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Dilemas de elecci6n en  
la formaci6n profesional  

•  Que  consejos  pode-

)  mos  dar  a  un  chico  

U 0 una  chica  de  ca- 

pacidad  media  que  esta  alcan-

zando  la edad  en  que  cesa  la es-

colarizacion  obligatoria  y  que 

quiere elegir  la mejor opcion pa-

ra evitar tanto el  desempleo pro-

longado  como  una  suce sion  de 

trabajos precar ios y  marginales? 

La  respu esta  parece  obvia : 

«Continua  tu  educacion  todo  10 

que  pued as, haciendolo 10 mejor 

que  pued as,  porque  esto  te  per-

mitira  competir  de  manera  mas  Colin Crouch es profesor 
efecti va en  el diffcil mercado  la- de Instituciones Sociales 

boral  de hoy ». Para  el ciud adano  Comparadas en el European 
University Institute, de tiene  sentido  aumentar  su  nivel 
Florencia (Italia), y Fellow 

educativo,  aunque  solo  sea  por-
del Trinity College, de 

que  muy  probablemente  este  se- Oxford (lnglaterra). 
ra utilizado como un  mecanismo  Su trabajo se ha centrado 
de  criba  por  quienes  pcdrian  principal mente en las 

relaciones industriales contratarle . Sin embargo, se  trata 
europeas (es autor del libra 

de como jugar un juego de suma 
Industrial Relations and

cero,  como competir con  los de- European State Traditions, 
mas  por  un  mirnero  limitado  de  1993) y actualmente 
puestos  de  trabajo.  Si  imagina- investiga sobre la formaci6n 

mos que  aconsejamos no a un  in- profesional en diversas 
sociedades avanzadas. dividuo  sino  a  un  gran  mimero 

de  jovenes,  la  situacion  es  mas 

* BAJO  la  rubrica  de  «Ensayo», el  Boleun  Informativo  de  la  Fundaci6n Juan  March 
publica cada mes la colaboraci6n original y exclusiva de un especialista sobre un aspecto de 
un tema general. Anteriormente  fueron  objeto de estos  ensayos  ternas relativos  a Ciencia, 
Lenguaje, Arte, Historia, Prensa,  Biologfa, Psicologfa, Energia. Europa. Literatura,  Cultura 
en  las  Autonomfas, Ciencia moderna: pioneros esparioles, Teatro esparto! contemporaneo. 
La rnusica en Espana. hoy. y La lengua espanola. hoy.  > 
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diffciJ.  Si  fueramos el director de  una gran escuela cuyos alumnos 

constituyeran  la practica  toralidad  de  la pr6xima cohorte  del  mer

cado laboral local, el consejo se convertiria en «Continuad vuestra 

educaci6n todo 10 posible, porque esto perrnirira que compitai s de 

manera mas efectiva los unos contra los otros en el diffcil mercado 

laboral de hoy». Como ocurre con frecuencia, un consejo util a ni

vel individual resulta absurdo cuando se generaliza, Para quienes 

contratan trabajadores, una mejora de la calidad de los candidatos 

disponibles traera siempre consigo alguna ventaja, pero para los j6

venes existe un cierto engafio en una polftica publica, que les ani

me a mejorar su nivel educativo para escapar al desempleo . 

El conflicto entre el individuo y la colectividad puede resolverse 

a largo plaza, y de esto hablare mas adelante . Por el momento , vol

vamos a la tarea mas sencilla de responsabil izarnos de un solo jo

Yen, y a corto plazo. Imaginemos ahora que el 0 ella se siente frus

trado, porque prolongar su formaci6n no parece aportar ni nuevas 

---7 «Carnbios politicos y sociales en Europa» es el lem a de la serie que se o frece actual

mente, program ada con la co laboraci on del Centro de Estud ios Avanzados en Cienc ias So
cial es, del l nstu uto Juan March de Estudi os e Inve stigaciones, organisrno que complernerua 

en el campo cient if ico las actividades cul turales que desarro ll a la Fundaci6n Juan M arch. 
En ru irne ros anteriores se han publi cado ensayos sobre Hacia una sociedad europea, por 

Salvador Giner, director del Institut e de Estud ios Social es A vanzados, del C.S.J.C .. y profe
sor de la Uni versidad Pompeu Fabra, de Barcelona ; lmaginando [ uturos para la Com unidad 

