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RESUMEN

El artículo que presentamosa continuación,tratade reflejar el marco institu-
cional en el que se desarrollala fonnacióncontinuatanto en Españacomoen Eu-
ropa. Tradicionalmentelas institucioneseducativasformalescubríanla formación
profesional clásica,pero la revolución tecno)ógicay la globalizacióneconómica
han generadoun nuevoconceptode educahilidad,dondeel sujetodebeaprendera
lo largode toda su vida si quiereestarpreparadoparalos cambiospermanentesde
su entorno.La nuevaformacióncontinuatratade responderaestarexigenciastras-
ladandola educaciónde los trabajadoresa su propio ámbito laboraly dandoespe-
cial protagonismoa los interlocutoressociales.

ABSTRACT

This article we arepresentingtries to showIhe institutional setting where trai-
ning takes placein Spain andEurope. The educativeinstitutions had traditionally
devellopedprofessionaltraining, but the technical revolution and theeconomical
globalizationhavebroughtanewconceptfor educabili¡y. Thismeansthatonemust
learnduring alí bis life if hewantsto beready for constantchangesaroundhim.The
new professionaltraining tries to answerthesedemandstaking workerseducation
tu their own fleld andgiving a specialrole to thesocialmediators.

La formación continua

Antesde entraren el temacentral del artículo, el marcoinstitucional,es
necesarioquedediquemosunapequeñareseflaaexplicarla formacióncon-
tinua. Nuestropunto de partidava a serla delimitación conceptualde este
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término. La formación continuala podemosenmarcardentrode dosgran-
desgrupos: la educaciónpermanentey la educaciónde adultos.

Podemosseñalar tres característicasbásicasde la educaciónperma-
nente:

— La personacomo agentedesupropiaeducaciónpor medio dela in-
teraccióncontinuade susaccionesy sureflexion.

— Todassusdimensiones,ramasdel sabery conocimientosprácticos
que ayudena contribuir al crecimientode todas las facetasde su
personalidad.

— La consideraciónglobal de estosprocesos.

La educaciónpermanentepresuponeque el serhumanopuedeeducar-
sedurantetodala vida, perolo consideratambiéncomo unaexigenciapa-
ra un adecuadodesarrollopersonal,potenciandotodas susfacetasal má-
ximo y consiguiendoasí una mayor calidad de vida. Así, la formación
continuapuedeconsiderarsecomo el complementode la educaciónini-
cial. La formación inicial, enmarcadadentrode la educaciónregladafor-
mal, tienecomo finalidad la inserciónen el mundolaboral. Pero estetipo
de educaciónsólo cubrelos primerosañosde vida de los individuos, y si
presuponemosque las personaspuedeny debenseguir educándoseper-
manentemente,es necesariounaformación continuaquefacilite el man-
tenimientodel puestode trabajo y proporcionelas posibilidadeseducati-
vas que requerimospara cubrir las necesidadesformativas a lo largo de
todanuestravida.

El otro marcode referenciaquehemospropuesto,la educaciónde adul-
tos, esdefinidapor la

19,aConferenciaGeneraldela Unescode estamanera:

“4..) la totalidad de los procesosorganizadosde educación,seacual
seael contenido, el nivel o el método,seaformaleso noformales,ya sea
queprolongueno reemplacenla educacióninicial dispensadaen las es-
cuelasy universidades,y enJórmade aprendizajeprofesional,gracias a
los cualeslas personasconsideradascomoadultaspor la sociedada la
quepertenecen,desarrollan susaptitudes,enriquecensusconocimientos,
mejoransus competenciastécnicaso profesionaleso lesdan una nueva
orientación,y hacenevolucionarsusactitudeso su comportamientoen la
dobleperspectivadeun enriquecimientointegral delhombrey unapart¡-
cipación en su desarrollo socioeconómicoy cultural equilibrado e inde-
pendiente.La educaciónde los adultosno puedeser consideradaintrínse-
camente,sino como un subconjuntointegrado de un proyecto global de
educaciónpermanente”

(UNESCO,1995: 17).
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TambiénenEspañalaLOGSE(1990) haceespecialreferenciaala edu-
cacióndeadultos,ensu artículo51.2, señalandocomosus objetivosfunda-
mentales:

“a) Adquirir yactualizarsuformaciónbásicayfacilitar el accesoa
los distintosnivelesdelsistemaeducativo.

b) Mejorar su cualificaciónprofesionalo adquirir unapreparacton
para el ejercicio de susprofesiones.

c) Desarrollar sus capacidadesdeparticipación en la vida social,
cultural, política y económica”.

(Ministerio de Educacióny Ciencia, 1990:53)

La formacióncontinuadetrabajadoreses,pues,un subsistemadentrode
la formacióndeadultos,quevadestinadaa aquellosqueformalmentese en-
cuentranfuera de la educaciónreglada.Todo ello enmarcadodentro del
conceptodeformaciónpermanente,quepresuponela educabilidaddel in-
dividuo a lo largo de todasuvida. Aunquela formación continuase reía-
cionaconla educaciónparatrabajadores,el enmarcarseentreestosdoscon-
ceptos exige que también satisfagalas necesidadespersonales,sociales,
culturales...,del individuo al que se dirige, y no sólo centrarseen el mero
ámbitolaboral.Hay queconsideraral educandocomo un todo, dondese in-
terrelacionandistintasfacetasdandolugaramultitud de singularidades,con
capacidadparaeducarse.Estoconlíevapresuponerel principio de desarro-
lío integraldel sujeto: la formacióncontinuaexige eldesarrolloglobal del
individuo, sin centrarseen unasolaparceladel sabenpero no sólo del in-
dividuo, sino tambiénrelacionarsecontodaslas demásestructurasdel sis-
temaeducativo.

No podemosolvidar que la formación continua,destinadaa trabaja-
doresen activo, tiene que manteneruna continuacomunicacióncon la
formación ocupacional,cuyoobjetivo escubrir las necesidadeseducati-
vas de los individuos inactivoso parados.Estossonlos dos tipos de edu-
caciónque, junto con la formación profesionalde la educaciónreglada
formal, se dedicana la capacitaciónprofesional.Tantola formacióncon-
tinuacomola ocupacionalsepuedenconsiderardentrode la educaciónno
formal, lo que nos indica que son estructuraseducativasparalelasal sis-
temaformal, peroquecomo éstatiene unaintencionalidadclara: el desa-
rrollo de competenciasespecíficasen los trabajadoreso futuros trabaja-
dores.

Teniendoen cuentatodolo anterior,y sin olvidar el marcodondeseen-
cuentrala formacióncontinua,podemosestablecerestaseriede caracterís-
ticasespecíficasde la misma:
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• Instrumentoesencialparael desarrollode la calidadde los recursos
humanosdentro del mundo laboral, que son el elementopropulsor
del desarrolloy crecimientoeconómico.

• Surge como respuestaa la actual situación de cambiosconstantes
queexigenuna capacitaciónespecíficade los individuos.

• Pretendeel desarrollohumano,estimulandola adaptaciónperma-
nenteal puestode trabajo,la promoción socialde los trabajadoresy
la prevenciónde posiblesproblemasen el ámbito laboral.

Ya podemosofrecerunadefinición de lo que es la formación continua.
Nosotrosadoptaremosla retiejadaenel artículo 1 del II AcuerdoNacional
de FormaciónContinua: “El conjuntode accionesformativasquedesarro-
líen las empresas,los trabajadoreso susrespectivasorganizaciones,dirigi-
das tanto a la mejorade competenciasy cualificacionescomoa la recuaftfi-
cación de los trabajadoresocupados,quepermitancompatibilizar la mayor
competitividadde las empresascon la formación individual del trabajador”.
(FORCEM, 1997: 20)

La necesidadde formación continua

Hoy en día, la formacióncontinuasepresentacomo unanecesidadfren-
te a las actualestransformacionesque está sufriendoel entorno laboral.
Unos cambiosqueno sólo se producenen el ámbitodel trabajo, sino que
tienen un caráctermultidimensional afectandoa grancantidadde aspectos
económicos,socialesy hastaculturales.

Las empresasestánexpuestasa la fuerte competitividad internacional,
queaumentacon la eliminación de fronterasy el procesodeglobalización
económica.Las actividadesempresarialesprecisanpotenciarla calidad,ba-
sándoseen el desarrollode procesosde UD. Además,el puestode trabajo
exige productorescon una cualificación polivalente, con capacidadde
adaptacióna los cambiosquevayansurgiendo,formadosparallevar a cabo
funcionesde supervisióny organización.Ya esunarealidad,quelos conte-
nidosdel trabajoestánsiendomodificadosa un ritmo vertiginoso,y queca-
da día aparecenproductosnuevosque antesni nos imaginábamos.Lo que
caracterizaa todos estoscambios es el ritmo aceleradocon el que todos
ellosestánapareciendo.

