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RESUMEN

Habida cuenta de la experiencia obtenida en la coordinación de varios proyec-
tos de investigación sobre la mejora de la transición de la escuela a la forma-
ción profesional de jóvenes en desventaja, el presente documento estudia los
problemas de la comparabilidad de las medidas de fomento en Europa, así como
la relevancia práctica de la investigación comparada comunitaria. En la prime-
ra parte se tratan los dilemas vinculados a dicha investigación comparada eu-
ropea sobre la transición y se expone de manera sinóptica la situación actual en
la materia. A continuación, y en relación con la investigación sobre el régimen
de bienestar social y sobre la juventud, se recopilan las circunstancias determi-
nantes de la definición de la transición conforme a un modelo. Se esboza en qué
condiciones este modelo puede deparar resultados que induzcan la adopción de
iniciativas de modificación de la práctica pedagógica. Tales reflexiones se ilus-
tran con el ejemplo de los resultados del proyecto inscrito en el marco del pro-
grama Leonardo Re-Integration Transnational evaluation of social and professio-
nal re-integration programmes for young people (Reintegración de la evaluación
transnacional de los programas de reintegración de social y profesional desti-
nados a jóvenes). Por último, se formulan preguntas referidas a la evolución ul-
terior de la investigación y de la política de fomento.
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Figura 1. Desempleo juvenil en Europa en 2004

Fuente: Eurostat, cálculos propios

El problema de la relación teórico-práctica 
de una investigación comparada sobre 
la transición orientada a la pedagogía 
profesional 

Ante un mercado laboral cada vez más limitado, una permanente ca-
rencia de plazas escolares en formación profesional, las complejas deman-
das de cualificaciones profesionales y el aumento de las expectativas de
formación de los empleadores, así como de las condiciones cada vez más
complejas del paso a la edad adulta, se abre progresivamente una bre-
cha entre la salida del sistema educativo y la entrada en la vida laboral.
Las tasas permanentemente elevadas de desempleo juvenil atestiguan
un ajuste deficiente entre el sistema educativo y el laboral (figura 1). Lo
que desde la perspectiva del mercado laboral es un déficit de cualifica-
ciones se traduce a menudo, desde la óptica personal del afectado, en
la obligación perpetua de tener hacer frente a riesgos de exclusión social,
económica y cultural en unas condiciones de vida precarias. Éstas pue-
den adoptar, en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, for-
mas diversas y representar diferentes tipos de amenazas. Ello no depen-
de únicamente del régimen de formación y del mercado de trabajo nacio-
nal o regional o del rendimiento en materia de cualificación del correspon-
diente sistema educativo sino, además, por un cúmulo de factores vincu-
lados a las políticas de bienestar social en el ámbito de la juventud, los
asuntos sociales y el mercado laboral y a unas orientaciones normativas
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que, en su conjunto, representan contextos culturales e institucionales dis-
tintos. 

Para fomentar el acceso de los jóvenes en desventaja al «primer um-
bral» de la integración en la formación profesional y/o la vida laboral, se
han introducido, a lo largo de los últimos 25 años, programas y medidas
especiales en casi todos los Estados miembros de la UE. La Comisión
ha proporcionado un importante impulso en ese sentido, exigiendo ex-
plícitamente a los Estados miembros, de conformidad con los compro-
misos contraídos por éstos, que apliquen medidas adecuadas, orienta-
das a las necesidades de los grupos sociales marginados en lo que res-
pecta a la integración de éstos en el mercado de trabajo (Comisión Eu-
ropea, 2001). Entre los resultados cabe citar programas de acción como
el New Deal en el Reino Unido, el programa urgente Jugend mit Per-
spektive – JUMP en Alemania o los Nouveaux Services Emplois Jeunes
de Francia. Entretanto, estas medidas sobre política del mercado labo-
ral y los programas de formación profesional se han convertido para un
creciente número de jóvenes en instituciones de transición relevantes.
Se calcula que cerca de, al menos, un 40 % de todos los jóvenes de Eu-
ropa en paro tras concluir sus estudios básicos, han pasado por una de
estas medidas (Dietrich, 2003). De manera aislada, éstas se han insti-
tucionalizado hasta convertirse en componentes fijos del sistema de for-
mación profesional nacional, de modo que cabe referirse a un sistema
de esquemas (ibídem).

Qué jóvenes de un país se ven amenazados por la exclusión y qué es-
trategias de integración se desarrollan lo determina, por una parte, el ré-
gimen social dominante y, por otra parte, el sistema de formación profe-
sional establecido. Ello afecta tanto a las definiciones del concepto de «des-
favorecido» como a las soluciones pedagógicas y políticas propuestas en
relación con el primero (véase Pohl, Walther, año sin determinar, y Evans,
Niemeyer, 2004). Tomando en consideración la ubicación de las medidas
de promoción en el panorama educativo y laboral, los modelos dominan-
tes de legitimación de las políticas sociales y educativas, las expectativas
predominantes de la sociedad sobre los jóvenes, así como la valoración
social de la falta de empleo, o formación, se perfila la tipología de los pro-
gramas europeos para la promoción de los desfavorecidos. Entre ellos se
pueden distinguir:
• Programas que amplían la tendencia general de la formación profesio-

nal en la escuela y que disponen opciones alternativas de aprendiza-
je y trabajo a nivel individual. Se dirigen a la promoción del desarrollo
personal y al aumento de las opciones laborales;

• Programas para la compensación de deficiencias estructurales y la fal-
ta de ofertas de puestos de formación. Se basan en la introducción de
estructuras paralelas al mainstream para establecer posibilidades de
inserción concretas. Una condición para la participación en estos pro-
gramas consiste en la acreditación de déficits personales lo que, de-
bido a la acusada función distribuidora del sistema educativo, acaba
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dando lugar a efectos negativos a largo plazo que atañen a la integra-
ción social. 

• Programas Workfare dirigidos a las posibilidades de empleo de los par-
ticipantes. La proporción de educación general y profesional es varia-
ble y, en la mayoría de los casos, puede ser limitada. Apuestan por una
pronta independencia económica y conducen a un fin prematuro de la
etapa juvenil. 

• Ampliación del tiempo de escolarización en combinación, en algunos
casos, con la realización de prácticas. De esta forma se deberían com-
pensar la falta de puestos de aprendizaje y las carencias formativas.
Sin embargo, no solucionaría el abandono escolar y la deficiente orien-
tación de la educación general hacia el trabajo. 