Politico Europea , por Phil ippe C. Schrni uer, pro fesor de Cie ncias Poluicas de la Universidad 
de Stanford (Estados Unidos); La intcgrucion eyropea y 10 Iibcraii zacion de la economic 

espa nola. Lo que queda por haccr, pOI'Miguel Angel Fernandez Ord onez, ex presiderue del 

T ribunal de Defensa de la Co rnpetencia: Polit icos socia les del Estado de l bienestar. Entre 10 
continuidad y c! camb io, pOI' Joan Subirut s, catedrat ico de Ciencia Politica y de la A drnini s
tracion de la Un iversidad Aut onom a de Barcelona; Xen ofobia ante 10 inrnigra cion ecol1lJmi

co, pOI' Carlow Sole , catedrati ca de [a Universidad A utonorna de Barcelona; La politico 

exterior alemana tras la unifi cacitui . por Karl Kaiser, catedni t ico de Ciencia Politica de la 
Un iver sidad de Bonn (A lernania) : Et ncotiberatismo ell la Europa occidrntul: UII balance, 
por Vincent Wright, Fellow del N uffield College, de Oxford ( lnglaterra); Las dem ocra cies 
europcas ante el desajfo tcrrorista , pol' Fernando Reinares, catedni tico <d ean M onnet» de Es
tudi os Europeos de la Uni versidad Nacio nal de Educaci on a Distanci a; EI descont cnto politi

co en las sociedadcs informadas de Europa, por Rafael Lopez Pintor. catednit ico de Soc io lo
gfa de la Uni versidad A utonoma de M adrid ; La poblacion espanola . en et crecimi ento cera , 
por Jose Juan Toharia, cat ednit ico de Sociol ogfa de la Universidad Autonorna dc M adrid ; 

Sindicatos y empresarios en la Comunidad Europea. por Wol fgang Streeck , prolesor de 50
ciologia y Rcl aciones Industriales de la Universidad de Wi sconsin-Madison (Estados Uni
dos); Socia ldcm ocraci a: rcalisnto y utopia, por Elia s D faz, catedratico de Filosofta j ur fdica, 
etica y pol ftica de la Unive rsidad A utonorna de Mad rid ; EI decl ive des igua! de los adhe sioncs 
partidistas (' II Europa occidental y en EE . UU ., por Hermann Schmitt , investigador del 

Mannheirner Zentrurn fur Europii ische Sozia lfo rschung de la Univcrsidad de M annheim y di 
rector del ZCl1IlUm fur Europaische Um frageanalysen und Studie n; ldeologias en lorno {] la 
dcmocracia: vocobularios liberalcs y vocabulurios democraticos, por Rafael del A gui la, ca
ted raiico y director del departamento de Ciencia Polf tica y de la Ad rnini straci on en [a U ni

versidad Au ronorna de Mad rid ; Nacion alismos , xenofobia , por Miguel Anoia, erneri to de 
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L1 Fundacion Juan March no se identifica necesariarnenle con las opiniones exp resadas 

por [os autores de estos Ensayos. 
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oportunidade s laborales ni ventaja relativa alguna. Los recursos (su 

tiempo y esfuerzo, posibJem ente tam bien su dinero y, en cuaJquier 

ca so , el dinero publico) se estan derrochando, igual que hay derro

che ca da vez que tod as las tiendas de una calle montan grandes car

tele s de neon intentand o ser cada una la ma s visible de todas. 

l,Q ue aconsejaremos ahora? En lugar de so lo intensificar el jue

go de suma cero d ic iendo: «mas formacion » y «asegurate de que 

obtienes mejores resultados que todos los dernas», podriamos pro 

poner que el joven sea mas perspicaz en cuanto a la eleccion de su 

curso, para mejorar la corre lac ion entre el curso estudiado y la 

oportunidad de empleo. Una de las maneras con que los sistemas 

educa tivos estan respond iendo a la saturac i6n de los mercados la

borales de jovenes es con la multiplicacion del mimero, la gama y 

la variedad de cursos que ofrecen. Esto s variaran en la eficacia con 

la que proporcionan una via hacia el empleo, pero a los j6venes les 

resuJta extremadamente diffcil saber cual sera ma s eficiente, sobre 

todo po rque mu chos de los cursos son tan nuevos que carecen de 

antecedentes contras tados . Una vez mas apareceran el despilfarro y 

la fru stracion. (,Que consejos les ayudarfan a hacer la eleccion? 

