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El debate sobre participación y aso-
ciaciones para garantizar la calidad
de la formación técnica y profesional
(FTP) no es nuevo, pero la capacidad
de los responsables educativos para
hacer realidad una cooperación efi-
caz y sostenible con los interesados,
especialmente dentro de economías
en transición caracterizadas por su
inestabilidad e imprevisibilidad,
continúa siendo un reto. Intenta-
mos presentar en el texto que sigue
un modelo de planificación partici-
pativa para la FTP que comenzó a uti-
lizarse en Rumania y que, acompañado
por las medidas de apoyo adecuadas,
debe permitir interconectar a las es-
cuelas de FTP con la comunidad local
y los agentes sociales. Este modelo
asume una estructura regional y se
apoya con medidas destinadas a reo-
rientar culturalmente a los directivos
de centros FTP (nueva visión sobre
asociaciones, garantía de la calidad,
responsabilidad social, etc.), a trans-
formar las prácticas didácticas y for-
mativas (integración de trabajo y for-
mación, metodologías centradas en
el alumno, inclusión de alumnos con
necesidades especiales, etc.), y a crear
una red institucional que dirija el
conjunto (los denominados “cen-
tros de recursos”).

Ampliar la 
participación en la
formación técnica y
profesional: la 
experiencia rumana 
Entre los numerosos desafíos que ha debi-
do afrontar el sistema educativo rumano en
los años recientes, denominados “de transi-
ción”, se cuenta la obligación de abandonar
un sistema centralizado y jerarquizado en
favor de otro flexible y orientado a la de-
manda, con el principio básico de ampliar
la participación de diversos protagonistas
en todas las fases de la formación profesio-
nal. El presente texto investiga algunos ejem-
plos de prácticas que han conseguido acor-
tar la distancia anteriormente existente entre
los centros de formación técnica y profe-
sional (FTP) y los usuarios de sus servicios.
En estos momentos, se aplican en diversos
grados medidas de diversificación de fun-
ciones, participación de interesados y crea-
ción de capacidades y estructuras institu-
cionales dentro de centros de FTP, objetivos
a los que contribuyen significativamente los
programas Phare financiados por la  UE.

El contexto general de la reforma
educativa

Las obras de referencia ofrecen ya diferentes
modelos y visiones sobre los momentos cla-
ve o los hitos de la reforma educativa en Ru-
mania. Con el fin de describir las evoluciones
y transformaciones sucedidas en años re-
cientes, ofrecemos a continuación una re-
trospectiva que permita comprender el contex-
to general de dicha reforma y la transfor-
mación de la gobernanza educativa ruma-
na. Birzea y Badescu (1998) han subdividi-
do la reforma en diferentes fases, que pre-
cisan actualización. Las tres etapas princi-
pales que detectan son:

❑ la desestructuración (1990); se eliminan
los principales elementos del sistema edu-
cativo comunista (p.e. indoctrinamiento políti-
co, hipercentralización, control injustificado

de personas y centros). Se replantean los
objetivos generales de la educación y la
estructura del propio sistema educativo;

❑ la estabilización (1991-92); se confiere
prioridad a definir un marco legal que per-
mita recrear un sistema educativo coheren-
te y conforme con los nuevos valores so-
ciales, políticos y culturales. La nueva Cons-
titución estipula en el país el derecho a la
educación para todos, el libre acceso a és-
ta, la diversificación de la oferta educativa,
la igualdad de oportunidades, la oferta adi-
cional de educación privada y el surgimiento
de escuelas alternativas;

❑ la reestructuración (1993-95); en este
período se ponen en marcha programas im-
portantes de reforma en diferentes sectores
educativos, con el apoyo económico y téc-
nico de organizaciones internacionales co-
mo el Banco Mundial y la Comisión Euro-
pea. En 1995 se aprueba la Ley sobre edu-
cación.

Tras las evoluciones ocurridas posterior-
mente a 1995, se hace necesario añadir al
menos otras dos etapas:

❑ la reforma global (1996-2000); se pla-
nifican reordenamientos esenciales con ob-
jetivos armonizados (currículos, dirección,
evaluación, formación de docentes), con la
intención básica de pasar de una reforma
por sectores o ámbitos o una reforma de to-
do el sistema;

❑ la “reforma de la reforma” (2001-...); sur-
gen dos tendencias o direcciones en políti-
ca educativa tras el cambio de gobierno que
tiene lugar en 2002: una consiste en refor-
zar la labor del antiguo gobierno y partir de
su experiencia, mientras la segunda intenta
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cuestionar algunas de las medidas impor-
tantes ya en vigor. Algunos de estos cam-
bios pueden considerarse lógicos o incluso
normales, mientras que otros aspiran sim-
plemente a modificar cambios anteriores,
básicamente por motivos políticos y no por
evaluación de las políticas aplicadas.

Por suerte, esta última situación no afecta
tanto a la formación profesional, en la que
las transformaciones significativas se han in-
crementado tras el 2000, y se mantienen co-
herentes con las reformas previas. Se ha pre-
visto últimamente aplicar un método sis-
temático para una reforma global de la FTP,
con el fin de armonizar la formación profe-
sional inicial y continua, racionalizar el sis-
tema y prestarle más flexibilidad y capaci-
dad de reacción ante las demandas del mer-
cado de trabajo.

Una de las transformaciones más importantes
de este último período, que también afecta
a la formación profesional, fue la ampliación
de la enseñanza obligatoria, desde los 8 has-
ta los 10 años de edad. La escuela obliga-
toria comienza a los 6-7 años y abarca la edu-
cación primaria (cursos 1-4, correspon-
diente al nivel CINE 1) y la educación se-
cundaria inferior (cursos 5-10, correspon-
dientes al nivel CINE 2), organizada en dos
ciclos sucesivos: el “gymnasium” (cursos 5-
8) y los cursos 9 y 10. Estos dos últimos se
organizan ya por vías educativas: una vía
profesional, la escuela de artes y oficios, que
conduce a una cualificación de nivel I, y el
ciclo inferior de la escuela secundaria su-
perior (véase también el Anexo 1).

