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Sin embargo. toda esta sltuaclon ciertarnente preocupanle que agobia at sector
artesanal exigio una respuesta y participacion de partes de este sector en la
busqueca de alternalivas de soluoon que puedan minirnarnente atrontar los
problemas mas importantes. En este senndo, ta respuesta artesanal plantea
que la base del planteamiento de soluciones a los problemas soclo-economl
cos y orqanizativos radica en la tarea de reorganizar y unificar a la familia arts
sanal con el objetivo de conformar un solo instrumento organizado con capaci
dad movitizadora y sentido de neqociacion y disputa trente al Estado.

La Iorrnacion de la Comislon Nacional de Orqanizacion del Congreso de Uni
dad Artesanal, la convocatoria para este evento fijado para el 28 y 31 de julio
del presente alio y la torrnacion de comisiones organizadoras de congresos
departamentales, regionales y provinciales, son pasos importantes que viene
dando el sector artesanal en el memento actual. en procura de democratizar y
fortalecer la estructura organizativa sectorial.

La capacltaclon ha constituido en la histona orqaruzacronai del sector una de
las aspiraciones y practices mas importantes que ha recibido de acuerdo a la
coyuntura y situacion htstoricas un tratamiento determinado en cuanto a SlJ
forma y contenido De esta manera. la capacnacion fue pnncipatmente tecnica
y polttico sindical, rnstituclonalrnente encarada desde dos angulos, uno esiatal
y otro gremial, con arnplio predornlnio del segundo sobre el primero. Los gre
rnios artesanales en este caso adoptaron dos practicas de capacitacion, una
tradicional ligada a la preparaci6n y cualiticacion de la fuerza de trabajo, cuyo
uucto prectsamente eSla en ellaller artesanal y, otra organizativa-sindical enca
rada a partir de la necesidad de cotarse de una dirigencia consecuente y

EI artesano boliviano entrenta en el momento actual una situacion socio-eco
nomlca critica, producto del proceso de desestructuracion de las tormas y es
Irategias de actlvtoad del sector, que en el ultimo quinquenio tueron notable
mente agudizadas. Esta situacion complejiza y ahonda el conjunto de proble
mas y necesidades que aqueja al sector. A la lalla de politicas sstatales reteri
das al credito, capacitacion tecnlca, legislacion social y facilidades de mercado,
S6 suman alms problemas oe car::ir.lp.rinterne como ser carencia de una sola y
salida orqanizacion gremiaJ, debil plantearniento de objetlvos, reduccion pau
latina de la pobtaclon afiliada y la consecuente oesmovmzacton de las instan
cias dirigenciales.

1 . Probtematlca y [ustlticaclon

I. PROYECTO

LA CAPACITACION ARTESANAL. BASES PARA SU
FORMULACION Y DESARROLLO

SEMINARIO III



2

Por tanto, considerando la necesidad de realizar eventos donde puedan deba
tirse y definirse aspectos que haoen a la capaeitacion sectorial centro de un
contexto de sducacion popular, se propone un primer Seminario-Ialler, que

Otra dimension que debe asumir la educacion popular y con ella ia capacita
cion, es el caracter y contenido liberador; es decir, que en las actuales condi
ciones capitalistas, el objelivo buscado 0 pretendido complete la liberacion de
las fuerzas sociales de las condiciones generales contrarias que obstaculizan
su crecimiento y desarrollo a partir de la irnposicion de un conjunto de normas
y pautas soclo-economicas. culturales y principalmente educativas, que frenan
el ejercicio libre organizado de los sectores dominados. Consecuenlemente la
Educacion Popular debe contener un conjunto de practicas orientadas a la
damocratlzacion de la persona, del grupo, en sus decisiones de lograr la
transtormaclon de la actuat estructura socio-econornica y pofitica, en beneficio
de.una "nueva sociedad".

La capacttacion, por tanto, pese al caracter especlfico que pueda adoptar de
acuerdo a un conjunio de oojetivos uazados, esta inmersa en una globalidad
educativa que implica la vida misma de los actores, desde sus hechos mas
simples como el trabajo, la actividad familiar, etc., hasta los hechos mas com
plejos como el destino dal trabajo, la participacion polftica 0 sindical, la relacion
del mundo familiar con el mundo social, etc. Si se acepta todo esto, la capaci
taclon no es mas que un mecanisme inlegrado de eoucaclon popular, 0 dicho
en otras palabras la sducacion popular incorpora a la capacitacion como una
de las fases generadoras de respuestas y actitudes orientadas hacia un cam
bio sustancial de la situacion de la persona 0 grupo. Siendo una fase educa
tiva, la capacitacion no liene fines u objelivos unicos y ullimos, sino constituye
un puente Iransitorio hacia la busqueoa de otros objetivos cualitalivamente su
periores relacionados al mejoramiento de las condiciones soclo-econornicas
de vida, a la plena participacron pontica en las instancias de poder y a la con
trlbuclon efectiva en la construccion de un nuevo orden de cosas.

EI Estado no hizo gran cosa en ef plano de la capacitacion artesanal, salvo las
experiencias de attabetizacion que no tuvo exclusivamente como poblacion
objetivo al artesanado y; la creacion de centres tecnicos y entidades planifica
doras que no lograron precisamente resultados aceptables.

En la ultima decada debe agregarse un otro caracter institucional que adopta la
capacitacion artesanal, a cargo de algunas organizaciones no gubernamenta
les (ONG's) que pretenden esencialmente coadyuvar el mejoramiento de las
condiciones de vida de la familia artesanal a traves del mejoramiento de las
condiciones tecnicas del trabajo. Esta labor de capacitacion, sin embargo es
aun debil y carente de mayor cobertura poblacional.

capaz. La caracteristica principal de la capacitacion gremial en gran parte de
la historia del sector radica en su espontaneismo, sin descartar las experien
cias de determinados gremios que lograron concretar la tormacion de centros
de capacitacion y la elaboraclon y difusion de maleriales de torrnacion pollttco
sindical.
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3. Contenido Ternatico

a) Estructura organizativa actual. Principales problemas y necesidades.

e) Problematizar y proponer un conjunto de ideas, tareas y objetivos para el
establecimiento de una escuela de capacitacton artesanal encarada por
los propios artesanos.

2.2 Objetivos especificos

a} Oebatir y definir las principales tendencias y formas que asume la capa
cltacion en relaclon a las necesidades y prioridades artasanalas.

b) Evaluar las experiencias de capacitacion en otros sectores sociales, a
objeto de identificar lineas de trabajo para emprender tareas de
capacuaclon artesanal.

c) Evaluar la partlclpacion del sector y sus organizaciones en la busqusda
de lograr planes y programas de capacitacion.

d) Evaluar criticamente las experiencias realizadas sobre capacitaclon ar
tesanal a traves de la creaci6n de centres, escuelas 0 proyeclos
determinados; con la finalidad de identificar una escuela "modelo" de
capacitacion.

2.1 Objetivo general

Iniciar un debate preliminar sobre las tematicas de capacitaclon y edu
cacion popular, evaluando las tradicionales practicas encaradas en este
sentido; en la pretension de concebir y ejercitar un programa alternativo
de educacion y Iorrnacion artesanal orientados al mejoramiento de las
condiciones generales de vida del sector y especificamente al
fortalecimiento de sus organizaciones.

2. Ob jetivos

tendra como objetivo central, la problernatica de la capacitaclon y educaclon
popular y las posibilidades de concretar un centro 0 escuela de capacttacton
que incorpore precisamente programas educativos alternativos y transtorrnado
res. Este es el caso en concreto de la Escuela de Orfebreria emprendida por la
Asoclacion Mixta de Orfebres y Relojeros, AMOR, que requiere un conjunto de
ideas objetivas y agresivas para encarar un proyecto de esta naturaleza

EI Semina rio-taller desarrollara un conjunto de temas, preliminares a 10que
podria sar un gran debate sobre la problernatica de la capacltaclon y educa
cion popular, contando para este proposito con la participacion acliva de diri
gentes y bases artesanales e, instituciones ligadas al apoyo del movimiento
popular.
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La experiencia minera.
CEPROMtN

La experiencia campesina.
CEDLA

Edgar Cadima (PROCEP)

Tema 3: Los ssctores sociates jrente a la capacitacion. EI caso artesanal.

Panel:

Moderador: Jose M. Herrera

Tema 2: La Edueaeion Popular y la capacitacicn como lactores de orqani
zaclon social. Principales Tendencias.

5. Expositores

Tema 1: Estructura organizativa actual. Principales problemas y necesidades.

- Bruno Rojas (CEDLA)

Considerando el posible nurnero elevado de participantes artesanos, cada or
ganizacion deleqara dos representantes, sean de base 0 dirigentes.

EI Seminario-taller tendra un caraeter regional contando con la partictpaclon de
afiliados y dirigentes de base de las organizaciones artesanales de la ciudad
de La Paz y en especial de la Asociaclon Mixta de Orfebres y Relojeros
(AMOR). Se sxtanderan invitaciones a represenlantes de la COB y la COD de
La Paz, a investigadores ligados a la problarnatica de la capacitacion y ecuca
cion popular y, a Instituciones privadas y publicas relacionadas con el qusha
cer artesanal.

4. Partieipantes

e) Taller Abierto de Evaluacidn y proposicion de alternativas de trabajo.

Objetivos y propositos de la capacitacion artesanal.

Objetivos, posibilidades, requerimienlos y problemas para em
prender una Escuela de Capacitacion artesanal.

d) Contorrnacion de escuelas 0 centros de capacitaclon artssanal. Expa
riencias y alternativas.

c) Los sectores populares frente a la capacuaclon. EI caso artesanal.

b) La educaci6n popular y la capacitacion como factores de orqanizaclon
social. Principales tendencias.
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d) Debate Colectivo. Luego de cada tema expuesto y cornentado, la sala en
pleno delibera sobre determinados aspectos delimitados por el
Moderador.

cJ Moderadores. Tanto las exposiciones individuales , como los paneles
saran resumidos y comentados por una persona invitada expresamente
para este objeto, la misma que conducira el debate del lema 0 de los
temas expuestos.

EI Seminario-Ialler se regira de acuerdo a la siguiente metodologia:

a} Exposiciones. A cargo de personas invitadas para tal efecto, contando
con un liempo determinado de exposicion,

b) Paneles. A cargo de un grupo de invitados expositores, para debatir en
forma alternada y complementaria un mismo tema generador.

6. Metodologia

Moderador responsable: CEDLA.

b) Objetivos, posibilidades, requerimientos y problemas para encarar
una Escuela de Capacitacion artesanal.

Tema 5: Taller abierto de Evaloacion y proposici6n de alternativas de trabajo:

a) Objetivos y propositos de la capacitacion artesanaL

Raul Rodriguez (CEPROART).
Roberto Casanovas (IDEPRO).
Representante FIE.
Fernando Moya (AMOR).
Moderador: Silvia Escobar de Pabon.

Tema 4: Contormaclcn de escuelas 0 centros de capacltacton artesanaL
Experiencias y alternativas.

Panel:

Moderador: Bruno Rojas.

La experiencia estatal-artesanaL
Gonzalo Rodriguez (INBOPIA)

La experiencia artesanaL
Hernando t.arrazabat (CEDLA)
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EI costa de la inscripci6n sera de Bs 3.- a objetos de dotar a los participanles
de material de Irabajo y refrigerios. Se otorqara, a todos los partlcipantes certi
ficados de aslstencta.

