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RESILIENCIA EN CHICOS DE LA CALLE: Impacto de la dimensión 
institucional 

 

Autora: Lic. Valeria Llobet, Directora: Prof. Ps. Graciela Zaldúa 

 

Se presentan algunos resultados finales de la investigación cualicuantitativa 

“Facilitadores y restrictores de procesos resilientes en adolescentes vulnerabilizados”, 

subsidiada con beca de Iniciación a la investigación de UBACyT. 

El objetivo central fue indagar la posibilidad de promover resiliencia en niños y 

adolescentes vulnerabilizados (particularmente chicos de la calle) en tres instituciones 

públicas de la ciudad de Buenos Aires. 

En esta comunicación nos centraremos en el impacto que adquieren las modalidades de 

organización de las políticas sociales para la infancia y adolescencia vulnerabilizada y en 

las características de la población. 

1. Metodología y Trabajo de Campo 

Se trabajó con Instituciones público estatales que asisten a niños y adolescentes 

vulnerabilizados, en particular aquellos que han sido definidos como “en situación de 

calle”, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La institución 1 (Caina) es un Hogar 

de Día, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Funciona de 9 a 5 desde 

1992, y su objetivo es promover la decisión de niños, niñas y adolescentes de "salir" de la 

calle. Su oferta consiste en: evaluación psicosocial de los niños/as y adolescentes, talleres 

recreativos y ocupacionales, comidas, gestión de problemas puntuales de la población 

(documentación, asistencia médica, etc) y contacto y derivación a otras instituciones, 

incluyendo la familia de origen. La institución 2 (Hogar Piedra Libre) es un Hogar de 

Tránsito de puertas abiertas, de igual dependencia que la anterior, que funciona desde 

noviembre de 1998 y cuya oferta es: hogar transitorio, en donde los niños/as y 

adolescentes derivados tanto de la Institución 1 como de las Defensorías de Niños y 

Adolescentes o el Programa BAP, reconstruyan las capacidades para sostener un espacio 

reglado y diferente de la calle, produciendo luego la derivación estable a la familia de 

origen o a un Pequeño Hogar. 

La institución 3 (P.L.A.), es un Programa de dependencia nacional que funciona desde 

inicios de la década del ´90, y cuya oferta es asistencia psicológica a menores en 

conflicto con la ley. A este programa son derivados por los juzgados de menores, 

niños/as y adolescentes denominados “menores infractores o contraventores”. Luego de 
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terminado el tratamiento, a criterio del juez, el niño/a / adolescente puede ser internado 

en un instituto correccional. A su vez, el mismo no es vinculante jurídicamente. Los 

usuarios reciben una beca mensual que se destina en su totalidad a pagar el tratamiento. 

El tipo de muestreo fue en el caso de los trabajadores por bola de nieve (total de sujetos: 

15). En el caso de Niños/as y adolescentes, se trata de una muestra de 137 casos de entre 

8 y 18 años de edad que asistieron a las instituciones 1 y 2. 

Resultados 

La resiliencia es comprendida en un contexto que supone tanto la actuación de factores o 

situaciones de riesgo, como el proceso de vulnerabilidad – protección. Rutter ha definido 

tal proceso como la “capacidad de modificar las respuestas que tienen las personas frente 

a las situaciones de riesgo” y que opera indirectamente. El aspecto vincular es central, 

cobrando peso como posibilitador. Es en esta dimensión en que operarían las 

intervenciones institucionales. 

Nos preguntamos ¿qué tipo de construcción realizan las instituciones sobre el problema? 

¿Cómo son concebidos los actores sociales involucrados? ¿Cuál es la efectividad de las 

intervenciones, en términos de ruptura del circuito de calle?   

En este sentido, es interesante indagar acerca de los egresos institucionales. Tomaremos 

para ello la sub muestra de legajos de HPL, en tanto esta institución se propone 

garantizar un egreso sostenible: su creación responde a la dificultad para sostener 

derivaciones a hogares permanentes por parte de niños/as y adolescentes. 

1. Derivaciones a otras instituciones realizadas durante el primer año –incluyendo 

familia de origen – HPL 

Derivación Mujeres % Varones % % Total 
Calle 10.34 17.24 27.59 
Familia 2.30 14.94 17.24 
Hogar 6.90 20.69 27.59 
Sin Dato 6.90 19.54 26.44 
Defensoría  1.15 1.15 
 26,44 73,56 100,00 

 

El segundo valor más alto se encuentra en la categoría “Sin dato”. Es bastante probable 

que éste sea relativo a regresos a la calle. En cualquier caso, las tres categorías que 

cubren más del 80% de la muestra reflejarían la continuidad de la situación anterior –

calle- o la permanencia en el circuito institucional –derivación a un hogar. Es decir, la 

permanencia en el campo de la infancia vulnerabilizada. En sólo el 17% de los casos se 

logró el regreso al hogar familiar. Estos datos funcionan como indicadores directos de la 
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calidad de los registros institucionales, y como indicadores indirectos de la eficacia de las 

intervenciones. Sin embargo, es de suponer que no sea posible derivar de ello 

afirmaciones sobre la eficacia de las intervenciones, excepto remarcar el hecho que tanto 

desde la dirección de la institución como desde los trabajadores entrevistados, es 

priorizado el regreso al hogar familiar en primera instancia. Que ello no se cumpla puede 

deberse a diversos factores, entre los que se incluyen la ineficacia de las acciones; que el 

objetivo sea simplemente discursivo; que sea imposible contactar a las familias por 

diversas circunstancias; que sea altamente peligroso para el niño/a o adolescente regresar, 

etc. Al analizar las entrevistas a los trabajadores, aparece la hipótesis de que sea la forma 

en que es construida por estos la problemática poblacional, uno de los determinantes 

centrales de este aparente fracaso. 

