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RESUMEN 

Chile está trabajando por un proyecto que tiene entre sus objetivos el crear un "Sistema 
Nacional de Competencias Laborales" que presta un servicio de certificación sin 
importar la forma y lugar en que se adquieren las competencias.  

Las actuales políticas institucionales y el mercado competitivo, hacen que se busquen 
mecanismos cada vez más ágiles para que produzcan resultados acordes con las 
exigencias laborales. Certificar y capacitar a los trabajadores de manera eficiente en 
menor tiempo y racionalizar los recursos administrativos y operativos de la entidad. En 
ese sentido, la validación y certificación de competencia son componentes básicos en la 
búsqueda de tales propósitos. Por lo tanto, es ahí donde surge la idea de este estudio, 
con el fin de brindar al sector de la construcción un servicio de evaluación y certificación 
de competencias, mediante el cual se reconozcan las aptitudes, destrezas y 
conocimientos, que requieren las distintas funciones laborales del sector. 

El proceso de evaluación y certificación, es en base a la metodología adoptada por 
Fundación Chile, que contempla una recopilación exhaustiva de antecedentes sobre la 
experiencia laboral previa del candidato, junto con pruebas de conocimientos, 
entrevistas y observaciones directas en el lugar de trabajo. El proceso se compone de 
tres etapas: 1) Introducción al programa (Inscribirse en el programa y Asistir a una 
reunión introductoria), 2) Evaluación, y 3) Certificación y Cierre. 

La metodología de estudio utilizada para realizar el análisis de factibilidad y evaluación 
técnico económica, es el desarrollo de un plan de negocios. Instrumento del cual se 
desprende que: 1) la capacidad ociosa del sector es baja, 2) no existen actores 
dominantes, 3) en un futuro cercano se espera un alto crecimiento de la demanda, 4) el 
público objetivo contempla alrededor de 300.000 personas a nivel nacional y 138.000 en 
la región metropolitana; de esto se vislumbra que un 73% de ellos no ha finalizado su 
enseñanza media, 62% se encuentra entre los 20 y 40 años de edad y 91,9% de los 
trabajadores ha aprendido su oficio en la práctica y no con estudios formales, 5) debido 
a la alta rotación, la industria de la construcción es sensible a los precios, por lo tanto, 
los servicios de valuación y certificación debiesen fluctuar entre los $100.000 y los 
$200.000, 6) finalmente se destaca que la evaluación económica, arroja resultados 
numéricos tales como VAN, en un periodo de 24 meses, alrededor de los MM$ 500 y 
TIR mensual entre 10% y 20%. 

Finalmente se destaca, que la certificación por competencias posee beneficios claros 
para el ambiente laboral y educacional, que se pueden traducir en: trabajadores 
adecuados y capaces para los cargos, mayor identidad y compromiso de los 
trabajadores por sus trabajos y desempeños, mayor estabilidad laboral, mejor 
productividad y calidad de trabajo, entre otras. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Evolución de la Certificación de Competencias en Chile  

 

"Chile Califica" tiene el propósito de crear un sistema de educación y capacitación 

permanente que contribuya al desarrollo del país y al mejoramiento de las 

oportunidades de progreso de las personas. Es una iniciativa conjunta del 

Ministerio de Educación y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través del 

SENCE; que también cuentan con el apoyo de los Ministerios de Economía y 

Agricultura y de Fundación Chile. 

 

Este proyecto tiene entre sus objetivos el de crear un "Sistema Nacional de 

Competencias Laborales" que presta un servicio de certificación sin importar la 

forma y lugar en que se adquieren las competencias, se inició durante el año 2002 

y está financiado por el Banco Mundial y el Gobierno de Chile. 

 

El proyecto orienta aumentos visibles en las inversiones en recursos humanos que 

mejoren los niveles de alfabetización, especialmente de la población activa, 

intentando revertir las insuficiencias de los sistemas educacional y de capacitación 

para atender las necesidades del país en su desarrollo. Asimismo, enfoca el 

mejoramiento de la formación técnica para hacerla más efectiva hacia las 

necesidades de desarrollo nacional, contemplando para ello los problemas de 

cobertura, calidad y articulación curricular entre los diferentes niveles de 

formación. 

 

También cubre el ámbito del reconocimiento de las competencias desarrollando 

mecanismos de evaluación y certificación en un sistema nacional que facilite 

acciones de capacitación de modo que se puedan generar mecanismos de 

respuesta a las necesidades detectadas y que, mediante las acciones de 

evaluación y certificación, se refuerce el mejoramiento de la calidad en las ofertas 

formativas. 
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El proyecto apunta hacia la población activa que requiera mejorar su nivel de 

competencias y sus niveles de alfabetización y escolaridad; pero también incluye a 

los jóvenes y trabajadores en el nivel de la educación técnica y técnicos de nivel 

superior. 

 

Entre los componentes que integran el diseño del proyecto se pueden contar el 

desarrollo de nuevas posibilidades de educación y capacitación permanentes, que 

incluye a la población adulta con modalidades educativas abiertas y flexibles, y 

con mecanismos de financiamiento que incentiven la nivelación de estudios y la 

utilización de esquemas de financiamiento público, como la franquicia tributaria 

existente en Chile. 

 

Otro componente es el que se orienta al mejoramiento de la calidad y la 

articulación de la formación técnica, mediante la ampliación y mejoramiento de la 

oferta de calidad en este nivel. De este modo se promoverá el desarrollo de 

proyectos de formación técnica descentralizados en las regiones del país, para lo 

cual se cuenta con fondos concursables para el incremento de la oferta a través 

de la promoción para la conformación de redes o asociaciones que vinculen 

instituciones formadoras de técnicos, con el sector productivo y los gobiernos 

regionales. 

 

Se ha previsto el desarrollo de un sistema nacional de normas de competencia e 

itinerarios de formación técnica que incluye la elaboración de un marco nacional 

de competencias laborales y de los componentes de evaluación y certificación de 

competencias, aseguramiento de la calidad de la formación ofrecida, mejoramiento 

y ajuste de la oferta formativa y programas de formación técnica conectados, 

abiertos y secuenciales. 

 

El proyecto ha contemplado también la necesaria formación de los docentes y la 

conformación de un sistema de información sobre la educación y la capacitación.  

La gestión del programa tiene un nivel nacional conformado por los Ministerios de 

Educación, Trabajo y Economía y la Coordinación Nacional del Programa; un nivel 
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regional que permite, mediante el Directorio Regional del Programa, hacer realidad 

una detección de necesidades y ejecución descentralizada con participación de los 

agentes locales. 

 

Para certificar sus competencias laborales, los trabajadores deben someterse a un 

riguroso proceso de evaluación por parte de organismos especializados, al que 

pueden ingresar individualmente o a través de sus empresas.  

 

El proceso de evaluación considera una recopilación exhaustiva de antecedentes 

sobre la experiencia laboral previa del candidato, junto con pruebas de 

conocimientos, entrevistas y observaciones directas en el lugar de trabajo.  

 

Además se aplican otros instrumentos especialmente diseñados para el proceso, 

los que han sido validados por los sectores involucrados. 

 

Se trata de recoger el máximo de evidencias concretas con respecto a las 

capacidades laborales de la persona, tanto a través de evaluaciones directas 

como indirectas. 

 

En caso de concluir exitosamente todas las etapas de la evaluación, los 

candidatos son certificados como competentes por organismos de reconocido 

prestigio en su industria. 

 

La certificación no se encuentra circunscrita a las competencias estrictamente 

técnicas; también prevee la nivelación de estudios para los adultos con rezago 

educativo mediante una mezcla de acciones en las cuales se reconocerán las 

competencias derivadas de la experiencia y se generarán certificaciones que 

tengan valor en el itinerario académico formal. 

 

También se ha propuesto incentivar propuestas locales en las que instituciones de 

educación y/o capacitación desarrollen proyectos para la articulación de la 

educación formal con la formación para el trabajo. De este modo los beneficiarios 
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podrán encontrar que su avance en la educación formal se lleva a cabo 

simultáneamente con el desarrollo de competencias laborales. 

 

1.2 Panorama contemporáneo 

 

1.2.1  Europa 

 

Tabla 1: Rasgos institucionales de la certificación en Europa1 

 
  

                                                 

1 Fuentes: Margarita Irigoin con base en: QCA, Report of the Independent Review of the UK National 
Occupational Standards Programme, 2001. CEDEFOP, Certification and legibility of competences, 2001. 
Fretwell, David, A Framework for defining and assessing occupational and training standards in 
developing countries, 2001.  
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1.2.2  Otros países 

 

Se están realizando grandes avances hacia la conformación de modelos que 

respondan a las necesidades de los países, antes que a un argumento basado 

en el éxito de una experiencia no comprobada.  

 

1.2.2.1  México 

 

Después de más de siete años de trabajo, el CONOCER está concentrando su 

actividad en dar más significado a sus normas de competencia en relación con 

las necesidades y el lenguaje de las empresas. Después de un amplio 

esfuerzo de desarrollo de estándares, se registró un cuello de botella, 

justamente en la certificación. Ello enseñó que no se demanda certificaciones 

para todas las áreas de desempeño y que se requiere afinar los mecanismos 

relacionados con las barreras que su costo puede imponer a los trabajadores 

más carenciados. 

 

1.2.2.2  Colombia 

 

SENA ha desarrollado, en los últimos cinco años, una amplia experiencia de 

conformación de “mesas sectoriales” en las cuales, con la participación de 

empresarios, trabajadores y representantes locales y de establecimientos 

educativos, se desarrollan procesos de caracterización sectorial, de 

identificación de competencias y de elaboración y validación de los programas 

de formación.   
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1.2.3  Chile 

 

Se ha avanzado en experiencias de normalización y certificación, también ha 

apostado por la independencia entre la certificación y la formación. 

Recuérdese que el modelo de Chile se caracteriza por la separación entre el 

financiamiento y la ejecución; ahora, con el advenimiento de organismos 

certificadores, se desarrolla un mecanismo de aseguramiento de calidad sobre 

los organismos ejecutores de capacitación. Sin embargo, una característica 

interesante en el caso de Chile, que hasta ahora prevalece en las 

aplicaciones, es la no separación entre quien evalúa y quien certifica.  

 

Con el fin de contribuir con el desarrollo y certificación de competencias, existe 

una iniciativa gubernamental que: “crea el Sistema Nacional de Competencias 

Laborales que pretende generar los mecanismos para identificar y establecer 

las competencias laborales y de empleabilidad de mayor relevancia para el 

mundo del trabajo; poner en ejecución mecanismos para evaluar y certificar 

las competencias desarrolladas por los trabajadores a lo largo de la vida, sin 

importar la forma en que éstas fueron adquiridas; constituir un referente para 

mejorar la calidad y pertinencia de la formación y capacitación; acreditar esta 

oferta de capacitación y formación; favorecer las oportunidades de aprendizaje 

continuo de las personas, y aportar información que facilite el encuentro 

oferta-demanda en sistemas de intermediación laboral y servicios de 

orientación vocacional. 

 

La certificación de competencias no sustituye a la capacitación ni a la 

educación formal, ni a las certificaciones entregadas por esta última; la 

certificación de competencias representa una herramienta que hace visibles 

en el mercado laboral los aprendizajes obtenidos en el mundo del trabajo, 

mejorando con ello la empleabilidad y las condiciones de vida de los 

trabajadores. 
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De esta manera, el Sistema custodia la transferibilidad de la certificación que 

contribuye a la movilidad laboral de los trabajadores, mediante certificaciones 

de competencias reconocidas y validadas por los distintos sectores 

productivos. 

 

La iniciativa considera que la certificación de competencias laborales debe 

responder al interés de los trabajadores y las empresas, en la medida en que 

se alinea con la demanda de estos actores, en sectores donde se estima que 

la certificación agrega valor; el valor del certificado radica en el reconocimiento 

que el sector productivo le otorgue, en la medida en que estime que la 

certificación les entrega información útil y confiable. 

 

Por ello el Sistema se desarrolla y orienta fundamentalmente de acuerdo a la 

demanda del sector productivo y de las personas. 

 

El Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales tiene 

incidencia en los siguientes ámbitos: Eficiencia del mercado del trabajo, 

Actualización y Progreso de la Formación de los Trabajadores, Calidad y 

Pertinencia de la Capacitación, y Intermediación Laboral”2. 

  

                                                 

2 Equipo de Competencias Laborales Servicio Nacional de Capacitación y Empleo SENCE, enero de 
2006.  
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2 DEFINICIONES PREVIAS 

 

2.1 Sistema de Certificación de Competencia Laboral 

 

Sistema que permite establecer si los trabajadores poseen y aplican los 

conocimientos, habilidades-destrezas y actitudes que les exige el correcto 

desempeño de su ocupación.  

