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R E S U M E N

El modelo de organización de la docencia por proyectos o centros de interés no es en ab s o-
luto nu evo , ya que hay ex p e riencias tanto en el ex t ra n j e ro como en nu e s t ro país e incluso en otro s
n iveles educat ivo s , en los que ciertamente hemos tenido la oportunidad de desarrollar estas ideas
( fo rmación pro fesional específica) y comprobar la bondad de los resultados. 

Se presenta en este artículo una propuesta de aplicación de la metodología de organización por
competencias pro fesionales al i t i n e ra rio de máquinas de la titulación de I n geniería T é c n i c a
I n d u s t rial Mecánica, i m p a rtida en la Escuela Unive rs i t a ria Politécnica de A l m a d é n .

1. CONVERGENCIA EUROPEA EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

Desde hace ya va rios años se viene trabajando en un sistema euro-
peo de educación unive rs i t a ria que permita la equivalencia de títulos, fo m e n-
te la movilidad de alumnos y pro fe s o res y cert i fique unos estándares de
calidad comunes en todos los países. Dife rentes reuniones y cumbres de
t rabajo al máximo nivel se han ido sucediendo hasta culminar en la situa-
ción actual, en la que  se está iniciando un proceso de cambio y adap-
tación que nos at revemos a calificar de irreve rs i bl e. Caminamos hacia
la conve rgencia en mat e ria económica y política, p e ro también hacia la
c o nve rgencia en mat e ria de educación. Sin embargo , no será nada fácil
i n t roducir nu evos planteamientos en un sistema unive rs i t a rio como el espa-
ñ o l , muy centrado en la estru c t u ra estamental y creado entorno a la fi g u-
ra del docente. Por ello, p revio a cualquier cambio efe c t ivo , es impre s-
c i n d i ble la info rmación y la fo rm a c i ó n , encaminada a la concienciación
y al cambio de actitud. 
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Asistimos a un proceso que, en lo norm at ivo , supone modifi c a c i o-
nes en los perfiles pro fesionales de los titulados, en la duración de los
estudios y, lo más import a n t e, en el enfoque del proceso de enseñanza
ap re n d i z a j e, o rdenado entorno al  alumno.

Por centrar la temática de este art í c u l o , re c o rdamos algunos de los
ra s gos que identifican este proceso de adaptación o cambio:

-  e s t ablecimiento de un sistema de tra n s fe rencia de créditos (ECTS)
que permita el reconocimiento de enseñanzas cursadas en dife re n t e s
p a í s e s

-  a c t iva participación de las empresas (empleadores) en la fo rm a-
ción de los futuros pro fe s i o n a l e s , mediante colab o raciones docen-
tes y programas eficaces de prácticas

-  d e finición del “suplemento europeo al título”, que re c ogerá toda
la fo rmación continua o perm a n e n t e, sin duda impre s c i n d i ble en
un espacio lab o ral dinámico

-  p ri o rización del trabajo de los va l o res pro fesionales y de cap a c i-
dades básicas de autoap rendizaje y adaptación al medio

-  revitalizacion de la fi g u ra del tutor, c o b rando nu evas dimensio-
nes en la orientación pro fesional y personal (tutorías pers o n a l i-
z a d a s )

-  utilización de las nu evas tecnologías de la info rm a c i ó n
-  re f u e r zo de la inve s t i gación básica y ap l i c a d a , i m b ricada en la lab o r

d o c e n t e

En este proceso que concluirá en la homologación de períodos de fo r-
mación y títulos unive rs i t a rios es preciso definir adecuadamente los per-
files y las competencias pro fesionales que la sociedad actual demanda.
Nos estamos dotando de un marco norm at ivo que estru c t u ra las ense-
ñanzas unive rs i t a rias en el “ gra d o ” y el “ p o s t grado”. Pues bien, d eb e-
mos hacer participar en esta tarea a todos los agentes implicados, a sab e r :
U n ive rs i d a d, e m p re s a s , C o l egios pro fe s i o n a l e s , egre s a d o s , A d m i n i s -
t raciones. El análisis crítico de cuáles son las necesidades de especia-
l i z a c i ó n , las carencias de las titulaciones en vigor y la consideración de
la consecución de la calidad y la excelencia como objetivo último per-
m i t i r á n , p e n s a m o s , e s t ablecer las pautas ap ropiadas sobre las que seg u i r
t rab a j a n d o .

