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La Exclusión social es una realidad compleja que admite dis-
tintos enfoques y múltiples posibilidades de acercamiento.
Sin duda, el mundo del trabajo es uno de los factores que
más influencia ejerce en el proceso de integración social de
quienes por diversas causas, se encuentran alejados de los
estándares mínimos de calidad de vida.

Desde hace años, el Instituto Aragonés de Empleo y Caja In-
maculada colaboran, realizando estudios sobre el mercado
laboral y la sociedad aragonesa. En este marco, ambas insti-
tuciones se plantearon la necesidad de abordar un monográ-
fico sobre los grupos sociales en riesgo o situación de exclu-
sión, integrando el punto de vista tanto de los propios
protagonistas como de las asociaciones, empresas y agentes
sociales que los atienden.

El estudio identifica aquellos segmentos vulnerables de la so-
ciedad teniendo en cuenta su mayor o menor dificultad de
empleabilidad, detecta las relaciones entre dichos segmentos
y el mercado de trabajo, ofrece una panorámica de los dife-
rentes programas públicos y privados que se desarrollan en
Aragón y contempla la perspectiva de las personas que se
encuentran inmersas en situaciones de exclusión. Por último,
sugiere posibles líneas de actuación y mejora en los procesos
de la intervención sociolaboral relacionada con los grupos en
riesgo de exclusión.

La difusión de los resultados de este trabajo de investigación
ofrece una visión sobre las carencias y dificultades para su 
inserción laboral, y permite colaborar en la sensibilización 

social sobre los problemas que afrontan estos segmentos de
población.

Agradecemos a las asociaciones y agentes implicados la co-
laboración que nos han prestado para realizar este estudio.
Su inestimable y desinteresada ayuda ha contribuido a plas-
mar la situación real de las personas en riesgo de exclusión
en Aragón, aportando el punto de vista práctico para desa-
rrollar los itinerarios de inclusión social.

Esperamos que los lectores encuentren en este trabajo un
instrumento útil para profundizar en el conocimiento de uno
de los segmentos de población menos visibles y favorecidos
de nuestra sociedad, cuya integración social y laboral 
requiere el esfuerzo de todos.

Zaragoza, septiembre 2007

Alberto Larraz Vileta
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo

Tomás García Montes
Director General de Caja Inmaculada
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La atención que se presta a los colectivos más vulnerables es
una dimensión que permite valorar el grado de cohesión del
que hace gala una sociedad en una época tan competitiva
como la presente.

Aunque no es considerado un pilar básico de los estados del
bienestar, la política a favor de los colectivos excluidos ha co-
brado en las últimas décadas un protagonismo que ha es-
tado presente en casi todas las agendas políticas. De hecho,
la integración de España en la Unión Europea supuso un im-
pulso importantísimo a todo este conjunto de medidas. Y, en
nuestro entorno más cercano, son innumerables las iniciati-
vas que desde diferentes ámbitos de la administración auto-
nómica van en ese sentido.

En gran medida, la búsqueda de la cohesión social y el con-
vencimiento ético, compartido en nuestras sociedades,
acerca de que nadie puede estar al margen de unos estánda-
res mínimos de calidad de vida son factores que han favore-
cido el desarrollo de multitud de intervenciones públicas y de
actuaciones procedentes del ámbito de lo social. Eso, ade-
más, ha posibilitado que los colectivos excluidos, de por sí ca-
racterizados por una tendencia a la invisibilidad, se hayan
convertido en destinatarios de un importante número de me-
didas que se han orientado hacia la mejora de las estrategias
de inserción social.

Se reconoce la existencia de múltiples factores condicionan-
tes de la vida de las personas en situación de exclusión social.
En la presente investigación, se ha privilegiado el acerca-
miento a esta cuestión desde el ámbito del empleo, en el
convencimiento de que esta dimensión es la que mayor inci-
dencia posee en la integración social de los ciudadanos, ya
que es el elemento cuya ausencia amplía y cuya presencia re-

duce el riesgo de que una persona se encuentre en situación
de exclusión social.

