte que interesa la extinción que la hija no se esté 
esforzando.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 
de 27 de julio de 2002 extingue la pensión de alimentos del hijo con 
27 años que todavía estudia considerando que el plazo ultrapa-
sa lo razonable. En idéntico sentido, la sentencia de la AP de Cádiz, 
de 31 de enero de 2003 extingue también la pensión del hijo de 31 
años que estudia y realiza trabajos esporádicos que no le permiten 
mantenerse.

La SAP Madrid 346/2019, de 12 de abril, establece una limitación 
temporal de la pensión a un plazo de 2 años para un hijo de 22, que 
está realizando una estancia en el extranjero para mejorar su inglés.

La SAP Pontevedra 224/2019, de 23 de abril decide no limitar 
temporalmente la prestación a un hijo de 21 años que está prepa-
rando oposiciones, ya que la concurrencia con un numeroso grupo 
de opositores no garantiza en absoluto el éxito. En idéntico sentido, 
la Audiencia de Bilbao, en sentencia de 17 septiembre 2020 rechazó 
establecer un plazo máximo de 2 años para la percepción de la pen-
sión de alimentos fijada en favor de dos hijas mayores de edad, hasta 
que alcanzasen su independencia económica, porque las mismas se 
encontraban en pleno periodo de formación académica y profesional, 
acorde con sus edades (la una, se encontraba preparando las opo-
siciones a Registrador de la Propiedad; y, la otra, cursaba estudios 
universitarios de odontología).
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Se concluye que, en tales situaciones, en la que no se acredita pa-
sividad en la obtención de empleo o en la terminación de la formación 
académica, no cabe condicionar a los hijos con plazos fatales para 
conseguirlo, pues su tardanza en abandonar el hogar, son múltiples y 
no siempre imputables a su pasividad (De Verda, 2022).

Con estos antecedentes, puede concluirse que, de fijarse plazo de 
extinción, debería ser suficientemente generoso y flexible que per-
mitiera valorar las circunstancias concurrentes para acomodar las 
situaciones que pueden prolongar la duración de la formación (SAP 
de Toledo135/2018, de 20 de junio, ECLI:ES:APTO:2018:578), como la 
dificultad intrínseca de los estudios, la realización de oposiciones, las 
dificultades personales, las enfermedades físicas o mentales, entre 
otras.

De hecho, la propia jurisprudencia, a la vez que promueve la fija-
ción de plazo propone, de igual modo su carácter flexible. De hecho, 
la jurisprudencia ha reconocido que la obligación del alimentante 
persiste incluso cuando el joven, habiendo finalizado la formación, 
continúa buscando activamente el acceso al mercado laboral sin re-
sultados concretos.

La idea central es equilibrar la necesidad de establecer un plazo 
que motive a los jóvenes a alcanzar su independencia económica 
con la comprensión de que cada individuo enfrenta circunstancias 
únicas. Un límite razonable debería ofrecer un marco general mien-
tras permite flexibilidad para abordar las variadas situaciones que 
pueden surgir en la transición a la vida independiente de los jóvenes 
extutelados.

Extinguiéndose la obligación de padres o de la Administración 
por cumplimiento del plazo máximo, y no disponiendo de sustento 
propio, el mayor de edad deberá acogerse a las prestaciones asisten-
ciales generales y no a las específicas de la transición.
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6.3 La realización de un segundo Grado

La jurisprudencia se muestra restrictiva en relación con aquellos su-
puestos en que a pesar de haber obtenido un título académico el 
joven mayor de edad quiere cursar otra carrera o especialidad. La 
SAP de 27 de mayo de 2003 suprime la pensión alimenticia de una 
joven de 27 años con titulación profesional de delineante, y algún tra-
bajo esporádico, aunque se haya matriculado con 26 años en otra 
carrera universitaria, entendiendo que la formación a la que se refiere 
el Art. 142 CC que le posibilita acceder a un trabajo “está esencial-
mente conclusa.”

En cambio, sostienen que entrarían dentro de los alimentos la rea-
lización de cursos de especialización tras la conclusión de los estudios 
universitarios la SAP de Asturias de 26 de febrero de 2001 y la SAP de 
Ciudad Real de 24 de septiembre de 2003. La SAP Cádiz de 20 de sep-
tiembre de 2002 admite los ulteriores cursos sólo en cuanto faciliten 
el acceso al mercado laboral, señalando que:

en absoluto se pretende que el progenitor esté obligado de por vida 
a sufragar los cursos que su hija quiera realizar, por el contrario, ello 
sería incentivar a ésta a que no se busque su modus vivendi, siendo 
precisamente la realización de cursos, dado el problema del mercado 
laboral, lo que le puede facilitar acceder al mismo.

6.4  El acceso a un empleo estable, finalizada la formación, 
que procure ingresos al joven mayor de edad para 
satisfacer sus necesidades. La extinción de la obligación 
de cobertura

Como se ha señalado, la desaparición de la situación de necesidad 
del joven mayor de edad comportará la extinción de la obligación 
de acompañamiento y apoyo. Así, el acceso del joven a un empleo 
estable que le proporcione ingresos suficientes para mantenerse 
económicamente extinguirá la obligación.
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Sin embargo, la realización de trabajos eventuales o esporádicos 
que se compatibilicen con estudios universitarios que no permitan la 
autonomía económica, no extinguirán la obligación (STS 223/2019, de 
10 de abril ECLI:ES:TS:2019:1252). Así, la AP de Zaragoza, en sentencia 
de 28-07-05, mantuvo la pensión alimenticia establecida a favor de los 
dos hijos comunes de ambos litigantes, ya que estaban dedicados to-
davía a sus estudios, de ingeniería superior (24 años), y de Magisterio 
(20 años) y no habían accedido al mercado laboral. A pesar de que 
hubieran obtenido algunos ingresos para cubrir gastos menores im-
partiendo algunas clases particulares, el tribunal considero que no 
disponían de autonomía económica por lo que este hecho no cons-
tituía ninguna de las causas extintivas de la obligación previstas en el 
Artículo 152., 2º y 3º. Así lo señala también el Tribunal Supremo en 
sentencia 1072/2023, de 3 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3162) que consi-
dera que se extingue la obligación cuando el hijo “cuenta con ingresos 
propios para satisfacer sus necesidades”. También la STS 1196/2023, 
de 20 de julio (ECLI:ES:TS:2023:3520) cuando señala que “para fijar 
el momento de la extinción de la obligación de alimentos no basta 
con la percepción de algún ingreso por el hijo, si por las circunstan-
cias no puede considerarse suficiente para obtener una autonomía 
económica”.

Por otro lado, finalizada la formación pero en situación de necesi-
dad, una actitud pasiva en la búsqueda de empleo conducirá también 
a la extinción de la prestación (STS 28 de octubre y 17 de junio 2015). 
Así, en el caso de los hijos que han completado su formación acadé-
mica, se exige que un esfuerzo razonable y la debida diligencia en la 
búsqueda de empleo. Por lo tanto, si tienen la posibilidad de acceder 
a un trabajo estable y rechazan la oferta, la obligación de prestar apo-
yo económico cesará.

Sin embargo, es preciso destacar que:

• La jurisprudencia no se muestra muy exigente al respecto y 
solo en situaciones extremadamente claras se determina 
la extinción de la obligación. Sería el caso de la STS de 1 de 
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marzo de 2001 cuando extingue la obligación para dos gra-
duadas universitarias, con plena capacidad física y mental y 
que superan los treinta años de edad, por entender que en 
dichas circunstancias no puede apreciarse “una situación que 
se pueda definir de necesidad, que les pueda hacer acreedo-
res de una prestación alimentaria; lo contrario sería favorecer 
una situación pasiva de lucha por la vida, que podría llegar a 
suponer un parasitismo social”.

• La existencia de problemas de salud, física o mental, pueden 
mantener la obligación: la SAP Baleares, de 18 de febrero de 
2021, ante el caso de un joven de 26 años con una sintoma-
tología ansiosa, con un componente fóbico en su relación con 
los demás que le dificultaba de forma muy importante su ac-
ceso al mercado laboral se mantiene la extinción de la pensión 
de alimentos pues su situación de dependencia económica 
derivaba de la enfermedad que padecía, y no de su pasividad 
para incorporarse al mercado laboral.

7.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES. EL ALCANCE DE LA 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
FORMACIÓN DE LOS JÓVENES EXTUTELADOS

Consciente de la complejidad de la transición a la vida independiente, 
la Ley 26/2015, de 28 de julio de modificación del sistema de pro-
tección a la infancia y a la adolescencia, que reforma la LOPJM y el 
CC, amplía los mecanismos de protección de niños y adolescentes, 
introduciendo el acompañamiento y apoyo de la Administración 
a los jóvenes extutelados en su transición a la edad adulta. En su 
Preámbulo (II) destaca “la obligación de la Administración de prepa-
rar para la vida independiente a los jóvenes extutelados, cuestión de 
gran calado social y de la que ya hay buenas prácticas de Entidades 
Públicas y del Tercer Sector de acción social en España”.
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De este modo, el deber de la Administración para con los niños y 
adolescentes tutelados se extiende más allá de la mayoría de edad. 
En virtud del Art. 11.4 LOPJM, en sede de “Principios rectores de la 
Administración” se impone a las entidades públicas competentes la 
obligación de planificar e implementar “programas y recursos des-
tinados al apoyo y orientación de quienes, estando en acogimiento, 
alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de protec-
ción, con especial atención a los que presentan discapacidad”.

Por su parte, de manera similar, el Art. 22 bis LOPJM, bajo el epígra-
fe “Programas de preparación para la vida independiente” señala que 
las entidades públicas:

ofrecerán programas de preparación para la vida independiente 
dirigidos a los jóvenes que estén bajo una medida de protección, par-
ticularmente en acogimiento residencial o en situación de especial 
vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de edad, una 
vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de 
participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los 
programas deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamien-
to, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.

Estos preceptos de la ley constituyen el fundamento de la exigibilidad 
a la Administración de un acompañamiento moral y material a los 
jóvenes tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad. Su literalidad, 
reforzada por su carácter de Ley Orgánica, no permite dudar de su 
imperatividad: la ley establece claramente que las entidades públicas 
“dispondrán” y “ofrecerán” programas y recursos destinados a la pre-
paración para la vida independiente a los mayores de edad.

Sin embargo, la exigencia que la LOPJM impone a la Administración 
de elaborar e implementar programas y recursos para la transición a 
la vida independiente, no se concreta en criterios claros con relación 
a su alcance, contenido mínimo ni plazos de desarrollo e implementa-
ción. Esta indefinición conduce a un incompleto y desigual despliegue 
de estos programas y ayudas que quedan en manos de las entidades 
públicas competentes de las diferentes Comunidades Autónomas 
que asumen tal obligación.
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La falta de una guía clara de actuación y de estándares comunes de 
coberturas, conlleva el desarrollo de programas considerablemente 
diferentes y, en su mayor parte, insuficientes para cumplir la función 
de acompañamiento encomendada. Desigualdad e insuficiencia son, 
de este modo, las dos características que confluyen, en general, en 
las medidas contempladas en las diferentes CC. AA., fruto tanto de 
la desigual dotación de recursos como de la diversa sensibilidad de 
quienes deciden e implementan las medidas de acompañamiento.

Este contenido desigual e insuficiente de los programas supone el 
incumplimiento del mandato del legislador que deja a los jóvenes ex-
tutelados en una situación de clara vulnerabilidad privándoles de sus 
derechos al cumplir la mayoría de edad. La ausencia de criterios co-
munes contraviene lo que dispone la Disposición Adicional Tercera de 
la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección 
a la infancia y a la adolescencia, que recoge la obligación del Gobierno 
de promover “con las Comunidades Autónomas el establecimiento de 
criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y acce-
sibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio”, apuntando 
de forma expresa dicha obligación en relación a:

la atención integral a jóvenes extutelados que comprende formación 
en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar 
su autonomía personal y social al cumplir los 18 años de edad; ga-
rantía de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formación 
para el empleo, que facilite o priorice su participación en ofertas de 
empleo como medida de discriminación.

En ausencia, pues, de parámetros comunes que definan claramente 
el contenido y alcance del deber de la Administración, es útil recurrir 
a los criterios legales, doctrinales y jurisprudenciales que se mane-
jan para definir y concretar la “obligación de alimentos” de los padres 
con respecto a sus hijos en su transición a la vida adulta. Criterios 
que, si bien no son uniformes, proporcionan pautas para determinar 
el alcance de la obligación que la Administración tiene para con los 
jóvenes extutelados. Los argumentos de necesidad que justifican la 
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prestación de alimentos de los padres a sus hijos en transición a la vida 
adulta son idénticos en el supuesto de los jóvenes que abandonan 
la tutela administrativa pues sus necesidades de acompañamiento, 
apoyo, formación y sustento son, también, las mismas.

De este modo, ante la falta de estándares legales que definan 
con claridad la responsabilidad de la Administración hacia los jóve-
nes extutelados, la obligación de alimentos de los padres respecto 
de sus hijos mayores de edad en transición a la vida independiente 
nos permite definir su alcance. El recurso a la aplicación analógica, 
sustentada en cuestiones de justicia y equidad, permite delimitar la 
obligación de la Administración.

En este sentido, la Administración responde ante las necesidades 
de “sustento, habitación, vestido y asistencia médica” del joven ex-
tutelado mientras dure su formación, que no solo abarca la etapa 
obligatoria, sino también la formación universitaria, másteres, prepa-
ración para oposiciones y cursos complementarios.

En cuanto a su extinción, la jurisprudencia considera que no debe 
fijarse plazo concreto, más allá de la razonabilidad de la duración. 
De este modo, constando el aprovechamiento de los recursos des-
tinados a la formación, la obligación de la Administración debe de 
acomodarse a las particulares circunstancias de cada caso: la difi-
cultad intrínseca de los estudios, la realización de oposiciones, las 
dificultades personales, las enfermedades físicas o mentales, entre 
otras. No debe olvidarse que el colectivo de jóvenes extutelados, por 
sus particulares circunstancias, en el ámbito de la formación, “lo si-
guen y consiguen todo más tarde” (Montserrat et al., 2011).

Con estos antecedentes, siguiendo el mandato legal de la LOPJM 
y basándonos en la analogía con la obligación de alimentos de los 
padres, la responsabilidad de la Administración no puede limitarse a 
orientar y priorizar a los jóvenes extutelados en su búsqueda y soli-
citud de prestaciones asistenciales de carácter general, sino que su 
obligación se concreta y debe dirigirse a satisfacer de manera espe-
cífica sus particulares necesidades, con recursos y ayudas directas:
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• Su responsabilidad no se acaba en una orientación y asesora-
miento, sino con la dotación directa de prestaciones y con un 
atento seguimiento del plan individualizado de transición a la 
vida independiente.

• Su responsabilidad no puede trasladarse a la sensibilidad par-
ticular. En este sentido y en concreto, el acceso y permanencia 
en los estudios universitarios de los jóvenes extutelados no de-
ben quedar a la discrecionalidad de cada Universidad. Deben 
imponerse criterios conjuntos de acceso y permanencia, lo su-
ficientemente flexibles para acoger las particulares dificultades 
de este colectivo.

La obligación de alimentos debe ser la pauta de referencia para dotar 
de contenido los estándares de cobertura para el colectivo extutela-
do con una decidida apuesta por la formación.

El análisis del derecho comparado nos permite señalar que otros 
ordenamientos, tomando conciencia de las circunstancias especiales 
que confluyen en los jóvenes extutelados, han elaborado programas 
de acompañamiento que integran propiamente nuestra obliga-
ción de alimentos y que alcanzan hasta los 26 años. El concepto del 
“Corporate Parenting” se adecua a lo expuesto y puede servir, tam-
bién, para orientar el contenido de la obligación de la Administración.
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1.  INTRODUCCIÓN

Este capítulo contribuye a poner sobre la mesa un tema relevante 
y con gran impacto social como es el del derecho a la educación 
superior de las personas tuteladas y egresadas de los sistemas de 
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protección a la infancia y la adolescencia. En esta contribución vamos 
a exponer, a grandes rasgos, un programa alineado con el tema obje-
to de las jornadas, el programa para el éxito académico universitario 
de jóvenes procedentes de los sistemas de protección a la infancia 
y la adolescencia- Arrakasta de la Universidad del País Vasco/ Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), así como su origen, desarrollo y su 
evaluación.

2.  LOS ITINERARIOS EDUCATIVOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES BAJO LA MEDIDA DE PROTECCIÓN DE 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL

A nadie nos extraña cuando nos dicen que un niño, niña o adolescen-
tes (NNA) bajo la medida de protección de acogimiento residencial 
(AR), es un/a mal/a estudiante. No obstante, muy poco se sabe cien-
tíficamente sobre la situación escolar de este colectivo en España 
(Casas y Montserrat, 2009; Montserrat y Casas, 2010). Los estudios 
que, directa o indirectamente se han centrado en analizar el ámbito 
educativo de este colectivo de NNA, evidencian que suelen presentar 
un número mayor de desafíos educativos que la población normativa 
(Tilbury, 2010; Gairal-Casadó et al., 2021): bajo nivel formativo, menor 
porcentaje en su tasa de idoneidad, mayor número de repeticiones, 
o incluso, mayor porcentaje de absentismo (Panchón, 2001; Martin y 
Jackson, 2002; Montserrat et al., 2013, López et al., 2010; Montserrat 
et  al., 2015; Miguelena, 2019). Asimismo, tienden a itinerarios edu-
cativos profesionalizantes que les permitan una rápida inserción 
sociolaboral, no optando por itinerarios educativos largos o superio-
res, y menos, universitarios (Cashmore et al., 2007; Montserrat et al., 
2011; Harvey et al., 2015; Miguelena, 2019; Miguelena et al., 2022a; 
2022b).

Hasta 2010, solamente el Reino Unido recogía sistemática-
mente datos sobre la escolarización y los itinerarios educativos de 
las y los tutelados y egresados del sistema de protección (Casas y 
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Montserrat, 2009; Montserrat y Casas, 2010). En España, únicamen-
te Cataluña, en el año 2010, comenzó a recoger sistemáticamente 
los datos sobre el ámbito educativo de las NNA del sistema de pro-
tección por el grupo de investigación ERIDIQV de la Universidad de 
Girona (Montserrat et al., 2015). En Euskadi, no fue hasta el año 2017 
cuando se comenzó a ello, recogiendo los datos del curso académico 
2015/2016, en concreto, los datos de las NNA en AR de Gipuzkoa, 
una de las tres provincias que conforma Euskadi. La recogida de da-
tos se realizó hasta el curso 2018/2019. Los resultados extraídos 
corroboran las investigaciones precedentes, dejando constancia de 
que el ámbito educativo es un reto pendiente del AR (González, 2018; 
Miguelena, 2019; Miguelena et al., 2022a). Por resumir algunos de los 
datos recogidos sobre las NNA atendidos en el programa básico en 
AR (Miguelena y Rodríguez, 2021), en el curso académico 2018/2019 
(n= 317), comparándolos con la población normalizada de Euskadi 
ese mismo curso académico, se observan diferencias considerables 
entre:

• La tasa de idoneidad de la población vasca en general y la aten-
dida en recursos residenciales, siendo muy inferior en el grupo 
del alumnado de AR en todos los cursos.

 - A los 7 años, la tasa de idoneidad en Euskadi era del 96,4 % 
y en nuestra muestra de AR (n=7) era de 71,4 %.

 - A los 9 años de edad, la tasa de idoneidad de Euskadi era de 
92,1 % y en los casos analizados de esa edad del alumnado 
en AR (n=16), el 37,5 % estaba en el nivel correspondiente a 
su edad.

 - A los 11 años de edad, la tasa de idoneidad de Euskadi era 
del 89,5 % y en AR (n=11) era del 36,4 %.

 - A los 12 años de edad, la tasa de idoneidad en Euskadi era 
del 87,7 % y la de nuestras NNA en AR (n=15), el 40 %.
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 - A los 13 años, la diferencia se va acrecentando con una tasa 
de idoneidad del 84,2 % en Euskadi frente al 33,3 % de las y 
los adolescentes en AR (n=26).

 - A los 14 años, la tasa de idoneidad de Euskadi era del 79,6 % 
y en AR(n=31), del 19,4 % y, a los 15 años, la de Euskadi era 
del 74 % y la de AR (n=55), del 14,5 % (itinerario habitual, el 
21,8 % estaba en un curso de Formación Profesional Básica).

• La tasa de repetición de NNA en AR es superior a la de Euskadi, 
tanto en primaria (7,6 % en AR frente al 2,2 % de Euskadi) como 
en secundaria (el 15 % en AR frente al 5,7 % de Euskadi).

• La promoción al curso académico siguiente con calificación 
positiva. En general, tanto en primaria como en secundaria, 
el alumnado atendido en los distintos recursos residenciales 
de AR promocionó menos que el alumnado de Euskadi. A su 
vez, también se aprecia que un menor porcentaje de chicas 
y chicos atendidos en AR promocionaba con una calificación 
positiva al curso académico siguiente (Miguelena, 2019).