Las justificaciones y concepciones relativas a las instituciones, medi-
das y programas correspondientes, cuyo objetivo consiste tanto en el de-
sarrollo de las competencias de los jóvenes y la mejora de sus cualifica-
ciones profesionales como en el fomento de la cohesión social y la evita-
ción del abandono escolar y la marginación, suelen ser el reflejo de una
intencionalidad en cuanto a las políticas relativas al mercado de trabajo y
a la pedagogía. Dicha intencionalidad doble se ha reflejado adecuadamen-
te en los estudios de evaluación en contadas ocasiones. Los criterios de
calidad se reducen, con frecuencia, a indicadores mensurables, referidos
sobre todos a las tasas de contratación, en tanto la determinación de las
exigencias formativas y el contenido formativo de las medidas entraña gra-
dos de dificultad diversos. Asimismo, la integración social y cultural y la par-
ticipación social están estrecha y mutuamente vinculadas al acceso a la
formación y al trabajo remunerado. 

La eficacia de tales medidas en la ayuda a los jóvenes desfavorecidos
reviste el mayor interés tanto pedagógico como económico. Los resulta-
dos de una investigación comparada de la transición son, pues (1) perti-
nentes desde el punto de vista pedagógico profesional, en lo que atañe al
desarrollo o el mantenimiento de conceptos, estrategias y sistemas de cua-
lificación sostenibles orientados, asimismo, al grupo destinatario de los jó-
venes con dificultades de aprendizaje. Por otra parte, son (2) pertinentes
desde el punto de vista social, si se tienen en cuenta los ulteriores costes
sociales y personales del fracaso en la transición y la garantía de la co-
herencia social. Por último, revisten importancia en relación con el efecto
de las tendencias a la homogeneización de la política social y educativa
europea. 

Las investigaciones comparadas europeas de dicho sistema de esque-
mas se ocupan, no obstante, de dos cuestiones fundamentales: ¿Cómo
comparar entre sí las medidas de fomento de la transición de la escuela
a la formación y la vida laboral, en vista de que aquéllas están orientadas
estructural y conceptualmente a los sistemas de formación profesional na-
cionales y que éstos son, en Portugal, por ejemplo, muy distintos que en
Finlandia? Y, habida cuenta de dichas notables diferencias culturales e ins-
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titucionales, ¿cómo podrían formularse unos resultados pertinentes para
la acción de políticos y pedagogos? 

En caso de que no se trate de meras disquisiciones hermenéuticas o
de estudios exploratorios, sino de proyectos europeos de apoyo a políti-
cas orientados hacia la modificación de la práctica pedagógica en los Es-
tados miembros -asimismo, en tal caso, a una optimización de la transi-
ción a la formación y la vida laboral-, las investigaciones comparadas trans-
nacionales se enfrentan al reto de dilucidar la interdependencia entre las
dimensiones de la emancipación del individuo y la cualificación de los pro-
gramas y, con ello, a la gestión, adecuada desde los puntos de vista me-
todológico y analítico, de las diferencias dentro de Europa entre los siste-
mas de educación y formación y las diferencias culturales conexas de la
fase de transición. 

Lo expuesto se ilustra brevemente con un ejemplo: El proyecto del pro-
grama Leonardo Re-Integration – Transnational Evaluation of social and
professional re-integration programmes for young people (http://www.biat.uni-
flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm) se fijó como objetivo la formu-
lación de criterios de calidad transculturales y transnacionales para las me-
didas de preparación para el trabajo. Como indicadores transculturales de
calidad se identificaron la cooperación, la reflexión, la inclusión y la peda-
gogía situada (Kooperation, Reflexion, Inklusion und situierte Pädagogik,
KRIS) (Niemeyer 2005). Se otorgó una importancia crucial a la fijación sos-
tenible de mecanismos y métodos de «autorreflexión» de todos los agen-
tes implicados en el proceso de promoción en los tres niveles de la plani-
ficación política, la garantía institucional y la aplicación personal. Los re-
sultados del proyecto fueron, junto a la elaboración de un instrumento in-
teractivo de autoevaluación colegiada (QSED, Qualität durch Selbsteva-
luation und Entwicklung, Heidegger, Niemeyer, Petersen, 2005) la formu-
lación de las recomendaciones transculturales KRIS, que tienen en cuen-
ta tanto las particularidades culturales y su contexto sociohistórico como
la relevancia práctica y los planteamientos nacionales específicos de la po-
lítica educativa y social correspondiente. Baste con ilustrar aquí las dife-
rencias nacionales con el ejemplo del aprendizaje situado: los correspon-
dientes programas que, ubicados en el punto de inflexión entre la escue-
la y el mercado laboral, se centran en la promoción de los jóvenes desfa-
vorecidos, recurren a menudo, con éxito, al efecto de la auténtica expe-
riencia laboral, que concibe los procesos de aprendizaje como suma de cre-
cimiento, evolución, pertenencia, participación, experiencia y práctica (Evans,
Niemeyer, 2004). Ello implica capacitar a los alumnos a que comprendan
sus actividades laborales como una contribución razonable a un todo y se
identifiquen a sí mismo como miembros importantes de un grupo, que par-
ticipa, en conjunto, en un proceso de actuación útil. Las recomendaciones
transculturales para el fomento del aprendizaje situado en el ámbito gene-
ral (macroesfera) -para su aplicación a través de medidas políticas y pla-
nificación- se refieren a las instituciones establecidas y a las culturas do-
centes. En los países que cuentan con un sistema de formación profesio-
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nal de índole escolar, el aprendizaje situado desafía los límites institucio-
nales establecidos. La misión de las medidas de ayuda a los desfavore-
cidos consiste, en este contexto, en posibilitar más experiencias labora-
les auténticas y en descartar los efectos negativos del aprendizaje mera-
mente escolar. En países que cuentan con un sistema de formación pro-
fesional menos formal y con menos instituciones de formación, los proce-
sos de aprendizaje profesionales parecen integrarse en mayor medida en
una comunidad de trabajo de índole práctica. Asimismo, en dicho contex-
to procede seguir desarrollando la determinación de competencias y el re-
conocimiento de las competencias adquiridas de manera no formal. Ade-
más, la política educativa debería aspirar a garantizar la oferta de pues-
tos de formación y a desarrollar programas en la materia. Ello es particu-
larmente aplicable, aunque no sólo, a los países que cuentan con siste-
mas educativos menos consolidados. 