El estudio recoge las diferentes fuentes de información exis-
tentes, con el fin de ofrecer una imagen lo más aproximada
posible de la realidad de los colectivos en situación de exclu-
sión social en Aragón. Por otra parte, se describen genérica-
mente las medidas que las administraciones estatales y auto-
nómicas aplican en apoyo a mejorar los procesos de inserción
sociolaboral. En el capítulo previo a las conclusiones, se in-
daga en los elementos que intervienen tanto en los procesos
de exclusión como en los de inserción, partiendo de una se-
rie de casos que han sido estudiados en profundidad. Con
toda esta información, el presente estudio se plantea anali-
zar las relaciones que establecen estos colectivos sociales con
el empleo. 

En esta investigación se analiza la “perspectiva de los exclui-
dos”, estudiando todo el complejo mundo de relaciones que
mantienen con el mercado de trabajo desde sus propias ex-
periencias vitales. Para ello, el equipo de investigación se ha
apoyado en una serie de entrevistas que han adoptado la
metodología de las entrevistas en profundidad. 

El informe termina resaltando a modo de conclusiones, los
aspectos más interesantes de la investigación y ofrece ade-
más una serie de recomendaciones que en el futuro mejoren
la atención a estos colectivos.
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La investigación se ha articulado en torno a dos objetivos
fundamentales: 

• Estimar aproximadamente el volumen de colectivos en
situación o riesgo de exclusión social en Aragón. 

• Explicar los elementos sociales que permiten conocer
las complejas relaciones entre los colectivos excluidos
y el mercado de trabajo.

La investigación social cuenta con diversas técnicas de reco-
gida de información agrupadas en torno a dos perspectivas,
la cuantitativa y la cualitativa. Para la consecución de los ob-
jetivos descritos, se opta en esta investigación por compagi-
nar ambas perspectivas. Con las estrategias de carácter cuan-
titativo se pretende determinar el volumen y las
características de los colectivos en situación o riesgo de ex-
clusión social en Aragón. Mientras que con las técnicas de
carácter cualitativo, se accede a la comprensión de los discur-
sos de los diferentes actores implicados en el vasto campo
que conforma la relación entre estos colectivos y el mercado
laboral; dando un papel protagonista precisamente a las per-
sonas que se encuentran en esa situación, pero sin dejar de
lado el posicionamiento que toman ante esta realidad otros
agentes sociales relevantes, como las administraciones y las
asociaciones. 

Antes de profundizar en cada una de las técnicas utilizadas,
es conveniente analizar algunos escollos que se han encon-
trado y que son propios de las peculiaridades que presentan
los colectivos en situación de exclusión social:

–En primer lugar, como se observa en el Capítulo 3, la defi-
nición del colectivo reviste cierta ambigüedad, diversidad

que hace muy difícil extraer patrones “comunes” o extra-
polables.

–En segundo lugar, para alguno de los colectivos analizados
no existen estadísticas oficiales. Esto supone que se han es-
tablecido estrategias de acercamiento parciales y aproxima-
tivas para aquellos colectivos en los que no se disponen de
datos.

–En tercer lugar, analizar el discurso de los excluidos, es una
tarea ardua debido a las maniobras de ocultación y de eva-
sión que acompañan a los segmentos sociales más deterio-
rados, afectados por procesos sociales de estigmatización,
especialmente, cuando existen comportamientos asociales
o delictivos. 

En consecuencia, en este estudio se ha diseñado una meto-
dología que permita cumplir con los objetivos previstos y, a
su vez, trate de evitar los riesgos y condicionantes que han
sido explicados anteriormente.

A continuación, se desarrollan con más detalle el conjunto de
actuaciones llevadas a cabo, tanto desde la perspectiva de las
estrategias cuantitativas de investigación, como de las cuali-
tativas.

2.  METODOLOGÍA 15

2. Metodología



Esos datos tuvieron trascendental importancia a la hora de
realizar el análisis y establecer las principales conclusiones de
esta investigación. Posteriormente, cuando esas conclusiones
estuvieron maduras, se volvió a realizar una segunda etapa
con otras seis entrevistas, cuyo objetivo era redefinir algunas
cuestiones que no habían quedado claras en la primera y
contrastar algunas de las hipótesis que se habían extraído. 
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3 La lógica
de la exclusión social 
y el mercado
de trabajo





3.1. EL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN: DEFINICIÓN
DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Las sociedades occidentales desarrolladas se construyeron en
torno al paradigma del trabajo. Eso significaba que la
plena integración social de los individuos (en un primer mo-
mento, sólo los hombres) se producía a través de su partici-
pación como asalariados en el mercado laboral.