 

2.2 Competencia Laboral 

 

Actitudes, conocimientos, y destrezas necesarias para cumplir exitosamente las 

actividades que componen una función laboral, según estándares definidos por el 

sector productivo.  

 

2.3 Certificación de Competencia Laboral o Certificación de Competencia 

 

Corresponde al proceso de reconocimiento formal, por una entidad independiente, 

de las competencias laborales demostradas por un individuo en el proceso de 

evaluación.  

 

2.4 Evaluación de Competencias Laborales 

 

Es un proceso de verificación del desempeño laboral de una persona contra una 

unidad de competencia laboral previamente acreditada.  

 

2.5 Unidad de Competencia Laboral (UCL) 

 

Es un estándar que describe los conocimientos, las habilidades y actitudes que un 

individuo debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de 

trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios para inferir que el 

desempeño fue efectivamente logrado.  
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2.6 Calificación 

 

Es un conjunto de unidades de competencias que reflejan un área ocupacional. 

 

2.7 OTEC 

 

Los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) son organismos de ejecución 

de capacitaciones contratados por la empresa o a través de una OTIC para hacer 

uso del 1% de franquicia SENCE. Conviene recurrir a una OTEC cuando la 

capacitación requerida es muy específica y/o el número de trabajadores a 

capacitar lo amerita. 

 

2.8 OTIC 

 

Los Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC) son personas 

jurídicas sin fines de lucro cuyo objetivo es intermediar entre las empresas y el 

SENCE en la administración del 1% de la franquicia. Además, otorgan apoyo 

técnico a las empresas adheridas a través de la promoción, organización y 

supervisión de programas de capacitación para el desarrollo de recursos 

humanos. Por lo tanto, también sirven de nexo entre las empresas afiliadas y los 

organismos técnicos de capacitación, OTEC. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 Justificación 

 

Las actuales políticas institucionales y el mercado competitivo, hacen que se 

busquen mecanismos cada vez más ágiles para que produzcan resultados 

acordes con las exigencias laborales. Certificar y capacitar a los trabajadores de 

manera eficiente en menor tiempo y racionalizar los recursos administrativos y 

operativos de la entidad. En ese sentido, la validación y certificación de 

competencia son componentes básicos en la búsqueda de tales propósitos. 

 

3.2 Preguntas Claves 

 

¿La industria de la construcción posee trabajadores capacitados y competentes?  

 

¿Existe hoy la necesidad de especialización de los trabajadores? 

 
¿Existen certificadoras de oficio para la construcción?  

 
¿Quiénes certifican? 

 
¿Es viable para las empresas certificar a sus trabajadores?  

 
¿Cuál es su costo? 

 

3.3 Delimitación 

 

En cuanto, a la delimitación del estudio, es necesario señalar la unidad de estudio, 

el contexto espacial, lo que implica segmentar el público objetivo, la forma de 

abordar el negocio y el tiempo, referido específicamente al momento temporal que 

se utilizará para el desarrollo y obtención de información y resultados.  
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Elemento o Unidad: Sectores educacional, específicamente Servicios de 

capacitación y certificación de oficios y/o competencias laborales, así también sus 

participantes (Empresas, Estado, OTEC, OTIC, Personas naturales, Trabajadores 

del rubro de la construcción). 

 

Espacio: Chile, específicamente centros de capacitación y certificación de oficios 

y/o competencias. 

 

Tiempo: Situación actual, antecedentes y resultados históricos y Proyecciones 

futuras. 

 

Plano Teórico: Estudio de Factibilidad y Evaluación Técnico Económica, basado 

en información comparada, verificada y comprobada empíricamente por el apoyo 

de instituciones, encargadas de  la entrega de este tipo de servicios en Chile. 

 

3.4 Alcance 

 

Estudio de factibilidad de la implementación de una certificadora de oficios para la 

Industria de la construcción en Chile. 

 

Evaluación técnico económica de una certificadora de oficios para la industria de 

la construcción en Chile. 

 
Determinar factores críticos de éxito como agentes y factores decidores de la 

implementación de una certificadora de oficios para la industria de la construcción. 

 

3.5 Objetivo general 

 

Desarrollar un Estudio de Factibilidad y Evaluación Técnico Económica para una 

Certificadora de oficios para la industria de la Construcción en Chile . 
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4 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Se realizará un estudio exploratorio, con el objetivo de obtener información sobre 

un contexto particular y en una determinada área. Además este tipo de estudio es 

más flexible en su método, son más amplios y dispersos que los otros tipos de 

análisis.  

 

Con la utilización de este método se puede: 

 

• Identificar conceptos y variables promisorias. 

 

• Establecer prioridades para el análisis. 

 
• Sugerir afirmaciones verificables.  

 
• Identificar  tendencias y relaciones potenciales entre variables.  

 
• Explorar algo desconocido.   

 

4.2 Sujetos/objetos 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente el sujeto u objeto de investigación será 

aquel sector vinculado específicamente con las capacitadoras y certificadoras de 

oficios y/o competencias laborales, tanto desde una perspectiva educacional, 

económica y social. 

 

4.3 Instrumentos 

 

Como instrumento primordial se utilizará la información, tanto base de datos como 

teoría o estadísticas disponibles en las distintas instituciones encargadas, 

legisladoras y participes de este importante sistema. 
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Además se utilizará la metodología de plan de negocios, la cual cuenta con 

diversos factores y componentes que hacen que un inversionista pueda verificar la 

viabilidad de un negocio previo su puesta en marcha o funcionamiento. 

 

4.4 Recolección de información 

 

Para el desarrollo de este estudio, la recolección de datos se hará a través de una 

acuciosa revisión bibliográfica de los temas pertinentes para el mismo, definidos 

en los objetivos. Adicionalmente, se analizará la bibliografía obtenida y la opinión 

de expertos nacionales e internacionales en cuanto a los temas de interés para el 

cumplimiento de los objetivos de este trabajo. 

 

También se contactaron, vía entrevistas individuales y grupales, diferentes 

trabajadores y empresarios del sector, con el fin de conocer acabadamente la 

posición y disposición de todos los agentes, ante el desarrollo e implementación 

de una certificadora de oficio.  

 

4.5 Análisis de datos  

 

En cuanto al análisis de información cualitativa, sólo se debe mencionar que se 

realiza mediante una lectura comparativa que realiza el autor del estudio. Así 

también se realiza una exhaustiva revisión bibliográfica sobre los temas relevantes 

del estudio, como por ejemplo: competencias laborales, certificación y evaluación 

de competencias, industria de la construcción, metodología de aplicación, entre 

otros.  

 

También se realizó análisis de información, gracias a las reuniones sostenidas con 

diferentes actores, así como proveedores, compradores, docentes y entidades 

especialistas en la materia. 
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5 PLAN DE NEGOCIO3 

 

El Plan de Negocios es una herramienta de dirección que integra los principales 

documentos normativos. 

 

"El Plan de Negocios es una ejecución útil tanto para lanzar una nueva empresa o 

una actividad en la empresa existente."  

 

Surge la necesidad conceptual, metodológica y de gestión, de introducir un 

instrumento que permite concretar las estrategias en términos técnicos, 

económicos, tecnológicos y financieros. 

 

Este instrumento que se denomina mundialmente como Plan de Negocios, debe 

argumentar tanto a corto como mediano plazo una descripción detallada de los 

servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen y 

cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permitan determinada 

competitividad y diferenciación entre competidores y aliados. 

 

Plan de negocios, según esta definición en las entidades especialistas: Es una 

forma de pensar sobre el futuro del negocio: a donde ir; cómo ir rápidamente, o qué 

hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos. 

 

Es un documento formal, elaborado por escrito, que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen las 

acciones futuras que deberán ejecutarse, tanto por el empresario como por sus 

colaboradores, para, utilizando los recursos de que dispone la organización, 

procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que al mismo 

tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. 

 

 

                                                 

3 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml 
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Luego de un análisis de los diferentes conceptos que los autores ofrecen sobre el 

Plan de Negocio, es fundamental concentrarse en el objetivo básico y que éste sea 

claro, que esté escrito, sea fácilmente comunicable, coherente y medible. 

 

5.1 Estrategia 

 

5.1.1  Análisis interno y externo 

 

El análisis interno y externo es tan necesario conocer como los objetivos del 

negocio a analizar.  

 

En este apartado se busca fundamentar y conocer los factores internos y 

externos que nos rodean y que van a influir en el desarrollo de la iniciativa.  

La importancia de conocer y analizar los factores de la empresa, de manera 

independiente, dará una idea de las posibilidades y capacidades, así como de 

los puntos fuertes a potenciar y los débiles a cubrir y enmendar. Así también, 

supone la búsqueda de información, su análisis y la elaboración de 

conclusiones relevantes.  

 

Como parte de este análisis interno y externo se aplicará la metodología PEST, 

Cinco Fuerzas de Porter y Análisis FODA. 

 

5.1.1.1  PEST 

 

El PEST es de utilidad para revisar la estrategia, posición, y dirección de la 

empresa.  

 

El propósito de PEST es contribuir con el análisis del macroentorno, que tiene 

como objetivo el desarrollar instancias en las cuales se pueda listar 

oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y amenazas que se 

deberían eludir. 
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El análisis consiste en considerar la influencia de los siguientes ambientes: 

macroeconómico, tecnológico, social y demográfico, e político y legal 

 

• Ámbito Político  

 

Indudablemente, debido a las características de este proyecto se debe 

considerar las regulaciones laborales, los incentivos de la actividad 

empresarial, la estabilidad gubernamental y las políticas de capacitación y 

certificación a nivel nacional. 

 

En la actualidad, se encuentra promulgada la Ley 20.267 que pretende la 

creación de un Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

que tiene por objeto el reconocimiento formal de las competencias laborales 

de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido 

adquiridas y de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la 

enseñanza formal de conformidad a las disposiciones de la ley N° 18.962, 

Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las oportunidades 

de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y valorización 

(Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Subsecretaria del Trabajo, 2008). 

 

Así también, existe un escenario positivo, en cuanto, a las regulaciones 

destinadas a los beneficios relacionados con las franquicias tributarias 

dirigidas a capacitación, como por ejemplo, la flexibilización y disminución de 

requisitos para la obtención de capacitaciones, señaladas en Estatuto PYME. 

 

La estabilidad gubernamental no posee gran relevancia en el desarrollo del 

proyecto, una vez aprobadas todos los proyectos de ley que están 

directamente relacionados con los beneficios e incentivos empresariales, que 

estén directamente relacionados con las certificaciones y capacitaciones de 

los trabajadores. 

 

 



25 

 

• Ámbito Económico 

 

Claramente este factor es de relevancia para el proyecto, ya que, iniciativas 

que desarrollan este tipo de productos y/o servicios, de baja prioridad en las 

empresas, son directamente afectadas por los periodos de crisis y 

desbalances económicos, en los cuales, aumenta la tasa de desempleo, 

disminuyen los ingresos disponibles, la disponibilidad y distribución de los 

recursos y nivel de desarro llo. Las últimas estadísticas de empleo indican que 

en el país ha ido en aumento constante la tasa de desempleo. La creación de 

empleo se da en un importante porcentaje en empresas micro, pequeñas y 

medianas. En efecto, en Chile el 76% de los trabajadores se desempeñan en 

estas empresas, dato suficiente para sustentar la importancia de este ámbito. 

 

Con el fin de a rgumentar lo señalado, se menciona que: la gran mayoría de las 

EMT4 no han accedido a instrumentos de capacitación diseñados por el 

Estado y las EMT pueden tener restricciones de liquidez, lo que impediría 

financiar certificaciones vía franquicia tributaria. 

 

• Ámbito Social 

 

El desarrollo de iniciativas como esta, destinadas a las competencias, 

capacitación y educación de la fuerza laboral en Chile genera impacto en la 

distribución de la renta, movilidad social y cambios en el estilo de vida. Así 

también, genera una mayor seguridad y calidad de trabajo, tanto para los 

empleados como para los empleadores. 

 

  

                                                 

4 Empresas de Menor Tamaño 
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Con el fin de argumentar lo anteriormente señalado citaremos a  Mariana 

Schkolnik, Consuelo Araos, y Felipe Machado: “Gran parte de la población 

económicamente activa de la región está vinculada a la informalidad, 

quedando invisible para el sistema económico formal y, además, sin ningún 

tipo de protección contra los riesgos económicos y sociales. 

 

La generación de empleo formal es lenta, por ellos se requiere incrementar la 

capacidad productiva de los trabajadores informales, de manera de 

incorporarlos plenamente al ejercicio de la actividad económica, disminuir la 

heterogeneidad, mejorar la equidad y disminuir la pobreza. 

