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1 Introducción 

 

Una de las tareas desarrolladas en la etapa del diagnóstico sobre los emprendimientos 

asociativos y/o familiares en el sector económico artesanal (tejidos de punto y plano con 

fibra de alpaca), en los territorios correspondientes al Parque Nacional Sajama, y a la 

comunidad de Cosapa, fue la de incidir, con plena participación de las artesanas; en la 

presencia o ausencia de atributos en sus productos artesanales que producen, en su 

sistema de organización y gestión de su negocio, en su visión comercial-empresarial 

asociativo y/o familiar del negocio y su correspondiente responsabilidad socio-ambiental 

de su territorio. 

Los resultados hallados producto de esa tarea configuran a la actividad artesanal como: 

* Emprendimientos caracterizados por el trabajo individual (familiar) en sus “casas y en su 

sayaña”, su patrón de actividad no es el trabajo asociativo. El trabajo asociativo no fue 

sostenible en el tiempo y en el espacio, las artesanas retornaron a su trabajo tradicional 

informal familiar. Sus circuitos de comercialización son locales y su producción sale a otros 

mercados espacialmente ubicados fuera de su área de acción a través de la intermediación. 

* El trabajo artesanal tejido plano y de punto con fibra de alpaca, (principalmente) es una 

actividad complementarias a la crianza de las alpacas y llamas, y a sus actividades 

cotidianas de  atención de su hogar, la utilización de  los talleres artesanales (instalaciones 

y equipamiento) está en función a la cercanía de sus hogares y, de pronto; para cumplir 

con un pedido especial. Las socias que viven en sus estancias lejos del taller artesanal 

fueron las primeras en abandonar el trabajo asociativo. 

* Los atributos de calidad de sus productos artesanales en todo el proceso productivo 

(desde la esquila, pasando por tejido, hasta la comercialización), están ausentes y tal 

hecho devalúa la alta calidad y posibilidad de mayor agregación de valor de la fibra de 

alpaca, por una parte y, por otra,  sub utiliza la mano de obra de las artesanas. 

* El uso y aprovechamiento (manejo), de la principal fuente de alimentación de su 

ganadería camélida- los bofedales-, es muy descuidado, se visualiza el manejo del agua no 

muy eficiente, el sobre pastoreo es visible, no obstante se resalta la existencia de 

apotreramiento de sus sayañas. 



Estos hallazgos fueron permanentemente considerados y contrastados por las propias artesanas 

al momento de las entrevistas efectuadas aposterioris por el Consultor y, por ellas mismas al 

momento de efectuar el sondeo de mercados (ver sondeo de mercados) y en su presencia en el 

Festival de Camélidos 2014 (ver informe). 

2 Actividades previas a la realización de los talleres  

 

Previamente a la realización de los talleres se construyó el material metodológico con el propósito 

de contar con una guía que facilite la participación plena de las artesanas y, que además, genere 

procesos y espacios dinámicos a partir de la facilitación de información y conocimiento sobre los 

conceptos a compartir, y que sean las propias participantes que en función a su realidad 

productiva puedan construir su entendimiento sobre los conceptos sugeridos (ver anexo 1). 

Así mismo, se revisó información secundaria que permita entender en forma sistémica el concepto 

de calidad total, que englobe en dicho concepto aspectos relativos al manejo de su negocio con 

visión empresarial y su responsabilidad en el ámbito socio-ambiental, de forma tal que se cuente 

rápidamente con una opinión sobre aspectos positivos o negativos de la gestión productiva del 

negocio artesanal. 

2.1 Concepto de calidad total 

 

Alonso R. (1998), indica que en la práctica, la calidad es como el arte. Todos la alaban, la 

reconocen cuando la ven, pero que cada uno tiene su propia definición de lo que es. 

Aproximando a una definición por una parte, de calidad como “un conjunto de atributos, 

propiedades y condiciones de las personas, bienes o servicios, que permiten emitir un juicio 

de valor acerca de ellos”, y por otra, señala que “calidad total (o calidad extendida o 

calidad ampliada), en el campo de la manufactura de productos, es consecuencia de la 

aplicación de nuevas metodologías de proceso, innovaciones tecnológicas y recursos 

humanos”, factores estos que también impulsaron el desarrollo de servicios (capacitación, 

financiamiento y mercadeo), en resumen se puede indicar que:  

 

 

 

 

 

 



 
CALIDAD  
 
Conjunto de atributos, propiedades, atributos y condiciones, condiciones de las personas, 
productos y servicios destinados a la satisfacción del cliente. 
 
TOTAL 
 
Porque dicha calidad debe ser lograda con la participación de todos los miembros de la 
organización o de la familia y, de la integración con todos los recursos disponibles, 
incluyendo el contexto, el mercado, los clientes, los proveedores, los competidores, el 
estado, entre los principales.  

 

Continua Alonso R. (1998), considerar la aplicación del concepto de calidad total 

representa un cambio de visiones y tradiciones en la manera de concebir y gestionar una 

actividad económica por parte de las artesanas en sus emprendimientos familiares y/ 

asociativos de manera tal que se constituya en una razón de ser y se busque un proceso 

de perfeccionamiento constante o continuo en la búsqueda de la calidad focalizada en el 

cliente. 

Por lo tanto, en la interpretación de este concepto por parte del Consultor, siguiendo al 

autor antes mencionado, se considera como válido ese enfoque de calidad total, si la 

intención es cambiar la gestión de los negocios artesanales actuales (en el territorio que 

nos ocupa), en todos los componentes de la actividad económica de las artesanas, es 

decir, al componente productivo, al componente de visión empresarial y al componente 

del manejo socio-ambiental, de tal forma que la aplicación de la cultura hacia la calidad, 

hacia la excelencia y hacia la innovación, pueden contribuir substancialmente en el largo 

plazo a dar significado al “enfoque en el cliente”, que significa básicamente satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente, procurando excederlas y si es posible, encantarlo. 

