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SEMINARIO IBEROAMERICANO SORRE FORMACION PROFESIONAL_a c~m~~a~c============================~=========~

PANORAMICA ACTUAL Y PROYECCIONES DE FUTURO DE LA
FORMACION PROFESIONAL

O. INTRODUCCION

0.1 El Lnterê s por Ia Formaci6n Profesional o Vocacional adquiere de
ano en ano mayor relevancia en Ias preocupaciones educacionales de todas Ias naciD-
nes. Los Organismos educativos internacionales se ocupan cada vez con m~s intensl-
dad de este terna.

0.2 En muchos de nuestros países se han producido y se producen mochas
intentos valfosQ,s"dispersos e inteligentes, en el planteamiento de estas ensenanzas
junto a algunos'otros con mâs esfuerzo que fortuna.

0.3 Ante una floraci6n"tan amplia e importante de intentos, y sobre t0.-
do ante las continuas mutac í onesoen es·te,··sectoreducativo, forzadas por los vertigI-
nosos cambios de unas tecnoloq!as que las condicionan y de la sociedad en que se ea-
marcan, se impone considerar las realizaciones ectrue Le s para tratar de perfeccionar-
las, eorregirlas o buscar s!ntesis que puedan ser germinales de mejores logros.-;

0.4 Continuamente aparecen nu~v~rofesiones y nuevos procedimientos-
de aprenderlas,.'No cabe, ues en es -éctoreducativo ararse de ar hacer. Es
preciso afrontar a qunos nuevos obje i~o matizar, combinar o reforzar las ideiil
que es rcu aci n.

0.5 En cualquier caso valdr!
las posibles opciones o posibilidade que
maci6n Profesional o Vocacional, evita o
radicales posiciones aprior!sticas.

plantearse, con esp!ritu abierto ,
en ada caso ofrecen las ensenanzas de Par

ntencionadamente ex osic o es modêllcasÕ

0.6 Este sector educativo es tan diverso tan con i ivo tan rico en
consecuencias socioecon6micas tan denso en osibilidades y en contrastes, como pa-
ra que valga la pena pararse, con el mayor número de datos fiables y el menor ndm~
de prejuicios, a reflexionar serenamente en común.

0.7 Es cierto, por otra parte, que plantea problemas en ciertb modo se-
mejantea para loa diferentes paises pese a su distinto desarrollo econ6m1~o y ~
dal.

0.8 Ea por ello útil, sin duda, realizar una siembra de inquietudes,o,
si'se prefiere, desatar una tormenta ordenada de ideas sobre el ternade la Formaci6n
Profesional. Si de estos contactos se dedujera la conveniencia de una relaci6n ma.
continuada deber!a articularae de forma coher~nte y operativa.



P U N T o 1

1. POLITICA Y PLANEAMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL

1.1 Introducci6n

1.1.1 E1 25 por 100 de Ia pob1aci6n se ve invo1ucrado en Ia Educaci6n,co
mo profesor o como a1umno. De é1 un gran porcentaje -mayor en 10s pa1ses desarro11a=
dos-, en Ia Formaci6n o Educaci6n Profesional. Las expresiones "Formaci6n" O "Educa
ci6n" Profesiona1 abarcan campos más o menos amplios, según los pa1ses. En a1gunos
se utiliza Ia denominaci6n de "Ensenanza Técnica y Profesional".

1.1.2 Parece 16gico que el término Ensenanza Profesiona1 se a li e m~s
90ncretam~te L-LA-p.re-P~E.aci6n inmed~t,ª~p'at:..lL-el~jgJ:.C:lc.ia-..~diyo--ªS!.~n...!.-rof~si6n

~ Ensena~~ Técnis~ a~~~Jl~EFe ara i6~s~Eerlo~_~_materias técnicas, teóricas
y cient~. -----,-, - --

1.1.3 Por Ia mayor amplitud que comportan los términos "Formaci6n" O
"Educaci6n" que el de "Ensenanza" parece aconsejable utilizar aquellos.

1~1.4 La po11tica y el olaneamiento· básico de Ia Formaci6n o Educaci6n
Profesional, Ia debe realizar en cada pa1s un equipo organizador, asesorado por peda-
gogos y docentes, pero también con Ia visi6n de po11ticos, empresarios y trabajadores
ya que es indispensable realizar un planeamiento en profundidade

a) No podemos olvidar que Ia ca idad de Ia vigp~~e as ira el
~e_ !te_hoy. ~s, en bue!,!aparte t.... consecuencia de ,1a_~cal1g,_~dç1e_~
-senanza.

Es indudable que una eficient F ~i6n Profesional es soporte i~
dispensable de toda Ia comple a GivíríZacren actual.- ..;t
Hay una marcada i Intre alores econ6micos y
10JL-~Qu&~~. Ello obli atar de evitar que 10s valo~-=
educaci().!la.lJ;~sJ_Yen el fondo 1- çU1t'uraefe-nUêst-rã"::-época,_qued~n
sUOord1n~s-ª va1oi~s Êurame e econ6miécls;--10s cu~l:~:s~~_ s~r
un-fnst~~ento deI desarrollo h~mano.

E1 hombre de hoy, acompana todo su quehacer, incluso e1 más inmer-
so en especulaciones menta1es y ejerc,{cios deL esp1ritu, -con Ia
uti1izaci6n masiva de bienes~ateriaáes. Baste recordar, como -
ejemp10, cuanto se a o a el d~s rr '10 cultural en unas oderosas
industrias gráficas, de comunicac one s, -d-;t;ã:nsportes, eléctriê:as
etc. --- -- -- - ---- -

b)

c)

d)

e)
F

Se ha dicho que desarrollo e el
sarrollo econ6mico y social está
desarrollo educativo.

de-
el

nuevo nombre de Ia paz, -y el
sin duda muy condicionado por

f) El proceso parece irreversible. Independientemente de Ias crisis
coyunturales, más o menos agudas, que puedan afectarle, el desarro
110 de Ia época moderna est; cara~izado por el afán de p_oseer,-
usar y consumir más bienes, . c~al ha de basarse naturalmente en
e L c-onõcWento de lãs t~cnic- y as especialidades para producir
lÔs. - - .- -" - - -'-

g) El aprendizaje coherente, est~u,turado, de esas técnicas, en sua
primeros._njve~_es a1..E!~<?~, cop'te:u>onde a lã Foiffijl.d,6nProf_~siõnaf •.

h) No cabe, sin embargo, concebir hoy esta rama educativa como un sec
tor distinto y aislado de los otro~.

I
Gran arte de 10s conocimientos ~u~ comportan han de constituir
una base general s .::~ ~~~e:to de ~istema _educativOE! inter omu

i)
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j) Este principio es hoy 1n ue se ref1ere a la
çducaci.6o_Rro.fesiol1a1 en 105"- imero.§..Jlive1esde. edad, es dec r,
cuando e1 muchacho, superada n lata forma primaria, o básica de
conocim1entos, inicia su preparaci6n para 1a v·ida act1va en una
determinada profesi6n. '

Otra cosa es el ad~~am~~. o de adultos, o su reconversi6n a
unas u otrãS-especia1izacion,s muY-concretas, en cuyo cáSõ·Ê!s 16-
gico que se invierta e1 conten1do de 10s elementos educaciona1es,
en el sentido de dar prioridad a Ias ensenanzas de 1as técnicas -
especificamente referidas a 1a profesi6n.

k)

1) La Formaci6n Profesiona1 o Vocaciona1 exige un planeamiento m&s
que cua1quie.r otra rama educativa, de cooperaci6n a todos 10s· ni-
veles.

1.1.5 Exige 1a cooperaci6n:

a) De Peda o os, Políticos, Em resarios Asociaciones Sindica1es
Familiares para proyectar estas ensenanzas con ver adera eficac a
soc ioecon6mica \ /

b) IDe alumnos entre 51, 105 cua1es han de açbstumbrarse a trabajar-
en cola?oraci6n. En põcas actividades ~ada vez menos- el profe-
sional podrá realizar un trabajo solo. Debe irse habituando a
trabajar con otros aI tiempo que aprende, 10 cua1 desarrollará en
é1 1a necesaria sociabiiidad.

c) IDe alumnos y profesores, 6ti1 en todo acto educativo, pero aqu! -
más necesaria que en otros sectores, e imprescindib1e en Ias ense
nanzas experimentales y 1as de adiestramiento más específico. -

d) De centros educativos entre sí. Es necesaria Ia coordinaci6n pa-
ra evitar dispersi6n de esfuerzos y coincidencia en idénticos cam
pos profesionales, mientras otros quedan abandonados, as! corno es
utilísimo ell.ntercambio de informaci6n y experiencias.

e) De Or anismos 6b1icos entre si. Diversos organismos pGblicos de
sarrolTar n con frecuencia 'funciones que inciden en 1a Formaci6n-
Profesiona1. Tal ocurre con 10s organismos a quienes competen -
1as funciones de Estad!st~ca, Colocaci6n, Paro y Empleo, Ernigra-
ci6n -vinculados todos ello\ normalmente aI departamento o Minis-
terio de Trabajo- y 10s/que realizan funciones de programaci6n y
Planificaci6n de Ensenrnzas,\Becas, Centros educativos, etc., in-
sertos, en el departamznto o ~inisterio de Educaci6n. Entre ellos
es...indispensable una/fluida. co~unicaci6n.

IDe Or anismos 6b1idos Em resas. Caben en esta cooperaci6n di-
versas f rmulas, t ndentes en general a facilitar, a éstas Glti-
mas, Ia disponibilidad de 105 técnicos o especialistas precisos., .

g) De Or 6b1icos Centros educativos. Comprende desde la
informaci n a lps Centros privados de datos estad1sticos, hasta
Ia remisi6n, en ambos sentidos, de toda clase de orientaciones
educativas y experiencias.

h) Cooperaci6n Internacional. Fundamental para intercambio de infor
maci6n general e investigaciones aplicadas e incluso -en otros cã
sos- para eventual complemento de planificaci6n.

1.1.6 La planificaci6n de Formaci6n Profesional debe hacerse pensando ~
en futuro porque está sernb ran do ese futuro.

1.1. 7 No se puede olvidar que Ia pluralidad social, produce una plural!
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dad de necesidades educativas.

1.1.8 Quizã no cabe pretender por ello f6rmulas unitarias comunes; pero
sI una mayor comunidad de esfuerzos y de informaci6n de Ias distintas fOrmulas regio-
nales y nacionales.

i.l.9 La Formaci6n Profesional debe quedar enmarcada en el centro de to
do el proceso educacional y en ning6n caso como un simple apêndice deI mismo.

1.1.10 Deben fijarse objetivos amplios y a larqo plazo, mediante Ia le-
gislaci6n necesaria, as! como proveerla de instrumentaci6n administrativa y financie-
ra adecuadas.

1.1.11

1.1.12
sistir enr

Respecto a Ia planificaci6n de objetivos parece conveniente:
a) Que estê encomennada a un 6rqano central en cada pais, en cone-

xi6n con 10s de otros países y con 10s 6rqanos educacionales de
carãcter internacional.

b) Que este 6rqano dehe disponer de toda clase de informaciones y d~
tos estad!sticos, as! como de posibilidades para plantear sus pro
pias investiqaciones y ex?eriencias en el marco nacional que le
compete.

c) Ia lanificaci6n en una evaluaci6n de
rC<@.ê..._en.!_a_est~.teg~g,en:erlL __ e__ lã

cà:'à,país.
iQue debe atender a Ia evoãuc í.ê n de"1-a sociedad y deI consumo de

bienes y servicios, as! como a Ias tendencias y previsiones para
el futuro.

Que este 6rgano debe bas
necesidades nacionales, en
p~_~I~~ Ia educaci6n de

d)

Parece aconsejable que Ia instrumentaci6n administrativa deba con

a) Equipo de personal competente y organizado, de modo que sea capaz
de tomar decisiones basadas en conocer e interpretar datos, inte-
grándolos en una visi6n de conjunto.

b) Parece natural que esta organizaci6n sea similar a Ia de una em-
presa moderna-con responsabilidades compartimentadas, tecnifica-
das por sectores y coordinadas, de modo que puedan servir a Ia
planificaci6n prevista y ser útiles a Ia sociedad, a los Centros
y aIos Alumnos, sin que quepan decisiones arbitrarias no previs-
tas, ni cambios traumáticos de orientaci6n, frecuentemente costo-
sos.

c) Este equipo debe contar con pedaqogos y especialistas en materias
cient!ficas y generales de Ia educaci6n, así como en Ciencias Hu-
manas y Sociales, junto a los especialistas en Ias distintas ra-
mas específicas de Ias ensenanzas profesionales.

d) Dada Ia amplitud y diversidad de estos conocimientos especiales y
Ia dificultad de contar con una plantilla permanente de especia-
listas de tonos y cada uno de ellos, parece aconsejable prever Ia
posibilidad de contar con asesores o comisiones de asesores por
especialidad o por rama a quienes se pueda consultar peri6dicamen
te, pero con re spon'sab í Lf dad permanente en su âmbito especIfico.-

e) Hay que vincular estrechamente en este equipo a 105 representantes
de los distintos departamentos o sectores socioecon6micos (Minis-
terio de Trabajo, Industria, Agricultura, Comercio, etc.) intere-
sados en Ia Formaci6n Profesional, con objeto de que su de sarro-
110 sea un conjunto coherente en Ia planificaci6n de Ia política
nacional.
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f) Han de estar asimismo vinculados en este equipo representaciones
cualificadas de 105 empresarios, para atender en 1a p1anificaci6n
a 1a máxima productividad y a Ias nuevas técnicas y especialida-
des, asi como representaciones cualificadas de 1as organizaciones
sindicales, para no desatender en ninqún caso 1a proyecci6n so-
cial de este sector enucativo.

g) Asimismo deben estar vinculados representantes de~ Profesorado
(sin cuya colaboraci6n activa toda actividad educativa es inútil)
y de los padres de fami1ia, alumnos y ex-alumnos, con objeto de
que aporten su iniciativa y sirvan de estimulo a1 buen funciona-
miento de esta rama educativa, a Ia par que se sientan responsabi
lizados en sus planteamientos y participes de sus dificu1tades;
en lugar de consinerarse destinatarios inertes y a Ia defensiva.

