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Proloqo del Consulter. 

1) No es comun que un documento de carac~er "tecnico", contenga 
un prologo del Consultor que lo ha elaborado. Pero en este 
caso, para el exito del proyecto, se considera fundamental 
que haya una explicacion previa sabre el marco "no tecnico" 
que rodea su desarrollo inicial. 

2) El Consulter es un ferviente defensor y promoter de la parti
cipacion activa del sector privado productive en el desarro
llo eccnomico nacional, y par lo tanto, ayuda a promover toda 
accion tendiente a lograr la complementacion entre las secto
res pubiico y privado. En tal sentido, esta rota constituye 
una "declaracion de principios", ya que en la ~.:ematica que se 
abordara, es muy dificil ser "neutro" o "imparcial". En par
ticular, porque la recomendacion central de este informe im
plica una posible modificacion de fondo de la arquitectura 
institucional de una parte del sector pliblico, con el fin de 
lograr la activa participdcion del sector privado industrial 
en un area clave del desarrollo economico del pais, que par 
ahora esta exclusivamente a cargo del sector publico. 

J) For lo tanto, este borrader de Informe Final, que esta sujeto 
a revision, tanto par la ONUDI come per las organismos loca
les de contraparte (KICT, CNI y FEBOPI), deber~a ser conside
rado mas como un documento de politica institucional que como 
un documento tecnico CRECOKENDACION No. A.1.ll. En efecto, 
tal coma se explicara seguidamente, la mision del Consulter 
es la de emitir opinion para lograr la participacion activa 
del sector industrial privado en un "centro independiente" 
que se ecupe de las tareas de Nermalizacion, Certif~cacion de 
Calidad y Metrologia, tareas que actualmente estan exclnsiva
mente a cargo de un organismo de la Administracioo Central: 
la ex-Direccion General de NQrmas y Tecnolegia (DGNT), cuyas 
funciones han side r~cienternente incluidas d~ntro de la nueva 
Direccion General de Servicios Industriales (DGSI) dependien
te del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo CKICT). 

~) La recomendacion principal consiste en lograr que las activi
dades de prornc~ion y ejecucion de una parte de las activida
des ae NCCK, que actualrnente estan a cargo de la DGSI, sean 
realizadas par una asociacion "mixta", pero de naturaleza ju
ridica ~rivada, a ser fundada conjuntarnente por el KICT, la 
CNI y la FEBOPI .1.F.J'COMENDACIONES Nos. B.2.2 a B.2.4). Dicha 
creacion constituiria un hecho relevante de politica institu
cional gubernarnPntal pues dernostraria un real relacionamiento 
particular ~ntre el sector oficial y el sector privado. La 
experiencia, tanto nacional coma de otros paises, dernuestra 
que existen varias opciones para este relacionarniento, pero 
tambien se sabe que pocas de ellas pueden taner perdurabili
dad y aL~onia. Por otra parte, conviene considerar con mucha 
a~encion la f jrma en que se ha logrado la simbiosis entre 
arnbos sectores en Espana (ver Documento Anexo No. 54). 
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Los paises cuyas politicas oficiales propendieron hacia una 
fuerte participacion del Estado en la mayor parte de las ac
ti vidades econ6micas, sociales, p6liticas y culturales, y que 
consecuentemente tuvieron miradas de recelo y desconfianza 
para el sector privado, con justos o con injustos argumentos, 
desarrollaron economias que minimizaron el desarrollo de la 
iniciativa privada salvo en las areas vinculadas a la distri
buci6n de bienes y a la p~ovisi6n de servicios para el con
sumo familiar. 

La transformaci6n.de tales esquemas "estatistas o estatizan
tes" hacia sociedades con politicas explicitas de apoyo al 
desarrollo y a la activa participacion del sector privado, n:> 
es una tarea facil ni para el gobierno, ni para sus funciona
rios ni para aquellos que subsisten en base a dicho esquema, 
ya que el trasfondo ideol6gico e ideosincratico es muy pro
fundo, par tratarse en realidad de modificar un patron cultu
ral muy arraigado en la sociedad: el del •Estado paternalis
ta•. Consecuentemente, para lograr esa transformaci6n se re
quiere mucho "tiempo", mucha docencia, mucho esfuerzo de di
fusi6n y predica, y por supuesto mucha "gente" dispuesta a 
predicar con el ejemplo y a llevar adelante esa titanica ta
rea. 

7) En tal sentido, el actual Gobierno de Bolivia ha manifestado 
explicita y reiteradamente su voluntaQ por producir todas las 
transformaciones necesarias para lograr la modernizaci6n del 
Estado, la apertura bidireccional de su ecoaomia y la mayor 
participaci6n de la iniciativa y de los capitales privados 
para motorizar ~1 crecimiento econ6mico con equidad social. 
En estas acciones, el sector industrial puede jugar un rol 
preponderante, mejorando la prov1s1on y la calidad de los 
productos para su mercado interior y fundamentalmente para 
incrementar las exportaci0nes manufactureras no tradiciona
les. 

8) La creacion de una asociaci6n 11mixta" ~ntre el Estado y el 
sector privado, como se propane en este documento, para desa
rrollar las actividades de Normalizacion Tecnica, Certifica
c1on de Calidad y Acreditamiento de Laboratorios de Ensayos 
lndustriales, implicaria una demostraci6n fehaciente de la 
voluntad enunciada por el Gobierno de "acbicar el Estado para 
hacer crecer al pais••, tal como la ha expresado el Sr. r:esi-
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dente Constitucional de Bolivia en su "Dialogo con el Pueblo" 
del 11 de enero de 1990, y tal coma se menciona en el Resumen 
Ejecutivo de las "Lineamientos para una Estrategia de Desa
rrollo Industrial" que figura coma Documento Anexo No. 39.c. 

9) La propuesta tecnica que se efectua en las Oocumentos Anexos 
Nos. 37.c y 38.c, no procura "desvestir a un santo para ves
tir a otro" sino que, aplicando las mas modernas tecnicas y 
conceptos de la "GESTION TOTAL DE CALIDAD", pretende movili
zar en la forma mas genuina y duradera posible, las capacida
des existentes tanto del lado del sector publico coma del 
lado del sector privado. Se trata de realizar una nueva moda
lidad de 11 joint venture" para crear una asociacion de natura
leza privada sin fines de lucro, p~ro 11mixta11 , en la que el 
sector publico pondria la "tecnologia", c ~~a las conocimien
tos tecnicos y las procedimientos relativ~s a las actividades 
de NCCM, mientras que el sector privado aportaria el "merca
do" (los clientes) y el total o una parte del "capital" nece
sario para su funcionamiento. Obviamente, si las empresas pu
blicas tambien pudieran participar de este emprendimiento en 
calidad de asociadas, el sector qobierno tambien estaria 
aportando mercado y finan~iamiento. Esto ultimo es lo que 
tambien se propane dentro del proyecto de Decreto Supremo que 
consta en el Documento Anexo No. 37.c CRECOMF.NDACIONES Nos. 
B.3.1.a y B.3.1.b). 

10) El esquema que se plantea, es probablemente una innovacion 
metodoloqica, ya que no se trata de crear una empresa produc
tiva "rnixta", coma las que ya existen en Bolivia, sino de 
crear una orqanizacicn no lucrativa mixta mediante la cual un 
conjunto de conocimientos y procedimientos, actualmente con
centra~os y circunscriptos al reducido grupo de profesionales 
y tecnicos especializados de la DGSI, y localizados en la 
ciudad de La Paz, serian ampliamente "esparcidos" par el te
rritorio boliviano, introduciendolos en el corazon de las in
dustrias, contribuyendo asi a una verdadera transferencia de 
tecnoloqia de producci6n que facilitara el incremento de la 
productividad tanto a nivel de las qrandes y medianas indus
trias, como tambien al de las mas pequenas. Este es justamen
te el punto central del discurso pronunciado por el Sr. Mi
nistro de Industria, Comercio y Turismo en la ceremonia de 
clausura de la Quinta Reunion del Comite de Coordinacion del 
Sistema Andino de NCCM reunido en la ciudad de La Paz en di
ciembre de 1990 (ver Documento Anexo No. 34J. 

11) Tomando la ex?eriencia de otros paises, seria deseable que 
esta asociaci6n pudiera au~ofinanciarse, lo cual dependera 
fuertemente del aval y apoyo que le brinden sus socios funda
dores (MICT, CNI y FEBOPI), y de que pueda asimismo reinver
tir sus posibles beneficios come para extender s1:s activida
des a la totalidad del territorio boliviano. Es obvio que si 
las aportes f inancieros son genuinos, y provienen en buena 
parte del sector empresario, este objetivo podra ser razona
blemente satisfecho CRECOMENDACIONES Nos. B.4.1.a a B.4.1.c). 
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12) Para llevar adelante esta union entre aJl'lbos sectores, publico 
y privauu, primero hay que "querer•, luego hay que "saber 
coao" y f inalrnente, si estos dos requisi tos se satisfacen 
favorablernente, entonces se "podra•. El sector privado, 
representado por la CNI y por la FEBOPI, ya ha dernostrado 
explicitarnente sus deseos de huscar esta union rnediante las 
cartas oportunarn~nte enviadas al senor Ministro de Industria, 
Comercio y Turismo en las que arnbas organizaciones han 
propuesto la creacion del rnismo mecanismo que se propane en 
este documento. Esto de por si, ya constituye un resultado 
alentador, puesto que hasta ahora no se disponia de una 
aanifestaci6n explicita y rubricada de aabas organizaciones 
privadas (ver Documentos Anexos Dy E). 

13) Por eso, corno se dijo al corr.ienzo de este pr6logo, este In
fonne Final deberia ser fundamentalrnente analizado mas bien 
desde el punto de vista de las motivaciones y de las ventajas 
que irnpulsan realmente a las partes a unir sus esfuerzos, y 
no tanto desde el lado tecnico de las opciones y pararnetros 
para la implernentaci6n. En otras palabras, se sugiere que se 
consideren mas los aspectos que hacen al "querer", y no tanto 
las que se refieren al "saber cc::no" CRECOMENDACION No. 
A.1.1). Se recomienda tambien que el MICT, que aun no respon
di6 a las propuestas de la CNI y de la FEBOPI convoque a una 
reunion de sus maximos representantes para analizar la opor
tunidad y las moalidades para la efectiva participacion del 
sector privado CRECOMENDACION No. B.2.1). El "saber como" 
vendra inmediatarnente despues, ya que estos aspectos deper.den 
fuertemente de que se haya adoptado previamente el primer pa
so: el del querer. Para el analisis del "saber como" se puede 
comenzar par el resumen contenido en el Documento Anexo No. 
41.b CRECOMENDACION No. B.2.3). 

14) Este documento, tambien escapa a lo tradicional ya que el 
Consulter propane directarnente, y con bastantes detalles, una 
determinada modalidad de accion. En general, en los infonnes 
tecnicos de diagnosticos, de analisis de situacion y de pro
puestas se suelen definir esquemas conceptuales, marcos de 
referencia, posibles alternativas, etc. Pero en este caso, 
debido fundamentalmente a: 

a) las recornendaciones consistentes y recurrentes de todos 
los consultores y expertos que bdn venido a Bolivia en 
las ultimas catorce anos para ernitir opinion sob~e un 
rnismo terna: la transforrnacion de la ex-DGNT en un orge
nisrno autonornQ y autarquico (ver en particular el 
infonne del Ing. URRESTA, cuyo resumen consta en el 
Documento Anexo No. soc); 

b) las opiniones coincidentes de los integrantes de las 
viajes de observacion, financiados mediante este proyec
to, que han visitado organisrnos extranjeros de NCCM, 
propiciando la creacion de una asociacion "rnixta" analo-
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ga a las vistas en Espana (AENOR y RELF.) (ver Documento 
Anexo No. 43}; y 

c) las urgencias geopoliticas de Bolivia derivadas del ACTA 
DE LA PAZ esta~teciendo una Zona de Libre Cornercio en la 
Region Andina, a partir del 31 de dicier:tbre de 1991 (ver 
Documento Anexu No. 27b), 

es que se proponen directamente los instrumentos (Documentos 
Anexos Nos. 37.c y 38.c) destinados a materializar la crea
cion de la asociacion "mixta" antes mencionada. 

15) Los 'Oocumentos Anexos Nos. 37.c y 38.c, asi come el resumen 
para debate del Documento Anexo No. 41.b, representan enton
ces la "rnaterializacion del terreno de analisis" pare:. que las 
partes debatan las rnodalidades o para.metros de su posible y 
deseable "union". En particular, el proyecto de estatuto con
tenido en el Documento Anexo No. 38.c representa las bases 
del contrato en~re las nartes. 

16) Al comienzo de este largo pr6logo, se dijo queera una especie 
de "declaraci6n de principios", y que era muy dif icil ser 
"neutro". Es dificil que haya soluciones "a medias", y si las 
hubiera, es altamente probable que sean efimeras o a disgusto. 
Ninguno de estos dos resultados seria bueno para lograr las 
metas de crecirniento y modernizaci6n propulsadas por el actual 
Gobierno. 

17) El carnino elegido per el Consulter no ha side entonces el mas 
facil. Hubiera rPsultado mucho mas sencillo proponer un orga
nismo descentralizado en el seno del gobierno, ya que esto no 
implicaba la busqueda ni de consensos ni de particip21~iones, 
tareas siemp~e trabajosas. Obviamente, una organizacion des
centralizada no contaria con el f inanciamiento ?enuino y vo
luntario del sect~r privado y, al igual que mucho~ organismos 
de igual caracter, destinaria segurarnente buena parte de s· 
tiernpo ''productive" a buscar financiamiento coyun~~ral, s~~ 
de la cooperacion internacional sea de alguna nueva cv~tribu
cion impositiva, arancelaria, etc. 

18) El Consul tor tambien hubiera podido proponer una organizc1<.:io1. 
exclusivarnente privada come las que ya existen en otros n~i
ses, pero ello hubiera side contra~roducente para las natura
les relaciones que, en la actualidad y en el estadio de desa
rrollo de Bolivia, deben existir entI·e los sectores publico y 
privado. Por otra parte, no seria conveniente repetir las 
experiencias de Brasil o de Colombia, donde existen organis
mos privados de norrnalizacion, pero que pese al reconocirnien
to oficial del Gobierno, tienPn conflictos y roces con los 
organisrnos of iciales responsables de la of icializacion de di
chas norrnas (ver Documento Anexo No. 43) CRECOMENDACIONES 
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Nos. B.3.1.c y B.3.1.d}. 

19) cualesquiera de estos otros ca~inos, organismo descentraliza
do u organismo privado, hubieran side mas simples porque no 
hubieran requerido ni "sensibilizaciones", ni 11 movilizacio
nes11 de ambas partes para buscar la "union" entre ellas. Es 
obvic que el Consulter eligio el camino mas dificil, perc 
come se explicara luego en el docu~en~o, ya se han obtenido 
pronunciamientos favorables de ambas partes. Solo falta que 
ellas inicien forr.ialmente el analisis del "coma" y para C!llo, 
coma se dijo antes, el Consulter ha elaborado los proyectos 
de documentos normativos que podrian ser considerados par las 
partes y que, logicamente, deberian ser ,,_nalizados primero 
desde el punto de vista del contenido, vale decir de la "sus
tancia", y luego desde el p . .mr.o de vista de la forma y de la 
terminologia. 

20) El Consulter desea hacer hin~apie nuevamente en que este es
tudio no es el primero que se efectua con recurses de la coo
peracion internacional para analizar la posibilidad de trans
formar la ex-DGNT ~n un organismo con flexibilidad de gestion 
operativa y financiera. En efecto, en el transcurso de los 
ultimas 15 anos, lJ consultores y expertos extran~eros que 
han venido a Bolivia para asesorar a :a ex-DGNT, se han pro
nunciado de la misma manera, es decir par la transformacion 
de la ex-DGNT en un organismo descentralizado. Por lo tanto, 
siendo el problema de la organizacion o status juridi=o de la 
ex-DGNT el tema mas dorninante, el Consulter ha dedicado la 
mayor parte de su tiempo a formular la recomendacion de im
plementacion concreta que, con el minima riesgo economico 
para el Estado, permitira completar el proceso de transfor
macion que ya se ha iniciado con la creacion de la DGSI. 

21) Por ultimo, si la modalidad propuesta no fuera aceptada, es 
probable que cada una de las partes, sector publico y sector 
privado, seguira su propio camino hasta que llegue una nueva 
11 oportunidad'1 para tratar de establecer la necesaria vincula
cion, ya que el sector privado es un usuario natural del sis
tema de NCCM. Y esta oportunidad se planteara seguramente con 
rapidez ya que Bolivia tiene varies desaf ios geopoliticos 
planteados. Logicamente, ~ara enfrentarlos con exito, la ex
periencia de otros paises y la propia politica gubernamental 
explicita de Bolivia, demuestran la imperiosa necesidad de la 
union entre ambos sectores, publico y privado, para poder 
asegurar el crecimiento del pais y el bienestar de su pobla
cion. 

* * * * * 
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Este Informe Final describe las acciones de sensibilizaci6n y 
de mctivaci6n en el sector empresario industridl con el fin de lo
grar su efec~iva y activa p~rticipaci6r1 en la organizaci6n y eje
~uc1or1 de las actividades d~ Uornalizaci6n T~cnica, Certificaci6n 
cl0 Calidad y Acreditarnienlo de I~horatorios dE Ensayos Industria
l-es (NCC1\) que, po: el m0m1?11to, sequn el marco legr\l existente en 
noli\'ia, csta11 a cilr'Jo, -=on <:"'.clusividild, de la ex- Direcci6n Ge
neral de Hormas y Tecnulogi<l, cuyas funciones hnn sido actu<llrnente 
absorbidas por la Direccion General de Servicios Industriales. 

Mjs allj de lo rnotivacicn~l, el Informe contiene los elemen
tos operacion~l~s p~r~ crear una asociaci6n de naturaleza privada 
y de car~cter mixto entr~ el !tICT, la CNI y la FEBOPI que, por en
cargo del rropio MICT dQsarrollaria actividades de promoci6n y de 
ejecuci6n Pn materia de NCCA. 

Tanto ]as experi~nci~s cxtr~njPra~, sobre todo la de Espafia, 
<!UC ha sido tornado roMo mod 0 1o por el grupo de empresarios y fun
c-ionar ios bolivi.-.nos q<1•~ l11n efcetuado un viaje de observacicn 
r·~ra conocer organismos similares de otros paise~, coma las del 
propio Consulter a11tor c1c e:.te Inform~, aconsejan adoptar el mode
l o de la <isoc ic1c iun mi xt:1 a1!il 1 ago al d~ Espafia y cuyns bases se 
pr-::.iponcn en p:,tc Informe. 

P:.ira CC'l!:!'Y:Hrl<ld de- ]Pctur:•, 0st~ Informe Fi.n::1l ha sido dividi
do en dos tom:Js: el prir.iero contiene el inforr.ie propiamente dicho 
d 0 l Consulter, las recorien;__1acion".'s para la acci6n y las documentos 
operacional~s p~r? natc>ri~l;~~r dict1~s recomendaciones; eJ segundo 
tomo cont iene documC>nto.s dc:.cr i pti vos de 1 as .:,re i0;1es C!Jmpl i das, y 
documC'ntos de rPfer~nci~ quP h~n snrvido para la el~boraci6n del 
Informe final: res'.i!.lrJp~s ck] r.i;"?rco legal de la NCCM en Bolivia, de 
Jos informe~ tec-r1icos de los funcion.:-irios y empresarios 1!ue ··iaja
ron al extr>d0r, del informe de un Consulter de la OllUD, '-{Ue y;i 
cstuv~ en Rnl ivia con un o~j~tivo si~iJar al del actual pr0yecto, 
elc. 

* * * * * 
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I. OBJETIVO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

I.l. OBJETIVO 

1. El objetivo de este proyecto de cooperaci6n tecnica, de 
acuerdo con el Documento aprobado el 19 de octubre de 1989, es el 
de "Ayudar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT) a 
definir un 11 centro independiente11 en Boli\tia que sea responsable 
de la politica nacional relativa al control de la calidad indus
trial, incluyendo los tres componentes ~iguientes: nor:nalizacion, 
ensayos o tests de laboratorio y metrologia". 

I.2. CONDICIONAMIENTOS SUPLEMENTARIOS 

2. Siempre de acuerdo con el Documento del Proyecto, con rela
ci6n a la participaci6n del sector privado se establece que: "Tan
to el Gobierno de Bolivia como la industria privada han expresado 
su profunda preocupaci6n por la situaci6n en que se encuentra la 
Direcci6n General de Normas y Tecnologia (DGNT), organizaci6n de
pendiente del MICT y responsable del desarrollo tecnol6gico y del 
control y de la implementaci6n de la normalizaci6n. En efecto, la 
DGNT no posee ni los recurses humanos, ni los materiales, ni los 
de infraestructura necesarios para satisfacer ni minimamente las 
tareas bajo su responsabilidad". 

3 ,, "El MICT encuentra que esta situacion es extremadamente cri
tica ya que al no disponerse de buenos controles de calidad para 
los bienes manufacturados localmente puede impedirse la implemen
taci6n de la NUEVA POLITICA ECC":lOMICA que esta centrada sabre el 
incremento de las exportaciones". 

~- "Per lo tanto, el MICT ha decidido recientemente convertir a 
la DGNT, tan pronto como sea posible, en un centro independiente 
con la participacion de la industria privada y del sector pliblico. 
El sector industrial privado esta de acuerdo con esta idea y esta 
pronto a participar en la creacion de este nuevo institute e in
clusive a participar en su financiamiento. De ahi. que se haya re
g-uerido la asistencia tecnica de la ONUDI en los aspectos normati
vos, administrativos y tecnicos del nuevo centre". 