Aqu f encontramos una paradoja interesante. POl'un lado, las em

presas buscan cada vez ma s unos estandares generales educativos 

altos, en lug ar de de strezas especfficas particulares. Esto es reflejo 

de grandes tran sformaciones que han tenido Jugal' en el mundo del 

trabajo: en la frecuencia de los cambios de ocupacion; en las capa

cid ade s y de strezas necesarias para realizar un trabajo; en la nece

sidad de flexibilidad y adaptabilidad personales; en la importancia 

de de strezas relacionadas con los servicios (por ejemplo, de comu

nicacion personal , inclu so en el sector manufacturero). Estos cam

bios han conducido a los empresarios a buscar en sus recien con

tratados capacida d de aprendizaje, y 10 que ellos normalmente lIa

man «des trezas socia les», 10 que podrfa significar desde la capaci

dad de coordin ar y promover la cooperaci6n hasta la de comuni

car se de manera efe ctiva 0 la di sposici6n a obedecer. ' Con la ex 

cepc ion de esta ultima, se trata de tipos de capacidades que la edu

cacion general puede proporcionar bien. Hasta cierto punto, por 10 

tanto , el mejor consejo para los jovenes es simplemente el de seguir 

con su educacion todo 10 posible y no optar por curso s espe ciales 

que afirma n es tar particularmente relacionados con de strezas pro 

fesionales. 

Sin embargo , las empresas dicen que tam bien quieren una forma

cion mas adaptada al mundo del empleo, y en varios pafses son mu y 
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crfticas con el sistema de educacion general. Esta posicion no es ne

cesariamente contradictoria. Pueden estar ocurriendo tres cosas. Pri

mero, que los distintos empresarios, 0 quienes contratan a distintos 

tipos de trabajadores, tengan distintas necesidades. Para algunas ta

reas, aquellas que corresponden a puestos administrativos 0 directi

vos, 0 en las que el empleado debe representar a la empresa en sus 

relaciones con los clientes, proveedores y otros, se busca la versati

Jidad de una formacion general. En otros casos, quizas en aquellos 

puestos jerarquicamente inferiores de la empresa, se buscan destre

zas mas especfficas (0, centrandonos en las «destrezas sociales», po

drfamos nombrar las de obediencia, destrezas que los sistemas edu

cativos actuales encuentran diffciles de combinar con su deber pri

mordial de formar mentes inquisitivas y crfticas, componentes im

portantes para Ia capacidad de aprendizaje). Por tanto, en este caso, 

el consejo que debemos dar a nuestro joven medio sobre si seguir un 

curso general 0 uno altamente especffico dependera de la parte de la 

jerarqufa laboral a la que parezca estar destinado. Ceteris paribus, 

debe de existir una inclinacion a favor de conservar la posibilidad de 

apuntar alto y, por 10 tanto, de seguir cursos mas generales. Sin em

bargo, si nuestro joven amigo en realidad no va a estar entre los que 

consiguen los mayores exitos, este consejo podrfa resultar poco sa

tisfactorio, ya que el fracaso en la formacion general se ve con fre

cuencia como una sefial de falta de capacidad; en la mayorfa de los 

pafses son los graduados de estos cursos generales de bajo nivel los 

que pasan a engrosar las filas de los desempleados. Probablemente 

hubiera sido mas sensato seguir un curso mas especffico, aunque po

tencialmente menos ambicioso. Un diffcil dilema. 

En segundo lugar, las empresas podrfan estar buscando forma

cion general, pero de un tipo diferente al que proporcionan las ins

tituciones educativas. Si no existen medios efectivos de comunica

cion entre los empresarios y el mundo educativo, los j6venes pue

den sufrir las consecuencias perdiendo el tiempo realizando un 

aprendizaje inapropiado y descubrir mas adelante que las empresas 

han resuelto el problema formando, dentro de la propia compafiia, 

a personas que han sido contratadas a traves de una via totalmente 

distinta. 

En tercer lugar, algunas empresas afiaden algo mas, y mas com

plejo que en el caso anterior. Buscan personas con las destrezas y la 

adaptabilidad que proporciona una formaci6n general, pero defini

das y articuladas conforme a una cultura corporativa especffica, de 

tal forma que el nuevo empleado se identifique con la empresa y sus 
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objetivos.' Por supuesto, esto no puede conseguirse a traves de una 

fonnaci6n general externa; perc tam poco se conseguira a traves de 

la formaci6n y la capacitaci6n profesional que se realicen en un lu

gar distinto al del trabajo. 

