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b) Debatir y precisar la lrnpcrtancia de la crpanlzacton en la reconstituci6n y
fortalecimiento del sector.

a) Analizar y destacar el papel de los artesanos en el contexte nacional a
partir de su partlcipacion en el pasado y en el presente, relievando las
tormas de organizaci6n alcanzadas.

2.2 Objettvos especificos

Generar IJn debate crltico y evaluativo sobre la situaci6n actual y perspectivas
de las organizaciones artesanales a tin de identificar medios alternativos de
accton que permitan el fortalecimiento del sector.

2. 1 Objetivo general

2. Objetivos

Los dias 19 y 20 de noviembre del presente ano, se llevo a cabo el seminario
"Las organizaciones artesanales. Situacion actual y perspectivas" en las ins
talaciones del Centro de Prornoclon del Laicado, CEPROLAI (Calle 9 de Obra
jes), con el auspicio y coordtnacion de la Unidad de Estudios Urbanos del
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEOLA, y la Confede
racion Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia, CSTAB.

EI evento estuvo inspirado en ta necesidad de poner en rnarcha un plan de ac
tividades de capacitacion y asesoramiento orlentado al tortalecirnianto del
sector y en la pretension de problematizar el tema de ta orpantzacton a partir
de una evaluaclon general de la sltuacion actual de los gremios artesanales.
Para este objeto se constdsro importante contar con la particlpacion de los ac
tores dirigenciales y de investigadores conocedores del tema.

1. Consideraciones generales

I. PROYECTO

LAS ORGANIZACIONES ARTESANALES.
SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS

SEMtNARtO t
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e) Comisiones de trabajo. De acuerdo a la seleccion de tres temas de ana
lisis, se contorrnaron comisiones de trabajo encargadas de alaborar un
conjunto de eonclusiones y recomendaciones sobre cada tema propuesto.

d) Debate colectivo. Luego de cada tema expueslo y comentado, la sala en
pleno delibera sobre determinados aspectos delimitados por el
Moderador.

c) Paneles. A cargo de un grupo de invitados para debatir sucesivamente
un mismo tema.

b) Moderaciones. Las exposieiones lueron eomentadas y resurnidas por
personas invitadas expresamente para este eleeto, las mismas que
abrieron el debate de los tsrnas expuestos

a) Exposiciones. A cargo de las personas invitadas para tal electo, suje
tandose a un tiempo predeterminado.

EI seminario se desarrollo de acuerdo a la siguiente metodologia:

4. Metodologfa

e) Situacion actual de las federaciones. Problemas y necesidades.

d) Situacion de las tormas prirnarias de orqanizacion artesanal. "Asociaci6n
o Sindicato?

c) La estructura organizativa actual del sector. Niveles y jararquias.

b) situaclcn socloeconcrnlca del artesano. Su ublcacion dentro del contexte
sconornico nacional.

a) Las organizaciones artesanales en el pasado. Situactcn pre y post Re·
volucion de 1952. Experieneias y avances.

3. Contenido ternatlco

d) Identiticar y analizar los principales problemas que conlrontan los gremios
artesanales: asociaciones, sindicatos, tederaciones y contederaciones en
su luncionamiento y dinarnica interna.

c) Determinar las tormas de crqanlzaclon actuales que caracterizan al
sector, y los criterios utilizados en la estructuracicn gremial.
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f) Para garantizar seriedad y puntualidad en la asistsncia de los partici
pantes, S9 contempla la dotacion de alimentos y refrigerios.

e) Las personas u organizaciones que no den cumplimiento al requisito de
adrnlsion especificado en el punto anterior. perceran su derecho de
acceso al local del Seminario.

c) En consecuencia, cada tsoeracton y conreoeracton Interesada en el
Seminario, debora delegar dos representantes, a objeto de garantizar
mayor participacion de las organizaciones de la ciudad de La Paz.

d) Los delegados parucipantes necesariamente deberan ser inscntos. previa
presentaclon de la cocumentaclon que acredite su representatividad.

b) Considerando la amplitud del lema a tratar y la necesidad de elaborar
documentos para la discusion de las bases se opto por invitar a todos los
dirigentes de federaciones en actual vigencia.

a} EI Seminario no es un evento de caractsr orqanico (como los congresos 0
reuniones ordinarias y extraordiriarias de caracter gremial, sino, un
espacio de apoyo al debate y a la busqueda de soluciones a los
problemas organizativos de los artesanos, como parte de la preocupacton
de las lnstituciones auspiciadoras, por encontrar nuevas mecanismos que
contribuyan al fortaleciniiento del poder negociador y de ta capacidad de
conouccion de las actuales instancias de direccion del sector. Es decir,
no tiene un caracter resolutivo, sino, (mica y exclusivamente, deliberative.

EI Seminario se desarrollo de acuerdo a las siguientes bases:

5. Convocatoria

EI Seminario asimismo fue dinamizado con la exntbtcion de dos videos "A cada
noche sigue un alba" y "Abriendo brecha" como medios importantes de rnotiva
cion y reflexion.
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En loda la primera epoca, hasta la Guerra del Chaco, es indiscutible esle pre
dominic artesanal en ta orqanizacion obrera, y un predominio de la ideologia
libertaria sobre la ideologia que propiciaba la Iormacion de partidos y la dicta-

Estos grupos pioneros, dijo Rivera, lueron los primeros en alenlar la tormaclcn
de sindicatos La primera lorma organizada lueron las rnutuaies, creadas con el
alan de proteger a sus miembros de la crisis, aunque todavia no tentan el ca
racier amplio del sindicato. Posteriormente cornenzaron a surgir los sinolcatos
liberados de las Ilrnitaciones del mutualismo y con absoluto predominio artssa
nal.

Estos eran los anos de 1923, 1924, alios de consolidacton de clrculos de pro
paganda anarquista que ya expresaban una lucha por su autonomta e inde
pendencia de patronss. del Estado, de partidos politicos. EI anarquismo Ie
brindo al movimiento artesanal una doctrina capaz de interpretar su propia ex
perienda.

Por otra parte, reliere Rivera, comenzaron a surgir los primeros penodicos: Tie
rra y Libertad, en Sucre; La Tea, del grupo libertario La Antorcha. Tambien em
pazo a generarse todo un circuito de artesanos propagandistas. viajeros que
iban de pais en pais y de ciudad en ciudad y que linanciaban sus gaslos gra
cias a la conciencia solidaria de artesanos Inlernacionalistas que vivian en
carne propia la experiencia de la sxptotacion.

Los artesanos valoraban altamente el hecho de trabajar con las manes, por fo
que pronto se trazo una clara linea divisoria entre quienss Irabajaban y no tra
bajaban, y quienes vivian del trabajo ajeno. Uno de esos circulos lue el Centro
Obrero Libertario, por ejemplo, que ya acusaba tendencias anarquistas,

Asimismo, se retirio a que otro rasgo importante de destacar en esa organiza
ci6n era una Inquietud por conocer 10que ocurria en los alrededores. Fue as!
que, en base a la informacion de organizaciones creadas ya en oiros paises.
se forma la Federacion Obrera Local de La Paz. en el ano 1908, y en 1912, la
Federacion Obrera lnternaclonal.