I.3. COMPONENTES PRESUPUESTARIOS 

5. Siempre de acuerdo con el Documento del Proyecto, se estable
cieron dos modalidades de acci6n (o componentes del Proyecto) : 

a) dos viajes de estudio y observaci6n a organismos de "Normali
zaci6n Tecnica, Certificacion de Calidad, Metrologia y Acre
ditamiento de Laboratories de Ensayos Industriales (NCCM)" de 
otros paises durante dos semanas por parte de dos funciona
rios de la DGNT, un funcionario de la Federacion Boliviana de 
la Pequena Industria (FEBOPI) y dos ernpresarios de la Camara 
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Nacional de Industrias (CNI) a fin de observar sus respecti
vos funcionamientos, organizaciones y modalidades de acci6n: 

dos estadias iniciales de rorto plazo para relevar informa
c1on (del 10 de agosto al 8 de septiembre y del 6 al 23 de 
octubre de 1990) y rlos estadias finales para formulaci6n y 
propuesta de acciones (del 22 de noviembre al 22 de diciembre 
de 1990 y del 14 rt~ febrero al 13 de marzo de 1991), de un 
Consultor externo para evaluar la situaci6n imperante y para 
formular recomendaciones conducentes al logro del objetivo 
mencionado precedentemente. 

I.4. DESARROLLG DEL PROYECTO 

6. En el Documento Anexo No. 19 se describen las fases o activi
dades del proyecto formuladas por el Consulter al finalizar su se
gunda estauia en Boliva, en acuerdo con el equipo nacional de con
traparte compuesto por los representantes de las tres organizacio
nes locales ya mencionada~~ DGNT, CNI y FEBOPI. Tal como se men
cion6 precedentemente, estas tareas estu~ieron centradas sobre do: 
ejes: 

a) los viajes de observaci6n por parte de empresarios y funcio
narios bolivianos de los organismos locales de contraparte 
para visitar organismos de NCCM del exterior, y 

b) las reuniones del Consulter con empresarios y funcionarios 
bolivianos para: 1) identificar empresarios industriales 
interesados en participar activamente en las actividades de 
NCCM, y 2) obtener rr.anifestaciones y contribuciones explici
tas de apoyo por parte ~el sector empresario respecto de la 
realizacion de este proyecto. En el Documento Anexo No. 22 
se describen "Algunas de las caracteristicas que deberian 
reunir los empresarios convocables par~ anallzar la implemen
taci6n de un SISTEMA NACIONAL DE NCCM". 

7. Con base en: 

a) los conocimientos del Copsultor sobre buena parte de los orga
nismos de NCCM de la region latinoamericana y de la region eu
ropea; 

b) la Decision 180 dP la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) 
que crea y organiza el Sistema Andino de Normalizacion, Cer
tificaci6n de Calidad y Hormalizaci6n (SANCCM), del cual Bo
livia form~ p~rte coma p~is integrante de la JUNAC; y 

c) la conveniencia a~ conoc~r l~s experiencias y preparatives 
q11e tuvi~ron que adortnr Jos organismos de la region europea 
para poder homoqen~izar los procedimientos de NCCM y asi po-
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sibilitar la puesta en rnarcha a partir del lo. de enero de 
1993 del "Mercado Interior" con efectiva libertad de circula
c1on de bienes, capitales, personas y serv1c1os entre los 
paises signatarios de la Comunidad Economica Europea, 

se considero conveniente distribuir el tiempo de forma tal que se 
destinara una semana a visitar organismos de la region sudamerica
na y otra semana para la region europea. Asi, las visitas de las 
empresarios y funcionarios locales se organizaron de la siguiente 
forma: 

DELEGACION N~. 1: Integrada por: 

Ing. Bruno H. BUSTILLOS RUIZ, Director de la DGNT/MICT 

Ing. Alberto RODRIGUEZ, Director del Centro de Soldadura de la 
DGNT/MICT 

Ing. Julio ARCE MARTINEZ, Vice-Presidente Segundo de la Camara Na
cional de Industrias (CNI) 

Instituciones visitadas: 

LIMA: 

BOGOTA: 

MADRID: 

ITINTEC: INSTITUTO DE INVESTIGACION TECNOLOGICA INDUS
TRIAL Y DE NORMAS TECNICAS 

~CCM: CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD Y METROLOGIA 
ICONTEC: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS 

AENOR: 

RELE: 
CEM: 

ASOCIACION ESPANOLA DE NORMAL:ZACION Y CERTI
FICACION 
RED ESPANOLA DE LABORATORIOS DE ENSAYO 
CENTRO ESPANOL DE METROLOGIA 

RIO DE JANEIRO: 

INMETRO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZA
CION Y CALIDAD INDUSTRIAL 

DELEGACION No. 2: Integrada per: 

Ing. Hans ELSNER, Director de la CNI 

Lie. Antonio FRA?ZCO SOLIZ, Gerente de la FEDERACION BOLIVIANA DE 
LA PEQUENA INDUSTRIA (FEBOPI) 

Instituciones visitadas: 

CARACAS: SNM: SERVICIO NACIONAL DE METROLOGIA 
COVENIN: COMISION VENEZOLANA DE NORMAS INDUSTRIALES 

LONDRES: BSI: BRITISH STANDARD I~STITUTE 
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ASuClACIUH I::SPMIUl.A DE UOHHA Ll ZAClOU Y. CHfJ.'1-
Fl CACIOU 
Rl::D ESPl\f~OLl\ DE l..ABOl~'lOl<lu~ DE EUSJ..YO 
CEIJTl!O ESP/d~OL DE HE'fROLOG l A 

3. En los informes eJaborados por los viajeros, y en forma una
nime, se afirma que el modelo mas deseable pard Bolivia es ~l de 
una asociacion 11mixla" de caracleristicas privadas, entre el sec
tor empresario y el sector publico, tal como el que se aplica en 
las orqanizaciones espanolas AENOR y RELB. En el · ocumento Anexo 
Ho. 43, el Consul tor ha extra<.;tado los comentar j o~ mas rE:l eve:rnte::> 
extractados de dichos informes, lo::> que son suficitntemente elo
cuentes respecto de las actu~les inconvenientes de los orga11ismo5 
p~blicos y de las deseos de crear o~gdnizdcion~s privadas que se 
ocupen de las actividad&s de NCCM. 

9. Asimismo, las v iajcros h;lll expre~ado tamhi en su raconoci mi cn
to a la Oficina de la ONUOI en La Paz por la detallada y cuidadosc. 
preparac1on de sus itinerarios, contactos y ulojamientos, lo que 
les ha permitido aprovechar al ma.ximo el escaso tiempo disponible 
para la realizacion de sus viajEs. 

10. El modelo de organismo ptiblico descentralizado como exi~te en 
Brasil (INMETRO: Institute N~cional de Metrologia, Normalizacion y 
Calidad Industrial) y en Peru (ITINTEC: Instituto de Investigacion 
Tecnol6gica Ind\1strial y de Norm<.as Tecnicas) fue d~saconsejado par 
las dificultades financieras actuales y sabre todo, par las difi
cultades crecientes en arubos paise~ respecto de las posibiliJ&d~s 
de conseguir fondos para rnantener en forma "decorosa" las cstru~
turas estattlles dedicadas a las actividades cientif icas y tecnolo
gicas, entre las cuales se encuentran las de NCCM. En ~mLos pai
ses, las funcionarios locales entrevista..los ma11ifestarcn :>us dc
seos de procurar la participaci6n directa dcl sector industrial ~n 
sus instituciones, para asi tener mayores probabilidades de cons~ 
guir fondos para las misrnos. En arabos casos, s~ tr~ta de i1l~L~L~
ciones publicas dotadas de importantes equip.amie11Los tecnicos y 
con grandes dotaciones de recurses humanos biE:n calificados, l>8n, 
con presupuestos pl1blicos in~~uficientes. De <Jhi la neces.ida;l ".h~ 
estrechar vinculos con s\1~ posi~lcs clientes del sector productiv0 
industrial, a fin de conscg11ir recurses genuinos ~ediante la prc3-
tacion de su::> servicius. 

11. En Venezuela sc pudo ob~ccvdr un modclo inlerm~dio. El Mi11is
terio de Fomento !:.:conomic.:o manLit.;ne dos org<1nizJcioncs ceutr<1liZd
da5: la COVENIN (Comi9i6n Vehezolana de Normas Induslriales) y ~l 
SNM (Servicio Naciohal de Melrologia). Ambas organizaciones di5po
nen de "Fondos" (unn para Normdlizaci6n denominado FONDONORM~ y 
otro para Mc-:trol og 1 a dcnmainado ~·otmo DE DESARROLI.O Mt:TROLOGICO) 
que son estructura~ juridicas de naturaleza privada, pero ~mi~
tas", parale::las al funcio11;:.rndc11tu intr in~eco de la COVEIHU y dt:l 
SNM, y cuya funci6n es l~ de ~fcctu~r la gestiOn de las fnndos 
recaudados y recibidos por ambas instiluciones. 
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12. Dichas Fondos, creados conjunta=ente por el Ministrc de Fo
mento, por empresarios y par profesionales vinculados a las res
pecti vas ten1aticas, solo sirven para el 11 manej o" de los fondos 
originados por la prestacion de servicios tecnicos efectuados por 
dichas organizaciones centralizadas. Por lo tanto, esta modalidad 
no es mas que un subterfugio administrativo-finar.ciero para que la 
recaudacion de ambas organizaciones no ingrese al Tasoro Nacional 
de Venezuela, y consecuentemente pueda ser 11 administrada 11 directa
mente por dichas organizaciones. En tal scntido, seria mas loqico 
que dichas orqanizaciones centra!izadas fuesen transformadas sea 
en instituciones descentralizadas con plena autonomia y autarc;uia 
para la qestion de sus fondos, sea en asociaciones "mixtas" como 
la que se propone en este Informe para Bolivia. 

13. Un aspecto adicional y muy importante para el analisis insti
tucional o estructural, pudo ser observado en Brasil y en Colom
bia. En ambos paises se ha constatado lo siguiente: 

a) existen organizaciones ~e naturaleza privada que formulan las 
normas tecnicas y que son reconocidas por la ISO ("Interna
tional organization for Standardization) como sus miembros 
correspondientes en dichos paises: son la ABNT en Brasil y el 
ICONTEC en Color.tbia; 

b) existen tambien organismos publicos responsables de la ofi
cializacion de aquellas normas que deben tener estado obliga
torio: el INMETRO de Brasil y la SIC (Superintendencia de In
dustria y Comercio) de Colomtia; 

c) come consecuencja de esa aparente duplicacion de funciones, 
existen cor.flictos de competencia y de relacionamiento entre 
las institu=iones de un rnismo pais. 

14. En tal sentido, no seria deseable que en Bolivia se repiti~
sen situaciones similares a las indicadas precedentemente, maxirne 
que "casi todo esta por hacerse" y que nc hay muches recurses ni 
f inancieros ni humanos disponibles come para ser rnalgastados 
duplicando funciones y creando rencillas institucionales. Por lo 
tanto, s~ria logico que el MICT conservara la forrnulacion y el 
seguimiento de las politicas nacionales en rnateria de NCCM, y que 
la nueva asociacion "mixta" ejecutara todas las tareas inherentes 
a la promocion y ejecu~ion de aquellas que le serian encargadas 
por la DGSI CRECOMEND~CIONES Nos. B.3.1.c. y B.3.1.d). 

I.4.b. Reuniones de con~ulta y acciones para materializar l~ 
participacion activa del sector privado 

15. Oesde el comienzo de la mision, el Consulter plantc6 la nece
sidad de identificar lideres del sector empresario inte~esados en 
las ac~ividades de NCCM, sea pc~que tuviesen necesidades inmedia
tas o potenciales de dichos servicios para sus actividades produc
tivas (ver Documento Anexo No. 22), sea po~que estuviese~ filoso-



- 18 -

f icamente interesados ~n estas actividades come parte de las acti
vidades cientificas y tecnol6gicas condu~entes a la mejora tecno-
16gica y productiva de las actividades industriales (ver Documento 
1.nexo No. St) . 

16. De ahi que el Consulter haya dedicado la mayor parte de s~ 
tiempo durante sus dos primeras estadias en Bolivia. nc tanto a 
conversar con los funcionarios de la DGNT/MICT o c efectuar el 
diagn6stico cuantificado de la situac16n de la NCCH ~n Bolivia o a 
consultar los documentos legales, nonnativos o reglamentarios de 
las actividades a =argo de la PGNT/MICT, sino fundamentalmente a 
entrevistarse con los funcionarios de: 

a) las organizaciones empresariales (CEPB, CNI, FEBOPI, INASET, 
etc.), para poder conversar con los empresarios e iniciar la 
tarea de "sensibilizacion" en materia de NCCH; 

b) las organizaciones publ ~.::as (DICOKEX, INBOPIA, INPEX) sucep
tihles de requerir coof ~ac~on en el area de NCCH para sus 
diferentes programas operacionales; y 

c) los proyectos especiales a cargo de las agencias del Sistema 
de las Naciones Unidas (OSP/PNUD: Of icina de Servicios para 
Proyectos y PPI/ONIDO: Programa de Promoci6n de Inversiones) 
que son responsables de sendos mecanis~os sumamente importan
tes para el area de NCCM: las conpras del Gobierno y las de 
sus diferentes organizaciones, corporaciones y empresas, por 
un lado, y los proyectos de inversiones 1 la mayor parte de 
los cuales incluyen mercacos exportadores promisorios, por el 
otro {RECOKENDACION No. B.7.1). 

17. En los Documentos Anexo~ Nos. 09 y 20 se detallan las reunio
nes mantenidas per el Consulter durante sus dos primeras estadias 
y los nombres de los participantes a las mismas; en los Documentos 
Anexos A y B constan los modelos de cartas utilizadas por la CHI y 
por la DGNT para co~vocar a dic~as reuniones. 

18. La conclusion acerca de estas reuniones, en opinion del Con
sul tor, era que toda·; ia fal taban acciones de 11sensibilizacion" sa
bre la importancia de la NCCM come motor del desarrollo tecnol6gi
co y de las mejoras de productividad; dichas acciones de sensibi
lizaci6n debieron :naber sido realizadas por las organizaciones 
gremiaies empresarias de contraparte (CNI y FEBOPI fundame~talmen
te), ya que estas constituyen el primer eslab6n de la cadena de 
comunicaciones con el sector empresario al que habia que llegar 
para identificar a los emprezarios con caracteristicas de lideraz
go (ver Docwuento Anexo No. 22) CRECOMENDACIONES Nos. B.4.1.a a 
B.4.1.c). 

19. Durante la tercera estadia, y como consecuencia basicamente 
de las reuniones informativas propiciadas por los empresarios y 
por los funcionarios que habian ef ectuado los viajes de observa
ci6n al exterior, fue posible identificar un mayor interes por 
parte del sector privado por participar de este Proyecto. Es asi, 
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como a prlncipios del mes de diciembre, tanto la Caaara Nacional 
de Ind~strias (CNI) come la Federacion Boliviana de la Pequena 
Industr~~ (FEBOPI), organismos de contraparte de este proyecto, 
manifes~aron explicitamente su respectivo interes en participar en 
la reestruct11raci6n de la DGNT y en ~ropulsar la creacion de una 
as~ciacion "mixta" con el Gobierno. Lo hicieron mediante sendas 
cartas remitidas al HICT (ver Documentos Anexos Dy E). 

20. Por otra parte, despues del envio de dichas cartas, la CHI y 
la FEBOPI propiciaron conjuntamente un Proyecto de Acta de Inten
cion (ver Docu.ento Allexo No. 31.b) a ser firmado con el HICT por 
el que se declaraba la voluntad de constituir dicha asociacion 
mixta; lamentablemente, la firma de dicha acta no lleg6 a concre
tarse. Pero su modelo podria ser de utilidad en caso que ias re
comendaciones de este Informe Final fuesen aceptadas (RECOHENDA
CION No. B.2.2). 

II. MARCO POLITICO: SU RELACION CON LAS ACTIVIDADES DE NCCM 

II.l. El ACTA DE LA PAZ Y EL G20PO ANDINO 

21. Las actividades de Normalizacion Tecnica, Certificacion de 
Calidad, Acreditamiento de Laboratories de Ensayos Industriales y 
Metrologia (NCCM) tienen estrecha relacion con el devenir economi
c~ de la industria boliviana, maxime a raiz de la reciente firma, 
el pasado 30 de noviembre, del ACTA DE LA PAZ entre los Presiden
tes de los cinco paises inteqrantes del Grupo Andino. Dicha ACTA 
estal>lece el compromiso de profundizar el proceso de inteqracion 
suhreqional y, en particular, adelantar la conformacion de la Zona 
de Libre comercio al 31 de ~iciembre de 1991. 

22. La firma de este Acta, durante la realizaci6n de la tercera 
estadia del Consulter, fue aprovechada por este para tratar de 
profundizar la "sensibilizaci6n" sobre la importancia de las acti
vidades de NCCM en la futura integracion subregional. Para ello, 
se envi6 el Documento Anexo No. 27b "La inteqracion industrial en 
el Grupo Andino: La contribucion de la Normalizacion Tecnica y la 
Certificacion de calidad" al Ministro de Industria, Comercio y Tu
rismo y a los Presidentes de la CNI y de la FEBOPI. 

23. Del Documento que contiene el ACTA DE LA PAZ conviene desta
car y extractar que los Presidentes decidieron "adelantar el pro
ceso de armonizacion de politicas econ6ffiicas, de integraci6n fisi
ca y de integracion fronteriza, de desarrollo agropecuario, de li
beraci6n de la circulaci6n de capitales, servicios y personas, to
do ello, en un contexto de acciones ~onjuntas para modernizar el 
aparato productive y el acervo tecnol6gico andinos, a fin de ele
var la competitividad internacional de la subregion y facilitar su 
articulaci6n dinamica con la economia m·Jndial". 

24. Si bien el Acta de La Paz no establece ninguna menc1on expli
cita respecto de la armonizacion de las normas tecnicas y de la 
homologaci6n de los procedimientos de certif icaci6n de calidad, es 
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obvio que el deseo de establecer un Mercado Ccmur. Andir:o ("e::>po.cio 
sin fronteras interiores, en el que estara garant~zada la libre 
circulacion de mercancl.,\s, personas, servicios y capitales", segti.n 
la def inicion adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas) 
implicara la progresiva elimina=ion de los obstaculos tecnicos (y 
de los sobrecostos economicos) que se opongan al logro d~ dicho 
objetivo. 

25. En aras de lograr no solo la integracion economica y comer
cial sino tambien la adecuada integracion industrial, los paises 
del Grupo Andino deberan convocar con suficiente anticipacion a 
los sectores eapresarios y a los qrupos tecnicos para elaborar los 
cronoqraaas tendientes a la armonizacion de las normas tecnicas y 
a la homoloqacion de los procedimientos de certificacion de cali
dad CRECCMENDACIOH Ho. B.4.2). De lo contrario, los sectores in
dustriales de la Subreqion Andina podrian estar en inferioridad de 
condiciones respecto de los extra-andinos. 

26. En el D~caaento Anexo Ho. 27.b se hace mencion a la experien
cia de la Comunidad Economica Europea er. esta materia, y a las 
acciones que deberian adoptarse en el marco de la Junta del Acuer
do de Cartagena, sobre todo, dando participacion directa y activa 
al eapresariado, ya qua este es el directo destinatario de todas 
las disposiciones que se adopten al respecto. 

27. Seria altaaente deseable qua las orqanizaciones empresariales 
industriales bolivianas incentivaran el uso de elementos tecnicos 
de normalizacion y de asequramiento de la calidad entre sus aso
ciados a tin de contribuir a mejorar el posicionamiento de mercado 
de la industria boliviana para que esta pueda lleqar en tiempo y 
en forma a la cita del 31 de diciem.bre de 1991 CRECOKENDACIOH Ho. 
B.4.1). 

II.2. POLITICA OFICIAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL Y PARTICIPA
CIOH DEL SECTOR PRIVADO 

28. Para su explicacion e interpretaci6n, nada mejor que referir
se al Resumen Ejecutivo del do~umento con los "LINEAMIEHTOS PARA 
UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL" presentado oficialmente 
per el Gobierno de Bolivia en el marco del "Encuen~ro de Alto Ni
vel sobre Oesarrollo Industrial y Tecnologico de Bolivia" realiza
do en la ciudad de La Paz el 17 de agosto de 1990. 

29. En dicho Resumen Ejecutivo, cuya version completa c:onsta como 
Documento Anexo No. 39, el Consultor ha resaltado en negrita aque
llas frases o parrafos que sirven de base politica para la pro
puesta institucional efect~ada en este documento, que basicamente 
propicia la realizacion de algunas actividades de NCCK por parte 
de una asociacion privada ''mixta" y asi contribuir a "achicar el 
Estado", sin que por ello, se descuide la supervision de las fun
ciones asignadas, ya que el MICT participara de la Junta Directiva 
de la nueva asociacion. 
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JO. Alqunos de esos p~rrafos o frase~ son los siguientes: 

"La falta da coordinaci6n entre ~l sector privado y el Estado, el 
avance de este en multiples actividades industriales donde result6 
ineficiente, el reduci<l~ me~cado local alimentado en parte por el 
contrabando y l& :u~apacid~~ exportadora, llevaron a la existencia 
de una industria dPhil que requiere de r.ambios estructurales, re
conversion y modernizacion". 

"Para ello llevo a cabo una serie de reformas: la redefinici6n de 
roles del Estado y del sector privado, la apertura del comercio 
exterior ••• " 

"Esto a traves de un mayor desarrollo de la activi~ad privada y 
una mayor eficiencia en la administraci6n del Estado". 

11 ••• se reestructuraran las empresas publicas para que produzcan 
snperavits, promoviendo la participaci6n privada en alqunas de 
ell as••. 

••se racionalizari el gasto de las instituciones publicas, ••• 11 

"Dentro del concepto de "acbicar el Estado para hacer crecer el 
pais•• el gobierno encar6 un Proc~so de Racionalizacion de Empresas 
Publicas". 

"Esta proceso tendra como objetivo a la br~vedad y dentro del 
marco legal vigente privatizar las empresas de capital mixto11 • 

•·se est~ preparando el marco legal para que todas las empresas 
puedan ser transferidas al sector privado mediante procesos de al
quiler, contrato, de administraci6n, formaci6n de sociedades mix
tas, o de riesgo compartido, o la venta total de activos o accio
nes de esas emprcsas 11 • 

"Es el pilar mas debil. Es tal, que la promoci6n de export~cio
nes, mas que dificultades para conseguir mercados, las tuvo para 
apoyar el desarrollo de los productos para que sean aptos para 
,,cceder a los mercados". 