La convocatoria para este evanto consistira en la entrega de invilaciones a las
organizaciones artesanales.

h) De la lnscrtpcion y convocatoria, Las inscripciones se recibiran a partir de
la fecha en el horario de 16:00 a 21:00 en la Sede Social de la Asociacion
Mixta de Orfebres y Relojeros (AMOR), Plaza Alonso de Mendoza, No. 234
hasta ~I 1c; ....~I ~-~~~~.~~~sc: oJ uc pac;:'CJI1.C'lte .

g) Lugar, fecha y horas. EI Seminario se realizara los dias 17 y 18 de junio
en la Sede Social de la Asociacion Mixta de Orfebres y Relojeros, Plaza
Alonso de Mendoza, No. 234 en el horario de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a
19:00. La inauquracion del evenlo se producira a horas 09:00 del cia 17.

e) Orqanizacion de comisiones de Irabajo. De acuerdo a tres lemas de
anallsts seleccionados, se contorrnaran comisiones de traba]o
encargadas de debalir y elaborar un coniunto de conclusiones y
recomendaciones sobre cada lema designado.

f) Se contormara una comlslon redactora de las principales conclusiones
del evento.
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En 10que respecta a la segunda calegoria de orqanizacion, las Federaciones,
Rojas actaro que exislen Federaciones Sectonates Urbanas, que se ubican en
el area urbana y aglutinan un solo lipo de aclividad. Pero, por otra parte, axis
ten Federaciones Mixtas Provinciales que ya aglutinan a un conjunto variado
de tipos de actividad. A esos dos tipos de Federaciones se anade, adernas, el
de las Federaciones Mixtas Regionales, recalc6 el Lie. Rojas. Subiendo un
poco mas en niveles de ubicacion, tamoiern hay que considerar, dentro de esta
categoria organizativa, ariadia Rojas, el caso de las Federaciones Departa
mentales Urbanas y Urbano-Provinciales. Luego, tarnolen habria que lener en
cuenta, continuo diciendo el expositor, a las Federaciones Nacionales Secto
riales y a las Federaciones Nacionales Constiluidas. Y finalmente, siempre de
acuerdo a 10dicho por Rojas, no se puede dejar de mencionar a las Confede
raciones Nacionales y Sectoriales, que vendrian a ser, en este momento, una
especie de Confederaciones fantasmas.

Seguidamente, el Lic. Rojas paso a detallar cada una de las categorias organi
zativas antes mancionadas. En ese senlido, dijo que, en 10que respecta a las
organizaciones de base, se debe destacar, por un lado, el caso de las Asocia
ciones 0 Sindicalos Sectortales Urbanos, es decir, organizaciones que esen
cialmente se ubican en las ciudades. Por el otro, las Asociaciones 0 Sindicalos
Sectoriales, regionales 0 provinciales, que ya presenlan caracterislicas rurales.

EI Lic. Bruno Rojas se refine, en su exposici6n, a la estructura organizativa del
sector artesanal, como ssta se presenta, sus diversas formas organizativas, ca
racteristicas, etc. En una primera instancia se refiri6 a c6mo esta organizado el
sector, para cespues pasar a destacar los problemas que entrenta,

En 10que se refiere a las formas de organizaci6n del sector, Rojas dsstaco tres
formas importantes: las organizaciones de base 0 primarias; las organizacio
nes intermedias; y las orqanizactones matrices 0 superiores. En cuanto hace a
las primeras, las Asociaciones, las coopsrativas, los sindicatos, las rnutuales,
algunas sociedades, etc., se destacan como las formas mas importantes. Den
tro de las organizaciones intermedias, anoto el expositor, se tendrla a las Fede
raclones, que se complejizan un poco debido a los diferentes tipos de Fe
deraciones que se organizan de acuerdo a crilerios distlntos: el criterio de
acuerdo al tipo de actividad que se realiza, y el criterio respecto a la ubicacion
geografica 0 espacial. En cuanto a las organizaciones matrices 0 superiores,
se tendria que tomar en cuenta a la Contederacion de Artesanos de Bolivia y a
la Central Unica de Artesanos de Bolivia, continu6 diciendo Rojas. Adernas, en
criterio del expositor, en esta cateroria organizativa tamoien se podria ubicar a
la Conteoeracion de Gremiales y a la Confederaci6n de Comerciantes Minoris
tas y Vivanderos de Bolivia, pese a no estar direclamente relacionados con el
sector artesanal.

Participaci6n del Lic. Bruno Rojas

II. RESUMENES DE LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES
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Rojas dijo que a esa serie de problemas habia que oponer otra serie de nece
sidades. Una prirnara nacesidac, a juicio de Rojas, seda la de contar con un

EI expositor se retirio a la crisis organizativa por la que, en la actualidad, esta
atravesando el sector. Puso enfasis en la deficiencia en el funcionamiento de
las organizaciones, en la falta de cohesion de las diferenles lormas organizati
vas, y en la irregular marcha de los cuatro componenles antes mencionados.

Oespues, el Lie. Rojas se refirio a que en el ultimo quinquenio, vale decir, a
partir de la implantacion de In Nueva Politico Econornica en 1985, las unidades
sconorrucas artesanales se han visto sometidas a un proceso de desestructu
raclon: los lalleres semiempresariales 0 familiares se han reducido a talleres
unipersonales 0, simplemente, han dejado de exislir. A ese factor se suman, sl
guio diciendo Rojas, la falta de mercado, de credito, de capacitacion tecnica, la
libre lrnportacton, la libre contratacion, la relocalizacion, aspectos todos ellos
que se reflejan en una crisis organizaliva del sector y en la perdida paulalina
de afiliados.

Mas adelante, el Lic. Rojas explicc cuales serian las formas principales de or
ganizacion del sector. Oijo que 10 primero que deslaca es una Directiva, que
bien se podrla delinir como un conjunto de socios, de afiliados, elegidos para
ejercer ia drreccicn de la orqanizacion en su conjunto. Luego hay que tener en
cuenta, en segunda instancia, enfatizo Rojas, a la poblaeion afiliada, que se
define como el total de miembros individuales 0 colectivos, actives 0 pasivos
que pertenecen a la organizaci6n. Un tercer componente, siempre de acuerdo
aJ disertante, estaria referido at programa 0 plan de trabajo, que se define como
el conjunto de objetivos, finalidades, planes y aclividades, planificadas y eje
cutadas por la orqaruzacion. Rnalmenle, el cuarto componente, aclaro, serla el
euerpo juridicc a reglamentario, que liene que ver con el conjunto de normas y
pautas que regulan las actividades de dirigentes y socios a traves de una per
soneria juridlca, de estatutos orqanicos y de reglamentos.

Por otra parte, el Lie, se refino tambien al problema de las afiliaciones. Oijo que
por 10 complejo del sector en su conjunto, no estaba claro que orqanizacion
estaba afiliada a que otra, quie" represenla a quien. Por 10 tanto, continuo di
ciendo, el tipo de aflliacion, de orqanizacion y de representacion dentro de la
Contsderacion como entidad matriz, varia conslanlemente. Y de hecho, sos
tuvo Rojas, existe un grave problema de represenlalividad a nivel de organiza
ciones superiores, Sl tomamos en cuenta que la Central Unica de Artesanos de
Bolivia no pertenece direclamente a la COB sino que se constituye en un pilar
de la Contederacion Sindical de Trabajadores Gremiales, Comercianles Mino
ristas y Vivanderos de Bolivia. Es decir, en este ultimo caso, a decir de Rojas,
las organizaciones artesanales pasan a engrosar una orqanizacion no solo de
artesanos sino tamblen de comercianles minoristas y vivanderos.

Finalmente, y en 10 que se reliere a las organizaciones matrices, Rojas sostuvo
que en esta categoria se considera a las Centrales Nacionales Mixlas y a las
Confederaciones Nacionales Mixtas, y que ambas organizaciones confluyen
en la COB.
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espacio de reuniones, una sede social; en segundo lugar, puntualizo, la perso
neria juridica; la capacitacion general, como tercer aspecto: un cuarto aspecto
estaria relacionado con la necesidad de asesoramiento juridico-economlco; la
norrnatizaclon de los londos, como quinta necesidad; y, finalmente, y como
sexta necesidad, y antes de lerminar su exposici6n, Rojas propuso Ia ranova
cion y cualificaci6n de los dirigentes.
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Cadima se refirio tarnbien a que una educacion popular bien concebida debe
tocar aspectos relacionados con un programa de educacion popular para arts
san os; debe tocar la problamatica colidiana de determinado sector, en esle
caso, la de los artesanos; y debe tocar, finalmenle, aspectos ideoloqicos. EI ex
positor puso especial enfasls en que ssos tres aspectos deben ser impartidos
en forma equilibrada y evitando priorizar uno u otro. Becatco, final mente, que
es esa precisamente la forma correcta en que se debe entander la ecucacion
popular.

Pero adernas de esos tres elementos, hay que condiderar tambien, enfatizQ
Cadima, la ligaz6n que debe existir entre accion social y trabajo educativo. En
10 que se refiere a la acclon social, hay que lener en cuenta principalmente,
saqun Cadima, a los proyectos productivos (de salud, rurales, centros de rna
dres, de medios de cornunicacion, etc.). En 10que se refiere al trabajo educa·
tivo, Cadima rnenctono tres circulos fundamentales a tenerse en cuenta, y que
son: el cfrcuJo de la informacion, el de la capacltacton y el de la tormacion. Es
tos tres circulos s-e combinan e interactuan, de modo que entre los tres van a
configurar 10que lIamamos "eoucacion",

La exposicion de Cadima giro en torno a 10 que en electo es al concepto de
"educaci6n popular". Oijo que por "educacion popular" existen muchos y varia
dos conceptos, divergentes entre si. Oijo, aoemas, que se trata de un concapto
y una practica cuya rstlexion y ejercicio sa lieva a cabo desde hace mucho
tiernpo.

Cadima propuso delinir la educacion popular a partir de Ires elementos basi
cos: un primer elemento seria el de los componenles, es decir, el de los secto
res sociales con los que se trabaja. Un segundo elemento a contemplarse,
continuo diciendo Cadima, es el referido a los objetivos de transformaci6n so
cial. Y un tercer elemento seria el de la metodologia.

Parttclpacton de Edgar Cadima (PROCEP)
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La duracion de estos talleres, rnenciono luego, no debe exceder los tres dias,
por cuanto los asistentes no disponen de mas tiempo, revelo Ormachea a

En 10que se reliere a ta seteccion de temas, Ormachea dectaro que en los ta
lIeres se habia comenzado a discutir problemas de orden coyuntural y estructu
ral a partir de problemas cotidianos, sconomlcos, sociales y politicos concretos
que tenian en ese momento los campesinos. Oijo que creia muy importante el
tomar temas regionales y relacionarlos con ta probternauca nacional, y que
solo es posible comenzar a discutir problemas regionales y nacionales de
orden politico, social y economico a partir de una experiencia cotidiana. En ese
sentido, explico Ormachea, es importante que se planteen problemas a partir
de las propias necesidades de los asistentes y comenzar a desarrollar temas a
partir de esas necesidades cotidianas, pero tarnbien exis!en una serie de
temas que se generan a partir del mismo proceso, econcrnico, politico, social
que se consideran importantes.

En relacion a las tecnicas de trabajo, Orrnachea manifesto que la convocatoria
a los taUeres se la hace por medio de la radio y por una visita que hacen a las
comunidades los dirigentes de las Federaciones de Campesinos y de la Cen
tral. Sin embargo., siqulo diciendo, antes de la realtzacion del taller los asis
tentes ya saben que temas se van a discutir, puesto que los mismos se definie
ron ya entre miembros del CEDLA y asistentes al taUeranterior.

Una vez terminado el taller, dijo Ormachea, los representantes orqanicos tie
nen la obiiqacion de transmitir los conocimientos adquiridos en los ratlerss a
los miembros de sus respectivas comunidades.

Para actarar mejor el proceso, el expositor se relirio a la parte metodotoqlca y a
como la Unidad de Estudios Rurales (UER) del CEDLA planlflco su actividad.
Se relirio a que en su concepto, la capacitaclon deberia ser permanente, mo
tivo por el cual los talieres se Iievaron a cabo cada dos meses. A los talieres
concurrian, continuo diciendo Ormachea, miembros con representacion orga
nica, es decir, los concurrentes eran representantes sindicales, generalmente
el Secreta rio General, un represen!ante de base, y una cornpariera muter. La
presencia de una representante del sexo lemenino lue fundamental por la irn
poryancia que esta tiene en la economia campesina, slquio diciendo Or
machea.