1.2 Concepto, finalidades y ohjetivos de 1a Formaci6n Profesional

1.2.1 L~co em lea la expresi6n "Ensenanza T~cnica y Profesional- ,
en el s~ntido de abarcar todos 10s aspectos~del proceso educativo que, además de una
ensefianza, general, entranan el estudio de tecnologlas y ciencias afines y la adquisi-
ción dã conocimientos prácticos, actitudes, comprensi6n 'i conocimientos te6ricos refe
rentes a 1as ocupaciones en diversos sectores de la vida econ6mica y social. Podr!a=
mos decir que ~Fo~ci6n Profesional en un sentidojamplio es toda preparaci6n para
e1 ejercicio de una profesión, en~ __sentido_más concreto y estricto es la preEaraci6n
para ~fesi6n o especialidad t~cn~ca en su ~i~ nivel.

1. 2.2 Debe cubrir, respecto al alumno dos finalidades básicas:

1a) Proporcionarle Ia capacidad para realizar bien una funci6n.

2a) Prepararle para una posible promoci6n.

1.2.3 La educaci6n Profesional cubre en conjunto finalidades fundamenta
1es tanto en el orden social como en el econ6mico:

1.2.5 Con el "ap rend Lz a j e ordenado de unas técnicas o especialidades, se
atienden varias necesidades primarias de justicia_social, entre Ias cuales se encuen-
tran:

;..::;z.=7='T'=-=---=S,-,o:..c=i:::ao::l:.:e:..s=..Es indudable que estas en aefianzas tienen -1. 2.4
una alta

Satisfacer en Ias Ihombres la necesidad de saber. Ya Arist6teles
hablaba de esa tendencia deI hombre aI saber, Ia cual s~ slen-
do una -motivaci6n-tan bâ s í ca ; al menos-;"Cõiiio-en su época.

2) Satisfacer la necesidad humana de poseer. El conocimiento de una
especialidad, elevará, ~uy probablemente sus ingresos y su "st~
tus" social y consiquie"temente sus posibilidades de elevar tam-
bién su bienestar mate i 1 Y el de su microsociedad, la familia.

3) Satisfacer la
~ndlble para

integrarse en la sociedade Tan im re~
como para la propia sociedade

4) Satisfacer la necesidad de oder romocionarse. El conocimiento
de estas especialipades, sique un 6rden escalonado de dificulta-
des. Iniciana una especializaci6n queda abierta normalmente la
posibilidad de acceder a niveles técnicos, y consiquientemente 50
ciales y econ6micos, superiores. Es asl un poderoso arma de iguã
litarismo, susceptible de compensar desiqualdades iniciales de bã
se y de atenuar recelos de clase.

J..2.6
econ6mi.ca.

Finalidades Econ6micas. Tiene asimismo, una alta rentabi11dad
El conocimiento y desarrollo de las técnicas, tiene efectos resonantes en



/cualquier colectividad. Multiplica ~~s~~si~idad s de ot~s técn~~s y nuevas cre~
ciones no solo de bi~nes m~ri~les, ino t~ién de biene~~~éricQs ªe la cultura,
'necesita 09_ fre~ntemente de soport~!!,8 ey'~ No a que olv~_que cual u er ac-
tividad cultural, artística, o incluso re giosa, necesita,me ios materiales para su
'perfeccíOnarnien o, dIfus16n y coriFrãste·•....F - -_______ ..t_

1.2.7 Así, Ias macrosociedades, -pueblos, comarcas, regiones-, necesi-
tan de Ias Ensenanzas Profesionales, como Ia palanca más poderosa de su progreso.

1.2.8 A nivel nacional se le otorga cada vez un papel más preeminente -
en el desarrollo y proqresos nacionales. No es concebible el desarrollo nacional sin
una amplia base de técnicos y especialistas.

1.2.9 Es, por otra pa~,~r~~~_~
en plazo más corto.
y otro cua

1.2.11 La Formaci6n Profesional ha de tender a preparar a sus alumnos pa
ra ser eficaces, procurando Ia equilibrada inserci6n en su entorno social, fomentandõ
y desarrollando sus aptitudes mediante los pertinentes estudios y adiestramientos
científicos, técnicos y profesionales.

(

1. 2.12 Ha de ev.l.tar!ie aL propio .,ti,emp,opropor c ton arLe una simple destre-
~~_p~9fe_sional que ~~ó e hará apto pa.sa undeterminado puesto de trabajo. En pri-
mer lugar, porque una persona no puede qu~dar/relegada aI papel de pieza deI desarro-
110 econ6mico de Ia sociedad, Ia cual no e sÕlo un conjunto de pue&tos de trabajo.
Pero, además, porque sería incapaz de adapt ~e a Ia constante reconversi6n _~u~.impo-
ne_~J>E_opi~i.!!.ámica so.:;.ial.yel ~c_e!-er_a,dp?, reso d~ Ia tecnología.

1.2.13 Objetivos. La Educaci6n o Formaci6n Profesional debe;

a) Contribuir decisivamente aI desarrollo econ6mico y.cultural de Ia
sociedad, a Ia par que hace a ésta más justa y democrática.

b) Insertar equilibradamente aI hombre en Ia profesi6n y en Ia socie
dad, a Ia vez que le coloca ante unthorizonte de promoci6n sin bÃ
rreras.

1.2.14 Ello se logrará haciendo:

1) Que este puente de doble circulaci6n entre Ia educaci6n y el em-
pleo sea fluido y esté aI alcance de todos 105 individuos.

2) Que ofrezca a cada uno el mayor número de opciones posibles, con
objeto de que pueda eleqir entre Ias más adecuadas a sus caracte-
rísticas personales.

3) Que permita en cada momento Ia intercomunicaci6n con otros nive-
les educativos y Ia iniciaci6n de nuevas especialidad&~.

4) Que esta formaci6n sea integral, en cuanto a Ia transmisi6n de sa
beres y el desarrollo de aptitudes deI alumno, es decir que, ade=
más deI aprendizaje específico y el adiestramiento, fomente en e~
hombre todas Ias facultades de su ser, desarrollando su cultura,
personalidad, inteligencia, carácter, voluntad y capacidad críti-
ca.
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5) Que incluyendo junto aIos otros saberes, Ia formaci6n c1vica y

humana, fomente su sentido de colaboraci6n con los demás y en Ia
sociedade

1.3 Campos especificos de Ia Formaci6n Profesional
1.3.1 Hay que atender tanto a Ia evoluciGn cuantitativa(mayor número -
de profesionales) como cualitativa (mayor calidad de sus conocimientos).

1.3.2 En todos los campos deI quehacer humano cabe el adiestramiento y
Ia especializaci6n, si bien es en algunos evidentemente más adecuada·-yfactible.

1.3.3
ble perfeccionar
madre de todos.
y no de Ia moda
ms'sproductivos
apacible que en

En el sector primario: Agricultura y Ganader1a. Es indispensa-
10s procedimientos de cultivo de Ia tierra que es en definitiva, Ia
Sus productos son imprescindibles. Fruto de Ia necesidad de siempre

de un d1a. Los..trabajos en ella -gracias a Ia têcnica- son cada vez
y menos duros y ofrecen una posibilidad,de vida más independiente y
otros menesteres.

1.3.4 Hacer producir de una manera racional a Ia tierra y sus criatu-
ras, participando con ello en Ia creaci6n de Ia vida, es sin duda, una de Ias activi-
dades humanas ms'sapasionantes.

1.3.5 No hay raz6n para que el trabajo en el campo tenga que ser mãs
penoso que en Ia Industria -si se e~tudian y aplican Ias têcnicas apropiadas- ni me-
nos rentablé. Ha sido, es y será una actividad fundamental. Sin electricidad, sin -
papel o sin autom6viles, el hombre puede vivir. Sin alimentos, no. Y, por ahora, la
mayor parte de los alimentos de los hombres y los animales proceden de la tierra.

1.3.6 Pero para que ello ocurra del mejor modo hay que completar o per
feccionar Ia formaci6n que, en cada una de sus profesiones, tienerilos hombres der
agro.

1.3.7 Tendencia muy marcada en este sector es Ia de ir disminuyendo el
número de agricultores y aumentando paralelamente la productividad de los que 10 a-
tienden, procurando más especializaciones de cada uno y más eficaz organizaci6n de
10s equipos productivos.

1.3.8 Pueden ser buenos campos para la formaci6n de excelentes profesio
nales de la agricultura la especializaci6n de sus hombres, entre otras, en Ias si--
guientes ramas I

-Estudfo de la composici6n y estado fisico de los suelos.
-Elecci6n de lo~ cultivos.
-Uso de maquinaria.
-Selecci6n de semillas.
-Preparaci6n de abonos.
-Lucha contra la erosi6n.
-Sistemas de riegos.
-Orqanizaci6n de la empresa aqricola. Siembra, cuidados, recogi-

da y conservaci6n en condiciones 6ptimas.
-Jardineria.
-Floricultura.
-Lucha contra las plaqas y enfermedades del campo.
+Pequefia s industrias anejas. (Vinos, Harina, Conservas).
-Conservaci6n y repoblaci6n de los bosques. Madera.
-Obtenci6n y preparaci6n de productos de Ia ganaderia. (Leche, Qu~
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sos, Lanas, Pieles, Curtidos, Carnes, Embutidos, Conservas, Hue
vos).

-Selecci6n de ganado.
-Alimentaci6n, Cuidados y alojamiento deI Ganado.
-Cooperativas de producci6n y de comercio.

i~3.9 Algunas de estas ramas pueden considerarse comprendidas tambiên
en el sector industrial.

1.3.10 En el sector secundario o Industrial. Es sin duda el sector en
el que mas ha incidido Ia Formaci6n Profesional y está más tipificada, hasta el ex-
tremo de que aI referirse a Ia Formaci6n Profesional en algunos pa1ses, s6lo se com-
prende a Ia Formaci6n Profesional Industrial.

1.3.11 En cuanto aI ambito que abarca en cada caso, es frecuente, di-
vidirlo en ramas, subramas, especializaciones y ocupaciones, con estas mismas denomi-
naciones u otras.

1.3.12 Ello permite llegar a Ia ocuDaci6n concreta partiendo de una am-
plia base formativa. El gráfico que se reproduce en Ia páqina siguiente es un ejem-
pIo concreto de estas divisiones.

1.3.13 Las ramas industriales más importantes, son: Metal, Electrici~
dad, Electr6nica, Qu1mica,Delineaci6n, Artes Gráficas, Madera, Construcci6n, Autom6-
vilismo, Plásticos, Textil, Industrias Alimenticias, Mineria, Optica, etc.

1.3.14 En el Sector Terciario o de Servicios. Suele tener importancia -
Ia formaci6n en Ias profesiones de Ias ramas siguientes:

-Administrativa.
-Comercio.
-Hosteler1a.
-Comunicaciones.

1.3.15 Algunas de estas ramas son complejas y de dif1cil normalizaci6n"
por constar de grados muy variables en conocimientos y dificultades. As1 cabe el
aprendizaje desde Ia administraci6n de un hogar hasta Ia de un gran hotel o Ia de con
ducir una avioneta hasta pilotar un avi6n.
1.3.16 Es sabido que el desarrollo de los países va haciendo que dismi-
nuya cuantitativamente el sector primario y aumenten los otros dos, especialmente el
terciario. Paralelamente va creciendo Ia importancia en él de Ias realizaciones en
Formaci6n Profesional.

1.3.17 Es conveniente Ia proqramaci6n, en este sector, de Ias técnicas
de organizaci6n de Ias empresas, especialmente en cuanto se refiere a Ia adquisici6n
y tratamiento de Ia informaci6n, gesti6n, comercializaci6n, distribuci6n y publicidad .

.1.3.18 Actividades Artesanas. Cabe pensar en Ia conveniencia -y de he-
cho existe- de una Formaci6n Profesional de esta clase, en determinadas regiones y
para trabajos artesanos valiosos y de un previsible porvenir interesante. En estos
casos convendr1a incluir en los programas explicaciones sobre Ia organizaci6n de toda
su actividad en el orden econ6mico y su comercializaci6n.

1.4 La Formaci6n Profesional en el marco deI desarrollo nacional
1.4.1 Es evidente que le corresponde un papel primordial. Debe ser
Una inversi6n prioritaria en cualquier plan de desarrollo, basada en una estimaci6n -
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de las necesidades nacionales a corto y largo plazo, valorando asimismo
sibles variaciones de la demanda.

las prev!.

1.4.2
primario.

No cabe desarrollo si no hay especialistas y técnicos de grado

1.4.3 Quizá sean más indispensahles aGn para ese desarrollo que los
t~cnicos superiores, que cuantitativamente siempre serán una minoria, cuyos servi
cios por 10 tanto será más fácil contratar.