En lal sentido, se podrla decir que el despertar organizativo de las clases Ira
bajadoras se dio desde principios de siglo, en cuyas primeras filas estaban los
artesanos.

La partlcipacton de la Lie. Rivera estuvo basada, principalmente, en la historia
de la Fsderacion Obrera Local, en la medirl::tan que esta orqantzaclon corres
ponde a una de las corrienles del movimiento artesanal mas negadas y difa
madas por la historia. En esa medida, dijo, la Federacion Obrera Local fue la
mas importante desde antes de la Guerra del Chaco y hasta el 52.

Participaci6n de la L1c. Silvia Rivera C.

II. RESUMENES DE LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES



6

Finalmente destaco, como otro rasgo, el del internacionalismo, la solidaridad
con el trabajador de otras latitudes, "EI trabajador no liene patria", decian los
trabajadores de la FOL. "Alii donde trabaja, donde transpira y conde produce
su pan, alii liene su patria". De ahf que, a juicio de Rivera, uno de los rasgos
mas notables y conmovedores de los miembros de la FOL haya sido la con
fianza depositada en sus propias fuerzas, en la capacidad de los trabajadores
para conseguir sus logros mas importantes. Asimismo, es de destacar la forma
en que valoraban su proplo trabajo, ya sea este utilitario 0 artistico. EI trabajo
era visto por ellos como una escuela de Iorrnacion de espfritus, y esa tormacion
integral, en discusiones, veladas, reuniones, lecturas, stc., los convirtio en los
criticos mas acervos de los males y defectos de esta sociedad.

Otro aspecto notable de la FOl, segun hizo constat la Lic. Rivera, es el referido
a la democracia: el sindicato de base tenia delegados y no representantes que
hablaran en su nombre. En tal sentido, el delegado simplemente lIevaba a la
instancia superior las resoluciones de la base, de modo que prevalecfa siem
pre fa voluntad de la rnayoria.

la exposilora destaco, como otro de los rasgos mas importantes de la FOl, el
de la autotorrnacion. Este rasgo, rernarco, se basaba en trabajos de cutturiza
Cion desarrollados por los propios artesanos: veladas literarias, veladas cultu
rales, hornenajes recordatorios, etc,

Segun 10expuesto por la Lic. Rivera, ese tipo de relacion dlnarntca entre hom
bres y mujeres muestra un profundo respeto entre dos personas que se aman
pero que no astan unidas ni por el Estado ni por la Iglesia, desarrolJando una
relaci6n aut6noma aunque profundamente responsable, especialmente en el
caso de las mujeres.

dura del proletariado. Uno de los campos de lucha de la Federaci6n Obrera
local (FOl) fue el de la propaganda y el de la agitaci6n a travss de su porto
oico, Humanidad, Un momento clave lue el de la lucha por la jornada de echo
horas, 10que se consigui6 despues de muchos anos de lucha, la conquista de
la jornada de ocho horas no se reducfa a una lucha de tipo estrictamente sco
n6mico sino que era una forma de sentar un precedente fundamental en la vida
polftica y social del pais.

Todos estos valores morales y eticos constituyen la ideologfa artesanal que se
manifiesta a travss de la FOl, en la que, adernas, tuvo una decidida importan
cia la participacion femenina. la fuerza de las mujeres en la FOl era decisiva,
alai punto que en las epocas en las que los sindicatos de varones empezaron
a sentir la crisis proveniente de los intentos de Toro y Busch por manipular los
sindicatos, y cuando muchos de ellos desertaron de la FOl, ssta ultima se
mantuvo gracias al esfuerzo del ala de los sindicatos femeninos, como ser flo
ristas, lecheras y culinartas.
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Participacion de Teodoro Penaloza

Por su parte, Teodoro Penaloza destaco en su participacicn el valor cornpls
menlario que los artesanos Ie asignan al trabajo inlelectual como ustco, puesto
que, sequn Penaloza, el brazo ejecuta 10concebido por la cabeza. Pidi6 a los
concurrentes no olvidar [arnas su estracci6n obrara y campesina.

Respecto al internacionalismo, ya mencionado por quienes Ie antecedieron en
el uso de la palabra, Penaloza dijo que siempre que se trata de hablar de ideas
revolucionarias, de organizaciones sindicales, 0 cuando se trata de hacer reo
clamos, los patrones se apresuran en acusarlos de estar influidos por corrien
tes extranjeras. Sin embargo, dijo, hay que pensar que el hambre, la miseria y
la explotaci6n son internacionales, y el trabajador puede sentir hambre en
cualquier pais del mundo.

Finalmente, Penaloza se refirio a la importancia de la mujer trabajadora en las
organizaciones obreras. En ese sentido, dijo que, pese a que hoy en dia se
habla con mucha insistencia de los derechos de la mujer, del lugar que debe
ocupar la mujer, etc., etc., la mujer obrera, junto al hombre. particlpa del trabajo,
del sacrificio, del sufrimiento, de la producci6n, desde hace siglos. Lo que suo
cede, finaliz6 diciendo Penaloza, es que la sociedad de hoy no toma en cuenta
ese trabajo y ese sacrificio.

Refirio que las primeras luchas se caracterizaron por las manifestaciones, por
10que varios de los dirigentes de la FOL tueron perseguidos y confinados,
como el propio Cusicanqui, Mantilla, etc. Oestaco el ex dirigente la solidaridad
demostrada por los trabajadores artesanos y su sincera coopsracton en rno
mentos diffciles, especialmente para los confinados.

Oijo que el artesano ha sldo y sera siempre la vanguardia de la erase trabaja
dora, y pidio a los asistentes que no comprometan la orqanlzaclon sindical con
cetutas de dilerentes partidos pounces porque ello conduciria a la division y la
dispersion. lnsto. mas bien, a la union bajo el lema de "union, comprensi6n y
lealtad".

Participacion de Llsandro Rodas

Lisandro Rodas, ex dirigente artesanal, se refirio a la historia de la FOL. Oijo
que el primer sindicato organizado fue el de Trabajadores en Madera, y que se
organize precisamente porque la jornada de trabajo era de diez a doce horas.
Posteriormente se organize, dijo, el sindicato de Mscanicos, y luego el de Sas
tres y Zapateros. Refiri6 que el primer Secretario General de la FOL habia sido
Luis Cusicanqui.
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Ese tlpo de trabajo creativo y de transformaci6n que hace algo semejantes a ta
producci6n y los servicios hacs, al mismo tiempo, que ambos sean diterentes
de las actividades comerciales. Ejemplo:

Un carpintero tiene tablas 0 maderas, liene en la cabeza la idea y el di
sene de 10 que quiere hacer con ese material y, finalmenle, utiliza sus
dsstrezas y habilidades manuales para hacer un mueble. Es decir. crea y
transforma una materia prima en un bien lislo para ser uillizado por
cualquier persona.

Esta forma de produccion especifica se transforma al desenvolverse dentro de
una economia en la que predomina el capitalismo. Se amplia el trabajo asala
riado y tarnbien se introduce en la forma de funcionamiento de los talIeres arte
sanales. Su forma de producci6n se transforma y en lugar de una sola ahora
conocemos dos maneras de organizar el trabajo: una, SEMIEMPRESARIAL
(vinculo propietario-proceso de producclon y empleo permanente 0 eventual
de trabajadores asalariados), y, otra, FAMILIAR 0 de TRABAJADORES POR
CUENTA PROPIA (trabajo con ayuda de familiares no remunerados) (ver Cua
dernos Populares 1 y 2).

