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RESUMEN

En Baleares (España), los datos sobre abandono del sistema educativo sin nin-
guna titulación y sobre nivel educativo de la población joven, muestran una
situación comparativamente peor a la que se produce en la mayoría de re-
giones españolas y en la Unión Europea globalmente. Ante esta situación, el
gobierno regional encargó a la Universitat de les Illes Balears un estudio so-
bre el tema. 

En este trabajo presentamos los aspectos fundamentales de dicho estudio.
Se sintetizan las características de la demanda realizada por la administración
regional, se caracterizan las problemáticas específicas de la inserción socio-
laboral de jóvenes en Baleares, se describe el planteamiento general de la in-
vestigación (conceptos básicos, fases y metodología) y finalmente se presentan
los principales resultados y conclusiones.

1. Introducción

El estudio que presentamos tiene como principal objetivo aportar funda-
mentos e instrumentos a la política regional de formación e inserción la-
boral dirigida a jóvenes con bajo nivel educativo. 

La metodología de investigación parte de los planteamientos de la in-
vestigación-acción. Los principales conceptos utilizados son los siguien-
tes: jóvenes con bajo nivel educativo, inserción social y profesional, pro-
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yectos innovadores y buenas prácticas. El presente artículo sintetiza el es-
tudio bajo las siguientes secciones:
• problemática y misión del estudio;
• conceptos básicos, etapas y metodología del estudio;
• resultados obtenidos;
• conclusiones.

2. Problemática y misión del estudio

En este apartado se describen los elementos diferenciales de la inserción so-
ciolaboral de los jóvenes en Baleares y las características de la demanda.

22..11  PPrroobblleemmaass  eessppeeccííffiiccooss  rreellaattiivvooss  aall  eemmpplleeoo  yy  llaa  iinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall  ddee  jjóó--
vveenneess  eenn  BBaalleeaarreess  

El empleo y la inserción social de jóvenes en las Islas Baleares están
determinados por una serie de factores socioeconómicos y educativos:
(a) la facilidad con que se encuentran nuevos empleos,
(b) el hecho de que la actividad económica repose básicamente en el sec-

tor servicios; y
(c) la existencia de un nivel educativo general bajo. A continuación de-

scribiremos brevemente cada uno de dichos factores condicionantes.

a) La facilidad de hallar empleo
Las Islas Baleares como comunidad dependen básicamente del turismo y
se caracterizan por un empleo abundante en el sector servicios y en la in-
dustria de la construcción. Por ello no es sorprendente que la tasa regio-
nal de actividad entre jóvenes de 15 a 24 años supere el promedio espa-
ñol -un 40,38 % frente al 32,70 %- y se aproxime mucho a la del conjun-
to de Europa (41,16 %). (1)

Los más jóvenes en este grupo de edades son quienes más se be-
nefician de la situación, pues su índice de paro (9,25 %) es algo menor
al del total en España (9,80 %), si bien supera a la media del total euro-
peo (6,51 %) (2).

La facilidad para encontrar trabajo -aunque a menudo éste sea sólo
temporal- es un factor que contribuye a la desilusión y el abandono es-
colar prematuro. La proporción de jóvenes de más de 16 años que aún es-
tudian es en Baleares algo inferior a las medias española y europea, y pa-
ra edades superiores a los 17 años comienza a divergir claramente (Is-
las Baleares 62,8 %, España 74,4 %, UE 85,7 % (3)), aumentando la di-
ferencia proporcionalmente con la edad.
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(1) Fuente: EUROSTAT (http://eurostat.com). Cifras para el año 2000.
(2) ídem.
(3) Fuente: Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (2000) y Cedefop (2001).
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b) Una actividad económica básicamente de servicios
Como hemos señalado, la importancia del turismo dentro de la econo-
mía balear comporta que la mayoría de los empleos disponibles corres-
pondan al sector servicios. La proporción de población activa en este sec-
tor supera en casi ocho puntos la media del conjunto español y en 2,5 pun-
tos a la de la Unión Europea (4).

Los jóvenes de Baleares de edades comprendidas entre 16 y 24 años
ilustran esta situación, con un 69,72 % de empleos en el sector servi-
cios, básicamente en el turismo. Una doble consecuencia de esto es que
el empleo tiende a ser estacional y que la cifra de trabajadores del sector
agrario es mínima (0,53 %). La mayoría de los jóvenes con empleo en la
industria (19,68 % del total) trabajan en la construcción, sector impulsado
en buena parte por la fuerte demanda de edificios turísticos y vacaciona-
les (5).

c) Bajos niveles educativos
El abandono escolar prematuro y el mayor desinterés en los últimos años
de escolarización -explicables sin duda por la perspectiva de encontrar
empleo rápidamente- hacen que el nivel educativo de los jóvenes en la re-
gión balear sea inferior al promedio nacional (6). De hecho, Baleares es la
comunidad autónoma española con menor cifra de títulos o certificados
de secundaria más allá de la escolaridad obligatoria.

