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Introducción

El desarrollo e implantación de normas
para la calidad de validez general en la
formación profesional de jóvenes se con-
sidera en principio en los países que exa-
minaremos como tarea pública no aban-
donada a la iniciativa de los ofertores
formativos. Las normas para la calidad
formativa de los diversos ofertores (es-
cuelas, empresas, otros centros forma-
tivos) pueden consistir en normas de en-
trada/input – sobre diversos factores de
calidad (contenidos de la formación/
currículos, personal, medios y materiales
formativos, organización de la forma-
ción) – o/y en normas de salida/output,
sobre los resultados formativos o requisi-
tos para los exámenes.

El control público de la calidad en la for-
mación profesional1 se extiende funda-
mentalmente a tres campos de interven-
ción:

❏ Deben coordinarse aquellos protago-
nistas que puedan fijar normas de cali-
dad de validez colectiva.

❏ Las normas deben institucionalizarse y
controlarse su observación mediante pro-
cedimientos adecuados, de suerte que
puedan desarrollar un efecto vinculante
para la actividad de los ofertores for-
mativos.

❏ En interés de una oferta suficiente de
plazas de formación, podrá ser convenien-

te apoyar a determinados grupos de
ofertores formativos que no puedan por
sus propios medios cumplir las normas
acordadas de calidad.

Una tarea central del control público de
la calidad consiste en imbuir confianza
en la calidad de la formación entre todos
los participantes: los jóvenes deben te-
ner la seguridad de que la formación que
se les ofrece corresponde cuanto menos
a las normas de calidad establecidas con
carácter público. Los empresarios deben
poder confiar en la veracidad de los títu-
los formativos, una condición esencial
además para la funcionalidad del merca-
do del primer empleo. También los cen-
tros del sistema educativo deberán estar
seguros de que los derechos formaliza-
dos que implica un título presuponen asi-
mismo las competencias correspondien-
tes.

Considerando el alcance de las interven-
ciones públicas en la práctica formativa,
podemos distinguir entre dos posiciones
básicas, no sólo de naturaleza teórica sino
también reflejo de las diferentes posturas
políticas: una postura considera que la
función esencial de la intervención pú-
blica consiste en establecer unas condi-
ciones de funcionamiento para el merca-
do de la formación profesional, de suerte
que pueda lograrse un equilibrio en di-
cho mercado. Ello incluye p.e. mejorar la
transparencia de la oferta formativa me-
diante la definición de normas de forma-
ción. La segunda posición parte de que
las intervenciones exclusivamente de apo-
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examinaremos aquí con mayor deta-
lle.
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yo al mercado no pueden asegurar la su-
ficiente calidad de la oferta formativa y
que son necesarias intervenciones adicio-
nales que complementen el control que
ejerce el mercado por sí mismo. Un ejem-
plo son las variantes de financiación de
la formación en función de criterios de
calidad.

Protagonistas del control público de la
calidad formativa pueden ser, junto a los
centros estatales, también los agentes so-
ciales que negocien acuerdos de validez
colectiva. Determinadas tareas del con-
trol de la calidad pueden estar transferi-
das completamente a centros no estata-
les (p.e. las Cámaras alemanas).

Las variantes que presenta el control pú-
blico de la calidad formativa dependen
en gran medida del sistema de la forma-
ción profesional institucionalizado en
cada país y de su contexto nacional es-
pecífico. En nuestro artículo esquematiza-
remos y compararemos entre sí los con-
troles de la calidad de la formación pro-
fesional de jóvenes tomando como ejem-
plo tres sistemas de formación profesio-
nal inicial de diversa estructura 2:

❏ La formación profesional dual en
Alemania,como ejemplo de un sistema
formativo con base en las empresas y de
control corporativo. Los agentes sociales
intervienen decisivamente en la fijación
de normas mínimas cualitativas para la
formación que se imparte en la empresa,
las cuales precondicionan a su vez las
normas para la formación en la escuela.