El ejemplo citado debería ser suficiente para ilustrar que las recomen-
daciones pertinentes para la acción sólo se pueden formular como resul-
tado de proyectos de investigación si se tiene en cuenta el correspondien-
te contexto nacional y éste se vincula a los protagonistas en la práctica de
que se trate. 

Dilemas de una investigación comparada eu-
ropea sobre la transición

Los retos que se plantean en relación con la exigencia de comparabi-
lidad, validez general y pertinencia para la acción referida a las investiga-
ciones sobre la transición entre la escuela y el trabajo podrían resumirse
en cinco dilemas:

1. Dilema de la deficiencia de la base comparativa
Qué jóvenes se ven amenazados por la exclusión, en qué fase de sus

vidas y cómo se manifiesta o se combate dicha exclusión es una cuestión
que puede presentar aspectos en extremo diversos en Europa. Las dife-
rencias nacionales obvias referidas a la organización, la estructura, la ges-
tión y la financiación de los sistemas nacionales de formación profesional
sugieren la pregunta de qué sistema de formación profesional prepara me-
jor a los jóvenes para el mercado laboral. Al respecto, no se debe pasar
por alto que la formación profesional está enraizada históricamente en cada
sistema educativo nacional, por lo que una transmisión inmediata de un país
a otro no daría los mismos resultados. 

2. Dilema de las diferencias culturales
Más allá de los enfoques de índole específicamente disciplinarios y de

los ajustes estructurales inducidos por cuestiones políticas o económicas,
parece haber un sistema de factores más influyentes que se manifiestan
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en las tantas veces mencionadas «diferencias culturales», tal como se sue-
le observar en los proyectos de investigación transnacionales. Se trata de
un complejo compuesto por el idioma, los acontecimientos históricos, las
orientaciones normativas y los discursos institucionales que, en sus diver-
sas manifestaciones, constituyen las particularidades nacionales. En la in-
vestigación comparada cualitativa, dichas «diferencias culturales» han de
analizarse, con frecuencia, hasta los últimos detalles. En relación con la
investigación sobre la transición, aquéllas son coherentes con diversas ca-
racterísticas que, en su conjunto, son la expresión de una actitud diversa
frente a los jóvenes y de una definición distinta de la etapa juvenil, e inclu-
so de las diferencias culturales entre los discursos normativos sobre la ju-
ventud, el trabajo y la cualificación. 

3. Dilema entre la empleabilidad y la emancipación
Una investigación que, por encima de la perspectiva del mercado la-

boral y de la correspondiente fijación con respecto a las tasas de contra-
tación se adhiere, en contraste, a la perspectiva individual y comprende la
formación profesional como una promoción preprofesional y, asimismo, como
un proceso de emancipación orientado a la maduración y la participación,
precisa unos criterios comparativos y de calidad diferenciados y una pers-
pectiva a largo plazo. Así, procede preguntarse si, en vista de la crecien-
te limitación del mercado de trabajo, no habría de fomentarse, junto a la
capacitación laboral, la capacitación de asumir un compromiso civil y ges-
tionar las situaciones vitales que entrañen más riesgos. Visto de tal modo,
la misión educativa de las medidas de apoyo adquiere, frente a la misión
formativa, una mayor importancia. 

4. Dilema entre la exclusión estructural y la integración individual
Numerosas regiones de Europa adolecen de una seria falta de posi-

bilidades en materia de formación profesional que casi imposibilita, inclu-
so a los jóvenes que cuentan con buenos expedientes académicos, la ob-
tención directa de una plaza de formación. Ello se manifiesta de manera
clara en la creciente importancia que están adquiriendo las medidas de for-
mación profesional que en el Reino Unido y Alemania, por ejemplo, se han
constituido en una opción importante para un número de jóvenes cada vez
mayor (véase al respecto, entre otros, Hayward, 2004). Unas trayectorias
laborales más complicadas deparan unas exigencias de acceso mayores
para quienes concluyen sus estudios escolares. Las medidas se sitúan, en
consonancia, ante el dilema de tener que «tratar» individualmente los me-
canismos de exclusión específicos de cada sistema a través de medios pe-
dagógicos. Las medidas de transición desempeñan una función política re-
guladora en el mercado de trabajo. No sólo cabe entenderlas como una
depuración de los recursos pedagógicos para lograr un mayor grado de in-
tegración en la vida laboral sino que, asimismo, perpetúan, como prolon-
gación del sistema educativo, la función selectiva de éste, actúan así como
mecanismos de exclusión depurados que legitiman, desde la perspectiva
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de la política de formación profesional, los procesos de selección, aportan-
do una justificación pedagógica. Sus resultados tienen repercusiones per-
manentes en los participantes en lo que atañe a la participación social. En
este caso existen asimismo claras diferencias en la configuración y la or-
ganización nacionales (y, en ocasiones, regionales) de tales procesos. En
los respectivos contextos culturales e institucionales se concede una im-
portancia diversa a la exclusión estructural y la integración individual.

5. Práctica pedagógica vinculada al contexto
De lo expuesto se desprende otro dilema: la formación profesional, como

práctica pedagógica, está perpetuamente ligada a las personas y las si-
tuaciones. Como tal, viene determinada por condicionantes culturales, so-
ciales y prácticos. Las conclusiones que inciten a la adopción de medidas
y las recomendaciones relativas a la actuación política que se persiguen
como resultado de unos proyectos de investigación que cuentan con finan-
ciación europea han de ser, pues, bien tan generales que se puedan apli-
car al contexto cultural de todos los países participantes, o bien tan espe-
cíficas que sea necesario formular excepciones nacionales o regionales
una y otra vez. En tanto cabe formular recomendaciones generales en ma-
teria de política educativa, los conceptos pedagógicos no pueden desarro-
llarse al margen del contexto histórico-cultural correspondiente y de las par-
ticularidades institucionales derivadas de éste, ni tampoco es posible de-
sarrollar a partir de aquéllos una reforma de la praxis pedagógica sin que
los agentes locales participen en la estrategia de aplicación. 

