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De acuerdo al estudio sefialado, el panorama organizacional del sector acusa
una heterogeneidad peculiar a nivel de las federaciones, debido a que cada
rama de actividad se organiza de manera independiente respecto de otra y
asume por tanto su propia logica y estralegia de luncionamienlo y organiza
cion. Esto puede notarse tacilmente en los componentes del cuerpo directivo
que pertenecen necesariamente a un tipo de actividad especifico, 10 que irn
plica que un artesano de activicart difp.renteno puede formar parte de otra di
rectiva. Este aspecto, liene retaclon directa con las formas y criterios de elec
cion de los dirigentes quienes deben estar identilicados e imbuidos de la pro
bternatica que aqueja a una rama especifica.

Hasta 1952, las nociones de asociacion gremial y sindicato se conjuncionaban
en una sola practica contestataria y liberadora, que tiena su culrninacron en la
constitucion de las Federaciones Obreras Locales. A partir de 1952 y balo el
contexte de un nuevo modelo de desarrollo, las nociones organizativas sena
ladas empiezan a dilerenciarse del nuevo ordenamiento de la estructura de
clases. Cada erase social tendia a fdentificarse con un tipo de orqanizacion
determinada, sin que esto siqnifique la apropiacion de un concepto 0 terrnino
especflico. Lo que sf puede percibirse es que la nocion de sindicato, como
forma de orqanizacion. ingresa en un proceso de socializaci6n general, cons
tituyencose en una concepcion y slnonimo de lucha social, con suiiciente ca-

La crisis organizacional del sector se maniliesta como una lalta de objetivos
orientadores y movilizadores, carencia de espacios de reunion, iliquidez eco
norntca por la lalla de aportes y planes de obtencion de londos, bajo indice de
participacion de afiliados, escasa comunicacion entre dirigenles y afiliados y
otros problemas que colocan a los gremios artesanales en sltuacion cierta
mente preocupante.

Los dias 19 y 20 de noviembre de 1989, se lIevo a cabo el Seminario "Las Or
ganizaciones Artesanales. Situacion Actual y Perspectivas", con el auspicio
del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) y la Con
federacion Sindical de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAS); evento en
el que S9 abordaron un conjunto de aspectos generales y especificos releridos
a la problernatica organizacional actual que conlronta el artesanado.

, . Problematica y [ustlticaclon
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b} Determinar el tipo de objetivos y responsabilidades de las diferentes
instancias de orqanizacion (asociaciones, sindicatos, federaciones y
confederaciones) en correspondencia con los intereses economtcos y
socrates del sector.

a} Analizar y precisar las caracteristicas de la actual estructura organizativa
de las asociaciones y sindicatos de base en su relaci6n con las instancias
superiores de orqaruzaclon. con el propostto de determinar los principales
problemas y necesidades organizativos.

2_2 Objetivos especificos

Ampliar y profundizar el debate entice y evaluativo sobre la situaclon actual de
los gremios artesanales, a partir del analisis de las organizaciones de base, en
la pretension de generar espacios de discusion que permitan identificar los
medios alternatives, releridos a la reorqanizaclcn y fortalecimiento del sector.

2. 1 Objetivo general

2. Objetivos

EI presente Seminario, tiene justamente la pretension de continuar la proble
matizacion y discusion sobre la situacion organizativa de los gremios artesa
nalas, a partir del conocimiento evaluativo y critico de las organizaciones de
base, en su retacion con las instancias superiores de orqanizacion: con el ob
jetivo de conslituirse en una aniesaia a la realizacion del III Congreso Nacional
de Unidad Artesanal.

EI debate generado en el primer Seminario, necesita ser mas profundizado por
la importancia de lograr una mayor cornprension de la problernatica organiza
cional del sector, tomando en cuenta su critica situacion y las perspectivas de
encarar un efectivo lortalecimiento artesanal.

En el momenta actual las nociones de asociacion y sindicato se confunden
dentro de la orcaotzacion artesanal, ambos estan releridos a la necesidad de
exteriorizar un conjunto de necesidades y reivindicaciones a travss de una or
ganizacion. La asociacion 0 sindicato se constituye pues, en un instrumento
organizado cuyo proyecto principal es la representaci6n y defensa de determi
nados intereses economicos y sociales.

pacidad movilizadora e irradiadora de relaciones ideologicas. Los primeros
sindicatos fueron de artesanos, los posteriores tienen sello proletario, pero
tamoien artesanal.
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4. Participantes

EI presente Seminario contara con la particlpaclon de los dirigentes gremiales,
especialmente de Asociaciones y Sindicatos. De igual manera, se extanderan
invitaciones a dirigentes de organizaciones obreras (mineros y fabriles), repre
sentantes de la COB e investigadores relacionados con la problernatica del
sector y otros. En el caso de las organizaciones de base, cada gremio debera
delegar a un representante de la Directiva.

e) Las Organizaciones Artesanales frente a la crisis. i,Cuales son sus obje
tivos y resultados logrados?

f) EI papel de la Central Obrera Boliviana en la incorporacion de las rei
vindicaciones del sector artesanal. Problemas y alternativas de solucion,

d) Relaciones de las Organizaciones Artesanales con los Gremios del Co
mercio Minorista. Evaluacion actual y perspectivas.

d) Objetivos de lucha gremial del artesanado; objetivos de lucha de corner
do rninorlsta. Compatibifidad de intereses entre ambos sectores.

a) EI Artesano y su orqanizaclon. Un intento de conceptualizaciOn.

b) Estructura organizativa actual del sector. Principales objetivos y
problemas.

c) EI problema de la representatividad y Ia legitimidad en la dirigencia
artesanal.

3. Contenido tematico

f) Evaluar el rol de la Central Obrera Boliviana, en reiacion a la incorpora
cion de las demandas del artesanado en los objetivos de lucha del
movimiento popular.

e) Debatir las relaciones existentes entre las organizaciones artesanales con
los gremios del comercio minorista.

d) Analizar la compatibilidad de interes del Artesanado con los intereses del
comercio minorista a fin de establecer la conveniencia de aglutinar a am
bos en una sola orqanizaclon 0, por el contrario, buscar alianzas de
organizaciones independientes cuando haya objetivos comunes de lucha.

c) Evaluar las actuales formas de representatividad, delegacion del mandato
y el tipo de particlpacion de las bases y sus representantes en las dife
rentes instancias organizacionales.
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Moderador: Casto Rivero

Nestor Allende
Jorge Valencia
Contederacion de Gremiales

PANEL

Moderador: Bruno Rojas

TEMA 5: Relaciones de las Organizaciones Artesanales con los Gremios del
Comercio Minorista. Evaluacion actual y perspectivas

Casto Rivero
Dr. Mario Castro

TEMA 4: Objetivos de lucha gremial del Artesanado; objetivos de lucha del
Comercio minorista. Compatibilidad de intereses entre ambos
sectores.

Federacion Departamental de Artesanos Productores en Arte
Popular ria La Paz.

Federacton Departamental de Trabajadores en madera de La Paz.

Federacion Nacional de Peinadoras (es) y Ramas afines de Bolivia

Moderador: Lic. Hernando t.arrazabat

PANEL

TEMA 3: EI problema de la representatividad y la legitimidad en la dirigencia
artesanal.

Moderador: Braulio Calcina.

TEMA 2: Estructura organizativa actual del sector. Principales objetivos y
problemas

Isidro Paz
Bruno Rojas, CEDLA

Moderador: Lic. Hernando Larrazabal

Bruno Rojas, CEDLA

TEMA 1: EI Artesano y su orqanizadon. Un intento de conceptuafizacion

5. Expositores
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d) Debate Coleclivo.- Luego de cada tema expuesto y comentado, la sala
en pleno delibera sobre determinados aspectos que seran delimitados
por et Moderador.

e) Comisiones de trabajo.- De acuerdo a tres temas seleccionados de
anausis, se contorrnaran comisiones de Irabajo encargadas de debatir y
elaborar un conjunlo de conciusiones y recomendaciones sobre cada
lema designado.

f) EI Seminario asimisrno, sera dinamizado con la exhibicion de dos videos:
"A Cada Noche Sigue un Alba" y "Resumen del" Congreso Nacional de
Artssanos" como medios importantes de reflexi6n y rnotivaclon.

c) Moderaciones.- Tanto las exposrcronas individuales, como los pa
neles saran resumidos y comentados por una persona invitada
expresamenle para esle eleclo, la misma que conducira el debale de los
lemas expuestos.

6. Metodologia

EI Seminario se desarrollara de acuerdo a la siguiente metcdoloqia:

a) Exposiciones.- A cargo de las personas invltaoas para tal etecto,
contando con un tiempo determinado de exposlclon. EI expositor
antreqara preferentemente un documento escrtto sobre el tema asignado.

b) Paneles.- A cargo de un grupo de invitados, para debatir en forma
alternada un mismo tema.

Moderador: Lie. Hernando t.arrazabal

Casto Rivero

TEMA 7: EI papel de la Central Obrera Boliviana en la lncorporacion de las
reivindicaciones del sector artesanal. Problemas y alternalivas de
solucion.

Moderador: Lic. Hernando l.arrazabal

Braulio Calcina
Mario Colque
Isaac Laura

PANEL

TEMA 6: Las Organizaciones Artesanales frente a la crisis. i,Cuales son sus
objetivos y resultados logrados?
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8. De la lnscrlpclon y convocatoria

EI Seminario estara sujeto a una convocatoria especifica. que detallara los
princlpales aspectos que garanticen una amplia participacion de los dirigentes,
asf como el exito del evento.