 

La certificación y capacitación del sector informal contribuye a la empleabilidad 

de los trabajadores del sector y, además, puede constituirse en un vehículo 

que los incentive, les permita y los lleve a la necesidad de ingresar al mundo 

formal. En la medida en que se aumenta el capital humano y la productividad 

de las actividades informales, aumenta también su necesidad de acceder a 

capital, información, mercados y, por ende, a la formalidad. 

 

Además del aumento en la productividad, otra forma en que las políticas que 

apoyan programas de capacitación y certificación por competencias laborales 

al trabajador informal constituyen un puente para su integración al mundo 

formal, es el que éstas ya implican algún grado de formalización de las 

actividades del sector, al reconocer pública y oficialmente sus competencias, 

lo que puede activar lentamente su formalización en otras áreas. Además, al 

insertarse de este modo en el inicio de un ciclo continuo de certificación y 

capacitación constante, se incentiva al trabajador informal a fortalecer los 

vínculos con la economía formal”5. 

 

  

                                                 

5 Certificación por competencias como parte del sistema de protección social: la experiencia de países 
desarrollados y lineamientos para América Latina. Mariana Schkolnik, Consuelo Araos, y Felipe Machado. 
Diciembre del 2005. Santiago de Chile.  



27 

 

• Ámbito Tecnológico 

 

Este factor y las medidas relacionadas con la industria de la tecnología, los 

grados de obsolescencia de los productos, la madurez de las tecnologías 

convencionales, la velocidad de transmisión de la tecnología, entre otros; no 

son relevantes para la puesta en marcha ni desarrollo de este tipo de 

iniciativas. 

 

5.1.1.2  Cinco Fuerzas de Porter 

 

• Poder de Compra de los Compradores 

 

Con este servicio, esta fuerza no es alta, ya que, no es relacionado o parte del 

núcleo de sus operaciones, es decir, infraestructura, edificación y 

construcción. Así también, se visualiza que no es un servicio que se pueda 

aumentar fuerza, mediante la compra de grandes volúmenes.  

 

El producto requiere de especialización y manejo profesional capacitado, para 

adaptar el sistema a las diversas características de los clientes y cumplir con 

estándares impuestos por la ley n° 18.962. 

 

Con el lanzamiento de las nuevas leyes de certificación y estándares de 

calidad en base a competencias de los trabajadores, este servicio deberá ser 

relevante en los análisis de costos y calidad del producto de los compradores 

(Constructoras), ya que, estas certificaciones influyen directamente con la 

entrega del producto ofrecido, por ellas, al mercado y los costos asociados a 

servicios de post-venta, entre otros.  
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Finalmente, se destaca que aunque exista sólo una oficina central las 

certificaciones pueden cubrir todo el territorio nacional, si es que existe una 

variada base de evaluadores y certificadores, además de una logística de 

entrega, adecuada. Por lo tanto, el que existan pocos puntos de 

comercialización, no potencian la fuerza del comprador. 

 

• Poder de los Sustitutos  

 

Este es un servicio que sólo hoy está siendo valorado y reconocido por las 

diversas industrias, más aún por la industria de la construcción. Sustitutos 

directos no existen, ya que, no existe otro mecanismo para validar la 

educación informal. 

 

En esta industria, los sustitutos indirectos, OTEC, CFT e Institutos, que 

ofrecen capacitaciones, se ven en desventaja ante esta solución, ya que, 

requiere de una mayor inversión monetaria y de tiempo, por parte de las 

constructoras y trabajadores. Además cumplen distintos objetivos, más aún, 

son complementarios. 

 

Cabe, señalar que por su larga permanencia y consolidación en el mercado, 

los posibles sustitutos poseen un mayor poder, en cuanto a marketing, 

promoción y publicidad. Además de la vasta disponibilidad presente en el 

mercado.  

 

• Poder de los Proveedores 

 

Este es una de las fuerzas en las cuales el servicio de certificación se ve 

perjudicado, ya que, aunque exista una gran cantidad de profesionales aptos 

para evaluadores y certificadores de competencias, se deben certificar como 

tal, por lo tanto, requiere de una inversión por parte de la empresa 

certificadora. Inversión que tiene ciertos riesgos, ya que, la mayoría del staff 

es contratado de forma part-time, por lo tanto, puede existir fuga de los 
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profesionales competentes para este servicio diferenciado y posible ingreso al 

mercado como competidor. 

 

Así también este factor es crítico para el negocio, ya que, la calidad del 

servicio depende en gran medida de la calidad de evaluador y certificador, 

presente en la institución. 

 

Así también, este tipo de recurso, es de gran relevancia para la estructura de 

costos de la empresa. 

 

• Peligro de entrada de nuevos participantes 

 

Por las tendencias, en cuanto, a los incentivos para las empresas y las 

industrias, para que utilicen herramientas e instrumentos de capacitación y 

certificación, para mejorar la competitividad y los estándares de calidad es que 

se espera haya un crecimiento progresivo en la demanda de estos servicios.  

 

En cuanto, al riesgo del negocio, se señala que este es relativamente bajo. Ya 

que, no existen altas inversiones en activos, la mayor inversión es en capital 

de trabajo y conocimiento. 

 

Las regulaciones presentes hoy, son rigurosas, pero al ser leyes recién 

aprobadas y sin periodos de evaluación deben presentar vacios legales, los 

cuales pueden provocar una baja en su rigurosidad. 

 

Respecto de las, barreras de entrada: Bajo el entendido de que no se debe 

disminuir la calidad de la certificación, se señala que existen claras 

posibilidades de economía de escalas (dentro de ciertos parámetros de 

calidad de servicio). La necesidad de activos es básica y de baja especificidad. 

El costo de decisión de cambio es bajo, como también lo es la inversión inicial, 

los canales de distribución y el prestigio de marcas de certificadoras, 

presentes en la industria. 
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A pesar de que la certificación de oficios y competencias, presenta una 

metodología específica, rigurosa y estándar, el servicio global puede poseer 

alta diferenciación, si es que se trabaja cercanamente con los clientes, con el 

fin de ser una solución integral para ellos. 

 

• Rivalidad entre competidores actuales 

 

Se analizarán siete factores que determinarán si esta fuerza es de 

preocupación para la evaluación de proyecto. 

 

− Capacidad ociosa, Baja. 

− No existe un actor dominante. 

− Diferenciación del producto, Media. 

− Alto crecimiento de la industria. 

− Crecimiento de la demanda, Media. 

− Bajo costo de cambio. 

− No existe especialización de activos. 

 

5.1.1.3  Análisis FODA 

 

Cabe señalar que este análisis resume todas las fortalezas y debilidades 

(debido a la naturaleza del proyecto, en la siguiente evaluación se prescindirá 

del desarrollo un análisis de la cadena de valor, sino más bien se utilizará esta 

instancia como sintetizador y herramienta del análisis interno ). Así también, 

sintetiza las amenazas y oportunidades presentes en nuestro entorno, por lo 

tanto, estas últimas colaboran con el análisis externo. 
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A continuación se detallan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

identificadas. 

 

• Fortalezas  

 

− Conocimiento de la industria de la construcción 

− Conocimiento de la industria de las capacitaciones y certificaciones. 

− Red de contactos consolidada. 

− Respaldo institucional, holding de empresas constructoras e 

inmobiliarias. 

− Participación en la industria de la Construcción. 

− Credibilidad ante instituciones del servicio público, Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, SERVIU, entre otros. 

− Staff de profesionales con experiencia en docencia, gestión y 

operación, en la industria de la construcción. 

 

• Debilidades 

 

− Inexperiencia en instituciones relacionadas con desarrollo de capital 

humano. 

− El proyecto apunta a un segmento objetivo que es muy sensible al 

precio. 

− Débil estrategia de retención de profesionales. 

 

• Oportunidades 

 

− Potenciamiento, a nivel país, de la certificación de competencia y 

oficios. 

− Mercado creciente. 

− Servicio desconocido en la industria de la construcción. 

− Inexistencia de actores dominantes. 

− Sobre oferta de profesionales de la industria de la construcción, 
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debido a crisis económica. 

− Creación de registro a nivel nacional de obreros calificados. 

− Necesidad de especialización de los trabajadores y Rentabilidad de 

la Certificación de Competencias Laborales. 

− Necesidad de contar con trabajadores con mayor preparación.  

 

• Amenazas 

 

− Alta rotación de proveedores de servicios. 

− Bajo compromiso de clientes directos (Constructoras). 

− Alta rotación en mano de obra de la industria. 

− Poco interés por obtener certificación, por parte de la mano de obra. 

− Bajas barreras de entrada. 

− Valoración por los maestros “chasquillas”. 

− Preocupación por la realización de Capacitaciones por sobre la 

Certificación de los oficios. 

− Amplia movilidad de los trabajadores de la industria de la 

construcción.  

 

5.1.2  Visión 

 

Ser una empresa especialista en certificación que contribuya al desarrollo de la 

industria de la construcción y al mejoramiento de las oportunidades de progreso 

de las personas. 

 

5.1.3  Misión 

 

Reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, 

independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o 

no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal. 
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5.1.4  Productos y/o Servicios  

 

Principalmente el servicio a ofrecer, corresponde al proceso de reconocimiento 

formal, por una entidad independiente, de las competencias laborales, 

específicamente oficios de la industria de la construcción, demostradas por un 

individuo en el proceso de evaluación. 

 

El servicio de evaluación y certificación de competencias está compuesto por 

cuatro sub -servicios relevantes para el reconocimiento y validación del oficio en 

cuestión. Dentro de estos servicios relacionados se encuentra: 

 

• Servicio de validación – Preguntas orales (Irigoin, 2002) 

 

Se realiza una durante la entrevista con el candidato, o durante la observación 

en el puesto de trabajo, usualmente se hacen preguntas sobre las causas del 

trabajo, bases legales, procedimiento, principios, seguridad, formas de actuar 

ante eventos inesperados y formas en que aplica el conocimiento en el 

desempeño. 

 

Puede usarse también una técnica de debate con preguntas del tipo: ¿qué 

pasaría si? 

 

Dentro de la categoría oral puede pedirse al candidato que realice una 

presentación sobre las características de su trabajo o de un tema específico a 

evaluar. 

 

• Servicio de Validación - Observación del desempeño (Irigoin, 2002) 

 

Es la más aconsejable y económica fuente de recolección de evidencias; debe 

preferirse buscar las evidencias que ocurren normalmente como resultado del 

trabajo. No debe interferir con el normal desarrollo de las actividades. Debe 

cuidarse de ejercer presiones o crear estrés en el trabajador. 
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• Servicio de Validación - Simulacros asignación de tareas (Irigoin, 2002) 

 

Cuando se deben recopilar evidencias de hechos inusuales o de tardía 

ocurrencia o de evidencias que no se presentan con una alta periodicidad. Es el 

caso de las emergencias de seguridad para verificar la capacidad del trabajador 

para seguir los procedimientos de evacuación o de ayuda a compañeros de 

trabajo. 

 

• Servicio de Validación - Productos del trabajo (Irigoin, 2002) 

 

Chequeando la calidad de los productos que en su trabajo y en relación con el 

estándar, son obtenidos a causa del desempeño del candidato. Incluye la 

elaboración de materiales, productos finales, productos que sirven de insumo a 

compañeros de trabajo dentro del proceso laboral. 

 

• Servicio de Validación - Carpeta de evidencias (Irigoin, 2002) 

 

Recopilación de materiales que demuestran el desempeño anterior y los logros 

alcanzados y productos obtenidos; debidamente autenticados por evaluadores 

reconocidos. Incluyen no solo los productos sino también formas de registro 

fotográfico o en video o audio de los mismos. Informes escritos que demuestren 

su actuación, testimonios verídicos sobre su actuación en eventos anteriores, 

por ejemplo, imprevistos.  

 

Para el estudio a desarrollar se tomará como referencia la metodología 

desarrolla por Fundación Chile, la que señala: La Evaluación de Competencias 

Laborales es un proceso que tiene como fin determinar si una persona es 

“Competente” o “Aún No Competente” para realizar una función productiva 

determinada, de acuerdo a una metodología predefinida que incluye distintas 

etapas de recopilación de información sobre el desempeño real del evaluado en 

su contexto laboral. La evaluación se basa en criterios específicos que están 
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definidos en un conjunto de Estándares de Competencia Laboral validados por 

el mundo productivo. 

 

La recopilación de evidencias se desarrolla en un tiempo promedio de 3 meses, 

donde una persona calificada para realizar la evaluación se dedica, en conjunto 

con el trabajador evaluado, a recoger Evidencias concretas sobre su 

desempeño laboral. Estas evidencias pueden ser: 

 

Directas: aquellas que se generan en forma presencial entre el evaluador y la 

persona, como observaciones en terreno, entrevistas, pruebas orales o escritas, 

etc. 

