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Métodos moderniza-
dores de la formación
profesional situados
entre el modelo de for-
mación por módulos y
el modelo profesional

La evolución social, económica y técnica
plantea un gran reto para la formación
profesional en Europa. Si queremos ga-
rantizar incluso en años futuros una
cualificación profesional para los jóvenes
que sea moderna y capaz de responder a
dicho reto, es necesario analizar posibles
vías que permitan adaptar y actualizar la
formación profesional de hoy. Dos méto-
dos diversos de adaptación son la modula-
rización, tal y como ésta se practica par-
ticularmente en Gran Bretaña, y por otra
parte el desarrollo del método profesio-
nal, operativo por ejemplo en Alemania.

El sistema modular NC,
como ejemplo de
modularización

Para aproximarse a una definición clarifi-
cadora de los conceptos utilizados, es fa-
vorable estudiar un ejemplo concreto. Un
país con métodos complejos de modulari-
zación es Escocia, considerado fuertemen-
te innovador, cuya experiencia con mo-
delos formativos modulares es superior a
la de Inglaterra y Gales, y que además ha
instaurado métodos masivamente difun-
didos (Véase OCDE 1987). Ya desde 1984,
Escocia posee un sistema modular de ca-
racterísticas extraordinariamente puras,
que hace llegar a Raffe (1988, p. 162 y
sig.) a la siguiente conclusión: ”Otros
muchos países presentan tendencias ha-
cia la modularización, pero pocos han

aplicado ésta de una forma tan radical
como Escocia”.

El modelo o sistema escocés se compone
actualmente de unos 4.000 módulos di-
versos del denominado National Certi-
ficate (Módulos NC). Cada uno de estos
módulos presenta una duración tipificada
de cuarenta horas de enseñanza y se des-
cribe con mayor detalle en un compen-
dio modular que lleva el nombre de
Descriptor. En este Descriptor se ofrecen
datos expresamente operativos sobre vo-
lumen de contenidos, conocimientos y
capacidades que deben impartirse con el
módulo. Estas últimas se examinan y acre-
ditan conforme a métodos fijos. Los as-
pectos metodológicos y mediáticos se
encuentran menos determinados por el
sistema, ya que el Descriptor solamente
efectúa propuestas sobre ellos, sin regla-
mentación vinculante alguna. Los alum-
nos tienen derecho a pasar exámenes por
módulos individuales, sin la obligación de
seguir una vía formativa reglamentada
formalmente. Así pues, el itinerario
formativo es libre y los resultados de la
formación se encuentran estandarizados,
por lo que este sistema modular escocés
ha recibido la calificación de ”formación
orientada hacia resultados”. Los módulos
los elaboran equipos del organismo
semiestatal Scottish Qualifications Author-
ity (SQA), en colaboración con expertos
del sector educativo. Estos equipos de
desarrollo de módulos comprueban y ac-
tualizan además unos 300 módulos NC
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A partir del ejemplo del
National Certificate del sis-
tema modular escocés, por
un lado, y del sistema dual
alemán de la formación
profesional, por otro, se
hace posible extraer las ca-
racterísticas esenciales de
dos arquetipos formativos
opuestos: el método modu-
lar puro, en un polo, y el
método profesional puro,
en otro.
Este análisis de dos concep-
ciones diametralmente
opuestas para la formación
nos permite plantear la
existencia de una escala
continua de modalidades
intermedias practicables en
la formación profesional.
El autor analiza a continua-
ción dos experiencias inno-
vadoras realizadas en el
ámbito de la FP, una en Es-
cocia y otra en Alemania.
Nos indica los elementos de
cada una de estas experien-
cias que se diferencian de
su modelo de referencia
propio, y que integran ca-
racterísticas del modelo
contrario. El autor muestra
todos los límites de estas
diferencias con respecto al
modelo en cada uno de am-
bos casos, sin arriesgarse,
por supuesto, a hablar de
un proceso de convergen-
cia.