Otra diferencia llamativa son los itinerarios educativos que siguen 
estas y estos adolescentes bajo tutela a partir de los 15 años. En el 
curso académico 2018/2019, la mayoría de las y los adolescentes 
de Euskadi a partir de los 15/16 años, se dirigió hacia estudios de 
bachillerato, en cambio, las y los adolescentes de AR se dirigieron ma-
yoritariamente a un Curso de Formación Profesional Básica (CFPB):

• En el caso del alumnado de 15 años de Euskadi, un 2,5 % optó 
por este itinerario profesionalizante. Este porcentaje es muy 
inferior al 21,8 % del alumnado de 15 años atendido en un re-
curso residencial.

• A los 16 años, los CFBP ocupaban un 3,2 % del porcentaje de 
matriculación de adolescentes de Euskadi, porcentaje muy 
inferior al 59,7 % de lo que representa este itinerario entre 
quienes estaba de AR. La mayoría del alumnado de Euskadi a 
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la edad de los 16 años se dirigió hacia estudios de bachillerato, 
en concreto, un 64,6 %, porcentaje muy superior al de alumna-
do de esta en AR cursando bachiller, un 1,6 %.

• A los 17 años, el 8,1 % del alumnado de Euskadi optó por un 
itinerario profesionalizante de CFPB, porcentaje muy inferior al 
56 % de las y los adolescentes de AR. En cambio, el 68,5 % del 
alumnado de Euskadi a los 17 años de edad estaba matricula-
do en bachiller, cifra muy superior a la del alumnado atendido 
en recursos residenciales con la misma edad que sólo repre-
sentaba un 8 % (Miguelena y Rodríguez, 2021).

3. LA UNIVERSIDAD COMO ASCENSOR SOCIAL

Somos conscientes de que la universidad no es el único itinerario 
educativo posible, pero es innegable que es uno de los itinerarios 
educativos más seguidos por la población. De, hecho, más del 30 % 
de la población de 18 años se encamina hacia cursar un grado univer-
sitario. Pero, ¿cuántos de jóvenes egresan del sistema de protección 
llegan a la universidad?

Muy pocos datos se tienen sobre el porcentaje de jóvenes que 
egresan de los sistemas de protección social que llegan a la uni-
versidad, pero los estudios sobre transición a la vida adulta de este 
colectivo han dejado patente su escasa representación en los es-
tudios universitarios; hablaríamos de entre el 1 y el 4 % llegaría a la 
universidad (Miguelena et al., 2022). Este porcentaje sería menor en-
tre quienes llegan a la mayoría de edad en un recurso residencial de 
protección, en concreto, entre el 1 y 2.

Si observamos los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística sobre la distribución porcentual del nivel formativo reque-
rido en las ofertas de empleo en España (ver Gráfico 1) así como con 
empleo (Gráfico 2), se puede concluir que, a mayor nivel formativo, 
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mayor posibilidad de encontrar un trabajo o de estar trabajando. Es 
reseñable que poseer una titulación universitaria es requerida en un 
40 % de las ofertas de trabajo.

Gráfico 1. Distribución porcentual del nivel formativo requerido en las 
ofertas de empleo. Fuente: Statisa, 2021.

Gráfico 2. Población con empleo en España en 2018 y 2020, por nivel de 
estudios (en miles). Fuente: Statisa, 2021.
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En la misma línea, como podemos ver en el siguiente gráfico (Gráfico 3), 
las personas con mayor nivel educativo están en una situación de 
menor riesgo de pobreza que quienes tienen menor nivel educativo. 
Debemos tener en cuenta que el colectivo bajo tutela cuenta con un 
bajo nivel formativo en comparación con la población normativa, lo 
que pude incidir en que tengan una mayor probabilidad de estar en 
una situación de pobreza en el futuro.

Gráfico 3. Porcentaje de personas en riesgo de pobreza en España en 2019, 
por nivel educativo. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2020.

4.  PROGRAMA PARA EL ÉXITO ACADÉMICO 
UNIVERSITARIO DE JÓVENES PROCEDENTES DE LOS 
SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA- ARRAKASTA

4.1 El origen del programa

El origen del programa se sitúa en el contexto de una investigación, 
enmarcada en una tesis doctoral (Miguelena, 2019) que tenía el obje-
tivo principal de analizar la incidencia de la representación social que 
las y los profesionales que trabajan en AR tiene en los derechos de 
estas NNA en AR. En dicha investigación, se pasó un cuestionario a 
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profesionales (N=74), entrevistas semiestructuradas a 15 profesiona-
les y a 15 jóvenes que habían llegado a la mayoría de edad atendidos 
en un recurso residencial de protección y se realizaron 3 focus gropus 
(2 de jóvenes y 1 de profesionales).

La detección fue casual, pero se fue evidenciando con mayor inten-
sidad en el transcurso del análisis de las entrevistas de profesionales 
y jóvenes y, sobre todo, por la relación personal continuada fuera de 
la investigación con las y los jóvenes.

4.1.1 La detección a través de las entrevistas

4.1.1.1  La universidad como horizonte inalcanzable para las 
NNA en AR

En las entrevistas de ambos colectivos se pudo percibir que la uni-
versidad no era un itinerario educativo al que solían dirigirse las NNA 
atendidas en AR. Los itinerarios habituales de estas NNA eran la 
Educación Secundaria Obligatoria “ESO, pero en general, casi todo el 
mundo acaba en un PCPI” (Ane Miren,5 profesional, mujer). En las en-
trevistas también aparecieron otros itinerarios, pero dejando patente 
que no eran habituales entre el colectivo tutelado como “grado medio 
ha habido alguna” (Ane Miren, profesional, mujer) o “tenemos algún 
caso que ha estado en bachillerato” (Endika, profesional, hombre). 
Estos mismos casos “aislados” también aparecen en las entrevistas 
de jóvenes como en la siguiente: “Yo era la única que estaba en casa 
haciendo bachiller. Los demás, CIPs, un compañero la ESO, que esta-
ba en el mismo piso que yo, pero eso, todos los demás eran … CIPs” 
(Brigitte, joven, mujer).

En dos entrevistas de profesionales se hizo mención a casos “no 
habituales”, “excepcionales”, de adolescentes que habiendo estado 
tutelados habían llegado a la universidad. En palabras de una de ellas: 

5 Todos los nombres son seudónimos expuestos por ellos y ellas mismas.



Programa para el éxito académico universitario de jóvenes procedentes de los sistemas 
de protección a la infancia y la adolescencia- Arrakasta. Experiencia de la universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

113

“yo llevo aquí más de diez años y acceso a la universidad he visto sólo 
en uno de ellos” (Itziar, profesional, mujer)”. Por su parte, el acceso a 
la universidad de NNA procedentes del sistema de protección no es 
mencionado entre el colectivo de jóvenes. Únicamente hicieron alu-
sión a los estudios universitarios, las jóvenes que estaban cursando 
en el momento de la entrevista un grado universitario (dos de ellas), 
o jóvenes que querían matricularse en la universidad en el siguiente 
curso académico (tres de ellas).

Cuando se les planteó la pregunta a las y los profesionales acerca 
de si se les solía animar a cursar estudios universitarios, hubo quien 
contestó que “si ese es su sueño no vamos a cortárselo (…)” (Endika, 
profesional, hombre), pero la mayoría de las respuestas giraron en 
torno a la frase de “hay que ser realista” o las palabras “expectativas 
reales”. Rescatando algunas citas de las entrevistas de profesionales,

(…) Se intenta individualizar, trabajar individualmente, ver qué es lo 
que, con qué viene, qué es lo tiene y adonde lo queremos dirigir. Lo 
que no vamos a hacer nunca es intentar enfocar a los chavales a la 
universidad porque no va a ser real, porque luego digamos la ostia 
que se va a dar es mayor (Garikoitz, profesional, hombre).

Ellos al final también se ponen igual unas metas que igual las tienes 
que bajar, ¿no? igual tienes que empezar con unas metas más bajas, 
más básicas, y de ahí ir tirando, porque a la universidad… si la uni-
versidad es realmente es lo que quieres, con 25 años puedes entrar, 
o sea, al final tienen miles de formas de entrar. Ahora vamos a ser 
también un poco realistas (Ekhi, profesional, hombre)

Me pesa que a los chavales el discurso que se les dé es: no creo que 
vayas a hacer bachiller o no creo que vayas a hacer… tienes que ser 
realista, no vas a llegar a la universidad. Esto se escucha muchísimo, 
desde el piso también sí, sí (Sorkunde, profesional, mujer).
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4.1.1.2 Factores obstaculizadores del acceso a la universidad

En los discursos de ambos colectivos se hizo mención a distintos 
factores que podrían obstaculizar el acceso y el mantenimiento de 
estudios universitarios como son el egreso del sistema de protección 
a la infancia a los 18 años y el soporte económico y habitacional.6

Uno de los obstáculos mencionados tanto por jóvenes como por 
profesionales fue la obligatoriedad de salir del sistema de protección 
a los 18 años edad y la incertidumbre de lo que pasará al salir. En el 
caso de las y los profesionales, éstos sientes que deben preparar a 
las NNA para esa salida obligada. Como indicaban distintos profesio-
nales, esta edad es “un límite con el que ellos cuentan y con el que 
nosotros contamos” (Itziar, profesional, mujer) pero, sobre todo, “es 
un principio de realidad como una casa” (Itziar, profesional, mujer). La 
edad de los 18 años influye en la intervención, haciendo “acelerar de-
terminados procesos o determinadas situaciones que en la población 
normal no es así” (Itziar, profesional, mujer). La llegada de los 18 años 
influencia la intervención, lo que repercute en que, algunas y algunos 
profesionales opinen que “la expectativa fundamental que tenemos 
es que con 18 años puedan salir adelante, ¡eh!” (Muskildo, profesio-
nal, mujer). Estos discursos sobre la incertidumbre y la necesidad de 
“salir adelante” van en la línea de lo indicado por los jóvenes:

Ellos querían ver lo más fácil, ¿sabes? No sé, en plan de… ¡ten un tra-
bajo ya! ¿Quién te dice que yo quiera trabajar ahora, tío? O no sé, es 
como que, tú a los 18 años no tienes a nadie y al final, tú tampoco 
sabes cómo voy a acabar en el piso, también nos decían: ¡igual no hay 
plazas, no sé qué! no hay plazas igual en el piso de mayores. Muchas 
veces esos miedos, ¿sabes? (Omar, joven, hombre).

6 En el estudio de tesis doctoral (2019) se mencionan todos los factores, pero en este 
estudio únicamente hemos mencionado aquellos que nos ayudan a contextualizar 
el Programa Arrakasta.
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Otro de los factores obstaculizadores es la cuestión económica. Las 
dificultades para hacer frente a los gastos que ocasiona un grado 
universitario por la falta de soporte económico también son mencio-
nadas por distintas profesionales como uno de los motivos por los 
cuales no van a poder realizar estudios universitarios. Rescatando al-
gunas de sus palabras,

Llegan a los 18 años eh… puff… voy a la universidad… La universidad 
hay que pagarla, hay que… si no tienes quien te sostenga, su peor 
problema es la red social que les rodea (Lorea, profesional, mujer).

¡Noooo¡¡ lo de la universidad olvídate! ¡Eso lo tenemos como súper… 
porque ningún momento se te ofrece ninguna ayuda para hacer la 
universidad! O sea, ¡eso lo tenemos súper claro! Y bachiller… depen-
de, bueno las particulares y así sí te las pagan, pero... (Sahara, joven, 
mujer).

4.2 La detección a través de la relación con jóvenes

La relación con las y los jóvenes no cesó los días de las entrevistas; los 
mensajes de WhatsApp, los cafés, los encuentros fueron sucedién-
dose de manera natural hasta establecer una relación más cercana 
a la amistad que la de una persona investigadora y personas entre-
vistadas. En dichos encuentros, se pudieron percibir las dificultades 
a las que se enfrentaban estas cinco jóvenes (hablamos en femenino 
porque todas ellas son chicas) para poder realizar unos estudios su-
periores en comparación con la mayoría del alumnado universitario, 
principalmente, por falta de recursos económicos futuros. Las chicas 
que estaban cursando estudios universitarios (dos jóvenes) vivían en 
un recurso residencial de inserción social (en otras comunidades au-
tónomas se llaman pisos de autonomía) y desde éste, se les ayudaba 
a costear gastos derivados de la universidad, pero, ¿cómo iban a hace 
frente a esos gastos cuando dejasen el recurso de inserción?, ¿cómo 
iban a costearse un máster profesionalizante necesario para ejercer 
su profesión? Por otra parte, las otras tres jóvenes, soñaban con llegar 
a la universidad, una de ellas ese año realizaba la Prueba de Acceso a 
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la Universidad y las otras dos querían acceder por la nota del Grado 
de Formación Profesional de Grado Superior que estaban realizan-
do. Sus dudas eran las mismas: ¿cómo enfrentarse económicamente 
a un grado universitario si no estaban en un recurso residencial de 
inserción o si por alguna cuestión perdían la ayuda económica para 
jóvenes egresadas?

No conocemos el dato exacto de cuál es la estancia media de jóve-
nes en recursos de inserción, aunque sabemos que pueden prorrogar 
su estancia hasta los 23 años. No obstante, por las y los jóvenes en-
trevistados sabemos, que la estancia media rondaría el año y medio 
y dos años. Como alternativa a un recurso residencial de inserción o, 
después de la salida de estos, las y los jóvenes de entre 18 y 23 años 
pueden solicitar una prestación económica para jóvenes de la DFG7 
que contempla una cuantía máxima de 700 euros. Esta cuantía con-
templa todos los gastos como el alquiler, la manutención, estudios, 
etc. ¿cómo hacer frente a un itinerario universitario?

4.3 Puesta en marcha

Con esta preocupación y con el objetivo de facilitar el acceso y desa-
rrollo de sus estudios universitarios a estas jóvenes que ya estaban en 
la universidad o tenían intención de matricularse el curso académico 
siguiente, expusimos al Vicerrectorado de Innovación y Compromiso 
Social y Acción Cultural la situación detectada, siendo, la consideración 
de colectivo exento de tasas el objetivo principal de nuestra demanda. 
A continuación, se expone parte de la carta escrita al vicerrectorado:

En el caso de estas jóvenes, saben que no pueden volver a vivir con 
sus familiares ni cuentan con los medios económicos y afectivos que 
las demás personas cuentan. Entre los resultados también nos he-
mos percatado de que, como personas que les hubiera gustado ir 

7 Ver más: Decreto Foral 5/2014 por la que se regula el procedimiento de acceso a 
recursos de inclusión social de atención secundaria dependientes de la DFG.
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a la universidad, han desistido, sea por incertidumbre, necesidad de 
trabajar o la duración de estos estudios, optando mayormente por 
otro tipo de itinerarios profesionalizantes.

Con todo lo anteriormente relatado y conociendo cuáles son los 
discursos profesionales y de jóvenes, opinamos que, apostando y 
ayudando a que las chicas y chicos extutelados, sin apoyos familiares 
y económicos a continuar sus estudios, la intervención profesio-
nal y las aspiraciones de las chicas y chicos tutelados y extutelados 
daría un cambio, siendo la universidad, también, una opción en su 
itinerario educativo y no sólo una utopía. Nos parece muy positivo 
que la universidad traslade a las y los profesionales y personas que 
se encuentran en esta situación, que el acceso a la universidad y la 
obtención de estudios universitarios es una opción posible en su ho-
rizonte personal y profesional.

Es cierto que el nivel educativo de las chicas y chicos tutelados en 
acogimiento residencial no es muy alto, y que los casos presentados 
pueden ser casos extraordinarios, pero no por ello hay que obviarlos, 
sino ayudar a que estas personas en desigualdad de condiciones ten-
gan las mismas oportunidades que el resto de la población general. 
Existen grupos considerados “especialmente vulnerables” pero, aca-
so, ¿estas chicas y chicos no lo son?

Aunque fuimos percatándonos de las dificultades con las que conta-
ban a lo largo de las transcripciones y posteriores análisis, la demanda 
tuvo que ser acelerada por el retraso en la resolución de la beca de 
estudios universitarios del Gobierno Vasco. La situación se condu-
jo rápidamente, pero puso en evidencia la situación de desigualdad 
de oportunidades educativas y sociales a las que se enfrentan estas 
chicas y chicos procedentes del sistema de protección a la infancia. 
Aunque no se puede homogeneizar el colectivo, hay ciertas caracte-
rísticas que suelen compartir:

• Son chicas y chicos que, por distintos motivos, son conscientes 
de que no pueden vivir con sus familias.

• No tienen apoyos económicos que les puedan garantizar una 
continuidad en los estudios universitarios hasta la finalización 
de estos.
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• Actualmente viven en pisos de inserción o están percibiendo 
la prestación económica para jóvenes, pero no saben si van a 
poder finalizar sus estudios en estos pisos o con la ayuda.

• Cuando salgan de los pisos de inserción van a tener la ne-
cesidad de trabajar un número elevado de horas semanales 
para poder afrontar los gastos de una vivienda, alimentación, 
transporte, estudios, etc., lo que dificultará y hará peligrar, la 
finalización de sus estudios.

Al tomar conciencia de la naturaleza del problema, un pequeño gru-
po de personas nos pusimos a trabajar en el tema, analizando las 
diferentes situaciones detectadas, examinando los recursos de apoyo 
con los que contaba la UPV/EHU para darles apoyo y, sobre todo, 
comprendiendo que esta situación iba mucho más allá de la solu-
ción de un problema puntual. Este fue el detonante de la solicitud 
de contacto con responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Administración competente en materia de protección a la infancia). 
Este contacto se materializó en una entrevista entre distintos cargos 
de la UPV/EHU y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta entrevista dio 
como fruto una lista inicial de ideas que han sido reelaboradas entre 
varias personas de ambas instituciones, así como por un pequeño 
grupo de jóvenes que podían acogerse en un futuro a este programa 
(que en aquellas tampoco sabíamos que se convertiría en un pro-
grama). Todas estas ideas buscaban, en esencia, fortalecer y/o crear 
condiciones para favorecer el éxito académico universitario de jóvenes 
que están o que hayan llegado a su mayoría de edad bajo medidas de 
sistema de protección a la infancia y la adolescencia y/o participan en 
un programa de acompañamiento en la de servicios de inclusión social 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
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4.4  Elaboración del programa y responsabilidades asumidas 
por las distintas partes

El punto de partida de este programa fue el diagnóstico de las nece-
sidades concretas que sentían las personas que se encontraban en 
esta situación. Para la elaboración de este primer borrador se contó 
con la colaboración de cuatro jóvenes egresadas (cuatro de las cinco 
de la investigación) que seguían itinerarios educativos superiores y/o 
universitarios. Las necesidades que estas jóvenes consideraban bási-
cas para poder cursar los estudios universitarios fueron las siguientes:

• Recurso residencial o una alternativa habitacional durante 
todo el itinerario. Se trata sin lugar a dudas de la preocupación 
principal dado que estas jóvenes viven en una total incerti-
dumbre sobre su futuro. Debemos tener en cuenta que un 
grado universitario es un itinerario de, al menos cuatro años, 
y que para ser exitoso se necesitan unas condiciones mínimas 
para el estudio.

• Recursos económicos básicos para hacer frente a: matrícu-
la del grado, materiales de estudio, transporte, formaciones 
como cursos, seminarios, etc., e imprevistos.

• Acompañamiento emocional y académico, sobre todo en tér-
minos de orientación para la toma de decisiones y apoyo y 
feedback en cuestiones relacionadas con los estudios.

En base a estas necesidades identificadas por las jóvenes y su satis-
facción necesitaban de la coordinación a varios niveles de distintos 
agentes: la UPV/EHU (personal académico y personal de servicios 
técnicos de atención al alumnado), la DFG (red los servicios sociales 
de atención secundaria, red de servicios sociales de protección a la 
infancia y la adolescencia) y las personas que vayan a tomar parte.
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4.4.1 Desde la UPV/EHU

La universidad consideraba que debía tomar parte, desde el primer 
momento que una persona joven procedentes del sistema de pro-
tección a matricularse en ella, creando un programa de acogida y 
seguimiento, el cual les ofrecería dos tipos de apoyos: uno logístico 
y otro académico.

En cuanto al apoyo logístico, la universidad ha nombrado a una 
persona en cada campus de la UPV/EHU del Servicio de Orientación 
Universitaria (SOU) para este cometido. Desde el primer momento 
en que una o un joven con las características anteriormente men-
cionadas se matricule en la UPV/EHU, la profesional del SOU, será la 
persona de referencia que les guie por el entramado de servicios y 
facilite los trámites administrativos de la universidad. A su vez, reco-
gerá las demandas y necesidades de las y los jóvenes y tramitará lo 
necesario para satisfacerlas (bonos de comida, material escolar, reso-
lución de las becas del Gobierno Vasco, etc.).

En cuanto al apoyo académico, las y los jóvenes podrán contar con 
una persona del profesorado como referente durante su itinerario 
educativo mediante un programa de acompañamiento. En primer 
momento, se le asigna un profesor o profesora provisional, pero des-
pués, las chicas o chicos podrán proponer quién quiere que sea su 
tutora o tutor académico. La persona que asuma la responsabilidad 
académica será un profesor o profesora de la titulación en la que la 
persona joven se haya matriculado y ejercerá esta tarea a lo largo de 
todo el grado.