'"La mayor debilidad tecnol69ica es la falta de servic'~s tecnicos, 
da1o que no existen instituciones que brinden asist~ncia para su
~~rar problemas de producci0n en planla ni de calidad. En cuanto a 
esta, la dcbilidad r.sta en toda la cadena que va desde la normali
zaci on, a la c~pacidad de mPair y certificar la calidad de lo pro
<lucido". 

" ..• incorror~r en l~ nueva e~tructura or9anica del MICT mecanismos 
dP. concnrlaci6n uperativa con las instiluciones representativas 
d~l sector privado: c~maras Nacionales de Industrla, Comercio, Ex
rorta~ore~, n;nftcional~~, Pequcna Jndustrift, ~rtesania y de Turis
mo". 
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"Ref orzamiento y reestructuracion de la Direccion General de 
Normas y Tecnol:>qia para su reconversion en un Instituto11 • 

III. LA SITUACION Y LAS PERSPECTIVAS OE LA NCCM EN BOLIVIA 

III.l. MARCO LEGAL 

31. Las actividades oficiales comprendidas dentro de la "Normali
zac1on Tecnica, Certificacion de Calidad y Metrologia (NCCM)" es
tan centralizadas en el Ministerio de Industria, Comercio y Turis
mo (MICT) por intermedio de la ex-Direcci6n General de Normas y 
Tecnologia (DGNT), hoy Direccion General de Servicios Industriales 
(DGSI). En efecto, en virtud de! Decreto Supremo No. 12.309 del 
17 de marzo de 1975, "corresponde al MICT per intermedio de la 
DGNT la planif icacion, organizacion, coordinacion, reglamentacion, 
ejecuci6n y control de los planes de Normalizacion, Metrologia y 
Control de Calidad a desarrollarse en el pai~". 

32. Un detalle mas complete de las disposiciones legales y de las 
funciones atribuidas a la ex-DGNT relativas a la Normalizacion 
Tecnica y a la certificacion cie Calidad, constan en el Oocumento 
Anexo No. 53. En particular conviene resaltar que per ese mismo 
Decreto supremo, la DGNT tiene a su cargo y con caracter de exclu
sividad un conjunto de funciones destinadas a normar las activida
des de NCCM en el pais. Obviamente, convendra que este marco legal 
sea ajustado de acuerdo con la reciente reestructuracion del MICT 
que elimin6 a la DGNT y la sustituyo por la DGSI CRECOMENDACION 
No. B.3.l.c). Por otra parte convendra tambien modernizar una ley 
que data de la decada de los anos 70 caracterizable por su espi
ri tu altamente estatizante y excesivamente controlador, que con
trasta notablemente con los aires de liber-:ad P-conomica y comer
cial del actual periodo gubernamental. 

33. La nueva estructura de la Direccion General de Servicios In
dustriales (OGSI), aun no ha sido publicada, pero con base en las 
informaciones transmitidas per su Director, puede decirse que con
tara con tres Departamentos, uno de ellos sera el de Industria, 
que ter.ia nivel de Direccion antes de la actual reestructuracion, 
y del cual dependeran las Divisiones de: Laboratories, Normaliz·a
cion y Calidad, y Propiedad Industrial. De esta forma, han quedado 
mucho mas concentradas las actjvidades de la ex-DGNT y mucho mas 
acordes con la escasa dotacion de su personal. En la planilla del 
Documento Anexo No. 36 consta la nomina y funciones del personal 
de la ex-DGNT al 30 de r.oviembre de 1990. 

III.2. SITUACION DE LA ex-DGNT Y PERSPECTIVAS 

III.2.a. Sus funciones 

34. Segun los textos legales, las funciones a cargo de la ex-OGNT 
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se concentraban en seis (6) areas: 

a) normalizacion tecnica 
b) certificaci6n de calidad (otorgamiento de Sellos, Marcas y 

Certificaciones de conformidad para lotes) 
c) metrologia industrial, cient1fica y legal 
d) registro de la propiedad industrial (marcas, patentes, y con

tratos de transferencia de tecnologia) 
e) 3ervicio de informaci6~1 tecnica a la industria (SITI) 
f) desarrollo tecnol6gico 

35. Un diagn6stico m~y complete de la situaci6n de la ex-DGN'l' fue 
realizado en 1986 por un Consulter de la ONUDI, el Ing. Felipe 
URRESTA (actual Director del Institute Ecuatoriano de Normaliza
ci6n), quien estuvo en Bolivia en el marco del Programa de "Asis
tencia Integral a la Industria de Bolivia" (DP/BOL/82/004) con el 
fin de efectuar un "Diagn6stico de la DGN'l' para su transfor111aci6n 
en una Instituci6n de gesti6n descentralizada". 

36. Un resumen de las conclusiones y recomendaciones formuladas 
por el Ing. URRESTA consta en el Documento ADexo No. 50.c. Algunas 
de sus observaciones relativas a las necesidades y a las def icien
cias en calidad, normalizaci6n y metrologia son todavia de actua
lidad. Otras referidas a la necesidad de racionalizar el organi
grama y las funciones de la ex-DGN'l' ya habian sido solucionadas 
antes de agosto de 1990 (fecha de la primera estadia del Consulter 
autor de este Informe). Otras ban sido resueltas con la ultima 
reestructuraci6n ministerial de f ebrero de este ano que di6 lugar 
a la absorci6n por la actual DGSI de las funciones que tenia la 
ex-DGN'l'. 

37. Las dctividades que en realidad desarrollaba la ex-DGNT se 
centraban fundamentalmente en: normalizacion, analisis de calidad, 
propiedad industrial y algo de metrologid legal; la actividad del 
SITI era muy escasa y la de desarrollo tecnologico era casi irre
levante. La nueva estructuracion del MICT, en lo que a la NCCM se 
refiere, representa mucho mas cabalmente la realidad antes mencio
nada. 

38. Desde el punto de vista tecnico, las actividades de NCCH que 
desarrolla la ex-DGNT se originan en tres lineas de demandas: 

a) las de caracter normative que se originan por la participa
c1on de Bolivia en el Sistema Andino de NCCH, y par las de
mandas de los sectores p~oductivos de Bolivia, 

b) las de caracter experimental que se originan en los usuarios 
locales que requieren ensayos de laboratories, certif5.cados 
de conf ormidad con normas o con determinadas especii' icac.i.oncs 
tecnicas, y 

c) las de caracter fiscalista, propias de la metrologia legal, 
originadas en campanas de verif icacion de inst -:umer:tos de mt:·
dici6n utilizados en el fraccionamiento de bit!nes de consumo 
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masivo: balanzas, metros, bombas volumetricas, etc. 

III.2.b. Bu orqanizaci6n iuridica y las opciones para su 
mejor desempeno 

39. Por recomendacion de la ISO ("International Organization for 
standardization") conviene que las funciones de Normalizaci6n Tec
nica, Certificaci6n de Calidad y Acreditamiento de Laboratories de 
Ensayos Industriales esten a cargo de organizaciones r.o lucrati
vas, preferentemente mixtas (es decir, en las que participen los 
sectores pullico y privado), y que sean ampliamente democratizadas 
come para que sus decisiones favorezcan en primer lugar a la gran 
masa de consumidores y usuarios del pais. 

40. En la mayoria de los paises de mayor desarrollo relative, o 
sea en los mas industcializados, estas funciones fueron desde sus 
oriqenes ejercidas y desarrolladas oriqinariamente por organiza
ciones privadas de bien publico, financiadas con las contribucio
nes (cuotas de adhesion) de las empresas productivas. En cambio, 
en los paises de menor grado de desarrollo relative, ante la falta 
de interes per parte de las empresas productivas privadas per 
crear esta clase de organizaciones, ban debido ser los Estados 
quienes ban creado organizaciones gubernamentales ad-hoc; son los 
casos de la DGNT en Bolivia, del ICONTEC en Colombia o del INEN en 
Ecuador. 

41. Para complementar la informaci6n sabre la organizac1on juri
dica de las entidades nacionales de NCCM, resulta interesante re
currir al cuadro del Documento Anexo No. 51.c, elaborado a partir 
del Documento de la ISO sabre sus "Committee Members (4th. edit
ion, 1982)", que suministra informacion sabre los organismos mas 
representatives de normalizaci6n. En dicho cuadro solo se han con
siderado los organismos de 39 paises divididos en dos grupos: los 
treinta principales exportadores mundiales y nueve de America del 
Sud. 

42. En dicho cuadro se indican la organizac1on juridica y el 
porcentaje que representa la ayuda gubernamental (subsidio) que 
recibe dentro de su presupuesto. Si de los 30 principales paises 
exportadores, solo se consideran aquellos sobre los que el cuadro 
suministra dates para la comparaci6n, se puede deducir que: 

6 son unidades centralizadas de la Administraci6n (p. ej. 
Direcciones o Departamentos de un Ministerio) 

5 son instituciones publicas descentralizadas o aut6nomas 

12 son asociaciones civiles privadas, reconocidas y apoya
das f inancieramente por los respectivos gobiernos 

3 son entidades privadas, reconocidas por el gobierno, 
pero que no reciben ayuda f inanciera del Gobierno 
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43. Si solo se consideraran las paises d~ Europa Occidental, 
Australia, Canada, Corea del Sur, Estados Unidos, Jap6n, Malasia y 
singapur, es decir las paises considarados coma industrializados, 
se tienen las siguientes cifras: 

3 son unidades centralizadas de la Administraci6n 

4 son instituciones publicas descentralizadas o autonomas 

10 son asociaciones civiles privadas, reconocidas y apoya
das f inancieramente par los respectivos gobiernos 

3 son entidades privadas, reconocidas par el gobierno, 
pero que no reciben ayuda financiera del Gobierno 

44. En ambos cases, hay una ventaja numerica de las asociaciones 
privadas frente a las organismos pUblicos. 

45. Con respecto a la ayuda 
pri~adas, la ayuda no supera 50 
reciben solo el 35 %. 

gubernamental, en las asociaciones 
% (Espana) y muchas de ellas 

46. Son datos importantes a tener en cuenta para la evaluacion 
de la propuesta qua se efectua e~ este Informe Final. 

47. En el case particular de Bolivia, la falta de interes tanto 
del sector pUblico como del sector privado por las actividades de 
NCCM, impacto negativamente sabre la DGNT que no pudc mantener una 
politica de continuidad y fortalecimiento indispensable para tener 
la necesaria credibilidad ante sus usuarios. Esto se tradujo en 
muy bajos salaries para su personal y minimas perspectivas de pro
greso dentro del organismo. A ello deb~ agregarse la alta vulnera
bilidad y rotacion de su Direccion respecto de las ~ambios de las 
equipos gobernantes. Baste decir que en el transcurso de la vida 
de la DGNT, desde 1971 hasta 1990, no menos de J2 personas han 
ocupado el cargo de Director General, lo cual no constituye un 
buen indicador de conf iabilidad para una organizacion de caracte
risticas tecnicas, donde la continuidad y la permanente actualiza
cion de su personal son simbolos explicitos de progreso y fortale
cimiento. 

48. De ahi que las sucesivas Direcciones de la ez-DGNT se hayan 
preocupado permanentemente por tratar de disenar esquemas de f i
nanciamiento que permitiesen obtener el "n1anejo o administracion" 
de los fondos que se pudiesen generar por la prestacion de servi
cios. Una de las posibilidades mas concretas era la de transformar 
a la ex-DGNT en una organizacion descentralizada con autonomia y 
autarquia financiera. 

49. Coincidentemente con esta preocupacion,· tambien se han expre
sado en el rnismo sentido los sucesivos consultores y expertos ex
tranjeros que han venido a Bolivia, dentro de programas de coope
rac1on y asistencia tecnica, para asesorar a la ez-DGNT respecto 
de su posible transformacion en un ente autonomo y autarquico. 
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50. Conviene mencionar seguidamente a los sucesivos expertos y 
consultores que colaboraron en la ex-DGNT, asi como sus informes 
de mision, y que se pronunciaron en todos los cases a favor de 
transformarla en institute descentralizado (FUENTE: informe del 
Ing. URRESTA (1986) ya mencionado anteriormente): 

1) Aiit KUMAR GUPTA (1976): "Plan Quinquenal DGNT 1976 - 1980" 
2) Isaias FLIT STERN (1976): "Proyecto de Transformacion de la 

DGNT en Institute" 
3) Fernando CHAPARRO (1977): "Infonne de la Misi6n de Asistencia 

Tecnica" 
4) Roberto MARTINEZ NOGUEIRA (1977j: "Informe de la Misi6n de 

Asistencia Tecnica" 
5) Luis Javier JARAMILLO (1979): "La Transferencia de Tecnologia 

en Bolivia" 
6) Raul PENAHERRERA (1983): "Bases para lograr un Desarrollo 

Industrial acorde con la Realidad Socio-Econ6mica de Bolivia" 
7) Felipe URRESTA ( 1983) : :•Normalizacion, Metrologia y Control 

de Calidad" 
8) Galo MONTANO (1985): "Informe sobre la situaci6n del Sector 

Industrial en el Marco de la Nueva Politica Economica" 
9) Felipe URRESTA (1986): "Diagn6stico de la DGNT para fines de 

transformaci6n en una Institucion de Gesti6n Descentralizada" 

51. En todos estos informes, sus autores recomiendan la creaci6n 
de un Institute con autonomia de gesti6n para desarrollar eficaz
mente las tareas cientifico-tecnologicas encomendadas a la DGNT. 

52. No esta demas indicar entonces que el autor de este Informe 
Final es el decimo consult~r o experto qua concurre a Bolivia con 
un proposito identico o similar: ayudar a crear un organismo inde
pendiente que se encargue de las tareas de NCCM. Esto puede lo
grarse siguiendo, por lo menos, dos caminos diferentes, que obvia
mente desembocan en dos organizaciones juridicamente distintas: 

a) creando un institute descentralizado, bajo tuici6n del MICT, 
tipo INPEX (Institute Nacional de Promocion de Exportaciones) 
o INBOPIA (Institute Boliviano de Pequena Industria y Artesa
nia), por solo citar dos organismos del misrno MICT; o 

b) creando una asociaci6n o una fundaci6n, de naturaleza juridi
ca privada, Ce caracter "~ixto, en la cual participen tanto 
el Gobierno come el sector industrial privado, y sobre la 
cual, con base en algunas consultas efectuadas, no se cree 
que existan antecedentes en el pais. 

53. A estas rnodificaciones de organizacion juridica, habr1a que 
agregar la opcion de rnantener los servicios de la ex-DGNT dentro 
de una unidad centralizada, por ejernplo la DGSI, pero adscribien
dole un FONDO, en forrna analoga al esquerna de Venezuela anterior
me~te descripto, mediante el cual se pudieran administrar los re
curses f inancieros que se lograsen por la prestaci6n de los servi
cios de NCCM (ver Documento Anexo No. 56). 
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54. Cada una de estas tres opciones, da lugar a distintos grados 
de flexibilidad y agilidad para la administraci6n de los recursos 
financieros. Desde el punto de vista de la liberalidad en el uso 
de los recurses, la opci6n de la asociacion privada es la mas con
veniente pues tiene menos controles ("burocracia"). Desde el punto 
de vista del reconocimiento y aceptacion, par parte de los usua
rios y de los organismos similares del exterior, de sus productos 
(normas, sellos, certificaciones, acreditamientos, homologaciones, 
etc.), yen tanto yen cuanto no existan organizaciones privadas 
que cumpliendo estas funciones sean reconocidas internacionalmen
te, es conveniente que el gobierno forme parte de la organizacion, 
puesto que a los ojos de muches usuarios, la presencia del gobier
no puede "dar mayor transparencia, mayor neutralidad, mayor justi
cia, etc.". 

55. Par otra parte, el Gobierno debe siempre reservarse las fun
ciones y facultades propias de la autoridad que organiza o arbitra 
a las fuerzas de la sociedad para garantizar el cumplimiento de 
las leyes y la proteccion de los mas debiles y desposeidos, funda
mentalmente en las areas vinculadas a la seguridad del Estado y de 
sus habitantes y a la proteccion del medic ambiente, de la salud y 
de la calidad de vida de su poblacion. Por lo tanto, aunque se le 
asignen funciones a una organizacion que este juridicamente situa
da fuera de la Administracion Publica, igualmente convendra que 
queden en el MICT las funciones de formulacion y sequimiento de 
las politicas nacionales en las areas indicadas (RECOMENDACIONES 
Nos. B.3.1.a, B.3.1.c y B.3.1.d). 

56. De las consultas realizadas por el Consulter con el sector 
empresarial privado (CNI y FEBOPI), se puede decir que la opcion 
de la asociacion "mixta" de naturaleza juridica es la mas viable y 
que la alternativa del institute jescentralizado suscita un muy 
minima interes en el sector privado. 

57. Si las funciones de normalizacion y certificaci6n de calidad 
(N+C), fuesen asignadas a una nueva asociac1on "mixta", la DGSI 
mantendria, per lo menos, las siguientes funciones: 

- declarar la obligatoriedad de determinadas normas relativas 
a la preservaci6n de la salud publica, de la seguridad y 
del medic arnbiente; 

- supervisar el ctorgamiento de sellos, rnarcas, certificacio-
nes de calidad, y acreditamientos de laboratories; 

- asegurar el funcionamiento del SIT!; 
- realizar ensayos de laboratorio; 
- prestar servicios de metrologia industrial, cientifica y 

legal, aunque la ejecucion de esta ultima seria deseable 
que fuese transferida a las alcaldias, conservando la DGSI 
las funciones de supervision general y de capacitacion de 
los funcionarios que deberan ejecutar dichas tareas (RECO
MENDACION No. C.1.2). 
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III.2.c. Posibles resistencias a los cambios 

58. La creacion de una nueva entidad depende fuertemente de las 
intenciones de sus creadores y de las reacciones del contexto que 
la rodea. En efecto, la "resistencia al ca:mbio" y el "temor a las 
innovaciones y modificaciones" son universales. Por lo tanto, es 
posible que el eventual encargo de funciones al sector privado ge
nere inquietudes de todo tipo, desde el despertar de expectativas 
por parte de aquellos que aspiran a formar parte de la nueva enti
dad, hasta las mortif icaciones de aquellos otros que no serian 
convocados para ello. 

59. A esta situaci6n "pasional" hay que anadirle otros ingredien
tes de mayor complejidad 11 psicologica 11 que podrian ser minimizados 
con una adecuada "politica de comunicaciones" propulsada desde el 
propio KICT (RECOMENDACION No. B.3.1.e). 

a) la resistencia de aquellos ciudadanos y partidos politicos 
que, todavia imb11idos de una fuerte mentalidad o cultura es
tatizante, no desean que el Gobierno ceda, transfiera o en
cargue funciones al sector privado, 

b) el temor de los propios funcionarios del gobierno, que aunque 
convencidos de la necesidad de efectuar dicha cesi6n, podrian 
no soportar la reaccion adversa de la "opinion pti.blica", y 
podrian volverse en contra de la asignacion de funciones a 
una asociacion de caracter privado, aunque sea "mixta"; 

c) el relativamente escaso conocimiento intrinseco existente en 
el sector empresario boliviano sabre los actividades de nor
malizacion, certificaci6n de calidad y acreditamiento de la
boratories para ensayos industriales, lo cual dificulta la 
constit~ci6n de una "masa critica" en el sector industrial: 
pero esta carencia inicial se solucionaria con la participa
cion activa de algunos funcionarios de la DGSI que, siendo 
conocedores de esas tematicas, prestarian funciones en la 
nueva asociacion (ver Documentos Anezos No. 31.b y 37.c; 

d) el es~aso interes del sector empresario en participar en el 
f inanciamiento de dicha organizaci6n debido a la escasa dis
ponibilidad de dates cuantitativos sabre el accionar de las 
organizaciones de otros paises que trabajan en estas temati
cas come para valorizar adecuadamente los posibles ingresos y 
egresos de la probable organizacion que se dedicaria a las 
actividades de normalizacion y de calidad come la que se esta 
recomendando. 

60. Como se dijo en el prologo, la transformacion de tales esque
mas "estatistas o estatizantes'' hacia sociedades con politicas 
explicitas de apoyo al desarrollo y a la activa participacion del 
sector privado, no es una tarea facil ni para el gobiP-rno, ni para 
sus funcionarios ni para aquellos que subsisten en base a dicho 
esquema, ya que el trasfondo ideologico e ideosincratico es muy 
profundo, per tratarse en realidad de modificar un patron cultural 
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muy arraigado en la sociedad: el del "Estado paternalista". Conse
cuentemente, para lograr esa transformacion se requiere ruucho 
"tiempo", mucha docencia, mucho esfuerzo de difusion y predica, y 
por supuesto mucha "gente" dispuesta a predicar con el ejemplo y a 
llevar adelante esa titanica tarea. Esta movilizacion en pos de la 
calidad sera uno de las grandes objetivos ~el Plan Global de Cali
dad y Productividad que se propane come accion mediata (ver Docu
mento Anexo No. 54) CRECOMENDACION No. D.1.1). 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS. 

61. Tratandose de una mision de "sensibilizacion" para lograr la 
union entre ambas partes, y ~o habiendo podido concretarse dicha 
union durante la estadia del Consulter, solo podran contabilizarse 
las acciones conducentes a tal objetivo. En tal sentido de~en men
cionarse: 

a) las cartas enviadas por la CHI y la FEBOPI al Sr. Ministro de 
Industria, Comercio y Turismo expresandole el deseo de cons
tituir la asociacion "mixta" (Documentos Anezos D, E y G) : 

b) el proyecto de ACTA de INTENCION propiciado por la CHI y por 
la FEBOPI para ser f irmado con el Senor Ministro d~ Indus
tria, Comercio y Turismo en el mismo sentido (Documento Anexo 
No. Jlb) : 

c) las expresiones del Senor Ministro de Industria, Comercio y 
Turismo mostrandose favorable a la transformacion de la DGNT 
y a la participacion del sector privado (Documento Anexo No. 
34) : 

d) las reuniones de sensibilizaci6n realizadas en el ambito em
presarial industrial; 

e) las viajes de observacion realizados al exterior por empresa
rios y funcionarios de los organis~os de contraparte de este 
proyecto. 

f) los documentos operacionales para la ejecucion de las 
recomendaciones formuladas en el Documento Anexo No. 57. 

