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El 3 de agosto del presente año, Bolivia cumple 17 años con el Sello 
Hecho en Bolivia. Inicio con la Campaña “Consume lo Nuestro” y hoy el 
sello Hecho en Bolivia se encuentra en cientos de productos elaborados 
en todo el territorio plurinacional de Bolivia.

A pesar de que el país ha experimentado en el discurso y presentaciones 
institucionales con mucha energía la expresión de lo nacional, en los 
hechos seguimos consumiendo productos de contrabando, productos 
chinos, productos usados, productos de países vecinos, por falta de: 
orgullo nacional; autoestima; dignidad personal; poca ética de trabajo; 
corrupción y; otros. Y todavía sobre esto nos quejamos y decimos… no 
hay empleo!.

Es una necesidad prioritaria que la población, instituciones y empresas 
del sector productivo busquemos consensos en fortalecer el mercado 
interno, para que se aprecie y valore la producción nacional, buscando 
procedimientos que le den mayor reputación a los emprendimientos que 
generen Valor Agregado de Origen Nacional,  empleo digno en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. Apreciar lo que las manos bolivianas produce.
Y como FUNDACIÓN expresar de corazón: 

GRACIAS POR TU PREFERENCIA NACIONAL; GRACIAS POR 
TU COMPROMISO PATRIÓTICO; GRACIAS POR COLABORAR Y 
VALORAR LO NUESTRO. 

Todos por un mejor país!

Fundación Hecho en Bolivia

BOLIVIA: 
“CELEBRANDO 17 AÑOS CON EL SELLO HECHO EN BOLIVIA”

3 de Agosto 2001

A partir del año 2004

A partir del año 2010

Gobierno,

a partir del año 2015

Editorial
Ing. luis laredo

Presidente fundación hecho en bolivia

4



INVIERTE EN… 
TU PROPIA
MARCA!!!

En Bolivia las empresas sean 
constituidas como unipersonales 
o sociedades, tienen una o varias 
marcas que identifican sus servi-
cios o los productos que ofrecen a 
los consumidores siendo una de 
sus principales armas para compe-
tir comercialmente, es decir que se 
dotan de las mejores municiones 
como para enfrentar una guerra y 
ganar posesión en la mente de los 
consumidores, para ello cuentan 
con activos intangibles que le darán 
valor, generarán garantía, calidad y 
confianza ante sus clientes. Es decir 
que éstas armas son: la marca de su 
producto o del servicio que ofrecen, 
sin olvidar que también es relevan-
te la tecnología utilizada, el diseño 
industrial e innovador del producto 
estrella, la información recabada 
y acumulada por la empresa o los 
empleados que trabajan en ella. 

Pero… ¿Qué sucede si como em-
presa decidimos invertir en una 
marca que no es la nuestra?. Por 
ejemplo, caminado por las calles de 
Cochabamba con ruta a la cancha o 
al mercado central nos encontramos 

con varias marcas extranjeras y en-
tre ellas pensemos en ADIDAS® y 
NIKE®, encontraremos varias pren-
das deportivas de vestir confeccio-
nadas con material textil innovador y 
elaboradas en Cochabamba-Bolivia, 
posesionando una marca que no es 
nuestra y peor aún, no es parte de 
la identidad de nuestra empresa y 
para colmo estamos falsificando y 
cometiendo un delito de infracción 
y engañando al consumidor y so-
bre todo corriendo el riesgo que nos 
inicien un proceso por uso indebido 
de marca registrada. Todo esto nos 
sucede porque supuestamente una 
marca extranjera es mejor que una 
marca Boliviana o porque creemos 
que nos estamos “Ahorrando” lo 
que implica diseñar una imagen de 
marca que tenga identidad, perso-
nalidad propia, sea original y que 
identifique a nuestra empresa y por 
ello nos creemos que resulta más 
fácil utilizar las marcas famosas.

Pero… ¿Qué sucede si decidimos 
invertir en nuestra propia marca? 
Pues algunas pequeñas empresas 
iniciaron con grandes sueños, por 
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ejemplo la marca TRAILER Jeans®, 
marca de ropa femenina y acceso-
rios de mezclilla, muy conocido en 
el mercado Boliviano, al principio 
hace más de 35 años atrás Anselo 
Magen Cáceres inició su sastre-
ría instalada en su propia casa con 
máquinas domésticas en Potosí y 
unos años después su hijo Alfonso 
Magne Iquise al volver a Bolivia de la 
Argentina empezó a elaborar Jeans 
para mujeres, a un comienzo uso 
como etiqueta marcas extranjeras 
como ser: CONÉ®, WARANGLER®, 
U-STOP®, puesto que la conducta 
del consumidor boliviano prefería 
marcas extranjeras, cuando se dio 
cuenta que necesitaba crear su pro-
pia marca por la calidad, moda y co-
modidad que ofrecían sus prendas 
de vestir pantalones jeans, comenzó 
a posesionar en gran parte del mer-
cado interno su propia marca TRAI-
LER Jeans®, poco a poco su empre-
sa familiar fue creciendo y necesitó 
la unión de sus hermanos logrando 
TRAILER GROUP que cuenta a la 
fecha con 4 talleres de confecciones 
en Cochabamba y otros 3 talleres en 
Oruro, llegando a fabricar mensual-
mente entre 40 mil a 68 mil unidades.  