EI Lie. Ormachea se refirio, en su exposicicn, a la experiencia que se habra te
nido, por parte del CEOLA, en 10que se reliere a la torrnaclon politico-sindical
del movimiento campesino regional. Cornanzo diciendo que el CEOLA habia
hecho un convenio con la Federacion de Campesinos de Vaca Diez y con la
Central Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Guayaramerin. En ese
entendido, dijo Ormachea, los aliliados a esas organizaciones han ido asu
miendo paulatinamente el proceso de capacnacton. y han delineado, poste
rlormente, los objetivos planteados previamente.

Particlpaci6n del Lie. Enrique Ormachea (CEDLA)
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EI expositor se relirio tarnbien a 10que ha sido la experiencia a nivel de organi
zaciones sindicales a partir de la realizaclon de talleres. En ese sentido, dijo
que, a la fecha, y a partir de esa experiencia permanente en forma bimensual,
S9 ha logrado consolidar la presencia del 70% de los sindicatos tanto de la
zona de Riberalta como de los de la zona de Guayaramerin. Dijo que 10posl
tivo de ese alto porcentajs de presencia sindical radica en que, por un lado, la
Federacton pueda tener discusiones permancntcs con sus sindicatos, y que los
talleres han permitido la presencia de comunidades reacias a la organizaci6n y
que, posteriormente, han logrado consofidar sus sindicatos. Por otra parte, y
como otro aspecto positivo, Ormachea dijo que tanto la Federaci6n de Campe
sinos de Vaca Diez como la Central de Guayaramerin han comenzado a dar
respuestas a los problemas regionales y nacionales, precisamente porque los
ternas tratados en los talleres han sido una permanente respuesta a los pro
blemas coyunturales y estructurales del pais. Siempre refirienoose a 10positivo
de los talleres, Ormachea hizo hincapie en que son las bases mismas las que
comienzan, a partir de los talleres, a plantear la necesidad de proyectos con el
objetivo de solidificar el movimiento campesino. Dijo, ademas, que en la re-

Ormachea hizo notar, asirnisrno, que una vez realizado el laller se elabora un
documento. Este documento, dijo, contiene todo el debate, que ha sido gra
bade previamente, y una [isla de participantes. porque es importante que los
asistentes a los talleres se sienlan parte integrante del documento final.

Ormachea indic6, por otra parte, que es muy irnportante el seguimiento que
puedan hacer la Federacion. las direcciones sindicales y el CEDLA una vez
terminado el taller, pues es fundamental comprobar hasta que punto quienes
han asistido al taller han sido capaces de volcar ese aprendizaje y esa expe
riencia en beneficio de sus comunidades.

En 10que se refiere al funcionamiento de los talleres, Ormachea dijo que el
CEDLA elabora un docurnento basico de trabajo que les es entregado a los
asistentes del taller y pueda ser leido por ellos durante las neches para ser
sometido, posteriormente, a oiscusion. Segun 10expuesto por el Lic. Orrna
chea, durante las mananas se lIeva a cabo una axposiclon muy concreta utili
zando, normalmente, papsloqrato y material audiovisual. Oespues de la expo
stolon, sostuvo, tienen lugar preguntas y respuestas aclaratorias. Por las tardes,
continuo diciendo el expositor, se forman tres 0 cuatro grupos de trabajo y se
plantean algunas preguntas relacionadas con la exposlclon de la manana. En
torno a esas preguntas, dijo, se genera la discusion y el intercambio de ideas.
De acuerdo a 10dicho por Ormachea, cada grupo de trabajo liene un presi
dente que es el que cede la palabra, y un secretario, que es el encargado de
tornar notas de la discusi6n. Finalmente se lIeva a cabo una plenaria en la que
se van anotando en el papeloqrato las conclusiones a las que arribo cada
grupo con relaci6n a cada una de las preguntas sobre la que se olscutio. Por
ultimo, dijo Ormachea, se contrasta las diferentes conclusiones con el objetivo
de enriquecer la discusi6n.

tiempo de declarar que en esos Ires dias se disculen, por 10general, no mas de
tres temas.
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Ormachea destac6 las repercusiones y el impacto que esos talleres estan cau
sando a nivel social en la region. Dijo que pese a que se trata de una zona muy
dificil debido al dominio ejercido por los patrones, cada vez que se convoca a
un taller la prensa esta siempre haciendo entrevistas a los asistentes, 10 que
demuestra la presencia que estos organismos sindicales ya tienen en la zona.

Finalmente, el Lic. Ormachea se reflrio, a modo de recomendaci6n para con
cualquier sector can el que se practique educaci6n popular, a que los docu
mentos a emplearse deben ser muy puntuales, con una extension que no ex
ceda las cinco 0 seis paginas. Esto, finaliz6 diciendo, debe combinarse, en 10
posible, con el uso de material audiovisual.

gion, solo el movimiento campesino habia logrado alcanzar un buen grado de
organizaci6n, y que, en esa medida, habia empezado a incorporar a otros
sectores menos organizados. En esa perspectiva, los talleres cusntan, actual
mente, con la asistencia de fabriles, maestros, artesanos, etc., recalc6 el Llc.
Ormachea. Menciono, por ultimo, y como uno de los aspectos que a su juicio es
fundamental, el hecho de que hace tres semanas se hayan lIevado a cabo los
dos ultimos congresos de renovaci6n de directorio tanto de la Federaclcn de
Campesinos como de la Central. EI resultado tue, afirrno, la renovacion del
80% de los dirigentes; se trata de dirigentes nuevos pera que han participado
permanenlemente en los cursos de capacltaclon y talleres.
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Oijo tambien que CEPROMIN consideraba que una biblioteca no puede estar
abierta esperando simplemente al publico lector, sino que tarnblen es impor
tante salir a buscar lectares. Oijo que de ese modo se Jograreunir tres 0 cuatro
lectares y se comienza a leer un libra en forma conjunta, para despuss proce
der can la discusion grupal sabre 10 que se ha leido. Salazar asevero que se
trata de una experiencia verdaderamente educaliva y de tormacion en forma
colectiva.

Salazar lnlcio su participacion diciendo que, durante diez anos, CEPROMIN
habia trabajado en favor de los mineros. Oijo que los objetivos de esa organi
zacicn era la de lograr una tormacion politico-sindical, puesto que los mineros
siguen siendo, segun su apreciacion, el elemenlo central del movirniento po
pular. Sin embargo, continuo, rasulla algo paradojico el pensar que al sector
minero, que ha sido un sector de vanguardia, necesile torrnacion sindical. Se
retirio, en ese senlido, a la manera en que CEPROMIN respeta los casos de di
rigentes auloformados; pero tambien es importante, sostuvo, el dirigirse a las
bases, en las que se puede encontrar enormes potencialidades a nivel de diri
gentes.

Record6 que fue en 1979 que CEPROMIN smpezo su actividad con un
seminario de tormaclon sindical, y que ellos tambien sufrieron el rigor de las
represiones al movimianto minero, motivo por el cual, en algun momenta tuvie
ron que cerrar sus puertas. Sin embargo, siguio, nunca se dejo de hacer los
mencionados seminarios, a los que, incluso, se invito a psrsonajes politicos.

Por otra parte, dijo que han ingresado a la fase de pubncacion de cuadernillos
de formaci6n, en los que se toca problemas de sindicalismo y politica, coges
lion obrera, historia de la torrnacion de los comites de amas de casa, seguridad
industrial, pertoracion, modos de produccion, etc. Pero adernas, siguio diciendo
Salazar, uno de los importantes objetivos de esta publlcacion fue el de incenti
var el habtto por la lectura, motivo por el cual se han formado las IIamadas
"Bibliotecas populates".

En cuanto a la dtstnbucion regional del trabajo de CEPROMIN, el expositor dijo
que se cuenta con tres regionales: la primera esta en Uallagua, y atiende los
distritos de Catavi, Siglo XX, y Huanuni, y distritos privados como Pucro, Maya
pampa y Kapacirpa. La segunda regional se encuentra en Totoral, y atiende
todo el canaoon Antequera, vale decir, Totoral, Avicaya, Estalsa (cerrada), Boli
var y Marka Colon. Finalmente, la tercera oficina se encuentra ubicada en
Arocha, y cubre todas las minas de 10 que se na denominado el Consejo Cen
tral Sud, Quechisla, Animas, Siete Suyos (cerrada), San Vicente, Chorolque y
todas las minas privadas del sur. Oijo que cada una de esas tres oficinas re
gionales cuenta con una Biblioteca popular, y en cada una liene un registro de
aproximadamente 200 lectores mensuales, Irabajadores mineros, nines, amas
de casa, etc.

Participaci6n de Marco Salazar (CEPROMIN)
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Finaliz6 diciendo que, pese a que el sector minero es un sector muy completo
sindicalmente hablando, hay aspectos al interior del mismo en 10que todavia
hace lalta una intensa tarea de torrnacion. Sin embargo, CEPROMIN es una
instituci6n convencida de que los trabajadores mineros siguen siendo 91sector
mas importante del movimiento popular, concluy6 Salazar.

Salazar rnenciono tarnbian el hecho de 10diferentes que son los oistritos mine
ros entre si, pero aclaro que el caso de las minas privadas es mucho mas con
flictivo. Sostuvo que en algunas de esas minas no se permite el ingreso ni si
quiera a los miembros de la Federacion de Mineros, y que estan constituidas
como verdaderos feudos. Lament6 el que durante los diez anos de trabajo no
se haya podido ingresar a muchas de esas minas.

Dijo, asimismo, que en la actualidad, han incorporado el uso de equipos de vi
deo para sus seminarios de formaci6n, aunque no lienen claro aun el tipo de
metodologia a implementar para sacar mejor provecho de ese uso.

Refirio que su trabajo tarnbien estuvo orisntado al sector de las amas de casa,
en la medida en que consideran que es precise un espacio de retlexion para
que se valore en su real dlmanslon la importancia de este sector, en ocasiones
considerado como secundario. En tal sentido, afirrno, CEPROMIN ayuoo a que
se organice el Comite Nacional de Amas de Casa.

Otro medio de los que dispone CEPROMIN para su actividad de tormaclon.
afirrno Salazar, es la radio, dado que la rnayorfa de las radios mineras todavia
funcionan. Dijo que CEPROMIN tiene un programa radial lIamado SOCAVON
INFORMATIVO, de media hora de duracion y que lIega a las distintas radios
que funcionan en los centros mineros.
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Se refirto tarnbien a que e! INBOPIA esta alentando a esos nuevos estamentos
de la sociedad que se han dedicado a la artesania porque han demostrado ser
mas permeables y mas abiertos a las innovaciones, a la asistencia tecnica y a

Asimismo, Rodriguez osstaco el hecho de que son sectores de la clase media
los que estan asistiendo, actualmente, a una serie de ferias internacionales de
artesania. Pondero el hecho de que sean esos sectores los que se esten bene
!iciando econornicamente debido al mteres que se muestra en el exterior por la
artesania boliviana.

Se refirio, tambien, a que son problemas de indole economico los que no per
miten que INSOPIA desarrolle normalmente sus actividades en todo el territorio
nacional, y que, debido a ello, ha tenido que circunscribir sus actividades al
area urbana de la ciudad de La Paz.

Declare que esta consciente de la resistencia que genera cualquier lnstitucion
del Estado, puesto que siempre se asocia esa institucion con los defectos que
tiene la adminlstracion publica. Es debldo a ello, siquio diciendo, que el INBO
PIA esta en una etapa que consiste en ganarse la confianza del pueblo, en ge
neral, y del sector artesanal, en particular.

Oijo que el INBOPIA esta bajo la supervision del Ministerio de Industria y Co
mercio, y que se trata de un post-operative tecnlco de ese Ministerio aunque
circunscrito al campo de la pequena industria y el sector artesanal. Las tuncio
nes principales del INSOPIA, recalco Rodriguez, son el tomento, la promocion,
la aslstencla tecnica integral, la canalizacion de creditos, la detensa del patri
monio cultural, entre otras. Todos esos aspectos, dijo, estan orientados, preci
samente, a la superacion del sector artesanal de la pequena industria, y a que
el artesano ascienda a un nivel inmediatamente superior, que es el de la in
dustria mediana. En ese sentido, Rodriguez aclaro que INSOPIA dirige su ca
pacitacion a aquellos rubros que son de interes del pars en su conjunto.