Es un aspecto a discutir si el regreso con la familia es un egreso preferencial o no. 

Algunos otros datos obligan a preguntarse sobre estas cuestiones. Los diversos estudios 

sobre la oferta de estas instituciones –incluidas las estudiadas- en términos de educación, 

asistencia sanitaria, recreación y posibilidad de inclusión en el mercado laboral formal, 

hablarían de una reproducción de la situación de pobreza. Los certificados escolares 

obtenidos en ellas mayormente no superan la escolaridad primaria completa. En estas 

condiciones, ¿porqué sería preferible la institución antes que la familia? ¿Es posible 

pensar que sólo alrededor del 20% de las familias está en condiciones de recibir 

nuevamente a niños/as y adolescentes? En última instancia ¿no es necesario rever las 

formas en que las instituciones implementan o no esta vinculación? Trabajadores, 

niños/as y adolescentes son los actores de las intervenciones, en el pleno sentido de los 

actos concretos involucrados en los escenarios institucionales. A continuación, 

presentamos una caracterización de los últimos, a partir de la información recabada en 

HPL y Caina. En primer lugar, una caracterización general por sexo y edad. 

 HPL Caina 
Sexo Edad Prom % Tot Edad Prom % Tot 
Fem 14 26,44 14 36,73 
Masc 12 73,56 13 63,27 

No aparecen diferencias sustantivas de edad promedio, en tanto que la tasa de 

masculinidad es de 4/1 en HPL y de 3/1 en Caina. Según los trabajadores y las 

estimaciones de organismos, estas proporciones son homogéneas a la población de 

niños/as en situación de calle, que se mueve entre un 20/80 a 35/65. Podemos resumir los 

motivos de salida del hogar familiar consignados en los legajos como sigue: 
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Distribución por sexo y Motivo de salida – Caina 

SEXO MOTIVO % s/ total Edad promedio  

Familia golpeadora 50.00 10  
Aburrimiento 27.78 14  
Falta de Dinero 11.11 12  
Discusiones 
Familia 

5.56 15  

Femenino 
(18) 

Otras 5.56 10 100.00 
Falta de Dinero 29.03 11  
Aburrimiento 22.58 13  
Discusiones 
Familia 

16.13 10  

Familia golpeadora 16.13 11  

Masculino 
(31) 

Otras 16.13 11 100.00 
Con estos datos pueden plantearse las siguientes observaciones: las salidas más 

tempranas a la calle se dan objetando problemas familiares tanto en varones como en 

mujeres. La diferencia entre varones y mujeres que dicen haber sido víctimas de maltrato 

físico es notable: 1 de cada dos niñas ha sido víctima de maltrato físico, en tanto sólo 

lo fue 1 de cada 6 varones. Esta significativa diferencia no es mencionada por ningún 

trabajador. 

En lo relativo a los varones, más de la mitad explica la salida de la casa por Falta de 

Dinero o Aburrimiento. En el primer caso, parece tratarse de tempranas inclusiones como 

miembros económicamente activos. En el segundo, dada la edad promedio, puede 

tratarse de tempranas exogamias adolescentes, tanto como la escasez de actividades 

recreativas combinadas con poca independencia. No se descarta que sea una categoría 

encubridora. De cualquier forma, las formas de relatar la “salida” a la calle parecen 

convalidar que no haya una motivación conflictiva en muchos casos. 

Otro aspecto de interés a indagar es la escolaridad. Interesa conocer por cuánto tiempo 

niños y niñas actualmente en situación de calle, han tenido contacto con las instituciones 

de socialización. 

Escolaridad máxima alcanzada - HPL 

 varones % mujeres % 
1°  2 3,03 1 4,35 
2° 4 6,06  0,00 
3° 6 9,09 3 13.04 
4° 3 4,55  0,00 
5° 8 12,12 1 4,35 
6° 6 9,09 1 4,35 
7° 4 6,06 2 8,70 
8° 2 3,03 1 4,35 
9° 2 3,03 2 8,70 
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Secund.  0,00 1 4,35 
S Datos 22 33,33 9 39,13 
S/Escol 7 10,61 2 8,70 
 66 100 23 100 

De estos datos puede desprenderse que: los porcentajes de varones y mujeres sin ninguna 

escolaridad son relativamente bajos. Ambos sexos tienen distribuciones parejas a lo largo 

de los distintos grados, siendo las mujeres quienes tienen mayor permanencia en el 

sistema educativo (porcentajes más altos en los grados más avanzados). Al mismo 

tiempo, la cantidad de casos en los que no se registró esta información es muy alta, 

repitiendo los problemas de registro descriptos más arriba. Sin considerar la sobreedad ni 

la repitencia (datos no consignados) se puede afirmar que como mínimo en la mitad de 

los casos han concurrido a la escuela. Descontando los casos en los que no se registro la 

información, la mayoría de los casos concurrió. ¿Qué lugar ocupan la escolaridad y los 

titulados en las estrategias de las instituciones abordadas? ¿Es posible ponderar como 

oportunidades perdidas estos vínculos con instituciones “de la infancia” fallidos o 

abortados? ¿Podemos interrogar a la institución educativa, en el contexto actual, por 

estos fracasos? Son preguntas que aparecen en su dramatismo. 

