
~I()
V')ocrey
-0u



Esta pubtcacion rue oosiote gracias al aporte de ICCO GE8EMO Y NOVII3 de
Holanda y de IORC del Canada.

EDITOR: CEDLA casma !l630La Paz
INVESTIGACION: Unldad de Esilldios Urbanos CEDLA

COMPOSICION GRAFICA: JRJ,Q.l~
DIAGRAMACION Y
FOTOGRAFIA Gerardo Zalles C
IMPRESION: I-Iuellas S.R L

PORTADA: Pablo Huascar Munoz

Investlgador Responsable:
Invesligador Adjunto:
Invesligador Ayudante:
Educador Popular:
Fuentes uuuzacas:

Capacnaciou y Asesorarruento 11Gremios y
Asociaciones de Pequenos ProdtJClOres
Hernando t.arrazaoat C
Bruno Rojas C

Gary Montano O.
Geraroo Zalles C

1 Larra7<1baiC Hernil,npo ..Artesanla Urbana
en 13ollvia·· La Paz. 199.0

2 Pfoycclo Mercados de Trilbajo urbanos El
Caso de los Trabajadores por cuama Propia
un las Giudades de La Pal. cocnaoamoa y
Santa Cruz CEDl/\ 1985-1989.

3 Escobar de Pabon, Silvia Encucsla a
osrabteclmtentos tarnnares y serru
crnpresartates CFDtA. La PiP, mayo 1sa9

4 EIH INE. rnarzo de 1989
DEPOSITO LEGAL: <1 2-336 90

PROYECTO:

DESCRIPTORES

<ARTESANIA> <SECTOR INFORMAl>
",pnOMOCION DEL AnTESANADO> -c PI10BLEMflTlCfI flRTE:SANAL>

DESCRIPTORES GEOGRAFICOS

<:80>

CEDLA, UNlOAD DE ESTl.JDIOS URBANOS

OJAGNOSnCO SOCIO-ECONOMICO. FUNCION,\MIENTO Of
LOS T I\U.I::RI::S Affl ESANAL E:SI REALILADO POR HERNANDO
LAR RAZABAL C . CON LA COLA130RACION DE GARY MONTANO
-11'1 PAZ;CEDlA.1990

40 P ILUST --(ARTESANIA PARTICIPACION Y CAMBIO No.2)

1- LARRAZAI3ALCORDOVA. L HERNANDO
I I -I.
III -sene



CUESTIONARIO 43

EI futuro sigue siendo mcierto 40

tv. POLITICA ECONOMICA Y PERSPECTIVAS DE
FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDAOES ECONOMICAS

ARTESANALES

A. Nivel de le.galidad
i.Funcionan legalmente nuestros talleres? 26

B. Funcionamiento econ6mico
01ra cosa es administrar 28

Problemas del trabalc artesanal 30
i.Trabajar a pedido a ganar mercado ...? 32

Nuestros talleres se hacen caoa vez mas pequenos.. 34
Aparecen nuevas talleres, el mereado se reduce." 36

Los ingresos no atcanzan.. 38

III. FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS TALLERES

i.Enque locales funcional) nuestrostalleres? 16
La escasez de capital: gran limitaci6n 18

NueSIros conocirnlentos tecoicos son empiricos 22
Cada maestro organlza el Irabajo en su taller 24

II, CONDICIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE NUESTROS TALLERES

La irnposibilidadde encontrar empleo,
convierte a muchos en artesanos 4

La actividad artesanal es una forma df)
procuccrcn especluca G

No es facil instalar un taller .. 8
~Quienes logran lnstatar un laller? 10

La pootacion artesanat 12
"En cuantos iaueres irabaiamos? 14

I. ACTIVIDAD ARTESANAL ORIGEN E IMPORTANCIA DE LAS
UNIDADES ECONOMICAS ARTESANALES

Contenido



Conviene reuersr que toao et esfuerzo de elaboracion de los
cuadernos habra cump/ido con sus objetivos, unicamente.
si ademas de constituirse en instrumentos de informacion
eticiente, sirven para alimentar un proceso de ref/exion in
terna en el sector y, en esoeaei. oenuo de sus orqetuzaciones
representstives

Siguiendo los cmenos of/gina/mente planteados, e/ presents
euaderno profundiza y treie con mayor de/aile aspectos refen·
dos a las condiciones, caracteristicas de funeionam/ento y
perspectivas de las unidades economicas artesanales (los
tal/eres), que tueron temes eonsiderados. eon de meners ge
neral e mtroductoria en et primer tuunero de la seiie

La serie de euadernos populares "Artesania: Pertiooecion y
CamblO', cuyo segundo muneto presentemos en est« oponuni
dad forma parte de Jainicia/iva seneted«

Para un meter eumphnllenlo de este proposito general, se be
dado curso a 18 elaboraeion de materiales didaelieos que per·
milan presenter. de manera senciJla.los prineipales tesultodos
de diagnoslieos. ami/isis y propuestes reietiaos a la probte
matiea economics y social de las unidades ramiliares y se
rmempresenstes de la eneseru« urbana