❏ La formación profesional de carácter
escolar en Francia, como ejemplo de un
sistema formativo basado en la escuela y
controlado estatalmente. Las normas de
calidad correspondientes vienen estable-
cidas por el Ministerio de Educación. Los
agentes sociales ejercen simplemente un
papel consultivo en la estructuración de
los títulos formativos.

❏ La formación para las cualificaciones
profesionales nacionales (NVQ) en Ingla-
terra, como ejemplo de un sistema
formativo dirigido sobre todo por el mer-
cado. Para mejorar la transparencia de la
oferta formativa en el mercado, el Estado
reconoce la mayoría de las normas na-
cionales de cualificación elaboradas por
las organizaciones empresariales.

La fijación
de normas de calidad

Las normas de calidad para la formación
dual en Alemania deben garantizar por
un lado una formación con la mayor ac-
tualidad y el mayor valor posibles. Por
otra parte, los requisitos no deben ser
tan altos que amenacen la capacidad y
disposición para formar de las empre-
sas, y por tanto la oferta socialmente
necesaria de plazas de formación. El Es-
tado delega fundamentalmente a la ne-
gociación entre los agentes sociales la
tarea de encontrar los correspondientes
compromisos. Este “principio de consen-
so” promueve la aceptación de los re-
glamentos formativos en la práctica de
las empresas, pero trae consigo el ries-
go de que los intereses contrapuestos de
los agentes sociales bloqueen o al me-
nos frenen gravemente la modernización
formativa.

Los reglamentos formativos establecen los
contenidos formativos mínimos que de-
ben impartir las empresas, y las materias
de examen. La reglamentación de normas
mínimas permite a las empresas fijar ele-
mentos centrales de cualificación por en-
cima del nivel establecido generalmente
para la calidad, sin dejar por ello de se-
ñalizar en el mercado de trabajo una
cualificación unitaria mínima. Los regla-
mentos formativos establecen asimismo
para los centros escolares profesionales
los planes de estudio vinculantes. Los
exámenes finales consisten en un examen
de competencia profesional, efectuado
externamente a los centros formativos por
comités examinadores de las Cámaras,
compuestos paritariamente. Las directivas
generales para unificar procedimientos de
examen y una coordinación en muchos
casos interregional de los problemas plan-
teados en los exámenes contrarrestan el
peligro de que éstos se diferencien de-
masiado entre sí.

Para la acreditación de empresas forma-
doras, las Cámaras competentes estable-
cen determinados requisitos legales de
autorización para el personal formativo
y los espacios de formación. Las empre-
sas deben demostrar además que pue-
den impartir la totalidad de los conteni-
dos establecidos por el reglamento
formativo, para lo que pueden formar

“Las variantes que presen-
ta el control público de la
calidad formativa depen-
den en gran medida del sis-
tema de la formación pro-
fesional institucionalizado
en cada país y de su con-
texto nacional específico.”

2) Una comparación en detalle del
control de la calidad entre el sistema
dual alemán y el sistema escolar de
formación profesional en Francia pue-
de consultarse en Koch 1998, p. 193-
276.
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una asociación formativa con otras em-
presas o con centros de formación
interempresariales.

En el caso de la formación profesional
escolar en Francia, el estado formula con
las normas de calidad requisitos dirigidos
en primer lugar a sí mismo. No obstante,
para estructurar los títulos formativos
(diplômes) se toman bastante en cuenta
las necesidades de cualificación de las
empresas, dado que de ellas dependen
las oportunidades de empleo de los titu-
lados. Los objetivos formativos deben
hallarse formulados para que puedan
impartirse en el marco escolar. Para las
fases formativas que tengan lugar en las
empresas no existen normas de calidad
fijadas con carácter general. Es la forma-
ción escolar quien lleva la responsabili-
dad de lograr la suficiente calidad en los
periodos formativos previstos en las em-
presas, si bien su influencia al respecto
es en la realidad bastante débil.

Los requisitos de fiabilidad de los exá-
menes son en Francia bastante elevados.
Los exámenes estatales deben garantizar
una valoración uniforme y jurídicamente
comprobable de los candidatos. Ello se
debe entre otras cosas a que uno de los
efectos de los títulos es conferir acceso al
sistema escolar.