7. lugar, fecha y horas

EI Seminario se lIevara a cabo los dias 4 y 5 de Marzo en las instalaciones del
Salon Auditorio de la Casa Social del Maestro, calle Genaro Sanjmes esquina
Ingavi, en el horario de 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 19:00.

g) Sa contorrnara una Cornision Redactora de las principales conclusiones
del evento.
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La suma de estas organizaciones es la estructura orqanica, aunque actual
mente ella no exists, y 10que sf existe es una escasa relacion entre las partes
orpanicas.

Los orqanos de poder de decision del sindicato 0 asociacion , dljo, son fas
Asambleas generales, y quienes los ejecutan son sus dirigenles legalmente
constituidos. En ese entendido, el orqano de poder de decision es el Congreso
artesanal y dsspues estan los ampliados. Todo 10resuello en estas instancias
de decision es ejecutado por el Comite Ejecutivo de la Fsderaclon.

Hacalco que el Congreso Nacional es el organo supremo de podar de decision
y de direccion artesanal, Y despues esta la Conferencia Nacional y el Ampliado
Nacional.

Con retacion a la Oontederacton. senalo que su condicion de crqanizacion su
perior no es tal en la actualidad, por falta de medios y sedes sociales propias, Y
por dificultades de comunicacion con las Federaciones y las bases. Aceto que
la Confederaci6n debe ser una orpanlzacion superior nacional que, territorial
mente, tenga jurisdiccion en los nueve Oepartamentos de Bolivia, y que como
orqanizacion matriz debe estar conformada por los representantes de las Fede
raelones departamentales, sectoriales y nacionales.

Oijo que la situaclon se presenta confusa respecto a las Federaciones depar
tamentales, que generalmente se caracterizan por ser organizaciones interme
dias entre la asociaclon y la Contederacion.

En cuanto se reliere a los modos de organizarse, Paz Nina dijo que algulen
liene que reunir, primeramente, a delerminada rama de artesanos para formar
un comite ad-hoc. Dsspues. en una reunion mas amplia, se elegira dirigentes y
se constltulra una orqanizacion sindical.

Aclaro, sin embargo, que no solo esos eran los objetivos fundamentales sino
que la orqanizacion deberia abarcar otros objetivos mucho mas profundos.
Senalo que uno de los requisitos fundamentales para organizarse en sindica
tos 0 asociaciones es que los socios cuenten con un taller propio.

La participacion del senor Paz Nina se concentro en el tema "Estructura orga
nizativa actual del sector artesanal y principales objetivos y problemas".

Oijo que los criterios de orqanizaclon estan concebidos, basicamente, para no
pagar impuestos elevados, contra el chantaje, la extorsion y la coima de parte
de los funcionarios municipales, por 10que hay una necesidad de orqanizacion
en las distintas ramas de la actividad artesanal.

Particlpacton de Isidro Paz Nina

II. RESUMENES DE LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES
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Finalmente y como propue.stageneral, paz Nina dijo que en la medida en que
todos nos movemos en Iuncion sconornlca, las organizaciones artesanales de
ben beneficiar a sus afiliados. Una de las causas de la escasa participacton de
los artesanos en los sindicatos es que el sindicato ha beneficiado poco 0 nada
a sus afiliados. Oebido a ello, finaliz6, es que existe la necesidad de organi
zarse en asociaciones de cooperativas.
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En el caso de los artesanos, continuo diciendo Rojas, las organizaciones que
los expresan pollticamente han apareeido siempre como mutuales 0 socieda
des de artesanos. Y son precisamente estas organizaeiones las que deben
ejereer aeci6n politica porque vivimos en medio de una sociedad que, en su
distrtbucion, posee una serie de eontradicciones internas que es asimilada por
las clases sociales de aeuerdo a la vision de las cosas que tiene delerminada
clase social.

Tambien especific6 que las distinlas clases sociales que se forman deruro de
una sociedad estan inlimamente relacionadas por aquello que se llama las re
laciones de produccion, Estas deben enlenderse como las relaciones de pro
piedad 0 no de los medios de produccion. En la sociedad capitalista, los obre
ros contorrnaran la clase social que no posee los medios de produccion, mien
tras que la burguesia sera la clase social que si los posea. Sin embargo, el Lic.
Rojas dijo que centro de esos dos grandes grupos socrates caben lam bien
otros grupos integrados, como ser los comerciantes, los funcionarios pubscos,
los desocupados, los artesanos, etc.

De acuerdo a 10mencionado por Rojas, estas clases politicas tambien precisan
de expresiones politicas que defiendan sus intereses, para expresar sus nsce
sidades y manifestarse frente a la sociedad. Una clase social encontrara su ex
presion politica en el slnoicato (Ia clase obrera), otra 10hara en la Confedera
cion de Empresarios Privados de Bolivia (Ia burguesia).

Rojas dijo, adernas, que para que esta estruclura general se manienga de de
terminada manera se precisa de una orqanizacion social de las personas que
en primera instancia se asocian en grupos 0 clases sociales. Una clase social
se debe enlender como un grupo de personas que ocupa un lugar denlro de el
conjunto de eslructuras a las que ya se hizo menclon,

De acuerdo a este razonamiento, continuo el expositor, hay que decir que una
sociedad se ordena en base a un conjunlo de estructuras: una estructura eco
nornica, una de tipo politico-juridico. y, finalmente, una de tipo ideoloqico. Estas
eslructuras sstan relacionadas entre sl: los hombres trabajaran y proouciran en
la estructura eccnornlca; naran sus propias leyes para regular el tunciona
miento de la sociedad; y expresaran sus costumbres, formas de comporta
miento, formas de pensar y de conduct a en la estructura idsoloqlca,

Participacion del Lic. Bruno Rojas

Ellic. Bruno Rojas base su sxposlcion en el tema de la orqanlzacion artssanal.
Empez6 diciendo que una orqanizacion no tendria senlido de ser si es que de
una u otra manera, ta misma no esta relacionada con la sociedad: la sociedad
es el escenario en el que se mueve una orqanlzacion. Por 10 tanto, sostuvo
Rojas, sera fundamental conocer como esta organizada esa sociedad. Sera
importante, por tanto, conocer de una orqanizacton de relaciones sociales he
chas por los hombres.
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De esas 20 Federaciones, sostuvo Rojas, el 95%, practicamente. carece de
una sede social. Es decir, 19 de las 20 Federaciones no tiene sede social.
Adernas, refirio que aproximadamente el 60% de las 20 Federaciones en
cuestadas, practicarnsnte 13 de elias, no tiene un funcionamiento normal, es

Cornenzo diciendo que es en la ciudad de La Paz donde comenz6 a investi
garse y donde se pudo encontrar 20 Federaciones. De esas 20, dijo Rojas,
cinco eran Federaciones NacionaJesy 15 eran Departamentales. Entre las Na
cionales se puede mencionar la Federaci6n Nacional de Tecnicos en Radio y
television, la de Talladores en Madera, la de Orfebres y Relojeros, etc. Entre las
Departamentales, se puede mencionar, por ejemplo, Federaciones por ramas
de actividad, como la de carpinteros, sastres, etc,

Es asi, sequn Rojas, que el Estado ejerce un control sobre las estructuras eco
n6mica, juridico-politica e ideologica. De ese modo, si el Estado defiende los
intereses y expresa las necesidades de las clases dominantes, los obreros, a
travss de sus sindicatos, 0 los artesanos, a traves de sus formas organizativas,
van a ejercer su accion politica en defensa de sus intereses. Es asi, rscordo
Rojas, que la historia consigna el hecho de que la mayoria de las veces que las
organizaciones artesanates han enfrentado al Estado, en realidad sus ataques
tueron dirigidos a un tipo delerminado de gobierno y no asi al tipo de Estado.
Lo que hay que cuestionar, replantear, es un nuevo tipo de Estado, concluy6
diciendo el Lic. Rojas.

Despues, Rojas cornento sobre algunos datos respecto al estudio que, junto a
otros compaiieros de trabajo, realiza en el CEDLA. Segun Rojas, se trata de un
estudio relerido a las organizaciones artesanales, como ser las Federaciones,
slndlcatos, asociaciones, afiliados de base e inclusive a no afiliados.

Es en ese sentido, el Lic. Rojas dijo que es preciso saber de que elementos
centrales debe disponer una organizaci6n para ejercer su accion politica. Esos
elementos son, basicarnents, tres: en primer lugar, los actores, es decir, los
miembros, los afiliados; en segundo lugar, poseer un plan 0 programa de obje
tivos; y, finalmente, tener representaci6n legal. La combinaci6n de estos Ires
elementos permite el ejercicio de la acci6n politica. Y por acci6n politica se
entendsra, sigui6 diciendo Rojas, el conjunto de acciones y actividades que
toda organizaci6n debe realizar para la defensa de sus intereses y de sus pro
blemas, y para la satislacci6n de sus necesidades.