Este esfuerzo prelende brindar alencion a las necesideoes de
iormeaon identificadas a ueves de dderen/es estudios reetue
dos por CEDLA en las audedes de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, y, asimismo. dar respuesla a reiteradas demandas
que fueron emergiendo como resultado del tr8b.."l10de esesore
miento a ta CSTAB y a diferentes organizaciones con sede en
la ciudnd de La Paz

En el marco del Coovetuo tnterinstituconst iirmedo con te Con
teoerscion Sind/cal de Trabajadores Artesanos de Boltv/a,
CSTAB, et Centro de Esludios para el Desarrollo Laboral y
Agrario. CEDLA, vlene ejecutenao un Programa de Capociu»
cion y Asesotemtemo onemedo a dirigentes y trabajadores de
base del sector ertesenet,

II
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CEDLA espera que este conuioucion cumpla con e/ proposi/o de
promover en los Irabajadores del sector artesanal un mayor co
nacimiento de su propia rea/idad. En este esfuerzo conjunto que
debe. cada vez mas. incorporar a las bases, tienen un rol de par
ticotsr importancia los lideres de las organizaciones departamen
tales, regionalesy especia/es, tanto como los miembros de la en
tiaea matriza nivel nacional. hoy uniticada en la CSUTAB.

Rnalmente. en el cueno capitulo se presenta una sintesis de /as
medidas economces que mas atectaron al funcionamien/o del
sector, conc/uyendo con a/gunas apreciaciones sobre sus pers
pectivas de desarrollo.

EI tercer capitulo. intenta mostrar los rasgos mas des/acados en
el funcionamiento de los talleres artesanales distinguiendo. por
un lado, te situacion respecto a te legalidad y. por otto. el com
portamiento economicode los establecimientosertessnetes.

EI segundo capitulo. sintetiza las principales condiciones bajo /as
cuales tonctonsn las unidades economices artesanales. Es ya
sabida te existencia de situaeionesprecarias de Irabajo en et is
lIer. /a carencia de ecceso a recursos productivos. (capital. mate
rias primas y conocimientos tecmcos) y. la falla de tormecion en
geslion para administrar el n8gocio. para dar algunos e/emplos.

Dado e/ desconocimiento eostente score /a realidad srtesenst,
se ha enfa/izado el /ratamiento de la temetice senalada partir de
custro capitulos importantes: 131pnmero, dirigido a destacar /05
iectores que eontribuyen a la conionnecion del sector y a su im
portaneia dentro de la economfanacional.

oict» ami/isis se basa en un canjunto de resultados ststemetize
dos a traves de investigaciones desarrolladas dentro de /a Uni
dad de Estudios Urbanos del Cedla. entre 1985 y 1989. ademas
del apoyo de informacion secundaria provenienle de te Encuesta
/ntegradade Hogares defiNE.

EI Cuaderno No 2 de la serie "Artesania: Psrticipectony Cambio"
se aboca al amilisis de /a sltuaclon sadoeconomice de los talle
res y trabajadoresde /a artesanfa urbana.

Introducci6n
II



ASi, aunque la tradicion familiar y la vocaci6n lienen mucho que ver con el orl
gen de los primeros talleres artasanales en las crudades. su permanenc.a y
crecirmento actual obedece tamtnan a otras razones.

La tmpcsltnudad de encontrar ernpteo obliga a que muchos desocupados bus
quen la forma de obtener algtin lngreso creando su propio puesto de trabajo:
algunos como comerciantes rrunoristas: otros, al no contar con ninguna expe
riencia. desarrollando algtin upo de servicio personal (Iimpiar zapatos, lavar au
los. etc): en cambio. los que han aprendido algtin alicia. buscaodo la forma de
mstalar un taller productivo 0 de reparaoon

Esa siluaci6n se hace mas grave por la crisis de ta agricultura y la pobrsza de
nuestros cc. campesinos, que se traslacan masivamente hacia los centros ur
banos, buscando mejor suerte (los migrantes).

AI contrario de 10que se espera para superar la crisis, la deb" industria del pais
oespide a sus trabajadores acentuando la desocupacton (los relocalizados de
los diferenles sectores de la economia).

Esta defiClencia es Iruto de la incapacidad que han demoslrado nuestras em
presas tanto ptiblicas como privadas. para crecer y generar empleo. Se invrer
te mas en el Comercio y en ta Banca, que en acnvidades productivas,

Uno de los.problemas permanentes en ·i1)Jestrasciudades
es que ta cantidad de puestos de trabajQ que se ofrecen
es menor a la cantidad de personas que .desean trabajar.

La imposibilidad de !

convierte a muchol

I. Actividad artesanal, origen e importanci



En las ultimas tres decadas, la cantidad de talleres artesanales
ha crecido, sobre todo, por la falta de otras fuentes de empleo.
Por la necesidad de contar con una fuente segura de ocupa
cion y de ingresos.

encontrar empleo,
s en artesanos

de las unidades econ6micas artesanales



EI maestro artesano trabaja junto a sus
operanos 0 ayudantes. Sles que los tie
ne; y trabaja igual a mas que elias;

EI trabajo artesanal se organiza en ta
lIeres pequeftos, principalmenle en tor
no a la familia (Ialleres ramiliares); y, a
veces. se contrata algunos operarios 0
ayudantes asalariados (talleres ss
mtampresartales). Por 10general, cada
taller ocupa a menos de cinco perso
nas;

Como dlria Don Teodoro Penaloza, vie
jo luchador artesano. "brazo y cerebro
se complementan para dar forma a
la materia prima ..,"

La artesania combina la inteligencia y
la creatividad con al uso de las des
trezas y habilidades manuales del
rrnsrno trabajador

En toda actividad artesanal predomina
el asfuerzo fisico y manual sabre el usa
de la rnaqumaria.

artesania

... es distinta de otras

La actividad artesanal se di
de la median a y de

La actividad artes
de producci6

II
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EI propietario no trabaja direetamente
vncutaoo a la produccion, solo adrm
nistra 0 hace control y oireccion teeni
ca.