El método característico del control de
calidad en el sistema inglés de las NVQs
es el de no fijar contenidos formativos
profesionales sino resultados formativos,
definidos como competencias profesiona-
les adaptadas estrechamente a las activi-
dades de la práctica. Por consiguiente, los
exámenes desempeñan dentro del siste-
ma NVQ un papel esencial. Por el con-
trario, no está reglamentado ni el lugar
en el que el alumno debe adquirir estas
competencias -las empresas, los Colleges
for Further Education (institutos de for-
mación complementaria) u otros centros
formativos- ni el periodo necesario para
ello. Las normas profesionales vienen ela-
boradas por los diferentes gremios de los
ramos y una institución estatal se encar-
ga de comprobarlos y acreditarlos (La
Qualification and Curriculum Authority,
QCA), de conformidad con criterios
preestablecidos.

Para fijar las normas profesionales hay que
llegar a determinados compromisos: por

ejemplo, entre el objetivo de reflejar en
estas normas las prácticas modernas de
trabajo, sin excluir con ello excesivamente
a los ofertores tradicionales de formación;
o bien el de posibilitar una evaluación
interna de competencias profesionales
válida sin que los exámenes resulten de-
masiado caros. En la práctica se observa
una tendencia a detallar minuciosamente
los criterios de los exámenes, lo que
incrementa el coste de éstos, sin que por
contra ello garantice la suficiente fiabili-
dad de los mismos (Wolf 1995).

Una característica común al sistema ale-
mán dual y al sistema formativo escolar
francés es que el control público de la
calidad se lleva a cabo a través de una
combinación de normas para procesos
formativos (currículos, condiciones exi-
gidas al personal formador) y de regla-
mentaciones de control de los resultados
formativos. Esta es una diferencia funda-
mental con respecto al sistema británico
de las NVQs, cuyo control se ejerce
prioritariamente determinando y compro-
bando los resultados de la formación.

Problemas y sistemas para
la modernización de nor-
mas formativas

En Alemania las normas para la forma-
ción tienden a orientarse a la práctica
profesional habitual. Las nuevas técnicas
y por tanto los requisitos de competen-
cias de nuevo cuño sólo pueden implan-
tarse como contenidos formativos cuan-
do un número suficiente de empresas sean
capaces de impartirlas. Así pues, los re-
glamentos formativos para empresas y los
planes de estudio para centros de forma-
ción escolares tienden a presentar un re-
traso temporal frente a la práctica profe-
sional más moderna. Para crear vías
formativas más orientadas al futuro, los
contenidos de la formación suelen refe-
rirse cada vez menos a la aplicación de
determinados procedimientos o medios
de trabajo, sino que se formulan en tér-
minos generales para una función y de la
manera más neutral posible en cuanto a
técnicas y productos.

En Francia, las normas formativas profe-
sionales se orientan fundamentalmente a
la práctica imperante en las grandes em-

“Una característica común
al sistema alemán dual y al
sistema formativo escolar
francés es que el control
público de la calidad se lle-
va a cabo a través de una
combinación de normas
para procesos formativos
(…) y de reglamentaciones
de control de los resultados
formativos. Esta es una di-
ferencia fundamental con
respecto al sistema británi-
co de las NVQs, cuyo con-
trol se ejerce prioritaria-
mente determinando y com-
probando los resultados de
la formación.”
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presas y al estado de la técnica alcanza-
do en ellas, formulándose así en cierto
modo como normas ideales. Tendiendo
en cuenta el carácter fundamentalmente
escolar de la formación francesa, las téc-
nicas modernas pueden incluirse como
materias técnicas dentro de los conteni-
dos de la formación, sin que sea necesa-
rio para ello tomar en cuenta la capaci-
dad formadora de las empresas.