2. COMPETENCIAS PRO F E S I O NA L E S

2.1. Ju s t i ficación 

¿Cómo cambiar el planteamiento de enseñanza-ap re n d i z a j e, o ri e n-
tándolo al alumno? Una de las fo rmas posibles de ab o rd a rlo es median-
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te el modelo de organización por competencias pro fesionales. Se trat a
de un enfoque de innovación pedag ó gica que ha dado muy bu e n o s
resultados en otros países en la enseñanza unive rs i t a ria y en nu e s t ro país
también hay ex p e riencias piloto, p e ro especialmente se ha desarro l l a-
do en el ámbito de la fo rmación pro fe s i o n a l .

El objetivo de este nu evo planteamiento es mejorar la cap a c i t a c i ó n
p ro fesional del estudiante, al enfocar el estudio desde y para situacio-
nes de trabajo re a l e s , en las que el alumno es el ve rd a d e ro pro t ago n i s-
ta de un proceso activo y dinámico de enseñanza-ap re n d i z a j e, p e ro que
ex i ge, n at u ra l m e n t e, i m p o rtantes esfuerzos previos para ponerlo en
m a rch a .

Como sinónimos de organización de la enseñanza por competencias
p ro fesionales se pueden encontra r, al menos, los siguientes:

•  trabajo por pro bl e m a s
•  núcleos de contenido
•  centros de interés
•  trabajo por proye c t o s
•  estudio de casos

¿Qué entendemos por competencia pro fe s i o n a l? Po n gamos un ejem-
plo. Es  una competencia pro fesional de un inge n i e ro mecánico la “ p l a-
n i ficación y desarrollo de proyectos mecánicos”. Pues bien, esta com-
petencia o capacidad terminal en los planes de estudio actuales se desa-
rrolla de manera independiente (e inconexa) en dife rentes asignat u ra s
de la titulación como “Instalaciones mecánicas” , “ Teoría de estru c t u -
ras y construcciones industri a l e s ” o “Diseño de máquinas”. El nu evo
e n foque permite organizar contenidos de dife rentes asignat u ras (áre a s
de conocimiento, d ep a rtamentos) entorno a esa competencia pro fe s i o-
n a l , que se conv i e rte en el objetivo común. La integración de los con-
tenidos y su interrelación mediante el estudio de casos o la re a l i z a c i ó n
de proyectos es inherente a esta nu eva fo rma de pensar y actuar, de modo
que el alumno ap rende y relaciona directamente (integra contenidos y
c apacidades) de fo rma nat u ral. En la práctica esto supone, con mat i c e s ,
la desap a rición del concepto actual de asignat u ra , dando paso a los
“ bloques de contenidos”, c o o rdinados y estru c t u rados alrededor del
o b j e t ivo nu clear o competencia pro fe s i o n a l .

Se trat a , no obstante, de un planteamiento revo l u c i o n a rio que pue-
de encontrar mu chos detra c t o re s , ya que, en ap a riencia (sólo en ap a ri e n c i a )
choca contra los intereses de los dep a rt a m e n t o s , de la asignación de la
c a rga docente por pro fe s o r, e t c. Nada más lejos de la re a l i d a d : se trat a
tan sólo de una nu eva fo rma de organizar los contenidos, mu cho más acor-
de con lo que el alumno encontrará en la calle, que supone, eso sí,
c o o rdinación y ceder un poco de nu e s t ra parte para el bien común que
es la fo rmación del alumno.

El pro fesor seguirá impartiendo sus contenidos, p e ro como una par-
te de un todo que se llama núcleo o competencia pro fe s i o n a l .
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2.2. Implementación 

La implementación de la enseñanza-ap rendizaje por competencias pro-
fesionales re q u i e re un doble proceso de integración. Por un lado, la inte-
gración ve rtical de los contenidos, a lo largo de los dife rentes cursos de
la titulación y, por otro , la integración hori zontal entre las asignat u ra s
o bloques de contenido de cada curso (doble tra n s ve rs a l i d a d ) .

La competencia pro fesional se mat e rializa en bloques de contenido
que invo l u c ran a va rias asignat u ras. El trabajo se debe hacer desde
d i fe rentes ámbitos o espacios de ap re n d i z a j e, como las clases teóri c a s ,
las prácticas de lab o rat o ri o , las prácticas en empre s a s , los seminarios pro-
fe s i o n a l e s , e t c. Esto re forzará el ap re n d i z a j e.

