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P R E S E N T A C I Ó N 

El programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo y Unidades de 
Promoción y Desarrollo viene gestionándose por la Administración de la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a de Castilla y León desde su transferencia en el año 2002. 

Este programa se incardina dentro de los planes de Formación v empleo del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, v pretende a través de las etapas de formación pro-
fesional y de ocupación de un puesto de trabajo, dotar a los trabajadores desempleados de 
una mayor cualificación para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo. Y hay 
que señalar que los logros de este programa en cuanto a la inserción laboral son muy espe-
ranzadores. 

Decimos que por la C o m u n i d a d Autónoma se gestiona el programa desde el año 2002, 
pero su bagaje es más ampl io y alcanza ya los 20 años de func ionamien to . 

Con este motivo se lia realizado el trabajo que ahora se presenta y que lleva el título de 
"20 años de Escuelas Taller". Se trata pr incipalmente de una recopilación de información 
y de análisis de lo que ha sido el programa en el ámbi to de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de 
Castilla y León. 

Mi deseo es que este trabajo, de carácter fundamen ta lmen te técnico, sea de utilidad a 
todos los interesados en esta materia, como son los promotores de los proyectos de 
Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y 
Desarrollo, el personal técnico de las Administraciones laborales y educativas, los trabaja-
dores que quieran formarse para acceder en mejores condiciones al mercado de trabajo y 
los propios empresarios. 

Espero, en fin, que contribuya a dar a conocer el programa, sus resultados y sus expecta-
tivas de futuro. 

Tomás Villanueva Rodríguez 
Consejero de Economía y Empleo 

Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
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I N T R O D U C C I Ó N 

Con motivo de la celebración de los 20 años del funcionamiento del Programa de Escuelas 
Taller v Casas de Oficios, la Diputación de Palencia. a través de la Unidad de Promoción 
y Desarrollo Provincia de Palencia organizó en el mes d e Jun io de 2005 el " Encuentro de 
Escuelas ialler. Casas de Oficios y Talleres d e Empleo. 20 años de programa". 

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León fue invitado a participar en dicho 
encuentro con la presentación de una ponencia titulada " E T / C O / T E 20 años después: 
Castilla y León". 

Para la preparación de esta ponencia, se realizó un trabajo de recopilación de información 
X ^ acerca del programa en el ámbi to de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este 

estudio no se había realizado con anterioridad ya que la gestión del programa hasta el 31 
de diciembre de 2001 estaba en manos del I N E M , y su ámbi to era nacional con gestión 
provincializada. 

s á t e r 

r * 

Para la realización de este trabajo, ha sido imprescindible la colaboración del personal del 
Servicio Público de Empleo Estatal, tanto desde la Unidad central de Escuelas Taller de 
Madrid, c o m o desde el Observatorio ocupacional de la Dirección Provincial de Valladolid, 
en lo relativo a la transmisión de datos de los provectos gestionados desde el I N E M como 
de los datos de paro registrado correspondientes a los citados periodos ya que el programa 
no ha sido transferido a la Junta d e Castilla y l-eón hasta el año 2002. 

Presentada la ponencia en el ci tado encuentro , la información recopilada suscitó interés 
entre los asistentes, por lo que se decidió desde el Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León la publicación de dicho informe para conocimiento general. 

Este informe, es básicamente un recorrido a través de los 20 años del funcionamiento del 
Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficios v Talleres de Empleo, en el que se presen-
tan las cifras y datos que pretenden dar una idea de la evolución del Programa y las mag-
nitudes del mismo y de la situación en la que en este m o m e n t o nos encontramos. 

Es por lo que lo que agredeciendo la colaboración de todas aquellas personas que han apo-
yado la elaboración del informe y su publicación, pasamos a presentar el mismo. 
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C A P Í T U L O L-

EL P R O G R A M A D E E S C U E L A S T A L L E R , CASAS D E O F I C I O S , U N I D A D E S 
D E P R O M O C I Ó N Y D E S A R R O L L O Y T A L L E R E S D E E M P L E O . 

Este programa const i tuye u n a medida activa d e fomen to de empleo dirigida a mejorar 
las posibilidades de ocupación de los descmplcados, a través de la combinación de accio-
nes de formación , en al ternancia con la práctica profesional med ian te el desempeño de 
u n t rabajo real y product ivo. 

l.as subvenciones dest inadas a sufragar el func ionamien to de estos proyectos están ges-
t ionadas desde el 1 de Enero de 2002 . med ian te transferencia finalista del Servicio 
Públ ico de Empleo Estatal, por la Jun ta de ("astilla y I.eón a través de su Servicio 
Público de Empleo ( ECYL), es tando cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

Las beneficiarías de las subvenciones, son las Entidades Promotoras de los proyectos de 
Escuelas Taller, Casas d e Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo y Talleres de 
Empleo. 