Las primeras actuaciones en torno a la inserción laboral, tal y
como se entiende hoy en día, se dirigieron a conseguir que
cada vez, más personas procedentes del ámbito rural o de los
tradicionales oficios de la época feudal fuesen incorporán-
dose como asalariados a una industria con unas necesidades
intensivas en mano de obra. Es obvio que una aproximación
que, como la presente desee analizar la relación con el tra-
bajo de una parte de la población que se encuentra excluida
del mismo, debe partir de la certeza de que la forma de or-
denar el sistema social en torno al trabajo es una coyuntura
histórica7 que no tiene más de doscientos años.

Esta forma histórica de organizar la sociedad se apoya en
una ética que, a su vez, se sustenta en dos premisas y dos
presunciones8:

–Premisa 1ª: Trabajar es un valor en sí mismo, una actividad
noble. En otras palabras, “trabajar es bueno y no hacerlo es
malo”.

–Premisa 2ª: La valoración positiva del esfuerzo, que lleva a
desear más, a conseguir mejores empleos, a ganar más di-
nero, etc. En definitiva, “está mal conformarse con lo ya
conseguido”.

–Presunción 1ª: La mayoría de la gente tiene una capacidad
de trabajo que vender y puede ganarse la vida ofreciéndola
en el mercado laboral. En consecuencia, “el trabajo es la si-
tuación normal de las personas”.

–Presunción 2ª: Sólo el trabajo reconocido como tal y re-
compensado económicamente  puede considerarse trabajo.
Por tanto, quedan al margen otras actividades muy impor-
tantes para la vida en sociedad pero que no son “mercan-
tilizadas” por ejemplo, las propias del hogar.

Esta forma de entender la era de la industrialización, cultu-
ralmente construida en torno a la ética del trabajo, favorecía
que estar sin trabajo significase alejarse de la norma. Por
consiguiente, el Estado estaba legitimado para actuar recon-
duciendo esa situación, incluso aunque ello supusiese la limi-
tación de la libertad.

En esa época, los trabajos suponían extensas jornadas labo-
rales, por lo que pronto se constituyó en la principal fuente
de integración social. Es más, poco a poco, el trabajo fue
convirtiéndose en el eje a través del cual se evaluaba la “va-
lía” de los ciudadanos y se establecía la ubicación social de
cada cual.

7. Gorz, André, en el Capítulo I “La invención del trabajo” sentencia que “Lo que nosotros llamamos <<trabajo>> es una invención de la moderni-
dad”. Metamorfosis del trabajo 1997.

8. Bauman, Zygmunt. Trabajo, consumismo y nuevos pobres. 2003. 
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–Desempleados de larga duración25.

–Personas mayores de 45 años desempleados.

–Personas inmigrantes cuyas características condicionen su
integración laboral.

–Personas de etnia gitana cuyos rasgos condicionan su in-
serción laboral.

–Personas reclusas cuya situación penitenciaria no les per-
mita acceder a un empleo y exreclusos que se encuentren
en situación de desempleo durante el primer año de liber-
tad definitiva.

–Jóvenes en riesgo o situación de exclusión social27.

–Personas sin hogar28.

–Drogodependientes y exdrogodependientes que estén
en proceso de rehabilitación y de reinserción social y laboral.

–Perceptores de rentas mínimas de inserción o de cual-
quier otra prestación de igual o similar naturaleza26 y
personas que no puedan acceder a estas prestaciones
por alguna de las siguientes causas: falta del periodo exi-
gido de residencia o empadronamiento, o para la constitu-

ción de la unidad perceptora, o haber agotado el periodo
máximo de percepción legalmente establecido.

–Mujeres con especiales dificultades para la inserción
laboral: víctimas de violencia de género, con responsabili-
dades familiares no compartidas proceso de rehabilitación o
ejerciendo la prostitución.

–Personas emigrantes retornados del extranjero, inscri-
tos como demandantes de empleo y con especiales dificul-
tades para acceder al mismo.

–Personas con discapacidad29.

Los criterios de clasificación de los colectivos se han realizado
reconociendo un papel central al empleo, como elemento fa-
cilitador o inhibidor de los procesos de inserción o exclusión
social30.