Sinopsis de la investigación comparada sobre
la transición

Al analizar los trabajos de investigación relativos a la comparación en
Europa de la transición desde la escuela hacia la formación y el empleo
se pone de manifiesto que los dilemas citados no se reflejan de manera
suficiente en aquéllos. Ello no se aplica, sin embargo, al dilema de la fal-
ta de comparabilidad de los sistemas de formación profesional. Las limi-
taciones resultantes, debidas fundamentalmente a la estructura y organi-
zación distintas de la formación profesional y de los sistemas de seguri-
dad social, se destacan en reiteradas ocasiones. Se denuncia asimismo
que la investigación sobre la transición de la escuela al trabajo se carac-
teriza por la existencia de unos datos deficitarios (Hannan y otros, 2000,
Descy, Tessaring, 2001). Cabría secundar dicha afirmación únicamente en
determinadas condiciones. Así, no se carece de datos estadísticos ni de
indicadores (Lassnigg, 2005). Los datos procedentes de la OCDE (Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la LFS (Encues-
ta de población activa), la CVTS (Encuesta sobre formación profesional con-
tinua), la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del
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Cedefop, de EUROSTAT y de fuentes estadísticas nacionales proporcio-
nan información sobre currículos formativos y problemas relativos a la tran-
sición, sobre todo acerca de desajustes (mismatches) (véase, entre otros,
Wolbers, 2002). Es asimismo deficitario el vínculo entre la macroesfera y
la microesfera y las investigaciones relativas a la interdependencia entre
ambas, sobre todo desde la perspectiva transnacional. Por otra parte, las
grandes investigaciones cuantitativas se refieren, por norma general, al ám-
bito general (mainstream), esto es, a la normalidad que representan los cu-
rrículos formativos institucionalizados. Con los datos de que se dispone,
no es posible representar, en la mayoría de los casos, las medidas y los
programas que aspiran a contrarrestar las transiciones «malogradas». El
heterogéneo panorama de los proyectos realizados por instancias indepen-
dientes y proveedores privados en este ámbito de la pedagogía profesio-
nal es, al parecer, irrelevante desde el punto de vista estadístico.

La aproximación metodológica a una investigación comparada sobre
la transición sigue representando un gran desafío (Hannan, Werquin, 2000;
Niemeyer 2005a). De un modo general, cabe identificar dos perspectivas
de investigación que tienden a diferenciarse por la elección de métodos.

Los primeros trabajos en este campo se centraron en la adecuación del
sistema educativo a los requisitos del mercado de trabajo (Maurice, Sellier,
Silvestre, 1986; Allmendinger, 1989; Müller, Shavit, 1998; Hannan y otros,
1998). «Se ha llevado a cabo un considerable número de trabajos de in-
vestigación relativos al ajuste entre el nivel educativo y los contenidos que
se imparten en las instituciones educativas y la actividad profesional aso-
ciada a los mismos.» («A substantial amount of research work within this
tradition has been carried out on the extent and nature of ‚matching’ bet-
ween both the level and content of education/training received in full-time
education and the subsequent extent it was ‚matched’ to the job/occupa-
tion entered») (Hannan, Werquin, 2000, p. 107). Müller y Shavit, que, en
dicha tradición, han investigado «la importancia de las diferencias institu-
cionales nacionales en la distribución profesional» («the role of national ins-
titutional differences for occupational allocation») (Müller, Shavit, 1998, p.
8-44), destacan que «los efectos de la educación en las opciones de lo-
grar un empleo en el mercado de trabajo están influidas sistemáticamen-
te por los correspondientes contextos institucionales. Tanto la magnitud como
el tipo de tales efectos varían en los distintos países y dicha variación se
debe, en gran medida, a las diferencias en la organización social de la edu-
cación» («that the effects of education in the occupational attainment pro-
cess, and its impact on employment chances in the labour force, are inde-
ed systematically conditioned by the respective institutional contexts. Both
the magnitude and the shape of the effects vary between countries and this
variation is due, to a large extent, to differences in the social organisation
of education») (Müller, Shavit, 1998, p. 36). Sus resultados destacan la re-
lación entre el sistema educativo institucionalizado, sobre todo el sistema
de formación profesional («el factor crucial parece ser el alcance de la es-
pecificidad profesional del sistema educativo» («the crucial factor appears
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to be the extent of vocational specificity of the educational system») (ibí-
dem) y la posición en la vida profesional. Por otra parte, se refieren explí-
citamente, asimismo, a las instituciones educativas establecidas que re-
presentan a los respectivos sistemas educativos nacionales. Las iniciati-
vas, los proyectos y las formas extrainstitucionales del aprendizaje profe-
sional, que revisten gran importancia para el encaminamiento educativo
de los jóvenes en desventaja, no son el objeto de las investigaciones ci-
tadas, de modo que de éstas no cabe extraer, apenas, conclusiones prác-
ticas para la mejora de la pedagogía de la transición. 

Desde finales de la década de los noventa, se ha publicado una serie
de trabajos comparados europeos cuyo objeto de investigación inmedia-
to son las medidas de preparación profesional. Se trata de proyectos de
investigación y evaluación que analizan, por una parte, la eficacia y eficien-
cia de las medidas de preparación profesional (véanse, entre otros, Comi-
sión Europea 1996; Brandsma, 2000; Hammer, 2003). Otra vertiente in-
vestigadora sitúa la perspectiva individual como punto de partida de la cues-
tión relativa a las condiciones necesarias para culminar la transición con
éxito (Stauber, Walther 2001) y apunta a la orientación de los conceptos
pedagógicos (profesionales) a las necesidades específicas de los jóvenes
desfavorecidos (Evans, Niemeyer, 2004; Heidegger, Niemeyer, Petersen
y otros, 2005). 