 

Indirectas: aquellas que se generan a través de un tercero o por productos del 

trabajo de la persona, tales como informes de desempeño, testimonios de 

pares, clientes y superiores, cartas de recomendación, currículum vitae, cursos 

acreditados, diplomas, certificaciones y licencias, fotografías o videos, órdenes 

y solicitudes de trabajo, facturas y boletas pagadas, contratos y finiquitos, 

premios, publicaciones, proyectos entregados, resultados de pruebas y 

simulaciones, entre otros. 

 

Las evidencias son organizadas en un Portafolio de Evidencias del Trabajador, 

donde se archivan ordenadamente los documentos y productos recogidos 

durante el proceso. El trabajador tiene un rol activo en la construcción de este 

portafolio, lo que contribuye a su formación. El trabajo de recopilar evidencias y 

exponerse a diversas situaciones de evaluación constituye, en sí mismo, un 

proceso de desarrollo de competencias que permite al trabajador profundizar en 

la comprensión de su ocupación y aumentar la conciencia sobre sus fortalezas 

y debilidades en el trabajo. 

 

     

  



36 

 

 Ilustración 1: Flujo tipo de Evaluación de Competencias6 

 
 

5.2 Impacto desde las ventajas y desventajas  

 

El impacto esperado para los diferentes actores del Sistema es el siguiente: 

 

• Empresariado 

 

El Sistema de Certificación de Competencias Laborales tiene entre una de sus 

principales ventajas el poder conocer, con mayor probabilidad, las verdaderas 

competencias de los trabajadores para desempeñarse en sus puestos de trabajo. 

 

− Mejora los niveles de productividad y calidad. 

 

− Transparenta el mercado laboral. 

 
− Incrementa la capacidad competitiva. 

 
− Permite cumplir con los requerimientos de capacitación del personal para 

                                                 

6 Fuente: www.competencialaboral.cl 
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la certificación, según Normas ISO. 

 
− Apoya la detección de necesidades de capacitación. 

 

− Genera criterios comunes para el desempeño laboral de los trabajadores.  

 
− Disminuye las tasas de accidentalidad.  

 
− Mejora el clima laboral. 

 
− Disminuye gastos de posventa. 

 
− Disminuye el deterioro de equipos y pérdidas de materiales. 

 
− Entrega un valor agregado a las empresas que participen en futuras 

licitaciones. 

 
− Disminuye el costo de los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal. 

 

− Dentro de las desventajas del Sistema, destacan:  

 

− Significaría mayores costos, que deberán asumir las empresas y/o 

trabajadores. 

 

− Podría incentivar la movilidad laboral, dificultando la retención de los 

trabajadores certificados. 

 
− Generaría presiones para aumentar los salarios de los trabajadores 

certificados. 

 
− Podría aumentar las expectativas de crecimiento de los trabajadores en la 

empresa, afectando la motivación en caso de no generarse los aumentos 

y/o ascensos deseados. 
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− Podría generar un proceso burocrático de certificación. 

 

• Trabajadores 

 

Es un aliciente de superación personal, ya que al lograr la certificación de 

competencias, en alguna ocupación, se incrementan sus posibilidades de 

estabilidad laboral, junto al hecho de recibir un reconocimiento de las labores que 

desempeña. 

 

− Reconoce formalmente sus conocimientos, habilidades-destrezas y 

actitudes para el trabajo. 

 

− Identifica su nivel personal de calificación, permitiendo establecer planes 

de mejoramiento. 

 

− Facilita una capacitación continua y progresiva, apoyando la adaptación a 

cambios tecnológicos y de organización del trabajo. 

 

− Desarrolla su trabajo de acuerdo a parámetros esperados y conocidos, 

según estándares, clarificando su evaluación. 

 

− Incrementa sus posibilidades laborales para mayor estabilidad y facilita su 

movilidad de una empresa a otra. 

 

− Posibilita el incremento de su capital humano. 

 

− Mejora los niveles de autoestima al conocer sus reales competencias. 

 

− Dentro de las desventajas del Sistema, destacan:  

 

− Podría generar mayor desempleo en los trabajadores no certificados. 
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− Podría aumentar las expectativas de crecimiento de los trabajadores en la 

empresa, afectando la motivación en caso de no generarse los aumentos 

y/o ascensos deseados. 

 

− Podría significar mayores costos que deberán asumir trabajadores y/o 

empresas. 

 

• País 

 

Avanza en el ordenamiento del mercado del trabajo de modo que se puedan 

establecer procedimiento, normas y estándares que, además de posibilitar un 

incremento de la productividad y de la calidad de la mano de obra, permita 

incrementar el capital humano, disminuir el desempleo y provocar una mayor 

movilidad laboral de los trabajadores. 

 

5.3 Análisis e investigación de mercado7 

 

Es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con 

una situación específica en el mercado. Se utiliza para poder tomar decisiones 

sobre: La introducción al mercado de un nuevo producto o servicio, los canales de 

distribución más apropiados para el producto y cambios en las estrategias de 

promoción y publicidad. 

 

Una investigación de mercado refleja: Cambios en la conducta del consumidor, 

cambios en los hábitos de compra y la opinión de los consumidores. 

 

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro 

mercado y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones.  

 

  

                                                 

7 Fuente: http://www.sba.gov/espanol/Primeros_Pasos/investigaciondemercado.html 
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No se debe limitar el proceso de investigación únicamente al momento en que se 

inicia un nuevo negocio. Por el contrario, debe convertirse en una actividad 

continua.  

 

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar 

las tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: 

encuestas, estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos focales. La 

investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros clientes, 

incluyendo sus datos demográficos y psicológicos. Estos datos son características 

específicas de nuestro grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de 

mercadeo dirigido a nuestro público primario.  

 

5.3.1  Tamaño y tendencias 

 

A modo introductorio se señala que  el sector de la construcción tiene una 

importancia que se ve reflejada en cuatro factores (Aplicación del Modelo de 

Competencia Laboral en la Construcción, 2006):  

 

Con la construcción y sus productos se satisfacen necesidades de 

infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales de un 

país, así también las necesidades de vivienda. 

 

Utiliza una cantidad importante de recursos públicos y privados. 

 
Es una fuente importante de trabajo, ya que, utiliza mano de obra de manera 

intensiva. 

 
Genera una importante actividad indirecta en muchas otras áreas de la 

economía de un país. 

 

En Chile, las contrataciones en esta industria se basan en experiencias, sin 

considerar, en muchos casos, el nivel de educación, lo que se produce 

principalmente porque no se piden mayores estudios para ingresar al rubro, 
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debido a la inexistencia de procedimientos formales de contratación a nivel 

operacional (González, 2001), obteniendo como resultado que las vacantes se 

ocupan con conocidos de los trabajadores o con personas que van 

directamente a terreno a solicitar empleo. Esta situación reduce los incentivos 

para la especialización, ya que, si una persona es capaz de realizar todo tipo de 

trabajo, ella tiene mayores oportunidades de él (Aplicación del Modelo de 

Competencia Laboral en la Construcción, 2006). 

 

Es importante mencionar que en Chile la valorización de la fuerza laboral no 

profesional ha tenido un lento avance, hecho que genera una brecha entre las 

necesidades de las empresas constructoras por implementar nuevas 

estrategias competitivas y las prácticas diarias de administración y desarrollo de 

recurso humano (Aplicación del Modelo de Competencia Laboral en la 

Construcción, 2006). 

 

De la encuesta , realizada a 1.395 trabajadores de la construcción, por Aguirre y 

Andrade, durante el 2005, se obtiene que (Aplicación del Modelo de 

Competencia Laboral en la Construcción, 2006): 

 

Cargo: 25% de los trabajadores se declara jornal, 48% dijo ser maestro, 4% se 

declaro operador de maquinaria y 23% dijo ser ayudante. 

 

Permanencia: 58% llevan menos de un año en la empresa, 27% entre uno y 

cinco años, 9% entre cinco y diez años y el resto más de diez años. 
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Educación ( Fundación Social de la CChC, 2005):  

 

Gráfico 1: Nivel de Educación8 

 
 

Edad: 5% es menor de 20 años, 30% se encuentra entre los 20 y 30 años, 31% 

se encuentra entre los 30 y 40 años, 21% se encuentra entre los 40 y 50 años y 

el 12% restante es mayor de 50 años. 

 

Peralta (1993), señala (Aplicación del Modelo de Competencia Laboral en la 

Construcción, 2006):  

 

Más de 80% de los trabajadores ha trabajado en más de dos empresas 

constructoras. 

 

Más del 60% ingresó al rubro por carencias económicas (30,1% no encontró 

otro trabajo y el 29,3% quería ganar más dinero ) y sólo un 26,5% entró porque 

conocía y le gustaba el área. 

 

El 91,9% de los trabajadores de la construcción ha aprendido su oficio sólo en 

la práctica y no con estudios formales. 

 
Sólo un 15.3% ha realizado al menos un curso de capacitación, durante su vida 

profesional. 

 

                                                 

8 Estudio Socioeconómico del Trabajador de la Construcción – año 2005 – Fundación Social de la CChC 
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En cuanto a los datos globales de la industria se señala que el sector de la 

Construcción, aporta del orden de los 600.000 empleos que equivale n a 9% por 

ciento, aproximadamente, de la mano de obra ocupada a nivel nacional. 

 

Gráfico 2: Evolución Empleo Sector de la Construcción, Agosto 20089 

 
 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, la Construcción lidera 

nuevamente el aumento de los salarios reales en el país. Se trata del Índice 

General Nominal de Remuneraciones, en el que el sector registró la variación 

anual más alta con 14,8%. Lo mismo en el Índice Nominal de Costo de la Mano 

de Obra por Hora en 12 meses, donde anotó un aumento de 10,5%. Según esta 

misma institución, la Construcción lidera el dinamismo en estos índices desde 

2007.  

 

  

                                                 

9 Fuente: www.diariofinanciero.cl 
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En cuanto a la Región Metropolitana, la distribución por actividad económica, de 

ocupados se desglosa en la siguiente tabla :  

 

Tabla 2: Ocupados por Rama de Actividad Económica. Junio-Agosto 200810 

 
 

Desde siempre la Cámara Chilena de la Construcción ha buscado dar solución 

a los problemas de su gente. Por ello, anticipando la promulgación de leyes de 

protección de los trabajadores, creó instituciones dedicadas a atenderlos, las 

que forman la gran Red Social CChC.  

 

Con respecto a las empresas participantes, se puede mencionar que del tipo 

pequeño, mediano y gran tamaño, existen alrededor de 450 empresas, en la 

industria de la Construcción, dentro de las cuales existe un porcentaje de 

actores dominantes, así como: Constructora Almagro S.A., Echeverría Izquierdo 

Ingeniería y Construcción S.A., Desarrollos Constructivos Axis S.A., Besalco 

Construcciones S.A., Paz Froimovich S.A., Moller y Pérez-Cotapos S.A., 

Empresa Constructora Grevia S.A., Constructora EBCO S.A., Salfa 

Construcciones S.A., Constructora Guzmán y Larraín Ltda., Fernández Wood 

Constructora S.A. e  Ingecob Construcciones Ltda., Mas Errázuriz S.A . 

 

 

 
                                                 

10 Fuente: Resultados Encuesta Nacional de Empleo (INE). Trimestre junio-agosto 2008  
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5.3.2  Segmentación 

 

La segmentación se debe realizar en base a lo planteado por gerentes 

subgerentes y/o encargados de obras de empresas constructoras, es decir: 

 

− Las certificaciones deben evaluar factores técnicos y destrezas. 

 

− Las certificaciones deben ser por oficios y no por unidades de 

competencias. 

 
− Se deben acoger a la definición de áreas y especialidades, consensuadas 

a nivel sectorial. 

 
− Cautelosas ante el costo. 

 
− Certificación debe ser voluntaria. 

 
Se debe realizar la distinción entre necesidades de capacitación y certificación, 

así como lo señala la siguiente ilustración: 

 

Tabla 3: Diferenciación de niveles de formación 11 

 
                                                 

11 Fuente: Revista de Educación. Edición N° 318.  
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Diferenciar entre la evaluación de educación formal y el conocimiento y 

destrezas, adquiridas de manera informal. 

 

Entregar una solución global, para disminuir la fuga de personal. 

 
Certificación que potencie la carrera de los trabajadores, al interior de la 

empresa. 

 

Consecuente a lo anterior y acogiendo la metodología y los trabajos realizados 

por Fundación Chile, en conjunto con destacadas empresas de la industria de la 

construcción, es que la segmentación principal se basará en los perfiles de 

ciertos oficios, realizados durante el periodo 2008, con lo que se obtiene el 

siguiente listado de oficios a cubrir: 

 

• Administrativo de obra  

• Bodeguero 

• Encargado de adquisiciones 

• Encargado de mantención de obra  

• Supervisor de obra 

• Capataz de obra  

• Rigger 

• Operador de bomba 

• Hormigonera estacionaria 

• Operador de bomba hidráulica 

• Operador de grúa torre  

• Carpintero obra gruesa 

• Concretero 

• Albañil de obra 

• Trazador 

• Enfierrador 
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• Carpintero terminaciones  

• Yesero  

• Pintor 

• Ceramista 

 

Por lo tanto, abarcando las necesidades de los clientes, con estos perfiles 

desarrollados y el nivel educacional de los obreros se obtiene que el universo a 

abarcar es del orden de: 438.000 personas a nivel nacional y del orden de 

197.757 personas en la región Metropolitana, lugar donde se busca iniciar el 

negocio. 