Dado que las NVQs de Inglaterra, en
particular para los niveles inferiores de
competencias, se hallan estrechamente
adaptadas a los requisitos concretos del
trabajo práctico, resulta necesario en prin-
cipio efectuar una revisión permanente,
que está facilitada por el hecho de que la
cualificación profesional se compone de
unidades examinables individualmente
(units), cada una de las cuales abarca una
función específica de trabajo. De esta
manera pueden efectuarse adaptaciones
a los nuevos requisitos del trabajo sin
modificar la cualificación en su conjunto.
En caso de que la modernización de las
diversas unidades examinables sea dema-
siado frecuente, los candidatos que pro-
longan la obtención de una cualificación
profesional durante mucho tiempo corren
el riesgo de que sus primeras unidades
aprobadas hayan quedado ya obsoletas
cuando terminen la cualificación. Con fre-
cuencia se observa la creación de una
nueva cualificación profesional junto a la
ya existente, lo que en conjunto puede
conducir a una inflación de certificados.
(Raffe 1994)

Los métodos específicos en cada siste-
ma para actualizar los requisitos a la for-
mación presentan en cada caso determi-
nadas ventajas e inconvenientes.Cuando
se refieren estrechamente las normas o
requisitos formativos a actividades con-
cretas, como en el caso de Inglaterra,
aquéllas corren un riesgo particular de
quedar obsoletas. Cuando los títulos de
formación se caracterizan por un fuerte
porcentaje de contenidos teóricos y ge-
neralidades profesionales, como en Fran-
cia, mantienen su actualidad más tiem-
po pero tienen el riesgo de perder su
relevancia en el mercado de trabajo. El
sistema de los requisitos mínimos profe-
sionales dentro del sistema alemán de
formación dual puede considerarse un
compromiso situado entre el método in-
glés y el francés.

El control y la
garantía de la calidad
en la formación

En Alemania la garantía de una calidad
formativa dentro de las empresas es res-
ponsabilidad pública de las Cámaras.
Cuando entre los alumnos formados por
una empresa formadora se acumulan
malos resultados de exámenes, ello pue-
de constituir motivo para comprobar si
dicha empresa observa las normas de ca-
lidad. El control de la calidad formativa
en la empresa tiene sobre todo el carác-
ter de un proceso de autocontrol por parte
de los empresarios, aspecto que los sin-
dicatos enjuician críticamente. Por otra
parte, el aseguramiento de la calidad de
la enseñanza en las escuelas profesionalee
es misión que compete a la dirección e
inspección escolares.

En Francia el control de la calidad de la
formación profesional escolar es misión
del Ministerio de Educación y de sus de-
partamentos regionales. La evaluación en
general de las escuelas a escala nacional,
en cuanto a factores de calidad individua-
les (p.e. cualificación de los maestros,
dotación de materiales y medios didác-
ticos), corresponde a los denominados
Inspectores generales. El control directo
de las diversas escuelas profesionales téc-
nicas, incluyendo las prácticas formativas
en las empresas, es misión de un cuerpo
de inspectores de las administraciones
escolares (inspecteurs académiques). Los
porcentajes de fracasos en los exámenes
permiten detectar las deficiencias forma-
tivas de las diversas escuelas.

En Inglaterra, el propio formador exa-
mina internamente las competencias a
partir de una normativa detallada. Así
pues, la idoneidad de los ofertores
formativos como centros NVQ adquiere
una importancia esencial, ya que sólo de
esta manera puede garantizarse una
relevancia de las titulaciones que sea en
todo lo posible unitaria. Para su acredita-
ción como centros NVQ, lo que se efec-
túa a través de compañías de certifica-
ción comerciales, los centros formativos
deben demostrar que son capaces de
efectuar procesos evaluativos, que los
trabajadores encargados de la formación
poseen los certificados previstos para
ella, y que disponen de un sistema in-