De forma paralela, en todos los niveles -a excepción del primer ciclo de
la educación secundaria obligatoria- la proporción de jóvenes de 16 a 35
años salidos de la escuela entre 1990 y 2000 con el nivel educativo ade-
cuado es inferior en Islas Baleares. Por ejemplo, la cifra de titulados su-
periores es un 10 % menor al del resto de España, pues sólo un 32,8 %
de los jóvenes insulares logra acabar un curso de enseñanza superior, en
comparación con el 43 % para el conjunto español (7).

22..22  MMiissiióónn  ddeell  eessttuuddiioo

En enero de 2000 el Gobierno de las Islas Baleares celebró un acuerdo con
las organizaciones empresariales y sindicales relativo al empleo, la cohe-
sión social y el fomento de la productividad. Dicho acuerdo conlleva di-
versos anexos, uno de ellos referido a la formación y el empleo juveniles.

Se decidió crear comisiones consultivas de base sectorial responsa-
bles de gestionar el tema central de cada anexo, compuestas por repre-
sentantes de las organizaciones firmantes y de otros organismos direc-
tamente relacionados con el ámbito respectivo.

(4) Fuente: Gobierno de las Islas Baleares.
(5) ídem.
(6) Diversos estudios han puesto de manifiesto las mayores dificultades de las personas con

bajo nivel educativo en lo relativo al empleo (Descy, 2002; Kovacs, 2003).
(7) Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2000).
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Uno de los temas fundamentales tratados en la comisión consultiva so-
bre jóvenes fue la financiación de proyectos. La cuestión básica consistía
en garantizar la supervivencia de una cifra mayor de proyectos innovado-
res sobre formación, empleo e inserción social de jóvenes con bajo nivel
educativo, emprendidos en respuesta a diversas convocatorias de proyec-
tos innovadores pero discordantes de la política de la administración ba-
lear, que en una época consideraba que tales iniciativas pioneras debían
ser autosuficientes y compartir sus virtudes y buenas prácticas con
otras. 

En este contexto, se fundó en la Universidad de las Islas Baleares un
grupo de investigación con la misión general de elaborar un estudio gene-
rador de instrumentos que permitieran formular y aplicar políticas de for-
mación, empleo e inserción social para jóvenes con bajo nivel educativo
en Islas Baleares. Las líneas básicas de trabajo fueron convenidas por los
representantes de los Ministerios de Trabajo, Educación y Asuntos Socia-
les, las organizaciones activas en proyectos para jóvenes ya integradas
en la comisión consultiva para el empleo juvenil creada en el marco del
Acuerdo por el Empleo, y la Universidad de las Islas Baleares. Las líne-
as eran las siguientes:

• sujetos del estudio: los jóvenes entre 16 y 30 años que no alcanzan la
cualificación educativa mínima -Graduado en Educación Secundaria-
al término de su periodo de escolaridad obligatoria;

• orientación territorial: prioridades a escala territorial y propuestas en
torno a la función que deban cumplir los acuerdos locales sobre el em-
pleo;

• diferenciación: el estudio debía tomar en cuanta las particularidades de
los diversos grupos de edades y las diferencias entre sexos; 

• propuestas: aun siendo básicamente analítico, el estudio debía
generar propuestas de medidas específicas y de otros estudios que
puedan emprenderse o continuarse;

• participantes: la participación era obligatoria para aquellas organiza-
ciones responsables de la formación, el empleo y la inserción social de
jóvenes, y se requería información de la administración pública compe-
tente;

• etapas: una primera etapa (mayo a junio 2001) para extraer ejemplos
de buenas prácticas en las Islas Baleares y generar conclusiones y
propuestas iniciales. La segunda etapa (septiembre 2001-junio 2002)
estudiaría a continuación otros temas.



3. Naturaleza del estudio: conceptos básicos,
etapas y metodología 

En este apartado se describen los conceptos básicos utilizados, así como
las etapas del estudio y la metodología utilizada.

33..11  NNoocciioonneess  bbáássiiccaass

Las nociones de referencia básicas para la investigación fueron: jóvenes
con bajo nivel educativo, empleo e inserción social, proyectos innovado-
res y buenas prácticas. 

En sentido estricto, la noción “jóvenes con bajo nivel educativo” descri-
be a quienes no logran alcanzar una cualificación profesional mínima (ni-
vel 1) conforme a los criterios de comparabilidad acordados por los paí-
ses de la Unión Europea (UE). (Consejo de las Comunidades Europeas,
1985). En el sistema educativo español, esta corresponde al nivel de cua-
lificación que se obtiene al término de la educación secundaria obligato-
ria, o por programas formativos específicos (Ministerio de Educación y
Ciencia, 1988).