 

Cabe señalar que estos perfiles abarcan alrededor del 70% de los totales con lo 

que se obtiene un público objetivo de 306.600 a nivel nacional y 138.430 en la 

región metropolitana. 

 

5.3.3  Competencia 

 

A continuación se detallan algunos centros que  han trabajado y desarrollado el 

servicio de certificación por competencia o han participado de proyectos 

realizados en el tema. Cabe señalar que estos centros, en su mayoría, 

desarrollan capacitaciones y certificaciones en variadas industrias, es decir, son 

competidores porque poseen el expertis y están dentro de la industria de la 

certificación por competencias, pero no por que desarrollen este servicio 

directamente para el sector construcción. 

 

Las instituciones destacadas son: 

 

• Centro de formación Lota – Arauco 

 

El Centro de Formación Técnica (CFT) Lota -Arauco es la primera Institución de 

Educación Superior en la Zona del Carbón y él surge del compromiso y 

responsabilidad histórica que la Universidad de Concepción ha tenido con su 
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región. Su creación es el resultado del aporte creativo que la Corporación de 

Fomento a la Producción (CORFO) y esta Universidad realizan con el fin de 

apoyar el desafío estratégico de diseñar y realizar un nuevo tipo de desarrollo 

para Lota y el Golfo de Arauco.  

 

Su propósito fundamental es, por una parte, la de formar integralmente a 

Técnicos de Nivel Superior, principalmente en las áreas productivas que 

permitirán el crecimiento y desarrollo de las comunas que conforman la Zona 

del Carbón: Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, Los Alamos, Cañete, Lebu, 

Contulmo y Tirúa. Este Centro prestará también servicios de capacitación en 

programas intensivos y pertinentes con las necesidades de las empresas 

públicas y privada, así como con las instituciones de servicios localizadas en la 

Zona de Arauco. Finalmente, El Centro pretende contribuir a la extensión, 

difusión y desarrollo artístico-cultural de la Zona de Arauco, puesto que ésta es 

también una dimensión clave en la elevación del nivel de calidad de vida e 

identidad de sus habitantes.  

 

• Corporación de capacitación y empleo de la Sociedad de Fomento Fabril 

 

La Corporación administra cinco liceos industriales con todas sus 

especialidades acreditadas por el Ministerio de Educación y respectivos 

convenios. Ubicados en las comunas de Maipú, San Joaquín, Renca, Quinta 

Normal y La Cisterna, en sus aulas se han educado más de 22 mil alumnos. 

 

El objetivo es ofrecer una formación profesional en la cual el incremento del 

conocimiento, el dominio de competencias y tecnología avanzada, el desarro llo 

valórico y la capacidad de innovar, se conviertan en las variables estratégicas 

que permitan a los egresados adentrarse competitivamente en una realidad 

laboral cambiante y económicamente sin fronteras. 

 

Durante el año 2007, la matrícula total fue de 3.574 jóvenes, egresando 796 

alumnos, como licenciados de enseñanza media técnico profesional y con el 
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título de técnicos de nivel medio en las especialidades de: Construcciones 

Metálicas, Mecánica Industrial, Electrónica, Electricidad, Telecomunicaciones, 

Mecánica Automotriz, Química Industrial y Laboratorio Químico. 

 

Junto con el alumnado regular, se preparan anualmente cerca de 200 adultos, 

una parte de los cuales está nivelando sus estudios para obtener la licenciatura 

de Enseñanza Media, en tanto que la otra parte se prepara para egresar con el 

Título de Técnico Profesional. 

 

• Corporación educacional de ASIMET 

 

La misión de ASIMET Capacitación es contribuir a mejorar los niveles de 

productividad y competitividad de las empresas mediante soluciones integrales 

de aprendizaje y que promuevan el desarrollo de las personas. Cuenta con el 

reconocimiento formal de SENCE como Organismo Técnico Intermedio de 

Capacitación (OTIC), lo que permite a sus clientes cargar el costo de sus 

servicios a la franquicia tributaria de capacitación. 

 

Para cumplir con su misión, la Corporación cuenta con un equipo de 

profesionales altamente especializado en la asesoría y apoyo administrativo 

necesarios para optimizar la inversión de las empresas en el desarrollo de sus 

recursos humanos. 

 

El trabajo de ASIMET Capacitación se basa en una convicción compartida por 

todo nuestro equipo: todos los desafíos que enfrentan las organizaciones tienen 

una solución de aprendizaje, es decir, una respuesta en la formación de 

personas. Nuestra tarea consiste en encontrar y proponer la mejor de todas. 

 

Su servicio permite a las empresas delegar en ASIMET Capacitación la gestión 

del ciclo integral de la capacitación, comenzando en la detección de 

necesidades y terminando en la evaluación de impacto.  
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De esta manera, partiendo de las metas que la empresa se plantee, ASIMET 

Capacitación elabora soluciones desde el prisma de la formación, bajo un 

concepto de competencia laboral que incorpora las habilidades técnicas, 

intelectuales, sociales y éticas. A diferencia de otros OTIC, ASIMET 

Capacitación no tiene una "tasa de gastos de administración" pre-fijada, sino 

que esta resulta de la demanda que la empresa haga respecto a una gama de 

servicios. 

 

• Corporación educacional de la Cámara Chilena de la Construcción, 

COREDUC 12. 

 

Desde su constitución, en 25 años de existencia, la institución se ha guiado 

fielmente por el Título I de sus estatutos, donde se consigna que La 

Corporación Educacional de la Construcción tiene por objeto "entregar 

formación integral, inspirada en valores espirituales y éticos, destinada a 

desarrollar la personalidad de aquellos estudiantes que aspiren a intervenir 

exitosamente en la actividad de la Construcción, a través de programas 

educacionales que tiendan a lograr su desarrollo intelectual, moral y físico. En 

especial la Corporación proporcionará enseñanza en el área técnico - 

profesional con miras a formar trabajadores de alta calidad moral y laboral en 

las diversas especialidades y niveles que existan en la actividad   de la 

Construcción. La Corporación   podrá actuar, además, en todas las acciones de 

carácter educacional y cultural que contribuyan al perfeccionamiento espiritual y 

personal de sus beneficiarios". 

 

Cumplidos esos fines, hoy la COREDUC es la principal entidad con que cuenta 

la Cámara Chilena de la Construcción para formar profesionales que se 

convertirán en los recursos humanos técnicos del sector construcción e 

industrias afines. Actualmente cuenta con siete Liceos de Enseñanza Media 

Técnico-Profesional, cinco de los cuales fueron traspasados en administración 

                                                 

12 Fuente: http://www.coreduc.cl/index2.htm 
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por el Ministerio de Educación, mediante el D.L. 3166/80 (La Calera, Santiago, 

Recoleta, Rancagua y Talcahuano), un sexto en Concepción, de carácter 

particular subvencionado, con educación básica y media, que es de propiedad 

de la propia Corporación, y un séptimo de la Municipalidad de La Pintana, 

entregado en concesión el año 2004. 

 

Estos establecimientos reúnen hoy a 5.892 estudiantes que buscan un futuro 

más promisorio. En total, a diciembre de 2005, se han titulado 12.266 Técnicos 

de Nivel Medio, en las especialidades de Edificación, Terminaciones en 

Construcción, Construcciones Metálicas, Instalaciones Sanitarias, Electricidad, 

Montaje Industrial, Obras Viales e Infraestructura, Productos de la Madera, 

Electrónica, Climatización y Refrigeración; Mecánica Industrial; Secretariado y 

Administración para la Construcción. 

 

Además del servicio para jóvenes, destinado a brindarles educación media 

técnico profesional, formación general y en valores, desarrollando a la vez, las 

competencias básicas y la comprensión técnica que requieren para su inserción 

en el mundo laboral, la Corporación Educacional de la Construcción ha 

incorporado el área de Servicios Educacionales para Adultos, abocada a tres 

fines: 

 

Nivelación de Estudios 

Desarrollo de un programa de nivelación de estudios de enseñanza básica y 

media para los trabajadores de empresas del sector construcción y afines, 

brindándoles la posibilidad de adquirir y fortalecer los conocimientos y 

habilidades que permiten responder mejor a los requerimientos del mundo de 

hoy. 

 

Capacitación Laboral 

La Corporación Educacional de la Construcción es un Organismo Técnico de 

capacitación (OTEC), reconocido por el SENCE desde el año 1983, que imparte 

cursos de capacitación principalmente en los ámbitos de la tecnología de la 
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construcción, prevención de riesgos, gestión, administración y desarrollo de 

personal. Las acciones se caracterizan por su condición teórico - práctica y 

servicios al personal de calificación media y no calificados. 

 

Evaluación de Competencias Laborales 

Desde el año 1996, la Corporación Educacional de la Construcción ha evaluado 

y certificado las competencias laborales de   los trabajadores de la construcción, 

lo que ha contribuido en el mejoramiento de la productividad y calidad de las 

empresas. Este diagnóstico verifica el nivel de logro de las calificaciones del 

personal que se incorpora o permanece en el sector construcción. Se utilizan 

instrumentos validados por las empresas y los trabajadores. 

 

• Fundación Nacional del Comercio para la Educación, COMEDUC 13 

 

Es una organización constituida al alero de la Cámara Nacional de Comercio, 

no obstante, independiente de ésta, tanto en su financiamiento como en su 

administración. 

 

Es una organización que administra 13 liceos técnico profesionales 

subvencionados. Con una matrícula superior a 12.068 alumnos y una dotación 

de 620 personas. 

 

Administra 13 liceos técnico-profesionales subvencionados: 11 liceos en virtud 

de las normas establecidas en el D.L. Nº 3.166 de 1980 y  2 liceos como 

sostenedora, con subvención por asistencia media. 

 

Su matrícula actual es de más de 12.068 alumnos. 

 

Personal docente, administrativo y auxiliar es de 620 personas. 

 

                                                 

13 Fuente: http://www.comeduc.cl/quienes.htm 
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Las especialidades que se imparten en los Liceos de COMEDUC son las 

siguientes: Contabilidad, Ventas, Administración, Secretariado, Servicios de 

Alimentación Colectiva, Atención de Párvulos, Servicios Hoteleros, Atención del 

Adulto Mayor y Diseño y confección de vestuario  

 

El Proyecto Educativo de COMEDUC aporta las líneas de acción de gestión de 

los Liceos. Este proyecto es elaborado en conjunto con toda la comunidad 

educativa. 

 

• Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP 

 

“El modelo de INACAP Capacitación diseña y ofrece al mercado nacional un 

Sistema de Formación Modular por Competencias, elaborado según las 

demandas de las empresas y del mercado ocupacional. Facilita que los 

trabajadores accedan a una formación por competencias y obtengan 

certificación de las habilidades y destrezas adquiridas y les permite entrar y salir 

con flexibilidad de los programas de capacitación. Además, se recomienda a las 

empresas establecer una metodología común para diseñar currículos, material 

de enseñanza, e instrumentos de evaluación y certificación por competencias 

para los programas y cursos de capacitación que se desarrollen”14. 

 

Su estrategia se centra primordialmente en el desarrollo de alianzas con 

distintas instituciones pertenecientes a diversos sectores de la economía 

nacional. 

 

  

                                                 

14 Fuente: http://www.revistanos.cl/2008/05/18/inacap-capacitacion-socios-estrategicos -para-la-
competitividad-empresarial/  
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• DECON – UC 15 

 

La Dirección de Extensión en Construcción, DECON UC, es un organismo que 

forma parte de la Escuela de Construcción Civil de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile y tiene como finalidad servir de nexo entre la actividad 

académica de esta Escuela y el quehacer científico y tecnológico de los 

sectores productivos y de servicios del país, tanto público como privado. El 

origen de DECON UC se remonta a fines de los años 50, época en que la 

Escuela de Construcción Civil UC comienza a dictar cursos de capacitación 

para trabajadores del sector construcción. En la década del 60 se crean los 

primeros cursos para formación de capataces y jefes de obra. Posteriormente, 

en los años 70, los laboratorios de la Escuela comienzan a prestar servicios a 

empresas del sector. Finalmente hacia fines de los 80, DECON UC empieza a 

realizar la función de Inspección Técnica de Obras. Actualmente, DECON UC 

está organizado en cuatro Divisiones, las cuales son: División Laboratorios y 

Certificación, División Gestión del Talento en Construcción, División Asesorías y 

Estudios y División Gestión Integral de Proyectos. 