EI disertanle se refirio tambisn a la necesidad del ejercicio de la accion politica
que liene una orqanlzacion. En lal senndo, dijo que la importancia del ejercicio
de la accion politica encuentra su juslificacion en el hecho de que toda socie
dad posee un Estado. Este, sag;;;,;Rojas, es el instrumenlo organizador de las
relaciones econdrnlcas y sociales dentro de las sociedades. Y en un pais como
Bolivia, continuo dlciendo, la burguesia como clase dominante tiene la capaci
dad de manejar y controlar al resto de las organizaciones y de crear un Estado
cuyos aparatos potttico, represivo y legal pueden regular y controlar la socie
dad.
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Alan quo Inll1hif'lnpraocupa. :;09,'11) In enunciado por nojns, us 01 l1oc:iJo(jtl Ill);!
lalla do panicipacion do los opcrarios y apronrncas rlohido OJ que J 10 se pudo
encontrar operanos 0 aprendices ocupando cargos de dirigencia.

Respecto a como estan participando los dirigentes oentro de las Federaciones,
Rojas dijo que las tsderacrones tienen un promedio de 12 a 13 dirigentes, pero

Se retirio tambien a la edad de los dirigentes, y dijo que practicamante no
existen dirigentes artesanales por debajo de lOS30 aries, al menos en 10que
se reliere a cargos ejecutivos {Secretario General, de Relaciones, Hacienda,
otros}. Oiio que una buena parte de esos dirigenles supera los 50 anos, por 10
que se hace imprescindible una renovacion dirigencial.

En cuanto se refiere a la cuestion del funcionamiento econornico, Rojas indico
que muchas Federaciones carecen de aportes economicos debido a que las
organizaciones de base no aportan can sus cuotas correspondientes a las Fe·
deraciones, las que, en la aclUalidad, estan en Iranca bancarrota. A ese res
peclo, Hojas dijo que los escasos rccursos de las organizaciones provienen de
los propios bolsillos de los dirigentes.

Can respeclo a los dirigentes, Rojas explico que el 45% de elias esta ocu
pando el cargo entre uno y tres Mas; entre el 10 y el 15% esta ocupando car
gos dirigenciales par encima de los cuatro anos: y hay otro 15% que esla ocu
pando cargos entre los once y vetnte anos. Beccrdo, a proposito, que, de
acuerdo a los estatutos de la COB, un dirigente no puede mantenerse en el
cargo por mas de dos alios. Para Rojas, aslo revela una lalla notable de reno
vacion dirigenciai en el artesanado boliviano, y una especie de monopolio de
esos cargos por unas cuantas personas.

Ya sa habia indicado, dijo Rojas, que un 60% de las organizaciones no tuncio
nan normalmenle. En ese sentido, Rojas recordo que las Federaclones sstan
compueslas, basicarnente, por los sindicalos, asociaciones 0 clrculos, y que
existe un promedio de entre 8 y 9 organizaciones de base atiliadas a una Fe
deracion. Sin embargo, aclaro que esos datos mienten, pues, en realidad, son
solamente tres 0 cuatro organizaciones de base las que en efecto Irabajan
dentro de las Federaciones. Refirto que en una de las pregunlas de la encuesta
que realize CEOLA se pedia dar a conocer cuantos delegados tenia la organi
zacion de base dentro de la Federacion. La mayoria contesto que no len Ian
ninguno, 0 que ternan un delegatio solamente; en algunos casos, dos. Lo que
revela, sntatizo el Lic. Rojas, el bajo promedio de particlpacion de las orqani
zaciones de base.

Es en base a esos dos indicadores, dijo Rojas, que se ha iniciado el anausis de
esas Federaciones en tres aspectos centrales: el aspecto organizativo, el as
pecto dirigencial, y el aspecto relacionado con los aliliados.

decir, se rsunsn muy esporadlcamente cada 15 0 30 dias. En algunos casos,
en dos alios no han logrado reunirse ni una sola vez.
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Finalmente, antes de terminar, el Lie. Rojas se praqunto por la suerte que irian
a correr esas asociaciones, sindicalos y Federaciones en las condiciones de
luncionamiento general que aclualmente presen!an.

La preocupante conclusion de este analisis, tamsnto Rojas, es que, en la ac
tualidad, las tederaciones artesanales estan atravesando por una seria crisis
de funcionamiento, de participacion, de lalla de objetivos, de funcionalidad, etc.
Tal vez, conjsturo el disertante, algo que podria explicar esta crisis es la propia
crisis economlca que afecta tanto a los artesanos como a sus organizaciones
de base, y, en consecuencia, a las Federaciones.

Otra pregunta de la encuesta que sorprendio por sus resultados lue la que se
reteria a si las organizaciones que estan afiliadas a tal 0 cual Federacion cone
cian el plan de trabajo de esta, EI resullado lue que el 90% de los sindicatos y
asociaciones que pertenecen a una Fsderacion no conocen el plan de trabajo
de sus Federaciones. Pero eso no tue todo, dijo Rojas, pues ante la pregunta
de si las Federaciones ten ian un plan de trabajo, 60% de elias no 10tenian.
Ademas, sntauzo el expositor, ese 40% que decfa tener plan de trabajo 10
confundia muchas veces con actividades culturales, deportivas 0 de capaci
tacion.

Y en cuanto hace a gestiones dirigenciales, en la encuesta se habia insertado,
revelo Rojas, una pregunta dirigida a los dirigentes en sentido de si les gustaria
ser nuevamente elegidos por una gestion mas. Un 60% dijo que si, y un 40%,
que no.

En 10que se reliere a los aliliados, Rojas recordo que las Federaciones estan
compuestas por un promedio de entre 8 y 9 organizaciones de base. Lo que
interesa conocer, segun Rojas, es como se comportan los sindicatos y las aso
ciaciones en su calidad de aliliados a las Federaciones. En tal sentido, una
pregunta de la encuesta era la siguiente: "Como se comunican las organiza
ciones afiliadas a Federacion? "A traves de que medios se comunican? Se
pudo comprobar, de acuerdo a la encuesta, dijo Rojas, que un 70% no utiliza
los medios de cornunicacion (prensa oral 0 escrita, television, etc.), y el restante
30% se comunica a traves de circulares 0 de simples comunicados verbales.

que de esos dirigentes solamente dos, en promedio, cumplen normalmente
con las funciones que se les ha encomendado en su orqanizaclon.
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Aceto que el artesanado fue en su spoca pionero del sindicalismo, fundador de
la Confederaci6n de gremiales, pero que, lamentablemente, con el crecimiento
de la economia informal, los intereses del artesanado fueron relegados a un
segundo plano.

Posteriormente, Allende exhort6 a los miembros de comercio minorista a quo,
por un sentldo altruista, ayuden a clarificar la situacion real del sector artesanal
y del comercio minorista, y que eso se manifieste, principalmente, Sabre los de
rechos de la sede de la Contederacion de Gremiales.

Se retiri6 tarnbien a los objetivos del artesanado, y dijo que estos son de to
menta, incentivo y capacitacion permanente, con el objetivo de obtener credi
tos, materias primas, apertura de mercados en el exterior, y otros. Es por ello
que el sector artesanal es la esperanza de crecimiento de un estrato hacia un
empresariado nacional.

Aclar6 que, sin animo de menoscabar los intereses del comercio minorista,
este se dirige, en gran medida, al contrabando, y en algunos casos, en gran
eseala. Oijo que esta aetividad es liquidadora directa del artesanado y de la
produccion nacional, siendo el oojsuvo mas importante de los comerciantes
minoristas, especialmenle en esta epoca, tributar 10menos posible 0 evitar la
doble tributaci6n.

Por 10expuesto, es dable suponer, por tanto, que las organizaciones reore
sentativas de estos dos grupos tienen objetivos y finalidades diferentes.

Por su parte, sostuvo, et eomerciante minorista es aquel que hace las veces de
intermediario entre el productor y el consumidor. Se trata de una actividad
eventual, en algunos casos, y coyunturat en epccas de crisis. Esta claro, mani
festo, que en determinados momentos el artesano se ve en la necesidad de
vender 0 comercializar sus productos en forma personal a a traves de familia
res, pero eseneialmente es un creador y productor.

Comenz6 diciendo que para definir la relaci6n de las organizaciones artesa
nales can las del gremio del comercio minorista es necesario clarificar ta activi
dad que desempenan estos cos grandes grupos. En ese sentido, el artesano
propiamente dicho es aquel que ejerce su oficio creando obras de arte en sus
diferentes ramas, produciendo objetos y articulos de consumo y prestando
servicios tecnicos y de mana de obra calificada.

Allende se refirio en su ponencia a las relaciones entre las organizaciones ar
tesanales y el comercio minorista, su evaluacion actual y sus perspectivas.

Participaci6n de Nestor Allende
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Fue debido a esas circunstancias que un 16 de marzo de 1983 se fundo la
Confederacicn de Artesanos. Asevsro que existe una voluntad de incentivar al
sector tanto por parte del Estado como de entidades privadas y de la enlidad
matriz de los trabajadores bolivianos. En es!e punto, Allende pondero la labor
desempe/iada por el CEDLA en la elaboraclon de un Anleproyecto de Ley de
Regulacion y Prornoclon Artesanal.

Dijo, finalmente, que 10 mas importante de fortalecer durante el Seminario, era
la decision de consolidar al artesanado nacional en torno a su orqantzacion
matrlz.
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Sostuvo Valencia, antes de finaJizar su participaci6n, que existen relaciones
entre artesanos y gremiales que lienen lugar debido a que los artesanos asis
ten can sus productos a las ferias de los comerciantes, donde logran conseguir
espacios para la venta de sus productos.

