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Transformando	  la	  Capacitación	  en	  Chile	  



Claves…	  
•  La	  acumulación	  de	  capital	  humano	  es	  un	  proceso	  
con3nuo	  que	  no	  termina	  con	  un	  Gtulo	  
educacional.	  	  

	  
•  Va	  mucho	  más	  allá	  de	  los	  años	  de	  escolaridad.	  
	  	  
•  Es	  un	  proceso	  secuencial,	  en	  donde	  la	  calidad	  de	  
cada	  nivel	  facilita/dificulta	  el	  proceso	  futuro.	  

	  
•  Esto	  3ene	  implicancias	  conceptuales	  y	  prác3cas,	  
definiendo	  las	  polí3cas	  públicas,	  ins3tucionalidad	  
y	  cultura	  de	  la	  población	  al	  respecto.	  



Claves…	  
•  Lo	  feo:	  ¿Por	  qué	  a	  pesar	  de	  los	  reconocidos	  
esfuerzos	  no	  ha	  mejorado	  la	  calidad	  de	  su	  capital	  
humano?	  

	  
•  Lo	  malo:	  ¿Cuál	  es	  el	  costo	  de	  no	  contar	  con	  una	  
fuerza	  laboral	  mejor	  formada?	  

•  Lo	  bueno:	  ¿Qué	  han	  hecho	  diferente	  otros	  países	  
–desarrollados	  y	  en	  desarrollo	  –	  para	  mejorar	  
efec3vamente	  las	  habilidades	  de	  sus	  
trabajadores?	  	  

•  Fuente:	  Bassi,	  Grucci	  &	  Urzua	  (2014)	  



Principales	  mensajes:	  

•  Significa3vos	  esfuerzos	  de	  los	  países	  para	  fomentar	  la	  
educación	  y	  formación	  para	  el	  trabajo	  se	  han	  basado	  en	  que	  
cobertura	  es	  suficiente.	  

•  Pero,	  Chile	  avanza	  sin	  saber	  a	  donde	  va:	  Todos	  los	  caminos	  
sirven	  cuando	  no	  se	  conoce	  el	  des3no.	  	  

	  
•  El	  nuevo	  enfoque	  debe	  considerar:	  	  

–  La	  formación	  para	  el	  trabajo	  -‐	  vínculo	  del	  capital	  humano	  con	  el	  
desarrollo	  produc3vo.	  	  

–  El	  proceso	  con3nuo	  de	  adquisición	  de	  habilidades	  y/o	  capacidades	  
determina	  la	  produc3vidad	  e	  incide	  directamente	  en	  el	  crecimiento	  
de	  las	  economías.	  	  

–  Implicancias	  sobre	  ins3tucionalidad:	  Coordinación	  ministerial	  y	  de	  
polí3cas	  públicas.	  



¿Qué	  sabemos?	  :	  

•  Evidencia	  en	  países	  más	  avanzados	  en	  la	  materia:	  	  
ü Un	  sistema	  educa3vo	  y	  forma3vo	  de	  calidad,	  per3nencia	  
(conectado	  a	  las	  necesidades	  del	  mercado	  laboral)	  genera	  una	  
fuerza	  laboral	  que	  sustenta	  el	  desarrollo	  produc3vo	  de	  un	  país.	  	  

ü Tendencia	  hacia	  modelos	  de	  formación	  con3nua.	  
	  

•  Evidencia	  en	  AL:	  	  
ü Los	  avances	  no	  han	  significado	  importantes	  impulsos	  
produc3vos.	  