 

Cabe destacar la gestión y actividades la División Gestión del Talento en 

Construcción, en la que se ha propuesto romper de manera continua los 

paradigmas de la educación continua en construcción, es por esto que enarbola 

una visión distinta de aportar al conocimiento del sector, apoyándose en la 

tradición y experiencia que le otorgan, por una parte, el pertenecer a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile y por otro lado, el prestar servicios de 

capacitación para trabajadores del sector y formación a profesionales por más 

de 50 años.  

 

Esta División, ha diversificado sus servicios y hoy puede ofrecer una amplia 

gama de posibilidades de estudiar o perfeccionarse a través de todo el país. No 

es interés de este equipo, el entregar cursos envasados y repetitivos para toda 

                                                 

15 Fuente: http://www.uc.cl/decon/site/edic/base/port/decon.php 
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la demanda de manera igualitaria, sino que apunta a temáticas coyunturales del 

sector construcción en Chile o bien a las necesidades y requerimientos propios 

de cada empresa o institución en particular, sin por ello, dejar de lado el sello 

social que siempre la ha inspirado, formando trabajadores del más alto nivel en 

nuestro sector. 

 

Actualmente esta División puede ofrecer, entre otros, los siguientes servicios: 

Seminarios temáticos nacionales, Seminarios temáticos internacionales, Cursos 

cerrados y adaptados a las necesidades de cada empresa, Cursos abiertos en 

temáticas específicas, Cursos vía e-learning Escuela de jefes de obra y 

Diplomados en temáticas relevantes del sector. 

 

• INFOCAP 

 

“La Universidad del Trabajador”, es una fundación sin fines de lucro 

especializada en el mundo del trabajo, creada en 1984 por la Compañía de 

Jesús e inspirada en el pensamiento del Padre Hurtado. Su misión es la de 

capacitar y formar a trabajadores de escasos recursos por medio del desarrollo 

de competencias laborales, estudiar e investigar su realidad para promover 

políticas públicas eficaces y estimular su organización para una mejor calidad 

de vida.  

 

El proyecto educativo de capacitación y formación laboral está dirigido a 

trabajadores pertenecientes al quintil 1, es decir, a personas de bajos ingresos 

económicos y alta vulnerabilidad social.  

 

A la fecha, más de 18.000 alumnos han egresado de INFOCAP. Estudios de 

impacto indican que al menos un 80% de los trabajadores que egresan de un 

oficio de INFOCAP mejoran su calidad de vida y la de sus familias. 
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El área técnica está compuesta  por cursos de taller y tecnología; el área de 

desarrollo humano, por cursos de formación personal y cursos electivos 

humanistas, científicos y artísticos. Finalmente el área de empleabilidad por 

cursos de lenguaje, matemáticas y microempresa. La formación que entregan 

estas tres áreas permite que el trabajador aprenda un oficio y además 

desarrolle el capital humano necesario para ejecutarlo, transformando así su 

trabajo en la principal herramienta para acceder a una mejor calidad de vida y 

en fuente de realización y dignificación de su existencia.  

 

INFOCAP desarrolla su misión en colaboración con el Estado (SENCE) y el 

mundo privado (empresas y OTIC), maximizando por medio de una gestión 

eficaz los dineros disponibles y aportados para la capacitación laboral de los 

más pobres del país. 

 

5.3.4  Estrategia global de penetración 

 

Para la estrategia de penetración y crecimiento se deben tener identificados 

ciertos aspectos, con los cuales se pretende crear la necesidad en mercado y 

transmitir los beneficios y ventajas a obtener, una vez adquirido el producto o 

servicio en cuestión. 

 

La estrategia global se centrará en los siguientes factores claves: 

 

Industria: Construcción y Certificación de Competencias. 

 

Necesidad: Existe una necesidad e interés nacional por mejorar el nivel 

educacional del capital humano, (ley del Sistema Nacional de Capacitación, ley 

Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, 

Institucionalización de la formación continua, entre otros) 

 
Específicamente en el sector de la construcción, la mano de obra, a nivel 

operario, posee un nivel de educación muy precario lo que genera el aumento 
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de los costos al momento de llevar a cabo diversos proyectos. Entonces, es ahí, 

donde las capacitaciones y las certificaciones contribuyen notablemente, en 

cuanto, a mejorar los estándares de calidad del sector.  

 

Cambios en la industria: Específicamente, en Chile, la industria de las 

capacitaciones y certificaciones, ha cambiado muy pausadamente, ya que, la 

educación por competencias laborales u oficios es algo que hace un par de 

años se está implementando, debido a las exigencias a nivel internacional, con 

el fin de homologar y homogenizar, los distintos tipos de entrega de 

metodologías y programas. Evidencia de esto es la reciente formulación y 

aprobación de la ley referente al Sistema Nacional de Certificación de 

competencias Laborales (Ley 20.267, Ver Anexo B). 

 

Cambios que afectan la necesidad: La necesidad del sector de la construcción 

por establecer estándares mediante la certificación de competencias, es 

mermado por las diversas fluctuaciones de la economía, ya que, los 

empresarios no invierten en capacitación cuando se enfrentan a crisis 

financieras y/o económicas. Hoy en día, las ventas del sector han disminuido en 

un 20.8% (Inmobiliario, 2008). Así también, la inversión privada ha decrecido en 

un 5.1% (Inmobiliario, 2008). La combinación de ambos factores da como 

resultado, un aumento en las tasas de desempleo y reducción en los 

presupuestos para capacitación y educación continua, de los trabajadores. 

 
Cambios regulatorios: Los cambios regulatorios están completamente a favor 

del desarrollo del servicio  que se está evaluando, ya que, se están incluyendo 

dentro de los parámetros de calidad, de las distintas industrias y sectores, el 

desarrollo de capital humano, acreditando y valorando la certificación de la 

educación formal como informal.  

 
 Cambios tecnológicos: Este tipo de cambio no afecta el desarrollo del producto 

o servicio, ya que, el sistema se basa en atención personalizada y en terreno, 

en su gran mayoría. 
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Relaciones: Con el fin desarrollar una estrategia de penetración global y entrega 

de un servicio integral es que el desarrollo de relaciones estratégicas forma 

parte de un factor primordial y decidor para el posicionamiento en el mercado, 

crecimiento, penetración y credibilidad por parte de los posibles clientes. 

 
El círculo completo y esperado, de una alianza estratégica, que potencie el 

servicio es el siguiente: 

 
Ilustración 2: Círculo virtuoso16 

 

 
 
 
 
Clientes: Empresas constructoras (clientes directos) y operarios (obreros) que 

se desempeñen en la industria de la construcción (clientes finales).  

 
Mercado global: A nivel nacional 306.600 personas y 138.430 personas a nivel 

metropolitano. 

 
Tasa de crecimiento de mercado: A nivel nacional 10% anual aproximadamente 

y a nivel metropolitano 17% anual aproximadamente. 
                                                 

16 Fuente: Elaboración propia 
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5.4 Plan de marketing17 

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

empresa orientada al mercado que quiera ser competitiva. En su puesta en 

marcha quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el 

área del marketing, para alcanzar los objetivos marcados. Éste no se puede 

considerar de forma aislada dentro de la compañía, sino totalmente coordinado y 

congruente con el plan estratégico, siendo necesario realizar las correspondientes 

adaptaciones con respecto al plan general de la empresa, ya que, es la única 

manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas planteados. 

 

En marketing, como en cualquier otra actividad gerencial, toda acción que se 

ejecuta sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o 

amplio desperdicio de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene 

éxito, nos deberíamos preguntar qué hubiésemos conseguido de más al operar 

bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe sin servirse de un plan de marketing 

es como tratar de navegar en un mar tempestuoso sin cartas marítimas ni destino 

claro. 

 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que se 

quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas 

que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 

recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una idea clara 

del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos destinar para 

alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer. 

 

  

                                                 

17 Fuente: Marketing en el Siglo XXI, Segunda Edición.  
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Sin un plan de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los resultados 

de nuestra empresa, y por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del 

mercado. 

 

5.4.1  Precio 

 

El cálculo del precio es en base los valores de las certificaciones dictadas en 

otros países de la región, ya que, como se ha mencionado, el servicio de 

certificación de oficios y/o competencias se mueve en una industria que está 

siendo recientemente regulada y reconocida ante las autoridades nacionales, es 

más a partir de mayo de 2009 se comenzarán a acreditar los centros 

especializados en desarrollar este tipo de servicios, destinados a fortalecer el 

capital humano nacional. 

 

Por lo tanto, ante una industria (construcción), donde la rotación de personal es 

muy alta y la sensibilidad al precio es aún mayor, la certificación de 

competencias debiese fluctuar entre los 120.000 y 159.000 (sueldo mínimo en 

la actualidad) pesos chilenos.  

 

5.4.2  Plaza 

 

Esencialmente, las certificaciones se realizan en terreno, es decir, en las 

mismas instalaciones de los clientes (constructoras) que han de solicitar el 

servicio. 

 

En caso de que el postulante sea independiente la certificación se realizará en 

obras o proyectos de Empresas DEVISO, es por esto el afán por mantener 

relaciones cercanas y estables con ciertos agentes o actores de la industria. 
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Las operaciones administrativas se llevarán a cabo en oficinas emplazadas 

dentro de la zona centro nuestra capital. Estas serán compartidas por personal 

administrativo de Empresas DEVISO, gracias a la alianza estratégica 

mencionada anteriormente. 

 

5.4.3  Producto 

 

A modo introductorio se señala que: “La Certificación de Competencias 

Laborales es el proceso de reconocimiento formal de la competencia de un 

trabajador. En caso de concluir exitosamente todas las etapas de la evaluación, 

los candidatos son certificados como “Competentes” por organismos 

independientes de reconocido prestigio en su industria” 

(www.compete ncialaboral.cl). 

 

• Etapas del Proceso (www.competencialaboral.cl) : 

   

Se inscriben los trabajadores candidatos a recibir la certificación de sus 

competencias. En algunos sectores se hace una convocatoria pública, 

postulando las personas de manera individual y ponderándose criterios como 

edad, experiencia laboral previa, nivel educacional, entre otros. En otros casos, 

los participantes son designados por las empresas en las que trabajan. 

 

Los candidatos a certificación define n, en conjunto con las personas que los 

evaluarán, un programa o plan de evaluación. En éste se detalla el tipo y 

cantidad de evidencias de su desempeño laboral que deberá aportar el 

candidato, junto con las actividades a las que se deberá someter (entrevistas, 

pruebas, observaciones en el puesto de trabajo, etc.).  
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En caso de observarse deficiencias en alguno de los aspectos evaluados, el 

candidato puede acceder a cursos de capacitación basados en los Estándares 

de Competencias Laborales para mejorar su desempeño. En otra variante del 

sistema, la capacitación se realiza al principio del proceso para todos los 

candidatos, antes de ingresar a la etapa de evaluación.  

 
La etapa final del proceso es la obtención de su "Certificado de Competencia" 

para aquellos trabajadores que hayan superado exitosamente todos los pasos 

previos de la evaluación. Los certificados son emitidos por el gremio 

empresarial más representativo de cada sector productivo. 

 
A continuación se señala el flujo a seguir:  

 

Ilustración 3: Flujo tipo de Evaluación de Competencias18 

 
 

 

 

  

                                                 

18 Fuente: www.competencialaboral.cl 
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A modo explicativo se señalar sucintamente las tres fases comprendidas dentro 

de este proceso (Mi guía para la certificación). En caso de que el lector desee 

conocer con mayor detalle el conjunto de estas tres fases, se le recomienda ver 

Anexo A:  

 

Fase 1: Introducción al programa 

Inscríbase en el Programa  

Asista a la reunión informativa. 

 

Fase II: Evaluación  

Recopile la mayor cantidad de antecedentes y evidencias de calidad para 

demostrar sus competencias. 

 

Fase III: Certificación y Cierre  

Obtenida su certificación, podrá asistir a la ceremonia en que se le hará entrega 

de su Certificado de Competencias Laborales 

 

Para finalizar una completa presentación del producto o servicio se señalan 

algunas características de la evaluación (Irigoin, 2002) por competencias: 

 

Está fundamentada en estándares que describen el nivel esperado de 

competencia laboral. 

 

Los estándares incluyen criterios que detallan lo que se considera un trabajo 

bien hecho. 

 
La evaluación es individual, no compara trabajadores entre sí.  

 
Configura un juicio para el trabajador evaluado: competente o aún no 

competente. 

 

Se realiza preferentemente, en situaciones reales de trabajo. 
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No se ciñe a un tiempo predeterminado para su realización; es más bien un 

proceso que un momento. 

