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Enseñanzas posibles
de las cualificaciones
de orientación dual
en Europa

Este artículo analiza la po-
sibilidad de derivar ense-
ñanzas mutuas de activida-
des diversas. Adopta un
modelo de investigación
cooperativa y aprendizaje
mutuo para analizar los re-
sultados de dos proyectos
europeos Leonardo da Vinci
relativos a cualificaciones
de orientación dual. Expo-
ne algunas de las enseñan-
zas fundamentales que pue-
den extraerse de los dife-
rentes programas de cuali-
ficación con orientación
dual.

Introducción

Los asociados europeos participantes en
dos proyectos Leonardo da Vinci (INTE-
QUAL y DUOQUAL, véase lista de pro-
yectos) han procedido a analizar algunas
cualificaciones de orientación “dual”. És-
tas consisten en cualificaciones de edu-
cación secundaria que combinan la ense-
ñanza profesional con la general y con-
fieren al alumno una orientación dual,
válida tanto para el empleo como para la
enseñanza superior. Los programas de
cualificación dual (Doppelqualifikation)
analizados por los asociados al proyecto
son:

a) Programas que abarcan una parte in-
tegrante del sector educativo general,
como algunas ramas de estudio en la Re-
pública Checa, los cursos profesionales
en Portugal y los programas o ramas pro-
fesionales dentro de los sistemas escola-
res integrados de Noruega y Suecia;

b) Cursos o cualificaciones individuales,
p.e. el Baccalauréat (bachillerato) Profe-
sional en Francia, las Advanced General
National Vocational Qualification
(GNVQ)  de Inglaterra, el Liceo Polivalente
Integrado (LPI) en Grecia, la formación
profesional de segundo ciclo de secun-
daria (MBO/BOL4) en los Países Bajos, o
los cursos de la Academia WIFI en Aus-
tria;

c) Proyectos piloto dentro de sistemas tra-
dicionales de formación profesional,
como los incluidos en la reforma experi-

mental de Finlandia y algunos proyectos
individuales en Alemania (Baviera/
Brandenburgo).

El objetivo de este artículo es presentar
las “enseñanzas mutuas” derivadas de
estos programas gracias a un proceso de
cooperación. Este método de investiga-
ción cooperativa y de aprendizaje mutuo
se ha ido desarrollando en un grupo de
proyectos Leonardo da Vinci, flanqueados
por algunas medidas de acompañamien-
to a cargo del Cedefop. Como se señaló
durante la conferencia europea sobre la
FP celebrada en Viena en 1998: “La cul-
tura emergente del aprendizaje mutuo
pone de relieve la función que desempe-
ñan los “ámbitos complementarios al de-
sarrollo de políticas”, la “reconfiguración
de estructuras existentes para incorporar
nuevos modelos de transición”, y la “crea-
ción de contextos comparables que per-
mitan experimentar ideas similares den-
tro de diferentes entornos sistémicos”
(Kämäräinen, 1998).

Entre los proyectos utilizados para expe-
rimentar con este objetivo conjunto se
cuentan EUROPROF, POST-16 STRATE-
GIES/ SPES-NET(véase lista de proyectos),
e INTEQUAL/DUOQUAL. La idea del
aprendizaje mutuo y la experiencia prác-
tica obtenida a través de este proceso se
han ref le jado en diversos anál is is
(Attwell1977; Heidegger 1996, 2000;
Kämäräinen 2000; Lasonen 1998; Lasonen
y Manning 1998; Stenström 2000). A con-
tinuación investigaremos los procedimien-
tos y resultados de aprendizaje mutuo
dentro de los proyectos INTEQUAL/
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los programas en sí. Nuestro objetivo es
detectar las enseñanzas estimulantes, in-
cluyendo las buenas prácticas, pero sin
evaluar los programas.

En el debate final que tuvo lugar entre
los participantes asociados, las experien-
cias de los proyectos se relacionaron con
el potencial de las cualificaciones de
orientación dual a través de un modelo
teórico (Lasonen y Manning 1999). Este
modelo combina tres criterios, referidos
a la calidad de la formación profesional y
su prestigio frente a la educación gene-
ral: la formación profesional debe impar-
tir competencias personales y facilitar la
movilidad tanto dentro del sistema edu-
cativo como en el mercado de trabajo
(véase el Cuadro 2).