1.4.4 Es oportuno recordar a1gunos principios fundamenta1es a 1a ho-
ra de programar 1a Formaci6n Profesiona1 con vistas aI desarro110 nacional:

a) Hay que ser a la par imaginativos y prudentes.
b)

c) La tecnosfera cambia constantemente.
d) La Formaci6n Profesiona1 es una ensenanza muy rentable, aunque

cara. Es fundamental lograr que 1as inversiones en al1a tengan
el mãximo efecto mu1tip1ic oro

encia.
e) anterior, se1eccionar

gres1v s ansi6n,

1.4.5 En cua1quiera de 10s campos es importantisimo seguir Les tenden-
cias de 1a evo1uci6n.

1.4.6 Parece 16gic versi' dentif on
_1a~cesidad~..eg na1es. egún eso, en zonas agri~las, se deben foment~-
CIa1i~cu1tivo, en nas s eciallSEas en extracc ~as in-
~st~S~~iC·~~~~~~-rnn.dustrias. Pero es posib1e que esto no sea asi~~~
r amente. --------------____ ------- __
~
1.4.7 ~4-en.....J.Ut~ agrícola ::procedaun reajuste p~-
~1otaci6n de 1a tierra se rea1ice con menos mano de obra y sea acons~n- ese
cà:s"Õa trans~en-tro d.:e:::p:r:e:jllala-e4~_8=eSpas a rari para
l~cual.es~e ~a, en un centro---ª-~Pfl;!paraci6nde especial1st -
~are&~on objeto de ~omenta~ e e~arro110 de ese ~~tQr indus -O ue
cj:l.Ú,enesse vean õb1igados a emigrar 10 pued~especia1 s~r _ de
Ifacerro--cgm~on-e-s-l'fO-_cmrl--i-f-~ --- - - ----- ------ ~- ""'--------
1.4~8 Formaci6n Profesiona1 y emp1eo. Desde e1 punto de vista indi-
vidual procede recordar que segdn 105 Artículos 23 y 26 de 1a Dec1araci6n Universal
de 10s Derechos Humanos, se debe garantizar a todos e1 ejercicio de1 derecho a1
trabajo y a 1a educaci6n.

1.4.9 Desde e1 punto de vista nacional, es preciso detectar las nece-
sidades rea1es de1 pais. Es imprescindible para el10 disponer de estadisticas deta-
11adas y fiables en re1aci6n con 1as demandas de emp1eo y los indices de colocacio-
nes.
1.4.10 Es principio de prudente gobierno fomentar 1as actividades fun-
damenta1es o deficitarias, facilitando sus ensenanzas y resa1tando sus a1icientes.
E110 sin prejuicio de trabar e1 derecho individual a e1egir entre un suficiente nGme
ro de opciones.

1.4.11 Es indudab1e 1a conveniencia de una permanente intercomunicaci6n
entre e1 emp1eo y Ia educaci6n, en cua1quier nive1, para posibi1itar el desarro110 so



1.5.13 Es claro, sin embargo que, en cualquier caso, Ias Empresas deben
proporcionar colaboraci6n y financiaci6n a Ia Forrnaci6n Profesional, pero, además, fa-
cilitar los medios para el control y Ia autocr!tica a este sector forrnativo, as! corno
rnantenerle en imprescindible actualizaci6n técnica.

1.6 Hacia una política de Forrnaci6n Profesional en los países en vías de desarroll0.

1.6.1 Es imprescindible encuadrar Ia política educativa de cada país en
el marco de sus propias necesidades y realidades, pero sin olvidar que Ia problemática
fundamental de Ia expansi6n educativa técnico-profesional presenta un cuadro muy seme-
jante en todos 10s países que estén a un nivel similar de desarrollo.

1.6.2
limitaci6n de 10s
do Ia utilizaci6n
de cada inversi6n

En los países en vías de desarrollo, hay que tener en cuenta Ia r
propios recursos, 10 cual obliqa a planificar con un especial cuida- ,
de 105 mismos, con objeto de lograr el máximo efecto multiplicador -
educativa.

1.6.3 Esa planificaci6n debe ser realizada por un 6rgano de ámbito na-
cional, con Ia debida autoridad para recabar informaci6n y colaboraci6n de 105 diferen
tes organismos precisos. Este organismo planificador deberá estar compuesto por un
cuadro de personal especializado en el análisis, síntesis e interpretaci6n de datos y
disponer de medi os de investigaci6n propios.

1.6.4- Esta planificaci6n deberá ser realizada por autoridades educati-
vas, contando con Ia colaboraci6n de Ias entidadep r vi ciales locales c9n~jL~to
~=-2!.ilE_erullil~timaçi. D. denecesidad~·pos.-ih:blidad: ~_I?0r.z.2n,as. Además deberá con-
tar con Ias autoridades responsabilizadas en el desarrollo econ6micO y social, empresa
rios, .organizaciones sindicales de trabajadores, .profesores y especialistas de éstas
ensenanzas para utilizar su asesoría y evitar resistencias ulteriores.

1.7 La Formaci6n Profesional corno una de Ias inversiones prioritarias en los planes
de desarrollo.

1.7.L En 105 planes de desarrollo econ6mico social de todos los países
se ha dado un relieve prioritario a Ia expansi6n y perfeccionamiento~e Ias Ensenanzas
Profesionales.

1;7.2 En 105 EÊ,íses más desarrol ados esta tendencia es aún más acentua
_~,_ em.:l.záporqI1Et~.stá:iWiiá~el'!slb}li-;;;z-:::a=o""s-de):necesidad y -Ia -propia _~ociedad_lA..·-im=-
~_sin necesidad deI acicate de una polí~Jcâ"'ental sentido.

I

1.8 La Administraci6n Pública y Privada en Ia Formaci6n Profesional.

1. 8.1
.el Estado
programas
te es muy
vaso

Parece conveniente que por su transcendencia en Ia vida nacional,
controle este Sector educativo, sometiendo a su aprobaci6n e inspecci6n los
de ensenanzas técnicas y profesionales de Ias entidades privadas. No obstan
conveniente estimular a Ias entidades privadas a estas actividades educati--

1.8.2 Lo más conveniente sería quizás que Ias principales facetas de es
tos controles y estímulos a Ias entidades privadas se realizaran a nivel provincial
por el correspondiente organismo coordinador. El elevado costa de estas ensenanzas
exige una especial atenci6n por parte de Ia Administraci6n Pública de Ia selecci6n de
1nversiones y deI control riguroso de estos costos, entre los que figuran capítulos
tan importantes corno suministros, manten1miento y reparaci6n de utillaje, maquinaría,
etc.

/t\
/)

--------~



cia1 y Ia educaci6n permanente.

1.5 ?ape1 de Ia Empresa moderna en Ia Formaci6n Profesional

1.5.1 La actividad profesional en e1 trabajo reempla-zabuena parte de
Ias ensenanzas.programadas en el Centro educativo.

1.5.2 Parece tambiên comprobado que 105 que trabajan profesionalmente
realizan 105 estudios complementarios de su profesi6n en menos tiempo. Los alumnos'-

êprenden con más rapidez cuanto más 10 necesitan.

1.5.3 Ello.con.fi.erea Ia Empresa,_~e por otra
ria más directa, un papel decisivo~en estos apre~izajes .

.I

1.5.4 Cabe Ia posibilidad de que Ia Empresa cree su propio Centro de
formaci6n. Tiene Ia.ventaja de que asi forma ~n cada momento el especialista concre-
to que necesita. Es muy directa Ia transmisifn de têcnicas.

1.5.5 Present el inconvenie/te por otra·,parte de que, precisamente aI
ser muy conc.retay limitada 1 formaci6n dEl'la1umnado,.cualquier cambio tecno16gico
en Ia Empresa, deja descolocadf a este trapajador, tan'limitadamente cualificado. Por
otra·parte, no es posible integrar a este /a l.umnadoen 105 niveles educativos oficial-
mente establecidos, con 10 que ~e dificu~ta o i~posibilita su trasvase y su promoci6n
mediante Ia transferencia de estudios y 1tulos~ Es, además, en ocasiones dificulto-
50 para Ias empresas Ia puesta en march~ y·admtnistraci6n de un Centro docente por
ser un quehacer extrano a Ia act vidad spec1fica.

parte es Ia beneficia-

1.5.6 Es, sin duda, im~ortante ponderar bien en cada caso Ias ventajas
o inconvenientes de una u otra sol~cf~n.

1•.5.7 En algunas ocasrones varias entidades industriales -generalmente r
de tamano medio- han creado institJciones educativas para el servicio común, pero en I

general solo es factible cuando no se mueven en competencia tan abierta que 1es lle- i
ve.a disputarse 105 especialistas formados.

1.5.8 A veces, tambiên Ia Empresa puede acudir con sus têcnicos y sus
medios aI Centro docente, aprovechando Ia mejor adecuaci6n de êste para Ias ensenan-
zas, con objeto de adiestrar têcnicamente a unos alumnos a quienes normalmente incor-
porará -si superan el curso- a su plantilla. El resto de Ia formaci6n 10 realiza en
este caso el Centro. Este siptema ha-si~o ensayado con êxito en muchos casos.

1.5.9 Caben modeLí.d'ades de colaboraci6n entre Ia Empresa y el
educativo de Formaci6n Profesional. Este es uno de 105 campos más sugestivos
de posiblidades entre 105 proyectos educaci~nales.

Centro
y pleno

1.5.10 También se ha ensayado, con éxito, el sistema dual o de tiempo -
compartido, en que el ~l~mno, incorporado ya a Ia empresa, tiene Ia obligaci6n de acu
.dir aI Centro a1gún dia por semana para completar su formaci6n.

1.5.11 La dificultad está, en todo caso, en solapar estos cursos, muy
especializados o monográficos, con 105 nive~es normales de ensenanza que son 105 que
permiten titulaciones y Ia eventual ascensi6n deI alumno a otros niveles o ramas edu-
cativas. Suelen considerar tambiên Ias Empresas que un elevado porcentaje de j6venes
en fase de preparaci6n, insertos ensus equipos productivos, perturban sus tensos pIa
nes de producci6n. -

1.5.12 Otra dificultad importante es Ia visi6n a corto plazo de muchas
empresas que prefieren contratar directamente los profesionales ya formados.



·.

1.8.3 Las ayudas de la administraci6n pública a las entidades priva-
das suelen revestir la forma de subvenciones por plaza escolar, exenci6n de impues-
tos, etc.

1.8.4 En otros casos cuando existe una cuota obligatoria de las em-
presas a la Formaci6n Profesional, la Administraci6n Pública suele eximir de esta cuo
ta a las Empresas o Entidades que crean sus propios Centros de Formaci6n ProfesionaI
con la pertinente inspecci6n.

1.9 Financiaci6n de la Formaci6n Profesional

1. 9.1
financiamiento.

Un problema básico para la Formaci6n Profesional es el de su

1. 9.2
tre ellas:

Es una ense5anza costosa or sus especiales caracterfs~icas,e~

a) Necesida de ,.Qis ,onel::'de'.medios, utensilios e instalaciones
costo..§as.

b) Necesidad, en.i mucnc casQs,,_de.u ª-.diestramiento muy' personal!
za.12..a cargo de un Pr,9fesorado expertO:---- -

c) Necesidad de hacerla en muchos casos gratuita o semigratuita.

1.9.3 E~ratarse d~ un tipo-dg ense5anza gene~elmente costosa, hace
~u~~ ini~iativa ~~ivada acuda ROCO a,e~t~ sector. Solo a ~amas muy concretas de,
~o~y _mantenimiel)to_UleIlo.sc.os.tos.os,_comopuede ser Ia formaci6n administrati
va.

1.9.4 En algunos pa1ses, la Ley obliga a los empresarios como benefi
ciarios principales, a destinar un porcentaje de los salarios que pagan a financiar-
las ense5anzas profesionales. Con ello se constituye un fondo destinado expresamen-
te a este fino

1.9.5 En otros casos la financiaci6n se realiza con los fondos que
administra el Ministerio de Educaci6n, u otros Departamentos~statales.

P U N T O 2

2. LA FORMACION PROFESIONAL, EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA EDUCACION PERMANENTE

,2.1 Notas generales

2.1.1 Las diversas ramas educativas, deben ser intercomunicadas, me-
diante las debidas convalidaciones.

2.1.2 Hay que relacionar la educaci6n, la vida activa y el medio so-
cial para lograr un ,multifacêtico desarrollo arm6nico.

2.1.3 Si el sistema educativo está bien articulad~la Formaci6n Pro-
fesional ha de permitir una promoci6n practicamente indefinida en el rendizaje de I
têcnicas crecientemente complejas, con la posibilidad, poco común en otros niveles \
educativos, de ~ãesengancne" aB procego de aprend~zaje para fnsertarse ene ejerc!



I;c10 de .!as ,"cn1cas a<!gu1"das-al n:vel.!!J! "parada". conservando e todo momento ,.
i posib lidad de _":.=-enga~ch~a -=.ra;:arde acce er ãniveles educativos superiores.

2.1.4 Al menos cuando el alumnado es de edad juvenil, las primeras fa
ses de la Formaci6n Profesional deben procurar al alumno una s61ida formaci6n cient1=
fica y humanistica, junto a las bases .de una especializaci6n t~cnico-profesiona1.

2.1.5 La capacidad creadora y el dinamismo de cada cual, le permitir!
en muchos casos progresar social y profesionalmente con los conocimientos adquiridos.
Desde esa plataforma, sin embargo, debe tener siempre Ia posibilidad de acceder a gr~
dos educativos superiores.

2.1.6 No se puede admitir_~e .la F~rmaci6n Profesio~l sea ~ia
muerta desde alguno de sus ~!meros es~~es. DeI gran tronco msico, podrán sa ir
a gunas espec~a zaciones de t~rmino, pero conservando siempre el individuo Ia posibi
lidad de reiniciar el proceso educativo desde esa base común. --- ---- . , --- . ~ - ....- -...-. - - -- ---~
2.1.7
go de toda Ia vida.

La educaci6n se concihe hoy como un proceso permanente a 10 lar

2.1.8 LaJ:!D~~co recomienda evitar la es ecializaci6n_~m1Lt;.ura.l_e-.fE-
c1~so ue debe considerarse 1a'edad de 15 anos como el limite inferior para -
~o~ enzo..,..2.etoda ~esB.e.2Jallzaci§,n.,Insiste~la "i1eC'esidadde que en cada sector
ocupaciona , antes de comenzar una rama especial, debe exigirse un periodo de estu-
dios comunes relativos a la 'capacitaci6n y conocimientos básicos.

2.2 La Formaci6n Profesional y la Ensenanza básica o primaria.

2.2.1 Parece natural'~tal ·~o propugna 1a Unesco- que Ia ense~anza -
técnica y Mofesional ~er arte in'_ .r,an.i:.e,..de.Ja=edl.\ccaci6ng~neral básica o pri..
rilártade todos_l~~-lndi",~os en form de Una iniciaci6n a la tecnologia.