Una dimensión que será tenida en cuenta en el análisis es la
estructural, en el sentido de que, en los fenómenos de exclu-
sión social, tienen gran incidencia los cambios a escala 
económica y de mercado laboral que se producen en las so-
ciedades desarrolladas. En este sentido, se pueden destacar

25. Personas en situación continuada de desempleo a partir de doce meses en el caso de las personas con 25 o más años y seis meses en los meno-
res de 25 años. 

26. Prestaciones en vigor en la Comunidad Autónoma de Aragón: Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), Renta Activa de Inserción (RAI), subsidios por
desempleo, etc.

27. Menores de 18 años procedentes de centros y residencias de menores en dificultad y en situación de conflicto social cuya situación les permita
acceder a un empleo. También se incluyen en este grupo jóvenes procedentes de programas de garantía social.

28. Incluye a todas las personas que no consiguen acceder a un alojamiento adecuado o a su conservación, ya sea por barreras sociales difíciles de
salvar o por condiciones personales.

29. En este estudio no se analiza este colectivo porque recientemente se ha publicado el libro “Discapacidad y empleo”. INAEM y CAI. 2005.
30. La teoría sobre el “acceso relacional a los recursos” afirma que “la posibilidad de acceso a un recurso concreto se relaciona con la posibilidad de

acceso al resto de recursos. Así, el mercado de trabajo no proporciona únicamente empleo, sino que también es la forma de acceso a todo tipo
de ventajas sociales, incluidas la seguridad social, un mayor prestigio, etc.”. La Parra, D. y Tortosa, J.M. “Procesos de exclusión Social”. Revista
MTAS. Nº35. 2002. Pág. 55.
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algunas tendencias del mercado laboral como las si-
guientes31:

–Un crecimiento de la segmentación ocupacional, que tiende
a fortalecer dos tipos de trabajos muy diferentes: los muy
cualificados, que exigen mucha responsabilidad, y los muy
poco o nada cualificados32.

–Un incremento significativo del paro estructural. Se hace un
llamamiento no sobre la extensión del desempleo, que es-
pecialmente en la sociedad aragonesa se encuentra en unos
valores muy bajos, sino sobre la intensidad, que provoca
que determinados grupos (mujeres y mayores) tengan mu-
chas dificultades para salir de la situación de desempleo33.

–Un deterioro de las condiciones de trabajo y un aumento de
la precariedad laboral34 para determinados colectivos. Se
centran los análisis en la poca presencia de los contratos in-
definidos en el conjunto de los contratos celebrados en un
periodo dado35, en el aumento de los contratos a tiempo
parcial, en los trabajos con “bajos salarios”, etc.

Consiguientemente, cuando el mercado laboral se hace me-
nos permeable o, por decirlo de otra manera, más dual36, se

producen barreras para la inserción en el mismo de determi-
nados colectivos. En este sentido, es interesante ubicar estos
análisis en las teorías sobre la segmentación de los mercados
de trabajo. Existen distintos segmentos o mercados de tra-
bajo, cada uno de ellos con salarios y condiciones de trabajo
diferentes:

–Mercado primario: subdividido, a su vez, en subordinado
o inferior e independiente o superior. Se caracteriza por em-
pleos estables, posibilidades de promoción, industrias in-
tensivas en capital, ocupaciones bien definidas, caminos es-
tablecidos de ascenso, presencia de sindicatos...

–Mercado secundario: empleos inestables, no tiene posibi-
lidades de promoción, industrias intensivas en fuerza de tra-
bajo, demanda de fuerza de trabajo inestable o descen-
dente, reserva de trabajo casual, trabajo como mercancía
desprotegida, no sindicación ni constricciones instituciona-
les. Este mercado no requiere formación más allá de la alfa-
betización, precisa pocas destrezas, y pocas hay que apren-
der. Se caracteriza por baja remuneración, sin salida, ya que
la experiencia no conduce a ingresos superiores.

31. Tezanos, J.F. El trabajo perdido: ¿hacia una civilización postlaboral? 2001. y Tezanos, J.F. “Desigualdad y exclusión social en las sociedades tecno-
lógicas”. Revista MTAS. Nº 35. 2002.

