
Haciendo camino al... 

comunicarse

Autoría: Fundación Fautapo
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C. Cuidado de las orillas

Hace el zig zag en las orillas para evitar 
deshilachados.

D. Costuras simples con revolté

Es una costura que sirve también de adorno. Se 
marca un pequeño doblez en el borde de una 
de las piezas y se hilvana. Se superponen ambas 
piezas a unir, la del doblez por encima. Se cose con 
una bastilla o un punto hacia atrás, a 1 mm del 
doble.

Reóstato

Autoría: Fundación Fautapo
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Preparación y acopio de insumos
Fertilización y abonado anualPoda, ortopedia y 

aplicación de pasta podaTratamiento fitosanitario de inviernoPrimer riego antes de la 
aplicación del Dormex

Aplicación del Dormex

Riego
Control de malezas

Raleo de frutos

Fertilización foliar
FertirriegoControl de la mosca de la fruta
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Control del pulgón verde
Poda de 

primavera - verano
Cosecha de frutosLimpieza del huerto

Pasta Poda
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DORMEX

Plantas de 1 año:

(18-46) de 100-150 gr/planta

(15-15-15) de 100-150 gr/planta

Abono orgánico: 

de 2- 4 palas /planta

Plantas de 2 años:

(18-46) de 250 gr/planta

(15-15-15) de 200-250gr/planta

Abono orgánico: 

de 2-4 palas /planta
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100 Lts. de agua:
Dormex 

1,5 Lts. (1,5 %)
aceite agrícola  

4 Lts. (4 %)         

   
Do

rm
ex

No debe pasarse de los 20 

días después del cuajado.

Dejar un fruto/dardo y 1 a 

2 frutos/brindillaRa
leo

 de
 fru

tos

Plantas: 1 año 4/mes (20L/Pl./R)
2 años 3/mes (50L/Pl./R)

3 años 3/mes (100L/Pl./R)
Plantas en Producción: 
3/mes (150 L/Pl./R)
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 riego

Manej frutíc la del manzan
Calendario

Pa
sta

 Po
da

1/2 lt. pintura latex 

100 gr pesticida

agua para diluir         

Pa
sta

 Po
da

Plantas de 1 a 2 años:

60 gr Nitrofoska+60 

gr Urea /20 Lts. Agua

Plantas de 3 años: 

60 gr Nitrofoska+60 

gr Urea /20 Lts. Agua
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Formación técnica 
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Nuestras actividades están financiadas por la Cooperación Suiza en Bolivia que trabaja con bolivianos y bolivianas desde 
1969 en tres áreas de cooperación con ocho programas. Uno de 
ellos es el  Programa de Formación técnica profesional que  es 
ejecutado por reconocidas instituciones locales. El Programa desarrolla y fortalece las capacidades técnicas de 
personas jóvenes y adultas, a través de la formación técnica 
profesional y la capacitación que se ajustan a las necesidades 
productivas y del mercado laboral.

Premiado
José Clemente participó en el World Skills de Sao Paulo, Brasil, en la especialidad de Costura, junto a representantes de 19 países y obtuvo el tercer lugar del concurso por la confección de 4 prendas de vestir en un tiempo record. 

José recibió su formación en el Centro Educativo Francisco Cermeño de Chuquisaca que cuenta con el apoyo de FAUTAPO. Relató que los otros concursantes trabajaron las prendas con programas computarizados pero él hizo lo suyo con recursos totalmente manuales presentando un chaleco, una blusa, una polera y una falda confeccionados en los cuatro 
días del concurso.

 Más Premios
Los bolivianos José Huallpa y Miguel Martinez obtuvieron medallas de bronce en el evento internacional World Skills Américas en las modalidades de confección de ropa e instalaciones eléctricas respectivamente. La competencia continental realizada en Sao Paulo (Brasil) del 12 al 18 de noviembre de 2012 contó con la participaron de 19 países y reconoce a los mejores técnicos y tecnólogos en formación de técnica de América. El equipo boliviano estuvo conformado por seis estudiantes de las carreras de formación técnica basada en competencias que apoya la Fundación FAUTAPO, 

socio de la Cooperación Suiza en Bolivia.

Nuestro Boletín “InFormación” es un medio para comunicarnos desde los Centros de Educación Técnica; un instrumento para intercambiar noticias, propuestas; un lugar de reflexión, de crítica y de sugerencia pero también un espacio para compartir alegrías y logros de nuestra gente luchadora. 

Paulina es docente 
de pintura en el 
Centro Espíritu Santo de Batallas, provincia Los Andes del Departamento de La Paz que funciona con el apoyo de la Comisión Episcopal de Educación (CEE). 

Su Centro no sólo es un lugar de enseñanza sino también de reunión donde, entre amigas, elaboran materiales realmente maravillosos como cuadros con pinturas al óleo, floreros, cajas, cerámicas pintadas y muchos otros. Ella fue la primera en comunicarse con “inFormación” para compartir la noticia de que en Batallas hay un centro turístico donde se exponen  y venden los trabajos artesanales y manuales. Por allí pasan, diariamente, más de 50 buses con turistas que se dirigen al Santuario de la Virgen de Copacabana… 
¡Es una pintada oportunidad!
Prof. Paulina QuispeCarrera de pintura
La Paz, Batallas

Dos confines de nuestra Patria son semilleros de maravillosos músicos. Desde Urubichá, en el Departamento de Santa Cruz, se forman verdaderos artistas del violín, el oboe, el fagot o el chelo y en Villa Serrano, en Chuquisaca, el arte sale de las cuerdas de los charangos. La oportunidad de un intercambio de saberes es importante porque los urubicheños podrían compartir sus conocimientos de música clásica y los serraneños los acordes nacionales. 

Bladimir García, técnico productor de manzanas de Totora, nos cuenta que uno de los más destacados participantes del proyecto de cultivo de manzanas no estaba inscrito como alumno regular pero insistió mucho para ser tomado en cuenta. Lo importante es saber que este productor vive a 14 kilómetros de distancia del Centro y los recorre día tras día para mejorar su producción y aprender nuevas técnicas. 
Bladimir García
Productor de manzanasCochabamba,Totora 

Grover Araujo, encargado regional de Chuquisaca de FAUTAPO, nos contó que la experiencia con los polleros de la región avanza muy bien. “Están invirtiendo tiempo, trabajo y dinero para mejorar su producción y acceder en mejores condiciones al mercado de Sucre”, cuenta Grover y los resultados pueden verse casi de manera inmediata. 
La iniciativa de los polleros de formarse para mejorar sus conocimientos y prácticas es una buena lección para muchos productores.

Hicimos un contrato de poleras para el aniversario de una institución y nos encargaron 123 unidades. Le pusimos empeño, todos trabajamos y decidimos que con esa ganancia podíamos dejarle algo a nuestro 
Centro. Fuimos a Cochabamba a comprar tela y empezamos nuestro 
trabajo. Unas colocaban botones, otros pasaban la orilla y los demás 
costuraban día y noche, a veces hasta la 1 de la mañana pero nos 
divertíamos mucho. Una de las alumnas contó que su esposo le había 
dicho que parecíamos una empresa. Con la ganancia compraremos una radio para dejar al Centro, así podemos escuchar música mientras trabajamos.

Prof. Ana Isabel Gonzales Durán Carrera de Confección textilChuquisaca

Se acercaba la fecha de clausura del año escolar y yo me encontraba muy 
delicada de salud. Hablé con mis alumnos y les dije que tenían que presentar 
sus prendas para la exposición, estaban en aprietos porque contaban conmigo 
para solucionar sus problemas. Mi salud estaba peor y decidí entregarles las 
llaves del Taller. 
Cuando me recuperé, ellos habían terminado todas las prendas, se habían 
ayudado unos a otros, se dieron cuenta que podían colaborarse entre ellos y 
aplicar todos sus conocimientos en el armado de las prendas. El momento fue 
hermoso y muy satisfactorio para mí. Estoy muy orgullosa de ellos. Prof. Ximena Llanque NuñezCorte y confección

Chuquisaca

Los facilitadores que capacitan a los productores de miel son los que más caminan. Atienden entre 15 y 20 participantes quienes viven en lugares alejados unos de otros.  Y como abejas trabajadoras visitan a sus participantes por lo menos 3 veces al mes.  Entre miel y 
buñuelos comparten nuevas prácticas en apicultura. Los facilitadores 
llegan en moto, cruzan ríos, cañadas, luego suben cerros y caminan otro tanto pero tienen la satisfacción de que la miel 
producida en Chuquisaca es un manjar... Relato de Grover Araujo, Chuquisaca

Gabriel Llanos es un ejemplo de alumno. Recorre alrededor de 80 kilómetros para aprender mecánica. Es productor de chirimoya y para llevar sus productos al mercado tiene que atravesar un camino accidentado donde muchas veces se quedó plantado por fallas mecánicas. Su experiencia es la misma que viven otros productores de la zona. Con su especialización en la carrera de Mecánica, Gabriel ahora resuelve los problemas técnicos de su vehículo y presta algunos servicios a sus vecinos.  “Me comentó que es muy buscado y que está contento con lo que aprendió”.
Prof. Franklin SandóvalCarrera de MecánicaChuquisaca

La decisión de formarse en una profesión técnica no siempre es sencilla y, con frecuencia, enfrenta dificultades familiares. Doña Meche, alumna de Aiquile, cuenta que cuando empezaron las clases su marido no estaba muy de acuerdo y le decía “¿para qué vas a ir?, estás perdiendo tu tiempo”. Luego de los resultados, ha cambiado de posición y ahora es él quien la alienta y le dice: “apurate, ¿no vas a ir a tus clases?”Relato de la Prof. Nancy 
 Cochabamba, Aiquile 

Mi alumna más divertida y destacada fue una señora mayor que no sabía leer ni escribir pero mostraba mucho interés en aprender y realizar prendas en confección textil. Después del curso, no solamente aprendió a confeccionar muy bien sino también a escribir. “Para mí es un orgullo porque además era la alumna más divertida de la clase, hacía chistes y nos contaba su vida”.
Prof. Celia Terceros
Confección textil
Cochabamba, Totora 

Envía tus noticias a:comunicacion@procapbolivia.orgdenisse.hanna@procapbolivia.orgTeléfonos 2912437 - 2912500estrategiadesdeloscentros@gmail.com
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Enlaces  Recomendadoswww.cooperacion-suiza.admin.ch/boliviawww.procapbolivia.orgwww.spcc-bolivia.gob.bowww.lapaz.bo
www.fautapo.org
www.edubolivia.orgwww.feyalegria.edu.bo

Edif. BOA (Ex BBA) piso 10Av. Camacho esq. LoayzaTelfs. (591) 2200153 - 2200148La Paz, Bolivia

C. Potosí Nº 814, 5º PisoTelfs. (591-2) 2406882, Fax (591-2) 2407145Casilla Nº. 9188
La Paz, Bolivia

Calle Capitán Castrillo Nº 409 esq. 20 de octubre - Zona San PedroTelfs. (591) 2494142-2494549,  Fax 2494619Facebook: Fe y Alegría BoliviaCasilla Nº. 45
La Paz, Bolivia

Av. 6 de Agosto Nº 2700 esq. CamposEdif. Cadeco, piso 8, of. 802Telf. Fax (591-2) 2912500  La Paz, Bolivia

FAUTAPO 
Calle Cochabamba Esq. Boquerón  Telf. Fax (591) 4-6724712Villa Montes - Tarija, Bolivia

Calle Mercado Nº 1298 Telf. (591) 2-2650000, Fax (591) 2-2201002Casilla Nº. 1224
La Paz, Bolivia
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Programa de:
Formación técnica profesional Cooperación Suiza en Bolivia

FAUTAPO
Calle Jamaica Nº. 1, esq. Destacamento 317Telf (591) 4-6456482, Fax (591) 4-6432818Chuquisaca, Bolivia

CETHA Caracollo - Caracollo, Oruro

CETHA Caracollo - Caracollo, Oruro

CETHA - Caracollo, Oruro

Centro Santa Teresita - Ascención de Guarayos, Santa Cruz

CETHA Caracollo -  Caracollo, Oruro

CETEP Ernesto Theobald  

Huacareta, Chuquisaca

CEA Santiago de la Frontera  Tomina, Chuquisaca

CEA Jorge Vargas - Monteagudo, Chuquisaca
CEA Ebenezer - Monteagudo, Chuquisaca

Centro Santa Teresita Ascención de Guarayos, Santa Cruz
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Desde la Coordinación del proyecto 
 Formación técnica profesional

En la situación de continuos cambios que vive el país, ejecutar estrategias de comunicación desde los 
programas de cooperación internacional, no es una práctica sencilla pues los interlocutores principales, 
el Estado Plurinacional de Bolivia a través de los funcionarios de Gobierno, están, al igual que todos y 
todas nosotras, aplicando desde la base los nuevos lineamientos que exige el proceso. 

La tarea, por sí misma compleja, se torna aún más dificultosa cuando se trata de varias instituciones 
socias que trabajan por un objetivo común, con un financiador común pero manteniendo sus propios 
objetivos institucionales y sus sistemas y estilos de trabajo. 

Ese es, a grandes rasgos, el contexto externo en que se desarrolló la Estrategia de Comunicación del 
Programa de Capacitación Laboral, PROCAP. Pero el contexto interno también ha tenido cambios 
incluyendo el del nombre que ahora es un proyecto Formación técnica profesional de la Cooperación 
Suiza en Bolivia, aunque sus objetivos estratégicos son los mismos y, más bien, se han potenciado a la 
luz de los resultados de las fases ejecutadas. 

Lo importante, sin embargo, es que la Estrategia planificada se ha ejecutado. Ella misma ha sufrido 
cambios en el proceso de ejecución respondiendo a los mencionados contextos, pero la decisión de 
comenzar a tratar la comunicación como una actividad transversal tiene sus frutos y ha sembrado las 
semillas que seguramente cosecharemos en el más largo plazo, como todas las actividades duraderas 
que enriquecen nuestras actividades. 

A la luz de los resultados, los inconvenientes propios de “mirar” en profundidad nuestros problemas 
y tratar de comunicarlos de manera conveniente en la búsqueda de soluciones, quedan atrás y son 
parte del enriquecedor proceso. 

Eliana Arauco
Coordinadora 
Formación técnica profesional
Cooperación Suiza en Bolivia
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Desde la coordinación de ejecución de la 
Estrategia de Comunicación (EC)

Los cambios en la comunicación de nuestro tiempo influyen en todo y en todos. Ya no es posible 
ejecutar programas de cooperación planificados en un gabinete de expertos. Esos cambios exigen 
ahora participación, tratar la comunicación como un eje transversal y, por supuesto, todas las 
actividades quedan expuestas tanto para enriquecerlas con la participación como para criticarlas en 
la búsqueda de mejorar los sistemas. 