Valencia se retlrio al dessc de :05 artssanos de mantener mejores relaciones
en lodos los sentidos con la Central de Artesanos pues, recalc6, los artesanos
consideran a los gremiales como a sus hermanos. Actualmente, anadio Valen
cia, existe un pacto inlersindical entre las dos organizaciones para la defensa
contra las tributaclones que pretenden imponer tanto las Alcaldias como la
Renla Interna,

Pasado un tiempo, agrego, la Confederaci6n de Artesanos llama al Segundo
Congreso Nacional de la Conlederaci6n Sindical de Trabajadores Artesanos
de Bolivia, evento que se realiza en la ciudad de La Paz entre el 13 y el 15 de
marzo de 1987, conlando con la participacion de delegados de Santa Cruz,
Cochabamba, Sucre y Tarija. En ese Congreso fue elegida una directiva, en
cabezada par el selior Braulio Calcina, que se manliene en sus funciones
nasta que pueda realizarse el Tercer Congreso de Unidad, programado para
los dias 16 y 17 de marzo de 1989.

Oijo que en esa epoca los sindicatos artesanales participaban en las organiza
ciones gremiales casi en forma desapercibida, pues no eran tornados en
cuenta. Oebido a ello es que las relaciones entre ambas organizaciones no
eran del todo fiuidas pese a que ambas participaban de la Oontederacion de
Gremiales.

Anoto que, pese a lener dos dirigentes en la cupula del directorio de la Confe
deracicn, estos no tomaban decisiones en beneficio de la clase artesanal.

De esa manera es que se Ilega al Sexto Congreso Nacional de Trabajadores
Gremiales, Artesanos y Comerciantes Minoristas de Bolivia, realizado en la
ciudad de Cochabamba enlre el 15 y el 17 de de marzo de 1983. En ese Con
greso, los artesanos no figuraban en ninguna de las cornisiones encargadas
de controlar el evento. Ante esa actitud, dijo Valencia, se decide fundar la
Confederacion de Artesanos. Se nombr6 un Cornite ad-hoc, al que se Ie enco
mendo la orqanizacion del Primer Congreso Nacional de la Contederacion
Sindical de Trabajadores Artesanos. Ese evento se lIev6 a cabo, ariadio Va
lencia, entre el 24 y el 26 de junio de 1983 en la ciudad de La Paz. Se nombr6
como Ejecutivo Nacional al senor Maximo Forra, como Secretario de Relacio
nes al senor Alejandro Allende, como Secretario General, al senor Victor Ne
gron, y como Secretario de Hacienda, al senor Alejandro Silva tndlco, asl
mismo, que los comercianles minorislas intenlaron quebrar esa unidad artesa
nal, y fue as! que crearon, en forma paraJela,una Central de Artesanos a cuya
cabeza estaba el senor vtctor Ornonte.

Parlicipaci6n de Jorge Valencia V.

EI senor Valencia se reliri6 en su exposici6n a las relaciones entre los comer
ciantes minoristas y las organizaciones artesanales, para 10cual tuvo que re
montarse al ano 1980.
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En 10que liene que ver con los objetivos del sector artesanal, Aguilar dividi6
asros en dos categorias: a) los objetivos y el plan de lucha; y b) el plan de Ira
bajo. En cuanto se refiere a la primera categoria, Aguilar dijo que no bastaba
con declarar la guerra intransigente a la Nueva Politica Econ6mica y sus res
pectivos Decretos (21060, 21660 Y 843), sino que, adernas. era necesario ex
plicar a las bases, a Iraves de foros, seminarios, etc., la situaci6n del movi
miento artesanal respeclo a esa Nueva Politica Economica y la crisis que 10

En cuanto a 10que se refiere al funcionamiento legaJ,el expositor dijo que esta
claro que gran parte del sector artesanal esta dentro de 10que se ha denomi
nado "la economia informal" como una estrategia de vida permanente. Frente a
esta snuacton, se prequnto Aguilar, <-comopretender que los artesanos legal1-
cen su actividad si no van a recibir ninqun beneficio de parte del Estado que no
sea una fuerte carga impositiva?

Respecto a ta producclon, Aguilar dijo que pese a que la calidad ha baiaoo en
10que respecta a algunos articulos, en otros casos, la calidad ha subido nola
blemente.

Aguilar hlzo menclon tamoien a otro agudo problema que enfrentan los artesa
nos como consecuencia de la crisis, y que se refiere a la cantidad de artesanos
que estan migrando hacia otros paises. Lament6 no s610el hecho de que esos
artesanos abandcncn cl pais sino que ademas esten lIevandose parte de la
cullura boliviana. Ese fen6meno, sostuvo Aguilar, posibilila el que muchas ex
presiones culluraJes artesanales propiamente bolivianas comiencen a produ
cirse en otras regiones del continente.

Oesde el punto de vista de la sducacion. Aguilar mencion6 que, en ese rubro,
la situacion del artesano era realmante lamentable. Como era de lamentar,
asimlsrno, ta situaci6n respecto del problema de salud. Record6, al respecto,
que en Bolivia se registra la mas alta tasa de mortalidad infantil de America La
tina: de cada 1000 nines que nacen, 300 mueren en el campo y 175 en las ciu
dades, debido a enfermedades respiratorias agudas, diarreas, desnutrtcicn,
tstanos y bocio. Segun UNICEF, continu6 Aguilar, la mayor incidencia de mor
talidad infantil esta en el campo y en los barrios populares. Y precisamente es
en esas zonas, sostuvo, donde existe mayor densidad de poblacion artesanal.

Aguilar se concret6 a hacer un anansts de 10que ha significado la crisis para el
sector artesanal. Comenz6 diciendo que uno de los etectos mas negativos que
tiene la crisis sobre el sector artesanal es el del deterioro de los terrninos de
intercambio. Y aclar6 que eso se reliere a que permanentemente los productos
de los paises subdesarrollados van perdiendo su poder adquisitivo frente a los
productos de los paises industrializados. En tal sentido, Aguilar aurmo que 10
que la crisis ha provocado es una acelerada descapitauzaclon, debido a ta cual
muchos artesanos han lenido que vender incluso sus activos fijos, algunas
maqulnas que ya no eran imprescindibles, pues ya no poseian capital de Ira
bajo.

Participaci6n de Guillermo Aguilar
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Gon referencia a la dectaraclon de lncorporacton de los artesanos a la Gala
Nacional de Seguridad SOCial,Aguilar voivio a recoroar Que en la Memoria de
Arte Popular de 1982 se eslablecia que los artesanos no debian incorporarse a
esa Gaja por la mala atencion y servicio que brindaba a sus afiliados. Se habia
sugerido, por el contrario, entatizo el expositor, elaborar un Anteproyecto de
Segura Social Artesanal.

A tiempo de referirse a ta orqanizacicn de enlidades artssanales en cada dis
rnto, Aguilar sostuvo que eso si era muy importante porque de esa manera se
podria pensar en una reorqanizacion completa de entidades artesanales y en
una representacion realmente legitima

Ya en 10 que se refiere a la orqanizacion de prsstarnos artesanales a nivel de
gobierno, Aguilar dijo Que no existen mecanismos adecuados para que los ar
tesanos tengan acceso al credito. La unica forma de obtener un credito artesa
nal en Bolivia, siguio diciendo Aguilar, es a traves de una garantia hipotecaria,
y esa garantia muy pocos artesanos pueden ofrecer. Segun Aguilar, en la Aso
ciacion de Artesanos de San Francisco se estan estudiando otro tipo de inicia
tivas para tener acceso al credito. Una de elias consiste, atirrno, en Que para
tener acceso al credtto deberia considerarse la capacidad productiva de los ta
lIeres artesanafes, cual es su labor de prcducclon, que insumos se estan utili
zando, con que mercado cuenta, etc., etc.

En 10 que toea a la caoacitacion y educacion permanente, Aguilar declare que
en esa memoria de 1982, y gracias a la insistencia de los artesanos por supe
rarse y exigir Centros de Capacnacion, se organiz~ el Taller Libre de Integra
cion Popular (TALlP), dependiente de la Universidad Mayor de San Andres.
Ese Centro iba a dar capacitacion y educaci6n al sector artesanal, pero, curio
samente, ninguno 0 muy pocos artesanos pasaron por el mencionado Taller.
Aguilar, quien dijo trabajar en ese Centro, dsctaro que el no asistir a ese Cen
tro gratuito que ofrece la Universidad es desaprovechar una importante inicia
liva.

Respecto al plan de vivienda, Aguilar recordo que en la Memoria de 1982 se
establecia claramente que habia que luchar por la creacion del Consejo Na
cional de Vivienda Artesanal.

Aguilar, a tiampo de referirse al Anteproyecto de Ley, dijo que, pese a la im
portancia que el tiene, hay muchas asociaciones en las que no se ha analizado
ese Anteproyecto, y 10 que es peor, hay asociaciones que ni siquiera 10 cone
cen. Dijo, asimismo, que es imposible pensar siquiera en una lucha por la
aorobacion de ese Anleproyecto si el mismo no ha sido todavia consultado, en
muchos casos, con las bases. Por 10 tanto, en opinion de Aguilar, se deberia
abrir un cornpas de espera hasta que el referido documento sea de conoci
miento de todo el sector artesanal.

agobia. Es necesario explicar a las bases, dijo Aguilar, como ha sido afectado
el trabajador artesanal con la Nueva Politica Econornloa.
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Como plan de traba]o, Aguilar propuso que las tuturas organizaciones esta
blezcan un registro nacional de artesanos en base a las instituciones a las que
pertenecen y en base a la especialidad en la que trabajan. Asimismo, propuso
crear un Centro de Asesoramiento Legal en convenio con la Facultad de Dere
cho de ta Universidad. Este Centro. en ooiolcn de Aouilar. aoilizaria los trarni
tes de personerfa juridica de aquellas instituciones que aun-no la han conse
guido. Pldic, asimlsmo, la recuperacion de la sede de los artesanos de la calle
Yacurna, por ser los artesanos sus legitimos duefios, dijo Aguilar.