Por otra parte, aunque no está recogido en el convenio, la UPV/
EHU creó un fondo económico para ayudar puntualmente en los gas-
tos derivados de los estudios universitarios (traslado intercampus, 
manutención, material).
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4.4.2 Desde las Diputaciones Forales

El programa Arrakasta se pone en marcha en el curso 2017/2018 
en Gipuzkoa, pero después se amplía a los territorios de Araba y 
de Bizkaia. Cada una de las Diputaciones tiene sus especificida-
des en relación a la cobertura de este programa en sus territorios, 
por lo que en las siguientes líneas se expondrán las coberturas 
genéricas.

Desde la red de servicios sociales de atención secundaria de 
inclusión social de las Diputaciones Forales se trabajará a dos ni-
veles. Por una parte, se realizará una acogida y seguimiento en el 
itinerario de educación superior de las y los jóvenes, ofreciendo 
a su vez, garantías que les permitirán cursar sus estudios de un 
modo exitoso (como alargar el tiempo de contrato de estancia de 
jóvenes que estén cursando estudios superiores, prorrogable has-
ta los 23 años; incluir una cuantía económica que permita a las 
chicas y chicos poder asumir los gastos derivados de los estudios, 
de manera complementaria a las becas del Gobierno Vasco, etc.).

A su vez, en el caso de jóvenes que han estado bajo la medida 
de protección del acogimiento familiar, se les garantiza el manteni-
miento de la ayuda económica del programa de emancipación en 
acogimiento familiar durante todo el itinerario formativo, limitado 
hasta los 23 años, al igual, que se les prestará apoyo psicológico 
en caso de necesidad, seguimiento periódico del proceso personal 
y formativo, acceso en determinadas circunstancias a ayudas com-
plementarias para cubrir necesidades que se consideren básicas, 
entre otras.

4.4.3 Compromisos de las jóvenes

Por su parte, las chicas y chicos que se acojan al programa deberán 
adquirir ciertos compromisos y responsabilidades que garanticen 
el aprovechamiento en los estudios y que, a su vez, tomen parte 
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activa en el mismo. Entre los compromisos y responsabilidades, 
destacaríamos las siguientes:

• Seguimiento académico trimestral tanto de las Diputaciones 
Forales como de la UPV/EHU.

• Compromiso de cumplir lo acordado con las obligaciones de 
los programas/recursos de inserción o protección.

• Matriculación mínima de un número determinado de créditos 
(según el caso, el grado y el curso).

• Superación de un mínimo las asignaturas (personalizadas en 
cada caso, según la dificultad del grado universitario).

4.5 Colaboración externa

En abril de 2018 la Fundación SM y la UPV/EHU han firmado un con-
venio para tres años por el cual la Fundación va a financiar parte de 
los gastos de los NNA implicados en el Programa Arrakasta de la UPV/
EHU, contribuyendo a la mejora y el desarrollo de este programa.

4.6 Evolución del programa

Como hemos comentado en líneas anteriores, el programa tiene su 
origen en Gipuzkoa, pero se ha extendido a los territorios de Araba 
y Bizkaia. Atendiendo a los datos, tal y como se puede observar en la 
siguiente tabla (Tabla 1), en el curso 2017/2018, en el que se puso en 
marcha el programa, participaron 7 alumnos y alumnas en Gipuzkoa 
y en el curso 2023/2024, en este último año, participan 41 alumnos 
y alumnas en las tres provincias. Hay que señalar que 9 alumnas y 
alumnos han conseguido finalizar ya sus estudios superiores de for-
ma exitosa desde el inicio del programa.
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 Tabla 1. Evolución de jóvenes participantes en el programa Arrakasta.

Curso Mujeres Hombres Total

2017/2018 7 0 7

2018/2019 12 2 14

2019/2020 16 2 19

2020/2021 20 4 34

2021/2022 28 8 36

2022/2023 33 9 42

2023/2024 31 10 41

Fuente: UPV/EHU

4.7 Impresiones de las jóvenes participantes

Para conocer las primeras percepciones acerca del programa, en-
trevistamos a cuatro de las seis jóvenes que pusieron en marcha 
el programa. El guión de la entrevista estuvo delimitado por cuatro 
preguntas, que hacían referencia, principalmente, a sus percepciones 
acerca de lo que este programa les ofrecía, y de la incidencia que po-
día tener o reportaba este programa en otras personas. Debido a la 
disponibilidad de las participantes, en dos casos realizamos la entre-
vista de un modo presencial, y en otros dos, por correo electrónico.

En cuanto a las respuestas acerca de qué creían las jóvenes que 
aportaba el programa Arrakasta, responden que éste “aporta muchas 
cosas” (Iciar)8 y que era un programa “totalmente necesario” (Sandra).

8 Todos los nombres expuestos son seudónimos.
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Entre las aportaciones que ellas percibían que les reportaba o les 
había reportado en este programa para cursar su itinerario educativo 
hicieron referencia a “la tranquilidad” (Iciar) “la seguridad” (Sandra), 
“la visibilización de su colectivo” en la universidad (Lucía), “el apoyo y 
orientación en la universidad, saber a dónde ir” (Sandra), “la ayuda de 
material y de bonos de comida” (Sandra) y a igualdad de oportunida-
des. Rescatando las palabras de una de las jóvenes,

Que las y los jóvenes que salimos de centros de menores y que, por 
eso, tenemos muchas limitaciones (sobre todo económicas) podamos 
realizar una formación universitaria como todos los demás estudian-
tes que no cuentan con estas dificultades, es decir, que contemos 
con todo el material escolar (libros, fotocopias, ordenadores…) y que 
podamos contar con los servicios de la universidad como el comedor 
universitario si lo necesitamos (María).

En cuanto a su percepción sobre si este programa va a reportar a 
otras personas y/o va a incidir en otros contextos, las jóvenes desta-
can tres aspectos claves, aunque opinan que este programa “puede 
transmitir muchísimo a muchísima gente” (Iciar). El primero de los as-
pectos que destacan es, que podía posibilitar e impulsar a otras NNA 
en AR a cursar estudios universitarios. Como ellas mismas relataban,

Supone un pequeño grano de esperanza para personas tuteladas 
que tengan en mente cursar estudios universitarios (Lucía).

La idea de que vas a poder, de que hay algo más adelante (…). A mí 
me parece muy importante que desde muy pequeña se sepa que no 
está sólo el CIP, pues eso, o incluso grado medio o superior, que no 
me parece mal, que ni lo infravaloro ni nada, pero sí me parece im-
portante tener en cuenta que también puedes llegar a la universidad 
y Arrakasta ayuda muchísimo para eso (Iciar).

El segundo aspecto destacado es que este programa también tendrá 
reflejo en las orientaciones educativas que los equipos educativos de 
AR sugieren a las NNA o éstas y estos se sientan, de cierto modo, obli-
gados a dirigirse a determinados itinerarios educativos, por ese yugo 
de la mayoría de edad. Como lo explicaba una de las jóvenes,
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Que muchos jóvenes que se esfuerzan en sus estudios y les gustaría 
continuar con su formación al cumplir los 18 años consigan acceder a 
la universidad y que, de este modo, no se vean obligados a buscar un 
trabajo rápidamente y olvidarse de su educación (Sandra).

El tercer aspecto en el que podría incidir es en el cambio de miradas 
en la sociedad. Según indican, este programa contribuiría a decons-
truir imágenes sociales, principalmente negativas asociadas a las NNA 
en AR. Como una de las jóvenes relataba: “con Arrakasta se visibiliza 
que hay gente que llega a más o que hay gente que está estudiando 
en la universidad y que no sólo son personas que no hacen nada, que 
son delincuentes” (Iciar).

Aunque las jóvenes alabaron los beneficios que este programa 
reportaba, también mencionaron una acción que ayudaría a comple-
mentar el blindaje que reportaba este programa: la declaración de 
colectivo exento de tasas dada su situación de vulnerabilidad y des-
igualdad de condiciones.

A mí me falta el Gobierno Vasco y las becas, deberían considerar-
nos como especial, especial vulnerabilidad, las palabras que quieras 
poner, pero deberían considerarnos como un colectivo que necesita 
discriminación positiva. Si así fuera yo podría hacer un máster (Lucía).

5.  OTRAS INICIATIVAS LLEVADAS A CABO DESDE LA 
UPV/EHU EN LA CONTRIBUCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE ESTE COLECTIVO

5.1 Programa de voluntariado IkasLagun

En la investigación que fue el origen del programa Arrakasta 
(Miguelena, 2019), quedó patente que el reto del ámbito educativo de 
este colectivo se circunscribía a llegar y mantenerse en la universidad, 
sino que nos trasladaba al propio ámbito educativo de las NNA en AR 
de primaria y secundaria. Esta realidad impulsó al grupo de investiga-
ción de investigación Garaian, junto a la Sección de AR, a considerar 
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la creación de alguna nueva iniciativa que brindase una mayor opor-
tunidad educativa a estas NNA desde que están atendidos dentro 
de los recursos residenciales de protección. Tras varias reuniones 
entre miembros del grupo Garaian y técnicas de la Sección de AR 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa surgió la posibilidad de crear un 
programa de voluntariado, en el que alumnado de la UPV/EHU que 
ofreciese refuerzo académico en los propios recursos residenciales 
de protección en el Territorio de Gipuzkoa. En base al principio de 
prevención, la apuesta se hizo en los recursos residenciales donde 
eran atendidos niñas y niños que cursaban estudios de educación 
primaria hasta los 12 años de edad, dejando para un futuro el refuer-
zo académico de las y los adolescentes de entre 13 y 18 años.

Este programa surge con la idea de favorecer las competencias de 
ambos alumnados (atendidos en AR y estudiantes de la UPV/EHU). 
Por una parte, las niñas y niños de los recursos de protección mejo-
ran su rendimiento académico; amplían su red de apoyo; reciben por 
parte de la persona voluntaria un acompañamiento personalizado y 
mejoran sus competencias lingüísticas en euskera.

Por su parte, el alumnado de la UPV/EHU que participa en el pro-
grama, adquiere competencias personales, académicas y sociales; 
descubre nuevas realidades sociales que les permitirán desempeñar 
mejor su profesión en el futuro, contribuye a una garantía de la igual-
dad de oportunidades educativas y recibe tres créditos optativos por 
actividades solidarias y de cooperación.

El programa IkasLagun se pudo en marcha como programa pi-
loto en 5 recursos residenciales de protección en curso académico 
2018/2019. Tras la evaluación positiva de dicha edición, se institu-
cionalizó en programa en ambas instituciones, ampliando el número 
de NNA, de alumnado de la UPV/EHU y de recursos residenciales. 
En el curso 2022/2023, se ofreció refuerzo a más de 60 NNA en AR 
atendidos en 14 recursos de protección y con la colaboración de 64 
estudiantes.
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5.2 Iniciativa Erronkak-Retos

La iniciativa Erronkak-Retos, financiada por la Fundación SM, surge 
en 2021. Esta iniciativa se nutre e intenta complementar a los Programas 
de Arrakasta e IkasLagun, contribuyendo con acciones concretas para 
trabajar la igualdad de oportunidades educativas de las NNA en AR como 
sesiones de formación, sensibilización, etc. para distintos agentes,9 así 
como lúdicas y formativas para las NNA en AR. Asimismo, en esta ini-
ciativa se ha puesto el esfuerzo en fortalecer los puentes e implicar al 
sistema educativo vasco en esta misión. En julio de 2022, se crea un 
grupo de trabajo denominado Zubiak egonkortzen (fortaleciendo puen-
tes) formado por tres orientadoras del departamento de Educación (de 
Innovación Educativa-Berritzeguneak), dos técnicas de la Sección de AR 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y dos profesoras de la UPV/EHU. Este 
grupo se reúne mensualmente para ir coconcretizando, codiseñando 
acciones en el objetivo común: contribuir desde el sistema educativo y 
de protección a la igualdad de oportunidades educativas del colectivo 
de NNA que están bajo la medida de protección de AR en Euskadi. Para 
poder responder a este objetivo general se han marcado los siguientes 
objetivos específicos para los años 2023 y 2024.

• Conocer las percepciones de los equipos educativos de los 
centros educativos de primaria y secundaria y de los recursos 
residenciales de protección acerca del colectivo bajo tutela y 
su educación presente y futura (características, expectativas, el 
papel de la escuela, resistencias, potencialidades, etc.).

9 Algunas acciones realizadas: https://www.ehu.eus/eu/-/ikaslagun-amaiera-ekitaldia; 
https://www.ehu.eus/eu/web/hezkuntza-filosofia-antropologia-fakultatea/content/-/ 
asset_publisher/ZcG4/content/id/40840402/pop_up; https://www.ehu.eus/eu/-/
ikaslagun-programa; https://www.ehu.eus/documents/ 2212091/41034295/D %C3 % 
ADptico_Jornada_24Nov.pdf/36406faa-ef9e-7b16-42d2-5aeafa65e9c2?t=1668611301993;

https://www.ehu.eus/eu/-/ikaslagun-amaiera-ekitaldia
https://www.ehu.eus/eu/web/hezkuntza-filosofia-antropologia-fakultatea/content/-/asset_publisher/ZcG4/content/id/40840402/pop_up
https://www.ehu.eus/eu/web/hezkuntza-filosofia-antropologia-fakultatea/content/-/asset_publisher/ZcG4/content/id/40840402/pop_up
https://www.ehu.eus/eu/-/ikaslagun-programa
https://www.ehu.eus/eu/-/ikaslagun-programa
https://www.ehu.eus/documents/2212091/41034295/D%C3%ADptico_Jornada_24Nov.pdf/36406faa-ef9e-7b16-42d2-5aeafa65e9c2?t=1668611301993
https://www.ehu.eus/documents/2212091/41034295/D%C3%ADptico_Jornada_24Nov.pdf/36406faa-ef9e-7b16-42d2-5aeafa65e9c2?t=1668611301993
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• Formar al profesorado de los centros educativos en relación al 
ámbito educativo del colectivo tutelado y del sistema de protec-
ción a la infancia (cómo es su vida en un recurso de protección, 
motivos de ingreso, itinerarios educativos, expectativas de los 
distintos agentes, la importancia de la escuela, etc.).

• Identificar buenas prácticas que se están llevando a cabo en 
los centros educativos y recursos residenciales de protección 
que ayudan a mejor el ámbito educativo de las NNA en AR.

• Reflexionar junto con profesorado de los centros educativos y 
de los recursos residenciales de protección sobre la respon-
sabilidad compartida en relación a la promoción del ámbito 
educativo del colectivo tutelado.

• Diseñar conjuntamente propuestas de mejora de los sistemas 
de protección y educación para la garantía de igualdades edu-
cativas del colectivo tutelado.

Entre las distintas acciones que hemos realizado desde el grupo 
Zubiak Egonkortzen está la creación de una Guía para el profesorado 
de educación primaria y secundaria sobre el colectivo de NNA en AR y su 
itinerario educativo. Asimismo, se ha pasado un cuestionario entre el 
profesorado de primaria y secundaria de Euskadi y entre profesionales 
de protección para conocer las percepciones sobre el colectivo bajo 
tutela, su educación y responsabilidad hacia ella. Por otra parte, se pre-
vén sesiones de formación a lo largo de 2024 en los tres territorios de 
Euskadi y la creación de grupos de trabajos mixtos (con profesionales 
de protección y educación) en co-construcción de acciones concretas 
para la garantía de igualdades educativas del colectivo tutelado.

6. RETOS

En líneas anteriores hemos expuesto, a grandes rasgos, el programa 
Arrakasta de la UPV/EHU y también otras dos iniciativas que tienen 
como objetivo que jóvenes que están y han egresado del sistema de 
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protección puedan llegar, mantenerse y culminar con éxito sus estu-
dios universitarios.

Como hemos indicado al comienzo de la comunicación, las NNA 
en AR suelen tener un bajo nivel formativo y un porcentaje no muy 
alto suele llegar a realizar estudios universitarios. Detrás de dichas 
afirmaciones hay muchas y muy diversas razones que nos invitan a 
reflexionar y a replantearnos nuestra responsabilidad social sobre la 
adaptabilidad y responsabilidad de las políticas educativas y sociales 
en la cobertura de las necesidades de estas jóvenes. Para poder blin-
dar estos itinerarios educativos se necesitan acciones concretas como 
las expuestas en la jornada “El itinerario universitario de jóvenes tute-
lados y extutelados/as de los sistemas de protección”: programas de 
acogida en las universidades, programas que impulsen la realización 
de estos estudios mientras están bajo tutela, la exención de tasas o la 
reserva de plazas. Ninguna institución puede poner en marcha todas 
ellas sin la necesidad de la coordinación y voluntad de otras.
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1.  INTRODUCCIÓN

La transición a la vida adulta de jóvenes tutelados/as en los sistemas 
de protección a la infancia, en particular los/as que se encuentran en 
acogimiento residencial, no está exenta de dificultades en todos los 
ámbitos. Estos/as jóvenes, que han alcanzado la mayoría de edad y 
que, por tanto, salen del sistema de protección a la infancia, se en-
frentan a necesidades humanas vitales, tales como el disponer de 
una vivienda, el encontrar un trabajo o el poder continuar sus estu-
dios, en su caso, universitarios.

Las distintas administraciones autonómicas competentes han ido 
desarrollando en las últimas décadas programa de emancipación, 
dadas las aludidas dificultades con las que se encuentran dichos/as 
jóvenes en su tránsito a la vida adulta. Sin embargo, una asignatu-
ra pendiente ha sido y sigue siendo la de su itinerario educativo. En 
este sentido, este ámbito se ha caracterizado por la falta de visibilidad 
estadística sobre la realidad educativa de dichos/as jóvenes, como 
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consecuencia de la poca atención que, en el pasado, ha suscitado 
esta cuestión por parte de la propia comunidad científica y de las dis-
tintas administraciones públicas implicadas.

Los recientes estudios relativos a itinerarios educativos de jóvenes 
procedentes de los sistemas de protección a la infancia y la adoles-
cencia concluyen que:

• La distancia entre los resultados académicos de jóvenes tute-
lados/as y los de sus pares de población general aumenta a 
medida que avanza el nivel educativo.

• Muy pocos/as jóvenes extutelados/as cursan la educación 
superior.

• Estos/as jóvenes acumulan múltiples dificultades en la escue-
la: repeticiones de curso, absentismo, expulsiones, frecuentes 
cambios de centro.

• Existe una sobrerrepresentación de jóvenes tutelados/as en 
los centros de educación especial.

Con relación al itinerario universitario de estos/as jóvenes, las univer-
sidades, en coordinación con las otras administraciones implicadas, 
pueden y deben contribuir a facilitar el acceso y la permanencia de 
los mismos en los estudios universitarios, tanto de grado como de 
postgrado. A estos efectos, es importante conocer las necesidades 
que ellos/as consideran más relevantes. Las mismas, de acuerdo con 
un estudio de la Universidad del País Vaso, serían:

• Recurso residencial o una alternativa habitacional durante 
todo el itinerario.

• Recursos económicos básicos para hacer frente a la matrícu-
la del grado, materiales de estudio, transporte, formaciones 
como cursos, seminarios, etc., e imprevistos.

• Acompañamiento emocional y académico, sobre todo en 
términos de orientación para la toma de decisiones y apoyo 
y feedback en cuestiones relacionadas con los estudios.
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Es importante resaltar que dicha universidad, consciente de estas 
dificultades de acceso y permanencia de este colectivo en la univer-
sidad, puso en marcha en el curso 2017-2018 un programa para el 
éxito académico universitario de jóvenes extutelados/as, denominado 
Arrakasta, Éxito, en euskera.

A las necesidades antedichas, se suma el hándicap que puede su-
poner para estos/as jóvenes la nota de corte elevada de la mayor 
parte de los estudios universitarios. Una experiencia, que preten-
de hacer frente, precisamente, a este hándicap, la encontramos en 
Cataluña, con la reserva de una plaza en los distintos grados univer-
sitarios para extutelados/as de la Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia (DGAIA), en parangón a otras reservas de 
plazas ya asentadas (v.gr. personas con discapacidad o deportistas 
de alto nivel).

Por último, es de destacar que algunas Comunidades Autónomas, 
como la Comunitat de Les Illes Balears o la Comunitat Valenciana, 
han establecido la exención de tasas de matrícula (precios públicos 
universitarios) para los/as susodichos/as jóvenes provenientes de sus 
respectivos sistemas de protección a la infancia.

2.  DOS INICIATIVAS PIONERAS: EL PROGRAMA ARRAKASTA 
DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO Y LA RESERVA DE 
PLAZAS DE CATALUÑA

En el curso académico 2017-2018, la Universidad del País Vasco 
implementó un programa de apoyo para jóvenes extutelados/as, de-
nominado Arrakasta (Éxito). El objetivo de este programa era crear 
y/o reforzar condiciones favorables para que las personas jóvenes 
acogidas a los sistemas de protección a la infancia y adolescencia y de 
inclusión pudieran acceder a la universidad y culminar con éxito sus 
estudios superiores. A estos efectos, suscribió convenios de colabo-
ración con las tres Diputaciones Forales del País Vasco.
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A raíz del convenio suscrito con las tres Diputaciones Forales, estas 
asumen una serie de compromisos, como son:

• la detección temprana de itinerarios de educación superior.