(1) Con ocasión de una profunda re-
forma del sistema formativo escocés
en el otoño de 1999, los módulos NC
han pasado a formar parte del Higher
Skill System (cf. SQA 1999a, 1999b y
Pilz 1999b) donde, conservando sus
características generales, reciben el
nombre de National Units. Los mó-
dulos NC externos al Higher Skill
System sólo admiten nuevas matricu-
laciones hasta el verano de 2002 y
deberán aprobarse antes del 30.9.2004
(SQA 1999c).
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anuales. La SQA se encarga además de
certificar y acreditar los módulos aproba-
dos mediante el  t í tu lo Scottish
Qualifications Certificate, una especie de
pasaporte formativo escocés. Dado que
los módulos pueden impartirse en los
centros formativos más diversos tanto
públicos como privados, como escuelas
de enseñanza general, institutos (colleges),
ofertores privados o incluso empresas, la
SQA es responsable asimismo de la su-
pervisión de la calidad entre estos pro-
veedores u ofertores formativos, y de
autorizar a éstos. El lapso de tiempo ne-
cesario para impartir un módulo difiere
en función del centro de enseñanza: en
las escuelas, los módulos de cuarenta
horas lectivas suelen impartirse en un lap-
so de trece semanas, mientras que en el
entorno de las empresas suelen ser habi-
tuales periodos mucho más largos.

Pueden asistir a estos módulos todos los
ciudadanos que hayan cumplido 14 años,
sin otros requisitos previos de acceso. Una
distribución por niveles educativos tal y
como hacen otros programas modulares
-p.e. las NVQ inglesas y las SVQ escoce-
sas (véase NCVQ 1995; SQA 1997a y
1997b)- no se aplica en este caso, ni tam-
poco los resultados de los exámenes per-
miten una diferenciación de niveles en-
tre los aprobados, ya que no se utilizan
notas. Los conocimientos previos son
parcialmente favorables, pero no se re-
quieren obligatoriamente para poder par-
ticipar, por ejemplo bajo la forma de cer-
tificados correspondientes previos. Los
alumnos pueden aprobar y combinar
módulos de forma autónoma y flexible,
completamente libres de restricciones.
Dado que cada uno de los módulos se
certifica aisladamente, resulta posible asis-
tir y aprobar un único módulo, combinar
una cifra grande de módulos de diversos
sectores, o -para especializarse- asistir a
diversos módulos pertenecientes todos al
mismo campo temático. Los alumnos tie-
nen la posibilidad de interrumpir el pro-
ceso de cualificación, y pueden volver en
cualquier momento a acceder al sistema
modular NC, que seguirá reconociéndo-
les todos los módulos aprobados anterior-
mente (véase Howieson 1992; Connelly ,
1999 y Scotvec 1996 a).

Si calificamos a este sistema modular NC
de poseer un diseño particularmente ra-
dical, debemos plantearnos qué criterios

nos mueven a hacer este juicio. Las ca-
racterísticas idealmente típicas de una fi-
losofía educativa basada en un sistema
modular pueden describirse con los si-
guientes procesos:

❏ Posibilidad de aprobar cualificaciones
parciales acreditadas, y garantía de la ca-
lidad a través de una tipificación (estan-
darización).

❏ Impartición y preparación de cualifica-
ciones específicas en la empresa.

❏ Adaptación a las necesidades y requi-
sitos individuales de los asistentes.

❏ Adecuación veloz a nuevas condicio-
nes del contexto técnico o requisitos del
mercado de trabajo.

❏ Orientación hacia la formación perma-
nente.