Para termlnar, plantso que en la estructura organizativa tanto de la entidad
matriz como de la regional se instituya una secretaria que tenga como tin la
promoclon del cooperativismo y de la lnteqradon autogestionaria como tormas
alternativas de producclon artesanal colectiva en algunas especialidades que
asf 10 permilan.

Dentro de los objetivos y plan de lucha del sector, Aguilar rnsnciono tarnbien
aquel que dispone la creacion de un impuesto de 0.5% sobre la exportaclon de
artesanias, principalmenle populares. Ese impuesto serviria. segun Aguilar,
para sedes propias del sector de la artesania popular. AI mismo tiempo, Aguilar
defendio los intereses de la artesania popular por ser el sector que, con su Ira
bajo, genera divisas para el pais.

Otro de los aspectos importantes mencionados por Guillermo Aguilar estuvo
referido al Instituto Boliviano de Pequefia Industria y Artesania (INBOPIA). Dijo
que, en vista de la deficiente labor que cumple en sus taraas de prornoclon y
tomento a la actividad artesanal, varios eventos artesanales han sugerido ya la
creacion del Instituto Boliviano de Artesania.
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Es de esa manera que, de acuerdo a fo dicho por Calcina, en 1957 se iorma el
comercio minorista en La Paz, y fuego en Villazon y Tupiza, donde se crean los
primeros movimientos del comercio minorista. Y fue asi, continuo diciendo Cal
cina, que se dio inicio a la Intarnacion de productos extranjeros, particular
mente del Peru y la Argentina.

Sin embargo, algo que ya se notaba desde aquellas epocas. continuo diciendo
Calcina, era la Ialta de capacitacion del sector artesanai. EI artesano, dijo, no
sabia ni sabe aun cual es el sistema de produccion, de cornercializacion, Y
nunca se ha preocupado de conocer una tecnoloqia adecuada para sus nece
sidades. Y es asi que, aunque a marchas forzadas, siqulo diclendo Calcina, los
artesanos siguieron rnanejandose hasta poco antes del ano 70, pues basta
haca unos diez alios ha side el artesanado el que ha conducido el movimiento
gremial. Es el artesanado, dijo Calcina, el que con su creatividad e iniciativa ha
manejado durante veite alios el movimiento del comercio minortsta en Bolivia.
En esa medida, segun Calcina, el artesanado es coresponsable del perjuicio
que han sulrido oeoioo a los olstintos intereses y objetivos que unnzaoan los
miembros del comercio minortsta, Oesde esa perspectiva, los comercianles mi
noristas, a traves de sus dirigentes que eran artesanos, 10 que buscaban era
lograr una presencia real en el contexte laboral del pais. Sin embargo, dijo, hay
que reconocer que ni el comercio minorista ni el artesanado ha conseguido,
nasta este momento, resultados positives.

De ese modo, llegado el alio 70-71. las organizaciones artesanales y labora
les, en general, cesan en su funcionamiento, y un dato que llama la atencion
tue la aparicion de los relacionadores laborales. Fue precisamente uno de
esos relacionadores el que avasalto a los artesanos, exputsandolos, sequn
apreciaclon de Braulio Calcina. A partir de ese momento, el comercio minorisla

Partlclpaclon de Braulio Calcina

Braulio Calcina se ocupo, principaJmente, de hacer un diaqnostico de la Con
reoeraclon Nacional de Artesanos de Bolivia desde antes de la crisis. En ese
entendido, el disertante dijo que, en principio, sa referiria a la forma en que
antes estaban organizados los artesanos. En ese contexto, recordo que la
Contederacion de Gremiales de Bolivia se habia conformado el alio 1955, con
la clara mentalidad de formar la burguesia nacional a partir de la revotucion del
52 en base a los trabajadores independientes 0 cuenta propistas, entonces re
presentados por los trabajadores artesanos. Para entonces, sostuvo, la COB ya
habia adquirido una firme presencia en el movimiento laboral boliviano. La
mentablemente, el sector artesanal no recibio la adecuada orientacion de parte
del gobierno, de modo que ese sector, dijo Calcina, obro a su Iibre criterio e
Inicialiva. Es asi que se produce una de las grandes crisis de Bolivia, la de
1957, bajo la presidencia del Dr. Heman Siles Zuazo, sequn Calcina. Es en
tonces, continuo, que en ese contexte aparecen algunas compansras que sa
len a vender a las calles para enfrentar la crisis, siendo reprimidas por los
agentes de la Alcaldia. Calcina dijo que, debido a ese tipo de abusos de auto
ridad, ta Oontederacion de Gremiales, manejada por los artesanos, brindc
proteccion solidaria a esas mujeres, sin pensar en que ese grupo, posterior
mente, creceria a grandes pasos.
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En cuanto a las aclividades y planes de trabajo, Calcina dijo que por primera
vaz la Contederacion habia presentado un plan de trabajo inmediato y mediato

se ubica por encima del movimiento artesanat, perdiendo este sus dirigencias.
Es entonces que el comercio minorista no solo adquiere presencia dentro del
movimiento laboral sino que, adernas, se relaciona con todos los partidos poll
ticos de turno, continuo diciendo el expositor.

Fue en esa oportunidad, hace diez anos, que se comenzo a replantear la ne·
cesidad, dijo Calcina, de conformar una orqanizacion distinta, puesto que dls
tintos eran los objetivos de una y otra orqanizaclon. Y es asi, siguio diciendo,
que en el VI Congreso Gremial se produce la separacion de esa orqanlzaclon,
y, a instancias de Jose Maria Palacios se conlorma la Central de Artesanos.

Calcina lIego a la conclusion de que, en cuarenta anos de recorrido junto al
comercio minorista, los resultados habian sido lolalmente negativos para los
artssanos. Y hay que tener cuenta que, de esos cuarenta anos, treinta han
transcurrido bajo la conduceion de los artesanos. Segun Calcina, el hecho de
que el sector artesanal no haya conseguido nada concreto en tantos anos se
debe, fundamenialmenle, a la ausencia de un plan coherente, de una
"verdadera politica artesanal".

Para Calcina, el D.S. 21060 fue tambien un factor de desequinbrio del sector
artesanal, puesto que na relocanzado, automancamente y sin que haya un de
creto explicito al respecto, a miles y miles de artesanos. La politic a neoliberal,
dijo Calcina, hace que, dentro del sistema de la libre oferta y demanda, el arte
sana tenga que competir con productos extranjeros y lecnologia moderna.

Lo lamentable de toda esta situacion, dijo Calcina, es que, debido a la aguda
crisis, 10 que han hecho mucnos artesanos es pasar a engrosar las fllas del
comercio minorista, pues hay que tener en cuenta que su orqaruzacion mayor,
la Oontedaracion, no podia ofrecer nada a sus afiliados. Lo que si consigue la
Contsderacion es la personeria juridica, 10 que es muy importante en la medida
en que ese rotulo ya no puede ser otorgado a ninguna otra orqanizaclon.

Es en esa misma direcclon. siguio diciendo Calcina, que, con el apoyo del
CEDLA la Contederacion ha redactado, por primera vez en cuarenta anos, un
Anteproyecto de Ley en el se incluyen las principates aspiraciones pollticas,
economrcas, socrates, culturales y de proteccion a la creatividad del artesano.
Se incluye, asimismo, dijo, la creacion de un Instituto de Desarrollo de la Pe
qusna Unidad Productiva. A partir de la Iormulacion de ese Anteproyecto, los
artesanos, por primera vez, han hecho algunos ensayos de 10 que son politicas
artesanales. Se realizaron tambien, recordo, analisis hlstortcos, economtcos,
educativos y politicos. todo 10 cual, dijo, se encuentra en la Contederacion de
bidamente documentado.

En 10 que se reliere al funcionamiento, Calcina dijo que tanto en 10 que se rete
ria al sector como a la propia Contederaclon, en los primeros no habia existido
una verdadera impternentacion, no hubo un verdadero metoco de cornunica
cion ni de transmision de conocimienlos a las Federaciones, Sindicatos 0 Aso
ciaciones.
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Calcina exhorto a los asistentes al Seminario a que piensen en que las relvin
dicaclones del sector estan en manos de los propios artesanos, y que, sin una
organizaci6n souca no se podra hacer Irente a una de las organizaciones mas
poderosas del pais: el comercio minorista

Finalmente, dijo Que tanto la realizaci6n del Congreso de Unidad como la
aprobaci6n del Anteproyecto de ley, previa reformulacion, eran las dos lareas
fundamentales que cumplir de cara al futuro del movimiento artesanal organi
zado.
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110 tie Ilaya neche conocer planes de trabajo de mnquna Federacron en cuanto
se retiere a ampliados 0 congresos departamentales de cada rama de trabaja
dores.