Como se comentó más arri b a , este nu evo planteamiento re q u i e re un
cambio profundo de mentalidad en el pro fe s o ra d o : se trabaja  para una
competencia pro fe s i o n a l , no sólo para una asignat u ra concreta. A d e m á s ,
c o b ra especial importancia el rol de tutor del pro fe s o r, asumiendo nu e-
vas e interesantes re s p o n s ab i l i d a d e s , más allá de la tradicional tutoría
conocida por todos. Es impre s c i n d i ble pues una labor intensa de con-
cienciación del pro fe s o rado y del conjunto de la institución.

Uno de los ra s gos que identifican la nu eva fo rma de trabajar es la liga-
zón entre contenidos teóri c o s , p rocedimientos o habilidades prácticas y
actitudes o va l o res implícitos. Se propone trabajar desde la práctica a la
teoría y no al contra rio. Po n gamos un ejemplo cl a ri fi c a d o r : en la asig-
n at u ra de Diseño de máquinas, p e rteneciente a la titulación de Inge n i e r í a
Técnica Industrial Mecánica, se plantea un proyecto o trabajo globali-
zador desde el primer día de curso (se fijan objetivo s , contenidos teó-
ricos necesari o s , p ro c e d i m i e n t o s , m e t o d o l og í a , e t c.) y se va ava n z a d o
en la explicación de los contenidos teóricos a medida que van siendo nece-
s a rios para su aplicación inmediata en el proyecto. El alumno, de esta
fo rm a , ve la necesidad de conocer, de introducir nu evos conceptos que
le serán impre s c i n d i bles para poder avanzar en el objetivo nu cl e a r, q u e
es el proye c t o , en el que se trabajan las competencias pro fesionales aso-
ciadas a la asignat u ra .

A c t u a l m e n t e, el alumno debe integrar por sí mismo los dife rentes con-
tenidos estudiados en las asignat u ras (ge n e ralmente sin conexión ev i-
dente) y “ fo rmar su competencia pro fe s i o n a l ” , lo que resulta difícil de
d i ge rir para todos.

Con la nu eva metodolog í a , el alumno es consciente, desde su entra-
da a la Escuela o Fa c u l t a d, del alcance de la pro fesión que ha elegido y
ve sentido y aplicación a los contenidos más teóricos de asignat u ras como
la física o las mat e m á t i c a s .

Pa ra poner en práctica estas ideas se debe contar con colab o ra c i o n e s
de pro fesionales (pro fe s o res o colab o ra d o res invitados de cada sector pro-
d u c t ivo que mu e s t ran en confe rencias su ámbito de trab a j o ) , e m p re s a s
p a ra realizar visitas técnicas y, e s p e c i a l m e n t e, la implicación decidida
de los dep a rtamentos y pro fe s o res de la Unive rs i d a d.
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Una manera de implantar esta filosofía de trabajo desde primer cur-
s o , es mediante la contextualización en las asignat u ras básicas (ap re n-
dizaje en el contex t o ) , lo que ayudará sin duda a integrar los contenidos
y a prep a rar para las asignat u ras especificas de la titulación.

La dinámica de trabajo por proyectos ayuda al alumno a operar de fo r-
ma parecida a como lo hará en su vida lab o ra l , además de entre n a rle en
una nu eva fo rma de pensar y estru c t u rar la info rm a c i ó n : i n fo rm a c i o n e s
p a rciales se integran para construir un todo que cobra re a l i d a d...Esta visión
de conjunto, g l o b a l , y visión particular de las part e s , es fundamental.

La Facultad de Medicina de la Unive rsidad de Castilla-La Manch a
es pionera en la implantación en España de la metodología de ap re n d i-
zaje por pro blemas. 

Existen otros centros unive rs i t a rios con planteamientos similare s , b a j o
la óptica de la mejora competencial de sus egre s a d o s , como la Unive rs i d a d
de Mondragón o la Escuela de Caminos de la UCLM.

3. EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN PRO F E S I O NA L

Pa ra ilustrar este planteamiento, vamos a poner un ejemplo de “ c e n-
t ro de interés”, p a rt i c u l a rizado al caso del ciclo fo rm at ivo de gra d o
medio “ E l e c t romecánica de ve h í c u l o s ” . Este ciclo se estru c t u ra en dos
c u rs o s , cada uno con dife rentes módulos pro fesionales o asignat u ras. Pues
b i e n , un centro de interés o núcleo competencial en el primer curso pue-
de ser el “ d i agnóstico de ave r í a s ” .