Sin embargo, desicemente, se denominaban tetteres srtesenstes s610a los ts
/leres dedicados a las actividades de producci6n; en cambio, actualmente, se
denomina tambien ast a talleres que prestan una serie de serviclos como la
plomerfa, la reparacion de electrodomesticos 0 la reparacion automotriz.

Eso es posible, porque entre ambos tipos de actividades, aunque son diferen
tes en el fondo, hay algun elemento cornun. Y ese elemento cornun es el con
curso de la destreza y de las habilldades manuales, adernas de la inteligencia
del trabajador.

predominio del trabajo manual sobre la maqulna:
reduclda presencia de trabajo asalariado:
relacion patriarcal con la mano de obra dependlente (oficiales y
aprendlces).

Es una forma de producci6n especifica, caracterizada por tres aspectos:

i., Que es una actividad artesanal ?

1. Una aelaraci6n necesaria en los coneeptos

IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DEL ARTESANO Y SU
SITUACION ACTUAL

Partieipaeion del Lie. Hernando l.arrazabal
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Oesde el punto de vista del empleo, oalculos conservadores estlrnan alrededor
de 162 mil artesanos; los optimistas estiman alrededor de 233 mil (ver Cuadro
para desglose por ramas).

En cada caso, los talleres artssanales representan alrededor del 90% de todos
los es.tablecimientos existentes en las principales ciudades del pais,

2. Importancia del artesano urbano

Oesde el punto de vista de su participaci6n en el aparato econ6mico:

En la manutactura de las principales eiudades, existen 53.646 unidades sco
n6micas, y en la rama de los serviclos, 70.986,

Esto es Irnportanta de sanalar porque todos ellos son artesanos y deben ser
considerados asi tanto oesds el punto de vista organizativo como legal.

Por otra parte, en los taHeresde tipo familiar trabajan el maestro propietario del
taller (TCP), y el 0 los familiares no remunerados.

A partir de 10dicho, interesa ahora preguntarnos, (, que es un artesano desde
el punto de vista actual?

Por una parte, en los talleres semiempresariales trabajan el maestro propieta
rio del taller, los operarios y aprendices asalariadcs, y, a vsces, tambien rami
liares no remunerados.

En resumen, las actividades artesanales pueden ser de tipo
manufacturero y tarnblen de servicios, y los talleres que trabajan
en estas actividades pueden ser de tipo semiempresarial 0 de tipo
familiar.

Sf, el artesano productor vende, pero vende el producto de su propio traba]o, y,
de igual manera, el artesano de servicios presta un trabajo util a quien 10soli
cita.

En cambio, (,que es 10que pasa con un comerciante? Este 5610 se dedica a
comprar y vender: compr.a a un precio y 10vende con un margen de ganancia.
Entonces, sus ingresos provienen de utilizar un capital que Ie permite hacer
pasar por sus manos un producto en cuya elaboraci6n no participa para nada.

Un soldador, que es trabajador de los servicios, compone bienes que ya
perdieron su capacidad de uso. Lo mismo hace cada reparador de
calzados, de autom6viles, etc. Todos ellos prolonqan la vida util de cosas
que de otra manera caerian en el desuso; y 10hacen graCias al esfuerzo
personal al empleo de habllidades y conocimientos que ponen en
practica.
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dificultades en la adquisicion de materia prima;

predominio de tecnlcas manuales. para la elaboracion de bienes 0
prestacion de servicios;

earencia de capital Ilja (maquinarias) y de Irabajo y ninqun acceso a los
mecanismas farmales de crsolto:

La situacion actual de funcionamienlo de los talieres artesanales permite
afirmar que existe un predominio de las siguientes earacteristicas:

3. Prineipales caracteristicas de funcionamiento economlco

Finalmente, la artesania, particularmente la del arte popular, contribuye a la
prsservacion de valores intimos del ser nacional.

Esta importancia numsrica tiene mayor impacto porque debido al predomi
nante uso de recursos (malerias primas e insumos) nacionalas, las aetividades
artesanales tiensn tarnbien eiectos de generaeion de empleo en las rarnas y
aelividades que les proveen de los rnisrnos.

De igual manera, el uso de rnaterias primas nacionales S9 traduce en un ano
rro de divisas para el pais.

1.87124,632232,970TOTAL

2.08
1.71

53,646
70,986

111,584
121,386

MANUFAC.
SERVICIOS

RAMAS DE SECTOR SECTOR TOTAL ESTABLECIM. PROMEDIO
ACTIVIDAD SEMIEMP. FAMILIAR ARTES. ARTESANAL. OCUPADOS

ALTERNATIVA DE CALCULO OPTIMISTANUMERO DE UNIDADES
ECONOMICAS ARTESANALES Y NUMERO DE OCUPADOS

ALTERNATIVA DE CALCULO CONSERVADOR NUMERO DE
UNIDADES ECONOMICAS ARTESANALES Y NUMERO DE

OCUPADOS

RAMAS DE SECTOR SECTOR TOTAL ESTABLECIM. PROMEDIO
ACTIVIDAD SEMIEMP. FAMILIAR ARTES. ARTESANAL. OCUPADOS

MANUFAC. 31,760 41,936 73,696 35,431 2.08
SERVICIOS 39,464 48,784 88,248 51,607 1.71

TOTAL 71,224 90,720 161,944 87,038 1.86
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debilitamiento en las condiciones de lnsercton al mercado para sus pro
ductos debido a la competencia de precios de los articulos internados
legal 0 ilegalmente al pais. Esto es particularrnante notorio en 131caso de
las actividades artesanales que constituyen la fuente de trabajo de
alrededor del 30% de los trabajadores informales. Las actuales
estructuras de costa de la manufactura artesanal -con pocas
excepciones-, hacen muy dificil 131desarrollo exitoso de las actlvldades,
dadas las actuates condiciones del mercado (ver CEDLA, 1988);

contraccion de la demanda de bienes 0 servicios de origen informal como
conseouencia de la politica de congelamiento salarial, de las tendencias
recesivas del sector industrial y de las medidas de despidos masivos,
tanto en 131sector publico como privado;

ensanchamiento de la oferta de bienes y servicios producidos y prestados
POl' el sector artesanal; agravamiento de la competencia entre psquerios
establecimientos y consecuente depreslon de los precios de venta como
resultado de las medidas de relooanzacion y libre contrataclon que, junto
a la crisis de la economia agraria campesina y al acrecentamiento de los
flujos rniqrarorios , presionan a la apertura de nuevas unidades
econorntcas:

reforzamiento y profunolzacon de las barreras de aeceso a los recursos
de capital debido al encarecimiento de las tasas de Interes, y a la
exigencia desmedida de garantias para optar a un credltc:

5. Principales eleclos de la NPE en las condiciones de
tuncionamiento del sector

4. Ausencia de politicas orientadas al sector

EI Anteproyecto de Ley demostro en el estudio previo que es imprescin
dible un marco legal adecuado al sector. Dernostro la ausencia de un
marco legal integrado y coheren!e.

