
Hipótesis 
 
 La autonomización residencial de los 

jóvenes se desvincula crecientemente de 

la autonomía económica y en 

consecuencia, es posible encontrar 

diferencias en los determinantes de la 

autonomía a la edad de 25 años, según se 

utilice como criterio la autonomización 

residencial, la autonomización económica 

o la combinación de ambos. 

Motivación  
 Discutir la pertinencia de evolucionar 

hacia indicadores multidimensionales en el 

estudio de la salida del hogar parental.  
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Objetivos  
 

 Explorar una tipología que combine los 

criterios de autonomización residencial 

y económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encontrar diferencias en los 

determinantes de la autonomía de los 

jóvenes según tipo.  

Diagrama 1: Tipología de 

autonomización  combinando 

criterios residencial y económico 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
a) La autonomización residencial se operacionaliza a partir de la 

respuesta del joven sobre la residencia habitual con los padres 

en 2012 

b) La autonomización económica se operacionaliza a partir de la 

respuesta del joven en 2012 a la pregunta sobre existencia de 

apoyo de los padres en sus gastos de consumo habituales en los 

últimos 3 meses 

Metodología y datos 
 

   Muestra panel de 2451 jóvenes uruguayos evaluados por la prueba internacional PISA 

en el año 2003 a la edad de 15 años, representativa de la población escolarizada a nivel 

nacional. 2 olas de panel; la primera en 2007, a la edad de 19-20 años y la segunda en 

2012, cuando contaban con 24-25 años.  

 

   Modelo de regresión logística multinomial. Se aplica cuando la variable dependiente es 

discreta, y refleja decisiones en las que el conjunto de elección está formado por 

alternativas separadas y mutuamente excluyentes, entre las cuales no se establece una 

jerarquía  Formalmente se define:  
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Donde j es cada tipo de autonomización (dependiente pleno, autónomo económico, autónomo residencial ,autónomo 

pleno) 

 

𝑋𝑖 , 𝛽 es un vector de características de estratificación, sociodemográficas, del territorio, eventos del curso de vida y 

eventos de quiebre de la trayectoria. 

         

       Las mujeres jóvenes tienen menos probabilidades de 

ser autónomas económicas o autónomas plenas que de ser 

dependientes. 

  

        Los estudiantes terciarios tienen menos probabilidad de 

ser autónomos económicos que dependientes. Finalizar los 

estudios aumenta la probabilidad de autonomía plena y 

disminuye la de la autonomía residencial 

 

         Los migrantes tienen mayor probabilidad de ser 

autónomos residenciales o autónomos plenos que 

dependientes 

 

         La transición laboral aumenta  la probabilidad de ser  

autónomo económico (si el empleo no se interrumpe) 

 

         Entrar a vivir en pareja aumenta la probabilidad de la 

autonomía residencial y la autonomía plena y las 

disoluciones  la disminuyen en ambos casos. 

 

            El nacimiento del primer hijo aumenta la 

probabilidad de autonomía residencial  pero disminuye la 

probabilidad de autonomía económica 

 

Hallazgos 
 

Gráfico 1: Probabilidad 

condicional  de  cada tipo 

de autonomización a la 

edad 25  (en porcentajes) 

Fuente: Elaboración Propia en base a panel PISA-L 

2003-2012 

Conclusiones 

 
El criterio residencial aplicado exclusivamente antes de los 25 años no se adecúa los 

procesos de ajuste (recursividad) y gestión de la incertidumbre que se producen en a raíz 

de los eventos de transición a la adultez. 

 

Existen subgrupos para los cuales la combinación de autonomía residencial y económica 

arroja una visión más adecuada de la especificidad de los procesos de salida del hogar, 

como las mujeres, los estudiantes terciarios (sobre todo no residentes en la capital) o los 

jóvenes que han experimentado  transiciones familiares (nacimiento del primer hijo)  y  

discontinuidades de las mismas (disolución de uniones, interrupciones de la trayectoria 

laboral , etc.)    
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