Por otra parte, sigui6 diciendo, y en cuanto se reliere al numaro de ahliados,
sequn el censo de 1957, exist ian 150.000 artesanos ciaramente tipificados.
Haciendo una proyecclon, se estima Quehacia 1987 habia un total aproximado
de 250.000 artesanos en todo Bolivia. Calcina dijo Que, a su parecer, de ese
nurnero solamanta 4000 0 5000 eslaban organizados, 10 Que qulers decir, en
tsrmlnos porcentuales, un 2 0 3% de artesanos organizados.

En 10 que se reliere a los objetivos, Calcina menciono el hecho de que los arte
sanos saben ya que cuentan con una buena orqanizacion y un Anteproyecto
de Ley Quees muy importante.

Va en cuanto tiene que ver con tormaoon y capacitacion, el dirigente artesanal
se refino a experiencias de artesanos bolivianos en el exterior, y diJoque en
Europa, por ejemplo, la ciencia esta demostrando Que tarnbien gracias a ella
se puede alcanzar mejores niveles, por 10 Que es preciso, segun Calcina,
avanzar en esa perspsctiva.

Braulio Calcina entatizo tambien en los objetivos del artesanado en su con
junto y de sus organizaciones. En tal sentido, actaro que la Oontederacion de
Anesanos ha delinido los siguientes pasos a darse: en primer lugar, iniciar un
proceso de concientizacicn en la COB para que eSle organismo matriz de los
Irabajadores identifiQue y comprenda con totai precision 10 Quees, en realidad,
el movimiento artesanal boliviano y las metas Que persigue. Indico, asimisrno,
que solo un pequeno sector de la COB ssta verdaderamenle compenetrado
con el movrrruemo artesanal. En tai sentrdo, y para dar a conocer 10 que en
stecto es el artesanado, se Ilevarian a cabo Congresos Departamentales. En
segundo lugar, Calcina manciono la necesidad de crear comisiones de Irabajo
para dislintos distritos del pais: una Cornision Troncal La Paz-Oruro-Cocha
bamba-Santa Cruz; una Comisi6n del Sur: Potosi-Sucre-Tarija: y una Ccmisicn
del Norte: Beni y Pando. Anuncio, ademas, que las Comisiones estarian con
torrnadas por Casto RIvero como delegado nato de la COB; Mario Colque, de
la Central de Artesanos; la Confederaci6n de Artesanos, y la participaci6n del
CEDLA.

con tres grupos de acci6n para trabajar, aunqus dicho plan aun no ha podido
ser ejecutado.
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Segun sostuvo Laura, el sector artesanaJ ya posee una proyecci6n, pero, sin
embargo, elias no se cumplen debido, precisamente, al Estado capitaJisla en
que vive la sociedad, y debido a que ese Estado nunca permitira el desarrollo
de un sector tan irnportante como el artssanal. Laura indica que eso se podia
demostrar con la negativa de aprobaci6n de la leqislacion artesanal, con la
prornulqacion del D.S. 21060, con el Decreto 843, que incrementa notable-

Laura comsnzo diciendo que su participacon estaria orientada al analisis de
las organizaciones antes de la crisis y durante la crisis. En ese sentido, dijo que
pese a 10dicho por Braulio Calcina, los artesanos incluidos en el seno de las
organizaciones gremiales nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar su espi
ritu creative, ni estuvieron en contaeto con la verdadera filosofia del artesano, ni
con la polftica del artesanado. Los problemas concernientes al sector del
artesanado, segun Laura, ni siquiera eran tocados en los debates porque los
artesanos estaban perdidos dentro del sector del comercio rninorista, sin
objetivos ni rumbo fijo. Solo lue con la creacion de la Conteceracion Sindical
de Trabajadores Artesanos de Bolivia (CSTAB), durants el Congreso realizado
en Cochabamba, que el sector cornenzo a trazar sus metas y objetivos. Y fue
esa nueva Contederaci6n la que delinio sus objetivos mas importantes como
sector, es decir, sostuvo Laura, seguro social, creacion del Banco Artesanal,
actuauzacicn de acuerdo a la cienda y a la tecnologia y acordes al avance del
mundo, etc.

Parlicipacion de Isaac Laura

Respecto al orden econornico, Colque exprsso los siguientes objetivos primer
diales: a) asistencia tscnlca gubernamenlal 0 no gubernamental; b) creacion
de mercados artesanales en los que se pueda comercializar productos artesa
nales exclusivamente; c) tomento artesanal, tanto urbano como rural.

Para terminar, Colque se refirio a los siguientes objetivos en 10que concierne
al aspecto social y cultural: a) valoracion. por parte de los propios artesanos, de
su cultura y de su propio trabajo; b) vivienda propia; c) seguro social.

Participaci6n de Mario Colque

Colque cornanzo diciendo que es cierto que la situacion por la que atraviesa el
artesanado es critica, y que los dirigentes no han podido formalizar los objeti
vos propuestos. Pero sostuvo, ademas, que ello se debia a que a partir de
1952 se habia perdido la ideologia artesanal. Dijo que parecia que los prime
ros luchadores artesanales habian entrado, a partir de la rsvolucion del 52, en
una especie de contormidad que ha dejado nuertanos a los artesanos que ve
nian, quienes se encontraron sin huellas y objetivos claros que sequir,

SeguidameRte, Colque menciono los que, a su juicio, deb ian ser los objetivos
ldsoloqicos concretos y para un futuro: a) teyes que defiendan al artesanado
en su conjunto; b) reglamentos rigldos y pluralistas de funcionamiento: c) cons
trucclon de una verdadera ideologia artesanal.
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Larnento, para terminar, que los compaiieros artesanos de base ya no crean en
sus dirigentes por el hecho de que estes no ofrecen productividad al artesano.
Laura, al preguntarse por que los dirigentes no podian ofrecer productividad,
sostuvo que ello se debia al sistema de Estado en que se vivia y en el que
nunca los artesanos podrian progresar. Tarmino abrigando espsranzas porque
tanto en los Congresos Departamentales como Naclonal que se piensan lIevar
a cabo en breve, los representantes que vayan a ocupar carteras piensen en el
futuro de los artesanos.

Otro de los problemas que hacen a la orqanizaclon artesanaf, dijo Laura, es el
que tiene que ver con la intensidad de un tailer artesanal. En esa medida, el di
sertante dijo que debido a la naturaleza de trabajador independiente que tiene
el artesano, no puede dedicarle tiempo a otras actividades sin perjudicar su
autoabastecimienlo. Esa imposibilidad de dedicarle tiempo a otras actividades
hace, por ejemplo, que la actividad politica y sindical del artesano se yea
notablemente perjudicada. Muchas veces es debido a ese tipo de limitaciones,
segun Laura, que el dirigente artesanal debe renunciar a su actividad y prso
cuparse exclusivamente por el funcionamiento de su laller.

AI sector artesanal, que es eJencargado de velar por la cultura heredada de
sus mayores, siguio diciendo Isaac Laura, no Ie esta permitido desarrollar su
propia cultura. y mas bien se permite la importacion de culturas extranjeras.

mente las rentas con relacion a 10que antes pagaban los artesanos. Dijo que
se pagaba a la Renta, a las Alcaldias, al Transite, a la Policia Nacional, al Mi
nisterio de Trabajo, a FOMO, y a otras orqarnzaclones. Y en ese sentido, ptdlo
no perder de vista la defensa de los intereses colectivos de los artssanos.
Continuo diciendo que los hijos del artesano se estan preparando para servir a
la gran empresa y no para hacerse artesanos. Los creditos, por otra parte, son
entregados a la pequei'ia industria, a la empresa privada y a los pequenos em
presarios nacionales. EI apoyo tecnico, sostuvo Laura, es inexistente, pues
nunca los artesanos han recibido cursos para ejercer su protasion.
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Reynaga puso enfasis en que se debe resolver seria y responsablemenle la
proteccion de la salud gremial, de los cornerciantes minoristas y de sus familias
mediante la creacion de un Seguro Social GremiaJ,mediante la torrnacion de
una Corntslon que planifique la creacion de Vivienda Popular Grernial. Por otra
parte, apuntc, se debe estudiar las formas de cotizar en un porcentaje minimo
todo tributo que paga el gremiaL Para todo esto, sostuvo Reynaga, hay que
buscar un Decreto Supremo.

EI expositor se refirto. posteriormente. a algunos problemas cor los que el ar
tesano debe luchar:

a) Por conseguir un Decreto Supremo que cree el Banco de Fomento
Artesanal, y que cumpla con los siguienles objetivos:

Creditos artesanales a largo plazo y con intereses blandos.

Estos creditos deben ser supervisados por el INBOPIA, la Central
Unica de Artesanos 0 la Contederacion de Gremiales de Bolivia.

Prestamos libres a artesanos con solo la garanlia de su taller.

Reynaga se prsqunto que, si esa era la situacion con relaclon a la industria na
cional, en general, l,que se podia esperar de la artesania nacional y de la
suerte de los artesanos cuando no existe proteccion de ningun tipo. cuando el
sector terciario no cuenta para los estrateqas neoliberales mas que como
"trabajadores intormales"?