32. Otros autores, ya hace más de diez años, vincularon ese proceso de segmentación ocupacional con otro más amplio, que denominaron “duali-
zación social”. Juárez, M. y Renes Ayala, V. Población, Estructura y Desigualdad. Cap. 2 del V Informe FOESSA. 1994.  Págs. 276 y ss.

33. Según el último informe del Observatorio del Mercado de Empleo del año 2005 (INAEM, 2006), la media de tiempo que llevan las personas ma-
yores de 55 años en búsqueda de empleo, supera los dos años (790 días). 

34. En uno de sus últimos informes, Cáritas (2006) destaca cuatro dimensiones de la precariedad: la precariedad en las condiciones del trabajo (falta
de estabilidad), la precariedad en la calidad del trabajo (riesgos en la salud, ritmos laborales, etc.), la precariedad económica (salarios bajos) y la
precariedad de libertad e igualdad (mujeres, discapacitados, inmigrantes, etc.).

35. En el mismo informe (INAEM, 2005), se indica que del total de contratos celebrados en 2005 (446.353), sólo el 9,9% fueron de carácter 
indefinido. 

36. Las dualizaciones se expresan en varios frentes: entre los que tienen trabajo y los que no; entre los que tienen empleo estable y los que no; en-
tre los que acceden a trabajos bien remunerados y los que no, etc.
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Por último es preciso hacer referencia a la dimensión territo-
rial de la exclusión social. Aragón se caracteriza por ser un
territorio predominantemente rural37, con un elevado índice
de envejecimiento y de despoblación y, lo que es más impor-
tante desde el punto de vista de la exclusión, por las limita-
ciones en los recursos e infraestructuras para la población
que en ellos reside38.

Fernández39 identifica cuatro procesos sociales que explican
las causas de la exclusión que hoy en día afectan al medio ru-
ral y a las tendencias de futuro:

–Proceso migratorio y ruptura de las estructuras sociales de
enraizamiento.

–Crisis del modelo de agricultura familiar y ruptura de los
mecanismos tradicionales de inserción laboral.

–Proceso de mercantilización y concentración de los recursos
naturales y productivos.

–Cambios en las políticas públicas con incidencia en el me-
dio rural.

Finalmente, no puede terminarse este capítulo introductorio
sin hacer hincapié en un elemento que, aunque evidente, es
de suma importancia. En todos los procesos sociales de vul-
nerabilidad (pueden ser éstos personales, familiares, grupales
o territoriales), la acción de la administración es un elemento
muy importante para que los procesos de inclusión (o de in-

serción) a gran escala tengan garantías de éxito, en dos lí-
neas: como elemento de freno de los procesos de exclusión
social y como apoyo discriminatorio positivo en favor de esos
grupos sociales. Algunos autores llegan a identificar la falta
de acceso a estos sistemas de protección social como uno de
los elementos esenciales en la definición de las situaciones de
exclusión social40.

3.2. EL ESQUEMA INTERPRETATIVO:

LOS ITINEARIOS DE EXCLUSIÓN 
Y DE INSERCIÓN SOCIAL

En el apartado anterior se han analizado las principales di-
mensiones del concepto de exclusión social y su vinculación
a un elemento clave de nuestras sociedades, el trabajo, así
como la incidencia que tienen en ella las transformaciones
que están afectando a las sociedades desarrolladas. 

Sin embargo, la orientación que ha mantenido desde su co-
mienzo esta investigación, obliga a realizar una parada refle-
xiva en torno a los procesos sociales que llevan a determina-
das personas hacia la exclusión social y, visto desde el ángulo
inverso, los procesos sociales que llevan a las personas que se
encuentran en esa situación hacia su inserción social. Son los
llamados procesos de exclusión social y los procesos de
inserción social.

37. Si en el España sólo el 15% de la población reside en municipios de menos de 5.001 habitantes, en Aragón el porcentaje se duplica (27,5%), 
según datos del Censo del 2001.

38. Minguijón Pablo, J. y Pac Salas, D. Calidad de vida en el mundo rural aragonés. 2006.

39. Fernández-Such, F. Las condiciones de vida de la población pobre desde la perspectiva territorial. Pobreza y territorio. 2001. Capítulos 8,12 y 13.