Los módulos o asignat u ras de primer curso son los siguientes:
- motore s
- circuitos de fluidos. Suspensión y dire c c i ó n
- técnicas de mecanizado para el mantenimiento de ve h í c u l o s
- circuitos eléctricos básicos. Sistemas de carga y arra n q u e
- seg u ridad en el mantenimiento de ve h í c u l o s
- fo rmación y orientación lab o ra l
- administración y gestión de empre s a s

Es evidente que el diagnóstico de averías se debe ab o rd a r, al menos,
en los siguientes módulos:

- motore s
- circuitos de fluidos. Suspensión y dire c c i ó n
- técnicas de mecanizado para el mantenimiento de ve h í c u l o s
- circuitos eléctricos básicos. Sistemas de carga y arra n q u e

Pues bien, el planteamiento consiste en analizar detalladamente los
contenidos de los dife rentes módulos o asignat u ras relacionados con el
“ d i agnóstico de ave r í a s ” y progra m a rlos de fo rma conjunta, de modo
que se trabajen simultáneamente desde cada módulo. En otros térm i n o s ,
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p a ra trabajar este centro de interés se dedicaba un tri m e s t re completo y
la programación de cada módulo debía “ gi ra r ” e n t o rno al centro de
interés o núcleo de contenidos. A s í , en el módulo de “ m o t o re s ” s e
e s t u d i aban los métodos de diagnóstico para las averías en los motore s ,
en el módulo de “ c i rcuitos eléctri c o s ” , se analizaba el diagnóstico de
las averías eléctricas y así sucesiva m e n t e, lo que permitía trabajar el mis-
mo objetivo desde todos los puntos de vista. Nat u ralmente esto ch o c a-
ba con la programación ord i n a ria (y oficial) que habitualmente se vie-
ne aplicando de fo rma casi ge n e ralizada en los centros de fo rmación pro-
fe s i o n a l , en la que “esta coincidencia prep a rada (fo r z a d a ) ” nunca llega
a dars e. En el módulo de “ m o t o re s ” p ri m e ro se estudia la term o d i n á-
m i c a , al tiempo que se estudia el encendido en el módulo de “ c i rc u i t o s
e l é c t ri c o s ” o los fundamentos de neumática en el módulo de “ s u s p e n -
sión y dire c c i ó n ”. A s í , el alumno recibe la info rmación re fe rente a una
competencia pro fesional de fo rma frag m e n t a d a , d i s p e rs a , d e s c o o rd i n a-
da y a destiempo. Los re s u l t a d o s , si se analizan con realismo desde el
punto de vista de la capacidad del alumno cuando inicia su labor pro-
fe s i o n a l , son imagi n ables y por supuesto consecuentes.

L l evar este planteamiento a la práctica diaria es complicado y ex i-
ge mu cho esfuerzo y conve n c i m i e n t o , especialmente por parte del encar-
gado de coord i n a rl o , de la dirección del centro , e t c. Es pre c ep t ivo con-
cienciar al pro fe s o ra d o , h a c e rles ver las ventajas de la nu eva fo rma de
t rabajar y la puesta en marcha re q u i e re un seguimiento constante, q u e
re t roalimente el proceso y permita ir mejorándolo de fo rma continu a .

La definición de los centros de interés se realizó a partir de las cap a-
cidades terminales re flejadas en el curriculo correspondiente de la titu-
l a c i ó n , contando con la participación de los empre s a rios (¿qué pro fe s i o n a l
d e m a n d a n ? , ¿qué capacidades buscan?) como agentes empleadore s .

El trabajo de cada centro de interés englobaba una serie de activ i d a d e s
fi j a s :

-  clases teóri c a s
-  clases prácticas de lab o rat o ri o / t a l l e r
-  p e riodos cortos de fo rmación en la empresa (“alternancia pro fe-

s i o n a l ” )
-  visitas técnicas a empre s a s
-  c o n fe rencias y seminarios prácticos a cargo de pro fe s i o n a l e s
-  realización de trabajos en gru p o
-  realización de un proyecto integra d o r, relacionado con el peri o-

do de prácticas en la empre s a , que debía exponer en cl a s e, t rab a j a r
en común, e t c.