Tales trabajos llegan asimismo a la conclusión de que, sobre todo, el
contexto de la educación y el trabajo en el que se inscriben las medidas
de cualificación reviste importancia para la culminación con éxito de la tran-
sición (Raffe, 1987; Caroleo, Pastore, 2003; Evans, Niemeyer, 2004). Así
pues, cabe preguntarse con razón si una «ofensiva en materia de cualifi-
caciones», en el sentido de una adopción de nuevas medidas en la ma-
teria, puede ser la única reacción y, en su caso, si sería suficiente para ce-
rrar la brecha creciente entre los sistemas educativo y de empleo o si se
podrían ofrecer cualificaciones «llave» destinadas a abrir puertas cerradas
(Heikkinen, Niemeyer, 2005; Evans, Niemeyer, 2004). Cabe preguntarse,
simultáneamente, si el acceso a la actividad profesional como indicador ge-
neral es lo bastante exhaustivo para evaluar el éxito de la transición. Ape-
nas se cuestiona la validez de la inserción en la educación y el trabajo de
los jóvenes desfavorecidos como instrumento fundamental de la integra-
ción social. En cambio, muchos de tales jóvenes sólo pueden contar con
una inserción gradual en el primer mercado de trabajo. Precisamente por
eso, la porción de programa centrada en el fortalecimiento de la persona-
lidad, que aspira a la capacitación para el control de la propia vida y a la
impartición de competencias en materia de definición de la vida profesio-
nal (Hendrich, 2002), adquiere tanta importancia.

No obstante, la investigación sobre la formación profesional se centra
sobre todo en la cuestión de cómo se podrían compensar, de un modo efi-
caz, la estructura los sistemas educativas o, de manera individual, los dé-
ficits fundamentados en las desventajas sociales y referidos a la imparti-
ción de competencias con respecto a las exigencias del mercado trabajo.
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Centrándose en las cuestiones relativas a la transición de la escuela al tra-
bajo (School to work transition) en un sentido estricto, la investigación so-
bre la transición se plantea como un terreno problemático en lo que ata-
ñe a la pedagogía profesional. Ello representa, sin embargo, un estrecha-
miento temático que, a juicio de la autora, no es adecuado a la compleji-
dad de los procesos de investigación. En lugar de ello, se reproduce el pa-
radigma habitual de la «pedagogización» (profesional) y la individualiza-
ción del problema estructural que representan la falta de puestos de for-
mación y trabajo y la oferta educativa obsoleta. Ello representa en menor
medida una solución al dilema citado entre la exclusión estructural y la in-
tegración individual que una perpetuación del mismo. 

Riesgos ligados a la transición en Europa

En dicho contexto se plantea la pregunta sobre el modo en que una in-
vestigación comparada acerca del sistema de esquemas podría tener en
cuenta de manera adecuada los dilemas citados. Si la concepción de me-
didas tiene por objetivo la «ayuda a los desfavorecidos» en cuanto al «de-
sarrollo de competencias y la emancipación» («Competence development
and self-emancipation», título de un simposio incluido en la conferencia ECER
celebrada en Dublín en 2005), sólo será posible dar lugar a recomendacio-
nes de acción para la modificación de la práctica pedagógica como resul-
tado de la investigación si se aplica un sistema de realimentación con los
actores de dicha práctica pedagógica. De ello se desprende, por una par-
te, una cuestión de índole práctica que atañe a la investigación y se refie-
re a cómo se podría garantizar dicha realimentación; en segundo lugar, pro-
cede preguntarse cómo, en vista de la relación explícita entre las particu-
laridades nacionales y/o regionales, se podrán formular resultados y con-
clusiones de validez transnacional. Ello contiene a su vez la pregunta de
cómo podría aplicarse la conclusión de que las experiencias laborales au-
ténticas en un contexto empresarial ofrecen las mejores opciones de «re-
motivación» y reintegración, en la práctica pedagógica con los Niños de la
calle de Lisboa, las Madres adolescentes de Londres o los Perjudicados por
la evolución del mercado en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. 

De hecho, en el marco de un proyecto de investigación europeo, la pers-
pectiva transnacional puede ofrecer una visión más compleja, máxime si
se suele aplicar de un modo interdisciplinario. No obstante, se trata ante
todo de un proceso de conocimiento individual que no tiene por qué dar
lugar a conclusiones generales. 

Para explicar el trabajo comparativo necesario en este contexto se de-
bería proceder a la comparación, conforme a un modelo, de las diferen-
cias estructurales con arreglo a su importancia para los procesos de tran-
sición de los jóvenes. Para ello habría que recurrir a conceptos sociológi-
cos de la investigación sobre el Estado de bienestar social y sobre la ju-
ventud.
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La identificación de los factores que caracterizan un sistema de tran-
sición nacional y su composición modélica según grupos de países podría
constituir una solución pragmática para dichos dilemas. El contraste den-
tro de la generalidad es un principio fundamental, así como la estructura
con arreglo a la que se compone el modelo. La univocidad de una atribu-
ción depende de hasta qué punto ésta puede distinguirse de otras posi-
bles atribuciones (véase Bohnsack, 1997, p. 500). El objetivo consiste en
el proceso de la comprensión ideal típica, que siempre es un proceso cons-
tructivo. En ese sentido, el siguiente modelo explica las dimensiones de
las diferencias entre procesos de inserción y medidas. Al respecto, parti-
mos del supuesto de que los programas para la promoción de la transición
entre el estudio y la formación o el trabajo de los jóvenes en desventaja
se articulan sobre tres aspectos en el contexto nacional: 
(a) El sistema educativo vigente, sobre todo mediante la regulación estruc-

tural e institucional de la formación profesional.
(b) El modelo de bienestar, principalmente el sistema de seguridad social. 
(c) El discurso normativo sobre la juventud y los modelos de transición, au-

tonomía e independencia, así como de cuidado y asistencia que se ar-
gumentan.

En el contexto de las atribuciones nacionales, las particularidades de
los tres ámbitos citados están vinculadas y se refieren al contexto socio-
económico e histórico específico de que se trate. Así, cabe identificar cua-
tro grupos de países en Europa. Dicho proceso no tiene por fin categori-
zar o etiquetar las políticas y prácticas nacionales. Sin embargo, la expe-
riencia recabada a través de diversos proyectos del programa Leonardo
(Re-Integration. Transnational evaluation of social and professional re-in-
tegration programmes for young people; Self-evaluation. Transnational Met-
hods and Models for Self-Evaluation of Non-formal Personal Competen-
ces; Modules. Identificación de módulos en la educación preprofesional
[Anerkennung von Modulen in der vorberuflichen Bildung]; véase http://www.
biat.uni-flensburg.de/biat.www/index_projekte.htm) han demostrado que la
referencia a dicho complejo modelo europeo de regímenes de transición
facilita la formulación de recomendaciones de acción adecuadas como re-
sultado de los conocimientos adquiridos. A través de las mismas se podrí-
an gestionar los procesos de autocomprensión dentro de la comunidad in-
vestigadora y estimular procesos de autorreflexión. 