“Cuando se refieren estre-
chamente las normas o re-
quisitos formativos a acti-
vidades concretas, como en
el caso de Inglaterra, aqué-
llas corren un riesgo parti-
cular de quedar obsoletas.
Cuando los títulos de for-
mación se caracterizan por
un fuerte porcentaje de
contenidos teóricos y gene-
ralidades profesionales,
como en Francia, mantie-
nen su actualidad más
tiempo pero tienen el ries-
go de perder su relevancia
en el mercado de trabajo. El
sistema de los requisitos
mínimos profesionales den-
tro del sistema alemán de
formación dual puede con-
siderarse un compromiso
situado entre el método in-
glés y el francés.”
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terno de garantía de la calidad. Las com-
pañías de certificación están acreditadas
a su vez por el QCA, según criterios es-
tablecidos específicamente. Este sistema
de garantía de la calidad no sólo se con-
sidera muy costoso sino además poco
fiable. Un factor relacionado con ello es
que la f inanciación de los centros
formativos depende del número de apro-
bados entre los alumnos presentados a
examen. Para los programas formativos
financiados con fondos públicos, la cali-
dad se controla adicionalmente median-
te criterios de entrada (p.e. dotación de
los centros formativos).

En los sistemas formativos que estamos
considerando, la valoración de los resul-
tados de exámenes constituye una base
esencial para las medidas de garantía de
la calidad. En Alemania y Francia, el con-
trol externo de los centros formativos
desempeña un papel esencial. Por el con-
trario, en Inglaterra se intenta sobre todo
garantizar la calidad formativa a través
de sistemas internos a los centros. No
obstante, los centros de formación se
controlan en este país de manera más
estricta en caso de recibir fondos públi-
cos.

Medidas estatales
de apoyo a ofertores
formativos

A pesar de las normas de calidad de al-
cance general y de un control público de
la calidad, se observa empíricamente que
en la práctica surgen diferencias consi-
derables en cuanto a la calidad de la for-
mación profesional (Damm-Rüger et. al.
1988, Pascaud/Simonin 1987). La política
educativa puede retirar o no conceder a
determinados centros formativos su
acreditación, si éstos no observan o no
consiguen cumplir determinadas normas.
Otra posibilidad de intervención es apo-
yar “subsidiariamente” a los ofertores que
no consigan cumplir por sus propios
medios determinados requisitos.

Dentro del sistema formativo dual ale-
mán, el fomento de centros formativos
interempresariales constituye la interven-
ción estatal más importante como apoyo
a la garantía de la calidad. Estos centros

formativos deben contribuir en particu-
lar a compensar los déficit de la forma-
ción en las pequeñas y medianas empre-
sas. Otro punto central de apoyo es la
formación continua del personal docen-
te de las empresas y de los formadores
profesionales.

En el sistema escolar francés uno de los
problemas básicos para el control públi-
co de la calidad es el de aproximar la
práctica formativa a los requisitos ideales
que plantean los reglamentos de la for-
mación. Dado que la calidad formativa
depende sobre todo de la competencia
de los formadores y de los medios y ma-
teriales didácticos disponibles, las medi-
das de apoyo estatal se centran en am-
bos factores. Sin un acceso a recursos adi-
cionales de las empresas, en particular el
denominado impuesto de formación (taxe
d´apprentissage), las escuelas no pueden
garantizar la suficiente modernización de
sus dotaciones en máquinas y aparatos.
Las diferentes relaciones de las diversas
escuelas con las empresas locales dan
lugar a oportunidades también distintas
en cuanto a fondos complementarios de
financiación. El estado puede compensar
cuanto menos estas diferencias mediante
concesiones prioritarias de fondos.

En Inglaterra, los ofertores formativos
compiten entre sí en los mercados de la
formación por los fondos estatales, que
transfieren por cada alumno en formación
un determinado importe. Si se apoyasen
económicamente además determinadas
inversiones para incrementar la calidad
en algunos centros formativos, ello pro-
vocaría una distorsión de las condiciones
de competencia. Para mejorar su calidad
formativa y su competitividad, los cen-
tros formativos pueden crear asociacio-
nes entre sí y especializarse en la imparti-
ción de determinadas unidades exami-
nables, en función de sus recursos corres-
pondientes.