2.2.2 Es conveniente que el nino no se sienta un destinatario pasivo
y gratuito de todas Ias tecnologías. Muchas generaciones de hombres han puesto en
juego maravillosos destellos de su imaginaci6n y esfuerzos agotadores, para lograr un
progreso tecno16gico, que Ias nuevas generaciones han de recoger y ampliar.

2.2.3 El mejor modo de que los ninos vayan siando conscientes de su
futuro pr6tagonismo es seguramente irles iniciando desde las primeras ensenanzas en
teorias ~râcticas retecno16gicas sencillas, para comenzar mostrando Ia posible sol

adura de sus conocimientos-êõn-lãs grandes creaciones de Ia t€cnica.

2.2.4 Para e~1P~deben distin uirse ien estas t~cnologias elem~~
o pretecnologías de 10s si ~Iés ªºª~Qs manuale~. Se trata, más que de fomentar una
ôestreza de-mar\os,_cre-:hât:erfêspensar pa"'f---,P'llcarunos -'cenocim{entôãt~cn c.9s.----

- .~--_ - ..-x te -------'-

2.2.5 Asimismo deben adquirir conciencia de los peligros de un desa-
rrollo tecno16gico incontrolado. Hay que inquietarles razonablemente con la Ecolo-
gia.

2.2.6 La iniciaci6n a Ia tecnología debe abarcar tambi~n, aunque sea
de un modo elemental, el estudio de los mat.erí aLe s y los productos, asI como los pro-
cesos de producci6n, comercializaci6n y consumo de estos.

2.2.7 Estos estudios servirán en muchos casos para interesarles por
el subsiguiente acceso a los de Formaci6n Profesional.

2.2.8 Las Ciencias básicas deben formar parte integral deI curriculum
elemental, el cual todavía hoy tiene una fuerte base humanística con meros anadidos

I
I
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c1entlficos.

2.3 La Formaci6n Profesional y Ias Ensenanzas Medias

2.3.1 Cabe una Formación Profesional:
-Previa a Ia Ensenanza Media.
-Inserta en e1la.
-Paralela.
-Posterior.

2.3.2 Según Ias corrientes actuales no arece convenient~ni facti-_
,ble, una Formaci6n P~ofesional __E!"eviaa l-ª-E!}.sen2.nziLMedia

2.3.3 La dificultad de que Ia Formaci6n o Educaci6n Profesional estê
inserta en 1a propia Ensenanza Media -como se propugna modernamente- se basa en re-
querir fuerte especializaci6n, medios materiales e instalaciones de caro y complica-
do manejo, y fuerte dedicaci6n en tiempo de prácticas, especialmente en Ias fases fi
nales de preempLeo.s

2.3.4 A veces se trata de dos caminos, -Ia Ensenanza Media y 1a For-
maci6n Profesional- que se pretenden paralelos, pero con frecuencia estãridesequili-
brados, y hay que ev;tar en todo caso que acaben enfrentados.

2.3.5 Parece 16gico establecer un sistema puente de convalidaciones
y prever el acceso de Ia Ensenanza Media a Ia Formaci Pr esional su erior.

-2.3.6 Se ha dicho que Ia Ensenanza Media tiende a desaparecer como -
media o puente, acentuándose Ia tendencia a una ensenanza poliva1ente, con plan de
estudios abierto y diversificado, en cuyas últimas fases se incluyan programas de es
tudio y de trabajo que permitan el acceso a una profesi6n o a 1a Ensenanza Superior~

2.3.7 liaY'I!leevitar ue Ia F rmaci6n Profesio~l~ea <:QEslcdera c~ J
mo una educaci6n de se nda clase frente a otra educaci6n ara futuros dirigentes. ~~

.j ~ " ----. ti-o' • " - "'""1..4 ? P...s:.. ri ~ ---
~,y':;-t { . ;;f> .~,-' .r' 0_
2.3.8 La educaci6nha-de partir de supuestos igualitarios y democra-
tizadores que traten de evitar Ias discriminaciones que en Ia sociedad tienden a pro
ducirse. -

2.3.9 E1 Comitê para 1a Ensenanza General y Técnica, deI Consejo de
Europa, en abril de 1973, advertia que "una Ensenanza Secundaria completa, que com-
prenda opciones tecno16gicas junto a otras de carácter más general presentaria cier-
to número de ventajas (convalidaciones, posibilidades de reorientaci6n, ausencia de
discriminaci6n, concentraci6n de medios, etc.)".

2.3.10 En Ia XXXIV reuni6n de Ia Conferencia Internacional de Educa-
ci6n, celebrada en Ginebra deI 19 aI 27 de septiembre de 1973 y organizada por Ia
'Unesco, se aprobaron una serie de recomendaciones, entre Ias que figuran Ias siguie~
tes:

"Reorqanizar Ia ensenanza secundaria rompiendo con su carácter
académico tradicional, fuente de elitismo y seqregaci6n, y com
binando en un equilibrio arm6nico y fIexib1emente diversifica=
do, Ias ensenanzas qenerales, têcnica y profesional, que con-
tribuyen a Ia formaci6n individual deI joven y a su inteqra-
ci6n en Ia vida de Ia colectividad."
NLa reforma de Ia ensenanza secundaria tendría que suprimir,
dentro de Ia estructura de Ia ensenanza escolar, euando sea ne
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( G) - Profesor de enseficnzo técnica general
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(Ta) Profesor de tcuer

Este Modelo ha sido tomado de Ia pub11cac1ón de Ia Unesco "Revisi6n de Ia Recomenda-
ci6n relativa a Ia Ensenanza Técnica y Profesional (1962)". Documento ED/MD/28. Pa-
ris, 14 de septiembre de 1973.
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cesario, e1 dua1ismo y e1 "e1itismo" que hasta ahora sirvieran
muchas veces de base a 1a distinci6n entre Ia ensenanza secun-
daria general y,la ensenanza técnica y profesiona1, y recurrir
a 1a integraci6n de 10s estab1ecimientos de diverso tipo y a
1a revisi6n de 10s modos de administraci6n y gesti6n, para 10
grar que desaparezca toda discriminaci6n en 1a educaci6n y lã
formaci6n de 1a juventud".

2.3.11 Parece una tendencia natural 1a de que haya ensenanzas técni-
cas y profesiona1es en todas 1as ramas de 1as ensenanzas posprimarias.

2.4 La Formaci6n Profesiona1 y 1a Universidad

2.4.1 Se propugna modernamente "La creaci6n de instituciones de ter-
cer grado que acojan un a1umnado procedente de medios diversos y que ofrezcan progra
mas que vayan desde los cursos breves especia1izados a programas más amp1ios, en ré~
gimen de jornada completa, para estudios integrados y de especializaci6n profesiona~
Se propugna también la introducci6n en el tercer nive1 de nuevos programas que co-
rrespondan más alas necesidades de los jóvenes adultos.

2.4.2 Parece incuestionab1emente conveniente que los estudios de For
maci6n Profesional en sus niveles superiores, ensamb1en con los niveles universita--
rios para dar continuidad y coherencia a1 sistema.

2.4.3 Asimismo parece natural prever e1 acceso de 10s universitarios
-a1 menos los de 10s primeros niveles- a los grados superiores de Formaci6n Profesio
nal.

2.5 La Formaci6n Profesional y la Educaci6n de Adultos

2.5.1 La formaci6n de adultos comprende el conjunto de medidas dest!
nadas a ofrecer alas personas que han rebasado la edad escolar posibilidades de se-
guir instruyendose y formándose, cualquiera que sea el nivel alcanzado previamente.

2. 5.2 Y2Y __ue p~...Jie.ci h mbre
cise educarse en cada momento. Todo adulto"'íà--educaci6n.-~-- .'-"",-' ..;.'_. .J>,.,;- __~........,........•..•._- re

2.5.3 Los programas de educación de adultos deben comprender la evo~
luci6n de la tecnolog1a y sus repercusiones en la vida profesional del alumno, as!
como conocimientos prácticos para mejorar su situaci6n y aorovechar su tiempo libre.

~~Jt;:;
2.5.4 El primer problema a vencer es la resistencia de los ~~ a
la educación (prejuicios -- ~-

2.5.5 Parace útil el sistema de en.s.efi an zas capi'talizables,_Q...~~or-
maci6n por fases, es decir, qu;-el alumno puede superar de modo independiente y frac

~cionado cada parcela de aprendizaje, cuyo conjunto acumulado constituye el nive1 edü
cativo a que aspira.

--- 2.5.6 ,;:l:.....2.er-:iciomilita;::, puede ser una buena oP9Etunidad_E_e.J;t!l.Re-
cializaci6n. El algunos pa1ses se ha aprovechado para montar cursos de ensenanzas -

'profes10nales con buenos resultados.

2.5.7 Las facultades, los intereses y las aptitudes evolucionan con
la edad, 10 cua1 obliga a modificar 1a formaci6n y la informaci6n que se facilita a
1as distintas edades.

;

I
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2.6 La Formac16n Profesional y los Grupos marginados

2.6.2 La Formaci6n Profesional debe ofre.cerprofesiones adecuadas en
relaci6n con sus·necesidades y posibilidades a personas deficientes o desfavorec1das
para pos1b11itar su integraci6n social.

2.6.3 Para facilitar, por otra parte, estas e nsefianas, a quienes care
cen de medios econ6micos se utiliza en muchos casos el procedimiento de becas. En
otros, ademâs , 105 préstamos con pa o diferido ° re-salario, en virtud de L cual _~l
alumno se obliga a reembolsar en el futuro e dinero prestado para 10;-eS:tudios;com-

r pr-afido as!, a plazos y a un interés muy baío, su futura situaci6n. El algunos pa!ses
iberoamericanos se han hecho experiencias muy interesantes en este sentido, combinan-
do estos créditos con un sequro"de erif'ê rmedad y otro de vida, y estableciendo una cuo
ta progresiva sobre 105 in-qresosfuturos.

2.6.4 . E~J caso_de,.J,os_gruEos JIlarginadospor ..5:.Lrcun~~pecia-
les, Ia Formaci6n Profesional -gen~ralmente a ..nLvalelemental.::pued~r '!!!.-2uente
de integraci6n social.--
2.7 La Formaci6n Profesional rlipida° acelerada

2.7.1 g simpl~ ad.í.est ramí.ent.odebe utilizar~ .para.2~t.uaciones
concretas y limitadas, generalmente entre adu lt.os.;

muy :

2.7.2 Su campo de acci6n mlisindicado es el
lizados o el de ll~enes_see~t an ~bicados en un sector

~Clden pasar a otro progresivo.
no espec1a

es On-

2.7.3
en general, por

debe ser rea11za9.g,-

2.7.4 En este ~ctor educ~tLvu-s_ehaR-alcanzado logros importantes, -
normalizandoJas _ensananzas e ejar,c.i.c.i~osy en tiempos, deJ!l9..9..9~equéA~_ga~tizado
un adiestramiento rápido y eficaz.

P U N T O 3

3. ORGANIZACION DE LA FORMACION PROFESIONAL

3.1 Introducc16n

3.1.1 Sobre 1a organizaci6n administrativa ° gerencial se han expues~
to algunas consideraciones en 105 puntos anteriores. A continuaci6n se exponen algu-
nas consideraciones sobre Ia organizaci6n de sus contenidos educacionales.



3.2 Contenido, planes, cuestionarios y programas

3.2.1 Es importante tener en cuenta que su contenido y su planifica-
ci6n han de estar en funci6n de sus objetivos a nivel nacional.

3.2.2 Para ello parece conveniente, que Ia direcci6n de Ia planifica-
ci6n general (emplazamiento de centros, elecci6n de especialidades, etc.) sea coleqia
da, e intervengan con Ias autoridades responsahles de Ia ensenanza t~cnica y profesiõ
nal representaciones de Ia sociedad, especialmente sindicales y empresariales. -

3.2.3 Los contenidos deben comprender Ias materi'as te6ricas necesa-
rias para afrontar Ia tecnolog!a deI futuro, ya que no sabemos como serãn Ias necesi-
dades ni c6mo serãn las mãquinas, 105 Gtiles o los procedimientos ae trabajo. Inclu-
so deben estar previstos 105 mecanismos para Ia autoactualizaci6n automãtic • La For
maci6n _~fe.sional e~ndicionad, _~colléi~ona~t~._ en los cambios vertiginos:,s _d~~ -
nues ro tiempo. 41!:::::;:Y ~- -----

3.2.4 Mãs que a la formaci6n ~n una actividad fuertemente especializa
da -y por tanto muy limitada- se tiende a formaciones polivalentes (con diversas ra=
mas de posibles empleos), sobre todo en 105 primeros cursos. .

3.2.5 El plan de estudios debe ser flexible y readaptable, atendiendo
alas nuevas t~cnólog!as y t~cnicas aplicadas, y también a los resultados de Ias in-
vestigaciones de nuevos métodos y materiales de ensenanza.

3.2.6 Plantear especialidades cortas o ef!meras es exponerse a crear
compartimentos de dudosa salida en ,elfuturo. Hay que ejercitar las posibilidades in
telectuales, 'la reflexi6n ~_l~ capacidad_ cr-eador: e ã.lumJH).- -:

3.2.7 Los planes de estudios deben comprender tres fases:
-Orientaci6n.
-Formaci6n.
-Perfeccionamiento.

3.2.8 La Formaci6n puede comprender a su vez: Ia Iniciaci6n, Ia For-
maci6n completa o Integral, Ia Formaci6ri Profesional Básica y el Aprendizaje de Traba
jos Especializados o Formaci6n Inmediata Profesional, reducida en ocasiones aI simple
adiestramiento.

3;2.9 Para redactar cuestionarios y programas es importante tener pr!,
sente quer

1) Hay que cuidar Ia corLelaci6n y posible trasvase con otras ense
fianz a s ,

2) Después de Ias ensenanzas básicas parece aGn aconsejable progr~
mar un ano de estudios comunes y generales 9~ cada rama ocupa-
cional, prev í.o á laformaci6n--mãs concreta en Ia profesi6n.