Por tanto, si inviertes en tu propia 
marca y en tecnología lograrás gran-
des ventajas, una marca no debe ser 
una más en el mercado, sino debe 
ser capaz de transmitir emociones, 
siendo diferente, exclusiva y original, 
tiene que ver con la pasión, con la 
historia que queramos contar, con la 
causa que motiva nuestra empresa. 
Para esto se requiere ser Marca Re-
gistrada y protegerla en el SENAPI, 
ya que una marca es el activo in-
tangible más importante de la em-
presa. Recuerdo las frases de John 

Stuart, ex presidente de Quaker que 
decía: “Si este negocio tuviese que 
dividirse, yo estaría contento si me 
pudiera quedar con los nombres 
y las marcas registradas. Aunque 
otro se llevara todos los ladrillos y 
la maquinaria, a mí me iría mejor”.

Si tu empresa cuenta con una mar-
ca, es necesario que la misma sea 
diferenciadora y exclusiva en Boli-
via, para ello se registrará y obten-
drá la categoría de Marca Regis-
trada (®, MR o TM). Es importante 
su protección y registro en el terri-
torio boliviano, porque una marca 
® ofrece protección al titular de la 
marca, garantizándole el derecho 
exclusivo a utilizarla para identifi-
car bienes o servicios  y finalmente 
a autorizar a un tercero a utilizar-
la a cambio de un pago o regalía.

El secreto está en proteger tus mar-
cas, tomar la iniciativa antes que 
la competencia haya tenido opor-
tunidad de establecerse y susten-
tarse en dos principios esenciales: 
una posición exclusiva y un amplio 
atractivo. Para conseguir con éxito 
la protección de tu P.I., la Fundación 
Hecho en Bolivia a través del apoyo 
con especialistas en Propiedad In-
telectual e Industrial “RIFFARACHI 
Y ASOCIADOS” ofrece un servicio 
jurídico con mecanismos de pre-
vención, protección y defensa de 
tus marcas. “RIFFARACHI Y ASO-
CIADOS” te ayudará a gestionar de 
manera eficaz la propiedad industrial 
de tu empresa, lo que te permitirá 
utilizar tus activos intangibles para 
mejorar tu competitividad y aprove-
char tus ventajas estratégicas en el 
mercado nacional o internacional.



Según el artículo 67 del  Decreto Ley Nº 14379 de 25 de Febrero de 

1977 del  CODIGO DE COMERCIO: “Las mercaderías producidas en el 

país deben llevar la leyenda "Hecho en Bolivia" sin perjuicio de

expresar lo mismo en otros idiomas”.

LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEBE TOMAR EN CUENTA…

Es una obligación, no es voluntaria!

“INDICACION DEL LUGAR DE ORIGEN”



Yo creo que el principal problema es la falta de 
una visión de desarrollo nacional a largo plazo, 
generado en parte (y paradójicamente) por la 
disponibilidad permanente de recursos naturales 
no renovables demandados por los mercados in-
ternacionales.  Hemos pasado de la era de la 
plata, a la del estaño, el petróleo y actualmente 
el gas, e incluso se perfilan nuevos ciclos aso-
ciados al litio y los minerales estratégicos cuya 
explotación primaria y comercialización sin valor 
agregado, nos ha generado ingresos constan-
tes, aunque insuficientes y variables según las 
condiciones del mercado.  Esto generó también 
que las actividades económicas conexas se 
construyeran alrededor de la industria extractiva 
imperante, privilegiándose el comercio, el trans-
porte y algunos servicios, por sobre la produc-
ción y que se impusiera el modelo rentista como 
algo natural y deseable.
Esta ausencia de una visión de largo plazo se 
debe, a su vez, en una tendencia de nuestras 
clases dirigentes, a privilegiar la ideologización 

del desarrollo, antes que la suje-
ción a las tendencias económi-
cas globales.  Siempre fue el 
análisis político lo que primó al 

momento de diseñar modelos 

económicos y debido a que la política no puede tener una perspecti-
va de largo plazo, nuestros modelos fueron siempre de coyuntura y 
parcializados.
Por otro lado, tenemos deficiencias estructurales que hacen a la 
seguridad jurídica (estabilidad en las  normas); informalidad y con-
trabando; costos laborales y política salarial; costos tributarios y; 
protección de mercados, además de una debilidad institucional re-
currente y problemas de gobernabilidad. Hay una conjunción de fac-
tores sociales, políticos y culturales, que fortalecen la informalidad 
como un modelo de economía paralela que no solo es aceptado sino 
hasta promovido y si a esto le sumamos la debilidad institucional y 
normativa, tenemos una gigantesca barrera que siempre va a impe-
dir cualquier intento serio e intensivo de diversificar la producción.

2.- Para el empresario, ¿es importante la transparencia y la con-
fianza en las instituciones públicas para  el crecimiento y la in-
versión?