De una FTP basada en la
planificación y la oferta a una FTP
basada en la demanda 

El sistema de FTP planificada, en vigor has-
ta 1990, puede calificarse de hecho real que
no precisa mayor debate ni descripción. La
realidad es que los principios rectores de
la organización y funcionamiento de la for-
mación profesional no se transformaron en
Rumania con la rapidez que podía esperar-
se y que sugería la nueva evolución hacia la
economía libre de mercado. Aunque el sis-
tema de planificación central se disolviera
progresivamente tras el colapso del comu-
nismo, la formación profesional continuó -y
en parte continúa aún- siendo un subsiste-
ma productor de alumnos titulados, desde
el punto de vista de la oferta educativa. Es-
te problema atraviesa todo el sistema edu-

cativo, pero las consecuencias son más di-
rectas y visibles en el caso de la FTP, debi-
do a que se espera la inmediata inserción de
sus titulados en el mercado de trabajo.

El cambio de perspectiva de una produc-
ción en serie a la producción flexible re-
quiere capacidades y conocimientos pro-
fesionales más amplios que los que impartía
la antigua especialización profesional. Al-
gunos países del espacio EAC (1) procedie-
ron a eliminar la especialización temprana
tras la educación básica, mientras otros no
lo hicieron o incluso adelantaron ésta. (Hid-
den challenges to education systems in tran-
sition economies, 2001).

Las características principales del sistema de
la FTP en Rumania a comienzos del dece-
nio de 1990 eran las siguientes:

❑ especialización temprana y fragmenta-
ción de la estructura de cualificaciones en
una cifra muy elevada de especializaciones
específicas, lo que generaba una oferta edu-
cativa de FTP rígida y poco adaptable;

❑ un sistema centralizado de decisión políti-
ca y, en consecuencia, una escasa partici-
pación de los interesados;

❑ un currículo reglamentario y anacróni-
co, basado frecuentemente en la relación di-
recta entre las escuelas de FTP y la empre-
sa principal de la región;

❑ una deficiente estructura de asociación
con los empresarios y una mínima capaci-
dad escolar para diversificar la oferta edu-
cativa y reaccionar con ella a nuevas nece-
sidades del mercado de trabajo.

En 1995 se puso en marcha un primer proyec-
to Phare para reformar la FP rumana. Como
todos los proyectos con financiación Phare,
éste adoptaba el objetivo de apoyar las re-
formas nacionales, y ofrecía para ello dos
aportaciones importantes:

❑ financiación de instalaciones y materiales
formativos modernos para las escuelas, y
reestructuración de éstas;

❑ asistencia técnica de la UE a la evolu-
ción conceptual y metodológica necesaria
para implantar un sistema moderno de FTP.

La transferencia de conocimientos técnicos
para la promoción de la FTP era entonces(1) EAC = Europa y Asia central
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y sigue siendo importante para países en
transición, como Rumania. El compromiso
con la economía de mercado y el nuevo
modelo de relación entre los “productos”
de una escuela profesional y el mundo
del empleo precisan de la dilatada expe-
riencia de las naciones occidentales para
garantizar una consistencia y sostenibilidad.
La rápida transición de lo postcomunista a
lo postmoderno, de la economía centrali-
zada a la economía basada en el conoci-
miento/ formación sería más dificultosa aún
sin la asistencia y el consejo de naciones
más avanzadas.

También en 1995 se creó un proyecto glo-
bal de reforma de la FTP (por medio del
proyecto Phare RO 9405) cuyos objetivos
principales eran:

❑ adaptar la estructura de la oferta de FTP
a las necesidades de la economía de mer-
cado emergente;

❑ reorientar la planificación educativa cen-
tralizada hacia la demanda existente real;

❑ diseñar un nuevo currículo correspon-
diente a la demanda de nuevas cualifica-
ciones por el mercado de trabajo;

❑ reforzar la colaboración social en FP,
creando en particular organismos consul-
tivos tripartitos a escala de los condados
rumanos (Comisiones de Desarrollo Lo-
cal).

Este primer proyecto de reforma global pu-
do implantarse en 75 escuelas piloto de
todo el país, que representaban a todos los
principales sectores profesionales. La nue-
va estructura de centros y cualificaciones y
el currículo elaborado en el marco de este
proyecto se juzgaron positivas y se am-
pliaron desde estas escuelas piloto a todo
el sistema educativo profesional.

El diseño de los mecanismos de transición
desde una FTP sometida a la planificación
central a otra orientada a la demanda no ha
sido un proceso sencillo; aún continúa la la-
bor al respecto, con principios rectores co-
mo los de:

❑ dar preferencia a políticas funcionales
(desarrollo y mejoras) y a metodologías pa-
ra todo el sistema;

❑ asumir el aprendizaje como eje pe-
dagógico central, y situar al formado en el
centro de la política educativa;

❑ orientar los desarrollos políticos y el pro-
ceso de cambio al análisis y las consultas;

❑ conceder prioridad a la demanda indi-
vidual y local, articuladas a escala regional
(véase también Rado, 2000).

Los visibles avances que este programa -
concluido en 1998- permitió realizar prosi-
guen hoy bajo el nuevo proyecto Phare plu-
rianual. Con el objetivo de lograr la cohe-
sión económica y social, se opera en Ru-
mania un nuevo proyecto Phare de múltiples
componentes; uno de ellos (Phare RO 0108
FTP) se centra en la modernización de la
formación técnica y profesional y comenzó
su labor práctica en 2003, el mismo año
en que se volvió a transformar la estructu-
ra de la FTP debido a nuevas decisiones y
cambios políticos, en particular la amplia-
ción de la obligatoriedad escolar desde los
8 hasta los 10 años.

Las últimas decisiones del Ministerio de Edu-
cación e Investigación intentan mejorar el
acceso a la educación inicial, prestando más
atractivo a la formación profesional inicial
y ofreciendo también oportunidades iguales
de acceso al alumnado procedente de re-
giones desfavorecidas, como las rurales. La
dificultad principal para organizar una FTP
en las zonas rurales se debe a la diferencia
económica entre estas zonas y las urbanas,
y a la escasa capacidad para realizar pre-
dicciones sobre estrategias de desarrollo
económico en ellas.