Dichas Ent idades Promotoras, podrán ser aquellas que s iendo sin án imo d e lucro, sean 
competentes para la ejecución de las correspondientes obras o servicios y dispongan d e 
la capacidad técnica y de gestión suficientes, c o m o : 

a) Organos , organismos a u t ó n o m o s y otros entes públicos de la Adminis t rac ión 
Genera l del Estado y de C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Castilla v León. 

b) Ent idades locales, sus organismos a u t ó n o m o s y ent idades con competencias 
en materia de p romoc ión de empleo, dependientes o asimiladas a las mismas, 
cuya ti tularidad corresponda ín tegramente a dichas entidades locales. 

c) Consorcios. 
d) Asociaciones, fundaciones y otras ent idades sin án imo de lucro. 

Los beneficiarios ú l t imos o destinatarios d e estas acciones subvencionadas podrán ser 
para las Escuelas Taller v Casas de Oficios, los jóvenes de ambos sexos que, es tando 
desempleados c inscritos en el Servicio Públ ico de Empleo de Castilla y l ,eón, sean 
menores de 25 años. 
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Para ser destinatarios del p rograma de Talleres de Empleo , es necesario estar dcsemple-
ado c inscritos en el Servicio Públ ico de Empleo de Castilla y León, asi c o m o tener 25 
o más años . T ienen prioridad las personas que tengan especiales dif icultades d e inser-
ción en el mercado de trabajo o que se de terminan c o m o colectivos preferentes de actua-
ción en los Planes Nacionales de Acción para el Empleo . 

I.as características de estos programas son diferentes depend iendo de los destinatarios: 

Las Escuelas Taller y Casas de Of ic ios , constan de dos etapas: 

'E tapa formativa: Los a l u m n o s trabajadores reciben formación profesional ocupacional 
adecuada a la ocupación a desempeñar , recibiendo al m i smo t iempo una beca por día 
lectivo asistido. La duración de esta etapa es d e 6 meses. 

"Etapa de al ternancia de la formación con la práctica profesional: durante esta segunda 
etapa los a lumnos trabajadores complemen tan su fo rmac ión en al ternancia con el tra-
bajo y la práctica profesional en la realización d e obras o servicios de interés general v 
social para lo cual son cont ra tados en la modalidad d e formación por las Ent idades 
Promotoras , recibiendo las retr ibuciones correspondientes a un porcenta je del salario 
m í n i m o interprofesional vigente*. 

La duración de ambas etapas, en las Casas de Ofic ios es de 12 meses y en las Escuelas 
Tiller, de un máx imo de 24 meses. 

Los Talleres de Empleo , t ienen una durac ión máxima de 12 meses: los t rabajadores par-
ticipantes son cont ra tados por la Ent idad p romoto ra desde el inicio del proyecto para 
la realización de obras o servicios d e interés general y social, en la modal idad de fo rma-
ción, percibiendo u n porcenta je del salario m í n i m o interprofesional*. Duran t e el desa-
rrollo del proyecto, los part icipantes reciben formación profesional ocupacional adecua-
da a la ocupación a desempeñar . El t iempo dedicado a la formación reórica se c o m p u -
ta a todos los efectos c o m o jornada efectiva de trabajo y en n ingún caso d e b e ser infe-
rior al 2 5 % de la jornada. 

Las Unidades de P romoc ión y desarrol lo, se configuran c o m o equipos que colaboran 
en la preparación, a c o m p a ñ a m i e n t o y evaluación de los proyectos de Escuelas Taller, 
Casas d e Ofic ios y Talleres d e Empleo , descubr iendo las potencialidades de desarrollo v 
empleo d e su territorio, e laborando planes integrales de intervención y proyectos d e 

(*> Diciembre 2005. locuelas Taller y Casas de Oficios 75% SMI. 
Talleres «ie Empico 150% SMI. 





desarrollo, f omen tando , bien d i rec tamente o en colaboración con la J u n t a de Castilla y 
León y las Entidades p romotoras , la inserción de los part icipantes en dichos provectos, 
ou duración maxima es de dos años. ' 

Este p rograma está regulado en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Castilla v León por la 
O r d e n EYE / 7 4 9 / 2004 . de 10 de Mayo. ( B O C y L n° 100 d e 27-5-2004) . 





C A P Í T U L O II . -

EL P A R O E N C A S T I L L A Y L E Ó N 1 9 8 5 - 2 0 0 4 . 

Pr imeramente , se mues t ran los gráficos d o n d e se va a poder apreciar la evolución y las 
características del paro en Castilla y León en el per iodo que estamos t ra tando ( 1985-
2004 ). 

Ix)s datos provienen del Ins t i tu to Nacional de estadística y son la media del año. 

T A S A D E P A R O E N C A S T I L L A Y L E O N ( M e d i a d e l a ñ o ) 

2 5 . 0 0 % 

20,00% 

10.00% 

0,00% 

Se puede apreciar que en el año 1985 la tasa de paro alcanzaba el 18%, d i sminuyendo 
hasta el 15% en el año 1991. Sufr ió un repunte en t re los años 1992 y 1998 que pos-
ter iormente descendió hasta tasas que rondan el 10% en dic iembre de 2004. 