Creo que son fundamentales.  Aquí es necesario recurrir al tema de 
la institucionalidad y el Estado de Derecho, que son dos principios 
fundamentales que se miden al momento de decidir invertir, sea de 
parte de un empresario internacional o de uno nacional.  Si un país 
tiene reglas claras, estables y justas y si, además de eso, tiene un 
modelo de instituciones sólido con mecanismos que impidan o dis-

LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA SE 
LOGRARÁ A TRAVÉS DEL IMPULSO A LA

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO NACIONAL

La estabilidad macroeconómica es necesaria 
para un crecimiento sostenible e inclusivo. Los 
precios bajos del petróleo y minerales en los últi-
mos años afectó la dinámica económica interna 
de nuestro país es así que el año 2017 el PIB In-
dustrial creció tan solamente en un 3.3%, el más 
bajo de los últimos seis años.

1.- En un mundo basado en la competencia en 
capacidades, según su percepción, cuales son 
los obstáculos que impiden la diversificación 
productiva, para generar riqueza país?

LIC. RONALD NOSTAS
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA
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minuyan la discrecionalidad, entonces 
los inversionistas tendrán más seguri-
dad y confianza que sus intereses es-
tarán protegidos, pero al mismo tiem-
po sabrán que no pueden transgredir 
las normas de ese país, sin tener san-
ciones por ello. Debemos entender 
que el capital o el patrimonio son 
bienes muy preciados para las per-
sonas y las empresas, porque tienen 
un costo y su protección es el primer 
requisito para invertir.  Hay entidades 
de mucho prestigio en el mundo, que 
publican reportes donde se califica la 
transparencia, la formalidad, la liber-
tad económica o el estado de derecho 
en un país y en respuesta las auto-
ridades solo la ignoran o la niegan.  
Esos reportes son la base para que 
los inversionistas extranjeros decidan 
colocar su dinero en emprendimientos 
nuevos y si el país está en niveles de 
riesgo, simplemente deciden llevar su 
dinero a otra parte.

3.- ¿Cree usted que se debe generar 
entre el sector público y privado, 
mecanismos de participación y de 
definición de prioridades, para la 
orientación de política productiva?

Eso no es unan posibilidad, sino una 
necesidad.  Por definición, el sector 
privado es el que naturalmente se 
relaciona con la producción y no así 
el Estado porque su naturaleza y su 
rol son distintos.  A veces existe la 
tendencia a creer que los trabajos de 
consultoría, la relación con sectores 
sociales cercanos a la producción, 
algunos talleres o el simple sentido 
común, son suficientes para diseñar 
e implementar políticas productivas, 
desoyendo incluso a los productores.  
Eso ha ocurrido por ejemplo en las 
Cumbres Productivas realizadas en 
nuestro país y que han servido para 

elaborar los plantes de desarrollo, 
que terminaron siendo nuevos fraca-
sos que se expresan en la crisis de 
algunos sectores productivos relacio-
nados con la agricultura, la industria 
maderera, textilera, marroquinera y la 
artesanía.  Hoy tenemos tal cantidad 
de importaciones y de contrabando 
de esos productos que han llevado a 
toda la industria de esos productos al 
borde del colapso.  ¿Por qué ocurre 
esto? Porque se diseñan políticas ais-
ladas, dispersas y desconectadas de 
la realidad que solo conocen los pro-
ductores que no han sido consultados 
ni escuchados.  La reactividad y la vi-
sión política e ideológica terminan por 
imponerse, se rompe el diálogo y se 
produce una involución que termina 
siempre afectando a la producción

4.- Considerando que el empresario 
también es un trabajador, ¿le pre-
ocupa que en la práctica no existan 
políticas claras para generar em-
pleo?, y por el contrario exista una 
política de estado de presión sala-
rial (incremento del salario y doble 
aguinaldo)? 

Vemos tres problemas esenciales en 
la política laboral: 1) se basa en el 
incremento sostenido de costos sa-
lariales y no salariales y el endureci-
miento normativo en contra del em-
pleador; 2) es aplicable en el sector 
formal (40% de los trabajadores) pero 
no en el informal (60%); y 3) se con-
centra en el incremento anual de los 
salarios, en desmedro de la calidad 
del empleo, relativizando el análisis 
técnico y privilegiando otros criterios 
más políticos. La política salarial, que 
además es drástica para los privados 
y flexible para las empresas públicas, 
está afectando principalmente a las 
PyMEs que normalmente contratan 

a los trabajadores menos calificados 
con salario mínimo. Los más afec-
tados son los desempleados, los jó-
venes y las mujeres, especialmente 
fuera del eje central del país. El Plan 
de empleo, por ejemplo, es una buena 
medida pero es insuficiente porque no 
afecta el fondo del problema.  Para el 
gobierno el único interés parece ser el 
índice global de desempleo, sin impor-
tarle si los puestos de trabajo que se 
crean son precarios y desprotegidos.  
Creo que la distorsión esencial está en 
la persistencia en una visión que ex-
cluye al sector privado de las políticas 
laborales y salariales, y la negativa a 
entender que somos responsables de 
la creación y sostenimiento de más del 
70% del trabajo y que mientras más se 
presione a las empresas, menos traba-
jo se genera.  Los últimos incremen-
tos salariales han sido excesivos y no 
responden a la realidad del sector pro-
ductivo en el país, pero sobre todo, no 
perciben las señales que emite el mer-
cado laboral en franco decrecimiento y 
no consideran además las posibilida-
des o imposibilidades de las medianas 
y pequeñas empresas.  No olvidemos 
que los sobrecostos desvinculados de 
la productividad son recursos econó-
micos que restan a las necesidades de 
reinversión y crecimiento de las em-
presas.  Todo esto tiene un efecto so-
cioeconómico perverso que se agrava 
y que está afectando a una población 
trabajadora cada vez más vulnerable, 
y de alguna manera se origina en la vi-
sión de algunas autoridades que alien-
tan la oposición entre trabajadores y 
empleadores, sin entender que los 
unos dependen de los otros.  Nuestro 
país no puede soportar un aumento de 
la informalidad laboral 
por encima de los ín-
dices que ya muestra 
actualmente. 9





