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La crisis y el estado de reeesi6n que caracteriza actualmente al pais ha evi
denciado mucho mas la "pequenez" de los talleres artesanales. Es declr. la
baja inversion expresada en las herramientas y pequeiias maqulnas del taller
artesanal y la carencia de un capital de operaoones para compra de materias

La problernatlca general del sector artesanal abordada en el primer cuaderno,
indudablemente necesita ser profundizada y orientada esta vez a explicar y
precisar las formas de orqanlzacion y reproduccion de los talleres artesanales,
desde la perspectiva del empleo, la inversion del capital y todos los aspectos
sociales que rodean al propietario del taller y su familia.

Continuando can el ciclo de capacuacion. el presente Tatler-seminario com
prsndara la presantacion de los temas del segundo nurnero de la serie
"Artesania, partlcipaci6n y carnbio" referido al funcionamienlo de los talleres
artesanales

2. Problernatlca y Justillcacl6n

En el ultimo Taller realizado los dias 8 y 9 de septiembre. se inicio un segundo
ctclo de capacitaci6n artesanal, basado en la utllizaci6n de medios oidacncos
populares.

La presentaci6n del Pnmer Cuaderno Popular de la Sene "Artesanla, PArtlci
pacl6n y Cambio" asiuvo oriantada justamanta a la caoaotaclon de dlrigantas y
afiliados de base del sector, con el objetivo de fortalecer y profundizar al cone
clmlento score la raaltdad anesaoat y conslgUiantamente formar lideres que
ullllcan y difundan los coocctmrerncs adquiridos an sus propios sactores y or
ganlzaciones.

EI Taller matodol6glcamente, se dlvldi6 en dos jornadas de trabaio la primara
contempl6 el trabajo con el cuaderno popular y la segunda, al tratarrueruo del
tema de la autoqasuon, propuesta tsmauca. qua surga como tmciativa de los
participantas an al tercer avento de capaoraecn

1. Antecedentes

I. PROYECTO

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES ARTESANALES.
CRITICA DE LA DOBLE TRIBUTACION

SEMINARIO V
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a) Continuar con el proceso de capacnaoon artesanal. basado en el uso de
medias didacticos, presenlando los lemas expuestos en el Segundo Cua
derno Popular de Oapacttaoon artesanal de la sene "Artesania.
Particlpacion y Cambio".

4, 1 Objetivos generales

4. Ob jetivos

La otra media jornada comprendera la reuni6n ampliada del Comue Ejeculivo
Nacional de la Conlederaci6n En esle senlido el Taller persigue apoyar a la
entidad malriz artesanal, brindando el aspaoo necesario que perrruta lortalecer
las instancias de informacion y consulta

EI Taller se divldira en dos jornadas la pnmera ccrnorendera la sxoostclcn y
debale de los temas considerados en el Segundo Cuaderno Popular de Cape
cllaci6n y la segunda el anausts del D.S 22407, Esla ultima jornada compren
dena solo un rneoiodta

3. Organlzacl6n del Taller

En ests sentldo, el Taller rscoie la necesidad del sector y principalrnente de sus
dlrigentes. de conocer y delimltar con clandad los alcances del dacreto men
cionado en la aClividad artesanal

En una segunda jornada de trabajo. el Talier-semIOarioabordara el analisls del
contenido del D.S. 22407. reclentemente armudo por el actual goblerno y sus
implicaciones en el desarrollo de la aclividad artesanal Los primeros comsn
tarlos cle algunos ananstas en materia eoonornica y social que coinciden can
los pronunciamienlos y consideraciones de las crqantzacrones taborates. han
definldo al actual decreto como una ccnunoaoon del D.S 21060 que lmpuso
en el pars un modale de corte neoltberal contrano a los lnlereses de los traba
jadores del pars

En consecuencia, el presente Taller. a travss del conlenido expuesto en el
Cuaderno 2. pretende clarificar tos aspectos relacionados al luncionamiemo
econornlco de los lalleres y otros problemas sociales implicitos en la lucha dia
ria que conlronta el trabajador artesano. EI cuaderno popular a presentar es
una rellexi6n sistematica y ordenada. la misma que sera enriquecida can la
partlclpaclon de los dirigenles y ahliados de base que asistan al evento

primas y parcialmente para la contralacion de opera nos, se han mostrado
como rasgos cenlrales de esta evidencia.
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Se invltara asimismo. a personahdades del mundo de la investiqaclon y a diri
gentes de la Central Obrera Boliviana y departamental de La Paz.

EI Taller-semlnario contara con la presencia del Corrute Ejecutivo Nacional en
pleno de la Confederaci6n de Artesanos y. dirigentes y afiliados de base Que
se destacaron por su constancia en eventos anteriores y por ef rol activo Que
desempelian en sus orqanizaciones.

6. Participantes

Analisls del D.S. 22407 Sus implicaciones en la achvidad artesanal.

Segunda jornada

Presentaci6n y exposrctcn de tos ternas considerados en el Segundo Cua
derno Popular de capacnacron Artesanal "Artesania Parncipacrcn y Camblo"

Funcionamiento y reproducci6n de los tall~r~::.anesanales

Prim era jornada

5. Contenldo tematlco

c) Coadyuvar a ta anudad matnz del sector en la realizaci6n de un ampliado
naciona! del Comlte Elecutlvo. permitiendo la presencia de dlrlgenles del
interior

b) Anallzar el contenido del D.S 22407, precisando los alcances positrvos 0
negativos en el desarrollo futuro de la acuvtdad anesanal. con la tmalldad
de potenciar los conocimientos del dlngenle y su capacidad de hderazgo

a) Capacitar al dlrigente artesanal sistemahzando la reahdad que envuelve a
los talleres artesanales en cuanto a su functonarntentoy reproducci6n, as·
pectos que saran especilicados en el Cuaderno Popular 2 De esta
manera se pretende que cada dirigente difunda los conocimientos
adquiridos en su sector y organizaci6n.

4.2 Objetlvos especfflcos

b} Fortalecer la informacion y capacidad crilica de fos dirigenles sobre el
conlenido y los alcances del D.S. 22407.
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b) Moderadores. La exposroon del decreto esrara moderada por una per·
sona mvnada expresarnente para este objeto. Ja rmsma que conduclra el
debate del lema 0 los tsrnas expuestos.

c) Debate colscnvo. Consrstente en la parucrpacicn de todos los asistentes
al Tailer. exponiendo opiniones y propuestas sobre los temas
relacionados por el moderador De esta manera los temas consignados
en el Cuaderno Popular 2 mereceran el debate de todo el auditorio, al
Igual que la exposrcion del decreto.