En Alemania, el objetivo es conseguir una
elevada calidad formativa, pero perjudi-
cando lo menos posible al número de
plazas de formación en las empresas, ya
de por sí bastante escaso. A este respec-
to, las intervenciones de apoyo estatales
adquieren una gran importancia, sobre
todo para la pequeña y mediana empre-
sa. El sistema formativo escolar francés
es de los tres el que puede remediar me-

“En Alemania y Francia, el
control externo de los cen-
tros formativos desempeña
un papel esencial. Por el
contrario, en Inglaterra se
intenta sobre todo garanti-
zar la calidad formativa a
través de sistemas internos
a los centros”.

“En Alemania, el objetivo es
conseguir una elevada ca-
lidad formativa, pero per-
judicando lo menos posible
al número de plazas de for-
mación en las empresas, ya
de por sí bastante escaso.
(…) El sistema formativo
escolar francés es de los
tres el que puede remediar
mejor los problemas estruc-
turales de adaptación a la
rápida evolución de la
práctica profesional, a tra-
vés de una redefinición de
las normas formativas
apropiada a las capacida-
des de rendimiento de las
escuelas. En Inglaterra,
una intervención estatal de
apoyo subsidiario para de-
terminados centros forma-
tivos entraría en contradic-
ción con el fundamento del
sistema.”
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Esquema:

Cuadro comparativo de las condiciones institucionales del control de la calidad

Objetivo principal de la
formación

Normas/Requisitos
formativos

Reglamentación de los
títulos formativos

Organización

Proporción de asignatu-
ras generales

Duración de la forma-
ción en la empresa

Reglamentación de la for-
mación en la empresa

Exámenes

Controles de calidad

Alemania
(sistema dual)

la capacidad de ejercer una
actividad profesional cuali-
ficada

normas mínimas para cur-
sos de formación, corres-
pondientes a la práctica di-
fundida en las empresas

negociación de la clasifica-
ción entre agentes sociales,
coordinación por una ins-
tancia estatal (BIBB), de-
creto ministerial

formación en la empresa o
en algunos casos en cen-
tros formativos interempre-
sariales, complementada
con una formación escolar

cerca de una tercera parte
de la formación en escuelas
profesionales

cerca del 75% del periodo
formativo (en promedio, 34
semanas de unas 46 sema-
nas al año)

reglamentos formativos con
contenidos mínimos exigi-
bles

Comité de exámenes de las
Cámaras

Cámaras (empresas), super-
visión escolar (escuelas)

Francia
(sistema escolar)

preparación teórica técnica
para un campo profesional
de actividad

normas ideales adaptadas a
los requisitos de la gran
empresa moderna

fijación por una instancia
estatal (CPC), consulta a los
agentes sociales, decreto
ministerial

la formación escolar se
complementa con fases de
formación en la empresa
(alternance scolaire)

aproximadamente la mitad
de las materias impartidas
en las escuelas profesiona-
les

cerca del 25% del periodo
formativo total (de 4 a 10
semanas de un total de 35
semanas anuales)

recomendaciones de conte-
nidos formativos

examen por el estado

supervisión escolar (escuela
y empresa)

Gran Bretaña
(sistema NVQs)

competencias para ejercer
funciones de trabajo espe-
cíficas

normas para evaluaciones/
exámenes, adaptadas a las
“good practices” de un sec-
tor

elaboración por organiza-
ciones formativas de alcan-
ce nacional con predominio
de los empresarios, acredi-
tación por una institución
estatal (QCA)

sin reglamentar

sólo cuando resulten nece-
sarias para las actividades
profesionales

no reglamentados ni el lu-
gar ni la duración de la for-
mación

no reglamentados

evaluación en examen
interno por los centros
formativos

supervisión interna y exter-
na de la gestión de la cali-
dad, inspección estatal de
los institutos (Colleges)

jor los problemas estructurales de adap-
tación a la rápida evolución de la prácti-
ca profesional, a través de una redefini-
ción de las normas formativas apropiada
a las capacidades de rendimiento de las

escuelas. En Inglaterra, una intervención
estatal de apoyo subsidiario para deter-
minados centros formativos entraría en
contradicción con el fundamento del sis-
tema.