40. Véase: Subirats, J. 2004. Pág.15 y ss. y Navarro, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. 2002.
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Para este fin, se va a partir de un esquema que ya ha sido
apuntado someramente en el epígrafe anterior y que está
basado en las tres zonas en las que, grosso modo, se podía
dividir la estructura social: la zona de inserción social, la zona
de vulnerabilidad y la zona de exclusión social. Estas zonas
son construcciones analíticas en las que los investigadores di-
viden artificialmente la realidad social con una finalidad cla-
ramente heurística. Con la misma finalidad, aunque esta vez
desde el punto de vista del individuo, también puede afir-
marse que cada persona, en un momento concreto de su
vida, se halla en una de esas zonas. 

Hay que recordar que la exclusión social, además de una si-
tuación, es un proceso social, un camino a través del cual
determinadas personas van accediendo a esa situación. A ese
proceso es al que se ha denominado itinerario de exclu-
sión. Pero también puede analizarse el camino inverso, es
decir, cómo determinadas personas van cubriendo etapas
desde una situación inicial de exclusión social que llegado el
momento, acaba en un proceso de inserción sociolaboral. A
ese camino es al que se ha denominado itinerario de inser-
ción.

En los últimos años, en España y en Europa, ha predominado
la utilización de modelos de intervención social que combi-
nan la metodología de itinerarios de inserción y el modelo 
teórico de la empleabilidad41; la unión de estos elementos se
ha denominado “inserción por lo económico”42. Este mo-
delo basa su actuación en el carácter multidimensional de la

exclusión social y en el papel integrador que juega “el em-
pleo”, como eje articulador y generador de efectos positivos
en el resto de los factores causantes de la misma.

La empleabilidad se define como el conjunto de aptitudes
y actitudes que favorecen que la persona aumente sus pro-
babilidades de acceder a un puesto de trabajo43. Los facto-
res de empleabilidad determinan la capacidad o posibili-
dad de una persona para insertarse o encontrar empleo. Hay
diversos factores de empleabilidad a tener en cuenta; de
ellos, se pueden destacar:

• Los factores territoriales son: las condiciones o dispositi-
vos (educativos, formativos, marco de relaciones laborales,
etcétera) presentes en la zona donde habita el individuo.

• Los factores individuales son: las condiciones educativas
y formativas, la experiencia laboral, las actitudes hacia el
trabajo, hacia los demás y el entorno social. En este tipo de
empleabilidad es en el que más se ha insistido desde las au-
toridades públicas y, en consecuencia, se ha trasladado a
las políticas activas de empleo.

Todo este complejo entramado de relaciones dinámicas (iti-
nerarios de exclusión, factores de empleabilidad e itinerarios
de inserción) que según cómo actúen, unas veces empujan al
individuo hacia mayores niveles de inserción y otras hacia
mayores cotas de exclusión, es lo que va a constituir, en rea-

41. La empleabilidad es un planteamiento teórico-metodológico que ha sido elaborado e impulsado en el seno de la Unión Europea, a partir de la Cum-
bre Extraordinaria sobre el Empleo celebrada en Luxemburgo en 1997, pasando a ser uno de los cuatro pilares de la Estrategia Europea de Empleo.

42. La inserción por lo económico es un modelo de intervención social que surgió impulsado por las políticas sociales francesas de la década de los 80 y
que tiene su base teórica en el concepto de “exclusión social”.

43. Las habilidades y competencias que se trabajan para fomentar la empleabilidad son: capacidad para relacionarse (saber comunicar), capacidad para
las relaciones personales, voluntad de acatar normas, adaptabilidad al puesto de trabajo, puntualidad, conocimientos de la dinámica y vida de la em-
presa, lealtad, autodisciplina, eficiencia, preparación flexible, capacidad para solucionar problemas, nuevas tecnologías, movilidad laboral.
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lidad, el verdadero objeto de estudio de la presente investi-
gación.

Avanzando en las bases teóricas de la investigación, hay que
recordar que aunque se otorgue a la dimensión económica
un lugar preferente (tanto en los procesos de exclusión 

social, como en los de inclusión social), en las trayectorias vi-
tales de las personas intervienen otros factores de índole cul-
tural, personal o social. Por lo tanto, el esquema de interpre-
tación de la realidad que finalmente se ha adoptado ha
debido tener en cuenta estas otras dimensiones, aunque no
constituyan la parte central del análisis.