Es evideme la lalla de voluntad polltica para definir acciones de tomento
al sector y asi 10demuestra tarnbien la reducida importancia que se
asigna al INBOPIA en la mayor parte de los gobiernos, desde su creacion.

dilicultades para la cornercianzacion de sus productos;

problemas de orqanizacion interna del tailer; y

desconocimiento de lecnicas de gestion.
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6. EI problema de la organizaci6n

EI problema, por 10tanto, radica, basicamente, en la debilidad organizativa de
la Conleoeracion. Esta, no atilia a la totalldad de la masa artesanal, y, de esta
manera no puede constituirsa , en esas condiciones, en un verdadero interlc
cutor frente al Estado.

la libre irnportacion. al complemenlarse con la poliHca de salarios depri
midos, continuara tormando la base de la potitlca de abastecimiento,
alentando ta compelencia con los productos nacionales, tortalsclendo las
tendencies recesivas y causando el empobrecimienlo de las UEI;

todo 10anterior permite advertlr que las poslbilidades de convertir a cada
UEI en una fuenle segura y permanente de ocupaci6n e ingresos trarrsita,
por 10menos en la mayoria de los cases, por una modtflcacton profunda
de las pautas de orqanizacion interna del trabajo, de las formas de
qsstion def negocio y de la actltud frente a los problemas derlvados de la
falta de capital de trabajo e inversion, de las opciones de modarnizaclon
tacnolopica, de la capacitacicn tecntco-proouctiva, del abastecimiento de
materias primas e msurnos, de los criterios para la fijacion de los precios
de venia y de las formas de ccrnercializacion de los productos, sea en el
mercado interno 0 en el mercado de sxpcrtacion

la continuldad de la politlca de salanos deprimidos impficara la manten
cion de la demanda del SECTOR dentro de marcos astrachos: y aun si
hubiera cierto incremento, 10mas probable es que, en el marco de la libre
imoortaclon y el fomento del contrabando, una mayor capacidad
adquisitiva de los salarios se oriente hacia los bienes importados y no a
los nacionales debido a una actitud racional trente a las alternativas de.
precios;

proceso de descaprtaltzacton resultante del estrecharniento de la de
manda, con graves eteclos en el abastecimienlo de matsnas primas e
insumos, y en la elevacion de los cosios de produccion.

Las perspecttves de desarrollo del artesanado

Por las caracteristicas del propio modele, es posible presumir que a este nivel
se reiteran las lendencias generales de la economia. Desde esta perspectiva,
se puede atirmar que:

se rnantendra la ausencia de pollttcas de tomenlo a las actividades de
psquena escala y prsvaleceran para ella las mismas condiciones que
para la gran empresa;

por tanto, no saran incorporadas en los planes de reactivaci6n, y menos
bajo criterios que atiendan al perfil de sus necesidades;
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Ademas de esa ley, la nueva Conlederacion debia realizar, dijo Calcina, un
censo y un diaqnostlco del sector artesanal. Organizar una Contsderacion era
muy dificil, tanto es as! que, a la conclusion del VI Congreso, la nacienle Con
tsderacion se dnuyo. Esto se debto, basicarnente, al factor eccnomlco, pero
tambien a la particlpaclon del comercio minorista, que lnctoto negativamente
en al sector artesanal, ya que el sector artesanal se caracteriza por su apalia,
dijo Calcina,

Uno de los principates objetivos era sl de elaborar una ley, cosa que se hizo
inmediatamente, de acuerdo ala explicaci6n de Braulio Calcina. En tal sentido,
Ires anteproyectos de ley fueron prasentados al Parlamento, sin resultado al
guno.

Es asf que sn ei VI Congreso de Cochabamba se redacta un extenso docu
mento, retiera Calcina, en el que se solicita el consentimienlo para que los ar
tesanos Iormen su propia Contederacion. En ese docurnanto se haolaba de
una ley artesanal, de una polltica artesanal, de seguridad social, de creditos,
de planes de vivienda a ba]o costo, de materias primas, etc. Y todo ello no re
gia para el comercio rmnorista. pues, por el contrario, ellos se constnutan en
agentes lerciarios que no solarnente encarecfan los productos artesanates sino
que, ademas, resultaban beneficiados como consecuencia de las inflaciones
en el pais.

Y tue asi que el 16 de marzo de 1983, en la plaaa San Antonio de Cocha
bamba se tunda la Confederacion Sindical de Trabajadores Artesanos de Boli
via (eSTAB) bajo una estructuracion orqanica aun vigente. De acuerdo a esa
estructuraci6n, en la Contederacion deberian participar dlstlntas Confederacio
nes artesanale.s; es decir, la de peinadoras, joyeros, sastres, etc. De ese modo
se fueron conformando las Federaciones departamentales, las mismas que
precisaban de un minimo de cinco sindicatos para organizarse como Federa
ciones. Adernas, 20 artesanos ya podian tormar un Slndtcato.

Esta exposici6n giro en torno a una resena historica de la Oonfedaracion de
Trabajadores Gremiales de Bolivia creada por artesanos, aproximadamente en
1956, Por distlntas circunstancias, es enlonces que hacen su aparici6n los co
merciantes minoristas, acaparando y usufructuando inclusive una ssds que es
propiedad de los artesanos.

Asi se lIega al VI Congreso de la Contederacion realizado en la ciudad de Co
chabamba en 1983, evento en el que ya el comercio minorista habia avasa
lIado y se habra apropiado de todas las lineas y conductas del sector artesanaL
Tiene lugar entonces, segun Calcina, una especie de crisis de identidad en el
sector artesanal, en la medida en que los artesanos comienzan a cuestionarse
51 efectivamente pertenecen al sector de los trabajadores del cornercio mino
rista. Surge, entonces, la certidumbre de que el problema del sector artesanal,
a diferencia del sector del comercio minorista, no es unicarnente tributario sino
tambien cultural, economlco, politico y social.

Participaci6n de Braulio Calcina
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Calcina hizo menci6n tamblsn a que dificilmente se puede pedir organizaci6n
a los dirigentes artssanates, toda vez que el Cornite Ejecutivo de ta Contedera
clcn utiliza sus propios recursos para el funcionamiento de la rnisrna, puss las
Federaciones no hacen ningun tipo de aportes. Pero, por otra parte, y como
otro punta negativo, dijo Calcina, la Contedereoion no ofrece nada a sus afilia
dos: no ofrece una ley, no ofrece oroteccton. ni credlto, ni planes de viviendas a
bajo costo.

Es par ella, continuo diciendo el expositor, que el comercio minorista es tan di
terente del sector artesanal, pues al artesano se caracteriza tambien por el
valor que Ie asigna al aspscto cultural y a la oersnsa que hace del mismo.
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En cuanto hace a los problemas principales, Laura sxplico que uno de los que
mas aque]a a esa organizacion as 1"1 incapacidad que lienen sus miembros de
sacar un presupuesto del producto acabado. En ese sentido, dijo, el precio del
produclo puesto a la venta se 10 realiza a simple calcuto. Esto olstorstona ta

En cuanto hace a la estructura interna de la organizaci6n. sigui6 diciendo
Laura, esta es vertical y horizontal. Es vertical, en la medida en que se trata de
artesanos productcres. transtorrnaoorss de materia prima; y es horizontal, en la
medida en que participan de la orqanlzacion, trabajadores bolivianos que de
ben luchar unidos. ASI, dijo Laura, en cinco meses la organizaci6n ha logrado
la confianza de todos los artesanos de EI Alto, asi como tambisn la de las auto
ridades municipales y de la Renta.