Sistemas diferentes, problemas diferentes 

La capacidad de nuestro joven para manejarse dentro de estas pa

radojas dependera del sistema en el que se encuentre. Los peor ubi

cados probablemente sean aquellos insertos en sistemas educativos 

que proporcionen cursos de formaci6n profesional especfficos y 

alejados de la empresa: es el caso, principalmente, de los regfmenes 

centralizados y reglamentados por el Estado en Francia, Italia, Es

pana y, hasta cierto punto, Suecia. Algo mejores seran los sistemas 

que (como en el Reino Unido 0 los Estados Unidos) ofrecen una 

gran diversidad de oportunidades sin estructurar, muchas de las 

cuales estaran equivocadas 0 se desperdiciaran, aunque otras seran 

fructfferas. Estos sistemas sue len considerarse sistemas de mercado 

puros y, por 10 tanto, eficientes, al menos desde el punto de vista de 

las empresas, que escogen entre la diversidad de candidatos produ

cidos por estos sistemas. Pero para nuestro perplejo joven del otro 

lade del mercado, incapaz de evaluar perfectarnente la variedad de 

cursos, mal infonnado y obligado a realizar grandes inversiones di

ffciles de cambiar, estes son mercados con altos costes de transac

ci6n y estan, por 10 tanto, muy lejos de ser eficientes. 

Probablemente, el sistema mas efectivo es el sistema de aprendi

zaje dual, que encontramos a nivel nacional en Austria , Dinamarca 

y Alemania, y de manera mas general en detenninados tipos de pro

fesiones. En este caso tienen lugar interacciones frecuentes entre las 

escuelas que proporcionan la educaci6n general y las empresas en 

las que los aprendices realizan sus practicas de trabajo. Los ries

gos, sin embargo, persisten. Si, para su organizaci6n, los aprendi

zajes dependen solamente de las empresas individuales, se plantean 

dos problemas, que se derivan del hecho de que ofrecer un apren

dizaje es caro y de que los buenos aprendices pueden ser «robados» 

por empresas que no se molestan en ofrecer ningun tipo de capaci

taci6n. En primer lugar, s610 algunas empresas ofreceran estas 

oportunidades. En segundo lugar, probablemente intentaran impe

dir el «hurto de aprendices» haciendo que las destrezas adquiridas 

sean especfficas para su empresa y evitando cualquier sistema ge
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neralizado de certificaci6n. Los aprend ices que no encuentren sub

siguientemente un ernpleo en la empresa que proporcion6 el ad ies

tram iento podrfan sentirse como s i no hubieran hecho nada para 

mejorar sus posibilidades en el merc ado laboral. 

Un sistema nacional del tipo aleman esta regul ado , forma! e in

form almente, por asoc iac iones representativas de la propia indu s

tria, por 10 que es posibl e imponer la obli gaci 6n de la ins trucci6n y 

la consiguiente certificacion.' Esto resuelve muchos problemas, pe

ro implica que el sistema puede resultar demasiado lento a la hora 

de adaptarse a un cambio. Al depender de la obtenci6n de un com

promi so de un gran mirnero de empresas, hay que tener en cuenta 

muchos intereses antes de Ilevar a cabo cualquier aj uste importan

teoEl sistema aleman exp erimenta actualmente algunas dificultades 

para adaptarse a la nece sidad de de stre zas socia les y a una econo

mfa mas orientada hacia los servicios que hacia las manufacturas.' 

Con el tiempo, sin embargo, es probable que los ca mbios se Ileven 

a cabo. Despues de todo, en el pasado el sistema se adapt6 al cam

bio del Handwork a la indu stria de g ran escala; el sistema financie

ro 10 utiliza ex tensivamente; y en los iiltirno s aries la apari ci6n de 

aprendizajes post-Ahitur ha demostrado la capacidad del modelo 

du al para incluir y abarcar niveles de educaci6n superior. 