3) Hay que integrar equilibradamente Ia Human!stica con Ias cien-
cias y técnicas. Hay que pensar en aplicar conocimientos e ima
ginaci6n a problemas siempre en evoluci6n, aI tiempo que se inI
cia aI alumno en Ia prãctica de trabajos productivos.

4) Hay que ~:;arrQ....l~<!L!.Q!:l_~.e_spi..!ftual~s_y mor~ales .E~al~
no y sucapacidad de entender, decidir y expresarse~ unto a -
SUS -cÕIloCimIentó&~téciiicos-para desãáollai arm6nlêamentê-su -
personalidad. -~

5) Las ensenanzas têcnicas req~jeren una base cultural y científi-
ca. La simple inform~i6n técnica-no es 6ptimamente a rovecn-a:
da -por quien carece de base científica. - __ o

-
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- - 6) , fIay que int:eresar af--=-al.umrtcLP0rTaevo Iuc í ôn tecnõ16gica' -- -y - ,
~Il.~e_cuei.t~~s ~qu..§!es_a~eyo1uci§n puede"i1tertér-en su Er9f~- . ,A

si,6n y _~_u p_e~_sona.

7) Es imprescindib1e 1a coordinaci6n entre e1 desarro110 de la
informaci6n t~cnica te6rica y 1as prácticas.

8) También se procurará coordinar1as -siempre que sea posible- -
con e1 desarro110 de 1a exposici6n de 10s temas de 1as cien-
cias aplicadas y 1as prácticas de dibujo.

9) Es indispensab1e en este campo 1a continua comunicaci6n gráf!
ca, en Ia cua1 hay que ad::'estrar a1 a1umno.

10) Hay que programar e1 adiestramiento de1 a1umno de modo que se
acostumbre a calcular y medir exactamente.

11)'" La' Formaci6n Profesi<:mal debe. estar, .caracterizada por motivar
vivament a.l, a1umno, ha-ci.endo fr:ecuetítes--referenc,i:afLa10 con

~eto_y, ,a....su.rea1idad circun4ante ~en 1a que-está ,.E.en,trado, eI"
mundo de sus intereses. Asi,,~su :!-llteréspor 10s conocimien-
tõs"técnicos estarli po~enc~ado.

12) Parece aconsejab1e incidir en procedimientos experimenta1es ,
acostumbrando a1 emp1eo cuidadoso de úti1es, herramientas y
máquinas, así como su reparación y mantenimiento.

13) También es necesario inculcar normas de seguridad, higiene 'Y
cuidados persona1es.

3.3 Metodologia de 1a Formaci6n Profesiona1

en este sector el .3. 3. 1 Caben muchos mêt; d, s
~jor~étodo sea ap1icar-vãIlos diférentes

~/

3.3.2 Parece aconsejab1e a 1a hora dedecidirse por alguno para ca-
da caso concreto tener presente a1guna's'orientaciones~çenera1es:

a) Hay que impartir una ensenanza~irecta
princip~ de que e1 acto educativ~ e
el Profesor en sefia , s no ~lo que /e
La re1ación profesor-Número~~mnos, deberá ser variable,
según se trate deensenanzas te6ricas o prácticas, sin olvi-

- dar que estas ensenanzas, Y especialmente las de adiestramien
to, han de ser muy personalizadas.

--
b)

c)' Parece conveniente dejar al alumno ~n J;>orcentajede1 tiempo -
destinado más directamente a1 adiestramiento, para que distri
buyan sus propias actividades y dê curso a su Ln.íc.í et í va , fo::
mentando su creatiyidad. Este tiempo de su iniciativa, quizã
debe estar entre el 5 y e1 15 por 100 deI total destinado a
prlicticas de adiestramiento.

d) La Formaci6ri Profesional ha producido métodos especificos, al
margen, cuando no en contra, de a1gunas teorias pedagógicas.
Si algo fracas a en estos métodos se elimina porque incide en
una realidad inmediata y tangible, 10 cual no ocurre en otros
campos.

e) Es conveniente recurrir con frecuencia a los métodos experimen
tales y de resolución de problemas concretos, asi como a méto-
dos de planificaci6n.

f) Parece también aconsejable alternar los trabajos personales, -



--- --
que desarrollan Ia autoeducaci6n, con Ias t~cnicas de dinâmica
de grupo qu~ d_esarrolJ~~.§.ºciaM.li.c;li d x: mentan Ia efica-da.

3.3.3
za programada.l _

Uno de los m~~odos ~~y_util~zados en este sector es 1a ensenan

3.3.4 Otro método tambi~n muy utilizado es el de Ia ensenanza globa-
1izada, que consiste en que un solo Profesor (frecuentemente e1 de pr~cticas), expli-
que tambi~n 1as otras asignaturas de1 área tecnol6gico-práctica, e incluso, a veces, -
tambi~n 1as deI área científica, con Ia consiguiente ventaja de Ia indudable coordina-
ci6n, pero con el inconveniente, en este altimo caso, de Ias posib1es lagunas de este
Profesor en a1guna o varias de Ias disciplinas a impartir.

3.3.5 Ha q~u.eprQ~ur~tiv_ar-ª.L-v.ulf!Ilo resat~a!!-do :La importancia ~
~l~ t~cnic~ e está p,x:.el)..Qiend.o• De~~ _destacEs~ ª!l~e.~Llél- ~mp-or-t.anc:!.a_~~ en
1a histõria-de Ia cultura han tenido 10s logros tecno16gicos, en_!.!ial.t.ima~~fa.seo-de_cu!'"
ya ev~~uc1611~~rv~~"§ <:Et1v~m':..ry.):e.-------- _ ..----7--
3.3.6 Es preciso habituar a1 alumno i ter retar, sintetizar ~5-.
truc ur r Ia informaci6n, tanto t~cnica como humanística, ue en el aprenã1zaje-- vaya
recibiendo. - ~ ~-~ --- -- -

3. 3.7 En 1a actua lidad). con
nos cLeaª0:r;:~5. Lo ue SELll,ª,c.€!..~s _..Eastiqa?--.~);
E estimulo puede consistir en ofrecei1es:rn~s
mayor responsabilidad.

f
recuencia se estimula poco a 105 alum-
s no creadores. Esto debe cõr:regirse •
.arri~ode actividad y en conferir1es una

I
3.3.8. Se debe evitar Ia utf1izaci6n exclusiva de Ia exposici6n magis
traI, recurriendo a conferencias, debates, investigaciones, laboratorios, ensenanza -
programada y ensenanza de procesos.

3.3.9 Es muy interesante Ia disc~Q!L..en.....9!:Y..E...Qde los procesos tecn2
16gicos, especialmente de aquellos a realizar en Ias prácticas de adiestramiento.

3.4 Material didáctico

3.4.1 Cabe utilizar proyectores de diapositivas, de cuerpos opacos,-
de filminas.y películas; films comerciales que presenten en su temática aspectos o pr2
blemas deI desarrollo cultural o tecno16gico.

3.4.2 El ordenador será un instrumento fundamental y barato, con tal
de aplicarlo a grandes áreas. Permite disponer de. cualquier dato en poco segundos y
facilita el control de 'las experiencias con grupos de alumnos, tan necesario en este
sector educativo.

3.5 Locales escolares y talleres. Organizaci6n de centros

3.5.1 Un problema importante es Ia proqramación deI emplazamiento de
los centros en una sociedad tan cambiante.

3.5.2 Parece aconsejable tener en cuenta algunos factores importan-
tes:

a) El emplazamiento de los centros debe estar condicionado por na
cesidades objetivas, y no por presiones políticas de l6gicos =
intereses locales.
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b) Hay que prever Ia incidencia de Ias migraciones intériores Y'

exteriores.

c) Hay que prestar una atenci6n equilibrada a Ias zonas urbanas
y rurales.

d) La falta de centros educativos puede acelerar Ia despobla-
ci6n rural, pero el emplazamiento inadecuado en 105 casos en
que Ia despoblaci6n sea inevitable, puede ser ruinoso.

e) Han de ponderarse bien estas circunstancias, atendiendo aI
bien común y a Ia justicia social.

f) El centro educativo debe estar tanto más cerca deI alumno
cuanto más joven es éste.

g) Por su elevado costo'hay que procurar el máximo rendimiento.
Ello obliga a procu re-r+que cada puesto de trabajo este ocupa
do permanentemente 'en dos o tres turnos, aunque ello conlle~
va inconvenientes, como el de Ia dificultad de responsabili-
zar directamente a cada alumno con sus útiles y herramientas.

3.5.3 lSon más conveniente ~entros Especializados o Centros Poli-
t~cnicos? Los primeros parecen tener Ia ventaja de una más fácil organizaci6n y una
mayor incidencia en Ia propia especialidad. Los segundos tienen Ias ventajas de un
mayor número de" opc-iones aI alumno y también Ias derivadas de una intercomunicabili-
dad de ramas, 10 que proporciona un horizonte de conocimientos más amplio ,y compren~
sivo. .En cualquier caso Ia pr~ferencia por unos u otros es un interesante tema de
debate.

3.5.4, En oéasiones puede ser conveniente instalar Centros especial
mente dotados aIos cuales puedan acudir los alumnos de ,otros Centros a conocer de~
terminadas instalaciones o técnicas, imposibles, por su elevado costo, de instalar -
con mayor generalidad.

3.5.5 Incluso cabe pensar en talleres o instalaciones, especialmen
te costosos, que atiendan a Ias necesidades de varios Centros simultáneamente. -

3.5.6 Es fundamental una buena planificaci6n de Centros. Hay
conjugar los elevados costos de estos Centros e instalaciones con Ia necesidad
ofrecer suficientes opciones a-los alumnos. Ello obliqa a planificar bien, no
el emplazamiento, sino Ias especialidades a impartir en cada Centro. Disponer
planificaci6n, es funci6n inesquivable de Ia administraci6n pública educativa.

que
de

s610
esta

3.5.7 No hay que olvidar que 10 importante no es que un Centro pue
da ofrecer muchas opciones, sino que en una zona o regi6n· encuentre el alumno mu-
chas opciones.

3.5.8 Es preciso tener en cuenta estas dos posibilidades:

a) Que el alumno vaya aI Centro educativo
En zonas urbanas no suele presentar problemas esta soluci6n,
que es Ia más generalizada.

En zonas rurales, si Ias distancias son grandes, es preciso
contar con internado en el Centro, o bien un sistema de trans
porte diario (normalmente con autobuses en recogida circularf

b) Que el Centro vaya aI alumno

-Puede tratarse de ensenanzas en vivo, mediante centros vo
lantes, o itinerantes, utilizando unidades m6viles. Se ha
practicado en algunos casos. Suele presentar el inconve-
niente de tener que desplazar el utillaje necesario, pero
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la ventaje de no tener que construir Centros, de dudoso porve
nir, con carâcter definitivo. Algunos de estos Centros de
instalaci6n provisional solo por Ia duraci6n del curso, estân
muy estudiados y normalizados, y rea1izan una funci6n muy im-
portante. .

-Puede utilizarse el procedimiento de ensenanzas por correspo~
dencia. Util y posible en algunas ramas. Dificultoso o impo
sible en aquellas cuyas prácticas requieran e1 uso de máqui--
nas o instalaciones complejas.

3.5.9 Por 10 que se refiere a Ias aulas, parece conveniente disponer
en 10s Centros de 10ca1es de aprend~zaje de diferentes dimensiones:

Aulas amplias para exposici6n ante grandes grupos.
Aulas coloquiales para grupos medios.
Microau1as o loca1es para trabajo en equipo de grupos pequenos.
Espacios para trabajo individual.

3.6 Supervisi6n

3.6.1 La supervisi6n del desarro110 y rendimiento de la Formaci6n -
Profesiona1 parece que debe estar encomendada a un equipo de personas que cuenten con
experiencia docente en este campo y capacidad reconocida.

3.6.2 Su funci6n no deberia limitarse a Ia tradicional en toda ins-
pecci6n, de controlar el desarrol10 de las ensenanzas y propuesta de sanciones por
1as trasgresiones comprobadas, sino, sobre todo, de asesoramiento, ayuda y promoci6n
de todas las actividades formativas de los Centros.

3.6.3 Cabe realizar ~stas funciones por ramas de especialidad, pero·
.parece que seria más conveniente realizar1as por zonas ~ provincias.

3.7 Evaluaci6n deI rendimiento

3.7.1 La evaluaci6n debe llev.arnos aI control continuo, pero esto -
es hoy aún más una palabra que una docl:rina '~cticable. Es necesario, pero difícil,
medir Ia creatividad personal, l~persona ad, Ia capacidad de acci6n y 1a responsa-
bilidad. El sist de v 1 ci6n"e.Q..nt·ua su eraci6n~~des ca italizables

._debe....pitir un ro reso a ritmo in ·vi-e~:-,..A veces es conveniente el trabajo e
los alumnos en equipo, aunque se~ e más dificil Ia evaluaci6n.

3.7.2 En Ia evaluaci6n de 1a eficacia educativa es preciso tener
muy presente las variaciones de matrícula y el ndice de abandono de estudioso

3.7.3
Ia

~te.

3.7.4 Caben tres tipos de evaluaciones:

a) Evaluaciones iniciales, para conocer el nivel de entrada
alumno con el fin de adaptar a ese nivel en 10 posible,
objetivos ideales de conocimientos a lograr.

del
los

b) Evaluaciones continuas, durante todo el periodo de aprendiz a-
je.

c) Evaluaciones normales, mensuales o trimestrales, para compro-
bar 105 niveles alcanzados en ese periodo.
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3.7.5
alumno,
mêto os

Se debe evaluar, no solo Ia calidad de Ia obra ejecutada r el
sino el tiempo consumidC?,.y'..§.u_c_amtcidad ara se eccionar-Eienes, productos y
a~plear.-

3.8 Actividades extraescolares

3.8.1 Entre ellas deben figurar:

c)

Visitas a fábricas y talleres.
En algunas ramas cabe orqanizar trabajos en equipo en 10s que ca-
da alumno desarrolle aspectos destacados de un tema. Suelen ser
úti1es 105 debates y puesta en común de estos temas.