EI traoajo en la industria (pequena,
mediana 0 grande), se organiza
unicamsnta de modo ampresarial: con
tratando trabajadores asalariados bajo
un regimen patronal

En la Industria. en cambro. unos plen
san y mandan que producir (los pa
trones). y otros, trabajan cumpliendo
ordenes, produciendo (los obreros 0
los empleados).

En ta tndustna, aunque sea la mas
pequsna, predomina la maquinarla;

industria

'orrnas de producci6n.

srencia de la pequena.
a gran Industria:

anal es una forma
n especifica



...Existen varios requisitos que deben cumplirse

Tanto en encuestas y consultas especiales, como en talle
res de capacitaclon, los artesanos coinciden en senalar
que para instalar un nuevo taller se necesita:

No es tactl instalar



Para elio, se debe obtener Li
cencia de Funcionamiento y
cumphr con la inscripcf6n en
varios registros administrativos:
el Registro Unico de Contribu
yentes, el Registro Nacional de
Comercio y el Registro Nacio
nal Artesanal.

La constituci6n plena de las
unidades econ6micas artasa
nales se da can el cumplimien
to de las normas legales.

Cumplir con las disposiciones
legales.

Cualquier producto 0 servicio
artssanal debe ser con
siderado utll par otras perso
nas y debe tener un precio
accesible para poder ser vendi
do, para "tener salida", para
tener mercado.

Tener mercado (clientes) para
nuestros productos;

Y de igual manera: sin dinero
para la compra de la materia
prima a para pagar a los opera
rios (capital de operaciones),
es mas dificil empezar a traba
Jar.

Sin recursos para comprar
rnaquinas 0 herramientas ba
sicas, para comprar estantes y
para conseguir un local (capital
fijo), no puede funcionar un ta
ller.

Tener capital (fijo y de operaeiones);

Debe ser un Maestro el que
instale un taller; y alcanzar esa
ealifieaei6n en un oficio lIeva
mucho tiempo.

Tener conocimiento del oticio;

Lin taller artesanal ...



1RAdAJO COt/O
APrlENl)lZ ..,OPERARJO

(51 ~~)

OBS!:RV A0-110 ,\R 'ESANO

t' 5 .1

AORE....'O!O DE SUS ~ADRES
[20.6'"1

rRA8MA'JO(} CCMO 051\:;RO

OTROS(s(04)

FORMA DE APRENDIZAJE DEL onere

9 de cada 10 personas que instalan su propio taller tuvieron un en
trenamiento anterior La mayor parte de eHosaprendieron el oficio
de sus padres 0 trabajando como aprendices, operarios u obreros
en la manufactura y en la construcci6n, 0, como trabajadores por
cuenta propia en el comercio.

(,Quienes logran inste



Es decir, se trata de personas que al haber adquirido destrezas en
algun oficio y haber acumulado algun ahorro, decidieron independi
zarse en busqueda de mejores ingresos.

"J/\

I
I
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Tanto los Maestros duelios de Taller, com.9Jos operarios, los
aprendices y los familia res no remunerados que trabajamos en
actividades producnvas y de servicios donde S9 emplea mas esfuer·

Lzo fislco que el uso de maquinarias, formamos parte de la pobla
cion artesanal.

LCual es la pob



Revisar el C.P. N9 1para ver poblacion ocupaoa, Pobtacon econonucamente acuva y Po
btacton desocupada

Contando s610 a los ocupados en las diferentes ciudades del pais,
somos alrededor de 172 mil 200 artesanos. 141 mil 700 de ellos
viven en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Et sscros !=A!,AlliAR <;>cup:.
65.901 fRAaAJt.QORf!S

ELSECTcn EMPRESAf.UAlocurw
28A83 TRABAJADORES

El ssc roa ES'TAfAlOCUPA
120.o.SSfrl;'SA.!t.oonl S

EN LOS SERVICIOS

El SECTOR F/\M!UM OCUp,\
46.0301RAS.\JAOORES

ELSECTOR
SEMIEMPneSARI/oJ.. OCUPA
20.571 TR;.8A.,AOORES

EN LA MANUFACTUflA

EICQM¬ RCIOOCUPA,\
244.908 TRA6A..I,\DOR,ES

y LNorRo~SCCIOHESHAV
XUP/llx)S

178.23t111.lt\fi/..;N)ORJ_S

lAPCBlACION OCUPAI),\'
EJllAS CIUOAOESSE

CAlctJLA EN,
847.825 lr-lABA..It\OORCS

I
I

El SECTOR EST,\TAlOCUPA
3.091 TRASNADQFlES

ENlOS SERVICIOS ESTAN
OCVP,\OOS

'111.952 TRABAJADOAES
tl\MANUF.ACnJAAOCUP" A
108.4861rtA8AJADOOES

aci6n artesanal?