En la segunda media [ornada, el conterudo del decreto rnenctonado sera
expuesto por un miembro investigador del CEDLA. sometiEindose al
debate de todos los parucipantes

a) Expostcronas. Oonsrderando que al Taner-ssmmano se desarrouara en
cos jornadas, las exposicrones adoptaran la stgUtenlamodahdad

En ta pnmera [ornada. los exposucres rruernbros del CEDLA pressntaran
los temas aborcados en el Cuademo Popular 2, puntuahzando los
aspectos y problemas que mouven la paruc.pacron y ratlaxion de los
particlpantes. Las exposicrcnes esraran apoyadas por eJ uso de
papstoqratos oesnnaccs a presentar de manera srmeuca los temas del
cuaderno.

EI Tnuer-serrunanc se reglfa ce acueroo ala stgUianla matoootoqla

8. Metodologra

Moderador Lrc Roberto Casanovas

ExposltOI. Lrc Carlos Villegas

Terna uruco Anahsrsdel D S. 22407

Segunda jomada

Expcsltorss uc. Hernando Larrazabal C
Gary Montano 0

Preseruacron y exposrcron de los temas del Segundo Cuaderno Popular de
Capacuacicn "Artesania. Participaocn y Cambro"

Tema untco- EI funcionamiento de los lalleres artesanates

Pnmera Jornada

7. Expositores
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La convocatona para esre evento consisura en mvuacronespersonales a los di
ngenles mas cestacaoos y a lodo el Cornue Ejecullvo Nacional de la ennead
mmnz de los artesanos y a otras anudadas mamces regionales.

Se 010rg8ran csrnncaoos de asrstencia a todos los participantes que cumplan
con la aslstencia a rodo el Tailer

10. De la convocatoria

EI Taller se llsvara a cabo los dias 3 y 4 de lebrero proximo. en el Centro de
Promocicn del l.arcado Ricardo Bacherer (CEPROLAI). Calle 9 de Obrajes, No.
340; en el horario de 08:30 a 12:30 y de 14.30 a 10:00 La inauguraci6n del
evento se producira a horas 08:30 del dia 3.

Por lIevarse a cabo en un lugar areiaoo de la ciudad de La Paz. al trastaoo de
los pantclparues sa produclf8 a horas OB.OO da la Plaza Alonso de Mendoza.

9. Lugar, techa y horas
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Con relerencia a la situaci6n legal de los talleres artesanales. Larrazaoal man
ctono el hecho de que algunas de las primaras casas que se exige al artesano
es la Licencia de Funcionamiento, el Regislro Nacronal de Comercio. el Carnet

Por otra parte, aclar6, no hay una adecuada ilurmnacrcn nl una adecuada van
uracton, raua agua para mantener la higiene dellaller y de las personas que en
91trabajan, y existsn tarnbisn otros problemas que lienen que ver con las ins,
talaciones del local. Como por 10general se trata de locales pequenos, siguio
diciendo Larrazabat, la poca maquinaria manual que existe esta aplnada. 10
que dlficulta, asimismo, los procesos de lrabajo.

Esa seria, expkco el expositor, una viston del laller desde adentro, pero , ade
mas, para funcionar el taller artesanal requiere tambien del cumplimiento de
otros requisnos. como ser el conocrmiemo del ohcio, capital, legalizaci6n de la
urudad econornica.

Dljo que to pnmero que preocupa son las concrcronas de trabajo en un taller
artesanal. Oesde ese punto de vrsta diIO.la mayoria de los propietanos de tao
lIeres artesanales alquila el local donde funciona su urudad aconorruca Su
bravo el necno de que 5610uno de cada cuatro anesanos, es proptstano de la
unidad economrca

OliO, de pnnclplo, que era imponante recordar que en el eie La Paz-Cocha
bamba-Sanla Cruz sxrsten 141.700 anesanos y aproxirnadamema 104.000 ta
lIeres artesanales Lament6 no contar con el total de anesanos que vrvan en
cludades como Tanja, Benl, Potosi, etc., pero ahrm6 que, sin embargo, es ne
cesario pensar que en las ctudades que conforman el ere antenormente men
clonado se concentra el 80% de la poblacl6n artesanal. Se rehri6 a que, en
terrnlnos de poblacron artesanal, estaba hablando del 60% de la poblacion
ocupada en la manufactura, es decir, que 60 de cada tOOpersonas que traba
Ian en la manutactura trabaran en talleres anesanales. Por otra parte, slgul6 dl·
clendc t.arrazabal. 35 de cada 100 personas ocupadas en las acuvidades de
los ssrvicros son artesanos Destaco el hecho de que, Sin consicerar los
servictos de 10admtntstracton publica, el sector anesanal ocuparla al 66% de la
pobrac.oo ccupada en los servrcros. es decrr 66 de cada 100 personas
ocupadas en los sarvicros son artesanos, entre pemadores, plomeros,
100ografos.otc , OtC

Una vaz irurocuctdos esos datos en lorma referenclal, el LIC Larrazabai co
menzo a hablar en torno al lema central de su exposrcion. es oecir, el Iuncio
namlsruo de los raueresanesanales

Partlcipaci6n del Lic. Hernando Larrazabal

La exposicion del Lic Larrazabal estuvo concentrada en la probtemauca de las
unldades econorrucas, de los talleres anesanales y de sus lormas de funcio
namlento.

II. RESUMENES DE LAS PRINCIPALES EXPOSICIONES
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Larrazabal tambren se rehn6 a otro reqotsno fundamental para mstalar un tailer:
el capital, y dljo que este era el punto mas lirnuantedel trabaiador artesano. In
oleo que, pese a que todo iOiCIOes siernpre dificil par la poca canuoad de di
nero invertida, en el caso del anesano no es muy tacit acumular capital debido
al desarrollo mismo de las actividades artesanales. Por ello, sostuvo Larraza
bal, del mismo modo que al imcio. durante el desarrollo de sus actividades el
artesano cuenta con pocos recursos de capitat invsrudo. Y como si eso tuera
poco, entatlzo l.arrazabal. las inversiones que se hace en los talleres artesa
nales son bajas, y las rnaquinas y herramientas del taller son obsolatas, de se
gunda rnano y poco producuvas, en comparaci6n con tas rnversiones que sa
hace en las grandes empresas. Esto perrrnte explicarse, diio Larrazabal, por
que en los talleres artesanales existe un predominio de tecnicas manuales
mediante las cuales la procuccion no uene un ritmo aceterado, y por que 60 de
cada 100 artesanos utihzan tecnlcas fundamentalmente manuales

Mas adelante, el expositor dilO que era rrnportanta plantearsa, a manera do
rnotlvacl6n para la oiscusicn postenor, las slguientes preguntas. (,Cuales son
las consecuencias de trabajar en condiciones mapropiadas? (,Por que ta ma
yoria de los anesanos alquila un local? (,No resulta mas barato trabajar en el
domicilio? (,Que uene que ver la ubicacron del taller? (,Cuc'llel acceso al mer
cado?