V. CONCLUSIONES 

62. Se han suministrado los elementos de politica institucional y 
algunos de los elementos tecnicos mas relevantes para propiciar la 
participacion activa del sector privado industrial en la transfor
macion de la ex-DGNT, rnediante la creacion de una asociaci6n "mix
ta" no lucrativa que tome a su cargo, con la cooperacion del MICT, 
ias tareas de Normalizacion Tecnica, de Certificacion de Calidad y 
de Acreditamiento de Labo~atorios de Ensayos Industriales. 
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63. No son tareas que impliquen ni la cesion de equipamientos ni 
la de los laboratories que continuaran en poder de la e~-DGNT, ya 
c;ue no se han identificado interesados en tales actividades. 
Tampoco se trata de la transferencia o cesion legal de funciones, 
sine de que el Estado, a traves de la DGSI/MICT encargara activi
dades de promocion y ejecucion a una asociacion de naturaleza pri
vada, pero de caracter "mixto", con la cual celebrara anualmente 
un convenio o contrato que logicamente implicara tambien la asig
nacion de recurses financieros a dicha asociacion (RECOMENDACION 
No. B. 3. 1. d) . 

64. La solucion planteada es de minima riesgo economico para el 
Gobierno, pues este solo encargaria funciones a una organizacion 
de la cual el es parte. Per el contrario, para el sector privado, 
constituye un riesgo y un desafio pues debera invertir recurses 
fiuancieros, per cierto no demasiados en sus comienzos, para desa
~rollar tareas de caracter normative que hasta ahora solo han 
constituido el desvelo de un reducido grupo de especialistas loca
lizado3 en la DGSI en La Paz. El plan de ingresos y gastos 
resultara de la accion indicada en la RECOHENDACION No. B.2.4.b. 

65. El sector privado, ademas de asumir el riesgo de financiar 
total o parcialmente este emprendimiento, asume tambien la obliga
cion de difundir estos conocimientos para que cada dia que pase 
haya mas personas que se interesen por mejorar la calidad de los 
procedimientos de fabricacion de bienes o de prestacion de servi
cios y asi contribuir a incrementar gradual o rapidamente la cali
dad de vida de la poblacion, que es la gran usuaria de dichos bie
nes y servicios. 

66. En tal sentido, siendo la calidad un producto de cuya elabo
racion deberia participar toda la sociedad boliviana, tambien se 
propane la elaboracion y puesta en marcha de un Plan Global de 
Calidad y Productividad cuya ejecucion podria estar a cargo de la 
nueva asociacion y cuyo soporte f inanciero podria provenir de 
fuentes de multiples agencias de cooperacion bilateral, regional o 
multilateral (RECOMENDACION No. 0.1.1). 

67. Al respecto, es sumamente importante senalar que los visitan
tes bolivianos informaron en sus respectivos informes de viaje 
{ver Documento Anexo No. 43) que durante su visita a AENOR (Espa
na), funcionarios de dicha organizacion informaron que la misma 
estaria en condiciones de suministrar cooperacion a Bolivia en el 
campo de la NCCM. Igual informacion le habria sido transmitida al 
Sr. Ministro de Industria, Comercio y Turismo durante la visita 
que efectuo a Espana en la ultima semana de febrero de este ano, 
segun las informaciones publicadas en un periodico local. 

VI. PROPUESTAS PARA LA ACCION 

68. En el Oocumento Anexo No. 57 se han listado las recomendacio
nes agrupandolas par organisrno responsable y par grade de urgencia 
para su ejecucion. 
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69. Considerando lo expuesto en el Pr6logo del Consulter al ini
cio de este Informe Final, considerando tambien las recomendacio
nes de las empresarios y funcionarios que efectuaron las viajes de 
observaci6n par otros paises, y teniendo fundamentalmente en cuen
ta las Lineamientos contenidos en la Estrategia de Desarrollo In
dustcial presentada por el Gobierno, se propone una acci6n priori
taria e inmediata que es la transferencia qradual de alqunas de 
las actividades de la ex-OGNT hacia una asociacion 11m.i:xta11 , de na
turaleza privada, para com.enzar a recrear en dicho sector un nu
cleo im.pulsor de alqunas de las actividades normalm.ente contenidas 
dentro del concept~ de NCCM. 

70. Una segunda ~ ~ion de mas largo plaza sera el diseno e imple
mentacion de un PlaJl Global de Calidad y Productividad. 

71. El Consulter desea aclarar que no efectua propuestas tecnicas 
para el area de Metrologia y de Acreditamiento de Laboratories de 
Ensayos Industriales ya que la OGSI esta recibiendo la asistencia 
del Comite de Coordinacion del Sistema Andino de NCCM y esta desa
rrollando muy satisfactoriamente su programa. Par otra parte, no 
se ha detectado interes del sector privado par participar, por 
ahora, en el financiamiento de dichas actividades. 

72. Volviendo a las propuestas para la accion, para impulsar la 
creacion de dicha asociaci.on, cuyo nombre podria ser "ABNORCA11 : 

ASOCIACION BOLIVIANA DE NORMALIZACION Y CALIDAD" se adjuntan cua
tro documentos para ser analizados y debatidos: 

a) un proyecto de Acta de Intencion, Documento Ane:xo No. 31b, a 
ser firmada entre las maximas autoridades del MICT, de la CNI 
y de FEBGPI para aunar esfuerzos para lograr dicha asociacion 

b) un proyecto de Decreto Supremo, Oocumento Anexo No. 37.c, par 
el que se autoriza al Senor Ministro de Industria, comercio y 
Turismo a propiciar la creacion de la mencionada asociaci6n, 
y por el que tambien se autorizan a los Senores Ministros de 
Estado para que las empresas publicas de sus respectivas ju
risdicciones se constituyan en asociadas de la mencionada 
a!:ociacion, 

c) un proyecto de estatuto de dicha asociacion, Documento Ane:xo 
No. 38.c, en el cr~e se establecen, siguiendo las lineamientos 
del C6digo Civil: las fines, las categorias de sus socios, el 
sistema de gobierno o conducci6n, el sistema de elecciones, 
los recurses economicos, etc. y 

d) un resumen operative del proyecto de estatuto de ABNORCA, oo
cumento Anexo No. 41.b, en el que se detallan las puntos mas 
relevantes para el debate entre el sector publico y el sector 
privado. 

73. Como se explico en el Pr6logo, mas alla del contenido de es
tos documentos, lo primero que hay que saber es si las partes in-



- 32 -

tervinientes, esto es, el KICT, !a CNI y la FEBOPI tienen la misma 
idea respecto del o de los instrumentos o mecanismos que formali
zarian la posible union entre las partes CRECOKENDACION No. 
B.2.1). Si la respuesta fuera afirmativa, sus respectivos repre
sentantes, adecuadamente acreditados deberian reunirse para anali
zar en forma detallada dichos documentos y para efectuar todas las 
modificaciones que fuesen necesarias (RECOKENDACIONES Nos. B.2.2 y 

B.2.3). 

74. Por ultimo, solo despues que haya sido definida la futura 
estructura institucional para ejecutar las funciones propuestas, 
se podra elaborar el plan y el programa de implementacion fijando 
las tareas, los responsables, los plazos de ejecucicn y las metas. 
El contenido de todas estas actividades dependera de sus costos y 
de las posibilidades de obtener el f inanciamiento para ello 
(RECOKENDACIONES Nos. B.2.4.b, B.5.1 y D.1.1). 

75. Un punto importante para este analisis, que no ha sido consi
derado en esta propuesta, pues faltan elementos cuantitativos, co
me ser prioridades, costos y tiempos se refiere al conteniJo y a 
las modalidades del convenio o contrato que deberia ser firmado 
anualmente entre el KICT y ABNORCA para que esta ultima desarrolle 
las acciones enmarcadas en la politica del Gobierno en materia de 
HCCK CRECOMENDACilH Ho. B.3.1.d). 

* * * * * 

ref. nccM40c; 7E · 91 
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ACTA DE INTENCION 

ANTECEDENTES. 

Entre el Sr. Licenciado Guido CESPEDES ARGANDONA, Kinistro de 
Industria, Comercio y Turismo, el Sr. Doctor Hugo CASTELLANOS 
ORTIZ, en su condicion de Presidente de la CaEara Nacional de 
Industrias de Bolivia y el Sr. Doctor Arturo PARRADO, en su con
dici6n de Presidente de la Federacion Boliviana de la Pequena 
Industria y Artesania de Bolivia, con relacion a la futura es
tructuracion del Sistema Nacional de Normalizaci6n Tecnica, 
Certificaci6n de Calidad y Acreditacion de Laboratorios de Ensa
yos Industriales manifiestan lo siguiente: 

1) Los Presidentes de los cinco paises del Grupo Andino, en 
oportunidad ~e realizarse la cuarta Reunion del Consejo 
Presidencial Andino, firmaron con fecha 30 de noviembre de 
1990 el "ACTA DE LA PAZ" para profundizar el proceso de 
integracion entre dichos paises. 

2) Entre las DIRECTRICES PRESIDENCIALES contenidas en el ACTA 
DE LA PAZ, los Presidentes dispusieron, entre otros temas, 
los siguientes: 

a) "adelantar 
(dentro de 
1991"; 

la conformacion de la Zona de Libre Comercio 
la Subregion Andina) al 31 de Diciembre de 

b) instruir a las instancias nacionales competentes para que 
culminen la remoci6n de incumplimientos (al crecimiento 
del intercambio comercial subregional) a mas tardar el 31 
de marzo de 1991; 

c) requerir una participacion mas amplia de los actores eco
nomicos (empresariales y laborales). 

3) La experiencia de los paises mas industrializados indica que 
las actividades de normalizacion tecnica, certificacion de 
calidad y acreditacion de laboratorios industriales han sido 
asumidos por el sector privado desde un comienzo, o progre
sivamente cuanao han sido iniciadas por el sector publico. 

4) En Bolivia, estas funciones estan a cargo de la Direccion 
General de Normas Tecnicas dependiente del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo seg\in lo establecido en el 
Oecreto Supremo No. 12309 del 17 de marzo de 1975. 

5) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha manifesta
do su intencion de reestructurar la DGNT y de crear un cen
tre indpendiente, para lo cual cuenta con la asistencia tec
ni ca de la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desa-
1·rollo Industrial (ONUDI) : 
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a) que sea responsable de ejecutar la politica nacional 
relativa a la calidad industrial, incluyendo sus compo
nentes basicos: normalizacion tecnica, certificacion de 
calidad, ensayos de laboratorio y metrologia; 

b) que este dotado de mayor flexibilidad operativa y de 
gestion que la actual DGNT; y 

c) que cuente con una activa participacion del sector em
presarial industrial, tanto privado como p\iblico, en 
los aspectos decisionales y financieros. 

ACUERDO. 

POR TODO ELLO, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(MICT), la Camara Nacional de Industrias (CNI) y la Federacion 
Boliviana de la Pequena Industria y Artesania (FEBOPI), a traves 
de sus respectivos representantes, acuerdan firmar la siguiente 
Acta de Intencion: 

PRIMERO. Las ~artes se comprometen a efectuar los maximos esfuer
zos para elaborar los documentos necesarios para crear una aso
ciac i6n civil, cuya denominacion sera: ASOCIACION BOLIVIANA DE 
NORMALIZACION Y CALIDAD (ABNORCA), que se hara cargo de todas las 
tareas relativas a la normalizaci6n tecnica, certificacion de ca
lidad y acreditacion de laboratorios de ensayos industriales que 
actualmente estan a cargo de la Direccion General de Normas y 
Tecnologia del referido Ministerio (DGNT/MICT). 

SEGUNDO. Dicha Asociacion debera entrar en funcionamiento antes 
del dia cinco (5) de abril de 1991. 

TERCERO. Para la elaboracion de los documentos pertinentes y para 
realizar las reuniones de consulta y coordinaci6n entre las par
tes, los firmant~s designan a tales efectos a las siguientes per
sonas: 

a) por el MICT: al Senor Ingeniero Bruno BUSTILLOS RUIZ, actual 
Director de la DGNT; 

b) por la CNI: a los Sres. Ingenieros Julio ARCE y Hans ELSNER, 
miem.bros de la Directoria de la CNI; y 

c) por FEBOPI: al Sr. Licenciado Arturo FRANCO SOLIZ, actual 
Gerente General de la FEBOPI. 

CUARTO. Las personas indicadas deberan apoyarse preferentemente, 
para la realizacion de sus trabajos, en las experiencias y 
antecedentes del ICONTEC de Colombia y ae la AENOR de Espana, 
organizaciones que han sido seleccionados por los arriba 
indicados, luego de su reciente viaje de observacion por esos 
paises. 
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QUINTO. El MICT, la CNI y la FEBOPI seran miembros FUNDADORES de 
ABNORCA. 

SEXTO. En la Junta Directiva, el Gobierno designara al 33 t de 
sus integrantes. 

SEPTIMO. Para facilitar el funcionamiento inicial de ABNORCA, y 
considerando que toda la documentacion relativa a los temas de su 
futura incumbencia se encuentran mayoritariamente localizados en 
la DGNT, est~ cedera total o parcialmente a ABNORCA en calidad de 
prestamo por un plaza de nuev~ meses, renovable ulteriomente por 
un ano, el primer piso de su edificio ubicado en la Avda. Camacho 
con entrada por el numero 1488 de esta ciudad de La Paz. 

OCTAVO. A partir del lo. de mayo de 1991, ABNORCA ?swnira la 
representacion de Bolivia en materia de no~~·4lizaci6n tecnica, 
certificacion de calidad y acreditacion de laboratorios de 
ensayos industriales ante la ISO, la CEN, la COPANT, y el Comite 
de Coordinacion del Sistema Andino de NCCM. 

NOVENO. El MICT, la CNI y la FEBOPI haran todos los esfuerzos ne
cesarios para lograr la adhesion de las empresas pUblicas y pri
vadas que requieran servicios de normalizacion tecnica, certifi
cacion de calidad y acreditacion de laboratories de ensayos in
dustriales. 

Dado en la ciudad de La Paz, capital de la RepUblica de Bolivia, 
a los trece (13) dias del mes de diciembre del ano de mil 
novecientos noventa (1990). 

Lie. Guido CESPEDES ARGANDONA 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo 

Dr. Hugo CASTELLANOS ORTIZ 
Presidente de la CNI 

r~f. acta2; TE·88 

Dr. Arturo P~OO 
Presidente de la FEBOPI 
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OECRETO SUPREMO No. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

B 0 L I V I A 

JAIME PAZ ZAMORA 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Articulo primero del Decreto Ley No. 12375 del 21 de 
abril de 1975 delimita el ambito de acci6n y estructura del Sector 
Industria, Comercio y Turismo, las funciones y organizaci6n del 
Ministerio: la supervision, direcci6n, control y creaci6n de Ins
tituciones publicas especializadas, empresas publicas descentrali
zadas, las mixtas nacionales, mixtas andinas multinacionales en 
las que el Estado tiene participacicn. 

Que por los incises que se indican seguidamente, correspon
dientes al Articulo septimo del mencionado Decreto Ley No. 12375, 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el organismo en
cargado de las funciones correspondientes a: 

f) La regulaci6n, control de costos, precios y calidad de los 
productos del Sector de comercializaci6n interna o exter
na: 

g) La certif icacion 5obre =alidad y origen de los productos 
de exportaci6n de su Sector: 

h) La regulaci6n normativa de las compras y suministros del 
Estado: 

i) El registro, protecci6n y difusi6n de marcas, patentes, 
moct~los, disenos y derechos de la propiedad industrial y 
comercial: 

j) la investigaci6n, orientaci6n e implementaci6n de la nor
malizaci6n y tecnologia y la regulaci6n de la transferen
cia tecnol6gica: 

Que por el articulo 24 d~l mencionado Decreto Ley 12375 se es
tablece que la Direcci6'1 General de Normas y Tecnologia (DGNT) es 
el 6rgano central ejecutivo tecnico-normativo del referido Minis
terio responsi'\ble de las actividades inherentes a las funciones 
antes mencioni'\das. 

Que por cl I>ecreto surremo llo. 12309 del 17 de marzo de l'.J75 
s~ estableci6 quc 1~ DGNT tiene a su cargo y con caracter de 
exclusividad la plani(icacion, orqanizaci6n, coordinaci6n, regla-
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mentacion, ejecucion y control de las planes de Normalizacion, 
Control de Calidad y Metrologia a desarrollarse en el pais, todo 
ello sin p2rjuicio de lo establecldo en otras disposiciones lega
les. 

Que por el Decreto Supremo No. 09984 del 5 de dici~mbre de 
1971 se estableci6, entre otros aspectos, que: 

a) Toda adquislci6n de bienes de uso o de consume por parte 
de las instituciones publicas, ~ntidades autonomas, em
presas estatales y mixtas, mediante licitaciones y compras 
directas, debera estar respaldada con caracter previo y 
obligatorio por un certificado del Ministerio de Industria 
y Comercio que establezca si la industria nacional los 
produce en las cantidades y las requisites de calidad exi
gidos por el ente comprador. 

b) El Ministerio de Industria y Comercio, a traves de la 
OGNT, debera certificar que la calidad de los bienes de 
uso o conswno entregados por el proveedor se ajusten a las 
especif icaciones de la convocatoria, en consulta con la 
entidad interesada. 

Que el =•Acta de La Paz" f irmada el p3sado 30 de noviembre de 
1990 por los Presidentes de los paises integrantes del Grupo Andi
no establece el compromiso de profundizar el proceso de integra
c1on subregional y en particular adelantar la conformacion de la 
Zona de Libre Comercio al 31 de diciembre de lS91. 

Que dichc compromiso implica la elimina~i6n total de las ba
rreras arancelarias y no-arancelarias y el reconocimiento acelera
do de las normas tecnicas, las certificaciones de calidad, las 
acreditaciones de los laboratories de ensayos in~ustriales y demas 
documentos qu~ garantizan las especif ica~iones tecnicas de los 
bienes y servicios transables cc in el ext2rior. 

Que tal compromise obliga necesariamente al sector industrial 
a extremar la racionalidad de sus factores de producci6n a fin de 
mejorar aceleradamente la competitividad y la calidad de la pro
ducci6n nacional. 

Que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo esta desa
rrollando un proyecto con la cooperaci6n de lil Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) destinado a 
reestructurar la Direccion General de N~rmas y Tecnologia (DGNT) 
dependiente de su Ministerio, cre~ndo para tal fin un "centre 
independiente" cuyas ca~acteristicas basicas sean, entre otras: 

a) tomar a su cargo la ejecuci6n de la politica nacional re
lativa a la calidad industrial, incluyendo sus tres compo
nentes basicos: normalizaci6n tecnica, certificacion de 
calidad, ensayos de laboratorio y metrologia; 

b) estar dotado de mayor flexibilidad operativa y de gestion 
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que la actual DGNT a fin de poder desarrollar con mayor 
eficiencia y eficacia las tareas que le han sido confiadas 
por sucesivos Decretos Supremes; 

c) contar con la activa participacion del sector empresarial 
industrial, tanto privado como pl.iblico, en los aspectos 
decisionales y financiero5; 

d) estar suficientemente protegido de los vaivenes politico
-institucionales como para que su personal pueda mejorar 
sistematica y continuamente las prestaciones de servicios 
necesarios para el crecimiento del sector industrial boli
viano. 

Que la experiencia de los paises mas industrializados indica 
que las actividades de normalizaci6n tecnica, certificaci6n de 
calidad y acreditamiento de laboratorios :ndustriales han sido 
asumidos por el sectcr privado desde un comienzo, o progresi
vamente cuando han sido iniciadas por el sector pl.iblico. 

Que tanto la Camara NacionaJ. de 
Federaci6n Boliviana de la Pequena 
(FEBOPI), organizaciones de contraparte 
del mer.cionado proyecto de la ONUDI, ya 
deseo de: 

Industrias (CNI) como la 
Industria y Artesania 

conjuntamente con la DGNT 
han comunicado al MICT su 

a) apoyar explicitamente la iniciativa del Ministerio de In
dustria, Comercio y Turismo y las actividades del proyecto 
de la ONUOI condu~entes a reformular las activida1es de la 
DGNT y a lograr una mayor participaci6n del sector empre
sario industrial; 

b) propiciar la urgente creacion de una asociaci6n "mixta" 
que desarrollara prioritaria~ente las ~areas de normaliza
ci6n tecnica, certificaci6n de calidad, y acreditamiento 
de iaboratcrios de ensayos industriales en la que el sec
~or gobierno actuara a traves de sus representantes en la 
Junta Directiva y a traves de sus empresas en calidad de 
asociados de pleno derechc; 

c) recabar del Minist~rio de Industria, Comercio y Turismo la 
correspondiente anuencia para injciar lo mas rapidamente 
posible la elaboracion de todos los documentos legales ne
cesarios para instrumentar lo propuesto. 

POR TOOO ELLO 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

OECRETA: 

ARTICULO 1.- Autorizas~ al Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo a impulsar la creaci6n de una Asociacion de caracter 
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privado para desarrollar las actividades de ~ormalizaci6n tecnica, 
certificaci6n de calidad y acreditarniento de laboratorios de 
ensayos industriales que le han sido conf iadas a la Direcci6n 
General de Normas y Tecnologia mediante los Decretos Supremos No. 
09984 del 5 de noviembre de 1971 y No. 12309 del 17 de marzo de 
1975. Dicha Ascciaci6n debera satisfacer los requisitos mini~os 
que se establecen seguidarnente en el Articulo 3. 