Probablemente en este contexto están las respuestas a los cambios en la relación cooperante/
cooperado, por lo menos en la experiencia boliviana. Ya no es, por fortuna, una relación vertical 
donde uno da y otro recibe y se ha convertido en una relación de intercambio, más horizontal, donde 
de una parte sale el financiamiento pero para lograr objetivos compartidos que, de cualquier manera, 
aunque los caminos sean más complejos, siempre tendrá mejores resultados. 

Por eso ha sido tan grato para el equipo de SUCEL COMUNICADORES ASOCIADOS andar por el 
camino de ejecutar una estrategia de comunicación que fue planteada a partir de un diagnóstico 
descarnado donde salieron a luz las debilidades pero también y con la misma fuerza, el deseo de 
superarlas y de plantar la semilla más importante, a ojos de la Cooperación Suiza en Bolivia, que 
es la búsqueda de la sostenibilidad de los centros de formación técnica profesional, porque ambos 
interlocutores han concluido que ese es uno de los buenos caminos y estrategias para que muchos 
hombres y mujeres de siete departamentos del país encuentren opciones para mejorar sus vidas. 

El enorme desafío planteado en junio de 2012 para ser cumplido en los siguientes 12 meses ha sido 
respondido. No fue sencillo porque la comunicación siempre pone en el tapete de lo evidente los más 
profundos sentimientos, anhelos y deseos pero es de destacar que en el ámbito de la Cooperación 
Suiza la idea de fortalecerla no se modificó en el camino. 

Pero este primer año de ejecución es solamente un inicio. Con la experiencia adquirida, el proyecto 
Formación técnica profesional seguirá caminando junto a las instituciones socias buscando en la 
comunicación no solamente una serie de actividades que fortalezcan los objetivos sino buscando en 
este intercambio las mejores maneras de ayudar a la gente. 

El documento adjunto es una mirada a las experiencias vividas en el proceso, los productos y sus 
resultados iniciales entendiendo que éstos y la práctica misma de ejecutar una estrategia de 
comunicación es solamente el inicio de un proceso más continuo, la siembra de una semilla que 
seguramente dará muchos frutos.

SUCEL COMUNICADORES ASOCIADOS
Consultores externos en comunicación
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1. Introducción

Del diagnóstico inicial surgió la propuesta de trabajar la comunicación en tres niveles: la gestión interna, 
las articulaciones y alianzas estratégicas y la visibilización. La estrategia incluía en su planificación 
actividades y tareas para potenciar cada uno de estos ejes definidos. Muchos se han modificado en el 
camino porque las circunstancias obligaron a priorizar de distinta forma.

En el tema de gestión interna nos habíamos planteado actividades para el nivel ejecutivo, técnico y 
local. 

Se elaboró una Guía de relacionamiento con actores locales que pudiera ser una herramienta de ayuda 
a directores, educadores y facilitadores para involucrar a sus comunidades y entornos más inmediatos, 
pero también para conocer los artículos de las leyes y decretos que se refieren a la formación técnica 
profesional. Además del instrumento, se hicieron esfuerzos para capacitar en su manejo a la mayor 
cantidad de beneficiarios, en talleres realizados en La Paz, Santa Cruz,  Chuquisaca y Oruro.  

En el nivel de articulaciones y alianzas estratégicas, la elaboración de un plan de alianzas estratégicas 
y la sistematización de las experiencias. 

Para sistematizar las experiencias de enseñanza y aprendizaje de forma compartida, se trabajó en 
dos videos, uno testimonial y otro motivacional, como herramientas de debate y de intercambio 
entre grupos, centros y departamentos; un dossier con la información básica del programa y formas 
de contacto; boletines murales con información interna y la publicación de 30 cartillas con contenidos 
basados en la experiencia de los docentes y técnicos de las instituciones contrapartes en aquello que 
les parecía relevante y útil. 

Finalmente, en el nivel de visibilidad es donde surgieron los mayores cambios a partir de los de la 
propia estructura del ex proCAP, ahora convertido en proyecto de Formación técnica profesional y 
que limitaron las actividades previstas inicialmente aunque se mantuvo la línea de dar a conocer, a 
través de reportajes, producto de la incidencia con los medios, que hicieran lo suyo para promocionar 
la estrategia compartida entre la Cooperación Suiza en Bolivia, el Ministerio de Educación a través 
del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias y las instituciones contrapartes, Fundación 
FAUTAPO, Comisión Episcopal de Educación (CEE), Fe y Alegría y el Gobierno Autónomo Municipal 
de La Paz en vez de promocionar, como era tradicional, el programa mismo. 

En esta actividad se priorizó también el público de los municipios porque es allí donde están los 
grupos que esta sociedad quiere beneficiar a través de una alianza con el Programa de Apoyo a 
la Democracia Municipal (PADEM) que apoyó la publicación de columnas y reportajes sobre la 
estrategia y la distribución de materiales de comunicación en los municipios como parte de su ya 
tradicional “Tapeque informativo”. 
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Además, se organizó el Primer Concurso de Experiencias Educativas para promover un espacio donde 
los docentes pudieran compartir su experiencia pero también para que hubiera un intercambio de 
aprendizajes surgidos en la práctica de la formación técnica profesional. 

El tiempo previsto de doce meses quedó corto por la intensidad de las respuestas y propuestas 
de participación. Muchos tuvieron noticias que contar, experiencias que compartir y propuestas 
innovadoras no sólo en el campo de la pedagogía de la formación técnica sino en el aprendizaje que 
los llevó a encontrar rutas novedosas para la utilización de desechos, cuidado del medio ambiente y 
caminos insospechados para incrementar los ingresos de los alumnos y alumnas asistentes. 

La Memoria adjunta es un recuento de esta experiencia. Fuimos a enseñar y terminamos aprendiendo 
y mucho. Nos encontramos con un país que bulle, con jóvenes, hombres y mujeres, que no solamente 
quieren aprender sino también participar y con propuestas concretas, iniciativas claras donde lo más 
saliente no son los recursos sino las ideas. 

Como se sabe, toda obra humana es siempre perfectible y más aún en el campo de la comunicación. 
La semilla está sembrada desde la Cooperación Suiza en Bolivia y sus socios, dependerá ahora de los 
beneficiarios que comprobaron que no están solos, que son una comunidad en más de 70 municipios 
con objetivos compartidos, seguir este camino de comunicarse y con ello potenciar la estrategia de la 
formación técnica profesional.  

Allí está el desafío.
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No se podría ni elaborar y menos ejecutar una estrategia de comunicación sin seguir una metodología 
que ordene las ideas, los objetivos y las actividades y tareas. 

La metodología que utilizamos es un proceso circular que se retroalimenta permanentemente, en 
cualquier parte del trabajo, para reformular, reconducir o finalmente eliminar actividades cuando 
veamos que no están dando las respuestas que buscamos. 

Nuestra metodología tiene cinco pasos:

1.  Análisis o diagnóstico de la situación
2.  Diseño estratégico que involucra la definición de públicos, los mensajes que daremos y los 

medios que vamos a utilizar.
3.  El plan de ejecución que establece con detalle cada paso que damos.
4.  El sistema de seguimiento y monitoreo de todas las actividades.
5.  La evaluación. 

Metodología utilizada y validada por  SUCEL COMUNICADORES ASOCIADOS.

2. La metodología de implementación 
de la Estrategia 

Análisis

Diseño 
Estratégico

Plan 
de Ejecución

Evaluación

Seguimiento 
y Monitoreo



10

MENSAJES DE GESTIÓN INTERNA:

La COMUNICACIÓN es clave para promover  la articulación, la gestión de conocimientos, el 
intercambio de información y la sistematización de experiencias generadas a nivel local que  son muy 
ricas y deben ser rescatadas.

MENSAJE DE ARTICULACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS:

La experiencia del proyecto puede ayudar a mejorar la implementación de la ley educativa y también 
las opciones de trabajo de mano de obra capacitada. 

MENSAJE DE VISIBILIDAD:

El proyecto cuenta con una estrategia común entre actores públicos, privados y la Cooperación 
Suiza en Bolivia que apoya y aporta a mejorar la vida de grupos vulnerables en municipios de siete 
departamentos de Bolivia a través de la formación técnica profesional. 

Básicamente, el Diagnóstico de la Estrategia que fue debatido y discutido en varios niveles, 
especialmente el ejecutivo,  el técnico y local, generó mandatos para procesos, productos y tareas en 
el área de gestión de conocimiento. 

3. Dimensiones estratégicas

VisibilidadGestión Interna
Articulación y 

Alianzas Estratégicas
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DIMENSIÓN PROCESO PRODUCTO GESTIÓN CONOCIMIENTOS

Gestión interna

PCI - Plan Comunicación 
Interna

Documento Cartillas

MSME-Sistema de seguimiento, 
monitoreo y evaluación Plataforma

Guía relacionamiento

Campaña motivación
Concurso y premios

Boletines

Videos

Memoria

Articulación 
y alianzas 
estratégicas

Alianzas
Documento y planificación Dossier

SistematizaciónReuniones

Articulación
Convenio y seguimiento Acuerdos con otros 

programas  apoyados por la 
Cooperación Suiza en Bolivia

Visibilización Manual de Imagen corporativa
Reportajes

Programas de radio

Los objetivos iniciales

Favorecer el 
intercambio y gestión 

de conocimientos entre las 
instituciones ejecutoras del 

programa y otros programas de 
Cooperación Suiza en Bolivia, 
potenciando los aprendizajes 

y resultados a nivel 
programático. 

30 cartillas de gestión de conocimientos en 9 
carreras.
4 periódicos murales  con intercambio 
de noticias entre centros, instituciones y 
departamentos.
Talleres y capacitaciones en los 
departamentos de La Paz, Oruro, Chuquisaca 
y Santa Cruz con directores, facilitadores y 
educadores.

OBJETIVOS
INICIALES

RESULTADOS
INICIALES

SE HA SEMBRADO LA SEMILLA PARA QUE SIGA 
EL INTERCAMBIO ENTRE CENTROS, DIRECTORES, 

EDUCADORES, FACILITADORES Y ALUMNOS
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Generar herramientas 
de comunicación para el 

desarrollo, favoreciendo la 
apropiación y corresponsabilidad 

de actores públicos y privados 
en torno a la formación técnica 

profesional y capacitación 
laboral.

LA COMUNIDAD DEL PROYECTO 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LA 
COOPERACIÓN SUIZA EN BOLIVIA CUENTA 
CON HERRAMIENTAS PARA RELACIONARSE 

DE MANERA ADECUADA CON SUS ENTORNOS 
SOCIALES MÁS CERCANOS

Guía de relacionamiento con actores locales.
Planificación de potenciales alianzas estratégicas 
con actores públicos y privados.

Un documento de presentación del proyecto de 
Formación técnica profesional de la Cooperación 
Suiza en Bolivia.
7 reportajes publicados en la prensa nacional 
sobre diversos ángulos de la formación técnica 
profesional.
7 columnas publicadas en el periódico Doctora 
edilicia de PADEM.
Programa piloto de DVD Foro con dos videos, 
uno testimonial y otro motivacional.
Envíos de materiales comunicacionales a 
comunicadores y medios de comunicación de 12 
municipios. 
5 microprogramas de radio difundidos en 
medios de comunicación municipales.
Manual de imagen corporativa
Más de 60 reuniones con actores públicos, 
privados y líderes de opinión.

OBJETIVOS
INICIALES

RESULTADOS
INICIALES

Comunicar 
y difundir los 

objetivos y logros del 
proyecto para lograr apoyo 

a la implementación de 
políticas públicas nacionales y 
subnacionales y al trabajo de 

cooperación del Gobierno Suizo 
a través de su proyecto  

Formación técnica 
profesional.
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Mandatos de los socios
Taller en La Paz agosto de 2012

• Compartir logros, experiencias y aprendizajes.

• Estándares de competencias para el SPCC.

• Metodologías comunes

• Experiencias relevantes

• Asignar roles

• Identificar potencialidades en cada socio.

• Proponer un modelo de Educación técnica productiva que 

recupere los aprendizajes de todos los socios. 

• Mayor coordinación. 

• Valorar la educación técnica productiva.

• Motivar y sensibilizar socios estratégicos.

• Fortalecer la corresponsabilidad.

• Mejorar la articulación entre educación y producción.

• Coordinar con actores locales relevantes.

• Alianzas con otros programas de cooperación.

• Educarse y formarse para producir. 

PARA LO INTERNO

PARA LO EXTERNO
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En el año de ejecución de la estrategia de comunicación publicamos cuatro murales informativos.
La experiencia de elaboración y posterior difusión es una historia en sí misma. 
Recibimos más de 60 noticias enviadas desde los Centros. 
Recibimos comunicación de casi un centenar de participantes entre personal técnico de las 
instituciones socias, directores, educadores o facilitadores, alumnos.
Los boletines/murales siguieron un interesante proceso que se inició con la idea de un boletín de 4 
páginas y terminó en un mural a sugerencia de los propios coordinadores de comunicación.
Los Centros educativos colocaron los murales en lugares visibles. 

¡COMENZAMOS A COMUNICARNOS!

Productos comunicacionales
Herramientas de Comunicación

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 M

ujeres

Nuestras actividades están financiadas por la Cooperación 

Suiza en Bolivia que trabaja con bolivianos y bolivianas desde 

1969 en tres áreas de cooperación con ocho programas. Uno de 

ellos es el  Programa de Formación técnica profesional que  es 

ejecutado por reconocidas instituciones locales. 

El Programa desarrolla y fortalece las capacidades técnicas de 

personas jóvenes y adultas, a través de la formación técnica 

profesional y la capacitación que se ajustan a las necesidades 

productivas y del mercado laboral.

Premiado

José Clemente participó en el World 

Skills de Sao Paulo, Brasil, en la 

especialidad de Costura, junto a 

representantes de 19 países y obtuvo 

el tercer lugar del concurso por la 

confección de 4 prendas de vestir en 

un tiempo record. 

José recibió su formación en el Centro Educativo Francisco 

Cermeño de Chuquisaca que cuenta con el apoyo de 

FAUTAPO. Relató que los otros concursantes trabajaron las 

prendas con programas computarizados pero él hizo lo suyo 

con recursos totalmente manuales presentando un chaleco, 

una blusa, una polera y una falda confeccionados en los cuatro 

días del concurso.