Junto al carácter general del modelo
formativo por módulos, también podemos
plantear los indicadores específicos de
una aplicación en la práctica de los siste-
mas modulares: así, se aprecia que los
módulos NC constituyen temporal y te-
máticamente unidades formativas delimi-
tadas, que pueden agruparse de forma
flexible. A la vez, los datos contenidos
en los Descriptores llevan a una fuerte
tipificación de objetivos, contenidos y
métodos de examen. Ya se ha menciona-
do otra característica particular: la extre-
ma orientación formativa hacia los resul-
tados gracias a la independencia de pro-
cesos y resultados formativos, que posi-
bilita esta tipificación. Otra característica
particular es la acreditación individual de
cada uno de los módulos. Por último,
entre las propiedades típicas de los mó-
dulos se cuenta su independencia de una

Gráfico 1

Indicadores del método modular

❏ Unidad didáctica delimitada temporal y temáticamente, agrupación flexible
de las unidades didácticas.

❏ Fuerte tipificación de objetivos, contenidos y métodos de examen.
❏ Formación orientada a resultados.
❏ Acreditación individual para cada unidad didáctica.
❏ Acceso libre, salida libre.
❏ La ubicación formativa es indiferente.
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ubicación formativa, como ya hemos des-
crito para el caso de los módulos NC.

Si extraemos los elementos característi-
cos aplicables a estos módulos NC y los
generalizamos (véase el Gráfico 1), po-
demos utilizarlos como indicadores de un
tipo ideal de sistema formativo por mó-
dulos.

Gráfico 1

El sistema dual alemán,
como ejemplo de una for-
mación por modelo profe-
sional

El sistema dual existente en Alemania
(véase Ministerio Federal de Educación y
Ciencia, 1992) abarca en estos momentos
cerca de 360 profesiones de formación
distintas y reconocidas estatalmente. Se
caracteriza, además de por vincular
institucionalmente a la empresa y a la
escuela en la formación, por hallarse cen-
trada en una formación profesional com-
pleja y transferible, unida a una compe-
tencia global de actuación y a un desa-
rrollo de la personalidad del adulto jo-
ven, todo ello integrado en un sistema
operado bajo responsabilidad de los agen-
tes sociales, por un lado, y de las instan-
cias estatales por otro.

Dentro de este modelo, la orientación
hacia la profesión constituye la clave de-
terminante del aspecto formal y temático
para todo el sistema de la FP alemana. La
filosofía formativa del modelo profesio-
nal alemán puede describirse resumida-
mente con la siguiente enumeración
aproximativa de elementos característicos

(véase Blossfeld 1994; Steedman/ Mason/
Wagner 1991; Pilz 1999a, p. 91-93 y
Deissinger 1994, 1996 y 1998):

❏ Complejidad y transferibilidad inter-
empresarial de los perfiles de cualifica-
ciones.

❏ El estado cumple una función de re-
glamentación y crea transparencia me-
diante el reconocimiento de las profesio-
nes de formación.

❏ El contexto reglamentario es estable a
largo plazo y genera con ello una conti-
nuidad dentro del sistema de la FP; a la
vez, la formación profesional individual
constituye un proceso didáctico y de so-
cialización largo y duradero.

❏ La profesión para la que un alumno se
ha formado determina aspectos de su fu-
tura remuneración y categoría profesio-
nal.

❏ La formación confiere identidad pro-
fesional y conciencia, y algunos de sus
elementos educativos fomentan el desa-
rrollo de la personalidad.

Junto a los elementos determinantes, más
bien abstractos, de este modelo profesio-
nal, podemos detectar también en la prác-
tica los elementos concretos de aplicación
de esta teoría (véase el Gráfico 2). Estos
elementos consisten, por una parte, en
planes de estudio muy amplios, con los
que el alumno adquiere una gran com-
petencia de actuación autónoma, y de du-
ración bastante larga, con unidades didác-
ticas consecutivas. Por otro lado, los pla-
nes de estudio conceden al docente una
gran libertad de opciones para concretar
en la realidad objetivos didácticos, con-
tenidos, métodos y procedimientos de
examen. Aparte de algunas reglamenta-
ciones especiales, el sistema dual vincula
muy estrechamente entre sí el proceso de
formación con los resultados formativos;
así, no se permite en general presentarse
a un examen de titulación sin haber asis-
tido antes al correspondiente proceso
formativo. Además, para obtener el certi-
ficado estatal que acredita las capacida-
des y conocimientos obtenidos con la
formación se requiere haber aprobado
realmente una formación. Quienes aban-
donan prematuramente o suspenden los
exámenes no reciben dentro del sistema