• la labor de informar a jóvenes tutelados/as sobre las posibili-
dades de continuidad de estudios.

• el facilitar recursos de alojamiento y/o económicos. El acompa-
ñamiento socioeducativo.

• el acceso al apoyo psicológico en caso de necesidad.

En el marco del programa Arrakasta, se proporciona, a los/as jóvenes 
tutelados/as o exutelados/as que acceden a la Universidad del País 
Vaco, apoyo logístico y académico y recursos materiales o económicos.

El indicado apoyo logístico y académico se canaliza a través de un 
seguimiento y acompañamiento personalizado a estos/as jóvenes, 
con la figura del tutor/a académico/a; de la orientación universitaria 
(apoyo en la elección de estudios); y de la información y ayuda para 
llevar a cabo diversos trámites (tasas y becas, programas de movili-
dad, prácticas…).

Por lo que respecta a los recursos materiales o económicos, sin 
ánimo de se ser exhaustivos, destacaríamos el préstamo de ordena-
dores, el establecimiento de un crédito para fotocopias e impresiones 
en los servicios de reprografía; el pago de su manutención (bonos de 
comida); la asunción de gastos diversos como el costo del material es-
colar que precisen o gastos de locomoción, ya sea para trasladarse a 
la universidad o para realizar prácticas en empresa; o la exoneración 
de diversas tasas académicas (de matrícula, de expedición de títulos, 
de costos formativos,…).

Los resultados del programa Arrakasta han sido muy satisfacto-
rios, incrementándose el número de jóvenes extutelados/as año tras 
año, como puede comprobarse en la Tabla 1, y habiendo ya finalizado 
con éxito sus estudios universitarios nueve de ellos/as.
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Tabla 1. Número de estudiantes por curso académico del programa 
Arrasaka.

Curso académico Mujeres Hombres Total

2017-2018 7 0 7

2018-2019 12 2 14

2019-2020 17 2 19

2020-2021 30 4 34

2021-2022 28 8 36

2022-2023 33 9 42

Fuente: Universidad del País Vasco.

Por lo que respecta a la reserva de plazas en los estudios univer-
sitarios para estos/as jóvenes provenientes de los sistemas de 
protección a la infancia de las distintas comunidades autónomas, la 
pionera ha sido Cataluña. En esta comunidad autónoma, atendido a 
la solicitud de su Consejo Interuniversitario, se suscribió un acuerdo 
entre el Departamento de Derechos Sociales y el de Investigación y 
Universidades, mediante el cual las universidades públicas catalanas 
reservarían, en cada curso académico, una plaza en cada uno de sus 
grados para estudiantes tutelados/as o extutelados/as de la Dirección 
General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Se trata, 
por tanto, de una reserva de plaza al igual que existe actualmente 
con relación con los estudiantes que son deportistas de alto nivel o 
acreditan discapacidad, a los que se reserva, en este caso, un cupo de 
las plazas en las distintas titulaciones universitarias.

El curso 2022-2023 fue el primero en el que se aplicó esta reserva 
específica de plazas en Cataluña. La reserva se mantendrá durante 
todo el proceso de preinscripción universitaria y hasta el año en que 
el o la estudiante cumpla 21 años. En total, fueron ocho los/as jóvenes 
que hicieron uso y se beneficiaron, en este primer curso de implanta-
ción de la medida de la reserva.
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3.  PROGRAMA DE ACOGIDA UNIVERSITARIA Y AYUDAS 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA PARA 
ESTUDIANTES PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Los 23 y 24 de febrero de 2023 tuvo lugar, en la Universitat Politècnica 
de València, la Jornada “El itinerario universitario de jóvenes tutela-
dos/as y extutelados/as de los sistemas de protección a la infancia”, 
organizada por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de dicha univer-
sidad y la Red de Universidades por la Infancia y la Adolescencia. En 
esta jornada participaron profesores/as e investigadores/as expertos 
en la materia, dando a conocer las distintas iniciativas que se están 
llevando a cabo, en sus respectivas universidades, para incentivar y 
favorecer el acceso a la universidad de estos/as jóvenes provenientes 
de los sistemas de protección a la infancia. A raíz, precisamente, de 
esta jornada, se creó en el seno de la referida Red un grupo de trabajo, 
con la finalidad de estudiar todas las iniciativas universitarias ya exis-
tentes en favor de dicho colectivo de tutelados/as y extutelados/as.

Por su parte, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha im-
plementado, por primera vez, en el curso 2023/2024, un programa, 
impulsado por su Cátedra de Infancia y Adolescencia, destinado a es-
tudiantes provenientes de los sistemas de protección a la infancia. 
El objetivo del mismo es crear medidas y condiciones que, por una 
parte, estimulen y faciliten el acceso de dichos/as jóvenes tutelados/
as y extutelados/as a la universidad, y, por otra, contribuyan a su per-
manencia hasta la finalización de sus estudios universitarios.

Los/as estudiantes que entran a formar parte de este programa, 
además de disponer de una serie de recursos materiales y económi-
cos, cuentan con un asesoramiento y apoyo académico y psicológico 
durante toda su estancia en la UPV. En este sentido, esta universi-
dad cuenta con un proyecto de orientación, guía y apoyo sistemático 
al estudiante, el denominado Plan Integral de Acompañamiento al 
Estudiante (PIAE+). Con el mismo se pretende facilitar la integración 
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académica, personal y social en la universidad del/a estudiante, con-
tando con la figura del/a profesor/a-tutor/a y del estudiante-tutor. 
Además, como recurso gratuito, cabe destacar el Servicio de Atención 
Psicológica a Estudiantes (SAPE). Por ello, con el fin de brindar ase-
soramiento y apoyo a estudiantes tutelados/as o extutelados/as, el 
PIAE+ ha pasado a contemplar a este colectivo que, en su caso, nece-
sitar un tratamiento específico, al igual que el SAPE.

Y con el fin de facilitar también a estos/as estudiantes apoyo eco-
nómico, se convocaron, el marco del referido programa y a instancia 
del vicerrectorado de Estudiantes de la UPV, ayudas destinadas a este 
colectivo para el curso académico 2023/202410. De acuerdo con las 
bases de la convocatoria, dichas ayudas se destinarían a cubrir los 
siguientes gastos:

• crédito para fotocopias e impresiones en los servicios de 
reprografía de los tres campus de la UPV, por un importe máxi-
mo de 100 euros.

• adquisición de material escolar en las tiendas de los campus 
de la UPV, por un valor máximo de 400 euros.

• manutención (ayuda de comedor) en los servicios de restaura-
ción de cada uno de los campus de la UPV, por una cuantía no 
superior a 1.000 euros.

• abono transporte público por un importe que no podrá exce-
der de 500 euros.

Para poder ser beneficiario de todas o alguna de las ayudas descritas, 
se establecieron los siguientes compromisos y obligaciones:

• estar matriculado/a, en el primer año de acceso a la univer-
sidad, en un curso completo de Grado o de Máster Oficial 
de la UPV. En los cursos subsiguientes se requerirá estar 

10 Resolución del Rector de la Universitat Politècnica de València, de 23 de junio de 
2023, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas para estudian-
tes provenientes de los sistemas de protección a la infancia curso 2023-2024.
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matricularse de un mínimo de 60 créditos y, salvo circunstan-
cias excepcionales, haber aprobado, al menos, el 75 por 100 
de los créditos matriculados el curso anterior.

• asistir a las Jornadas de Acogida de la Facultad o Escuela en la 
que se cursarán los estudios.

• asistir regularmente a las clases y presentarse a los exámenes.

• facilitar el seguimiento que lleve a cabo la UPV para verificar 
el cumplimento de los compromisos y obligaciones derivadas 
del programa.

El presupuesto para esta primera convocatoria ha sido de 10 000 
euros, a cargo de la Cátedra de Infancia y Adolescencia. Se han pre-
sentado un total de cuatro solicitudes, correspondientes a tres chicos 
y una chica provenientes todos del sistema de protección a la infancia 
de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el número de estudiantes 
tutelados/as y extutelados/as matriculados en la UPV es mayor, dado 
que constan seis personas matriculadas a las que se aplicó la exen-
ción de tasas por haber estado “sujetas del sistema de protección de 
menores”. Por contra, una de las personas solicitantes de las ayudas 
no hizo mención a dicha condición en sus matrículas. Por tanto, como 
mínimo, siete jóvenes, provenientes de los sistemas de protección a 
la infancia, cursan estudios en la UPV.

Una vez resueltas positivamente todas las solicitudes a las ayudas 
indicadas, sus beneficiarios, estudiantes provenientes del sistema de 
protección a la infancia valenciano, disfrutan de las mismas en el pre-
sente curso 2023/2024.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

El acceso a la universidad por parte de jóvenes que han estado tutela-
dos por las distintas administraciones autonómicas se ha convertido 
casi en una odisea, en particular para aquellos y aquellas que han 
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estado en centros de acogida. Los estudios demuestran que los 
chicos y las chicas que crecen en estos centros presentan más pro-
blemas de rendimiento académico y de conducta, abandonando sus 
estudios, y solo, en contadas ocasiones, acceden a la universidad. 
Habría que preguntarse dónde queda el derecho a la educación de 
estos chicos y estas chicas, que el Estado está obligado a garantizar, 
máxime cuando están tutelados/as por las Administraciones Públicas. 
En todo caso, aun concluyendo sus estudios de educación secunda-
ria obligatoria y de bachillerato, les supone un gran esfuerzo cursar 
estudios universitarios porque es sabido que, en su tránsito a la vida 
adulta, se enfrentan a enormes dificultades. Y lo primero que debe-
mos hacer es tomar conciencia de esta realidad.

Y si bien, como se ha comentado, el problema de la educación 
corresponde atajarse en los centros de acogida, las universidades de-
ben, en todo caso, visibilizar que muy pocos/as de esos/as jóvenes 
tutelados/as acceden a la educación superior, y a los/as pocos/as que 
acceden o que podrían acceder hay que incentivarlos, apoyarlos y, en 
suma, acogerlos y acompañarlos en su etapa universitaria. Las univer-
sidades deben crear programas de acogida y de ayudas económicas 
para este colectivo, como hemos promovido desde la UPV, tomando 
como ejemplo a la Universidad del País Vasco. En este sentido, es 
de destacar un programa de las características apuntadas intitulado 
“Con-Éxito-Ed”, que, como experiencia piloto, ha iniciado su andadura, 
en el curso académico 2022/2023, en la Universitat Rovira i Virgili, con 
el apoyo del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de 
Catalunya. Recientemente, en octubre de este año, otra universidad, 
la Universidad de Alicante, también ha convocado ayudas para estu-
diantes provenientes de los sistemas de protección a la infancia.

A nivel autonómico, debe establecerse para dicho colectivo la 
exención de tasas (precios públicos) en la matrícula universitaria y 
la reserva de, al menos, una plaza en las distintas titulaciones para 
estos/as jóvenes. A día de hoy, como ya se ha comentado, solo la 
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Comunitat de les Illes Balears y la Comunitat Valenciana tienen pre-
vista la exención de la matrícula; mientras que la reserva de plaza se 
reconoce únicamente en Cataluña.

Queda, sin duda, mucho camino por recorrer. Desde la Red de 
Universidades por la Infancia y la Adolescencia trabajaremos para 
que los programas y ayudas, las exenciones de matrícula y la reserva 
de plaza en los distintos grados sea una realidad en todas las univer-
sidades que la conforman.
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1.  INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los bienes más valiosos para las sociedades 
humanas. Por ello, no es de extrañar, que el derecho a la educación 
sea una de las piezas angulares en la Convención de los Derechos 
del Niño (1989) y el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la 
agenda del 2030. A lo largo de la Convención, la educación aparece 
reiteradamente como garante del desarrollo integral de los niños, el 
desarrollo de la salud, la integración laboral, la toma de decisiones 
libres e informadas, el respeto a los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, la preservación de las culturas, la tolerancia y la 
convivencia. En su Artículo 28, no solo compromete a los estados a 
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implementar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos, 
sino también a dar acceso a todos los niños, niñas y jóvenes a la ense-
ñanza secundaria y superior. España es uno de los países firmantes, 
no obstante, aún tiene retos relevantes en materia de educación.

Según el informe español del Panorama de la Educación 2022, 
en 2021, un 72,3 % de los jóvenes de entre 25 y 34 años tenía al 
menos la educación secundaria obligatoria o equivalente (postsecun-
daria no terciaria) (Ministerio de Educación y formación profesional, 
2022). Si bien este porcentaje sube hasta un 78,8 % de los jóvenes de 
entre 20-24 años (Eurostat, 2022), España continúa ubicándose en 
los niveles más bajos de la UE (la media europea se sitúa en 83,6 %), 
situándose en el puesto 26 de 31 países (Eurostat, 2022).

España obtiene mejores resultados en la educación superior. Así, 
un 48,7 % de los jóvenes de entre 25 y 34 años tiene una titulación 
superior (título de CFGS o universitario); con niveles superiores a la 
UE22 (45,9 %). Como señala el informe Panorama de la educación 2022, 
el nivel educativo incide en el acceso al mercado laboral, siendo la ob-
tención de la segunda etapa de secundaria el punto más crítico. Así, 
el porcentaje de jóvenes de entre 25-34 años con empleo entre los 
que no han obtenido la secundaria es del 59 %, pero este porcentaje 
asciende a 69 % con la obtención de la segunda etapa de educación 
postsecundaria no terciaria, y a un 78 % en el caso de la población con 
estudios terciarios.

No solo la educación facilita el acceso al mercado laboral, sino que 
también los ingresos salariales se vinculan al nivel educativo. Así, los jó-
venes que han alcanzado el nivel de educación terciaria ganan un 41 % 
más que los que solo han completado la segunda etapa de educación 
secundaria; y los que tienen la educación secundaria o postobligatoria 
no terciaria cobran un 19 % más que los que no la han alcanzado.

Cabe resaltar que hay una mayor proporción de mujeres que de 
hombres que alcanzan estudios terciarios (60 %), y precisamente la 
educación superior es uno de los factores que atenuaría la discrimi-
nación salarial.
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El nivel educativo también incide en otras áreas fundamentales 
de la vida de una persona. Las personas con niveles educativos más 
altos también muestarn cotas más altas de salud y expectativa de 
vida (Raghupathi y Raghupathi, 2020; Zajakova y Lawrence, 2019) y 
más probabilidades de acceder a diferentes redes de apoyo social 
(Brandt y Hagge, 2020).

2.  EL ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS JÓVENES 
TUTELADOS EN ESPAÑA

Tal como ponía en evidencia el estudio europeo YIPPEE liderado por 
Sonia Jackson y Claire Cameron (2011), con la participación de inves-
tigadores de Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Hungría y Cataluña, los 
jóvenes que han sido tutelados tienen una clara desventaja educativa 
en todos los países analizados. El informe concluía que esta desven-
taja se originaba mayoritariamente en las deficiencias educativas e 
itinerarios disruptivos que el sistema escolar no había sido capaz de 
compensar, y que se agravaba por la baja prioridad que profesionales 
como educadores y trabajadores sociales otorgaban a la educación y 
la priorización de opciones de formación laboral de ciclos cortos.

En el estudio desarrollado por el equipo de Carme Montserrat 
(Montserrat et al., 2013), señalaban que en el curso 2009-10, solo el 
20,6 % de los jóvenes tutelados en centros residenciales había ob-
tenido el graduado escolar, cuando el 60 % de los jóvenes de estas 
edades lo obtenían. Datos recientes, señalan que la situación no ha 
mejorado. Los datos apuntan que la tasa de logro de la secundaria 
obligatoria a los 18 años se ubica en el 53,9 % (Arnau y Sala, 2023).

En el estudio YIPPEE, Jackson y Cameron (2011) apuntaban que en 
torno a un 8 % de los jóvenes habrían accedido a la educación supe-
rior, un porcentaje cinco veces inferior a la población de referencia. 
No obstante, las estimaciones que se han encontrado en España se-
ñalaron resultados muy inferiores. Así, Sala et al. (2009) encontraban 
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que menos del 1 % de los jóvenes que habían estado en acogimiento 
residencial a los 17 años habían accedido a la universidad en los si-
guientes tres años.

Muchos de los jóvenes no alcanzan el bachillerato o un ciclo for-
mativo de grado superior que les permita acceder a los estudios 
universitarios. Arnau y Sala (2023) encuentran en una muestra repre-
sentativa de jóvenes tutelados acogidos en residencias y familias, que 
solo el 13 % de los jóvenes con 17 años estaban cursando estudios 
que podrían habilitarles para acceder a la universidad. No obstante, 
para acceder a estudios universitarios, estos jóvenes no solo necesitan 
superar el bachillerato o el ciclo formativo de grado superior (CFGS), ne-
cesitan además aprobar las pruebas de acceso a la universidad (PAU), 
y obtener la nota adecuada para acceder a los estudios solicitados. El 
acceso a las plazas públicas de estudios universitarios se ordena por la 
nota de acceso o admisión, que es la nota alcanzada en las PAU (40 %) 
y la nota media del bachillerato o del ciclo formativo superior (60 %).

En Cataluña, la regulación del acceso a las plazas universitarias pú-
blicas se centraliza a través de una ventana única, como ocurre en las 
otras autonomías. En este caso, la Oficina de Acceso a la Universidad 
de Cataluña es la oficina de la Generalitat que gestiona el acceso a 
las plazas de todas las universidades públicas de Cataluña y de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Cataluña. Los alumnos 
realizan la preinscripción ordenando diversas opciones de estudios 
y universidad. Una vez realizadas las PAU, se calculan las notas de 
admisión (nota ponderada de la prueba de acceso y del bachillerato o 
CFGS) y se asignan las plazas disponibles, empezando por la nota más 
alta y descendiendo hasta que éstas se agotan.

En el acceso a las universidades públicas españolas hay diferen-
tes factores de inequidad, uno de los más relevantes es el hecho de 
que en la nota que da acceso a la universidad, la nota media de ba-
chillerato o del CFGS tiene un peso del 60 %. Esta nota depende del 
centro educativo que puede tener baremos de valoración distintos 
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que podrían estar condicionados por diferentes factores, entre ellos 
la necesidad de captar alumnado, especialmente en el caso de los 
centros privados.

En esta línea, en un estudio del Observatorio del Sistema 
Universitario (Sacristán, 2023), observaron que los centros privados 
puntúan a sus alumnos con notas mucho más altas que los centros 
públicos. Los centros privados ponen un 10 % más de sobresalientes 
que los públicos, y, sin embargo, este mayor porcentaje de sobre-
salientes no se observa en los resultados de la PAU. Esto es una 
distorsión muy importante de adjudicación de las ayudas públicas, 
porque los alumnos cuyas familias tenían suficiente poder adquisitivo 
para pagar un instituto privado son los que tienen al final ventaja para 
ocupar las plazas subvencionadas en las universidades públicas, con-
dicionando el acceso a la educación superior.

A esta inequidad a la que se enfrentan todos los alumnos que van 
a centros públicos, hay que añadir otros factores que generan des-
igualdad y que son especialmente sangrantes en los jóvenes de alta 
vulnerabilidad, como son los jóvenes en acogimiento residencial. Los 
jóvenes tutelados acogidos en centros residenciales no han tenido la 
misma atención individualizada de los referentes adultos, no han te-
nido espacios de estudio individual y sus actividades extraescolares y 
de apoyo a los aprendizajes sigue siendo mucho menor. En este senti-
do, el acogimiento familiar ofrece un entorno más favorecedor para el 
aprendizaje. Arnau y Sala (2023) observan que un mayor porcentaje de 
jóvenes acogidos en familias alcanzaron la secundaria y cursaban es-
tudios postobligatorios. Sin embargo, en este estudio se observó que 
estas diferencias eran atribuibles a la edad de inicio de la tutela indepen-
dientemente del tipo de acogimiento. En esta misma línea, Sebba et al. 
(2015) encontraron que los niños y las niñas que son acogidos a eda-
des más tempranas obtienen mejores resultados (Sebba et al., 2015). 
Hay indicadores de que el hecho de estar acogido en familia facilita el 
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acceso a niveles de estudio superiores. Sin embargo, en estos casos 
el acogimiento familiar tampoco puede revertir totalmente el impacto 
negativo asociado a su experiencia previa de maltrato.