 
No está sujeta a la terminación de una acción específica de capacitación. 

 
Incluye el reconocimiento de competencias adquiridas como resultado de la 

experiencia laboral. Esta característica se ha desarrollado en algunos países 

como el “reconocimiento de aprendizajes previos”. 

 
Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior del trabajador; 

como tal tiene un importante rol en el desarrollo de las habilidades y 

capacidades de los evaluados. 

 
Es la base para la certificación de la competencia laboral del trabajador. 

 

Algunas ventajas del producto o servicios a ofrecer: 

 

− Reducción en el tiempo  y costo de selección y reclutamiento de personal. 

 

− Reducción en el tiempo de entrenamiento de personal.  

 
− Desarrollo de un sistema permanente de mejora continua. 

 
− Desarrollo de perfiles. 

 
− Desarrollo y cumplimiento de los objetivos de Sector y Organización. 

 

5.4.4  Promoción y Publicidad  

 

La promoción y difusión de este tipo de servicios, principalmente radica en el 

trabajo centrado en equipos de ventas que interactúan directamente con los 

clientes o potenciales clientes, dentro de la industria. Es decir, se debe realizar 

una campaña uno a uno, donde el foco de la reunión es transmitir al cliente los 

beneficios que obtendrá con la compra de este. Además se debe transmitir la 
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importancia a nivel país que se le está dando a la formación continua y al 

reconocimiento de las certificaciones como un factor importante dentro de los 

estándares de calidad de las diversas industrias nacionales. 

 

Así también se presentarán propuestas de convenios y folleteria a las diversas 

asociaciones gremiales presentes dentro de esta industria. Así también la 

folleteria se dejará en manos de proveedores claves, instituciones relevantes y 

en diversos puntos donde se encuentren desarrollando obras de construcción  

 

Como otro factor de apoyo a la promoción y publicidad, se firmarán convenios y 

alianzas estratégicas con proveedores de materiales, que estén relacionados 

con los oficios a certificar. 

 

Utilizar espacio web de portales de instituciones, tales como: Fundación Chile, 

Chilecalifica, SENCE, Cámara Chilena de la Construcción, Competencia 

Laboral, diversas OTEC y OTIC. 

 

Otro mecanismo de publicidad es el desarrollo de un espacio web, donde el 

principal factor de atracción para los clientes finales, es crear el club: “Yo 

certificado”, que les permitirá acceder a una bolsa de trabajo especializada para 

trabajadores de la construcción, en la que podrán subir su portafolio de 

evidencias, revisar ofertas de trabajo y quedar visibles, ante una importante 

cantidad de empresas constructoras, como trabajador certificado en su 

especialidad. 

 

Por último, se publicitará el servicio en radio emisoras, principalmente 

escuchadas por los clientes finales, donde se transmitirá un mensaje motivador 

y breves palabras de trabajadores certificados, con el fin de que se escuchen 

así mismos y sepan que es posible, ya que un compañero lo ha logrado. 
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En resumen, el servicio se promocionará en: 

 

• Equipos de venta, mecanismo UNO a UNO. 

 

• Radio emisoras. 

 
• Folletos. 

 
• Convenios con proveedores estratégicos. 

 
• Portales de instituciones relevantes. 

 
• Portal “YO certificado” 

 

5.4.5  Estrategia global de marketing  

 

Las prácticas exitosas requieren de mecanismos de difusión para que el efecto 

positivo sobre el mercado se transforme en realidad.  

 

El foco de la estrategia se centrará en fomentar la participación de los diversos 

actores de la industria de la construcción, en aquellas áreas que sean 

prioritarias, de carácter nacional, y donde las condiciones en relación al 

personal altamente calificado y la existencia de recursos disponibles, permitan 

visualizar una perspectiva promisoria en cuanto a los resultados.  

 

Así también, con la estrategia se procurará estimular la existencia de una red, 

donde se propicie el funcionamiento de mecanismo de transferencia de 

conocimientos, que permita transferir el conocimiento a los distintos actores de 

la industria19: 

 

  

                                                 

19 Idea tomada de: Memoria anual 2003. Universidad Tecnológica Metropolitana. 
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Fortalecer la vinculación con el sector social y productivo del país, mediante la 

práctica de nuevas formas de reconocimiento de la actividad informal  y el 

acceso a las diversas oportunidades laborales. 

 
Propiciar la apertura de nuevas oportunidades en diferentes regiones del país, 

mediante el portal “YO certificado”. 

 
Potenciar el liderazgo institucional, en base a la configuración de equipos de 

trabajo destacados, orientados a la solución de problemas en áreas 

determinadas. 

 
Dar una respuesta económica y viable, tanto para clientes directos como 

finales. 

 
Procurar la Proyección regional fomentando el contacto permanente con el 

sector productivo y social en relación a la Certificación de Competencias 

Laborales. 

 
Dar a conocer una matriz de servicios real versus capacidad interna, de manera 

de establecer programas de certificación de calidad.   

 
Lograr tener una relación de confianza entre la empresa y la comunidad. 

Además de un contacto fluido y constante. 

 
Realizar acciones estables, permanentes y que se profundicen con el tiempo y 

con la estabilidad del negocio. 

 
Desarrollar un proyecto de marketing focalizado, coherente y bien planificado. 

 
Difundir dentro de las empresas las acciones y promover la participación de los 

trabajadores. 

 
Ejecutar programas que provengan de un interés real de las empresas y una 

necesidad sentida por los trabajadores.  

 
Buscar la eficiencia en el uso de los recursos logrando aportes significativos. 
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Profesionalizar el aporte y contar con asesores especialistas que conozcan el 

área educacional, para construir puentes entre el sector privado y el público. 

 
Involucrar íntegramente a las empresas respecto de la iniciativa educacional. 

 
5.5 Plan de operación 

 

El Plan de Operaciones resume todos los aspectos técnicos y organizativos que 

conciernen a la elaboración de los productos o a la prestación de los servicios. 

 

5.5.1  Ciclo de operación 

 

El ciclo de operación básico, para realizar la entrega efectiva de este servicio es 

el que se detalla, anteriormente, en ítem 5.4.3 Producto. Donde principalmente 

se destacan tres fases esenciales, tales como: 

 
Ilustración 4: Fases de la Certificación de Competencias20 

 
 

Fase 1: Introducción al programa 

Inscríbase en el Programa  

Asista a la reunión informativa. 

                                                 

20 Fuente: Mi guía para la certificación 
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Fase II: Evaluación  

Recopile la mayor cantidad de antecedentes y evidencias de calidad para 

demostrar sus competencias. 

 

Fase III: Certificación y Cierre  

Obtenida su certificación, podrá asistir a la ceremonia en que se le hará entrega 

de su Certificado de Competencias Laborales 

 

5.5.2  Aspectos legales y regulatorios 

 

Principalmente los aspectos regulatorios de relevancia para este proyecto son 

aquellos cambios o modificación regulatorias relacionadas con la Ley 18.962 

Orgánica Constitucional de Enseñanza, Sistema Nacional de Capacitación (ley 

19.862) y Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales (ver 

Anexo B). 
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5.5.3  Localización 

 

La oficina de administración y operaciones estará ubicada en centro de 

Santiago, a pasos de metro y locomoción colectiva. 

 

Ilustración 5: Ubicación oficina central21 

 
 

Así también se considera por locación todo aquel lugar donde se esté 

desarrollando obras de Empresas DEVISO o empresa constructora (nombre 

confidencial), debido a su amplia cobertura a nivel nacional.  

 

5.6 Plan de recursos humanos22   

 

El Plan de recursos humanos debe analizar y determinar todos los elementos 

relacionados con la política de personal: la definición de capacidades, la 

organización funcional y todos aquello aspectos relacionados con la dimensión 

humana de la empresa desde la detección de conflictos hasta el desarrollo de 

estrategias de solución de éstos. 

 

                                                 

21 Fuente: www.mapcity.cl 
22 Fuente: http://www.clminnovacion.com/documentacion/creacion/plan_rrhh.htm 
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5.6.1  Organigrama 

 

Ilustración 6: Organigrama23 

 
 

5.6.2  Definición de Cargos 

 

Administrador General24 

Dentro de las funciones a desarrollar por el Administrador General, se 

encuentra: Supervisión de ventas y captación, gestión administrativa de todas 

las áreas de la certificadora, elaboración de informes de avance y cumplimiento 

de metas, elaboración de informes de las áreas, capacitación y formación de 

nuevas incorporaciones, proponer mejoras en el área, mantener contacto con 

equipo asesor y personal fijo. 

 

El perfil necesario para cumplir estas funciones es: Administrador de empresas 

o carrera afín, dominio de excel y bases de datos, Proactivo, dinámico, 

analítico, disponibilidad para viajar dentro del país, experiencia en manejo de 

equipos y atención a clientes, nociones de contabilidad y análisis financiero. 

 

  
                                                 

23 Fuente: Elaboración Propia 
24 Fuente: http://acciontrabajo.cl/votbdgd.html 
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Abogado25 

Dentro de las funciones a desarrollar por el Administrador General, se 

encuentra: Utilizar e interpretar el sistema de fuentes del ordenamiento 

jurídico chileno, tener conocimiento de los principios generales del derecho y 

acerca de las principales ramas del ordenamiento jurídico, tener la capacidad 

de expresarse oralmente y por escrito con propiedad empleando el lenguaje del 

saber jurídico, resolver situaciones jurídicas, mediante principios generales y 

plantear soluciones a estos problemas, tener la capacidad de redactar 

documentos básicos, usuales en la profesión, alegar y argumentar puntos de 

vista, posiciones y soluciones y ser capaz de efectuar trabajos en equipos y 

tener un grado elemental de capacidad organización. 

 

Contador26 

Dentro de las funciones a desarrollar por el Administrador General, se   

encuentra: Participar activamente en la toma de decisiones en áreas de gestión 

empresarial, pública o privada, nacional y extranjera. Preparación profesional 

que integra tecnologías avanzadas y habilidades para comunicarse y 

relacionarse con el entorno, permitiéndole desempeñarse como asesor en 

contabilidad, control de gestión, finanzas, auditoría, tributaria y recursos 

Humanos.  

 

Metodólogo 

Este metodólogo debe manejar y entender materias en el ámbito de 

capacitación y certificación, con el fin de que este se convierta en un apoyo 

fundamental y de valor, en la entrega del servicio de Certificación de Oficios. 

 

Secretaria27 

Una secretaria, debe además de manejar adecuadamente las relaciones 

humanas, trato con el personal, clientes, debe saber administrar 

                                                 

25 Fuente: www.uchile.cl 
26 Fuente: http://www.unab.cl/fen/contador_auditor/descripcion.htm 
27 Fuente: http://www.secretarias.ao.cl/Portal/index.php?newsid=107 
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adecuadamente la agenda diaria de la gerencia, jerarquizar aquellas acciones, 

compromisos prioritarios de acuerdo a las exigencias que el cargo origina en su 

operatividad, debe saber jerarquizar las necesidades, darles preferencias a las 

más prioritarias, ser objetiva en su planificación. Manejo de agenda y 

correspondencia interna y externa, soporte en tareas administrativas. 

Organización de reuniones, viajes, archivos. 

 

Webmaster 

El webmaster es el encargado de desarrollar todo tipo de material electrónico y 

digital, para entregar un servicio de mayor calidad e íntegro, tanto a clientes 

directos como indirectos. 

 

Captación y Ventas  

Es aquel equipo encargado de realizar todo tipo de gestión relacionada con la 

comercialización y captación de clientes. De esta manera poder entregarles a 

cada uno de los c lientes una respuesta oportuna ante sus necesidades. 

 

Evaluación y Certificación28 

Los trabajadores que compongan este equipo deben gestionar reuniones 

informativas y orientar en la elección de perfiles ocupacionales a trabajadores 

participantes del proceso de evaluación. Asimismo involucra la función de 

aplicar instrumentos de evaluación como observaciones en terreno, entrevistas, 

orientar y asistir en el desarrollo de evaluaciones no presenciales y en la 

generación de evidencias indirectas, además de evaluar la calidad de dichas 

evidencias y retroalimentar oportunamente al trabajador con información de su 

proceso de evaluación. Debe ser capaz de integrar los resultados de la 

evaluación justificando el estado de competencia del trabajador. Debe asegurar 

la calidad del proceso, manteniendo información actualizada de dicho proceso. 

 

  

                                                 

28 Fuente: www.competencialaboral.cl  
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Es necesario dominar los principios y fundamentos en las materias técnicas 

relacionadas al sector y/o subsector a evaluar, así como el manejo y respeto 

por los procedimientos, normas de higiene y seguridad de dichos sectores 

durante el periodo de evaluación, junto a una fluida comunicación con los 

trabajadores, coordinadores y compañeros de trabajo. Este perfil de 

competencia incluye los conocimientos, habilidades y destrezas de las unidades 

de competencia definidas para el mismo. 