EX1STEN
127.041

TAllERES ARTESANALESEN
TODOEl PAIS

ENLAMANUFACTUAA ENLOSSERVICIOS
SON HAY

46.979 80.038
TALLERES· TALLERES

EN ELSECTOR EN ELSECTOR EN ELSECTOR IONELSECTOf'\SEMIEMPRESARIAl SEMIEMPRESARIAL
EXISTEN FAMILIAREXISTEN EXISTEN fAMILIAR EXISTEN
9,827 37.152 22.147 57,915

TAllERES TALlERES TALlERES TALLERES

8 de cada 10 estan en las ciudades mas grandes: La Paz, Cocha
bamba y Santa Cruz; es decir, en estas ciudades se encuentran
103 mil 944 talleres.

> H-H

~,e estima;que S<;)[1, .127 11)11 ,P41 19$'tall!i!re$;,artesar1al~s
existente§i"erilas"~'i'tlaadeS,df?1P§!(~:,,,,~::,,,,,,,, "

~...en cuantos tal
econ6micas

II
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'oIANUFACTIJAA SERVICIOS• LAPAZ 20.999 28.0G6

• COCHABAMBA 8.765 15.553

SANTACRUZ 8.91' 21.648

0 RESTO DEL PAIS 8.274 14795

leres 0 unidades
trabajamos?



• Oebido al reducido espacio para el tuncionamiento, las herra
mientas y la poca maquinaria manual que existe son arnontona
das en desorden, de modo que se dificulta el proceso de trabajo.
La gente no puede moverse con facilidad dentro del local.

• LOS TALLERES SON PEQUENOS ...y no tienen condiciones
para un adecuado funcionamiento: no hay buena ilurninacion, ni
ventilaci6n; falta agua para mantener la higiene del local y de las
personas que trabajan en el.

S610uno de cada cuatro artesanos propietarios del Taller Arte
sanal tarnbien es propietario del local conde trabaja.

• En el pasado, la actividad artesanal se desarrollaba, general
mente, compartiendo espacios con el domicilio de cada Maestro.
Ahora, en cambio, la mayor parte de los duerios de talleres al
quila un local para poder funcionar.

• La mayorfa de los propietarios de talleres artesanales alquila el
local y 10alquila 5610para uso en la actividad.

(,En que locales funcio~

II. Condiciones para el funcio



? i,Cuales son las consecuencias de trabajar en rna/as condi
ciones?

Inan nuestros talleres?

amiento de nuestros talleres



La mayor parte de la maquinaria utillzada es poco productiva. corresponde a
tecnologias que ya eslan en desecho en otros paises, son obsoletas. Para ilus
trar esto veass el grafico anterior.

J

:2:1~1

MANUAL V
£~€e.mlC"'ll8'!101

ESTADO ADOUISICION MAOUINARIAMAOUINARIA UTILIZADA

Las maqulnas y herramientas de los talleres artesanales (su capital fijo).
adsrnas de ser mas baratas, son antiguas y de segunda mano.

FAMILIARSEMIEMPRESARIAL
o

MA$ ~UE AL COMENZAR

IGUAL OUE AL COMENZAR

MENOSOUE AL COMENZAR
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EOUIPAMIENTO ACTUAL EN RElACION AL INICIO

Esta sttuacion es la misma 0 peor para la mayoria, tanto al inicio de activr
dades, como a 10largo de toda la vida de los lalleres. Son muy pocos los que
mejoran su equipamienlo.

La escasez de capf



('J "EI dato se torno de Muller y Machicado, 1986' pg 141.

60 de cada 100 ocupados en la manufactura; Y. 66 de cada 100 ocupados
en los servicios prlvados, son artesanos.

En las empresas grandes, invertir capital filo para cada puesto de trabajo
es hasta 150 veces mas caro que en ta artesania; Y. por eso, se puede
comprender que con muy poco dinero tnvertldo, los talleres artesanales
ocupen a mas trabajadores que ta industria establecida

Enlonces, saltan a la vista las diferencias:

200Artesania Familiar

400Artesania Semiempresarial

30.000Sector EmpresariaW)

Monto
(us. $)

Tipo de unidad econorntca

INVERSION POR PUESTO DE TRABAJO
(en dotares US.)

Comparando esa intorrnacion con 10 que mvlene la artesania resulta el si·
guienle cuadro:

Para tener una idea conviene observar que es 10que pasa con las grandes em
cresas. Entre 1972 Y 1985, los grandes establsctmientos del sector empre
sartat, inviertleron aproximadarnente 30.000 dolares par cada empieo Que
crearon (").

Eoano 1989 en la ciudad de La Paz, un taller semiempresarial isnta Inverti
dos en rnaoutnas y herramientas, solarnente Bs 3.069 (algo mas de 1000
ootares) Los talleres famllares, tenian unicamente Bs 745 (alrededor de 280
dolares).