 Más Premios

Los bolivianos José Huallpa y Miguel Martinez obtuvieron 

medallas de bronce en el evento internacional World Skills 

Américas en las modalidades de confección de ropa e 

instalaciones eléctricas respectivamente. La competencia 

continental realizada en Sao Paulo (Brasil) del 12 al 18 de 

noviembre de 2012 contó con la participaron de 19 países y 

reconoce a los mejores técnicos y tecnólogos en formación de 

técnica de América. El equipo boliviano estuvo conformado 

por seis estudiantes de las carreras de formación técnica 

basada en competencias que apoya la Fundación FAUTAPO, 

socio de la Cooperación Suiza en Bolivia.

Nuestro Boletín “InFormación” es un medio para 

comunicarnos desde los Centros de Educación Técnica; un 

instrumento para intercambiar noticias, propuestas; un 

lugar de reflexión, de crítica y de sugerencia pero también 

un espacio para compartir alegrías y logros de nuestra 

gente luchadora. 

Paulina es docente 

de pintura en el 

Centro Espíritu 

Santo de Batallas, provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz que funciona 

con el apoyo de la Comisión Episcopal de 

Educación (CEE). 

Su Centro no sólo es un lugar de 

enseñanza sino también de reunión 

donde, entre amigas, elaboran materiales 

realmente maravillosos como cuadros con 

pinturas al óleo, floreros, cajas, cerámicas 

pintadas y muchos otros. 

Ella fue la primera en comunicarse con 

“inFormación” para compartir la noticia 

de que en Batallas hay un centro turístico 

donde se exponen  y venden los trabajos 

artesanales y manuales. Por allí pasan, 

diariamente, más de 50 buses con turistas 

que se dirigen al Santuario de la Virgen 

de Copacabana… 

¡Es una pintada oportunidad!

Prof. Paulina Quispe

Carrera de pintura

La Paz, Batallas

Dos confines de nuestra Patria 

son semilleros de maravillosos 

músicos. Desde Urubichá, en el 

Departamento de Santa Cruz, 

se forman verdaderos artistas del 

violín, el oboe, el fagot o el chelo y en 

Villa Serrano, en Chuquisaca, el arte sale de las 

cuerdas de los charangos. 

La oportunidad de un intercambio de saberes 

es importante porque los urubicheños podrían 

compartir sus conocimientos de música clásica y 

los serraneños los acordes nacionales. 

Bladimir García, técnico productor 

de manzanas de Totora, nos cuenta 

que uno de los más destacados 

participantes del proyecto de 

cultivo de manzanas no estaba 

inscrito como alumno regular pero 

insistió mucho para ser tomado en 

cuenta. Lo importante es saber que 

este productor vive a 14 kilómetros 

de distancia del Centro y los recorre 

día tras día para mejorar su producción y 

aprender nuevas técnicas. 

Bladimir García

Productor de manzanas

Cochabamba,Totora 

Grover Araujo, encargado 

regional de Chuquisaca de 

FAUTAPO, nos contó que la 

experiencia con los polleros de 

la región avanza muy bien. 

“Están invirtiendo tiempo, 

trabajo y dinero para mejorar 

su producción y acceder 

en mejores condiciones al 

mercado de Sucre”, cuenta 

Grover y los resultados 

pueden verse casi de manera 

inmediata. 

La iniciativa de los polleros 

de formarse para mejorar 

sus conocimientos y prácticas 

es una buena lección para 

muchos productores.

Hicimos un contrato de poleras para 

el aniversario de una institución y 

nos encargaron 123 unidades. Le 

pusimos empeño, todos trabajamos 

y decidimos que con esa ganancia podíamos dejarle algo a nuestro 

Centro. Fuimos a Cochabamba a comprar tela y empezamos nuestro 

trabajo. Unas colocaban botones, otros pasaban la orilla y los demás 

costuraban día y noche, a veces hasta la 1 de la mañana pero nos 

divertíamos mucho. Una de las alumnas contó que su esposo le había 

dicho que parecíamos una empresa. 

Con la ganancia compraremos una radio para 

dejar al Centro, así podemos escuchar música 

mientras trabajamos.

Prof. Ana Isabel Gonzales Durán 

Carrera de Confección textil

Chuquisaca

Se acercaba la fecha de clausura del año escolar y yo me encontraba muy 

delicada de salud. Hablé con mis alumnos y les dije que tenían que presentar 

sus prendas para la exposición, estaban en aprietos porque contaban conmigo 

para solucionar sus problemas. Mi salud estaba peor y decidí entregarles las 

llaves del Taller. 

Cuando me recuperé, ellos habían terminado todas las prendas, se habían 

ayudado unos a otros, se dieron cuenta que podían colaborarse entre ellos y 

aplicar todos sus conocimientos en el armado de las prendas. El momento fue 

hermoso y muy satisfactorio para mí. Estoy muy orgullosa de ellos. 

Prof. Ximena Llanque Nuñez

Corte y confección

Chuquisaca

Los facilitadores que capacitan a los productores de 

miel son los que más caminan. Atienden entre 15 y 20 

participantes quienes viven en lugares alejados unos 

de otros.  Y como abejas trabajadoras visitan a sus 

participantes por lo menos 3 veces al mes.  Entre miel y 

buñuelos comparten nuevas prácticas en apicultura. Los facilitadores 

llegan en moto, cruzan ríos, cañadas, luego suben cerros y 

caminan otro tanto pero tienen la satisfacción de que la miel 

producida en Chuquisaca es un manjar... 

Relato de Grover Araujo, Chuquisaca

Gabriel Llanos es un ejemplo de 

alumno. Recorre alrededor de 

80 kilómetros para aprender 

mecánica. Es productor de 

chirimoya y para llevar sus 

productos al mercado tiene 

que atravesar un camino 

accidentado donde muchas 

veces se quedó plantado por 

fallas mecánicas. Su experiencia 

es la misma que viven otros 

productores de la zona. 

Con su especialización en la 

carrera de Mecánica, Gabriel 

ahora resuelve los problemas 

técnicos de su vehículo y presta 

algunos servicios a sus vecinos.  

“Me comentó que es muy 

buscado y que está contento 

con lo que aprendió”.

Prof. Franklin Sandóval

Carrera de Mecánica

Chuquisaca

La decisión de formarse en una profesión técnica 

no siempre es sencilla y, con frecuencia, enfrenta 

dificultades familiares. Doña Meche, alumna 

de Aiquile, cuenta que cuando empezaron 

las clases su marido no estaba muy de acuerdo y le decía 

“¿para qué vas a ir?, estás perdiendo tu tiempo”. Luego de 

los resultados, ha cambiado de posición y ahora es él quien 

la alienta y le dice: “apurate, ¿no vas a ir a tus clases?”

Relato de la Prof. Nancy 

 Cochabamba, Aiquile 

Mi alumna más divertida y destacada fue una señora 

mayor que no sabía leer ni escribir pero mostraba 

mucho interés en aprender y realizar prendas en confección 

textil. Después del curso, no solamente aprendió a 

confeccionar muy bien sino también a escribir. “Para mí es 

un orgullo porque además era la alumna más divertida de 

la clase, hacía chistes y nos contaba su vida”.

Prof. Celia Terceros

Confección textil

Cochabamba, Totora 

Envía tus noticias a:

comunicacion@procapbolivia.org

denisse.hanna@procapbolivia.org

Teléfonos 2912437 - 2912500

estrategiadesdeloscentros@gmail.com
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Enlaces  Recomendados

www.cooperacion-suiza.admin.ch/bolivia

www.procapbolivia.org

www.spcc-bolivia.gob.bo

www.lapaz.bo

www.fautapo.org

www.edubolivia.org

www.feyalegria.edu.bo

Edif. BOA (Ex BBA) piso 10

Av. Camacho esq. Loayza

Telfs. (591) 2200153 - 2200148

La Paz, Bolivia

C. Potosí Nº 814, 5º Piso

Telfs. (591-2) 2406882, Fax (591-2) 2407145

Casilla Nº. 9188

La Paz, Bolivia

Calle Capitán Castrillo Nº 409 

esq. 20 de octubre - Zona San Pedro

Telfs. (591) 2494142-2494549,  Fax 2494619

Facebook: Fe y Alegría Bolivia

Casilla Nº. 45

La Paz, Bolivia

Av. 6 de Agosto Nº 2700 esq. Campos

Edif. Cadeco, piso 8, of. 802

Telf. Fax (591-2) 2912500  

La Paz, Bolivia

FAUTAPO 

Calle Cochabamba Esq. Boquerón  

Telf. Fax (591) 4-6724712

Villa Montes - Tarija, Bolivia

Calle Mercado Nº 1298 

Telf. (591) 2-2650000, Fax (591) 2-2201002

Casilla Nº. 1224

La Paz, Bolivia
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Programa de:

Formación técnica profesional 

Cooperación Suiza en Bolivia

FAUTAPO

Calle Jamaica Nº. 1, esq. Destacamento 317

Telf (591) 4-6456482, Fax (591) 4-6432818

Chuquisaca, Bolivia

CETHA Caracollo - C
aracollo, Oruro

CETHA Caracollo - Caracollo, Oruro

CETHA - Caracollo, Oruro

Centro Santa Teresita
 - A

scención de Guarayos, Santa Cruz

CETHA Caracollo -  Caracollo, Oruro

CETEP Ernesto Theobald  Huacareta, Chuquisaca

CEA Santiago de la Frontera  

Tomina, Chuquisaca

CEA Jorge Vargas - M
onteagudo, Chuquisaca

CEA Ebenezer - Monteagudo, Chuquisaca

Centro Santa Teresita 

Ascención de Guarayos, Santa Cruz
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Feria de la 

miel de abeja 

Seis apicultores del programa de

Formación técnica profesional de FAUTAPO en Sucre 

participaron exitosamente en la Feria de la miel de abeja.  

Los productores: Severo Durán, Gregorio Yucra, Segundino 

Contreras, Julio Molina, Eusebio Quispe y Sebastian López 

pertenecen a las comunidades de Chaco, Chaupi Molina, Surima y El Tapial y 

participan del programa que desarrolla FAUTAPO con el apoyo de la Cooperación 

Suiza en Bolivia. 

Los productos fueron muy apreciados en su calidad y vendidos al público asistente. 

El Alcalde Moisés Torrez anunció que el Municipio tiene mucho interés en apoyar el 

desarrollo apícola. 

Grover Araujo

Comunicación

Fundación FAUTAPO, Regional Chuquisaca 

Pasos:

1. Recortar el tra
zado del delantero del pantalón.

2. De H a A, to
mar la

 medida de extensión de tiro
. Ej.: E

T=4,9 cm
.

3. De A a B, 1,5
 cm

.

4. De G a C, m
edir la

 décim
a parte de cadera. Ej.: C

D=49 49/10=4,9.

5. De L a D, m
edir la

 mism
a medida que tie

ne de J a
 C.

6. Unirlo
s puntos G y D prolongando la línea hacia arrib

a.

7. De D a E, 2,5 cm
 (en tallas m

as grandes 3 cm
).

8. De E a F medir la
 mitad de cin

tura mas 5 cm
. Ej.: 3

6/2=18 18+5=23 cm
.

9. De F a G, m
edir 1,

5 cm
.

10. De X a H, 2 cm
.

11. De N a K, 2 cm
.

12. De M a N, 2 cm
.

13. De W a I, 2
 cm

.

14. Unir F
 con P con una línea curva.

15. Unir B
 con I co

n una línea curva.

16. El punto Q se encuentra a la mitad de los puntos EF.

17. Trazar la
 pinza de 12 cm

 y tre
s cm

. de ancho (1,5
 a cada lado de Q).

18. De E a N, 4 cm
.

19. De Y a O, 2 cm
.
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Pasos:

1. 
Trazar un ángulo recto

 con vértic
e en el punto A.

2. De A a B, m
edir e

l largo total m
ás un cm

.

 
Ej.: L

T=95 95+1=96.

3. De A a C, to
mar la

 medida del tir
o. Ej.: T

=24,5.

4. De A a D, to
mar la

 medida del largo cin
tura a la 

rodilla. LCR=50.

5. De C a E, m
edir 8

 cm
.

6. De B a F, dar 5 cm
 para doblez.

7. Escuadrar lo
s puntos A, B, C, D, E y F.

8. Tomar la
 mitad de cadera de C a G, para pantalón 

holgado. Ej.: C
D=47 47/2=23.5 23,5+1=24,5. Para el ca

so de pantalones m
ás ju

stos, só
lo 

tomar la
 mitad de cadera. En el ejemplo sería 23.5 cm

.

9. De G a H, to
mar la

 medida de extensión de tiro
. Ej.: E

T=4,9 cm
 (ta

mbién se puede 

tomar la
 décim

a parte de cadera para pantalones m
ás ajustados al m

uslo. Ej.: 

CD=47 47/10=4,7).

10. El punto J se
 encuentra a la mitad de la línea que une los puntos H y C. Ej.: H

C=29,4 

29,4/2=14,7.

11. 
De B a K, la mism

a medida que CJ, es decir, 
que para nuestro

 ejemplo será 14,7 cm
.

12. Unir co
n una recta los puntos K y J, p

rolongar la
 recta hasta la línea de cin

tura, marcar el 

punto L.

13. De K a N y de K a M, m
edir la

 mitad de botapié. Ej.: B
=25 25/2=12,5 cm

.

14. De V a X y de V a W, m
edir la

 mitad de rodilla. Ej.: R
=24 24/2=12.

15. De A a R, 2,5 cm
 (se

 puede dism
inuir h

asta 1,5 cm
, según el grosor de la cin

tura).

16. Medir d
e R a S la mitad de cin

tura más 3 cm
. Ej.: 3

6/2=18 18+3=21 cm
.

17. Trazar la
 pinza de 11 c

m de largo y 3 de ancho, dando 1,5 cm
 a cada lado del 

 
punto L.

18. De S a T, 1 c
m.

19. De G a U, 1 c
m.

20. De T a Z, 1 c
m.

21. De T a e, 4 cm
, tra

zar una línea paralela a ZU.

22. De b a d, 3 cm
.

R

Q
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Tabla de abreviaciones

Largo Total

LT = 95 cm

Tiro

T = 24.5 cm

Largo Cintura a la Rodilla
LCR = 50 cm

Cadera

CD = 47 cm

Extensión de Tiro

ET = 4,9 cm

Botapié

B = 25 cm

Rodilla

R = 24 cm

Cintura

CT = 36 cm
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Nuestras actividades están financiadas por el ámbito temático de Formación 

técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia.  El ámbito de Formación 

técnica profesional es ejecutado por reconocidas instituciones locales con el 

objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de personas jóvenes y adultas, a 

través de la formación técnica profesional y la capacitación laboral.  