Pero la noción puede extenderse para abarcar a:
• los jóvenes que como máximo poseen un certificado de educación

secundaria o un certificado de aprendizaje (Loos, 2002, 18);
• los de menos de 25 años que han terminado la enseñanza obligatoria

pero sin hallarse lo suficientemente cualificados para acceder a un primer
empleo, que abandonan la escuela sin un certificado de educación
secundaria y sin posibilidad alguna de emprender una formación cual-
ificante (Colson, Gerard, 1997);

• los jóvenes que no acaban el segundo ciclo de la educación secundaria,
nivel CINE 3 de la UNESCO, criterio utilizado en el proyecto NEWSKILLS
del Cedefop (“New vocational qualification needs and persons without
qualification” (Cedefop, 2000).
La noción “empleo e inserción social” tiene su origen en el informe de

Schwartz (1985), que considera al empleo juvenil un elemento particular
dentro de un proceso más amplio de transición a la vida adulta corres-
pondiente a un contexto social e histórico concreto, y en el de la OCDE
(Coleman, Husen, 1989) sobre jóvenes en una sociedad en transforma-
ción. Desde entonces, “empleo e inserción social” se utiliza como sinóni-
mo de “inserción social y profesional”, aunque en rigor “inserción profesio-
nal” y “empleo” no tengan exactamente el mismo significado.

Dentro del debate sobre medidas de educación social para jóvenes,
ambas nociones se emplean para indicar la inserción en la vida activa
de personas de bajo nivel educativo y de aquéllas en situación de exclu-
sión o vulnerabilidad social, cuyos problemas suelen superar los típicos
de jóvenes.
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Para el objetivo de nuestra investigación, por “proyectos innovadores”
decidimos entender aquellos proyectos que han recibido financiación de
una iniciativa comunitaria de Empleo y Desarrollo de Recursos Humanos
y aquellos otros que, aun sin recibir apoyo económico, han contribuido a
mejorar los métodos de trabajo con jóvenes de bajo nivel educativo y a
mejorar los resultados de dicho trabajo.

La noción de “buenas prácticas” se emplea en el ámbito de la forma-
ción profesional por lo general para denotar métodos formativos nuevos y
eficaces (Loos, 2002, 12). En el contexto de la formación, el empleo y la
integración social, el término se utiliza profusamente en lo relativo a las
políticas de formación y empleo que promueve la Unión Europea. En un
artículo sobre la investigación europea en formación profesional, Sellin y
Grollman (1999, 80) se refieren al estudio de las buenas prácticas como
factor de mejora, pues “la actividad investigadora internacional dentro de
Europa está muy vinculada al proceso político de la Unión Europea”.

El término define la aplicación de conocimientos extraídos experimen-
talmente a nuevos modelos de formación, empleo e inserción social de
grupos con dificultades especiales. 

En el ámbito de la formación y la inserción sociolaboral de jóvenes con
bajo nivel educativo, ha habido interesantes aportaciones recogidas en
diversos documentos y publicaciones (IFAPLAN, 1987; Ketter, Petzold,
Schlegel, 1987; Comisión de las Comunidades Europeas, 1994; Schwartz,
1994; Comisión Europea, 1997).

33..22  EEttaappaass  yy  mmeettooddoollooggííaa  

A sugerencia de los representantes ministeriales, se convino en organizar
la labor en dos etapas o fases. La primera debía ser breve y dedicarse a
trazar medios que permitan diseñar y aplicar políticas de formación y
empleo para el grupo destinatario, que se llevarán a la práctica conforme
a lo establecido en el Acuerdo por el Empleo.

Se creó un grupo técnico de trabajo compuesto por 14 personas impli-
cadas profesionalmente en la formación, el empleo y la inserción social de
jóvenes, en representación de las organizaciones integradas en la comisión
consultiva del Acuerdo por el Empleo para jóvenes, otros organismos no re-
presentados en dicha comisión, expertos profesionales, y la Universidad de
las Islas Baleares. Los resultados fueron importantes, si bien la falta de es-
pacio impide detallarlos. Tras varias reuniones, se elaboró un informe re-
visado, del que presentaremos las principales conclusiones.

La segunda etapa se centró sobre todo en reunir datos estadísticos,
analizar fuentes de documentación (8) y formular propuestas, en conti-

(8) Se realizó una búsqueda documental sobre la temática “juventud y trabajo”. Tras una bús-
queda inicial, se consultaron documentos generales sobre políticas europeas y estrate-
gías regionales; planes, programas, proyectos y acciones locales, regionales y nacionales,
así como artículos sobre la temática estudiada.
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nua cooperación con organizaciones de la comisión consultiva, con un
apoyo cada vez mayor del personal técnico de ministerios, que aportaba
datos estadísticos o mediaba para obtenerlos, y una creciente participa-
ción de organizaciones y profesionales individuales de Menorca e Ibiza.

