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lin el marco del convenio intcrinstitucional firmado COl!
LaConfederacion Sindical de Trabajadores Artesanos de
Bolivia (C.S.T.AB.J, el Centro de Estudios para el De
sarrollo Lahoral )' Agrario (C.E.DL.A.J, se encuentra
desarrollaudo 1111 programa de formacion y capacitaciou
dirigido al sector artesanal.

Este esfuerzo pretende dar rcspuesta a las demandas es
pecificas identificadas a troves de investigaciones reali
zadas por eI C.F.DL.l1. en las ciudades de La Paz. Co
cliabamba y Santa Cruz, ast como las que fueron SIlJ'
giendo del trabajo de asesoramiento y apoyo a las orga
nizaciones artesanales de fa ciudad de La Paz y EI Alto,
La serie de cuaderuos que continua COil este tercer 1111-
mero, pretends cntregar un conjunto de datos e informa
cion sabre diversos temas de la problenuuica artesana I.
C/ jill de promover U17 debate que impulsela reflexion yet
andlisis C0l170 una manera de encontrar caminos para at
[ortulccimiento de las organizaciones del sector y elevar
Lacapacidad de negociacion de sus dirigentes.
Cumplir los objetivos que plan/eo cada 11110 de los cue
dernos de la presente serie, dependc en gran medida de
su iuilizacion como elemento que apoyc el desarrollo de
talleres, seminaries y otras aaividades organizadas por
los propios trabajadores artcsanos sean dirigentes (!

miembros de base.
Este tercer niimero de Laserie "Artesania: Participacion
y Cambio", contiene UIZ estudio pormenorizado 50b1'e L(I
historia, caracteristicas actuales y perspectivas de las
organizaciones artesanales. La realizacion del Congre s (J
de Unidad y la correspondiente conformacion de una
sola entidad matriz del sector, ha abicrto WI nuevo desa
fio de trabajo a los dirigentes y afiliados artesanales, al
cual modcstamente pretcnde coadyuvar este cuaderno Y
los proximos que abordardn OIroS aspectos de Lapreble
mdtica artcsanal.
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Como corolario, eI cuaderno culmina ('(m IIl1a pre -
sentucion de los problemas fundamentales de /a si
IIIU(:i(>1l organizativa actual, as! como las propucstas
de solution que podrian ser encaradas.

Las preguntas inscritas alfinal de cada lema, tienen
el objetlvo de constituirse ell motivos de estudio pa
ra e! lector artesano )' principalmente para /(1 orga
nizacion 0 el grupo de trabajo a quienes csttin diri
gidas las mismas.

£11 las lincas en blanco, que vall debajo de las pre -
guntas, paden lOS esrribir en pocas palabras las ide
as II opiniones que deseamos recordar para pro m o
vel' las discusioncs ell grupo.

AI final del cuaderno, encontraremos 1111 pequeno
cuestionario cuyas respuestas ayudardn a mejorar
la forma de presentacion, el tratamiento de los (e
mas y ampliar la informacion enfuturos cuadernos.

£::1presente cuaderno aborda bdsicameute 10prohl e
nuuica organizativa del artesanado urbano del pais.

Comprende dos partes importantes: la primera ref e
rida a los origenes y procesos de [ormacion de las
organizaciones anesanales ell la historia del pai« y,
la segundo parte que abarca los principales r(,.I"IIII((
dos del Diagnostico Organizacional del Sector Arle
sanal, /988-/989, trabajo propi ci ado p or el
C.E.D.L.A.

Introducclon



A partir de 1852 los artesanos cornienzan a organizarse en tomo a objetivos
de cooperacion y asistencla mutua. Los primeros gremios fueron coniorma
dos por sastres y carpinteros.
Pero bajo la protecclon y apoyo del gobierno del General Manue! Isidoro
8elzu, (1854) los gremios mencionados alcanzan mayor orqanizacion y pre
sencia en la socisdad boliviana, En las cludades de La.paz y Sucre se
fundan las primeras organizaciones artesanalas, bajo el nombre de."Gremio
de los Sastres" y "Gremio de los Carpinteros".
Cadagremio estaba presidido por un Maestro Mayor y cada taller 10encabe
zaba el Maestro, seguido por los Oficiales, los Operarios y Aprendlces
Los reglamentos de estes gremios, aprobados en 1854, apuntaban al control
estricto del funcionamlento y orqanlzacton de la actlvldad artesanal.Ninqun
artesano (sastre 0 carplntero) podia abrir su talier sin el permlso de la Direc
tiva del gremio y sin previo examen que acredite su capacidad para ejercer
eloficio.

i" Cuales fueror
• •orqaruzacrones

PARTE III



EL MOVIMIENTO OBRERO BOLIVIANO TUVO EN LAS
ORGANIZACIONES ARTESANALES, SUS PRIMERAS
FORMAS DE EXPRESION POLITICA Y DE LUCHA.

EI 22 de enero de 1860, con la actio
va participaci6n de los gremios de
sastres, carplnteros, sombrereros,
zapateros, herreros, plaleros, tala
barteros y pintores; se constituye la
JUNTA CENTRAL DE ARTESA
NOS DE LA PAZ. Se fortalece asi
una entidad rnatrtz encargada de reo
gir y supervisar la suerte de toda la
actividad artesanal.
Esta junta, en 1908, da lugar a la
torrnacton de la primera Federa
cion Obrera de La Paz.

I
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Sociedad "Et Porvenir"
1)8 LA

ESTATUTO

Estas organizaciones presentaban
las siguientes caracteristicas:
1.- Todos los miembros eran maes
tros deI taller.

2.- Contaban con una Directiva pre
sidida por un Maestro Mayor.

3.- Contaban con un Reglamento
definido y aprobado.

4.- La orqanizacion se regia bajo la
protecci6n de un "Santo patrono".

5.- Los miembros asoclados se suje
laban a un conjunto de obligaciones
y atribuciones.

6.- EI Maestro Mayor autorizaba y
controlaba el funcionamiento de to
dos los talleres y la apertura de nue
vos talleres.

7.- Cada asociado aportaba una
determinada suma de dinero a la or
ganizaci6n.

8.- La organizaci6n brindaba apoyo
econornico en caso de accidente de
trabajo, enfermedad 0 muerle del
asociado. La viuda y los hijos recibi
an un apoyo econ6mico denominado
Montepio.

9.- Algunas organizaciones conta
ban entre sus miembros directivos
honorarios a personajes d.e Influen
cia politica y social: intelectuales, mi
nistros de gobierno, presidentes del
pais, 0 militares de alto rango.

Durante el periodo conservador (1880 - 1899) se fundaron varias organiza
clones artesanaJesinspiradas en los principles y postulados del Mutualismo.

II i.,Que otras organizaciones



ESTASORGANIZACIONES JUGARON UN PAPEL IMPOR·
TANTE EN LA CONSOLIDACION DEL MOVIMIENTO

OBRERO Y POPULAR EN NUESTRO PAIS. FUERON CEN
TROS DE FORMACION DE LOS PRIMEROS INTELECTUA
LES VINCULADOS AL MOVIMIENTO LABORAL; EN SU SE-
NO SE DIFUNDIERON LAS PRIMERAS IDEAS SOCIALlS
TAS Y DE CAMBIO Y. SE CONSTITUYERON EN PEQUE

NOS ORGANOS DE PODER.