Rodriguez, a tiempo de iniciar su exposicion, se refirio al papel que juega el
Instituto Boliviano de la Pequeria Industria y Artesanfa (INSOPIA) en la capaci
tacion artesanal, resultados y planes de trabajo.

Dijo que INSOPIA tiene diez u once anos de trabajo, que es una instttucion re
lativamente nueva y que probablemente por ello no sea conocida por la mayor
parte del sector artesanal. Aclaro que se trata de una institucion eminente
mente tecnica descentralizada del sector publico, cuyo campo de accion es el
de la pequena industria y el sector artesanal en cuanto se reliere a la actlvidad
de transtormaclon. de rnanutactura, de tabricacion, de elaboracion y de presta
cion de servicios. Por 10tanto, insistio Rodriguez, el campo de accion de INSO
PIA es toda aquella actividad que desarrolla el artesano 0 el pequerio industrial
slarnpre y cuando implique transformacion 0 Iabricacion de un producto, de
una materia prima 0 de un producto semielaborado, terminado 0 semitermi
nado.

Participaci6n del Dr. Gonzalo Rodriguez (INBOPIA)
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Rodriguez dijo, asimismo, que otro de los graves problemas que desde su
punto de vista entrenta actualmente el artesano es el de la competencia y el de
la crisis. Oijo que no solamente hay cada vez mas artesanos, especialmente en
el sector de tejidos, 10que provoca una competencia cada vez mayor, sino que
la crisis ha provocado que, por ejemplo, el carpintero ya no sea lolalmente car
pinlero, ni el panadero totalmente panadero. Muchos artesanos, afirrno, deben
dedicarse a otro tipo de actividad para subsistir.

Finalmenle, al referirse a los planes que tiene el INBOPIA, Rodriguez revelo la
posibilidad de que el Banco MundiaJ canaJice un programa de asistencia tee
nica y capacitaci6n para el sector de la pequsna industria y artesania por un
valor de eatoree millones de d6lares. Oijo tarnoien que ese monto seria accesi
ble porque se simplifiearian los tramites de credito mediante un londo de retro
garantia.

Mencion6 los casos de la organizaci6n KANTATI. Central Manos de Bolivia y
Proyecto Ulla-Ulla como tres casos en los que la asistencia del INBOPIA ha
sido decisiva. Destaco, adernas, que los resultados han sido muy alenladores
en 10que se refiere a la artesania tipica, aunque no asi en 10que respecta a la
artesania utilitaria, debido a que se trata de un sector muy aferrado a sus tee
nolog las tradicionales.

la capacitaclcn, Hizo una comparaci6n entre esos nuevos artesanos de clase
media y los artesanos tradicionales y dijo que estos (Jltimos son muchas veces
reticentes a la irmovacion. A esa clase media que esta incursionando en la ar
tesania, siguio diciendo Rodriguez, Ie interesa captar nueva tecnologia y que
sus productos curnplan normas de calidad.
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Otro inconveniente detectado, dijo, liene que ver can las unidades econornicas,
en sentido de que los taHeres artesanales declaran que seria muy importante
acceder a una capacitaclon de tipo tecnico-productlvo. Par otra parte, y dentro
de 10 que signifiea la capacltacion, se ha podido advertir problemas relaciona
dos con la gestion administrativa de la unidad econornica, Muchos artesanos
no saben como calcular los costos de produccion: este hecho se refleja, dijo,
en una venta de los productos por debajo del nivel de costos.

Otra falencia identificada a nivel de capacitacion, siquio diciendo Larrazabal,
liene que vet can el problema de como desarrollar una capacidad de liderazgo
dentro de las organizaciones gremiales.

Menciono, asimismo, otro grupo de problemas que tienen que ver con la activi
dad economlca, y que se refieren al desconocimiento del problema del merca-

Par ultimo, y como otro elemento que tiene que ver can todas las investigacio
nes que se reaJizan en CEDLA, se retirio al relacionamiento permanente can
las organizaciones de los sectores soeiales a los que se dirige determinado
tipo de lnvestiqacion.

Se refine, par otra parte, a los inconvenientes que, par ejemplo, habian sido
deteetados al realizar la Investtqacton sobre artesania urbana. Entre esos in·
convenientes rnenclono los de caracter organizativo e indices de afiliacion,
Asimismo, menciono problemas que tienen que vet con capacitacion y aseso
ramiento, y las dificultades que tienen muchos artesanos para poder conocer la
realidad socloeconornlca del sector artesanal.

En cuanto a objetivos espedficos, conducentes a lograr el objetivo general ya
apuntaco, l.arrazabal se refirio a la creaclon de espacios de influeneia de los
sectores populares centro de las instancias de decision politica, sconomica y
social. Tambien menciono la busqusda de estrategias alternativas que re
quiere, como elemento fundamental, la participacion de los propios sectores
populares en la solucion de los problemas de vida.

Otro aspecto fundamental al que se refirio Larrazabal dentro de 10que respecta
a los objetivos institucionales de CEDLA fue el de la utilidad practice de las in
vestigaciones.

Menciono que entre uno de los objetivos centrales se menciona la necesidad
de aportar al conocimiento de la realidad econornica y social de Bolivia, y de
promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores popula
res.

Participaci6n del Lie. Hernando Larrazabal (CEDLA)

La exposiei6n del Lic. Larrazabal giro en lorno a la propuesta respeeto al pro
yecto de capacitaei6n para artesanos. Dijo que en la elaboracton de ese do
cumento se tuvo muy en cuenta una serie de objetivos capitales de la institu
cion CEDLA.
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AI pregunlarse bajo que intereses se debe realizar la capacitacion artesanal,
Larrazabal responoio diciendo que asia debe enfocarse desde la perspectiva
exclusiva de los intereses del propio sector artesanal, y que, en ese sentido, no
debe ser una capacitacion vertical sino horizontal y debe permitir cumplir, al

Oestaco el hecho de que esa capacitacion artesanal tiene que tener un conte
nido potltico no partidario. sino denlro de la perspectiva artesanal. Esa pers
pectiva artesanal, dijc, es la busquadade mejorescondicionesde vida a traves
del mejoramiento de las condiciones de funcionamiento de los talleres, del
mercado, etc. Dijo adernas, que esa capacitaclon deberia taner un contenido
critieo para que al artesano pueda definir que elementos de la estructura socio
economica de Bolivia constituyen limitaciones 0 posibilidades de desarrollo aI
sector artesanal.

Uno de los principales elementos a discutir esta reterido al tipo de capacttacton
que se debe implementar, y en ese sentido, explico Larrazabal, la metodologia
de capacitacion ha sido orientada hacia la educaclon popular no formal. Segun
Larrazabal, esta capacttacion deberia estar dirigida a,los dirigenles medios y a
los sectores de base, y. en segunda instancia y en forma paralela, a la dirigen
cia maxima de las organizaciones artesanales.

Dijo tarnbien que el objetivo general del Programa de capacitacion y Asesora
miento a Gremios y Asociaciones de Pequefios Productores se plantea en
termlnos de mejorar las condiciones de insercion de los artesanos y de los co
merciantes minoristas en la economia nacional. Para lograr eso, siguio di
ciendo el disertante, liene que existir un fortalecimiento gremial. Por otra parte,
continuo, es precise fortalecer tarnbien la capacidad de neqociaclon trente al
Eslado. Hemarco el hecho de que las organizaciones fuertes pueden hacer po
sible la exigencia de una mayor participaclon en la toma de decisiones poll
licas, sociales y econornlcas para el sector,

dec y a las formas de acceso a determinado tipo de beneficios como ser, por
ejemplo, el sistema crediticio.

Larrazabal indica que, una vez identificados esos problemas, se coincidio en
que 10que correspondia era dlsenar un Anteproyecto de Ley de Regulacion y
Promocion de la Actividad Artesanal para solucionar problemas de tipo legal.
Ademas, para problemas organizativos, el CEDLA mantuvo una relacion
permanente con las organizaciones de base, cumpliendo una tarea de apoyo,
asesoramiento y seguimiento.

Dijo que el problema de la capacitation esta siendo resuelto por la via de la
lmpternentacion del Proyecto de Capacitacion y Asesoramiento a Gremios y
Asociaciones de Pequefios Productores. Adernas, dijo, existe otro problema
que preocupa mucho y que es t;!i concernienta al acceso a los recursos pro
ductivos. En ese sentido, ya a partir de un Seminario realizado en 1987, se
ernpezo a gestar la idea de un programa de apoyo y tomento al sector artesa
nal. Ese programa, attrmo, se refleja en 10que es la propuesta del Instituto para
el Desarrollo de la Pequefia Unidad Productiva, el IDEPRO.
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Tambisn se hicieron preguntas referentes a la descuidada politica del INBOPIA
con relacion a la proteccion que debe ofrecer a los artesanos. Este comentario
fue hecho en vista de las inquietudes de algunos artesanos de saber donds
esta el marco de referencia legal que proteja al artesano con relaclon aJ O.S.

Luego de la exposicion del Lic. Larrazabal, algunos participantes hicieron cu
ros comentarios con relacion a 10expuesto por el Dr. Gonzalo Rodriguez del
INBOPIA. Los artesanos cornentaron en sus intervenciones que, en realidad, el
INBOPIA esta aJ servicio de los empresarios, y preguntaron por que el Estado
no cumple con su obliqacicn para con el sector artesanal. En esa misma direc
cion se escucharon cornantarios en sentido de que por que los financiamiontos
no Ilegan direclamente a los artesanos en lugar de ser desviados a particula
res. Asimismo, se Ie pidio explicaciones sobre la forma en que se designa a los
artesanos que viajan al exterior en represeruacion del pais. Las observaciones
se hicieron en la medida en que esa desiqnacion se la hace por sorteo, sequn
se dijo, en lugar de Ilamar a un concurso de rneritos, tal como corresponde.

Por ultimo, Larrazabat exhorto a los artesanos a repelir y poner en practica esa
experiencia de capacitacion, tratando de Uegara todas las instancias de orga
nizacion del sector.

Por otra parte, el Lic. l.arrazabat sostuvo que, dentro de la capacilaci6n, era
tambien importante considerar los principales elementos de tipo historico y el
proceso htstorico de contormacton del sector artesanal. En segundo lugar, el
expositor atirrno ia importancia que liene la consideracion de la situacion socio
sconomica del sector artesanal; y en tercer lugar rnenclono la busqueda de un
minimo de conerancla. Se refirlo, en este rubro, a que la forma de lograr un rni
nimo de coherencia tiene que ver con tres elementos centrales: los problemas
de tipo socio-economico y legal; los problemas relativos a la situacion organi
zativa y gremial; y, finalmente, el problema de la generacion de reivindlcacio
nes y propuestas de politicas. Oijo, sin embargo, que aun habia otro problema
que articula los tres mencionados antes: se trata del problema de la repro
ducci6n social, 0 el de la solucion de los problemas de vida de los trabajadores
y sus familias.

Siempre hablando de la capacitacion, t.arrazabal sostuvo que eUadeberia te
ner un caracter de permenencie en el tiempo y continuidad. Oijo tambien, que
ia capacitacion deberia ser sistematica para alcanzar una uniformidad de co
nocimientos. Esa uniformidad se podria alcanzar, a juicio de Larrazabal, con el
cumplimiento de tres fases en el proceso de capacitaclon: una primera fase
tendria que ver con una informacion, una problematizacion que esta retacio
nada con una tarea de concientlzacion sobre la realidad del sector. Una se
gunda tase estaria relacionada con la protundlzacion y consolidacion de los
conocimientos. Por ultimo, la lercera fase nara posible, una vez cumplidas las
dos primeras, generar propuestas de politicas para solucionar los problemas
de vida del sector.

menos, tres roles: un rol concientizador, un rol problematizador, y un rol rnovili
zador.
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21060, por ejemplo. Se dijo tamblen que, en realidad. es el CEDLA el que esta
asumiendo las funciones que deberfa asumir el INBOPIA, y se pregunto por la
polftica de prornocion, fomento, asesoramiento y capacitacion que deberfa te
ner eIINBOPIA. EI Dr. Rodriguez arqumento, con relaci6n al D.S. 21060, que el
INBOPIA tiene que seguir la politica del gobierno, tenga aste la orientacion que
tenga. de ahi la imposibilidad que tiene de oponerse al mencionado Decreto.
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AI hablar de la metodologia empleada en los talleres, Rodriguez osstaco el he
cho de que es la experiencia la que va perfilando esa metodologia, por 10que
cada taller tiene una metodologia propia de acuerdo al instructor (aclaro que
debido a ello es que en CEPROART no se habla de "profesores" sino de
"instructores").