La escasa colaboración entre escuelas y em-
presas y el equipamiento didáctico insufi-
ciente (particularmente en zonas rurales y
en ciudades de tamaño pequeño y medio)
son los principales obstáculos para desa-
rrollar la FTP.

Otro problema es la inclusión del alumna-
do con necesidades educativas especiales
en las vías educativas normales. Las inter-
venciones específicas realizadas en el mar-
co del proyecto Phare 2001 intentan refor-
zar la capacidad institucional de los centros
de formación profesional para ofrecer me-
jores oportunidades a estos alumnos.

Se ha previsto la aplicación del programa
Phare 2001-02 en 100 escuelas, repartidas



por 11 áreas en reestructuración económi-
ca y con potencial de crecimiento, junto a
22 “centros de recursos” (escuelas partici-
pantes en el proyecto previo, con potencial
de apoyo y coordinación conforme a una
estructura regional, de sectores formativos
o cualificaciones).

Los objetivos globales del nuevo proyecto
incluyen:

❑ consolidar las reformas implantadas por
medio del programa Phare FP RO 9405, y
apoyar la racionalización y modernización
del actual sistema de la FTP rumana;

❑ revisar responsabilidades, rendimientos
y mecanismos de gobierno en la oferta de
FTP inicial, de conformidad con el desarro-
llo social y económico con perspectiva re-
gional;

❑ garantizar la igualdad de oportunidades
a todos los jóvenes para obtener una bue-
na cualificación profesional de nivel equi-
valente a las normas europeas, con una en-
señanza profesional adaptable a las necesi-
dades de cada alumno.

Tras un año de aplicación práctica, muy in-
tenso y con numerosas actividades orienta-
das a la consecución de estos amplios ob-
jetivos, comienzan a aparecer ya los prime-
ros resultados.

Se ha desarrollado un nuevo currículo para
la cualificación del nivel 1. Lo importante
de esta iniciativa es el hecho de haber crea-
do una nueva metodología para el desarro-
llo curricular, a partir de normas de FP, con
un mecanismo modular y un sistema basa-
do en competencias y créditos. El nuevo sis-
tema intenta garantizar la flexibilidad de la
formación profesional, la movilidad y trans-
ferencia de competencias entre diversas cua-
lificaciones, y la coherencia entre la for-
mación profesional inicial (FPI) y la for-
mación profesional continua  (FPC). 

Se ha creado asimismo un sistema de ga-
rantía de la calidad para la FTP, basado en
el Marco Europeo de Garantía de la Calidad
(2), realizándose un control de los princi-
pales elementos del sistema en los 22 cen-
tros de recursos. Transcurrido este año se
efectuarán las revisiones necesarias y se di-
fundirá el sistema por las restantes escuelas
de FTP.

Se ha puesto en marcha asimismo un pro-
grama integral de desarrollo de recursos hu-
manos, basado en metodologías específicas
y correspondiente a las necesidades forma-
tivas detectadas en diferentes campos: for-
mación centrada en el alumno, inclusión de
alumnos con necesidades especiales, de-
sarrollo de asociaciones y trabajo con em-
presas, asesoramiento y orientación profe-
sional, planificación educativa a petición,
etc. Docentes, directores de escuela, ins-
pectores y representantes de los agentes so-
ciales participaron en cursillos formativos
durante este primer año. También se diseñó
y comenzó a aplicarse un nuevo modelo de
planificación educativa en tres niveles: re-
gional, local (condados) y escolar. Para ra-
cionalizar la oferta de FTP es necesaria una
evaluación en detalle de las necesidades del
mercado de trabajo, las necesidades indi-
viduales del alumnado y la capacidad de las
escuelas para responder a todas estas de-
mandas.

Algunas de las áreas en las que este proyec-
to no ha producido un resultado satisfac-
torio y que requieren por tanto otras me-
joras son:

❑ la aún escasa participación de los agentes
sociales (especialmente empresarios y or-
ganizaciones empresariales y sindicales) en
la planificación y el desarrollo de cualifica-
ciones profesionales. La difícil situación de
la pequeña y mediana empresa rumana,
comprometida en una “economía de su-
pervivencia” inestable y a veces caótica, ba-
jo altas tasas fiscales, no estimula a partici-
par en la planificación formativa. Los de-
bates sobre la creación de un sistema de in-
centivos para empresarios, que al menos les
haga participar en la organización de la for-
mación en la empresa para alumnos de FTP,
no han producido resultados hasta la fecha;

❑ la coherencia entre la formación profe-
sional inicial (FPI) y la formación profesio-
nal continua (FPC): se espera al respecto un
efecto importante del nuevo currículo or-
ganizado por normas, competencias y cré-
ditos y, sobre todo, de la creación de una
agencia para las cualificaciones, organis-
mo que se encargará de redactar un marco
nacional de cualificaciones profesionales co-
mo referencia para la FPI y para la FPC;

❑ la baja cifra de centros/ escuelas de FP
asistidas por el proyecto (122) (3). El proyec-
to crea sin duda ejemplos de buenas prácti-
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(2) Pueden consultarse los resulta-
dos del Grupo Técnico de Trabajo
para la Garantía de la Calidad en
FTP, Comisión Europea.

(3) Es decir, las 100 escuelas de FTP
suplementarias integradas en el nue-
vo programa Phare 2001-02, y las
22 escuelas de FTP participantes ya
en el primer proyecto de reforma
Phare y que operan como “centros
de recursos” por su potencial de
asistencia y coordinación, en razón
de su experiencia previa [Nota de
la redacción]
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cas, pero la difusión y generalización de sus
resultados por todo el sistema de la FTP es
difícil de asegurar, tanto por razones de
recursos humanos como de financiación. Es
necesario analizar detenidamente este he-
cho para evitar la creación de potenciales
lagunas entre las escuelas asistidas y las
no asistidas. El objetivo último del proyec-
to es contribuir a la cohesión social y económi-
ca, y no ahondar las diferencias existentes.