Fuenle: Elaboraci6n prcpta con base en cates de "HISloria del Movimienlo oorerc' de Gui
llermo Lora y 'Cien ArIas de tucna Obrera en Bolivia" de Trifonio Delgado.

FECHA
CIUDAD DE FUNDACION ORGANIZACION
Oruro 1876 Sociedad Industriosa de Artesanos

( hoy Sociedad de Socorros Mutuos
de Artesanos).

La Paz 1877 Sociedad Fraternal de Artesanos y
Obreros (hOC;Sociedad Fraternal de
Artesanos" breres de la Cruz").

La Paz 24/6/'883 Sociedad de Socorros Mutuos de
San Jose.

La Paz '9n/1885 Sociedad Cat61ica de Beneficencia
San Vicente de Paul.

Sucre 1887 Sociedad de Socorros Mutuos de
Obreros de la Capital.

La Paz '5/7/1888 Sociedad de Obreros "EI Porvenir".
La Paz 17/6/1888 Uni6n de Zapateros de San Crispin.
Potosi 20/10/1898 Sociedad de Socorros Mutuos

"25 de Mayo".
Potosi 21nl1898 Sociedad Uni6n Obrera.

se fundaron despues?



CIUDAD FECHA DE ORGANIZACION
FUNDACION

Cochabamba 3/2/1904 Sociedad de Socorros Mutuos de
Artesanos de Cochabamba

La Paz 1905 Sociedad de Artesanos Tlro al Blanco
General Narciso Campero

La Paz 1517/1906 Centro Social de Obreros Sociedad de
Socorros Muluos de la Uni6n Obrera

La Paz 1908 Junia Central de Artesanos (Federa
cion Obrera de La Paz)

Tupiza 1/1/1911 Uni6n Obrera de Socorros Mutuos
Cochabamba 1911 Sociedad de Beneficencia y Socorros

Mutuos "San Juan de Dios"
Oruro 1912 Sociedao Chilena de Socorros Mutuos
Oruro 25/8/1912 Sociedad Siava Mercantil de

Socorros Mutuos
Tarija 1913 Uni6n Obrera de Tarija
La Paz 1914 Centro Tipoqrafico
Oruro 1915 Sociedad Cooperativa de Artesanos

"Tunari'
LaPaz 1915 Sociedad de Obreros Aurlgas
La Paz 1915 Centro Cooperativo de Electricistas

y Obreros
La Paz 201211916 Federaci6n de Artes Graficas
La Paz 1916 Sociedad Cooperativa de Ebanistas

y Carpinteros

Durante el periodo liberal (1900-1920}se crean nuevas organizaciones arts
sanates y otras se fortalecen reorganizandose. En este periodo tarnbien
aparecen los primeros sindicatos estrfctamente obreros, de mineros, ferro
viarios, graficos y de otros sectores
Las organizaciones que surgen en este periodo, mantiene.naun las caracte
risticas mutualistas y experimentan a su vez nuevas formas de aqlutina
miento de sus afiliados.
Desde principios de siglo hasta la revoluci6n de 1952,el cuaoro de organi
zaciones es et siguiente:

II Las organizaciones artesa
ral hasta la Revo



I

LAS PRIMERAS FEDERACIONES OBRERAS. COMO
ORGANIZACIONES MATRICESY LOS PRIMEROS
CONGRESOS NACIONALES DE TRABAJADORES,

FUERON IMPULSADOS POR LOS GREMIOS
ARTESANALES. LA LUCHA ARTESANAL SE ORGANIZO
NO SOLO EN TORNO A OBJETIVOS GREMIALES. SINO

ESENCIALMENTE INCORPORANDO OBJETIVOS Y
REIVINDICACIONES DEL MOVIMIENTO OBRERO.

Fuenle- Etaboraoicn propia con base en datos de "Hisloria del Movimiento Obrero en Boll
via" de Guillermo Lora." Cien anos de lucha obrera en Bolivia" de Tritonlo Delgado, "Los Ar·
tesanos Libertarios" de Silvia Rivera y Zutema Lehrn y del Diagn6slico Organizacional del
Sector Artesanal reatizado por el C.E.O.L.A.

La Paz 1916 Federacion de Artes Mecanicas
y Ramas Similares

La Paz 1919 Sociedad de Beneficencia y
Socorros Mutuos

La Paz 1919 Sindicato de Propietarios de
Peluquarfas

La Paz 1924 Sociedad Gremial de Peluqueros
La paz 1925 Union Obrera de Trabajadores

en Madera
La Paz 7/12/1940 Union Obrera Copacabana
Villaz6n 1943 Union Obrera de Socorros Mutuos
Santa Cruz 1951 Sociedad de Socorros Mutuos "Felipe

Leonor Rivera"

nales desde el periodo Libe
lucien de 1952



ro lntemaclonat "Los Precursores",
Centro Obrero de Estudios Sociales.
Centro Cultural Obrero "Despertar",
Grupo Libertario "Redencion" y el
Grupo de Propaganda Libertaria "La
Antorcha"; entre los que figuraron dl
rigentes inlelectuales como Santiago
y Desiderio Osuna, Nicolas Mantilla,
Luis Cusicanqui, Jacinto Centellas,
Guillermo Palacios, Domitila Pareja,
Lisandro Rodas, Teodoro Penaloza y
muchos otros. que se constituyeron
en los artifices de la lucha obrera en
el pais. (Rivera y Lehm, "Los Artesa
nos Libertarios y la Etica del Traba
jo".1988).

En la histona de la torrnaclon y desa
rrollo de las organizaciones y del
movimiento artesanal, el anarquismo
constituy6 un pilar importante.
EI logro de la jornada de ocho horas
de trabajo. la lucha por la abolici6n
del pongueaje, por la educaci6n gra
unra y por las reinvindicaciones eco
normcas de lodos los trabajadores,
fueron los principales postulados y
conquistas del movimiento artesanal
anarquista.
Entre los centros de filiaci6n anar
quista mas importantes figuran: Cen
tro Obrero "Libertario", Centro Obre-

EI anarquismo y las orga



U••• Nosotros como artesanos hemos defendido las ocho ho
ras de trabajo para el sector proletario. i,Para que? Para
que siga adelante la revoluci6n social, y entonces nosotros
terminaremos nuestros cometidos. Aunque esa lucha por las
ocho horas hasta cierto punto era contra nosotros mismos,
i,no es asi? Pero ese era nuestro lema. <.,Cuantasveces no
me han interrogado? <.,C6movos. siendo maestro de taller,
estas contra tus intereses? sf, justamente por mis ideales,
porque no quiero que la humanidad sea explotada. Esa era
nuestra meta, practicamente" ... (Lisandro Rodas en "Los Ar
tesanos Libertarios y la Etica del Trabajo". Rivera y Lehm,
1988.)

La Federacion Obrera Local
(F.O.L.) y la Federacion Obrera Fe
menina, demostraron la capacidad
dirigencial y la visi6n futurista.de los
artesanos anarquistas. S610el tiem
po y las nuevas condiciones histori
cas que viviria el pars despues de la
revoluci6n de 1952 impondrian el re
pliegue de las tendencias anarquls-
las.