Nosotros en acción

Enlaces  Recomendados

www.cooperacion-suiza.admin.ch/bolivia

www.procapbolivia.org

www.spcc-bolivia.gob.bo

www.lapaz.bo

www.fautapo.org

www.edubolivia.org

www.feyalegria.edu.bo

Calle Capitán Castrillo Nº 409 

esq. 20 de octubre - Zona San Pedro

Telfs. (591) 2-2494142 - 2-2494549

Fax 2494619

Facebook: Fe y Alegría Bolivia

Casilla Nº 45

La Paz, Bolivia

Av. 6 de Agosto Nº 2700 esq. Campos

Edif. Cadeco, piso 8, of. 802

Telf. Fax (591) 2-2912500  

La Paz, Bolivia

Calle Mercado Nº 1298 

Telf. (591) 2-2650000

Fax (591) 2-2201002

Casilla Nº 1224

La Paz, Bolivia
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Edif. BOA (Ex BBA) piso 10

Av. Camacho esq. Loayza

Telfs. (591) 2-2200153 - 2-2200148

La Paz, Bolivia

FAUTAPO 
Calle Cochabamba 

esq. Boquerón  

Telf. Fax (591) 4-6724712

Villa Montes - Tarija, Bolivia

FAUTAPO
Calle Jamaica Nº 1, 

esq. Destacamento 317

Telf (591) 4-6456482 

Fax (591) 4-6432818

Chuquisaca, Bolivia

C. Potosí Nº 814, 5º Piso

Telfs. (591) 2-2406882 

Fax (591) 2-2407145

Casilla Nº 9188

La Paz, Bolivia
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Doctora Edilicia: www.doctoraedilicia.com

Muchas de nuestras actividades saldrán ahora publicadas en 

el periódico digital de la Doctora Edilicia, ese personaje tan 

apreciado en los municipios y que ha dado vida el Programa 

de Apoyo a la Democracia Municipal, PADEM que, al igual que 

nuestro Programa, recibe apoyo de la Cooperación Suiza en 

Bolivia.  Las noticias podrán leerse en la página web.

Noticias

Escríb
enos

Cartillas
Comenzamos a distribuir las primeras cartillas 

gratuitas de gestión de conocimientos del 

ámbito temático de Formación técnica 

profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia.  

En ellas se recuperan aprendizajes de las 

diferentes carreras técnicas que brindan las 

instituciones socias.

Capacitación 

Dentro del proceso de 

capacitaciones del ámbito 

temático de Formación 

técnica profesional de 

la Cooperación Suiza 

en Bolivia, se inició la 

capacitación a directores de los Centros 

en el tema de relacionamiento con 

actores locales. 

La capacitación se basa en una guía 

que contiene una sistematización 

de las principales leyes vinculadas al 

tema educativo, comenzando por la 

Constitución Política del Estado, así como 

lineamientos básicos y prácticos para 

elaboración de proyectos, análisis de 

fortalezas y debilidades, estructuración 

de estrategias de comunicación y otras. 

en

 
La Fundación FAUTAPO junto a la 

Asociación de Piscicultores y el Gobierno 

Autónomo de Villa Montes, organizaron 

exitosamente la II Feria del Pacú.

En el evento se presentaron 34 

familias de los municipios de Yacuiba 

y Villamontes que se dedican a esta 

actividad de crianza en estanques, y se 

degustaron exquisitos platos con pacú 

de la región. 

Nemecio Paniagua, Presidente de la 

Asociación de Piscicultores del Chaco 

(APICHACO) agradeció el apoyo 

brindado por el Municipio de Villa 

Montes y FAUTAPO por el proyecto 

de formación que les permite 

contar con mayores 

conocimientos 

para mejorar 

la producción. 

Fabiola Barrero

Comunicación

Fundación FAUTAPO, 

Regional Chaco

Nuestro día a día

Desde Santa Teresita

El Centro Santa Teresita ha concluido la gestión 2012 con muchos 

egresados que obtuvieron lauros por su buen desempeño. Once 

jóvenes y siete señoritas egresaron en tallado en madera con 

especialidad en tallado con cuchilla (motivos geométricos). Treinta 

jóvenes y señoritas en el área de gastronomía, en la especialidad 

de pastelería industrial. A la par, con apoyo de la Cooperación 

Suiza en Bolivia, recibieron capital semilla varios emprendedores. 

Rosy Estela 

Acreedora del Emprendimiento Productivo 

E laborac ion  d e  Qu eques  y  Brazo  G i tano

La emprendedora Rosy Estela Vaca 

Apirezai  se  autodefine como una trabajadora  que le gusta la 

cocina: “me gusta cocinar, preparar y decorar pasteles porque 

me permite  disfrutar constantemente de las innovaciones  

que exige el gusto de los clientes. Es un trabajo divertido y la 

mejor recompensa es ver  complacido al cliente y pienso que he 

heredado de mi padre el gusto por el arte de cocinar”.

Mensaje de Rosy a los jóvenes: 

“El querer es poder, el éxito depende de ti”. 

Feria del 

pacú

Envía tus noticias a:

comunicacion@procapbolivia.org

denisse.hanna@procapbolivia.org

Teléfonos 2912437 - 2912500

estrategiadesdeloscentros@gmail.com

Nuevo 

taller e
léctrico 

 Sopachuy

El letrero de entrada no deja 

lugar a dudas. Se trata de 

servicios proporcionados por 

un profesional que exhibe con 

orgullo su título junto al de los 

servicios eléctricos que ofrece. 

Crisóstomo Ferrufino López 

(Tomy) egresó como técnico en electricidad del Centro de 

Educación Alternativa “Micaela Bastidas” en el Municipio de 

Sopachuy.

“Tengo muchos clientes que me buscan porque estamos 

prestando servicios profesionales y serios”, cuenta Tomy. Pero 

las expectativas de Tomás no se quedan ahí. Se ha inscrito en el 

curso de carpintería para complementar los servicios del taller 

y construir, poco a poco, un centro de servicios domésticos que 

brinde más servios de calidad a la zona.

Aurelia Melgar y Eduardo Flores son los 

propietarios de “Las Palmeras” un vivero que nació con 

el programa de emprendedores destinado a egresados 

en jardinería y paisajismo del Centro Josefina Bálsamo de 

Santa Cruz.

Esta oferta de formación del Centro es la única en su 

género en todo el país. La carrera se inició en 2011 con 

el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia a través de 

la Comisión Episcopal de Educación y ha expandido sus 

servicios a los últimos niveles de los colegios Mariscal Sucre 

y Simón Bolívar del barrio El Quior. 

“Las Palmeras” 

Josefina Bálsamo en Santa Cruz

Publicaciones

La Comisión Episcopal de Educación 

pone a disponibilidad de diversos 

Centros de  Formación Técnica una 

serie de cartillas impresas sobre temas 

como: computación, confección de 

blusas, confección de pantalones y 

otros.  Si usted requiere alguna de estas 

publicaciones escríbanos a nuestro email, 

le enviaremos una copia digital. 

El 
Municipio 

de Alcalá en el 

Departamento de 

Chuquisaca ha decidido 

colectivamente que el futuro 

del lugar está en el éxito de las 

plantaciones de manzanas que 

son producto de la formación 

técnica profesional que se 

implementa en 
la zona.

Alcalá 
Co

ns
tru

cc
ió

n

Autor
ía: 

Fundac
ión

  FA
UTAPO

El precio unitario se calcula de la sig
uiente forma:

1

Composició
n del co

sto unitario

El co
sto unitario esta compuesto por co

stos directo
s 

y costos in
directo

s.

• 
Costos directo

s Aquellos gastos que quedan 

insumidos en una obra. Ejemplo: m
ano de 

obra, m
ateriales, equipo, herramientas, etc.

 

 

• 
Costos in

directo
s Aquellos que no tie

nen 

aplica
ción a una partid

a específica. Ejemplo: 

gastos generales, a
dministra

tivos, d
e obra, 

transporte, etc.

Concep
tos

 ge
nera

les

Presupuesto: Es la
 expresión de los objetivos a lograr en términos 

financieros. E
n este caso, presupuesto es la

 proposició
n u oferta 

económica presentada por el co
ntratista

 para la ejecución de 

una determinada obra.

Precio unitario: Es el im
porte de la renumeración o pago 

total que debe cubrirse
 al co

ntratista
 por unidad de concepto 

terminado.

Costo Unitario
Utilid

ad

      
      

      
Utilid

ad

Es la
 cantidad o porcentaje de ganancia mediante 

la cual el co
ntratista

 se verá beneficado por una 

determinada obra o proyecto
 de constru

cció
n.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: Edific
io In

teg
ral

Fecha: 16-Apr-09

UBICACIÓN: Calle 
B No. 34

5

T.C.$us:  7.07

Unidad: m
3

ITEM: 6

Item:
Cimien

tos de H
°C° co

n 50
%

de p
ied

ra desp
lazadora

Espec.:
Dosifi

cació
n  1:3

:3

Nº
Descri

pción Unid.
Cantidad

Unit.
Unit.

Parcia
l Parcia

l

(Bs.)
($us.)

(Bs.)
($us.)

COSTOS DIRECTOS

Materiales: 

1. A
rena

m
3

0.30
60.00

8.40
18.00

2.55

2. Cemento Portla
nd

kg

140.00
0.82

0.12
114

.80
16.24

3. Grava

m
3

0.30
80.00

11.3
2

24.00
3.39

4. Piedra

m
3

0.50
55.0

0
7.78

27.50
3.89

5. Agua

m
3

0.40
50.00

7.07
20.00

2.83

A. TOTAL MATERIALES:

204.30
28.90

Mano de obra:

1. A
lbañil

Hr.

4.5
7.50

1.06
33.7

5
4.77

2. Peón

Hr.

4.5
4.38

0.62
19.71

2.79

B. TOTAL MANO DE OBRA:

53.4
6

7.56

EQUIPO Y MAQUINARIA:

1. H
ormigonera

Hr.

0.15
25.0

0
3.54

3.75
0.53

C. TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA:

3.75
0.53

D. Herramientas m
enores:

5% de (H
)=

5.33
0.75

COSTOS INDIRECTOS

E.  B
eneficios so

ciales:

69,4% de (B)=

37.10
5.25

F.  M
ano de obra indirecta

:

4% de (B)=

2.14
0.30

G. Total m
ateriales:

(A)=

204.30
28.90

H. Total m
ano de obra:

(B+E+F+N)=

106.55
15.0

7

I.   T
otal equipo:

(C+D)=

9.08
1.28

J.   P
arcia

l ite
m:

(G+H+I)=

319
.93

45.25

K.  G
astos generales:

14% de (J)=

44.79
6.34

L.  U
TILIDAD:

10% de (J+
K)=

36.47
5.16

M. Subtotal:

(J+K
+L)=

401.19
56.75

N.  I.V
.A.:

14,94% de (B+E+F)=

13.8
5

1.96

O. I.T
.:

 I.T.:

3,093% de (M
)=

12.41
1.76

P. Total Ite
m:

(M+O)=

413.6
0

58.50

Son: Cuatrocie
ntos tr

ece
 con 60/10

0 Bolivianos

La señorita Hilaria Irene en su 

graduación en el Centro Santa 

Teresita - Asención de Guarayos 

(Santa Cruz)

Emprendedores

Guía  Articulación y Relacionamiento 
con actores locales

Vicenta de 

Caracollo,un ejemplo

Las nuevas tecnologías son herramientas que los jóvenes utilizan diariamente, 

no es novedad para nadie. Casi todos los bolivianos y bolivianas contamos con 

un celular y una cuenta en alguna red social pero, que una mujer de más de 80 

años inicie su aprendizaje en el manejo de internet es una grata noticia. 

Se trata de Vicenta que vive cerca del CEA Caracollo (Oruro) y  llega con 

el mayor de los entusiasmos a su clase de computación con el objetivo de 

aprender a usar el internet y conectarse con el mundo. La historia de Vicenta es 

un ejemplo que debería ser seguido pero también aplaudido. 

en

+

Av. 6 de Agosto Nº 2700 esq. Campos

Edif. Cadeco, piso 8, of. 802

Telf. Fax (591) 2-2912500  

La Paz, Bolivia

Calle Capitán Castrillo Nº 409 

esq. 20 de octubre - Zona San Pedro

Telfs. (591) 2-2494142 - 2-2494549

Fax 2494619

Facebook: Fe y Alegría Bolivia

Casilla Nº 45

La Paz, Bolivia

Calle Mercado Nº 1298 

Telf. (591) 2-2650000

Fax (591) 2-2201002

Casilla Nº 1224

La Paz, BoliviaEdif. BOA (Ex BBA) piso 10

Av. Camacho esq. Loayza

Telfs. (591) 2-2200153 - 2-2200148

La Paz, Bolivia

FAUTAPO 

Calle Cochabamba 

esq. Boquerón  

Telf. Fax (591) 4-6724712

Villa Montes - Tarija, Bolivia

FAUTAPO

Calle Jamaica Nº 1, 

esq. Destacamento 317

Telf (591) 4-6456482 

Fax (591) 4-6432818

Chuquisaca, Bolivia

C. Potosí Nº 814, 5º Piso

Telfs. (591) 2-2406882 

Fax (591) 2-2407145

Casilla Nº 9188

La Paz, Bolivia

N
ot

ic
ia

s

ormación
F

in
Formación técnica profesional

Venta de 

panes

El CEA Juan Bhon 

del Municipio de Villa 

Vaca Guzmán aplicó la 

iniciativa de aprender 

produciendo en la 

oferta de pastelería 

y repostería. Empezó 

produciendo unas 

2.300 unidades de pan. La experiencia 

fue tan exitosa que ahora los participantes 

producen 6.900 unidades semanales y dan 

oportunidad de empleo a otras personas en 

la reventa de este producto.

Marver Mendoza

CEA Juan Bhon - Muyupampa

 El Instituto Fátima, ahora Centro de capacitación 

técnica, tiene nada más y nada menos que 17 

emprendedores. Siete de ellos ya cuentan con apoyo 

de capital semilla y 10 están trabajando con sus propios 

recursos. Este grupo fabrica diferentes prendas como ropa 

deportiva, ropa de trabajo y casual.

Con estos emprendimientos mejoran su calidad de vida 

teniendo mejores ingresos para sus familias.