Incrementar la participación de los
diferentes protagonistas

La transparencia, la responsabilidad del ren-
dimiento y la participación en la FTP son
los principios rectores de los intentos de re-
forma en Rumania. Describiremos a conti-
nuación algunos aspectos relacionados con
la participación:

Participación de los agentes sociales

Se trata particularmente de que las empre-
sas desarrollen una experiencia sólida y re-
levante de trabajo para los alumnos, sin
olvidar su participación en el desarrollo cu-
rricular y la validación y planificación de
la oferta educativa. La mejora en la calidad
de la formación profesional no podrá conse-
guirse con el esfuerzo unilateral de escue-
las y del sector educativo, aún apoyados por
los conocimientos y la financiación que per-
miten los proyectos Phare. La inclusión de
los agentes sociales en la planificación e im-
partición de la FTP era ya una prioridad pa-
ra el primer proyecto de reforma. Los prin-
cipales agentes sociales considerados bási-
cos para un desarrollo sostenible de la FTP
son:

❑ representantes de empresarios y orga-
nizaciones empresariales;

❑ sindicatos;
❑ organismos y agencias estatales;
❑ familias.

Hoy en día es una absoluta prioridad rom-
per el círculo vicioso por el que los empre-
sarios critican que la escuela no produce
profesionales y las escuelas critican la falta
de interés y la escasa participación educati-
va de las empresas. Una cooperación más
estructurada, con funciones y responsabili-
dades bien definidas y un sistema eficaz de
incentivos y penalizaciones podría impedir
esta crítica mutua y crear una plataforma pa-
ra avanzar hacia objetivos comunes. Los di-
rectores de escuela y los maestros han par-

ticipado en actividades formativas para apren-
der a trabajar con empresas y desarrollar
planes de asociación con ellas. Las necesi-
dades de los empresarios en cuanto a cua-
lificaciones y competencias serán las prin-
cipales herramientas para una planificación
educativa ajustada a la demanda.

Por primera vez en Rumania, las normas de
formación profesional para cada sector, de-
sarrolladas principalmente por especialistas
en educación, se han validado por comi-
siones en las que participan representantes
del mundo del trabajo, lo que ha creado una
plataforma de debate sobre las competen-
cias que requieren las empresas y la estruc-
tura de cada una de las cualificaciones.

“La relación entre la escuela y la empresa
es la piedra de toque para cualquier siste-
ma de formación profesional. Si esta relación
es débil, surge el riesgo de que un sistema
produzca titulados de difícil colocación en el
mercado de trabajo, con las consecuencias
de paro juvenil y costosos programas de re-
conversión profesional. Pero si la relación se
centra en las necesidades individuales del
empresario, el sistema es difícil de moderni-
zar y la movilidad en el mercado de trabajo
(...) se dificulta” (Deij y Badescu, 2003, p.48).

Participación de los prestatarios de
servicios de apoyo

Nos referimos en particular a los servicios
de orientación y asesoramiento y a los cen-
tros de formación para maestros en servi-
cio. La orientación es básica para desarro-
llar y mejorar la FTP rumana. La inadecua-
da percepción social de la FTP entre las
familias, asociada en ocasiones a medidas
políticas poco claras, genera problemas pa-
ra el reparto efectivo de alumnos en el sis-
tema y para su futura empleabilidad en el
mercado de trabajo. Existe ya una red na-
cional de centros de orientación profesio-
nal individuales en cada condado, que pres-
ta sus servicios a todos los usuarios educa-
tivos de su región (docentes, alumnos, fa-
milia). Además de estos centros, práctica-
mente cada escuela profesional posee uno
o varios orientadores y una unidad de orien-
tación interna al servicio de alumnos y pro-
fesores. La red de centros en los condados
está coordinada y financiada por el Minis-
terio de Educación e Investigación, con el
objetivo de prestar servicios de orienta-
ción a las escuelas públicas preuniversita-
rias. Otra red importante de prestatarios



de servicios de apoyo son las denominadas
Casas de Docentes: se trata de centros de
formación de maestros en servicio a escala
de los condados, financiados también por
el Ministerio de Educación. Además, en
los últimos años ha comenzado a aparecer
un mercado libre de suministradores for-
mativos, tanto para docentes como para la
FPC. Esta área atrae ya a diferentes tipos de
suministradores, como ONGs, empresas pri-
vadas, universidades, escuelas de FP, etc.

Participación de organismos regionales

Existe una estructura consultiva a escala re-
gional de reciente creación, resultado del
nuevo proyecto Phare: los llamados Con-
sorcios Regionales, en los que colaboran
representantes de la administración públi-
ca local territorial con otros de las agencias
de desarrollo regional, la inspección esco-
lar y las universidades, las empresas y los
sindicatos. Están presididos por la Agen-
cia de Desarrollo Regional y su misión prin-
cipal consiste en elaborar planes de acción
regional para la FTP, a partir de un análi-
sis de las tendencias y la evolución del en-
torno social y económico de su región. El
análisis del entorno social y económico
de cada región debe permitir a estos Con-
sorcios Regionales crear un plan de acción
a largo plazo para desarrollar la forma-
ción profesional.

Una descripción general de las regiones y
de su función en el desarrollo se hace ne-
cesaria para clarificar lo anterior: desde 1998,
Rumania está dividida en 8 regiones de de-
sarrollo, con sus respectivos objetivos so-
ciales y económicos pero sin funciones ad-
ministrativas. En cada una de estas regiones
existe un Consejo de Desarrollo Regional,
con función deliberativa para coordinar la
política de desarrollo regional. Este orga-
nismo se compone en cada región de los
presidentes del consejo de condados y los
representantes de los diferentes tipos de
estructuras administrativas: ciudades, villas
de pequeño y medio tamaño y pueblos;
la Agencia de Desarrollo Regional (ADR)
coordina la actividad. Cada ADR se encar-
ga de la elaboración y aplicación de do-
cumentos políticos en su región respectiva.
Los proyectos que proponen estas ADRs,
una vez aprobados, reciben una financia-
ción del Fondo Nacional para el Desarro-
llo Regional y de otras fuentes definidas por
cada una de las ADR.