Sin embargo,la enseñanzaregladaseha estancadoen un modelorígido
queno respondeo no puededar respuestaa estoscambios,queestamossu-
friendo. Se estáproduciendounadesconexión,cadavez mayor, entreedu-
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cación y trabajo. Es necesarioun sistemaeducativoflexible que logre dar
respuestaa las expectativaspersonalesy profesionalesde los individuos,
con el pesoañadidode que se le estáexigiendo,segúnlos principios de la
educaciónpermanente,proporcionarposibilidadeseducativasdurantetoda
la vida del hombre.

Así aparecela “nueva educación”enel ámbitode la empresa,esdecir,
la formación continua de trabajadores,como respuestaa las actualesde-
mandasque la titulación académicano consiguecubrir La formacióncon-
tinua es la llave que nos transportaráal siglo XXI. Como indica el Libro
Blanco sobreEducacióny Formación: “Es precisoiniciar un procesode va-
loración de cuaftficaciones,con independenciade lasmodalidadesde adqui-
sicióny de aumentode laspotencialidadesde cadauno, querespondaestre-
chamentea lasnecesidadesde los individuosy de las empresas.Es necesario
un en/bque¡mis abiertoyflexible: un enfoquequeestimuletambiénla forma-
cion a lo largo de toda la viday la adquisicióncontinuade competencias
(FORCEM, 1998: 10)

Fundaciónpara la formación continua

En el casoespañol,el organismoencargadode gestionartoda la políti-
ca referentea la formación continua es la Fundación para la Formación
Continua(FORCEM). Este organismotieneasignadasentresusfunciones
principales:por una parte,difundir la formación continuaentrelas empre-
sas y los trabajadores,concienciarlesdela importanciay los beneficiosque
conlíeva;por otra parte,una vezque ya estásolicitadala formación, tam-
bién se encargade gestionarlas ayudasque se otorganpara la formación
continua.Porúltimo, tambiénsededicaa realizarun seguimientoy control
técnicode todas las iniciativas de formación continua que se esténreali-
zando -

El FORCEM fue creadoen mayo de 1993, por las organizacionesso-
cialesque en esemismo año firmaron el Acuerdo Nacionalde Formación
Continua: CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y CIG Este Primer Acuerdo
Nacional de Formación Continua se constituyópreviamenteel 16 de di-
ciembrede ¡992,con unavigenciade cuatroaños,paraposteriormentere-
novarsecon el SegundoAcuerdo.Significó un hechohistórico en nuestro
paísparael desarrollode los recursoshumanosde las empresas.Días des-
puésesteacuerdobipartito (empresariosy trabajadores)fue completadoy
seconvirtió enacuerdotripartito, al unirseel Gobiernoa los primerosagen-
tes socialesque lo firmaron. Estipulay controlala organizacióndel Subsis-
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temade FormaciónContinua.Pretendeincorporarla formación de los tra-
bajadoresdentrode la estructurade relacionesde la empresa,por tanto es-
te acuerdoestábasadoen la negociacióncolectivay el diálogo socialentre
los verdaderosprotagonistasdel mundo laboral: los empresariosy los tra-
bajadores.Estos,conjuntamente,adquierenla responsabilidadde configu-
rar un subsistemade formación profesionalcontinuaquetengaestascarac-
terísticas:apertura,participación y transparencia.

El 1 Acuerdo Nacional de Formación Continuase concibió como un
modelo paritario y sectorial. El aspectoparitario exigía la creaciónde
ComisionesParitariasconcapacidadde decisión,y el sectorial obligó a que
estasComisionesse dividieran según los diferentessectoresde actividad
económica,creándoseasí las ComisionesParitariasSectorialesy las Comi-
sionesParitariasTerritoriales.Estascomisiones,siguiendolo estipuladoen
el Acuerdo,distribuyenel presupuestodestinadoa formacióncontinuacon
un modelode demanda.Es decir, presentana susdestinatarioslas exigen-
ciasnecesariaspara presentarsea las distintasiniciativas formativasquese
ofertan; estasrealizanun análisis de necesidadesy presentansuspropues-
tas. Sonlas ComisionesParitariaslasquevaloranestaspropuestasy aprue-
ban o no la subvención.

Este acuerdopretendíamejorar la cualificaciónde los trabajadorescon
el propósitode conseguirlos siguientesobjetivos:

• Promoverel desarrollopersonaly profesionalde los trabajadores.
No podemosolvidar queel centrodela formacióncontinuaes,en to-
do momento,el propio individuo, pero no sólo consideradocomo
trabajador,sino como ser humanocon múltiples facetas.

• Mejorar la competitividadde las empresas.Utilizar la formaciónde
los trabajadorescomo herramientaparafortalecerel capitalhumano
de la empresay hacerlamáscompetitiva.

• Adaptar los RecursosHumanosa las innovacionesíecnológicas.
Los continuosavancesque surgenen todoslos niveles,y también en
el ámbitolaboral, exigen trabajadoresformadosparapoderadaptar-
se a las distintasinnovacionesque surjanen supuestode trabajo.

• Propiciar el desarrollo de nuevasactividadeseconómicas.La for-
mación no sólo sirveparacubrir necesidadesqueya hansurgido,si-
no tambiénpara capacitar en la creación de nuevos horizontes y
ofrecer la posibilidadde innovar

El 1 Acuerdo consideradistintos tipos de iniciativas para podercubrir
las necesidadesque nuestroactual sistemaproductivo tiene. Estasiniciati-
vas formativaspretendendesarrollarfundamentalmenteestoscuatropropó-
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silos: 1) aumentarel nivel de cualificación de los distintossectoresde ac-
tividad; 2) dar respuestaa las necesidadesespecificasde las empresas;3)
incrementarla competitividadde las PYMESy 4) cubrir las deficiencias
ocasionadaspor la actual atomización empresarial?

El Consejode las ComunidadesEuropeassobreFormaciónProfesional
Permanente,en la Resolucióndel 5 dejunio de 1989,estableciólas funcio-
nes esencialesde la formacióncontinua,queen el Acuerdose ven refleja-
das en:

• Adaptación.Mejorar las competenciasy cualificacionesde los tra-
bajadoresparaadaptarsecontinuamentea la evoluciónde lasprofe-
sionesy del puestodetrabajo,paramejorarla competitividaddelos
trabajadoresen concretoy de las empresasen general.

• Promoción.Los trabajadoresal aumentarsus competenciastienen
la posibilidad de promocionar social y profesionalmente,para así
evitar quese estanquen.

• Prevención.La formación continuapermite prevenir los posibles
problemasque surgiríanen las empresasal no estarpreparadaspara
asumirlos constantescambiosqueacontecenen nuestrasociedad.

Paraleloal AcuerdoNacionalsurgió el AcuerdoTripartito, suscritopo-
co despuésentrelas mismasorganizacionessocialesy el Gobierno.Esta-
blecíala estructurajerárquicay financieradel subsistema,y fuecreadopor-
que era necesariala existenciade un organismoen el que los agentes
socialesy el Gobiernoestablecieranpaulatinamentela cuotade formación
profesionalquese iba a destinarparaestecometido.En la siguientetablase
muestranlos porcentajesdestinadosa la formacióncontinuade ocupadosy
desempleadosen los añosque tuvo vigencia el 1 Acuerdo,y como se pue-
de observar,existeun gradualtrasvasedefondosdesdela formaciónprofe-
sionala la formación continuade los trabajadores.

Año
FC

Ocupados
FC

Desempleados

1993 0,10% 0,60%
¡994 0,20% 0,50%
1995 0,25% 0,45%
1996 0,30% 0,40%

Fuente:FORCEM,páginaweb.
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La gestiónfinancierafue establecidapor el AcuerdoTripartito como un
modelo público, donde cualquierAdministración (la IntervenciónGeneral
del Estado, el Tribunal de Cuentas y las IntervencionesComunitarias)
puederealizarcualquierprocedimientode intervencióny control sobresus
fondos.

Las funcionesquetieneel AcuerdoTripartito se puedenresumiren las
siguientes:

Marca las pautasde calidadque debetenerla financiación de la
formaciónparaque llegue a ser universal.

— Otorgala gestiónde la formacióncontinuaa los trabajadoresy em-
presarios,ya que los consideraprotagonistasdel proceso.

— Establecelos canalesde relación que debenexistir entre el Go-
biernoy los AgentesSociales.
Concretalos mecanismosde seguimientoy control.

El 19 de diciembrede 1996 se renuevanlas realizacionesde los ante-
riores cuatroañosen el II Acuerdo Nacionalde FormaciónContinua, con
algunasmodificacionescon respectoal primero basadas,sobretodo, en la
experienciaacumuladade los añosanteriores.Al firmar esteacuerdose to-
maronen cuentalas conclusionessacadasdel PrimerAcuerdo,y se intentó
modificar lo quese consideróque era deficiente.Hay que teneren cuenta
que la historia de la formacióncontinuaen Españaes muy reciente,empie-
za prácticamentecon el acuerdofirmado en ¡992, y éste, a su vez, surgió
antela grandemandaqueexistía:resultabapatentequeenaquellasituación
era necesariadicha formación, pero no se disponíade ningún medio para
gestionarla.Porello dicho acuerdofue algo novedoso,teniendoque hacer
frente un gran reto parael que no estabapreparado,hastapodemosasegu-
rar queno se imaginabaquefueraa tenertantarepercusión,y tan rápida,en
nuestrasociedad.