ü Polí3cas	  públicas	  han	  asumido	  asumen	  ¨más	  cobertura	  =>	  más	  
produc3vidad¨	  

	  
CHILE	  no	  ha	  podido	  todavía	  mejorar	  la	  produc3vidad	  
laboral	  a	  través	  del	  capital	  humano	  



Pilares	  fundamentales	  que	  deben	  
mo3var	  polí3cas	  públicas	  

Condiciones	  necesarias:	  
	  
1.  Ins3tucionalidad	  
2.  Financiamiento	  
3.  Monitoreo	  y	  evaluación	  
4.  Sistema	  

	  
Sin	  discusión	  de	  ellas	  Chile	  no	  podrá	  mejorar	  la	  
produc3vidad	  laboral	  a	  través	  del	  capital	  humano	  



I.	  ¿Dónde	  estamos?	  
Panorama	  en	  AL	  	  



¿Dónde	  estamos?	  	  
•  La	  región	  ha	  tenido	  históricamente	  buen	  nivel	  
educa3vo	  (años	  de	  escolaridad/capacitación).	  	  

•  Inversión	  pública	  en	  educación	  ha	  crecido.	  
•  Gran	  avance	  en	  cobertura	  en	  educación	  básica	  y	  
secundaria:	  	  
ü 86%	  y	  60%	  respec3vamente	  cerca	  de	  1990,	  95%	  y	  76%	  en	  la	  
década	  actual.	  	  

•  Recursos	  públicos	  para	  capacitación	  disponibles	  no	  
despreciables	  (Chile	  US$300MM	  por	  franquicia	  
tributaria).	  

	  



Sin	  embargo…	  
	  

• Altas	  tasas	  de	  deserción	  escolar:	  	  
ü  46%	  de	  los	  jóvenes	  en	  edad	  de	  secundaria	  se	  gradúan	  a	  3empo	  y	  30%	  desertan	  

durante	  el	  nivel	  primario	  (Bassi,	  Busso,	  Muñoz,	  2013)	  	  	  

• Únicamente	  el	  30%	  de	  los	  adultos	  (35-‐64	  años)	  y	  40%	  de	  los	  
adultos	  jóvenes	  (25-‐34)	  alcanzan	  la	  secundaria.	  	  

• Importante	  stock	  de	  adultos	  con	  poca	  educación.	  La	  velocidad	  con	  
la	  que	  la	  cobertura	  mejora	  varía	  por	  países.	  

• Baja	  cobertura	  de	  capacitación	  de	  la	  fuerza	  laboral	  (recursos	  
públicos):	  	  

ü  15%	  de	  los	  chilenos	  ocupados,	  24%	  de	  los	  colombianos,	  4.3%	  de	  los	  panameños.	  	  

•  Ausencia	  de	  comunicación	  y	  coordinación	  ins3tucional	  para	  
implementar	  cambios.	  



Y	  más	  allá	  de	  la	  cobertura…	  

Es	  un	  paquete	  amplio	  de	  habilidades	  
y	  competencias,	  más	  que	  años	  de	  
educación,	  el	  que	  incidiría	  en	  el	  
bienestar	  de	  las	  personas	  y	  

desarrollo	  económico	  de	  los	  países	  	  
(Desconectados,	  2012)	  



En	  calidad	  y	  per3nencia	  
…Chile	  no	  va	  bien	  



PISA	  2009:	  48%	  de	  los	  estudiantes	  la3noamericanos	  no	  en3ende	  un	  texto	  
básico	  (versus	  18%	  en	  la	  OECD)	  

	  

Desempeño en PISA 2009 - Lectura
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¿Brecha	  de	  habilidades?	  
	  

• ~90%	  empresarios	  en	  Chile	  señala	  que	  no	  encuentran	  las	  
competencias	  que	  necesitan	  para	  producir	  
compe33vamente.	  (Desconectados	  2012)	  

• Importancia	  de	  las	  habilidades	  socioemocionales	  sobre	  
éxito	  en	  el	  mercado	  laboral	  	  (Desconectados	  2012)	  

• Las	  empresas	  destacan	  a	  la	  falta	  de	  mano	  de	  obra	  con	  las	  
capacidades	  adecuadas	  como	  el	  principal	  obstáculo	  para	  
el	  desarrollo	  produc3vo	  de	  las	  empresas	  (Banco	  Mundial	  
2010).	  	  