En 10que se rehere al Reglstro UniCOde ccmnbuvenres (RUC), t.arrazabal dilo
qua en este punic se podria demostrar Ia volunlad de legahzarse que tienen
los anasanos, ya Quecasi 82 de cada 100anesanos posee RUC

Artesanal, el Registro Unico de Contribuyentes, etc. Entrando en detane, Larra
zabal molco que 65 de cada 100 taneres cumple con el requisito de la Licencia
de Funcionamiento, y por 10 tanto, 35 de cada 100 no cumple con ese requisitio
y probablemente trabajan a puertas cerradas.

Con relacion al Reglstro Nacional de Cornercio, Larrazabat dijo que ningun
artesano cuenta con ai, y asto, aclar6, debido a que en el Reglstro Nacronal de
Comercio pidan balance de aperture, rnventanos, entregas mensuales 0 tn
mestralss de una sene de documentos que requeririan que el artesano con
trate a un contador, y como una unidad econcnuca de estas no esra en condi
ciones de hacerlo, se ve en la Imposlbrhdadde conrar con ese Reglstro De ant
qua, cuo, el 100% de los taneres anesanales carece de esie requisuo

AI relerirse at Carnet Artesanal, Larrazaballndlco que supuestamente ese car
net slrva para que el INBOPIA pueda conocer cuantos anesanos y urucades
econorruccs exrsisn. de modo de poder orssnar pouucas de apoyo y tomento al
sector artasanal Sin embargo, anrme Larrazabal. eso nunca ha sucedido, mas
bien, en algunas spocas mciuso na sido uuuzaoo como un mecarusmo de ob
iencton de dinero a costa de los propios anesanos. Desde la perspective de
Larrazabat, sa na producrdo una especre de resistencia civil en contra de la
dlsposlci6n de que caoa anesano lenga un Carner Anesanal, y de ahl que el
93% de los ariesanos no posea ese requisuo
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l-n 10 que se rehera a ta conrratccrcn de mano de obra, Larrazabal ssnato el
hecno de que antes muchos anesanos pagaban aqumatdo. daban vacaconss
a sus cperanos debido a que tenian una mayor perrnanancia en el taller. Ac
tualmente. dllO, no se paga benanctos. y no hay vacacrones porque los opera
(lOS son eventuales. Segun Larrazabal, esta suuacon ha lIevado a que nadre
pueda garanlllar eSlabllidad a los operanos an el puesto de trabaio del tauer.

t.arrazabat anrmo que solarnente dando respuesia a coates son las pnncparss
eausas de la suuacron recestva del asector anesanal se podra roenuncar con
ctaricad cuates son los objehvos de lucha del movirruento artesanat, de la or
ganlzacion artesanal

Posterlormente, el exposuor anrmo que pese a que aparecen nuevos lalleres,
al mercado se reduce, y eSIO, en SU opinion. Ilene que ver con la forma en que
sa insertan los tafferes anesanales en el mercado. l.arrazabal atnbuvo este he·
cho a las consecuencras del D.S. 21060 que ocasion6 un alto indice de ceso
cupaci6n, y a que muchos relocalizados tuvieran obllgatoriamente que ocu
parse en la actividad artesanal como medio de subsistencia, sobre todo en las
rarnas de artasania y servicios De esa manera. con el engrosamienlo de servi
cios artesanales. los propios lalleres artesanales han sido relocatizados en
forma mdlrecta a traves de la reducci6n del mercado. Por otra parte, dljo t.arra
zabal, el principal demandanle de productos artesanales no solamente es el
lrabajador asalariado obrero, sino tarnbien el asalariado de crass media. el
empleado publico, etc. Sin embargo ahrm6, con al congelamiento de salarios y
la autornanca drsmlnucron adquisisnva de los mrsmos esos sectores ya no se

Otro aspecto destacado por el Lic. Larrazabal lua aquaI que sa rellere al nscno
de quo en la decada de los satentas los lalleres eran sermernpresanales y
ofracian trabaio a atradedcr de seis personas Durame los ocnerua, cue, los ta
!lares se han Ida reducrando cada vez mas hasia lIagar a albergar, incluido al
proplstaric, entre cos y Ires personas ESle hecho, indrco. ha producrdo una
modlllcacion en la orqaruzacron del trabejo: cuamo menos personas coopsren
en un taller. menor sera ta prcouccrcn: Sl la produccron bara baja tarnolen ta
posibilldod de obtaner Ingresos. y al no lener buenos Ingresos tampoco exrste
10 posmiudao de reinvernr en el l<1il~1

Otro problema subrayado por al Lic. Larrazabal fue el referido a la carencia de
capital da operaciones que se adviene mayomartamerue en el sector artesanal,
10 que implica una gran dependancia del mercado ya que el anesano cuenta
con el adelanto que Ie da el chente para uulizarlo como capital de operaciones,
para pagar a los operanos. comprar matenas pnmas e msurnos, etc,

Como preguntas de mcuvacron. t.arrazabat suglno las slguiantes "De donee
proviena al caprtal que mvierten los artasanos? "De donde provisna al capital
da los grandas ernpresanos? "Por que los bancos no presian dinero a los ans
sanos? GComo podemos resolver la falta de acceso a tuerues de capital?
"Como podemos conseguir capual a parur de nuestro propio esluerzo como
artesanos 0 como anesanos orqaruzados?
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Como pregunlas mouvaooras y antes de tarrnmar su exoosrcrcn. t.arrazabal
Indica las slgUientes: (.Qu~ madrdas de polihcas econormcas son las que
aleclan en mayor rnedida al sector anesanal? <-Quermponancia tendria una ley
artesanal para salir de la crisis y reacnvar nuestras urudadss ecooormcas? Y
can rstaclcn a los D.S 21060 Y 22407, las preguntas que planle6, fueron.
"Mantione el gobierno sus pounces de libre marcado? "Que garantias Ilene el
anasano de accsder a uneas de credlto? Exislen orspostcrones legales, perc
<-existsun marco legal de fomento anesanal?