En el siguiente gráfico se presentan los valores absolutos de los parados entre los años 
1985 y 2004 por t r amo de edad. 

Las barras oscuras representan a los parados menores de 25 años y las claras a los mayo-
res de esa edad . 

C o m o indican las barras, en 1985 los parados menores de 25 años ascendían a 59.900, 
práct icamente la mitad de los parados mayores d e 25 años q u e alcanzaban los 131.900. 
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TOTAL PARADOS POR TRAMO EDAD luyala del a/»o) 

20 años después, los menores de 25 son 3 3 . 1 0 0 y los mayores 92 .900 , es decir la pro-
porción es de 1 a rres en vez de 1 a dos. 
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vSe refleja claramente que los hijos del babyboom de los 60-70 , han ido cumpl i endo años 
y han pasado al t r amo de mayores. 

PARADOS MENORES DE 2 5 AÑOS(Mr*'A-' <->! 

«eco 
»0CO — 
MOCO - j 1 ' - . .—--
ko:C • * . * . ' - . 
aoto 
1SKO 
lOOM _ -
SttO -

0 1 i i i l T T i i i 1 8 1 1 1 1 i § I T 

Este gráfico, presenta el paro de los menores d e 25 años dis t r ibuido por sexos. En 1985 
había 25 .400 hombres y 3 4 . 5 0 0 mujeres y ahora la diferencia se ha acor tado, habiendo 
15.200 hombres y 1~.900 mujeres , pero se man t i ene constante la característica de que 
hay menos hombres que mujeres paradas. 

El siguiente gráfico es igual que el anterior, pero referido a los mayores de 25 años, en 
el que aún d i sminuyendo el paro también, la evolución es la contraria, se aleja la cifra 
entre hombres y mujeres , en el 8 5 había un 5 0 % más de paro en las mujeres que en 
hombres y en 2004 casi u n 100% más. 
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PARADOS DE 25 Y MAS AÑOS**;**. 
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En conclusión, las características d e nuestros desempleados han variado d e forma sus-
tancial a lo largo d e estos 20 años, habiendo en este m o m e n t o muchos más parados 
mayores de 2 5 años que entonces v de los cuales 2 / 3 partes son mujeres. 

1985 : 
Los desempleados menores de 2 5 
años representan 1/3 del total. 

DISTRIBUCION P A R O REGISTRA DO. 2004 

< 2 5 

> 2 5 

2004 : 
Los desempicados menores de 25 
años suponen 1/4 del total. 
De los dcscmpleados mayores de 2 5 
años, 2 / 3 son mujeres. 
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C A P Í T U L O H I -

LA O F E R T A D E L P R O G R A M A E N CASTILLA Y L E O N . 

A cont inuación, vamos a tratar de hacer un recorrido similar por lo que ha sido el 
Programa de Hscuclas Taller, Casas de Oficios v Talleres de Empleo a lo largo de estos 
20 años en Castilla y León v verán que existe un claro paralelismo entre ambos recorri-
dos, como no puede ser de otra manera. 

PROYECTOS EN FUNCIONAMIENTO 
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El programa de Escuelas Taller empezó con 9 proyectos de Escuela Taller con medios 
bastante precarios, con el personal a la expectativa de qué iba a ser de aquél experimen-
to y con ciertas dificultades de financiación puesto que se fraguó al amparo de otras líne-
as de subvención existentes. 

En 1988 se incorporaron las Casas de Oficios y como se ha podido observar en el capí-
tulo anterior, al igual que iba aumentando el paro, también iba creciendo el programa, 
que se reguló ya con una Orden específica y se le do tó de fondos m u y importantes. 





También a partir d e ese año se inició la cofinanciación del programa por el Fondo Social 
Europeo. 

El p u m o álgido, en el que se encon t raban en lunc ionamien to el mayor número de 
Escuelas Taller, fue en 1993 eon 89 proyectos y de Casas de Ofic ios en 1991 con 33 . 
En el año 1994 se volvió a regular el Programa modi f icando algunos aspectos, sobre 
todo económicos, y en 1996 comenzó a func ionar el pr imer M ó d u l o de Promoción y 
Desarrollo, del que ahora derivan las Unidades de Promoción y Desarrollo. 

Finalmente en 1999 se publicó el Real Decreto que creaba los Talleres de Empleo que 
marcó el p u n t o de inflexión: el n ú m e r o de Escuelas Taller comenzó a d isminui r al 
m i smo t i empo que se implantaban los Talleres de Empleo . 

F.n 2004. en el á m b i t o de la C o m u n i d a d A u t ó n o m a , encon t ramos f u n c i o n a n d o 28 
Escuelas Taller, 4 Casas de Ofic ios , 6 Unidades de Promoción y Desarrollo y 8 3 Talleres 
d e Empleo , que suman un total d e 121 proyectos. 