Las enseñanzas obtenidas por aprendiza-
je mutuo entre los participantes asocia-
dos de varios países toman en cuenta
implícitamente los diferentes contextos
nacionales. No obstante, para efectuar un
análisis comparativo de dichas enseñan-
zas es necesario explicitar en mayor gra-
do el marco contextual de las cualifica-
ciones de orientación dual. Partiendo de
una investigación paralela (Lasonen y
Manning 1999), se ha utilizado una
tipología de contextos nacionales que
expone las relaciones básicas existentes
entre la educación y el trabajo. Esta
tipología distingue tres tipos de contex-
tos nacionales (véase el Cuadro 3):

a) Tipo I: relación predominantemente
estrecha entre el sistema educativo y el
mercado de trabajo, basada en un siste-
ma educat ivo y una est ructura de
cualificaciones establecidas y con efectos
directos sobre el acceso profesional;

b) Tipo II: relación predominantemente
difusa entre el sistema educativo y el mer-
cado de trabajo, caracterizada por una
proporción alta de formación profesional
escolar de carácter amplio y formación
práctica subsiguiente en el empleo;

c) Tipo III: relación variada entre el sis-
tema educativo y el mercado de trabajo,
que presenta posibilidades de formación
profesional escolar y ampliamente espe-
cializada y también de formación en el
trabajo, que sigue un modelo de forma-
ción de aprendices, con diversos sistemas
de acceso profesional.

 Cuadro 1

Metodología comparativa del aprendizaje mutuo

Programa A Programa B
Enseñanza

DUOQUAL, exponiendo su metodología,
un análisis de sus resultados y las corres-
pondientes conclusiones.

Metodología

Los participantes asociados llevaron a
cabo diversas sesiones de mesa redonda
a fin de debatir lo que podían aprender
unos de otros. Cada participante analizó
las ventajas e inconvenientes de su pro-
grama respectivo y consideró posibles
enseñanzas extraíbles de los otros en su
contexto nacional. Los debates entre los
participantes se basaron en un método
conceptual de compartir conocimientos
para el aprendizaje mutuo (Brown y
Manning 1998; Manning 1997). El punto
de partida para esta metodología consis-
te en aceptar que no existen enseñanzas
generales por derecho propio: las leccio-
nes extraíbles siempre son contextuales,
relacionadas con los programas que las
hacen surgir o permiten recibirlas. Las
enseñanzas o lecciones en general pue-
den extraerse de programas específicos,
p.e. una enseñanza se extrae normalmente
de un programa concreto A, y puede in-
tegrarse en otro programa B. En este pro-
ceso, dicha enseñanza viene determina-
da por aspectos tanto del programa A (p.e.
un buen ejemplo) como del programa B
(p.e. un problema que requiere una so-
lución). Dicha interrelación está condicio-
nada, por supuesto, por otros factores
como la perfección y la experiencia del
asociado que extrae la lección (véase el
Cuadro 1).

Como ya indica el título de nuestro artí-
culo (enseñanzas que podemos aprender
mutuamente), el tema central de éste con-
siste en estas enseñanzas, y no tanto en

“Las enseñanzas obtenidas
por aprendizaje mutuo en-
tre los participantes aso-
ciados de varios países to-
man en cuenta implícita-
mente los diferentes contex-
tos nacionales. No obstan-
te, para efectuar un análi-
sis comparativo de dichas
enseñanzas es necesario
explicitar en mayor grado
el marco contextual de las
cualificaciones de orienta-
ción dual. (…) se ha utili-
zado una tipología de con-
textos nacionales que ex-
pone las relaciones básicas
existentes entre la educa-
ción y el trabajo.”
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Análisis

Los resultados de los debates en mesa
redonda sobre las enseñanzas extraíbles
por aprendizaje mutuo se analizaron con
cuatro baremos siguientes:

a) ¿en qué medida cumplen los progra-
mas de cualificaciones con orientación
dual los tres criterios de calidad (compe-
tencia personal, movilidad educativa y
movilidad profesional)?;

b) ¿qué problemas comparten todos los
programas de cualificaciones de orienta-
ción dual?;

c) ¿qué enseñanzas pueden extraerse de
todos los programas de cualificaciones de
orientación dual?;

d) ¿qué ejemplos de buenas prácticas
pueden detectarse en los programas de
cualificaciones de orientación dual?