Con rslacion al financiamiento, Rodriguez remarc6 el hecho de que no reciben
ningun tipo de ayuda, y que la forma de equlpa. los tatlerss as axactaments a
la de equipar los lafferes particulares de los artesanos, es decir, confeccio
nando sus herramientas en forma rudimentaria. Rodriguez dijo, adernas. que
no existen matriculas de inscnpcion porque al cobrar esas matriculas CEPRO
ART se convertiria en un Instituto.

Oestaco el hecho de que CEPROART sea un centro de talleres libres de capa
citacton social que enfatiza aquellos cursos que tienen mercado ocupaclonal.
Se reflrio a que son los propios artesanos los que se encargan de esta capa
cltacion, situacion que, en un principio les trajo una serie de criticas y observa
ciones. Dijo que ellos parten del principio de que aquel que capacila se ssta
autocapacitando al mismo tiempo.

Siempre reliriendose a los talleres. Rodriguez dijo que en esle momento el
Centro esta compuesto por 22 lalleres de capacltacion social. Es asi. siguio ex
plicando, que al ser relocalizados los trabajadores mineros, y dado que sola
mente sabian trabajar en interior mina, CEPROART comsnzo a darles cursos
que tenian mercado. Menciono que prueba de ello son 10419 trabajadores mi
neros que han pasado por estos tafferes y han sido beneficiados con becas
que les reducian en 50% el costo de los curses, pese a que, en total, el nurnsro
de personas beneficiadas con estas becas sobrepasa las mil.

Dijo que los tafferes de CEPROART no precisan de gran maquinaria sino sim
plemente de un artesano que enseiie a producir a otra persona, por 10que no
hay que confundir entre 10que es un Instituto y 10que es un Centro, como es
CEPROART.

AI referirse al Centro de promocion Artesanal (CEPROART), Rodriguez dijo que
el momento mas dilicil que tuvieron que afrontar lue el de la lmplernentacion
del D.S. 21060. que relocaliz6 no solo a muchos trabajadores mineros sino
tarnbien a muchos trabajadores artesanos.

Dijo tarnbien que CEPROART no recibe flnaoclamlento alguno ni de institucio
nes gubernamentales ni de no gubernamentales, y que se trataba, mas bien,
de una orqanizacion compuesta exclusivamente por artesanos.

Rodriguez cornenzo diciendo que se dirigiria al auditorio como el artesano que
es y no como profesional, y que, por 10tanto, recurriria, en su exposiclon, a la
experiencia que Ijene como artesano.

Participaci6n del profesor Raul Rodriguez (CEPROART)



23

Finalmenle, Rodriguez dijo a los presentes que no duden en crear centres 0
escuelas de capacttaclcn. pero dirigidas por los propios artesanos, que son, en
ultima instancia, 10que es luchar por la vida.

Se refirio tarnbien a las metas que se ha trazado CEPROART, entre las que
rnenclono la lrnplementacion de las "unidades movitas de capacitacton" de
modo que ello permita el acceso a areas rurales. donde tarnbien se requiere de
capacitacion.

Tarnbien rnenciono el hecho constatado de que una de las deficiencias mas
importantes del sector artesanal es la de la comercializacion. Dijo que los arts
sanos son buenos productores pero no buenos comercializadores, y que es
precisamente ahf donde mas y mejor asistencia tecnica se precisa.

Dijo tarnbien que, debido a que no consideraban que la educacion deba ser
una mercancia, los talleres eran cortos y acelerados, y que todo 10que desde
un principia producen esta destinada a su comerciaJizaciOn.
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En cuanto hace a la identificacion de los problemas del sector artesanal, Casa
novas dijo que un primer problema seria el del crecimiento acelerado de activi
dades artesanales como consecuencia de la crisis. Refirio que esto se debe al
alto grado de desocupacicn existente actualmente en el pais, y que provoco el
hache de que toda esa gente que ha salido del sector moderno de la economia
ha ten ida que buscar alguna estralegia de sobrevivencia en el sector artesanal.
Ademas, siguio diciendo Casanovas, existe una inteqracion creciente de Ira
bajadores [ovenes que se estan incorporando a la fuerza laboral. Para estos
[ovenss trabajadoras, segun 10expuesto por Casanovas, lamentablemente no
extstsn posibilidades de trabajo ni por parte del sector publico ni por parte del
sector empresarial privado grande, par 10que lienen que recurrir al trabajo ar
tesana!. Dijo que estas eran las dos vertientes fundamentales que gravitan de
cididamente en el crecimiento acelerado de actividades artesanales. De otra
manera, dijo, no se puede explicar el hecho de que en las principales ciudades
del pais existan aproximadamente 125.000 lalleres artesanales. y un empleo
de 170.000 trabajadores, 10que representaria, mas a menos, un 20% de la po
blaclon trabajadora de las principales ciudades del pais.

Como un segundo problema, Casanovas rnenciono el deterioro de los niveles
de ingreso y el ccnqelarniento salarial que ha provocado una crastrca rsouc
cion de la demanda por los bienes y servicios que produce el sector artesanal.
Dijo que el incremento en la competencia que se esta dando entre los dileren
tes talleres artesanales, sumado a la reduccion de la capacidad de compra que
tienen en este momento los asalariados, y al incremento del ccntrabanoo, que
atscta directamente a la aclividad artesanal, ha traido como consecuencia una
reduccion del mercado y de las posibilidades de comerciatizaclon de la pro
duccion de los talleres artesanales.

Dijo que dividiria su partictpacion en tres partes: la primera de elias estaria reo
ferida a la identificacion de las principales dificultades por las que esta at rave
sando el sector; la segunda parte intentaria una aproximacion al rol que pod ria
desempeiiar la capacitacion en la superaclon de los problemas identificados
en la primera parte; en la tercera parte se explicaria brevemenle el contenido
de fondo de la propuesta de craacion del Instituto para el Desarrollo de ta Pe
quena Unidad Productiva (IDEPRO).

Comenzo diciendo que su charla se concentraria en la sxposlcion de las ideas
basicas de 10 que conslituiria, en un futuro proximo, la contorrnaclon de una
lnstitucion (IDEPRO) encargada de desarrollar programas de credito de capa
cltacion y de asislencia lecnica a diferentes organizaciones de trabajadores
artesanos, de trabajadores de los servicios, y tarnbien del pequerio comercio.

Casanovas aqradeeio, en principio, la coherenle iniciativa de la Asociaclon
Mixta de Orfebres y Relojeros por la reallzaclon de un evento que lorma ya
parte de una estrategia de trabajo que merece todo el apoyo necesario.

Parttclpaclon del Lic. Roberto Casanovas (CEDLA)
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Todo esto, dijo, muestra una ausencia total de politicas estatales de tomento y
apoyo al sector artesanal en 10 que se reliere a acceso a recursos productivos.
a capacitaclcn, a tomento de comerciauzacion,etc., etc.

Un cuarto problema identificado en el sector surge, en opinion del expositor,
como consecuencia de todo 10anterior: la ausencia de un marco legal e institu
cional orientado, precisamente, a lomentar y desarrollar al sector artesanal.
Oijo Casanovas. que en sste momento existe un Anleproyecto de Ley que se
elaooro en forma conjunta enlre la Conteoeracton Sindical de Trabajadores
Artesanos y el CEOLA y que ala techa ya tiene mas de un ano y medio en el
Parlamenlo sin poder ser aprobada por razones de prioridad.

EI quinto problema al que se refirio Casanovas lue el de la no existencia de
sistemas de previsi6n social y salud para el sector artesanal. Sostuvo que en
esle momento no existe ni la mas remota posibilidad para que los artesanos
puedan tener acceso a estes beneficios, que son beneficios fundamentales
para toda persona que desempeiia una actividad product iva. Esos sistemas.
racalco. estan tarnbien dissnados para atender a los asalariados, pero no
existe un sistema que intente siquiera integrar a esos beneficios a los no asala
riados. como por ejemplo, los artesanos, los talleristas. etc.

Por ultimo, el Lic. Casanovas fdenlific6 un sexto problema que ssta referido a la
debilidad de las organizaciones gremiales y laborales del sector. Oijo, adernas,
que todo 10sefialado anteriormente responde, en definitiva, a una politica de
Estado en la que no se puede perdbir de ninguna manera una voluntad para

De acuerdo a 10 expuesto por Casanovas, algo parecido ocurre cuando babla
mos de capacitaci6n. Oijo que FOMO ha sido una lnstitucicn disenaoa para ca
pacitar y formar trabajadores para el sector empresarial privado pero que, en
delinitiva, nunca ha lenido una linea de apoyo y capacitacion para los psque
nos talleres, para la pequena industria y la artesania.

Casanovas hizo referenda a un tercer problema: la ausencia de politicas de
crsdlto y capacitacion. En ese sentido se refirio a que la exposicion del perso
nero del INBOPIA habia sido muy clara, puesto que ella dejo ver que, de parte
del INBOPIA, no existe ningun tipo de politica de tomento a la actividad artesa
nal. Oijo que. pese a los diez aries que el INBOPIA desarrolla sus actividades.
no ha logrado aun detinir una polltica de tomento al artesanado. Es cierto, si
gui6 diciendo, que en los ultirnos aries todo el sector publico ha sido afectado
por la reducci6n de sus presupuestos. Pero esa no puede ser una disculpa,
sostuvo, para que una institucion que ha sido creada especlficamente para 10-
mentar y promover el desarrollo de las actividades artesanales no tenga defi
nida, a estas alturas, una clara politica de apoyo al sector.

Segun 10 expuesto por Casanovas, cuando se habla de polfticas de crsdito hay
que hablar, necesariamente, de cual es la orientaclon del sector linanciero. Y
en este sentido, dijo, la orientaci6n es muy clara: la banca privada comercial no
tiene ningun interes en prestar recursos al sector artesanal, pues ha sido dise
nada como un sistema de apoyo a la gran empresa.
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Se relirio tambisn a que en los ultimos anos de trabajo se ha podido identificar,
dentro del conjunto de necesidades del sector, Ires aspectos fundamenlales: el

EI Lie. Casanovas dijo que frenle a esa agenda de problemas identificados.
habria que preguntarse cuatss serian las acciones que estan al alcance de las
ins1ituciones privadas para apoyar al sector artesanal. Pueslo que las institu
ciones privadas no se pueden planlear la larea de cambiar el 21060. afirmo, la
larea que si cabe proponerse es la de prestar un servicio de apoyo a las orga
nizaciones para que estas. en base a su fuerza y a sus planleamientos puedan
efectivamente revertir una siluaci6n adversa. Oeslac6, en este sentido, el papel
protaqonico de las crqanlzaocnes laborales en sus luchas por lograr sus rei
vindicaciones. Hizo notar, no obstante, que los problemas no se resolveran con
10 capacitaci6n, tampoco con organizaciones s61idamenteconfonnacas. ni con
programas de acceso a creditos, por ejemplo. Todos estos aspectos, sostuvo,
forman parte de un conjunto de necesidades que tienen que ser abordadas de
manera inlegrada. En tal senlido, el lic. Casanovas dijo que tanto el papel de
las organizaciones no gubernamentales como el de los dirigenles artesanales
es el de comanzar a disenar propuestas alternativas inlegrales an forma con
junta.