Para la explicitación de la comparabilidad necesaria en el contexto de
la investigación sobre la transición, se procedió a comparar, conforme a
modelos, las diferencias estructurales de los regímenes nacionales de tran-
sición según su importancia en los procesos de transición de los jóvenes.
En ese sentido, se recurrió a la investigación comparada de otras discipli-
nas. La investigación comparada sobre la historia de los sistemas de for-
mación profesional en Europa (Greinert, 1995) y sobre la génesis de los
regímenes de bienestar (Esping-Andersen, 1990, 1996) dieron lugar a la
identificación de cuatro modelos que permiten clasificar a los países de Eu-
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ropa Occidental. Se han incluido en la sinopsis los trabajos de investiga-
ción comparada sobre los jóvenes y sobre cuestiones de exclusión social
(Stauber, Walther, 2001; Beelmann, Kieselbach, 2003), que se refiere a su
vez al modelo de Esping-Andersen.

Las tipologías entrañan siempre el riesgo de generalización si no se fun-
damentan en reflexiones teóricas, en una selección justificada de criterios
y en análisis exhaustivos. Por ello, conviene destacar que la sinopsis de
la figura 2 ha de comprenderse como un instrumento del proceso de
(auto)comprensión de los proyectos de investigación transnacionales. Los
criterios subyacentes se basan en los diversos resultados de la investiga-
ción referida a la historia de la pedagogía profesional, la investigación com-
parada sobre el Estado del bienestar y la investigación sobre la juventud
que se resumen a continuación. 

1. Sobre la comparación de los sistemas de formación profesional eu-
ropeos en relación con su potencial para la integración en la educa-
ción y el empleo
La génesis histórica de los sistemas nacionales de formación profesio-

nal ha de comprenderse como el resultado de una contraposición de in-
tereses económicos y políticos (Greinert, 1995; Müller, Shavit, 1998). Grei-
nert (1995) desarrolló tres modelos cuya diferencia estriba en la función
del Estado en la regulación y la gestión de la formación profesional. En el
contexto de la investigación sobre la transición y la promoción de los des-
favorecidos cabe identificar, además, qué procesos de selección y exclu-
sión intencionados y no intencionados son inherentes a los sistemas na-
cionales de formación profesional. Las siguientes preguntas revisten im-
portancia al respecto: 
(a) ¿Goza la formación profesional de un lugar propio dentro del sistema

educativo nacional? 
(b) ¿Cuál es su relación con la formación general? 
(c) ¿Cómo y a través de qué actores sociales se gestiona la relación cuan-

titativa entre la oferta y la demanda de formación? ¿Quién es el bene-
ficiario de la formación? 

(d) ¿Quién paga la formación? ¿De qué modo y a través de quién se sis-
tematiza la formación desde el punto de vista pedagógico? 

(e) ¿De qué estatus social goza la formación profesional? 
(f) ¿Qué estatus social se adquiere a través de la formación? 
(g) ¿Cómo se regula el acceso a la formación?
(h) ¿En quién recae la responsabilidad y la competencia sociales en cuan-

to a su inserción? 

Heidegger distingue, basándose en Greinert y exponiendo explícitamen-
te la relación entre las estructuras de transición y las de formación profe-
sional, cuatro modelos estructurales de formación profesional en Europa.
Se refiere, al respecto, (1) a la evolución de las estructuras económicas
nacionales, sobre todo en el momento de la industrialización, (2) el grado
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de intervención de la política social del Estado, (3) la relación de fuerzas
entre los interlocutores sociales y (4) el modelo social «socialdemócrata»
como complejo causal (Heidegger, 2004, p. 175 y ss.). 

En los países que cuentan con un sistema de formación profesional es-
colar y una arraigada tradición socialdemócrata de la política social (por
ejemplo, Finlandia) rige el ideal normativo del ciudadano adulto, de cuya
seguridad social se hace cargo el Estado. La formación profesional forma
parte de la educación ciudadana general y se deposita, en consecuencia,
en manos del Estado. La exigencia de educación y formación se extien-
de a la categoría de derecho civil común universal para todos los jóvenes.
No obstante, en dicho país también hay jóvenes que abandonan los es-
tudios. Las medidas al respecto suelen concebirse como una alternativa
temporal a la formación profesional escolar general y tienen, siempre, como
objetivo la integración en la corriente general (mainstream). En este caso
resulta particularmente problemática la transición de la escuela a la vida
laboral, tal como testimonia la elevada tasa, desde hace tiempo, de desem-
pleo juvenil en Finlandia. 

En países con una acusada tradición económico-mercantil, la forma-
ción profesional está, igualmente, menos regulada por el Estado (Reino Uni-
do). La demanda de formación la regula de manera inmediata el merca-
do de trabajo. La formación se recibe fundamentalmente en el trabajo (trai-
ning on the job). El acceso a la misma depende de las prácticas de con-
tratación. Las cualificaciones certificadas no disponen de un valor acredi-
tativo generalizable. Las estructuras de ayuda los programas de inserción
están asimismo dirigidas por el mercado, de modo que los proveedores pri-
vados de formación determinan el acceso a la misma (véase Hayward, 2005).
Las medidas políticas educativas no sólo se orientan a la mitigación del de-
sempleo juvenil sino que, asimismo, aspiran al reconocimiento por parte
un sistema de certificación común (National Vocational Qualifications – NVQ). 

En los países con una arraigada tradición sindical (por ejemplo, Ale-
mania) el sistema de formación se rige y se garantiza en virtud de un con-
venio entre los empresarios, los trabajadores y el Estado. La formación pro-
fesional goza aquí de un elevado prestigio social. Los títulos procuran un
nivel de cualificación reconocido. Las medidas de promoción de los des-
favorecidos se refieren, de manera inmediata, a las estructuras duales de
la formación profesional. Ante todo, se orientan a la obtención de certifi-
cados que procuran derecho de acceso. Las competencias de índole no
profesional se valoran, pues, en menor medida. Sin embargo, la tradición
de la responsabilidad común de la economía, el Estado y la patronal inhi-
be con frecuencia la concepción de alternativas integradoras a un siste-
ma de formación muy selectivo. 