-  clases de prep a ración del guión del proyecto integra d o r, con acti-
va participación del alumno (asume dife rentes ro l e s )

Como se puede ap re c i a r, aumenta el trabajo del pro fe s o r, p e ro pasa
de conve rt i rse en mero transmisor a animador, “ fa c i l i t a d o r ” , t u t o r, c o o r-
dinador del ap rendizaje del alumno.
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La implantación de esta metodología se llevó a cabo en fases mu y
d e finidas pero interre l a c i o n a d a s :

-  info rmación y fo rmación del pro fe s o ra d o
-  progra m a c i ó n
-  eva l u a c i ó n
-  re t roalimentación (proceso de mejora )

Los re s u l t a d o s , en dos años de ex p e riencia con este sistema, f u e ro n
altamente positivo s , aunque hubo nat u ralmente disfunciones y surgi e-
ron pro blemas en el camino.

4. PRO P U E S TA PILOTO EN LA POLITÉCNICA DE A L M A D É N

La Escuela Unive rs i t a ria Politécnica de A l m a d é n , la Escuela de
i n geniería más antigua de España (227 años de historia) sigue, como siem-
p re ha hech o , apostando por la innovación y siendo motor de cambio y
t ra n s fo rmación de ideas y planteamientos, desde el poso de su tra d i c i ó n
e histori a .

La propuesta que se plantea nace de la necesidad de revitalizar los
i t i n e ra rios pro fesionales en base a la coordinación de las asignat u ras espe-
c í ficas (optat iva s ) , las prácticas en empre s a s , la vinculación del proye c t o
fin de carre ra a la empresa y la programación de cursos complementa-
rios en la línea de re forzar las competencias pro fe s i o n a l e s .

En el enfoque por competencias pro fe s i o n a l e s , existen dife rentes gra-
dos de concreción; en nu e s t ro caso vamos a ap l i c a rlo ex cl u s ivamente  a
la re e s t ru c t u ración de los itinera ri o s , como comentaremos más adelan-
t e. 

A continu a c i ó n , rep roducimos el Plan de estudios de I n ge n i e ro
Técnico Industrial en Mecánica v i gente en la Escuela Unive rs i t a ri a
Politécnica de A l m a d é n .

PRIMER CURSO
- Fundamentos físicos de la inge n i e r í a
- Expresión gr á fica y dibujo asistido por ordenador I
- Fundamentos de ciencia de los mat e ri a l e s
- Fundamentos matemáticos I (Cálculo)
- Fundamentos matemáticos II (Algeb ra )
- Química
- Expresión gr á fica y dibujo asistido por ordenador II
- Fundamentos de info rm á t i c a
- Métodos estadísticos de la inge n i e r í a
- Ampliación de matemáticas para la ingeniería mecánica
- Gestión de la calidad y metro l og í a
- Libre elección
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SEGUNDO CURSO
- Ingeniería térm i c a
- Elasticidad y resistencia de mat e ri a l e s
- Fundamentos de tecnología eléctri c a
- Ingeniería fl u i d o m e c á n i c a
- Mecánica y teoría de mecanismos I
- Te c n o l ogía mecánica
- Aleaciones para ingeniería mecánica
- A d m i n i s t ración de empresas y organización de la pro d u c c i ó n
- Mecánica y teoría de mecanismos II
- Optat iva s
- Libre elección

TERCER CURSO
- Teoría de estru c t u ras y construcciones industri a l e s
- Diseño de máquinas
- Oficina técnica
- Estru c t u ras metálicas y de horm i g ó n
- Instalaciones mecánicas
- Ingeniería de uniones
- Instalaciones eléctri c a s
- Optat iva s
- Proyecto fin de carre ra

A S I G NATURAS OPTAT I VA S

A) COMUNES
- Inglés técnico
- Dibujo industri a l
- Mat e riales ava n z a d o s
- Prevención y seg u ridad en el trab a j o
- Control estadístico de la calidad
- Optimización y simu l a c i ó n

B) ITINERARIO DE MÁQU I NA S
- Ampliación de diseño de máquinas
- Tra n s p o rt e s
- Au t o m atización de la pro d u c c i ó n
- Ingeniería mecánica asistida por ord e n a d o r