Conocimiento deI medio local y de 1as posibilidades que êste ofre
ce en el orden profesional deI alumno, aunque procurando que no
se sienta limitado en ê1.

a)
b)

3.9 Educaci6n a distancia

3.9.1 Este tipo de educaci6n está indicada solo para algunas especiali-
dades. En Formaci6n Profesional no procede en aquellas en que es imprescindible el
uso de máquinas o têcnicas complejas bajo Ia supervisi6n deI monitor o instructor de
prácticas.

3.9.2 Junto a algunos inconvenientes
ta Ia educaci6n indirecta), tiene Ias venta aa de:

import~es (todos 105 que compor-
/

/
a) Permi te ini c iar~,-,t""u::;d=i",o:.:S::.....;:::.:,;~:..::.::::.:::.:y:.::.:e:::.:::r-=e:.:d::a::.d=-~y-=circuns tanc ias.

Contribuye a facilitar la_J9

n algunos centros.

b) de oportunidades.

c) Permite evitar Ia masifica

d) Permite una evaluaci6n ontinua, más acertada que Ia evaluaci6n de
105 alumnos libres, mitada aI momento deI examen.

e) En general, cabe cQmbinar ejercicios_en casa con otros realizados
en presencia de1 Profesor, desplazando-a_est~, o aI alumno-para
reunirlos 3 6 4 veces durante el curso.

f) Pueden preverse evaluaciones en 105 centros regionales.

g) Es muy indicado el uso de Ia ensenanza programada, dirigida y con
uso de ordenadores, si el volúmen de alumnos es suficiente.

h) Puede realizarse Ia ensenanza programada completa, o solo breves -
cursillos para especializaciones muy concretas.

i) Pueden combinarse 1as evaluaciones centralizadas con pruebas de au
to-evaluaci6n por el propio alumno.
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4. DINAMlCA Y PROYECCION DE LA FORMACION PROFESIONAL

4.1 Introducci6n

4.1.1
nal:

La Formaci6n Profesional se pr9yecta con apertura pluridireccio-

-Abriêndose a nuevas profesiones.
-Suprimiendo barreras entre niveles educativos.
-Interrelaccionando los niveles educativos y los empleos profesi~

nales.
-Intercomunicando los Centros educativos y Ia Sociedade

4.1.2 Si Ia normativa que regula Ia Formaci6n Profesional en los ~ltim08
cursos de preempleo -que suele corresponder (según 105 casos) aI 2° o 3° nivelo gra
do de Formaci6n Profesioal- es muy rfqida y uniforme, en el sentido de igual número-
de cursos, programas de extensi6n similar, etc., puede ocurrir que para algunas pro-
fesiones resulte adecuado y para otras insuficiente el número de egresados.

4.1.3 Quizã sea conveniente establecer una via de especializaci6n de-
duraci6n variable entre determinados topes, a Ia que se pueda acceder desde Ia ense-
nanza regular, e incluso pueda dar lugar a titulaci6n equiparable con Ia de Ias vias
regulares, siempre que supere un determinado nivel de densidad de conocimientos, es-
pecialmente de los generales que se cubren simultaneamente.

4.2 Prospectiva de Ia Formación Profesiorial

4.2.1 La misi6n de una prospectiva de Ia Formaci6n Profesional es mos-
trar Ias posibles consecuencias de Ias acciones en este campo.

4.2.2 Dada Ia carga trascendente en tiempo y en dinero de cualquier ac
ci6n en Formaci6n Profesional es imprescindible basarla en una informaci6n s61ida y
debidamente conjugada.

4.2.3 Es conveniente armonizar Ias acciones generales con experiencias
e investigaciones en unidades docentes muy concretas y controladas.

4.3 La actualizaci6n profesional permanente

4.3.1 Que Ia "educaci6n dura toda Ia vida" es ya un postulado de acep-
taci6n general. Hay un aprendizaje o perfeccionamiento funcional en servicio, por
quien estã realizando un trabajo, pero casi siempre cabe, desde ~l, un aprendizaje -
de acceso a niveles superiores de especializaci6n.

4.3.2 Con Ia actualizaci6n profesional permanente, se pretende:
a) Posibilitar Ia formación, perfeccionamiento y promoc16n, en cada

mOmento de Ia 'lida,creando -par-aell0 estructuras abiertas y fl~
xibIes, dentro y a veces ~uera deI sistema formal de ensenanza.

b) Promover programas o cursos adecuados a Ias necesidades reaIes -
deI aIumno o grupos de aIumnos.
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c) Adaptar Ia formaci6n adquirida a Ias n~evas y cambiantes necesida

des. ~
d) Suprimir Ia fro ter ~tre el trabajo y el ocio.
e) Coordinar el~rabaj~edUCaci6n: en algunos paises deI Este

europeo se mantiene ~omo ' Lnc í.p í o fundamental que hay que "traba
~ar aprendiendo a r er traba"ando".--f) Procurar una Formaci6n Profesional dinámica, en Ia doble vertien-
te de progresar o ascender en Ia ocupación y tener la posibilidad
de adquirir otra.

4.3.3 Para ello es preciso:
a) Utilizar en muchos casos el Dropio lugar de trabajo como uno de

10s factores deI perfeccionamiento y promoci6n.
b) La investigaci6n y experimentaci6n educativa, quizá más que en

ningGn otro sector, por estar abierto a infinidad de posibilida-
des.

c) Responsabilizar a la Sociedad.

4.3.4 Existen los inconvenientes siguientes:
a) Es dificil por medio de una normativa legal dar normas concretas.

Apenas se'puede pasar, en Ias disPosiciones, de fijar objetivos -
nobles ylejanos, facilitando el paso de los instrumentos que pe~
mitan realizar cada proyecto completo.

b) Es muy costosa, porque hay que liberar.al alumno de su trabajo y,
además, exige equipos tecno16gicos caros.

c) La Empresa solo pretende, al facilitar Ia educaci6n permanente de
sus trabajadores, aumentar Ia productividad de estos. Ello, por
otra parte, es un estimulo para contar conla colaboraci6n empre-
sarial, siempre que de verdad se cubran los fines de promoci6n
deI trabajador.

d) Hay dificultad para disponer de documentos, libros, peliculas, etc.
para poder realizar esta actualizaci6n profesional con eficacia.

4.3.5 Un problema específico muy concreto es el que nos muestra la expe
riencia que prueba que muchas mujeres pretenden volver aI puesto de trabajo abandona~
do por raz6n de su matrimonio al cabo de cieito tiempo. Ello hace preciso que Ias
mujeres alejadas de su trabajo puedan mantener alguna relaci6n con su vida profesio-
nal y con Ia empresa, normalmente mediante cursilbs e-specialeso cursos por correspon
dencia. -

4.3.6 En algunos países ya se ha conseguido:
a) Que tenga carácter legal la obligación de dar permiso a los traba

jadores para estos fines. Incluso se ha precisado que hasta un
3 por 100 de la plantilla total de Ia Empresa pueda estar en fase
de formaci6n permanente.

b) Se ha llegado a fijar también la obligaci6n de las empresas de
conceder un ano o 1.200 horas de la vida laboral de cada trabaja-
dor para actividades f orrnatí vas,

4.3.7 Es frecuente que los formados presionen para intervenir o partic!
par en Ia planificaci6n de su propio proceso educativo.

4.3.8 Un tema ligado a este de la Actualizaci6n Profesional Permanente
es el de Ia Educaci6n Recurrente, que va adquiriendo cada vez mayor importancia. Con-
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siste en trasladar una o varias partes de Ia ensenanza a una edad más madura.El adulto
puede as! volver cuando quiera a terminar Ias partes que le falten de una formaci6n en
Ia que tiene aprobadas otras partes que le facilitan para el ejercicio de determinadas
funciones. Se estima que Ias motivaciones son mayores en los adultos para completar -
una formaci6n y una titulaci6n superiores y eso justifica Ias posibilidades de fraccio
nar esta formaci6n.

4.4. La reconversi6n profesional

4.4.1 El sistema educativo técnico-profesional debe permitir los trasva-
ses de unos campos a otros de estas ensenanzas

4.4.2 En algunos países, Ia ley prevê que los parados realicen una forma
ci6n de reconversi6n profesional, 10 cual es un instrumento jurídico importante para -
manejarlo con prudencia.

4.4.3 Es un hecho comprobado que Ia duraci6n de Ias profesiones es
vez más corta y en muchos casos es ya anferior a Ia vida deI profesional. Cada
anos se cambia de actividad en 'tos países más desarrollados. No cabe pues pensar
aI realizar una formaci6n profesionalJ se ha adquirido una formaci6n para toda Ia
da.

cada
siete

que'
vi-

4.4.4 La reconversi6n a btra profesi6n es un hecho natural, y real en mu
ch!simos casos.. Es 16qico que se prevean los mecanismos 1eqa~es y prácticos para facI
litar estas reconversiones. i

4.5 Papel de Ia Informaci6n en Ia Formaci6n Profesional

4.5.1 Se ha dicho mucha s'veces que Ia televisi6n debe divertir, informar
y ensenar. Segan esto, aproximadamente el 33 por 100 de 10 que se emite deberá ser
educativo y cultural. Bien es verdad 'que otros programas pueden serlo de modo indirec
to. Pero también 10 es que mucho.s programas directamente educativos pueden informar e
incluso divertir. La televisi6n encaja perfectamente en el proceso de educaci6n infor
mal. En cuanto a Ia educaci6n formal, presenta Ia dificulta~ de obligar a Ia continuI
dad a los videntes. En ensayos iniciales, se ha comprobado estad!sticamente una gran
disc.ontinuidad entre los vLderrt es;: quizá porque los programas no eran suficientemente
incitantes.

4.5.2 Es preciso programar el uso deI cable-visi6n, Ia radio e incluso -
los videocasettes para usos educativos.

4.5.3 En general, los grandes medios de informaci6n tienen un importante
papel que desarrollar en favor de Ia Formaci6n Profesional ante Ia opini6n pública,tra
tando de cambiar el papel de "cenicienta" de Ia educaci6n, que aIos ojos de esta todã
via tiene.

P U N T O 5

5. EL PERSONAL DOCENTE Y EL ALUMNADO EN FORMACION PROFESIONAL

5.1 Formaci6n deI Profesorado
'5.1.1 Cada Profesor de Formaci6n Profesional puede estar encargado de:
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1) Ensenanza globa1izada (especialmente en 1as primeras fases del

primer nive1).
2) Ensenanzas prácticas profesiona1es.
3) Ensenanzas de disciplinas técnicas-te6ricas.
4) Ensenanzas de disciplinas qenera1es.

5.1.2 - E1 profesor de Formac16n Profesiona1, para ensenar con eficac1a,
normalmente debe haber completado dos ciclos en su formaci6n. Primero el de adquis1-
ci6n de 10s conocimientos específicos que ha de impartir. En segundo lugar el de ad-
quisici6n de 1as técnicas pedaq6gicas generales y 1as aplicadas especialmente a 1a
Formaci6n Profesional. Es frecuente que esto se haga, bien en un Centro de formaci6n
de1 personal docente, o bien mediante cursillos de a'C'tualiZ'ac'i6nintercalados en Ia -
fase de serv í cí.o ," Daberã asimismo, conocer 105 mé.todosdidácticos y de evaluaci6n es
pecia1es para estas ensenanzas.

5.1.3 Debe fomentarse sucapacidad para crear material didáctico de su
especialidad, máxime en 1as tecnologías más cambiantes o en aquel1as en que no abunda
este material.

5.1.4 Es conveniente que realice unas prácticas de docencia dirigida a~
tes de comenzar a actuar como Profesor. La formaci6n de est~ profesorado debe estar
encomendada a Profesores con práctica docente en esta rama y-con alta ca1ificaci6n en
1a misma.

5.1.5 Los Profesores de materias genera1es, deben recibir previamente a
su incorporaci6n, informaci6n deta11ada sobre objetivos y exigencias de estas ensenan
zas.

5.1.6 Los Profesores de prácticas y tecno1ogfas deben conocer una gran
variedad de especialidades interre1acionadas y sus conexiones, as! como 1a incidencia
de estas en e1 medio socio-econ6mico y cultural.

5.1.7 Deben conocer asimismo los elementos fundamentales para Ia orien-
taci6n pro'fesional.

5.2 Selecci6n deI profesorado
5.2.1 En Ia buena se1ecci6n de1 Profesorado, reside el mayor porcentaje
de1 éxito o el fracaso de Ia formaci6n. E1 Profesorado debe poseer una elevada ca1i-
ficaci6n en Ia materia que imparta, y conocimiento actualizado de 10s últimos progre-
sos técnicos de e11a, pero además una eficiente formaci6n pedagógica.

5.2.2 Se admite generalmente 1a posibi1idad de que actúen ocasionalmen-
te profesi.ona1escompetentes en una determinada especialidad, aunque no sean profeso-
res de Formac16n Profesiona1 para conferencias o c~ioquios sobre temas concretos.

5.2.3 A veces, especialmente para 1a ensenanza de Ias prácticas, Ia se
1ecci6n recae en los que han adquirido competencia técnica en e1 ejercicio personal -
de su emp1eo. La base de 1a se1ecci6n, está en este caso en probar su aptitud y efi-
cacia, y tienen una consideraci6n secundaria 105 tItu10s que haya tenido y su instruc
ci6n general. Con este criterio, 1a selecci6n recae generalmente en personas de edad
relativamente avanzada. La formaci6n de estos profesores para su adecuaci6n a 1a en-
senanza, es relativamente corta y orientada sobre todo a procurarles una cierta base
pedag6gica y didáctica.