Gráfico 2

Indicadores para el modelo profesional

❏ Ámbito formativo global (Plan de estudios), unidades formativas consecu-
tivas

❏ Relativa apertura de opciones en cuanto a objetivos, contenidos, métodos
y procedimientos de examen

❏ Interdependencia del proceso formativo y de sus resultados
❏ Certificado de acreditación al término del itinerario formativo global
❏ Requisitos de acceso
❏ Resultados indirectamente preestablecidos
❏ Ubicación fija de la formación
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dual ninguna acreditación parcial. Ade-
más, el sistema dual plantea un requisito
de acceso que adopta normalmente la for-
ma de un contrato de formación con una
empresa y fija indirectamente la titulación,
ya que sólo el aprobado en toda la for-
mación impartida en la empresa conduce
a la acreditación. La última característica
práctica del modelo profesional es la de-
pendencia de éste de una ubicación
formativa: la formación del sistema dual
se halla por regla general vinculada a los
centros formativos constituidos por la
empresa formadora y la escuela profesio-
nal estatal.

Gráfico 2

Agrupación de las expe-
riencias escocesa y alema-
na en un modelo conjunto

Podemos situar mentalmente el modelo
por módulos y el modelo profesional, tal
y como se han expuesto con los indica-
dores precedentes, en los polos contra-
rios de una escala.

Ello nos permitirá considerar a ambos ti-
pos ideales como extremos opuestos y
también imaginar una línea continua que
permita clasificar a las formas mixtas en-
tre ambos polos, con ayuda de los
indicadores expuestos (véase Gráfico 3).
Estas formas mixtas proceden -en el caso
más sencillo- de uno de ambos extremos
ideales que integra algunos elementos del
otro modelo, o bien suponen auténticas
formas mixtas independientes de ambos
modelos extremos. En lo sucesivo, este
artículo analizará las formas mixtas de
formación profesional existentes en la
práctica.

Gráfico 3

Las GSVQs, ejemplo de una
modularización moderada
en Escocia

Otro programa educativo escocés puede
presentarse aquí a título de ejemplo, y si-
tuarse dentro de nuestro esquema clasifi-
catorio.

Desde 1992, la SQA o su organismo pre-
cursor, en colaboración con docentes,
empresarios, y otros expertos educativos,
procedieron a desarrollar 46 General

Scottish Vocational Qualifications
(GSVQs) diversas, integrando para ello
una proporción considerable de módulos
NC en este nuevo programa(2). Las GSVQs
consisten en grupos de módulos conce-
bidos específicamente para los colleges es-
coceses con tres niveles de complejidad
diversos, cuyos requisitos de acceso –casi
siempre bajo la forma de módulos pre-
vios aprobados- incrementaban su núme-
ro conforme aumentaba dicho nivel. Para
el nivel inferior I se ofrecía una GSVQ
compuesta por 12 módulos que permitía
una primera orientación profesional y una
oferta facultativa inicial, mediante la se-
lección de módulos individuales. Las
GSVQs de los niveles II y III, que condu-
cían a 14 ramas profesionales distintas,
como comercio, pequeños negocios o
atenciones sanitarias, consistían en diver-
sos módulos tanto obligatorios como
optativos que debían aprobarse confor-
me a un sistema fijo de puntos, ofrecién-
dose algunos de ellos en ambos niveles
dentro de una misma rama profesional y
reconociéndoselos. Los contenidos de los
módulos individuales se orientaban a la

Gráfico 3

Esquema de clasificación para programas formativos

Modelo profesional
Ámbito formativo global (Plan de es-
tudios), unidades formativas consecu-
tivas
Relativa apertura de opciones en
cuanto a objetivos, contenidos, méto-
dos y procedimientos de examen
Interdependencia del proceso
formativo y de sus resultados
Certificado de acreditación al término
del itinerario formativo global
Requisitos de acceso, resultados indi-
rectamente preestablecidos
Ubicación fija de la formación

Modelo de formación por módulos
Unidad didáctica delimitada temporal
y temáticamente, agrupación flexible
de las unidades didácticas.
Fuerte tipificación de objetivos, conte-
nidos y métodos de examen.