Sólo en los años 1999, 2000 y 2001 se llegó a cotas ran altas en cuanto a número de 
proyectos c o m o en el 2004, alcanzando respectivamente 121, 140 y 132 provectos f u n -
c ionando. 

F.ste n ú m e r o tan impor t an te de proyectos ha permi t ido formar en estos años a un 
número ingente de jóvenes desempleados que ronda los 3 2 . 0 0 0 en el caso de las 
Escuelas Taller y Casas de Ofic ios du ran te 20 años y de casi 4 .000 trabajadores desem-
pleados mayores de 25 años, en estos úl t imos 4 años. 

A cont inuación se muestra el gráfico d e las plazas ofertadas en el per iodo indicado 
1985-2004. 

En 1985 se encont raban en fo rmac ión 525 a l u m n o s trabajadores en las 9 Escuelas Taller 
que acababan de empezar a func ionar y en 1991 había 6 .394 en los 113 proyectos exis-
tentes. 

F.n el año 2004 se encuent ran en proceso de formación 2.641 personas desempleadas 
en las distintas Escuelas Taller, Casas d e Ofic ios y Talleres de Empleo . 





PLAZAS OFERTADAS 
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Así m i s m o , al tratarse ele un p rog rama mixto de e m p l e o - f o r m a c i ó n , existe para le lamen-
te a los a l u m n o s t raba jadores y a los t raba jadores -par t i c ipan tes u n a can t idad i m p o r t a n -
tísima d e personas pa r t i c ipando en el p r o g r a m a y q u e son la base en la q u e se sus ten ta 
el m i s m o . La d e n o m i n a m o s personal del p r o g r a m a v son los di rectores , profesores, 
m o n i t o r e s y t o d o el personal d e apoyo . 

En el gráf ico q u e se presenta a c o n t i n u a c i ó n se p u e d e apreciar el v o l u m e n d e personas 
q u e h a n t r aba jado y t raba jan en el p r o g r a m a . 

El P r o g r a m a c o m e n z ó con 128 personas , llegó a haber L 1 S 4 en 1991 y en 2004 había 
5 9 6 pe rsonas t r a b a j a n d o . 

Esro ind ica , q u e el rat io persona l /desernpleado en f o r m a c i ó n es a l t ís imo. Se c o m e n z ó 
c o n 4 , 1 0 a l u m n o s en formación p o r cada pe r sona c o n t r a t a d a al servicio del p r o g r a m a . 
E n t r e los años 9 0 a 9 6 subió hasta ser super ior a 5 deb ido a q u e los proyectos e ran de 
m u c h o s a l u m n o s , h a b í a Escuelas Tal ler q u e c o n t a b a n hasta 144 a l u m n o s . 
P o s t e r i o r m e n t e volvió a bajar y nos e n c o n t r a m o s en estos ú l t imos años en ratios en t re 
4 y 4 ,6 . 





PERSONAL DEL PROGRAMA 
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En el siguiente capítulo se podrá apreciar lo que esto implica en términos económicos. 

La conclusión de la participación en el Programa es que además de los descmplcados 
que se encuentran ocupados formándose y trabajando en el programa, también hay 
otras muchas personas ocupadas en formarles. 

En estos úl t imos años, en Castilla y León tenemos cerca de 3 .500 personas al año ocu-
padas en el Programa. 





C A P Í T U L O IV.-

P R E S U P U E S T O A P L I C A D O . 

El gráfico siguiente presenta las magnitudes del presupuesto aplicado en el programa en 
Castilla y León a lo largo de los 20 años en los que ha func ionado. 

C o m o pueden observar, el presupuesto aplicado, va en consonancia con el número de 
proyectos y de a lumnos que ha habido cada año. 

PRESUPUESTO APLICADO 
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Hay que hacer notar que todas las cantidades son en millones de pesetas salvo en los 
años 2002 al 2004 son en millones de euros, que convertidos a pesetas están al nivel de 
los 4000 millones de pesetas por ejercicio. 
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El toral invert ido en el programa en estos 20 años asciende a 72 .000 . - millones d e pese-
ras. cifra que puede parecer enorme, pero hay que tener en cuenta que con ello se han 
f inanciado la fo rmac ión y los salarios de los 3 2 . 0 0 0 a lumnos trabajadores, de los casi 
4 .000 trabajadores part icipantes de los talleres d e empleo y d e todas aquellas personas 
contra tadas para formarlos. ( que son casi 1 persona por cada cuatro desempleados en 
formación) . 

F.l coste de u n a l u m n o t rabajador du ran te los dos años que dura una Escuela Taller que 
comience a func ionar el año 2005- es de 2 4 . 0 8 6 Euros (4 millones de pesetas), y el de 
u n t raba jador par t ic ipante de Taller de Empleo du ran te I año , de 18 .050 Euros (3 
millones de pesetas). 