(%) 
Cambio en la demanda de habilidades en los últimos cinco años 
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Más	  habilidades:	  43%	  
Habilidades	  diferentes:	  50%	  
Menos	  habilidades:	  7%	  

Fuente:	  Desconectados,	  2012	  
Encuesta	  sobre	  Demanda	  de	  Habilidades	  (Argen3na,	  Brasil,	  Chile)	  	  



¿Qué	  habilidades	  valora	  el	  sector	  empresarial	  en	  ALC?	  
	  

	  

Valoración de las firmas (%) por grupo de habilidades en ALC 
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Fuente:	  Desconectados,	  2012	  
Encuesta	  sobre	  Demanda	  de	  Habilidades	  (Argen3na,	  Brasil,	  Chile)	  	  



¿En	  qué	  capacitan	  las	  empresas?	  	  
	  

Proporción	  de	  firmas	  que	  capacitan	  según	  habilidad	  priorizada	  



Las	  habilidades	  relevantes	  son	  divciles	  de	  encontrar	  
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Fuente:	  Desconectados,	  2012	  
Encuesta	  sobre	  Demanda	  de	  Habilidades	  (Argen3na,	  Brasil,	  Chile)	  	  



Falta	  de	  calidad	  y	  ausencia	  de	  
per3nencia	  

	  
La	  capacitación	  se	  centra	  en	  habilidades	  de	  

conocimiento	  o	  técnicas	  y	  NO	  
necesariamente	  responden	  a	  demandas	  de	  

empresas	  y	  sectores	  produc3vos,	  e.g.	  
habilidades	  socioemocionales	  o	  “blandas”.	  	  

¿Estarán	  la	  calidad	  y	  per=nencia	  
afectando	  los	  retornos?	  	  

	  



Muchas	  veces	  olvidada…la	  educación	  técnica	  
•  ~	  38%	  de	  los	  estudiantes	  en	  el	  nivel	  secundario	  en	  ALC	  asisten	  a	  

escuelas	  técnicas.	  Porcentaje	  rela3vamente	  estable	  en	  la	  úl3ma	  
década	  (Székely,	  2012).	  

	  
•  La	  educación	  secundaria	  técnica	  ha	  sido	  por	  décadas	  la	  opción	  para	  

jóvenes	  de	  menores	  recursos,	  para	  quienes	  no	  pueden	  o	  no	  quieren	  
con3nuar	  con	  estudios	  superiores.	  Hay	  evidencia	  que	  indica	  que	  esto	  
podría	  estar	  cambiando	  en	  la	  región	  (Székely,	  2012).	  

•  En	  promedio,	  el	  retorno	  a	  la	  educación	  técnica	  secundaria	  es	  mayor	  al	  
de	  la	  educación	  general	  en	  ALC	  (12%)	  y	  la	  diferencia	  parece	  no	  haber	  
variado	  significa3vamente	  desde	  mediados	  de	  los	  90	  (Bassi,	  Ñopo,	  2013;	  
Bucarey,	  Urzua,	  2013).	  

Este	  es	  un	  sector	  que	  necesita	  mucho	  mayor	  atención.	  
Puede	  ser	  una	  bisagra.	  	  

	  



¿Cuánto	  cuesta	  este	  status	  quo?	  

•  Ejercicios	  de	  Hanushek	  y	  Woesmann	  (2012)	  

ü Pérdida	  económica	  que	  sufren	  los	  países	  de	  ALC	  fruto	  
del	  rezago.	  

ü Supuestos:	  tasa	  de	  descuento	  10%,	  toma	  15-‐20	  años	  en	  
generar	  efecto	  completo,	  la	  vida	  laboral	  es	  de	  40	  años	  y	  los	  
beneficios	  duran	  40	  años.	  	  

ü 4	  escenarios	  de	  polí3cas	  forma3vas:	  	  
»  Aumentar	  20	  puntos	  en	  la	  escala	  PISA	  
»  Aumentar	  el	  puntaje	  promedio	  para	  cerrar	  25%	  de	  la	  brecha	  respecto	  
al	  puntaje	  de	  Portugal	  en	  PISA	  (466,	  número	  25	  en	  OECD)	  

»  Disminuir	  en	  10%	  de	  la	  población	  escolar	  estudiantes	  que	  no	  alcanzan	  
el	  mínimo	  en	  PISA	  	  

»  Disminuir	  10	  %	  la	  población	  adulta	  (30	  años)	  bajo	  el	  nivel	  mínimo.	  	  	  