C) ITINERARIO DE ESTRUCTURAS E INSTA L AC I O N E S
- Complementos de estru c t u ras metálicas y de horm i g ó n
- Complementos de instalaciones industriales y en edifi c i o s
- Obra civil en ingeniería mecánica
- Gestión de proye c t o s
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La ex p e riencia piloto se desarrollará durante el  2004-2005 en el iti-
n e ra rio de máquinas. Como se acaba de ve r, existen  cuat ro asignat u ra s
o p t at ivas específicas cuyo objetivo es definir un perfil de egresado con
una especialización en el área de máquinas y equipos industriales. Cada
a s i g n at u ra optat iva es impartida por un pro fesor dife re n t e, p e rt e n e-
cientes a dos dep a rtamentos (Mecánica aplicada e ingeniería de proye c t o s
y Física) y tres áreas de conocimiento (Ingeniería mecánica, I n ge n i e r í a
de los procesos de fab ricación y Física aplicada). 

Pues bien, se hace necesario un trabajo importante de coord i n a c i ó n
y puesta en común de los programas de las asignat u ra s , de identifi c a-
ción de contenidos comunes y solap e s , de selección de contenidos fun-
d a m e n t a l e s , de definición de las competencias pro fesionales que deb e-
rán ser trabajadas y, en base a ello, e s t ru c t u rar convenientemente los pro-
gramas individuales de cada asignat u ra. La puesta en práctica de esta fi l o s o f í a
se llevará a cabo a través de la docencia “ h ab i t u a l ” de las asignat u ras (cl a-
ses teóricas y prácticas de lab o rat o ri o ) , el desarrollo de seminarios para
el trabajo de supuestos prácticos o proyectos re a l e s , la impartición de
c u rsos complementarios que concreten el perfil del egre s a d o , las prác-
ticas en empresas (obl i gat o rias) del sector y la vinculación del proye c-
to fin de carre ra a la empre s a , en el contexto del itinera rio de especia-
lización. De este modo el itinera rio se conv i e rte en una ve rd a d e ra inten-
s i ficación o especialización pro fe s i o n a l .

Fi g u ra 1.- E s t ru c t u ra del itinera rio de especialización
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En realidad es este un planteamiento intermedio entre la “ o rga n i z a-
ción por competencias pro fe s i o n a l e s ” p u ra , que presupone la desap a ri-
ción del concepto tradicional de asignat u ra , y la estru c t u ra actual del plan
de estudios. Lo ideal sería comenzar desde primer curso con el enfo q u e
de competencias pro fe s i o n a l e s , p e ro ello ex i ge re c o rrer un camino pre-
vio y adquirir cierta ex p e ri e n c i a .

La propuesta inicial de cursos complementarios es la siguiente:
-  Mantenimiento pre d i c t ivo de máquinas
-  Diseño y tra n s fo rmación de vehículos industriales (programa de

5 curs o s )
-  Accionamiento y regulación de las máquinas
-  Te c n o l ogía neumática
-  Diseño ergonómico de máquinas

En estos cursos part i c i p a n , de fo rma pari t a ri a , p ro fe s o res de la
U n ive rsidad y pro fe s o res colab o ra d o res de las empre s a s , antiguos alum-
n o s , e t c.

Por otra part e, c o n s i d e ramos pri o ri t a rio dar un nu evo impulso a los
p royectos fin de carre ra , como ve rd a d e ros elementos integra d o res de las
d i fe rentes competencias pro fesionales trabajadas en las asignat u ras de
la carre ra. Con esta metodolog í a , el nu evo inge n i e ro , al terminar sus estu-
d i o s , tendrá frescas todas las mat e rias y estará habituado a elab o rar y re d a c-
tar proyectos.  

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

El proceso de conve rgencia europea en mat e ria de educación unive rs i t a ri a
va a ex i gir importantes esfuerzos y soluciones imagi n at ivas para afro n-
tar el cambio. 

Se ha presentado la organización por competencias pro fesionales como
un modelo útil para su puesta en marcha con dife rentes grados de con-
c re c i ó n : titulación completa, c u rsos term i n a l e s , i t i n e ra ri o s , e t c.

A partir de la ex p e riencia positiva de aplicación de esta metodolo-
gía en la fo rmación pro fesional específi c a , se propone una ex p e ri e n c i a
de revitalización de los itinera rios pro fesionales (intensificaciones) en
las titulaciones de inge n i e r í a .
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