C o m o se ha pod ido deducir en el capí tulo anter ior d o n d e se hablaba de los ratios per-
sonal / a l u m n o , este programa tiene un coste m u y alto, por lo que habrá que analizar 
ser iamente los resultados de inserción profesional que olrece. 
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C A P Í T U L O V.-

C A R A C T E R Í S T I C A S DF. L O S P A R T I C I P A N T E S D E L P R O G R A M A . 

En este capítulo, se van a mostrar aunque s o m e r a m e n t e las características d e los part i -
cipantes programa y que cor responden a características reales de las personas que han 
pasado por el programa en los ú l t imos 10 años. 

CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 

P E R I O D O 1 /1 /95 A 3 1 / 1 2 / 0 4 

GRUPO 
DE EDAD 

ESCUELAS 
T. Hombres 

ESCUELAS 
T. Muje res 

ESCUELAS 
T. TOTAL 

TALLERES 
£ Hombres 

TALLERES 
£ Mujeres 

TALLERES 
£ TOTAL 

16 a 19 años 43,97 17 60,98 

20 a 24 21,6 17,43 39,02 

25 a 34 8,56 18,48 27,04 

34 a 44 8,86 30,21 39.07 

45 a 54 9,83 18,34 28,17 

55 y más 3,62 2.1 5,72 

TOTAL 65,57 34,43 100 30,87 69,13 100 





GRUPO ESCUELAS ESCUEMS ESCUELAS TALLERES TALLERES TALLERES 
DE EDAD T. Hombres T. Mujeres i ro m. E. Hombres E. Mujeres 

23,73 

E TO TAL 

Sin estudios 
o ese. Básica 29,73 9,98 39,71 18,39 

E. Mujeres 

23,73 42,12 

F.GB- ESO 30,75 18,65 49,4 8.15 28,37 36,52 

Bachillerato 2,15 2.6 4,75 2,04 8,32 10,36 

FP grado iVled. 1,7 1,18 2,88 0,84 3.47 4,31 

FP grado Sup 1,09 1.49 2,58 0,79 2.5 3,29 

Tkul.Univ. 
Media 0,06 0,34 0,4 0,28 1,51 1,79 

Titul.Univ. 
Superior 0,09 0.19 0,28 0,38 1,23 1,61 

TOTAL 65,57 34,43 100 30,87 69,13 100 

En las Escuelas Taller. 2 /3 de los part icipantes son hombres y 1 /3 son mujeres. De iodos 
ellos, el 6 1 % son menores de 20 años siendo los varones son los que engrasan el g rupo 
de los más jóvenes. 
De los jóvenes que part icipan en las Escuelas Taller, se ve que la mayor parte (88%) no 
tienen estudios o sólo estudios básicos c o m o ECiB o ESO, característica especialmente 
acusada en los chicos. 

En los Lilleres de Empleo también hay que destacar que los part icipantes t ienen nive-
les format ivos bajos (78 %) a u n q u e en t re las mujeres suben las part icipantes con bachi-
llerato u o t ro t ipo d e formación . 

La part icipación en los Talleres de Empleo se distr ibuye al contrar io que en la Escuelas: 
1/3 d e los part icipantes son hombres y 2 /3 son mujeres. 





Se puede comproba r que la part icipación es correlativa a las características de los para-
dos, c o m o hemos visto anter iormente . 

La familias profesionales en las cuales se han fo rmado la mayoría de las personas que 
han part icipado en los ú l t imos diez años ha sido la siguiente: 

FAMILIA P R O F E S I O N A L 

AGRARIA 

ARTESANIA 

EDIFIC Y O O P P 

IND.PESADA Y CONST.MET. 

MEDIOAMBIENTE 

IND.MADERA Y CORCHO 

SANIDAD 

SERV. COMUNIDAD Y PF.RS. 

TURISMO Y HOSTELERIA 

OTRAS 

TOTAL 

E S C U E L A S T. T O T A L 

15.94 

10,73 

45,79 

2,6 

5.07 

12,54 

0 

1,17 

1.53 

4.63 

1 0 0 

T A L L E R E S E. T O T A L 

27,6 

4,39 

28,14 

2,96 

7,41 

6,92 

2,58 

13,64 

2.83 

3,53 

100 
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A R E A D E A C T U A C I O N E S C U E L A S T. T O T A L T A L L E R E S E. T O T A L 

ARTESANIAS 3,43 3,29 

REC.PATR. AR.CIV1L 33,86 16,27 

REC.PATR.AR.RELIG 4,11 2 

REVALOR. EEPP URBANOS 9.22 16.09 

CONSTR. REHAB.F.DIEUSO P. 27.82 21,42 

ACTUACIONES MF.DIOAMBIENT. 14,25 17,06 

ENERGIAS LIMPIAS Y RKC RKNOV. Ü 2,6 

SERV.ASIST. CARÁCTER PERS. 1,15 13.66 

SERV. ATENC. CIUDADANA 1,1 2.94 

OTRAS 5.06 4,67 

TOTAL 100 100 

Se observa que l.i familia profesional edificación y obras públicas llena casi al 5 0 % en 
Escuelas Taller y en cambio en Talleres de Empleo la formación se distribuye deriván-
dose a los servicios. 