Durante los últimos años las empre-
sas han buscado integrar sistemas 
de gestión de la mejor manera posi-
ble, debido a que el mantenimiento 
y seguimiento de sistemas de ges-
tión representa un constante desafío 
para quienes están involucrados.  La 
organización internacional de estan-
darización ISO, ha identificado a lo 
largo de los años la necesidad de in-
tegrar las estructuras de las normas 
para facilitar el proceso de diseño, 
implementación y mantenimien-
to de los sistemas de gestión, fue 
así que se desarrollo el Anexo SL.
El objetivo de este anexo es contar 
con requisitos genéricos en todas 
las áreas que involucran a una em-
presa independientemente de su 
actividad ya sea de servicios o de 
producción. Las principales áreas de 
interés durante muchos años para 
cualquier organización están vincu-
ladas principalmente a la calidad, 

medio ambiente y seguridad 
y la salud de sus trabajadores, 

sin embargo, en un mundo glo-
balizado son cada vez más las 

empresas que buscan explorar 
en otras áreas como marketing, 
recursos humanos e indiscuti-
blemente la gestión estratégica.

Esta iniciativa de ISO pretende in-
tegrar a más de dos normas tal es 
el caso que actualmente las nuevas 
versiones de ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015, se basan en la es-
tructura de alto nivel del Anexo SL. 
También será aplicable para ISO 
45001, sobre gestión de sistemas 
de seguridad y salud en el trabajo.

La implementación de una estruc-
tura de alto nivel para aquellas em-
presas que cuentan con dos o más 
sistemas de gestión implementa-
dos serán importantes debido a 
que los criterios serán más fáciles 

de identificar y los requisitos podrán 
ser adaptados a las necesidades 
de cada sistema por que se conta-
ra con una sola plantilla de trabajo.
 Algunos de los conceptos bá-
sicos asociados a las es-
tructuras de alto nivel son:
Riesgo: Es un término que se puede 
considerar como una mejora del ter-
mino acción preventiva.  La gestión 
del riesgo tiene que estar involucrada 
en todo el proceso de prestación del 
servicio o producción del producto. 
El termino está asociado a la capaci-
dad de la organización de lograr sus 
objetivos de calidad, medio ambien-
te o seguridad y salud ocupacional.
Partes interesadas: O también de-
nominados grupos de interés son 
aquellos grupos de personas o per-
sonas que tienen cierto nivel de la 
influencia sobre la organización o la 
organización tiene influencia sobre 
ellos de manera que las actividades 
de la empresa se ven afectadas.

Ing. Claudia Fernández Candia

Consultora - Gestión Empresarial

EE structura de 
alto nivel de las 
organizaciones



Información documentada Es el término utiliza-
do para el almacenamiento de la información y 
su medio de soporte que puede surgir como re-
sultado de una actividad asociada a un proceso.
Estos conceptos básicos han sido incorporados en la 

* Contenido de la estructura de los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 14001.

- Capítulo 4. Contexto de la orga-
nización: Se refiere a como la or-
ganización realiza un análisis del 
contexto interno y externo donde 
realiza sus operaciones de ma-
nera que identifica sus fortalezas 
y debilidades internas y las ame-
nazas y oportunidades al exterior.

- Capítulo 5. Liderazgo: Se refie-
re como la alta dirección de una 
organización se compromete al 
logro de la política y objetivos de 
calidad y/o medio ambiente a tra-
vés de la dotación de recursos, 
asignación de funciones y respon-
sabilidades promoviendo la mejora 
continua al interior la organización 
- Capítulo 6. Planificación: Se re-
fiere como la organización defi-
ne el alcance y la aplicabilidad de 
su sistema de gestión, definiendo 
los procesos necesarios y plani-
ficando la forma de realizarlos.

- Capítulo 7. Soporte: Se refiere a 
todos los procesos de apoyo nece-
sarios para que la organización logre 
llevar adelante su actividad principal 
y logre alcanzar la política y objeti-
vos de calidad /medio ambiental.

- Capítulo 8. Operaciones: Se refie-
re a los mecanismos que utiliza la 

organización para ase-
gurarse que los proce-
sos establecidos en 
el alcance y aplica-

bilidad del Sistema de gestión ope-
ren bajo condiciones controladas.
- Capítulo 9. Evaluación del des-
empeño: Se refiere a la verificación 
que realiza la organización de la 
implementación y/o mantenimiento 
de su sistema de gestión a través 
de las auditorías internas, revisión 
por la dirección, seguimiento a pro-
cesos e indicadores que tienen 
como principal propósito identificar 
el estado del sistema con respecto 
al cumplimiento de los requisitos de 
la norma y los procedimientos es-
tablecidos al interior de la misma.