 

Identificación del campo laboral de la ocupación: Las personas que pueden 

acceder a este perfil ocupacional, son aquellas que cuentan con el 

conocimiento y experiencia técnica comprobada en el sector productivo y 

requieren una capacitación en las competencias funcionales transversales 

(CFT). Otras personas que pueden evaluarse en estas competencias son 

aquellos evaluadores que han participado en experiencias pilotos del Programa 

de Evaluación de Competencias Laborales de Fundación Chile. Al obtener la 

certificación en este perfil ocupacional, el trabajador habrá demostrado sus 

conocimientos y habilidades en cada una de las unidades que lo componen, 

con lo cual podría desempeñarse en centros de evaluación, áreas de recursos 

humanos, particularmente en las labores relacionadas a evaluación del 

desempeño, capacitación, organización, retroalimentación, y planificación del 

recurso humano. 

 

Auditoría  

Este equipo es el encargado de velar por el desarrollo de la metodología dentro 

de los cánones establecidos. Así también, deben realizar seguimiento de cada 

una de las actividades realizadas entre evaluadores y postulantes a la 

certificación. 
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5.6.3 Requerimientos generales de personal e infraestructura  

 

Tabla 4: Requerimiento de RRHH 29 

 
 

A continuación se muestra un  bosquejo de la infraestructura mínima para que 

los trabajadores desarrollen sus labores. 

 

Ilustración 7: Mobiliario 130 

 
 

Ilustración 8: Mobiliario 231 

 
 

 

                                                 

29 Fuente: Elaboración propia. 
30 Fuente: Elaboración propia. 
31 Fuente: Elaboración propia. 

Cargo Situación 
Contractual

Horario Mobiliario

Administrador General Indefinido Lunes a Viernes, 45 Hrs. Semanales 1
Abogado Honorarios 25 Hrs. Mensuales
Contador Honorarios 25 Hrs. Mensuales
Metodólogo Honorarios 25 Hrs. Mensuales
Webmaster Honorarios 25 Hrs. Mensuales
Secretaria Indefinido Lunes a Viernes, 45 Hrs. Semanales 3
Captación y Ventas Indefinido Lunes a Viernes, 45 Hrs. Semanales 2
Evaluación y Certificación Indefinido Lunes a Viernes, 45 Hrs. Semanales 2
Auditoría Indefinido Lunes a Viernes, 45 Hrs. Semanales 2

2

 

 



76 

 

Ilustración 9: Mobiliario 332 

 
 

5.6.4  Costos asociados a los requerimientos de personal 

 

En la siguiente tabla se detallan costos unitarios que se incurrirán, con el fin de 

abarcar todas las áreas necesarias de operación. Cabe señalar, que el número 

de personal irá en incremento con el la cantidad de clientes a obtener. 

 
Tabla 5: Costo unitario de personal  

 
 

 
 
 

                                                 

32 Fuente: Elaboración propia.  

Cargo
Cantidad de 
Trabajadores

Sueldo Base Leyes Sociales Impuesto Sueldo Líquido

Administrador General
1

1.184.211$             284.211$         900.000$         

Abogado 1
555.556$                55.556$             500.000$         

Contador 1 555.556$                55.556$             500.000$         

Metodólogo
1

555.556$                55.556$             500.000$         

Webmaster 1
444.444$                44.444$             400.000$         

Secretaria
1

460.526$                110.526$         350.000$         

Captación y Ventas
1

394.737$                94.737$           300.000$         

Evaluación y Certificación
1

789.474$                189.474$         600.000$         

Auditoría
1

657.895$                157.895$         500.000$         
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Tabla 6: Inversión inicial y total en Mobiliario e Instalación  

 
 

 

5.7 Plan financiero y evaluación económica33 

 

El Plan Económico-Financiero, sirve para evaluar el potencial económico de un 

proyecto empresarial y presentar alternativas viables de financiación. Con él se 

podrá realizar una estimación de las inversiones necesarias (local, stocks, 

vehículos, equipos, mobiliario, entre otros), así como de la previsión de ventas y 

de gastos, teniendo como resultado de la diferencia entre estas dos últimas 

cantidades, la previsión de resultados. 

 

Asimismo es fundamental contar con un presupuesto, “colchón” financiero de 

dinero en efectivo pues permitirá encarar cualquier problema económico que 

pudiera presentarse en un futuro próximo o lejano. 

 

Luego basándose en los datos obtenidos se debe realizar el ajuste final del plan 

financiero.  

 

Estos datos son primordiales a la hora de buscar financiación sobre todo de 

bancos, que permitirá calcular el punto de equilibrio, es decir, el momento en que 

                                                 

33 Fuente: http://www.boletinesdenegocios.com/ecm.php?bInK7guedk2y46LxcGT876710qS5tbGL  

Estación de trabajo
enero Inversión en Mobiliario

e Instalación
Administrador General $ 3.364.097,45 $ 6.728.194,90
Abogado $ 2.078.501,54 $ 4.157.003,07
Contador $ 0,00
Metodólogo $ 2.078.501,54 $ 4.157.003,07
Webmaster $ 0,00
Secretaria $ 1.402.280,55 $ 2.804.561,10
Captación y Ventas $ 4.157.003,07 $ 8.314.006,14
Evaluación y Certificación $ 10.392.508 $ 137.181.101
Auditoría $ 2.078.502 $ 18.706.514
Totales $ 25.551.393 $ 182.048.383
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los ingresos se equiparan a los gastos. Este cálculo es fundamental para negociar 

con los bancos un periodo de carencia: plazo en que sólo se liquidan intereses, sin 

amortizar el principal del crédito. 

 

5.7.1  Capital de inversión 

 

A continuación se detalla la inversión en mes cero y la inversión total que se 

debe efectuar en los primeros 25 meses de ejecución. 

 

Tabla 7: Inversión inicial y total 

 
 

5.7.2  Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo fue calculado mediante la suma de publicidad, gastos 

generales, gastos administrativos y total de remuneraciones bonificadas, de los 

primeros dos meses, llegando a un monto de $ 37.120.908. 

 

5.7.3  Ingresos, Costos, Gastos, Márgenes y Utilidades 

 

En las siguientes tablas se detallan todos los cálculos necesarios para 

desarrollar un acabado flujo, que permita la evaluación de un proyecto o 

negocio. 

 

  

INVERSIÓN Inicial Total
Capital Fijo $ 25.551.393 $ 364.096.767
Capital de Trabajo $ 37.120.908 $ 37.120.908
Gastos de Puesta en Marcha (GPM) $ 800.000 $ 800.000
Imprevistos $ 3.712.091 $ 3.712.091
Terreno $ 120.000.000
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5.7.3.1  Flujo Puro 
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5.7.4  Indicadores económicos del negocio: VAN y TIR 

 

Para realizar el cálculo de estos indicadores es necesarios tener claro cuan 

riesgoso es el proyecto, para aplicar una adecuada tasa de descuento. 

Respecto a este tema, es que a continuación señalamos una guía ante la 

elección de las tasas de descuento. 

 

Tabla 8: Análisis Tasa de Descuento34 

 
 

Luego de analizar estos criterios y otros de la industria se decide trabajar con tasa 

de descuento igual a 32%. 

 

  

                                                 

34 Cuadro obtenido de láminas curso Gestión Estratégica, Universidad Técnica Federico Santa María.  

Nivel de Riesgo Descripción Factor 

Alto 

§ Proyectos que consideran adelantos tecnológicos basados en ventas de información 
o materiales.  
§ Desarrollo de nuevos productos 
§ Contratos internacionales 
§ Proyectos que usan conceptos muy novedosos 

20% - 100% 

Mediano § Proyectos con claros conocimientos de proceso, pero medianamente investigados. 
§ Proyectos fuera del giro de la empresa. 

10% - 20% 

Normal 
§ Proyectos con claros conocimientos de proceso pero con mala información. 
§ Incremento de la capacidad de producción. 
§ Implementación de una nueva tecnología conocida. 

5% - 10% 

Bajo § Expansiones de operaciones ya existente en mercados conocidos. 
§ Mejoramiento de la productividad 

1% - 5% 

Muy bajo § Reducción de costos en operaciones en un entorno estable y conocido. 
§ Proyectos de seguridad. 

0% - 1% 
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5.7.4.1  Flujo Puro 

 

Tabla 9: VAN y TIR, Flujo Puro  

 
 

5.7.4.2  Flujo 80% Financiamiento 

 

Tabla 10: VAN y TIR, Flujo 80% Financiamiento 

 
 

  

Tasa de Descuento Anual 32,000%
Tasa de Descuento Mensual 2,341%
VAN $ 582.785.965
TIR MENSUAL 17%

Tasa de Descuento Anual 32,000%
Tasa de Descuento Mensual 2,341%
VAN $ 624.547.526
TIR MENSUAL 39%
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6 CONCLUSIONES 

 

• Los sectores productivos presentan estrategia poco sistematizada e insuficiente 

sobre competencias laborales, situación que genera des equilibrio entre las ofertas 

y las demandas por recursos humano calificado, ya sea, por via formal o informal.  

 

• Los trabajadores competentes, pero sin estudios formales, disponen de escazos 

mecanismo que reconozcan los aprendizajes adquiridos en su experiencia de 

trabajo, afectando así su movilidad y trayectoria laboral. 

 
 

• “La certificación y capacitación del sector informal contribuye a la empleabilidad de 

los trabajadores del sector y, además, puede constituirse en un vehículo que los 

incentive, les permita y los lleve a la necesidad de ingresar al mundo formal. En la 

medida en que se aumenta el capital humano y la productividad de las actividades 

informales, aumenta también su necesidad de acceder a capital, información, 

mercados y, por ende, a la formalidad”35. 

 

• La certificación por competencias posee beneficios claros para el ambiente laboral y 

educacional, que se puden traducir en: trabajadores adecuados y capaces para los 

cargos, mayor identidad y compromiso de los trabajadores por sus trabajos y 

desempeños, mayor estabilidad laboral, mejor productividad y calidad de trabajo, 

entre otras. 

 

• “Los trabajadores al certificar sus competencias laborales incrementan sus 

posibilidades de empleabilidad y estabilidad del empleo”36. 

 
  

                                                 

35 Certificación por competencias como parte del sistema de protección social: la experiencia de países 
desarrollados y lineamientos para América Latina. Mariana Schkolnik, Consuelo Araos, y Felipe Machado. 
Diciembre del 2005. Santiago de Chile 
36 Certificación de Competencias Laborales, Emilio Uribe C.  
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• “Un trabajador que sabe lo que se espera de él, es más eficiente y motivado que 

aquel a quien solo se le asigna un puesto de trabajo”37. 

 

• “Un modelo de capacitación en base a competencias laborales es la capacitación 

del futuro o, por lo menos, “el paso siguiente”, ya que optimiza los tiempos 

dedicados a estos efectos, pues apunta a entregar los conocimientos, habilidades y 

destrezas específicas para alcanzar el desempeño laboral ejercido o por ejercer. 

Además, entrega al trabajador una formación de primer nivel, pero dosificada de 

acuerdo con los requerimientos de su cargo y no incrementa la jornada laboral con 

tiempos utilizados en materias que no son tan necesarias”38. 

 
• “El enfoque de gestión de recursos humanos por competencias es una herramienta 

que articula los subsistemas de gestión (reclutamiento y selección, formación 

continua, evaluación del desempeño, promoción, plan de carrera, sistemas de 

compensación) con los resultados globales y objetivos estratégicos de las 

organizaciones, el mejoramiento continuo de la productividad, la competitividad, la 

calidad del empleo así como con la calidad de productos y servicios”39. 

 
• La evaluación economica de este proyecto es beneficiosa, posee indicadores de 

rentabilidad y retornos elevados y convenientes para aquella persona que desee 

invertir en proyectos de esta índole. Cabe señalar que esta evaluación es 

extrapolable a cualquier industria o sector productivo. 

 
• En cuanto al análisis del entorno, se señala que en  la actualidad no existen 

exigentes barreras de entrada y de salida que dificulten la puesta en marcha y 

desarrollo de una certificadora de oficios. Así también el análisis PEST corrobora 

que el ambiente o panorama en los cuatro ámbitos no es preocupante ante el 

interés de invertir en un proyecto de esta naturaleza. 

 

                                                 

37 Certificación de Competencias Laborales, Emilio Uribe C 
38 Entrevista a Daniel Gómez, Tecnólogo en Alimentos, diplomado en Gestión de Empresas y MBA de la 
Universidad del Desarrollo.  
39 Evaluación del desempeño y certificación del personal por competencias. Centro Internacional de 
Formación.  
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8 ANEXOS 

 

Anexo A: Mi guía para la certificación 
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Anexo B: Ley 20.267 
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