ESCASEZ DE CAPITAL FIJO:

tal: gran ltmttaclcn I



SIN CAPITALPROPIO MAS AOELANTOS

WI AL INlelO It~ACTUAL

P.l0PIO

20

30

40

so

60

EMPlEO DE CAPITAL DE OPERACIONES
AL INICIO DE ACTIVIDADES Y ACTUALMENTE

%

ESCASEZ DE CAPITAL DE OPERACIONES I
Actualmente. casi todos los establecimientos artesanales necesitamos de los
adelantos de la clientela para trabajar, porque no tenemos un capital de ope-
raciones propio.

La escasez de capf



» "De don de proviene e/ capital de los grandes empresarios?

» "Por que /05 bancos no prestan a los artesanos?

» "De d6nde proviene el poco capital que invertimos?

LaGRO TENER CAPITAL DE
OPERACION

Eso significa que tenemos una gran
dependencla del mercado, no pode
mos adelantarnos a producir para
vender por nuestra cuenta, siempre
debemos esperar algun encargo,
Es comun escuchar dacir a muchos
Maestros ". ..antes podiamos tener
dos capitales ...y algunos hasta
tres".

tal: gran llrnltaclon II
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Aunque antes era responsabilidad de las rnuniclpalrdades crear es
cuelas de artes y oticios, hoy en dia, ni el Gobierno Central, ni las
alcaldias se ocupan de eso.

• prirnero, como aprendfz (alrededor de 3 alios): y,
o lueqo. como operario (6 alios. en promedio).

Alcanzar la calificaci6n de Maestro en un oticio lIeva aproximada
mente 9 afios:

o 87 de cada 100 aprendieron trabajando junto a
sus padres 0 a otro Maestro; y,

o apenas 7 de cada 100 aprendieron mediante cur-
50S.

Son muy pocos los que han aprendido el olicio a traves de un curso
de capacitacicn:

La pracuca es la mas importante escueTadel artesano.

Nuestros conocimientos i



:>- (-Debe mantenerse e/ aprendizaje empirico?

.~

:>- (-Que importancia tiene /a formaci6n y /a cepecitecion tecnice de los
artesanos?
«:n

tecnlcos son empfricos



Esa es la base de la organizaci6n del trabajo en el taller
y del entrenamiento de operarios y aprendices en la
practica. Esa es la base de la reproduccion y crecimiento
del sector artesanal.

Cada maestro orqanlzai
EI domina las distintal



>- "Conoce e/ tuimero de talleres familiares y eJnumero de talleres
semiempresariaJesque hay en su rama de ecuvtaea»
.r!::n

La forma familiar de organizaci6n del trabajo es la mas importante y
numerosa dentro de la actividad artesanai.

'00000 95067

eocoo
80000

70000

50000

50000

dOQOO 31.974
30000

20000

10000

0
S !:J.~1E1v1P R ESA A tAl.. FAMiLiAR

TALLERES ARTESANALES POR FORMA
DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

I

.~ "
. 'I

<,
\.el trabajo en su taller.

s tareas de su oficio.



~N01IENE ~TIENE

LlCENCIADE REGISTRONACIONAL CARNETARTESANAL R U,C.
FUNCIONAM!ENTO DECOMERCIO ~NA

R.N.C

70
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NIVEL DE LEGALIDAD

Como se puede apreciar en los qraticos. las unidades econornicas
artesanales no funcionan de manera plenamente regular,

Aunque la mayoria de los talleres artesanales empiezan a luncionar
trabajando a puerta cerrada, llega un momento en el que es ne
cesario legalizar la actividad y trabajar abiertamente, sobre todo,
cuando se desea consolidar una clientela estable.

~Funcionan'ega'meni
,III: 0 EI funcionamiento denuestros talleres

".,. - - ':"'_ ~~ . - .~.._. - -_ - - - _. :



» "Por que hay tal/eres que no son legales?

h

>- i,Los artesanos, eluden las leyes deliberadamente?

~

De cualquier manera, las exacciones no solo son "legales". Aquellos talieres
que no cumplen con la norma, tarnbien son exaccionados por vias ilegales, por
inspectores que "administran" los impuestos para su propio beneficio.

Pese a la unttlcaclon del sis
tema tributario a traves de la
Ley 843, existen diversidad
de impuestos y tasas que
tarnblen cobran varias repar
ticiones estatales, incurrien
do, no s610 en doble tributa
cion, sino, en multiple
trlbutaclon.

;;\'~PAmlLLW.$
~4'COt.f

eoN PflO6
l¢OM()UlOOS

('1.'1%;

PROBLEMAS PAGO IMPUESTOS

EI problema es, mas bien, de tipo econornico y se expresa en las dificullades
para cumplir con el pago de todos los impuestos exigidos.

c) EI importante nivel de cumplimiento tanto del RUC, como de la Licencia de
Funcionamiento, demusstra la decision politica, la voluntad del sector ar
tesanal. de ser legales,

b) En caso del Registro Nacional Artesanal (RNA), se ha producido una espe
cie de resistencia civil, porque por los pagos para la obtenci6n del Camet
Artesanal el sector no recibe ningun tlpo de beneficio de parte de INBOPIA.
No hay diserio nl ejecucion de politicas de apoyo y de fomento al artesana
do.

a) EI incumplimiento del Registro Nacional de Comercio (RNC), obedece a
exigencias que los artssanos no pueden cumplir, como el Balance de Aper
tura y la entrega peri6dica de otros documentos que supondrian la contra
taclcn de un contador.