3 Realización de los talleres 

 

Los talleres se efectuaron en las comunidades de Lagunas, Cosapa y Sajama1, a excepción 

del taller de Lagunas donde se cumplió el tiempo programado (ocho horas de trabajo), en 

Cosapa y Sajama los talleres tuvieron una duración de cuatro a cinco horas. Esta última 

situación se dio por imponderables relativos a los tiempos con la que disponen las 

                                                           
1
 En el taller realizado en la comunidad de Sajama estuvo prevista la participación de las artesanas de la 

comunidad de Caripe, lamentablemente por razones de tiempo y por fuerza mayor (hora de realización del 
talles) las artesanas de Caripe tuvieron que retornar a su comunidad. 



artesanas, no obstante a los compromisos asumidos a la hora de la planificación de la 

actividad con antelación. 

La realización de los talleres tuvo como base privilegiada la participación activa de las 

artesanas presentes, buscando por un lado, la transmisión e incorporación del concepto  

de calidad total y, por otra,  examinando y reconociendo por ellas mismas sus eficiencias y 

deficiencias productivas, de sus visiones (comportamientos) empresariales y de su 

responsabilidad socio-ambiental, en la gestión de su negocio artesanal. 

Para ese propósito se utilizó la siguiente tabla que grafica “casi idealmente” el concepto 

de calidad total, para luego contrastarlo con la realidad actual.  

Tabla 1 

Contrastación del concepto de calidad total con sus procesos productivos actuales, 

visión empresarial y responsabilidad socio ambiental 

Operación productiva-
visión empresarial-

responsabilidad socio-
ambiental 

Calidad total Calidad actual 

Esquila de llamas y alpacas Tijera mecánica y/o eléctrica, fibra 
uniforme 

Cuchillo, latas, fibra irregular 

Acondicionamiento de la 
fibra 

Clasificada por calidad y color, sin 
impurezas, pajas ni estiércol 

Deficiente clasificado por color, no 
clasifican por calidad, presencia de 
impurezas, restos de pajas y estiércol 

Hilado artesanal Uniforme en grosor y color 
(tonalidades puras) 

Irregularidades en los diferentes 
grosores y mezcla de tonalidades de 
color 

Tejido de punto y plano Estandarización de tallas, uso de 
fichas técnicas, productos de calidad 
y buen acabado 

No conocen, tejido rustico de no muy 
buen acabado 

Planificación y control de 
producción 

Aplican sistemas de planificación 
operativa, control de la producción, 
garantizan cumplimiento de 
contratos, en tiempos, en volúmenes 
y calidad  pactada.  

No conocen y/o no aplican 

Diseño y desarrollo de 
productos 

Aplican conceptos de innovación, 
diseño, tendencias de la moda y 
desarrollo de nuevos productos 

No conocen y/o no aplican 

Manejo de sistemas de 
operación productiva  

Cuentan con órdenes de trabajo, 
inventario, control de costos de 
producción y fijación de precios de 
venta 

No conocen y/o no aplican 

Control de calidad Aplican durante todo el proceso de 
producción 

No conocen y/o no aplican 

Trabajo asociativo Cuentan con personalidad jurídica, 
normas, reglamentos, definición de 
roles de gestión, derechos y 

Si cuentan con lo anterior no aplican, 
no funciona el trabajo asociativa para 
temas económicos y comerciales, 



responsabilidades específicas. 
 Gestionan eficientemente su negocio 
y existe distribución de utilidades 
entre los socios 

apenas funcionan para la demanda de 
apoyos y subsidios, privilegian el 
trabajo individual y/o familiar, asumen 
que es difícil ponerse de acuerdo entre 
muchos y que existe envidia entre unos 
y otros socios  

Responsabilidad socio- 
ambiental 

Manejan eficientemente sus 
relaciones socio-económicas-
ambientales y su base productiva en 
relaciones amigables con su medio 
ambiente. 

No manejan con eficiencia sus recursos 
naturales, suelo, agua, bofedales, su 
base ganadera, principalmente. (sobre 
pastoreo, mayor proporción de 
animales de colores manchados, 
erosión genética ) 

Fuente. Construcción de las artesanas en función del concepto de calidad total y gestión actual de 

su negocio, con facilitación el consultor y del técnico local. 

4 Material y dinámica utilizada para la construcción de la tabla 
 

El material utilizado para la realización del taller y para la construcción de la tabla 

consideró la utilización de sus insumos (fibra, hilado artesanal) y tejidos (plano y de punto) 

que habitualmente usan y tejen  las artesanas. Ellas mismas conformaron dos grupos de 

acción cumpliendo los papeles de oferentes y demandantes de los tejidos (el taller de la 

comunidad de lagunas fue el de mayor vivencia y acción). En el intercambio de criterios en 

el campo de la negociación de compra y venta se pudo observar un reconocimiento tácito 

más a sus deficiencias  que a sus virtudes (situación que se refleja en la tabla 1), y que si 

quieren equipararse medianamente a los requerimientos que les ofrece la calidad total, 

deben trabajar “paso a paso” en el mediano y largo plazo para mejorar su negocio, pero 

incidieron en señalar que su aspiración no es por ahora, considerar el trabajo de la 

producción artesanal y su respectiva comercialización como su principal medio de vida. 

5 Opiniones vivenciales manifestadas por las artesanas 

 

Mediante la utilización de paleógrafos (trabajo efectuado por el Técnico Local), se 

anotaron directamente las opiniones vivenciales de la señoras artesanas en los talleres 

realizados. 

 

 

 

 



5.1 Taller comunidad de Lagunas 

 

Observación de las señoras artesanas en el acabado de sus prendas: 

• No existe un buen acabado aún  existen hilachas  y uniones de amarrado entre 

unión de colores. 

• No existe un buen torneo de colores en el acabado de las prendas. 