Como señala en sus conclusiones el informe YIPPEE (Jackson y 
Cameron, 2011), la implicación de la administración responsable de la 
educación es fundamental para facilitar el acceso a la universidad de 
los jóvenes tutelados. En Inglaterra, mediante diversas políticas activas 
para promover el acceso a la educación superior, lograron en el curso 
18-19 que un 13 % de los jóvenes que habían sido tutelados accedie-
ran a la universidad. Este porcentaje es muy superior al que se estima 
en nuestro país y supone un logro, aunque esté muy por debajo del 
43 % de la población inglesa. Probablemente, un factor clave que ha 
facilitado impulsar estas acciones en Inglaterra, es que en este país el 
sistema de protección a la infancia es responsabilidad del departamen-
to de Educación. De hecho, este departamento publicó en 2019 una 
serie de principios para mejorar el acceso de los jóvenes tutelados a 
la educación universitaria (Department of Education, 2019). En estos 
principios se establecen acciones y apoyos previos al acceso como 
orientación y consejo educativo; acciones y apoyos para garantizar el 
acceso, tales como reserva de plazas en las universidades para jóvenes 
tutelados; y acciones para el mantenimiento y progreso en los estudios 
como becas y apoyos económicos y vivienda, referentes educativos y 
red de apoyo.

En nuestro país, se han realizado muy pocas iniciativas para facilitar 
el acceso de estos jóvenes a la Universidad. El programa Arrakasta del 
País Vasco ha sido un programa pionero en el apoyo a los jóvenes egre-
sados del sistema de protección que habían accedido a la universidad. 
Este programa es un referente fundamental para las diferentes inicia-
tivas y es una fuente de inspiración para todos (Miguelena et al., 2018).
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3.  INICIATIVA DE LA RESERVA DE PLAZAS EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO DE CATALUÑA

En Cataluña, la Ley 14/2010 de Derechos y Oportunidades de la Infancia 
y la Adolescencia, en los Artículos 146, 151 y 152 sobre la transición a 
la vida adulta y la autonomía personal, contempla medidas asistencia-
les y programas de apoyo a la transición. Dentro de estas medidas, el 
programa de apoyo financiero y de vivienda son esenciales para aque-
llos jóvenes que quieren seguir estudiando. De hecho, los jóvenes que 
realizan estudios terciarios pueden prorrogar la permanencia en estos 
programas de los 21 a los 24 años para finalizarlos.

No obstante, para acceder a los estudios universitarios, estos jóve-
nes se encontraban con las dificultades que antes señalamos; y una 
de las principales barreras se hallaba en la inequidad del sistema de 
adjudicación de plazas. Como resultado de las situaciones de vulnera-
bilidad vividas, los pocos jóvenes tutelados que obtienen el bachillerato 
o un CFGS no cuentan con notas competitivas para poder acceder a 
una plaza en el sistema público universitario, y los costes que suponen 
seguir los estudios en una universidad privada son inalcanzables para 
ellos. Este era un tema recurrente, en las conversaciones entre dife-
rentes investigadoras de Cataluña y la Unión de Jóvenes Extutelados 
(UJEC). En estas conversaciones surgió la idea de promover la reserva 
de plazas para jóvenes tutelados y extutelados en el acceso a la uni-
versidad pública, como sucede con otros colectivos. El Real Decreto 
412/2014 permite la reserva de plazas en los procesos de adjudica-
ción de las plazas universitarias. En virtud a este decreto, en Cataluña, 
los estudiantes del Pueblo Gitano tienen una reserva de una plaza por 
grado y centro; los estudiantes deportistas de alto nivel o rendimiento 
tienen una reserva del 3 % de cada enseñanza y los estudiantes con 
discapacidad tienen una reserva del 5 % de cada enseñanza.

En una primera fase buscamos información sobre otras experien-
cias y asesoramiento con los vicerrectorados de varias universidades 
(UAB, UB, UdG, UdL) para valorar quién podría ser el interlocutor de 
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la administración y como preparar las propuestas. En este sentido 
fueron de gran ayuda el asesoramiento del responsable de la UAB 
en la comisión de las pruebas de acceso a la universidad del Consell 
Interuniversitari de Cataluña, Jordi Barbé, y de la promotora de la reser-
va de plazas para jóvenes del Pueblo gitano, Teresa Sordé. Basándonos 
en estos asesoramientos recopilamos evidencias del escaso acceso 
que tienen los jóvenes tutelados a la universidad e identificamos a la 
figura del secretario del Consejo Interuniversitario de Cataluña como el 
referente de la administración a quien presentar la solicitud.

Con esta información, se elaboró11 una propuesta para promo-
ver el acceso de los jóvenes tutelados a la universidad que incluía 
la reserva de plazas, los apoyos económicos y de vivienda y un plan 
de acompañamiento en las universidades, así como la difusión de la 
iniciativa.

 Gráfico 1. Proceso de introducción de la reserva de plaza para jóvenes 
tutelados y egresados en Cataluña.

11 La primera propuesta fue elaborada por las profesoras Josefina Sala, Carme 
Montserrat, Nuria Fuentes-Peláez, Maria Àngels Balsells y Laura Arnau
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Se presentó la iniciativa a Ester Cabanas, directora de la Dirección 
General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Cataluña (en ade-
lante DGAIA), y a Alexis Serra, director de la Secretaría de Infancia, 
Adolescencia y Juventud quienes convinieron en la oportunidad 
de la iniciativa y aceptaron liderar los contactos con el Consejo 
Interuniversitario. Se realizó una reunión con Cristina Gelpí, enton-
ces directora del Consejo Interuniversitario de Cataluña, en la que 
se mostró totalmente favorable a la propuesta y se comprometió a 
someter a la siguiente reunión del Consejo un acuerdo para la reser-
va de plazas. Un factor que probablemente incidió favorablemente a 
la prontitud con que se acogió la propuesta, fue la experiencia con la 
reserva de plazas para jóvenes del pueblo gitano, y el cambio signifi-
cativo que la iniciativa podría tener.

Previamente, a la sesión del Consejo Interuniversitario las investi-
gadoras que elaboramos el primer proyecto expusimos el tema a los 
y las vicerrectoras que representaban a nuestras universidades para 
asegurar su apoyo a la propuesta. El Consejo Interuniversitario de 
Cataluña aprobó por unanimidad la propuesta en mayo de 2022. El 
acuerdo estipulaba la reserva de una plaza por cada grado y universi-
dad para jóvenes tutelados o extutelados de hasta 21 años (incluidos). 
Las universidades privadas asistentes al consejo también aprobaron 
la iniciativa. No obstante, cuando posteriormente contactamos con 
ellas, no accedieron a reducir para los jóvenes tutelados el coste de la 
matrícula al importe de lo que cubriría la beca general.
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 Figura 1. Extracto del acuerdo del Consejo Interuniversitario de Cataluña.

El procedimiento para realizar la reserva de plazas supone un pri-
mer paso en que los jóvenes deben identificarse en el formulario 
de preinscripción universitaria que gestiona la Oficina de Acceso a 
la Universidad de Cataluña como personas que están o han estado 
bajo la tutela de la administración, marcando una casilla. La oficina 
solicita a la DGAIA que certifique la condición de haber estado bajo 
tutela de la administración de los solicitantes que se han identificado 
en el formulario. Cuando se realiza el proceso de asignación, los so-
licitantes que teniendo el certificado no acceden a la plaza solicitada 
en primera opción por nota de admisión acceden por reserva de pla-
za. Así, los jóvenes con el certificado que entran porque su nota de 
admisión está en el rango de asignación general no computan como 
reserva de plaza.
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 Gráfico 2. Procedimiento de asignación de plazas universitarias.

4. RESULTADOS DE LA PRIMERA APLICACIÓN

Dado que el acuerdo se alcanzó en mayo, muchos jóvenes hicieron la 
preinscripción del curso 22-23 sin conocer la iniciativa. La información 
sobre la iniciativa se envió a las entidades que tienen asignada la guarda 
de los jóvenes o que supervisan a los jóvenes extutelados en progra-
mas de apoyo a la transición, pero la información no llegó a todos, ni 
en el tiempo necesario. Durante el verano de 2022, algunos medios de 
comunicación se hicieron eco de la reserva de plazas y algunos jóvenes 
que desconocían la opción se pusieron en contacto con la DGAIA o la 
oficina de acceso para informar de que habían realizado la solicitud, 
pero que no estaban identificados como solicitantes con el derecho 
a reserva. Estos problemas se fueron solucionando individualmente.

Al finalizar todas las adjudicaciones y matrículas, la oficina informó 
de que había 18 jóvenes de 21 o menos años que habían accedido a 
la universidad, identificándose como jóvenes que en algún momento 
habían sido tutelados (Tabla 1). De estos 18, 12 habían accedido a la 
plaza por el mecanismo de reserva y 6 lo habían hecho sin necesidad 
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de activar la reserva. La mitad de los jóvenes había estudiado bachi-
llerato, y la otra mitad CFGS. La mayoría eran mujeres; sólo dos plazas 
fueron ocupadas por chicos.

 Tabla 1. Resultados de la reserva de plazas en Cataluña, curso 22-23 
y 23-24. Datos facilitados por la Oficina d’accés a la Universitat, Consell 

Interuniversitari de Catalunya.

El tipo de estudios era muy diverso, siendo Educación Social (3), 
Comunicación Audiovisual (2) y Enfermería (2) las que recibieron más 
de una persona.

A la vista de estos datos, este año 2023 se realizó una reunión 
con la DGAIA para trasladar la necesidad de que se comunicara a 
todos los referentes de los jóvenes tutelados y extutelados la exis-
tencia de la reserva de plazas y del acceso a becas para estudios 
universitarios antes del periodo de preinscripción en la oficina de 
acceso. Además, se trasladó la necesidad de acudir a la Secretaria 
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del Consejo Interuniversitario para revisar el acuerdo y ampliarlo al 
menos hasta los 23 años, y establecer medidas para asegurar las 
becas y la gratuidad de tasas universitarias, independientemente de 
los resultados académicos, aportando argumentario para justificar 
dichas acciones. La DGAIA y Consejo Interuniversitario de Catalunya 
han continuado el diálogo sobre este tema, con la intención de es-
perar a cumplir un año de la instauración del acuerdo para valorar 
el impacto y tomar decisiones sobre nuevas acciones. En el curso 
23-24 se ha incrementado significativamente el número de jóvenes 
que han accedido por el mecanismo de reserva de plazas, pasando 
de 12 a 30 (Tabla 1).

En cuatro universidades (UAB, UdG, UB, Ull) se iniciaron acciones 
para poder acoger y acompañar a los estudiantes. En cada universi-
dad se estableció un contacto al que los jóvenes pudieran dirigirse. 
Por temas de protección de datos, la oficina de acceso no informó a 
las universidades de cuáles eran los estudiantes que habían accedido 
con este tipo de reserva, si bien las universidades tienen información 
de qué alumnos han accedido por reserva de plaza sin conocer la mo-
tivación de la reserva. Por ello se envió a la DGAIA la lista de contactos 
de las universidades a los que dirigirse para recibir asesoramiento 
o apoyo.

En la UAB, se estableció que la Unidad de Asesoramiento Pedagógico 
sería el referente para los jóvenes, puesto que es la unidad que no 
solo asesora a todo el alumnado, sino que también desarrolla pro-
gramas específicos de apoyo para alumnos que acceden a la UAB en 
situación de vulnerabilidad. Con esta unidad se definieron como líneas 
de acción: informar y asesorar a los alumnos en cualquier problema 
que encontraran, comunicarse con los coordinadores de grado para 
tener asesoramientos específicos en materia académica si la persona 
lo solicitaba, ayudarles en habilidades de estudio, etc. La unidad en-
vió directamente información a cuatro alumnos que habían accedido 
por reserva de plaza y de los que no constaban expedientes de dis-
capacidad o ser deportistas de élite. Se les envió el ofrecimiento de 
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asesoramiento en dos momentos clave del curso, a inicios de curso y 
después de los primeros exámenes que era cuando podían aparecer 
dificultades.

Gráfico 3. Estrategia de acompañamiento de las universidades.

En la UB, se estableció que la oficina de atención del programa 
de Política Social y Acceso a la Universidad (PSAU) junto con el grupo 
de investigación en intervenciones socioeducativas en la infancia y la 
juventud (GRISIJ) serían los referentes para los y las jóvenes que ac-
cedieran a esta universidad durante el curso 22-23. Se planteó este 
consorcio de acuerdo con las vicerrectoras de igualdad y estudiantes, 
y la Fundación Solidaridad de la propia universidad, por dos razones: 
a) aunque el programa PSAU no había tenido experiencia atendiendo 
a este colectivo, su finalidad que es la de fomentar la continuidad de 
los estudios y el acceso a la universidad de los sectores de población 
que tradicionalmente se han visto excluidos se ajusta a las necesida-
des que pueda tener este alumnado, y además, fue el canal por el que 
una estudiante que quería optar a reserva de plaza solicitó ayuda; 
y b) el conocimiento del grupo de investigación sobre la población 
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tutelada permitirá asesorar en este tema al PSAU en aquellos aspec-
tos particulares, y a la vez, se ofrecer una mentoría de profesores y/o 
investigadores.

Las líneas de acción que se definieron, respecto al PSAU fueron las 
de informar y asesorar a los estudiantes que lo soliciten y ayudarles 
en los problemas que puedan aparecer bien fuera desde su servicio 
o derivando, establecer contacto con las personas coordinadoras de 
grado y si fuera conveniente articular una mentoría específica de la 
materia académica si la persona lo solicita, y orientar a la persona 
sobre otros servicios de la universidad de los que puede beneficiar-
se, y respecto al GRISIJ, la de asesorar sobre el tema de la infancia 
y adolescencia en protección al PSAU o a los mentores de materia 
si lo requerían, y ofrecer un acompañamiento y seguimiento en su 
proceso de adaptación a la vida universitaria, así como, ayudarle con 
problemas que pudieran surgir.

Estos servicios se pusieron en marcha para ayudar a una persona 
que contactó con el PSAU solicitando ayuda para el acceso a la univer-
sidad por el sistema de reserva de plazas. Tras solventar este tema, 
con una acción coordinada entre DGAIA, el Consell Interuniversitario, 
y la UB, se consiguió la matriculación, y a petición de la estudiante se 
articularon desde el PSAU dos acompañamientos, uno específicos en 
su materia de estudio con una profesora referente de su universidad, 
y otro dirigido a seguir cuestiones más cotidianas de adaptación a la 
universidad por parte una profesora del grupo de investigación GRISIJ. 
De cara a próximos cursos se plantea un plan de acción más amplio, 
que incida en el momento previo a la matrícula para proporcionar in-
formación de la reserva de plaza y ofrezca orientación, y continúe con 
el acompañamiento a aquellas personas que lo soliciten teniendo en 
cuenta los servicios de la UB.

En la Universitat de Girona (UdG), el apoyo y seguimiento a la po-
blación extutelada se vehicula a través de Unitat de Compromiso 
Social y Orientación Profesional, del Vicerrectorado de Territorio y 
Compromiso Social. Esta unidad es la encargada de poner el acento en 
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la superación de las desigualdades de población en contextos de vul-
nerabilidad y tratando de trabajar para la creación de unas condiciones 
que contribuyan al acceso a una educación inclusiva y de calidad para 
todo el alumnado. Además, por resolución del rector, se ha nombra-
do a una profesora como Personal Docente Investigador de referencia 
en el proyecto de mentoría de estudiantes extutelados (actualmente 
prof. Carme Montserrat) y otra persona como referente del proyecto 
del pueblo gitano, los dos colectivos que recientemente han entrado 
a tener esta reserva de plaza. Las funciones de esta unidad es la de 
proporcionar información a los y las jóvenes extuteladas acerca de los 
recursos que tiene la comunidad universitaria y asesoramiento conti-
nuado a lo largo de todos los años de la carrera y especialmente en 
los momentos clave. Dos veces al año, al inicio del primer semestre y 
del segundo semestre se les envía una convocatoria de reunión para 
ofrecer acompañamiento y apoyo en general y personalizado si es el 
caso. Por supuesto la asistencia por parte de los jóvenes a la reunión es 
voluntaria, y aunque no acudan al inicio siempre van a tener el contacto 
de donde ir o contactar si lo necesita. La persona nombrada por el rec-
tor trabaja directamente con el equipo de la unidad, y solo si se diera 
el caso, podría unirse a la atención directa. El objetivo final del proyecto 
es no quedarse solo con haber conseguido el acceso a la universidad, 
sino también apoyarla y acompañarla para que pueda mantenerse en 
los estudios y superar las adversidades que puedan surgir.

5. CONCLUSIONES

La reserva de plazas es un primer hito para facilitar a las personas que 
han sido tuteladas el acceso a la universidad. Constituye una medida 
de discriminación positiva hacia un colectivo que experimenta itine-
rarios educativos con multiplicidad de adversidades, tanto desde la 
familia como de los sistemas de protección y sistema educativo, y que 
por lo tanto tienen más dificultades para competir con la nota de cor-
te de acceso a los grados. Una medida, además, que pronosticamos 
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que tendrá un retorno de la inversión positivo a distintos niveles, des-
de el nivel micro individual, tanto de bienestar como de procesos de 
inclusión social, a las implicaciones políticas y sociales.

Es importante señalar que todos los y las jóvenes extuteladas 
pueden acceder de manera voluntaria al Área de apoyo a Jóvenes 
Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la DGAIA para la gestión de la 
prestación económica a que tienen derecho hasta los 21 años (pro-
rrogables hasta los 23 si se está estudiando), el acceso a pisos de 
autonomía u otros aportes como asesoramiento jurídico. Este servicio, 
para los jóvenes que acceden a la universidad, y muy especialmente 
los que provienen de centros residenciales, es fundamental ya que 
pueden contar con estos apoyos materiales mientras estudian. Es 
importante destacarlo porque sin este servicio y apoyos, es mucho 
más difícil poder seguir estudios de educación superior más allá de la 
mayoría de edad.

A partir de esta medida en la que en el momento de escribir este 
capítulo se encuentra en el segundo año de implementación, se abren 
nuevos retos, de los que destacamos los siguientes:

• Es necesario desarrollar estrategias de información de esta 
medida dirigidas a:
 - Los centros educativos, especialmente a institutos de educación 

secundaria obligatoria y postobligatoria, pensando tanto con 
docentes y direcciones de centros, como al alumnado direc-
tamente. Este punto es muy importante, porque a menudo la 
orientación escolar tiene en cuenta el contexto social y este pue-
de condicionar una orientación más encaminada a la inserción 
laboral y menos al desarrollo de vías de estudios académicos. 
Pero también a los adolescentes, que pueden tener expectativas 
de seguir los estudios y aspiraciones que pueden ser viables.

 - Los servicios de protección a la infancia, sean centros residen-
ciales, equipos de acogimiento familiar o las propias familias de 
acogida, o directamente la población tutelada.

 - La comunidad universitaria, ya que el conocimiento de esta me-
dida no está aún demasiado compartido.
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• Es necesario pensar en incrementar esta medida en varios 
sentidos:
 - Ampliar el rango de edad, que vaya más allá de los 21 años, ya 

que según el itinerario que haya seguido el joven, especialmente 
si ha sido de ciclos formativos, fácilmente situará su entrada en 
la universidad a partir de los 21 años.

 - Conseguir la gratuidad de las tasas universitarias.

 - En relación a las becas generales, sería necesario asignarlas al 
inicio de curso. Muchos de los jóvenes se encuentran en una 
situación económica muy precaria y el hecho de que reciban 
la beca ya a finales de curso pone en peligro la continuidad en 
los estudios. Por otra parte, sería necesario evitar que el joven 
pierda la beca a pesar de que pueda cambiar de estudios o sus-
pender asignaturas.

• Mejorar el apoyo y acompañamiento una vez estén en la 
universidad.

• Evaluar y monitorizar los efectos de esta medida, de cara a 
mejorar los procesos de acceso a la universidad por parte de 
los y las jóvenes que lo deseen.

Finalizamos con la cita textual de una joven que entró en la UB con 
esta medida de acceso: “El acompañamiento es necesario ya que no todos 
tenemos la suerte de contar con una red familiar o un entorno estable y de 
confianza con el que poder contar”.
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1.  INTRODUCCIÓN

La infancia y la adolescencia bajo tutela representa uno de los gru-
pos más vulnerables en nuestra sociedad. Esta vulnerabilidad no se 
limita a su etapa de desarrollo inicial, sino que perdura en su vida 
adulta incluso después de haber salido del sistema de protección 
(Gypen et al., 2017). Además, la literatura científica ha destacado que 
la infancia y adolescencia que se encuentran en acogimiento resi-
dencial sin apoyo familiar tienen peor rendimiento físico, cognitivo 
y con respecto a los resultados académicos y la integración social 
que aquellos niños, niñas y adolescentes en acogimiento familiar 
(Steels y Simpson, 2017). La investigación detalla que el acogimiento 
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residencial se asocia a retrasos del desarrollo en el crecimiento fí-
sico, el crecimiento cerebral, la cognición y la atención, así como a 
apegos atípicos y otras desviaciones (Guyon-Harris et al., 2019; van 
IJzendoorn et al., 2020).

A pesar de las directrices establecidas por las Naciones Unidas en 
2010, que enfatizan la importancia de trabajar y proporcionar los me-
dios necesarios para mantener a los niños y adolescentes con sus 
familias siempre que sea posible, existen situaciones de riesgo graves 
en las que la retirada es inevitable y necesaria debido a la gravedad 
de las circunstancias.