Por otra parte, el tiempo que niños, niñas y adolescentes ha vivido en la calle aparece 

como un dato que podría ayudar a caracterizar a la población ¿Cuánto tiempo viven en la 

calle antes de llegar a estas instituciones? 

Tiempo en la calle - Caina 

 Total F M F % M % F % M % 
Un mes y menos 11 4 7 22.22 22.58 8.16 14.29 
Un año y menos 13 4 9 22.22 29.03 8.16 18.37 
Tres años y menos 16 5 11 27.78 35.48 10.20 22.45 
Seis años y menos 5 3 2 16.67 6.45 6.12 4.08 
Más de seis años 4 2 2 11.11 6.45 4.08 4.08 
 49 18 31 100.00 100.00 36.73 63.27 
Tanto las mujeres como los varones toman contacto con la institución hasta los tres años 

de estar en situación de calle. Luego de este tiempo, los porcentajes bajan 

considerablemente. Ello puede deberse a varias razones. Dos de las que aparecen más 

plausibles son: por un lado, que a mayor tiempo de carrera en la calle, las instituciones 

son a la vez menos necesarias y más peligrosas para los chicos; por otro, que en razón del 

aumento de edad, desciende la población en situación de calle –a mayor edad, mayor 

dificultad para generar estrategias de sobrevivencia y mayor riesgo de detención policial. 

Parece bastante factible que no haya una permanencia en la calle más allá de la mayoría 

de edad, interrumpiéndose la carrera de calle (los niños y niñas de la calle no se 

transformarían en adultos sin techo). Ambas pueden combinarse, desgranando la 
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población de chicos de la calle desde aproximadamente los 16 años. Parece necesario 

entonces, preguntarse por la edad en la que niños y niñas dicen salir del hogar. 

Edad al momento de salida del hogar – Estimado Caina 

Años % sobre total % acumulado 
6 2,04 2,04 
7 4,08 6,12 
8 12,24 18,36 
9 4,08 22,44 

10 10,2 32,64 
11 6,12 38,76 
12 20,41 59,17 
13 20,41 79,58 
14 6,12 85,70 
15 4,08 89,78 
16 4,08 93,87 
17 4,08 97,96 
18 2,04 100.00 

La mayoría (57.14%) de los niños y niñas salió del hogar entre los 10 y los 13 años. 

Parece bastante homogéneo con las tasas tradicionales de incorporación a la economía 

activa en sectores rurales y provinciales; pudiendo ser consistente con usos tales como 

los contratos de cesión de niños en crianza. Al distribuir por sexo, aparecen algunas 

diferencias. 

Edad al momento de salida según sexo 

Años Femenino Acum Masculino Acum 
6    0,00 1 3,23 2,04 3,23 
7 1 5,56 2,04 5,56 1 3,23 2,04 6,45 
8 2 11,11 4,08 16,67 4 12,90 8,16 19,35 
9 2 11,11 4,08 27,78    19,35 
10 1 5,56 2,04 33,33 4 12,90 8,16 32,26 
11 2 11,11 4,08 44,44 1 3,23 2,04 35,48 
12 2 11,11 4,08 55,56 8 25,81 16,33 61,29 
13 3 16,67 6,12 72,22 7 22,58 14,29 83,87 
14 1 5,56 2,04 77,78 2 6,45 4,08 90,32 
15 2 11,11 4,08 88,89    90,32 
16 1 5,56 2,04 94,44 1 3,23 2,04 93,55 
17 1 5,56 2,04 100,00 1 3,23 2,04 96,77 
18  0 0,00  1 3,23 2,04 100,00 

 18 100 36,73  31 100 63,27  
En las mujeres, parece distribuirse homogéneamente para todas las edades, en tanto en 

los varones las salidas se concentran en los 12 y 13 años. Ello podría estar convalidando 

una tendencia diferencial por género, planteando que en el caso de las mujeres las salidas 

estén motivadas por situaciones de maltrato, en tanto que en los varones se trate de una 

exogamia temprana, sostenida en factores culturales y económicos.
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Distribución Por Motivo De Ingreso – Inst. 2 (HPL) N = 87 

 % % p or  s e x o  % T ot a l  p o r  Sex o  
M ot iv o  To t a l  F em  Ma s c  Fem  M as c  
A b an do no  1 . 15   1 .1 5   1 . 56  
A b uso  S exu a l  1 . 15   1 .1 5   1 . 56  
D ef in i c i ó n  d e  E s t r a t .  21 .8 4  5 .7 5  1 6 . 09  21 .7 4  2 1 .8 8  
F u ga  d e l  H og ar  1 . 15  1 . 15   4 . 35   
D er iv a c i ó n  J u d ic i a l  2 . 30   2 .3 0   3 . 33  
M al t r a to  f a mi l i a r  13 .7 9  8 . 05  5 .7 5  30 .4 3  3 . 33  
P r o t ecc ió n  c a l l e  4 . 60  2 . 30  2 .3 0  8 . 70  3 . 33  
S o l i c i t a  I n g r es o  14 .9 4  1 . 15  1 3 . 79  4 . 35  2 0 .0 0  
T r a t a mi e n to  méd i c o  24 .1 4  4 .6 0  1 9 . 54  17 .3 9  2 8 .3 4  
S in  d a t os  14 .9 4  3 . 45  1 1 . 49  13 .0 4  1 6 .6 7  
T o ta le s  10 0 . 0 0  2 6 .4 4  7 3 . 57  10 0 .0 0  1 0 0 . 00  
 