En los países que, hasta la época de la posguerra mundial, se carac-
terizaban por la presencia de unas estructuras de cuño acusadamente ru-
ral, predominan las estructuras de formación profesional informales, en las
que el aprendizaje informal tiene gran importancia. En cambio, los siste-
mas de reconocimiento y certificación gozan de escasa relevancia. La fase
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de transición de la escuela a la vida laboral cuenta asimismo con una es-
tructura débil. El riesgo de no obtener formación alguna es, por tanto, ele-
vado, aunque existen importantes estructuras de apoyo e integración, con
frecuencia asimismo informales, basadas, sobre todo, en la familia e, igual-
mente, en la economía sumergida. La formación profesional cuenta, así,
con escaso prestigio y representa una «segunda opción» tras la educación
académica. Las medidas estructurales para la promoción de la transición
al mundo laboral se orientan en este caso a la mejora del prestigio de la
formación profesional.

2. Resultados de la investigación comparada sobre el Estado de bienestar
También los trabajos sobre la sociología del Estado de bienestar des-

tacan la interdependencia del desarrollo de sistemas de seguridad social
y la creación de estructuras industriales de trabajo remunerado. Explican
asimismo la función central del instrumentario social del Estado para la pro-
ducción y reproducción de trabajadores en la sociedad o, según la termi-
nología actual en la materia, de «recursos humanos» como labor de orde-
nación social imprescindible en el moderno Estado del bienestar (véase,
entre otros, Lessenich, 1994). 

«Las condiciones generales establecidas por el Estado para la orga-
nización del mercado de trabajo no sólo consideran si la ya casi tradicio-
nal crisis del mismo da lugar a una crisis de la reproducción individual -
y para quién-, si la situación vital precaria acaba perpetuándose -y para
quién-, o si, asimismo, la crisis del mercado de trabajo se convierte en una
crisis de la situación vital individual y de la propia vida -y para quién- (Les-
senich, 1994. p. 225).

Las medidas para la promoción de la transición de la escuela al mun-
do laboral no han de comprenderse, pues, únicamente como una contri-
bución a la formación o a la adquisición de cualificaciones, sino que aqué-
llas han de situarse asimismo en el contexto de la política de bienestar y
asuntos sociales. Tal extremo se muestra claramente cuando tales medi-
das se propagan como componentes de una política de mercado de tra-
bajo estimulante, con arreglo al lema «fomentar y exigir». Es, por tanto, ra-
zonable incluir, en la comparación de los regímenes de transición, los tra-
bajos relativos a la investigación sobre el Estado de bienestar (Esping-An-
dersen, 1990, 1996; Lessenich, Ostner, 1998). Tal análisis del «régimen»
del Estado de bienestar se refiere a las formas específicas de la conduc-
ta institucional de las sociedades capitalistas avanzadas ante los comple-
jos de problemas interrelacionados del trabajo en la sociedad y la seguri-
dad social («work and welfare»). Supeditados a las constelaciones de fuer-
zas políticas concretas a lo largo de la historia y de la correspondiente gé-
nesis de la producción estatal del bienestar, cabe identificar diversos mo-
delos de intervención estatal encaminados al bienestar, que, con el trans-
currir del tiempo, se han convertido en regímenes de regulación política-
mente institucionalizados (Lessenich, Ostner, 1998, p. 11 y ss.). Según Es-
ping-Andersen (1998), las particularidades de los diversos regímenes de
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bienestar pueden constatarse con arreglo a tres criterios diferenciadores
principales:
(a) Según la importancia específica de las tres instituciones proveedoras:

el Estado, el mercado y la familia o el presupuesto y el concierto en-
tre las formas de seguridad públicas y privadas;

(b) Según la calidad y el alcance de los derechos sociales otorgados; en
concreto, según la medida en que la política estatal restringe el carác-
ter de mercancía del trabajador y reduce la dependencia de las perso-
nas del mercado (desvinculación de la seguridad social del mercado
de trabajo); 

(c) Según la estructuración de la jerarquía social, es decir, según la lógi-
ca de la distribución social.

Esping-Andersen distinguen entre los modelos de bienestar liberal (Es-
tados Unidos, Canadá, Australia y, asimismo, Dinamarca, Suiza y el Rei-
no Unido), corporativista (Austria, Francia, Alemania e Italia) y universal (No-
ruega, Suecia y, asimismo, Dinamarca y Finlandia). En relación con ello,
Leibfried (1990) y Lessenich (1994) abogan por la inclusión de un cuarto
modelo de bienestar referido a los países mediterráneos. Así pues, se cuen-
ta con cuatro modelos estructurales (Lessenich, 1994, p. 240).

Llama la atención la congruencia de dicho esquema con los modelos
de sistemas de formación profesional citados. En el régimen «socialdemó-
crata» (o universal), la ciudadanía está vinculada a un derecho general al
trabajo remunerado, y las estructuras correspondientes de la seguridad so-
cial se basan en el ideal del pleno empleo, de cuyo funcionamiento se hace
cargo el Estado. La seguridad social está vinculada a la participación en
la actividad laboral y, en el caso de los jóvenes, a la preparación para la
misma a través de la participación en las ofertas de formación profesional
o general que presenta el Estado. En el modelo «conservador» (o corpo-
rativista), que corresponde al sistema de formación profesional «dual», los
sistemas de seguridad social se fundamentan institucionalmente en el prin-
cipio de la seguridad y su gestión corresponde (en parte) a los interlocu-
tores sociales. La utilización de los servicios de ayuda suele estar vincu-
lada, en general, al igual que en la preparación para la formación, a la iden-
tificación de los déficits individuales. En el modelo «liberal», el Estado se
limita a facilitar una seguridad básica escasa, de modo que el individuo ha
de «adquirir» una protección superior en el contexto del mercado. La res-
ponsabilidad del individuo constituye en este caso la pauta ideológica y se
atribuye un gran valor a la independencia económica. La dependencia está
estigmatizada. Los riesgos de exclusión de jóvenes y adultos están, pues,
individualizados en gran medida. En el modelo «postautoritario» (Lesse-
nich) o mediterráneo, la función reguladora del Estado está asimismo li-
mitada. Operan también otros sistemas de seguridad social como la Igle-
sia, las instituciones de caridad y la familia, que contrarrestan la individua-
lización de los riesgos de exclusión. El mercado de trabajo está desrregu-
lado y se caracteriza por la presencia de formas de empleo temporal pre-
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carias y la existencia de una economía sumergida, que permiten adoptar
estrategias de inclusión que van más allá de la concepción de normalidad
de los países de Europa septentrional. 