• El acabado aun no es fino es tosco falta control de calidad en el proceso de 

producción. 

Modos de organización: 

Indican que la organización por asociaciones no tuvo mucho éxito debido a que no 

existe afinidad entre las socias, los  equipos de telares no abastecen para todas las 

artesanas, las distancias desde sus estancias no les permite trasladarse con mucha 

frecuencia a los talleres de artesanías, por esta razón seria óptimo tener 

organizaciones familiares o  grupos de interés afines y poder tener una organización 

mixta. 

Capacitación o especialización: 

• Especialización en mantillas y macramé proceso de producción especializado. 

• Especialización en proceso de producción diversificado. 

 

Tabla 2 

Costo de producción de la elaboración de un par de guantes 

Descripción Costo 

 
1/4 Libra de fibra de dos colores 

6Bs 

Hilado   20Bs 

Tejido  25Bs 

Ganancia  25Bs 

Otros gastos de producción  5Bs 

TOTAL : 81Bs 

 

De acuerdo a la tabla de costos de producción que se trabajó de manera conjunta con las 

señoras artesanas se pudo constatar que el costo real de la producción de un par de 

guantes asciende a Bs81; sin embargo el mismo es comercializado a un costo de Bs60. 

 



Visión y necesidades de las señoras artesanas de la comunidad de Lagunas: 

• Negocios familiares dedicados a la producción de artesanías. 

• Una cancha para el deporte. 

• Alojamientos y restaurant para los turistas. 

• Un invernadero para comunidad. 

• Tener de alcantarillado. 

• Reciclado de basura en la comunidad de Lagunas. 

• Centro de acopio de fibra. 

• Ampliación del centro de artesanías "Janko Karguani" (tienda local y deposito). 

• Colegio para que exista más personas en la comunidad. 

• Lacautas para turistas. 

• Menor inmigración de los habitantes de la comunidad. 

• Hotel para turistas. 

• Mejoramiento de tropas (tamas) en la comunidad. 

• Mejoramiento de forraje los camélidos (redes de riegos). 

• Matadero de faeno de Camélidos. 

• Que la comunidad se encuentre organizada y unida. 

• Hilandería.  

Identificación de problemas de contaminación en la comunidad de Lagunas: 

• Contaminación de la basura por el crecimiento de la población y visitantes. 

• Quema desmedida del área de pastoreo. 

• Contaminación del agua. 

5.2  Taller comunidad de Cosapa 

 

• Organización manejo de camélidos con componente FODA y para el manejo y 

distribución del agua de la toma. 

• Mano de obra de los comunarios. 

• Buscar financiamiento en las ONG´s 

• Poner materia prima de la comunidad 

• Con la exportación de los productos producidos en la comunidad 

• Solicitando apoyo al municipio 

• Producir productos con calidad para poder llegar a la exportación 

• Repoblamiento de pastizales con nuevas semillas y en lugares solitarios 

• Emboquillado con cemento el canal de riego 

• Alambrado de todas las sayañas 



• Praderas verdes 

• Manejo del bofedal 

• Rotación de pasturas en las sayañas 

• Infraestructura de manejo ganadero 

5.3 Taller comunidad de Sajama 

 

Identificación de las falencias en el proceso de producción de artesanías 

Proceso de esquila: 

 

• Mal embellonado de fibra. 

• Esquila sin el uso de carpas en el piso (mezclado con guano y paja). 

• No existe la selección de colores. 

• Falta de identificación de los lugares de la finura de la fibra. 

• Falta de tiempo y personal en el momento de la esquila. 

• Existe doble corte en la esquila. 

• Falta de utilización de tijeras para la esquila. 

Proceso de hilado: 

• Falta de un hilado uniforme. 

• Falta de uniformidad en el torcelado del hilado. 

Proceso de tejido: 

• La necesidad de tomar un tejido de acabado uniforme (no muy 

suelto, ni muy apretado). 

• Existencia de mechones de lana sobre salido en el producto 

acabado. 

Necesidades de capacitación: 

•  Capacitación de selección de fibra 

•   Capacitación en esquila con tijera. 

Modos de organización: 

Indican que la organización por asociaciones no tuvo mucho éxito  debido a que no existe 

afinidad entre las socias, los  equipos de telares no abastecen para todas las artesanas, la 

distancias desde sus estancias no les permite trasladarse  con mucha frecuencia a los 



talleres de artesanías por esta razón seria optimo tener organizaciones familiares o por 

grupos de interés afines y poder tener una organización mixta. 

Las señoras artesanas de Sajama indican que la especialización no tuvo mucho éxito en su 

asociación. 

6  Recomendaciones de las artesanas  para la formulación del plan de negocios 

 

Las señoras artesanas tuvieron a bien incidir a la consultoría tomar en cuenta a la hora de 

construir el “Plan de negocios”, puntualmente entre los principales los siguientes 

aspectos: 

 