Las gestiones, dijo el expositor, se realizan con los !ondos mismos de los din
g.entes, pues los artesanos no cuentan con ingresos propios. En tal sentido,
continuo expucando, los gastos los hacen los mismos dirigentes, incluidos los
de alquiler del local donde funciona la orqanlzacion.

Sa retirio tamblen a que habra side e! descuido de dirigentes nacionales y de
partarnentales el que habia irnpulsado a formar asta orqantzaclcn. Oijo que
desde 1983, ano de la contorrnacion de la Confederaci6n Sindical de Trabaja
dores Artesanos de Bolivia, se habia visto que esa orqantzacion no funcionaba
adecuadamente ni respondia a las expectatrvas de la base. Oijo tambien que,
especialmente para el caso de EI Alto, se precisaba de una directs participa
cion de los dirigenles, pero que la mayorfa de ellos eran de la hoyada, no exis
liendo ningun miembro de EI Alto que los represente. Fue asi que se conform6
el Comite Organizador del Primer Congreso Artesanal de la ciudad de EI Alto
de La Paz, el mismo que se llevo a cabo entre el 4 y el 6 de julio de 1988.
Desde esa fecha, axplico el dirigente, se ha cumplido una tarea organizativa,
eri primera instancia, y conformando mas asociaciones.

En tal sentido, anoto que la directiva de su orqanizacion funciona con 22
miembros que sstan a cargo de di!erentes carteras. EI Consejo Central de Ar
tesanos agrupa a cuatro Federaciones, de las que solo funcionan dos: la Fede
raclon de Zapateros y la de Carpinleros, ambas con cuatro organizaciones en
su interior. Dijo que, adernas, habia dos Federaciones en torrnaclon, la de
Peluqueros y FoI6gra!os. Asirnisrno, se reliri6 a la Union de Talleres de Metal
Mscanica, que agrupa a cinco organizaciones y que estan en proceso de
formaci6n de una Federaclon. En total, dijo Laura, se liene 22 especialidades
dentro de ta orqanizacion.

Issac Laura, del Consejo Central de Artesanos de EI Alto de La Paz, se reflrio
tanto a la forma en que esta estructurada su orqanizacion como a los proble
mas per los que atraviesa la misma.

Partlctpaclon de Issac Laura
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Para ttnaltzar, Laura exhort6 a los concurrentes a conformar un organismo rna
triz que sea capaz de hacer una represenlaci6n ante el gobierno central en
cuanto haec ~ tormutactcn ";n ""'U" .".-.crctaccton -I - ...ssanado -- censral__ ......... (.4 .. J '\,4 ....... \,.t .... l<rJl'J.:J vc l-',vtc:h ..\.ol\) a ctllC'::tOltct u, Cit y'CIll~ ctl.

ganancia, y los unlcos perjudicados son los propios artesanos. Issac Laura,
mencion6, al respecto que, probablemente con la asistencia del CEDLA se
pueda adquirir conocimientos que les permitan vender sus productos a precios
adscuados y juslos.
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En muchas ocasiones, finaltzo diciendo Jerez, las bases exigan a los dirigentes
que rindan cuentas, 10 cual resulta imposible pues no hay dinero del que se
pueda rendir cuentas, no existen aportes de ninqun tipo.

Por otra parte, rnenciono que otro problema surge cuando asociaciones y
miembros de elias abandonan ta Federacion porque son lentados por a.lgunos
dirigentes del comercio minorista que les ofrecen muchas cosas.

Jerez dijo que, par 10 que habia visto, el problema no radicaba an los dirigenles
sino en los miembros y en las asociaciones que abandonaban las Federacio
nes. Sin embargo, senalo, existen algunos males dirigentes que impiden que
surjan nusvos uiriyt:lflies.

En Santa Cruz no existe una Faderacion de artesanos, pero se contormo la
Union de Artesanos Crucenistas. Esta orqanlzacion se mostro algo reacia a
participar en la Oontederacion, segun dijo Jerez. Trabajan en forma de coope
rativa, y adernas cuentan con todo el apoyo de las autoridades de Santa Cruz,
cosa que no existe aquf, siquto diciendo el expositor.

Para constatar los problemas que atravssaba la orqanizacion en el interior del
pais, Jerez se ocupo de recorrer distintos distritos del pais en rspresentacion
de su Federaclon. En la ciudad de Oruro, encontro en los sectores de paluque
ros y sombrereros una resistencia a formar parte de la Confederaoion. En la
ciudad de Cochabamba solo el sector de Veleros funciona relativamente bien,
segun Jerez. Pero el unico objetivo que tenian para reunirse era lograr que la
parafina, su materia prima, les sea olorgada a precios mas bajos. En el sector
de los Carpinteros, indico Jerez. debido a tanto contrabando el trabajo habia
decaido notablemente, y, que, por 10 tanto, la Fsderacton solo funcionaba de
vez en cuando.

Jerez destaco algunos problemas relativos a su orqantzaclon. Menciono la ne
cesidad que tlenen los artesanos de contar con materia prima abaratada, y que
el gobierno central no se ocupa de este problema, como sucede en otros pai
ses.

Partlcipaclon de Arturo Jerez

Arturo Jerez, miembro de la Federaclon de Orfebres y Relojeros y actual Se
cretario de Detensa Sindical de esa orqanizacion, lndlco que esa Fedaraclon
Nacional agrupa a todos los departamentos del pais. Actualmente se cuenta
con 21 representaciones en todo el pais y se realizaron cuatro Congresos. La
Fsderaclon utiliza las instalaciones de AMOR para sus eventos.



18

Parliclpaci6n de Isaac Laura

Finalmente, para concluir can la serie de expositores, se convoco a Isaac
Laura, miembro de la orpanizacion artesanal de EI Alto, para dirigirse a ta con
currencia, en su condici6n de dirigente de una naciente orqanlzacion que,
como dijo el Lic. Roberto Casanovas, merece todo el respaldo posible.

Laura exnorto a los artesanos a mantener una ideologia sana de lucha, de·
sinteresada y despojada de apetitos mezquinos y personales. Oijo que habia
que desterrar el sectarismo y actuar, mas bien, can un criteria conjuncionador
de ideas y actitudes. En ese sentido, se refirio, en especial, a la sacrificada la
bor de los dirigentes del sector artesanal que ni siquiera cuentan con un apoyo
aconornico como los del sector asalariado. Continu6 diciendo que la mentali·
dad de muchos dirigentes debe cambial' en sentido de no servirse de las bases
sino servlr a las bases.