 

 

 

 

 
1  D e s a r r o l l a n  a c c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  i n t e g r a l  2  2  3  

2  
D e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  c o l e c t i v a s  ( g r u p o s ,  t a l l e r e s ,
a s a m b l e a s )     

2 , 1  I n t r a e q u i p o  1  1  1  
2 , 2  I n t e r s e c t o r i a l e s  2  2  2  
2 , 3  P o b l a c i ó n  a s i s t i d a  1  1  3  
3  D e s a r r o l l a n  a c t i v i d a d e s  p a r t i c i p a t i v a s  c o n  l a  c o m u n i d a d  2  2  3  
  ( i n t e g r a c i ó n  d e  v o l u n t a r i o s ,  u t i l i z a c i ó n  d e  r e d e s  i n f o r m a l e s )     
4  U t i l i z a n  f o r m a s  d e  r e g i s t r o  i n t e g r a l e s  2  2  2  

5  
I m p l e m e n t a n  p r o c e d i m i e n t o s  f o r m a l e s  d e  d e r i v a c i ó n  y
s e g u i m i e n t o  2  1  1  

6  I n t e g r a d o s  a  u n a  r e d  d e  s e r v i c i o s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  1  1  2  

7  
P e r i ó d i c a m e n t e  p r o p o r c i o n a n  y  r e c i b e n  i n f o r m a c i ó n  d e  o t r a s  O ,
I ,  P  2  2  2  

8  
E l  e q u i p o  e s t á  c o n f o r m a d o  p o r  p r o f e s i o n a l e s  d e  d i s t i n t a s
d i s c i p l i n a s  1  1  3  

9  
E l  e q u i p o  s e  r e ú n e  p e r i ó d i c a m e n t e  p a r a  c o o r d i n a r ,  p l a n i f i c a r  y
e v a l u a r  s u s  a c c i o n e s  1  1  1  

1 0  E l  e q u i p o  r e a l i z a  a c t i v i d a d e s  c o n j u n t a s  ( 2  ó  m á s  p r o f e s i o n a l e s )  1  1  2  

1 1  
E l  e q u i p o  p r o d u c e  i n s t r u m e n t o s  t e ó r i c o  t é c n i c o s  s o b r e  s u
t r a b a j o  3  2  3  

1 2  
U t i l i z a n  c r i t e r i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  p a r a  p r i o r i z a r  a l g ú n  a s p e c t o
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  3  2  3  

1 3  
E v a l ú a n  p e r i ó d i c a m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  y  s a l u d  d e  l a
p o b l a c i ó n  o b j e t i v o  3  3  3  

1 4  
P r o d u c e  e v a l u a c i o n e s  p a r t i c i p a t i v a s  d e l  i m p a c t o  d e  l a s
a c c i o n e s  3  3  3  

1 5  
P r i o r i z a  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  a c u e r d o  a  c r i t e r i o s  d e  e v a l u a c i ó n
p a r t i c i p a t i v a  3  3  3  

1 6  J u d i c i a l  p e n a l  1  1  3  
1 7  J u d i c i a l  p o r  s i t u a c i ó n  d e  a b a n d o n o  y / o  n e g l i g e n c i a  2  1  3  
1 8  F a m i l i a r  2  2  3  
1 9  A u t ó n o m a  2  1  3  
2 0  I n t e r i n s t i t u c i o n a l  1  2  3  

2 1  
N o  m e d i a  r e f e r e n c i a  ( i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a  e n  r a n c h a d a s  o
n ú c l e o s  e n  l a  c a l l e )  2  2  3  
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2 2  
P r o m o c i o n a  s u s  a c t i v i d a d e s  e n t r e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y / o
s e r v i c i o s  d e l  b a r r i o  1  1  3  

2 3  I n f o r m a n  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  b o l e t i n e s  o  p u b l i c a c i o n e s  2  1  2  
2 4  H a n  i d e n t i f i c a d o  a  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  d e  l a  c o m u n i d a d  1  1  2  
2 5  L a  c o m u n i d a d  t i e n e  a l g ú n  t i p o  d e  i n s e r c i ó n  2  2  3  
2 6  L a  c o m u n i d a d  i n t e r v i e n e  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  3  3  3  
2 7  L a  c o m u n i d a d  i n t e r v i e n e  e n  l a  g e s t i ó n  y  e v a l u a c i ó n  3  3  3  
2 8  U t i l i z a n  m e c a n i s m o s  e s p e c í f i c o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  2  2  3  
2 9  F o r m a n  a g e n t e s  c o m u n i t a r i o s ,  o p e r a d o r e s  o  e q u i v a l e n t e s  3  2  3  

3 0  
h a n  d e f i n i d o  r e l a c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  y  c o o r d i n a c i ó n
i n t e r i n s t i t u c i o n a l  1  1  1  