Si al dilema de nuestro joven afiad ieramos la posibilidad de vi

vir en Alemania 0 en los Estados Unidos, se enfrentarfa a una elec

ci6n diffcil entre oportunidad y seguridad. La diversidad de la ofer

ta americana significa que puede avanzar por caminos nuevos y 

quizas superiores, pero con un riesgo mu y alto de fraca sar. En el 

sistema alem an, el destino profesional de cada uno se resuelv e en 

gran parte durante la adolescencia, 10 que implica tanto algo de se

guridad como un limite a las ambic iones. El hecho de que el mo

delo americano conlleve mas capac idad de elec ci6n porque mantie

ne abiertas las opciones se contrarresta con el hecho de que el pre

cio del fracaso -en cuanto a ingresos relativos y a la ausencia de 

una red de asistencia social- es con siderablemente mayor.' 

Mu y pocos j6venes tienen que escoger el sistema nacional en e l 

que van a desenvolverse, pero si en vez de aconsejar a un ind ividuo 

debemos con siderar una politica general, lJegamos a un punto im

port ante. La paradoja creciente de la demanda simultanea hecha por 

las empresas de una mejor formacion ge nera l, adernas de una for

maci6n profesional para adaptarse al medio de la empresa, requie

re cambios practicamente en todos los sistemas: 

- mayor adaptabilidad y velocidad en la tom a de decisiones en 
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los sistemas duales; un requi sito que debe tenerse en cuenta dada la 

necesidad de un acuerdo general en cuanro al cambio; 

- asesoramiento para los jovenes que se enfrentan con la diver

sidad engafiosarnente pracrica de los Ilamados sistemas de libre 

mercado; una tarea en la que debe esperarse que los empresarios y 

sus asociaciones presten una ayuda considerable, trabajando con 

los servicios de asesoramiento educativo y profesional, quienes, a 

su vez, deben vigilar muy atentamente la honestidad de las afirma

ciones de los empresarios; 

- el replanteamiento fundamental de sistemas que ofrecen pro

gramas publicos limitados y con pocos contactos con la propia in

dustria. 

El largo plaza 

En terminos de politica general, podemos ocupamos del largo 

plaza en lugar del corto plazo . Esto transforma considerablemente 

los parametros. Si en el corto plazo la prolongaci6n de oportunida

des educativas sirve en gran medida para intensificar Ja competen

cia , a largo plazo puede convertirse en un juego de suma positiva. 

A medida que aumenta el nivel educativo de los j6venes, los em

presarios descubren que incluso aquellos en los niveles inferiores 

de rendimiento escolar pueden hacer mucho mas que en el pasado. 

Por 10 tanto, las empresas descubren que pueden mejorar probando 

disefios, merodos de producci6n, estrategias de venra y sistemas de 

adrninisrracion mas sofisticados, aprovechando las nuevas capac i

dades de los trabajadores, mejorando sus cuotas de mercado y au

mentando el empleo. Ese es el suefio que se ha convertido en la re

t6rica (la oficial, por 10 menos) de casi todas las sociedades avan

zadas. 

Plantea muchos interrogantes y no ofrece una via especffica ha

cia el exito. Antes de considerar esto, existe otra posibilidad mas 

facil de predecir a largo 0 , al menos, a medio plaza. VoJvamos aJ jo

yen al que hemos estado intentando aconsejar, y hagamos la supo

sici6n adicional --eiertamente poco probable- de que el 0 ella ha lei

do el Informe sobre el Desempleo de la OCDE (OEeD Jobs Study) 

y los numeros recientes del Employment Outlooki y que, como re

sultado, ha concluido que el aumento en la oferta de empleos en Eu

ropa, tras la liberalizacion de los mercados laborales, se centra en 

aquellos que requieren trabajadores de baja cualificaci6n. Segun la 
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OCDE, el Reino Unido y los Estados Unidos han creado mas em

pleo s que la Europa continental porque han flexibilizado la regla

mentacion del merc ado laboral , recortando los derechos, la seguri

dad y el sa lario de los empleados. Medidas como estas no son ne

cesar ias para mejorar las perspectivas en el extremo cualificado de 

los mercado s laborales, en eJ que las empresas estan dispuestas a 

ofrecer al personal bueno s salarios y condiciones para conservar 

sus servicios . Ciertamente, no tendrfa sentido que los empresarios 

exigieran un compromiso con la cultura corporativa y, al mismo 

tiernpo, so lo ofrecieran a esos mismos trabajadores contratos pre

cario s y compromisos minimos.' 