• Considerar la necesidad de aproximarlas “paso a paso” a las exigencias que 

demanda  el concepto de calidad total 

• Asumir que la proyección de las capacidades de producción deben estar en 

estrecha relación con sus tiempos y sus conocimientos, considerar que su 

actividad principal es la crianza de sus llamas y alpacas, sus labores de casa, 

y luego recién el trabajo de tejido artesanal 

• Considerar que lo asociativo comunal debe responder a las necesidades 

reales que las familias de artesanas identifiquen y justifiquen su 

conformación, recomiendan que de inicio se debe considerar el apoyo al 

fortalecimiento de los emprendimientos familiares activos, para que por sus 

propias necesidades, den paso a la conformación de grupos de interés y 

luego a la estructuración de las organizaciones productivas comunales 

• Señalan que el apoyo a los emprendimientos familiares debe consistir en 

procesos de capacitación en el “trabajo artesanal”, que les inculquen la 

adopción de técnicas  para lograr “paso a paso” una producción artesanal 

que se acerque al concepto de calidad total  

• Así mismo, señalan que para optimizar el trabajo artesanal, principalmente 

en la línea de tejido plano es necesario contar con un telar horizontal en su 

taller familiar. Añaden que un taller familiar equipado puede ser un 

incentivo para que trabajen en sus tiempos disponibles, las hijas, hijos y 

marido, dando paso a una especialización de su mano de obra y del tan 

ansiado recambio generacional 

• No descartan el enfoque asociativo, indican que es muy importante y que 

estos se deben incentivar para lograr la consecución de apoyos para 

procesos de capacitación y conseguir apoyos de subsidios para 



equipamientos y asistencia técnica y, principalmente para generar escala n 

la producción y comercialización de sus tejidos 

•  Ratifican que se debe tomar en cuenta que los procesos de capacitación y 

transferencia de conocimientos, no deben obedecer  a los tiempos finitos de 

las intervenciones proyecto, sino que deben ser planificados como procesos 

en el tiempo y, preferentemente  las capacitadores (as) deben ser del 

territorio  a fin de que estén al alcance al momento de sus necesidades de 

consulta y crecimiento.    

• Los beneficiarios de la obra de riego en la comunidad de Cosapa solicitan 

que el plan de negocio para “su asociación”, debe ser integral, desde el uso 

eficiente de su obra de riego, reconstrucción y manejo de sus bofedales, 

mejora de su manejo reproductivo y productivo de su ganadería y la mejora 

de su actividad artesanal. 

 

7. Bibliografía 

 

Alonso R. (1998). La Gestión de la Calidad hacia la Excelencia ¿ falacia o panacea? 

Sistema Integral de Calidad, Ediciones Macchi-Módulo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 Galería de fotos 

 

          
 

 

 

 

   

          

 

 

 

 

 

Trabajo práctico de clasificación de la  

variabilidad de colores; taller Lagunas 

Foto: Víctor Mamani 

Observación de los tejidos 

calificando calidad y acabado de 

las prendas; taller Lagunas.  

Foto: Víctor Mamani. 

Construcción del mapa parlante,  

Comunidad de Lagunas.  

Foto: Víctor Mamani 

Construcción del mapa parlante,  

Comunidad de Lagunas.  

Foto: Víctor Mamani 



      
 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

Recambio generacional Lagunas.  

Foto: Víctor Mamani 

 

Mama Tamani, calificando calidad de 

prendas, taller Lagunas. 

Foto: Víctor Mamani 

Observando calidad del hilado 

artesanal. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

Participantes. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

 



 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Participante tejiendo. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

 

Participante observando cartilla 

de colores. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

Construcción del mapa parlante. 

Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

Mapa parlante. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

 



 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Recambio generacional. Taller Cosapa 

Foto: Víctor Mamani 

 

Participantes taller Sajama 

Foto: Víctor Mamani 

 

Participantes  observando vellón de 

fibra de llama. Taller Sajama 

Foto: Víctor Mamani 

 



                                          

                                          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recambio generacional. Taller Sajama. 

Foto: Víctor Mamani 

 



9 Anexos 

9.1 Metodología para el desarrollo de los talleres 

 

Objetivo 

Introducir conceptos de calidad total, responsabilidad socio ambiental y visión de manejo 

empresarial con un grupo de artesanas del Parque Nacional Sajama  y de la comunidad de Cosapa 

para que las mismas puedan inducir a aplicar  en sus organizaciones productivas y/o 

emprendimientos familiares y en el cuidado responsable del medio ambiente. 

Grupo meta 

Mujeres artesanas dedicadas a la elaboración de prendas con fibra de alpaca de las regiones de: 

Sajama, Lagunas, Caripe (PNS) y de la comunidad de Cosapa del municipio de Turco. 

Metodología 

Principio Metodológico de  Capacitación 

 

Un proceso de capacitación, tiene varias etapas que ayudan a construir el mismo, estas 

fases incluyen: conocimiento, interés, evaluación y adopción. Si los usuarios están 

interesados, con la ayuda adecuada, transitarán las distintas etapas. Si no están 

interesados, tomarán conocimiento de la existencia de “algo nuevo” y nada más. 

Para que los usuarios se interesen por algo, es necesario que ese “algo”, que se les ofrece 

sea percibido como relevante para su situación. Esto es, que sea capaz de: 

-    Solucionar un problema real que ellos tienen y, 

-    Que sean ventajosos tanto económica, como socialmente. 
 

De igual manera, una adecuada metodología de capacitación, implica diseñar una 

situación de aprendizaje que involucre activamente a los participantes en los planes 

cognitivo, psicomotriz y afectivo. Esto significa planificar actividades para que los 

participantes desarrollen, refuercen o modifiquen sus conocimientos, habilidades o 

actitudes previas.2 

En ese sentido, como estrategia de intervención se propone aplicar una metodología de 

capacitación bajo los principios pedagógicos de, “Aprender – haciendo”, la misma que 

prioriza y enfatiza la práctica frente a la teoría. 

                                                           
2
 HEGEDÜS, Pedro. GRAVINA, Virginia. MACHADO, Joao. BIGHETINI DA SILVEIRA, Mauricio. “CAPACITACIÒN: 

EVALUACION DE IMPACTO”. 



Asimismo, se plantea trabajar bajo una metodología de capacitación integral, que priorice, 

la aplicación de dinámicas participativas a nivel horizontal; esta capacitación deberá estar 

enfocada en el intercambio de conocimientos, no así en la transferencia de los mismos, 

donde la misma sea entendida como un, “conjunto de oportunidades de aprendizaje”3. 