PBI	  per	  capita	  en	  2030	  	  
bajo	  dis3ntos	  escenarios	  de	  reforma	  

	  	  
PIB	  per	  

cápita	  2010	  
Sin	  

reforma	  
Escenario	  

I	  
	  	  Escenario	  

II	  	  	  
	  	  Escenario	  

III	  	  	  
	  	  Escenario	  

IV	  	  	  

Argen3na	   14.8	   18.6	   38.3	   33.4	   30.2	   34.9	  

Brasil	   10.1	   12.6	   25.9	   29.0	   20.5	   23.7	  

Chile	   15.6	   19.3	   39.8	   30.9	   31.5	   36.3	  

Colombia	   8.6	   9.7	   19.9	   14.1	   15.7	   18.2	  

México	   13.3	   15.5	   32.0	   26.0	   25.2	   29.2	  

Perú	   9.0	   10.8	   22.2	   38.4	   17.5	   20.3	  

Uruguay	   13.4	   18.6	   38.5	   23.8	   30.4	   35.1	  



II.	  ¿Por	  qué	  polí3ca	  
pública?	  



¿Por	  qué	  polí3ca	  pública?	  
•  Iden3ficar	  las	  fallas	  y	  externalidades	  principales	  en	  la	  promoción	  del	  

desarrollo	  produc3vo	  por	  medio	  del	  capital	  humano,	  como	  también	  
las	  posibles	  falencias	  del	  Estado	  implicadas	  en	  cada	  alterna3va,	  
impactará	  de	  manera	  fundamental	  en	  el	  diseño,	  implementación	  y	  
efec3vidad	  de	  las	  polí3cas	  públicas	  que	  se	  concreten.	  	  

No	  existe	  una	  sola	  forma	  de	  hacerlo	  sino	  más	  bien	  un	  menú	  de	  
opciones	  que	  cada	  país	  debe	  analizar	  y	  elegir.	  	  

•  Aquellos	  que	  mejor	  han	  sorteado	  estos	  desavos	  son	  quienes	  han	  
podido	  concretar	  con	  éxito	  ciertos	  insumos	  básicos.	  	  

•  Dichos	  insumos	  son	  los	  pilares	  de	  un	  sistema	  de	  formación	  a	  lo	  largo	  
de	  la	  vida,	  basado	  en	  habilidades	  y	  competencias	  laborales,	  que	  
promueva	  el	  desarrollo	  produc3vo	  de	  la	  economía	  con3nuamente.	  	  

	  



III.	  ¿Qué	  hacen	  otros	  
países/regiones?	  
¿Lecciones?	  



¿Qué	  hacen	  otros	  países?	  
	  

La	  evidencia	  es	  contundente	  en	  cuanto	  a	  la	  importancia	  de	  al	  menos	  las	  
siguientes	  	  condiciones	  necesarias:	  	  

	  
i) La	  par3cipación	  sostenida	  y	  coordinada	  de	  los	  actores	  sociales:	  educadores,	  
empleadores,	  estudiantes	  y	  trabajadores,	  el	  Estado.	  	  
	  
ii) Un	  marco	  y	  funcionamiento	  ins3tucional	  fuerte,	  con	  estrategias	  nacionales	  y	  
regionales	  pensadas,	  y	  obje3vos	  precisos.	  

iii) Recursos	  y	  mecanismos	  de	  cofinanciamiento	  transparentes	  y	  alineando	  
incen3vos	  para	  apalancar	  las	  inicia3vas.	  

iv) Mecanismos	  e	  instrumentos	  de	  aseguramiento	  de	  la	  calidad	  Y	  PERTINENCIA	  
tenaces.	  	  

v) Un	  sistema	  de	  la	  formación:	  un	  con3nuo	  de	  opciones	  ar3culadas	  y	  flexibles.	  