Este Acuerdo fue firmado por las organizacionesempresarialesCEOE y
CEPYME y las centralessindicalesCCOO, UGT y CIG (ConfederaciónIn-
tersindicalGalega),con unavigenciade cuatroaños,es decir,de 1997al 2000

Este II Acuerdorepresentóla renovacióndel compromisoacordadoen-
tre lasorganizacionessocialesy el Gobiernosobrela formacióncontinuade
trabajadoresparaensalzarla calidadde la formacióncontinua,lograndoque
llegaraa todosy quede verdadcubrieralas necesidadesrealesexistentesen
el mundolaboral, todo ello implicandoy concienciandode la responsabili-
dadqueteníanlos protagonistasde la actividadeconómica.

Parala elaboracióndel U Acuerdoel puntoprincipal quetomaroncomo
referenciafue el aumentode la calidadde la formación que impartían. Y
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trasanalizarel Primer Acuerdo,se dieroncuentaquesólo seríaposibleme-
jorar la calidadhaciendoquelas iniciativas formativasquepropulsaranres-
pondierana las verdaderasnecesidadesexistentesen el mundo laboral. No
sequeríacrearun sistemadeformación continuaapartadode las expectati-
vas de los protagonistas.Paraello se planteóampliar en el II Acuerdo las
responsabilidadesy funcionesde las ComisionesParitariasTerritoriales y
Sectoriales,con el fin de convertirlasen el instrumentode análisisde nece-
sidadesformativasmáscercanoposible a la realidad.

Se tomaron como referenciatres puntosfundamentales:por una parte
las previsionescontenidasen el Estatutode los Trabajadores,por otro lado,
la CartaComunitaria de los DerechosSocialesFundamentalesde los Tra-
bajadores,y por último, la Recomendacióndel Consejode la Unión Euro-
peade 1993 referentea la formación profesionalpermanente.Tomandoes-
tos referentes,seestablecieronestosprincipios básicosqueel II Acuerdoha
intentadoconseguir:

• ‘La unidad de caja de la Cuotade FormaciónProjésional, sin per-
juicio de quepuedanexistir otrasfuentesde financiación de la For-
mación Profesionalde trabajadoresocupados.

• El mantenimientoa nivel estatal del control de los fondosprove-
nientesde la Cuota FormaciónProjésional.

• El protagonismode los AgentesSocialesyio de las empresasy los
trabajadoresen la gestión de la FormaciónPi-ofésionalContinua.

• La unidaddel mercadode trabajo y la libertad de circulación de los
trabajadoresen el desarrollo de las accionesde Formación Conti-
oua’. (FORCEM, 1998: 30)

Sondos las innovacionesquepodemosencontraren esteII Acuerdoen
relación con el primero. Porunaparte,da unamayor importanciaa la for-
macióncontinuacomo elementode integracióny cohesiónsocial,pudien-
do a la vez servircomo instrumentoparala mejorade la competitividadde
lasempresas;por ello esteII Acuerdose orientahaciaun aumentode la ca-
lidad de las accionesformativas.Porotro lado, consideraesencialla niejo-
ni de la gestión de todo el procesoque se lleva a cabo, para ello propuso
elevarel nivel de participacióny responsabilidadde los InterlocutoresSo-
ciales en el ámbito sectorial y autonómico para involucrarsemás activa-
menteen la gestión.

En las mismasfechasse firmó el II AcuerdoTripartito entrelas mismas
or~anizaeionesy el Gobierno.Como el primero, es el instrumentoque re-
gula la estructurajerárquicay financieradel subsistema.Lo quecaracteriza
este II Acuerdo, frente al firmado cuatro añosatrás,es queestádotadode
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unanormativamuchomás ampliaparapoderintegrarsedentrodel Sistema
Nacional de FormaciónProfesional.

Como en el acuerdoanterior, la mayor parte de la financiación pro-
viene de la Cuotade FormaciónProfesional,queesrecaudadapor la Se-
guridad Social a los trabajadoresy empresas.Actualmentela cotización
que se realiza es del 0,7% sobrela basede accidentesde trabajoy enfer-
medades.Estacifra sedivide apartesigualesentrela formacióncontinua
para trabajadoresy formaciónocupacionalpara desempleados,cadauno
con el 0,35%.La mitad correspondientea las iniciativas formativasde tra-
bajadoresva destinadaa los trabajadoresocupadosde] sectorpúblico y
privado, y esteporcentajeseha mantenidofijo los cuatroañosqueha du-
rado el II AcuerdoNacionalde FormaciónContinua.De este0,35%, has-
ta un 0,05%, irá destinadoa las iniciativas formativasde nuevoscolecti-
vos que hastaahora no estabancontempladosen el Acuerdo (REASS,
autónomos,fijos discontinuos, desempleadosduranteaccionesformati-
vas,acogidasa la regulaciónde empleo, trabajadoresque se encuentran
dentrodel art. 2 del Estatutode los Trabajadores).La mismacantidad,un
0,05%, se añadiráa esteporcentajedestinadoa la formación continuade
trabajadoresy provendráde otraspartidasde los PresupuestosGenerales
del Estado.A estacifra tambiéndebeañadirselelas aportacionesproce-
dentesdel Fondo Social Europeo,destinadoa las accionesformativasde
los trabajadores.

Las iniciativas deformación que lleva a caboFORCEM van encamina-
das a cubrir las necesidadesformativasquetienenuestrosistemaproducti-
vo, conjugandolos interesesdelas empresascon las exigenciasindividua-
les de los trabajadores.Para conseguiresto el JI Acuerdo Nacional de
FormaciónContinuadistingueestostipos de iniciativas formativas:

1. Planesdeformación.Estosplanesa suvezpuedenserde varios ti-
pos:
• Planesde formación de empresa:a estosplanespuedenoptar

empresasquetenganmásde 100 trabajadores.
• Planesagrupados:las empresasde menosde 100 trabajadores

de un mismo sectorse puedenunir y solicitar subvencionespa-
ra llevar a caboaccionesformativas.

• Planes intersectoriales: son planesque cubren necesidadesde
caráctertransversal.

2. Pennisosindividualesdeformación. Estainiciativa va destinadaa
trabajadoresindividuales,quepuedendisfrutarde hasta200 horas
de formación retribuidascomo si siguierantrabajando.
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3. Accionescomplementariasy de acompañamientoa la jórmacion.
Sonproyectos(análisis de necesidades,elaboraciónde herramien-
tas o metodologíasparala difusión) encaminadosamejorar la cali-
dadde la FormaciónContinua.

La Fundaciónrecibe las solicitudesde formaciónde empresas,trabaja-
dores,organizacionesempresarialesy sindicales;las valoratécnicamentey
las estudiacon relación a las necesidadesformativasexistentes,posterior-
mentegestionasu seguimientoy control técnicode las que se llevan a ca-
bo. PerotambiénFORCEM, paramejorar la calidadde la formaciónconti-
nua, entra en contacto con organismoseuropeos y realiza iniciativas
formativaseuropeas,siendo algunosde ellos~.~ el ProgramaLeonardoy la
iniciativa ADAPT.

No podemosdejar de mencionarel Nuevo ProgramaNacional de For-
maciónProfesional,creadoen marzode 1998, siguiendolas líneasmarca-
das por el II AcuerdoNacional con el fin de unificar criteriospara conse-
guir aumentarla calidadde la FormaciónProfesional.En esteProgramase
define el sistemade Formación Profesional,que es consideradocomo el
conjuntode tressubsistemasinterrelacionados:la formación inicial, lafor-
maciónocupacionaly la formacióncontinua.EsteNuevoProgramaNacio-
nal de ForínaciónProfesionaltieneestosobjetivosbásicos:

1. Creacióndel SistemaNacional de Cualificaciones.
2. Inserción a travésde la empresa.
3. Sistemaintegradode formación e insercion.
4. Garantizarla calidadde la formación profesional.
5. Marco europeode la formación profesional.
6. Programaciónde la oferta a gruposcon necesidadesespecíficas.

También se establecenlos objetivos específicosreferentesa la forma-
ción profesionalcontinua:

• Desarrollo de la formaciónprofesionalcontinuaparauna mayor in-
tegracióncon los otros subsistemas.

• Certificación de la formaciónprofesionalcontinuaen relaciónconel
SistemaNacionalde Cualificacionesintegradacon los Certificados
de Profesionalidad.

• Fomentode la formacióndela poblaciónocupadacomoelementode
mayorcompetitividad, estabilidaden el empleoe integracióny co-
hesión social.