ARTICULO 2.- Autorizase al Mini~terio de Industria, Comercio y 
Turismo a cursar invitaciones a la Camara Nacional de Industrias 
(CNI) y a la Federaci6n Boliviana de la Pequefia Industria y 
Artesania (FEBOPI) para que promuevan la creac1on de dicha 
Asociacion y para con5tituirse conjuntamente en sus miembros fun
dadores. 

ARTICULO 3.- Los r~quisitos m1n1mos a que se hace menci6n en 
el Articulo l son los siguientes: 

a) Ser una entidad sin fin lucrativo, de caracter privado y 
de ambito nacional, pudiendo crear delegaciones departa
mentales. 

b) Establecer expresamente en su estatuto los siguientes as
pectos: 

b.1) Acordar anualmente con el HICT el plan de activida
des para implementar la politica nacional en materia 
de normalizaci6n tccnica, certificaci6n de calidad y 
acreditamiento de laboratorios industriales; la 
Asociaci6n podra tambien desarrollar sus propios 
planes en ests materias. 

b.2) Aceptar que el MICT designe hasta una tercera parte 
de los miembros de su Junta Directiva. 

b.3) Garantizar que todos los ~omites Tecnicos de Norma
lizaci6n, Je Certificaci6n y de Acreditamiento esta
ran integrados equilibradamentP por los diversos 
agentes sociales y econ6micos interesados, sin ex
clusion de ninguno de ellos. 

b.4) Someter los proyectos de 
tecnicos a un periodo de 
rior a treinta dias. 

normas y de reglamentos 
consulta publica no infe-

~.5) Disponer de las medios necesarios para que los tex
tos de los proyectos y los textos definitivos puedan 
ser consultados libremente por toda persona intere
sada, pudiendo asi mismo, arancelar la reproducci6n 
y surninistro de toda informacion solicitada. 

b.6) Establecer las siguientes categorias de asociados: 
fundadorcs, honor~rios, vitalicios, institucionales, 
personales, correspondientes y adherentes. 
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ARTICULO 4.- La mencionada Asociaci6n debera entrar en fun
cionamiento antes del dia cinco (5) de abril de 1991. 

ARTICULO 5.- Para facilitar el funcionamiento inicial de la 
Asociaci6n, y considerando que la DGNT dispone de la capacidad 
tecnica de su personal, de la mayor parte de la documentaci6n 
relativa a las temas de su futura incumbencia y del espacio fisico 
necesario para desarrollar las tareas correspondientes, autorizas~ 
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a: 

(a) ceder total o parcialmente a la Asociaci6n en calidad de 
prestamo par un plaza de nueve meses, renovable ulte
riomente por un ano, el primer piso de su edificio ubi
cado en la Avda. Camacho con entrada por el n\imero 1488 
de esta ciudad de La Paz; 

(b) disponer en comision de servicios en favor de la Asocia
cion par un periodo inicial de nueve meses, a aquellos 
funcionarios de la DGNT que, a solicitud de la Asocia
cion, c1!enten con los conocimientos intrinsecos para 
asegurar la continuidad y el desarrollo de las activida
de5 que viene desarrollando la DGNT en las areas de nor
malizaci6n tecnica, certificacion de calidad y acredita
miento de laboratories de ensayos industriales. 

ARTICULO 6.- Autorizase al Ministerio de Industria, Comer
cio y Turismo, a efectuar las comunicaciones oficiales necesarias 
para que a partir del lo. de mayo de 1991, la Asociaci6n pueda 
asumir, si ~si lo solicita, la representaci6n de Bolivia en mate
ria de normalizacion tecnica, certificacion de calidad y acredita
miento de laboratories de ensayos industriales ante las correspon
dientes organismos nacionales, subregionales, regionales e inter
nacionales, tales coma: la organizacion Internacional de Normali
zacion (ISO), el Comite Europeo de Normalizaciol' (CEN), la comi
sion Panamericana de Normas Tecnicas (COPANT) , el Comite de Coordi
nacion del Sistema Andino de Normalizacion, Certificaci6n de Cali
dad y Metrologia (NCCM); dicha lista de organismos no es taxativa. 

APTICULO 7.- Los Senores Ministros de Estado adoptaran las 
rnedidas necesarias en sus respectivas jurisdicciones para que: 

a) se curnpla lo oportunamente 
Supremo No. 09984 del 5 
mantiene su plena vigencia; 

establecido en 
de noviembre 

el Decreto 
de 1971 que 

b) las empresas estatales y mixtas se adhieran a la 
Asociaci6n en calidad de socios institucionales. 

ARTICULO 8.- Autorizase al Minis~erio de Industria, Comer
cio y Turismo a dictar las Resoluciones Ministeriales necesarias 
para facilitar al maxima las tareas de la Asociacion y para of i
cializar y homologar aquellas normas, reglamentos y procedimientos 
que sean de curnplimiento obligatorio en el territorio nacional. 



- 41 -

El Senor Ministro de Estado en el despacho de Industria, Co
mercio y Turismo queda encargado de la ejecuci6n y cumplimiento 
del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudae de La Paz, a 
los 

ref. nccmJ7c; TE·88 
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ARTICULO lo. La entidad que se rige por el presente estatuto, se 
denomina "ASOCIACION BOLIVIANA DB NORMALIZACION Y CALIDAD11 , su 
sigla es "ABNORCA" y sus objetivos fundamentales son la Noraaliza
ciun Tecnica, la cartificacion de Calidad y el Acraditamianto de 
Laboratorios 4• Ensayos Industrialas, a fin de fomentar, por un 
lade, la calidad y la competitividad industriales y, por el otro, 
proteger a los usuarios y consumidores. 

ARTICULO 20. ABNORCA es una asociacion, sin fines de lucro, 
creada segun lo establecido en los articulos 58 a 60 del C6digo 
Civil, con una duraci6n indefinida y tiene su domicilio legal en 
la ciudad de La Paz, pudiendo este ser trasladado ulteriormente 
per acuerdo de su Junta Directiva. ABNORCA aplicara todos sus 
ingresos y rentas, cualesquiera fuesen sus origenes, al cumpli
miento de sus fines indicados en el Articulo 4o. 

ARTICULO 3o. La actividad de ABNORCA se extendera a todo el 
territorio nacional, pudiendo, para su mejor actuacion, establecer 
delegaciones departamentales. 

CAPITULO II. PINES DE ABNORCA 

ARTICULO 4o. Los fines principales de ABNORCA se centran en la 
promocion, coordinaci6n y ejecuci6n de las actividades vinculadas 
con la Normalizaci6n Tecnica, la Certif icaci6n de Calidad y el 
Acreditamiento de Laboratories de Ensayos Industriales; entre 
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tales fines se p~eden mencionar, y sin que el listado que sigue 
sea taxativo, los siguientes: 

A) EN EL AMBITO DE LA NORKALIZACION Y CERTIFICACIOH DE CALIDAD 

al) Hantener permanentemente actualizadas las normas tecnicas, 
las reglamentaciones y las instrucciones tecnicas sabre 
certificaciones y homologaciones que deben ser satisfechas 
por los bienes producidos y los servicios prestado~ por los 
distintos sectores, para su adecuacion, en cada moment~, a 
las necesidades de la sociedad. 

a2) Elaborar normas tecnicas procurando la coordinacion de estas 
entre si y con las normas y recomendaciones internacionalmen
te reconocidas. 

a3) Fomentar el desarrollo de la normalizacion tecnica, promo
viendo y coordinando los trabajos de elaboracion de normas 
tecnicas. 

a4) Promover las diversas modalidades de certificacion de bienes 
y servicios. 

a5) Promover el desarrollo tecnologico, el mejoramiento de la 
calida~, el incremento de la productividad, y la protecci6n 
de los usuarios y consumidores, mediante el otorgamiento de 
Sellos, Harras y Certificados de Conformidad o de Seguridad 
con Norma Boliviana o mediante otras formas de verificaci6n y 
certificacion de la calidad de bienes y servicios. 

B) EN EL AMBITO DEL ACREDITAHIENTO DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 
INDUSTRIALES 

b~) Fomentar y coordinar en el ambito nacional el establecimiento 
de sistemas de acreditamiento de laboratories de ensayos in
duztriales con arreglo a criterios aceptados internacional
mente. 

b2) Fomentar la creacion en todo el territorio nacional de una 
red de laboratories ac~editados que cubra las necesidades de 
ensayos de caracter industrial. 

b3) Fomentar el desarrollo y la especializaci6n de los laborato
ries d~ ensayos, asegurando la calidad de sus prestaciones 
mediante procedimientos de acreditamiento internacionalmente 
reconocidos y aceptados. 

C) EN FINES COMUNES A LOS AMBITOS YA MENCIONADOS 

cl) Acordar anualmente con el gobierno nacional la coopera~i6n 
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para implementar las politicas nacionales en materia de 
Normalizacion Tecnica, Certificacion de Calidad y Acredita
miento de Laboratories de Ensayos Industriales. 

c2) Proponer al gobierno nacional proyectos de disposiciones le
gales en materia de Normalizacion, Certif icacion y Acredita
miento, principalmente en aquellas areas relacionadas con la 
preservacion de la salud, la seguridad y el ~edio ambiente. 

c3) Mantener, por delegacion del gobierno nacional, la represen
tacion del pais ante las entidades afines subregionales, re
gionales, extranjeras e internacionales. 

c4) Publicar y difundir normas, documentos y reglamentos tecnicos 
y Boletines de informacion sabre Normalizaci6n Tecnica , Cer
tif icaci6n de Calidad y Acreditamiento de Laboratorios de 
Ensayos Industriales. 

cS) Promover y colaborar en la formaci6n de recursos humanos para 
las areas de Normalizacion, Certif icacion de Calidad y Acre
di tamiento de Laboratories de Ensayos Industriales. 

ARTICULO So. Para cumplir con los fines indicados en el Articulo 
4o, ABNORCA podra realizar las siguientes actividades: 

A) EN EL AMBITO DE LA NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE CALXDAD 

al) Promover la agrupacion y la coordinaci6n de organismos, entes 
e instituciones, tanto publicas como privadas, con o sin 
fines de lucro, que desarrollen actividades de Normalizacion 
y Certificacion en Bolivia. 

a2) Representar a dichos organismos, entes e instituciones, cuan
do proceda, ante los Poderes PUblicos y ante los organismos 
subregionales, regionales, extranjeros e internacionales. 

a3) Recopilar las normas, reglamentos e instrucciones tecnicas 
complementarias que deban ser satisfechas por los bienes 
producidos y por los servicios prestados por los distintos 
sectores. 

a4) Crear comites, comisiones y 6rganos de estudio, evaluaci6n y 
control para la elaboracion de normas, reglamentos, etc., con 
la participaci6n equilibrada de todas las instituciones y 
agentes sociales interesados y afectados por las mismas. 

aS) Coordinar los trabajos de Normalizaci6n Tecnica para que las 
propuestas sean coherentes entre si, tengan en cuenta los 
intereses de todas las partes y tiendan a armonizarse con las 
normas internacionales. 

a6) Bmitir certificados de conformidad con normas, crear, organi-
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zar, gestionar, administrar marcas y sellos de calidad y, de 
acuerdo con las disposiciones oficiales, otras formas de cer
tificaci6n de calidad. 

D) EN EL AMBITO DEL ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE ENSAYOS 
INDUSTRIALES 

bl) Promover la agrupacion y coordinaci6n de instituciones y 
entidades, tanto publicas como privadas, y con o sin fines de 
lucro, que desarrollen actividades afines. 

b2) Efectuar evaluaciones e inspecciones peri6dicas, en los 
laboratorios acreditados, con arreglo a los procedimientos y 
criterios generales o especificos, que sean de aplicaci6n en 
cada caso, y tanto con caracter previo a su acreditamiento, 
como subsiguiente a ella. 

b3) Ofrecer y brindar asesoramiento a los laboratorios, acredita
dos y no acreditados, para mejorarles su nivel de calidad y 
para informarles de las innovaciones tecnicas y legales inhe
rentes a sus actividades. 

C) ACTIVIDADES COHUNES A LOS AHBITOS YA MENCIONADOS 

cl) Organizar y/o colaborar en la realizaci6n de cursos, semina
rios , conferencias y otras actividades similares para la 
formaci6n de personal tecnico, para la informaci6n de sus 
actividades y propositos y para la difusi6n de sus fines y 
objetivos. Podra igualmente, editar publicaciones, monogra
fias, folletos informativos y demas publicaciones. 

c2} Organizar, gestionar y colaborar en la gesti6n de centros de 
informaci6n y documentaci6n. 

c3) Ofrecer y brindar servicios de asistencia tecnica. 

c4) Cualquier otra actividad que, directa o indirectamente, con
tribuya a satisfacer los fines de ABHORCA o que deba realizar 
debido a disposiciones legales o reglamentarias. 

CAPITULO II~~ DE LOS ASOCIADOS: CATEGORIAS Y ADHISIOff 

ARTICULO 60. Podran solicitar su admisi6n a la Asociaci6n, en 
alguna de las siete categorias especificadas en el articulo 7o., 
las entida~s y per~onas, juridica~ o fisicas, publicas o priva
das, qu~ acrediten un especial interes en el desarrollo de la 
Normalizacion Tecnica o en el de la Certificaci6n de Calidad de 
prodnctos o servicios, o en el del Acreditamiento dP Laboratorios 
de Ensayos Industriales. 
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ARTICULO 7o. Los asociados de ABNORCA se clasifican en siete cate
qorias: fundadores, honoraries, vitalicios, institucionales, per
sonales, correspondientes y adherentes. 

a) Son asociados fundadores los que f iquran con tal caracter en 
el acta de fundacion. No abonaran cuota alquna. 

b) Son asociados bonorarios aquellas personas que par su recono
cida versacion en materias relacionadas con las actividades 
de ABNORCA y par la colaboracion prestada a la misma, merez
can esa designacion por resoluci6n ~£ Asam.blea. Seran pro
puestos por la Junta Directiv~ o por solicitud de un nl.imero 
no menor del 50 % de las asociados con derecho a voto. No 
abonaran cuota alquna y podran ser cvnsultados individual o 
colectivamente, pudiendo, la Junta Directiva constituir, con 
ese objeto, un cuerpo consultive honorario. Ni la Asamblea ni 
la Junta Directiva podran designar o proponer candidates a 
ser nominados como asociados honoraries hasta que la Asocia
ci6n haya cumplido tres anos efectivos de labor continuada, a 
contar desde la f echa de la primera reunion formal de la Jun
ta Directiva, segun debe constar en el acta respectiva. 

c) Son asociados vitalicios aquellas personas que hayan actuado 
en ABNORCA por mas de 25 anos como asociados personales o 
Delegados Generales de un asociado institucional en forma 
continua o ininterrumpida. No abonaran cuota alquna. 

d) Son asociados institucionales las instituciones oficiales, 
las corporaciones, las empresas estatales, mixtas o de cual
quier otra fonta juridica, las entidades o sociedades tecni
cas, cientificas, industriales, comerciales o de servicios, 
las bibliotecas, centres de documentaci6n e informaci6r y las 
entidades afines, que asi lo soliciten. Estaran representadas 
por su representante legal o por un Delegado General y abona
ran la cuota que se f ije de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 580. incise f). 

e) Son asociados personales las personas que, a juicio de la 
Junta Directiva, reunan los antecedentes suficientes para 
adquirir ese caracter y acrediten no tener ninguna relaci6n 
de dependencia, segun lo define la legislaci6n laboral vigen
te, con empresas o entidades asociadas o no a ABNORCA. Abona
ran la cuota que se f ije de acuerdo con lo establecido en el 
Articulo 580. inciso f) . 

f) Son asociados correspondientes las personas res,ldentes en 
otros paises que asi sean designadas por una Asamblea, a pro
puesta de la Junta Directiva, con el objeto de crear o mante
ner vinculaciones con las entidades af ines de sus respectivos 
paises de residencia. Estos asociados estaran eximidos del 
pago de cuotas. 
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Son asociados adherentes los establecimientos de ensenanza 
profesional o tecnica, oficiales o privados reconocidos of i
cialmente, los profesores y tecnicos de~icados a la funci6n 
docente en dichos establecimientos y los e~tudiantes de ense
nanza tecnica o universitaria, sin relaci6n de dependencia. 
Abonaran la cuota que se fije de acuerdo con lo establecido 
en el Articulo 580. inciso f). Los estudiantes que obtengan 
un titulo universitario seran automaticamente incorporados 
por la Junta Directiva a la categoria de asociados persona
les, siempre que acrediten no tener relaci6n de dependencia. 

ARTICULO Bo. Para ser asociado ~nstitucional, personal o adhe-
rente se requiere: 

a} Presentar una solicitud de admisi6n acompanada de una ficha 
de afiliaci6n con todos los datos que se le requieran con 
respecto a sus actividades profesionales, necesarios para su 
clasificaci6n como asociado, y en la que deje cons~~ncia de 
conocer y aceptar el presente Estatuto y sus reglamentacio
nes. En caso de rechazo por no haber cumplido alguna de las 
formalidades requeridas, no se podra solicitar nuevamente la 
inscripci6n antes de un ano de su anterior presentaci6n. 

b) Ser aprobado por la Junta Directiva. 

c) Abonar cumplidamente las cuotas de afiliaci6n y las demas que 
le correspondan. 

ARTICULO 9o. Ni la Junta 
gran estan obligados a dar 
mente, ante un solicitante 
que hayan considerado para 
Asociaci6n. 

Directiva ni los miembros que la inte
explicaciones, conjunta o individual

o un asociado, respecto de las razones 
negar una solicitud de admisi6n a la 

CAPITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS Y SANCIO
NES 

ARTICULO lOo. Los asociados fundadores tienen los siguientes 
derechos: 

a) Actuar ante la Asociaci6n a traves de sus representantes 
legales o de un Delegado General especificamente acreditado. 

b) Ocupar en permanencia un puesto en la Junta Directiva. 

c) Concurrir a las Asambleas con derecho a voz y a voto. 

d) Recibir sin cargo el Boletin de la Asociaci6n. 

e) Gozar de un descuento especial en el precio de venta de toda 
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publicaci6n editada por la Asociaci6n. 

f) Usar los servicios del Centro de Informaci6n y Oocumentaci6n, 
abonando los aranceles que se establezcan. 

ARTICULO 110. Los asociados institucionales que no se hallen en 
mora por deuda dineraria, es decir, que hayan abonado sus cuotas 
sociales dentro de los plazos establecidos, tienen los siguientes 
derechos: 

a) Designar un Delegado General quien ejercera su representaci6n 
ante la Asociaci6n. 

b) Integrar la Junta Directiva o actuar como Revisor de Cuentas, 
siempre que puedan acreditar por lo menos un afio de 
antiguedad en la Asociaci6n, y siempre que hayan sido electos 
en la Asamblea para alguno de dichos cargos. 

c) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

d) Recibir, sin costo adicional, el Boletin de la Asociaci6n y 
un ejemplar de las normas de la especialidad de su interes, 
indicada explicitamente en la ficha de afiliacion indicada en 
el Articulo So., inciso a), editadas durante el periodo de su 
afiliacion. 

e) Gozar de un descuento especial en el precio de venta de toda 
publicaci6n editada por la Asociaci6n. 

f) Usar los servicios del Centro de Infonnaci5n y Documentaci6n, 
abonando los aranceles qu~ se establezcan. 

g) Integrar los organismos de estudio por intermedio del Delega
do General o de los representantes tecnicos, de acuerdo con 
la reglamentaci6n respectiva, o bien asistir a sus reuniones 
en caracter de oyente. 

ARTICULO 120. Los asociados pecsonales que no se hallen en mora 
per deuda dineraria, es decir, que ~dyan abonado sus cuotas socia
les dentro de los plazas establecidos, tienen los siguientes dere
chos: 

a) Integrar la Junta Directiva o actuar como Reviser de Cuentas, 
siempre que puedan acreditar por lo menos un ano de 
antiguedad en la Asociacion, y siempre que hayan sido electos 
en la Asamblea para alguno de dichos cargos. 

b) Participar en las Asambleas con voz y voto. 

c) Recibir, sin costo adicional, el Boletin de la Asociaci6n y 
un ejemplar de las normas de la especialidad de su interes, 
indicada explicitamente en la ficha de afiliaci6n indicada en 
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el Articulo 80., inciso a , editadas durante el periodo de su 
afiliaci6n. 

d) Gozar de un descuento especial en el precio de venta de toda 
publicaci6n editada por la Asociaci6n. 

e) Usar los servicios del Centro de Informaci6n y Documentaci6n, 
abonando los aranceles que se establezcan. 

f) Integrar los organismos de ~studio de acuerdo con la regla
mentaci6n respectiva, o bien asistir a sus reuniones en ca
racter de oyente, siempre que demuestre fehacicntemente no 
tener ninguna clase de viPculaci6n con empresas o institucio
nes que esten interesadas econ6micamente por los temas que se 
traten. 

ARTICOLO 130. Los asociados honorarios, vitalicios y correspon
dientes, tienen los siguientes derechos: 

a) Concurrir a las Asambleas con derecho a voz. 

b) Recibir sin car~o el Boletin de la Asociaci6n y un ejemplar 
de las normas relacionadas con su actividad principal. 

c) Gozar de un descuento especial en el precio de venta de toda 
publicaci6n editada por la Asociaci6n. 

d) Usar los servicios del Centro de Informaci6n y Documentaci6n, 
abonando los aranceles que se establezcan. 

ARTICULO 140. Los asociados adherentes tienen los derechos esta
blecidos en el Articulo 120. incises c), d) ye), es decir con 
excepci6n de los incises a), b) y f). 

ARTICULO 150. Todos los asociados, cualquiera sea su categoria, 
tienen las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir fielmente este Estatuto, reglamentos y disposiciones 
vigentes. 

b) Concurrir a las Asambleas o informarse de sus resoluciones, 
acatando las mismas. 

c) Mantener condiciones de honorabilidad compatibl2s con los ti
nes y la naturaleza de la Asociaci6n. 

d) Abonar puntualmente las cuotas que f ije la Junta Directiva y 
las extraordinarias que fije la Asamblea, asi coma las actua-
1 izaciones y los intereses punitorios que se apliquen por 
mora. 

e) Abonar en tiempo y forma cualquier servicio tecnico prestado 
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por la Asociaci6n; en caso de 
plazo max1mo de 30 dias, sera 
Directiva. 

incumplimiento, y luego de un 
declarado moroso por la Junta 

Seguir con interes la marcha de la Asociacion en todos sus 
aspectos, debiendo para ello, procurarse la informacion que 
estime necesaria. 