5.2.4 Se admite 1a necesidad de diferentes criterios de selecci6n en
funci6n de1 a1umnado que ha de tener. Si este se prepara a un nive1 de ocupar pues-
tos de direcci6~de nive1 medio o de a1guna responsabi1idad en 1a empresa, parece evi
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5.5.4 Sin embargo, en tanto este factorsiga teniendo alguna importancia
es preciso tener presente alguna de sus características. Una de ellas, comprobada re
petidas veces por los estudios sociológicos, es que los ninos de los ambientes socia=
les superiores son, en general más impulsados por sus familias a superarse y a conti-
nuar ante Ias dificultades. Se prodigan en esos ambientes los profesores particula-
res, Ias recriminaciones familiares, el repetir curso, etc. En muchas capas socia-
les más modestas, generalmente el ambiente es menos estimulante. AI menor contratiem
po se le anima aI alumno a abandonar los estudios e incorporarse aI trabajo. Este es
un factor con el que es preciso contar a Ia hora de hacer Ias previsiones. Este es
un tema muy polémico, que Ia Sociedad debe afrontar para no caer en Ia injusticia.

5.5.5 Hay que responsabilizar -en 10 posible- aI alumnado en .eldesarro-
110 de estas ensenanzas. Sin embargo no parece l6gico que puedan opinar sobre Ias
programaciones de ellas, para 10 que, por esencia, no están capacitados.

5.5.6 ~ Hay que mantener aIos alumnos dispuestos para asimilar los acele-
rados cambios tecno16gicos, que obligan a nuevos programas y métodos. Ortega dec!a -
que era necesario que los estudiantes estuvieran en forma para Ia re.forma. Esto es
especialmente cierto para 105 alumnos de Formaci6n Profesional que deben vivir un es-
quema de estudios fundamental, pero con una tensi6n de reforma permanent.e.

5.6 Orientaci6n personal, escolar y profesional
5.6.1 Orientaci6n personal es Ia que se puede dar a una persona acerca·-
de los programas de estudio y Ia educaci6n en general que mâs se adapta a sus cualida

~ des y sus deseos. Por orientaci6n escolar, se entiende Ia que el alumno recibe en
el centro educativo o escuela o a Ia informaci6n que puede recibir sobre Ias distin-
tas escuelas o centros educativos en los que puede formarse. La orientaci6n profesio-
nal u ocupacional general, Ia define Ia Unesco como Ia or~entaci6n que se da a 105 -
j6venes que se acercan a Ia edad a Ia que abandonarán 105 estudios escolares, para
que lleguen a conocer de un modo general Ias condiciones deI mercado deI empleo y Ias
oportunidades laborales y profesionales que ofrece, y para ayudarles a escoger una
profesi6n u ocupaci6n basándose en sus dotes personales, sus aspiraciones y su instruc
ci6n previa.

5.6.2 Es muy antigua y profunda Ia preocupaci6n de cada hombre por Ia
orientación profesional, por elegir una profesi6n, un quehacer en Ia vida. Dec!a
Huarte de San Juan ya en 1575: "Hay ingenios determinados para una ciencia, los cua
les para otras son disparatados. Conviene, por tanto, antes que el muchacho se ponga
a estudiar descubrirle Ia manera de su inqenio y ver cual de Ias ciencias viene bien
con su habilidad y hacerle que Ia aprenda •••"

5.6.3 Ortega y Gasset se refiere a "••• Ia azorante necesidad de elegir
en esos momentos solemnes, decisivos, de Ia vida en que 10 que hay que elegir es nada
menos, por ejemplo, una profesi6n, una carrera, y una carrera significa camino y di-
recci6n de caminar•••••

5.6.4 Mauvezin escribe: "Está probado que sobre cien personas que ejer-
zan una profesión u oficio, alrededor de dos 10 ejercen de modo notable, una veintena
de forma solamente mediana y el resto .... habria procedido mejor si hubiera elegido
otro camino. No solamente el sujeto y Ia profesi6n se sacrifican en semejantes condi
ciones, sino Ia riqueza industrial, Ia vitalidad econ6mica y social de un pais sufren
indudablemente con estas frecuentes inadaptaciones profesionales..."

5.6.5 Infinidad de otros pensadores se han manifestado igualmente preoc~
pados por Ia resoluci6n de este grave problema.

5.6.6 El planteamiento parece claro. Hay que mostrar aI alumno y a quie
nes han de ayudarle en Ia elecci6n de una profesi6n, toda Ia gama de posibilidades
que se ofrecen ante él.
5. 6.7 Es cierto que el panorama que se les pueda mostrar no será exausti
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tento en este sentido será mejor que nada. Lo peor será que elija una profesi6n -co
mo sigue ocurriendo en muchos casos- sólo por 105 pocos datos incompletos, cuando nõ
erróneos, que el azar haya puesto ante êl.

5.6.8 En Ia actualidad esta labor de orientaci6n ha seguido perfeccio-
nándose en todos 105 países. En algunos de ellos está encomendada a una especie de
asesores de vocaciones que, en cada población, tiene Ia misi6n de orientar e infor-
mar sobre Ias posibilidades y çonveniencias de eleqir una y otra especialidad, a Ia
vista de 105 datos que les faciliten 105 Departamentos de Educaci6n o de Trabajo.

5.6.9 En alqunos Centros de Ensenanzas Profesionales'se realiza una
orientaci6n de tipo pr~ctico, que consiste en hacer pasar aI alumno, en turno de ro-
taci6n, por 105 trabajos de Ias diferentes especialidades de que dispone el Centro
para detectar sus aptitudes y su vocación. Esto, desqraciadamente, no siempre es p~
sible. Realmente en esas condiciones 5610 puede realizar el alumno trabajos elemen-
tales que, muchas veces, se parecen poco aI verdadero trabajo que en una gran indus~
tria de esta misma rama ha de realizar un especialista. Sin embargo probablemente
es 10 mejor que puede hacerse, dentro de 10 posible.

5.6.10 En 105 cuestionarios de actividades didácticas de Ias Escuelas -
Primarias de algunos pa1ses se ha establecido una iniciaci6n técnico-profesional, ba
sada en Ias modalidades industriaIes, administrativas, agr1colas y artesana. Con
ello se pretende iniciar al alumno en una serie de ramas profesionales adecuadas, a
ser posible, al media socio-económico en que se desenvuelve, con objeto de incitarLe
a elegir 10 más acorde posible con sus cualidades e inclinaciones.

5.6.11 Se tropieza, sin embargo, con la grave dificultad de la prepara-
ción 'del profesorado para la ensenanza de unas actividades profesionales, enormemen-
te diferentes, as1 como con los inconvenientes para disponer en cada escuela de Ias
máquinas y herramientas necesarias. Siendo muy útil en otro orden de cosas esta ini
ciación, poco puede decirle al alumno de 10 que ha de ser su futuro trabajo, cada -
vez más mecanizado y especializado, sobre todo en la-industria y en los servicios.

5.6.12 En el orden de la psicoloq1a se han realizado esfuerzos valiosos,
buscando desde antiguo resultados prácticos. En este sentido, en Ia elaboraci6n de
profesiogramas, de "test", etc., se ha sequido proqresando. Se explora y analiza me
diante test de inteligencia, de aptitudes y proyectivos, a aquellos que se someten ã
ese estudio. En muchos centros el examen psicotécnico con vistas a Ia profesi6n es
obligatorio.

5.6.13 En resumen puede decirse:
1) Es patente en todo el mundo la preocupación por la orientaci6n

profesional.
2) El ámbito de la orientaci6n profesional no puede confundirse con

el de Ia iniciación o fase posterior, en la que comienza el apren
dizaje de quienes ya se han orientado en una actividad determina~
da. Sin embargo, esa iniciación, en los casos en que es posible
realizarla, puede ser un factor coadyuvente a Ia orientaci6n.

3) La orientaci6n profes~onal comprende facetas psicof1sicas y de in
formaci6n específica profesional, as! como socio16gicas, que es -
preciso conjuntar y coordinar.

5.7 Sugerencias para afrontar de un modo más eficaz la orientación profesional

5.7.1 Es evidente que la informaci6n a este respecto no puede ser solo
una relación tipificada de profesiones del tipo de la OIT o del norteamericano Super
o de Fritz Moll, que recoge hasta 22.000 profesiones diferentes. La inforrnaci6n a
este respecto debe ser 10 más detallada y actualizada posible, aunque sin desbordar

'..

-- --' I
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limites que la hagan inabarcable por los interesados.

5.7.2 Parece natural que la informaci6n para la orientaci6n profesfonal
debe conjuntar y cooI9inar estas tres vias confluyentes:

a) Los Ministerios de Educación deber!an proporcionar:

-Informaci6n amplia y detallada de todas las posibilidades que se
ofrecen ante el muchacho en cada una de Ias ramas profesionales.

-Caracter!sticas de cada una de las especialigades que comprende.

-Centros donde se cursan y requisitos previos para el ingreso.

-Duraci6n del aprendizaje y otras caracter~sticas deI mismo.

-Posibilidades de acceso y promoci6n a mâs altas especializacio-
nes.

-Convalidaci6n o trasvase con otras ensenanzas.

-Becas y ayudas posibles en casos necesarios, y lugares, procedi-
mientos y plazos para conseguirIas.

b) Los Ministerios de Trabajo deber!an proporcionar:
-Informaci6n, 10 más precisa y actualizada posible, de Ia oferta,
y demanda de especialistas en cada rama.

-Emigraci6n e inmigraci6n por ramas profesionales.
<-Da tos disponibles sobre retribuciones salariales.

-Carácter progresivo o regresivo de Ias distintas especialidades.

-Nuevas especialidades similares, etc.

c) Los organismos oficiales y privados, de Psicolog!a Aplicada y Psi
cotecn!a deber1an proporcionar:

-Informaci6n sobre los avances que en el campo de Ias psicolog!as
aplicadas se realizan continuamente para el mejor conocimiento de
las aptitudes de cada individuo.

-Informaci6n, en la medida de 10 psible, sobre las cualidades psic~
físicas requeridas'por los distintos tipos de actividad.

-Conocimiento de profesiogramas y "test" de inteligencia, y sobre
todo de aptitudes y proyectivos.

5~7.3 Con la información de estas tres vias, coordinada en 10 posible,-
debe crearse un fondo documental, completado peri6dicamente con los datos coyuntura-
les precisos y hacerlos converger para evitar la dispersi6n, en un Departamento de
cada unidad educativa.

5.7.4 También podr!a especializarse en estas funciones de recopilaci6n
de datos y consiguiente asesoramiento un determinado profesor en cada unidad docente,
con una compensaci6n econ6mica, o relevándole en aLqurra med í.da de otros menesteres.
Bastar!a un breve cursillo para informarle de su misi6n. De'hecho muchos profesores
estân realizando esas funciones, si bien de una manera desorganizada e intuitiva, ai
carecer de la informaci6n precisa de las tres fuentes citadas.

5.7.5 En el orden práctico esta propuesta resultaria poco costosa, por
existir en casi todos 10s pa1ses los Organismos encargados de la elaboraci6n de Ias
informaciones respectivas. El fondo documental básico seria poco costoso y la nece-
saria informaci6n coyuntural podr!a remitirse peri6dicamente.



5.8 Régimen del alumnado

5.8.1 El alumnado podr!a utilizar un régimen de jornada completa en
un Centro de Formaci6n Profesional politécnico o especializado. Esto es 10 m~s gene-
ral, y organizativamcnte presenta menos complicaciones.

5.8.2 O podr!a formarse en régimen dual o parcial entre su ocupa-
ci6n y el Centro educativo. Normalmente en estos casos se atenúan o se suprimen 1as
ensenanzas de puro adiestramiento en el Centro educativo. En este caso, es muy uti1i
zado el sistema de dia libre por semana que permite aI trabajador asist1r aI Centrõ
docente. A veces se ut11izan dos dias por semana.

5.8.3 En otros casos se utiliza el sistema de turnos, alternando pe
r!odos de permanencia en e~ Centro con los de ded1caci6n aI trabajo. Esta modalidad =
suele hacerse en forma de permisos programados para poder asistir a cursillos de una
duraci6n mínima en conjunto de 10 a 15 semanas aI ano. Son mãs eficaces si pueden
rea1izarse en régimen de internado.

5.8.4 Otra rnodalidadmuy extendida es Ia que consiste en acudir di~
riamente aI Centro do formaci6n al terminar el trabajo. Exige un importante esfuerzo
por los alumnos, que se puede suavizar mediante disposiciones legales o acuerdos de
empresa. En estos acuerdos suelen intervenir los Sindicatos. Junto aI inconveniente
citado tiene Ia ventaja de no alargar el período de formaci6n.

P U N T O 6

6. COOPERACION INTERNACIONAL

6.1 Evaluaci6n de 1ftcooperaci6n internacional de Formaci6n Profesional en Iberoam~-
rica.

6.1.1
concretamente en
La eva1uaci6n de
tanto aqui no se

La cooperaci6n internacional en e1 campo de 1a Educaci6n y
e1 de Ia Formaci6n Profesional es un hecho que se viene produciendo.
1a cficacia de estas acciones corresponde a cada Estado, y por 10
apuntarãn sino ideas generales sobre Ia cooperaci6n.

6.1.2 La complejidad de situaciones que comprende o puede compren-
der 1a Formaci6n Profesional, la rãpida evoluci6n de Ias mismas, Ia variedad y mudan-
za de los medios a utilizar y Ia intercomunicabilidad crec1ente entre los países, im-
ponen Ia necesidad duna colaboraci6n internacional cada vez mayor. .

6.1.3 Es un hecho que Ia tecnología no tiene fronteras y su operati
vidad, por tanto, está poco condicionada por Ias peculiaridades nacionales o regiona=
leso Y quizá sea en este campo educativo donde Ia colaboraci6n internacional a esca-
la mundial sea mlÍsfllctible,y puede resultar eficaz el trasvase tecno16gico -y de1
aprendizaje de las t6cnicas- de los países mãs desarrollados a los que se encuentran
en etapas inferiores del desarrollo.