Así mismo, las áreas de actuación son correlativas a las familias profesionales. 

C o m o puede verse a través de iodos los datos y gráficos que hemos podido estudiar, la 
participación en el programa ha evolucionado paralelamente a las características de 
los parados de Castilla y León. 

Es por ello que. en la situación en la que ahora nos encont ramos es que p r edominan los 
rallcres de Empleo respecto a las Escuelas Taller, que fueron las que iniciaron el 
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Programa; la realidad actual es que tenemos dificultades para captar a lumnos- t raba jado-
res jóvenes. 
Los motivos pueden ser los siguientes: 

-Las circunstancias socioeconómicas han variado. 
-El sistema reglado ofrece los Programas de Garanr ía social que antes no existía. 
-Existe una amplia v variada ofer ta formativa. 
- H a y menos jóvenes que hace 20 años. 

Además hay que tener en cuenta q u e a los jóvenes no les resulta demas iado atractivo el 
aprendiza je de un oficio d e " m o n o " . Sus expectativas parecen ser otras y el programa 
no les resulta lo a t rayente que les resultaba hace 15 años. 

Así al contrario, a los mayores de 25 años, les resulta s u m a m e n t e atractivo el trabajar, 
cobrar un salario y formarse al m i smo t iempo. 
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C A P Í T U L O VI.-

LA I N S E R C I Ó N L A B O R A L D E L O S P A R T I C I P A N T E S D E L P R O G R A M A . 

Todos los esfuerzos realizados por el e n o r m e número d e personas que han pasado por 
el programa, t amo en calidad de a l u m n o s c o m o de personal, d e los propios func iona-
rios de los Servicios Públicos de Empleo, y de las Ent idades Promotoras , así c o m o d e 
los Dipu tados , alcaldes, concejales, presidentes etc. de las Ent idades promotoras que 
han impulsado estos proyectos, hubieran s ido baldíos si no se hubiera cumpl ido el obje-
tivo principal para el que se creó el p rograma. Este era y sit»uc siendo LA I N S E R C I O N 
L A B O R A L D E L O S P A R T I C I P A N T E S . 

Para realizar la valoración del programa, a con t inuac ión se muestran las tasas de inser-
ción que se han alcanzado en este per iodo d e t iempo. 

Este programa, es de los que mejores resultados de inserción ofrece y es po r ello que las 
Ent idades Promotoras se esfuerzan en participar en él. 
El es tudio d e la inserción de este programa, se realiza con las colocaciones habidas 
du ran te el f unc ionamien to del proyecto y en los doce meses siguientes a la finalización 
del mismo. 

Así en 2 0 0 5 d isponemos del in fo rme con los resultados de las colocaciones de los par-
ticipantes que finalizaron su formación en 2 0 0 3 y se colocaron en los 12 meses siguien-
tes. 

T A S A INSERCION E S C U E L A S T A L L E R Y C.O. 
C A S T I L L A Y LEON 

1CO.OO 
».oo 
».oo *** 83.3« 47'5a 

70.00 I rn n - -ttJH 
tQ.OO 
fO.OO 

?SJS ~ ""O 
60.00 J —">31- -ÚM 

«4.60 
-Há <0.00 

» <>3. - ¿*m 
».00 ! 
1 0 . 0 0 

0 00 
8 8 I § i 8 





Desde el año 1992 en que comenzó a estudiarse la inserción de los a lumnos egresados 
de las Escuelas Taller, las rasas de inserción sobre a lumnos formados han ido sub i endo 
desde el 33 ,46 - eran los años d e más paro c o m o h e m o s visto antes- hasta el 87 ,30 % 
de los que finalizaron en 2003. 

T A S A D E I N S E R C I Ó N T A L L E R E S DE E M P L E O . 
C A S T I L L A Y L E Ó N 

80,00 
70,OO 
60,00 
S0.00 
•10.00 
30 .00 -
30 .00 -
10.00 
0.00 

SO.IO 
7 1 . 2 0 

En los Talleres de Empleo , con t ra r iamente a los esperado, al haber finalizado en años de 
bonanza económica , las tasas de inserción han superado ampl iamen te desde el princi-
pio el 50 % s iendo el 57,04 % la más baja y del 7 1 , 2 0 % la más alta. 

C o m o se puede concluir d e estas últ imas cifras que hemos visto, el programa lleva al 
empleo . Y, aunque es caro, resulta rentable. I'ero, si se p ro fund iza un poco más, si estu-
diamos la calidad de la inserción, veremos que tenemos u n a rduo trabajo por hacer, pues 
la cal idad del empleo ob ten ido , n o alcanza el ideal. 