FORMACIÓN PROFESIONAL NO 15 REVISTA EUROPEA

CEDEFOP

13

Fomento público
de prácticas formativas
innovadoras

En el sistema dual alemán las empresas
para quienes sus trabajadores constituyen
un factor esencial de competitividad lan-
zan impulsos esenciales de innovación de
la calidad formativa. Los esfuerzos de
evolución de estas empresas están apo-
yados y difundidos frecuentemente a tra-
vés de proyectos piloto financiados por
el estado. Estos proyectos piloto pueden
llevarse a cabo también en escuelas pro-
fesionales.

En el sistema escolar francés, la presión
por la innovación se debe sobre todo a
los problemas de coordinación entre las
necesidades de cualificación de la eco-
nomía privada y la evolución de la de-
manda educativa. La necesidad de inno-
vaciones viene valorada de manera cen-
tralista por el Ministerio de Educación, y
los nuevos sistemas formativos innova-
dores suelen por regla general desarro-
llarse, comprobarse en la práctica y di-
fundirse “de arriba a abajo”.

En Inglaterra, la vinculación de la finan-
ciación a centros formativos con el éxito
en la formación (output-related funding)
hace surgir un cierto estímulo para la in-
novación. Lo mismo puede decirse de las
clasificaciones publicadas de centros
formativos según el índice de éxitos de
sus alumnos en la consecución de las
NVQs, y de los premios que se conceden
a las innovaciones de particular impor-
tancia. A fin de crear estímulos selectivos
de innovación en determinados campos,
se llevan a cabo asimismo concursos para
el desarrollo de sistemas innovadores.

En conjunto, en Alemania e Inglaterra
parece hallarse mucho más difundida que
en Francia la cultura descentralizada de
la innovación entre los centros formativos.
El estado alemán, a través de los proyec-
tos piloto, puede recoger iniciativas
innovadoras de diversas empresas o cen-

tros escolares. En Francia, los proyectos
piloto sirven más bien para la comproba-
ción de innovaciones diseñadas de ma-
nera centralizada. En Inglaterra, por el
contratrio, el fomento de las innovacio-
nes se confía a la competencia entre los
diversos centros formativos, que el esta-
do intenta estimular mediante medidas
adicionales.

--Übersicht--

¿Reorientar
el control público
de la calidad?

Los sistemas básicos del control público
de la calidad formativa presentan limita-
ciones específicas en cada caso. El con-
trol prioritario en Alemania y en Francia,
a través de normas para la calidad
formativa ceñidas a factores de entrada/
input, exige reglamentaciones de carác-
ter complejo que dificultan una rápida
adaptación a las cambiantes necesidades
económicas. El control mediante normas
de salida/output, tal y como sucede en
Inglaterra, trae consigo problemas consi-
derables de operatividad y procedimien-
tos costosos de evaluación y garantía de
la calidad.

En el futuro podría ser necesario encon-
trar nuevas combinaciones entre elemen-
tos de control a la entrada y a la salida, y
un sistema de garantía de calidad tanto
público como interno a los centros
formativos. Podría surgir una necesidad
de reorientar el control público de la ca-
lidad debido particularmente a la tenden-
cia, observada en numerosos Estados
Miembros de la UE, de pluralización de
las vías formativas y de incremento de la
competencia entre los diversos ofertores
en los mercados formativos. Además, la
importancia de disponer de sistemas in-
ternos de garantía de la calidad irá pro-
bablemente en aumento conforme las
escuelas estatales y los departamentos
formativos de las empresas pasen también
a considerarse cada vez más como insti-
tuciones ofertoras de servicios.

“En conjunto, en Alemania e
Inglaterra parece hallarse
mucho más difundida que
en Francia la cultura des-
centralizada de la innova-
ción entre los centros for-
mativos. El estado alemán,
a través de los proyectos
piloto, puede recoger ini-
ciativas innovadoras de di-
versas empresas o centros
escolares. En Francia, los
proyectos piloto sirven más
bien para la comprobación
de innovaciones diseñadas
de manera centralizada. En
Inglaterra, por el contra-
trio, el fomento de las inno-
vaciones se confía a la com-
petencia entre los diversos
centros formativos, que el
estado intenta estimular
mediante medidas adicio-
nales.”
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