I
•

Sin embargo, es importante considerar que:

te nuestros talleres?

. Nivel de Jegalidad en el funcionamiento



Es decir, no conocemos como realizar el control
de los ingresos y los gastos; y no sabemos las
utilidades 0 perdidas que se puede obtener con
el funcionamiento del taller.

Otro problema es saber de d6nde, cada que tiempo
y cuanto comprar de cada insurno 0 materia prima
requerida para la actividad.

Un primer obstaculo que confrontamos los propieta
rios de establecimientos artesanales es c6mo calcu
lar 10 que cuesta producir, el precio que debe tener
cada bien 0 servicio y los ingresos que se espera ob
tener.

EI Maestro mas diestro, el rnejor capacitado
en su oficio puede ser ef peor adrninistrador ,?
de su taller.

'"Otra cosa es i
r



» "Como resolver la impuntualidad y la indisciplina en el trabajo?

,~

» "Sera necesario aprender a administrar los recursos de un taller?

,~

f
Iadministrar ...

nto ecenomtco



- AI no contar con recursos
suficientes, compramos al
detalle y s610 accedemos
a productos de mala call
dad.

- Los precios son altos y los
vendedores siempre exi
gen la compra al contado,

- A menudo hay escasez,

A pesar de que usamos materia prima nacional en nuestro
trabajo, existen rnuchas dificultades para el abastecimiento
de materiales e insumos.

EI trabajo artesanal tii
i



La producci6n de cada
bien, 0 la prestaci6n de
cada servicio, se realiza
en tiempos mucho mas
largos de trabajo con re
laci6n a 10 que podrfa
hacerse en cualquier
empresa capitalista.
Esto encarece los pro
ductos dificultandcse su
comercializaci6n.

EI predominio de tecnicas manuales conduce a que la rapi
dez de la prcduccion dependa de las habilidades y destre
zas de cada artesano.

I
I

ene sus problemas ...



Asi, sa asocia la palabra ARTE
SANO, con IMPUNTUALIDAD Y
ENGANO.

Muchos "Maestros artesanos" Ie
dan mala lama a todo el sector,
se escucha rnucho decir que "el
artesano nunca entrega su obra
a tlernpo.;", ° tambien casas
como: "",ese Maestro se ha per
dido con el adelanto.i. ahora no
tengo ni el trabajo que he en
cargado, ni mi dinero".

.;;:-! '••' " • ..",.:;;::; ;-~-~-

Aunque nadie Ie da importancia a estea.~pecto, aqui i~;l~¢_
tlejan las' pesimas condiciones de. ruilCionamiento :deTl6s
talleres y el desconocirifiento de comoa,drninlstr.ar mejo~;

6Y como se establece la relaci6n con leiclientela?

Se trata de "productos de segun
da",

Generalmente producimos para
cllentes de rnedianos recursos:

• Par elio, tenemos una fuerte de
pendencia del mercado, tanto
para trabajar como para vender
nuestros productos.

En. nuestros talleres la mayor par~e ge,:J? producclcn se
realizapor encargo. . .. .. ,.

<. .. ,,::~y

~Trabajar s610 a pedh
"entrando alai

I



>- (,Como podemos rnejorar nuestra retacion con el mercado?

.6

.,
Tanto la disciplina en el trabalo, como el respeto a los compro
misos adquiridos con la clientela, son muy importantes para ga-
nar credibilidad en el mercado. '

Aunque el artesano ha desarrollado gran capacidad para copiar
diserios, no conoce tecnlcas de comerciatlzaclon para ampliar
su mercado, aun no logra adelantarse a los gustos del consu
mid or, produciendo por cuenta y riesgo pro pios, sin esperar lOS
encargos de la clientela. .

FORMAS DE COMERCIALIZACION

do 0 ganar mercado
producci6n"?



Por 10 general intentamos compensar estas faltas con acuerdos de
entrega de herramientas, cuando se van 0 perrnitiendoles su uso en
trabajos para beneficio personal, mientras permanezcan en el esta
blecimiento.

LA APERTURA TOTAL DE LA ECONOMIA Al COMERCIO EXTE
RIOR, El AUMENTO DEL CONTRABANDO Y El CONGElAMIEN
TO SAlARIAl, tienen mucho que ver con esta situaci6n.

los bajos ingresos que obtenemos por nuestra actividad, no permi
ten tampoco remunerar de mejor manera el trabajo que realizan
nuestros aprendices y operarios; ....y menos, cumplir con todas las
disposiciones de la ley General del Trabajo sobre beneficios, como
vacaciones, aguinaldos 0 finiquitos.

Nuestra fuerte dependencia con el mercado, determina que las per
manentes fluctuaciones de la demanda no permitan el empleo esta
ble de trabajadores en nuestros talleres, aumentando la modalidad
de contrataci6n de eventuales.