Los resultados se han evaluado, para cada
una de estas cuestiones, en función de
los contextos nacionales de los progra-
mas respectivos.

Criterios de calidad de las cualifica-
ciones de orientación dual

En los debates efectuados por mesa re-
donda, se pidió a los participantes aso-
ciados que indicaran si los respectivos
programas habían conseguido alcanzar un
cierto nivel de calidad (cumplir objetivos)
según tres criterios: competencia perso-
nal, movilidad educativa y movilidad pro-
fesional. Todos los participantes analiza-
ron la cuestión con respecto a su progra-
ma específico, sin comparar éste con los
restantes programas. Para la evaluación,
los participantes sugirieron tres posibili-
dades de calificación: “calidad alcanzada”,
“calidad no alcanzada”, y “sin cambios”.

Los debates en mesa redonda arrojaron
en conjunto una valoración positiva so-
bre la calidad de las cualificaciones de
orientación dual, conforme a los tres cri-
terios (de nueve programas impartidos,
se reconoció haber cumplido objetivos en
siete ocasiones en cuanto a competencia
y movilidad educativa, y en seis para la
movilidad profesional). Las comparacio-
nes entre los diversos programas, no obs-

tante, deben efectuarse con precaución.
Dado que la cuestión se centra en pro-
gramas a título individual, los asociados
evaluaron éstos dentro de sus contextos
nacionales, esto es, sin perspectiva de
comparación. Por tanto, su evaluación
refleja las normas y expectativas nacio-
nales, que pueden diferir considerable-
mente entre los diversos países y progra-
mas estudiados. Si, por ejemplo, el ex-
perto holandés considera fracasado el
desarrollo de competencias correspon-
diente al programa MBO/BOL 4, debido
a los fuertes requisitos impuestos, ello no
implica en absoluto que dicho programa
sea “de menor calidad” en cuanto al de-
sarrollo de competencias que el resto de
los programas calificados de éxitos.

Sin embargo, la evaluación positiva en
general se corresponde con los resulta-
dos del análisis comparativo en la Encues-
ta DUOQUAL(Manning 1998). En conjun-
to, las cualificaciones de orientación dual

Cuadro 2

Criterios de calidad de la formación profesional

Cuadro 3

Tipología de los contextos nacionales

Relación entre educación y trabajo

Tipo I = predominantemente estrecha

Tipo II = predominantemente difusa

Tipo III= variada

País

Austria, República Checa,
Dinamarca, Alemania, Países Bajos
Suecia

Inglaterra, Finlandia, Francia,
Grecia, Noruega, Portugal

Formación 
profesional

Movilidad profesional 
(En el mercado de trabajo)

Movilidad educativa
(En el sistema educativo)

Competencia personal
(En el currículo) 

“En conjunto, las cualifica-
ciones con orientación dual
tienden potencialmente a
cumplir los criterios defini-
dos para conferir una alta
calidad y prestigio a la for-
mación profesional: pro-
porcionan competencias
personales y facilitan la
movilidad en el sistema
educativo y el mercado de
trabajo (…)”



Cedefop

52

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 23 REVISTA EUROPEA

tienden potencialmente a cumplir los cri-
terios definidos para la consecución de
una alta calidad y prestigio de la forma-
ción profesional: proporcionan competen-
cias personales y facilitan la movilidad
tanto en el sistema educativo como en el
mercado de trabajo (Lasonen & Manning
l999). La evaluación conforme a estos cri-
terios de calidad sugiere asimismo, al
menos desde las perspectivas de los aso-
ciados individuales, que no existe una
distinción general entre programas “bue-
nos” y “malos”, ni entre “los que dan” y
“los que reciben” lecciones. El proceso
de aprendizaje mutuo tiene que ver con
un análisis y una percepción mucho más
diferenciados de las ventajas y los incon-
venientes de los programas, factores de
los que nos ocuparemos en las dos si-
guientes secciones.

Problemas de las cualificaciones con
orientación dual

Tras haber evaluado el éxito de sus res-
pectivos programas, se pidió a los parti-
cipantes que señalasen los problemas
afrontados en el curso de sus respectivos
programas de cualificación dual. De nue-
vo, la cuestión se centra en los progra-
mas individuales, pero a la vez plantea el
debate sobre temas tanto específicos
como comunes.