Oijo tambisn que la COB analiza detenidamente la situacion del ambiente la
boral, particularmente la de los gremiales y artesanos, y no tiene en cuenta que
el sector gremial es el mas numeroso en los ultimos tlernpos. Sin embargo,
anacto. la Conteredacion de Gremiales tampoco desempeiia adecuadamente
el rol que se Ie ha asignado en senlido de organizar y orientar a sus afiliados.
Menos se puede exigir. por tanto, a las Federadones Departamentales.

Anadi6 que, gracias a esa politica gubernamenlal, la industria nacional ha ce
rrado sus puertas, dejando a cientos de trabajadores en la calle por no poder
competir con los productos que ingresan al pais desde el extranjero.

EJ senor Reynaga se retirio, en su participacion, a la situacion de los gremiales,
artesanos y trabajadores por cuenta propia. En ese sentido, dijo que la situa
cion era realmente alarmante pues esos sectores no conocen 10 que es agui
naldo, sueldo, seguro social ni vivienda popular.

Se refirio a la forma en que la politica neoliberal, merced al asentimiento para
el ingreso tlbre de mercaderfa extranjera, esta matando tooa iniciativa de pro
ouccion. Oijo que ya no hay necesidad de producir si en el mercado se en
cuentra todo tipo de productos, para todo precio y para el gusto mas exiqente.
Bolivia, sentencio Reynaga, se ha convertido en una colonia moderna.

Participaci6n de Modesto Reynaga Gordillo
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Asistencia efectiva y tecnica para el artesanado nativo y citadino, sea
este quechua, aymara 0 de eualquier nacionalidad.

d) Un Decreto Supremo Quecree fondos sociales en una suma de 0.50 Ss.
en tocas las tributaciones Que realiza el artesano al igual Que los
compafieros del comercio minorista. y Que debe ser manejado por el
Banco de Fomento.

INSOPIA debe ser dirigido por artesanos y no ser un apendice
politico partidario del gobierno de turno.

Planificar toda la producci6n y la calidad artesanal tanto urbana
como rural.

InstaJaralmacenes en todas las capitales de Departamentos.

c) Un Decreto Supremo Que garantice el funcionamiento de todas las
Escuelas Artesanales en todos los municipios departamentales, bajo la
dtreccion de INSOPIA.

Suscar fuera y dentro del pais la cornercializacion de la producci6n
artesanal.

b) Luchar por un Decreto Supremo Que cree un Alrnacen Nacional para
comprar toda la produccion artesanal del pais a precios justos.
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procedimiento de eleccion, requisito de elegibilidad.

2. Tiempo de duracion de la gestion y renovacion de la directiva. (_,Se
cumple con los plazas fijados?

3. LSe elaboran planes de trabajo para cada gestion dirigencial?

LGomo se elaboran estes planes?
LSe cumplen los planes de trabajo?

la existencia de formas irregulares, el cumplimiento 0 incumplimiento de
regulaciones estatutarias.

1. (_,Guides son las formas de eleccion de los dirigentes?

La Paz, 5 de mayo de 1989

Juan Glaros
Relator

Adolfo Silva
Secretario

Fed. Nal. de Ortsbres y Relojeros de Oruro
Fed. Oep. Trabajadores en Madera
Fed. Oep. de Sombrereros
As. de Sombrereros (Alto de La Paz)
Fed. Dep. de Gonfeccinnes
(As. de Tejedores Wara Wara) Alto La Paz
Fed. Fotoqratos La Paz
Fed. Nal, de Orfebres y Relojeros
Trabajadores en Madera

ORGANIZACION QUE REPRESENTA

Maximo Forra Llanque
Adolfo Silva
Juan Glaros

Maximo Farra
Presidente

Sf. Juan Clavijo
Sr. Enrique Aliaga
Sr. Ernesto Centellas
Sr. Manuel Alcon
Sr. Gilberto lIIanes
Sr. Julian Apaza
Sr. Jaime Merida C.
Sf. Lucio Diez de Medina
Sf. Jorge Valencia

Firman:

NOMBRE Y APELLIDO

Participantes:

Presidente:
Sscretario:
Relator:

Directiva:

Comision 1; La representatividad y legitimidad en la dirigencia
artesanal

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE COMISIONES
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La lorma de comunicacion que emplean las organizaciones artesanales se ha
cen en base a citaciones por Radio RTP, 0, en algunos casos, por medio de
palomitas. En otros casos hemos pedido comprobar que las organizaciones
bien establecidas ya cuentan con un lolleto, 0 en su caso, con un boletin inter
mativo que se edita trimestralmente 0 anualmente.

En las. organizaciones artesanales existen reglamentos internos, especial
mente en la de arte popular, pero desgraciadamente no los aplican. Estos es
Ian delineados, en su mayor parte, a nivel cultural.

Generalmenle, los planes de trabajo en las organizaciones artesanales se
aprueban, en un buen porcentaje, a nivel de directorio.

Actualmente, las organizaciones artesanales luncionan con caracter regular, y
solucionan sus problemas en base a reuniones de emergencia donde aprue
ban un plan de lucha de acuerdo al problema que se les presenta.

Su tiempo de ouracion en sus funciones es de 2 anos en las Federaciones, de
t ano en las Asociaciones. Se cumple con sus planes en bajo porcentaje.
Quienes cumplen con los planes son preferentemente las organizaciones que
ya tienen su sede social 0 un espacio fisico propio donde reunirse.

Las organizaciones artesanales generalmente eligen sus directivos dernocrati
camente mediante veto secrete 0 en algunos casos nominal, conforme a sus
normas estatularias.

Conclusiones

6. Conclusiones y recomendaciones

5. <.Es importante la constituci6n legal de las organizaciones artesanales?
<.Porque?

c) <.Cualesson las formas de cornunicacion interna que se utilizan?
(por ejemplo, "toda cornunicacion es escrita para evitar confusiones";
utilizaci6n de revistas 0 folletos internos para cumplir propositos de
informacion).

b) <.Existenreglamentos de funcionamiento? (EI papel de la COB para
orientar la definicion de reglamentos de funcionamiento interne de
las organizaciones artesanales).

<.Comoestan funcionando las organizaciones artesanales?
<.Como solucionamos los problemas existentes?

4. a)
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Se recomienda que los dirigentes elaboren su plan de trabajo por escrito
para su oistribucion a todas las organizaciones artesanales de base.

Se recomienda que las organizaciones matrices difundan boletines in
formativos 0 folletos para cumplir con sus propositos de informacion.

Se recomienda buscar eslrategias de mottvacion para contar con la con
currencia masiva de los artesanos en sus respectivas organizaciones.

Se recomienda que el cornite organizador del Congreso de Urudad
ofrezca mayor informacion a las organizaciones de base.

Se recomienda que todas las organizaciones tengan su estudio jurldico,
su personeria juridica y su libra de registras.

Se recomienda que el Congreso de Unidad se rea lice a la brevedad po
sible.

Los candidatos deben presentar un plan de trabajo y su respectiva for
mula, color de papeleta.

Los actuales dirigentes deben renunciar antes de postularse como can
didatos

Las elecciones deben ser siempre democraiicas.

Recomendaciones

Las organizaciones artesanales deben constiluirse necesariamente en forma
legal.
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Objetivos economicos
Obje!ivos socrates
Objetivos politicos e ideologicos
Objetivos de tipo organizativo

1. "Cuales son 10 objetivos inmediatos y mediatos que persigue el sector
artesanal?

7. Marcelina Lucero
8. Luis Vera
9. Benedicto Asturizaga
10. Ismael Marca Flores
11. Teresa de Torres
i2. Gloria Requena
13. Victor Quintanilla Z.
14. Jose Herrera
15. Aguilar
16. Hugo Velasquez M.
i7. Freddy Flores
18. Miguel Callisaya

4. Delio Herrera S.
5. Pelayo Ramos Villca
6. Bernabe Tinini C.

3. Ivan Valeriano Ch.

Fed. (Radio) Tecs. Radio T.V. Elec.
As. de Carpinteros 19 de Marzo de EI Alto
de La Paz
Federaci6n de Trabajadores en Madera EI
Alto La Paz
As. de Carpinteros 30 de Mayo
Consejo Central de Artesanos de EI Alto
As. Mixta de Peluqueros y Peinadores del
Sud
Cooperativa de Tejedores
Asociacion de Tejedores
Saslres
Tejidos
Asocraclon de Peinadoras
Conlederacion Artesanos
Federacion de Sastres
Asoc. Ortebres
Artesania
A.M.O.A.
AM.O.A.
(C.A.U.S.A.)

1. Nestor Allende
2. Luciano Zuiiagua

NOMBRE Y APELLIDOS ORGANIZACION QUE REPRESENTA

Victor Quintanilla
Relator

Gloria Requena
Secreta ria

Nestor Allende
Presidente

Firman:

Nestor Allende
Gloria Requena
Victor Quintanilla

Presidente:
Secreta ria:
Relator:

Directiva:

Comisi6n 2: Objetivos de lucha del artesanado. Situaci6n actual
y perspectivas
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Recomendar a la entidad rnatriz la contormacion de una comision que se
ocupe de un Anteproyec1ode Seguro Social ArtesanaL

Hacer que el Artesanado este incluido en el Plan de Vivienda del go
bierno en forma orqanizada.

Solicitar a las Honorables Alcaldias la dotacion de mausoleos para
aquellos que no los poseen.