• Perfeccionamientodel seguimientoy la evaluación.
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El cumplimientode estosobjetivos supondráel crearen los trabajado-
res una seriede cualificacionesque les ayudarána afrontarlas difíciles si-
tuacionesquese encontraránen cualquiermomentoen supuestode traba-
jo por culpade la situación actualdecompetitividady cambiosacelerados
queestamosviviendo, todoello conlíevanuevasnecesidadesque se tienen
quecubrir.

Ademásel Nuevo Programade Formación Profesionalha tenido en
cuentalas líneasmarcadaspor la ComisiónEuropeaen la Agenda2000 y
en el documentoHacia una Europa dei Conocimiento,que establecenun
plan de actuaciónparaconseguirqueen Europaseconstruyaun marcoco-
múnformativo dondelos ciudadanoseuropeospuedaneducarsea lo largo
de toda la vida.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones

El fomento de la formación continua,y los esfuerzosrealizadospara
elevar su calidad, exigían que se planteaseun sistemade cualificaciones,
dondese reconocierala formaciónque los trabajadoresrecibían.Ante esta
necesidadsecreó el Instituto Nacionalde Cualificaciones,por el Real De-
creto 375/1999,de 5 de marzo (BOE del 16); dependientefuncionalmente
del ConsejoGeneralde FormaciónProfesionaly orgánicamentedel Minis-
terio de Trabajo y AsuntosSociales.

FranciscaM.’ Arbizu Echávarriha sido nombradadirectoradel Institu-
to Nacionalde Cualificaciones.Estetieneunaestructurasimple, contando
con cuarentay cinco personasqueprovienendel Ministerio de Trabajo y
AsuntosSociales,y del de Educacióny Cultura;compuestapor cuatroáre-
as funcionales:el Area del ObservatorioProfesional,el Área de Investiga-
ción Metodológicay Articulación del SistemaNacional de Cualificaciones,
el Áreade Diseñode las Cualificacionesy el Areade Informacióny deGes-
tión de los Recursos.

En otros paísesya existenorganismosquecubren las funcionesque va
a teneren nuestropaís esteInstituto. Algunos de éstosserían:el Consejo
Nacional de Cualificacionesdel Reino Unido, el Centro de Estudiose In-
vestigaciónsobre Cualificacionesde Francia, el Instituto Federalde For-
maciónProfesionalde Alemaniao el Instituto parael Desarrollode la For-
mación Profesionalde Italia.

Recientemente,MY DoloresCanoRatia,directorageneraldel INEM, ha
señaladolo siguienterefiriéndosea la futura proyeccióndel mencionado
Instituto:
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“A tenorde lo previstoenelNuevoProgramaNacionaldeFormacion
Profesional, el Instituto Nacional de las Cualificaciones tendrá, entre
otras, las siguientesfunciones:

• Estableceruna metodologíade basepara identificar las compe-
tencias profesionalesy definir el modelo que debeadoptar una
cual<ficación profesional.

• Observaciónde las cualificacionesy de las competenciasquelas
conformany su evolución.

• Establecercriterios para regular los métodosbásicosquedeben
observarseen la evaluaciónde la competenciay en el procedi-
mientopara la concesiónde acreditacionesprofesionales.

• Gestióndelsistemade correspondencias,convalidacionesy equi-
valenciasentre los tres subsiste,nas,incluyendola experienciala-
boral.

En definitiva, el Instituto Nacional de Cualificaciones tendrá como
funciónesencialla gestióndelSistemaNacionalde C’ualtficaciones.

(IFES, 1999: 16-19).

Una de las tareasde esteorganismoserála de crearel SistemaNacio-
nal de Cualificacionesque, según la directora del propio Instituto, “está
constituidopor un conjunto de cualificacionesdebidamentenormalizadas
y codificadas, queseextraendel análisis de los sistemasdeproducción de
bienesy serviciosmediantela aplicación de un métododeterminado.Estas

cualificacionespodrán ser adquiridasen diferentegrado, mediantelafor-
maciónprofesionalinicial/reglada, la formaciónocupacionalymediantela
experiencialaboral combinadao no con la formación continua”. (IFES,
1999: 19-23)

Este SistemaNacional de Cualificacionestendráque serfiel reflejo de
las necesidadesexistentesen el sistemaproductivo, y ofrecera los trabaja-
doresdistintositinerarios formativosque lesposibiliten unapromoción so-
cial y profesional.Paraello debeserfundamentalmentetransparente,es de-
cii-, queestablezcaclaramentelas diferentescualificaciones,normalizadas
y codificadas,que se puedanconseguirpara poder informar claramentea
los trabajadoresde las diferentesposibilidadesqueexisten.

Ahora estamosviviendo lo que todavíaes el nacimientodel Instituto
Nacionalde Cualificaciones,y se le presentanmuchosretosquedebeafron-
tar. Lo primerode todoes preparara las personasquevan a estarcargo de
esteInstituto, debiendocualificaríasparaser capacesdecumplir los objeti-
vos que se han propuesto.Ademásdel equipo humano,es necesariotam-
bién, la creaciónde un plan de trabajo, marcarel eje fundamentalque van
a llevar las actividadesquese realicen.
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Expectativasde futuro

Actualmentevivimos un momentode cambioen el campode la forma-
ción continua.El JI Acuerdodeja de tenervigenciael 31 de diciembrede
1999,por lo queya se estánperfilandolas pautasqueregirán lo queseráel
III Acuerdo Nacional de FormaciónContinua,que tendráuna vigenciade
otros cuatroañosdesdeel año 2000.

No se esperangrandescambioscon respectoa la política de gestión
quese llevó acaboen el Primery SegundoAcuerdo,peropor supuesto,se
estárealizandounareflexión sobrelas actividadesy los logros alcanzados,
y a partir de estareflexión plantearun III Acuerdo renovadoy preparado
para afrontar estos próximos cuatroañosde actuación(San Juan, 1999:
127-135).

LeonorUrracaBellido, representantede UGT en FORCEM, realizaun
análisisde cómo deberíaconstituirseesteIII Acuerdo:

a) Potenciarel protagonismode los AgentesSocialesenla gestiónde
la FormaciónContinua,a travésdequeéstaseconviertaen un o de
los ejesvertebradoresde la NegociaciónColectiva Sectorialo de
Empresa...

b) Incrementarla participaciónen las iniciativas formativasde aque-
líos trabajadorescon mayoresriesgos de inestabilidado exclusión
de empleo:mujeres,mayoresde 45 años,trabajadorestemporales,
trabajadoresdebajo nivel decualificación, trabajadoresautónomos
y del sectoragrario.

c) Incentivar la inversiónempresarialen la formación profesional.
d) Mejorar la calidadde las iniciativas de formación, creandoherra-

mientasde evaluacióny perfeccionandolos procedimientosde se-
guimiento.

e) Establecerla Certificación de Acciones de Formación Continua
mediantesu integraciónenel sistemade certificadosprofesionales.

1) Conseguirunosnivelesde financiaciónquedenrespuestasa las ne-
cesidadesdelas empresasdenuestropaís (Urraca, 1999: 142-143).

Algunosmecanismosde la política de formación-empleo
en la Unión Europea

La Unión Europeaapostóde maneraclaradesdecomienzosde los años
noventapor la importanciade la inversiónen capitalhumano,comofactor
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estratégicoen el desarrollode la vida de los Estadosmiembrosquepermi-
tiera a la vez superarde forma continuadala capacidadcompetitiva de las
empresas.Ya en 1993, el Libro Blanco sobreCrecimiento,Competitividad
y Empleo,elaboradobajo la presidenciade JacquesDelors,hacíahincapié
en la relación existenteentre,por un lado, carenciasde cualificacióny ca-
pacitaciónde la fuerzalaboral, y por otra, paro y bajastasasde crecimien-
to. A partir de entonces,el ConsejoEuropeode Essen(1994), el Libro Ver-
de de la ComisiónEuropea,titulado Vivir y trabajar en la sociedadde la
información (1996), el ConsejoEuropeode Amsterdam(1997), e incluso,
la propia Agenda2000 (presentadapor la Comisiónel 15-VII-199’7), han
insistidoen sus informesy resolucionessobrela necesidadde fomentarla
formación continuaa travésde nuevosmodelosde formaciónprofesional
parapoderasíadaptarseal progresode las nuevastecnologíasy para redu-
cir el riesgo del desempleo(GarcíaFraile, 1999:22-24).