6.1.4 Sin embargo, es en el terreno de las ideas en el que lberoamé
rica tiene sus propios criterios, establecidos en reuniones internac10nales, de 108
cuales -como bot6n do muestra- se consignan a continuaci6n algunos ejemplos.

6.1.5 En la década de los anos cincuenta tienen lugar tres reunio-
nes regionales iberollmericanas, que tratan el tema de la Formac16n Profesional: el Se
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minario Interamericano de Educaci6n Vocacional, de Maryland, organizado por Ia OEA y
celebrado en agosto de 1952; e1 I Seminario Iberoamericano de Ensenanzas Técnicas,
de Madrid, convocado por Ia OEI y celebrado en octubre de 1956; y el Primer Semina-
rio Centroamericano de Educaci6n Vocacional y Técnica, de Guatemala, organizado por
Ia ODECA y celebrado en junio de 1957.

6.1.6 Es interesante consignar que en estas tres reuniones est~
presente un sentido integral, humano y social de Ia Formación Profesional, tracendien
do Ia mera capacitaci6n para un oficio, y poniéndo énfasis en Ia orientaci6n deI -
alumnado y en su progreso hacia estudios superiores y en Ia formaci6n cultural, per-

.sonal y social. El Seminario de Madrid, sena16 a este respecto, 105 siguientes obj~
tivos: -a) Valorizar y cultivar el factor personal, para afianzar una educaci6n que
sea esencialmente humana, funcional y liberadora; b) Descubrir, orientar y desarro-
llar 105 intereses y aptitudes deI individuo, para que, colocado en e1 lugar más co~
veniente de su medio, sea un elemento socialmente útil; c) Dar aI hombre Ia prepa-
raci6n necesaria para contribuir aI mejor desenvolvimiento de su país, en todos los
aspectos; d) Ampliar Ia cultura dentro de un proceso de educaci6n integral, desper-
tando Ia estimaci6n y el sentido deI valor deI trabajo manual y de Ias ocupaciones -
útiles en general; e) Capacitar aIos educandos para desarrollar actividades útiles
como trabajadores calificados o técnicos; f) Encauzar Ia preparaci6n especializada
hacia 105 estudios superiores, técnicos o profesiona1es; g) Capacitar en el aprov~
chamiento y conservación de 105 recursos naturales, en Ia mejora de métodos y técni-
cas de trabajo, y en Ia superación de Ias artes y de Ia industria; h) Formar aI ho~
bre sobre Ia base de Ia cultura general para Ias diversas ramas de Ia producci6n y
el cumplimiento eficiente de su funci6n social, por ser el capital básico deI desa- .
rrollo econ6mico, social y cultural de un país."

6.1.7 En cuanto aI papel de Ia empresa en el desarrollo de Ia For-
maci6n Profesional, el Seminario 'Iberoamericano de Madrid sefia Lô que aparte de Ia -
aCC10n deI Estado a través de cursos nocturnos o cursillos temporales para adultos,
Ias propias fábricas o industrias deberían establecer escuelas para sus empleado~.
El Seminario Centroamericano de Guatemala, es todavía más concreto cuando dice que
"es recomendable que Ia industria privada intervenga tanto en Ia orientaci6n general
como en el financiamiento de Ias instituciones educativas por medio de 'subvenciones,
becas, creaci6n de escuelas, suministro de informaciones, divulgaci6n, empleo de los
egresados, colaboraci6n de los'talleres fabriles con 105 talleres escolares, y part~
cipación de los expertos industriales en Ias escuelas."

6.1.8 No es este documento lugar apropiado para describir toda Ia
vasta acci6n -en el terreno de Ias ideas y en el terreno de Ias acciones- llevada a
cabo por Organismos internacionales mundiales, tales como Ia OIT y Ia UBesco, y por
Organismos internacionales regionales, como Ia OEA, el CINTERFOR, Ia OEI, Ia ODECA,
Ia Secretaría deI Pacto Andino, etc., acci6n que por otra parte es suficientemente -
c6nOcida. Baste decir, sin embargo, que debe reconocerse a los Organismos interna-
cionales; cuando menos, suo importante papel de catalizador en los esfuerzos naciona
les en favor de una Formaci6n Profesional cada vez más eficaz.

6.1.9 Sin embargo, y aunque Ia evaluaci6n de estas acciones Ia de-
ben llevar a cabo 105 Estados, resulta muy conveniente realizarIa y realizarIa bien,
en base a estudios e investigaciones serias, ya que hay en juego muchos esfuerzos y
muchos recursos invertidos, que no deben desaprovecharse •

.6.1.10 Su objeto es medir, durante el desarrollo y aI final, el gr~
do de incidencia de todos 105 factores concurrentes en el programa y de modo muy con
creto, el coeficiente de aprovechamiento de 105 recursos utilizados.

6.1.11 La principal dificultad reside en especificar y medir bien
todos los elementos incidentes y todos 105 resultados directos e indirectos produci-
dos, incluso los que pudieran ser negativos.

6.1.12 Ello permitirá determinar Ia relaci6n Recursos--Resultados,y
relacionarIa con Ias previsiones en un periodo determinado, para extraer Ias oportu-
nas deducciones.
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6.1.13 Se suelen ponderar, entre otras, Ias informaciones referidas a
los siguientes extremos:

-Grado de cumplim1ento alcanzado en Ia direcc16n propuesta por
los expertos.

-Valorac16n cualitat1va y cuantitativa de resultados.

-Relaci6n de Ia acci6n con los planes de desarrollo nacional.

-Memorias, Informes y Reuniones de expertos y autoridades.

-Eficacia en Ia Direcci6n y Ejecuci6n deI Proyecto.

-Grado de perfecci6n de Ias têcnicas empleadas.

-Problemas suscitados durante Ia realizaci6n.

-Reconoc1miento de obstáculos y dificultades.

6.1.14 Es imprescindible poder disponer de una colecci6n orgánica de
estadisticas fiables, con arreglo a Ias têcnicas y 105 criterios previstos, para
cuantificar con Ia máxima precisi6n posible aportaciones y resultados a intervalos -
frecuentes.

6.2 Cooperaci6n multiLateral y bilateral

6.2.1 La Cooperaci6n internacional discurre por el canal multilateral,
por el bilateral, pero en realidad ambas f6rmulas pueden llevarse a cabo por fiíterme-
dio de 105 Organismos internacionales.

6.2.2 A veces 105 distintos canales de Ia cooperaci6n internacional -
confluyen en beneficio de un país, que puede montar un programa nacional tomando par-
te de una ayuda o asistencia técnica y parte de otra, completando as! 10 que conviene
a sus intereses.

6.2.3 Pero es precisamente a estos intereses nacionales a-los que de-
ben servir todos 105 programas de cooperaci6n internacional.

6.2.4 Por 10 que respecta a Ia cooperaci6n internacional en materia -
de educaci6n entre los paises iberoamericanos y Espana, conviene recordar aqui Ia De-
claraci6n Lora Tamayo. El Ministro espanol de Educaci6n y Ciencia siendo Presidente
deI Consejo Directivo de Ia OEI, en Ia 14a reuni6n de Ia Conferencia General de Ia
Unesco, el 3 de noviembre de 1966, hizo Ia siguiente declaraci6n:" Estimamos que Ia -
ayuda técnica y financiera que en el terreno educativo pudiera prestarse en ~odo caso
por Ia via multilateral a 105 países iberoamericanos perderia efectividad si no se ca
nalizase a través de Ia OEI, o no se llevara a término, cuando menos, en conjunci6n ~
con ésta. El fortalecimiento deI sistema iberoamericano, representado en el plano in-
tergubernamental por Ia OEI, justifica su intervenci6n en los programas de ayuda que
el pais sede de aquél pretende establecer por 105 canales multilaterales, justamente
en beneficio de 105 otros componentes deI mismo. Por ello, seria postura congruente
Ia de canalizar Ia ayuda que Espana desee proporcionar en el ámbito educativo a Ias
paises iberoamericanos, por Ia via multilateral, a travês de Ia OEI, o 4e condicionar
aquélla -cuando por otras razones as! convenga a sus intereses- a hacerlo de concier-
to con ésta. Ello, por otra parte está de acuerdo con Ia armonizaci6n de los pro-
gramas de ayuda, que se postulan en el de esta Conferencia._"

6.3 Coordinaci6n de programas de asistencia têcnica

6.3.1 En 105 paises iberoamericanos se llevan a cabo una serie de pro
gramas de asistencia técnica patrocinados por Ias distintas organizaciones internaciõ



naleso como consecuencia de acuerdos bilaterales.

6.3.2 Casi todos 105 países iberoamericanos pertenecen, aI mismo
tiempo, a Ia Unesco y a Ia OIT,·por una parte, que son organismos mundiales, aIos
organismos regionales, como el CINTERFOR, Ia OEA y Ia OEI, y algunos de ellos, a
otros organismos subregionales, como pueden ser Ia ODECA o el Pacto Andino.

6.3.3 Es indudable que si se armonizaran, en todo cuanto fuera pos1
ble, Ias acciones de todos 105 Organismos a los que 105 países iberoamericanos per=
tenecen como Estados Miembros, los-efectos serían más sólidos y se podrían proyec-
tar sobre áreas más amplias.

6.4 Normalizaci6n de Ia terminologia en espanol y português

6.4.1 Para que Ia intercomunicaci6n de planes e ideas sea eficaz es
necesario que Ia terminologia utilizada responda a contenidos comunmente aceptados.

6.4.2 En Formaci6n Profesional se usa una terminología en ebulli-
ción como corresponde a' un sector de evoluci6n ac'eLe rad a ,

6.4.3 Es preciso normalizar esa terminología en espanol y portugu~s
para que 105 t€rminos empleados. por diferentes personas o en distintos países co-
rrespondan exactamente a iguales conceptos.

6.5 'Normalizaci6n de niveles y programas de estudio en Iberoaml:!rica

6.5.1 Si Ia normalizaci6n de Ia terminologia de Formaci6n Profesio-
nal en espanol y português es interesante, no basta, sin embargo, a efectos de- 105
eventuales trasvases y convalidaciones de cara a Ias posibles migraciones. Sería-
de desear Ia normalizaci6n de niveles educativos, materias, especialidades, profe-
siones, planes y programas. de formaci6n, etc.

6.5.2 Esta normalizaci6n facili taría Ia movilidad de alumnos y es~
cialistas entre 105 países.

6.6 Colaboraci6n de 105 Estados Miembros de Ia OEI en el campo de Ia Formaci6n Pro-
fesional.

6.6.1 La Unesco recomienda "fomentar vigorosamente Ia cooperaci6n -
regional entre países que 'tengan un patrimonio cultural común y que se enfrenten
con 105 mí smo.s.problemas en relaci6n con el establecimiento y desarrollo de Ia en-
sefianz a t€c,nica.;y profesional". Estas frases son de especial aplicaci6n para el
conjunto de Estados miembros de Ia OEI en los cuales concurren exactamente esas cir
cunstancias.

6.6.2 Esta cooperaci6n pOdría realizarse:
-Mediante Ia creación de un organismo permanente que sirva a

Ia vez de canal de informaci6n mutua y de fomento de iniciati '
vas comunes en Formaci6n Profesional.
Este organismo deberfa tener Ia misi6n de coordinar para Ibe-
roamêrica en 10 que fuera posible y conveniente los Proyectos,
Planes, Programas, de Asistencia Técnica en su vertiende edu-
cativa técnico profesional.

6.6.3 La informaci6n mutua debería comprender:



a) Informaci6n sobre material docente y equipos de ensenanza.
b) Sobre planes de estudio, métodos educativos y organizaci6n de

Centros.
c) Respectivas condiciones de trabajo y horizonte profesional de

10s distintos emp1eos técnico-profesiona1es.

6.6.4 Adem~s, deber!a este organismo ocuparse de:

a) Intercambio de estudiantes.
b) Intercambio de publicaciones técnicas y especia1izadas.
c) Conva1idaciones.
d) Preparar profesorado y proyectar prototipos de equipo y mate-

rial docente.
e) Preparar material de ensenanza, escrito,gfafico y audiovisual

para uso común.
f) Realizar investigaciones educativas.

6.6.5 _ Para mantener Ia tensi6n creadora de este organismo deber!a -,
prever reuniones peri6dicas de las máximas autoridades educativas de 10s diferentes
países, con objeto de rendir cuenta ante ellas de los resultados obtenidos y plan-
tear nuevas iniciativas'.,

6.7 El Seminario como entidad permanente

6.7.1 . En e1 punto anterior se hab1aba de Ia conveniencia de canali-
zar Ia co1aborac16n entre los Estados Miembros de Ia OEI mediante un organismo per-
manente, deI qu~.se senalaban sus posibles funciones y cometidos.

6.7.2 Naturalmente no se trata de crear un nuevo Organismo interna-
cional, sino de que estas acciones se lleven a cabo. Convendr!a, quizá, que el Se-
minario se constituyera en entidad permanente, que pudiera ser convocado por Ia
OEI en anos sucesivos, y que la Secretaría de este Seminario permanente Ilevase, en
el seno de Ia OEI, Ia coordinaci6n de Ias iniciativas de los Estados-Miembros.

6.7.3 Si este primer encuentro ha estudiado una panorâmica completa
de Ia Formaci6n Profesiona1, en pr6ximas reuniones podían estudiarse temas monogr~-
ficos, previamente elegidos, para 10s cuales se prepararían en cada pais 10s estu-
dios e investigaciones pertinentes. Por ello e1 pr6ximo Seminario no convendr!a
que fuese convocado,,antesde 1976.

6.7.4 Si los temas monogrâficos de futuras reuniones deI Seminario
se e1igén atinadamente y se tratan con interês, no puede dudarse de 1a utilidad y
trascendencia del Seminario permanente en las políticas educativas de Formaci6n Pro
fesiona1 de cada uno de 105 Estados iberoamericanos, e incluso de su papel vanguar=
dista, a nive1 internacional, en muchos aspectos de 1a pol!tica educativa.
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