Formación orientada hacia resultados.

Acreditación individual para cada uni-
dad didáctica.
Acceso libre, salida libre.

La ubicación formativa es indiferente.

Modelo profesional Modelo mixto Modelo por módulos

Sistema dual ? Sistema modular NC

(2) La instauración del Higher Still
System hizo que las GSVQs perdieran
su validez propia a partir de 1999/
2000 y pasaran a integrarse en este
nuevo sistema (véase SQA 1999ª,
1999b y Pilz 1999b). Con todo, conti-
núan existiendo dentro del Higher
Still System bajo forma nueva, por
ejemplo como parte integrante de los
títulos Scottish Group Awards, y pue-
den emplearse también especialmen-
te como criterios de valoración para
mostrar una línea de desarrollo per-
sonal.
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profesión concreta pero no a un puesto
de trabajo específico, y se complementa-
ban con contenidos de enseñanza gene-
ral, tales como cálculo e idiomas. Una
particularidad eran además los exámenes
finales de los niveles II y III. Éstos se lle-
vaban a cabo bajo la forma de un pro-
yecto de trabajo para el que los alumnos
debían utilizar sus conocimientos y capa-
cidades aprendidas con todos los módulos
que componen una GSVQ. Al contrario
que en el caso de los módulos NC, este
sistema permitía una puntuación que di-
ferenciaba al alumnado entre ”deficien-
te”, ”insuficiente”, ”suficiente” y ”excelen-
te” (véase Murria 1997 y Scotvec 1996b y
1996c).

Si analizamos las GSVQs con ayuda de
los indicadores antes expuestos podemos
deducir los siguientes resultados:

Por un lado, los diversos módulos com-
ponentes de las GSVQs y del sistema NC
garantizan según los datos del Descriptor
una fuerte tipificación de contenidos y la
certificación de cada uno de los módulos
individuales.

Por otra parte, en el caso de las GSVQs
se presta atención sobre todo a la vincu-
lación de un proceso formativo continuo
con el resultado de la formación, y a la
cohesión de todos los módulos entre sí.
El examen final refleja este objetivo muy
claramente: el Scottish Qualifications
Certificate acredita sin duda los módulos
individuales, pero éstos sólo tienen valor
tanto en el sistema educativo (p.e. para
conferir acceso a la enseñanza superior)
como en el mercado de trabajo si están

coronados con un examen final GSVQs.
El sistema de puntos y las calificaciones
concedidas en este examen final subra-
yan esta valoración a escala estructural.
Pero también desde una perspectiva pe-
dagógica, la SQA y los colleges prestan
una gran atención a la obtención de un
certificado general por los alumnos, como
se manifiesta en las correspondientes en-
trevistas de orientación y la disposición
didáctica de la enseñanza. Así, el proce-
so formativo se cotejaba una y otra vez
con la estructura del examen, y los do-
centes tenían una mayor libertad para
organizar contenidos formativos que en
el caso de los módulos NC. Así pues, no
puede afirmarse que en este caso la for-
mación se halle orientada exclusivamen-
te a los resultados.