Dado el panorama poco alentador que enfrenta la infancia y ado-
lescencia tutelada en la actualidad, es importante destacar aquellas 
experiencias exitosas que se han implementado con este colectivo y 
que generen un impacto positivo en sus vidas. A diario, en los centros 
de acogida donde residen los niños, niñas y adolescentes tutelados, 
los profesionales se enfrentan a situaciones en las que, con buena 
voluntad y compromiso, llevan a cabo intervenciones para atender 
sus necesidades y garantizar su bienestar. Aunque los casos de éxito 
son escasos, el estudio publicado en 2021 Study to change destiny. 
elements that promote successful trajectories in young people who have 
been in residential care, muestra como hay prácticas educativas en di-
ferentes centros residenciales que contribuyen a transformar la vida 
de los niños, niñas y jóvenes tutelados que llegan a alcanzar estudios 
universitarios. Para contribuir a que la totalidad de población infantil 
y juvenil que reside en un centro tutelado pueda alcanzar buenos 
resultados, se vuelve indispensable llevar a cabo acciones que es-
tén avaladas por la comunidad científica internacional, con el fin de 
garantizar la implementación de prácticas que ayuden a superar la 
situación de exclusión social de este grupo especialmente vulnerable 
en nuestra sociedad, repercutiendo así en la mejora de su calidad de 
vida.



Éxito educativo como elemento clave para la superación de la desigualdad en jóvenes 
tutelados/as y egresados/as del sistema de protección. Fomentando vocaciones científicas

165

En este capítulo de libro se aborda cómo unas de las Actuaciones 
Educativas de Éxito pueden contribuir a la promoción de vocaciones 
científicas, permitiendo que el éxito educativo sea alcanzable para to-
dos los niños, niñas y adolescentes bajo tutela. De esta manera, se 
busca promover oportunidades y posibilidades que fomenten la in-
clusión social. Para lograrlo, en la primera parte se introducirá la base 
teórica de las Actuaciones Educativas de Éxito (a partir de ahora AEE) 
y se describirán las dos AEE en las que se fundamenta el proyecto. 
En la segunda parte, se detallará el proyecto que ha tenido éxito en 
fomentar vocaciones científicas en niños/as y adolescentes tutelados.

2. ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO

El Artículo 27 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, 
destaca: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 
progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. En esta línea 
y sobre todo teniendo en cuenta la última parte del artículo “partici-
par en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, 
es la clave para tener claro que los profesionales de la educación so-
cial y el trabajo social, como profesionales académicos, tenemos que 
aportar las evidencias científicas que mejores resultados aportan a los 
niños/as y adolescentes tutelados. Desde el grupo de investigación 
Community of Research on Excellence for All (a partir de ahora CREA) se 
han investigado aquellas acciones que son universales y transferibles, 
distinguiéndose así de las “buenas prácticas”, ya que no únicamente 
obtienen buenos resultados en contextos concretos, sino que estos 
buenos resultados se obtienen en contextos muy diversos. Estas accio-
nes son las descritas en el proyecto INCLUD-ED como las Actuaciones 
Educativas de Éxito, se destacaron siete: grupos interactivos, formación 
de familiares, formación dialógica del profesorado, participación edu-
cativa de la comunidad, modelo dialógico de prevención y resolución 
de conflictos, extensión del tiempo de aprendizaje y tertulias dialógicas.
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INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe 
from education fue un proyecto desarrollado entre 2006 y 2011 por 
un equipo de investigadores e investigadoras de 15 universidades y 
centros de investigación de 14 países de Europa, dirigido por el doc-
tor Ramón Flecha y coordinado desde CREA en la Universidad de 
Barcelona. El proyecto fue financiado por el sexto Programa Marco 
de la Unión Europea, para analizar las estrategias educativas que lle-
van al éxito académico y a la cohesión social y aquellas que llevan a 
la exclusión social. Este análisis se enmarca en el contexto de la so-
ciedad europea del conocimiento, con el propósito de ofrecer pautas 
y enfoques que impulsen mejoras en las políticas sociales y educati-
vas (Flecha, 2015). Es importante destacar que la Comisión Europea 
definió el éxito educativo mediante indicadores como terminar la 
educación secundaria superior, reducir el abandono escolar y au-
mentar el número de personas que alcanzan la educación superior. 
Esta definición que marca la Comisión Europea está directamente re-
lacionada con la inclusión social, ya que según la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (2004), la inclusión social trata 
de un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de po-
breza o exclusión social puedan acceder a oportunidades y recursos 
necesarios para una participación plena en la vida económica, social 
y cultural, así como para tener un nivel de vida y bienestar conside-
rado como normal en su sociedad. Este enfoque garantiza el pleno 
ejercicio de sus derechos fundamentales y les proporciona una ma-
yor participación en los procesos de toma de decisiones que afectan 
sus vidas. Por tanto, conseguir el éxito educativo repercutirá en la 
inclusión social de los grupos más vulnerables de la sociedad, se fo-
mentará el acceso equitativo a todos los ámbitos sociales y recursos, 
como el empleo, la vivienda, la salud y la participación política. Es por 
esto que resulta fundamental desarrollar sistemas educativos y so-
ciales de alta calidad que fomenten la inclusión social para todas las 
personas, ya que esto también se traducirá en una mayor cohesión 
social.
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2.1 Aprendizaje dialógico

La literatura científica nos presenta que, para conseguir máximos ni-
veles de aprendizaje, las interacciones son claves (Mercer, Hargreaves, 
García-Carrión, 2016). Las teorías más actuales sobre el aprendizaje, 
como es el caso del aprendizaje dialógico, se basan en que las perso-
nas aprendemos mediante las interacciones y el diálogo con personas 
de nuestro entorno. Justamente iniciativas que se basan en la teoría 
del aprendizaje dialógico tienen como objetivo aumentar las inte-
racciones con personas diversas que realicen actividades varias de 
aprendizaje. El aprendizaje dialógico, también destaca la relevancia de 
la diversidad cultural de las personas con las que nos relacionamos 
para potenciar nuevas vivencias y adquirir nuevos saberes, constitu-
yendo así una valiosa contribución al proceso educativo de todas las 
personas. Esta interacción con personas diversas genera un impacto 
positivo, por un lado, en la identidad de aquellos que forman parte 
de grupos minoritarios y, por otro lado, en sus perspectivas de lograr 
éxito académico (Aubert, Flecha, Garcia, Flecha y Racionero, 2008). 
Las AEE se basan en estos principios del aprendizaje dialógico:

Fuente: García Yeste y García Carrión, 2022.
Figura 1. Principios del aprendizaje dialógico. 
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El aprendizaje dialógico establece el contexto en el que se desarrollan 
las actuaciones educativas de éxito. Por consiguiente y bajo esta visión 
del aprendizaje, que se fundamenta en una concepción comunicativa, 
a continuación, se presentarán dos de las actuaciones educativas de 
éxito que han demostrado fomentar la inclusión social de niños, niñas 
y adolescentes tutelados.

• Extensión del tiempo de aprendizaje

La extensión del tiempo de aprendizaje consiste en ofrecer 
actividades de aprendizaje adicionales y clases de refuerzo 
fuera del horario lectivo. Esta opción proporciona un mayor 
apoyo a los/as alumnos/as que tienen mayores dificultades, 
sin segregarlos fuera del aula ordinaria durante el horario es-
colar, hecho que fomenta su exclusión social al atrasarlos del 
currículum oficial que les tocaría desarrollar según el curso 
académico en el que están. Esta acción tiene especial impor-
tancia, particularmente en los esfuerzos para integrar a los 
niños, niñas y adolescentes de grupos vulnerables, como es 
el caso de los que tienen necesidades educativas especiales, 
los migrantes que no dominan el idioma del país de acogida, 
los que se encuentran tutelados y tienen un nivel académico 
bajo, los que sus familiares no pueden dar soporte, entre otros 
muchos casos. De esta forma, las actividades que amplían el 
tiempo de aprendizaje e incluyen el respaldo adicional de los 
adultos, ofrecen a estos niños y niñas y adolescentes más 
oportunidades para progresar académicamente y alcanzar el 
mismo nivel de rendimiento que sus compañeros/as. En los 
estudios de caso de éxito de toda Europa, se identificaron va-
rias formas de aplicar esta acción, en algunos casos este apoyo 
se presta los fines de semana, antes de los exámenes, en el 
horario libre que tienen después de la hora de comer, por la 
tarde al finalizar el horario lectivo, entre otras diversas opcio-
nes (Flecha, 2015, Morlà et al., 2020).
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• Tertulias dialógicas

Las tertulias dialógicas consisten en la construcción colectiva 
de significado y conocimiento, mediante el diálogo con todas 
las personas que participan en ellas. Las TD se llevan a cabo 
mediante las mejores creaciones de la humanidad en diversas 
áreas, desde la literatura hasta la música y la ciencia. A través 
de estas tertulias, se facilita un acceso directo a todas aquellas 
personas que participan de ellas, independientemente de su 
edad, género, cultura, etnia o clase social, acercándoles así a la 
cultura clásica universal y al conocimiento científico acumula-
do a lo largo de la historia. En todas las sesiones de las TD, las 
personas participantes comparten sus interpretaciones sobre 
el tema en discusión (que puede ser un texto literario, una obra 
de arte, una pieza musical o una contribución matemática, en-
tre otros), cada participante presenta sus reflexiones sobre 
los diferentes temas que le han captado la atención, relacio-
nándolo con temas muy diversos, desde diálogos previos de 
tertulias anteriores, hasta experiencias de vida, ofreciendo su 
análisis crítico. Gracias al diálogo que se establece a partir de las 
contribuciones de todas las personas participantes, se crea un 
intercambio enriquecedor que profundiza en el tema de la ter-
tulia, fomentando así la construcción de nuevos conocimientos 
(Flecha 2015, García-Carrión et al., 2020. Hay diferentes tipolo-
gías de tertulias dialógicas, encontramos las literarias, artísticas, 
musicales, científicas, pedagógicas, entre otras.

2.2. Impacto de las AEE con infancia y adolescencia tutelada

En este apartado se presentará como las actuaciones educativas de éxi-
to presentadas anteriormente han contribuido y siguen contribuyendo 
a mejorar la vida de la infancia y la adolescencia tutelada mediante dife-
rentes experiencias implementadas en centros diversos. A continuación, 
procederemos a realizar una presentación del proyecto, expondre-
mos la metodología empleada en la investigación, detallaremos los 
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principales resultados obtenidos a lo largo de las cuatro ediciones del 
proyecto y, por último, compartiremos las conclusiones alcanzadas.

2.2.1 Presentación del proyecto

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Gobierno de 
España, una de sus líneas de trabajo es destinar parte de su presupues-
to a financiar proyectos con el objetivo de incrementar la presencia 
activa de la ciencia, la tecnología y la innovación en el día de a día de 
la sociedad, fomentando su interés por el proceso científico y sus re-
sultados, mejorando su educación científico-técnica e impulsando su 
participación en actividades de comunicación social de la ciencia.

La competitiva convocatoria ha financiado hasta el momento 
cuatro proyectos basados en la implementación de AEE en centros 
tutelados, con la finalidad general de contribuir a generar vocaciones 
científicas entre los niños/as y adolescentes que residen en diferen-
tes centros del estado. El proyecto que ha llevado por título Extended 
Learning Time: contribuyendo a generar vocaciones científicas en cen-
tros tutelados, ha tenido como objetivo general la promoción de las 
vocaciones científicas con infancia y adolescencia tutelada, mediante 
la implementación de actuaciones educativas de éxito a partir de la 
puesta en marcha de talleres formativos impartidos por profesiona-
les expertos en distintos ámbitos científicos, dirigidos a aproximar 
estas áreas de conocimiento a población infantil y juvenil tutelada que 
reside en centros tutelados. Con el fin de dar respuesta al objetivo 
general señalado, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

• Poner en marcha actividades formativas de carácter científi-
co de alta calidad respecto a las temáticas científicas previstas 
por el proyecto.

• Promover el acceso, el interés y la vocación científica a un perfil 
de jóvenes que habitualmente se encuentran distanciados de 
los entornos científicos, a partir del contacto directo con pro-
fesionales del ámbito científico.
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• Fomentar e incentivar el acercamiento de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, aplicando actuaciones educativas de éxito, 
en horario extraescolar mediante la implementación de actua-
ciones educativas de éxito.

• Analizar el impacto de las actuaciones puestas en práctica 
en las expectativas y trayectorias académicas del alumnado 
participante.

El contenido y el alcance de las actuaciones coincide con los diferen-
tes bloques científicos incluidos en las diferentes convocatorias del 
proyecto implementándose en un total de cinco centros donde resi-
den adolescentes y niños/as en Cataluña y un piso de transición a la 
vida adulta de Cantabria.

Las actuaciones que se han implementado a lo largo de las cuatro 
ediciones se dividen en dos acciones, ambas se realizaron en horario 
extraescolar en las dependencias de los propios centros y han estado 
orientadas a responder a los objetivos marcados en el proyecto. La me-
todología de los talleres ha estado basada en el aprendizaje dialógico 
(Aubert et al., 2008). En particular, el proyecto se enmarca dentro de la 
“extensión del tiempo de aprendizaje” y las actividades que se han reali-
zado dentro de la extensión del tiempo de aprendizaje han sido, por un 
lado, las tertulias científicas dialógicas (a partir de ahora TCD) que han 
implementado dos educadores/as sociales responsables de coordinar 
el proyecto en cada uno de sus centros respectivos y, por otro lado, las 
sesiones formativas científicas que han implementado investigadores/
as y científicos/as expertos en ámbitos concretos de las ciencias:

• Las tertulias científicas dialógicas consisten en la lectura de las 
aportaciones científicas de más alto nivel adaptadas a la edad 
de los/as participantes. Mediante esta acción se potencia el 
acercamiento directo de los/as participantes al ámbito de la 
ciencia sin distinción de edad, género, cultura o capacidad a la 
cultura. Esta acción, trata de la construcción colectiva de sig-
nificado y conocimiento en base al diálogo con todos/as los/
as participantes en la tertulia (Buslón, Gairal, León, Padrós y 



Inspirando futuros, creando oportunidades: promoviendo el acceso equitativo a la 
universidad para las personas jóvenes procedentes de los sistemas de protección a la infancia

172

Reale, 2020; Díez-Palomar, Font, Aubert y Garcia-Yeste, 2022). 
A continuación, se presentan los artículos científicos que se 
utilizaron para realizar las TCD junto con el centro o grupo de 
investigación responsable de posteriormente realizar la sesión 
formativa científica vinculada a la temática de la TCD.

Tabla 2. Artículos científicos que se utilizaron para realizar las TCD.

Artículos científicos
Centro y/o 
departamento 
implicado

Vera, L. & Wooding, S. (2017) Taste: Links in the Chain from Tongue to Brain. Frontiers in Young 
Minds 5, 33. https://doi.org/10.3389/frym.2017.00033

Dep. de Ingeniería 
Química. 
Universidad Rovira 
i Virgili

Taveira, I., Nogueira, K., Oliveira, D., & Silva, R. (2021) Fermentation: Humanity’s Oldest 
Biotechnological Tool. Front. Young Minds. 9:568656. https://doi.org/10.3389/frym.2021.568656

Woodall, C., Piccione, I., Benazzi, M., & Wilcox, J. (2021) Capturing and Reusing CO2 by Converting 
It To Rocks. Frontiers Young Minds. 9:592018. https://doi.org/10.3389/frym.2020.59201

Talley, L. (2021) Global Ocean Climate Change: Observing From Ships. Frontiers in Young Minds. 
9:495240. https://doi.org/10.3389/frym.2021.495240

Dep. de Química 
Física e Inorgánica. 
Universidad Rovira 
i Virgili

Trascasa-Castro, P., & Smith, C. (2021) What Can We Do to Address Climate Change? Front. Young 
Minds. 9:672854. https://doi.org/10.3389/frym.2021.672854

Aguilar. C. (2019) Evolution in a Bottle. Frontiers in Young Minds 7,75. https://doi.org/0.3389/
frym.2019.00075

Dep. de Bioquímica 
y Biotecnología. 
Univ. Rovira i Virgili

Shechtman, D. (2021) Quasi-Crystal, Not Quasi-Scientist. Front. Young Minds. 9:22. 
https://doi.org/10.3389/frym.2020.00022 Instituto Catalán 

de Investigación 
QuímicaKim, L. & Jeong, J. (2021) Bats, Blood, and the Biology of Iron: It Is All About Balance. Front. Young 

Minds. 9:575121. https://doi.org/10.3389/frym.2021.575121

Las herramientas más antiguas del mundo y sobre el proceso de aceptación científica

Instituto Catalán 
de Paleoecología 
Humana y Evolución 
Social

¿Los humanos somos los únicos animales que fabricamos herramientas?

La niña del chicle de hace más de 6000 anys: una troballa inesperada i excepcional que 
construeix la vida d’una nena de fa 6000 anys.

El estudio del ADN fósil y el cambio de paradigma en la evolución humana.

https://doi.org/10.3389/frym.2017.00033
https://doi.org/10.3389/frym.2021.568656
https://doi.org/10.3389/frym.2020.59201
https://doi.org/10.3389/frym.2021.495240
https://doi.org/10.3389/frym.2021.672854
https://doi.org/0.3389/frym.2019.00075
https://doi.org/0.3389/frym.2019.00075
https://doi.org/10.3389/frym.2020.00022
https://doi.org/10.3389/frym.2021.575121
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• Las sesiones formativas científicas han consistido en forma-
ciones que han realizado investigadores/as y científicos/as 
expertos en ámbitos concretos de las ciencias. Estas sesiones 
formativas han sido posteriores a las TCD, de tal forma que 
los/as participantes ya han leído y discutido en la TCD sobre 
los diferentes ámbitos de las ciencias que los/las investigado-
res/as y científicos/as plantearán en sus sesiones formativas 
científicas. De esta forma los/as participantes tienen más 
herramientas para la comprensión de la presentación que rea-
lizan los y las investigadores/as y el posterior debate que las y 
los ponentes fomentan en la sesión formativa (Gairal, Garcia, 
Novo y Salvadó, 2019). A continuación, se presentan las dife-
rentes temáticas de las sesiones formativas científicas con el 
centro o grupo de investigación responsable.

Tabla 3. Las diferentes temáticas de las sesiones formativas científicas.

Temáticas de las sesiones formativas científicas Centro y/o departamento implicado

• Paleolítico: Evolución Humana, hitos culturales y biológicos. 
Homínidos protagonistas I

• Paleolítico: Evolución Humana, hitos culturales y biológicos. 
Homínidos protagonistas II

• Neolítico: Hitos culturales

Instituto Catalán de Paleoecología Humana 
y Evolución Social

• Paleodieta y obesidad

• El desperdicio alimentario

• Genética Básica y biotecnología moderna

Departamento de Bioquímica y 
Biotecnología. Universidad Rovira i Virgili

• Ciencia y chocolate Instituto Catalán de Investigación Química

• Estamos rodeados de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas

Departamento de Ingeniería Química. 
Universidad Rovira i Virgili

• Experimentos prácticos vinculados a las áreas de Química, Física 
y Matemáticas

Departamento de Química Física e 
Inorgánica. Universidad Rovira i Virgili
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2.2.2 Enfoque metodológico

Para evaluar el impacto de las distintas ediciones del proyecto, se ha 
empleado la metodología comunicativa (Gómez et al., 2011). Esta me-
todología se caracteriza por su enfoque centrado desde el principio 
en la transformación social de la realidad en la que se interviene. Más 
allá del mero análisis de las situaciones de desigualdad, la metodolo-
gía comunicativa adopta un enfoque comunicativo con el propósito 
de identificar los factores que contribuyen a superar las desigualda-
des. La metodología comunicativa se sustenta en la promoción de un 
diálogo igualitario entre los/as investigadores/as y los/as participantes 
en la investigación. Los/as investigadores/as aportan sus conocimien-
tos científicos actualizados sobre la temática de análisis, mientras 
que los/as participantes contribuyen con sus experiencias relacio-
nadas con las situaciones o temas que se están analizando. Esto se 
hace con la finalidad de construir conocimiento de manera conjunta 
(Gómez, 2021).

Los y las participantes en el proyecto han sido niños/as y jóvenes 
tutelados de edades comprendidas entre los 9 y 17 años que residen 
en cinco centros tutelados en Cataluña y un piso de transición a la 
vida adulta de Cantabria. Todos los/las participantes en el proyecto lo 
han hecho de forma voluntaria, no se ha obligado a ninguno de ellos 
a involucrarse en el proyecto. La mayoría de los/las participantes que 
han tenido la oportunidad, han repetido su participación en el pro-
yecto, dado su alto interés en el mismo.

El proyecto se ha realizado durante su tiempo libre, fuera del hora-
rio lectivo, implementando así la extensión del tiempo de aprendizaje, 
mediante las tertulias científicas dialógicas y las sesiones formativas 
científicas. En la mayoría de los centros se ha llevado a cabo por las 
tardes, menos en uno de ellos que se implementó el sábado por la 
mañana. En todos los casos, han sido los propios centros los que 
han decidido el horario y el día para implementar el proyecto, pu-
diendo así adaptarse al máximo a los horarios de los/as participantes, 
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teniendo en cuenta que la mayoría tienen una alta carga de gestiones: 
actividades extraescolares, visitas con las familias biológicas, revisio-
nes médicas, entre otras tareas.