3.  LA LÓGICA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL...
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En función del esquema precedente, el proceso de investiga-
ción ha prestado atención a una serie de elementos:

–El interés central de la investigación ha residido en conocer
cómo se produce en determinados colectivos el proceso de
inserción sociolaboral, es decir, todo aquello que en el es-
quema anterior aparece en color rojo en línea continua.

–En este sentido, el objetivo final de todo proceso de inser-
ción debe ser el empleo, aunque por diferentes circunstan-
cias éste no se consiga finalmente. La orientación al em-
pleo es, pues, clave en todo proceso de inserción social.

–Además, con el fin de calibrar la importancia de otras di-
mensiones en los procesos de inserción social, se ha pres-
tado atención a cómo esas personas han evolucionado res-
pecto a esas dimensiones, a través de lo que se ha
denominado medidas de “acompañamiento”, que apare-
cen en el esquema en color rojo, pero esta vez discontinuo.

–Por otra parte, como la realidad de la exclusión es dinámica,
en las entrevistas que han servido para confeccionar las his-
toria de vida, se ha observado el particular proceso (o itine-
rario) de exclusión / inserción social que han experimentado
las personas entrevistadas.

El esquema pone en evidencia que la persona perteneciente
a un colectivo concreto que inicia un proceso de inserción so-
ciolaboral debe cubrir una serie de etapas, con el apoyo de
un abanico de recursos, en los que se trabajen todas y cada
una de las dimensiones que han sido destacadas. Por lo
tanto, es tarea previa a la hora de plantear la investigación,
determinar cuáles pueden ser esas etapas, con el fin de po-
der contrastar posteriormente en las entrevistas con esas 

personas en qué medida se han cubierto, y qué elementos
les han ayudado o dificultado el tránsito entre las mismas.

Una primera aproximación a esta cuestión permite reconocer
que existen tantas etapas o itinerarios como personas. Es de-
cir, cada persona experimenta un itinerario específico de in-
serción, lo que en la terminología al uso ha venido en lla-
marse “itinerario individualizado de inserción”. Sin embargo,
pueden establecerse generalizaciones sobre trazos comunes
en esos itinerarios. El equipo de investigación ha revisado la
literatura existente, además de las aportaciones realizadas en
entrevistas a algunos representantes de las instituciones par-
ticipantes, para definir qué es un itinerario de inserción y,
posteriormente, adoptar un modelo propio.

Respecto a la definición, sirve la que emplea Cáritas Espa-
ñola, “aquel que se adapta a cada persona y diagnostica su
situación de forma concreta, estableciendo un camino plani-
ficado que le permita pasar de ser un sujeto pasivo y no
aceptado a convertirse en un sujeto activo plenamente inte-
grado. Presenta un carácter flexible, dinámico y sometido
a una constante revisión y actualización”44.

Respecto a la segunda cuestión, una de las primeras pro-
puestas estructuradas y sistematizadas sobre un modelo de
itinerario de inserción fue elaborada por el Equipo Promo-
cions en 1996, estableciendo cinco fases sustanciales45: con-
tacto y diagnóstico; habituación laboral y orientación; forma-
ción y profesionalización; inserción laboral y búsqueda de
empleo; mantenimiento del puesto de trabajo.

Ese texto sirvió de punto de partida para posteriores reflexio-
nes en torno a la inserción sociolaboral, de forma que la pro-
puesta del Equipo Promocions fue enriquecida con aporta-

44. Cáritas Española. Lucha contra la discriminación 2004-2006. Programa operativo. 2004. Pág.28.

45. Equipo Promocions. El empleo de los inempleables. 1996. Pág. 72 y ss.
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ciones de profesionales que tenían amplia experiencia en
proyectos de inserción46, especialmente por trabajar en insti-
tuciones o entidades que están directamente implicadas en
la inserción sociolaboral de los colectivos excluidos. En esas
aportaciones se observan varios trazos comunes: una pri-
mera fase de contacto y diagnóstico; la necesidad de llegar a
un “pacto” con la persona que va a iniciar el proceso de in-
serción y el diseño de un “itinerario”, como una serie de eta-
pas que ha de ir cubriendo el individuo en ese proceso. 