Siempre en 10que se refiere al fortalecimiento de las organizaciones del sec·
tor. Casanovas dijo que es la capacitacion el factor que juega un papel prs
ponderante. En ese marco de la capacitacion, al expositor distingui6 dos niveo
les: una macro- capacrtacion, que tiene que ver con los problemas de caractsr
astructurat, es decir, una capacitacion pofitico-sindical-qremial. Se trataria, por
tanto. dijo Casanovas, de una capachaclon dirigida a los dirigentes del sector, y
que conlendria una informaci6n actuallzada de 10que va sucediendo en el pais
a nivel de politica economlca, polilica social y situacion politica en general. Un
segundo nivel de capacitaci6n, la mlcro-capacitacicn, que seria de alguna rna
nera el ambito de los lalleres, el ambito de la vida cotidiana y sus problemas.
Ese ambito, sostuvo, que liene que ver con la orqanlzacion del tatter, sus rss
tricciones, su forma de administracion y 10concerniente a sus tecnicas produc
tivas. Casanovas dijo, sin embargo. que esos dos niveles deben ser necssa
riamen1e complementarios.

Oijo que uno de los principales factores idenlificados desde el CEOLA para tn
lentar promover cambios en 10que son las polilicas estatales con relacion al
sector artesanal es el de contar con organizaciones sotidas y dernocraticas.
Solo asi, dijo. se podria, iniciar, en primer lugar. una tarea agresiva en contra
del Estado. y en segundo lugar. iniciar una politica que vaya a proponer 0 eta
borar propuestas altemativas scfidas.

La segunda parte de la exposlcion del lic. Casanovas. y tal como 10anunciara
al principio, estuvo referida a como reveTtir los tactores identificados en la pri
mera parte. que son los que causan esta situaci6n de crisis en que se debate el
sector artesanal.

ocuparse de los sectores mayoritarios de la poblaclon como son. en este caso,
los artesanos.
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Casanovas tambien se renrto at segundo programa que imsmara lIevar aoe
lante el IDEPRO. Este programa de crsdlto y desarrollo, dijo, no se reliere ya a
pequenos montos, como en el easo del primer programa, sino a montos algo
mayores que vayan a atender las necesidades de equipamiento, de maquina
ria, etc. Dijo, ademas, que el proposito fundamental de este programa es el de
promover y generar un cambio tecnoloqico en los talleres. Obviamente, enfa
tizo Casanovas, aqui ya no se asia hablando de una capadtaclon orientada al
funeionamiento administrativo de los talleres, sino de una capacltaclon muy
especifica que liene que ver, mas bien, con la satisraccion de necesidades de
tipo tecnoIOgico-productivo.

La dos necesidades mencionadas, siguio diciendo el expositor, lienen una re
lacion muy estrecha con 10que son tambien las necesidades de capacitacion,
pues se estaria pensando en un programa de pequeno creoito para capital de
trabajo que estaria acornpanado de un proceso de capacitacion que haga po
sible el mejoramiento de 10que es el funcionamiento organizativo de un taller
(contabilidad de costos, precios de venta de los productos, contabilidad basica,
costos de producci6n, etc),

Casanovas afirmo que resullaba incoherente pensar en programas de creoito
si estos no van acornpanados de un importante proceso de capacitacion, pues
uno de los problemas mas serios detectados en el curso de las investigaciones
fue aquel que se refiere a una serie de limitaciones encontradas en los talleres
artesanales y que son aspectos de caractsr organizativo, administrativo, de
contabilidad de costos, de fijacion de precios, de invantariaclon, etc. Lo que se
propone, en base a 10anterior, inststlo Casanovas, es desarrollar una pro
puesta integral que esle baslcamente sustsntada en estes tres programas: cre
dito, capacitacion y fortalecimiento de organizaciones gremiales.

Finalmente, y antes de terminar con la segunda parte de su exposlcion. Casa
novas remarco la necesidad de que el IDEPRO sea una institucion especiall
zada en el desarrollo de los tres programas mencionados arriba.

En la tercera parte de su exposlclon, Casanovas sefialo las caracteristicas
principales de los programas que pretende desarroliar el IDEPRO, En este
sentido, puntuatizo la urgencia de un programa de credito para capital de ope
raciones con la perspectiva de satisfacer dos necesidades baslcas para la vida
de un tailer: capital de trabajo para la compra de materias primas, por un lado,
y la compra de maquinarias que permila a los artesanos generar cambios im
portantes en sus procesos productivos, por otra.

acceso al credito, la prornocion de programas de capaotacion, Y la promocion
de una serie de servicios de apoyo a organizaciones gremiales. Casanovas
sostuvo que el acceso al credito es acceso al capital, y que el capital en Bolivia.
como en todos los paises capitalistas, esta concentrado en pocas manos. Dijo
que el sector financiero no tiene el menor interes en permitir el acceso a ese
capital a los pequeiios produclores, como son los artesanos, por ejemplo. Lo
mismo ocurre, sigui6 diciendo, en el caso de la capacitacion y en el caso del
fortalecimiento organizativo.
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A modo de conclusion y para terminar su participacion, el l.ic. Casanovas
planteo tres preguntas:

(_Es posible lIevar adelante programas de prornocron y desarrollo del
sector artesanal con las actuales estructuras internas de las
organizaciones?

Asimismo, hizo alusien a un tercer programa de credito que estaria dirigido,
principalmente, a asociaciones, es decir, a pequeiios grupos, con la perspec
tiva de que sean las propias asociaciones las que, en un fuluro, puedan auto
gaslionar sus propios programas de credito.

Casanovas dijo, adamas, que ese programa da credito para asociaciones lam
bien estaba acompaiiado de una capacltacicn muy especifica. Esta capacita
cion asIa relacionada, sostuvo el disertante, con la forma en que la asociaolon
consigue crear mecanismos intemos para autogestionar su propio programa;
liene que ver tarnbian, siguio diciendo Casanovas, con la creacion de comites,
de instancias internas de control, etc. Afirm6 que se trata de una capacttacon
distinla de las de los dsmas programas.

Casanovas destaco el hecho de que los dos primeros programas, qua estan
estrechamente vinculados entre si, estan acompaiiados por el tercer programa,
que as un programa de servicios de apoyo a las organizaciones de base.
Oentro de esos servicios, continuo diciendo Casanovas, Ires han sido los as
pectos fundamentales identilicados: en primer lugar, esta el tema recurrente
qua es el del fortalecimiento organizativo, de modo que en aJgun momento or
ganizaciones sclldamente consofidadas puedan lIevar adelanle sus propios
programas de credito. EI segundo aspecto central, segun Casanovas, es el que
se refiere al problema de la cornerciafizacion, por cuanto la idea principal seria
la de elaborar sistemas muy concretos y precisos para mejorar los actuates
slsternas de comercializacion en las diferentes ramas existentes. Y por ultimo,
Casanovas se refiri6 a un tercer servioio de apoyo fundamental que seria el
estudio de los sistemas de proteccion en terminos de seguridad social.

Casanovas reitero que la propuesta del IDEPRO tiene un caracter integral por
que prelende resolver el problema del acceso al capital a traves de los Ires
programas ya descritos, por una parte; acompaiiar esos programas de crecito
con programas especificos de capacitacion, por otra: y por ultimo. atender re
quirlmientos de caracter social y fortalecer las organizaciones artesanales.

EI expositor se pregunt6 cual seria el objetivo final de la propuesta planteada.
Oijo que en primer lugar el objstivo principal de los Ires programas es fortalecer
las organizaciones a travss del credito y la capacitacion. Un segundo objetivo
fundamental, dijo. es lograr una activa participacien de las diferentes organiza
ciones y de la orqanizacion matriz de los artesanos que es la Contaderaclon.
En tercer lugar, Casanovas destac6 como otro obietivo importante el proposuo
de iniciar una especie de debate con las diferentes organizaciones del sector
sobre formas alternativas de orqanizacion de la producciOn.
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(,Como estarian pensando resolver las organizaciones el problema del
financiamiento de sus proyectos?

l.Existe conciencia en el sector artesanal sobre la necesidad de articular
la capacltaclon politico-sindical con ta capacitaclcn tscntco-procucttva y
administrativa?
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La salscclon y desarrollo de estos contenidos, ademas de dar respuesta a las
neeesidades de los grupos y organizaciones dedicadas a actividades produeti
vas, busca apoyar el aspecto organizativo. Los grupos asociados deben snca
rar una distribuclon de tareas y funciones que garanticen la participaci6n de to
cos los eomponentes del grupo, asi como la transparencia en el manejo de los
bienes materiales y eccnomicos de propiedad colectiva, y el de la informacion
para la partlcipaclon en la toma de decisiones.

EI Programa de Capacltacion viene desarrollando dos lineas de accion: una,
Iigada al Programa de Credito, y otra, denominada "Servicios de Caoacitacion".
dirigida a unidades productivas, Asociaciones de Productores, instituciones y
organizaciones populares que no participan del Programa de Credito.

La estructuraclon y desarrollo de las actividades del Programa, aJ presente, ha
significado un continuo proceso de prueba y ajustes tanto en terminos de los
contenidos como de la metodologia.

Los eontenidos de la Capacitacion se cenlran en ternas de gestion como Admi
nlstraclon, Contabilidad, Costos y Mercadeo, que se ofrecen en diferentes rno
mentos y a distintos niveles de prorundidad.

Es en el marco de este objetivo general de la institucion que se inscribe la acti
vidad de capacitaci6n desarrollada a traves del Programa de Capacitacion, y
cuyo objetivo general es "fortalecer los proeesos organizativos autogesliona
rios de unidades productivas y organizaciones de base en diferentes etapas de
desarrollo, mediante la transmisi6n de informacion e instrumentos tecnicos que
viabilicen opciones organizativas y que mejoren su capacidad en la torna de
decisiones" .

FIE busca "apoyar el proceso organizalivo de grupos y organizaciones popula
res, mediante su fortalecimiento econ6mico, a partir del financiamiento a pro
yectos productivos y de servicios propios que promuevan el mejoramienlo de
las condiciones de vida, econornicas y socrates".

PROGAAMA DE CAPACITACION

Por problemas de tiempo y cronograma inslitucional, tat como decia la nola en
viada al Taller, y firmada por Maria Eugenia Butron, Coordinadora de FIE, y
Pilar Velasco, Responsable de Oapacitacion, la lnsutucton FIE larnento no
poder asislir al evento, No obstante, hicieron lIegar al Taller una breve reseiia
instilucional y del Programa de Capacitacicn que FIE desarrolla. A
contlnuacion se transcribe dicho documento in extenso:

PAOGRAMA DE CAEDITO

Partlcipaci6n del FIE
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EI Centro de Fomento a Iniciativas Economicas (FIE), de acuerdo al articulo 510.
de sus Eslatutos esta autorizado para soiicitar, recibir y convenir financiamien
los y creditos de entidades nacionales e internacionales, y de conceder pres
tamos a los sectores marginados del credlto convencional a quienes van dirigi
cas sus acciones.

EI Centro de Fomento a Iniciativas Econornicas (FIE) es una asoclaclon prl
vada, sin fines de lucro, dedicada a apoyar el desarrollo econornico y social de
grupos de escasos recursos medianle la Implementacton de paquenos pro
yectos productivos propios.

FIE ssta constituido de conformidad con las leyes de Bolivia, habiendose fun
dado formalmente el 21 de abril de 1986,sus Eslatutos aprobados el 24 de ju
nio de 1986, Y su Persaneria Juridica en !echa 5 de naviembre del misma ana
mediante Aesoluci6n Suprema 201742.

INFORME GENERAL

Un Manual sobre Estructura de Costos se encuenlra en elaboracion.

EI proceso de seguimiento

Los cursos

Juegos educativos (orienlados a facililar los procesos de analisis sobre
los factores que inciden en los procesos productivos y de geslion)

Son elementos 0 instrumenlos de la metodoloqla:

Manuales de tnstruccton (en Aorntnlstractony Conlabilidad) •

Paquetes educativos para cada contenido

Un primer momento se da a traves del desarrollo de cursos con contenidos ba
slcos. Un segundo momento, 0 capacitacion permanents, se ria a !raves de un
proceso de seguimiento orientado a apoyar la implementacion de los conteni
dos de la capacitacion inicial. Y un tercer momento, que es de prolundizacion
de contenidos 0 de desarrollo de contenidos teoricos especificos.