Las herramientas de recogida de la información que se han llevado 
a cabo han sido:

• Entrevistas semiestructuradas. Se han realizado una vez fi-
nalizado los proyectos a todas las personas implicadas: niños/
as y adolescentes que han participado en el proyecto, edu-
cadores/as sociales implicados en el desarrollo del proyecto, 
un miembro del equipo directivo del centro y todos/as los/las 
científicos/as que han participado en el proyecto.

• Tablas de observación de las Tertulias Científicas Dialógicas 
y tablas de observación de la preparación a las Tertulias 
Científicas Dialógicas. Los educadores/as sociales implicados 
en el proyecto, rellenaron las tablas de observación, por un 
lado, durante la semana previa a la TCD observando y ano-
tando aquellas interacciones destacadas en relación con la 
temática de la TCD y su lectura. Posteriormente durante la TCD 
los/as educadores/as sociales también recogieron el impacto 
de la propia TCD. De esta forma se facilitó la obtención de la 
información del proceso del proyecto de una manera más des-
criptiva y detallada, para analizarlas posteriormente.

El análisis de datos se realizó a partir de ítems relacionados con el 
impacto esperado, los cuales fueron consensuados por el equipo de 
investigación en función de las evaluaciones compartidas durante 
las reuniones de coordinación y la revisión de la literatura científica 
realizada.

Es importante destacar que las cuatro ediciones del proyecto han 
cumplido rigurosamente con los requisitos éticos necesarios. Se ob-
tuvo el consentimiento informado de todos los equipos directivos, 
así como también el consentimiento oral de todos/as los/as partici-
pantes involucrados/as en el proyecto, quiénes desde el inicio de la 
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entrevista se les informó que en cualquier comento podían decidir no 
seguir con la entrevista. En todas las ediciones, se tuvo muy en cuenta 
y se ha garantizado el anonimato de los/as participantes, mediante el 
uso de seudónimos para preservar la privacidad de los mismos.

2.2.3 Resultados

En el presente apartado se presentarán los resultados obtenidos 
del trabajo de campo realizado en las cuatro ediciones del proyecto 
Extended Learning Time: contribuyendo a generar vocaciones científicas 
en centros tutelados. Los resultados son reflejo de los impactos del 
proyecto en los cinco centros donde residen adolescentes y niños/as 
en Cataluña y un piso de transición a la vida adulta de Cantabria. Los 
resultados los presentamos de forma unificada sin diferenciar las 
ediciones del proyecto, ya que en todas ellas el objetivo general del 
proyecto ha sido el mismo y se ha seguido la misma metodología de 
implementación.

De esta forma, entre los principales resultados alcanzados se des-
taca que los niños, niñas y adolescentes tutelados han aumentado 
el interés por la ciencia. Lo cual, a su vez, ha mostrado tener una 
repercusión positiva en las expectativas de los/as profesionales que 
trabajan con la infancia y adolescencia tutelada, teniendo un impacto 
en sus prácticas diarias. Por otro lado, la implementación del proyec-
to ha permitido avanzar hacia la normalización de la comunicación 
científica en contextos de alta vulnerabilidad. Otro de los resultados 
destacables muestra que la implementación de las TCD ha consegui-
do crear nuevos espacios vinculados a la ciencia en el día a día de 
la vida de los/las niños/as y adolescentes. Asimismo, se ha alcanza-
do el fomento de las vocaciones científicas entre los/las niños/as y 
adolescentes participantes, quienes han despertado o reafirmado su 
interés por seguir trayectorias profesiones vinculadas a la ciencia. Y, 
por último, se observa como estas mejoras han repercutido en una 
mejora del rendimiento académico de los niños, niñas y adolescentes 
tutelados.
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A continuación, se detallan cada uno de los resultados alcanzados, 
obtenidos a partir del desarrollo del proyecto.

2.2.3.1 Aumenta el interés por el conocimiento científico

La puesta en marcha de este proyecto ha mostrado que los niños, 
niñas y jóvenes tutelados que han decidido participar en los talleres 
científicos, aumentan su interés por el conocimiento científico. Los 
datos recogidos señalan que todos los participantes entrevistados les 
ha gustado involucrarse en el proyecto científico, según explican, los 
talleres de ciencia despiertan su curiosidad hacia nuevos aprendiza-
jes relacionados con el ámbito científico de una manera divertida y 
atractiva para ellos/as.

Los participantes han mostrado un interés por aprender y acercar-
se al conocimiento científico. Cabe destacar, que el acercamiento a la 
ciencia que propone este proyecto y realizar actividades académicas 
de calidad conlleva que los infantes y personas jóvenes institucionali-
zadas se cuestionen cual es la mejor manera de pasar su tiempo libre 
en el centro residencial y prefieran aquellas actividades basadas en la 
ciencia, como realizar las Tertulias Científicas Dialógicas y los talleres 
científicos. Ellos/as mismos/as expresan que en ocasiones las activi-
dades propuestas por los/las educadores/as sociales no son de su 
interés o son actividades repetitivas, también expresan el poco senti-
do que tienen para ellos y ellas. Y también expresan que en muchas 
ocasiones sienten que pierden el tiempo, que tienen demasiado tiem-
po libre y que no saben cómo aprovecharlo y que proyectos como el 
Extended Learning Time es una alternativa interesante porque descu-
bren y aprenden cosas nuevas e interesantes para ellos/as.

Los talleres científicos implementados durante la extensión del 
tiempo de aprendizaje en los cinco centros tutelados y en el piso de 
transición a la vida adulta, han promovido un cambio en la predilec-
ción de cómo pasar su tiempo de ocio. Además, se observa, que esta 
experiencia también ha propiciado un impacto positivo, promovien-
do un gran interés por el aprendizaje entre los infantes y personas 
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jóvenes institucionalizadas sobre el conocimiento científico y de lo 
que la ciencia les puede aportar a su experiencia de vida, modificando 
la percepción sobre su futuro académico y profesional.

Fomentando el interés y aumentando su conocimiento hacia el 
ámbito científico, se ha podido observar cómo los/as participantes en 
el proyecto expresan su aspiración profesional vinculada al campo de 
las ciencias, fomentando así sus vocaciones científicas.

2.2.3.2  Cambio de las expectativas de los/las profesionales y 
educadores/as sociales ante el aumento del interés por la 
ciencia de los/las niños/as y adolescentes tutelados

Los resultados en la implementación de los talleres científicos tam-
bién muestran un cambio en la percepción y actitud de los/las 
educadores/as sociales de los centros participantes, respecto a cómo 
este programa de ciencia puede contribuir a modificar las aspira-
ciones educativas de los/las niños/as y adolescentes que viven en 
acogimiento residencial, transformando así su visión de futuro. Este 
cambio de actitud se observa en la vida cuotidiana dentro del centro, 
por ejemplo, durante las comidas se comparte con ilusión y motiva-
ción con el resto de los/las compañeros/as y los/las educadores/as las 
actividades científicas realizadas. Este cambio de percepción ha sido 
notorio, los/as profesionales implicados en el proyecto en alguna de 
las entrevistas realizadas han explicado como ellos/as han tenido cla-
ro desde el inicio del proyecto que algunos/as de los/las participantes 
estarían motivados/as, pero comentan que les ha sorprendido como 
chicos y chicas que no tienen un buen rendimiento académico y no 
muestran motivación por los estudios, sí que se han interesado y han 
disfrutado participando en el proyecto.

También se ha podido recoger el cambio de actitud que han 
identificado los/las educadores/as implicados/as en el proyecto ha-
cia sus compañeros/as. Explican que en algunos casos había ciertas 
reticencias por parte de compañeros/as suyos en implementar un 
proyecto académico en el tiempo libre de los niños/as y adolescentes, 
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expresaban que no tendría éxito, que les parecería una propuesta 
aburrida y poco interesante. Los/las educadores/as explican lo sor-
prendidos que se quedaron al ver que todos los participantes en el 
proyecto mostraban interés, hablando del proyecto, de las activida-
des realizadas con los/las científicos/as y las temáticas de los artículos 
académicos, en otros espacios como por ejemplo las comidas o el 
momento de transporte.

Todos los profesionales destacan el impacto que ha tenido el pro-
yecto en los temas de conversación en el centro. Comentan que antes 
en las conversaciones informales que tenían en los centros no trata-
ban temas científicos y que han observado como los/as participantes 
están interiorizando y utilizando vocabulario académico.

Los y las educadores/as del centro también hacen referencia a 
un aumento del interés por el campo científico, el cual se debe en 
parte a la realización de sesiones formativas científicas por profesio-
nales del ámbito científico con contenidos de alta calidad y atractivos, 
relacionando teoría y práctica y utilizando enfoques de aprendizaje 
centrados en el/la niño/a. Destacaban que esto había sido posible 
gracias al esfuerzo de los/las investigadores/as en realizar actividades 
de alta calidad de forma atractiva y también a los debates y discusio-
nes de las tertulias científicas dialógicas.

2.2.3.3  Avance hacia una normalización de la comunicación 
científica en entornos de alta vulnerabilidad

Los y las profesionales implicados/as en el proyecto destacaron que 
la implementación de talleres científicos, al extender el tiempo de 
aprendizaje, permite a los/las niños/as y personas jóvenes institu-
cionalizadas, un acercamiento a contenidos científicos y a entender 
mejor qué es la ciencia, animando a estos jóvenes a ser más cons-
cientes de su propio aprendizaje sobre las ciencias, que ha pasado a 
ser considerado más atractivo y motivador.
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Este cambio de percepción hacia el ámbito científico muestra 
como las niñas, niños y adolescentes tutelados toman la iniciativa de 
compartir las experiencias vividas en el proyecto con otras personas 
de su contexto académico, como sus maestros/as o profesores/as, ya 
que el contacto directo con personas del ámbito científico les ha ser-
vido para consolidar aquello que habían aprendido en la escuela y les 
ha permitido profundizar en otros aspectos que no se han trabajado 
en sus respectivos centros educativos.

Otro aspecto muy importante para este colectivo ha sido el hecho 
que realizar actividades científicas con profesionales de diferentes 
ámbitos de las ciencias ha dado la oportunidad a los y las participan-
tes de conocer el trabajo que desempeñan estos/as profesionales de 
una forma más cercana, lo cual es muy valorado por los y las jóvenes 
participantes. De esta forma normalizan este ámbito profesional que 
estaba alejado de su entorno más cercano, normalizándolo, así como 
un ámbito más en el que adentrarse.

2.3.3.4  Ampliar y posibilitar nuevos entornos de aprendizaje 
vinculados a la ciencia a través de las Tertulias Científicas 
Dialógicas

Las TCD han facilitado la creación de espacios vinculados al aprendiza-
je de la ciencia consiguiendo fomentar la disposición por profundizar 
en el conocimiento científico y aumentar el interés por la ciencia. Así 
como, también se ha percibido un aumento del valor que se da al co-
nocimiento científico, rompiendo con la percepción que se identifica 
en los contextos de alta vulnerabilidad con el bajo interés por las ac-
tividades científicas. El proyecto ha evidenciado que los/las niños/as y 
adolescentes tutelados que han participado en las TCD, son capaces 
de recordar el contenido científico de las lecturas, que después han 
abordado en cada una de las actividades científicas implementadas. 
De esta forma, las TCD hacen posible ampliar entornos de aprendiza-
je que consiguen estimular y conducir el interés por el conocimiento 
científico de los/as participantes.
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En relación con este resultado, también se observa que las TCD 
han conseguido fomentar el pensamiento crítico y reflexivo en base a 
la literatura científica. Esto ha sido posible al conseguir crear espacios 
de reflexión científica sobre cuestiones cuotidianas a partir de acer-
carse a la literatura científica, lo cual ha favorecido incitar el interés y 
la motivación. Esta situación, no solo se da entre quienes han parti-
cipado en el proyecto, sino también entre compañeros/as del centro 
no participantes, al fomentar discusiones interesantes y diferentes a 
las que tenían habitualmente.

El desarrollo del proyecto también ha permitido percibir la imple-
mentación de TCD, como parte de la intervención llevada a cabo, ha 
contribuido a mejorar la lectura y la compresión de textos científicos, 
al facilitar el acceso al contenido a través de la lectura compartida. Al 
mismo tiempo, este aspecto ha despertado el interés por profundizar 
en la comprensión del texto, así como, aumentar el valor que se da a 
la ciencia.

2.3.3.5 Mejora de los resultados académicos

El proyecto también ha conseguido generar y estimular el aprendi-
zaje entre las personas que participan en los talleres científicos. Se 
ha alcanzado al basarse en intervenciones que se presentan como 
actividades educativas de calidad que refuerzan aprendizajes y es-
timulan la adquisición de nuevos saberes, fomentando la mejora de 
los resultados académicos. Los/as educadores/as han valorado de 
manera positiva que este tipo de actividades sean organizadas con 
cierta periodicidad, con el fin de que la repercusión positiva en los 
aprendizajes sea significativa.

Los aprendizajes que se adquieren con los talleres científicos 
también son valorados de manera positiva entre los/las niños/as y 
adolescentes tutelados, en relación con la mejora de su rendimiento 
académico. La mejora de los resultados académicos se puede obser-
var en diferentes aspectos, uno de ellos el fomento de las expectativas 
académicas, es decir, como los talleres han favorecido que los niños/
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as y adolescentes tutelados aspiren a una mejora de sus logros acadé-
micos, abriendo las opciones a niveles educativos máximos, aspecto 
que también han percibido los/las educadores/as sociales.

También se ha observado que las actividades desarrolladas en el 
proyecto han tenido un impacto en las expectativas académicas de 
los/as participantes y también en las expectativas académicas que 
los/las educadores/as sociales tienen hacia los/las niños/as y ado-
lescentes del centro, ya que el proyecto ha conseguido aumentar su 
motivación por adquirir conocimiento científico nuevo, repercutiendo 
positivamente en sus trayectorias académicas. En relación con este 
resultado, los profesionales de los centros destacaron que esto ha-
bía sido posible por la implementación de actuaciones educativas de 
éxito.

3. CONCLUSIONES

El proyecto ha permitido a los/las niños/as y adolescentes tutelados 
en riesgo de exclusión educativa y social vincularse con el ámbito 
científico de forma personal y directa. Mediante la implementación 
del proyecto se ha demostrado una vez más que las Actuaciones 
Educativas de Éxito son extrapolables a diferentes contextos y per-
sonas, mostrando en este proyecto el gran éxito obtenido al realizar 
talleres científicos de alta calidad y Tertulias Científicas Dialógicas 
durante la Extensión del Tiempo de Aprendizaje con infancia y ado-
lescencia tutelada.

Las principales conclusiones obtenidas del proyecto han sido:

1. Se ha logrado promover con éxito actividades educativas en la 
extensión del tiempo de aprendizaje de alta calidad.

2. Ha quedado evidenciado los beneficios de la organización de 
talleres científicos, los cuales son valorados de manera positiva 
por los niños, niñas y adolescentes tutelados.
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3. Se ha conseguido ampliar y posibilitar entornos de aprendizaje 
vinculados a la ciencia en centros residenciales de atención 
educativa considerados contextos de alta vulnerabilidad.

4. El proyecto ha hecho posible desarrollar actividades científicas 
de alto nivel en contextos de alta vulnerabilidad y ha conse-
guido cambiar percepciones que contribuyen a reproducir las 
desigualdades.

5. Resulta imprescindible ampliar y facilitar la creación de estos 
entornos de aprendizaje, ya que logran despertar el interés 
por el conocimiento científico y promover las vocaciones 
científicas.

6. El contacto directo de la infancia y adolescencia tutelada con 
personas investigadoras de distintos campos científicos resulta 
fundamental para acercarles la realidad de la ciencia y, al mis-
mo tiempo, inspirar y motivar posibles vocaciones científicas 
en sus aspiraciones profesionales. Esta experiencia les brinda 
la oportunidad de visualizar un camino hacia el conocimiento 
científico y contribuye significativamente a su desarrollo y cre-
cimiento personal.

7. La implementación de Tertulias Científicas Dialógicas como 
parte del proyecto de intervención ha tenido un impacto po-
sitivo en la mejora de la lectura y la comprensión de textos 
científicos. Las TCD han facilitado el acceso al contenido de 
lectura y han estimulado la motivación por el conocimiento 
entre los/las niños/as y adolescentes participantes. Además, 
han contribuido a fortalecer el valor atribuido al conocimiento 
científico.

8. Las sesiones formativas científicas han propiciado la creación 
que nuevos espacios en que la ciencia está presente, al mis-
mo tiempo que se ha conseguido éxito en la participación de 
grupos vulnerables, como son los/las niños/as y adolescentes 
tutelados.
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9. El proyecto ha permitido cambiar las expectativas de los/las 
profesionales hacia los/las niños, niñas y adolescentes tutela-
dos, lo cual ha favorecido la normalización de actividades de 
comunicación científica en ambientes de alta vulnerabilidad.
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El acercamiento al tema de la educación superior entre el colectivo de 
protección es un reto de la sociedad, no únicamente de los sistemas 
de protección a la infancia. A lo largo del libro hemos recogido distin-
tas iniciativas que contribuyen a que este reto sea cada vez más real. 
Tenemos camino por delante, pero también fuerza para seguir reivin-
dicando la igualdad de oportunidades educativas de este colectivo. 

Como indican Josefina Sala, Nuria Fuentes y Carme Montserrat en 
el Capítulo 8, la educación es uno de los bienes más valiosos para 
las sociedades humanas, así como una de las piezas angulares de la 
Convención de los Derechos del Niño (1989). La educación incide de 
forma indirecta en diversos ámbitos de la vida de la persona como 
el acceso a la salud, recursos y apoyo social, etc. e influye de forma 
directa en la inserción laboral y los ingresos salariales. Es por ello que 
la erradicación de la pobreza y la exclusión social requiere también 
del acceso a la educación y del derecho a la educación en igualdad de 
oportunidades.
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1.  LAS Y LOS JÓVENES TUTELADOS TIENEN NIVELES 
EDUCATIVOS MÁS BAJOS QUE SUS COETÁNEOS NO 
TUTELADOS

En España existen muchos niños, niñas y jóvenes que se encuentran 
en situación de desamparo y por ello, la Administración pública asu-
me su tutela, con lo que se responsabiliza de su cuidado, protección, 
educación y bienestar. Sin embargo, los niveles educativos son muy 
bajos, muchos de ellos no alcanzan el graduado escolar y los jóvenes 
que llegan a la universidad son casos excepcionales. Como apunta 
Vicente Cabedo en el Capítulo 7, la educación continúa siendo la asig-
natura pendiente del sistema de protección en España.

En este sentido, Carme Montserrat en el Capítulo 4 recoge algu-
nos indicadores de esta desigualdad de oportunidades educativas, 
señalando que las niñas, los niños y jóvenes tutelados sufren mucho 
absentismo escolar, frecuentes cambios de escuela, repeticiones de 
curso y expulsiones. Con ello, los resultados académicos se alejan 
cada vez más de sus pares no tutelados a medida que pasan a cursos 
superiores. Además, se observa una sobrerepresentación de las ni-
ñas y los niños tutelados en los centros de educación especial, y como 
ya señalábamos en líneas anteriores, muy pocos llegan a la educación 
superior universitaria. En esta misma línea, Joana Miguelena, Paulí 
Dávila y Luisma Naya (Capítulo 6) muestran datos que corroboran 
este progresivo alejamiento en las tasas de éxito académico de quie-
nes están bajo tutela respecto a sus pares.

Como señala Eduardo Martín en el Capítulo 3, el hecho de entrar 
en protección a edades muy tardías (adolescencia) limita las posibili-
dades de intervención en este ámbito. Este autor, apunta que algunos 
factores que pueden incidir en estos bajos niveles educativos son las 
secuelas que ha dejado el maltrato en capacidades cognitivas necesa-
rias para el aprendizaje como son la memoria y la atención. Además, 
deben considerarse la incidencia de estilos educativos inadecuados y 
déficits relevantes en el control parental que inciden en las habilidades 
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para la interacción social con compañeros y docentes y la adaptación 
al entorno escolar. Asimismo, la entrada al centro de protección suele 
afectar al estado emocional de los estos niños y jóvenes y dificultarles 
la concentración, motivación, etc. y los cambios de centro educativo o 
de protección también suponen rupturas y obstáculos en el progreso 
académico. A todo esto, se añaden el absentismo escolar ocasionado 
por las visitas médicas, familiares o con los técnicos en horarios esco-
lares, como apunta Carme Montserrat (Capítulo 4).

Sin embargo, la entrada al sistema de protección, un entorno es-
tructurado con el acompañamiento educativo de figuras positivas, 
como pueden ser los tutores o familia de acogida, son aspectos que 
a su vez pueden incidir positivamente en el desarrollo académico. De 
hecho, Carme Montserrat (Capítulo 4) apunta que las niñas y niños 
tutelados manifiestan mayor satisfacción con poder ir a la escuela 
que sus pares no tutelados. No obstante, a veces estos educadores 
tienen expectativas más bajas de las posibilidades de continuidad de 
estudios que los jóvenes y esto puede condicionar las orientaciones 
que les realzan, limitándoles a la hora de animar al joven a continuar 
estudiando o a cursar estudios postobligatorios.