t.arrazabal Indica que, de acuerdo a 10expresado par los artesanos sobre la
situaci6n de su taller desde 1985 a la lecha, 9 de cada cien de elias dijeron
que su demanda y su mercado han mejorado; 8 de cada cien oicen que estan
igual que en 1985, De ahi es que 83 de cada cen artesanos utllicen todo su
Ingreso urucarnente para el consumo familiar aunque sin lograr satisfacer ple
namente las nacesldades de sus lamihas.

consutuyan mas &11 demandantes de productos anesanaJes con la misma in
tensidad de antes.
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Todos estos tenornenos comnbuyeron en gran rnedrdaal deterroro del aparato
producuvo cebido a que todo el esluerzo producnvo que se realize en ia socie-

Por 10 tanto, 10 que ha ocurndo en la socreoad bohviana es, desde la perspsc
tiva del Lic. Villegas, que ese ahorro 0 excedante ha sido onentado a inversio
nes improductivas, por una parte, y al consumo fluctuante, por otra, que obvia
mente esta asociado a la mala distribucion del rngreso existente en el pais, y,
lundamentalmente, a todos los estratos socrates que uenen mveles elevados
de ingresos.

Para sue, el expositor rnzouna refereneia sabre las condiciones que existen en
el pais entre 1985 y 1989, sin olvidar, dijo, que ta economia de la socieoad bo
Iiviana ssra en crisis desde la dscada de los 70 La prsqunta es. dijo Villegas,
"por que la socredad bouviana, habiendo terudo un periodo bastante proton
gado de crecnuienlu YUOlldll£d UUldllie ta decada del 70, Ingresa luego a una
crisis de gran rnaqnuud? Para responder a esa pregunta, Villegas diiO que es
lrnportante anallzar la svotucron del ahorro naoonat y, asirrusmo. la evolucI6n
de la inversi6n producuva a mvel nacronal, Pero acemas. senalo, otro aspscto
lundarnental radlca en las cecisicoes que se toman respecto a uuhzar este
ahorro. pues se 10 puede uuhzar comprando nuevos insumos. rnaquinana, In
version producllva en ulurna mstancra Sin embargo, conunuc Villegas, ese
ahorro tambren sa 10 puede unhzar de otra forma, se puede uuhzar, por elem
pro, en consumo suruuano. 0 a un mvet de consumo que esia por encima del
nivel exigido por las condiciones de vida vlgenles hoy en dia

rn ese senuco. segun el Lrc Villegas, ra socrecad oonvrana, a parnr de 1978·
1979 en adelante Ingresa a un periodo de cnsrs que no supone una iorna de
osclstones de los anos 78 79 sino que responde a un periodo de gestacl6n de
problemas, de macuracron de tenomanos ourante un lapso prolongado. Ville
gas dljo, at respecio. que ourante toea ta oscada de los 70 la sociedad bou
vlana genero anorros y excederues Imponanles en la medida en que tos crs
duos externos y rode el esfuerzo prcducuvo que se reauzo en la sociecao boll
viana permluo la generaci6n de un excederne economrcc sobre el que, en su
coruumc, la socledad bouvrana tenia que tornar decrsrones. ,Que hacer con
ase exceoents aconormco. invarttrlc producuva 0 improducuvarnente? Esa era
la pregunta a ta que la sociedad bolrviana deberia haber dado respuesta. Lo
que sorprende en al caso de Bohvia. diiOVillegas, es el usa que el sistema II
nanciero d,o a la inversion, y eso quiere decir, SOSIUVOVillegas, prcliteracron
de edlflclos, de eonstruceiones que no benefrcian a ta acnvtdad productiva ni
coadyuvan a ta producclon de bienes.

Por otra parte, otro sector rmproductivo que ha terudo un importante ntmo de
crscirruento es el sector del gran comercio, cuyas acuvrdades son la trnporta
ci6n y la venta de sus productos al mercado interno.

La exposlei6n del Lie. Carlos Villegas estuvo centrada en los contentdos y al·
cancss del D.S. 22407

Partieipaei6n del Lie. Carlos Villegas
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Existe otro punto de vista, senale Villegas, que esta muy en boga en los paises
de America Latina aunque es muy rerardarano. De acuardo a esa optica, enla
tizo Villegas, la producnvidad puede aumentar en fa medrda en que la infraes
tructura productiva. ya sea de rnaqumanas. equtpos e mstalacronas. rnejoren,
no solo cuantitativa sino tarnbrencualnanvarneme.y esas precisiones de nueva
inversion asten a cargo de los empresanos ya sean privados 0 pubhcos.

Seguldamente, Villegas se refino brevemente sobre el "ajuste estructurat", y
dijo que existe una vision de este "ajuste estructurar' que podria denorrunarsa
"desarrollista" en la que se da una gran importancia a la inversion productlva
que debe destinarse al mercado mterno y externo, simultanearnerue. por 10que
hay una Inversion de capital nacional como tambten una Inversion productlva
de capital extranjero De ese modo, dljo Villegas hay un crecimiento econo
mico, aunque a un cramauco COSIOsocial.

Desde esa psrspecuva. diiOVillegas, no exrste anorro, y por to la01O,no hay In
V(:l(SIOn,y al ssnalar aSlo Implicllamenle se esia indlcando que la rasa de ga
nancia orsrnmuys 0 esta en proeaso de dlSmll1UClony por 10tanto hay que ge
nerar rnecarusrnos para sotucronar la cnsis Es a parnr de esta lectura, no so
lamente en Bohvtasino en el resto de los carses de America Latina, sostuvo VI
llegas, que nace la respuesta que se conoce por el nombre de "ajusie es
tructurar'

I-I gOblorno MNR ADN cestaca como uno de los elementos cerurates de ta en
sis que aSia se debe a una oismmucton del ahorro naoonat y a que, por 10
tanto, In economta oouvrana no Ilene capaodad de reahzar una Inversion pro
ducuva. Sin I:IIIIUWYO, COIIiU yd 1.,,11'0:)observado senate Villegas, no es que
110existe anorro en 10 socreoad botrviana ouesto que 10 socrecad bouvrana
usne capacrdad para generar ahorro EI problema de la socieoad boliviana.
dljo Villegas, es como sa uuuzael anorro. c6mo se cespinarra ese anorro an ta
econorma bonvrana