IIIuzaclones artesanales.



dores del sector; sin embargo, al ere
ciente predominio de los intereses
del eomercio rninorista y la posterga
ei6n de los intereses del sector arte
sanal, da lugar a un movimiento au
tonomista que se expresa durante el
VI Congreso gremial realizado en
Coehabamba en el mes de Marzo de
1983.
Se constituye asi, la Confederaclon
Sindlcal de Trabajadores Artesanos
de Solivia (C.S.T.A.S.) como organi
zacion matriz del sector, indepen
diente y autonorna respecto a la an
terior ConfederaciOn. La fundaei6n
se realiza el 16 de marzo de 1983.
(Doeumentos de Archivo de la
C.S.T.A.B.).
La lucha por el impuesto unico, la
proteccion de los recursos naturales,
la creacion de una Caja de Seguri
dad Social Artesanal y fundamental
mente, ta elaboracion de un proyecto
de legislacion artesanal; fueron los
principales objetivos de la naciente
confederacion,
A partir de ese momento, la vida po
litlea del movimiento artesanal esta
ligada a las actividades de la nueva
Contsderacion.
Como contraparte, en el seno de la
Contederacion de gremiales y de
pendiente de esta se funda, el 24 de
marzo de 1983, la Central Naeional
de Artesanos Produetores, Manufae
tureros y de Arte Popular de Bolivia.

La Bevoluclon de 1952 conto con ta
participaci6n activa de los trabajado
res artesanos. Pero la revoluclon y la
apertura de un nuevo proceso en el
pais, no crso las condiciones nece
sarias para desarrollar la actividad
artasanal rnarqinandola de las politi
cas de lomento econornlco implanta
das.
Junto aJ proceso de consolidaci6n de
las organizaciones proletarias y de
su rol conductor, las organizaciones
artesanalss sobrevivientes y las nue
vas que surgian paulatinamente fue
ron dejando el caracter mutualista
para consutulrss en organizaciones
politico - sindicales.
EI 15 de marzo de 1955, durante el
gobierno de Victor Paz Estenssoro,
se organiza la Contederaclon de
Gremialas de Bolivia, siendo sus
principales componentes las organi
zaciones artesanales. Solo un ano
mas tarde (1956), esta orqanlzacion
matriz incorpora a los comerciantes
minoristas En los arios siguientes se
estructuran la mayor parte de las or
ganlzaciones existerrtas hoy en dia.
Se organizan diversos tipos de aso
ciaciones y sindicatos artesanales en
todo el pais y , surgen las primeras
Faderaeiones Nacionales, Departa
mentales y Sectoriales.
Por buen tiempo, la Confederaei6n
de Gremiales defiende las reinvindi
eaeiones y objetivos de los trabaja-

1952-1990: Debilitamiento de
busqueda de alternati
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I

nuestras organizaciones y
lias de fortalecimiento



DESPUES DE 1952. LOS ARTESANOS EXPERIMENTA
MOS CAM BIOS IMPORTANTES EN NUESTRAS FORMAS
DE ORGANIZACION; DE LAS MUTUALES Y LAS SOCIE
DADES GREMIALES, PASAMOS A CONSTITUIR ASO

CIACIONES, SINDICATOS Y FEDERACIONES DEPARTA
MENTALES Y NACIONALES. EN ESTE PROCESO. NUE
VO PARA EL SECTOR, UN HITO IMPORTANTE ES LA
CONFORMACION DE LA CONFEDERACION SINDICAL
UNICA DE TRABAJADORES ARTESANOS DE BOLIVIA

(C.S.U.T.A.B.).

!
entidad matriz que agrupe a todas
las organizaciones del sector.
En ests sentido, un evenlo importan
te para el fortalecimienlo y unifica
cion del sector de la familia artesanal
fue el Congreso Nacional Extraor
dinario de Unidad de los Trabaja
dores Artesanos de Bolivia que se
realiz6 del 18 al 20 de agosto de
1989,coronando un largo traba]o de
coordinacion y planiftcacion prornovi
do por dirigentes y Irabajadores de
base del sector.
De este evento surge la Confedera
cion Sindical Unica de Trabajado
res Artesanos de Bolivia
(C.S.U.T.A.B.) unificando a las dos
organizaciones matrices existenles
anteriormente, bajo la diracclon or
ganica de la Central Obrera Bolivia
na.

EI Movimiento Autonomista iniciado
el ana 1983 lue cobrando mayor
fuerza en el sector artesanal, ape
yando la idea de constituir una sola

Congreso de unidad.

La Contederacion Sindical de Traba
jadores Artesanos de Bolivia
(C.S.T.A.B). reallzo hasta la techa
dos congresos ordinarlos y uno ex
traordinario de unificaci6n de todo el
sector.
ICONGRESO: 24 - 26 de junio

de 1983, La Paz.
I! CONGRESO: 13 - 15 de marzo

de 1987, La Paz.
La Central Nacional de Artesanos,
s610 reallz o un Congreso Nacional
los dias 13 y 14 de agosto de 1984.

II Congresos artesanales



Las primeras organizaciones del siglo pasa
do y las que surgen en las primeras deca
das del presente siglo, han dejado una se
rie de experiencias y enserianzas que me
recen ser reflexionadas:

1.- Entre todos los miembros primaba una gran
solidaridad y companerlsrno. En caso de
enfermedad, accidente 0 fallecimiento, el
afectado 0 su familia recibfa de su
organizaci6n todo el apoyo necesario.

2.- La organizaci6n brindaba a todos sus afilia
dos capacitacion, educaclon (alfabetiza
ci6n), y protecclon de los talleres ante
cualquier eventualidad.

3.- La organizaci6n tenia capacidad de influir
poHticamente en las estructuras de poder
de la sociedad regional y nacional.

4.- En los dirigentes, existfa un alto espiritu
de autotormacton intelectual.

5.- En su mayor parte, las organizaciones arte
sanales contaban con un Reglamento de
Funciones y Atribuciones que orientaba
las actividades del gremio.

A manera de resumen



mas, herencia de nuestro pasado
(Diaqnostico Organizacional del Sec
tor Artesanal 1988 - 1989
C.E.D.LA.).

Entre las organizaciones de base,
ademas, conocemos otras formas de
organizaci6n como ser: Clubes, Olr
culos, Ligas, Sociedades Mutuales.
Cooperativas y Gremiales; estas Olli-

ORGANIZACIONES DE
BASE 0 PRIMARIAS

. .

I"L:d)EHKCIONES
DE P,\ :1i;~.kEN":"Alt.. .S
VS~CrOHlhlES

ORGANIZACIONES
INTERMEDIAS

CONF!:DE,ti~CfONl-S
Y

JrIED1Ent\\~[~)~'4IiESd\!.!%.CIONALES
~------~.;~.--------------~"..~.--------~~~

ORGANIZACIONES
MATRICES0
SUPERIORES

Desde 1955 hasta nuestros dias, cion empiezan a destacarse como
tres formas generales de organiza- las mas importantes.