¿Está	  nuestro	  país	  realmente	  
convencida	  a	  encarar	  este	  desaAo?	  	  

	  
Pese	  a	  los	  esfuerzos,	  Chile	  no	  ha	  resuelto	  las	  
condiciones	  necesarias	  para	  lograr	  un	  capital	  
humano	  que	  se	  traduzca	  en	  desarrollo	  
produc3vo.	  	  
	  

Y	  el	  costo	  de	  seguir	  sin	  resolverlo	  es	  alto.	  
	  

Mayor	  riesgo:	  Pensar	  que	  cobertura,	  horas	  de	  
estudio	  y	  “formalizar”	  sistema	  es	  suficiente	  

	  
	  
	  



¿Qué	  dice	  el	  programa?	  
•  Recuperaremos	  la	  capacitación	  laboral	  como	  una	  
herramienta	  para	  el	  desarrollo	  y	  mejoramiento	  de	  la	  
produc3vidad.	  	  

•  Capacitación	  y	  prác3cas	  laborales	  a	  150.000	  jóvenes	  
(15-‐19	  años	  )	  en	  el	  período	  2014-‐2018,	  junto	  con	  
nivelación	  escolar	  y	  vinculación	  a	  la	  educación	  superior.	  	  

•  300.000	  mujeres	  en	  el	  período	  2014-‐2018,	  de	  las	  cuales	  
40.000	  recibirán	  capacitación	  para	  que	  desarrollen	  sus	  
propios	  proyectos	  produc3vos.	  	  

¿Cómo?,	  ¿dónde?,	  ¿oferta?,	  ¿demanda?	  
¿Cómo	  improvisación?	  	  

	  
	  



Ejemplo:	  U3lizar	  educación	  técnica	  
profesional	  para	  capacitar	  	  

– www.mifuturo.cl	  	  
• Salarios	  después	  de	  cuatro	  años	  de	  egreso	  
• Costos	  de	  matrículas	  (SIES)	  
• Duración	  de	  matrículas	  (SIES)	  
• Datos	  para	  126	  Gtulos	  de	  CFT/IP	  y	  327	  
Gtulos	  de	  universidad	  

– Complementamos	  todo	  con	  datos	  de	  CASEN	  



%	  de	  estudiantes	  que	  pueden	  “enfrentar”	  
retornos	  posiFvos/negaFvos	  



Retornos	  a	  las	  carreras	  técnicas	  más	  populares	  en	  Chile	  
Promedio	  y	  dispersión	  
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Conclusiones	  

•  Chile	  avanza	  sin	  saber	  a	  donde	  va:	  
Todos	  los	  caminos	  sirven	  cuando	  no	  se	  
conoce	  el	  des3no.	  	  

•  Esfuerzos	  para	  fomentar	  formación	  
para	  el	  trabajo	  pensando	  en	  cobertura	  
NO	  son	  suficiente.	  



Conclusiones	  
•  Nuevo	  enfoque	  debe	  considerar:	  	  

vínculo	  del	  capital	  humano	  con	  el	  desarrollo	  
produc3vo	  +	  	  

proceso	  con3nuo	  de	  adquisición	  de	  habilidades	  y/
o	  capacidades	  +	  	  

inserción	  laboral	  efec3va	  (aprendices?)	  
•  Implicancias	  sobre	  ins3tucionalidad:	  
Coordinación	  ministerial	  y	  esfuerzo	  por	  reformar	  
lo	  existente	  (no	  generar	  programas	  paralelos).	  
	  
	  



Condiciones	  necesarias	  
para	  avanzar	  en	  nuevo	  

enfoque	  



1.	  Ins3tucionalidad	  	  

	  
	  

Existen	  infinitos	  arreglos	  insFtucionales…	  

ü Ins3tuciones	  con	  roles	  precisos:	  definidos	  y	  ejecutados.	  	  