Las cuestiones problemáticas declaradas
por los participantes asociados revelan
una similitud sorprendente para todos los
programas y contextos nacionales. Se cen-
tran sobre todo en el problema de conse-
guir una integración genuina de materias
profesionales y generales en el currículo
y el proceso didáctico. En general, se
observa una tensión, sentida en diversos
programas (República Checa, Grecia, Fin-
landia, Países Bajos, Noruega, Portugal,
Suecia), entre la innovación pedagógica
de un lado y la divisoria tradicional entre
“el mundo” académico y “el mundo” pro-
fesional (en cuanto a instituciones, admi-
nistración, estructuras de cualificación,
personal docente), de otro. La falta de una
formación por experiencia en el trabajo
(escuelas externas) también se ha detec-
tado como inconveniente principal (Re-
pública Checa, Noruega, Portugal, Sue-
cia). La integración entre teoría y prácti-
ca en las labores cotidianas de aulas y
talleres se considera un desafío (Norue-
ga). El compromiso con la formación

autodirigida puede verse obstaculizado
por una evaluación excesivamente dife-
renciada (Inglaterra).

Diversos programas (Austria, Alemania y
Finlandia), considerados de éxito en cuan-
to a cumplimiento de los criterios de ca-
lidad, demuestran ser de acceso restrin-
gido. Esto pone de relieve un problema
general planteado en torno a las cualifi-
caciones de orientación dual: en un con-
texto de problemas muy generalizados en
la transición de la educación a la vida
profesional, y con una numerosa fracción
de jóvenes en situación de riesgo, los iti-
nerarios de cualificación dual resultan de
hecho selectivos, ya que marginan a los
alumnos considerados “de bajo rendi-
miento”. El desafío a la política educativa
consiste en garantizar que los programas
de cualificación con orientación dual sean
parte integrante de sistemas transparen-
tes y flexibles, accesibles desde cualquier
situación y que confieran acceso a otros
cursos de enseñanza o formación (véase
Lasonen y Manning 1999).

Enseñanzas de los diver-
sos programas de cualifi-
caciones de orientación
dual

Los debates sobre los problemas afronta-
dos individualmente por los participan-
tes dieron pie a un proceso de aprendi-
zaje conjunto, consolidado más aún al
plantearse la cuestión sobre los métodos
de otros programas que puedan merecer
la pena. En conjunto, se han detectado
29 lecciones o enseñanzas diversas para
11 programas (receptores de la idea), y
44 referencias a otros 11 programas (da-
dores de ideas). Algunos de los puntos
justifican un comentario:

El aprendizaje mutuo entre participantes
asociados consiste en su mayoría en te-
mas curriculares (26 enseñanzas), y muy
escasamente en aspectos de movilidad
educativa y profesional. Ello puede de-
berse en parte a la atención prestada por
este proyecto de colaboración a los te-
mas relacionados con el currículo y la
formación en sí. Pero existen, con todo,
motivos más fundamentales: el análisis
cooperativo de las cualificaciones de

“Las cuestiones problemáti-
cas (…) se centran sobre
todo en el problema de con-
seguir una integración ge-
nuina de materias profe-
sionales y generales en el
currículo y el proceso
didáctico. En general, se
observa una tensión, (…)
entre la innovación pedagó-
gica de un lado y la diviso-
ria tradicional entre “el
mundo” académico y “el
mundo” profesional, (…)
de otro …”

“Esto pone de relieve un
problema general plantea-
do en torno a las cualifica-
ciones de orientación dual:
En un contexto de proble-
mas muy generalizados
para la transición de la
educación a la vida profe-
sional, y con una numero-
sa fracción de jóvenes en
situación de riesgo, los iti-
nerarios de cualificación
dual resultan de hecho se-
lectivos, ya que marginan a
los alumnos considerados
“de bajo rendimiento”.(…)
El desafío a la política edu-
cativa consiste en garanti-
zar que los programas de
cualificación con orienta-
ción dual sean parte inte-
grante de sistemas transpa-
rentes y flexibles, accesi-
bles desde cualquier situa-
ción y que confieran acce-
so a otros cursos de ense-
ñanza o formación”
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orientación dual ha mostrado que los pro-
cesos curricular y formativo son centra-
les para reformas y proyectos piloto. Es-
tos componentes resultan también esen-
ciales para el éxito de los programas, in-
cluyendo en éste la movilidad educativa
y profesional de los alumnos. Además, los
temas curriculares tienden a estar menos
condicionados por el contexto nacional
del programa que las cuestiones relacio-
nadas con la movilidad, vinculadas al sis-
tema educativo y al mercado de trabajo
concretos, respectivamente.