El informe final se presentó inicialmente a los ministerios solicitantes del
estudio y tras ello a los representantes de la comisión consultiva y al Minis-
terio de Educación y Cultura. Se publicó a continuación en formato de libro
(Salvà, ed., 2002), y se ofreció abierto a comentarios en las tres islas.

La metodología empleada para la investigación se basaba en los prin-
cipios de la investigación-acción (9), y aspiraba por tanto a combinar teo-
ría y práctica para afrontar la realidad. Está concebida para alentar al aná-
lisis de las propias acciones y garantizar que la realidad se capte desde
dentro. Sin descartar los datos numéricos, evita con todo la obsesión por
lo medible y observable, utiliza como criterio de prueba el hecho de que
algo concuerde con la vida social ordinaria, y ensalza el valor de la expe-
riencia práctica para la investigación teórica (Calvo, 2002, 114).

4. Resultados

Este apartado se centra en los principales resultados del estudio. En pri-
mer lugar se presentan los de la primera etapa, referidos a buenas prác-
ticas y políticas públicas. A continuación se describen los principales indi-
cadores del sistema educativo y del mercado de trabajo, así como los
recursos existentes. Por último, se enumeran las propuestas políticas pa-
ra la formación e inserción de jóvenes con bajo nivel educativo.

44..11  BBuueennaass  pprrááccttiiccaass  yy  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass

Los resultados de la primera etapa del estudio sirvieron sobre todo para
alcanzar un consenso entre los participantes en torno a lo que constituyen
las buenas o las malas prácticas, y sobre las oportunidades y obstáculos
para implantar las primeras.

Características de las “buenas prácticas”:

Generales
•• Parten de una perspectiva global e integradora de la inserción social

y profesional de los jóvenes.
•• Están vinculadas con la realidad del mercado de trabajo (ocupaciones

más ofertadas, nuevos yacimientos, estacionalidad de la economía, fa-
cilidad relativa para tener trabajo y ganar dinero, ...).

(9) Metodología empleada entonces y que sigue aún en uso en nuestro grupo de investigación. Entre
las publicaciones derivadas de este tipo de investigaciones sobre formación y empleo se cuen-
tan las de Salvà, Pons, Morell (2000), Salvà, Calvo, Cloquell (2001) y Salvà, Oliver, Casero (2002).
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•• Están vinculadas con el entorno local y social de los y las jóvenes. 
•• Parten de las necesidades de los y las jóvenes a la vez que garantizan

una formación adecuada.
•• Implican a las empresas.
•• Integran a las jóvenes con bajo nivel educativo.
•• Integran a los colectivos de jóvenes con mayores dificultades económi-

cas, escolares y sociales.
•• Mantienen relaciones con otras prácticas, instituciones, etc.

Contenidos
•• Proporcionan instrumentos para adaptarse a nuevas demandas del mer-

cado de trabajo. Hacen una formación polivalente.
•• Parten de una concepción amplia de cualificación que incluye tam-

bién el desarrollo personal y lo social.
•• Incluyen formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Metodología
•• Vinculan trabajo y estudio, incluyen la alternancia entre la formación y

el trabajo en la empresa en situaciones de producción.
•• Rompen con la metodología escolar y utilizan metodologías inno-

vadoras (implicación de los jóvenes, refuerzo de las tutorías y del rol
del grupo,...).

•• Trabajan con itinerarios individualizados y con una fuerte implicación
de los y las jóvenes participantes.

•• Trabajan con los y las jóvenes más allá del momento de la colo-
cación, apoyando su proceso global de inserción social y profesional.
Respetan los tiempos de la inserción.

•• Incorporan una evaluación amplia como elemento del proceso de trabajo.

Recursos
•• Tienen recursos humanos y materiales de calidad.
•• Tienen un buen equipo de profesionales (trabajan en equipo, se for-

man,...).

En cuanto a las características de las “malas prácticas” se destacan: el
inicio de la intervención a partir de los 16 años y la falta de relación con
los centros de secundaria; la reducción de los indicadores de éxito al re-
cuento de colocaciones olvidando los aspectos sociales; el diseño de pro-
yectos en función de las características de las convocatorias y no de las
necesidades reales; contenidos formativos que no corresponden a secto-
res de actividad económica con posibilidades de contratación; intervencio-
nes que no toman en cuenta que la fuerte actividad económica durante los
meses de verano no permite mantener la medida. 