En ese sentido, para el desarrollo de los talleres se aplicarán los siguientes conceptos: 

1. Partir del conocimiento de las personas;  

2. Socialización del concepto teórico; 

3. Construcción colectiva del conocimiento; 

4. Sesiones dinámicas; 

Es importante considerar, que sí queremos lograr un empoderamiento de los conceptos y una 

aplicación práctica de los mismos, éstos deben ser construidos de forma conjunta con las personas 

involucradas, por eso el punto de partida del mismo debe considerar lo que los y las participantes 

hacen, saben, viven y sienten; es decir su realidad práctica.4 

Asimismo, es necesario seleccionar los contenidos a ser socializados, ya que no necesariamente 

todo el concepto técnico resulta práctico para dicho grupo, ni tampoco se pretende que las 

personas salgan expertas en el tema, debido a que aquello implica un proceso de mediano y largo 

plazo; por tanto, se procederá a seleccionar conceptos básicos que hacen, en este caso: a la 

calidad total, responsabilidad socio ambiental y visión de manejo empresarial. 

Se menciona el principio de “Aprender – haciendo”,  ya que se organizarán las dinámicas con 

acciones reales que hacen a la actividad productiva del grupo meta. 

 Asimismo, se menciona la labor del facilitador de los talleres, el mismo que debe facilitar el 

intercambio de información y el diálogo entre los participantes. El facilitador debe ser capaz de 

crear y propiciar las condiciones que hagan posible la integración y participación del grupo durante 

todo el proceso de capacitación. Su responsabilidad es la de diseñar, preparar, conducir y evaluar 

el taller.5 

Métodos y técnicas 

- Dinámicas de grupos. 

- Técnicas de visualización (matrices, construcción de mapa de recursos naturales y  

transectos). 

- Análisis de procesos. 

 

                                                           
3
 Concepto y enfoque utilizado por el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza. 

4
 GESA GRUDMANN. JOACHIM STAHL. “Como la sal en la sopa: conceptos, métodos y técnicas para 

profesionalizar el trabajo en las organizaciones de desarrollo”. Ediciones Abya-Yala. 2002. 
5 Ibiden 4. 



Medios de apoyo 

- Papelógrafos. 

- Marcadores. 

- Tarjetas de colores. 

- Masquin. 

Módulos e índice general 

Módulo 1: Visión del negocio 

- ¿Cómo formulamos la visión de negocio? 

- ¿Cómo nos organizamos para producir? (estructura organizativa mixta) 

- ¿Calidad para nuestros productos? 

- ¿Cómo nos organizamos para vender? 

Módulo 2: Gestión de la calidad 

- ¿Qué se entiende por gestión calidad? 

- ¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad? 

- ¿Qué es la calidad total? 

- ¿Cómo implementamos la calidad en nuestros emprendimientos? 

Módulo 3: Responsabilidad socioambiental 

- ¿Qué es la responsabilidad socioambiental? 

- ¿Cuáles son las leyes en Bolivia relacionadas con el cuidado del medio ambiente? 

- ¿Cómo aplicamos la RSA en nuestras organizaciones? 

- Aspectos a considerar para diseñar un Sistema de gestión ambiental (SGA) 

- ¿Qué beneficios trae implantar un SGA? 

- ¿Qué normas se tienen que considerar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de contenidos 

Módulo 1: Visión del negocio 

Objetivo 

Fortalecer las capacidades organizacionales de las señoras del PNS para coadyuvar en el 

mejoramiento del manejo empresarial de su negocio. 

Contexto general de la capacitación 

- Las señoras artesanas del PNS no cuentan con una solidez en su organización. 

- Su actividad productiva de elaboración de artesanías, es complementaría a su actividad 

principal, que es la cría y cuidado de su ganado. 

- Los talleres de tejido, equipados con telares verticales y horizontales, son usados de 

manera esporádica. 

- El espacio de elaboración de sus artesanías textiles, tipo accesorios (guantes, chalinas, 

chulus, etc)  mayormente es su casa. 

Contenido del taller 

- ¿Cómo formulamos la visión de negocio? 

Se define a la visión como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de 

rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad”.6 

 

Su propósito es ser el motor  y la guía de la organización para poder alcanzar el estado 

deseado. 

 

 

 

La Visión denominada como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de aspiración de la 

empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo deseamos que sea la 

empresa más adelante. 

 
La importancia de la visión también radica en que es una fuente de inspiración para el 

negocio: representa la esencia que guía la iniciativa y de ella se toma la motivación y 

el entusiasmo en los momentos difíciles. 

 

 

                                                           
6
 Fleitman, Jack.  NEGOCIOS EXITOSOS: CÓMO EMPEZAR, ADMINISTRAR Y OPERAR EFICIENTEMENTE UN 

NEGOCIO.  México: McGraw-Hill Interamericana, 2000.   

VISIÓN 
¿A dónde queremos llegar? 



Preguntas frecuentes para elaborar la Visión: 

 

• ¿Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? 

• ¿Cómo seremos en el futuro? 

• ¿Qué haremos en el futuro? 

• ¿Qué actividades desarrollaremos en el futuro? 

 

- ¿Cómo nos organizamos para producir? (estructura organizativa mixta) 

Considerando los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a las organizaciones 

establecidas en la zona del PNS y de la comunidad de Cosapa, se sugiere plantear una 

estructura organizativa mixta (Asociativa-Familiar).  

Se plantea el trabajo bajo la figura organizativa de Asociación para que las señoras artesanas 

puedan acceder a programas de capacitación, para uso del taller artesanal, para captación de 

recursos financieros y para alcanzar producción a escala, entre algunos. Asimismo, se 

menciona un trabajo familiar, como espacio para la producción de las artesanías textiles y 

como instancia de decisión sobre la cantidad de productos a elaborar y sobre los canales y 

espacios de comercialización. 

- ¿Cómo nos organizamos para vender? 

Como forma organizativa para comercializar las artesanías textiles se sugerirá la 

implementación de una figura denominada “operador de negocio”, quién vendría a ser un 

intermediario entre las señoras y el mercado. 