De entre ese conjunto de propuestas, una de las aportacio-
nes más elaboradas ha sido realizada por la Federación Espa-
ñola de Entidades de Empresas de Inserción (FEEDEI), que
con el objetivo de elaborar un análisis sobre las metodologías
aplicadas por las empresas de inserción asociadas a la Fede-
ración, establece los elementos básicos de lo que podría ser
un itinerario de inserción tipo. Es el modelo aportado por
esta organización el que se va a adoptar en la presente inves-
tigación. Según FEEDEI47, el itinerario de inserción contempla
seis fases claramente diferenciadas:

1. Acogida y diagnóstico

Su objetivo fundamental es detectar las necesidades más
urgentes y básicas de la persona que se acerca a los pro-
yectos.

En esta fase, se elabora un diagnóstico de la persona,
centrado en la detección de las carencias, capacidades y
potencialidades, además de observar las inquietudes y de-
seos que manifiesta el usuario.

2. Intervención educativa y de promoción social

Centrada en aportar al usuario una serie de conocimien-
tos y habilidades relacionales básicas. En ella se pretende
mejorar la actitud hacia sí mismo, hacia la sociedad y ha-
cia el trabajo.

Está articulada en torno a acciones socioeducativas, como
la lecto-escritura, la expresión, las habilidades relacionales
(sociabilidad, puntualidad, constancia, etc.).

3. Intervención formativa

Su finalidad es la de aportar conocimientos y habilidades
técnicas para la ejecución de una ocupación y/o profe-
sión.

Las acciones llevadas a cabo se centran especialmente en
la formación ocupacional. Por tanto, en esta fase ya se in-
corpora la práctica.

4. Entrenamiento laboral

Busca como principal objetivo facilitar la transición entre
la formación y el empleo ordinario.

Para ello, la estrategia utilizada es ofrecer al usuario un
entorno real de trabajo, a través del empleo protegido o
de inserción.

5. Orientación laboral

Su propósito es informar y formar sobre las técnicas de
búsqueda de empleo y sobre los recursos y mecanismos
existentes para ello.

46. Véase Bastida, A. 2001. 

47. Federación Española de Entidades de Empresas de Inserción. Identificación y diagnóstico integral de las empresas de inserción en España. 2003.
Pág. 60 y ss.

3.  LA LÓGICA DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL...





EXCLUSIÓN SOCIAL Y MERCADO LABORAL38

Se intenta, además, ampliar las redes sociales y de segu-
ridad, para evitar retrocesos en el proceso de inserción.

6. Intermediación y seguimiento

Una vez que el usuario ha encontrado trabajo en la em-
presa normalizada, se ofrece una mediación entre el em-
pleador y él. El objetivo es cubrir una primera fase de in-
serción efectiva, con el fin de atajar los posibles
problemas de adaptación que pudieran surgir.

Se podrá comprobar a lo largo del estudio que los diferentes
recursos existentes pueden abarcar varios momentos del iti-
nerario de inserción. Algunos, como las empresas de inser-
ción, se centrarán más específicamente en las tres últimas
etapas. Otros, como los proyectos de inserción vinculados a
Cáritas, se centran más en las tres primeras fases48.

Finalmente, hay que remarcar que los itinerarios de inserción
no son vías de una única dirección. La realidad de la interven-
ción ha puesto de manifiesto que las experiencias personales
están entreveradas de éxitos y fracasos, de pasos adelante y
de pasos atrás que, por otra parte, muchas veces son impres-
cindibles para consolidar los avances que se han producido y
que puedan producir posteriormente.

El interés esencial ha residido en conocer qué elementos in-
tervienen en los procesos de exclusión social. Además, en
analizar en qué dimensiones y aspectos se han apoyado las
personas excluidas en su proceso de inserción y, finalmente,
comprobar en qué medida se han adecuado los recursos
existentes a las necesidades de estas personas, siempre
desde el punto de vista de la inserción.

48. Puede consultarse el documento de Cáritas Diocesana de Zaragoza, Itinerarios de Inserción para el Empleo (sin año). En este documento, se 
especifica que la intervención que se realiza desde la institución termina cuando se encuentra un empleo, sea éste normalizado o de inserción (lo
que se corresponde con la fase cuarta del modelo que ha sido descrito en el capítulo).
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