A continuación se usaron todos estos puntos como base para elaborar
31 propuestas de buenas prácticas de política pública, reunidas en 14 gru-
pos, y 14 comentarios -en 3 grupos- sobre la última convocatoria de sub-



Proyectos innovadores para jóvenes con bajo nivel educativo
Francesca Salvà Mut, Miquel F. Oliver Trobat, Ana María Calvo Sastre 61

venciones por parte del Mº. de Trabajo y de la Formación, principal fuen-
te de financiación para los proyectos en este ámbito. Las propuestas se
recogen, ampliadas, en el apartado 4.4. del presente artículo.

44..22  IInnddiiccaaddoorreess  eedduuccaattiivvooss  yy  ddeell  eemmpplleeoo

Los resultados obtenidos coincidían con los de otros estudios (Quevedo,
Salvà, 1997, Carbonero, 1998) y quedan sintetizados en el apartado 2.1. 

También de acuerdo con los resultados de otros estudios y con las ten-
dencias generales, el desglose de cifras por sexos demuestra que las jó-
venes presentan mejores índices educativos que los varones, pero peo-
res indicadores en el mercado de trabajo primario.

Aunque los datos disponibles no sean suficientes para zanjar definiti-
vamente algunos de los temas clave del estudio, se elaboró una serie de
indicadores como primera aproximación útil a las prioridades territoria-
les. Son estos (10):
•• la cifra de alumnos que no logra un certificado de educación secundaria:

2359 (un 27,05 % del alumnado total matriculado en secundaria);
•• la cifra de alumnos que logra un certificado de educación secundaria

salvo en una asignatura: 2657 (un 30,68 % del alumnado total de se-
cundaria);

•• la cifra de alumnos del primer ciclo de la educación secundaria oblig-
atoria (11) que no consigue pasar al segundo ciclo: 2276 (un 20,53 %
del alumnado total de primer ciclo);

•• la cifra de alumnos del primer ciclo de la educación secundaria que
pasan al segundo ciclo salvo en una asignatura: 4627 (un 41,74 % del
alumnado total de primer ciclo);

•• la cifra de personas registradas en el paro, desglosada por grupos de
edades y sexos;

•• índices de paro registrados, por grupos de edades y sexos.
Estos y otros indicadores, obtenidos por combinación de los menciona-

dos, nos permitieron determinar las características particulares de cada
isla y zona municipal, efectuar comparaciones y decidir prioridades.

44..33  OOffeerrttaa  eexxiisstteennttee

A partir de 1980 la administración pública española ha aplicado una se-
rie de medidas destinadas a apoyar el acceso de jóvenes a la vida activa,
especialmente centradas en quienes terminan la enseñanza secundaria
sin haber obtenido un certificado idóneo. Todas estas medidas son alter-
nativas a la educación formal, y su objetivo es impartir una formación pro-
fesional inicial y mejorar la formación básica.

(10) Curso escolar de referencia:  1999/2000.
(11) La educación secundaria obligatoria abarca en España dos ciclos de dos años cada uno.
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Las medidas tienen su origen en el programa de Escuelas-Taller y Ca-
sas de Oficios ideado por el gobierno español en 1985 en el contexto del
primer Plan Nacional de Formación e inserción profesional (Plan FIP)
que, sometido a algunos cambios, aún se encuentra en vigor. A conti-
nuación, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)
de 1990 creó los Programas de Garantía Social y arbitró un margen le-
gal para diversos tipos de contrato, que en su forma actual se denomi-
nan contratos de formación. La responsabilidad de estos programas co-
rrespondía al gobierno central, pero, a excepción de los contratos de for-
mación, está hoy transferida a las comunidades autónomas.

Las cifras de los Programas de Garantía Social muestran una gran
mayoría de participantes varones (65,8 % del total de 701 en el año de
referencia) en la modalidad de “Iniciación Profesional” (12) (el programa
de carácter más escolar). Las cifras de las Escuelas-Taller y Casas de
Oficios muestran una clara preponderancia de las primeras, a los mu-
nicipios como promotores invariables, y menos participantes (48 en el
año de referencia) que los Programas de Garantía Social. Aun si las ci-
fras no están desglosadas por sexos, las profesiones son típicamente
masculinas, y este hecho, junto a los resultados de un estudio previo
(Quevedo, Salvà, 1998) y el conocimiento directo de la situación en las
Escuelas-Taller y Casas de Oficios, permite concluir que estas medidas
-al igual que los Programas de Garantía Social- se ocupan principalmen-
te con varones.

Tan sólo disponemos de datos numéricos para los contratos formati-
vos, sin informaciones sobre la formación real que se imparte en ellos (13).

Aunque el Plan FIP no esté concebido específicamente para jóvenes,
la mayoría de sus participantes (2461, o sea un 56,8 % del total) son de
edad inferior a 30.