ü Saber	  qué	  se	  quiere	  y	  comprometerse	  ins3tucionalmente	  
por	  un	  largo	  plazo	  



1.	  Ins3tucionalidad	  	  

•  Esquema	  insFtucional	  arFculado	  y	  con	  roles	  precisos:	  Nueva	  Zelanda	  
	  
Principales	  actores:	  	  
Ministerio	  de	  Educación,	  Comisión	  de	  Educación	  Terciaria,	  Autoridad	  de	  

Cualificaciones,	  Departamento	  de	  Trabajo,	  Organizaciones	  de	  educación	  
terciaria	  (TEO).	  

	  
»  Un	  único	  mercado	  de	  formación:	  TEO	  son	  todos	  los	  proveedores	  de	  educación	  y	  

capacitación,	  públicos/privados,	  industriales/académicos/vocacionales.	  	  
	  
»  Sistema	  basado	  en	  cualificaciones,	  con	  niveles	  dados	  por	  paquetes	  de	  competencias.	  	  
Solamente	  cualificaciones	  reconocidas	  reciben	  financiamiento	  público.	  	  

»  El	  Marco	  de	  Cualificaciones	  asegura	  calidad	  en	  todo	  nivel,	  garan3za	  cualificaciones	  con	  
reconocimiento	  nacional,	  permite	  diversas	  trayectorias	  forma3vas	  para	  llegar	  a	  una	  
cualificación.	  	  



2.	  Financiamiento	  

»  Los	  fondos	  públicos	  cada	  vez	  3enen	  mayores	  demandas	  -‐	  no	  solo	  
en	  el	  área	  de	  formación,	  compiten	  con	  protección	  social,	  salud,	  pensiones.	  	  

	  

»  No	  free	  lunch	  
Recursos	  escasos,	  costos	  agregados	  no	  menores,	  causas	  variadas	  de	  
subinversión,	  retornos	  apropiables	  por	  dis3ntos	  agentes.	  

	   	  	  
»  Preguntarse…	  
	   	  qué	  financiar	  y	  por	  qué	  (problema	  y	  obje3vo),	  	  

	  quién	  se	  beneficia	  (sociedad/Estado,	  individuo,	  empresa),	  	  
	  cómo	  alcanzar	  la	  meta	  (instrumentos),	  	  
	  qué	  arreglos	  ins3tucionales	  y	  fiscales	  existen…	  

	  

determinan	   el	   menú	   de	   opciones	   de	   polí=ca,	   su	   diseño,	   y	  
finalmente,	  la	  cobertura	  y	  efec=vidad	  en	  los	  países	  exitosos.	  

	  
	  



2.	  Financiamiento	  

Mecanismos	  de	  cofinanciamiento	  
	  
ü Apalancan	  recursos	  públicos	  y	  alinean	  mejor	  incen3vos	  de	  las	  partes	  
beneficiadas.	  
ü Comparten	  costos	  entre	  quienes	  se	  benefician	  para	  alinear	  mejor	  los	  
incen3vos	  y	  lograr	  mejores	  resultados.	  
ü Atacan	  varias	  fallas	  de	  mercado	  simultáneamente.	  	  
ü Promueven	  mecanismos	  que	  incen3ven	  a	  los	  adultos	  y	  grupos	  en	  
desventaja	  a	  con3nuar	  aprendiendo.	  	  
	  
CUIDADO….Ciertas	   condiciones	   son	   necesarias	   para	   el	   funcionamiento	  
correcto	  de	  esquemas	  de	  cofinanciamiento.	  	  



Por	  otro	  lado,	  es	  importante	  dis3nguir…	  

ü  El	  rol	  del	  Estado	  en	  el	  financiamiento	  de	  educación	  y	  formación	  
para	  el	  trabajo.	  

Financia:	  	  
»  fallas	  de	  mercado	  únicamente	  (Austria)	  
»  formación	  inicial	  y	  avanzada	  por	  ser	  derecho	  de	  la	  persona	  (Finlandia)	  
»  educación	  hasta	  19	  años,	  luego	  cofinanciar.	  (Inglaterra)	  
»  parte/toda	  formación	  de	  ciertos	  grupos	  priorizados.	  	  
	  