Por supues to, la mayorfa de los gobiernos y de los principales 

empresarios no preven un crecimiento de empleos de baja cualifi

cacion y calid ad como la unica Fuente de crecimiento del empleo. 

Suelen ver una estrategia doble de desplazamientos hacia una me

jora del empleo a trave s de nuevas tecnologfas, etc., y al mismo 

tiempo desplazamientos hacia una menor calidad por medio de la 

liberalizacion. Sin embargo, esto ultimo, por ser principalmente una 

tarea destructiva, es mas facil de conseguir y sera la que con mayor 

probabilidad se lleve a cabo. Nuestro joven amigo se pregunta, por 

10tanto, si nuestro primer consejo de continuar su formacion era re

almente acertado, citandonos que una de las causas del fracaso eu

ropeo en la creacion de empleo al nivel de Estados Unidos es que 

este ultimo pafs ha creado muchos empleos de baja productividad 8 

-de hecho, especial mente en los sectores de servicios personales y 

de venta al por menor-." ~No  serfa mejor no desperdiciar esfuerzos 

ni exponerse a la desilu sion apuntando hacia arriba en la esc ala edu

cativa? Por supuesto, las estrategias personales de ese tipo serfan 

contraproducentes si se siguieran de manera general. La estrategia 

de la liberaliza cion ha sido disefiada para un grupo de trabajadores 

de baja cualificac ion y problernatico; aumentar el ruirnero de per

sonas en ese grupo solo complicarfa las cosas . 

De todos modo s, puede que no convenzamos del todo a nuestro 

joven interlocutor. Ella podrfa sefialar que, a menudo, el desempleo 

es mas alto en mujeres de mayor que de menor formacion , princi

palmente porqu e es menos probable que las mujeres s in formacion 

busquen un empleo pagado en vez de uno del hogar," Si ella es na

tural del sur de ItaJia 0 de Espana, puede haberse preguntado por 

que sus hermanas en Escandinavia tienen mayor probabilidad de 

encontrar un empleo, y se habra fijado en que es porque sus em

pleo s estan en gran parte en el sector de los servicios sociales: en
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sefianza , sanidad, servicios sociales. Los servicios sociales y de la 

comunidad son, con mucho, el sector mayor de empleo para traba

jadores con alta cualificaci6n en todas las sociedades modernas.' 

especial mente allf donde se desarrollan en base a la financiaci6n 

publ ica y tienen, por 10 tanto , un caracter masivo. Estos servicios no 

se desarrollaron con gran fuerza en el sur de Europa por varias ra

zones ;12 es poco probable que 10 hagan ahora, dada la tendencia fun

damental y casi universal de la polftica econ6mica de contener el 

gasto publico. 

Por tanto , a los j6venes no siempre les parece tan evidente que 

sea razonable dedicarse a conseguir niveles altos de educaci6n y ca

pacitaci6n. En el centro de Italia muchos han decidido que la incer

tidumbre de la relaci6n entre la formaci6n , general 0 especffica, y 

las oportunidades de empleo es tal que es mas razonable dejar pron

to los estudios y ponerse a trabajar en la pequeiia empresa familiar 

o en la del vecino." Allf podran adquirir muchas destrezas mientras 

trabajan, aunque no sean certificables. EI que esto sea una buena so

luci6n altemativa 0 un «rendirse» preocupante, a corto plazo de

pende del futuro de estas pequefias empresas y de si pueden seguir 

siendo competitivas sin planteamientos mas concertados y sistema

ticos en cuanto al desarrollo de las capacidades laborales. 

Dilemas en torno a fa[ormacion continuada 

Un escenario mas optimista implica que las empresas descubran 

gradual y crecientemente las nuevas posibilidades a las que pueden 

optar con unos trabajadores mas cualificados. Un aspecto impor

tante de esto es que las empresas dedicarfan atenci6n y recursos a 

la formaci6n continua de sus empleados, ya que una de las caracte

risticas del nuevo sistema laboral que esta apareciendo es la nece

sidad de constantes adaptaciones y mejoras . Esto 10 vemos operar 

ya y surgen varias consideraciones. Primero, una formaci6n de esas 

caracterfsticas tiende a concentrarse en quienes ya estan altamente 

cualificados, ya que es mayor el efecto multiplicador del valor ana

dido. Por 10 tanto, aumenta en vez de reducir las diferencias entre 

los distintos grupos de trabajadores. Segundo, tiende a limitarse a 

compafilas individuales. Es interesante sefialar que en Alernania, 

donde el sistema dual no incluye la formaci6n continua, aparecen 

muchos de los efectos asociados con sistemas de libre mercado." Ni 

las carnaras ni la ley imponen obligaci6n de capacitacion posterior, 
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asf que solo algunas empresas 10 ofrecen; las que ternen el «hurto 