La metodologia de capacitacion responde al objetivo del Programa y a los
elementos teoricos que guian la accion educativa. Entre los elementos tsoncos
interesa destacar que la capacltacion de adultos se inscribe en un marco socio
sconornico y cultural que determina una serie de practicas, habitos y experien
cias que deben ser tomados en cuenta al momenta de proponer un programa
de capacitaciOn. A nivel de la metodologia se considera tambien niveles de es
colaridad y posibilidades de adopcion e irnplernentacion de nuevos lnstru
mentos, por 10que se eslablecen dlstiruos momentos de capacltaclon.
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e) FIE debera realizar el seguimiento del proceso de cada proyecto verifi
cando el cumplimiento de las actividades y, sobre todo, de los objetivos
perseguidos.

Los servicios que ofrece FIE, son:

Crsdito
Capacitaci6n
Asesoria

c) Los proyectos a ejecutar deben lener un componente de capacitacion
para un mejor manejo de ellos y, al mismo tiempo, dotar a los grupos
beneficiarios de mejores condiciones en la adopci6n de tecnlcas de
gesti6n adecuadas.

d) En el caso de tratarse de grupos asociados deben ser agrupaciones con
exislencia previa tales, y con capacidad organizativa para recibir la capa
citacion, asesoria tecnica y apoyo financiero.

a) Apoyar a microproductores individuales y asociados de escasos recursos
que generan ideas productivas por necesidades sentidas, donde el exito
de las mismas depende del grado de participaci6n de los integrantes de
estos grupos.

b) Asignar fondos, especialmente a proyectos que puedan convertirse en
experiencias demostrativas y que sirvan para la generaci6n de nuevos
proyectos similares en aquellas areas donde su efecto results
significativo.

Las principales politicas de FIE son:

d) Capacitar a los grupos ejecutores en aquellas areas necesarias a la op
tima administraclon de sus proyectos.

c) Promover la generacion del empleo y la diversificaci6n de la produccion,
mediante el desarrollo de nuevas iniciativas econ6micas.

b) Promover la prcduccion y productividad de estas actividades impulsando
la ulilizaci6n de recursos y materias primas enteramenle locales.

a) EI mejorar las condiciones de vida de los sectores campesino, artesanal y
pequeiia industria, a partir del fomento de desarrollo de oaqusnas
empresas de bienes y servicios.

Entre sus objetivos especificos destacamos los siguientes:

FIE liene como objetivo institucional el apoyar financiera, lecnica y adrninistrati
vamente al desarrollo de proyeclos productivos procedenles de grupos de
escasos recursos que no lienen acceso al sistema credilicio convencional.
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FIE ofrece, tarnbien, los servicios de capacitacion a organizaciones no-guber
narnentales, y a organizaciones populares. mediante talleres disenados para:
tecnicos, promotores, y grupos de base ejecutores.

Organizaci6n
Adrnlnlstraclon
Contabllidad
Costos
Mercadeo
Otros

EI Programa desarrolla cursos y talleres permanentes de capacltacion orienta
dos a mejorar los procesos de gestiOn. Los temas de estos cursos y talleres
son:

EI Programa de Capacitacion pretende consolidar el germen organizativo de
los grupos de sectores populares, apoyando el desarrollo de la capacidad au
togestionaria y la utluzactcn de la informacion para la toma de decisiones.

PROGRAMA DE CAPACITACION

Las caracteristicas generales del credito son estabtecioas en !u~ci6~ a la facti
bilidad econorntca de cada proyecto, por 10 que los montos, cuotas de arnorti
zacion y periodos de gracia se ajustan a la realidad de cada crecuo.

Actividades de servicio eomplementarias a la produccion.

Actividades productivas y de servicios a iniciarse.

Actividades productivas y de servicio en funcionamiento.

Las Ifneas de creolto del Programa estan orientadas a financiar:

Con los reeursos del programa de crecito se linancia Capital de Invarslon para
rnaqulnaria, equipo, herramientas y Capital de OperaciOn.

EJ Programa de Credito de FIE esta dirigido a grupos organizados 0 en proceso
de torrnacion y a individuos, tanto, en el area urbana como rural, que realizan
actividades productivas en la rarna de artesania, manulactura y pequena
agroindustria y, actividades de servicio, que por su situaci6n econornica y so
cial no tienen acceso al sistema de credito convencional para mejorar 0 inieiar
actividades sconornicas.

PROGRAMA DE CREDITO
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Paqueles educalivos con guias metodoloqicas para uso de pro
motores y tecmcos.

Manuales especializados para capacitacion con metodologia
ajustada a las necesidades de los usuarios.

Asesorias sobre metodologias de geslion, aplicadas a organiza
ciones no-gubernamentales.

Estudios de Iactibilidad, de mercado, aspectos productivos y otros.

Asesorias especificas a los problemas de geslion de las unidades
produclivas y de servicios.

Los servicios de asesoria comprenden:

FIE ofrece servicios de asesoria en forma complemenlaria 0 independiente a la
capacitacion, respondiendo a requerimienlos especificos de los grupos atendi
dos, de las unidades productivas, Y organizaciones no-gubernamentales que
los soliciten.

SERVICIOS DE ASESORIA
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Respecto al cuarto capitulo, Moya senalo Queeste se reliere a los aspectos que
tienen que ver con linanciamiento y presupuesto. Oijo que, en este sentido, han
sido delectadas tres fuentes de financiamiento: una primera denominada
"fvente de linanciamiento nacional interno", en base a capilaJes estatales y pri
vados; una segunda Queseria el linanciamiento inlernacional, las fundaciones;
y una lercera que seria el financiamiento autogestionario de los propios arts
sanos en base a la exportacion directa.

Ya en 10referente al capitulo cuarto, Moya senalo que un elemento central es
aque! que liene que vet con la elaboracion de un presupuesto para esta es·
cuela de capacuaclon artesanal popular, un cronograma de actividades y un
cronograma de desembolsos.

Posteriormente se refiria al proyecto de la escuela de capacitaclon artesanal
popular AMOR, realizado por su persona, y Queconsta de cuatro capitulos: un
primer capitulo esta relacionado con los objetivos fundamentales que se persi
gue; un segundo capitulo tiene Quever con los propcsrtos Que se busca y los
resultados Que se pretende conseguir; los capitulos tercero y cuarto estarian
relacionados con las actividades curriculares, la lmplernentacton de la escuela,
funcionamiento de la escuela, etc. Oentro de las aclividades curriculares. dijo
Moya, el proyeclo contempla tres niveles: un primer nivel destinado a la capa
cttacion baslca del artesano aprendiz; un segundo nivel reservado para aquel
artesano con cierta experiencia; y un tercer nivel destinado para niveles avan
zados y para quienes son conocidos como "maestros", Oijo tambien que en el
capitulo tercero eslan comprendidos cuatro programas 0 niveles de capacita
cion: primero. fortalecer las unidades de produccion unipersonal y unilamiliar;
segundo, creacicn de los comites integrales de la produccion: tercero, creacion
de las csntrales de acopio y materia prima; y cuarto, crsacion de las centrales
de comercializaci6n directa para el artesano.

Sostuvo que, en su concepto, aquella capacitacion que permite al artesano
elaborar mejor sus costos de produccion solamente va a ofrecer un mejor tra
bajo al intermediario exportador que sera quien se beneficie con esa supuesta
"capaeitacion" del artesano. La capacitacion Que los artesanos necesitan debe
partir desde las cupulas dirigenciales hasta las bases en sentido de que tocos
practiquen una democracia participativa y direcia.

Moya empezo su exposicion diciendo que todo 10que se habia dicho sobre
capactacion al sector artesanal tenia Queser encarado de manera muy caute
losa. Oijo que, a su entender, un artesano necesitaba de un credito para Ira
bajar mas y mejor, pero si no era duefio ni de la produccion ni del mercado de
exportacion, i-para que les sirve? Oijo que 10unico Que se deberia pretender
con una escuela de capacitacion artesanal es que los artesanos sepan dile
renciar propuestas concretas de propuestas lalsas, Que el artesano pueda
darse cuenta de los problemas de su vida cotidiana y de los problemas de sus
organizaciones.

Partlclpaclen de Fernando Moya
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"\,

Antes de terminar, Moya dijo que 10que pretende la escuela artesanal AMOR
es que el artesano se capacite para aprender a dilerenciar 10que es un simple
proyecto de capacitaci6n artesanal, en los terminos y la logica del interes ca
pitalista, de un verdadero proyecto de capacitaci6n revolucionaria y liberadora.

EI objetivo central que persigue este proyeclo es, en criterio de Moya, el que la
capacitacion para los artesanos de AMOR y para el movimiento en su conjunto
es considerada como un medio, un instrumento en la busqueda de loma de
conciencia del artesano productor como clase. En ese entendido, dijo Moya la
escuela AMOR jugara un papel muy importante en la vida del artesano pues
parmitira una reflexion, estudio y analisis de las luchas de la clase trabajadora
en su conjunlo. Sin embargo, sostuvo Moya, la escuela tambien permitira una
supsracion de las condiciones de vida del artesano por cuanto se Ie capacitara
para mejorar su produccion. La escuela AMOR servira, dijo, para enseiiar al
artesano como controlar su produccron, como producir y que hacer con sus
productos ya terminados. Oijo tarnbien que el artesano liene que saber clara
mente coates son las reglas del juego y las condiciones objelivas de la repro
duccicn del capital, y estar consciente de que el credito Ie traera como conse
cuencia 10mismo que sucede con Bolivia, es decir, la dependencia.
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Aguilar sostuvo que anteriormenle no nabla talleres de capacitacion que eslen
a cargo de los mismos artesanos, como en el caso del TALIP. Dijo, ademas,
que aClualmenle se cuenta con un taller de talla, de cerarnica, telido y serigra
fia, y que tarnbien se cuenta con un programa curricular que va a permltir que
el artesano mejore sus Irabajos. Tarnbien se ofrecen cursos, continuo diciendo
Aguilar, de dibujo artistico, dibujo lineal, conlabilidad basica, mercadotecnia,
poniendo enfasis en aspectos organizativos y de administracion.

Para terminar su exposlclon, Aguilar dijo que uno de los objetivos mas lrnpor
lantes que se ha fijado actualmenle el TALIP es el de la extension de un titulo
de tscntco medio en artesania de modo que el TALIP pueda eonvertirse en una
carrera universitaria. Dijo, par ultimo, que tas tratativas a nivel de rectorado se
sncuentran avanzadas, pero que poco 0 nada se podria lograr sin la participa
cion y el apoyo decislvo de las organizaciones artesanales matrices,

AI referirse a los objetivos que persigue el TALlP, Aguilar sostuvo que uno de
los centrales era el de proteger y fomentar la cultura viva; dar al arte popular y
al artlsta popular el lugar que Ie corresponde; capacitar al artista popular con
sistemas efectivos de enseiianza: ofrecer al artista popular partictpaclon en
planes y programas que tiendan a la autoqestion, etc. En ese sentido, dijo, el
TALIP esta siguiendo las directrices de la educacion popular porque esla for
mando, informando y capacilando.

Parlicipaci6n de Guillermo Aguilar (TALlP)

En represeruaclon del Taller Libre de lnteqracion Popular (TALlP), Aguilar co
rnenzo diciendo que ese Taller fue eslructurado, basicarnante. a solicitud del
movimienlo artesanal. Hecordo que, en 1978, se soficito al Departamento de
Artes Plasticas de la Universidad Tomas Frias de Potosi la reauzaclon de cur
sos de capacitacion artesanal, inquietud que se ratifico en 1982 en el Primer
Encuentro Departamental en la ciudad de La Paz, En atancion a tal solicitud,
Aguilar dijo que la Universidad programo un curso de capacltacion tendieme a
acercarse a los sectores populares a traves de un contenido ideologico antiirn
perialista de transtorrnacion de la sociedad, de liberacion nacional y ofreciendo
posibilidades de capacitacion a los sectores populares.