Esta figura del “operador de negocio” sería el encargado de buscar mercados y en su caso de 

fomentar la producción de las artesanías por parte de las señoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 2: Gestión de la calidad 

- ¿Qué se entiende por calidad? 

 

En su definición más estrecha, calidad significa calidad del producto; en su sentido más 

amplio, calidad significa calidad en el trabajo, calidad del proceso, calidad en cada 

departamento, calidad de las personas, calidad de los objetivos. En pocas palabras, calidad 

significa satisfacción del consumidor. 

 

- ¿Cuáles son los principios de la gestión de calidad? 

 

a. Enfoque al cliente. ¿Cuáles son las necesidades de los clientes? 

b. Liderazgo. ¿Cuál es nuestro ambiente de trabajo? 

c. Participación del personal. Motivación, compromiso y participación de las personas de la 

organización. 

d. Enfoque basado en procesos. Costos más bajos y periodos más cortos a través del uso 

eficaz de los recursos. 

e. Enfoque de sistema para la gestión. 

f. Mejora continua.  

g. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Acceso a la información, decisiones 

informadas. 

h. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. ¿cómo es la relación con los 

proveedores? 

 

- ¿Qué es la calidad total? 

 

Es el conjunto de características o atributos de un bien y servicio. Implica menores 

devoluciones, menores errores, menores desperdicios. Es hacer un producto 

correctamente desde la primera vez. Esto implica, menos trabajo repetido, menos horas 

de trabajo, índices de productividad más altos. 

 

Implica satisfacción del cliente interno (las artesanas) como del cliente externo 

(compradores). Para satisfacer al cliente externo primero  habrá que satisfacer al cliente 

interno.  

 

- ¿Cómo implementamos la calidad en nuestros emprendimientos? 

 

Las principales operaciones de calidad que se deberán mencionar en los talleres hacen 

referencia a: 

 

• Operación de control de calidad: Las señoras artesanas no aplican técnicamente esta 
operación en su proceso de producción, por lo que se les deberá hablar sobre el manejo de 



sistemas de control de calidad antes, durante y después del proceso de producción, si se 
quiere obtener prendas de alta calidad. Es el proceso de regulación (estandarización de tallas, 
calidad del hilo, del tejido, uso de fichas técnicas, diseño y desarrollo de productos,  etc.) a 
través del cual se puede medir la calidad real de un producto o servicio, compararla con las 
normas o las especificaciones y actuar sobre la diferencia. 

• Estandarización de tallas: Las señoras artesanas no conocen un modelo técnico de cálculo de 
tallas, éstas elaboran sus prendas midiendo la prenda,  sin embargo es necesario estandarizar 
las tallas y medidas de las prendas para obtener siempre prendas con medidas iguales. 

• Uso de Fichas Técnicas: Son de gran ayuda para la producción de prendas estandarizadas de 
alta calidad obtenidas bajo sistemas de producción modernos.  

• Planificación y control de la producción: No utilizan sistemas de planificación operativa y 
control de la producción, lo cual puede ocasionar el no cumplimiento de la producción. 

• Diseño y desarrollo de productos: Las señoras artesanas no están capacitadas en el diseño de 
productos clásicos y de moda, no entienden el concepto de tendencias de moda, aun cuando 
son creativas requieren capacitarse en este campo. 

• Manejo de sistemas de información productiva: No conocen que es un sistema de 
información productivo, como ser órdenes de trabajo, sistemas de inventario, control de 
costos de producción y fijación de precios de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Módulo 3: Responsabilidad Socio Ambiental (RSA) 

Objetivo 

Promover el desarrollo de conocimientos sobre conceptos y prácticas que hacen al manejo de la 

biodiversidad natural (fauna y flora nativa) en la zona del PNS, en actividades económica 

productivas, bajo el enfoque de responsabilidad socio ambiental. 

Contexto de la capacitación 

- Aspectos generales: 

 

El estado actual de nuestro planeta como consecuencia de la actividad humana está 

marcado por dos preocupantes realidades: 

 

a. Problemas ambientales; incesante destrucción de los ecosistemas naturales, 

depredación de los recursos naturales, cambio climático y disminución de la capa de 

ozono, entre otros. 

b. Problemas sociales; superpoblación, subdesarrollo, hambre, pobreza, inequidad y 

deterioro de la calidad de vida. 

 

- Aspectos particulares: 

 

De manera específica el PNS presenta diversos aspectos de vulnerabilidad: 

 

a. A nivel de suelos-bofedales: Alta división de parcelas en bofedales, sobrecarga 

animal en bofedales y disminución de la producción de forraje por  pérdida de 

bofedales. 

b. A nivel de agua y bofedales. Deficitarios sistemas de almacenamiento de agua, 

precaria infraestructura de conducción y distribución, desigualdades en el sistema 

de reparto de agua, débil organización para la gestión y conservación de los 

bofedales y poca existencia de normas locales comunitarias para el manejo de los 

R.R.N.N. (agua, suelo y bofedales). 

- Qué es la RSA 

El concepto de responsabilidad socio ambiental, es un ámbito más a considerar cuando se 

habla de Responsabilidad empresarial, el mismo considera diversos aspectos relacionados 

con:  

 

c. Cumplimiento de la Ley. 

d. Responsabilidad por las influencias de las actividades realizadas. 

e. Promover y desarrollar tecnologías amigables con el medio ambiente. 

f. Actitud de asumir la cuestión ambiental como una oportunidad para generar 

negocios sustentables. 



La RSA surge como un nuevo enfoque empresarial, que demanda un compromiso por 

parte de la empresa, para con el manejo de los recursos sociales y ambientales que son 

parte de su trabajo, de tal manera que la misma pueda obtener utilidades económicas 

beneficiosas sin atentar contra la biodiversidad existente. 

- ¿Cuáles son las leyes en Bolivia relacionadas con el cuidado del medio ambiente? 