ü  Instrumentos	  públicos	  de	  incen3vos	  a	  la	  formación.	  
»  Esquemas	  de	  préstamos	  y	  subsidios	  /vouchers	  (Chile)	  
»  Subvenciones	  e	  incen3vos	  imposi3vos	  
»  Bonos	  y	  cuentas	  de	  ahorro	  individuales	  	  (Suecia,	  Escocia)	  
	  

ü  Cada	  vez	  más	  frecuentes:	  cofinanciamiento,	  combinación	  de	  
instrumentos	  y	  financiamiento	  público	  vinculado	  a	  resultados	  	  

	  Austria,	  Inglaterra,	  Nueva	  Zelanda.	  	  
	  
	  



3.	  Monitoreo	  y	  evaluación	  

ü  Infinitos	   y	   variados	   mecanismos	   e	   instrumentos	   para	   monitorear	   que	   las	  
intervenciones	   para	   promover	   capital	   humano	   contribuyan	   al	   desarrollo	  
económico	  -‐incrementando	  las	  capacidades	  y	  habilidades	  de	  las	  personas	  de	  
forma	  tal	  de	  ser	  más	  produc3vas	  y	  empleables.	  	  

	  
Abarcan…	  	  

ü  definición	  de	  estándares	  y	  marcos	  de	  cualificaciones,	  
ü  colección	  de	  información	  y	  seguimiento	  de	  indicadores,	  
ü  instrumentos	  de	  cer3ficación	  de	  proveedores,	  
ü  pruebas	  de	  aprendizaje	  o	  desempeño,	  
ü  herramientas	  de	  sa3sfacción	  de	  usuarios,	  	  
ü  acreditación	  de	  ins3tuciones	  e	  instructores…	  



	  

• Instructores	  en	  Inglaterra	  
» Desde	  2007,	  los	  instructores	  de	  VET	  de	  ins3tuciones	  con	  fondos	  públicos	  
deben:	  	  

»  	  registrarse	  en	  su	  Cuerpo	  Profesional.	  	  
»  tener	  un	  mínimo	  de	  horas	  de	  clases	  dadas.	  	  

» Capacitación	  para	  instructores	  ¨pre-‐service¨	  e	  ¨in-‐service¨.	  	  
» Estándares	  profesionales	  y	  calificaciones	  de	  enseñanza	  regulados.	  	  
» Todas	  las	  ins3tuciones	  de	  educación	  y	  capacitación	  3enen	  que	  tener	  esos	  
estándares	  de	  sus	  instructores	  para	  ser	  acreditadas.	  	  
» La	  Ofsted,	  organización	  nacional	  de	  inspección,	  inspecciona	  la	  calidad	  de	  los	  
instructores.	  	  
» En	  2011,	  se	  introdujeron	  nuevas	  cualificaciones	  para	  los	  instructores	  que	  
reconocen	  aspectos	  como	  vínculo	  con	  empleadores,	  provisión	  de	  información	  
sobre	  carreras,	  aseguramiento	  interno	  de	  calidad,	  etc.	  	  	  
	  

3.	  Monitoreo	  y	  evaluación	  



Finalmente…..4.	  Sistema	  

•  Los	  casos	  exitosos	  han	  avanzado	  hacia	  modelos	  de	  formación	  
con3nua	  logrando	  la	  combinación	  propia	  de:	  	  	  

ü Obje3vos	  ¨transformables¨	  en	  metas	  medibles	  
ü Educación	  y	  trabajo	  
ü Formación	  y	  sector	  produc3vo	  
ü Ins3tucionalidad	  
ü Financiamiento	  
ü Monitoreo	  y	  evaluación	  
	  

en	  algo	  mucho	  mayor	  que	  la	  suma	  de	  condiciones	  y	  programas:	  	  

en	  un	  	  sistema	  que	  razona	  integrada	  y	  flexiblemente,	  
que	  no	  deja	  ninguna	  línea	  suelta.	  	  