- Capítulo 10. Mejora: Se refiere 
a las acciones correctivas y me-
jora establecidas al interior de 
la organización producto de la 

identificación de no conformida-
des y oportunidades de mejora.
El hecho de que las normas cuen-
ten con una estructura común, no 
es limitativo por que no impide que 
se puedan incorporar nuevos re-
quisitos o un nuevo vocabulario.

Finalmente podemos decir que la es-
tructura de alto nivel al tener un enfo-
que común para los nuevos y futuros 
sistemas de gestión, permitirá a las 
empresas facilitar los procesos de 
integración de manera que sea más 
factible la implementación de varios 
sistemas de gestión de manera si-
multánea lo que representara una 
ventaja competitiva en un mercado 
cada vez más globalizado y exigente.

estructura de alto nivel y son fácilmente identificables en 
los requisitos de las normas ISO 9001 y 14001, el objeti-
vo principal de estos términos es proporcionar un marco 
más genérico y macro al momento de aplicar las normas.
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Es una necesidad de participar en los mecanismos 
que facilitan la dinámica comercial entre Bolivia y el 
mundo, buscando fortalecer el mercado interno, para 
que se aprecie la producción nacional, “Hecho en 
Bolivia”, buscando procedimientos y trámites admi-
nistrativos que valoren y le den mayor reputación a 
las empresas legalmente establecidas que generen 
empleo digno en el Estado Plurinacional de Bolivia 
y esto se logra con la aplicación de normas consen-
suadas que pueden cambiar los patrones de pro-
ducción para lograr retos de mejora en inversión e 
innovación que se traduzcan en una dinamización 
de la economía nacional y mejora de calidad de vida.
Cuando una mercancía incorpora insumos o materias 
primas dentro de su proceso productivo, existe la po-
sibilidad de formular reglas que favorezcan la produc-
ción nacional, basándose  en  criterios  económicos,  
como  por  ejemplo,  que  el  componente  del  costo, 
confiera un porcentaje de valor que se agrega a la mer-
cancía en el territorio nacional, en base a la materia 
prima empleada, mano de obra e insumos, para que 
la misma sea considerada como de origen nacional.

Si el costo del bien producido es igual o supera el por-
centaje establecido en la norma, el bien podrá ser con-
siderado de origen nacional, caso contrario no puede 
definirse como producto de origen nacional. Si la organi-
zación se encuentra en esta última situación podrá ade-
cuar  la  gestión  de  adquisiciones,  producción  y  mano  
de  obra  a  los  requisitos establecidos en esta norma.

Esta norma establece los requisitos generales para 
una organización productiva que re-

quiera demostrar que su producto 
cumple con los requisitos correspon-
dientes a la definición de Valor Agre-
gado de Origen Nacional (VAON). 

VALOR AGREGADO DE ORIGEN
NACIONAL “VAON” – REQUISITOS

VAON (Valor Agregado de Origen Nacional) es el resulta-
do de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en 
la formación del costo directo  unitario,  de  los  diversos  
componentes  de  origen  nacional  que  se  utilizan  para 
producir un bien, realizar una obra o prestar un servicio.

La norma NB 211001, es el resultado de un con-
senso de las instituciones representativas del sec-
tor productivo y empresas manufactureras de 
Cochabamba interesadas en la norma VAON. 
Para los requisitos generales, el solicitante debe cumplir 
la legislación vigente aplicable, y podrá declarar que su 
producto se considere como de valor agregado de origen 
nacional – VAON, cuando el valor del costo unitario de 

lic. oscar buendia

gerente general fundación hecho en bolivia
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Se debe realizar una revisión documental que eviden-
cie la conformidad con el costo unitario de producción 
y el cálculo del valor agregado de origen nacional 
según lo establecido en la norma, tanto de   Materia 
Prima nacional e importado, Insumos nacional e im-
portado y Mano de Obra nacional y extranjero para 
la realización del producto. Y para ello, en la norma 
se ha tomado en cuenta una ponderación de ajuste 
tomando en cuenta los rubros que son más depen-
dientes de Materias Primas Importadas y otorgan-
do más peso relativo a la Mano de Obra e Insumos, 
es así que se ha consensuado: un (FMP) Factor de 

producción determinado mediante la 
revisión documental y la inspección 
es igual o mayor al 51 % expresa-
do en el formulario de Declaración 
Jurada, de acuerdo a los crite-
rios de evaluación de esta norma.

ponderación para materia prima = 0.10; un (FMO) 
Factor de ponderación para mano de obra = 0.50 y; 
un (FI) Factor de ponderación para insumos = 0.40
Los requisitos de la norma están dirigidas a respaldar 
las contribuciones porcentuales en la formación del cos-
to directo  unitario,  de  los  diversos  componentes  de  
origen  nacional  que  se  utilizan  para producir un bien, 
realizar una obra o prestar un servicio. Por lo tanto, la 
norma VAON va a respaldar la generación de Valor Agre-
gado de Origen Nacional de las empresas productivas 
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