Rivero hizo menci6n, asimismo, a una pregunta que con frecuencia se hacen
los artesanos: que ha hecho la COB en favor del artesanado? Sin embargo,
dijo, la pregunta que deberian hacerse es: que haos el artesanado en favor de
la COB? Oestac6, en ese sentido, el hecho de que los artesanos no participan
en las movilizaciones convocadas par la COB, ni salian a las calles a defender
sus derechos. En efecto, continuo diciendo el dirigente cobista, la COB no ha
hecho naoa por el artesanado porque no ha habido un plan, un estudio que
haga posible una accton conjunta. Oijo tarnbien, para finalizar, que, en ese
sentido, la Conteceraclon de Artesanos no ha trabajado orqanlcamente, y que
no es suficiente con poner voluntad, como en el caso de los dirigentes de la
Confederaci6n.

Participaci6n de Casto River.

EI dirigente coblsta empez6 diciendo que era importante saber precisamente
que queria decir "asociaci6n", "sindicato", terrninos que estaban siendo mal uti
lizados muchas veces. Dsstaco la necesidad de lievar a cabo cursos de capa
cttaclon con el objetivo de dejar bien aclarados todos esos conceptos.

Oijo tamblsn que en el ultimo Septimo Congreso de la COB acredit6 como ce
legados natos al Congreso a once miembros de la Contedaraclon Sindical de
Trabajadores Artesanos de Bolivia, cuya lista se perrnitlo leer. Se habia visto
entonces que cuando se habla de una orqanizacion nacional, record6 Casto
Rivero, esa orqanlaaclcn tlens sus ramas anexas. Asi, por ejemplo, ta Confede·
raci6n de Ferroviarios tiene, entre sus ramificaciones, a los trabajadores de
AASANA, del LAB, de telecomunicaciones, etc. Esta falta de puntualizaci6n
produce un cierto desconcierto en las bases: a que orqanizacion pertene
cemos, a gremiales, a artesanos? Estas definiciones tan importantes, sa las
hace an los Congresos, pero para realizar un Congreso tan importante, primero
hay que empezar por estructurar organizaciones, federaciones departa
mentales.
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Para finalizar, Laura destac6 la labor del CEDLA por su lnteres en intentar,
mancomunadamente, reunir al artesanado con el objetivo de intercambiar
ideas, consolidar objetivos y lograr superar el estancamiento en el que, en la
actualidad, se encusntra el artesanado. Pidi6, asimismo, que se continue in
centivando ese tipo de seminarios, talleres y encuentros, y que, de ser posible,
se extiendan tambien a otros sectores de trabajadores del pais.
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I) La aperture de una cuenta bancaria para el deposito de las recaudacio
nas.

e) EI aporte de dos (2) bolivianos por afiliado.

b) Cursillos de capacitacion a nivel organizativo.

c) Organizar entes sondos.

d) Necesidad de actualizar la Ley de Regulacion y Promocion de la Actividad
Artesanai.

a} Es necesario desarrollar una intensa labor de conctentizacion.

Habiendo realizado un examen exnaustivo de las ocho federaciones de dis
tintos gremios, se Ilego a las siguientes conclusiones:

La situacion de los aportes sconomicos de los afiliados a sus organiza
clones son irregulares por lalta de trabajo y tomenta al contrabando
gracias al decreto 21060.

\\':_ .

La situacion econornlca de las organizaciones artesanales muestra ~~~,.~.
se atraviesa por una situacion recesiva, por cuanto sus ali Iiados no
aportan sus ouotas sindicales debido a la desconlianza en sus dirigentes
y a la tatta de concientizacicn de los mismos.

Los principales problemas del sector son, precisamente, la lalla de una
orpanlzacion rnatriz con capacidad de convocatoria para poder presionar
a los gobiernos y conseguir beneficios para el sector.

Otro de los problemas es la lalta de politicas artesanales que coadyuven
en el progreso del sector.

=, -. :;~
l ~..~

Gloria Requena
Luis Rodriguez
Guillermo Floritc

Presidenta:
Secretario:
Relator:

1: Situaci6n econ6mica actual de las organizaciones
Problemas principales; situecion de los aportes de los

comtston
gremiales.
aflliados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE COMISIONES
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e) Fijacion por cada gremio artesanal, de polfticas, planes y programas que
normen sus actividades en aspectos relacionados con la prooternatlca
que los aqueja.

d) Formar una corntsion que convoque a un Congreso Extraordinario de
Unload, Constituido por la COB, Confederaciones Artesanales y CEDLA,
para la unificacion.

c) Se recomienda mayor interes de los miembros de la Direcciones artesa
nates, y la motivaci6n sostenida para la reallzaclon de reuniones
periodloas y el aporte de todos Susaliliados en obligaciones econornlcas,
para cumplir sus necesidades especificas.

reemplazar la palabra Sindical por Central es dscir. Contederaclon
Central de Trabajadores Artesanos de Bolivia.

mamener ta actual sigla;

b) Sugerir al Tercer Congreso el analisis de la sigla de la entidad matriz
artesanal, dentro de los aspectos:

a) Regirnos, en nuestras organizaciones, por la estructura organizativa
adoptada por la Central Obrara Boliviana.

La comlsion de la Estructura Organica de los Grernios de la Contsderacion de
Artesanos de Bolivia, reunidos como mandato del Semlnario auspiciado por
CEDLA y ta CSTAB, se permite hacer conocer al interior de esta conferencia,
con caractar deliberativo y en proyeccion al TERCER CONGRESO ORDINARIO
de nuestra orqanlzaclon sindical, las siguientes recomendaciones:

Presidente: Lisandro Rodas
Secretario: Fernando Baldellon Rodas
Relator: Guillermo Aguilar

Comisi6n 2: Estructura organizativa de los gremios
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b) Relaciones Artesanos-Estado. Esta por dernas decir que nuestras reta
ciones con el Estado no son nada buenas, existe un marginamiento hacia

a) Sugerimos que, para tener un traba]o orqanico y mantener relaciones con
las bases es necesario formar una estructura organizativa, lueg.o realizar
un Congreso Nacional donde se elijan democratlcamanta a nuestros
representantes. Solamente a partir de ese instrumento seremos capaces
de emprender la lucna por nuestro sector.

Complementariamenle, es necesario pedir el concurso de la COB para
que, a traves de las Cenlrales Obreras Departamentales, sa pueda apoyar
el trabajo de reorqanizacion de nuestro sector.

Recomendaciones

Todo esto nos hace ver una lalta de relacion enlre las bases y los dirigentes a
partir de entonces, porque ya no se practica la democracia sindical y todo se
maneja de manera autocratica, es oscir, imposicicn de arriba hacia abajo.

Por otro lado, es necesario criticar el camblo que se dio a partir del ana 1952;
desde entonces, 10unico que se hace es desmovilizar al artesano, cambiando
sus estructuras orqanicas. Es mas, se descarta la independencia sindical,
comprometiendo a las organizaciones sindicales al servicio del gobierno de
entonces.

La lalta de capacltaolon tscnoloqica de los artesanos ha sido otro de los facto
res para el estancamiento economlco.

EI proposito de estos era lograr sus conquistas soclalas a travss de movlliza
ciones; aoemas, se respetaba la conducta obrera y sindical.