Cual es la estruc
actual de

PARTE II



Fuenle: Elaboraci6n prcpla con base en el Diagn6stico Organizacional del Sector Artesanal
1988 - 1989.C.E.D.LA

ASOCIACIONES 0
SINDICATOS

SECTORIALES
URBANOS

ASOClACIONES 0 i ASOCIACIONES 0 §
SINDICATOS J SINDICATOS MIXTOS ;;

SECTORIALES ! REGIONALES l!
REGIONALES 0 ; ~

, PROVINCIALES 1..>",,,,,,,.. ,,,,,,,.. "",,,"",-"-.....",.,,"'". -- •. ..",."".J;_..i."'Y>-+M"*~9O,-~·,.- :~ ~N .~J ~

I-.;;;~Mm11"*7:1~:;;;r;~,*-~*,f<.~'i.. {. ~4,~"",4.0s.~W,(t~~..}

FEDERACIONES SECTORIALES
URBANAS

••

FEDERACIONES
PROVINCIALES

FEOERAClONES
REGIONALES
URBANAS

FEDERACIONES
DEPARTAMENTALES

URBANAS

FEDERACIONES
NACIONALES
SECTORIALES

UNIONES ..
L'

NACIONALES I;,
MULTISECTORIALES l':'

CONFEDERACION SINDICAL UNICA
DE TRABAJADORES

ARTESANOSDEBOLIV~

Bolivia (C.S.U.T.A.B.) como organi
zaci6n matriz, presenta la siguiente
cornposicion organica general:

De acuerdo a la estructura baslca
anterior, la Confederaci6n Sindical
Unica de Trabajadores Artesanos de

tura organizativa
nuestro sector?



Se llama asl, al conjunto de normas que regulan
elluncionamiento de las orqanizaclones y Jasac
tlvidades dirigenciales y de los socios, a traves
de:
- Personalidad Juridica
- Estatutos
- Reglarnentos

5.- CUERPO
JURIDICO -

REGLAMENTARIO

Es el conjunto de objetivos, finalidades, planes y
actlvidades que se propone cumplir la organiza
cion, durante un penodo determinado.

4.- PROGRAMA 0
PLAN DE TRABAJO

Es el conjunto de socios 0 afiliados elegidos para
ejercer la direccion de una organizaci6n. La direc
tiva es elegida en un Congreso Ordinario 0 Extra
ordinario, 0 en un Asamblea.General: Su gestion
no es mayor a dos alios.

3.- DlRECTIVA

Comprende aJ total de socios 0 miembros indivi
duales (personas), 0 colectivos (organizaciones)
que pertenecen a una orqanizacicn

2.- POBLACION
AFILIADA

Constituye la identificaci6n de la orqanlzacion to
mando en cuenta la actividad econ6mica y el es
pacio geografico

1.-NOMBRE 0
RAZON SOCIAL DE
LA ORGANIZACION

Una organizaci6n reune baslcamenta estos efementos:

LCuales son
que componen



Una orqanlzaclon al momento de constituirse, 10-
ma en cuenta el criterio geografico, es decir que
el grupo 0 los grupos de artesanos que se organi
zan deben estar ubicados en un espacio determi
nado, ya sea una calle, una zona, una region, una
ciudad, un departamento 0 finalmenle el pais en
tero.
Un sindicato 0 asocracion alcanza como maximo
el nivel departamental, sin embargo predominan
las organizaciones zonales.
En cambio, una Federaci6n alcanza el nivel na
donal, al igual que las Confederaciones (Federa
cion de Federaciones).

EI cnteno mas importante para la orqanrzacion es
el ripe de activldad econ6mica especifica. Un gru
po 0 grupos de artesanos al organizarse, nscesa
riamente ejercen la misma aclividad y, por tanto,
cornpartan los mismos intereses, objetivos y pro
blemas.
EI tipo de aclividad econ6mica integra al grupo y
10 impulsa a manifestarse como grupo orqanizado
con presencia politica.

3.- CRITERIO
GEOGRAACO

ESPACIAL

2.- CRITERIO
DEL TIPO DE
ACTIVIDAD

ECONOMICA

Toda organizaci6n al constituirse, asume basica
mente determinados motives que la impulsan. Es
tos motivos tienen relaci6n con los intereses y ob
jetivos del grupo organlzado: defensa de los talle
res, proteccion de los pusstos de venta, trarnites
de legalizaci6n con la Alcaldia y la Ranta. deten
sa trents al pago de impuestos, compra de mate
rias primas y otros.

Por otra parte. las organizaciones artesanales se
estrueturan siguiendo 3 criterios fundamentales:

I
1.-MOTIVO
o CAUSA

GENERADORA

los elementos
una organizaci6n?



LA SITUACION ORGANIZATIVAACTUAL MUESTRA QUE
MUCHAS ORGANIZACIONES, PRINCIPALMENTE DE BA

SE, SE ENCUENTRAN EN FRANCO PROCESO DE
DESAPARICION Y ALGUNAS SOLO MANTIENEN EL
NOMBRE, DEBIDO A LA PERDIDA DEOBJETIVOS

Y MOTIVOS ORGANIZATIVOS.

Fuonte, Oiagn6stico organi~acional dol sector
artasanal

ORG. MATRICES 1

FED. SECTORIAlES 26
Nacionales 5
Departarnentales 21

FED. MUlTlSECTORIAlES 9
Oepanamentales 6
Regionales 2
Provinciales 1

ORG. DE BASE 394

Aproximadamente. existen en el
pais 430 organizaciones artesana
les. dlstribuidas como muestra el
cuadro de la derecha
La Contederacion Sindical Unica de
Trabajadores Artesanos de Bolivia,
constituye la unica orqanlzacion rna
triz que afilia a la mayor parte de las
organizaciones artesanales del pais.
De todas maneras prevalece aun, un
pequeno grupo de dlrigentes. que
perslstan en la idea de mantener
una Central de Artesanos afiliada a
la Contederacion de Gremiales.
Las Federaciones Nacionales co
rresponden a los siguientes secto
res: Peinadoras; Tecnicos en Radio,
Television y Electronica: Arte Popu
lar; Orfebres y Relojeros: y, al sector
de Fotoqratos.

Es dlficll precisar el numero total de organizaclones artesanales axlstsntes
en el pais. Sin embargo. de acuerdo al Dlaqnostico organizacional del sector
artesanal. podemos contar con los siguientes datos:

(,Cuantas organizaj
exlsten ]



Fuenle:Diagn6sticoorganizacionaldel sectorartasanal,

»lQue razones lie varon a a/gunas organizaciones a aesepere
cer?

» lConoce usted a/gun caso?

DEPAR· EXISTEUNA Ni DE NiDE NiDE
TAMENTO FEDERACION FEDERACIONES FEDERACIONES ORGANIZA·

DEPARTA· SECTORIALES REGIONALES0 ClONES
MENTAl PROVINCIALES DEBASE

La Paz sl 14 2 174

Cochabamba si 2 No existen Se ignora

Santa Cruz si 1 1 Se ignora

Oruro Disuelta No existen No extsten 15

Potosi En proceso No existen No exislen 16
de formaci6n

Chuquisaca si No existen No existen Se ignora

Tarija no No extsten No existen Se ignora

Benl no No existen No existen Se ignora

Pando no No exlsien No existen No existen

SITUACION ORGANIZATIVA ARTESANAl EN El PAIS

clones artesanales
sn el pais?