“LA INDUSTRIA ES EL MOTOR QUE DEBE POTENCIAR Y ARRASTRAR A 
LA ECONOMÍA EN SU CONJUNTO A 

NIVELES DE RIQUEZA Y DESARROLLO SUPERIORES Y DE FORMA IN-
CLUSIVA PARA TODA LA POBLACIÓN”

PROCESO
PRODUCTIVO

MERCADO

Hacia Adelante

MERCADO

Hacia Atras
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El pasado cinco de julio del presente año, en el 
Salón Auditorio de CADEXNOR fue presenta-
da la Fundación Hecho en Bolivia por su Coor-
dinadora Regional del Beni ubicada en Ribe-
ralta, Dra. Claudia Pérez Capobianco, a la que 
asistieron empresarios de la región y autorida-
des de instituciones tanto públicas y privadas.

En dicha ocasión la Dra. Pérez dijo: Hoy es un día 
de fiesta, es la «puesta en marcha» de la Funda-
ción Hecho en Bolivia en la ciudad de Riberalta, 
para desarrollar actividades no financieras; acti-
vidades  orientadas al desarrollo económico so-
cial. La FUNDACION, tiene personalidad propia, 
autónoma y plena capacidad de acción y de deci-
sión para el cumplimiento de sus fines y objetivos. 
Asimismo, Indicarles que la fundación es una ins-
titución conformada por empresas con convic-
ción noble, orientada a contribuir al desarrollo y la 
integración de los productos, bienes, servicios y 
expresiones culturales, para lograr el crecimiento 
económico en un entorno integral y colaborativo.
Nos mueve el deseo de que la presencia de la 

FUNDACION en Riberalta nos integre a todos en un tra-
bajo compartido en beneficio de la región, genere la toma 
de conciencia en todos nosotros a fin de lograr que cada 
vez más consumidores prefieran los  bienes y servicios 
“Hecho en Bolivia”; lo que en consecuencia significa de-
sarrollo, incremento en la producción de nuestras em-
presas, mayores fuentes de empleo y por sobre todo el 
sentimiento de pertenencia e identidad como Bolivianos.

Debemos sentirnos orgullosos de lo que producimos, 
de lo que somos, de nuestras expresiones culturales, 
de la belleza de nuestra tierra, de lo Hecho en Bolivia.

Para mayor información de quienes somos y que estamos 
haciendo los invito a visitar nuestra Pág. Web: www.funda-
cionhechoenbolivia.com.

Dra. Claudia Pérez Capobianco
Coordinadora Regional - Riberalta

UNDACIÓN HECHO EN BOLIVIA
 CON OFICINA EN EL NORTE AMAZONICO
UNDACIÓN HECHO EN BOLIVIA
 CON OFICINA EN EL NORTE AMAZONICOFF



La adopción de un Sistema Integrado de Gestión 
es una decisión estratégica para una organización 
por que ayuda a mejorar el desempeño global con el 
medio ambiente y proporcionar una base sólida para 
las iniciativas de desarrollo sostenible, así también 
la mejora en la satisfacción del cliente es un punto 
focal para la continuidad del negocio. Las Normas 
ISO son reconocidas a nivel internacional que tienen 
como principal propósito satisfacer las necesidades 
y expectativas de todas las partes interesadas de 
forma equilibrada.

LA FUNDACIÓN HECHO EN BOLIVIA, SE ENCUENTRA REALIZANDO LA ASISTENCIA
TECNICA DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION EN “CIMCO”
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Aunque esperaríamos lo contrario, el fenómeno de la 
informalidad en Bolivia ha sido creciente durante los 
últimos años. Muchas veces se ha precisado que esta 
condición de la actividad económica es, de alguna 
forma, un alivio para los gobiernos de turno pues la 
informalidad no reclama prestaciones de la seguridad 
social, no hace gestiones por subsidios públicos y, 
como indica su nombre subsiste sin identificación ante 
los registros públicos. En otras palabras, los agen-
tes informales generan su propia actividad en una 
especie de enclave de la economía en su conjunto.

Un reciente estudio del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) revela que Bolivia es el país que tiene 
la mayor informalidad en sus actividades económi-
cas con respecto a su producción. El estudio indica 
que “el tamaño promedio de la economía informal 
de 158 países entre 1991 y 2015 es del 31,9 por 
ciento. Los más grandes son Zimbabwe con 60.6 
por ciento, y Bolivia con 62.3 por ciento del PIB”. 

Lo más relevante es la pregunta que 
se hace el estudio acerca de qué he-
mos aprendido durante los últimos 

Bolivia es el país con mayor 
informalidad en sus 

actividades económicas con 
respecto al PIB.

Lic. Gonzalo M. Vidaurre Andrade
Economista

20 años sobre esta realidad. Con algo de ironía, la 
respuesta es que hemos aprendido a estudiarla de 
manera exhaustiva puesto que convivimos muchos 
años con ella y que, por el contrario, no hemos hecho 
nada ni hemos aprendido cómo atenuar sus efectos. 