Una de las características más evidentes del
desarrollo económico de Rumania en los
últimos años es la importancia que asume
la Región de Bucarest. Esta tendencia común
a todos los países en transición es más vi-
sible en Rumania debido a las dimensiones
del país, tanto territoriales como demográfi-
cas: Bucarest posee un 5,4% del conjunto
de población de todo el estado y genera
el 21% del PIB; un 20% de las empresas
de pequeño y mediano tamaño están regis-
tradas en la capital y un 51,1% de toda la in-
versión extranjera se recibe en esta región.

En contraste con lo anterior, la Región Nor-
deste, fronteriza con Moldavia y Ucrania, es
muy dependiente de la producción agraria
y presenta un alto porcentaje de pobla-
ción rural. La planificación y el desarrollo
de la formación profesional con perspecti-
va regional se considera una de las herra-
mientas que permitirán reducir las dispari-
dades regionales y contribuir a la cohesión
social y económica.

Participación de los alumnos

Se ha previsto impulsar ésta al menos en
dos sentidos: como contribución a su pro-
pia formación, y para configurar sus pro-
pias carreras formativas de acuerdo con sus
competencias y con las necesidades del mer-
cado de trabajo local o regional. Para re-
forzar el propio interés del alumno con res-
pecto a sus experiencias formativas, se ha
formado a docentes en modernas meto-
dologías didácticas y de aprendizaje, ba-
sadas en el principio de la formación cen-
trada en el alumno. Se están desarrollando
en la actualidad materiales didácticos indi-
viduales, orientados especialmente a adap-
tar la formación al alumnado con necesi-
dades especiales. Se han ideado medidas
específicas para crear entornos de forma-
ción inclusivos tanto dentro como fuera de
las escuelas, para apoyar la integración del
alumno con necesidades especiales. Más de
2500 docentes y directores de escuelas pro-
fesionales recibieron durante el primer año
del proyecto Phare 2001 una formación
sobre estas y otras cuestiones. Se han or-
ganizado más de 60 cursillos formativos a
escala regional para facilitar la asociación y
cooperación entre escuelas, con formación
impartida conjuntamente por especialistas
en asistencia técnica y formadores locales
de docentes y directores, capacitados pre-
viamente por el programa.
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“Por último, las nuevas técnicas de dirección
y los modelos actuales de organización del
trabajo llevan el proceso de individualización
a la empresa, que busca un valor añadido
real y por ello flexibiliza o incluso anula las
jerarquías clásicas y la división formal de tra-
bajo que tradicionalmente estructuraban sus
operaciones.” (Brater, 2000, p. 46).

Participación de las familias

Es un campo aún muy deficitario, aún cuan-
do existan ámbitos de la actividad escolar
en las que las familias podrían sin duda de-
sempeñar un mayor papel:

❑ decisiones de micropolítica escolar;

❑ orientación profesional;

❑ participación en la planificación del de-
sarrollo escolar;

❑ organización y oferta de la experiencia
laboral.

Objetivos generales

El incremento de la participación general
en los diferentes procesos y sectores de la
formación profesional se considera una her-
ramienta clave para interconectar la oferta
con la demanda, crear fuertes vínculos y
una cooperación efectiva entre todos los in-
teresados. Por otro lado, es necesario cues-
tionar la actual consideración social de la
FTP en este país.

La FTP de Rumania adolece de una imagen
problemática, causada por diversos factores:

❑ recuerdos del antiguo sistema comunis-
ta, como:

ñ la experiencia social de las familias con
títulos de FTP: aunque la ideología co-
munista declarase al “pueblo trabajador”
propietario de todos los bienes, su cate-
goría social era bastante baja, y recibían
una remuneración económica poco gra-
tificante;

ñ la estructura del antiguo sistema (estric-
ta especialización a edad temprana, capaci-
dades profesionales anticuadas, etc.) generó
un tipo de jóvenes cualificados de alto ries-
go en el contexto de la nueva economía de
mercado.

❑ la inestable economía de la transición,
en la que la rápida transformación de algu-
nos sectores y las reducidas perspectivas a
largo plazo crearon un miedo al paro (el
miedo a cambiar de puesto de trabajo y el
miedo al paro están particularmente difun-
didos entre los adultos con cualificaciones
obtenidas bajo el antiguo régimen, en el que
era habitual ejercer tan sólo uno o dos em-
pleos fijos durante toda la vida activa);

❑ la arraigada idea de que la FTP está re-
servada para los alumnos incapaces de asis-
tir a las vías de secundaria superior gene-
ral o académica. Se produce un proceso
paradójico entre dos evoluciones de inter-
és: por un lado, en los últimos años au-
mentan las esperanzas educativas formales
de las familias para sus hijos, y éstas asu-
men que un mayor nivel educativo conlle-
va más oportunidades de alcanzar un es-
tatus socioeconómico mejor; simultánea-
mente, surge una especie de tendencia eli-
tista entre las familias con alumnos, que al
término de la enseñanza obligatoria optan
por la secundaria superior de tipo acadé-
mico, considerada “mejor” y de imagen fa-
vorable. Pero dado el bajo número de pla-
zas disponibles en esta vía educativa, los
“excluidos” tienen que pasar a la escuela
de FTP, contra su voluntad inicial y su pri-
mera opción.

Aún cuando las cifras del desempleo mues-
tran que en Rumania los titulados de la se-
cundaria superior general suman el mayor
grupo de parados, la mayoría de las familias
aún desea orientar a sus hijos hacia esta vía
educativa, y llegan en muchos casos a im-
ponérsela. Esta decisión puede ser una reac-
ción a ciertos factores negativos, pero tam-
bién refleja la convicción de que este tipo de
escuela de “elite” supone más oportunidades
para acceder a una formación de perfeccio-
namiento o a la enseñanza superior (4).

De hecho, la realidad actual de las escuelas
de FTP existentes en el país contribuye en
ocasiones a esta imagen deficitaria, si se
consideran sus instalaciones y convenios an-
ticuados de formación práctica, su personal
escasamente cualificado y su incapacidad
para responder al nuevo tipo de cualifica-
ciones que requieren las empresas de un
mercado libre.