Es a partir de entonces, sequn 10expuesto por Aguilar, que el TALIP comienza
a trabajar en base a Iormacion e informacion para que los artesanos cornien
cen a cambiar de actitudes, a valorar su propio Irabajo, perc al mismo tiempo
se capaciten en areas del conocimiento mismo. De todas maneras, dijo Aguilar,
en una primera etapa el TALIP no incursiono dentro de 10que es ta capacita
cion tecnica.
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Todas estas conclusiones fueron aprobadas par la Plenaria.

8) Finalmente, esto no sera posible si no estamos organizados y unidos en
una sola causa cornun que es la capacitacion artesanal popular,

4) Coordinar con la Universidad Mayor de San Andres y el Ministerio de
Educacion para obtener la tecnificacion a nivel medio. Asimismo,
coordinar con enti.dades gubernamentales y no gubernamentales, tales
como CEDLA, CEPROART, TAUP, CEPROMIN, IDEPRO, PROCEP,
INBOPIA, OICOMEXYBanco Central.

5) Recuperar los antecedentes historicos de la lucha artesanal para fortale
cer nuestro conocimiento cultural y organizativo. Rescatar a nuestros in
telectuales y artesanos profesionales para que sean ellos quienes
impartan y difundan mayor apoyo y conocimiento hacia el sector.

6) La Escuela de Capacitacion Artesanal Popular debera servir como una
alternativa ante la ausencia de una politica de capacitaclon de parte del
gobierno, abriendo las puertas tanto a ios artesanos de diierenies ramas
como a esa poblaci6n desocupada,

7) Todos estos propositos no saran reaIidad si no se logra la legislacion
artesanal que hoy por hoy sigue durmiendo en el Parlamento, Esto se
consequira a traves de una lucha unificada y organizada de nuestro
sector que es la mayor fuerza laboral del pais,

1) Alcanzar la Iiberacion econornica y social en la toma de conciencia a
traves de programas de capachacton para no seguir siendo el engranaje
de la clase pudiente.

2) Identificarnos como sector productivo puesto que somos una mayo ria
nacionaJ, a traves de lideres conscientes egresados de nuestros centres
artesanales evitando la apatia de nuestro sector, buscando la unidad de
toda la clase artesanal en sus diferentes especialidades, poniendo
enfasis en la participacion total de todos y cada uno de sus afiliados.

3) Profundizar los conocimientos tecnicos. practicos y crealivos de los arte
sanos mediante cursos de capacitaclon.

Comisi6n 1: Objetivos y prop6sitos de la capacitaci6n artesanal y
educaci6n popular artesanal, estuvo conformada por Carlos Chavez,
como Presidente, Mari Roseel, como Secretaria, y Efrain Chavez, como Relator,
Los participantes fueron: Victor Froilan Pacheco, Carlos Reyes, Antonio
Alarcon, Felix Gutierrez, Jorge Cardenas, Freddy Flores, Joel Velasco, Jose
Herrera y Jorge Cruz,

Las conclusiones de dicha Comislon fueron las siguientes:

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE COMISIONES
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3) Para poder desarrollar la capacitaci6n artesanal, 10primero que se pre
cisaria es la orqanizacion bien conformada. Posteriormente, se precisaria
de una sede propia, e inmediatamente la creaci6n de escuelas que vayan
a contribuir a la lormaci6n integral de sus componentes.

4) Actualmente, la mayoria de las organizaciones no cuenta con la lnlrass
Iructura esencial para ta creacion de escuelas de capacitaclon.

2) La escuela proyectada por AMOR es un ejemplo. Se la viene nactendo
desde hace mucho liempo atras, pero al lin se logr6 al menos la
tntraestructura para poder luego conseguir la materializacion det proyecto,
ccntandoss ya con los ambientes necesarios para su funcionamiento.

Posibilidades y requerimientos

1) Existe un problema basico que es la lalta de inlraestructura en las orqa
nizaciones artesanales. Esto podria salvarse haciendo contactos con el
gobierno, a traves del Ministerio de Educaci6n y buscando iinanciamiento
a traves de fundaciones 0 inslituciones privadas.

4) Lograr la participaci6n del sector artesanal capacitando a los artasanos,
para asi lograr una fuerza que sea capaz de tomar decisiones y luchar por
los objetivos del artesanado.

5) La capacitaci6n relacionada con la educaci6n popular es importante ya
que el sector artesanal precisa contar con una orientaci6n, capacitacion y
formaci6n.

3) Otro de los objetivos de ta Escuela de Capacitaci6n Artesanal es el de
torrnar artesanos conscientes, ampliar sus conocimientos. estimular su
creatividad y capacitarlos en tres niveles: aprendiz, operario y maestro
hasta IIegar a Tecnico Medio a traves de la Universidad 0 del Ministerio
de EducaciOn.

Las conclusiones de dicha Comisi6n lueron las siguientes:

1) La creaci6n de una escuela artesanal es una necesidad actual debido a
que, en primer lugar, servira para lograr una toma de conciencia por parte
del sector para que el artesano se ubique exactamente en el lugar que Ie
corresponde dentro del contexte social de nuestro pais.

2) Tambien estaria entre los objetivos toda aquella capacitaci6n que vaya a
mejorar la producci6n artesanal con miras a la comercializaci6n directa,
interna y externa.

Comisi6n 2: Objetivos, posibilidades, requerimientos y problemas
para encarar una Escuela de Capacitaci6n Artesanaf, estuvo formada
por Dario Alberto, como Presidente. Fernando Jaldin, como Secretario. y Jaime
Chura. como Relator.
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4) EI TALIP debe ineluir en su direetorio a representantes del sector artesa
nal para recibir el titulo a nivel tecnlco.

3) EI gobierno tiene ta obligaci6n de crear escuelas de capacitaei6n arte
sanal puesto que aportamos con las tributaeiones.

2) Es unponante la capacitacion de la generaeion [oven en la hkniea eco
n6mico-social y politico-sindical.

1) Debe existir una organizaci6n unitaria en lorno a sus matrices donde haya
una escuela artesanal.

Las conclusiones de dicha Cornision fueron las siguientes:

Comisi6n 3: Participaci6n de las organizaciones actuales en las
tareas de capacitaci6n, estuvo conformada por Raul Rodriguez, como
Presidenle: Vlctor Omonle, como Secrelario; y Arturo Jerez, como Relalor, y sus
partlcipantas fueron Jorge Castillo, RomeHa Morena, Rafael Pinto, Celeslino
Malta, Pablo Fernandez, Freddy Cardenas, Lucio Diez de Medina, Eduardo
Calderon y Alberto Lupi.

Todas las conclusiones fueron aprobadas por la plenaria.

Tambien se dsbsrla buscar el financiamiento de entidades privadas que pus
dan servir para la trnplernentaclon necesaria para encarar una Escuela de Ca
pacitacion Artesanal.

Solicitar al Minislerio de Educacion la dotacion de itemes que garanticen el
tunclonarnlerrto de la Escuela. cumpliendo ,asi, con 10 instituido en la
Oonstttucion Polilica del Eslado que indica que la primera tuncion del Estado
es la sdocacion.

Otro problema serfa el de la contratacion de los instructores adecuados que
sean capaces de impartir una capactacron adecuada al sector artesanal, de
acuerdo a sus especialidades.

EI problema principal es de caracter economico. ya que se precisa de un pre
supussto para la planta de instructores y de adrninistracion, equipamienlo y
material didactico.

Problemas

5) Entre los requerimientos tamblsn se precisa de maquinaria, pero cui
dando de manlener ta mana de obra, es decir que, usando cierta
maquinarla como apoyo para la proouccion, no se pierda la esencia del
Irabajo artesanaL
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Todas estas conclusiones fueron aprobadas por la Plenaria.

5) Todos los sectores artesanaJesdeben dar su apoyo moral y material en la
creaci6n de la escuela de AMOR de orfebres, y a la vez que esta sirva de
ejemplo a otros sectores artesanales.

6) Se debe implentar capacitacion en la defensa de los recursos naturales
tanto en la flora como en la fauna.
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Jorge Cruz Taboada
Rocio Barrera de Alarcon
Juan Cordero Mena
Efrain Chavez Fuentes
Romelia Moreno Catube
Gregorio F. Cardenas Terrazas
Eduardo Calderon Paco
Nestor Cruz Condori
Alipio Choque
Lucio Oiez de Medina
Luciano Tapia
Jorge Castillo
Raul Rodriguez
Victor Omonte B.
Rodollo Ramos R.
Jaime Con M.
Julio Mamani Q.
Alex Callisaya C.
Braulio Chuquimia Catacora
Jose Cruz A.
Felix Gutierrez Balboa
Ricardo Balboa Garcia
Marcelo Flores
Alberto Luque Luque
Celestino Mayta Flores
Pablo Fernandez Y.
Rafael Pinto P.
Victor Froilan Pacheco S.
Oario Alberto Bautista
Julian Arratia Esc6bar
Jose Herrera R.
Fernando Jaldin Rodriguez
David Alvarez L
Jaime Chura Macias
Jorge S. Cardenas Terrazas
Hugo Velasquez Mercado
Carlos Genaro Reyes
Joel Velasco Butron
Daria Mary Ross Cetriz
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Gary Montaiio Ordonez
Bruno Rojas Callejas
Arturo Jerez Arteaga
Guillermo Aguilar Salvatierra
Hernando Larrazabat Cordova

1. lista de participantes

IV. ANEXOS
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INBOPIA: Gonzalo Rodriguez

- La experiencia estatal - artesanal

CEPROMIN: Marcos Salazar

- La experiencia minera

CEDLI\: Enrique Orrnachea

- La experiencia cam pesina

PANEL: "LOS SECTORES SOCIALES FRENTE A LA CA·
PACiTACION. EL CASO ARTESANAL"

Edgar Cadima, PROCEP

Preguntas y Debate

"LA EDUCACION POPULAR Y LA CAPACITACION COMO
FACTORES DE ORGANIZACION SOCIAL PRINCIPALES
TENDENCIASn

Descanso

Preguntas y Debate

Bruno Rojas, CEDLA

"ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL DEL SECTOR
ARTESANAL PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESI
DADES"

Dr. Antonio Peres Velasco, CEDLA
Carlos G. Reyes, AMOR

Verificaci6n de asistentes.
Palabras de inauguraci6n:

INAUGURACION

14:55 a 15:15

14:35 a 14:55

14:15 a 14:35

11:45 A 12:30

TARDE

14:15 a 15:35

11:15 a 11:45

11:00 a 11:15

10:25all:00

10:00 a 10:25

MANANA

8:30 a 10:00

17 de [unlo

2. Programa
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Trabajo de Comisiones. Redaccion de conclusiones y re
comendaciones

Trabajo de Comisiones

Descanso

Contormacion de Comisiones de trabajo

Taller abierto

Objetivos y propositos de la capacitacion artesanal

Objetivos. posibilidades, requerimientos y problemas
para emprender una Escuela de Educacion Popular,
Capacitacion artesanal

"INTRODUCCION AL TALLER ABIERTO DE EVALUACION
Y PROPOSICION DE ALTERNA TlVAS"

Expansion cultural

Preguntas y debate

Lie. Fernando Moya, AMOR

FIE

Raul Rodriguez, CEPROART

Roberto Casanovas, IDEPRO

PANEL: ·CONFORMACION DE ESCUELAS 0 CENTROS
DE CAPACITACION ARTESANAL. EXPERIENCIAS
Y ALTERNATlVAS"

Descanso

Preguntas y debate

Hernando Larrazabat, CEOLA

- La experiencia artesanal

11:00 a 12:30

10:45 a 11:00

9:15 a 10:45

9:00 a 9:15

9:00 a 12:30

8:30 a 9:00

18 de junio

MANANA

19:30 a 20:00

18:10 a 19:30

17:50 a 18:10

17:30 a 17:50

17:10 a 17:30

16:50 a 17:10

16:50 a 19:30

16:35 a 16:50

15:35 a 16:35

15:15 a 15:35
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Plenaria

Descanso

Evaluaci6n del Seminario.

Entrega de certificados

Clausura

TARDE

14:30 a 17:30

17:30 a 17:45

17:45 a 18:30

18:30 a 19:00

19:00 a 19:30