Grupo con capital semilla

Nataly Bonero ☺ Juanita Tardío ☺ Cleider Martinez 

☺ Nicolaza Ferrufino ☺ Alejandra Cárdenas ☺ Amalid 

Loayza ☺ Berta Rodas

Plácida Padilla

Centro de Capacitación Fátima – Monteagudo 

Huacareta

Productores de leche 

disfrutan de la feri
a del 

queso en Huacareta

Trece productores de leche 

del instituto de formación 

profesional CETEP de 

Huacareta que recientemente 

se están involucrando con esta 

actividad productiva a través 

de la formación técnica en la 

modalidad de formación con 

producción, disfrutan de la feria municipal del queso con 

la exposición y venta de sus productos. Consideran  que 

ésta es una forma de hacer negocios y una posibilidad de 

incrementar sus ingresos económicos. 

Lorgio Rejas 

CETEP - Huacarteta  

N
os

ot
ro

s 
en
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cc
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Filiberto Ticona Calsina, 

conocido en su comunidad de Batallas 

como Beto, tiene una linda historia 

que contar.  Es egresado de la 

carrera de corte y confección del 

CEA Espíritu Santo de Batallas, 

en el Departamento de La Paz. 

Actualmente cuenta con 

un taller lleno de trabajo que 

le permite ayudar a sus 

padres Eusebio y Julia y a su 

hermanita Rita. 

Beto hizo varios intentos para 

sacar adelante su taller hasta 

que finalmente presentó un 

diseño innovador que le generó 

varios pedidos. Se trata de un 

producto que denominó Bolsones 

tipo maletita y que han logrado mucha 

aceptación en el municipio y en varias 

instituciones que están demanando de su ingenio. 

Beto recibió ayuda de la Cooperación Suiza en 

Bolivia para iniciar su emprendimiento. 

CEA - Espíritu Santo - Batallas

El obtener una alimentación más 

nutritiva y la utilización de un 

espacio agrícola reducido para 

la producción de alimentación animal, son parte de las ventajas 

descubiertas con el cultivo de forraje verde hidropónico. La 

experiencia innovadora dio a conocer que en épocas de sequía se 

puede mantener la alimentación y engorde necesario de los animales destinados a producir 

carne y leche.

Un facilitador de la carrera de producción bovina de leche, en la comunidad de Arenales del 

Municipio de Villa Montes, puso en marcha esta experiencia que es impulsada por el ámbito 

temático de Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia a través de la 

Fundación FAUTAPO en el Chaco boliviano.

Fabiola Guerrero

Fundación FAUTAPO - Regional Chaco

☺
La Historia de Beto, u

n ejemplo

C
o

m
en

za
rá

 la experiencia de DVD ForoYa tenemos los 

dos videos para el plan de 

comunicación inter grupos con dos 

videos; el primero motivacional que se 

nomina “Para los que no se conforman” y 

el segundo, testimonial que hemos llamado 

“Diario de una pollera” que transmite la 

experiencia de una alumna del área temática. 

Los videos serán enviados a los centros 

educativos para proyectarlos en un momento 

de recreación dentro del programa de DVD 

Foro. Estaremos esperando conocer sus 

comentarios y opiniones respecto a los 

temas que ambos instrumentos 

tratan. 

Se amplía la fecha para el 1º Concurso 

de experiencias educativas

Recibimos varias solicitudes para ampliar el plazo de 

presentación de experiencias educativas. La nueva fecha, 

impostergable, es el 30 de junio.

 ¡Anímense a enviar sus experiencias para que 

puedan ser conocidas por los otros centros!

ANIVERSARIOS

SAN JORGE DE IPATY

El próximo 14 de agosto el Centro San 

Jorge de Ipaty estará de aniversario. 

Actualmente esta región del Chaco 

chuquisaqueño no tiene acceso se 

transporte hasta la población, tampoco 

comunicación telefónica ni internet pero 

allí, a pesar del obligado aislamiento, 

hay un Centro de formación técnica 

que funciona en un local prestado pero 

proporciona un servicio muy importante 

a los jóvenes y a la población en general. 

Jovita Alodia Gutierrez C.

Directora del Centro San Jorge de Ipaty

Un mensaje desde O
ruro

Envía tus noticias a:

comunicacion@procapbolivia.org

denisse.hanna@procapbolivia.org

Teléfonos 2912437 - 2912500

estrategiadesdeloscentros@gmail.com
Escríbenos

 

El forraje verde 

hidropónico

MONTEAGUDO

M
uy

up
am

pa

cea JORGE VARGAS DE MONTEAGUDO

El pasado 19 de mayo, el Centro Jorge 

Vargas de Monteagudo celebró su 

XXXV aniversario y para festejar tan 

linda ocasión, prepararon un innovador 

programa junto a la directora María Elena: 

una feria de comidas típicas en la plaza del 

pueblo, un festival de canto para rescatar 

la cultura regional; presentación gratuita 

de una obra de teatro costumbrista y 

la elección de la Mis del CEA donde las 

candidatas lucieron trajes confeccionados 

por la carrera textil. 

Ana Montero Salazar
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En laces  Recomendados

www.cooperacion-suiza.admin.ch/bolivia

www.procapbolivia.org

www.spcc-bolivia.gob.bo

www.lapaz.bo

www.fautapo.org

www.edubolivia.org

www.feyalegria.edu.bo

Nuestras actividades están financiadas por el ámbito temático de 

Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia.  El 

ámbito de Formación técnica profesional es ejecutado por reconocidas 

instituciones locales con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de 

personas jóvenes y adultas, a través de la formación técnica profesional y la 

capacitación laboral.  

  

    
 Gracias a nuestros actores

  Edgar      y      Ximena

Relanzamiento SPCC

El pasado 23 de abril, el Viceministerio 

de Educación Alternativa y Especial 

formalizó su tuición sobre el Sistema 

Plurinacional de Certificación de 

Competencias (SPCC) en un acto especial 

donde también se entregaron certificados a profesionales técnicos. 

“Cuando hablamos del derecho a la educación hablamos de que la gente 

tenga una cierta competencia y que las autoridades reconocen, con toda 

justicia, esta experiencia.. El reconocimiento de los saberes y competencias 

tiene que ser útil para las personas, sus comunidades y para la sociedad”, 

dijo Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial a 

tiempo de explicar que muchas personas no cuentan con un título 

que acredite sus conocimientos en el ámbito laboral.  Cuenta con el 

apoyo del ámbito temático de Formación técnica profesional de la 

Cooperación Suiza en Bolivia.

Notas

Ámbito temático de 

Formación técnica 

profesional

•
•
•
•

•

•
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Autoría: Fundación  FAUTAPO

Costo Unitario Utilidad

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROYECTO: Edificio Integral

Fecha: 16-Apr-09

UBICACIÓN: Calle B No. 345

T.C.$us:  7.07

Unidad: m3

ITEM: 6

Item:
Cimientos de H°C° con 50%

de piedra desplazadora

Espec.: Dosificación  1:3:3

Nº Descripción Unid. Cantidad
Unit. Unit. Parcial Parcial

(Bs.) ($us.) (Bs.) ($us.)

COSTOS DIRECTOS

Materiales: 

1. Arena
m3

0.30 60.00 8.40 18.00 2.55

2. Cemento Portland kg
140.00 0.82 0.12 114.80 16.24

3. Grava
m3

0.30 80.00 11.32 24.00 3.39

4. Piedra
m3

0.50 55.00 7.78 27.50 3.89

5. Agua
m3

0.40 50.00 7.07 20.00 2.83

A. TOTAL MATERIALES:

204.30 28.90

Mano de obra:

1. Albañil
Hr.

4.5 7.50 1.06 33.75 4.77

2. Peón
Hr.

4.5 4.38 0.62 19.71 2.79

B. TOTAL MANO DE OBRA:

53.46 7.56

EQUIPO Y MAQUINARIA:

1. Hormigonera
Hr.

0.15 25.00 3.54 3.75 0.53

C. TOTAL EQUIPO Y MAQUINARIA:

3.75 0.53

D. Herramientas menores:
5% de (H)=

5.33 0.75

COSTOS INDIRECTOS

E.  Beneficios sociales:
69,4% de (B)=

37.10 5.25

F.  Mano de obra indirecta:
4% de (B)=

2.14 0.30

G. Total materiales:

(A)=

204.30 28.90

H. Total mano de obra:
(B+E+F+N)=

106.55 15.07

I.   Total equipo:

(C+D)=

9.08 1.28

J.   Parcial item:

(G+H+I)=

319.93 45.25

K.  Gastos generales:
14% de (J)=

44.79 6.34

L.  UTILIDAD:

10% de (J+K)=

36.47 5.16

M. Subtotal:

(J+K+L)=

401.19 56.75

N.  I.V.A.:

14,94% de (B+E+F)=

13.85 1.96

O. I.T.:  I.T.:
3,093% de (M)=

12.41 1.76

P. Total Item:

(M+O)=

413.60 58.50

Son: Cuatrocientos trece con 60/100 Bolivianos

Organizamos el material por grupos que tienen numeración correlativa y que pueden ir aumentando 
sin límite. 
Hemos iniciado la publicación de series en los siguientes temas:

• Agropecuaria
• Pecuaria
• Metal mecánica
• Confección textil
• Construcción
• Género
• Cosmetología
• Gastronomía y repostería 
• Tallado en madera

Cartillas

  

         

Estos socios contribuyen al desarrollo de ofertas de formación y capacitación del sector industrial, de 

servicios, agropecuaria, turismo, artes y otros que se llevan adelante en centros públicos de educación 

alternativa, técnica y educación formal, además de trabajar con sectores productivos y municipios.

La Cooperación Suiza en Bolivia 

y su contribución al desarrollo de 

la Formación técnica profesional

Identificar necesidades 
de formación junto con los sectores 

productivos y sociales 

Adecuación e Innovacion curricular

Equipamiento y dotación de insumos

Formación de formadores y actualización de facilitadores

Articulación con municipios y actores locales

Apoyo a emprendimientos productivos de los egresados

Fortalecimiento de  
políticas públicas para la 

certificación de competencias

Tranversales en equidad de 
género y gobernabilidad.

 Formación   técnica profesional fortalecida 

La capacitación y formación técnica profesional para la vida y el trabajo 

generan las condiciones para un desarrollo humano sostenible. En este 

contexto, la Cooperación Suiza en Bolivia, junto a sus socios, la Fundación 

Educación para el Desarrollo FAUTAPO, la Comisión Episcopal de 

Educación, el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias del 

Ministerio de Educación de Bolivia, Fe y Alegría y el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz trabajan de manera conjunta para que miles de 

personas accedan a ofertas de formación pertinentes y de calidad.

¿Dónde trabajamosen Bolivia? 

Nuestros socios:
CEE
FAUTAPO Chuquisaca

GAMLP
Fe y Alegría

Intervención de dos ejecutores

FAUTAPO Chaco

Comunícate a:
SPCC: Telfs. (591-2) 2200153 - (591-2) 2200148 - La Paz        GAMLP: Telf. (591-2) 2650000, Fax (591-2) 2201002 - La Paz      FAUTAPO: Telf (591-4) 6456482, Fax (591-4) 6432818 

FAUTAPO CHACO Telf. Fax (591-4) 6724712 - Villa Montes        CEE: Telfs. (591-2) 2406882, Fax (591-2) 2407145  -  La Paz       Fe y Alegría: Telfs. (591-2) 2494142-2494549,  Fax (591-2) 2494619 - La Paz

Programa de Formación técnica profesional: Telf. Fax (591-2) 2912437 (591-2) 2912500  - La Paz      Email: comunicacion@procapbolivia.org
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Tabla de abreviaciones

Largo Total
LT = 95 cm

Tiro

T = 24.5 cm

Largo Cintura a la Rodilla LCR = 50 cm

Cadera

CD = 47 cm

Extensión de Tiro
ET = 4,9 cm

Botapié

B = 25 cm

Rodilla

R = 24 cm

Cintura

CT = 36 cmL
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Desinfectar bien todo el material (paleta, manos) con la que se trabajará.

Realicemos una 

depilaci n perfecta

1

Co
sm

et
ol

og
ía

 
y 

Pe
lu

qu
er

ía

Autoría:  CEA Virgen del Rosario - Punata - Fé y Alegría

Limpiar con crema de 

limpieza el lugar o sección 

a depilar.
Aplicar la cera (caliente o fría) en el lugar o 

sección a depilar.

Colocar la cera sobre la piel 

(lugar elegido para depilación) e inmediatamente 

pegar la banda y frotar por encima con la mano, 

para adherirla bien.

Una vez que esté bien pegada la banda, 

halar rápidamente con una fuerza al lado 

contrario del crecimiento del vello.

Masajear presionado y con movimientos 

circulares el sector depilado.

1
23

4
5

6

crema

cera fría

cera 
calie

nte

Autoría: Fundación FAUTAPO Chaco 

Crianza del 
pacú  

PRODUCCIÓN  PISCICULTURA

Estanque   25 mts x 50 mts
Alevines por estanque  2.500 unidades
Sistema de producción  1 pez / 0,5 m2 
Producción o rendimiento  1 pez / 1.200 gr
Alimento balanceado p/pez  2 kg/ pez
Alimento balanceado p/estanque  5.000 kg
Periodo de producción  8 a 12 meses

Busque un lugar donde el suelo sea compacto, 
arcilloso, libre de sombra y que cuente con una 
pendiente. También que esté cerca de una fuente 
de agua permanente y de buena calidad.

1
2 El tamaño promedio para un 

estanque es de 25 mts x 50 mts 
(1.250m2), mejor si es rectangular.

3 La pendiente del estanque no debe ser mayor 
al 5% para facilitar el vaciado del agua. Le 
recomendamos usar entre 10 a 50 gr de cal 
por m2 de superficie para desinfectar el suelo y 
paredes de parásitos, hongos y bacterias. 

7 Alimente a los peces dos a tres veces al día, distribuyendo 
el alimento en toda la superficie del estanque. Existen 
alimentos balanceados elaborados industrialmente y 
alternativos.  
El pacú en un lapso de 8 a 12 meses llega a pesar 
800 a 1.800 kg.

Controle la calidad del agua 
periódicamente observando y 

midiendo la temperatura del agua, 
ph, oxígeno y color del agua.

65 Proceda con la siembra de 
2.500 alevines (peces cría) 

en estanques

Pe
cu

ar
ia1

1.250 m2

pendiente 5%

ca
l

10 a 50 gr x mt2

4Llenar el estanque con 2.500m3 
(cantidad de agua para un 

estanque de 1.250m2). 
El llenado se puede realizar por 

gravedad o por bombeo. 

¿Cóm  armar 
una colmena m derna? 