Por ello, los gestores de este programa en la C o m u n i d a d A u t ó n o m a de Castilla y León , 
po r pr imera vez hemos realizado un estudio sobre la inserción de los part icipantes que 
finalizaron en 2 0 0 3 por especialidad ap rend ida y ocupación ob ten ida . 

Se es tudiaron separadamente los da tos provenientes de Escuelas Taller y de Talleres de 
Empleo , dado que sus características son diferentes. 

C o m o extracto de las conclusiones de dicho trabajo, p o d e m o s apor tar el siguiente cua-
dro. 
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CLAVE FAMILIA P R O F E S I O N A L TASA I N S E R C I Ó N 

IP I N D . PESA D A Y C O N S T . M E T A L . 100 ,00 

P T P R O D . Y T R A N S . F.ERR 60 ,00 

E O E D I L Y O B R A S P Ú B L I C A S 53 ,69 

AR A R T E S A N I A 4 0 . 0 0 

M D M A D E R A 3 3 , 3 3 

M O M O N T A J E F. INSTA!. . 3 3 , 3 3 

SP SERV. COMUNIDAD Y PERSONALES 3 3 , 3 3 

AA AGRARIA 16 ,67 

M A M E D I O A M B I E N T E 16,00 

T H T U R I S M O Y H O S T E L E R I A 0 ,00 

T O T A L 43,25 

La tasa d e 43 .25 % d e colocaciones respecto al n ° de plazas, está m u y lejos del S7,30 % 
de la inserción total { práct icamente la mitad) . 

Del es tudio de las colocaciones d e los a l u m n o s formados en las especialidades que tie-
nen mayor inserción, hay que tener en cuenta que la part icipación de las mujeres en el 
programa no alcanza el 3 0 % y de ello se llega a las siguientes conlusiones: 

D e las especial idades de la Famil ia d e Edi f icac ión y O b r a s públ icas , de 
ALBAÑILERIA, F O N T A N E R I A y P I N T U R A , el 100 % d e los colocados son varones 
así c o m o el 86 % de los colocados de C A N T E R I A . 

En todas las demás especialidades relacionadas con la industria y la p roducc ión ocurre 
exactamente lo mismo. Sólo los hombres se colocan en la especialidad aprendida . 





En J A R D I N E R I A y R E S T A U R A C I O N D E AREAS D E G R A D A D A S sí se colocan las 
mujeres, pero en m e n o r porcentaje que los varones. 

Sólo en la especialidad d e AYUDA A D O M I C I L I O se colocan más mujeres ( 7 5 %) 
que hombres . 

Para llegar a conclusiones definitivas sobre la cuestión que nos ocupa, habría q u e reali-
zar estudios d e series anuales du ran te un per íodo de t iempo más extenso. Pero a u n q u e 
sea provisionalmente, se puede af i rmar que las especialidades formativas ofertadas en el 
p rograma de Escuelas Taller que mayor número de colocaciones producen en la espe-
cialidad ap rend ida son las siguientes: 

ESCUELjXS TALLER 

C Ó D I G O S I L E T D E N O M I N A C I Ó N E S P E C I A L I D A D % I N S E R C I Ó N 

I P C M 0 4 E T CARPI N T . H1ER110 100 

E O I A 0 2 E T F O N T A N E R I A 7 0 

P T E R 0 1 E T INST.EQU1P. E . S O L A R 6 0 

E O A L O l E T ALBAÑ1LER1A 55 ,86 

A R M T 0 6 E T C E R R A J E R I A 4 0 

E O A C O I E T P I N T U R A 4 0 

E O C P O I E T C A N T E R I A 3 8 , 8 9 

M D F S 0 3 E T C A R P I N T E R I A 3 3 , 3 3 

S P A S 0 1 E T AYUDA A D O M I C I L I O 3 3 , 3 3 
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F.n Talleres d e Empleo , v ut i l izando la misma metodología, se ha ob ten ido la siguiente 
in formación: 

CLAVE FAMILIA P R O F E S I O N A L TASA I N S E R C I Ó N 

T H T U R I S M O Y H O S T E L E R I A 81 .25 

SP SERV. COMUNIDAD Y PERSONALES 3 9 , 3 6 

SA S A N I D A D 36 ,11 

IP I N D . P E S A D A Y C O N S T . M E T A L . 21 ,05 

E O EDIF. Y O B R A S PUBLICAS 18,18 

A A A G R A R I A 15,61 

M O M O N T A J E E INSTAL. 12,5 

M D M A D E R A 11,11 

M A M E D I O A M B I E N T E 9 , 3 8 

AR ARTESANIA 5 ,56 

E M S E R V I C I O S A LAS E M P R E S A S 0 

T O T A L 21,85 

Del es tudio de las colocaciones de los trabajadores part icipantes fo rmados en las espe-
cialidades que tienen mayor inserción, y teniendo en cuenta que la part icipación de las 
mujeres en Talleres de Empleo es del 7 5 % se llega a las siguientes conclusiones. 