EN LOS ULTIMOS7 ANOS NUESTRAS
ORGANIZACIONES HAN SUFRIDO UNA IMPORTANTE
REDUCCION DE LOS AFILIADOS, RESTANDO LA BASE
SOCIAL QUE PERMITACONTINUAR LA LUCHA POR
NUESTROS OBJETIVOS Y REIVINDICACIONES.

Asimlsmo, esta sltuacion anulo prac
licamente ta posibilidad de nuevas
afiliaciones y, por tanto, la orqaniza
cion de nuevos sindicatos 0 asocia
ciones.
Las organizaciones de base, a su
vez. arrojan un prornadro de 58 so
cios 0 aliliados, mucho menos al que
tenian en la decada de los 70 y a
pnnclpio de los 80 (94 afiliados)
ESlo signilica que hubieron muchos
anesaoos que dejaron de participar,
ya sea por cambio de actlvldad, cie
rre del taller. 0 par la tmposlbuidad
del sindicato 0 asocracton de cubrr
las expectativas de sus afihados
Como data positivo, sin embargo,
hay que sefialar que en el ultimo
ano, hubo un mimero apreciable de
artesanos que decidieron afiliarse.
Siempre en cifras aproximadas, con
sidarando las ciudades con mayor
presencia artesanal, el mirnsro total
de afiliados asciende a 20.196 que
respecto al total de la poblacton arte
sanal urbana ocupada representa el
10%.

La Confederacicin como entidad rna
trtz, orqanlcarnente esta compuesta
por Federaciones Naclonales, oe
partamentales, Sectoriales y Regio·
nales, asi como por Orqanizaciones
de Base sean estas Asociaciones
Smdicatos.Cocperauvas. etc.
A su vez, una orqamzacicn de base
se compone de un numero determl
nado de afiliados, tanto activos como
pasivos.
La Confederacron alilia directamente
a 31 federaciones yen forma mdirec
ta a 374 orqanizaciones de base.
Las Federaciones cuentan en el rno
mento actual con un promedia de 14
asociaciones 0 sindicatos afiliados;
dato que refleja ya una preocupante
realidad, a saber: en los ulnmos siete
anos las Federacionas fueron experi
mentando una reduccion paulatina
de sus organizaciones afiliadas, no
deb.do a problemas orqanlcos, srno
pnncipalmente a la dasinteqracion
de muchas organizaciones que no
pudieron resistir los problemas eco
norntcos y sociates existentes en el
pais.

Toda organizaciOn se compone de un nurnero determinado de so
cios, individuales 0 colectivos, que constituyen la base sobre la
cual establecen sus objetivos y principios de trabajo.

(,C6mo funcionan nue,
COMPOSICION ORGANICA iI



> i,Como marcha su orqenizecion?
> "Los afiliados se incrementaron 0 redujeron? lPor que?