3 1  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  c o n j u n t a s  i n t e r i n s t i t u c i o n a l e s  2  2  2  

3 2  
a c u e r d o s  o  c o n t a c t o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l
f o r m a l e s  o  i n f o r m a l e s  1  1  1  

3 3  i n t e g r a d o s  a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  p r o g r a m a d a s  1  1  3  

3 4  
r e a l i z a n  t r a n s f e r e n c i a  t é c n i c a  c o n  o t r a s  i n s t i t u c i o n e s ,  p l a n e s  o
p r o g r a m a s  3  3  2  

3 5  R e a l i z a n  a c c i o n e s  d e  l i b e r t a d  a s i s t i d a  3  3  1  
3 6  P r o v e e n  a s i s t e n c i a  m a t e r i a l  1  1  3  
3 7  I n t e g r a n  a l  n i ñ o / a / a d o l e s c e n t e  a  u n a  f a m i l i a  s u s t i t u t a  2  2  2  
3 8  I n t e r n a n  a l  n i ñ o / a / a d o l e s c e n t e  p o r  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o  2  2  2  

3 9  
R e a l i z a n  t a l l e r e s  d e  t r a n s f e r e n c i a  t é c n i c a  ( a p r e n d i z a j e  d e
o f i c i o s ,  c o n d u c t a s ,  e t c )  1  1  3  

4 0  R e a l i z a n  t a l l e r e s  l ú d i c o - t é c n i c o s  1  1  3  
4 1  I n t e g r a n  a l  n i ñ o / a / a d o l e s c e n t e  a  h o g a r e s  d e  p u e r t a s  a b i e r t a s  2  3  2  
4 2  B r i n d a n  e s c o l a r i z a c i ó n  2  1  3  
4 3  C o m b i n a n  o f e r t a  p l a n i f i c a d a  c o n  a c c i o n e s  p u n t u a l e s  1  2  3  
4 4  T r a b a j a n  c o n  l a  f a m i l i a  d e  o r i g e n  p a r a  f a c i l i t a r  l a  r e i n t e g r a c i ó n  2  2  2  
 

Las instituciones son descriptas  a la luz de la Doctrina de Protección Integral, mediante 

un sistema de indicadores de evaluación, en el que tomamos como parámetro de atención 

integral las propuestas de OPS /OMS sobre los sistemas de APS, adaptadas a las 

peculiaridades de organizaciones efectoras de políticas sociales para la infancia. El 

sistema se construyó formulando 44 preguntas sobre la organización y la oferta, que se 

contestan como “siempre”, “a veces” y “nunca”, y están agrupadas en las siguientes 

categorías: 

a )  I n t e g r a l i d a d   1 . 7  1 . 6  2 . 1  
b )  T r a b a j o  e n  e q u i p o  1 . 5  1 . 3  2 . 3  
c )  P l a n i f i c a c i ó n  p o r  n e c e s i d a d e s  3  2 . 8  3  
d )  F o r m a s  d e  r e f e r e n c i a  1 . 7  1 . 5  3  
e )  A c c e s i b i l i d a d  1 . 5  1  2 . 5  
f )  P a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a  2 . 3  2 . 2  2 . 8  
g )  R e d  i n t e r i n s t i t u i o n a l  1 . 6  1 . 6  1 . 8  
h )   E s t r a t e g i a s  d e  i n t e r v e n c i ó n  1 . 9  2  2 . 7  
  I n d i c e s  g e n e r a l e s  p o r  i n s t i t u c i ó n  1 , 8 9 1 , 7 3  2 , 5 2  
 

L o s  va l o r es  van  de  1  a  3 ,  s i en d o  1  =  A d ecu ac ión  co mp l e t a  a  l a  

D o c t r in a  d e  P ro tec c ió n  In t e g r a l   y  3  =  In ad ecu ac i ón  a  l a  D o c t r in a  d e  

P r o te c c i ó n  I n t eg ra l .  
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E s  in t e r e s an t e  no t a r  q u e  l a s  t r e s  i n s t i t u c io n e s  o b t i en en  lo s  má s  a l t o s  

v a l o r e s  e n  l o s  í t e ms  c )  P l a n i f i c a c i ó n  p o r  n e ces i d ad es  y  f )  

P a r t i c ip ac ió n  co mu n i t a r i a .  Res p ec t o  d e  l a  p l a n i f i ca c ió n  p o r  

n e ce s i dad e s ,  l o s  s ub  í t e ms  o  p r eg un tas  d i s e ñado s  a  e s t e  r e s p e c t o  

f ue ro n :  

 U t i l i z a n  c r i t e r i o s  e p id e mi o l ó g i co s  p a r a  p r io r i z a r  a l gú n  a s p e c to  d e
l a s  a c t i v i d ad e s  

 E v a l ú an  p e r ió d i c a me n t e  l a s  co nd i c i o n es  d e  v id a  y  s a lud  d e  l a
p ob la c ió n  ob je t iv o  

 P r o d uc e  e va lu a c io n e s  p a r t i c i pa t iv as  d e l  i mp a c t o  d e  l a s  a c c i on es  
 P r i o r i za  s u s  a c t i v i d ad es  d e  a cu e r do  a  c r i t e r io s  d e  ev a lu a c i ón

p a r t i c i p a t iv a  
 

E s t e  í t e m s e  r e f i e r e :  a l  f ee d - ba ck  q u e  l a  i n s t i t u c ión  s e  d a  r e s p e c t o  

de  su s  acc iones  so b re  su  pob l ac ión - ob j e t i vo ;  a  l o s  p roces os  p rop io s  

a  é s t a ,  s o b r e  l o s  q u e  l a  i n s t i t u c ió n  n o  t i e n e  co n t r o l ,  p e r o  q u e  

i nc id i r í an  d i r ec t a  o  i nd i r ec t a men te  en  su s  acc iones ;  y  a  l a  

p os i b i l i d a d  d ad a  a  l a  po b l a c ió n  d e  p a r t i c i p a r  en  e l  p r oc e s o  d e  

ev a l uac ió n  de  l a s  a c c iones  y  su  i mpac t o .  