Villegas dijo que la raspuasta a esa crisis se habia mtantado dar durante el go
bremo de la UDP, paro que no era el memento para estuoiar esa respuesta
SH10 10que propuso el goblerno a partir de 1985 sobre como solucionar la en
sis en la socradad boilviana Esa respuesta responde, dlJoVillegas. a las cia
ses dormnantes que se fusionan ponucamerue en dos fuerzas ADN y MNR

dad boliviana se canalize a aclividades que no contnbuyeron a la generacien y
produccion de mayor canudao de bienes, SOSluvOel Uc. Villegas, para luego
contlnuar drctando que en Bolivia ha habido una dilapldacron del excedente 0
del ahorro. Esos elementos, duo el exposuor. nanen necesariamente que re
percuur en ta baja de los mveles de producoon puesto que ya no hay inver
sion Por otra parte, Villegas senalo que lambian uenen que repercutir en la
olsrrunucion del ruvel del empleo. puesto que solamente puede haber un mejo
ramtsmo del mvel de los salarios en la medida en que una sociedad vaya
onentando sus ahorros 0 sus excedentes a la inversron producnva,
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Villegas dijo que el D.S. 22407 esta compuesto por cuatro capitulos, a saber:
a) estabilidad sconomlca: b) crecimiento econornico y empleo; c) recursos
humanos; y d) rnodernizacicn del Estado boliviano

En cuanto hace al primero de esos aspectos, establuoad economica, dijo Ville
gas, se podria decir que es un aspecto desnnado a ratificar y consolidar la ma
yor parte de las medidas que estan contenidas en el decrelo 21060' "__. sigue
viqants la librs determinacion de los pr8CiOSde los bienes y servicios". 10que

De anl es que la eslabilidad econorrucabohviana de que tanto se habla, sigul6
dlciendo Villegas, ha srdo alcanzada gracias a la luerza de trabajo social. Es
una tasa de desocupacron del 20 al 25%. dilOVillegas. el deterioro siqnilrcativo
de los satanos, y la disminuclon del empleo los elemenlos que han permitido la
estabilidad. Por 10tanto. entauzo Villegas, el resultado de la aplicacion de esas
medidas en los ultimos anos ha sido desocupacion, racesion productiva y, por
10tanto, mayor orsrmnucionde las tasas y niveles de la inversion productiva.

Es de ssta manera, sostuvo el expositor, que a partir de este mejoramienlo hay
aumento de producclon y productividad, y 10que es mas rrnportants. siempre
de acuerdo a la lectura del "ajusle estructural', hay un aurnento en el ahorro.

Desde este punto de vista, por 10tanto, es a traves de la rnlraeslructura tecnica,
tecnotoqlca. sigui6 drcienoo Villegas, que se busea el rnsjorarniento de la pro
ductividad y del ahorro.

Pero, segun 10 expresado por Villegas, existe otre enloque centro de ests
"ajusle estructural" qua tambisn va a buscar el aumento en el ahorro pero no a
travas de la Inversion 0 el mejorarruento lecnologlco del proceso productivo
sino a travas de la lrnptemsntacion de los mecamsrnos mas retrogrados que sa
pueden dor en la economia

Ests otro enfoque, dlJoVillegas, parte de que exrste un aumento del ahorro y
del axcedents a partir de dos elementos unponames oisrmnuctcn vrolsnta del
empleo, y detenoro de los nrveles salariales que, en su coruunro. impllca el
detanoro del nivel de Vida de la pobtacon Esos dos elementos. sentenclo Vi
llegas, son los elementos centrales del 0 S 21060.

Por otra pane, dqo Villegas, hay reouceen de empleo, hay recuccton de sata
rios y eso rmpllca un incremento del ahorro 0 del excederus que conunua utill
zancose en tnversrones tmprooucuvas. en consumo suntuario, por parte del
gobierno central

Villegas dsstaco el hecho de que BoliVia srsrnpra IUVOanorro positivo, y ahora
tarnblan 10lIene,pero el rnecarnsmo fundamental que perrmuo preservar y au
mentar ese ahorro lue el mas retrogrado que se puede apllcar en cualquier err
cunstancla: aumaruo de ra desocupacicn y datenoro de los salaries y de las
condiciones de vida en general. En sintesis. explico, esos son los elementos
centrales que estan vigenles del 0 S 21060 Y son relrendados por el O.S.
22407.
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La segunda orden de priorldad para utilizar el excedente es el serviclo a la
deuda externa, es decir que todo excedente debe, ademas, ser utilizado para
reinversi6n productiva. 810 embargo, dijo, los excedentes se astan utilizando
para todo menos para ello.

Otro aspecto a lomar en cuenta es que cuando se hablaba de 'polflica salarial",
este Inciso estaba bajo el titulo de Politica social en el O.S. 21060. Ahora, dijo
Villegas, en el O.S. 22407 la "pclitica salarial" aparece en el capitulo de Pre
cios, es decir, enfaliz6 el expositor, que los salaries sstan slendo consrderados
como cualquier otro precio, y los Irabajadores. como cualquler otro bien.

Por otra parte, Villegas dljo que a partir de la etaboracron del presupuesto por
pane del goblerno, este ultimo define una lasa inllacronaria de 12%, aproxima
damenle. para 1990 Los trabajadores del sector publiCO.slgui6 drcienoo Ville-

Mas acelarue senal6 que, por otra pane, toco pracro de los bianes generados
por las empresas pubncas deben cubrir los costos y adarnas generar exes
dentes 0 ahorro, el mrsmo que se debe canalizar por orden de Importancla.
Esto quiere dscir. proslgulo Villegas, que pnmero se debe cubrir las obligaclo
nes tmpostuvas, y que se legaliza la potestad del ESlado para exigir a las em
presas estatatss excedentartas la transterencra de sus Ingresos en favor dal
Tesoro General de la Nacion.

Antes de corumuar, el Lie. Villegas bizo algunas referencias respecto a los pre
cios de bienes y servicios, upo de cambio y tasas da Interes, y dijo que sl bien
existe generalmente un mercado donde sa compra y se vende brenes. no todos
los productores lienen slluaciones Idenhcas respecto a ruvsles productivos 0 a
niveles de incidencia 0 parttepacron an el mercado. Asi por ejampfo. senal6
Villegas, el sector anasanal no pueda imponer prec.os en al marcado porque,
en realldad, no existe tal pugna antra ofena y damanda porqua hay una lrnpo
slcion da precios an ta que los consurnidores. que son quienes demandan, no
lienen la minima posibilldad de alterar praoos.