8

Tapa
Es el techo de la colmena, de preferencia debe 

llevar una lámina de zinc para evitar la entrada de 

agua de lluvia en la colmena. EntretapaEs una cubierta impermeable  que va colocada 

encima de la ultima alza, puede ser de plástico o 

venesta.

Alza para mielEs el espacio de producción de la miel y donde están 

trabajando las abejas obreras.  Pueden ser una o 

dos cajas colocadas encima de la cámara de cría y 

contienen nueve o diez marcos cada una . Aquí las  

abejas transforman el polen de las flores en miel.
Marcos
Son de madera y es el lugar donde las abejas 

construyen los panales, deben ser movibles e 

independientes. Las medidas de los marcos son de 

48 cm de largo x 23,5 cm de alto).Cámara de críaEs la primer caja de abajo hacia arriba. El lugar 

donde vive la reina y los zánganos.  Aquí se 

multiplican las abejas.   Las cajas tienen una 

dimensión de: 51 cm de largo, 42 cm de ancho y 

24, 5 cm de alto.
Base fondoEn el piso descansa el cuerpo de la colmena.

Piquera
Es el único lugar por el cual las abejas 

obreras tienen entrada y salida a la 
colmena. Es una pequeña rampa 
que sirve de  pista de aterrizaje.

Ag
ro

pe
cu

ar
ia

Autoría: Equipo de técnicos de Producción de Miel de Abeja y Derivados del Chaco Chuquisaqueño - Fundación FAUTAPO, Regional Chuquisaca 

Elab rem s puertas

2 M
et

al
m

ec
án

ic
a

Autor:  Prof. Ediverto Marca Achá - CETHA Caracollo - Comisión Episcopal de Educación

Material  Medida
Angular  1 pulgada

Perfil  t  1 pulgada

Plancha pegada 2 x 1 

Visagra  1/2 pulgada

Chapa de dos golpes

Equipo de diseño  
Flexómetro 
Rayador    

Escuadra    

Sierra mecánica   

Materiales que usaremos

Máquinas que usaremos en:

Pasos para el diseño

1.Realizamos el plano con las diferentes      

  dimensiones

2.Trazamos en el angular y el perfil

3.Cortamos según las medidas del plano

Pasos para la construcción

utilizando el material de aporte.

1. Medición utilizando las escuadras y el flexómetro.

2. Soldado del marco y la puerta 

3. Colocado de chapa

4. Pintado y acabado

2 mt

1 mt

Equipo para el armado
Arco eléctrico

Electrodo
Amoladora
Soplete
Compresora



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Guía para la Articulación y 

Relacionamiento con actores 

locales para directores y 

educadores de Centros de 

Formación técnica profesional 
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Guía de relacionamiento con actores locales
En los procesos de capacitación de la Guía,
 identificamos que los principales actores locales 
en los municipios son:

http://www.formaciontecnicabolivia.org/files/guia_de_articulacion_actores

INSTITUCIONALES
GUBERNAMENTALES

INSTITUCIONALES NO
GUBERNAMENTALES

ACTORES 
SOCIALES

ACTORES 

COMUNITARIOS
ACTORES DEL 

SECTOR PRIVADO
Gobierno municipal FAUTAPO La escuela que nos 

cobija
Mesa directiva 
de padres de flia. 

Empresas de energía 
y agua

Dirección distrital Fundación Tréveris Sindicato de 
maestros urbanos

Centro de 
estudiantes

Proveedores locales

Subcontraloría Iglesia Católica Central provincial Jóvenes Cooperativa

Concejo Municipal Save the Children Comités de 
vigilancia

Organizaciones 
originarias

Emprendedores 
productivos

Gobernación Redes Transporte 
sindicalizado

Asociaciones de 
mujeres

Restaurantes

Dirección Dptal. De 
educación

ONG PAN Organizaciones 
campesinas

CEAs Alojamientos y 
hoteles

Junta de Distrito Plan Altiplano Sindicatos Juntas de vecinos Talleres

Jardín Botánico Universidades con 
representación local

OTBs Junta escolar Bancos

Autoridades Fundación Nuevo 
Norte

Bartolinas TCO Empresas en general

Todas las iglesias Líderes de la 
comunidad

Club de madres

Cooperación Suiza en 
Bolivia

Sacerdote de la 
parroquia

Proyecto Formación 
técnica profesional

Catequistas
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Los directores, educadores, facilitadores y docentes que asistieron a los talleres, también identificaron 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los centros que trabajan en el proyecto:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENZAS
Items de TGN Mercado interno Deserción escolar Migración

Internado propio Coordinación y apoyo al 
sector productivo

Falta de 
infraestructura y 
equipamiento en 
algunos Centros

Poco compromiso de 
instituciones

Modalidad de formación Apoyo y coordinación 
institucional

No contar con un 
área física en los 
colegios donde 
damos clases

Poca valoración de las 
carreras técnicas

Trabajo en equipo Desarrollar más alianzas 
estratégicas

Falta de apoyo de 
los padres

Autoridades que no 
cooperan a los jóvenes

Módulos productivos Lograr el apoyo 
de instituciones 
gubernamentales

Falta de apoyo de los 
directores del colegio 
al facilitador

Discriminación hacia 
carreras técnicas

Preparación técnica de 
facilitadores

No hay coordinación 
clara

Buena maquinaria 
y equipo en algunos 
Centros

Poco apoyo de 
los docentes de 
humanística a los de 
técnica

Alianzas estratégicas con 
las empresas

Faltan aulas 
adecuadas

Docentes con iniciativa No conocemos las 
leyes

Presta servicios básicos a 
la comunidad

Ayudar a los agricultores

Certificación y Resolución 
Ministerial

Calidad

Gratuidad
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Los directores, educadores, facilitadores y docentes que asistieron a los talleres, mencionaron la utilidad 
de la Guía en los siguientes sentidos:

USO PARA EL CENTRO USO PERSONAL AYUDA PARA EL 
TRABAJO

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Relacionarnos con 
actores políticos

Elaborar proyectos y 
estrategias

Mejorar nuestros 
ambientes de trabajo

Alcanzar desarrollo 
sostenible

Identificar debilidades y 
fortalezas

Mostrar nuestra realidad Conocer el trabajo 
que realizamos

Identificar e involucrar 
a los actores que 
puedan ayudar

Conocer a las 
autoridades

Orientarnos mejor Llegar a las 
comunidades

Ayudar a generar 
negocios

Que la gente sepa lo que 
hace el Centro

Ejercer nuestros derechos Mejorar el proceso de 
formación técnica

Intercambiar 
conocimientos 
entre facilitadores y 
directores

Sensibilizar a las 
autoridades

Hacer proyectos Hacer una 
radiografía de 
nuestra institución

Animar a la gente a 
formarse

Mejorar los ingresos del 
Centro

Texto de consulta Coordinar mejor con 
otros

Fortalecer carreras 
técnicas

Transmitir información Mejorar nuestra formación Informar para 
beneficio de los 
estudiantes

Hacer alianzas 
duraderas

Mejorar las condiciones 
actuales

Ser oportunos Incluir la Guía en el 
proyecto institucional 
de los Centros

Conocer el trabajo 
productivo

Buscar soluciones Rescatar desde los 
Centros la cultura 
regional
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Proyecto Formación técnica profesional 
de la Cooperación Suiza en Bolivia en los 

medios de comunicación
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Cada vez hay más mujeres trabajando pero no en empleos estables 

Una de cada tres mujeres en la región no tiene ingresos 

propios

F o t o :  t r a b a j o  d e  t a l l e r e s  e n  e l  

municipio de BatallasLeticia Sainz / Periodista
A sólo dos años de la culminación del 

plazo para el cumplimiento de los Objetivos 

del Milenio (ODM), todavía una de cada tres 

mujeres en la región no dispone de 

ingresos propios, mientras sólo el 11.7% 

de los hombres se encuentra en esta situación. Estas desigualdades son mayores 

incluso en las áreas rurales, dónde por cada 110 hombres, 118 mujeres viven en la 

pobreza. De hecho, a pesar de las mejoras en educación, estas brechas se 

mantienen.
El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes que a los hombres 

jóvenes, y además las mujeres tienden a estar sobre representadas en la economía 

informal (58% comparado al 50% para los hombres).

Por otro lado, las mujeres continúan empleadas en ocupaciones tradicionales con 

menor remuneración, como el servicio doméstico, el secretariado o profesorado. 

Cuando se vuelven emprendedoras tienden a crear empresas de menor tamaño que 

lo hacen los hombres en términos de ventas, costos, capital y número de empleados.

Esta situación de menor ingreso tiene efectos en la salud, la nutrición, el acceso a la 

sanidad y el agua potable, la educación, el desarrollo de habilidades profesionales, la 

tecnología y el desarrollo infantil.
 

Educación e inserción laboral
Más mujeres trabajando, pero menos con empleo estable y con respeto de los 

derechos laborales elementales, este el panorama boliviano. Además de la ausencia 

de programas de empleo formal en el sector privado y público, la falta de políticas 

productivas generadoras de empleo y la relativización del respeto de los derechos 

laborales, especialmente de mujeres y jóvenes, se tiene que considerar la escasa 

capacitación y profesionalización de la población femenina, lo que limita también su 

mejor inserción en el mercado laboral “de primera”.

El programa Formación técnica profesional, financiado por la Cooperación Suiza en 

Bolivia e impulsado por una alianza institucional de la que son parte el Ministerio de 

Educación a través del Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias, la 

Fundación Fautapo, la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, Fe y 

Alegría y el Gobierno Municipal de La Paz.

Este  programa apuesta por una alianza entre actores públicos, privados y de la 

cooperación internacional para mejorar, de forma sostenible, las condiciones de vida 

de las personas, familias y comunidades, incrementando sus oportunidades de 

acceso al mundo del trabajo y dinamizando sus sistemas sociales y productivos, a 

través del desarrollo de ofertas de capacitación laboral y formación técnica.

Eliana Arauco, coordinadora del programa, reconoce que en el mercado laboral, las 

mujeres tienen menores oportunidades,  por ello desde el programa se impulsan 

diversas acciones orientadas a mejorar las condiciones de una formación técnica 

profesional que tome en cuenta este factor y potencie a mujeres y hombres para una 

sociedad más equitativa.
“Sabemos que las mujeres tienen mayores desafíos a lo hora de acceder a ofertas 

de formación y de insertarse en el mercado de trabajo; necesitan generar estrategias 

de autosostenimiento de ellas y de sus familias, por ello  incorporamos acciones que 

permitan a los y las docentes desarrollar una formación que atienda sus necesidades 

especificas y mejore sus condiciones de empleabilidad”.

 

Ejercer la equidadPara Dalia Rocha de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, para 

ejercer la equidad de género no solamente hay que trabajar en conocer los derechos 

sino también en la valorización de nosotras mismas.

“No es lo más fácil –dice Dalia– porque va en contra de factores sociales y culturales 

que ya están establecidos pero justamente ahí está el desafío, junto a la capacitación 

técnica, trabajar también la valorización personal y luchar contra los estereotipos”

La situación de las mujeres ha tenido avances importantes pero no suficientes 

asegura Dalia pero, afortunadamente, este trabajo se está haciendo desde distintas 

vertientes, lo lleva adelante la cooperación internacional, las instituciones nacionales 

 Posesionan en Cochabamba al primer Consejo de Control 

Social del país   La FAM prevé bajas ejecuciones en alcaldías  

 El concurso Ojo con la Violencia ya tiene a sus ganadoras 

y ganadores  
 El 10 de mayo concluye el plazo para la entrega de 

propuestas al concurso Municipio con Rostro de Mujer  

 Concejala de Coroico propone fortalecer a organizaciones 

de mujeres en el POA 2013  
 La Cosa es Proponiendo ya tiene a sus ganadores  

 83 propuestas del concurso Ojo con la Violencia compiten 

para ser apoyadas   Los transportistas bloquean Sucre por octavo día  

 Fenece plazo para la entrega de proyectos de educación y 

salud  
 La Cosa es Proponiendo cierra con un centenar de 

propuestas de más de 40 municipios del país  

Comentarios FACEBOOK

Ingrese palabra

Buscar
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La formación Técnica Pro
fesional de la mano de la 

Cooperación Suiz
a
En el imaginario s

ocial hay una cier
ta desvalorización

 por 

lo técnico. Todos
 y todas aspiramo

s a ser licenciado
s y 

doctores… Pero la realidad, la dura realidad, es que los 

doctores, licencia
dos e ingenieros

 no podrían hace
r su 

trabajo sin los téc
nicos. ¿Cómo ex

plicar la construc
ción 

de una vivienda sin arquitectos, sin ingenieros pero 

fundamentalment
e sin albañiles, si

n pintores que se
pan 

su oficio? Todo trabajador y toda trabajadora aportan al 

desarrollo del país
.

En el mundo entero, las
 carreras técnic

as son cada vez
 más apreciadas. N

o 

solamente por su alta demanda, sino porque se ha constatado que hace falta 

soluciones prác
ticas para la re

solución de pro
blemas cotidianos q

ue son 

descuidados po
r otras profesion

es. Como dice e
l periodista arge

ntino Andrés 

Oppenheimer: “queremos técn
icos, no solament

e gurús de las cie
ncias”.

Pero, mientras e
l mundo demand

a técnicos en dif
erentes áreas, la

s opciones de 

capacitación no a
umentan ni mejor

an: hace falta opc
iones de formació

n, y que sean 

de calidad.

Ese es el camino 
que apoya la Coo

peración Suiza en
 Bolivia, la educac

ión a través de 

la formación técn
ica profesional qu

e está destinada
 a la inmensa ma

yoría que no 

tiene acceso a las universidades pero que aspira a contar no solamente con 

conocimientos y 
una especialidad

, sino también co
n un camino de e

speranza para 

mejorar su vida. 

“El camino elegid
o por la Cooperac

ión Suiza no es e
l más fácil. Al con

trario, requiere 

tiempo, esfuerzo, constancia e inversión no s
olamente en dine

ro sino en tiempo
, 

recursos humano
s y la certeza de 

saber que cada p
equeño paso ava

nzado es un 

camino sin retorn
o para alejarse de

 la pobreza en la 
que están sumido

s una mayoría 

de bolivianos y bolivianas”, explica Mónica
 Loayza, Coordina

dora del Programa
 en las 

oficinas de la Coo
peración Suiza en

 Bolivia. 