E l  an á l i s i s  r ea l i z a d o  p e r mi t i r í a  p en s a r  en  i n s t i t u c io n es  q u e ,  más  a l l á  

d e  su  s u s c r ip c ió n  a  p a r ad ig ma s  ju r íd i co s  más  d e mo cr á t i co s  qu e  l a  

D o c t r in a  d e  l a  S i tua c i ó n  I r r egu la r ,  p e r s i s t en  en  f o r mas  d e  

p l an i f i c a c i ó n  y  p r o g r a ma c i ó n  q u e  n o  i n c l u y en  l a  d e f i n i c ió n  p o r  

p a r t e  d e  l a  po b lac ión  de  su s  n eces id ad es  y  p r ob l e mas .  Es t a  

co n s t a t a c ió n  p e r mi t i r í a  p e n s a r  en  a l  me no s  d o s  cu es t i o n es :  po r  u n  

l ado ,  r e l a t i v i z a  n o tab l e me n te  l a  co n s t i t uc ió n  e f e c t iv a  d e  lo s  n iñ os  

co mo  s u j e to s  d e  d e r e ch o ;  e s  d ec i r ,  ¿ qu é  d e r e c ho s  s o n  d e f in ido s  p o r  

l a s  i n s t i t u c io n es ?  ¿ l o s  n iñ os  s e  co ns t i t u y en  co mo  ac t o r e s  

p o t en c ia l e s  e n  l a s  i n s t i t u c i o n es ? ;  e n  s eg un do  lu ga r :  s i  n o  e s  l a  

r ea l i dad  de  l a  pob l ac ión  l a  ma t r i z  p a r a  d i s eñ a r  l a s  a c c i o n es  ¿dó nd e  

s e  su s t e n tan?  ¿en  q ue  mar co  ob t i e n e n  c on t e n id o  s i  n o  e s  en  l a s  

n e ce s i dad e s ,  p r ob l e mas  y  eva lu ac io n es  d e  l a  p o b la c i ón ?  

E l  s eg u nd o  í t e m,  “P a r t i c i p a c ió n  co mun i t a r i a” ,  i n c lu y e  lo s  s i gu i en te s  

sub  í t e ms :  

 H an  id en t i f i c ad o  a  lo s  a c to r e s  s o c i a l e s  d e  l a  co mu nid ad  

 L a  co mun id ad  t i en e  a lg ún  t i po  de  in s e r c ió n  
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 L a  co mun id ad  i n t e r v i en e  en  l a  p l an i f i c a c i ó n  

 L a  co mun id ad  i n t e r v i en e  en  l a  g es t i ón  y  eva lu a c ió n  

 Ut i l i z an  mecan i s mos  e spec í f i co s  d e  pa r t i c i pa c ión  

 F o r man  a gen t e s  co mu ni t a r io s ,  op e r ad or es  o  eq u iv a l en t e s  

Es t e  a sp ec to  pe rmi t e  pen s a r ,  po r  un  l ado ,  en  lo s  l í mi t e s  de  l a  

i n t e rv en c ió n ,  en  t an to  l a s  i n s t i t u c io n es  in v es t ig ad as  t r ab a j an  s o b r e  

u n  p r ob lema  s o c i a l  s in  i nc lu i r  ( o  ex c l uy en d o)  a  l a  co mu n id ad  d e  l a s  

p os i b i l i d a d e s  d e  s o lu c ió n .  P l an t e a do  e s t o ,  

 

D e  a cu e r d o  con  e l  i n f o r me  de  P r o na t a s 1,  e l  Co n s e jo  N ac io n a l  d e l  

M en o r  y  l a  F a mi l i a  co n t a b i l i z ab a  l o s  s ig u i en t e s  p o r c en ta j e s  d e  

eg r esos  a l  hoga r  f a mi l i a r  sob r e  e l  t o t a l  de  eg re sos  po r  i n s t i t u c ión ,  

d u r an t e  1 9 9 1 :  

 

T ip o  d e  I n s t i tu c i ón  % d e l  T o ta l  de  E g r es o s  A nu a l es

I n s t i t u to s  6 0 . 6%  

A mas  E x t e rn as  3 7 . 9%  

F a mi l i a s  S u s t i t u t a s  2 3  %  

P eq u eño s  H o g ar es  D N MF  2 6 . 2%  

 