Esta oferta se complementa con las actividades financiadas en par-
te por el Fondo Social Europeo (FSE). Al no estar desglosadas por
grupos de edades las cifras correspondientes, sólo hemos podido regis-
trar la cifra de los jóvenes de menos de 29 años que asisten a ellas: en
el año 2000, dicha cifra fue de 125 personas.

El gobierno regional balear ha publicado recientemente una serie de
disposiciones que pueden también considerarse una oferta formativa
más o menos directamente relacionada con el ámbito del que nos ocu-
pamos. Al ser de índole tan reciente, no existen aún datos estadísticos
sobre estas iniciativas.

(12) Todos los programas de Garantía Social ofrecen una introducción al trabajo. En este ca-
so nos referimos a una de las modalidades o tipos de programas, denominados de “Iniciación
Profesional”.

(13) Véase un estudio detallado en el artículo mencionado (Quevedo, Salvà, 1998).
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44..44  PPrrooppuueessttaass  ppoollííttiiccaass  ddee  ffoorrmmaacciióónn,,  eemmpplleeoo  ee  iinnsseerrcciióónn  ssoocciiaall  ddeessttiinnaa--
ddaass  aa  jjóóvveenneess  ddee  bbaajjoo  nniivveell  eedduuccaattiivvoo  

Este apartado es continuación y ampliación del 4.1, que presenta resulta-
dos de la primera etapa del estudio. Se elaboró después del análisis do-
cumental y del trabajo de campo centrado en los indicadores educativos
y del empleo, y en los recursos existentes.

Objetivos, principios y líneas de acción

La política de fomento al empleo de jóvenes con bajo nivel educativo depen-
de de dos factores estrechamente vinculados entre sí, a saber: el proceso
de encontrar empleo y la cualificación profesional del joven. Pero estos dos
factores están a su vez insertos en procesos más profundos que condicio-
nan tanto el presente como el futuro de un joven. Mejorar la situación pre-
sente para crear un futuro mejor nos conduce a plantear como objetivo ge-
neral para toda intervención que el joven de bajo nivel educativo obtenga:
(a) un empleo firme,
(b) un empleo que le ayude a realizar la transición a la vida adulta y la in-

serción social, y
(c) una formación profesional mínima de nivel 1 (14), que le capacite para

continuar aprendiendo durante toda su vida.
Para lograrlo, los diversos organismos implicados, ya sean públicos o

de otro tipo, deben colaborar estrechamente entre sí, pensar globalmen-
te y actuar localmente, percibir la importancia de la mejora continua, utili-
zar la experiencia adquirida por los organismos especializados, aprove-
char el potencial creativo de los jóvenes, garantizar la coherencia de la po-
lítica social en teoría y práctica, y tomar debidamente en cuenta el sexo
y la zona territorial particular destinataria de una medida.

Áreas de acción
Definimos 16 áreas de acción en las Baleares, señalando para cada una
de ellas la acción más necesaria y los aspectos básicos de gestión y or-
ganización. Son las siguientes:

Área 1. Cualificaciones y acreditación profesional
Nuestras tres propuestas:
(a) elaborar una relación de cualificaciones profesionales de nivel 1 ade-

cuadas para jóvenes;
(b) especificar la formación necesaria para obtener dichas cualificaciones; y
(c) definir los criterios para su acreditación.

(14) El nivel 1 es el mínimo reconocido por la Unión Europea. Se alcanza con un certificado
de educación secundaria (en España el ‘Graduado en educación secundaria’) y existen pla-
nes para hacerlo accesible con tipos específicos de formación profesional correspondien-
tes a los reglamentadas por organismos oficiales.
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Área 2. Acreditación de centros especializados en formación, empleo e in-
serción social de jóvenes con bajo nivel educativo
Se presentaron estas dos propuestas:
(a) definir la categoría de los centros especializados en formación, empleo

e inserción social de jóvenes con bajo nivel educativo, y
(b) elaborar normativas para la acreditación de dichos centros.

Área 3. Mejorar los programas existentes
Es necesario conferir mayor eficacia a los programas actualmente exis-
tentes, inter alia ampliándolos a jóvenes con dificultades y tomando en
cuenta diferencias entre sexos. Algunas mejoras clave imprescindibles son
adaptar los calendarios y los cursos formativos a las realidades de la eco-
nomía para la que se forma, mejorar los sistemas de recogida y evalua-
ción de datos, y crear una comisión responsable de cada programa que
diseñe, siga y evalúe los resultados de planes de acción a breve y medio
plazo.

Otra mejora clave generalmente necesaria es modificar el paradigma
formación/empleo. La formación y el trabajo no deben considerarse acti-
vidades aisladas que ocurren en un momento específico de una vida, si-
no hechos que asumen toda una variedad de formas.