En materiade formacióny empleo, la Unión Europeapusoen marcha
parael quinquenio1994-1999todaunaseriedeprogramas(OBJETIVOS4,
LEONARDO DA VINCI, SOCRATES,TEMPUSII, ETP, HELIOS II, LE-
DA, ERGOII, EMPLEO Y DESARROLLODE RECURSOSHUMANOS:
NOW, HORIZON y YOUTI-ISTART, ADAPT, ILE y las redesMISEP,
SYSDEM y NEC) queen la actualidadestána puntode concluir y se ha-
llan en periodode evaluacióny revisión parasu relanzamientofuturo, así
como un conjuntode centrosy redesde informaciónsobre la formación
profesional,la educacióny el empleo(CEDEFOP,IRIS, EURYDICE, EU-
RES),con la finalidad de contribuir a unaeducaciónde calidad,fomentan-
do a la vez la cooperaciónentrelos Estadosmiembros,en arasa conseguir:

a) Facilitar la adaptacióna las transformacionesindustrialesmediante
la formacióny reconversiónprofesional.

b) Mejorar la formación inicial y continua.
c) Facilitarel accesoa la formaciónprofesionalen igualdadde condi-

cionesy favorecerla movilidad de educadoresy de estudiantesen
periodosde formación

d) Estimularla cooperaciónen materiade formaciónentrecentrosde
enseñanzay empresas.

e) Incrementarel intercambiode informacióny experienciassobrelos
sistemasde formaciónde los Estadosmiembrosy favorecerla co-
operacióncon tercerospaísesy con las organizacionesinternacio-
nalescompetentes(C.I.S.S.: 1997, 1).

El volumeny amplitud deestosprogramasy centrosde informaciónim-
pide examinarlostodosya que excederíalos limites de esteartículo, dado
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lo cual nos limitaremosa examinarlos queconsideramosdemayor interés
parael ámbito de los educadores:el OBJETIVO 4, el programaLEONAR-
DO DA VINCI y el CEDEFOP.

El Objetivo 4

Fuecreadocon la reforínade los FondosEstructuralesde 1993,parafa-
cilitar la adaptaciónde los trabajadoresa los cambiosindustriales.Su obje-
tivo era constituirseen respuestaanteel desafíode las innovacionesen el
ámbitodel empleoy de los recursoshumanos.

Esoscambios industrialesa que se hacíareferencia,puedenagruparse
en tresgrandesbloques(CregoFrontaura,M., 1999,277-278):

a) La crecienteinternacionalizaciónde la producción~ los mercados:
El Objetivo 4. pretendefacilitar la adaptaciónde las empresasa los proce-
sosde internacionalizacióny globalizaciónen dichosámbitos,ayudándolas
a innovaren los ámbitosde los costes,calidady flexibilidad de los sistemas
deproducción.

b) La aceleraciónde loscambiostecnológicos: el descubrimientode
nuevastecnologías(fundamentalmente,las tecnologíasde la información
y de la comunicación,la biotecnologíay las ecotecnologías)y susposibi-
lidadesde empleohan generadonotablescambios en la produccióny en
los hábitosde consumode la poblacióndandolugar a nuevosmodelosde
empleo.

c) Los cambiosen los métodosde producción Y en la organizacion
del trabajo: las nuevastecnologíashan generadopara su desarrollosiste-
mas de producción flexibles, tales como la producción “juste a temps”
(JIT), la “lean production”, la gestiónde la calidadtotal, la reingenie’ría y
los sistemasdeprodííccion antropocéntricos. Estossistemascompartenlos
mismos métodosy técnicas:técnicasde minimización de stocks, círculos
de calidad, normasISO, produccionen seriespequeñas,trabajosen equi-
pos multifuncionales,etc. Todos ellos requierenuna amplia participación
de los trabajadoresen la gestióndc la producción,en el marcode la des-
centralizaciónde responsabilidadesy de esquemasde organizaciónmenos
jerarquizados.En resumendospuedenser las característicasde estossis-
temasque debenser destacadas:su flexibilidad (se refiere a la capacidad
de las tecnologíasy los sistemasde organizaciónde adaptarsede forma
continuaa lascondicionescambiantesde los mercadosy del mundode la
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empresa)y su enfoqueglobal integrado (necesidadde integrar el mundo
interno de la empresa,la producción,con el exterior, formadopor provee-
dores,productoresy clientes).

En estanuevacoyunturaeconómicay laboral cadaempresadeberáen-
contrar la integraciónentretecnologíasy sistemasdeorganización,para lo
cual se requiereun periodode adaptacióny experimentaciónde los recur-
soshumanoscon quecuenta.Y esprecisamenteel desarrollode los recur-
soshumanosla finalidad de la creacióndel Objetivo4. Se tratade reforzar
la capacidadde adaptacióna los cambios,medianteaccionesde formación
tendentesa mejorar las competenciasdelos trabajadores.Si bien va dirigi-
do a todos los trabajadores,se concedeprioridad a las PYMES y a los tra-
bajadoresmás amenazadosde desempleo,conunaestrategiapreventivadel
mismo e intentandomejorarsu empleabilidad.En estesentidoel Objetivo
4 se inscribe dentrode las políticasactivasde empleo.

De acuerdocon estosobjetivos las accionesdel Objetivo 4 se agrupan
en tres grandesbloques(CregoFrontaura,M., 1999, 280-281):

a) Anticipaciónde las tendenciasdel mercadode trabajo y de lasne-
cesidadesen cuanto a cualificacionesprofesionales.

Dentrode la lógica preventivadel desempleoya mencionadase inscri-
benestasaccionesde anticipaciónquehacennecesariaunadobletarea:por
unaparte,análisisde las tendenciasdel mercadode trabajoy, por otra par-
te, estudiode las necesidadesen competenciasy cualificacionesde los tra-
bajadores.

Hastala actualidady a lo largo del periodode puestaen marchadel Ob-
jetivo 4, se han desarrolladoen los diferentesEstadosmiembrosiniciativas
y diversasaccionesdestinadasa respondera la anticipaciónde las tenden-
ciasdel mercadode trabajo, quepuedenagruparseen las siguientes:inves-
ligacionesprospecttvcisen materia de emplea y necesidadesdc’ cuaftfica—
cían, ituditaría de recursosh,.¡mc¡nosen el senode las empresas,promocion
de redesdc cooperacwnen/reel conjunto de los actoresunp/icadcsetí el
címínlo de lii cmticipcíción,tanto a nivel sectorial coma territorial (centros
cíeformación, agentc’ssociales,poderespúblicas), observatoriosdeemplea

Y

b) formación, orientílcial> y asesoramiento.

La introducción en el ámbito productivo de las nuevastecnologíasha
generadonuevascompetenciasy cualificacionesquerequierende acciones
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formativaspermanentesparaestablecery consolidarlos nuevosmodelosde
organizacióndel trabajo. De ahí la necesidadde investigary potenciarlos
ámbitosde: la formaciónpolivalente, la capacidadde trabajaren equipos
multifuncionalesy la capacidadde identificar problemasqueseplanteana
lo largo del procesode produccióny encontrarrespuestasadecuadasa los
mismos.

c) Mejora de los sistemasdeformación.

La terceralíneadel Objetivo 4 afectadirectamentea la ofertade forma-
ción. Dos tipos de accionessehan llevado a caboen estecontexto:

— La primeraafectaal desarrollode redesde cooperaciónentreem-
presas,trabajadores,centrosde formación y otros agentesy orga-
nismos implicadosen la formacióncontinua.

— La segundase refiere a la implantación de dispositivose instru-
mentosapropiadosy, sobretodo, a la mejoradelos métodosy he-
rramientaspedagógicas,la formación de formadores,la formación
abiertay a distanciay la creaciónde serviciospara la pequeñay
medianaempresa.

El programa Leonardoda Vinci

El programaLeonardoDa Vinci para la aplicación de unapolítica de
formaciónprofesionalfue creadopor Decisióndel Consejode 6 dediciem-
bre de 1994 (DOCEn. L 340,de 29-12-1994)-Su entradaen vigor tuvo lu-
gar el 1 de enerode 1995,con una duraciónde cinco añosy una dotación
de 620 millones de Ecus para dicho periodo (COMISIÓN EUROPEA/
AGENCIA ESPAÑOLA LEONARDO DA VINCI, 1995).

A) ¿ Cuálessonsusobjetivos?

Susobjetivosson los siguientes(C.I.S.S., 1997, 3):

a) Mejorar los sistemasde formación profesional para facilitar la
adaptación continua de la cualificación profesional, tanto de
hombrescomo de mujeres, a las transformacionesindustriales,
a las necesidadesde competitividady a la luchacontrael desem-
pleo.
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b) Facilitar la insercióny reinserciónen el mercadode trabajode los
jóvenesy de las mujeres.

e) Facilitar el accesoa la formaciónprofesionaly favorecerla movi-
lidad de los formadoresy de las personasen formación, procuran-
do que, particularmentelos jóvenes, tenganaccesoa dos o más
añosde formación profesionalinicial, que incluya la enseñanzade
lenguasextranjeras.

d) Fomentarla cooperaciónen materiadeformaciónentrelos centros
de formacióny las empresas.

e) Apoyar los intercambiosde información y de experienciasrelativo
a los sistemasde formaciónentrelos Estadosmiembros.