Tarnbien es necesario mencionar que desde el pasado el artesano ha sido re
legado par el capitalismo, porque ellos impusieron la industrlafzacton de algu
nos gremios con maquinarias modernas de ese tiernpo, con 10que convirtieron
a mucnos artesanos en asalariados.

Para lener un pararnetro indicador, es necesario retroceder un poco para ver
como los artesanos S8 organizaban de diferentes formas: gremios, socorros
rnutuos, asociaciones obreras, etc.

Introducci6n

Vfetor Omonte B.
Hugo Asuncion T.
Jose Herrera

Presidente:
Sscretario:
Relator:

Comision 3: Relaciones de los gremios artesanales con el Estado
y otras lnstltuctones



24

Gasa Min. Trabajo. Se alude, como ejemplo, a que es necesaria nuestra
rstacton con esta lnstitucion, per el problema de que alguna vez se
presenta entre operarlos y maestros. Por otro lado, se exige que esta
institucion actus con mayor [usticia y equidad para con nuestros derscnos.
Asimismo, es urgente la necesidad de una legislacion artesanal,

Gaso Min. Educaci6n. Pedir a este despacho que, mediante la CEUB, se
otorgue titulo profesionaJ para el artesano. Este pedido se justifica por

Gaso Min. Urbanismo. Es necesaria la relactcn con este despacho para
la dotacion de viviendas para el artesano, mediante un trabajo
interinstftucional entre la HAM, el Min. Urbanismo y las organizaciones
matrices de nuestro sector.

Es necesario solicitar la construccion de complejos artesanales, la Casa
del Artesano, Ferias permanentes en las plazas y avenidas, los dlas
sabados y domingos.

Gasa Renta. Es de urgente necesidad pedir la recateqorlzacion para
compaiieros que por error se inscribieron en una categoria superior, para
que puedan bajar a la categoria inferior, y de esta manera establecer la
[usticia tributaria para nuestro sector artesanal.

Se sugiere que se tomen medidas y acetones que eviten la imposicicn de
mas cargas tributarias.

En nada favorece para alivianar nuastras nscesidades socrates.

designar orqanicarnents a nuestros delegados en INBOPIA.

que se nos busque en el extranjsro mercado directo para la venta
directa de nuestros productos.

Gaso HAM. Respecto de las alcaloias, hay que decir que solamente nos
someten a la opresion tributaria, en 81 pago de licencias de
funcionamiento, SEMDES, empadronamiento, alquileres, etc.

la canahzacion de creoitos artesanales con bajos Intereses y ga
rantlas:

Gaso INBOPIA. SI bien tenemos un delegado que nos (epresenta, sste
no conoce en 10 minimo las necesidades del sector porque es
autonombrado. Por otro lado, tambisn es de conocimiento nuestro que
este instituto solarnenta se dedica a otorgar tarjetas artesanales que, al
final, no tienen valor alguno. En relacion a 10anterior, se sugiere:

nuestro sector, que no tiene la menor partlcipacion en ninguna de las
instituciones del Estado.
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e) Relaciones artesanos-COB. En el momento actual se hace patente la
necesidad de mantener una actitud militante y pertenecer a la COB para
asumir una defensa intransigente para el artesanado. De no ser asi,
nuestro sector, tal como esta en ei memento (desorganizado), no podra
ser capaz de vanguardizar la lucha por las aspiraciones que tiene nuestro
sector, adernas de que de nada valdria haber plants ado las diferentes
sugerencias para con el Estado.

que en mementos en que el artesano se encuentra en el exterior, no tiene
como identificarse profesionalmente para desarroilar sus aclividades.

Caso Min. Beteciones Exteriores. Se sugiere, mediante ese despacho,
entablar mayor relacion con otros paises, solicitando el nombramiento de
delegados eulturales, representados por artesanos netos,

c) Relaciones con instituciones prlvadas. Es necesario mantener estrecha y
permanente relacion con institutos privados (Organizaciones No Guberna
mentales), como el caso de CEDLA y otros, quienes rsalizan un trabajo
para el desarrollo laboral del artesano.

d) Relaciones artesano-partidos politicos. En este aspecto, el artesano, si
guiendo la conducta sindical, adernas de no comprometer a nuestras
organizaciones deben mantener como principio, su independencia
sindical.
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Fiscal GeneralLeocadio Escobar

Federacion de.Peinadoras (es) y Ramas Afines de Bolivia

Secretario de Relaciones
Afiliado de Base
Secretario de Pransa y Propaganda

Victor Quintanilla
Gilberto Ilianes
Luis Rodriguez

•

Federacion Departamental de Artesanos Sastres de La Paz

Secretario General
Delegado Sindicalo Unidos

Luls Rodriguez
Eduardo Crespo

Feoeracion Departamental de Trabajadores en Madera de La Paz

Seeretario General
Secretario de Relaciones

Marcelino Capcha Q.
Ivan Valeriano

Fedsracion Artesanal de Trabajadorss en Madera de EI Alto de La Paz

IV. ANEXOS

1. Prineipales disertantes

Casto Rivero C.O.B.
Braulio Calcina C.S.T.AB.
Lic. Silvia Rivera C. Invitada
Lisandro Rodas Invitado
Teodoro Penaloza. lnvitado
Lic. Hernando Larrazabat C.
Victor Omonte Central Unica de.Artesanos
Isaac Laura Consejo Central de EI Alto
Isidro paz C.S.T.AB.
Arnulfo Soto C.S.T.A.B.

2. Partieipae i6n de la UEU del CEDLA

Dr. Antonio Peres Velasco Palabras de inauguraci6n
Lie. Roberto Casanovas S. Moderador
Lie, Hernando t.arrazabat C. Disertante
Lie. Silvia E. de Pabon Moderador
Bruno Rojas Coordinador del Seminario
Gary Montano O. Asistente
Mauricio Casanovas S. ,A.sistente

3. Lista de partleipantes
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secretarlo de Cultura
Secretario General
Secretarla de Cullura
Secretaria de Folklore
Secretario General
Secretano de Deportes
Secretario de Orqanizacion
Secretario Ejecutivo

Modeslo Reinaga G.
Sixto Huanca E.
Ana T. Elias Pozo
Jackeline Omonte
Raul Rodriguez
Basilio Chambi
Hugo Asuncion
Victor Omonte

Central Unica Nacional de Trabajadores Artesanos, Folklore, Gremiales,
Comercio, Arnstas Populares y Vivanderas. T.C.P. de Bolivia

Secretario General
Secrelario de Deportes
Secretaria Vinculacion Femenina

Pelayo Ramos
Eusebio Mamani
Rita Julia Nina de Vino

Consejo Cenlral de Artesanos de EI Alto de La Paz

Presidente
Secretario General

Gerardo Zambrana C.
Victor Apaza Ch.