Cedefop

57

REVISTA EUROPEA

(4) Véase una perspectiva compa-
rativa en los cuadros 1 a 3 del
Anexo 2.



Planificación participativa de la
FTP: un sistema regional

Uno de los logros e innovaciones más im-
portantes de la planificación educativa ru-
mana es la tendencia hacia un sistema arti-
culado a escala regional. Como indica Da-
vey (2003, p. 151), 

“en la carrera del acceso a la UE, el debate
sobre reformas y desarrollo en países can-
didatos cobra una marcada pero a menu-
do confusa dimensión regional, fomentada
por la UE y que presenta tres planos inter-
relacionados:

❑ el gobierno regional: posible creación o
reforma de un nivel superior de autogo-
bierno, tanto para llevar a cabo las reformas
de la administración pública comenzadas en
1990 como para estimular el desarrollo so-
cioeconómico;

❑ la política regional: conveniencia de reo-
rientar la inversión pública y fomentar la pri-
vada para reducir las crecientes desigual-
dades territoriales en rentas y empleo;

❑ la planificación del desarrollo regional:
destinar mayores proporciones de la inver-
sión pública a estrategias y prioridades de
carácter regional, en lugar de a programas y
objetivos sectoriales de alcance nacional.”

En cada una de las siete regiones de de-
sarrollo que cuentan con escuelas integra-
das en el nuevo proyecto Phare (Phare RO
0108 FTP) de modernización de la forma-
ción profesional se ha creado un Consorcio
Regional.

Las actividades de estos Consorcios Regio-
nales consisten en:

❑ ayudar a las escuelas profesionales y los
suministradores de formación profesional a
desarrollar y ofrecer cualificaciones rele-
vantes a escala nacional y regional;

❑ controlar el sistema de garantía de la ca-
lidad para la FTP, en cooperación con la ins-
pección escolar local;

❑ garantizar la comunicación y el contac-
to entre regiones y los organismos nacio-
nales responsables, para la detección tem-
prana de las cualificaciones necesarias en el
mercado de trabajo y los perfiles profesio-
nales emergentes en las respectivas regiones;

❑ prestar asesoramiento para la racionali-
zación y optimización de recursos destina-
dos a la formación profesional en las re-
giones.

Una de las funciones principales de estos
organismos consiste no obstante en desa-
rrollar los planes regionales de intervención
educativa (PRIEs) para la FTP, que deberán
adaptarse a los principales campos de de-
sarrollo para el período 2003-2010. Los PRIEs
deben orientarse a la demanda existente y
sustentarse en un sólido análisis del merca-
do de trabajo y de la capacidad de oferta
educativa.

“Se propone para los PRIEs un sistema estándar
de planificación, con una definición del
contexto político, un análisis de la situación
actual y las previsiones de empleo, capaci-
dades y formación en una región, y un plan
de desarrollo y mejora de la FTP que per-
mita responder a las necesidades individua-
les y del mercado con la perspectiva 2010”
(Swainger, 2003).

La contribución fundamental que se espera
de los PRIEs consiste en detectar las priori-
dades regionales y diseñar actuaciones es-
pecíficas que respondan a ellas. Estos planes
de acción contienen objetivos y prioridades
para toda una serie de temas relacionados
con la formación profesional, en función
de las especificidades regionales; no obstan-
te, los planes de todas las regiones deben in-
cluir propuestas de intervención relativas a:

❑ tipos y niveles de cualificación necesa-
rios en la región para reaccionar a las trans-
formaciones previstas en el mercado de tra-
bajo hasta 2010;

❑ estructura y distribución de la red de es-
cuelas profesionales en la región, para ga-
rantizar un sistema de FTP más eficaz y adap-
table, de acceso igualitario para todos;

❑ medidas necesarias para reforzar la co-
laboración entre escuelas, alumnos y em-
presas.

Los PRIEs equivalen por tanto a un siste-
ma de planificación a escala regional, que
prosigue con el desarrollo de planes de
intervención local para la FTP (a escala de
los condados), y con planes de acción es-
colares (a escala de los centros de FTP).

Los planes locales de intervención educa-
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tiva para la FTP (PLIEs) equivalen al segundo
escalón de la planificación educativa. 

Las “comisiones locales para la colaboración
social en la FTP” son estructuras consultivas
de la inspección de escuelas de un conda-
do, cuya creación se decidió en el contex-
to del primer proyecto Phare RO 9405. Se
trata de organismos tripartitos que apoyan
la aplicación de estrategias nacionales en las
escuelas de FTP y ayudan a la inspección
escolar a diseñar planes y estructurar ofer-
tas educativas de conformidad con las ne-
cesidades locales.

De acuerdo con los nuevos objetivos, es-
tas comisiones se encargan de desarrollar
planes de intervención educativa local de ti-
po FTP a partir de los PRIEs, completando
y adaptando estos en función de las condi-
ciones y necesidades locales. Se garantiza
así una relación coherente entre la planifi-
cación regional y la local de la FTP.

Otro escalón del sistema son los Planes de
Intervención Escolar (PIEs): cada escuela in-
dividual recibe una formación que la capa-
cita teóricamente para desarrollar un plan de
acción interno adaptado a las prioridades re-
gionales y locales. Se estimula la asociación
de escuelas para el análisis colectivo de ne-
cesidades locales y regionales de formación
profesional; la colaboración entre escuelas y
empresas asume ya una forma más estruc-
turada. La asociación local de FTP aspira a
crear comunidades formativas eficaces, ca-
paces de planificar y realizar intervenciones
de autodesarrollo y de mejora continua. Es-
te proceso amplio de planificación se basa
en una formación previa de los participantes
y en directrices comunes, desarrolladas y acor-
dadas en conjunto por todas las regiones. Es-
tamos aún en la fase piloto, donde 122 es-
cuelas pondrán en marcha el proceso y apren-
derán de éste a mejorar instrumentos y condi-
ciones para implantar el sistema a escala ge-
neral. Los resultados de este proyecto deben
contribuir decisivamente a resolver los re-
tos esenciales de la FTP rumana:

❑ producir una “imagen real” de la FTP en
cuanto a percepción social y comportamiento
social correspondiente: sin prometer más de
lo posible, pero sin aceptar tampoco el rol
de “educación de segunda clase”;