Esta respuesta descansa en el hecho de que prefe-
rimos vivir con la informalidad porque, en términos 
de costo beneficio, es más fácil, desde el punto de 
vista fiscal, obtener una recaudación de unos pocos 
económicamente visibles que generar muchos es-
fuerzos para cobrar impuestos a muchos invisibles. 

La respuesta también tiene su asidero en que se genera 
más réditos políticos subiendo los salarios para bene-
plácito de aquellos que los reciben que tener que enfren-
tar una convulsión de aquellos que no conocen lo que 
es el salario o remuneración. En otras palabras, la bre-
cha salarial entre el sector formal y el informal se ahon-
da más cuando se presiona de sobremanera al formal. 

Revisemos lo que ya sabemos sobre la informalidad y 
que ratifica el estudio del Fondo: 

Primero, nos habla sobre los Impuestos y las contribu-
ciones a la seguridad social. En este punto, en Bolivia 
se ratifica la percepción del FMI que la carga impositiva 
para un emprendimiento genera una distorsión nega-
tiva que induce a los emprendedores a permanecer 
en una economía sumergida y/o escondida. Esto se 
comprueba, por ejemplo, en unidades de producción 
informales que no pagan impuestos ni generan con-
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tribuciones a la seguridad social 
para sus trabajadores. Los casos 
más emblemáticos son pequeñas 
empresas de semi-manufacturas, el 
comercio y la construcción. En estas 
actividades, si la diferencia entre el 
costo laboral y las utilidades (des-
pués de descontar los impuestos 
que se deberían pagar por el trabajo 
contratado) es negativa, entonces 
mayor será la posibilidad o el incen-
tivo a trabajar en la informalidad. 
Es coincidente entonces que esta 
restricción tributaria a los negocios 
nace de la carga o los pagos a la se-
guridad social y la carga impositiva 
general, determinantes clave de la 
existencia de la economía informal.

Segundo, algo que ya conocemos 
es que con instituciones públicas 
de calidad podremos atenuar los 
incentivos a la informalidad. Tanto 
a nivel central como de los gobier-
nos regionales hay una aplicación 
deficiente y discrecional del código 
tributario y las regulaciones, abun-
dan las multas y las indexaciones 
a la UFV que hacen que los pagos 
sean astronómicos. Los reclamos 
de los contribuyentes se enfrentan a 
una burocracia corrupta y sumamen-
te lenta en sus procesos. Por otra 
parte, el sector informal no tiene la 
necesidad de lidiar contra esta débil 
institucionalidad lo que le permite se-
guir operando en la clandestinidad. 

Tercero, las regulaciones. Las tarifas 
e inclusive los cobros que se hacen 
por el comercio exterior nacen artifi-
cialmente de las entidades como un 
pretexto para solventar el servicio 
que brindan. Esto lleva hacia un au-
mento sustancial de los costos y, por 

lo tanto, proporcionan otro incentivo 
para trabajar en la economía informal.

Cuarto, la eficiencia del sector públi-
co. La participación del Estado en la 
economía es creciente durante los 
últimos años lo que le obliga a pro-
veer servicios de calidad, tanto en 
tiempo como en costo. Según el Fon-
do, los contribuyentes estarán más 
inclinados a pagar sus impuestos si 
obtienen servicios públicos valiosos 
a cambio. Sin embargo, los contribu-
yentes pese a que cumplen sus obli-
gaciones ven que esto no se cumple.

Y el estudio aborda varios temas 
más relacionados con los incentivos 
a la informalidad. Sin embargo, lo 
que cuida esencialmente, sin propo-
nerlo abiertamente, es que muchas 
de las actividades informales pue-
den estar vinculadas hacia econo-
mías subterráneas de contrabando 
y otras formas de economía ilegal. 
Aunque esto podría ser cataloga-

do como otro asunto, no hay que 
olvidar que mucho del componen-
te informal tiene vinculación con el 
ingreso ilegal de mercaderías y la 
generación de comercio informal. 

Bolivia es un país excesivamente 
vulnerable a recibir mercaderías de 
contrabando por su situación geográ-
fica y la extensión de sus fronteras.

Finalmente, el estudio es enriquece-
dor porque regresa nuevamente al 
punto de partida de la generación de 
un entorno propicio para el desenvol-
vimiento de los negocios en Bolivia. 

Por un lado, el planteamiento ideal 
de una política pública que otorgue 
a las unidades productivas, un entor-
no estable con la seguridad de que 
sus impuestos serán bien invertidos 
y por el otro, que el Estado dismi-
nuya considerablemente la presión 
de manera que la evasión fiscal 
sea adecuadamente controlada.  
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La Cámara Departamental de Minería de Cochabamba, es una Institución 

esencialmente de representatividad sin fines de lucro, aglutina a Empresa-

rios Mineros que se destacan en actividades de Explotación, Extracción, 

Industrialización y Comercialización de Minerales Metálicos y producción 

de: ladrillos, tejas, cal, yeso, vidrio, cemento cola, ceramica, baritina, sal, 

dolomita y otros. Las empresas afiliadas a CADEMIN constituyen sólo la 

parte del segmento de Operadores Mineros en Cochabamba, que a la fecha 

están legalmente constituidos. 