En última instancia,recogiendola experienciaadquiridade los progra-
mas semejantesque le precedieron(Petra,Force,Comett,Lingua,Eurotec-
net y la red Iris) su objetivo último esprepararel siglo XXI a travésde la
promociónde la calidadde los sistemasde formación profesionaly de su
capacidadde innovación,que constituiránfactoresesencialesparael con-
trol de los cambiostecnológicose industriales,así como susrepercusiones
sobrela organizacióndel trabajoy la competitividadde las empresas.Se
tratade que la formaciónprofesionalayudea prepararlos oficios del futu-
ro, a preverlas transformacionese imaginar,preparary experimentarsobre
el terrenonuevaspistasy nuevosmodelos.

B) ¿ Quiénessepuedenbeneficiar?

El programaLeonardoestáabiertoal conjunto de los agentesy de los
operadoresde formaciónprofesionalinicial y continua,tanto públicacomo
privada,de los Estadosmiembros y de los paisesdel EspacioEconómico
Europeo(Islandia,Noruegay Liechtenstein).Es decir: interlocutoressocia-
les, autoridadescompetentesen materiade formaciónprofesional,los cen-
tros de formación,las empresas,los profesoresde idiomas,los jóvenesme-
noresde 28 añosen periodode formacióny las mujeres.

C) ¿ Quéaccionessepuedendesarrollar?

Leonardodesarrolla tres tipos de acciones(COMISIÓN EUROPEA,
1996: 4-6):
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a) Aquellas destinadasa mejorar la calidad de los sistemasy de las
políticas deformaciónprofesionalde los Estadosmiembros.

El objetivo de estegmpo de accionesconsisteen mejorar la eficacia y
la calidadde los sistemasde formaciónprofesional,primandomedidasta-
les como:

a.1) El diseño de proyectospiloto trasnacionalesrelativos a la
mejorade la formación profesional.

a.1.1) Proyectosde concepción,elaboracióny experimen-
tación de sistemasde formación profesionalque in-
cluyandiversosaspectos,talescomo: la mejorade la
formación profesional inicial o el fomento de la
igualdadde oportunidadesentrehombresy mujeres.
Estosproyectospodránteneruna duraciónmáxima
de tresaños.La financiación comunitariacubreel 75
% de los costesdel proyecto,con un límite máximo
de 100.000Ecuspor año.

a.1.2) Ayudasa la difusión y transferenciade los resultados
de los proyectosdeconcepción.Podrántenerunadu-
raciónmáximade dosaños.La financiacióncomuni-
tanacubreel ‘75 % de los costesdel proyecto,con un
limite máximode 100.000Ecuspor año.

a.2) La organizaciónde periodos de prácticas e intercambios
transnacionales.

a.2.1) Periodosde prácticasenempresasconcaráctertrans-
nacional,parajóvenesen periodode formación, de
duraciónentre3 y 12 meses<siempre.ycuandola-ex--
periencia adquirida se reconozcacomo un tipo de
formación. La financiación comunitariamáxima es
de 5000 Ecuspor participante.

a.2.2) Periodosdeprácticasenempresasconcaráctertrans-
nacionalparajóvenestrabajadoresduranteperiodos
de una duración de entre 3 mesesy un año. La fi-
nanciacióncomunitariamáximaesde 5000 Ecuspor
participante.

a.2.3) El fomento de intercambiostransnacionalesde fun-
cionarioscompetentesen materiade formación, con
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el fin de quecomprendanlos sistemasde otros Esta-
dosmiembrose intercambienexperiencias.Estosin-
tercambiosformanpartedel programade visitasges-
tionado por el CEDEFOP.

a.3) La realizaciónde encuestas,análisis e intercambiode datos
sobrela calidad de los sistemasde formación. La financia-
ción comunitariapuedealcanzarhastael 100% del costede
la acción.

b) Las relativas al fomentode la innovación en el ámbito de la for-
mación.

El objetivo deestasaccionesesapoyarlas innovacionesenrelacióncon
la metodologíay el materialdidácticode los sistemasde formaciónprofe-
sional. Puedenbeneficiarselas empresasy los organismosde formación
quepromocionennuevasaccioneso productosde formación.Estegrupode
accionessedivide en tresapanados.

b. 1) El diseño deproyectospiloto trasnacionales.

b. 1.1) Proyectosde concepciónparael fomentode la inno-
vaciónen materiade formación.La Comisiónotorga
financiación a proyectos innovadoresen el ámbito
de la pedagogíao los equiposy métodosde evalua-
ción de la formación,talescomo: proyectosde adap-
taciónde los trabajadoresa las transformacionesin-
dustrialeso de formación de dirigentes de PYMES.
Podránteneruna duraciónmáxima de dos años.La
financiacióncomunitariacubreel 75% de los costes
del proyecto,con un límite máximode 100.000Ecus
por ano.

b.t.2) Proyectosde concepciónrelativos al fomentode la
formación en el ámbito de la transferenciade inno-
vacionestecnológicas.Se prestaespecialatencióna
la mejorade la capacidadde las PYMES paraabsor-
ber nuevastecnologías.Podrán teneruna duración
máxima de dos años.La financiacióncubreel 75 %
de los costesdel proyecto,con un límite máximode
100.000Ecuspor ano.
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b. 1.3) Proyectosde difusión y transferenciade metodologí-
as.La financiacióncomunitariacubreel 75 % de los
costes del proyecto, con un límite máximo de
100.000Ecuspor ano.

b.2) La organizaciónde periodos de prácticas e intercambios
transnacionales.

b.2.l) Periodosde prácticasde 6 mesesa un año de dura-
ción, en empresasestablecidasen otros Estados
miembros,dirigidas a jóvenesen formación univer-
sitaria. La financiación comunitaria máxima es de
5.000Ecuspor participante.

b.2.2) Periodosde prácticasen empresasdirigidos a jóve-
nes que hayanacabadola formación universitariao
ejerzanel primer empleo.La duraciónseránormal-
mentede tresaseismeses,con el topedeun año.La
financiación comunitariamáxima es de 5.000 Ecus
por participante.

b.2.3) Programade intercambio transnacionalde los res-
ponsablesen recursoshumanosde las empresas,de
dos semanasa ochode duración.La contribución fi-
nancieramáximaes de 5.000Ecuspor participante.

b.3) La realizaciónde encuestas,análisis e intercambiode datos
sobrela capacidadde innovaciónde los agentesparticipan-
tes en la formación, prestándoseespecialatencióna los pro-
yectosrelativos a:

b.3. 1) Las nuevasformasde organizacióndel trabajo.
b.3.2) Nuevos métodosde auditoria de recursoshumanos

paralas PYMES.
b.3.3) El análisisde la rentabilidadde la formacion.
b.3.4) El desarrollode una tarjeta europeade formación

profesionalen la que constenlos cursosde forma-
ción profesionalrealizados.

La contribución financieracomunitariapuedealcanzarhastael 100 %
del costede la acción.

278 RevistaC<,nt
1~lutensede Educació,,

1999, vol, lO, u.’ 1:257-286



JuanAntonio GarcíaFraile El marcoinstitucional dela formacióncontinua
CarmenOlmosNaranjo

c) La creacióny el fomento de una red del programa, del conoci-
miento de lenguasy el desarrollode medidasde acompañamiento
de interés.

c.1) La creacióny el fomentode unaRedeuropea.

cl 1) Apoyo a las iniciativas de los Estadosmiembrospa-
ra facilitar el accesoal programa,asegurarsutraspa-

renciay difundir susresultados.
c.1.2) Desarrollode unabasede datossobrelos proyectos,

encuestas,análisis y resultados,así comoun sistema
de correoelectrónico.

c.1.3) Realizacióndeactividadeseuropeasdeanimaciónde
la red.

La contribución comunitariaparala formación de unaRed europeaos-
cilará entreel 50 y el 100% de los gastos.

c.2) El fomento del conocimientode idiomas.

c.2.l) Ayudas a la realizaciónde análisis sobrelas necesi-
dades de lenguasextranjerasen las organizaciones
profesionales,en empresasy en las regionesecono-
micas.La Comisiónayudaal desarrollode material
didáctico para la enseñanzade idiomas, adaptadoa
las necesidadesespecíficasde cadasector

c.2.2) Se promuevenlos intercambios de profesores de
idiomas extranjeros,especializadosen el ámbito de
la formaciónprofesional.

c.2.3) Ayudas a las institucionesde los Estadosmiembros,
responsablesde la elaboraciónde los planesde estu-
dios y del material didáctico correspondiente,a fin
de que creen especializacionesen idiomas extran-
jeros.

La contribución financieracomunitariapuedealcanzarhastael 100 %
del costede la acción.
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D) ¿Cuálessonlos criterios de selección?