❑ adaptar la FTP a los retos de la transi-
ción económica y los desafíos globales; 

❑ crear una nueva identidad para las es-
cuelas de FTP, más abiertas y próximas a la
empresa, más flexibles y adaptables a las
transformaciones internas o externas. El ob-
jetivo consiste en crear auténticos “centros
comunitarios de recursos”, que ofrezcan to-
da una serie de servicios y actividades des-
tinadas a diversos usuarios;

❑ reformar la identidad profesional de los
docentes de FTP, adaptándola a los nue-
vos currículos, la nueva función de las es-
cuelas de FTP y los requisitos de un pro-
ceso educativo centrado en el aprendizaje;

❑ llevar a la planificación educativa los
principios del desarrollo regional;

❑ establecer relaciones sostenibles y efi-
caces con el mundo del trabajo, en benefi-
cio de ambas partes;

❑ incidir sobre la formación inicial de do-
centes de FTP en todos los sentidos que aca-
ba de mencionarse.

La creación o consolidación de organis-
mos regionales y locales que reúnen los in-
tereses de los diversos protagonistas de la
FTP intenta contribuir a institucionalizar la
participación de estos agentes: “muchos
países aceptan ya las ventajas que supone
una institucionalización local de los inte-
reses protagonistas (...) la administración lo-
cal, los representantes empresariales y sin-
dicales negocian convenios formativos lo-
cales y regulan la relación entre los centros
educativos de financiación pública y la
formación inicial con base en la empresa”
(Drake, 1994, p.159).

La escuela de FTP como “centro de
recursos comunitarios”

La nueva imagen de la FTP ambicionada
no podrá generarse al margen de las ten-
dencias globales de evolución organizati-
va: las nuevas condiciones que implica la
economía del conocimiento -dirigida y
regulada por relaciones laborales postfor-
distas de especialización flexible- se basan
en la fiabilidad, las competencias y el va-
lor añadido. La dinámica interna del en-
torno socioeconómico global adopta for-
mas particulares en los países en transición,
y da lugar a mercados de trabajo móviles
y flexibles, que se caracterizan casi siempre
por su inestabilidad e imprevisibilidad.
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Las organizaciones autoformativas y el neo-
institucionalismo, como nuevos productos
de la teoría organizativa, continúan ejer-
ciendo su influencia sobre la estructura es-
colar. La organización escolar está trans-
formándose claramente en dos sentidos:
estructural y funcional. En los países en tran-
sición, esto se traduce en un nuevo tipo de
dirección y una nueva organización interna,
más flexible y sensible a las demandas y de-
safíos de su entorno, junto con una amplia
diversificación de funciones y servicios.

Una organización autoformativa sólo podrá
surgir si las estructuras consultivas y deci-
sorias en todas las esferas organizativas -in-
cluyendo la teoría educativa, el personal, las
finanzas y la organización escolar interna-
asumen el principio de la autoorganización.
Debe permitirse que los protagonistas de-
sarrollen tipos de organización que reflejen
los requisitos socioeconómicos predomi-
nantes y las prioridades básicas decididas
de manera independiente (Formación de
docentes. 3er seminario sobre innovación
curricular, 1999, p.3).

Como primera etapa para crear estos “cen-
tros de recursos comunitarios”, el programa
de modernización de la FTP seleccionó a 22
escuelas de formación profesional, y co-
menzó a consolidar su capacidad institu-
cional: esta capacidad permitirá a estos cen-
tros convertirse en líderes del proyecto y en
fuente de apoyo metodológico para las res-
tantes escuelas del sistema. Estas 22 escue-
las de FTP han pasado ya por la experien-
cia del primer proyecto de reforma Phare,
y han adquirido un cierto nivel de evolu-
ción institucional y personal. Se han selec-
cionado a partir de los sectores represen-
tativos de la FTP, y con criterios regionales.

Las funciones principales de los centros de
recursos serán:

❑ transferir el conocimiento conceptual y
metodológico y las buenas prácticas deri-
vadas de la participación en el proyecto (Pha-
re RO 9405) y de toda su actividad integral;

❑ ayudar a las transformaciones y actua-
ciones propuestas por las escuelas partici-
pantes en el nuevo proyecto Phare RO 0108
para la FTP;

❑ ofrecer apoyo metodológico y asesora-
miento a otras escuelas y convertirse en “cen-
tros de recursos” que sirvan como ejemplo;

❑ servir de centros regionales de forma-
ción continua, en cooperación con las em-
presas;

❑ servir de apoyo “local” para la Unidad
de Realización del Proyecto, y garantizar una
plataforma de comunicación entre las es-
cuelas del programa y la dirección de éste;

❑ organizar e impartir formaciones en el
servicio para el personal docente de la FTP
y sus directivos, conforme a sus capacidades
y a las necesidades que manifiesta el siste-
ma de la formación profesional rumana;

❑ reunir en redes formativas a la comu-
nidad local, los recursos regionales y los pro-
tagonistas de la formación, para reforzar la
colaboración social en la FTP;

❑ promover una gestión cooperativa y aso-
ciativa de la formación, centrada en la par-
ticipación, la garantía de la calidad y la res-
ponsabilización de resultados.

Es evidente que la perspectiva de desarro-
llo organizativa pretendida con estos cen-
tros de recursos implica transformaciones
de todo el entorno formativo, y especial-
mente en las prácticas de la dirección de
la docencia y el aprendizaje.

“Este nuevo contexto formativo reclama una
función diferente para los docentes/forma-
dores. El docente debe incorporar nuevas
capacidades que le permitan formarse per-
manentemente y mantenerse al día con nue-
vos conocimientos, ideas pedagógicas y tec-
nologías. Cuanto más cooperativa se hace
la formación, más necesario es para el do-
cente un desarrollo profesional que le per-
mita impulsar las redes de contactos y los
principios de la formación autoformativa
dentro de sus escuelas e instituciones.”
(Lifelong learning in the global knowledge
economy: challenges for developing coun-
tries, mayo de 2003).