Como ya hemos indicado, las GSVQs se
concibieron sobre todo para su oferta en
colleges, adaptándose a las condiciones
particulares de éstos. Esta circunstancia
hizo que la formación ya desde su dise-
ño se encontrase vinculada a una ubica-
ción formativa concreta. Junto a esta de-
pendencia de la ubicación formativa se
cuenta el hecho de que los participantes
no disfrutan de un acceso y salida libres
al programa GSVQ, ya que dependen de
la oferta existente en los colleges, que por
regla general ofrecen exclusivamente la
secuencia lineal de una GSVQ a lo largo
de un año escolar. Pero considerando que
los módulos se complementan en parte
entre sí, la entrada y salida de un alumno
a los módulos durante el año escolar re-
sultaba con frecuencia imposible. Además,
para aprobar el examen final era necesa-
rio haber pasado por todos los módulos,
lo que limitaba adicionalmente la flexibi-
lidad de participación del alumnado.

Si consideramos en su conjunto los
indicadores que describen este diseño
modular (véase Gráfico 4), podemos si-
tuar a estas GSVQs a bastante distancia
del modelo modular puro, y calificarlas
más bien de modelo mixto.

Gráfico 4
No sólo la valoración de indicadores en
la escala de elementos nos permite de-
ducir la existencia de un sistema mixto:
también la consideración de criterios
educativos básicos nos permite observar
un distanciamiento de la filosofía edu-
cativa particular que plantea el modelo
por módulos. Una adaptación parcial de

Gráfico 4

Valoración de indicadores para el modelo modular
en el caso de las GSVQs

Unidad didáctica delimitada temporal y temáticamente,
agrupación flexible de las unidades didácticas. O
Fuerte tipificación de objetivos, contenidos y métodos de examen. X
Formación por resultados. O
Acreditación individual para cada unidad didáctica. X
Acceso libre, salida libre. O
La ubicación formativa es indiferente. O

X = Sí
O = No
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elementos del modelo profesional con-
fiere un valor particular al sistema de las
GSVQs como programa de cualificación
global y complejo, tanto desde un punto
de vista estructural como en opinión de
los propios alumnos participantes. Por
tanto, entre los criterios educativos que
fundamentan el sistema GSVQ no se
observa una prioridad a la impartición
de cualificaciones parciales ni una orien-
tación a cualificaciones sumamente es-
pecíficas para un ámbito profesional de-
limitado.

Nuevas profesiones de
formación en Alemania:
ejemplo de un distancia-
miento del modelo
profesional rígido

Desde 1997 han surgido en Alemania al-
gunas nuevas profesiones de formación
caracterizadas por un grado hasta enton-
ces desconocido de flexibilidad. Las pro-
fesiones en los ámbitos de las tecnolo-
gías de la información, la industria
mediática y los oficios de laboratorio pre-
sentan, con todo, diferencias entre sí en
cuanto a la configuración concreta de di-
cha flexibilidad (véase Dybowski 2000).
Presentamos a continuación a título de
ejemplo el nuevo modelo estructural para
la formación de trabajadores de laborato-
rio en los ámbitos de la química, la bio-
logía y la industria de pinturas y barni-
ces, de marzo de 2000 (véase Ministerio
Federal de Economía y Tecnología, 2000,
y Reymers, 2000).

Esta formación se encuentra subdividida
en tres ámbitos distintos de cualificación.
Seis cualificaciones integradoras diversas,
como Seguridad en el trabajo, Protección
ambiental y Organización y comunicación
del trabajo se imparten –con diferente
profundidad- para estas tres profesiones
de laboratorio durante todo el periodo
formativo reglamentado de 3,5 años. Junto
a ellas, para cada una de las profesiones
individuales se fijan cualificaciones obli-
gatorias específicas que se imparten so-
bre todo en la primera mitad de la carre-
ra formativa y que son imprescindibles
para lograr una competencia autónoma
de actuación global en una profesión. Para
el trabajador de laboratorio biológico se

han definido siete ámbitos distintos de
cualificaciones obligatorias, entre ellas por
ejemplo la ejecución de trabajos micro-
biológicos, de biología molecular y de
diagnóstico.