de aprendices» se limitan, por tanto, a la capaciracion especffica pa

ra su empresa y no ofrecen capacitaci6n transferible y certificada, 

que enriquece el mercado laboral externo en el nivel inicial de for

maci6n. 

Esta es la segunda vez que hemos seiialado el papel cada vez ma

yor que la empresa, en lugar de la polftica publica general, tiene a 

la hora de proporcionar destrezas laboraJes: antes, al referimos al 

deseo de incluir en la forrnacion inicial las ensefianzas relativas a la 

cultura de la empresa: ahora, al hecho de que mejoras importantes 

del nivel de cualificaci6n en el futuro vengan de las adaptaciones de 

las empresas individuales a las oportunidades del mercado. Esto 

plantea una paradoja importante: la adquisicion de habilidades se 

ha convertido en una cuestion publica fundamental, que a veces se 

considera casi un requisito para futuras garantias de ciudadania; pe

ro para proporcionarla dependemos cada vez mas de la esfera pri

vada, de la compafiia individual. Los estandares altos de formaci6n 

se Yen, con cierta ansiedad, como 1a mejor posibilidad de obtener 

un empleo seguro en el futuro; a nivel individual, la formacion pro

fesional se considera la mejor manera de ir escalando en el merca

do laboral; los partidos polfticos y los gobiemos la ofrecen como la 

mejor forma de asegurar que sus pafses no se yean atrapados en la 

competencia de los productores mundiales de bajo coste. Todo esto 

constituye una demanda de politica publica; pero wuede existir pa

ra esto una respuesta publica? 

Se trata de algo especialmente problernatico a nivel de la forma

ci6n profesional (de segundo y tercer grado). Ha habido intentos de 

utilizar negociaciones colectivas para asegurar el derecho de los 

empleados a la formaci6n continuada," pero a no ser que las em

presas individuales yean oportunidades reales para utilizarla, los 

acuerdos significan muy poco. Mas prometedora resulta Ia politica 

francesa de subvencionar la obligaci6n de las empresas de ofrecer 

formacion continuada, 10 que anima a las compafiias a buscar esas 

oportunidades mas activarnente de 10 que 10 hubieran hecho en otro 

caso." 

Conclusiones 

Por 10 tanto, ya sea en el nivel de formaci6n inicial 0 en el de for

maci6n posterior, nos enfrentamos a la necesidad de una nueva re
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lacion entre las polfticas gubernament ales y las acciones de las em

presas, A falta de esta relacion, no podemos aconsejar sinceramen

te a una nueva ge neracion de jovenes, En es te campo de la politica, 

como en otros muchos, ha llegado ya a su fin e l modelo de posgue

rra seg un e l cual los gobiernos ofrecfa n las pol fticas gene ra les de 

fondo (adrn inistracion y gestion de la dem anda, infraes tructura so

cial y tecnica) y las empresas proseguian con la tarea mas porme

noriz ada de buscar oportunidades en ese marco. La ortodoxia actu al 

subraya la incapacidad de los gobiernos de conseguir exitos en el 

terreno econornico e insiste en la autonomfa completa de las com

pafifas individuales. El ambito que queda para la actuacion del go

biern o 0 para otras acciones piiblicas es el de la desregulacion: la 

accion para e liminar la posibilidad futura de accion. 