Seráncondicionespara la admisiónde los proyectospresentadoscon
vistasa un apoyo financiero comunitario (COMISiÓN EUROPEA. 1996:
8-lO):

a) Su contribución a la realizacióndel marcocomún de objetivos y
prioridadesdel programa.

b) Su caráctertransnacional,asociandooperadoresy agentesde al
menostres Estadosmiembros.

c) Su presentaciónconjuntapor asociacionesque reúnan diferentes
categoríasde operadoresimplicadosen teínasde [ormacion.

d) Su caráctertransversalentre la formación inicial y continua,con
la finalidad de facilitar las innovaciones(pedagógicas,tecnológi-
cas,de productos)y paracontribuir a la realizaciónde instrumen-
tos y de procesosde forínación quepermitan un enfoquemás in-
tegrado.

e) Su carácteTinnovadoren cuantoa los métodosde formación y su
fácil transferenciaa otros Estadosmiembros.

El CEDEFOP(CentroEuropeoparael Desarrollode la Formación
Profesional)

Es el principal centroeuropeode documentacióny estudiosobrela for-
mación profesional,nutriéndosesusfondos bien de materialesque envían
los Estadosmiembrosy actuandoa la vezcomo generadorde investigacio-
nes en esteámbito.Fue fundadoen 1975 y radicadasu sedeen Berlín, sien-
do transferidaéstaaTesalónicaen 1993.

Fue precisamenteen estaúltima ciudad dondeen marzode 1996, como
consecuenciade un seminarioorganizadopor el propio organismo,Hacia
la revitcilizacíon del Centro Europeopara el Descirrollo de la bortuación
Proflisional, se produ¡o su reíanzamientoy sedefinieron susol jetivos y ji--

nespara el futuro inmediato.
De acuerdocon ello, uno de los miembrosde la Comisión, Edith Cres-

son, señalóen dicha reunión que cl CEDEFOP deberíaserpara la Unión
Europeaun lugar depuestaen comúndeexperiencias,análisise ideas,ade-
más de ofrecer apoyotécnico y científico a la Comisiónpara que éstapu-
diera realizarpropuestasal Consejo.Junto a ello, el Centro (lebelia icual-
mentepromoverel diálogo social a nivel europeo.
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Teniendoen cuentala rotundidadde determinadosdatoseconómicosy
de empleoen el senode la Unión Europea,la puestaen marchadel Centro
de acuerdocon los objetivosgeneralesanteriores,sejustifica por sí sola: el
parode los jóvenes menoresde 25 añoses el doble queel de los mayores
de dichaedad:el 43 % delos jóvenes,tardamásde un añoen encontrarem-
pleo, y además,si se crearánde golpe diez millones de empleosseríamuy
difícil cubrirlos, a pesarde haberen el U.E dieciochomillones de parados,
debidoa las carenciasdeformación de la mayoríade esosdesempleados.

Precisamenteparaevitarestosdéficits,E. Cressonindicó lo quea sujui-
ci() serianlas cuatrotareasque deberíadesarrollarel CEDEFOP,de acuer-
do con susestatutosfundacionales(CEDEFOPINFO, 1/1996):

a) La recogidade información sobrela basede los datosdisponibles
suministradospor los Estadosmiembrosy como consecuenciade
los estudiosllevadosa cabodentrode los programascomunitarios
(fundamentalmente,el Leonardoda Vinci) y de los serviciosde la
Comisión, principalmentela Dirección GeneralXII (ciencia,inves-
tigación y desarrollo)y la Dirección GeneralXXII (educación,for-
macióny juventud) y el programaEUROSTAT.

b) Análisis de la informaciónde basey síntesisderesultadosde la in-
vestigaciónllevada a caboal nivel de los Estadosmiembrosy de
los programascomunitarios.

c) Respuestaa las demandasde la ComisiónEuropea.
d) Potenciaciónde sufunción deforum,graciasa la difusión de la in-

formación y la coordinaciónde los análisis de las investigaciones.

En lo relativo al futuro, la misma interlocutora indica la necesidadde
concentrarseen la consecuciónde cuatroobjetivos:

1) El CEDEFOPdeberíaser un puntocentral parael establecimiento
deanálisis comunessobrelos sistemasdeformaciónprojésional y susten.
dencias: deberíaaportar suapoyo a la política comunitariade información
por medio de la publicación rápidade análisis,síntesisy monografíasque
describieranlos sistemasde formación profesionalen los Estadosmiem-
bros de la U.E, así como en la puestaal día de la Guía sobrela compara-
ción de los sistemasde formación profesionaly la difusión de los datos
cuantitativosy cualitativos sobresustendencias.Paraello podríautilizarse
la RevistaEuropeade FormaciónProfesional,como lugarde encuentropa-
ra que los investigadoresy los responsablespolíticospudieranexponersus
puntosde vistasobrelos temasde fondo.
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2) Deberíainvestigarnuevosmétodosde certíficación y validación de
las competenciasprofesionales,un dispositivo deobservaciónde las prác-
ticas innovadorasy el desarrollode competenciasy cualificaciones,y pro-
ducir cuadros-guíasobretemasespecíficos,como por ejemplo lafínanc¿a-
ción de la formación.

3) Como poío científico de la puestaen marchade la política de for-
mación profesionalcomunitaria, el Centro deberíapromoverel estableci-
miento de redesde investigación,enlazandocon los principalestemas de
investigacióndel programaLeonardoda Vincí.

4) Los programasde visitasde estudiosdeberíanconcentrarseprevia-
mentesobreciertostemas.Deacuerdoconello los centrosde investigación
contribuiríana la organizacióndel programa.

A modode conclusión

Este breve recorrido con carácterdescriptivosobrelas institucionesy
programasde formación en vigor, tanto enEspañacomo en el senode la U.
E, pretendemosqueal menossirva paratomarconcienciaa los educadores
y formadoressobrelos grandescambios que se estánproduciendoen los
contenidosde los conceptosde educacióny formación.A nuestrojuicio, los
fenómenosde la globalizacióneconómicaasí como la difusión de las nue-
vas tecnologíashan originado una sociedady un mercadoecuménicoscon
nuevasprofesionesy modelosde organizacióndel trabajo, que requieren
parapoderintegrarseen los mismos,unanecesariaactualizaciónde los con-
ceptosanteriormentemencionados.

Como ha puestode manifiestoLorenzoCachón(1999: 5), tres grandes
desafíospresentael futuro próximo a los que hay que añadirmultitud de
transformacionesy a los quedeberemosresponderde forma ágil: la mun-
dialización de la vida económicay social, por las nuevastecnologíasde la
información y la comunicacióny por el problemade la sostenibilidaddel
desarrollo, y junto a ello otras transformaciones—muy significativasdes-
deel puntodevista de la educacióny la formación— sonlas crecientesde-
sigualdadesy fragmentaciónde nuestrassociedades,la crisis del modelo

fordista de organizacióndel trabajoy las relacioneslaborales,el replantea-
mientodel Estadode Bienestarkeynesiano,los cambiosen la pirámide de
población (la inversiónen la pirámidede poblacióny los cambiosenel mo-
delo familiar) y otros cambiossociales.

Frentea tales retos de futuro seránecesarioflexibilizar el actualsiste-
ma educativode forma que seacapazde ofertar a los individuos posibili-
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dadesrápidasde integraciónen las nuevasdemandasde trabajo, aunandoa
la vezunaculturageneraly unaformaciónparael empleo.En estalíneaes-
tán trabajandodesdehacetiempo las institucioneseuropeasa travésde la
normativaquegeneranhacia los Estadosmiembrosy por medio de los pro-
gramascomunitariosdedicadosa la formacióny a la educación,de los que
en esteartículo hemosofrecido una pequeñapanorámica,bien es verdad
queaúnes necesarioun mayorgradode coordinaciónen esteámbitoy una
toma de concienciapor parte de las empresasy los agentessociales.En
1993, el libro blanco Crecimiento,competitividady empleo.Retosy pistas
para entrar en el siglo XX!, marcabaya las pautasde las necesidadesedu-
cativasde esefuturo inmediato quecobranhoy necesariaactualidady que
no nos resistimosa transcribir:

“En la preparaciónpara la sociedadde mañana,no bastaconposeer
un sabery un saberhacer adquiridos de una vezpara siempre.Es impe-
rativa la aptitudpara aprender,para comunicanpara trabajar en grupo,
para evaluar la propia situación. Los oficios de mañanaexigirán aptitud
paraformular diagnósticosy hacerpropuestasde mejora en todoslos ni-
veles, exigirán autonomía,independenciade espírituy capacidadde ana-
lisis basadasen el saber. De ahí la necesidaddeadaptar el contenidode
la enseñanzay de dar la posibilidadde mejorarla propia formación(sa-
berysaberhacer) cuandoseanecesario.La apuestapor una educacióna
lo largo de toda la vida se convierteasíen el gran designio(...); serápre-
ciso conjugaresfuerzospúblicosyesfuerzosprivadospara crear en todos
los Estadosmiembroslas basesde un auténticoderechoa la formación
continua.Esta ideafundamentaldebeconvertirseen tarea prioritaria del
diálogosocial en el ámbito europeo.