Existen aproximadamente 20.196 nes. Esto significa el 10 % de la
artesanos afiliados a la CSUTAB a poblacion total de artesanos del
traves de 374 organizaciones de pais que as de aproximadamenle
base agrupadas en 31 Iederacio- 223.900 trabajadores

~~~_lt1J &.. rc)'95 c

31 FEDERACIONES

374 ORGANIZACIONES ..--
DE BASE

CADA FEDERACION SE COMPONE DE UN
~ PROMEDIO DE14 ASOCIACIONES

o SINDICATOS AFILIADOS

CADA ORGANIZACION DE BASE 0 SINDICATO --TIENE UN PROMEDIO DE 58 SOCIOS 0 AFILIADOS --

,
I

tras organizaciones?



LAS FORMAS DE ELECCION DE DIRIGENTES
EN NUESTRAS ORGANIZACIONES, VA NO GARANTIZAN

DIRECTIVAS RESPONSABLES V COMPROMETIDAS
CON EL SECTOR; NI GARANTIZAN UN PLAN

DE OBJETIVOS QUE ORIENTEN LAS ACTIVIDADES
DE LA ORGANIZACION.

miento de funciones de pocos de sus
dirlgentes, en promedio solo 5 parti
cipan activamente, siendo el ejecuti
vo principal el que centrallza la ma
yor parte de las actividades.
Las directlvas,en el caso de las Fe·
deraciones, se reunen semanal y
quincenalmente, en cambio. las or
ganizaciones de base 10 hacen con
caracter quincenal y mensual.
Las reuniones ampliadas (directivos
y afiliados) practicarnente no se rea
lizan, debido a problemas de convo
catoria y deslnteres de las bases. Es
mas, resulla dificil para muchas or
ganizaciones, convocar a un Amplia
do que permila renovar su directiva.

Las lederaciones presentan un cuer
po directivo con un promedio de 14
miembros, frente a un promedio de
10 que presentan las organizaciones
de base.
Los dirigente en su mayor parte, son
ele~idos en congresos y asambleas
ordtnarias, de acuerdo a los estatu
tos y reglamentos vigentes en cada
organizaci6n.
Las Federaciones NacionaJesy De
partamentales, se hallan encabeza
das por un Presidente 0 Secretario
Ejecutivo y las Federaciones Secto
rtales y las Asociaciones 0 Sindica
los, por un Secretario General.
Las actividades de la Directiva se re
ducen, en su generalidad, al cumpli-

La compostcton dlrectiva esta referlda al numsro de dirigentes elegi
dos en instancias de decision determinadas, que son responsables
de la conduccton y ejecucion de las actlvidades de una orqanlzacion.

COMPOSICION DIRECTIVA



.» En su organizacion i, cuentos competieros conforman
fa directiva?

>- i,Cuantos participan activamente?
» i,A su iuicio, para que una airective sea prectice y tuncionel

debe ser numerosa 0 reducida?

Pero en cada uno de estos casos
solamente 5 trabajan por su organi
zacion

Los Slndlcatos y otras organizacio
nes de Base, eUgenpara su directiva
10 representantes

Las tederaciones eligen para su
directiva 14 representantes

~

I
I



EL APORTE IRREGULAR DE LOS AFILIADOS TIENE DOS
CAUSAS FUNDAMENTALES:

A) LA CRISIS ECONOMICA ACTUAL, Y
8) LA AUSENCIA DE ESPIRITU SOLIDARIO,

COOPERATIVO Y DE COMPROMISO HACIA LA
ORGANJZACION.

A la Iatta de aportes de los afiliados,
se surna la inexistencia de activida
des de recauoacion de londos, dona
ciones de instituciones u otros
sistemas de generacion de recursos
propios.
Los gastos rnlnirnos que se hacen
en el alquiler del local para las reu
niones, compra de material de sscn
Iorio y publicidad en medios de co
municacion, generalmente son cu
biertos por 10$ propios di rigentes y
alguna vez, por los socios asistentes
a una reunion.

Las organizaciones artesanales con
frontan un estado permanente de iii·
quldez econonuca. dado que care
cen de recursos propios 0 cuentan
con montos muy sscasos.
En termlnos de aportes de los anna
dos, 13 de 20 Federaciones no reel
ben aportes y las restantes captan
estos Iondos en forma irre.gular.
La sltuaclon de las organizaciones
de base es algo distlnta: de 38 aso
ciaciones 20 no cuentan con aportes
y 18 reciben en forma esporaolca.

Uno de los elementos importantes para la marcha de una organiza
cion gremial es contar con recursos que permitan solventar los gas
tos de funcionamiento. Estos fond os, pueden provenir de aportes de
los afiliados 0 de otras formas de recaudaclon. A la forma como se
recauda y administra el uso de los fond os de una orqanlzacton se
denomina tuncionamiento econornlco.

,
I

FUNCIONAMIENTO ECONOMICO



,
I

s- lSera posible que una organizaci6n laboral 0 de tipo
cooperativo pueda funcionar sin fondos?

;;> l Quebeneficios se puede exigir a una organizaci6n si los
afiliados no aponan y no penictpen regularmente?

:> lQue soiuciones plantearfa para mejorar el funcionamiento
economico de su orqenizecion?

20 No eoeman
con apcrtas

18 Reoben
apones

9sooradjcamonl9

DE UN TOTAL DE 38 ASOCIACIONES U
ORGANIZACIONES DE BASE

13No reolben
apcrtes de sus

atlli.do.

7 Caplan toooos
en torma

in19rrumpida

DE UN TOTAL DE 20 FEDERACIONES



ESTA SITUACION. PROVOCA UNA FALTADE CONTINUI
DAD EN LAS ACTIVIDADES Y UNA PERDIDA DE LOS 08-
JETIVOS DE TRA8AJO. ESTO INFLUYE EN LA AUSENCIA

DE UNA ADMINISTRACION REGULAR DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION.

de contar con una secretaria perma
nente.
2) Son pocos los dirigenles que cum
plen con sus funciones y responsabl
lidades.
Eslo significa que no tadas las carte
ras son asumidas can responsabili
dad par quienes son elegidos para
ocuparlas.
3) 12 de 20 Federaciones y 22 de 38
Asociaciones y Sindicatos, elaboran
planes de trabajo, aunque basados
en actividades mornentaneas y co
yunturales, no se cumplen en su in
tegridad 0, pear aun, no son torna
dos en cuenta.
Las restantes 8 Federaciones y las
16 Asociaciones y Sindicatos no
cuentan con Planes de Trabajo.

EI funcionamiento administrativo en
las organizaciones artesanales es
irregular debido a tres lactores. 1) La
carencia de un local propio 0 sede
social 2) EI incumpllmiento de fun
ciones y responsabilidades por parte
de los dirigentes y 3) La lalla de con
linuidad en ta ejecucion de activida
des.
1) En cuanto a la sede social, 19 Fe
deraciones de 20 y 35 de 38 asocia
ciones y sindicatos carecen de intra
estructura (sede).
Esto influye no solo en que las reu·
nlones sean Irregulares y contlicti
vas, sino, principalmente, en la impo
sibilldad de lIevar un seguimienlo en
el control de asistencia, ingreso y re·
coleccion de Iondos, recepcion y
ernision de correspondencia y en II·
neas generales, en la Imposibilidad

A la forma de regular, planificar y ejecutar las actividades de una
orqamzacton, se denomina manejo y control del funcionamiento or
ganizativo. Esto determina el cumplimiento, por parte de la directi
va, de los planes y objetivos trazados.

MANEJO Y CONTROL DEL
FUNCIONAMIENTO ORGANIZATIVO



» i,QUe causas provocan el mal manejo y control del
funcionamiento organizativo?

» i,Existen soluciones para este problema? i,Cuales?

35 No Ii.non Intraes1rU'tluta

INFRAESTRUCTURA:
0.39 Aao<:la(lono$u Organjziclones de 90$0

22 nenen planesdo
uabaJO

PLANES DETRABAJD:
Oe 38Asoc:laclon•• u Organfl.ac:ionosde StI"

'P<FRAESTRUCTURA;
O. 20Fed.radon.s

,

PLANES DETRUAJD:
0.20 FtKfMllc;lo,....



LA CARENCIA DE OBJETIVOS Y PLANES DE TRABAJO
NO PERMITE QUE GRAN PARTEDE LAS ORGANIZACIO
NES ARTESANALES DEFINAN Y PRACTIQUEN UNA PO

LlTICA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL.

ejecuci6n de programas experimen
tales de creoito.
EI relaeionamiento con entidades in
ternacionaJes es easi inexistente. a
sxcepclon de algunas Federaciones
Naelonales y la Enlidad Matriz que
mantlsnen relacion con institueiones
laborales y de eooperaei6n social.
A nivel de las relaeiones intersindica
las, las organizaciones solo mantis
nen relacion a travss de ta Contede