Sin embargo, sigue siendo cierto que un gran mirnero de accio

nes individuales de las empresas no produce necesariamente resul

tados co lec tivos , y que en un area como la de la formacion profe 

siona l ex isten claras carencias colectivas . La fase liberalizadora del 

desarrollo capitalista necesita se r seg uida de la busqueda de nuevos 

med ios para relacionar las acciones publicas y gubernamentales 

con las acciones ernpresariales. EI problema es que esto precisara 

una relacion pormenorizada e intera ctiva diffcil de construir, ex 

cepto quizas dentro de versiones reform adas de sistemas neo -cor

porativi stas que , por el momento, no estan en boga en absoluto. 0 

Notas 

I Regini, M., «Firms and Institutions: the Demand for Skills and their So

cial Production in Europe», European Journal of Industrial Relati ons, I, 2, 
191-202, 1995; Dahlberg, A., and Tuijnman, A., «Development of Human Re
sources in Internal Markets: Implications of Swedish Labour Market Policy», 
Economic and Industrial Democracy , 12, 2, 151-172, 1991; Sweden (Arbets
marknadsdepartementet): Kompetensutveckling;SOU 1992: 7. Final Report of 
Kompeiensutredningen (Stockholm : SOU), J992. 

2 Regini, op. cit. 

, Streeck, W., et al, The Role of the Social Partners in Vocational Training 

and Further Training in the Federal Republic of Germany (Berlin: CEDE
FOP), 1987. 

" Bloosfeld, H.-P., «Is the German Dual System a Model for a Modern Vo
cational Training Systern?», International Journal of Comparative Sociology, 
3-4, 1992. 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



14/ ENSAYO.. CAMBIOS poLiTICOS Y SOC/ALES EN EUROPA 

.I Mientras que en varios paises la diferencia entre los niveles mas altos y 
mas bajos de la distribuci6n de ingresos aument6 durante los anos 80, el Rei
no Unido y los Estados Unidos fueron los unicos casos en los que el aumento 
fue general. EI del Reino Unido fue el caso mas extremo; sin embargo, es Es
tados Unidos el unico pais avanzado en el que la tendencia hacia la mayor de
sigualdad entre la poblaci6n activa ha persistido durante dos decadas enteras, 
los afios 70 y 80. AI final de los afios 80, el 10% del nivel inferior de la distri
buci6n de ingresos en Estados Unidos estaba peor, en terrninos absolutes, de 10 
que habia estado en 1980. Estos datos se refieren s610 ala poblaci6n activa y 
no incJuyen a los desempleados (OCDE, «Desigualdad de Ingresos: Cambios 
en los Afios 80», Employment Outlook, 1993). 

" OECD, Jobs Study (Paris: OECD), 1994; y Employment Outlook (anual). 

7 Quizas esto no sea tan contradictorio. Para un empresario, el empleado 
ideal podria muy bien ser alguien inteligente, despabilado, bien formado, pero 
dispuesto a realizar tareas de baja cualificaci6n en condiciones de salarios ba
jos y de considerable precariedad. Esto es un componente irnportante del mer
cado laboral norteamericano --el universitario que trabaja para pagarse sus es
tudios- y es el responsable de parte de la mayor rasa de participaci6n activa en 
ese pais. Pero no puede ser -ni 10 pretende- un modelo para toda la vida acti
va. 

8 Libro Blanco de la Comisi6n Europea sobre Crecimiento, Competitividad 
y Empleo (Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunida
des Europeas), 1994, p. 56. 

, Gobiemo de los EE.UU., Annual Abstract of Statistics, anual. 

10 Cobalti, A., and Schizzerotto, A., 1995: «Formacion y empleo en la !tulia 
contemporanea» (Florencia: European University Institute, mimeo). 

" Crouch, C; Sociedades Europeas Occidentales desde una Perspectiva In

ternacional (Oxford University Press), capitulo 4. 

12 Esping-Andersen, G., Welfare States without Work: the Impasse ofLabour 

Shedding and Familialism, in Continental European Social Policy (Madrid, 
Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones), Working Paper 1995/71, 
1995. 

Il Capecchi, v., «Orientarnento e Formazione professionaJe prima e dopo il 
diploma», Askesis, vol. IV, nQ 10, pp. 20-29, 1992. 

" Regini, op. cit.; Voelzkow., H., Mehr Technik in die Region (Wiesbaden: 
Deutscher Universitats- Verlag), 1990. 

" Existen varios ejemplos en la literatura italiana: De Sanctis, M., «Forma
zione professionale e diritto allo studio», in Baglioni, G., and Milani, R. (eds.), 
La contrattazione collettiva nelle aziende industriali in Italia (Milan: Franco 
Angeli), 1991; Quaderni di Formazione Isfol 1988: Laformazione nella con

trattazione aziendale (Milan: Franco Angeli), 1988. Sin embargo, el problema 
no se limita solamente a ltalia. 

16 Regini, op. cit. 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)