S i  b i en  n o  son  po rcen t a j e s  co mp a rab l e s  d i r e c t a me n t e ,  p a r e c e  p o s i b l e  

p r e gu n t a r  p o r  e l  i mp a c to  d e  l a s  p r á c t i ca s  a l t e r n a t i v as .  Co n t r a  t od a  

h ip ó t e s i s ,  s o n  l a s  i n s t i t u c io n e s  má s  c e r c an as  a  l a s  t u t e l a r e s  

t r ad i c i on a l e s  l a s  q u e  p ro d uc i r í an  l a  may or  ca n t i d ad  d e  eg r es o s  fu e r a  

d e l  c i r cu i to  i n s t i t u c io n a l  ( a  l a  f a mi l i a  d e  o r i g e n ) .  E s t e  d a t o  p o d r í a  

e s t a r  s e s g ad o  po r  u na  i n co r r ec t a  c l a s i f i c a c ió n  ( fu gas  q ue  s e  

co n s ign en  co mo  e g r es o s ) .  S in  e mb a r g o ,  n o  d e j a  d e  s e r  l l a ma t i vo ,  

co mb in ad o  co n  e l  q u e  s e an  lo s  P e q u eñ o s  H o g ar es  l a s  i n s t i t u c io n es  

q ue  co ns i gn en  lo s  po r cen ta j e s  má s  b a jos  (d es co n t an do  a  l a s  f a mi l i a s  

s u s t i t u t a s  

 

                                                 
1 Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la 
República Argentina, Gob. Nac., BIRF, PNUD: “Diagnóstico de la situación actual, acciones y programas 
del CNMF”, Buenos Aires, 1993 
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Tra b aj ado res  

1 .  Ho ra s  S em a n a les  Tra b aj ad a s  en  la  in s t i t uc i ón  

 V a ro n e s  Mu j er es  

P LA  18  20  

CA I  35  32  

H PL  75  75  

 

3 .  S i t ua c i ón  co n tra c t u a l :  

L a  may o r í a  f a c tu r a  s us  s e r v i c io s ,  s in  r e l ac ió n  d e  d ep en de n c i a  n i  

co n t r a c tu a l .  E n  s eg u nd o  t é r mino ,  s e  d a  l a  co n t r a t a c ión  an u a l ,  

co mb in ad a  co n  f ac tu r ac ión  d e  s e r v i c io s ;  y  s e  en t r ev i s t ó  a  un a  s o l a  

p e r s on a  d e  P lan t a  p e r ma n e n te .  E n  e s t a  ú l t i ma  ca t e g o r í a ,  s ó l o  s e  

en cu en t r a  p e r s on a l  j e r á r q u i c o  en  C a in a  y  en  P LA .  

4 .  N iv e l  ed u ca t i vo :  

Cas i  t o do s  lo s  v a r on es  t i en en  edu cac ió n  un iv e r s i t a r i a  co mp l e t a  ( 6 ) ,  

co n  u n a  mi no r í a  d e  t e r c i a r i a  co mp l e t a  ( 1 ) .  L a s  mu j e r es ,  en  c a mb io ,  

s e  d i s t r i b uy en  igu a l  e n t r e  t e r c i a r i a  co mp l e t a  ( 4 )  y  u n iv e r s i t a r i a  ( 4 ) ,  

p r e sen t an do  un  ca s o  d e  p r i mar i a .  E n  t an to ,  po r  p r o g r a ma ,  P L A t i en e  

to d os  lo s  t r ab a j ad o r es  c o n  t í t u l o  un iv e r s i t a r io ,  C A I  t i en e  1  

u n i v e r s i t a r i o  y  2  t e r c i a r i o s ,  y  H P L  t i en e  2  t e r c i a r io s  y  1  p r i mar i o .  

5 .  A n t i güed a d  P ro m e d i o  ( e n  añ os )  

P LA  5 . 2  8  

CAI  5 . 4  6 . 8  

H P L 2  1 . 5  

A l  mo me n t o  d e  r e a l i z ad a  l a  en cu es t a ,  e l  p r o g r a ma  t e n í a  1 . 5  añ o s  d e  

f u n c i o n ami e n t o .  E l  t i emp o  exceden t e  s e  r e f i e r e  a l  pe r í odo  d e  

en t r en a mi en t o  p r ev io ,  r e a l i z ad o  en  e l  C a in a .  

A  c on t i n u a c ió n ,  p r e s en t a mo s  lo s  r e s u l t ad os  d e  l a  p r e gu n ta  

“S i t u a c io ne s  q u e  p r o d u c en  may o r  e s t r é s  en  l a  p r á c t i c a  d i a r i a ” ,  

ad mi n i s t r ad a  co mo co mp le men to  d e  l a  en cu es t a  d e  e s t r é s  

a s i s t en c i a l .  S e  t r a t a  d e  u n a  p r e gun t a  c e r r ad a  de  r e spu es t a  mú l t i p l e ,  

q u e  s e  e s t an d a r i z ó  en  l a  i n v e s t i g ac ió n  “S í n d r o me  d e  Bu rn ou t  e n  
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H o s p i t a l e s  P úb l i co s ” .  Se  amp l ió  co n  lo s  í t e ms  q u e  s u rg i e r o n  de  l a s  

en t r ev i s t a s  a  i n f o r ma n t es  c a l i f i c a d o s ,  e  h i p ó t e s i s  t e ó r i ca s  p r o p i as .  