(Comisión, 1993: 27)

Esanuevaflexibilidad del sistemaeducativoformal exigirá unaredefi-
nición y homogeneizaciónde la formación a nivel europeoy global, inte-
grandocomo formadoresa las empresasy a las organizacionessociales.
Pierdenasí las institucioneseducativassu papelde garantesde todo el sa-
ber, debiendoahoraformar a quienesasistena ellas en “aprendera apren-
der” de forma autónoma,o lo quees lo mismo, a concienciarsede la nece-
sidadde “aprendera lo largode todasuvida”, yendoabuscarsucurriculum
y competencias,como nuevoshumanistas,allá dondese lo puedanofertar
y fundamentalmente,en el centrode trabajo, dondeel empleomóvil y po-
livalente adquirirá cartade naturaleza,lo mismo que la formaciónde for-
madores.A estasconstantessehanreferidoúltimamentetanto la propiaCo-
misión Europeaen un recienteLibro Blanco,Enseñary aprenderhacia la
sociedadcognitiva (1995), como el propio JacquesDelors en su Informe a
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la Unesco,La educaciónencierraun tesoro (1996). Estéúltimo, ha recogi-
do perfectamenteestatendenciaqueen algunosaspectosnoshacerecordar
pasajesde la famosanovelade A. Huxley, al señalar:

“Para quecadacual puedaconfbrmar, deformacontinuasuspropias
cualificaciones,la Comisiónconsideraindispensableproceder,dc acuer-
do con las condicionespropias decada región y cadapaís, a un replante-
amientoen profundidadde losprocedimientosdc titulación, para que se
tengan en cuentalas conipetenciasadquiridas másallá de la educación
inicial. El título adquirido al final cíe la escolaridadsigueconstituvendo
todavía endeznasiadasocasionc.sla unícavíade accesoa los empleoscua-
lificados (... ). Es, asípuesimportante quelas coínpetcnciasadquiridas,en
particular en el transcursodela vidaprofesional,puedanserreconocidas
en las empresasy asimismoen el siste,naeducativoe colar, incluida la
universidad.Proyectosde estaíndoleestánsiendoestudiadosactualmen-
te en algunasregionesdel mundo,y así, se prevéla creaciónde tarjetas
personalesdecompeíenciasquepertnitan a cada individuo hacer recono-
cer susconocimientosypericia a ,nedidaque los vayaadqtiiricndo.

(Delors,J., 1996:158)

La novedadde estosplanteamientosdeberíanhacernosreflexionar a
los docentesy a cuantosse dedican a la formación como profesión, te-
niendo en cuentaque estamosen un momentode tránsitohacia un nuevo
modelo de aprendizaje,siendonecesarioaún un tiempoparaacoplarestos
elementostan heterogéneosprovenientesde la lógica del inundoeducati-
vo y laboralperoquedeberánencontrarpuentespararesponderal reto que
planteaestanuevasociedadde) conocimiento.De ahí quesiguiendoa Ca-
chón(1999)y Castells(1998)planteemosa continuación,a modode resu-
men, algunos grandestemasa los quetendremosque dar respuestaen un
futuro próximo:

1) Mayoresnivelesde formación y educaciónno solucionaránel pro-
blemadel paroperofavoreceránel desarrollodel empleoy la com-
petitividad de las empresas.

2) Seríanecesariauna mayorrelación entreempresasy sistemaedu-
cativo con vistasa definir los perfiles profesionalesy los conteni-
doseducativosde los mismos.

3) Resultaríanecesariocoordinarlos gastosdestinadosa formacióna
nivel nacionaly europeo,estableciendoun consensosobrepriori-
dadesy etapaspor partede los agentesimplicadosen la misma,se
evitaríanasíduplicidades,suestandarizacióny enúltima instancia,
la rutinización de los planesformativos.
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4) En el casoespañol,concretamente,reconociendoque la LOGSE ha
supuestoun nuevo marco más innovadorpara respondera estas
nuevasnecesidades,seríanecesarioprofundizaren la mismadesde
el puntode vistade la financiación, desarrollandolos mecanismos
queestablezcanpuntosde encuentroentrelas titulacionesdel MEC
y los certificadosde profesionalidaddel INEM. De estaformaes-
taríamosante una formación profesional integradaque otorgaría
validez a las competenciasy cualificacionesprofesionales,vali-
dándolasoficialmente.

5) Deberánencontrarseacoplamientosparaintegrar términosquehas-
ta ahorahansido contradictorios:educacióngeneral-educaciónes-
pecializada,formación para el trabajo-formaciónpara la ciuda-
danía.

6) Seránecesarioredefinir las tareas, tiemposy espaciosdela profe-
sión docenteen general.Resultaaquínecesarioampliar la función
clásicade transmisiónde conocimientoshacia la enseñanzade ha-
bilidadespara aprender,en contactopermanentecon la formación
continuay las nuevastecnologías,orientándolahacia la formación
de formadores.

Referenciasbibliográficas

Cachón,L. y Montalvo, Mt D. (eds.) (1999).Educacióny formacióna las puertas
del siglo XX! La formacióncontinua en España.Madrid: Edit. Complutense.

CachónRodríguez,L. (1999).Formacióny empleoen la era de la información: Es-
paña,retos y posibilidades.En: Cachón,L y Montalvo, M.~ 13. (eds.).Educacton
y fármacióna las puertas delsiglo XXI. La formacióncontinua en España. (3-
20) Madrid: Mit. Complutense.

Castelís,M. (1998). Lo era de la información. Economía,sociedady cultura. Ma-
drid: Alianza Edit. (3 vols.).

CEDEFOP INFO (1/1996). Dossier sur la formalion professionelledans l’Union

Européenne.Grecia:CEDEFOP.
C.l.S.S.(1997).Manual dela empresaante la U.E. Madrid: ComisiónEuropea

Comisiónde las ComunidadesEuropeas(1993).Crecimiento,competitividadyun-
pIco. Retosypistaspara entrar en el siglo XXI. Luxemburgo:Oficina de Publi-
cacionesOficiales de las ComunidadesEuropeas.

ComisiónEuropea(1995).Enseñary aprendenHacia la sociedaddel conocimien-
lo. Libro Blanco sobre la Educación y la Formación. Eruselas/Luxemburgo:
Oficina de PublicacionesOficiales delas ComunidadesEuropeas.

285 RevistaComplutensedeEducación
1999. vol, lO, u,’ 1:257-286



JuanAntonioGarcíaFraile El morcoinstitucionalde laforrtzacióncontinua
CarmenOlmosNaranjo

ComisiónEuropea/AgenciaEspañolaLeonardodaVinci (1995).LeonardoDa Vin-
ci. ProgramaEuropeodeFormaciónProfesional1995-1999.Manualdebuenas
prácticas. Madrid: AgenciaEspañolaLeonardoDa Vinci.

ComisiónEuropea(1996).Programa Leonardo Da Vinci. Vademecum.Bruselas:
Oficinade Publicacionesdelas ComunidadesEuropeas.

CregoFrontaura,M. (1999).El Objetivo4 de los FondosEstructurales:adaptación
a los cambiosindustrialesy la evoluciónde los sistemasproductivos.En: Ca-
chón,L. y Montalvo, MA O. (eds.).(1999).Educacióny formacióna las puer-
tas del siglo XXI, La formación continuaen España. (273-285) Madrid: Edil.
Complutense.

Delors,J. (1996).La educaciónencierra un tesoro(Informea la UNESCOde laCo-
misión Internacionalsobrela Educación,presididapor...). Madrid: Santillana
UNESCO.

FORCEM(1997).AcuerdodeBasessobrela Política de FormaciónProfesional.II
AcuerdoNacional de Formación Continua. Acuerdo Tripartito sobreForma-
ción Continua. Madrid: FORCEM.

— (1998). IlAcuerdosde FormaciónContinua.Acuerdosdefuturo. Madrid: POR-
CEM.

GarcíaFraile, J. A. (1999). Haciaun nuevomodelo de formaciónde los trabajado-
res: la relevanciade las capacidadesy habilidadessociales.Información(Revis-
ta del Instituto de Formacióny EstudiosSociales),6: 22-24.

lEES INFORMACIÓN (1999). Julio de 1999, n.0 5. Madrid: lEES.

Ministerio de Educacióny Ciencia(199(1). Lev Orgánica de OrdenaciónGeneral
del SistemaEducativo.Madrid: MEC.

SanJuanUrdiales,M. (1999).FORCEM: Una realidadenmovimiento.En: Cachon,
L y Montalvo,MA 13. (eds.).Educaciónyformacióna laspuertasdel sigloXX!
Laformacióncontinuaen España(127-135).Madrid: Edil. Complutense.

UNESCO(1995). 19 ConferenciaInternacionalde la UNESCO.París: UNESCO.

UrracaBellido, L. (1999).FORCEM: Situaciónactual y perspectivade futuro. En:
Cachon,L y Montalvo, Mt U. (eds.}. Educacióny formacióna las puertasdel
sigloXX! Laforínacióncontinuaen España(135-145).Madrid: Edil. Complu-
tense.

RevistaComplutensedeEducación
1999, vol. 10, u.’ 1:257-286

286