En /0 social

Recomienda a la Contederaclon nombrar una comislon: para informarse sobre
la existencia de creditos para el sector del artesanado, y transrnltir a las bases
las condiciones positivas 0 negativas de dichos creditos. En caso de no existir
tales credttos. se recomienda a nuestra entidad matriz un estudio de prefactibi
lidad de la crsacion de un Banco de Credito Artesanal ante los organismos
pertinentes.

En /0 economico

Objetivos mediatos

Reorganizar desde nuestras bases, a todas las organizaciones con sus res·
pectivas personerias juridicas, para lener una representaci6n mas efectiva, con
dirigentes responsables y honestos con las aspiraciones reivindicativas de sus
bases.

Objetivos tnmeaietos

Concl usiones

5. Conclusiones y recomendaciones

"En que aspectos de la lucha global del movimiento popular hay
converqencias?

4. "Cuales son las principales diferencias de objetivos e inlereses entre el
sector artesanal y el del comercio rninorista?

2. l.Cual fue hasta hoy eJ papel de las organizaciones artesanales en la
definicion de los objetivos de lucha?

3. l.Cual seria la forma de incorporar a las bases en la definicion de los
objetivos del programa de lucha del sector artesanal?
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2. Bases y linearnientos para la constituci6n de una sola organizaci6n ane
sanal a nivel nacional.

Situaci6n de la CSTAB
Situaci6n de la CUTAB

1. (,Cuat es la situacion actual de las organizaciones matrices de los arts
sanos respecto al problema de la unidad?

Cotnision 3

Creacion de un Campo de Feria al pie del cerro Santa Barbara.

Construcci6n de la Casa del Artesano en el tambo Kirkincho.

Recomendaciones

Par otra parte, existen muchos objetivos comunes en el movimiento popular
como ser la capacidad profesionaJ de los artesanos; los creottos para incre
mentar sus fuentes de trabajo, etc.

EI objetivo comun la tucha contra la polilica sconomlca y tributaria del actual
gobierno.

La principal diferencia de objetivos e intereses entre el sector artesanal y el del
cornercio minorista es, que los artesanos somos lrabajadores productores y
creadores y los comercianles mlnoristas son personas que venden los pro
ductos que elaboran los artesanos.

Para Incorporar a las bases con los objetivos de lucha debemos ofrecer planes
y proyectos que las benelician en lorma concreta y real.

Yen tercer lugar, el reconocimiento de nuestro ente matriz en la C.O.B.

Objetivos polflicos e ideo/6gicos

Como objetivo de lucha en 10politico e ideologico recornendamos apoyar la
posicion reivindicativa que propugna la Central Obrera Boliviana tanto en los
social, econ6mico como politico. Asimismo los artesanos buscaremos nuestra
identidad propia con polfticas artesanales, Hasta hoy, el papel de las organl
zaciones artesanales en la definicion de los objetivos de lucha lue, primero, el
logro de la personeria juridica C-S.T.A.B. algunas Federaciones Nacionales,
Asociaciones y Sindicatos.

En segundo lugar, la elaboraci6n y prassntaclon del Anteproyecto de Ley de
Leqlslacion Artesanal.
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2 Formaci6n de comisiones que viajen at interior de la Republica para
conciantlzar. orqaruzar, damocratizar ~' sstrucnrrar las lnstancias de
representacton a nivel departamental. regional y provincial.

1. Formacl6n de una comtsron Nacional Organizadora del Congreso de
Unidad. dabiendo guardar un caracter orqanico, con la panropacion de la
COB. CSTAB Y CUTAB. adernas del apoyo institucional del CEDLA.

I. Ratificaci6n del documento conslitutivo del comite nacional de organiza
cion del Congreso de Unidad del sector artesanal

Braulio Calcina
Guillermo Aguilar
Reynaldo Choque
Nelida Pinto Alvarez

Presidente:
Relator
Secreta rio :
Secretana:

Directiva:

Bases para la unificaci6n del sector

./

/
I_
I•
\

Secretario Ejecutivo CSTAB
Arte Popular San Francisco
Asoc. Tec. RadioyT.V.
Rep. Centrat Unica de Artesanos
Federacion de Sastres
Asoc. Metal Mecanica EI Allo
Central Unica
Org. ·Wara·Wara"
Comite Central Unica
Cornite Central Unica
Rep. Radio y T.V.
Asoc, Metal Mecanica EI Alto
Arte Popular
Centra! Unica
Org. Wara-Wara
Metal Mecanica
Fed de Trabajadores en Madera.

1. Brauho Calcina
2. Guillermo Aguilar
3. Reyanldo Choque M.
4. Nelida Pinto Alvarez
5. Isidro Paz
6. Bernabe Vera
7. Sabino Zabaleta
8. Benedicto Vega
9. Beatriz Flores
10. Maxima Quispe
11. Ra!ael Ball6n
12. Natalio Ouispa
13. Ernesto Montano
14. Mario Colque
15. Rufina Apaza
16. Alejandro Silva
17. Luis Pacheco

LlSTA DE PARTICIPANTES

4 Conctusiones y recomenoaciones

3. i Cuales son los requerimientos que deben cumplirse para hacer posible
la unificacion del sector?
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Reynaldo Choque Nelida Pinto
SECAETARIO SECRETARIA

Sraulio Calcina Guillermo Aguilar
rRESIOENTE RELATOR

Firman:

1 Que cada dislrito prepare programas. planes de trabajo 0 tesis potmcas.

2. Reorganizacion dsmocratica del Comite Ejecuhvo Nacional.

II. Sugerencias y recomendaciones

c) Reahzar una Conlerencia Nacional de dirigenles y delegados de
base para tratar el Anteproyecto de Ley

a) Formar una nueva estructura del Cornite Ejecutivo Nacional

b) Estudiar 0 consioerar la razon social del ente matriz

a) Participacion del COMITE NACIONAL

b) Participacion del COMITE ORGANIZAOOROISTRITAL

c) Partictpacicn de las COD's y COR'es

4. EL CONGRESO NACIONAL DE UNlOAD ARTESANAL debe primera
mente'

3. La convocaloria a los Congresos Oepanamenlales de Unidad debera
realizarse bajo la siguiente rnodahdad:
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Debate

Federacion Departamental de
Trabajadores en madera
Federacion de Peinadoras (es) y Ramas
Afines de Bolivia
Federacion Departamental de Artesanos
Productores de Arte Popular

"EL PROBLEMA DE LA REPRESENTATIVIDAD Y LEGITI
MIDAD DE LA DIRIGENCIAARTESI\NAL"

Debate

Isidro Paz
Bruno Rojas

"ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL DEL SECTOR.
PRINCIPALESOBJETIVOS Y PROBLEMAS"

Relrigerio

Debate

Bruno Rojas

\....\.)I \Iv C r I vI"\L.LA\J i\..Jl~

....... '" .... ' .. 0".

Dr. Antonio Peres Velasco
Braulio Caldna
Simon Reyes

Verificaci6n de Asistentes
Palabras de tnauquracion:

INAUGURACION

15:15 a 1600

14:30 a 15:15

TARDE

11 :55 a 12:40

11:25 a 11:40
11 :40 a 11:55

11 :25 a 11 :55

11 :15 a 11:25

10:25 a 11 :15

10:00 a 10:25

8:30 a 10:00

MANANA

4 de Marzo

1. PROGRAMA

IV. ANEXOS
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Casto Rivero

"PAPEL DE LA C.O.B. EN LA INCORPORACION DE LAS
REIVINDICACIONES DEL SECTOR ARTESANAL. PRO-
BLEMAS Y ALTERNATIVAS DESOLUCION"

Debate

Isaac Laura

Mario Calque

Braulio Calcina

Guillermo Aguilar

"LAS ORGANIZACIONESARTESANALES FRENTE A LA
CRISIS. OBJETIVOS Y RESULTADOS LOGRADOS"

Exposicion de video: "A Cada neche sigue un alba"

Debate

Confederaci6n de Gremiales

Jorge Valencia

Nestor Allende

"RELACIONES DE LASORGANIZACIONES ARTESANALES
CON LOS GREMIOS DEL COMERCIO MINORISTA.
EVALUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS"

Refrigerio

Debate

Dr. Mario Castro

Casto Rivero

"OBJETIVOS DE LUCHA DEL ARTESANADO Y OBJETIVOS
DE LUCHA DEL COMERCIO MINORISTA. COMPA
TIBILIDAD DE INTERESES ENTRE AMBOS SECTORES"

10:15 a 10:40

10:15 a 10:45

9:30a10:15

9:15 a 9:30

9:00 a 9:15

8:45 a 9:00

8:30 a 8:45

8:30 a 9:30

MANANA

5 de Marzo

18:55 a 19:30

18:10 a 18:55

17:55 a 18:10

17:40 a 17:55

17:25 a 17:40

17:25 a 18:10

17:15 a 17:25

16:30 a 17:15

16:00 a 16:15

16:15 a 16:30

16:00 a 16:30
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Expostcion de video: "II Congreso Nacional de Artesanos y
otros eventos·

Ctausura del Seminario

Relrigerio

Plenaria

Redaccion. conclusiones y remomendacion por parte de las
cornisionss

Trabajo de cornislones

Contorrnacion de las comisiones de traba]o

Relrigerio

Debate

18:40 a 19:15

18:10 a 18:40

18:00 a 18:10

16;15 a 18:00

15:45 a 16:15

14:30 a 15:45

TARDE

1i :40 a 12:40

11 :30 a 11:40

10:40 a 11:30