 

a. Ley 1333 de Medio ambiente; que tiene como objeto la protección y el cuidado del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

 

b. Ley de Derechos de la Madre Tierra; entre  algunos de los principios que rigen esta 

Ley, se deberán mencionar: 

 

- Armonía; las actividades humanas, en el marco de la pluralidad y la diversidad, deben 

lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la Madre Tierra. 

- Bien colectivo; el interés de la sociedad, en el marco de los derechos de la Madre 

Tierra, prevalecen en toda actividad humana y por sobre cualquier derecho adquirido. 

- Respeto y defensa de los derechos de la Madre Tierra;  el Estado y cualquier persona 

individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los derechos de la Madre Tierra 

para el vivir Bien de las generaciones actuales y las futuras. 

 

c. Constitución Política del Estado; el Artículo 347 de la CPE, establece: 

 

I. El Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio 

ambiente, y de los pasivos ambientales que afectan al país. Se declara la 

responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad  de los 

delitos ambientales.   

II. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas 

las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los 

danos  que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y 

establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles 

de los pasivos ambientales. 

 

- Sistema de gestión ambiental (SGA) y mejora continua 

 

Las organizaciones que desarrollan sus acciones dentro del medio ambiente e inciden 

sobre este a través de sus actividades, productos y servicios, son responsables de la 

cantidad e intensidad de estas incidencias o impactos ambientales.  

 



El objetivo de la RSA es la protección del medio ambiente. 

Un SGA es un conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad de las 

empresas que tienen, han tenido o pueden tener un impacto ambiental. 

 

 

 

 

a. La gestión ambiental es una herramienta que permite coordinar todas las funciones y 

tareas de una empresa orientándolas hacia las metas ambientales. 

b. El concepto viene de los sistemas de calidad (mejoramiento continuo)  

c. Incluye: estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades 

prácticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, lograr, 

revisar y mantener la política ambiental. 

d. Los SGA deben ser flexibles, documentados, objetivos, abiertos, complementos, y ser 

sistemas en permanente evolución. 

 

La integración del factor ambiental en la gestión empresarial puede ser un importante 

componente de competitividad internacional (área protegida), si se saben aprovechar los 

impulsos de las fuerzas del mercado. 

 

En el campo medioambiental es necesaria la aplicación de sistemas de gestión ambiental 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos dentro del marco  de la Responsabilidad 

Social Corporativa. 

 

¿Qué beneficios trae implantar un SGA? 

 

a. Mejora la gestión empresarial y el rendimiento de su negocio empresarial. 

b. Ahorro de recursos. 

c. Mejora la imagen del a empresa. 

d. Ayuda a cumplir la normativa ambiental. 

¿Qué normas se tienen que considerar? 

a. ISO 14001: Sistemas de gestión ambiental especificación con directrices para su uso. 

Esta norma exige que la empresa defina objetivos ambientales y el sistema de gestión 

necesario para cumplir dichos objetivos. 

b. Reglamentación EMAS: Reglamento Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría 

Medioambientales. Es una normativa voluntaria de la Unión Europea que reconoce 

aquellas organizaciones que han implantado un Sistema de Gestión Medioambiental y 

han adquirido un compromiso de mejora continua, verificado mediante auditorias 

independientes. 

 



Guía para el desarrollo de los talleres 

1. Técnicas para el desarrollo del taller sobre visión del negocio 

Introducción de sensibilización:  

Objetivo: Indagar con las señoras hacía donde quieren llegar con su negocio artesanal 

- Técnica:  Sondeo de opinión. 

- Material: Papelógrafos, marcadores. 

 

 

 

 

 

¿Cómo nos organizamos para producir? 

Objetivo: sugerir y socializar una posible forma de organización para producir y llegar al mercado 

con sus productos artesanales. 

- Técnica:  Explicación de formas organizativas 

- Material: Papelógrafos, marcadores. 

 

 

 

- ¿Cómo nos organizamos para vender? 

Objetivo: sugerir y socializar una posible forma de organización para llegar al mercado con sus 

productos artesanales. 

- Técnica:  Explicación del concepto “operadores de negocio” 

- Material: Papelógrafos, marcadores. 

 

 

 

 

Desarrollo: 

El facilitador pregunta a las señoras: 

- ¿Cuál es la imagen deseada de su negocio? 

- ¿Cómo quieren ser en el futuro? 

 

 

Desarrollo: 

El facilitador explica la figura de asociación mixta. 

Desarrollo: 

El facilitador explica el concepto de los “operadores de negocio” 



Técnicas para el desarrollo del taller sobre calidad 

 Introducción de sensibilización: ¿Qué entienden por calidad? 

- Objetivo: Indagar sobre los conocimientos que tienen las señoras artesanas sobre el 

concepto de calidad. 

- Técnica: Sondeo de opinión. 

- Material: Papelógrafos, marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de procesos de producción: ¿Cuáles son los pasos que siguen para elaborar sus 

prendas? 

Técnica: Reconstrucción de procesos 

Materiales: Papelógrafos, marcadores y tarjetas de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

- El facilitador escribe en un papelógrafo la palabra calidad y pregunta a las 

participantes que les sugiere dicha palabra. 

- Una vez obtenidas las percepciones, se les hace una serie de preguntas, que 

puedan ayudar a entender el concepto de calidad, relacionado con su actividad 

productiva: 

- ¿Tienen catálogo de puntos? 

- ¿Estandarizan sus tallas (S,M,L), en función de las características del mercado 

(nacional o internacional)? 

- ¿El tejido de la prenda es uniforme? 

(Una buena guía para este punto es preguntarles si es que, cuándo ellas terminen 

la prenda, ambas caras, la interna y externa son similares, sin amarres ni 

hilachas). 

 

Desarrollo: 

- El facilitador pide a las señoras que grafiquen el proceso que siguen para la 

elaboración de sus prendas, desde la primera actividad que realizan. 