La mayoría de las lecciones extraídas de
otros programas se relacionan con pro-
blemas detectados en los programas ori-
ginales del país. Mientras que no resulta
sorprendente la correspondencia obser-
vada entre problemas afrontados y ense-
ñanzas extraídas de otros programas, las
excepciones a esta regla son también muy
significativas: por un lado, algunos pro-
blemas pueden ser específicos de un con-
texto nacional, o detectarse exclusivamen-
te en éste. En todo caso, las respuestas a
los problemas sentidos se buscan antes
de nada en el contexto nacional. Por otra
parte, algunas de las enseñanzas extraí-
das de otros programas pueden venir ins-
piradas por la observación de ventajas en
éstos, y estar relacionadas con los límites
y deficiencias o con la orientación del
programa propio.

Se han extraído lecciones tanto entre pro-
gramas con diferentes contextos naciona-
les (27 referencias) como entre progra-
mas del mismo contexto nacional (17 re-
ferencias). Este patrón variado corrobora
el presupuesto de que el aprendizaje
mutuo, en particular sobre temas curri-
culares, no se ve obstaculizado por las
diferencias entre sistemas educativos.

Se efectuaron referencias a programas de
los tres tipos posibles, y en su mayoría a
los programas experimentados en Alema-
nia, Noruega, Inglaterra y Austria. Este
hecho puede explicarse en parte por los
métodos innovadores adoptados por di-
chos programas, y por la atracción que
suponían. Otro motivo es sin embargo
probablemente la historia del proceso de
aprendizaje por cooperación: el primer
proyecto (INTEQUAL) había generado la
base para el proyecto multiplicador
(DUOQUAL), y propiciado una rica ex-
periencia (estos cuatro programas) que

permitió ampliar la cooperación a otros
países

Un examen más detenido del contenido
de las enseñanzas extraídas nos revela que
el interés común se centra en los méto-
dos para integrar la enseñanza general con
la profesional y la evaluación de compe-
tencias, y mejorar la cooperación entre
las instituciones del mundo educativo y
el del trabajo. Los temas curriculares pue-
den considerarse esenciales para las
cualificaciones de orientación dual, y pro-
porcionan asimismo una plataforma para
la movilidad educativa y profesional. El
Cuadro 4 recoge las características prin-
cipales consideradas “enseñanzas” de los
programas individuales.

Estas características forman desde luego
parte integral de los programas individua-

Cuadro 4

Enseñanzas obtenidas de programas de cualificación
con orientación dual

❏ combinación de contenidos técnicos y generales en el currículo (Alemania,
Países Bajos);

❏ integración de materias generales y profesionales (Grecia);
❏ formación por prácticas o experiencia laboral, como plataforma para la forma-

ción teórica (Alemania);
❏ la formación de aprendices como período opcional de la formación por expe-

riencia laboral (Noruega);
❏ acceso gradual a la especialización conforme a un modelo de árbol (Noruega);
❏ preparación para la participación social y cívica (Alemania, Francia, Noruega,

Suecia);
❏ flexibilidad en la planificación de currículos para el alumnado (Suecia);
❏ oferta de diversos estilos de aprendizaje (Inglaterra);
❏ exámenes orales que facilitan la evaluación sinóptica (República Checa);
❏ implantación de una cierta libertad de períodos formativos (Inglaterra, Países

Bajos);
❏ creación de un sistema modular flexible (Inglaterra);
❏ cooperación entre instituciones de la enseñanza general y la profesional (Fin-

landia);
❏ oferta de programas de carácter general y profesional en la misma institución

(Inglaterra, Noruega);
❏ oferta de diferentes niveles del mismo programa de FP en la misma institución

(Países Bajos);
❏ desarrollo de programas profesionales de nivel superior para quienes ya po-

seen cualificaciones profesionales inferiores (Austria, Francia);
❏ oferta de enseñanza superior de carácter dual para estudiantes salidos de la

formación de aprendices (Austria, Alemania);
❏ formación de formadores para cursos integrados (Noruega);
❏ oferta de apoyo económico a las empresas para la formación por experiencia

laboral (Noruega).