Área 4. Convertir los contratos de formación en programas de formación 
La combinación de un empleo con una formación técnica práctica puede
ser muy eficaz si las condiciones imperantes son correctas, pero el mé-
todo se utiliza poco y mal, tanto en nuestra comunidad autónoma como en
España en general. La optimización de su uso formativo implica acuerdos
de colaboración entre las entidades y centros que gestionan proyectos pa-
ra jóvenes y las empresas y asociaciones empresariales sectoriales.

Área 5. Mejorar los servicios de orientación
Estos servicios deben incorporarse a las comisiones locales mencionadas
dentro del Área 13 y destinarse a jóvenes en diversas etapas de desa-
rrollo. Algunas propuestas específicas atañen a los servicios de orienta-
ción de los centros y escuelas de educación secundaria obligatoria y a la
creación de servicios de orientación especializados.

Área 6. La economía social 
Las medidas propuestas no deben tomar en cuenta simplemente a los jó-
venes, sino a las necesidades de los jóvenes con bajo nivel educativo. Pro-
ponemos intensificar esfuerzos en el ámbito del trabajo protegido, incluir
algunas cláusulas en los contratos de la administración pública, y dar in-
dependencia jurídica a las empresas de trabajo juvenil.
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Área 7. Trabajo con empresarios
Recomendamos:
(a) fomentar el uso de contratos de cooperación a diferentes escalas (or-

ganizaciones sindicales y empresariales del sector, empresas etc.) en-
tre las empresas y la administración gestora de proyectos de empleo
juvenil;

(b) dar una categoría específica a las empresas comprometidas en pro-
yectos de empleo juvenil;

(c) definir y difundir las buenas prácticas en este ámbito.

Área 8. Trabajo con mujeres jóvenes de bajo nivel educativo
Este punto será básico en cualquier Área y tipo de acción. Proponemos:
(a) definir objetivos específicos que permitan implantar el principio de igual-

dad de oportunidades en cualquier acción;
(b) impartir formación sobre temas relativos al género a formadores y ges-

tores de proyectos;
(c) diseñar e implantar módulos y cursos de orientación específicamente

para mujeres jóvenes;
(d) crear políticas de igualdad laboral destinadas a revalorizar los emple-

os tradicionalmente desempeñados por mujeres con bajo nivel educa-
tivo, y a reducir la segregación horizontal y vertical;

(e) proyectos experimentales con madres solteras jóvenes;
(f)  proyectos experimentales con jóvenes prostituidas.

Área 9. Jóvenes en situación de exclusión social 
La calidad de la formación ofrecida debe hacer a ésta más accesible pa-
ra los jóvenes en situaciones de exclusión social o con dificultades en ge-
neral. Las líneas de acción que proponemos incluyen: contribuir a que la
administración introduzca más flexibilidad y experimentación en sus pro-
yectos actuales, crear planes y proyectos piloto destinados especial-
mente a jóvenes inmigrantes de países extracomunitarios, y colaborar con
los centros especializados en jóvenes o adultos en situación de exclusión.

Área 10. Formación continua
Supone una de las principales dificultades para las personas con bajo ni-
vel educativo. A nuestro juicio, debe organizarse dentro del Sistema Na-
cional de Cualificaciones. Presentamos dos propuestas:
(a) incorporar la formación continua a los programas y proyectos exis-

tentes para jóvenes con bajo nivel educativo, y
(b) convertir la oferta formativa actual en proyectos de formación continua

para estos mismos jóvenes.
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Área 11. Programas y medidas para jóvenes entre 21 y 30
Cuando se intenta ofrecer una segunda oportunidad a los jóvenes que fra-
casan en el sistema educativo formal, suele priorizarse tradicionalmente
el grupo de 16 a 20 años. Pero hay también jóvenes entre 20 y 30 que de-
sean retornar a la enseñanza formal, y las altas tasas de abandono esco-
lar que surgen en Baleares entre los 17 y los 20 años dan a este retorno
una alta relevancia estratégica. Nuestro estudio ofrece diversas suge-
rencias de intervención, como adaptar los programas de educación de
adultos y las pruebas de admisión al sistema educativo formal, apoyar pro-
yectos experimentales en este ámbito, tomar en cuenta en las diversas
medidas las características particulares de estos jóvenes, y realizar un es-
tudio de sus necesidades específicas y de la formación que se les ofrece.

Área 12. Formación para formadores y gestores
Es necesario elaborar un plan de actividades previstas y prioridades,
que incluya el programa de movilidad, la reunión anual para intercambiar
información y debatir innovaciones, grupos de trabajo específicos, forma-
ción y acreditación para el trabajo con jóvenes, además de cursos, talle-
res y seminarios sobre diversos temas.