Las unidades economicas tamiliares, que son la mayoria del sec
tor, ni siquiera pueden darle trabajo a los hijos 0 a la mujer, ahora
se han convertido en talleres unipersonales.

la mayoria de los talleres semiempresariales que alguna vez lie
garon a tener hasta seis y mas operarios y aprendices, ahora solo
tienen uno 0 dos y sin poder garantizarles su permanencia,... es
decir que, si las condiciones de mercado tueran mejores, aun
con los bajos niveles de inversi6n con los que contarnos,
podriamos emplear al doble del nurnero de trabajadores con los
que actualmente contarnos.

,
Nuestros talleres se hacen



;;... i,Cuales son las principales causas de la situaci6n recesi
va de nuestro sector?
.~..:J _

Icada vez mas pequerios ...
I



EI aumento del nurnero de desocupados por la relocalizaci6n y libre
contrataci6n de personal, ha ocasionado el incremento de las activi
dades del cornerclo (sabre todo ambulante). y tarnbien de los servi
eios artesanales.

ill! IND. MANUFACTURERA 0 SERVICIOS
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UNIDADES ECONOMICAS ARTESANALES
La Paz, Cachabamba, Santa Cruz

La disrninucion del tamano de los talleres en la artesanfa manufac
turera se agrava con la competencia del contrabando y con la re
ducci6n de la capacidad de compra de los asalariados,

Aparecen nuevas talleres
y el mercad



>- "Que otros factores ocasionan el debilitamienta de nuestro
sector y el dificil funcionamiento de nuestras unidades
econ6micas?
~

Cada vez results mas dilfcil el aprovisionamiento de materias pri
mas e insumos de calidad por la falta de reCUfSOS.Este es otro im
pedimento para el desarrollo de la actividad artesanal y para la me
jora de la calidad de nueslros bienes y servicios.

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
DESDE 1985

La talta de mercado para los bienes y servicios artesanales ha oca
sionado un proceso de descapitalizaci6n de los talleres del sector.
Los que habian logrado crear un capital de operaciones propio, 10
han perdido paulatinamente, al reducirse sus ingresos.

, aumenta la competencia
o se reduce



I

Las necesidades de aumentar los ingresos del hogar ha conducido
a que la familia del Maestro de taller inicie actividades que no estan
vinculadas ala artesania.

La gravedad de la situacion se muestra tarnbien en el hecho de que
muchos compaiieros fijan los precios igual 0 por debajo de los cos
tos aI no considerar todos sus componentes. creando dificultades
para la continuidad del cicio de produccion.

DESTINO GANANCIAS
Talleres lam 'ares

DESTINO GANANCIAS
Talleres semempresariales

La descapitalizaci6n y las fluctuaciones del mercado han •
generado una seria crisis en nuestro sector. Los ingresos
que percibimos solo permiten cubnr algunas necesidades
de la familia. Es muy diffcil mejorar el taller, renovar las
herramientas 0 tener un ritmo continuo de trabajo.

Los ingresos no alcanzan I

ni para me]
I

11



:>- <.Que importancia tendria una Ley artesanal para salir de la
crisis y reactivar a nuestras unidades economicas?
.l£n

>- <.Que medidas de politica economica son las que afectan
en mayor medida a nuestro sector?
Zn

? , <

La pobreza de nuestros ingresos tambien nos ha Ilevado a incumplir
con el regimen tributario, a pesar de las modificaciones introducidas
con el sistema simplificado y a pesar de nuestra voluntad de cumplir
con las disposiciones legales.

para mantener a la familia,
orar el taller



En general, no existe un marco global e integral de tomento al sec
tor artesanal ni en el plano legal ni en el plano institucional.

AI margen de la disposici6n anterior no existen medidas compte
mentarias que demuestren la posible reactivaci6n del mercado de
productos artesanales. No existe prohibici6n de importar bienes
que producimos, ni se incrementa la capacidad de compra de la
poblaci6n asalariada que, al constituir parte importante de nuestro
mercado, reduce posibilidades de salida a cualquier inversion que
se haga

Existen algunas disposiciones encaminadas a solucionar el proble
ma de las garantias para poder acceder a lineas de credito refinan
ciadas. sin embargo, nos exigen tarjeta artesanal, con la que la
mayoria no cuenta.

Hasta ahora, el nuevo gobierno mantiefie la misma polltlca
del anterior; sigue garantizando el libre mercado interno y
externo, ademas de continuar con la politica de salaries
deprimidos.

Es decir que no es posible esperar un cambio favorable en
el mercado. de modo que contlnuaran tarnbien las condi
ciones recesivas. aqudizandose el empobrecimiento de
nuestros talleres y aqravandose las dificultades de repro
ducci6n de nuestras propias familias.

EI 21060 continua 00

Pero el futuro sigl
I

IV. Politica economica y perspectivas de funcion



::;- <-Que alternativas podria seguir el artesanado para lograr
soluciones efectivas a la recesi6n?
.6 _

AI no existir escuelas de capacitaci6n los conocimientos, habili
dades y destrezas tarnbien estan en riesgo de desaparici6n.

Continuara reduciendose 0 se rnantendra en niveles minimos la ca
pacidad de reproducci6n de la unidad econ6mica y de nuestras fa
rnilias.

Las tecnicas de producci6n que no han variado durante mucho
tiempo, no sutriran alteraciones, no mejoraremos nueslros niveles
de producci6n.