El Programa se llama Formación técnica pr
ofesional y se e

jecuta a través d
e 

instituciones socias, muy prestigiosas cada una en su campo, que se han dado a la 

ardua tarea de unir esfuerzos para ofrecer una alternativa sostenible para la vida de 

la gente. Inició 
sus actividades

 con tres socios
, el Sistema Plurinacional 

de 

Certificación de C
ompetencias del M

inisterio de Educa
ción, la Comisión 

Episcopal de 

Educación y la Fu
ndación Educació

n para el Desarrol
lo conocida como 

FAUTAPO. En 

este 2013, hay t
res nuevos asoc

iados no menos 
importantes, Fe 

y Alegría y el 

Gobierno Municipal de La Paz. Entre todos, tienen cobertura en 7 departamentos, 

especialmente en
 áreas rurales. 

Como explica Mó
nica Loayza, “la c

aracterística más
 singular del Prog

rama es que 

apoya a las polí
ticas públicas qu

e el país se ha p
lanteado para d

esarrollar la 

Educación para la
 Producción y asocia a varias instituciones. Entre sus objetiv

os está 

fortalecer centros
 públicos de educ

ación técnica alte
rnativa y superio

r y apoyar la 

certificación de co
mpetencias labora

les”.

La implementaci
ón de la propues

ta comenzó en 2
006 con una prim

era fase que 

obtuvo tan bueno
s resultados como

 para iniciar una s
egunda que conc

luirá en 2014. 

La tercera abarc
ará hasta 2017. 

Los objetivos qu
e se ha plantead

o el programa 

están siendo cum
plidos pues se ha

 contribuido a la p
articipación de m

ás de 13.000 

personas en carre
ras técnicas.

Son 169 opcione
s técnicas que va

n acompañadas d
e formación en ru

bros básicos 

para el mundo de
 hoy, computació

n, uso de tecnolo
gías de informaci

ón y nociones 

básicas de ciudad
anía, esa que se a

plica en la vida co
tidiana.

Leticia Sainz 
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Linea gratuita : 800106677
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El Ministerio de Educación destaca los logros alcanzados

Certificaciones educativas dan oportunidades de empleo y 

formación a miles de bolivianos
Isabel MercadoFoto: unicef.orgLas historias de bolivianos y bolivianas que, por una 

u otra razón quedan fuera del sistema educativo, son 

muchas. A ellas se suman quienes cuentan con un 

oficio o especialidad adquirida empíricamente, pero 

que al carecer de certificación, se marginan de 

avanzar en su formación o, también, que no pueden 

aspirar a mejores oportunidades de trabajo por no 

contar con una hoja de vida (y de estudios) que las respalde.

En 2006, el propio presidente Morales se propuso ponerle carne al concepto de 

“educación inclusiva y para todos y todas”, que está presente como postulado de la 

nueva Constitución Política del Estado en su artículo 82. Así, con el decreto supremo 

29876, se creó el Sistema Nacional de Certificación de Competencias (SNCC) que 

opera desde agosto de 2007, en el marco de Plan Nacional de Desarrollo (PND). Esta 

entidad, bajo la tuición del Ministerio de Educación se propuso certificar hasta el año 

2009, a 10 mil personas en diferentes oficios.

El programa acogió hasta 2013, más de 30 mil personas, y está próximo a entrar en 

una segunda fase, de capacitación con certificación, en virtud a un convenio con la 

Cooperación Suiza.Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa, es la autoridad responsable del 

programa de certificación y se declara satisfecho y orgulloso de los logros 

alcanzados en el mismo. “La idea tuvo dos antecedentes, el primero mas jurídico fue 

la propia CPE, que reconoce que reconoce la educación plural, las distintas formas de 

hacer educación, y en ello, a la educación no escolarizada, que está ligada a las 

comunidades, a las organizaciones sociales, etc”.

El otro hito, es la Ley Aveliño Siñani- Elizardo Pérez, que ratifica estos elementos y, 

en el artículo 18, ratifica que se debe hacer “homologación de lo que en la vida diaria, 

en el trabajo, desarrollan las personas y una vez que se reconoce sus saberes y 

sus experiencias, se los habilita para que continúen sus estudios”.

Pero, para el viceministro Aguirre, lo más importante es recuperar conocimientos, 

dignificar saberes y oficios y fortalecer el sector productivo con mano de obra 

cualificada. “Se supera el enfoque colonizador que dice que la gente sólo vale por su 

título.  En la vida diaria hay una gran cantidad de personas que no han estudiado en 

un lugar formal, pero tienen saberes y conocimientos muy valiosos; a veces saben 

más que los que fuimos a una universidad”.

Desde esta visión, el SNCC se propuso inventariar estos saberes y certificar a 

quienes los poseen, para que tengan una plena ciudadanía. Pero, ¿qué es una 

competencia para el SNCC? “Es saber hacer algo que beneficia a la sociedad; por 

ejemplo, reconocer a un carpintero que sabe hacer mesas y sillas… Lo que se hace 

con este proceso de certificación de competencias laborales es reconocer ese saber 

aprendido con la práctica, con la tradición, en la vida diaria y el mundo laboral”,

precisa Noel Aguirre.El éxito de esta primera fase se traduce en más de 20 mil personas con certificados 

que validan sus oficios y saberes. Ahora, producto de un convenio del Ministerio de 

Educación con la Cooperación Suiza, se ha inscrito un programa más ambicioso: de 

formación técnica profesional; este programa va otorga capacitación en diversas 

especialidades técnicas que son brindadas por entidades socias como la Comisión 

Episcopal, la Fundación Fautapo y
Para el viceministro Aguirre, las dos fases del SNCC son complementarias y entre 

ambas se tiene previsto afectar a una apreciable población que ahora está marginada 

del sistema educativo y con ello de mejores oportunidades laborales. “Deducimos que 

en el país hay entre 800 mil y un millón de personas que no han terminado la primaria, 

y no han tenido la oportunidad de formarse, ese es el potencial de personas que se 

espera alcanzar con el SNCC”, dice.
“Es un cambio en la visión educativa, que antes era excluyente; todos los bolivianos 

tienen derecho a la educación y el Estado tiene que ayudar a que se haga efectivo”,

concluye.
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La equidad comienza por la capacitación laboral 
Por Redaccion central - La Prensa - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 3

Las féminas que trabajan por su 
cuenta se informan y  se disponen a mejorar sus condiciones de vida, obtener 
mayores derechos y lograr equidad laboral.

Amalia Coaquira vende. Así vivió y eso aprendió cuando, a los 12 años, tuvo que 
empezar a trabajar para aportar a sostener a su familia. La escuela se detuvo apenas 
iniciada la Secundaria y la universidad no pasó de ser un sueño imposible. Con la venta, 
se dio modos para ayudar, primero a sus padres y hermanos y luego, casi sin pausa, a 
sus hijos. La calle se hizo su espacio, su oficina; de ella sólo se apartaba para estirar 
los pies al final del día. Con todo, allí aprendió lo que no le dieron las aulas ni los textos: 
que no basta trabajar a diario para progresar, hay que conocer los derechos que uno 
tiene, capacitarse y organizarse para buscar oportunidades.

Defensa de derechos.  Amalia es miembro del Tribunal Disciplinario y el Comité Ejecutivo 
de la Confederación de Trabajadoras por Cuenta Propia de Bolivia. No ha dejado la 
calle, pero ya no ocupa un puesto estacionado a sol y sombra en espera de clientes, 
ahora la recorre para defender los derechos laborales de mujeres que, como ella, se 
buscan la vida sin salario, sin seguro, aguinaldo, jubilación, vacaciones y con muchas 
responsabilidades que asumir.

Capacitación técnica es la frase que sintetiza su misión. Está convencida de que las 
condiciones de muchas mujeres que, como ella, deben sostener a sus hogares “por
cuenta propia”, no mejorará si no acceden a oportunidades de cualificación de sus 
oficios y no se capacitan sobre el ejercicio de sus derechos laborales. "Las mujeres 
somos el último eslabón: cuando somos profesionales sufrimos discriminación en los 
salarios, en el acceso a cargos jerárquicos, en el ejercicio de funciones públicas; 
cuando somos informales no tenemos derecho a nada. Es muy difícil y duro el escenario 
laboral para la mujer en Bolivia, no hay oportunidades, no hay políticas de empleo y 
menos de profesionalización, sin embargo, nuestro aporte es esencial, a veces es el 
único para mantener a nuestras familias”, dice. 
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La Paz, Bolivia -

Estimado visitante,

Para poder comentar le rogamos por favor

registrarse aquí o si es un usuario registrado,

iniciar 
sesión

 aquí.

Forma
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specia
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 proce
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ia situ

ación.
 El seg
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es el q

ue da 
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Ese pr
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es la v
entana

 de op
ortuni

dad qu
e prop

orcion
a el pr

oyecto
 de for

mació
n 

técnic
a prof

esiona
l de la

 Coope
ración

 Suiza
 en Bo

livia, q
ue jun

to a va
rias in

stituci
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vincul
adas a
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cación

 para l
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ucción
 se han

 propu
esto a

poyar 
altern

ativas
 de 

person
as em

prend
edoras

 que fu
eron p

reviam
ente fo

rmada
s en ca

rreras
 técnic

as que
 

ofrece
 el sist

ema p
úblico

. 

Las hi
storia

s de v
ida de

 estos
 homb

res y m
ujeres

 de las
 áreas

 rural
es son

 más q
ue 

elocue
ntes. N

o sola
mente

 hay ca
mbios

 en las
 comp

etenci
as técn

icas qu
e tiene

n sobr
e 

una es
peciali

dad qu
e adqu

ieren e
n cent

ros de
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tiva de
l sistem
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de edu
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, sino q
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dudar
 para e
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conóm
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ormac
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es que

 en Mi
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e form
aron e

n la ca
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e pana
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y past
elería 

son ho
y 

propie
tarias 

de peq
ueños

 y prós
peros 

negoc
ios; ot

ras mu
jeres e

n Yota
la que

 traba
jan 

en un 
peque

ño tall
er de c

onfecc
ión de

 poller
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ejemp
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istoria
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proyec
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se. En
 ese nú
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 inclui
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Leticia Saínz

Formación técnica profesional: 
campo de oportunidades
- 02/08/2013

o
o

Cuando se habla de educación también se habla de sueños, de esperanzas y 
de un “futuro seguro”; sin embargo, profundizar en ella refiere a temas más 
complejos como el acceso, la oportunidad y el mercado laboral. Ésos son 
algunos de los temas que tienen que ver con la formación, especialmente 
cuando se trata de jóvenes que, sin excepciones, se plantean la pregunta 
¿qué estudiar?, ¿dónde hacerlo?, ¿cuánto cuesta? y, la más importante: 
¿podré vivir de eso en un futuro?

Lo cierto es que la educación es el eslabón que puede mejorar la vida, 
superar la pobreza y superarse humanamente, pero nada es tan idílico ni 
tan fácil. En Bolivia, el 58 % de la población de jóvenes entre 19 y 24 años, 
está prácticamente excluido del sistema educativo y aunque el Estado 
subvenciona la universidad pública, paradójicamente, a ella tienen acceso 
los jóvenes con mayores ingresos. Es decir, que la población juvenil de los 
estratos medios y bajos, económicamente hablando, no solamente no tiene 
acceso a la formación superior en las universidades sino que además, no 
cuenta con opciones alternativas de formación técnica para hacer realidad 
el sueño de educarse.

Constatada la realidad, los jóvenes miran entonces hacia la formación 
técnica que también tiene sus problemas. El principal, que las opciones 
están mayoritariamente en áreas urbanas y la ofrecen instituciones 
privadas con costos a veces inaccesibles; las que ofrece el Estado, con 
mayor acceso, enfrentan el problema de que son impartidas desde el 
sistema formal en institutos de convenio o universidades, pero también sin 
una política curricular clara, dado que el proceso de puesta en marcha de la 
Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez requiere de un 
tiempo para ponerse en práctica.

Los caminos para estos jóvenes se presentan llenos de dificultades y la 
situación no es ajena a los estudios e investigaciones que se han hecho para 
subsanar, aunque sea en parte, esta falla estructural.

Uno de esos caminos auspiciosos es el que ofrece el proyecto de Formación 
técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia que tiene varias 
características especiales: la primera, que se trata de una alianza de
instituciones como la Comisión Episcopal de Educación, la Fundación 
Fautapo, Fe y Alegría y la Alcaldía de La Paz que se unen a los esfuerzos del 
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La estrategia de comunicación tenía el mandato de visibilizar la formación técnica profesional 
como una estrategia compartida entre el Estado, la Cooperación Suiza en Bolivia y las contrapartes 
del Proyecto: Fundación FAUTAPO, Comisión Episcopal de Educación, Fe y Alegría, el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz y el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias del 
Ministerio de Educación. 

Aunque se seleccionaron siete temas para los reportajes, el contenido de todos ellos apunta a 
revalorizar la formación técnica profesional, colocar en la agenda informativa los datos y estadísticas 
que muestran las debilidades del sistema educativo en lo que se refiere a la educación técnica, la 
situación de los jóvenes y las mujeres que aspiran, como todos, a un mejor nivel de vida a través de la 
educación y, finalmente, las oportunidades que brinda el estado para esta estrategia. 

Los reportajes también dieron a conocer los lineamientos básicos de la estrategia de la Cooperación 
Suiza en Bolivia que es una de las pocas que trabaja en el país sin interrupciones desde 1969 y que ha 
logrado acoplarse a los objetivos estratégicos del Gobierno para colaborar en aquellas áreas donde su 
ayuda puede ser más efectiva. 

La publicación de los reportajes no fue la única actividad de visibilización. También se elaboró un 
documento que da cuenta de los datos esenciales del Programa, el contenido de sus fases, objetivos 
y metas. El documento que llamamos DOSSIER INFORMATIVO, está a disposición de autoridades, 
contrapartes y directores que quieran mostrar, en el trabajo de búsqueda de aliados, qué hacemos, 
cómo lo hacemos y con qué resultados.
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Las principales orientaciones de manejo de imagen

El proyecto Formación técnica profesional tiene socios con identidad gráfica propia, sin embargo, 
hemos convenido utilizar ciertos elementos de identificación que complementen esa imagen construida 
en el trabajo cotidiano en los centros de educación técnica donde trabajamos. 

En concordancia con este acuerdo, el Manual no solamente contiene las directrices del uso de logotipos, 
colores, tamaños y ubicación en los materiales, sino que también da a conocer la Misión y Visión de 
cada una de las contrapartes, su línea gráfica y la combinación que podemos hacer de todos esos 
elementos de identificación en una presentación colectiva. 

Manual de uso de marca  27

Tipografía

La tipografía utilizada en el logotipo es la 

FRUTIGER Light, Bold e Italic.