Fsdsracton Departamental de Artesanos en Arte Popular

Presidente
Fiscal General

Juan Anti T.
Silver Alarcon

Fedaracion Departamental de Artesanos Productores en Arte Popular

Comite Orqanizador
Comite Orqanizador

Lorenzo Mamani Z.
Gabriel Guarachi Mamani

Federacion de Fotoqrafos de EJ Alto de La Paz

secretarto General
Secretario de Actas

Eleuterio Yujra
Luciano Huanca

Union de Talleres de Metalmecanica de EI Alto de La Paz

Secretario Generalvtctor Salgado Condori

Federacion Mixta de Artesanos en Calzado San Crispin de EI Alto de La
Paz

Secrelario de ConfliclosMario Viscarra

Federaclon Departamenlal de Artesanos Graficos de La Paz
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Secretario GeneralErnesto Centellas

Federacion Departamental de Sombrereros de La Paz

Delegado de Base
Delegado de Base

Jaime Chura
Hugo Velasquez

Cooperativa Artesanal AMOR Ltda.

Secretario de Relaciones
Delegado de Base

Arturo Jerez
Fernando Baldellon R.

Federacicn Nacional de Oriebres y Relojeros

Secretario General
Delegado de Base

Carlos Reyes
Freddy Flores F.

Asociacion Mixta de Orfebres y Relojeros

Delegado de Base
Delegado de Base

Arturo Quispe O.
Guillermo Aguilar

Federacion Departamental de Exposltores de la Feria de Navidad y
Alasitas

Delegado Nacional
Delegado Nacional
Delegado Nacional
Deiegado Nacional

Gregorio Javier
German Chipana
Wenceslao Huanca
David Marquez

Conlederacion de Artesanos Unidos de la Subregion Andina

Secretario General
Delegado de Base

Alejandro Silva
Jorge Escalera

Fadsracion Departamenlal de Trabajadores en Metalmecanica de La Paz

Secretario
Oelegado de Base
Secretario General

Freddy Bailon F.
Rafael Bailon
Alejandro Nestor Allende

Federacion Nacional de Tecrucos en Radio T.V. y Electronica

Presidente
Secretaria de Actas

Carlos Chaves G.
Rosario Angulo

Uni6n Nacional de Arte Popular
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Carlos Genaro Reyes
Hugo Velasquez M.
Gloria Requena
Luis Rodriguez
Eduardo Crespo
Eleuterio Yujra
Eusebio Mamani P.
Victor Apaza C.
Benedicto Vega C.

Problemas Principales
Situaci6n de los aportes econ6micos de los afillados
Sugerencias y recomendaciones

4. Llsta de partlctpantes en las comisiones de trabajo

comision 1. sttuecton economics actual de las organ/zaciones
gremiales

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegada

Mario Colque D.
Benedlcto Vega
Sabino Zabaleta
Maxima Quispe
Beatriz Flores

Central Regional de Artesanos de EI Alto

Ejecutivo NacionaJ
S.ecretario de Relaciones
Secretaria de Hacienda
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Braullo Calcina
Julio Cori
Gloria Requena
Jorge Valencia
Benedicto Asturizaga
Jose Herrera
Lucio Diez de Medina
Guillermo Fiorilo P.
Rafael Quinones
Vicl 0r Mallea
Ernesl0 Montano
Manuel Marquez
Luis Vargas
Maruja Duran
Isidro paz
Pablo Salcedo
Maximo Forra
Arnulfo Soto
Lisandro Rodas

Confederaci6n Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia
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Julio Cori
Benedicto Asturizaga
Lucio Diez de Medina

a-au 1:0 Cc.Jc: na

Marcelino Capcha Q.
Ivan Valeriano
Leocadio Esc6bar
Mario Viscarra
Victor Salgado C.
Lorenzo Ma.maniZ.
Juan An11T.
Silver Alarc6n
Gerardo Zambrana C.
Pelayo Ramos
Rita Julia Nina de Vino
Modesto Reiriaga G.
Sixto Huanacu E.
Jackeline Omonte
Raul Rodriguez
Basilio Chambi
Carlos Chaves G.
Freddy Batton
RafaeI Ball6n
Alejandro Silva
Jorge Escalera
Gregorio Javier
German Chipana
David Marquez
Arturo Quispe O.
Guillermo Aguilar
Fernando Baldell6n R.
Arturo Jerez
Marlo Colque D.
Maxima Ouispe
Beatriz Flores

L Como estan organizados los gremios ?
Problemas
Ventajas y desvenlajas
Sugerencias y recomendaciones

Comis ion 2. Estructura organizativa de los gremios

Guillermo Fiorilo P.
Ernesto Centellas
Ana Elias Pozo
Freddy Flores F.
Rosa de Rojas
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Jose Herrera
Jaime Chura M.
Wenceslao Huanca C.
Sabino Zabatsta P
Gilberto Illanes
Victor Ornonts B.
Hugo Asuncion
Jorge Valencia

Tipos de retaclon
Problemas
Ventajas y dasventajas
Sugerencias y recomendaciones

Comision 3. Relaci6n de los gremios artesanales con el Estado y
otras instituciones
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uc. Hernando Larrazabat C.

"IMPORTANCIA SOCIOECONOMICA DEL ARTESANO Y
SU SITUACION ACTUAL"

Almuerzo

Debate

Exposici6n del video: "A cada noche sigue un alba"

Refrigerio

Teodoro Penaloza

Orpanizacion de los artesanos despues de 1952 hasta la
epoca actual

Lic. Silvia Rivera C.
t.lsandro Rodas

Orpanizacion de los artesanos antes de 1952

"VISION HISTORICA DE LA ORGANIZACION ARTESANAL"

Or. Antonio Peres Velasco
Braulio Calcina
Simon Reyes

Verificaci6n de asistentes
Palabras de inauguraci6n:

INAUGURACION

Traslado al lugar donde se etectuara el seminario.

14 :30 a 15: 15

12 :30 a 14:30

TARDE

11:45 a 12:30

11:00 a 11 :45

10:50 all 00

10:35 a 10:50

10:20 a 10:35

10:00 a 10:20

8:30 a 10:00

8:00 a 8:30

MANANA

19 de Noviembre

5. PROGRAMA



34

Trabajo de Comisiones

Preguntas y aclaraciones

Relrigerio

Braulio Calcina

"SITUACION ACTUAL DE LAS CONFEDERACIONES.
PROBLEMAS Y NECESIDADES"

Arnulfo Solo

"SITUACION ACTUAL DE LAS FEDERACIONES.
PROBLEMAS Y NECESIDADES"

Isidro Paz

Panel:
"SITUACION DE LAS FORMAS PRIMARIAS DE
ORGANIZACION ARTESANAL. (,ASOCIACION 0
SINDICATO?"

Traslado al lugar donde se atectuara el Seminario

Traslado al centro de la ciudad

Braulio Calcina
Victor Omonte
Isaac Laura

Panel:
"ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL. PROBLEMAS Y
VENTAJAS"

Refrigerio

Preguntas y aclaraciones

11 :30 a 12 :30

10:45a11:30

10:30 a 10:45

9:00 a 1030

8:30 a 9:00

MANANA

20 de Noviembre

18:30

16:45 a 18:30

15:30 a 16:45

15:15 a 16:30
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Traslado al centro de la ciudad

Clausura del Seminario

Exposlclon del video: "Abriendo brecha"

Plenaria General

Redaccion, conclusion y recomendaciones por parte de las
Comisiones

Trabajo de Comisiones

Almuerzo

18:30

16:45 a 17:00

17:30 a 18:30

15:30 a 16:45

15:00 a 15:30

14:00 a 15:00

12:30 a 14:00

TARDE