Mantener al dia la ficha de afiliacion mencionada en el Arti
culo 80. inciso a), comunicando todo cambio que pueda modi
ficar su categoria de asociado. Los asociados tienen la obli
gaci6n de comunicar la cesantia o el cambio de delegados. 

ARTICULO 160. Los asociados "nuevos" aceptados por la Junta Di
rectiva no perfeccio~an su ingreso ni adquieren derechos como 
tales hasta tanto no hayan abonado la cuota de ingreso y la cuota 
de adhesion correspondiente al trimestre calendario del ano en que 
la Junta Directiva aprob6 su ingreso. 

ARTICULO 170. Para renunciar a la condici6n de asociado es indis
p~nsable no estar en mora de pago con la Asociaci6n, es decir, ha
ber abonado las cuotas sociales y las facturas por servicios ~res
tados, dentro de los plazas establecidos. 

ARTICULO 180. Los asociados perderan su caracter de tales por fa
llecimiento, renuncia, cesantia o expulsion. 

ARTICULO 190. Perdera su condici6n de asociado quien haya dejado 
de reunir las condiciones requeridas por la Asociacion para serlo. 

ARTICULO 200. Los asociados que incurriesen en actos punibles, o 
que infringiesen disposiciones del Estatuto o de sus reglamenta
ciones o disposiciones vigentes, son pasibles de sanciones, las 
que siempre seran comunicadas en forma fehaciente a los afectados. 
Las sancione5 posibles son: a) apercibimiento, b) suspension, c) 
cesantia y d) expulsion. 

ARTICULO 210. El apercibimiento es aplicado a todo asociado que 
cometa infracciones !eves o calificadas como de menor importancia. 

ARTICULO 220. La suspension implica la interrupci6n temporaria de 
todos los derechos que tiene el asociado, no asi de sus obligacio
nes. La suspension, cuyo procedimiento se detallara en el regla
mento interno, precede en los siguientes casos: 

a) Morosidad en el pago de sus cuotas de adhesion. 

b) Grave infracci6n al Estatuto, reglamentos o disposiciones 
vigentes. 

c) ~ctos que afecten a la moral o a la etica de relaci6n y que 
se los considere incompatibles con la Asociaci6n o con sus 
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asociados. 

d) Delito infamante por el cual estuviese sometido a proceso 
judicial. 

AR~ICULO 230. La cesantia cuando no se trate de falta de indole 
penal, significa la separaci6n como asociado de la Asociaci6n y la 
perdida de todos los derechos como tal. 

ARTICULO 240. La suspensi6n o la cesantia, cuando no se deba a 
falta de caracter personal, trae aparejada la suspension de la 
licencia para usar los sellos y marcas de ABNORCA, si las tuviese, 
o el Acreditamiento, si le hubiese sido otorgado, y la pr ~ibici6n 
de citar en cualquier forma su vinculaci6n con la Asociaci6n. 

ARTICULO 250. Las sanciones senaladas en los items a), b) y c) 
del Articulo 200., que dan derecho a defensa par escrito o en pro
cedimiento sumario, seran aplicadas por la Junta Directiva y po
dran ser apeladas con fundamentaci6n expresa ante la pr6xima Asam
blea Anual Ordinaria o en Asamblea Extraordinaria, dentro de los 
60 dias a contar desde la fecha de notificaci6n al afectado. 

ARTICULO 260. La expulsion, que tambi~n da derecho a defensa, es 
de incu~bencia de la Asamblea que la debe tratar como asunto in
cluido expresamente en el Orden del Dia. Su resoluci6r. es inapela
ble y toma caracter de cosa juzgada. 

CAPITULO V. DE LOB ORGANOB DE GOBIERNO 

ARTICULO 270. ABNORCA estara 
blea Anual Ordinaria, por la 
Presidente, quince miembros 
por la Gerencia Ejecutiva. 

dirigida y administrada por la Asam
Junta Directiva compuesta por un 

titulares y seis miembros suplentes y 

ARTICULO 280. La Asociaci6n tendra dos Revisores de cuentas titu
lares y nno suplente. 

CAPITULO VI. DE LAS ASAMBLEAS 

ARTICULO 290. Anualmente, dentro de los ciento veinte (120) dias 
posteriores al cier~e del ejercicio fiscal, que se efectuara las 
dias treinta de junio de cada ano, en la fe~ha y hara que fije la 
Junta Directiva, se reunira la Asamblea Anual Ordinaria. En 
cualquier epoca del ano podran convocarse Asambleas Extraordina
rias por iniciativa de la Junta Directiva, o par solicitud de los 
Revisores de Cuentas o por solicitud de un numero de asociados no 
menor al 10 t de los que tienen derecho a v~to. En este ultimo 
caso, la Asamblea Extraordinaria debera reunirse dentro de los 
treinta dias siguientes a la fecl1a de presentaci6n de la solici
tud, salvo que a esa fecha faltasen menos de 60 dias para la Asam-
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blea Anual Ordinaria, en cuyo caso el o los asuntos solicitados 
deberan ser incluidos en el Orden del Dia de esta. 

ARTICULO 300. Las Asambleas se constituiran con quorum legal 
igual a mas de la mitad de las asociados con derecho a vote. En 
caso de no llegarse a esa cantidad a la hara fijada de la convoca
toria, se esperara media hora, pasada la cual, la Asamblea sesio
nara legalmente con las asociados presentes en ese momenta. 

ARTICULO 3lo. Los asociados institucionales estaran representados 
por su rep=esentante legal o por un Delegado General o por otra 
persona convenientemente acreditada por escrito por el asociado 
ante la Gerencia Ejecutiva, antes de iniciarse la Asamblea. Una 
misma persona no podra representar a mas de un asociado 
institucional. 

ARTICULO 320. Las Asambleas estaran presididas par el Presidente 
de la Junta Directiva o, en su ausencia, par el Vicepresidente lo. 
o el 2o., en ese orden; pero, si ninguno de ellos se hallare 
presente, la Asamblea sera presidida por el socio mas antiguo con 
derecho a voto que hubiese concurrido. El Secretario de la Junta 
Directiva actuara coma Secretario de la Asamblea y en su ausencia, 
lo reemplazara el Prosecretario de la Junta Directiva. 

ARTICULO 330. En las Asambleas podran considerarse unicamente las 
cuesticnes indicadas en el Orden del Dia, previamente aprobada por 
la misma. Las resoluciones seran adoptadas par mayoria absoluta de 
votos, excepto en los casos especiales ?revistos en este Estatuto. 
Los miembros de la Junta Directiva y los Revisores de cuentas no 
podran votar en los asuntos relacionados con su gesti6n. 

ARTICULO 340. Todo proyecto de reforma al Estatuto debera ser 
presentado a la Junta Directiva de la Asociacion con por lo menos 
120 dias de antelaci6n respecto de la fecha senalada para la Asam
blea Anual Ordinaria. El proyecto de modificacion debera ser some
tido a la Asamblea acompanado de la opinion de la Junta Directiva; 
ambos documentos deberan ser remitidos a los asociados conjunta
mente con la citaci6n a la Asamblea. Para reformar el Estatuto, la 
decision debera ser adoptada por las tres cuartas partes de los 
asociados presentes, siempre y cuando en la Asamblea esten repre
sentadas por. lo menos, las dos terceras partes de los asociados 
con derecho a voto. Si este ultimo quorum no se lograse en una 
primera convocatoria, la Junta Directiva procedera a una segunda 
convocatoria dentro de los quince dias subsiguientes, constituyen
dose quorum esta vez con quienes concurran. 

ARTICULO JSo. En la Asamblea Anual Ordinaria se trataran las si
guientes asuntos: 

a) Designaci6n de la Comision Escrutadora para la eleccion 

b) Consideraci6n de la Memoria Anual 
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c) Consideraci6n del Balance General 

d) Consideraci6n del Inventario 

e) Consideraci6n de las Cuentas de Ingresos y Egresos 

f) Consideraci6n del Informe de los Revisores de Cuentas 

g) Elecci6n, cada dos anos, de un Presidente por un periodo de 
dos (2) anos 

h) Elecci6n de los miembros titulares y suplentes, con mandato 
por dos (2) anos, para la renovacion parcial de la Junta Di
rectiva 

i) Elecci6n de los Revisores de Cuentas titulares y suplente por 
un (1) ano para el ejercicio fiscal en curso. 

j) Designaci6n de la Comisi6n de Garantias y Poderes para la 
pr6xima Asamblea Anual Ordinaria. 

Los dos primeros puntos del Orden del Dia de toda Asamblea seran: 
la designaci6n de dos asociados presentes para que f irmen el acta 
de la misma y la aprobaci6n del Orden del Dia. Asimismo, en el 
Orden del Dia podran incluirse otros asuntos que la Junta Directi
va estime conveniente que sean tratados por la Asamblea o que ha
yan sido propuestos por un minimo del cinco por ciento (5 \) de 
los asociados, y que hayan sido presentados a la Junta Directiva 
dentro de los sesenta (60) dias anteriores a la realizaci6n de la 
Asamblea. 

ARTICULO 36~. La convocatoria a Asamblea debera efectuarse me
diante el Boletin de la Asociaci6n, r~tre los 45 y los 60 dias ca
lendario anteriores a su celebraci6~ y, por circular, a los aso
ciados con igual plazo, con indicaci6n del dia, la hora, el lugar, 
el orden del dia y los proyectos y documentos necesarios. Cuando 
se trate de la citaci6n para la Asam~lea Anual Ordinaria, junta
mente con la convocatoria, debera enviarse la Memoria Anual, el 
Balance General, el Inventario, las Cuentas de Ingresos y Egresos 
y el Inforrne de los Revisore~ de Cuentas. 

ARTICULO 370. Corresponde a la Asamblea Anual Ordinaria: 

a) Elegir, de entre los asociados elegibles, al Presidente y a a 
los rniembros de la Junta Directiva por un periodo de dos (2) 
anos. 

b) Elegir, de entre los a5ociados elegibles, a dos Revisores de 
Cuentas titulares y a uno suplente, por un periodo de un ano. 

c) Aprobar o rech~zar los informPs que presente la Junta 
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Directiva y los demas funcienaries de la Aseciaci6n. 

d) Refermar ~l Estatuto. 

e) Aprebar o rechazar la Memeria Anual, el Balance General, el 
Inventarie y la Cuenta de Ingreses y Egreses de la Asecia
ci6n. 

f) Decretar la disolucion y reglamentar la liquidaci6n de la 
Asociaci6n. 

g) Fijar el monto de las cuotas ordinarias y de las extraordina
rias. Esta funci6n podra ser delegada a la Junta Directiva. 

h) Analizar y 
asociados 
presentadas 
establecido 
Estatuto. 

decidir sebre las propuestas de designaci6n de 
honoraries y correspondientes acerdadas y 

por la Junta Directiva, de acuerdo con lo 
en el Articulo 7o. incises b) y f) de este 

i) Delegar en la Junta Directiva todas aquellas funciones con
cretas y precisas que se estimen convenientes para la buena 
marcha de la Asociaci6n. 

j) Considerar y decidir sobre las propuestas de la Junta Direc
tiva relativas a modif icaciones en la situaci6n patrimonial 
de la Asociaci6n, tales como: compra, venta, hipoteca, alqui
ler, cesi6n, donaci6n, permuta, etc. de bienes inmuebles y 
muebles que constituyen el active fijo de la Asociaci6n. 

k) Atender las demas funciones que le asigne este Estatuto. 

CAPITUU> VII. DE LAS ELECCIONES 

ARTICULO 380. Con la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria, se 
enviara la n6mina completa de los asociados personales y repre
sentantes y Delegados Generales de los asociados institucionales 
en condiciones de elegir y ser elegidos. Dicha nomina constituira 
el padron electoral, a menos que la Junta Directiva reciba obser
vaciones o impugnaciones, las que deberan ser consideradas por 
esta. Los asociados tendran derecho a patrocinar listas de candi
datos para ocupar los cargos vacantes, ~uscriptas por no menos de 
diez (lC) asociados con derecho a voto. Ningun asociado pedra sus
cribir mas de una lista. Dichas lis~as que contendran los noml:>res 
y la respectiva conformidad de los candidates a mieml:>ros titulares 
y miembros suplentes, seran entregadas en la Gerencia Ejecutiva, 
para su oficializaci6n, hasta treinta :Jo) dias corridos anterio
res a la fecha de realizaci6n de la Asaml:>lea. Las listas seran 
numeradas y fechadas por la Gerencia Ejecutiva en el ~omento de su 
recepci6n. Cada lista no podra contener mas noml:>res que las vacan
tes establecidas per la convocatoria. 
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ARTICULO 39c. La comisi6n de Garantias y Poderes designada en la 
Asamblea anterior resolvera sabre los conflictos que puedan pre
sentarse respecto de la inscripci6n de listas, de la elegibilidad 
de los candidatos y de la autenticidad de las representaciones y 
poderes. La Comisi6n, apoyandose en disposiciones estatutarias, 
podra observar o impugnar candid~tos, informando a los proponentes 
para que los reemplacen con otros candidatos que satisfagan las 
exigencias del Estatuto. Esta nueva postulaci6n podra efectuarse 
hasta quince (quince) dias corridos anteriores a la Asamblea; si 
esta no se efectuase, quedaran oficializados los candidatos no 
observados contenidos en la lista original. 

ARTICULO 400. En los casos en que hubiere aue cubrir v~c~ntes pnr 
periodos incompletos, en las listas oficializadas se indicaran los 
candidatos que se proponen para dichas vacantes. Los asociados po
dran vot~r par cualquiera de las listas oficializadas, o por can
didatos que figuren en dichas listas, en numero igual al de las 
vacantes. Per lo tanto, se perrnite cornpletar o reemplazar nombres 
de una lista con los de otra lista. Si en la papeleta del voto 
apareciesen nombres no oficializados, ~l voto sera valido solamen
te para los candidates oficializados que figuren en la misma, des
echandose los otros. 

ARTICULO 410. La elecci6n del Presidente, se efectuara antes que 
la de los miembros titulares y suplentes para la Junta Directiva y 
para los Revisores de cuentas. Las elecciones seran por voto 
directo y secreto de los asociados. Las votaciones se haran en 
papeletas suministradas por la Secretaria, las cuales llevaran una 
firma o un sello que las autentique. Estas papeletas seran 
entregadas a cada persona con derecho a veto en el momenta de su 
inscripci6n en la Asamblea. Cualquier voto consignado en papeletas 
distintas a las autenticadas sera anulado en el momenta del 
escrutinio. Si al efectuarse el escrutinio resultare un n~mero de 
papeletas superior al de los votes inscriptos, todas las papeletas 
se introduciran nuevamente en la urna y, despues de sacudirla, se 
extraera al azar un numero de papeletas igual al excedente, las 
que se destruiran sin examinar su contenido. Para la elecci6n para 
la Junta Directiva, el votante debera anotar en la papeleta la 
lista por la que vota, o en caso de tomar nombres de diferentes 
listas, la n6rnina de estos. 

ARTICULO 420. La elecci6n se efectuara mediante el sistema de 
cuociente, que se obtendra de dividir el nurnero de votos validos 
emitidos per el numero de vacantes a proveer. En la primera Asam
blea Anual Ordinaria que se realizar~ despues de un afio de haberse 
constituido la Asociaci6n, se votaran por unica vez ocho (8) miern
bros titulares y cuatro (4) suplentes, por lo que el denominador 
del cuociente sera ocho (8). F.n las elecciones subsiguientes, se 
votaran cuatro (4) miemhros titulares y dos (2) suplentes, por 
haber rennvacion por mitades, y el denominador del cuociente sera 
cuatro (4). En el escrutir1io y en la proclamaci6n se tendran en 
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cuenta los siguientes aspectos: 

a) Los candidates se declararan electos segun el orden de colo
cacion de sus nombres en las listas oficializadas. 

b) Cada lista tendra derecho a tantos puestos cuantas veces 
cupiere el cuociente en el total de votes por ella recibidos. 

c) La lista, cuyos votes no alcanzase el valor del cuociente, no 
tendra derecho a ningun puesto, aun cuando su residuo fuese 
superior al de otras listas. 

d) La adjudicaciOn de puestos se hara en crden descendente seg1jn 
el nlimero de votes obtenidos, de modo que se comenzara por la 
lista que haya alcanzado el mayor n\imero. 

e) Si agotada la adjudicaci6n por cuociente quedaren puestos por 
proveer, estos corresponderan a las listas de mayor resid~o. 

f) En los cases de empate, decidira la suerte. 

g) Si un mismo 
elegido per 
elegido, el 
misma lista. 

nombre figurare en dos o mas listas, solo sera 
una de ellas. cuando el sefialado ya estuviese 
lugar correspondera al nombre siguiente de la 

h) Los conflictos que se ~resenten con respecto al escrutinio 
seran resueltos por la Comisi6n de Escrutinio elegida en la 
Asamblea anterior. 

ARTICULO 430. La Comision Escrutadora estara integrada por no 
menos de tres miembros designados por la Asamblea; tendran derecho 
a estar representadas en ella, todas las listas oficializadas. Una 
vez finalizado e! escrutinio, la Comision Escrutadora redactara un 
acta con los resultados obtenidos y la elevara al Presidente de la 
Asamblea, con el fin de que, aprobada la misma, sean proclamodos 
en ese acto, los candidates electos. 

CAPITULO VIII. DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ARTICULO 440. La Junta Directiva estara constituida por un 
Presidente y por quince (15) miem.bros titulares y seis (6) 
miembros suplentes, correspondientes a los tres grupos siguientes: 

a) ocho (8) 
elegidos 
incluidos 
380. 

miembros titulares y cuatro (4) miembros suplentes 
por la Asamblea Anual Ordinaria entre los asociados 
en el padron electoral mencionado en el Articulo 

b) cuatro (4) miem.bros titulares y dos (2) miembros suplentes 
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nominados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, 
designados por los asociados fundadores, aclarandose que cada 
uno de los tres asociados fundadores designara un solo 
miembro titular y un solo miembro suplente. 

ARTICULO 450. Los miembros de la Junta Directiva desempenaran sus 
funciones en forma "ad honorem". 

ARTICULO 460. La Junta Oirectiva se renovara por mitades cada dos 
anos. El mandate de los miembros titulares y suplentes sera de dos 
anos, con excepcion de la mitad de los que integraran la primera 
Junta Directiva elegida en Asamblea que t~ndran un mandate de so
lamente un ano; en la primera reunion de dicha Junta Directiva, se 
determinaran por sorteo los nombres de aquellos que tendran manda
to de uno y dos anos. El mandato de los integrantes del grupo b) 
sera comunicado al Presidente de la Junta Directiva per el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

ARTICULO 470. La vacante de un miembro titular se producira por 
alguna de las siguientes causales: caducidad de la representaci6n 
de un miembro institucional, inasistencia continuada o ausencia 
definitiva. 

ARTICULO 480. La vacante de un miembro titular que se produzca 
durante un determinado ejercicio, se cubrira con un miembro su
plente del mismo grupo; el mandate de un suplente que pasa a titu
lar no excedera ni el tiempo que le faltaba al miembro titular 
para completar su mandate original ni tampoco el plaza per el que 
fue elegido el suplente. En el caso de los cargos correspondientes 
a los miembros elegidos, si acaso el suplente no pudiera ocupar la 
vacante, se llamara a quien corresponda en orden de votes 
obtenidos en la ultima eleccion de la Junta Directiva. 

ARTICULO 490. En la primera reunion de Junta Directiva posterior 
a la Asamblea Anual Ordinaria, que debera realizarse dentro de las 
quince (15) dias corridos de haberse realizado esta ultima, se 
distribuiran entre sus miembros, las siguientes cargos: 
Vicepresidente lo., Vicepresidente 20., Secretario, Prosecretario, 
Tesorero y Protesorero, quedando las demas titulares en caracter 
de vocaies. Si durante el transcurso del ejercicio se produjesen 
vacantes en los cargos, se cubciran las mismas me1iante una nueva 
distribucion, incorporando el o las suplentes que correspondan. En 
la misma reunion constitutiva se procedera a designar a los 
presidentes de las comisiones permanentes o transitorias que se 
juzgue necesarias para mejor asesoramiento e informaci6n de la 
Junta Directiva. Como minima existiran las siguientes comisiones 
permanentes, las que deberan estar presididas per miembros de la 
Junta Oirectiva: 

a) De Relaciones Int~rnacionales 
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b) De Estatuto y Reglamentos 

c) De Personal y Finanzas 

d) De Normalizaci6n y Certificaci6n 

e) De Acreditamiento de Laboratorios de Ensayos Industriales 

ARTICULO soo. Las Comisiones estaran compuestas por un mini:o de 
seis (6) asociados. La Comisi6n de Relaciones Internacionales sera 
presiaiaa por el Presidente; la de Estatut~ y Reqlamentcs sera 
presidida por el Secretario; la de Personal y Finanzas sera presi
dida por el Tesorero. Las presidencias de las demas Comisiones, 
seran acordadas en la primera reunion de constituci6n de la Junta 
Directiva. 

ARTICULO 510. Los integrantes de la Junta Directiva que cesaren 
en su caracter de representantes o delegados de la entidad que re
presentan, cesaran automaticamente en sus cargos, salvo que fuesen 
socios personales, en cuyo caso, los retendran hasta la pr6xima 
Asamblea Anual Ordinaria. 

ARTICULO 520. Los 
en sus f unciones 
va. 

miembros que finalicen su mandato continuaran 
hasta la integraci6n de la nueva Junta Directi-

ARTICULO 530. Todas las personas que ocupen cargos elegibles pue
den ser reelectas en forma indefinida sin restricci6n alguna. 