El camino por recorrer

Hemos intentado esbozar en nuestro texto
las principales orientaciones e intervenciones
destinadas a incrementar la participación de
los diferentes protagonistas formativos en la
planificación, el desarrollo y el funciona-
miento de la formación profesional rumana.

La experiencia y los esfuerzos de 13 años
de reformas educativas, de diferente inten-
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sidad y magnitud, revelan que son necesa-
rias al menos dos reformas básicas en la es-
fera política:

❑ desplazar el eje central desde los “grandes”
cambios estructurales de todo el sistema ha-
cia aquellos programas de desarrollo e in-
tervenciones regionales y locales próximas
a los usuarios de los servicios de formación
profesional y al funcionamiento íntimo del
proceso educativo de base;

❑ los efectos esperados y la sostenibilidad
de la reforma educativa a escala escolar (es
decir, de base) no podrán alcanzarse si no
se modifica también la cultura escolar. Ya
las medidas estructurales adoptadas para to-
do el sistema educativo han producido im-
plícita o explícitamente hasta hoy una cier-
ta transformación cultural de la escuela; pero
nos referimos al tipo de cambio generado
en una organización, como necesidad in-
trínseca para su propia evolución. El cam-
bio cultural, como decisión del personal es-
colar, asumido y aceptado por una masa
crítica de docentes y realizada en colabora-

ción con la comunidad local, permitirá ga-
rantizar la sostenibilidad de las medidas
de reforma. Este cambio debe ser resultado
de la evolución interna de las escuelas e ini-
ciarse y realizarse desde dentro de ellas.

Erigir una cultura de gestión asociativa y
de cooperación en formación profesional
podría bien ser la piedra de toque para
ampliar la participación en la FTP, den-
tro del esfuerzo colectivo por garantizar
servicios de alta calidad en el difícil en-
torno que caracteriza a Rumania en es-
tos momentos. Estas ideas no son nue-
vas desde un punto de vista teórico (o in-
cluso práctico, en países con larga tradi-
ción democrática); pero siguen consti-
tuyendo desafíos básicos al desarrollo fu-
turo de la FTP para los países en transi-
ción como Rumania. La distancia entre
lo que sabemos que debe hacerse y lo que
hacemos en la práctica real es aún consi-
derable, y en ocasiones hay soluciones ar-
chisabidas a problemas que ni reciben un
apoyo político coherente ni se llevan a la
práctica de una manera estable.
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Estructura del sistema educativo en Rumania Anexo 1

Edad Curso CINE Nivel educativo

5, 6 Enseñanza superior

4 Escuela postsecundaria (enseñanza técnica)

18 XIII Ciclo superior de liceo

17 XII
3

Ciclo superior de Ciclo superior de (enseñanza técnica)

16 XI
enseñanza secundaria enseñanza secundaria Año final de la

superior, académica superior, tecnológica formación profesional

15 X
Ciclo inferior del liceo

Formación profesional 

14 IX (escuela de artes y oficios)

13 VIII

12 VII
2 Gymnasium

11 VI

10 V

9 IV

8 III
1 Primaria

7 II

6 I

5 3

4 2 0 Pre-primaria

3 1

EN
SE

Ñ
A
N

ZA
 O

B
LI

G
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O
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A
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Anexo 2
Índices de participación en la educación inicial Cuadro 1

Año escolar Formación técnica y profesional

TOTAL Formación profesional Enseñanza secundaria superior

Enseñanza secundaria Secundaria superior General / teórica Total secundaria

superior - vía para alumnos con superior

tecnológica capacidades específicas

(arte, deporte) -

vía profesional

Cifra total de Cifra total de Cifra total de Cifra total de Cifra total de Cifra total de
alumnos matriculados alumnos matriculados alumnos matriculados alumnos matriculados alumnos matriculados alumnos matriculados

(% en zonas rurales) (% en zonas rurales) (% en zonas rurales) (% en zonas rurales) (% en zonas rurales) (% en zonas rurales)

2001/2002 565 665 252 347 313 318 51 042 346 303 710 663

(11,26 %) (15,8 %) (7,6 %) (2,6 %) (5,9 %) (6,4 %)

2002/2003 596 531 270 215 326 316 53 951 360 137 740 404

(11,47 %) (15,9 %) (7,8 %) (2,3 %) (6,2 %) (6,6 %)

2003/2004 618 951 279 124 339 827 53 756 365 334 759 917

(12,09 %) (17,3 %) (7,8 %) (2,1 %) (6,7 %) (6,9 %)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2004. 

Estructura del empleo por nivel educativo y de cualificación (%) Cuadro 3

Rumania

Nivel educativo / nivel de cualificaciones 2000 2001 2002

Enseñanza primaria o sin titulación escolar 14,2 13,5 8,5

Secundaria inferior 21,6 21,2 22,8

Formación profesional (niveles 1 y 2) 21,6 22,3 22,1

Secundaria superior (incluye la vía tecnológica, nivel 3) 29,1 29,1 29,3

Postsecundaria y capataces (nivel 3) 4,4 4,5 4,2

Enseñanza superior 9,1 9,4 12,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Anuario Eurostat 2002

Distribución de profesiones entre nuevos titulados, 1999-2003 Cuadro 2

Campos profesionales Tipo de educación - nivel de cualificación 1998-99 1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03

Formación profesional - niveles 1 y 2 53 063 49 423 52 598 44 681 55 464

Industrial/ técnico Secundaria superior - nivel 3 52 147 47 861 45 620 39 793 46 044

Escuela postsecundaria - nivel 3 7 570 6 109 5 987 4 102 3 887

Formación profesional - niveles 1 y 2 3 892 3 556 3 455 2 698 4 243

Agricultura Secundaria superior- nivel 3 10 314 7 903 7 200 5 491 3 684

Escuela postsecundaria - nivel 3 1 336 1 578 1 352 1 394 1 143

Formación profesional - niveles 1 y 2 21 420 17 333 22 616 20 614 23 587

Servicios Secundaria superior- nivel 3 15 286 15 277 14 070 13 733 18 228

Escuela postsecundaria - nivel 3 26 052 31 479 26 130 22 960 20 307

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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