En el ámbito educativo los jóvenes migrantes solos suponen un 
reto aún mayor. Como señala Miguel Melendro (Capítulo 2), estos 
jóvenes llegan en edades muy próximas a la mayoría de edad y su 
prioridad es insertarse laboralmente. No obstante, la barrera del 
idioma absorbe una parte muy importante de su tiempo y dificulta 
el acceso a la formación. En este sentido, la aprobación del decreto 
903/2021 (Art. 198) que facilita la regularización de sus permisos de 
trabajo ha supuesto un paso muy relevante para que estos jóvenes 
puedan no solo acceder al mercado laboral, sino también a cursos de 
formación profesional que requerían de esta condición.

Para muchos jóvenes, las expectativas de formarse finalizan a los 
18 años, cuando finaliza la tutela legal. La mayoría de edad y la incer-
tidumbre y la falta de apoyo económico y en vivienda emerge como 
muros infranqueables para alcanzar la educación postobligatoria 
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(Miguelena, Dávila y Naya, Capítulo 6). Muchas comunidades autóno-
mas no ofrecen las condiciones necesarias para que estos jóvenes 
puedan continuar formándose como lo hacen la mayoría de jóvenes 
no tutelados de su edad. Como señala Miguel Melendro (Capítulo 2), 
muchos de estos jóvenes pueden culminar estudios como la 
Educación Secundaria Obligatoria en edades posteriores a la mayoría 
de edad. Los itinerarios formativos postobligatorios, y especialmente 
el universitario, serán difíciles sin una moratoria y segundas oportuni-
dades. Para poder continuar con sus estudios, los jóvenes necesitan 
disponer de una vivienda, de unos ingresos económicos suficientes 
para alimentación y gastos básicos, desplazarse a los centros de es-
tudios, pagar las tasas, los materiales, etc. Esta es una de las razones 
por las que muchos educadores orientan a los jóvenes a trayectorias 
de inserción laboral no cualificadas. En este sentido, Joana Miguelena, 
Paulí Davila y Luisma Naya (Capítulo 6) apuntan que estos jóvenes 
acaban optando por itinerarios educativos profesionalizantes cortos, 
y presentan los datos de Euskadi en los que se observa una mayor 
“preferencia” de los jóvenes tutelados por los estudios de formación 
profesional básica frente a los de bachillerato.

2.  LA DESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO 
A LA EDUCACIÓN COMPORTA DESIGUALDADES DE 
OPORTUNIDADES EN LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y 
UN MAYOR RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA

La desventaja en las trayectorias educativas de los jóvenes que han 
sido tutelados en relación a los otros jóvenes, se traduce en dificul-
tades de inserción sociolaboral. Como recogen Josefina Sala, Nuria 
Fuentes y Carme Montserrat en el Capítulo 8, el nivel educativo incide 
en el acceso al mercado laboral, siendo la obtención del graduado en 
la educación Secundaria el punto más crítico. Por otro lado, los traba-
jadores con menor nivel educativo tienen ingresos significativamente 
inferiores a los otros trabajadores. En un contexto social con grandes 
desigualdades en ingresos económicos y elevados precios de vivienda 
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y alimentación, muchos trabajadores no cualificados se encuentran 
en situaciones de pobreza a pesar de disponer de un empleo. En 
este sentido, Joana Miguelena, Paulí Dávila y Luisma Naya (Capítulo 6) 
muestran que el riesgo de pobreza en España se concentra entre las 
personas que no han alcanzado el graduado en secundaria. No es de 
extrañar pues, que como señala Carme Montserrat (Capítulo 4), los 
jóvenes egresados del sistema de protección se hallan sobrerepre-
sentados en los grupos de población en situación de vulnerabilidad 
y grave riesgo de exclusión social. En la misma línea, Carme García y 
Regina Garial (Capítulo 9) recogen que la igualdad en las oportuni-
dades de éxito no son posibles si no hay un acceso equitativo en la 
educación. 

Miguel Melendro (Capítulo 2) apunta que la baja tasa de estudios 
obligatorios y consiguiente precariedad laboral, no solo afecta a los 
jóvenes en sí, sino que también supone una pérdida económica para 
toda la comunidad en términos de pérdidas en impuestos, ingresos 
personales y gastos en servicios sociales (tasa de retorno). Por otra 
parte, como recoge Eduardo Martín en el Capítulo 3, la falta de pro-
yecto laboral hace que muchas jóvenes ubiquen la maternidad en su 
proyecto vital en edades muy tempranas, y la responsabilidad de la 
maternidad adolescente dificulte aún más sus posibilidades de for-
mación y desarrollo profesional.

3.  EXISTEN EN ESPAÑA ALGUNAS INICIATIVAS Y 
PROGRAMAS QUE CONTRIBUYEN A FACILITAR LA 
CONSECUCIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS A LOS 
JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Existen en España algunas iniciativas y programas que persiguen me-
jorar el acceso de los jóvenes a la universidad. Una iniciativa pionera 
es el programa Arrakasta (Miguelena, Dávila y Naya, Capítulo 6). Como 
estos autores señalan, el acceso a la educación superior puede su-
poner un mecanismo de equidad social mediante el cual personas 
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que han nacido y crecido en situaciones de vulnerabilidad pueden 
cambiar drásticamente sus expectativas laborales y socioeconómicas, 
convirtiéndose así en lo que los autores denominan “ascensor social”.

El programa para el éxito académico universitario Arrakasta con-
siste en realizar un blindaje a quienes egresan de los sistemas de 
protección y quieres realizan estudios universitarios. Este blindaje 
se realiza desde el sistema de inclusión de las diputaciones forales 
a través de un recurso habitacional o una ayuda económica y acom-
pañamiento socioeducativo y terapéutico (si así lo precisan) y de la 
universidad del País Vasco a través de apoyo logístico, económico y 
educativo. Este blindaje contempla desde las tasas de selectividad, 
los gastos propios de la universidad (bonos de comida, reprografía, 
ordenador, una técnica de orientación y una tutora académica del 
grado universitario que realizan) hasta la expedición del título, incluso, 
del pago de un máster profesionalizante. La primera evaluación del 
programa revela la incidencia de este en distintos agentes como las 
orientaciones de los equipos educativos, las expectativas de quienes 
están bajo tutela o la contribución deconstrucción de la imagen social 
asociada a este colectivo de niñas, niños y adolescentes (mayoritaria-
mente negativa y más cercana a la justicia juvenil que al sistema de 
protección). Este programa comenzó en 2017 y hasta la fecha (enero 
de 2024), 8 jóvenes han concluido con éxito sus estudios universita-
rios y 42 lo están cursando actualmente.

Vicente Cabedo (Capítulo 7) expone que en la Comunidad 
Valenciana y las Islas Baleares se ha establecido exención de tasas uni-
versitarias para los jóvenes que provienen del sistema de protección. 
La cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de 
Valencia, dirigida por Vicente Cabedo, ha impulsado el 2023 un pro-
grama en esta universidad dirigida a estimular y facilitar el acceso de 
estos jóvenes a los estudios universitarios. 

Este programa complementa la medida de exención de tasas y 
cubre diversas necesidades. Así, por un lado, proporcionan aseso-
ramiento y apoyo psicológico mientras se encuentran estudiando 
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en esta universidad desde el Plan Integral de Acompañamiento al 
Estudiante y el Servicio de Atención Psicológica a Estudiantes. Por otro 
lado, a través de una convocatoria de ayudas de la Cátedra de Infancia 
y Adolescencia para los estudiantes provenientes de los sistemas de 
protección, se ofrece apoyo económico que subvenciona la manuten-
ción, transporte y adquisición de material escolar y reprografía. 

En Cataluña se ha iniciado la reserva de plazas universitarias. En 
la misma línea que apuntaba Vicente Cabedo (Capítulo 7), Josefina 
Sala, Nuria Fuentes y Carme Montserrat (Capítulo 8) ponen de re-
lieve que incluso aquellos jóvenes del sistema de protección con 
trayectorias educativas exitosas, se enfrentan a graves obstáculos 
para acceder a la universidad que van más allá de lo económico. Así, 
muchos de estos jóvenes se enfrentan a situaciones de desigualdad 
cuando afrontan las pruebas de acceso a la universidad y no alcanzan 
las notas de corte para ser admitidos en los estudios que querían 
cursar. Es por ello que, como explican Josefina Sala, Nuria Fuentes 
y Carme Montserrat en el Capítulo 8, se acordó con el Consejo 
Interuniversitario de Cataluña  la reserva de una plaza por estudio y 
centro para los jóvenes de hasta 21 años procedentes del sistema de 
protección. La oficina de Admisiones de la Generalitat, que centraliza 
los procesos de admisión a las universidades públicas catalanas, em-
pezó a aplicar esta reserva en el proceso de asignación de plazas del 
curso 22-23. Desde entonces, según datos facilitados por la Oficina, 
han obtenido plaza en estas universidades 12 jóvenes procedentes 
del sistema de protección por la vía de reserva de plazas en el curso 
22-23, y 30 en el curso 23-24. Otros 6 y 8 jóvenes (respectivamente) 
habrían entrado por haber alcanzado la nota de corte. Si bien es-
tos datos son esperanzadores, el porcentaje de jóvenes procedentes 
del sistema de protección que ingresa en las universidades catalanas 
aún está muy lejos del porcentaje de la población general, por lo que 
como las autoras proponen, se deberá ahondar en más medidas que 
compensen los múltiples obstáculos a los que estos jóvenes se en-
frentan. Paralelamente, diversas universidades como la (Universidad 
Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad de 
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Barcelona, Universidad de Lleida y Universidad de Rovira I Virgili) han 
desarrollado distintos planes de acogida y acompañamiento a estos 
jóvenes.

Es importante también señalar, que la prestación económica para 
jóvenes extutelados y el programa de vivienda, juntamente con la 
beca general, es fundamental para que estos jóvenes puedan seguir 
estudios universitarios. No obstante, estas tres medidas (prestación, 
vivienda y beca) no serían suficientes para afrontar algunas dificulta-
des. El primer año estos jóvenes obtendrían la beca general por su 
situación por no disponer de suficientes ingresos, pero las prestacio-
nes suelen no alcanzar para cubrir todas las necesidades básicas, por 
lo que muchos de estos jóvenes deben compatibilizar los estudios 
con trabajos a tiempo parcial, lo que hace más difícil poder superar 
todos los créditos del curso. Al no haber exención de tasas, si estos 
jóvenes no aprueban el porcentaje de créditos requerido por la beca 
general, pierden la beca y deben afrontar el pago completo de la ma-
trícula, lo que puede conducirles al abandono de los estudios.

Por otra parte, es fundamental que los jóvenes y sus educa-
dores conciban que es posible que estos jóvenes puedan realizar 
estudios superiores. Precisamente en el Capítulo 9, Carme Garcia y 
Regina Garial, explican una de las iniciativas que han desarrollado 
para promover las expectativas y aspiraciones de realizar estudios 
universitarios por parte de los jóvenes tutelados. Este programa, 
denominado Extended Learning Time: contribuyendo a generar vo-
caciones científicas en centros tutelados, se ha desarrollado en la 
Universidad Rovira y Virgili. Este proyecto perseguía impulsar vocacio-
nes científicas entre jóvenes tutelados. El proyecto fue implementado 
en cuatro centros y un piso y consistía en realizar con los jóvenes un 
programa de tertulias en torno a textos científicos y sesiones formati-
vas científicas con la colaboración especialistas de diversos institutos 
y departamentos de la universidad que pertenecían a varias áreas 
científicas como paleoecología, química, bioquímica, biotecnología e 
ingeniería. Los resultados del programa fueron analizados a través 
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de entrevistas y observaciones. Estas investigadoras encontraron que 
este proyecto incrementó el interés por el conocimiento científico de 
las niñas y niños participantes, mejoró su comprensión de lo que es 
la ciencia, y también sus expectativas académicas.

4.  DESPLEGANDO EL COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN 
Y LAS UNIVERSIDADES EN LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS DE LOS JÓVENES PROCEDENTES DEL 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 

En los capítulos de este libro se han presentado las evidencias de la 
desigualdad en oportunidades educativas que sufren los niños, ni-
ñas y jóvenes acogidos en el centro de protección y la urgencia que 
la Administración provea de programas de apoyo educativo en las 
etapas escolares obligatorias para reducir el fracaso y abandono 
escolar prematuro. De hecho, otros países, como Inglaterra, ya imple-
mentaron programas con estos objetivos y están dando muy buenos 
resultados.

También, a lo largo de las diferentes lecturas se han revisado es-
tudios que señalan que las desigualdades que se van ampliando a 
medida que se avanza en las diferentes etapas educativas, lo que 
conlleva que pocos accedan a la universidad. La falta de acceso a es-
tudios superiores tiene importantes repercusiones que van más allá 
de lo individual. Cuando los miembros de un colectivo no alcanzan 
estudios superiores, se produce un vacío de referentes en el proyecto 
formativo de los miembros más jóvenes de este colectivo. Por otra 
parte, la falta de miembros con estudios universitarios habitualmente 
es sinónimo de falta de representantes en las esferas de la socie-
dad donde se toman las decisiones. La Red de Universidades por la 
Infancia y Adolescencia observa con extrema preocupación esta si-
tuación, y en palabras de su presidente (Vicente Cabedo, Capítulo 7) 
“Con relación al itinerario universitario de estos/as jóvenes, las univer-
sidades, en coordinación con las otras administraciones implicadas, 
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pueden y deben contribuir a facilitar el acceso y la permanencia de 
los mismos en los estudios universitarios, tanto de grado como de 
postgrado”.

En este libro, se han presentado algunas iniciativas que, si bien no 
son una solución definitiva en la inequidad en el acceso a la educa-
ción superior, sí crean puentes para superar obstáculos. Sin embargo, 
se trata de iniciativas aisladas. Es necesario extender estas iniciativas 
y programas al conjunto de comunidades autónomas. Son necesa-
rias medidas comunes que garanticen el derecho de los jóvenes del 
sistema de protección a la educación superior. En este sentido hay 
un gran consenso entre la comunidad científica que participó en las 
Jornadas de la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia 
en febrero de 2023, en que la reserva de plazas y la exención de ta-
sas, que algunas comunidades ya están aplicando, sean una medida 
que afecte a todo el estado español. También hay un gran consenso 
en torno a la necesidad de eliminar los obstáculos económicos que 
impiden a los jóvenes procedentes del sistema de protección poder 
realizar estudios universitarios, y esto supone asegurar programas de 
subsidio económico y vivienda que cubran las necesidades básicas, 
así como asegurar el acceso y mantenimiento de las becas y la gratui-
dad de tasas.

La Administración debe tomar conciencia de su responsabilidad 
entorno a la educación como tutor legal de estos niños y jóvenes. 
Neus Cortada apunta en el Capítulo 5, la Ley 26/2015 de 28 de julio, 
de modificación del sistema de protección a la infancia y a la ado-
lescencia, que reforma la Ley Orgánica de Protección Jurídica del 
Menor y el Código Civil, amplía la protección a los adolescentes tu-
telados más allá de la mayoría de edad, al reconocer la obligación 
de la Administración con los jóvenes en su preparación para la vida 
independiente. Así, la ley establece que la Administración ofrecerá 
programas de apoyo desde dos años antes de su mayoría de edad, y 
una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso 
de participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. 
No obstante, la ley carece de suficiente concreción de su alcance, 
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contenido mínimo y plazos de implementación, y esta falta de con-
creción ha comportado grandes desigualdades en el alcance de su 
despliegue entre comunidades.

Como señala la jurista Neus Cortada, el alcance de las obligaciones 
de la Administración con el sustento de los jóvenes egresados del 
sistema de protección por mayoría de edad debería ser equivalente al 
que la ley establece para los padres, puesto que al responsabilizarse 
de la tutela ex lege y separar al niño de su familia, sin retornarlo a sus 
padres biológicos antes de la mayoría de edad, asumió responsabilida-
des parentales equivalentes. Por ello, se puede recurrir a los criterios 
legales y jurisprudenciales que definen y concretan la obligación de 
los padres con respecto a sus hijos, en su transición a la vida adulta, 
para determinar el alcance de esta obligación de la Administración 
y elaborar, de este modo, estándares válidos de cobertura. En pala-
bras de Cortada “Esta obligación de los padres no deriva de la patria 
potestad, ya extinguida por la mayoría de edad de sus hijos, aunque 
se vincula precisamente a su extinción: los Artículos  142 y 143 del 
Código Civil, en sede de alimentos (también el Art. 69 del Código del 
Derecho Foral de Aragón y el Art. 237.1 del Código Civil de Cataluña, 
entre otros) fundamentan esta obligación en la necesidad de los hijos 
mayores de edad que, por causa que no les sea imputable, carezcan 
de empleo estable que les permita mantenerse o no hayan termina-
do su formación”. Se trata de una obligación que nace de la obligación 
de solidaridad referida a “todo lo que es indispensable para el sus-
tento, habitación, vestido y asistencia médica”, abarcando también “la 
educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y 
aun después cuando no haya terminado su formación por causa que 
no le sea imputable” (Art. 143 CC).

En su contribución, Neus Cortada recoge numerosas sentencias 
que se han pronunciado a favor de la obligación de los padres a apor-
tar una pensión a sus hijos mayores de edad, si estos se encuentran en 
una situación de necesidad, por falta de empleo o por hallarse toda-
vía en formación, siempre y cuando esta necesidad no sea imputable 
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a la falta de diligencia (mala conducta o falta de aplicación al trabajo 
o el estudio). Además, diversas sentencias interpretan que la prepa-
ración académica es esencial para acceder a un empleo cualificado, 
y razón suficiente para establecer la obligatoriedad de contribución 
económica de la figura parental. Asimismo, en algunas sentencias se 
recoge que la realización de trabajos esporádicos o eventuales mien-
tras se realizan los estudios universitarios no extinguen la obligación 
si no permiten la autonomía económica.

Con ello, emerge un marco comprensivo de la responsabilidad 
de la Administración hacia los jóvenes de los que asumió su tutela, 
aceptando las funciones y responsabilidades parentales que habrían 
correspondido a sus cuidadores primarios. Este marco apunta inequí-
vocamente que la administración está obligada a velar para que los 
niños y adolescentes que han sido tutelados puedan desarrollar una 
formación que les permita una inserción sociolaboral satisfactoria, y 
evitar así los círculos de exclusión y pobreza a los que muchos de ellos 
se ven abocados. Esta obligación no se extingue con la mayoría de 
edad, y debe así activar todos los mecanismos que disponga para faci-
litar que estos jóvenes puedan realizar formaciones postobligatorias, 
incluidas la universitaria. Esta asunción no solo revertirá en la mejora 
de las posibilidades de inserción sociolaboral de estos jóvenes, sino 
en el conjunto de la sociedad, porque si estos alcanzan puestos más 
cualificados y mayores salarios, también se convertirán en contribu-
yentes netos, se convertirán en referentes y ocuparán espacios de 
toma de decisión.
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Esta obra pone sobre la mesa el derecho a la educación del colectivo tutelado y egresado 
de los sistemas de protección a la infancia y la adolescencia. La educación de este colectivo 
debe entenderse como una responsabilidad social compartida de los distintos sistemas, 
departamentos y agentes: No son los niños y niñas de la Administración, son nuestros niños 
y niñas.

La estructura del libro está dividida en dos partes, divididos a su vez en diez capítulos. En la 
primera parte se contextualiza el tema, incidiendo en los factores que condicionan -facilitan u 
obstaculizan- el itinerario educativo de este colectivo, entre los que el propio tránsito a la vida 
adulta juega un papel importante, así como la responsabilidad que debe o debería tener la 
administración que ejerce su tutela hasta los 18 años. La segunda parte, recoge experiencias y 
buenas prácticas que se están llevando a cabo en distintos territorios de la geografía española 
en relación con la promoción y garantía de los itinerarios educativos universitarios de este 
colectivo.

 
Con esta colección la Cátedra de Infancia y 
Adolescencia de la UPV pretende apoyar y difundir 
trabajos de investigación centrados en la protección 
de los derechos de los menores. Su intención es dar 
visibilidad a aquellos estudios que permiten avanzar 
en la protección de los derechos de los menores y 
abren nuevas vías de investigación que mejoren sus 
condiciones socio educativas y clínicas. A través de 
estas monografías se atenderá la demanda social 
de protección a la infancia y a la adolescencia y se 
contribuirá a crear políticas más justas para ellos. 
Se aceptarán tanto trabajos que supongan estudios 
actuales sobre los diferentes aspectos del derecho 
que les afectan, como aquellos que supongan una 
revisión histórica de este colectivo. 

Todas las obras pasarán por un proceso de revisión 
a través de especialistas en área que garantizará la 
calidad de las mismas y se ajustarán a un proceso 
de edición fundamentado en buenas prácticas que 
defi endan la integridad científi ca y aseguren la calidad 
del contenido.
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