ARTICULO 540. La Junta Directiva sesionara ordinariamente una vez 
por mes, por lo menos; ademas, podra ser convocada en cualquier 
momenta por iniciativa del Presider.te o de los Vicepresidentes, 
por citacion de los Revisores de cuentas o a pedido del tercio de 
sus miembros titulares. La citacion se efectuara por media feha
ciente y la reunion se efectuara dentro de los 10 dias siguientes 
a la fecha de la citaci6n. 

ARTICULO sso. Para formar quorum en la Junta Oirectiva se reque
rira la presencia de nueve (9) de sus miembros titulares. Las re
soluciones de la Junta Directiva se adoptaran por mayoria absoluta 
de votos de los miembros presentes, salvo los casos previstos por 
este Estatuto 

ARTICULO 560. Todo miembro de la Junta Directiva que faltase in
justificadamente a tres reuniones consecutivas o a cinco alterna
das durante el ejercicio debera ser separado de su cargo por la 
Junta Directiva. 

ARTICULO 570. La Junta Directiva podra acordar licencia a sus 
miembros, debiendo incorporar al suplente que corresponda si es 
que dicha licencia fuese superior a dos meses. 
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ARTICULO 580. Son deberes y atribuciones de la Junta Directiva: 

a) Ejecutar las resoluciones de las Asambleas, cumplir y hacer 
cumplir este Estatuto y los reglamentos que se dicten, inter
pretandolos en cases de duda con cargo de dar cuenta a la 
Asamblea mas pr6xima que se celebre. 

b) Ejercer la direcci6n y la administraci6n de la Asociaci6n, 
pudiendo para ello, delegar la ejecuci6n total o parcialmen
te. 

cj Designar al Gerente Ejecutivo y a los Subgerentes o Directo
res. 

d) Nombrar, promover o remover al personal remunerado de la Aso
ciaci6n y determinar sus respectivas remuneraciones. 

e) Presentar a la Asamblea Anual los candidatos a Socios Honora
rios y Correspondientes. 

f) Fijar las cuotas ordinarias de adhesi6n que correspondan a 
cada categoria de asociados y fijar las cuotas extraordina
rias. Asimismo, si lo considera necesario, fijar una cuota de 
ingreso o de reingreso, estableciendo el monto para cada 
categoria. Esta funci6n sera ejercida siempre que haya habido 
una delegaci6n expresa de una Asamblea. 

g) Resolver sobre la admisi6n, clasificaci6n, renuncia, aperci
bimiento, suspension, cesantia y expulsion de los asociados. 

h) Dictar los reglamentos internos necesarios para la organiz3-
ci6n y marcha de la Asociaci6n. 

i) En partic~lar, aprobar los reglamentos inherentes a la Nor
malizaci6n, la Certif icaci6n y el Acreditamiento. 

j) Aprobar las normas, certificaciones y acreditamientos, veri
ficando que se hayan cumplido todos los tramites necesarios 
establecidos en sus respectivos reglamentos. 

k) Designar a los integrantes de los Comites especializados de 
Normalizaci6n, de Certificacion y de Acreditamiento que sean 
necesarios. 

l) Designar delegados ante otras entidades, congresos u otros 
eventos a los que se resuelva concurir. 

m) Convocar a Asambleas. 

n) Fijar el pre~upuesto anual de la Asociaci6n y presentar a I~ 
Asamblea Anual Ordinaria la Memoria Anual, el Balance Gene-
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ral, el Inventario, la cuenta de Ingresos y Egresos, el 
Informe de los Revisores de CUentas y toda otra docu.mentacion 
de apoyo necesaria. Toda esta documentacion debera ser 
enviada a los asociados segun las modalidades y plazas 
establecidos en el Articulo 360. 

o) Aceptar o repudiar legados y donaciones con cargo a informar 
en la proxima Asamblea. 

p) Conferir y revocar poderes para asuntos de naturaleza deter
minada, incluso para denunciar o querellar por causas que 
afecten a la entidad o lesionen al patrimonio social. 

q) Efectuar operaciones con bancos oficiales y privados, con 
instituciones financieras debidamente autorizadas y con en
tidades productoras y comerciales. 

r) Atender las demas funciones que le asignen este Estatuto y 
las Asambleas. 

ARTICULO 590. El Presidente o quien lo reemplace estatutariamen
te, tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Ejercer la representacion de la Asociacion. 

b) Citar a las Asambleas y convocar a l~s sesiones de la Junta 
Directiva y presidirlas. 

c) Votar en las sesiones de la Junta Directiva al igual que sus 
demas miembros y, en caso de empate, votar nuevamente para 
desempatar. 

d) Firmar con el Secretario las actas de las Asambleas y de la 
Junta Directiva, la corresponden~ia y demas docUlllentos perti
nentes de la Asociacion. 

e) Autorizar con el Tesorero las cuentas de gastos, firmando los 
recibos y demas documentos de la Tesoreria de acuerdo con lo 
resuelto por la Junta Directiva y no permitir que los fondos 
sociales sean aplicados por conceptos ajenos a lo prescripto 
por este Estatuto. 

f) Dirigir las discusiones, suspender y levantar las sesiones de 
la Junta Directiva y Asaml:.leas cuando se altere el orden y se 
falte el respeto debido. 

g) Velar por la buena marcha administracion de la Asociaci6n, 
observando y hacienda obser~ar el Estatuto, reglamentos y re
soluciones de las Asambleas y de la Junta Directiva. 

h) Sancionar a cualquier empleado que no cumpla con sus obliga
eiones, y en los cases imprevistos adoptar resoluciones que 
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seran informadas a la Junta Directiva en su reunion mas inme
diata. 

Firmar conjuntamente con el Tesorero, Gerente Ejecutivo o 
Director Administrativo, las 6rdenes de pago, cheques y cual
quier otra documentaci6n bancaria o comercial relacionada con 
la Asociaci6n. Sera suficiente la firma del Presidente o de 
uno cualquiera de los directivos antes mencionados, para el 
endoso de los cheques, documentos, solicitud de saldos y ex
tractos bancarios. 

Presidir la Comisi6n de Relaciones Institucionales e inte
grar, con su sola presencia, cualquier Comisi6n permanente o 
transitoria. 

Aplicar, en caso de urgencia, conjuntamente con el Secreta
rio, aquellas medidas no delegadas especificamente por la 
Junta Directiva y que aprecie coma inconvenientes a los inte
reses de la Asociaci6n, con cargo de dar cuenta de aquellas, 
en la primera sesi6n que se celebre, sometiendolas a su apro
baci6n. 

ARTICULO 60?. El Vicepresidente lo. reemplaza al Presidente en 
caso de ~enuncia, licencia u otro impedimenta, con todos los de
beres y atribuciones establecidos en el Articulo 590., hasta la 
pr6xima Asamblea Anual Ordinaria, en la que debera elegirse un 
nuevo PresidentP. por \•n periodo completo de dos ( 2) aoos. 

ARTICULO 610. El Secretario, o quien lo reemplace estatutariamen
te, tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Asistir a las Asambleas y sesiones de la Junta Directiva re
dactanrlo las actas respectivas, las que asentara en el libro 
correspondiente y firmara con el Presidente. 

h) Firmar con el Presidente todos los documentos rnencionados en 
el Articulo 590. inciso d) y la Memoria del Ejercicio. 

c) Mantener rermanentemente 
mP.nr.ionado ~n el Articulc 

actualizado el padr6n electoral 

d) Llevar, con el Tesorero, el registro de asociados y vigilar 
la correcta y actualizada clasificaci6n de los asociados. 

e) Citar par escrito, a reuniones de la Junta Directiva, a sus 
miembros titulares, e invitar a concurrir a los Revisores de 
Cuentas y a los miembros suplentes de la Junta Directiva. 

f) Ser Presidente nato de la Comision de Estatuto y Reglamentos. 

ARTICULO 620. El Prosecretario reemplaza al Secretario en caso de 
renuncia, licencia u otro impedimento con todos los deberes y 
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atribuciones establecidos en el Articulo 610. 

ARTICULO 630. El Tesorero, o quien lo reemplace estatutariamente, 
tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a} Asistir a las Asa~bleas y sesiones de la Junta Directiva. 

b} Vigilar la correcta imputaci6n de las partidas en los libros 
de contabilida~ y velar por el fiel cumplimiento de todo lo 
relacionado con el registro de asociados, cobro de cuotas so
ciales, aportes especiales, tarifas de servicios y venta de 
normas. 

c} Presentar a la Junta Directiva balances mensuales y preparar 
anualmente el Balance General, la Cuenta de Ingresos y Egre
sos y el Inventario que debera someter a la consideraci6n 
primero de la Junta Directiva y luego de la Asamblea Anual 
Ordinaria. 

d} Firmar conjuntamente con uno cualquiera de los siguientes 
directives: Presidente, Vicepresidente lo, Gerente Ejecutivo, 
Director Administrative, las 6rdenes de pago, cheques y cual
quier otra documentaci6n bancaria o comercial, relacionada 
con la Asociaci6n. 

e} Dar cuenta del estado econ6mico y f inanciero de la Asociaci6n 
a los Revisores de Cuentas toda vez que estos lo soliciten. 

f) Vigilar el patrimonio de la Asociaci6n, su correcta utiliza
ci6n y su permanente actualizaci6n en inventarios y libros. 

g) Ser Presidente nato de la Comisi6n de Personal y Finanzas. 

ARTICULO 640. El Protesorero reemplaza al tesorero en caso de re
nuncia, licencia u ctro impedimenta, con todos los deberes y atri
buciones establecidos en el Articulo 630. 

ARTICULO 650. A los Vocales Titulares les corresponde: 

a) Asistir a las Asambleas y sesiu11es de la Junta Directiva con 
voz y veto. 

b) Cumplir las comisiones y tareas que le asigne la Junta Direc
tiva. 

ARTICULO 660. Los Vocales suplentes reemplazaran a los Vocales 
Titulares del grupo respective, de acuerdo con lo previsto en los 
Articulos 4Ao., 560, y 570 con todos sus deberes y atribuciones. 
F.n calidad de suplentes pueden concurrir a las reuniones de l~ 
Junta Uirectiva e intervenir en sus deliberaciones con derecho a 
voto en au~Pnci~ n~l Titulnr correspondiente. 
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CAPITULO IX. DEL PATRIHONIO Y DE LAS FUENTES DE RECURSOS 

ARTICULO 670. El patrimonio social de la Asociaci6n estara cons
tituido por: 

a) 

b} 

c) 

El aporte de donaciones, subvenciones, asignaciones, legados, 
subsidios, etc., provenientes del Gobierno, de entidades ofi
ciales y privadas, nacionales o extranjeras, destinadas a los 
fines especif icos que determine la Junta Directiva o en gene
ral, de cualesquiera personas naturales o juridicas. 

El aporte de las cuotas ordinarias de ingreso y de adhesion 
que se establ~zcan para los asociados y de las extraordina
rias establecidas por la Asamblea Anual Ordinaria o por Asam
ble~s Extraordinarias o por la Junta Directiva por delegaci6n 
de las Asambleas. 

Los bienes mueble~ e inmuebles y los de cualquier otro carac
ter, propiedad de la Asociacion. 

d} La renta de bienes inmuebles, titulos, bonos o cualquiera 
otra clase de capitales de su propiedad. 

e} Los honorarios y retribuciones que se perciban por los servi
cios de peritajes, inspecciones, certificaciones, controles 
de calidad, cursos que se dicten, derechos de uso de "Sellos 
de Conforrnidad con Normas", por derechos de acredita~iento de 
laboratories de ensayos industriales, y por cualquier otro 
servicio que se pre~te en relaci6n con las actividades pro
pias de la Asociaci6n. 

f} Toda otro ingreso que pueda percibir y que tienda a la conse
cuci6n de sus fines, sie~pre que no se comprometa la libertad 
de acci6n de la Asociaci6n. 

CAPITULO X. DE LA GERENCIA EJECUTIVA 

ARTICULO 680. Para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo 
de sus funciones y actividades, la Asociacion estara dotada de los 
servir.ios teer.ices y ad~inistrativos necesarios. Al frente de 
dichos serv1cios, estar~ un Gerente EjAcutivo con las siguientes 
atribuciones: 

a} Ser el responsable, ante la Junta Directiva, de la gestion de 
las actividades de la Asociacion y de la ejecucion de la po
litica y de las directrices establecidas por la Junta Direc
tiva. 
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Asumir la representaci6n de la Asociaci6n, por Delegacion ex
pl ici ta de la Junta Directiva en !as acciones de carActer 
ejecutivo y operative. 

Ser el jefe del personal remunerado de la Asociacion y propo
ner a la Junta Directiva la designaci6n y contrataci6n de 
personal directive y la contrataci6n del personal tecnico y 
administrative necesario. 

Proponer a la Junta Directiva las modif icaciones necesarias 
para adaptar la estructura de servicios de la Asociaci6n, asi 
coma la estructura de su personal, a las necesidades de la 
misma. 

e) Asistir con vaz pera sin vata a las Asambleas Anuales Ordina
rias y a las Asambleas Extraardinarias y a las reuniones de 
la Junta Directiva, a menos que el Presidente le exprese 
formalmente lo contrario por tener que tratarse asuntos que 
se relacionen con su gesti6n. 

f) Ser responsable de hacer preparar todos los dacumentos y es
tudios que le sean demandados por la Junta Directiva, en 
particular las documentos que deben ser presentados en las 
Asambleas Anuales. 

g) Elaborar el balance y el 
de ingresos y egresos para 
Directiv3. 

anteproyecto anual del presupuesto 
su consideraci6n por la Junta 

h) Vigilar y controlar la rnarcha ~conomica, f inanciera y canta
ble de la Asociaci6n, responsabilizAndose de la adecuada 
ejecuci6n del presupuesto. 

CAPITULO XI. DE LOS REVISORES DE CUENTAS 

ARTICULO 690. Los Revisores de Cuentas tienen las siguientes 
atribuciones y deb~rP~: 

a) Examinar, cada tres meses por lo menas, 
mentas de la Asociaci6n. 

las libras y docu-

b) Asistir a las sesiones de la Junta Directiva cuando lo juz
guen conveniente. 

c) Fiscalizar la administracion en general y la especificarnente 
financiera y contable, comprobando frecuenternente el estado 
de la Caja y la existencia de titulos y valores de toda espe
ci e. 

d) Verificar el cumplimie11to de las leyes, Estatuta y reglamen-
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tos, en especial en lo referente a los derechos de los socios 
y a las condiciones en que se otorgan los servicios. 

Dictaminar sabre la Memoria General, Balance General, Inven
tario y Cuentas de Ingresos y Egresos que deben ser presenta
dos a la Junta Directiva y luego a la Asarnblea. 

Convocar a Asamblea Ordinaria cuando la Junta Directiva omi
tiese de hacerlo. 

Solicitar la convocatoria de Asamblea Extraordinaria cuando 
lo juzguen necesario, exponiendo los antecedentes que funda
mentan su solicitud, ante la Inspecci6n General de Justicia, 
en case que la Junta Directiva se niegue a ello. 

Verif icar las operacinnes de liquidaci6n de la Asociaci6n. 

ARTICULO 100. Los Revisores de Cuentas cuidaran de ejercer sus 
funciones para no entorpecer la regularidad de la adrninistraci6n 
social. 

ARTICULO 710. El Revisor de Cuentas suplente reernplazara al 
rniembro titular en caso de renuncia, licencia u otro impedimento, 
con los rnismos deberes y atribuciones. 

CAPITULO XII. DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTICULO 720. Los asociados fundadores de ABNORCA son: el 
Ministerio de Industria, Cornercio y Turismo (MICT), la Camara 
Nacional de Industrias (CNI) y la Federaci6n Boliviana de la 
Pequefia Industria (FEBOPI). 

ARTICULO 730. L~ designacion del Presidente, de los quince (15) 
rniembros titulares y nueve (9) rniembrus suplentes de la primera 
Junta Directiva y la distribuci6n de los cargos previstos en el 
Articulo 490. seran efectuadas por los asociados fundadores. El 
Presidente sera designado por elecci6n directa de los socios fun
dadorP-~ ~ Cada asociado fundadcr de5ign3ra a un tercio de los inte
grantes de la Junta Directiva. Los designados tendran un mandate 
de un afio y perrnaneceran en funciones hasta aue asuman el Presi
dente y la Junta Directiva clegida en la prirnera Asamblea Anual 
Ordinaria o en la Asamblea Extraordinaria que se convoque a tal 
efecto. En el acta constitutiva de ABNORCA debera dejarse constan
cia de estas designaciones y nominaciones. 

CAPITULO XIII. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

ARTICULO 740. La Asociaci6n podra disolverse cuando asi lo dis
ponga un~ A~amhlPa a l~ que a~istan las do~ tcrceras partes de l~s 
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2sociados y asi lo disponga la mayoria absoluta de los asistentes. 

ARTICULO 750. En case de liquidaci6n de la Asociaci6n, la Asam
blea designara una Comisi6n Liquidadora que procedera a cancelar 
las obligaciones de la Asociaci6n y a realizar los bienes de la 
misma. En caso de que existan bienes remane~tes, estos pasaran a 
una entidad de beneficencia o a otra sin fines de lucre, de 
acuerdo con lo que disponga la mayoria absoluta en una Asamblea 
prevista a tal efecto. Los Revisores de Cuentas deberan vigilar 
las operaciones de liquidaci6n de la Asociaci6n. 

* * * * * 
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PROYECTO DE ESTATUTO DE ABNORCA 
Rcsumen - Princlpales aspectos pars SU analisis 

(Texto complete en el Doc. No. 38) 

1. Es una asociacion de derecho privado, sin fines de lucro y de 
ambito nacional, pudiendo crear delegaciones regionales, 
dedicada a la Normalizacion Tecnica, certificacion de Calidad 
y Acreditamiento de Laboratorios de Ensayos Industriales 
(Arts. lo, 20 y 3o). 

2. Por delegacion dcl gobiernc nacional, mantiene la 
representaci6n del pais ante las organismos subregionales, 
regionales, extranjeros e internacionales (Art. 5o, inc. al). 

3. Tiene siete categorias de asociados: fundadores, hono~arios, 
vitalicios, institucionales, personales, correspondientes y 
adherent~s (Art. 7o). 

4. Sus asociados fundadores son: el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (MICT), la Camara Nacional de Industrias 
(CNI) y la Federacion Boliviana de Pequefia Industria (FEBOPI) 
(Art. 720). 

5. Los asociados fundadores, honorarios y vitalicios no abonaran 
cuota algur1a (Arts. 7o, incs. a, b y c). 

6. Los asociddos honoraries y correspondientes son norninados por 
13 Asarnb~ea, la que no podra efectuar ninguna nominaci6n 
antes d2l tercer ano cumplido de funcionamiento continua de 
la Asociacion (Art. 7o, incs. by f). 

7. Solo los asociados fundadores, institucionales y personales 
tienen derecho a votar en la Asamblea, a elegir y a ser ele
gidos, siempre que acrediten una antiguedad minima de un ano 
en ~a Asociaci6n (Art. lOo inc. c, Art. llo inc. c y Art. 120 
inc. b). 

8. La Asamblea Anual Ordinaria, mediante dos elecciones conse
cutivas, elige por votaci6n directa y secreta, pri~ero al 
l'residente y luego a los restantes miembros de la Junta Di
rectiva ya Jos Revisores de Cuentas (Art. 410). 

9. La Junta Directiva estara integrada, ademas del Presidente, 
por quince (15) miembros titulares y por nueve (9) suplentes. 
Todos dura~an dos (2) anos en sus funciones y se renovaran 
anua lmente por 111i trid€'s. Los 15 miernbros ti tulares se div iden 
en tres grupcs: echo elegides por la Asamblea, cuatro 
designados por el MICT y tres designados per los asociados 
fundadores. Los nueve rniembros titulares se dividen t~mbi~n 
en tres qrupos: cuatro Plegidos por ia Asamblea, dos 
designad0s por el MICT y tres designadns per los asociados 
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fundadores (Arts. 440 y 460). 

10. Para la primera Junta Directiva, los asociados fundadores 
elegira11 por elecci6n directa al President~, designaran cada 
uno de ellos al tercio de los integrantes de la Junta 
Directiva (cinco titulares y tres suplentes) y a los 
Revisores de Cuentas; los asociados fundadores tambien 
efectuaran la distribuci6n de cargos de esa primera Junta 
Directtva. Los mandatos seran por un ano y permaneceran en 
funciones hasta que asuma la primera Junta Directiva elegida 
en la pcimera Asamblea Ordinaria (Art. 730). 

11. Los int.egrantes de la Junta Directiva, incluyendo al Presi
dente, pueden ser reelegidos indefinidamente (Art. 530). 

12. La Junta Directiva sesionara ordinariamente una vez por mes 
(Art. 540), sus integrantes no percibiran remuneraci6n alguna 
por el desempeno de sus actividades (Art. 450) y el quorum 
para sesionar es de nueve miembros (art. 550). 

13. La Asamblea Anual Ordinaria elige dos Revisores de Cuentas 
titulares y uno suplente; sus mandates seran de un ano (Art. 
370 inc. b). 

14. Los servicios tecnicos y administrativos estaran a cargo de 
un Gerente Ejecutivo, quien debe ser designado por la Junta 
Directiva (Art. 680). 

15. El ejercicio fiscal cierra el 30 de junio je cada ano (Art. 
290) • 

16. Para reformar el Est~tuto se requiere la 
Asamblea Anual Ordinaria de dos tercios de los 
derecho a veto y que la decisi6n sea adoptada 
cuartas partes de los asociados presentes (Art. 