- Posteriormente en plenaria identificar con las señoras, los aciertos y/o 

debilidades que perciben  de cada uno de los pasos identificados. 

- Posteriormente, se tratará de identificar soluciones para superar las debilidades 

identificadas, para mejorar su productividad. 

 



Explicación de operaciones  claves, dentro del proceso productivo para aplicar criterios calidad  

Técnica: Explicación de operaciones 

Materiales: Papelógrafos, marcadores y tarjetas de colores. 

• Operación de control de calidad: Es el proceso de regulación (estandarización de tallas, 
calidad del hilo, del tejido, uso de fichas técnicas, diseño y desarrollo de productos,  etc.) a 
través del cual se puede medir la calidad real de un producto o servicio, compararla con las 
normas o las especificaciones y actuar sobre la diferencia. 

• Estandarización de tallas: Recalcar la importancia de la estandarización de tallas y medidas de 
las prendas para obtener siempre prendas con medidas iguales. 

• Uso de Fichas Técnicas: Son de gran ayuda para la producción de prendas estandarizadas de 
alta calidad obtenidas bajo sistemas de producción modernos.  

• Planificación y control de la producción:  

• Diseño y desarrollo de productos:  

• Manejo de sistemas de información productiva: Ordenes de trabajo, sistemas de inventario, 
control de costos de producción y fijación de precios de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Técnicas para el desarrollo del taller sobre RSA 

 Introducción de sensibilización: ¿Cómo están nuestros recursos naturales? 

- Objetivo: Indagar sobre los recursos naturales de la zona, sobre su uso y protección de los 

mismos. 

- Técnica: construcción de mapa de recursos naturales. 

- Materiales: papelógrafos y marcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Etapa informativa: ¿Qué entendemos por Responsabilidad Socio Ambiental? 

- - Objetivo: Socializar entre los participantes el concepto de RSA, desde un enfoque 

empresarial. 

- Técnica: Construcción de matriz. 

- Materiales: Papelógrafos, marcadores y tarjetas de colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

- Dibujo de la comunidad con todos sus recursos (bofedales, agua, alpacas, etc.) 

- Una vez realizado el dibujo, cada grupo de reflexionar sobre estas preguntas: 

a. ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales que acabamos de dibujar?, 

¿Cómo han cambiado en los últimos años? (han aumentado o disminuido). 

b. ¿Cuáles son los problemas o amenazas, si estos recursos desaparecen o 

disminuyen? 

c. ¿Cómo cuidan y/o protegen sus recursos naturales? 

d. ¿Cómo les gustaría que fuera el futuro de su comunidad en cuanto a recursos 

naturales? 

- Cada grupo presenta en plenaria su dibujo  y comparte sus respuestas. 

Desarrollo: 

a. Identificar con los participantes los recursos naturales que representan 

una oportunidad económica garantizando su uso sustentable preservando 

los derechos de generaciones futuras. 

b. Identificar cuáles son los problemas o amenazas económicas, si estos 

recursos desaparecen o disminuyen. 

c. Reflexionar sobre buenas prácticas en el manejo de los mismos y su 

efecto a nivel de empresa y de comunidad. 

 



Funciones del facilitador: 

- Es importante que en esta sección, se logre identificar la interrelación que existe entre los 

diferentes recursos naturales; es decir, si se identifica a los camélidos como un recurso 

natural potencialmente estratégico para el desarrollo de negocios, se debe entender que 

este animal, necesita un hábitat que tenga agua, comida, etc.  

- En este punto se debe describir de manera rápida la normativa nacional relacionada con el 

cuidado del medio ambiente. 

Herramienta 3: Etapa de consensos 

¿Cómo podemos coadyuvar al cuidado de los recursos naturales de nuestra zona? 

Materiales: Papelógrafos, marcadores y tarjetas de colores. 

Objetivo: Identificar formas y/o mecanismos para cuidar los recursos naturales de la zona. 

 

 

 

 

 

 

Materiales: 

60 pliegos de papel sábana grandes 

50 marcadores negros gruesos. 

50 marcadores rojos gruesos. 

150 tarjetas de colores. 

40 cuadernos de 30 hojas. 

40 bolígrafos negros / azules. 

3 unidades de maskin. 

 

 

Desarrollo: 

- Revisar de manera conjunta la forma de manejo de la biodiversidad natural, y la forma en la 

que los productores protegen su hábitat. (realidad práctica de los participantes) 

- Se identifican los procesos, las fortalezas y debilidades de las prácticas realizadas de forma 

natural. 

- Introducción de nuevas prácticas. 

- Construcción colectiva de buenas prácticas. 



9.2 Participantes 

Comunidad de lagunas 

1. Teodora Mamani  

2. Jenny Villca 

3. Agustina Laura  

4. Rosa Villca 

5. Inés Villca 

6. Érica Jiménez Villca (12 años) 

7. Ruth Jiménez Villca  (14 años) 

8. Sara Laura Villca (16 años) 

9. Nieves Villca Villca. 

10. Liseth Calle Villca (15 años) 

11. Katherin Calle Villca (13 años) 

12. Primitiva Villca T. (22 años) 

13. Eliana Canqui M.  

14. Teresa Villca 

Comunidad de Cosapa 

1. Ivana Chambi M. 

2. Alicia Marca M. 

3. Aurora Téllez B. 

4. Lucia Ramírez T. 

5. Vanessa Copa M. 

6. Placida Marca A. 

7. Sonia Ramírez T 

8. Filomeno Copa M. 

Comunidad de Sajama      

1. María Crispín 

2. Virginia Pairo   

3. Magdela Quispe  

4. Teodora Jáuregui 

5. Paulina Villca 

6. Emiliana Laura 

7. Rosa Álvarez   

8. Cristina Pérez 

9. Justina Pacaje 



10. Leoncio Laura 

11.  Alejo Quispe 

12. Eloy Álvarez  

13. PorfirioLaura 

14. Daner Álvarez 

 

 