OIJotamblen que con el upo de cambrc ocurre algo Similar, en sentido de que
esos precios estabtacrdos no son Iruto de la crena ya que el tipo de cambro a
partir de 1985 uana un precio regulado por al Estado En ese eruenoidc. dijo
Villegas, tooos tanernos que aceptar los precios impuastos en el mercado, tra
lase de mercado de brsnas, de dlvisas etc

Otro elemento importante dentro de este primer aspecto es el del "tlpo de cam
blo", es decir, dijo Villegas, el precio de las orvisas y que estan tamblsn
"determlnados por las libres luerzas del mercado, por la olerta y la demanda".
Villegas sostuvo que, ademas, existe un tercer elamento que tiene que ver con
esta aspecto: "Ia tasa de Interes, de igual manera, se rije por la crena y la de
manda en el mercado"

quiere decir, que las libres tuerzas del mercado, ta oterta y la demanda, son las
que lijan y determinan los precios de los bienes y servicios que se producen en
la economfa boliviana
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gas, reciben un aumento salarial de aproximadamente el 12% acorde con la
tasa de tnnacton prevista, siendo as! que los trabajadores de las empresas prj
vadas, cuando dJscuten sus aumentos salariales con los empresarios, no con
sideran siquiera como puruo de relerencia esa tasa de innadon.

En materia de crecimiento econorruco y empleo, el 22407 contempla un con
lunto de disposiciones respecto al campo financrsro, senal6 Villegas. Un primer
elemento, dijo, que es importanle considerar porque pod ria alectar a los sacto
res productivos, parucutarmama a campesinos pequenos, anesanos y gremia·
nstas, es la lnslnuacion de que en un plazo determlnado se debe deterrrunar el
rol y la cornpetencra de la banca estatat, es dec", el Banco Central, el Banco
Mlnero y el Banco Agricola No nos tendria que exrrallar, anuopo Villegas, que
en un plazo de 90 dias conozcamos esos roles y competencias de la banca
astatal, y tal vez algunas sean pnvauzadas, pantcutarrneme el Banco Minero y
al Banco Agricola.

Posterlormanle, Villegas se refln6 a que el sistema unanciero tiene que cumpllr
un rol nacional, un rol social y un rol de rentablhdad privada Sl son alias las tao
sas de Interes para los cspcsuos. los bancos deben prestar ase dinero no a
una rasa de inleres Igual a la que se paga por los oeposnos sino a una tasa de
Inleres mayor. Villegas exphc6 que en el supuesto caso de que la rasa de in
leras para los deposuos este en 15%, los bancos deben prestar dinero a una
tasa de Inleres mayor a ese , 5%, por eJemplo, al 20%, es decir, con cinco
puntos de ganancla Sin embargo, lament6, ",nguna acnvidad prooucuva asta
I:Hl condlcionos do rocurnr ~Icredno porque esa rasa de Inleres es muy alta.
Para 01 caso de los anesanos, dljo Villegas, el recurnr al crecno es cast impost
ble no solarnerue por la autsuna tasa de mteres que hay que pagar al banco
sino tam bien por las garantias que exige el banco cuando uno va a pedir ere
dilO, puesto que la garantia es de 3 a 1.

En el 0.5. 22407 se sanala que las tasas de mteras deban orsrnlnu«, y, espe
cralmente, las iasas de inetares de tomento. 510 embargo, las tasas de mlen~s
de tomento estan asociadas a 10que se conoce como "creduos refinanciados",
que son creditos que obliene el Banco Central con organismos multilalerales
como ser Fondo Monetario lnternacionat, Banco Mundial, etc. Los creduos rafi
nanciados, siguio explicando Villegas, poseen tasas de interes preferenciales y
bajas, y 10 que hace el Banco Central es canauzar esos creonos al sector prt
vado a traves del sistema finandero. De acuerdo al 21060, esos credit os lie
nen, di)o Villegas, la sigUiente tasa: el sistema bancano debe pagar al Banco
central una tasa de lntsres equivalente a la rasa hbor, que es una tasa de in
leres internacional. Supongamos, continuo diciendo Villegas, que la rasa Jibor
esle en 9%. Cualquier banco, supongamos el Banco de Santa Cnuz, que se
preste estes craditos del Banco Central debe pagarle la tasa de interss libor del
9%, sostuvo Villegas. Pero el Banco de Santa Cruz, que liene que hacer los
prsst amos al sector privado, presta a la tasa de lnteres libor mas el 5%, 10que
quiere decir, at 14% Esto comprueba, continuo dictendo Villegas, que no
exisle la tal oisrnlnucion de tasas de inleres, todo 10contrario, enlatlzo. hay un
aurnanto de tasa de interes,
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Otro aspecto fundamental sefialado por el Uc. Villegas estuvo relacionado con
la inversion. Oijo que en el D_S.22407, cuando se habla de inversion, se ha
bla de tres tipos de inversiones: la inversion publica, la mversion privada, y la
inversion extranjera. Sefial6 que en el 22407 existe un esfuerzo por generar y
ralificar muchas disposiciones legales, que estan releridas a ofrecer protecci6n
y garantia a la Inversion privada nacional y a ta inversi6n extranjera. y todas

Otro elernanto de vital imponancia para los artesanos, prosiquio Villegas, es el
del "Iondo de garantia". EI londo de garantia, sostuvo, esta Inumarnente rela
cionado con los crsdttos refinanciados Supongamos, ejemplihco Villegas, que
el rotat de credltos rannancrados de 1990 ascienda a 100 millones de d61ares,
y que el Banco central deflna 10% desunado a fondo de garanlia, 0 sea. 10 rni
lIones de doiares Villegas aciaro que todo el sistema financlero Ilene la obJi
gaelon de designar esos 10 miliones de ootares a eampesinos, pequenos pro
cuctoras urbanos y rurates, pero de esos 10 miliones de d61aresse va a delinir
otro porcentajs que se constuuya en un fondo de respaldo pero no para los
prastamlstas d.. ultima instancia, qua van a ser las entidades productivas, sino
un fondo de respaldo para el sistema Siempre ejempltficando, Villegas supuso
que se datina otro 10% para consntulr ese fondo de garantia, es decir, un mi-
116nde d61ares para ese fondo de reserva y nueve millones de d61ares para
orientar at crecuo Sigamos suporuendo, continuo dlclendo Villegas, que una
unidad orooucuva soncua 5000 d61aresde credllo A esa unidad se Ie dara, en
erective. soiarnente 4500 d6lares, pues 500 d6lares, es decir, el 10%, se que
daran como renee de garantia