De las especialidades de las familias de tu r i smo y asistencia social. E N T U R I S M O 
RURAL, I N F O R M A D O R E S T U R Í S T I C O S , A Y U D A A D O M I C I L I O Y A T E N -
C I O N G E R I Á T R I C A , el 100% de las colocaciones en la especialidad aprendida corres-
ponden a mujeres . 
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También en las especialidades de J A R D I N E R I A y R E S T A U R A C I O N D E ÁREAS 
D E G R A D A D A S se colocan mejor las mujeres que los hombres . 
En las especialidades correspondientes a las familias de carpintería metálica y edificación 
y obras públicas, se colocan me jo r los hombres que las mujeres en ocupaciones relacio-
nadas con lo aprendido. 

Al igual que en el es tudio de las colocaciones de las Escuelas Taller se pueden sacar las 
siguientes conclusiones provisionales, en c u a n t o a las especialidades que mayores posi-
bilidades de inserción producen: 

TALLERES DE EMPLEO 

C Ó D I G O S I L E T D F . N O M . E S P E C I A L I D A D % I N S E R C I O N 

T H I D O I E T T U R I S M O RURAL 8 7 , 5 0 

T H A N 0 1 E T I N F O R M A D O R T U R I S T I C O 7 5 

1 P C M 0 8 E T S O L D A D U R A 4 4 , 4 4 

S P A S 0 1 E T A Y U D A A D O M I C I L I O 4 0 

A A E F 0 2 E T VIVF.RISTA F O R E S T A L 40 

S P T R 0 1 E T RECICLAJE V I T O R.S.URBANOS 3 7 , 5 0 

S A C A O I E T A T E N C I Ó N G E R I Á T R I C A 3 6 , 1 1 

M D F S 0 3 E T C A R P I N T E R Í A 2 5 

Se puede observar que f o r m a n d o a t rabajadores en la misma especialidad y en distintos 
latieres d e Empleo , algunos tienen una alta tasa de inserción en las especialidad apren-

dida y otros nula, lo que demuest ra que a u n q u e a veces el factor territorial t iene impor-
tancia, t ambién lo es la implicación de la Ent idad p romoto ra en la inserción laboral de 
las personas formadas en estos programas. 
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Las conclusiones generales que se pueden derivar de este es tud io son que a pesar de los 
años que el programa viene f u n c i o n a n d o y que la formación de rodas las especialidades 
se imparre a hombres y a mujeres indis t in tamente , con la peculiaridad ( traspasada de 
las características del pa ro registrado) de que en Escuelas Taller hay más hombres y en 
Talleres de Empleo más mujeres, las colocaciones mayori tar iamence se producen en las 
ocupaciones que h a n s ido tradicional mente asociadas al sexo del trabajador a que corres-
p o n d e la colocación. 

Y así, si bien las tasas de inserción del Programa en general son m u y altas, las tasas de 
inserción en la especialidad aprendida bajan considerablemente . 





C O N C L U S I O N E S 

Una vez realizado esre recorrido del desarrollo del p rograma en Castilla y León a lo largo 
de estos ú l t imos 20 años, y teniendo en cuenta las propias circunstancias socieconómi-
cas del terri torio, la conclusión a la que p o d e m o s llegar es que ha sido bueno, muy 
bueno . 

Y ello po rque ha cumpl ido su objet ivo principal que es el de contr ibuir a que los ciuda-
danos con dificultades para encon t ra r un empleo , deb ido muchas veces a la carencia d e 
formación adecuada, hayan aprend ido u n oficio que les ha pe rmi t ido ob tener u n a colo-
cación en el merendó laboral, v por ende , conseguir un medio de vida en Castilla y 
León. 

En definit iva se ha conseguido integrar en el mercado laboral y en la sociedad a muchas 
personas que, de otra manera, habr ían ten ido serio riesgo de exclusión. 

Igua lmente se ha logrado fijar poblac ión en el m u n d o rural, ya que muchos proyectos 
se han desarrollado en d i cho ámbi to . 

l'or otra parre y no es m e n o s impor t an te , las obras realizadas permanecen y, dado que 
sus fines son de interés general, con ellas se ha realizado una gran apor tación a la reha-
bilitación del pa t r imonio de Castilla y León, así c o m o al med io ambien te y la creación 
y m a n t e n i m i e n t o de zonas verdes. 

N o obstante lo anterior, a todos los actores que par t ic ipamos en el programa ( Servicio 
Público de Empleo , Ent idades p romotoras , directores, docentes etc.) nos queda un reto 
encima de la mesa, que no es o t ro que mejorar la calidad del empleo conseguido, tratar 
de tormar a los desempleados d e manera que ya que este p rograma es tan costoso, opt i -
micemos la inversión consiguiendo una mayor calidad de la inserción, es decir, q u e se 
coloquen mayor i tar iamente en ocupaciones relacionadas con lo aprendido. 

Valladolid, O c t u b r e de 2005 . 
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