3. Resultados de la investigación sobre los jóvenes
Los trabajos actuales en el campo de la investigación sobre la juven-

tud referidos a una comparación europea de la problemática de la transi-
ción remiten a la importancia del modelo ideológico y los presupuestos nor-
mativos básicos de la actuación institucional, tal como éstos se manifies-
tan en los requisitos y las expectativas con respecto a los jóvenes, los mo-
delos del ingreso en la actividad laboral o la individualización de los pro-
blemas estructurales (Stauber, Walther, año sin determinar, p. 5 y ss.). Dado
que las medidas políticas en materia de juventud han de situarse en el con-
texto del régimen de bienestar social, cabe identificar de manera análoga,
conforme a Esping-Andersen, cuatro tipos de regímenes en lo que atañe
a la juventud en Europa. Estos determinan, en consonancia, diversos mo-
delos de interpretación del desempleo juvenil, así como el contexto de las
medidas de transición que han de contrarrestar este fenómeno (véanse,
entre otros, McNeish, Loncle, 2003). En el régimen universal rige el ideal
del desarrollo personal individual. La motivación es, por tanto, el objetivo
central de la educación y de las medidas políticas en materia de juventud.
Los jóvenes se enfrentan a una serie limitada de expectativas de norma-
lidad restrictivas. En el régimen liberal predomina, por el contrario, la nor-
ma de una fase juvenil breve con una independencia económica relativa-
mente temprana. En el régimen de transición centrado en el trabajo (cor-
porativista), el joven es, fundamentalmente, un educando (o una persona
que recibe formación). Esto se ve acompañado de una atribución tempra-
na de posiciones sociales en consonancia con la formación profesional re-
cibida. En el régimen «infrainstitucionalizado» (mediterráneo), el joven no
goza de un estatus claramente reconocido, sino que existe más bien un
vacío social que se compensa sobre todo a través de la familia (Pohl, Walt-
her, año sin determinar, p. 7).

Conclusiones

A través del análisis conjunto de los regímenes de formación profesio-
nal y bienestar social y desde la perspectiva de la investigación sobre la
juventud, se ha desarrollado un marco conceptual (figura 2) que ilustra la
compleja relación de la política sobre mercado laboral, educación y asun-
tos sociales en su manifestación institucional, su aplicación práctica y sus
efectos normativos. Dicho modelo representa un marco analítico para fu-
turas reflexiones transnacionales. Se trata de un modelo abstracto con to-
das las limitaciones que entraña, necesariamente, el desarrollo de mode-
los. Del análisis conjunto se desprende asimismo claramente que a los re-
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gímenes escandinavo, corporativista, liberal y mediterráneo les correspon-
den modelos de transición específicos, de modo que en las respectivas me-
didas de promoción se identifican a su vez intencionalidades distintas.

En dicho contexto, la pregunta de la pertinencia práctica de una inves-
tigación comparada europea sobre transición se ha de responder de ma-
neras diferenciadas. Los momentos estructurales de la exclusión y la in-
clusión se diferencian en los correspondientes contextos nacionales, al igual
que los modelos de respuesta individual a tales fenómenos. El «éxito» o
el «fracaso» de las diversas medidas se ilustra de un modo incompleto si
sólo se recurre a procesos orientados a la consecución de unos resulta-
dos, en virtud de criterios individuales como las tasas de contratación o la
duración del desempleo. El empleo sostenible y la inclusión social de los
jóvenes «desfavorecidos» sólo se explican claramente, si se analiza en su
conjunto la compleja estructura de factores condicionantes individuales y
sociales desde una perspectiva a largo plazo. Ello exige unos procesos com-
plejos que adopten una perspectiva transnacional, que tengan en cuenta,
asimismo, las diferencias culturales de un modo adecuado y que puedan
ilustrar tanto las modificaciones estructurales como los desarrollos perso-
nales.

El cuadro presentado (figura 2) podría servir de base de un proceso de
concertación entre proyectos de investigación europeos. Se trata en este
caso de un modelo que refleja el modo en que las orientaciones normati-
vas se inscriben en las medidas de promoción de la transición de la es-
cuela a la formación y remite, además, a los aspectos «transdisciplinarios»
de la investigación sobre la transición. La configuración desde el punto de
vista práctico-pedagógico y político-educativo del sistema de transición de-
bería tener en cuenta el contexto pluridimensional expuesto, procurando
que las medidas correspondientes, actúen tanto en el contexto del siste-
ma establecido de seguridad social como en el contexto del sistema es-
tablecido de formación profesional y que los jóvenes participantes se ha-
llen en una fase de la creación de la identidad en la que, más allá de la orien-
tación profesional y la formación, surtan efecto nuevas orientaciones nor-
mativas. 

Las exposiciones conceptuales descritas suponen, además, un impor-
tante impulso para la realización de nuevas investigaciones. En primera
instancia habría que ampliar el cuadro a los Estados miembros de la UE
de Europa Oriental. Asimismo, cabe preguntarse hasta qué punto, habi-
da cuenta de la actual tendencia al desmantelamiento de los sistemas de
ayuda y gestión estatales y de la conquista del sistema de bienestar y edu-
cación por parte de la economía de libre mercado, conservarán su efecti-
vidad las diferencias culturales. ¿Cómo se transformarán en prácticas ins-
titucionales las políticas sociales y educativas a priori unificadoras del con-
texto cultural nacional? Y, habida cuenta de su heterogénea historia, ¿es
razonable y viable una unificación? Es más que dudoso que sea posible
lograr una coherencia social, y fijarla de un modo sostenible, en el contex-
to nacional a través de reglamentaciones y procesos transnacionales. Por
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último, genera asimismo dudas el que se hayan situado en el primer pla-
no del análisis y la macroesfera y la mesoesfera de la planificación y la for-
mulación de las políticas educativa y social. El ámbito individual del suje-
to ha quedado, pues, excluido. Sin embargo, teniendo en cuenta que las
situaciones de riesgo se plantean de manera individual y que las transicio-
nes son de índole muy diversa, la cuestión de la gestión subjetiva de las
mismas adquiere una gran importancia. �
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