Haciando una avaluaoon de estes ultrmos aspectos que nanan dlrecta relacion
con los artesanos, Villegas SOSIUVOque de acuercc a las tasas de Interes de
romeruo, en el major de los casos quren soucue prastarno debera pagar una
tasa de interes del 14 % 0 mas En segundo lugar, dllO, qursnes soliciten ere
dllo por 5.000 cotares. por eJemplo, reobuan solamenre 4.500 d61ares pero
paqaran una tasa de Inleres por los 5.000 d61aressoltcitados y no por los 4.500
d61ares concedldos Y en tercer lugar, senalo Villegas, ese tendo de garantfa
Ira a parar de todas maneras a la banca, ya sea para pagar las deudas de ta
cartera en mora, ya para cubrirse las espaldas ante cuanquier eventuahdad:
los oancos no prercsn. seruenoo Villegas.

Villegas rellexion6, postenormerue. sobre la no necesidad que uensn los pe
quelios productores de un tondo de garantia, y si sobre la necesidad apre
miante de "precios de garantia". Explico que "precios de garantia·· quiere decir
que, a pesar de la sobreproducclon, el Estado. a traves de sus diferentes Ins
tancias, ssta obligado a relribuir y comprar el producto a los productores a un
precio de garantia que asegure restitucion de costos en terminos de salarios.
Oijo que ssa era experiencia que ya habian lIevado, con exilo, muchos paises
inoustriafizados. que pese a su alto grade de induslrializaci6n, se dan el lujo de
defender tanto a sus agricultores como a sus pequefios productores.

Las consecuencias de ssto. sostuvo Villegas, es que, dado que nadie recurre
al credito por 10elevado de las tasas de interes, existe una sobreliquidez de di
nero en los bancos.
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estas dlsposlclones legales lienen que ver con vanes aspectos que son Im
portantes, a saber: se garantiza el derecho de propiedad de la inversion prl
vada naclonal y extranjera; en segundo lugar, se eslablece una libertad irres
tricta para el Ingreso y salida de capnales, de dividendos, de intereses y de re
gallas por tecnologia. Esto ultimo quiere decir, en apreciacion del Lic. Viltegas,
que nmquna ernpresa en Bohvia, ya. :.da nacional 0 exlranjera, esta en la obll
gacl6n de reinvertir an Bolivia. Por otra parte, continuo orciendo. y como un
tarcer elemento, sa establace una libre convertibihdad da la monsda, es daclr,
qua todos los aganlas economicos. principalmante las grandes empresas, tla
nan ra facullad y la libartad de comprar y vender dolares Adsmas, siguio Ville
gas, tamblsn como garantia a la mverston privada y nacional, se establece que
las remuneracrones entre irabajadores y empteadores seran establacrdas entre
las partes, por 10que el Estado no liene la minima capacidad de regular al
mercado de trabajo: sueldos y salarios sa establecen por acuerdos recfprocos
entre trabajadores y emprasanos. Y paratalamante a esta punto, los emprssa
nos, prlvados 0 extrenreros, pueden en cualqUiermomento rescmcrr hbremente
coruratos de trabaio. Esto muastra, dljo, en que mecioa ra sstabmdao se asento
en la dlsminuci6n de empleo y da los salanos, y c6mo, pese a ello, se ha qul
tado toda prorecclon a la luerza da trabajo social y naoonat

Slglllendo con el anansts del 0 S 22407, Villegas puso de relteve otro aspecto
del cuado decreto que autorua ta reauzaccn de mvarsronas conjuntas enire
Inverslonlstas nacronatss y exuarueros baJo las modalidades del riesgo com
partido. Aqul, Villegas consioero necesano aclarar que se suponia que el de
crete Incluyera orsposicrones concretes score 10que es el ·riesgo compartido",
y sobre las normas que astaotecteran la conducta de las empresas extranjeras
y nacionales, pnvadas y pubhcas, sobre el 'riesqo" Senal6 que el "riasqc com
partido" quiere decir, "contratos temporales· entre empresas naclonales y ex
tranlaras, ya sean privadas 0 pubncas. 0 contratos temporales entre empresas
privadas y publicas. Villegas dljo que esta es una forma de asociaci6n dema
slado amplia en la medida en que se deja a una escntura publica flrmada entre
las empresas interesadas las especrtcacones de areas de trabajo, responsa
billdades, manajo Y adrrumstraoon de esta empresa, drstnbucion de los resul
tados, de las ganancias, etc

Otro punto que Villegas puntualizo como importante dada su relacion con el
sector artesanal lue aquel que sa ssnata en el articulo 60 del segundo tftulo del
22407, y en el que se dice que se debe elaborar programas orientados a la
artesania, a la pequana y a la mediana industria, y que tengan por objeto au
mentar la capacidad instalada, mejorar a iniciar programas de capacitacion de
mana da obra, transferencia tecnol6gica y asistencta tscntca al sector Indus
trial. Por otra parte, el citado articulo senala tambien que se debe amptiar e lni
ciar aperturas de mercados en el exterior para productos tradicionales. Ade
mas, se senata, dilo Villegas, que se debe lIevar a cabo programas de dismi
nuci6n de costas de comerciahzacion en el mercado mterno en la medida en
que estos programas van a beneficiar a la artesania, la pequena y la mediana
industna.
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Yen recer lugar, Villegas mencion6 el hscno de que, a 10largo de la hlstoria de
Bolivia, se ha podido constarar que ta Inversion sxtramera no vrene a Bolivia
porque este pais no es rentable. Villegas dijo que Sl se qurers reorientar el
curso de la socledad de modo que deje de ser especulahva e Ingrese a un
proceso de crscimiento productivo sin marqmar la rnvarsron exiranjera, el
esluerzo fundamental debe darse a partir de Ia mvarsicn y el capital nacional,
publico a prlvaoo, y de la mversion extranjera, pero bajo cienas reglas de juego
y normas. EI expositor lament6 aqui el hecho de que en el D S 22407 se de
una amplla disposlci6n legal para el Ingreso de cepuares exrrarueros. y estos
capitales no lienen urnuacionesde ntngun IlPO

Mas acetante, Villegas se~al6 que el crecurnemo aconorntco boliviano y el
mejorarnlanto de las condiciones de vida de la poblacion, que rmpltca genera
cion de empleo y satano, no puede estar fundamenlalmenle asociado 0 en fun
cl6n de la rnverston sxtraniara De connnuar esta suuacion. flnallzo diciendo
Villegas, en pocos anos mas se detenorara aun mas, especialmerua en cuanro
se reliere a condiciones producuvas y conorciones t9cnicas de la poblacron en
general.