Entonces. persistiran las restncciones para el desarrollo pleno de la
actividad.

- -

_, ( C f. 1Q
}. CIDSIU..el 22407 promete ...

ue siendo incierto
III

miento de las unidades economicas artesanales



II • OUE oPr. ON TIEI\E SOBRELA FORMA DEPRESENTACICN DEL CUADERNQ? (TAMANo. TlPO DE LETRAS. NU\1ERQ DE
PAg:NAS, COlOA).

10 - PUeDe RESUMIR EN POCAS PA~BRAS ~S DIFICU~TAOES oue TUVO A~ ESTUDIAR EL CUADERNO?

LOSGRAFICOS PRESENTAOOS

~S PA~BRAS Y TERMINDS UTI~IZAOOS

LOS CUADROS

D
D
D

9 oue llPO DE OIFICUl TADES ENCONTRO:

D (puga J. P'01Iunla II)NOo51

8 - AL LEER (ESTUOIAFI) EL PRESENTE CUAOEANO TWO OIFlCUlTAO PARA COMPRENIlER LOS TEMASTRATADOS?

D OTROS (ESPECIFIOUE)

D EN UN EVENTO (ESPECIFIOUE CUAl)

EN SU ORGANtZACION

DONDE ~O oarUVO?

D

DDONACIONDCOMPRA

6- COMO ADOUIRIO EL PRE5ENTE CUAOERNO?

II. CAAACTERI5TlCAS DEL CUAD"-RNO

E5PEClfIOUE CU~ _

oNOD51

5 - OCUPA A~gUN CARGOCOMO OlRIGENTE?

• 51es AFILIADO A OUE ORGANIZACION PERTENECE?

oNOAFILIADOoAFlLIADOESUSTEO3,-

2- ACTIVIDIID _

1- NOMBRE __

I. DATOS gENERALES

EI prosont. c.UOs.tJon'f~... un lnetrumeruc .de evalU8C.on que ptuMrtU" .1oa compancnos cue heyan trabaj8do eee ercuad.mo
No. Z colabot., par. heeel de '05 prOXIInOSnumeros do O$~a$0"0, If'lSltumontos de traba;o mas Utses y moJO' roelizedoa.

CUESTIONARIO
CUAOEIU<O No 2



CEDLA - UNlOAD DE ESTUD10S URBANOS
C. ABDON SAAVEDRA No. 2180 06q. FERNANr)Q GUACHALLA
TElEFONOS: 360223. - 354175
CASILLA DE CORREO 6Q3O
LA PAZ • BOLIVIA

UNA VEt LLENADO EL PRESENTE CUESTIONARIO, SE INSINUA HACERLO lLEGAA A TRAVES DEL RESPONSABLE DE SU ORGANI
ZACION A LA SIGUIENTE DIRECCION:

D (final del cucsdonano)SI D NO

17,- CON QUIEN LO H{Z01

D COMPANEROS AFILIADOS Al GREMIO

D OIAIGEi'lTES DE SU SECTOR

D OPERARIOS DE SU TALLER

D FAMIUARES

D OTRAS PERSONAS

18.- DONOE LO HIZO?

D REUNIONES DEL GREMIO

D CHAR LAS INFORMALES

D EN a TALLER OETRABAJO

D EN EVENTOS DE CAPACITACi"JN

, 6.- HA TENIDO OPORTUNIDAD DE DISClJTIR Y REFLEXIONAR SOBRE LOS TEMr,S DEL CUADERNO?

[pase B 10 pregunta 16)

15.- QUE TEMAS CONSIOERA QUE SE DSSEN AMPUIIR? OESCRIBA BREVEMEi'lTE

D
14.- CONSIDeR ...Que LOS TEMAS HAN SIDO TRATADOS EN FORMA SUFICIENTE?

NOD51

12.· lE PARece urn, a, eSPAclD OEOICAOO A PAEGUNTAS ilL FINAL DE ALGUNOSTEMAS?

SI D NO D
POA QUE?

III, CONTENIDO

ia- ES Ul'Il EL TEMA TRATAOO?

SI D NO D
PARA QUE?



SECTOR
fAMILIAR 9.112 17.054 11 554
57.915

TOTAl 15.553 21.648 14.795
80.062 194% 27 ~ -, '8 :';"7.
l000~

Manufactura
LA PAl. COCHMIAMBA S(,NTACRUZ OTRAS CIUDADES

SECTOR
<;F!.IIEMPR['SARIAL 4.321 2.130 1.674 1.792

9.827

,
SECTOR
I AMILIAR 16.769 6.635 6.512
37.152

TOTAl 20.999 8.76546.979 "'1.~~. 18.7'"0100' ,

\

Servicios (
LAPAZ COCHABAM8A SANfACRUZ

SECTOr<
<;[MI[MPRESARIAL 7.871 6.....1 4.594

22.147

TALLERES ARTESANALES EN TOOO EL PAIS
127.041

,I" .0....r "_....~
~, . 1.(,'

<.<:. .z \
'.' \
..~.. I

C IDS I t\ '
Icr.lo t

BOLIVIA
DATOS ESTADISTICOS
TALLERES ARTESANALES URBANOS
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