El tercer ámbito de cualificaciones son las
asignaturas de cualificación optativa, que
se aprueban en el último tercio de la ca-
rrera y que pueden elegirse de un amplio
catálogo de cualificaciones específicas
para una profesión, o bien de carácter
interprofesional. Las seis cualificaciones
optativas incluidas en listas especiales de
selección para el trabajador de laborato-
rio biológico comprenden por ejemplo,
en el ámbito específico de la profesión,
la ejecución de trabajos botánicos o
parasitológicos, y pueden elegirse un mí-
nimo de cuatro y un máximo de seis
cualificaciones optativas. En el ámbito
interprofesional, para el que pueden
elegirse un máximo de dos cualifica-
ciones, se imparten por ejemplo desde uti-
lización de métodos cromatográficos hasta
gestión de la calidad.

A pesar de estas posibilidades de opción,
toda la carrera continúa centrada en el
objetivo de impartir al alumno una com-
petencia global de actuación autónoma,
y el nuevo reglamento formativo sigue in-
cluyendo como parte integral de la carre-
ra un examen general parcial y otro final.
El examen final toma en cuenta las
cualificaciones optativas aprobadas por el
alumno.

Si aplicamos ahora a esta formación los
indicadores expuestos para el modelo
profesional (véase Gráfico 5), podemos
deducir un distanciamiento de las carac-
terísticas ideales de dicho modelo sólo en
lo referente a la mayor libertad de op-
ción sobre cualificaciones impartidas o
aprobadas. Se observa una especialización
de las capacidades y conocimientos del
alumno en el contexto de las posibilida-
des y prioridades de la respectiva empre-
sa formadora. En algunos casos, pueden
contribuir a la cualificación concreta los
intereses y tendencias específicas del
alumno. Pero todos los demás aspectos
se mantienen como antes. Es decir, resul-
ta imposible aprobar y acreditar reglamen-
tariamente cualificaciones individuales, y
sigue siendo obligatorio el contrato de
formación con una empresa, un elemen-
to central del modelo profesional.
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Resumen

Los dos ejemplos de modernización de la
formación profesional aquí mostrados
pueden analizarse detenidamente median-
te los indicadores descritos. Para el caso
escocés, las GSVQs significan un distancia-
miento del método modular químicamen-
te puro(3). Y viceversa, la mayor flexibili-
zación presente en los nuevos reglamen-
tos formativos alemanes conlleva un cier-
to alejamiento del modelo profesional rí-
gido. Con todo, resulta cuestionable de-
ducir de estas tendencias una eventual
convergencia de los sistemas de forma-
ción profesional, considerando las dife-
rencias básicas entre ambos sistemas
formativos y que dicha eventual conver-
gencia dependerá claramente de su res-
pectiva evolución a largo plazo. No obs-
tante, el examen y el análisis detenidos
de los diferentes métodos europeos
modernizadores de la formación profesio-
nal generan señales útiles de la futura
evolución que nos permitirán evitar erro-
res en los países respectivos.

Gráfico 5

Valoración de indicadores para el modelo profesio-
nal; caso: nuevas formaciones para trabajadores de
laboratorio

Ámbito formativo global (Plan de estudios),
unidades formativas consecutivas O
Relativa apertura de opciones en cuanto a objetivos,
contenidos, métodos y procedimientos de examen X
Interdependencia del proceso formativo y de sus resultados X
Certificado de acreditación al término del itinerario formativo global X
Requisitos de acceso, resultados indirectamente preestablecidos X
Ubicación fija de la formación X

X = Sí; O = No

(3) Un análisis detenido de todos los
programas escoceses de formación
incluyendo al nuevo Higher Still
System muestra un distanciamiento
considerable del modelo formativo
por módulos, anteriormente muy ra-
dical (véase Pilz 1999a, pp. 145–156).

A escala de los criterios educativos, no
se observa transformación alguna. La re-
glamentación legal recoge incluso de for-
ma explícita la mención clásica en Ale-
mania de la ”capacitación para ejercer una
actividad profesional cualificada, inclu-
yendo la planificación, ejecución y con-
trol autónomo del trabajo” (Ministerio Fe-
deral de Economía y Tecnología 2000).
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