FRUTIGER es un tipo de letra sans-serif 

reconocida por su simplicidad de diseño, 

claridad y legibilidad, las características que 

representan el estilo de diseño de la identidad 

gráfica. 

El logotipo utiliza la tipografía Frutiger Light 

para la identificación de la Confederación 

Suiza, Bold para la identificación de la 

Cooperación Suiza en Bolivia y Bold Italic para 

la identificación del programa de Formación 

técnica profesional.

FRUTIGER LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789

FRUTIGER BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789

FRUTIGER ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

123456789

Frutiger Light 

Frutiger Bold 

Frutiger Bold Italic

Manual de uso de marca 
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Usos permitidos del logotipo

Se permiten las siguientes aplicaciones del 

logotipo:
1. Sobre fondo negro o escala de grises. Es 

importante tomar en cuenta las variaciones 

descritas en la página 23 del presente 

manual.2. Sobre fondo de color de acuerdo a las 

variaciones descritas en la página 24.

3. El logotipo podrá ir sobre una 

fotografía siempre y cuando se destaque 

correctamente.  
4. Sobre un recuadro blanco, de extremo a 

extremo, en la parte superior o inferior de 

la publicación.

Sobre fondo negro al 100%.

Sobre fondo negro al 60%Sobre fondo de color al 100%

Sobre fondo de color al 40%

Sobre fotografías siempre 

y cuando se distinga 

correctamente el logotipo.

Sobre fondo blanco de 

extremo a extremo.

1.

2.

3.

4.

Sobre fondo blanco de 

extremo a extremo.

4.

Manual de imagen corporativa
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Posición de logotipos
El ámbito temático de Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia está conformado por  las siguientes instituciones: Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias del Ministerio 

de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Comisión de Educación 
Episcopal de la Iglesia Católica, la Fundación 
Educación para el Desarrollo -FAUTAPO y Fe y 
Alegría.

En todo documento, publicación o pieza gráfica que se vaya a hacer dentro del trabajo 
del ámbito temático de Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza en Bolivia, deben aparecer todos los logotipos involucrados.

La posición de los logotipos deber ser siempre 
en el siguiente orden: Arriba y centrado el logo de Formación técnica profesional; abajo de izquierda a derecha el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias 

del Ministerio de Educación, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, la Comisión 
de Educación Episcopal de la Iglesia Católica, 
la Fundación Educación para el Desarrollo y Fe y Alegría.

En todas las publicaciones deberán ir los logotipos sobre un fondo blanco en la parte 
superior de cada pieza gráfica, como se muestra en el ejemplo.

Programa de Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza
en Bolivia

Programa de Formación técnica profesional de la Cooperación Suiza
en Bolivia

Auditoría de Imagen 
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Alianzas estratégicas - 
Proyecto Formación técnica profesional

proyecto 
Formación 

técnica 
profesional

Privados

Cooperación 
Internacional

Actores del sector privado productivo
Medios de Comunicación

Otros programas con financiamiento 
de la Cooperación Suiza - PADEM

Públicos

Gobierno Nacional
Ministerio de Trabajo

Ministerio de Desarrollo Productivo
Autoridades Departamentales

Autoridades Municipales
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
GRUPO Nº NOMBRE INSTITUCIÓN CARGO CONTACTO

P
Ú

B
LI

C
O

1 Luisa Limachi Min. Desarrollo productivo Comunicación 2124235

2 Rubén Costas Gobierno Autónomo SC Gobernador

33492283 Oscar Ortiz Gobierno Autónomo SC Sec. Rel. Internacionales

4 María Silvia Baldomar Gobierno Autónomo SC Sec. Planificación

5 Verónica Basaure Gobierno Autónomo LP Comunicación 2204380

6 María Luisa Quispe Gobierno Autónomo Chuquisaca Gestión Social
643961

7 Osman Arancibia Gobierno Autónomo Chuquisaca Comunicación

8 Roger Rioja Alcaldía Padilla Director Desarrollo Económico contacto personal en visita

9 Domingo Salazar Padilla Sacerdote de Padilla Parroquia Padilla

10 Walter Irala Alcaldía Padilla Director Distrital 73403583

11 Alejandro Rodriguez Alcaldía Caracollo Alcalde 74112212

12 Edifredo Morales Alcaldía Caracollo Director Distrital 71853366

13 Pastor Vallejos Alcaldía Caracollo Oficial Mayor 77153258

14 Alejandrina Aymes Alcaldía Caracollo Presidenta del Consejo Ya no está en el cargo

15 Nelson Ventura Alcaldía Caracollo Técnico RRHH sumaj_v@hotmail.com

16 Mercedes Limachi Alcaldía Batallas Técnico RRHH 76722724

17 René Choquehuanca Alcaldía Batallas Concejo

18 Mario Llanos Sevillana Alcaldía Mizque Director Distrital 74306040

19 Jhony Pardo Ramirez Alcaldía Mizque Alcalde 72717500

20 Antonio Viracoti Moirenda  Ascención de Guarayos Director Distrital 76616453

P
R

IV
A

D
O

21 Milton Gonzales Alcaldía Mizque-Ejecutivo Central Campesinos Desarrollo Humano 72204690

22 Daniel Sanchez CEPB Presidente

242099923 Rodrigo Agreda CEPB Gerente General

24 Narda Rojas CEPB Comunicación

25 Max Gastelú Fed. Empresarios La Paz Presidente 2312358

26 Gabriel Dabdoub Fed. Empresarios Santa Cruz Presidente 3334259

27 Carlos Flores Fed. Empresarios Cbba Presidente 4663682

28 Marcos Dips Fed. Empresarios Chuquisaca Presidente 46455092

29  Jorge Barrientos Fed. Empresarios Oruro Comunicación FEO 25252054

30 Armando Gumucio CNI Ex Presidente 2374477

31 Pilar Hoyos CNC Comunicación 2333232

32 Juan León ANP Gerente General
2794208

33 Marcos Dipps ANP Presidente
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

P
R

IV
A

D
O

S

34 Ronald Grebe ANPeriodistas Presidente
2430340

35 Pedro Glacinovic ANPeriodistas Past Presidente

36 Raúl Peñaranda Página 7 Director Distrital 2611700

37 Consuelo Miralles LA Patria Gerente propietaria sólo celular

38 Mónica Guardia La Prensa Directora a.i. sólo celular

39 Amalia Pando Radio Erbol Periodista . Conductora 2204498

40 Mario Espinoza Pentágono Director 2423222

41 Carlos Valverde Sin Letra Chica Director 3300591

42 Maggy Talavera Semanario Uno Directora a.i. 3503585

43 Juan C. Salazar ANF Director prensa 2335577

44 Juan Carlos Arana Postdata Director 2423222

45 Marcelo Tedesky El Deber - La Paz Corresponsal 60557867

46 Lucía Sauma Canal 7 Directora Programa 70640117

47 Tufí Aré El Deber Jefe Redacción 75668821

48 Antonio Barriga Periódico ciudadano Director 73070568

49 Renán Estenssoro FPP Director
2912639

50 Javier Castaños FPP Coordinador académico

C
O

O
P

ER
A

C
IÓ

N
 IN

TE
R

N
A

C
IO

N
A

L

51 Cristina Padilla RADIO MARIA REINA DE LOS 
APOSTOLES

Monteagudo 77136675

52 Edwin Cuellar RADIO ESMERALDA TV Sucre 72895238

53 Limbert Casazola RADIO LIROMAR Vaca Guzmán 74458127

54 Olga Garnica RADIO MAURO NUÑEZ Villa Serrano 63425855

55 Juan Patty RADIO LIDER Batallas 67009275

56 Cruz Alvarez RADIO TV CARANAVI Caranavi 71511650

57 Felix Condori RADIO EMISORAS BOLIVIA Oruro 73835760

58 Elizabeth Ugarte RADIO WAYNA POT'OJSI Potosí 72424912

59 Fredy San Miguel RADIO y TV  UNCÍA Uncía 71852166

60 Radio Asención Asención

61 Isabel Vettori Canal Parapetí Camiri 79171494

62 Apolinar Mareño RADIO TV. MELODIA Comarapa 76631605

63 Nirza Cueto RADIO ARCO IRIS Cuatro Cañadas 71383752

64 José Luis Morales RADIO INTEGRACIÓN Santa Cruz 72697316

65 "Martin Pérez PADEM Director

2115729

66 Guimer Zambrana PADEM Comunicación

67 Abdel Padilla PADEM Comunicación

68 Isabel Mercado PADEM Comunicación

69 Rosario Tindal PADEM Comunicadores loc.
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Videos

La ejecución de la Estrategia de Comunicación no habría sido completa sin la incorporación de la 
imagen. 

Hicimos dos videos. Uno motivacional que nominamos como “Para los que no se conforman” y el otro 
que relata el testimonio de vida de una de las participantes pero que es una historia que se repite 
en diversos lugares y con distintos protagonistas. En este caso, plasmamos el “Diario de una pollera”

La utilidad de los videos es el aporte más interesante porque elegimos cuatro centros para que vean 
el material, lo discutan en grupos y nos envíen sus comentarios que fueron intercambiados con los 
grupos restantes. 
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¿Cómo nos vemos 
comunicacionalmente hablando?

Quiero 
decirle que 

con este proyecto 
aprendí la importancia 

de la comunicación 
entre personas ya sea 

facilitador, participante o 
emprendedor – cliente.

Delby Zárate Rojas – 

Monteagudo

Es 
muy importante 

la comunicación porque 
el conocer las experiencias de 

alumnos y facilitadores de otros 
Centros nos motiva y nos ayuda a 
ser mejores cada día, por otro lado 
nos permite también dar a conocer 

nuestras fortalezas y debilidades 
a los demás compañeros.

Ismael Padilla – Huacareta

La 
comunicación 

es muy importante 
para la coordinación y la 
ejecución de las diferentes 
actividades que tiene el 

Programa y los centros de 
educación alternativa.

Omar Chura – 

Muyupampa

Con 
la comunicación 

logramos aprender y 
adquirir experiencias de otros 

centros y de la misma manera, 
podemos mostrar el trabajo que 

realizamos para que otros puedan 
usar nuestra experiencia como 

ejemplo.
Carlita Guzmán – Monteagudo

Recibimos poca 
información y esto es 

muy importante para 
adquirir información que 

no conocemos.
Manuel Cerezo Mejía – 

Monteagudo

La 
comunicación 
tiene un valor 

indispensable porque sin 
ella estamos perdidos. Gracias 

por la comunicación en todas las 
formas, lograremos más éxitos si nos 
comunicamos entre centros de todo 

el país.
Rafaela Chacón – Villa Vaca Guzmán

La 
comunicación es 

tan importante dentro del 
Programa, gracias a ella muchas 
familias demuestran el cambio 

de vida que llevan, pero aún sigue 
habiendo comunidades aisladas donde 
hay poco acceso, sin carreteras, pero allí 

se lleva adelante el funcionamiento 
de este centro. 

Jovita Alodia Gutierrez - San Jorge de 

Ipaty

La 
comunicación 

es lo más esencial e 
importante para contagiar 

los logros que tiene el 
Programa y beneficiar a las 
familias más humildes del 

país.
Taller de Monteagudo 

L a 
comunicación es 

de máximo valor por 
la motivación y el progreso 

de experiencias de personas 
de bajos recursos, además 
tengo especial emoción para 

mejorar la enseñanza.
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La 
comunicación es 

importante en todo el 
municipio. Sería que pongan 

un teléfono corporativo para las 
direcciones y así podríamos informar 
a las personas responsables y enviar 

información y noticias para los 
boletines.

Milton Guzmán – San Jorge de Ipaty

La 
comunicación 
es vida para 
superarnos 

diariamente.
Taller de Monteagudo

La 
comunicación es 

sumar a la experiencia 
de la formación técnica; 

sin comunicación no se llega 
lejos porque sólo unos cuantos 
la centralizan, por lo tanto, la 
comunicación debe llegar a 
todas las comunidades en 

transformación para la vida.
Taller de Monteagudo.

La 
comunicación es 

vital e importante porque 
a través del intercambio de 
experiencias que tenemos los 

CEAs podemos fortalecer nuestros 
conocimientos y copiar otros para 

adaptarlos y mejorarlos de acuerdo 
a nuestro contexto.

Directora María Elena – CEA Jorge Vargas 

Debemos 
fortalecer la 

comunicación y darle 
más importancia en 

el programa. Podemos 
conocer de todo y tener 
éxito en cualquier idea.

Plácido Padilla – CEA Jorge 

Vargas

Valoramos 
el trabajo de 

comunicación  porque 
nos permite evidenciar 

logros en el tema formativo y 
productivo importantes para 

el desarrollo.
Victor Hugo Doria Medina – 

CEA Jorge Vargas

Es 
de vital 

importancia para la 
difusión del Programa y los 

conocimientos y experiencias 
que tenemos hacia toda la 

sociedad.
Oscar Soliz Márquez – CEA San 

Isidro

El 
valor de la 

comunicación en el 
Programa es algo muy 

importante porque podemos 
mostrar los valores que 

necesitamos para mejorar 
la formación.

Maiver Mendoza – San 
Isidro

Es 
importante 

la comunicación en el 
programa puesto que antes 

no se podía socializar ni compartir 
experiencias que logramos durante 

la formación, o comunicarnos con otros 
actores para poder mejorar la formación 

técnica y por ende el desarrollo de 
la región, además a través de la 

comunicación involucramos a más 
actores a nuestro objetivo.

Orlando Espada – CEA Jorge 

Vargas

La 
comunicación 

nos hace exitosos en el 
entorno tan complejo en que 
vivimos. Comunicarnos entre 

centros son cambios de experiencia 
aplicable que nos enriquece cada 

día más. La comunicación nos 
hace falta para ser grandes 

emprendedores.
Josefa Céspedes – 

Muyupampa
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Han pasado doce meses desde que iniciamos la ejecución de la Estrategia. 

Apenas hemos comenzado.. hay mucho por hacer porque la gran familia del 
proyecto Formación técnica profesional tiene una enorme necesidad de comunicar 
y comunicarse. Ya lo hemos comprobado. 

Los productos, los procesos y los materiales que se elaboraron y difundieron 
constituyen en conjunto solamente la “primera semilla”. 

Habrá otras ideas, otras iniciativas que seguirán este camino que hemos iniciado 
entre todos. 

No solamente enseñamos, también aprendemos cada día porque recibimos 
innumerables ejemplos de vida de los participantes que son la Bolivia que debemos 
mostrar con entusiasmo.

SUCEL - Comunicadores Asociados

Señores:

Programa Formación técnica profesion
al

Presente.-