6 .  R an k i ng  de  s i t u a c io n es  q u e  pro d u cen  ma y or  e s t rés  en  l a  

p rá c t i ca  d i ar ia  

1 .  S i t u ac ion es  de  d esp ro t ec c ió n  soc i a l  
2 .  Con f l i c to  i n t e r i n s t i t u c io na l   
3 .  S i tu ac i on es  de  ma l t r a to  
4 .  S i tu a c i on es  de  d i ag n ós t i c o  o  p r o nó s t i c o  in c i e r to s  
5 .  S i tu a c i on es  de  c o n f l i c to  j u r íd i co  
6 .  S i tu ac i on es  de  v io l en c i a  

 

6 . 1  R a n kin g  d e  mot iv os  d e  e s t r és  p o r  in s t i tu c i ón  

  HPL  C A I  PLA  
S i t u a c io n es  d e  ma l t r a t o  3 °   2 °  

S i t uac iones  de  d es p ro t ecc ió n  soc i a l  3 °  2 °  1°  

Si tuac iones  de  con f l i c to  j u r íd i co  1 °   4 °  

S i t ua c io n es  de  v io l en c i a  3 °  2 °  3°  

S i t .  de  d i ag nó s t i co  o  p r o nó s t i c o  in c i e r to s  1 °  2 °  4°  

C on f l i c t o  i n t e r in s t i t u c io n a l  2 °  1 °  3°  

R i es g o  p e r s o na l    4 °  

R i es g o  d e  v id a  d e l  n iñ o / a  ( a c t in g - s u i c id io )    4 °  

A b uso  s exu a l ,  ad i c c io n es    4 °  

R es u l t a  i n t e r e s an t e  q u e ,  a l  d es p l e g a r  l a s  r e s p u e s t a s  p o r  i n s t i t u c i ó n ,  

en  P L A  a p a r ec e  c l a r a me n t e  c o mo  mo t i v o  d e  s u f r i mi en t o  

“S i t u a c io ne s  d e  d es p r o t e c c i ó n  s o c i a l ”  ( co n s i gn ad a  en  to do s  l o s  

c a s os ) ,  s i en d o  é s t e  e l  ú n i c o  p r o g r ama  en  e l  que  l o s  t r aba j ado re s  no  

co n v i v en  o  t i en en  un  c on t ac to  co t id i a n o  co n  lo s  n i ño s ,  y  é s to s  v iv e n  

co n  s us  f a mi l i a s .  E n  co n t r ap os i c ió n ,  en  H P L – do nd e  l o s  n iñ os  s e  

h a l l a n  v i v i e nd o ,  é s t e  í t e m f ue  u n o  d e  l o s  men os  c on s ig n a do s .  

S u rg en  en  ca mb i o  “S i tu ac io nes  d e  d i agn ós t i co /  p r on ós t i co  in c i e r t o s”  

co mo  un a  d e  l a s  más  co ns i gn ad as ,  j u n t o  co n  “ S i t ua c io n e s  d e  

co n f l i c to  j u r í d i c o” ,  a mb as  l a s  men o s  c o n s ig n ad as  e n  H P L .  

“Co nf l i c t o  i n t e r in s t i t u c io n a l”  a l  t o mar  to d a s  l a s  i n s t i t u c ion e s  

co n ju n t a me n t e  ap a r e c e  en  s eg u nd o  l u ga r ,  e n  t an to  a l  d es ag r eg a r  l a s  
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r e s p u es t a s  ap a r e c e  co mo  l a  p r i mer a  en  C a in a ,  e n  s eg u n d o  lu g a r  e n  

H P L y  s ó lo  en  t e r c e r  l u g a r  e n  P L A .  

X XX  

7. Formas de solución para los problemas de la práctica cotidiana 

E n  l a s  t r e s  i n s t i t u c io n es ,  “ E s p a c io s  d e  f o r ma c ió n”  ap a rece  co mo l a  

p r i mer  s o l uc i ón  p r o pu es t a .  E s  p r o b a b le  q ue  e l lo  t en g a  qu e  v e r  co n  

d os  c u e s t io nes .  P o r  u n  l ad o ,  l a  v a l o r ac i ón  s o c i a l  d e  l a  f o r ma c ió n  

e s p e c í f i c a .  P o r  o t r o ,  co n  l a  n e c e s i d ad  d e  h e r r a mi en t a s  t é c n i c a s  y  

r e f l ex io n es  s ob r e  l a  p r á c t i c a  q ue  op e r en  t a m bi én  co mo  me d i a d o r e s .  

S i  s e  co mb i n a  co n  q ue  s e  co ns i gn a  “Es p ac io s  d e  r e f l e x i ón”  en  H P L 

en  p r i me r  lu ga r  y  en  P LA  en  s e g un do ,  pa r e c e  co mo  b as t a n t e  

p r o b ab l e  q ue  e s t a  n e ce s i dad  d e  med i a c io n es  en  l a  p r á c t i c a  co t id i an a  

e s t é  en  l a  b as e  d e  e s t a  p r op ues t a .  E n  HP L  y  P LA  “P l an i f i c an do  l a  

a s i s t en c i a  y  l a  p r ev enc ió n”  ob t i en e n  igu a l  f r ecu en c i a ,  en  t an t o  en  

H P L y  Ca in a  p r i me ro ,  y  en  P LA  en  s egu n do  lu ga r  s e  me n c ion a  

“A u me n ta nd o  l a  r emu n er ac ió n”  co mo  s o lu c ió n  p r o pu es t a .  

 