Cedefop

54

FORMACIÓN PROFESIONAL NO 23 REVISTA EUROPEA

Las “buenas prácticas” en los progra-
mas de cualificaciones con orienta-
ción dual

Las referencias a métodos o características
interesantes observadas en otros progra-
mas son también un indicador del éxito
de aquellas cualificaciones de orientación
dual, aún cuando éste dependa del punto
específico de arranque del proceso
formativo. Para obtener una visión gene-
ral de una experiencia con éxito, se pre-
guntó a los participantes qué elementos
operan correctamente en sus programas
de cualificación dual. Sus respuestas no
sólo complementaron la imagen previa de
las características de otros programas, sino
que sirven también como presentación de
las “buenas prácticas” que pueden supo-
ner estímulos para otros programas.

Esta evaluación de los elementos que fun-
cionan correctamente en un programa
dado suele guardar relación con el con-
texto nacional, confrontando las cualifica-
ciones de orientación dual a los métodos
convencionales de enseñanza profesional
o general del segundo ciclo de la secun-
daria en el país respectivo. Así pues, las
“buenas prácticas” resultan específicas de
un programa individual y del debate na-
cional interno. Ello diferencia las “bue-
nas prácticas” de las “enseñanzas” (Cua-
dro 4), relacionadas con temas o suge-
rencias percibidas en programas externos.
Además, las “buenas prácticas” se centran
más en los elementos que funcionan real-
mente bien en un programa, a partir de
una indagación y evaluación internas,
mientras que las “enseñanzas” pueden
referirse tanto a experiencias prácticas
como a características conceptuales.

Los resultados principales de las “buenas
prácticas” en los programas de cualifica-
ciones de orientación dual se compen-
dian en el Cuadro 5, agrupados en fun-
ción de los tres criterios de calidad men-
cionados (véanse los países indicados
entre paréntesis).

Esta clasificación de “buenas prácticas” se
corresponde, en parte, con resultados ya
señalados anteriormente como “enseñan-
zas” o lecciones (véase el Cuadro 4), pero
incluyen una gama más amplia de expe-
riencias positivas. Se registran “buenas
prácticas” en todos los baremos decisi-
vos de la calidad: tanto competencias

Cuadro 5

“Buenas prácticas” en los programas de cualificación
con orientación dual

Desarrollo de currículos y competencias

❏ Contenidos profesionales generales y básicos de carácter amplio en los pro-
gramas educativos (República Checa);

❏ integración de objetivos y materias profesionales y generales en la formación
(Alemania, Grecia);

❏ períodos de estudio flexibles (Finlandia);
❏ atención a la labor cotidiana en las clases y la pedagogía de las nuevas com-

petencias (Noruega);
❏ dinámica e innovación en las escuelas (Portugal);

Sistema educativo y movilidad educativa

❏ participación de grupos de edades amplios (República Checa, Noruega,
Suecia);

❏ atracción para estudiantes de alto rendimiento (Alemania, Finlandia)
❏ certificación común para diversos itinerarios de cualificación dual (Austria);
❏ incremento de la movilidad educativa entre las vías generales y las profesio-

nales (Finlandia);
❏ itinerario de ascenso a la enseñanza superior (Inglaterra);

Mercado de trabajo /movilidad profesional

❏ cooperación estrecha con la industria (Alemania);
❏ promoción social y empleabilidad a través de la titulación profesional

(Portugal);
❏ la formación en el trabajo como factor para obtener un empleo (Suecia):

Movilidad simultánea educativa y profesional

❏ combinación de diferentes tipos de cualificaciones con orientación dual para
grupos destinatarios individuales (República Checa);

❏ acceso tanto a la enseñanza superior como a la práctica profesional
(Grecia, Finlandia, Países Bajos);

❏ responsabilidad compartida entre instituciones escolares y organizaciones del
trabajo (Noruega).