racion y no asi entre elias en forma
independienle.
Eslo no signifiea, que no existan vin
cutes de comunicacion entre organi
zaciones, sino mas bien una ausen
cia de relaciones de trabajo, coope
racion y planiflcaolon conjuntas.
A OIvel de actividades culturalss y
principalmente deportlvas. sa ha al
canzado algtin grado de relaciona
miento importante.

Las relaciones que mantienen las or
ganizaciones con entidades estata
res, privadas y sindicales son espo
radtcas. de poca continuidad y po
bres de participaci6n.
Es as! que las relaciones con entlda
des estatales. contempla sobre todo
la raallzacion de tramites, obtencton
de permisos y cancstacion de rm
puestos; pero no aetividades de Ira
bajo. planificacion y participacion de
dirigentes en aceiones concretas que
beneficien directamente al sector.
Con las empresas privadas la rela
cion es practieamente nula, solo
exlste aquella relacion que eontem
pia la compra de malerias primas 0
el auspice de algun evento de capa
citacion tscnlca. Con las Organiza
clones no Gubernamentales
(ONG·s). exlste una importante rela
cion reterlda a labores de asesora
rnisnto organizativo, capacltacion y

La sxistencla de relaciones de una orqanizaclon con una similar 0 dis
tinta, la permanencia 0 temporalidad de estas relaciones ya la forma
como se generan, se define como establecimiento de relaciones.

I
I

ESTABLECIMIENTO
DE RELACIONES



I
Ell

>- i,ES imponante mantener relaciones con otras instituciones,
sean privadas, publicas, gremiales 0 sindicales? i,Por que?

> i,Que tipo de reJacionesdeberfa privilegiarse?

~~--..,,,,\

If cos EmlDADES POUTIC:.S \)
tK) HAY CONlACTO

C~~)

/

~-- /r
I
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LAS FORMAS ACTUALES DE PARTICIPACIONY REPRE
SENTATIVIDAD Y LOS MEDIOS DE CONVOCATORIA UTI
LlZADOS, YA NO GARANTIZAN EL FUNCIONAMIENTO
ACTIVO Y ORGANIZADO DE LAS ORGANIZACIONES.

de delegados 0 linalmente no se rea
IIzan por lalta de "quorum".
Las movilizaciones que son escasas
en el sector, tropiezan tamblen con
problemas de inasistencia, poca ca
pactdad de convocatoria y por tanto
con una seria crisis de representati
vidad debido a que los afiliados,
sean organizaciones 0 personal, no
se sienten representados por sus di
rigentes y sus organizaciones matri
ces,
Los medios de convocatoria mas uti
lizados para citar a reuniones u otras
actividades son, de acuerdo a un or
den de importancia:la radio, citacio
nes escritas, notificaciones verbales
y boletines sectortales.
Asimismo, las instancias de partici
pacion. consulta, decision y eleccion
de dirigentes, pueden resumirse en
el cuaoro de la siguiente paqina:

La forma de garantizar participacion
y represenlalividad de las organiza
ciones de base en las organizacio
nes interrnedia y matrices, es a Ira
ves de uno 0 dos delegados elegidos
dernocratlcamente.
Sin embargo, esta partlctpacion no
es efectiva, debido a que los deJega
dos nominados no participan conn
nuamente en las reuniones ccnvoca
das por la Federacion del sector, y
los delegados lederativos, no asisten
a las reunlones convocadas por la
Confederacion.
Este hecho, indudablemente provoca
una Ialta de cornunlcaclon perma
nente y la perdida de la capacldad
de convocatoria por parte de las enti
dades matrices.
Los ampliados, por ejemplo, como
instancia importante de consulta y
decision despuss de los congresos,
se realizan con muy poca asistencia

Toda organizaci6n necesita contar con la mayor participa
ci6n posible de sus miembros afiliados, para 10cual desa

rrolla sus propios mecanismos y estrategias a fin de
asegurar participaci6n.

,PARTICI PACION
Y CONVOCATORIA



>- i,Existe participaci6n de todos los miembros (dirigentes y
bases) en su organizaci6n?, tEs buena, mala 0 regular?

Fuente: Diagnoslico organizacional del sector artesanal.

INSTANCIA NIVEl CARACTER ATRIBUCIONES

CONGRESOS NACIONAl ORDINARIO Consultivo
EXTRAORDINARIO Eleclivo y

Decisorio
DEPARTAMENTAL ORDINARIO

EXTRAORDINARIO

CONFERENCIAS NACIONAl OR DINAR lAS lnlormativa,
Consultiva
y Decisoria

DEPARTAMENTAL ORDINARIAS

AMPLIADOS NACJONAL ORDINARIOS rnrcrmatlvo,
Consullivo,
Decisorio y

DEPARTAMENTAL ORDINARIOS Electivo en
el caso de
Federaciones

SECTORIAL ORDINARIOS Secloriales y
EXTRAORDINARIOS Otganizaciones

de Base

REUNIONES DE NACIONAl ORDINARIAS Informativo,
DIRECTIVA DEPARTAMENTAL EXTRAORDINARIAS Consultivo,
o DELCOMITE REGIONAL Planilicativo
EJECUTIVO SECTORIAL Operative

Negociador.

I



LAS FORMAS ACTUALES DE ELECCION YA NO
GARANTIZAN DIRIGENTES RESPONSABLES Y

COMPROMETIDOS CON EL SECTOR.

6.- No haber transgredido los esta
tutos y reglamenlos vigentes.

5.- No haber atentado contra los in
tereses de los trabajadores del
sector y de todo el pais.

Ser miembro aliliado 0 en su de
leclo representante de una orga
nizaci6n.
No tener cuentas pendientes
con ninguna organizacl6n arts
sanaI0 laboral.

1.- Ser boliviano de nacimiento.
2.- Ejercer el olicio artesanal.

mantienen poca actividad y centrali
zan en su mayor parte sus espectati
vas en las Federaciones.
Las actividades de los dlrigentes,
luera de aquellas lijadas en los esta
tutos y reglamentos y que general
mente no se cumplen , se reducen a
organizar las reuniones del gremio,
trarnltes en algunos casos y even
luales actividades cullurales 0 depor
uvas.
Finalmenle, los dirigentes de acuer
do a los estatutos, reglamentos 0
simplemente a determinaciones del
cornite electoral u organizador, cum
plen generalmente con los siguientes
requisltos:

(,C6mo son nuesi
,

Como ya se vio, los dlrigenles son
elegidos en instancias que una orga- 3.
nizaci6n decide adoptar. Asimismo
se via que son pocas las directivas
que trabajan integramente, en su 4.
mayoria las directivas mantienen ac
tividad con un numsro reducido de
dirigentes.
En terrninos del tiempo dedicado por
el dirigente a su organizaci6n, las
Federaciones reciben un tiernpo re
lativamente mayor que las asociacio
nes, considerando que estas ultimas

En las organizaciones de base existe
mayor presencia de dirigentes j6ve
nes que en las Federaciones.
En estas ultlrnas. sin embargo, se
concentra la mayor parte de los diri
gentes con mas tradlci6n directiva y
sindical y con una antigOedad en el
olicio superior a los 20 alios.
En las entidades de base, 21
dirigentes de 38 tienen una antique
dad en el oficio menor a los 10 alios,
Irente a 13 de 20 dirigentes lederati
vos que superan los 20 aries.
EI nivel de instruccion entre los diri
gentes es ciertamente alentador: 16
de 20 de los dlrigentes principales en
las Federaciones y 24 de 38 en aso
ciaciones, alcanzaron el nivel medio
y los primeros grados de educaci6n
superior.



> En su opinion lQue significa ser dlrigente?
> leOmO son los dirigentes actuales?

los conocimientos necesarios.
5.- Generalmente no cumple con

las funciones aSignadas por
los estatutos.

6.- Centraliza.en algunos casos,
las ac1ividadesy las decisiones
de la organizaci6n.

7.- Es poco solidario.

1.- Es desordenado en el trabajo y
actividades de la organizaciOn.

2.- Gensralmente no es puntual.
3.- Carece de capacidad de deci

sion y autoridad.
4.- En casos de negociacion con

autoridades puoucas y priva
das carece de la informacion y

DEFECTOS 0 PROBLEMAS

2.- ESla identificado con los pro
blemas e intereses de su gre
mio.

1.- Pese a los problemas scono
micos que confronta la orqani
zaclon, el dirigente asume la
responsabilidad de seguir ade
lante.

ACIERTOS 0 VIRTUDES.