Área 13. Crear comités locales de formación, empleo e inserción social de
jóvenes
Propuesta basada en el modelo francés de las missions locales, surgidas
tras el informe de B. Schwartz sobre empleo e inserción social de jóvenes
(Schwartz, 1985). (15) 

Área 14. Apoyo a la inserción social
El apoyo a la inserción social no puede separarse de la inserción profe-
sional, y las actividades que proponemos se refieren a ambas. Nuestras
recomendaciones incluyen una serie de intervenciones que consideramos
particularmente relevantes para la inserción social de jóvenes de bajo ni-
vel educativo: (a) utilizar los medios de comunicación para combatir los
estereotipos sobre estos jóvenes y ofrecer alternativas, y (b) adoptar po-
líticas juveniles integradas.

Área 15. Adoptar sistemas eficaces de recogida y empleo de informacio-
nes
Las deficiencias de los actuales sistemas de recogida y empleo de infor-
maciones afectaron continuamente a nuestro estudio. Proponemos
(a) la elaboración de indicadores, y
(b) una supervisión y evaluación de programas y proyectos.

(15) Estas missions locales
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Área 16. Eficacia administrativa
Nuestras propuestas implican transformaciones radicales de la actual prác-
tica administrativa. Resaltamos la necesidad de integrar progresivamente
la labor de los diversos organismos que gestionan políticas públicas, de
crear un departamento especializado y de formar al personal técnico y ad-
ministrativo correspondiente.

Se realizó una priorización de las áreas de actuación, de la que des-
taca la elevada valoración de todos y cada uno de los ámbitos, que se co-
rresponde con el amplio consenso que hubo en todas las reuniones con
las propuestas presentadas.

5. Conclusiones

Debido a las características del estudio, una parte de lo que pueden
considerarse conclusiones se refleja en el apartado de resultados, princi-
palmente en el referido a las propuestas de políticas a realizar. No obstan-
te, y a modo de conclusiones, consideramos de interés resaltar los siguien-
tes aspectos:

a) En relación a la participación en el sistema educativo, destaca el eleva-
do número de jóvenes que lo abandonan sin la titulación correspondien-
te a Graduado en Educación Secundaria o con la misma pero obtenida
sin superar todas las asignaturas. En cuanto a la participación de los jó-
venes en el mercado de trabajo, se carece de datos estadísticos que
permitan hacer un diagnóstico territorial. Estos datos junto con los de
sistema educativo son imprescindibles para poder evaluar la evolu-
ción de la situación y, por lo tanto, de las políticas que se realizan.

b) En cuanto a las políticas, destaca la necesidad de mejora en diversos
aspectos que pueden resumirse en:

• La necesidad de planificar los recursos desde una perspectiva
global tanto de las problemáticas a las que deben responder como
de los objetivos que se persiguen y de los conocimientos de orden
teórico y práctico ya existentes. En este aspecto es imprescindible
asumir como propias las orientaciones de la UE y, más concreta-
mente, las directrices que se marcan anualmente en el marco de la
estrategia europea para el empleo.
• La necesidad de que se realicen políticas integrales y de que
se trabaje en red. Ello implica acabar con las separaciones admini-
strativas entre las diversas áreas (empleo, educación, juventud, ser-
vicios sociales,...) y niveles de la administración que impiden dichas
políticas. Los actores locales (administración, centros educativos,
asociaciones y otros) tienen un papel fundamental en el diseño,
implantación y evaluación de estas políticas.
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• La necesidad de mejorar los sistemas de evaluación: los progra-
mas no incluyen una evaluación que permita conocer resultados rel-
evantes de los mismos para su mejora. En algunos es difícil o im-
posible incluso acceder a datos estadísticos de interés.

c) En cuanto a los y las profesionales y entidades especializadas destaca
el elevado interés y compromiso en la mejora de los programas, así co-
mo el elevado grado de consenso en torno a las propuestas que figu-
ran en este estudio.
El gobierno regional acogió el estudio muy favorablemente, como

ilustran inter alia la decisión de publicarlo en formato impreso, las diver-
sas sesiones informativas celebradas en torno al tema y la incorporación
de varias de sus propuestas a la política oficial. 

No obstante, nuestro estudio no es sino una fase inicial para la implan-
tación de políticas innovadoras que permitan generalizar las buenas prác-
ticas en el ámbito de la formación, el empleo y la inserción social de jó-
venes con bajo nivel educativo en nuestra región. Asumir sus propues-
tas requerirá recursos técnicos, además de voluntad política. La volun-
tad de regular todo este ámbito, de resolver los problemas de la cualifi-
cación profesional, de considerar que la calidad es algo de importancia bá-
sica, de trabajar con los sectores más necesitados, de tomar en cuenta
las diferencias entre sexos, y de llevar a la administración pública a un ni-
vel que permita hacer realidad todas estas propuestas. ■
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