les y de su respectivo contexto nacional.
No se pueden “transferir” a cualquier otro
programa o mezclarse como un “ingre-
diente” más con éste, para mejorarlo o
reformularlo. Con todo, las ideas concep-
tuales que las sustentan y la práctica que
han generado en cada caso pueden enri-
quecer la reflexión sobre materias simila-
res en otros programas.
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como movilidad educativa o profesional.
Esto corrobora en buena medida la po-
tencialidad de las cualificaciones duales
para satisfacer los criterios de calidad en
la FP. Además, se observan “buenas prác-
ticas” para toda la gama de programas
participantes en el proyecto. En particu-
lar, las referencias a programas reciente-
mente incluidos en el estudio (República
Checa, Grecia, Finlandia y Portugal) en-
riquecen la experiencia cooperativa so-
bre cualificaciones de orientación dual.

Presentación

El proceso y los resultados del aprendi-
zaje mutuo por cooperación se han pre-
sentado bajo la forma de un documento
accesible en el espacio internet del Foro
de Investigación WIFO Berlín (http://
w w w . b . s h u t l e . d e / w i f o / d u o q u a l /
=base.htm).Este espacio electrónico ha
ido surgiendo en el curso de la labor del
proyecto, utilizándose como herramienta
común para los participantes asociados y
como espacio de difusión general. Se in-
tentó en particular encontrar formas de
“visualizar” el proceso de aprendizaje. La
sección de “enseñanzas por mutuo apren-
dizaje” parte de la metodología adoptada
en las mesas redondas, proporciona eva-
luaciones estructuradas de los programas
individuales (ver Cuadro 6) y resume los
resultados de los debates en mesa redon-
da.

Conclusión

Los resultados del aprendizaje mutuo res-
paldan las hipótesis avanzadas en fases
anteriores de este proyecto asociativo, y
en particular éstas:

a) Las cualificaciones de orientación dual
satisfacen potencialmente los criterios
definidos para garantizar una alta calidad
en la formación profesional: proporcio-
nar competencias personales y facilitar la
movilidad tanto en el sistema educativo
como en el mercado de trabajo. Tanto la
evaluación efectuada por los participan-
tes en las mesas redondas como los re-
sultados del análisis comparativo en de-
talle de los programas (Manning 1998)
apoyan esta hipótesis. En buena medida,
las cualificaciones de orientación dual no
sólo cumplen “potencialmente” estos cri-

Cuadro 6

Evaluación de los programas

Como preparación para la mesa redonda sobre aprendizaje mutuo, los participan-
tes de los siguientes países procedieron a evaluar sus programas nacionales de
cualificaciones duales:

Cada uno de los asociados contestó a tres cuestiones concretas:
1 ¿Cuáles son los elementos operativos que funcionan bien en este programa?
2. ¿ Qué problemas tiene este programa?
3. ¿Qué puede aprenderse de otros programas?

<http://www.b.shuttle.de/wifo/duoqual/less-ass.htm>
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terios de calidad, sino en términos rea-
les; y a la vez presentan un potencial sig-
nificativo de avances y mejoras.

b) Hay grandes oportunidades de inter-
cambio y transferencia de experiencias
entre los diversos programas y sistemas
formativos nacionales. El debate efectua-
do en la mesa redonda final demuestra
abundantemente esta hipótesis. Mas
específicamente, sugiere que los métodos
curriculares, y en particular el desarrollo
de competencias, se prestan más al apren-
dizaje mutuo entre diversos programas
que los temas centrados en las vías edu-
cativas y las carreras profesionales (mas
incrustados en sus respectivos contextos
nacionales). Obsérvese, sin embargo, que
el “intercambio y transferencia de expe-
riencias” practicados durante este proce-
so asociativo de “aprendizaje mutuo” se
restringe al nivel conceptual, sin implica-
ciones prácticas concretas.

Las enseñanzas detectadas en este pro-
yecto asociativo deben constituir materia
de debate detallado a escala nacional y
europea para responsables políticos, pro-
fesionales de la práctica e investigadores
educativos. Los numerosos resultados de
interés que incluye el espacio internet
DUOQUAL (Manning 1999) permiten sin
duda proseguir el proceso de aprendiza-
je continuo.
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