tros dirigentes?



plan de trabajo definido y adecua
do a las reinvindicaciones e inle
reses deI sector.

3.Exislencia de un aclivismo desor
denado y voluntarista de los diri
gentes.

entre la Directiva y los afiliados.
5. Crisis de representatividad y de

convocatoria, debido a que los a1i
liados no se sienten representa
dos por los dirigentes.

6. Las Federaciones intermedias no
canalizan continuamente los pro
blemas y reinvindicaciones de sus
afiliados hacia la organizaci6n rna
triz.

7. La orqantzaoon matriz aun no es
ta fortalecida.

1. No existen objelivos inmediatos,
mediatos e hlstoricos claros que
orienlen las actividades de la or
ganizaci6n rnatriz y las orqaniza
ciones afiliadas.

2. Las organizaciones carecen de un

II. OBJETIVOS Y PLAN
DE ACTIVIDADES

1. Reduccion paulatina de los afilia·
dos en las organizaciones de ba
se.

2. Desintegraci6n 0 desaparici6n de
algunas organizaciones por lalla
de aclividad y objetivos y por lrn
posibilidad de prestar servicios uti·
les a sus afiliados.

3. Debilidad organizativa, es decir
bajo grado de consolidaci6n e in·
teqracion,

4. Debi! relacionamiento y contacto

I. ASPECTOS ORGANIZATIVOS

nuestras propias actitudes y desa
ciertos y, de la realidad nacional que
nos rodea, en particular la crisis que
soporta el movimiento obrero y po
pular en general.
Resulla importante por tanto, cono
cer y analizar los problemas que
afectan a nuestras organizaciones:

Srntesis de lal
de nuestras,

En el pasado nuestras organizacio
nes tuvieron sus mejores momentos
demoslrando gran sentido organiza
tivo, visi6n de lucha y cambio y, parti
cipaci6n activa en el contexto naclo
nar.
Hoy, nuestras organizaciones atra
viesan una siluaci6n crftica debido a
multiples problemas surgidos de

PARTE III



dades publicas y otras entidades.
Esto denota carencia de lideres.

4 No existe renovacron de dirigentes
y por tanto una promocion de nue
vos orrectlvos.

5. las directivas. sobre toco en las
Federaclones. son muy nurnero
sas, hecho que dificulta las tareas
de coorcmacion y decision

1 lncumphrnlento de funciones y
responsabilidades por gran parte
de los dirigentes.

2. los dirigentes han centrado sus
actividades solo en la realizacion
de reumones.

3 Falta mayor capacitacion de los
dingentes para las tareas orqani
zativas y negociadoras con anti-

VI. DE LA DIRECTIVA

3. Entre los afiliados exlste mucho
desirueres y apatia por parucrpar
debido a la perdida de credito en
sus organizaciones.

4 EI sector artasanal, a traves de
sus organizaciones, todavia no ha
logrado construir sus propios me
dios de presion y rnovllizacion pa
ra lograr algunas reinvindlcacio
nes.

1 las reuniones de las orqanizactc
nes se lIevan a cabo en forma
Irregular y dlscontinua y con poca
aslstencia.

2. los medios de ccnvocatona (ra
oro, citaciones, comunicaciones
verbales, etc.) no son sulicientes
para convocar a reuniones am
pliadas.

I V. PARTICIPACION Y CONVOCATORIA

3. Poco orden y responsabilidad en
el rnanejo de la documentaci6n
que posee Jaorqanizacion.

una sede propia1 Falta de sedes sociales y por 10
tanto de una secreta ria perrna
nerue para la orqaruzacion.

2. Dsstrueres y apatia en los atilia
dos y dlrlgentes para conseguir

IV. ASPECTOS ADMINISTRAT;VOS

1. las organizaciones en su mayoria
no cuentan con los aportes de sus
afiliados ni con recursos propios
que les permlta un funcionamiento

permanente.
2 Ausencia de iniciativas y planes

para conseguir londos.

III. ASPECTOS ECONOMICOS

problematlca
• •organ izaciones



medios que permitan alcanzarlo.
2. Elaborar planes de trabajo se

mestrales 0 anuales que orien
ten las activioaoes y objetivos
propuestos. tanto en ta orqaniza-

En base a las conclusiones y re
comendaciones del ultimo Con
greso Nacional del Sector, torrnu
lar un Plan de objetivos y activi
dades UNICO Y NACIONAL, in
corporando los mecanismos y

II. FORTALECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y TAREAS

creando otras organlzaciones
dentro de un mismo gremio.

4. Establecer un control y presion
por parte de los dlrigentes de ba
se y afinaoos score los dirigentes
departamentales y nacionales,
para el cumplimiento de objetivos
y actividades.

5 Articular el rnovirruanto artesanal
al movimiento popular.

1 Consolidar y defender la unidad
de todos los trabajadores artasa
nos del pais en torno a la organi
zacion matriz. CSUTAB.

2. Reorganlzar a las asociaciones y
sindicatos de base mediante la
partlclpacion de lOSpropios afilla
dos y el asesoramiento de los dl
rigentes departamentales y nacio
nafes.

3. Evitar la dispersion de esfuerzos

I. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Los problemas que afectan a nues- de lado la apatia, el oeslnteres y el
tras orqaruzacionas son ciertamente sectarismo, la pasividad y la negIi
numerosos y dificlles. Es importante gencia para adoptar un caracter de
reflexionar profundamente sobre es- cidido y agresivo Irente a los obsta
tos problemas. asumiendo una can- cotes que se presenten.
ducta critica y autocritica. dejando

LOS GRANDES CAMBIOS Y LAS GRANDES ACCIONES
REQUIEREN DE GRANDES IDEAS Y GRANDES

PROPUESTAS.

Propuestas



zar el proyecto de La Casa del
Artesano.
Promover actividades que per
milan recaudar fondos orienta
dos al funcionamiento de la orga
nizacion matriz y sus organizacio
nes afiliadas.

1. Conseguir, con la participacion
de todos y el apoyo de otras Insti
luciones, una sede social para
nuestra orqanizacion matriz don- 2.
de se concenlre la participacion
de todos los afiliados. Esta sede,
puede ser la base para concreti-

V. FORTALECIMIENTO
DELAINFRAESTRUCTURA

pliados y otros medios.
3. Regularizar las reuniones de las

directivas y, los congresos para
renovar y promover nuevos diri
gentes.

4. Coordinar tareas de movlliza
cion con la Central Obrera Boli
viana y las Centrales Obreras
Departamentales y Regionales

1 Elaborar boletines informativos
mensuales para su oistribucion
entre los afiliados. Para esto es
preciso desarrollar tareas de co
ordinacion entre la Confederaci6n
y las Federaciones atiliadas.

2. Promover una campana de con
clentizaclon y retlexlon, a travss
de eventos de capacnacion. am-

IV. FORTALECIMIENTO DE LA
CONVOCATORIA Y MOVIUZACION

Promover y organizar semina
rios de reflexlon y discusi6n
sobre la probternatica del sector,
en toco el pais.

1. ReaJizar,bajo un programa deter- 2.
minado, cursos de capacitaci6n
politico sindical y de actualizacion
para todos los dirigentes.

III. FORTALECIMIENTO DIRIGENCIAL

que se ocupen de determinadas
tareas
Crear y mantener espacios de
partlclpaclcn en las entsdades
sstatates relacionadas al tomento
artesanal.

cion matriz como en las Federa
ciones y asociaciones.

3. Generar e impulsar la participa- 4.
cion de todas las organizaciones,
a travss de la formaci6n de co
misiones 0 brigadas de traba]o
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Abd6n Saavedra N~2180 esq. F.Guaehalla
casma de correo N~8630 - La Paz. Bolivia
telefonos N~360223 - 354175

cirsccion:

EI CEDLA es una instituci6n privada sin fines de lucre, con sede en la
ciudad de La Paz. su personeria jurfdica esta reconoeida en la R.S.
199912 de 22 de julio de 1985. EICentro fue formalmente constituido el
21 de enero de 1985: sin embargo, su squipo de trabajo ha realizado
estudios. asesorias y programas de apoyo a instiluciones publicas y
privadas desde 1979.
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LABORAL V AGRARIO