Todo empresario unipersonal o sociedad empresarial, luego de obtener su 

Matrícula de Comercio de FUNDEMPRESA, deberá proceder a su empadro-

namiento en la Cámara que corresponda de acuerdo a la actividad que de-

sarrolle. (Art. 54 Decreto Ley 16833).

¿POR QUE INSCRIBIRSE A LA CAMARA DE MINERIA DE COCHABAMBA?

Calle Jordán 522 Esq. San Martín, Edif. Comboni Center Piso 5, Oficina No. 505

(591-4) 4255263

www.camaramin.com camaramineriacbba@gmail.com



En la anterior entrega se ha analizado como 
nuestra actual forma de elegir a los miembros 
de la Asamblea Plurinacional no responde a 
nuestras necesidades y tampoco refleja una fiel 
representatividad.

Debemos analizar con mucha cal-
ma la verdadera influencia que 
tiene el hecho de no contar con 
verdaderos representantes en 

el Órgano Legislativo.

DEMOCRACIA II
Hablemos de

Dr. roger arratia rodriguez

analista en sistemas democráticos

Los actuales Diputados y Senadores, están cumpliendo 
una labor de asentimiento a todas las ocurrencias del 
Gobierno, aprobando leyes totalmente inconsultas, clara 
muestra de ello es que todas las nuevas leyes promul-
gadas, nacieron no de una iniciativa parlamentaria y/o 
legislativa, sino de propuestas ministeriales que son el 
reflejo de ideas y ocurrencias de individuos puestos en 
esas carteras a capricho de los que manejan el partido 
de Gobierno.

Tenemos un nuevo Código Procesal Civil, plaga-
do de incongruencias y contradicciones, que 
no comulgan (en muchos casos) con es-
tipulaciones contenidas en el Código 
Civil, que nunca fueron analizadas 
por los diferentes Institutos de 
Investigación de las Faculta-
des de Derecho, menos de 
los ya casi inexistentes Co-
legios de Abogados.

Igual destino corrió el nue-
vo Código Penal altamente 
resistido por el Pueblo en 
General y que tuvieron que 
anularlo, a través de sendos 
paros y bloqueos de algunos 
estamentos de la sociedad.

Es importante analizar que si tene-
mos verdaderos representantes en el 
Órgano Legislativo, son estos los llamados 
a luchar por los diferentes estamentos de la so-24



ciedad, pero como son propuestos por el Gobier-
no NUNCA CUMPLIRAN SU VERDADERO ROL.

Vemos como la impunidad para el oficialismo re-
sulta imperante, ya que es humanamente imposi-
ble pretender que se administre justicia, si estos 
“servidores y/o operadores de justicia” responde 
en su nombramiento a disposiciones guberna-
mentales.

Estos hechos ocurren debido a que el SOBERA-
NO lo permite, somos nosotros los que somos la 
mayoría y los que realmente generamos recursos 
y hacemos esta Patria y/o Estado, somos noso-
tros los que, cegados por la supuesta legalidad 
de nuestras autoridades, les permitimos hacer lo 
que hacen.

Es tiempo de preguntarnos porque permitimos 
que nos impongan representantes, gente que no 
conoce en lo más mínimo nuestras necesidades, 

personas que rinden pleitesía a quien les está 
dando trabajo, en consecuencia nunca 

morderán la mano que les está 
dando de comer.

Esta situación no es nue-
va, no es privativo de 

este gobierno, todos 
los anteriores gober-
nantes gozaron de 
este poder, es por 
eso que pudieron 
hacer estragos en 
nuestra economía 
y honor, pudieron 

vender impunemente 
empresas estatales, 

pudieron apropiarse 
de nuestros recursos sin 

que nadie pusiera fin a sus 
ambiciones, y nosotros, pasi-

vamente, seguimos soportando 
las locuras de cada gobernante sin 

razonar en que depende de nosotros que 

no ocurra más estas arbitrariedades, está en nosotros 
encontrar la forma en que se nos debe devolver nues-
tra representatividad, para ser verdaderos actores de la 
formación de nuestra Patria, forjar un mejor futuro para 
nuestros hijos y un mejor presente para nosotros.

Es importante que entendamos que hay amos cuando 
existe esclavos, nosotros tenemos el derecho universal 
de elegir a nuestros representantes, así como cuando 
delegamos poder para realizar actos de la vida civil, de 
la misma manera tenemos el derecho de elegir directa-
mente a los que en nuestra representación, cuidaran de 
nuestros intereses, fiscalizaran los actos de quien admi-
nistra nuestro patrimonio.

Es tiempo de poner punto final a los que detentan el po-
der con el pretexto de gobernabilidad, en la actualidad 
solo un estamento de nuestra sociedad, plenamente vi-
sible y REPRESENTADA, ha ingresado primero en el 
Parlamento y ahora es gobierno, y sus representantes 
cuidan de sus necesidades con toda prioridad, esto ha 
ocurrido porque un estamento se unió, pudo hacer es-
cuchar su voz y ahora es gobierno.

En la próxima entrega, trataremos de esbozar una po-
sible solución, detallando la forma en que 
debería procederse a este real cambio 
en nuestra estructura estatal. 25
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