En segundo lugar, dijo, el empleo ssia asemado, fundamentalmenle, en la in
versi6n extranjera, y el crecimrento economico en Bolivia va a depender, basi
camente, de la actitud que tome la inversi6n extranjara de establecerse en Bo
livia.

Finalmente, el Lic. Villegas resurnio su axposicion diciendo que, par todo 10ex
puesto, en tsrminos de crecimiento econornico y generacion de empleo, el sis
tema financiero, a travss de esas disposrcones, no ofrece posibilidad de dis
minucion de tasas de inlereses.



III. ANEXOS

1. Lista de participantes

NOMBRE V APELLIDOS ORGANIZACION

Braune Calcina (LPZ) CSUTAB
Neslor Allende (LPZ) CSUTAB
Mono Colque (LPl) CSUTAB
Severo Magne (EI Alto) CSUTAB
Humberto Gutierrez (CHU) CSUTAB
Feliciano Moniano (SCl) CSUTABiFT ASC
Isaac Laura (EI Alto) CSUTAB
Jorge valencia (LPZ) CSUTAaFTM
ISidro Paz (LPZ) CSUTAB
Jose Ramos (POT) CSUTAB
Lucio Draz de Medina (LPZ) CSUTABIFNOB
Benedrcto Asrtunzaga (LPZ) CSUTAB'FDSM
Fernando Ahumada (CHU) CSUTAB
varenun Cortez (LPZ) CSUTAB,FTC
Nl'lhda Pinto (EI Alto) CSUTAB·OAWW
[I neSIOCentellas (LPZ) CSUTAB/FOTS
Waldo Ururl (EI Alto) CSUTAB
Alejandro Silva (LPZ) CSUTABiFTMLP
Pelayo Ramos (EI Alto) COCEOAL
Sovero Nina (EI Allo) COCEDAL
Manuel Alc6n (EI Allo) COCEDAL
victor Salgado (EI Allo) COCEDAL
Rlla J Nonade VInO(EI AIIO) COCEDAL
Juan Cordero (EI Alto) COCEDAL \
Lorenzo Tlnln! (EL Alto) COCEDAL
Roberto Plata (EI Alto) COCEOAL
Jaime Merida (LPl) FOTALP I
Fernando Jaldin (LPZ) FDTALP ,
Jose Herrera (LPZ) AMOR
Arturo Jerez (LPZ) AMOR ....
vtcrcr Ouintanllla (LPZ) FOSMLP
Joel Velasco(LPZ) AMOR
Jaime Chura (LPZ) AMOR
Luis Dario Alberto (LPZ) Independoenle
Hugo Velasquez (LPZ) AMOR
Jorge Castillo (LPZ) AMOR
GUillermo Aguilar (LPl) Asoc. San FranCISCO
Jorge Cruz (LPl) AMOR
Jorge Cardenas (LPZ) AMOR
Juan Anll (LPZ) FDTAAPLP
Silver Alarcon (LPZ) FDTAAPLP
Pablo Ouispe (LPZ) AMVF
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Sind. Carpin!. Unidos
Sind. de Sastres a medida
Fed. de Saslres
Fed de Sastres
Fed FolOgrafos
Fed Fotoqratos
Fed FOIOgrafos
Fed Daptal Artesanos de LPZ
AMOR
Fed Pamadcras
COD
COR·Alto
Fed S C
Fed Potosi
smo Elecutivo COB

Benedicto Vega
Juan Ponce
Francisco Chambi
Basilio Chambi
Jorge Hernandez (LPZ)
Estaruslao Waytlas (LPZ)
Etiodoro Luna (LPZ)
Alberto Rojas
Julio Ferruhno
Rafael Hunado
Teodomiro Apaza
Nestor Valdez
Jose Chavez
Javier Arando
Victor L6pez A
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Refrigeno

Oontinuacion del anansis y ciscusion de temas del
Cuaderno Popular No.2

Evaluaoon de la pnmera jornada del Taller

Contmuacrondel anahsis y discusion de ternas del
Cuaderno Popular No.2

Almuerzo

Gary MontanoO.

Lic Hernando Larrazabal

Refngeno

Anallsls y dlscuslon de lOSternas expuestos en el
Cuaderno Popular No 2 de la sene "ARTESANIA.
PARTICIPACIONY CAMBIO·

Or. Antonio Peres V. CEOLA
Braune Calcma C S UT A B
ViClor Lopez Arias COB

Breve axphcaoon de los objsuvos y metodologia del Taller

Bruno Boias Callejas

INAUGURACION

Venflcaclon de los asrsrerues

Arribo a la sede de reuniones

Parnda del bus de la Plaza Alonso de Mendoza (Irente a la
sede social de A.M.O.R )

18;00·19:00

17:00·18:00

14:40·17:00

TARDE

14:30,16:40

12:30·14 :30

10:35·12 :30

10:15'10:35

10:00·10: 15

09:00·10:00

08:30

08:30·09:00

08:00

saoado 3

MANANA

Prl mera jornada

2. Programa
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Clausura del Taller

Enlrega de cernncados de aststenoa

Almuerzo

Relrigeno

Dsbate sobre el lema de la exposrcrcn

Evaluaci6n de la segunda jornaoa y evaluaci6n general del
Taller-serrunano

rregunl<lS score 01tema

Lie. Carlos Villegas CEDLA

Analisis del D S. 22407

Ambo a la sede de rsumones

Partida del bus de la Plaza Alonso de Mendoza

13:00-' 4.30

14:30-15:00

15:00-15.30

12:00-13 '00

10.50-i2.00

09:30 10.30

10:30-10:50

08:30-09 30

08:00

08:30

Segunda jornada

Domingo 4

MANANA

Retorno a la oudad

Presentacion de video lntormattvo artesanal19:00-19:30

19:30