,,., . nrrm41b; TE-91 

presencia en 
asociados con 

por las tres 
340) • 
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R E C 0 M_L __ :t_l D A C I 0 N E 8 
(L i s t g d o) 

A: EN LO INMEDIATO Y COMO MARCO DE REFER~NCIA 

A.I: A los organismos evaluadores del proyecto: ONUDI, MICT, 
CNI Y FEBOPI 

B: EN LO I~MEDIATO, con relac.i_Qn a las actividades de Normali
zacion Tecnica, certificacion de Calidad y Acreditamiento de 
Laboratorios de Ensayos J_ndustr~ales 

B.2: A los organismos de contraparte: MICT, CNI, FEBOPI 
B.3: Al organisrno oficial de contraparte: MICT 
B.4: A las organizaciones privadas de contraparte: CNI, 

FEBO PI 
B.5: A la ONUDI 
B.6: A los Ministerios, empresas estatales y mixtas y dernas 

organizaciones publicas 
B.7: A los programas especiales en Bolivia de la ONUDI y del 

PNUD 

c: ~LO IN!'f_~DIATP, c_o-1!._ __ :r:t!!-acion a las acti vidades de Metrolo
gia 

C.l: Al Ministerio de lndustria, Comercio Y Turismo 

D: EN LO MEDIATQ 

D.l: A la OUUDI 

* * * * * 
(D e s c r i p c i 6 n~ 

A: EN LO ~~MEDIATO Y COMO MARCO DE REFERENCIA 

A.1: ~µ>S OHG_[HHSMOS_EV~LUADORES DEL PROYECTO: ONUOI, MICT. CNI 
Y FEBOPI 

~~1\.1_. ~: Con~ iderar el borrador de Informe Final como 
un documento de politica institucional, mas que como undo
cumento t~cnico sabre las actividades en Bolivia relativas a 
Normalizacion Tecnica, certificacion de Calidad, Acredita
miento de J,aboratoriGJ de Ensayos Industriales y Metrologia 
(NCCM), ya que el objrtivo d~l proyecto es lograr la efecti
va participaci6n activa del sector privado en la organiza
cion e implementcic.:ion d0l Sistema Nacional de NCCM, y esta_ 
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es una decision politi~~- Por lo tanto, seria conveniente 
que hubieran manifestaciones explicitas previas convergentes 
sobre dicho obje~ivo por parte de las maximas autoridades de 
los organismos locales de contraparte (HICT, CHI, FEBOPI). 

B: EN LO INMEDIATC, con relacion a las activid~des de Normali
zacion Tecnica, certificacion de Calidad y Acreditamiento de 
Laboratorios de Ensayos Industriales 

B.2: A LOS ORGANISMOS DE COUTRAPARTE: MICT, CNI, FEBOFI 

No. B.2.1: Analizar el borrador de Informe Final y pro
piciar una reunion conjunta al nivel de las maximas autori
G3des de los organismos locales de contraparte (Min1stro ue 
Industria, Comercio y Turismc y Presidentes de la CNI y de 
FEBOPI) para comprometerse en aunar esfuerzos entre el sec
tor cficial y el sector privado para lograr la efectiva par
ticipacion del sector privado en las actividades vinculadas 
con la Normalizacion T~cnica, la Certificaci6n de Calidad y 
el Acreditarniento de los Laboratorios de Ensayos Industria
les (NCCA). Tanto la CNI coma FEBOPI ya han solicitado dicha 
reunion al MICT; por lo tanto, le corresponderia al HICT to
mar la iniciativa para convocar a dicha reunion conjunta, 
respondiendo de esta fcrma a las notas de CNI y de FEBOPI. 

No. IL_i....!...~: Si se concreta la accion indicada en la Reco
mendacion No. B.2.1 y si la reunion de decisores convergiera 
favorablemente sobre las lineamientos y propuestas conteni
dos en el Informe Final, firmar un Acta de Intenci6n entre 
las tres autoridades del MICT, de la CNI y de la FEBOPI para 
aunar esfuerzos y dar vida a ABNORCA, una asociacion de de
recho privado, de caracter "mixto", ~undada por el MICT, la 
CNI y la FEBOPI; en el Documento Anexo No. 31b se muestra un 
esquema de Acta de Intencion. 

No. B.2.3: Subsecuentemente a lo indicado en la Recomen
dacion Ho. B.2.2, convocar a una primera reunion de trabajo 
a nivel tecnico entre los representantes de los organismos 
de contraparte para analizar tecnicamente las propuestas 
contenidas en el Informe Final, comenzando por ejemplo, por 
el analisis de los distintos puntos del Documento Anexo No. 
41.b q11~ contiene un resumen de los puntos mAs relevantes 
del proy~cto de estatuto de ADNORCA. 

~~~~~~= Si las r~uniones de nivel tecnico progresaran 
satisf~ctori~mente: 

a) iniciar los tr~mites para obtener la personeria juridi
ca de ~BNORCA cuyo proyecto de estatuto figura en el 
Documento ~nexo No. 38.c; 
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b) elaborar un programa de acciones a desarrollar en los 
primeros nueve meses de vida de ABNORCA, definiendo 
para cada accion: su responsable, su costo, su fuente 
de financiamiento y su plaza de ejecuci6n: se sugiere 
comenzar por las tareas de Normnlizacion Tecnica, se
leccionando aquellas areas que requieren, con relativa 
urgencia, la adecuacion de productos, sea a normas ex
tranjeras para incrementar el valor de las exportacio
nes, sea a normas bolivianas para mejorar la calidad de 
las productos ofrecidos en el mercado interno. 

B. J: AL ORGAtlISMO OFICIAL D~--~ONTilhPARTE: MICT 

No. B.3.1: Si la Recomendaci6n No. B.2.1 tuviera resul-
tados positives: 

a) adecuar la f orma del oroyecto de Decreto Supremo que 
figura en el Documento Anexo No. 37c, tal como lo ha 
sugerido la Asesoria Legal del MICT, disponiendo que: 

el KICT sea autorizado a ser miembro fundador de 
ABNORCA, y consecuentemante a invitar a la CNI y a la 
FEBOPI a tal efecto, 

el MICT pueda ceder temporariamente a A»NORCA es
pacio fisico y personal (en comisi6n de servicios) para 
asegurar la continuidad y el desarrollo de las activi
dades que viene desarrollando la DGSI, 

lo~ Ministro~ de Estado autoricen a sus empresas y 
unidades dependientes a adherirse a ABNORCA y 

los Ministros de Estado cumplan con lo establecido 
en el Decreto No. 09984 del 5 de noviembre de 1971 en 
cuanto a exigir los certificados de calidad para las 
compras publicas. 

b) iniciar el tramite pnra lograr su sanci6n; 

c) iniciar los analisis necesarios para adecuar la legis
laci6n vigente en materia de NCCM a la nueva realidad 
que incluye: 

la activa participaci6n del sector privado en las 
tareas de promoci6n y ejecuci6n de algunas de las ac
tividades de NCCM; 

la carencia manifiesta en recurses humanos y mate
riales de la DGSI para ejecutar todas las acciones de 
Control Metrol6g~co establecidos en el Decreto Ley No. 
15.380 del 28 de marzo de 1978 (Ley Nacional de Metro-
1 og i a) ; 
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la posibilidad de que las acciones de Metrologia 
Legal sean transferidas a las Alcaldias. 

el reemplazo de las politicas de control por las 
de educaci6n basadas en la aplicaci6n de las normas ISO 
serie 9000, particularmente de la ISO 9004 destinada a 
la auotevaluaci6n del sistema de calidad total. 

d) elaborar <?l proyecto de contrato a ser firmado anual
mente entre el MICT y ABNORCA para que esta ultima rea
lice las actividades de NCCA que le encargara el MICT. 

e) ejecutar una "politica de cornunicaciones" destinada a 
cre<lr una "buena im<lgen" de la Cl\LIDl\D y la NORMl\LIZA
CION y del rol dinjmico y complementario que realizara 
el sector privado en esas areas para bien de la socie
dad; en particular, la DGSI deberia realizar una agre
siva campana de prornoci6n de los Sellos y Certificados 
de Conformidad con Norma Boliviana difundiendo las ven
tajas establecidas en el articulo 4o. del Decreto Su
premo No. 12.309 para quienes se hagan merecedores de 
tales galardones. 

B.4: A LAS ORGANIZACIOHES PRIVADAS DE CONTRAPARTE: CNI, FEBOPI 

No. B.4.1: En cada una de las organizaciones: 

a) constituir una Comision de Empresarios prornotora de las 
adhesiones a ABNORCA; 

b) establecer las escalas o franjas de cotizaci6n de las 
empresas y el rnonto de las cuotas mensuales de adhe
sion: y 

c) cursar invitaciones a aquellos empresarios que tengan 
necesidades inmediatas o potenciales de los servicios 
de Normalizacion Tecnica y certificacion de Calidad 
(NtC) (ver Documento Anexo No. 22) para que manif iesten 
explicitamente su voluntad de a adherir a ABNORCA, y 
para que colaboren en el montaje del programa de accio
nes indicado en la Recomendacion No. B.2.4.b. 

No. B.4.2: Reclamar, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Cuarta Reunion del Consejo Presidencial Andino y tal como 
consta en el "ACTA DE LA PAZ" f irrnada en li'\ ciudad de La Paz 
con fecha 30 de noviembre de 1990, que el Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores defina las modalidades 
para la participaci6n dcl sector empresarial en los Lrabajos 
de la Comisi6n del 1\cuerdo de Cartagena (ver Documento Anexo 
No. 27 .b). 
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Procurar los recursos financieros necesarios 

a) contribuir parcialmente ~ l~s gastos operativos inicia
les de funcionamiento de ABNORCA, incluyendo la vincu
laci6n con la red ISONET: la estructura de gastos y de 
fuentes de financiamiento resultara como consecuencia 
de la acci6n emergen~e de la Recomendaci6n No. B.2.4.b. 

b) proveer cortas misiones de consultoria para apoyar el 
montaje de los servicios que debera suministrar 
ABNORCA: 

c) contribuir a las actividades de capacitaci6n y asisten
cia tecnica vinculadas con la sensibilizaci6n y la im
plantaci6n de las tecnicas de GESTION TOTAL DE CALIDAD 
en las empresas productivas, particularmente en las 
pequenas y medianas, apoyando en particular las accio
nes destinadas a la utilizaci6n de las normas ISO serie 
90CC. 

8.6: A LOS MINISTERIOS, EMPRESAS ESTATALES Y MIXTAS Y DEM.~S ORGA
NIZACIONES PUBLICAS 

No. B.6.1:. Autorizar ~ sus organizaciones estatales y 
mixtas, que esten bajo sus supervisiones, sean estas, ernpre
sas, organismos desceotralizados o unidades centralizadas, a 
adherirse a ABNORCA; 

No. B.6.2:. Cumplir con lo dispuesto en el Decreto No. 
09984 del 5 de noviembre de 1971 en cuanto a la exigencia 
del certificado de calidad en toaa adquisici6n de bienes de 
uso o de consumo. 

B.7: A LOS PROGRAMAS ESPECIALES EN BOLIVIA DE LA ONUDI Y DEL PNUD 

No. B.7.1: Para la Oficina de Servicios para Proyectos 
(OSP/PNUD) y el Proyecto de Promoci6n de Inversiones (PPI/ 
ONUDI), propiciar en las adquisiciones que efectuen de bie
nes y servicios, el uso de las normas tecnicas bolivianas y 
de las certificaciones de calidad realizadas por organiza
ciones bolivianas. 
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c: EN LO INMEDIATO, con relaci6n a las actividades de Metrolo
qia 

C.l: AL MINISTERIO DE JNDUSTRIA. COMERCIO Y TURISMO 

No. c.1.1: Propiciar la creaci6n de un FONDO DE DESARRO
LLO METROLOGICO (ver Documento Anexo No. 56) para permitir 
la reinversion en el Servicio Metrologico Nacional creado 
por el Decreto Ley No. 15.380 del 28 de marzo de 1978 de los 
ingresos producidos por la prestacion de servicios de metro
logia, por la aplicacion de multas y por la recepci6n de do
naciones, subsidios, contribuciones, etc. destinados especi
ficamente a reforzar la capacidad del Servicio Metrol6gico 
Nacional. 

No. c.1.2: Propiciar el traslado a las alcaldias de la 
responsabilidad de la verificaci6n periodica y fiscalizaci6n 
del uso de todo equipo o instrumento de medici6n con destino 
a las transacciones comerciales, valoraci6n o fiscalizacion 
del trabajo realizado por operarios, verificaciones de mag
nitudes en materiales o mercaderias que se reciban o expidan 
en las explotaciones comerciales, industriales, agropecua
rias, mineras y de las demas sectores. La Direcci6n General 
de Servicios Industriales (DGSI) conservara la responsabili
dad de: 

a) Verificar la calibracion de las instrumentos de contra
lor que utilizaran 1as alcaldias para realizar los con
troles metrologicos; 

b) Realizar actividades de capacitacion y entrenamiento 
del personal de las alcaldias que realizara las tareas 
de Control Metrologico. 

No. C.1.3: rrop1ciar la actualizacion del Decreto Ley 
No. 15.380 para adecuarlo a las nuevas realidades del pais 
en materia de metrologia. 

D: EN LO MEDIATO 

D. 1: A LA ONUQl. 

No. D.l.!: Propiciar la realizacion de un perfil de pro
yecto de asistencia tecnica destinado a disenar e implantar 
un PLA?J NJ\CIONAL DE CALIDAD y PRODUCTIVIDAD (ver Oocumento 
1\nexo No. 54) 

* * * * * 
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DQCUHEN'!'OS OPERACIONALES PARA LA ACCION 

Recomendac. 
No: 

B.2.2. 
B.2.3. 
B.2.4.a. 
B.3.1.a. 
B.4.1.c. 
B.4.2. 
C.1.1. 

D.1.1. 

* 

T E M A 

Acta de Intenci6n 
Resumen del Estatuto de ABNORCA 
Estatuto de ABNORCA 
Proyecto de Decreto Supremo 
Perfil de empresarios movilizadores 
Integraci6n Andina y NCCM 
Estatutc del FONDO DB DESARROLLO 
METRO LOG I CO 
Plan Nacional de Calidad y Produc
tividad 

* * * * 
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DOCUMENTOS ANEXADOS EN EL PRIMER TOHO: 

llb. Proyecto de Acta de Intenci6n a ser firmada entre el MICT, la 
CNI y la FEBOPI. 

37c. Proyecto de Decreto Supremo para promover la creaci6n de 
"ABNORCA", una asociacion "mixta" no lucrativa entre el 
Gobierno y las organizaciones del sector industrial privado 
para promover y ejecutar las actividades de Normalizacion 
Tecnica, Certificacion de Calidad y Acreditamiento de Labora
tories de Ensayos Industriales. 

38c. Proyecto de estatuto de "AliZ~ORCA". 

4lb. Sintesis del Estatuto de 11ABNORCA11 para facilitar su analisis 
y debate. 

57. Listado de las recomen( ~iones del proyecto ONUDI/SI/BOL/90/ 
801 y de las documentos operacionales para la accion. 

DOCUMENTOS ANEXADOS EN EL SEGUNDO TOMO: 

09. Reuniones mantenidas por el Consulter en su primera misi6n y 
participantes en las misrnas. 

l9b. Fases del Proyecto ONUDI/SI/BOL/90/801. 

20. Reuniones mantenidas por el Consulter en su segunda mision y 
participantes de las mismas. 

22. Algunas caracteristicas quu deberian reunir las empresarios 
convocables para analizar la implementaci6n de un SISTEMA 
NACIONAL DE NCCM. 

26b. Resumen del tem~rio y de las decisiones de la cuarta Reunion 
del Cornite Subregional de Coordinaci6n de las Actividades de 
NCCM (28 - 31 de mayo de 1990, Quito, ECUADOR). 

27b. EL 11ACT"I\ DE LA PAZ". "La integraci6n industrial en el Grupo 
Andino: la contribuci6n de la Normalizacion Tecnica y de la 
Certificacion de Calidad". 

34. Principales conceptos del Ministro de Industria, Cornercio y 
Turisrno, Lie. Guido CESPEDES, en el discurso de clausura de 
la Quinta Reunion del Cornite de Coordinaci6n del Sistema 
Andino de NCCM. 

36. Nornina y funcicnes del personal de la DGNT al 30/Nov/1990 . 

39c. Resumen Ejecutivo de las "Lineamientos para una Estrategia de 
Desarrollo Industrial" presentado por el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en Agosto de 1990 . 

43. Datos de los organismos de NCCM visitados en los viajes de 
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observacion 

soc. Resumen de las conclusiones y recomendaciones formuladas, en 
abril de 1986, por el Ing. Felipe URRESrA, Consu:tor de la 
ONUDI para la recstructuracion de la DGNT. 

Slc. Cuadro comparative de la organizacion juridica de los orga
nismos de normalizacion de las 30 primeros paises expartada
res mundiales y de las de Am~rica del Sud. 

53. Sinopsis de las bases legales de la NCCM en Bolivia y activi
d<tdes y org<tnizilcion d~ la DGNT/MICT, publicado par la Junta 
del Acuerdo de Cartagena. 

54. Extracto del Plan Uacional de Calidad Industrial 1990 - 1993 
de Espafia, publica<lo por el Hinisterio de Industria y Energia 
de Espaila. 

56. Est.a tu ta del "FOHDO DE DESARROLLO METROL-OGICO" de Venezuela 

A. Carta No. 604-90 de la CNI del 28/12/90 a algunos de sus aso
ciadas para canvocarlos a una reunion informativa durante la 
segunda estadia del Cansultor para analizar el proyecto. 

B. Modelo de carta (DGNT-D-C-205/90) de la DGNT a algunos orga
nismos p~blicos para que convoqucn a empresarios interesadas 
por las actividades de NCCM a una reunion informativa durante 
la segunda estadia del Cansultor para analizar el proyecto. 

C. Carta No. 756 - 90 de la CNI al MICT para solicitar la parti
cipacion de representantes de la CNI en la Quinta Reunion del 
Comite Subregional de Coordinaci6n del Sistema Andino de NCCM 
a realizarse del 11 al 13 de diciembre de 1990 en la ciudad 
de La Paz. 

D. Carta No. 764-90 de la CNI al MICT del 13/12/90, apoyando el 
proyecto de la ONUDI y solicitando la creacion de una asocia
cion mixta. 

E. Carta No. 760/90/LPZ de la FEDOPI al MICT del 11/12/90, apo
yando el proyecto de la ONUOI y solicitando la creaci6n de 
una asociaci6n mixta. 

F. Carta de la FEDOPI a las ADEPis del 19/12/1990, comunicjndo
les la decision de la Junta Directiva de FEDOPI de apoyar cl 
proyccto de lil ormnr, de sol ici t<ir a 1 MICT la creac ion de una 
asociacion mixta y solicitandolcs la nomina de empresarios 
dispuestos a participa~ y a adhcrirse a dicha asociacion. 

G. Car-ta Uo. 025/91/LPZ d~ la FEDOPI al MICT del 19/02/91, 
informando que ya se cuenta con la adhesi6n de 25 empresarios 
y solicita11do respuesta a la carta anterior 760/90/LPZ. 

• * * * • 

• 
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REUNIONES MANTENIDAS POR ~L DR. ZEIDA Y 
P~RTICIPANTES DE LAS MISKAS 

(acompanantes de ONUDI: (*) Sr. Gregorio PRUZAN, (**) Sr. Alex van 
der HOEVEN, (***) Sr. Erik ERIKSEN) 

Jueves 30 de Agosto 

15.00 - 15.30 Oficina de la ONUDI en Bolivja. 

15.30 - 17.00 
(*) 

Ing. Gregorio PRUZAN. Director de la ONUDI en Boli
via 

Ministerio de Plane.1miento y Coordinacion. 
Dr. Jose Luis ERGUETA REYES, Director de Coopera

cion Internacional y Becas (DICOOPER) 
Ora. Teresa BLACUT, Colaboradora 

17.00 - 18.30 Oficina dP. la ONUDI en Bolivia 
Ing. Gregorio PRUZAN. Director de la ONUDI en Boli

via 

Viernes 31 de Agosto 

09.oo - lu.30 
(*) 

10.30 - 12.00 

(**) 

15.15 - 15.45 
( *) 

16.00 - 17.00 
( *) 

Camara Nacional de Industrias (CNI) 
Ing. Julio ARCE, Vicepresidente 
Ing. Hans ELSNER, Director 
Dr. Alfonso ROJAS VEGA, Sub-Gerente Asesor Juridico 

Ministerio de Industria, Comercio y Turis~o. 
Direccior. General de Normas y Tecnologia (DGNT) . 

Ing. Bruno BUSTILLOS RUIZ, Director de la DGNT 
Ing. Jose Leon VELASCO TUDELA, Asesor de la DGNT 
Ing. Albertc RODRIGUEZ, Jefe del Centro de Califi-

cacion en s~ldadura 
Ing. Hector SANABRIA, Jefe del Departarnento de Nor

rnalizacion y Control de :alidad 
Dr. Miguel ROMAN, Jefe del Departarnento de Propie

dad Industrial y Desarrollo Tecnol6gico 

Prograrna de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Sr. Mario SALZMANN, Representante Residente Adjunto 

Corporacion Andina de Fornento (CAF) 
Dr, Arturo CASTAl~OS ICHAZO, kepresentante en Boli

via 

Lunes J de Septiembre 

09.00 - 10.JO 
(*) (**) 

10.30 - 12.00 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo <MICT). 
Lie. Oscar DAZA, Subsecretario de Industrias 
Ing. Bruno BUSTILLOS RUIZ, Director de la DGNT 

Of icina de la ONUDI en Bolivia. 
Erik ERIKSEN, Oficial de Programas de ONUDI 
Alexander van DER HOEVEN, Oficial de Programas de 
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ONUDI 

14.30 - 16.00 Federacior. Boliviana de la Pequena Industria (FEBO
PI) 

(*) (**) Sr. Arturo PARfu\DA, Presidente de la FEBOPI 
Lie. Arturo FRANCO SOLIZ, Gerente General de la FE-

BOPI 
16.JO - 18.30 Direccion General de Normas y Tecnologia (DGNT/ 

MICT) 
Lie. Eduardo CRUZ CARRASCO, Directer General de 

Comercio Exterior (DICOMEX) 
Lie. Luc;..1a ARREDOND1), Institute Boliviano d~ la 

Pequena Industria y Artesania (INBOPIA) 
Ing. Hector SANABRIA, DGNT 

Martes 4 de Septiembre 

08.30 - 10.00 

10. 00 - 11. 15 

11.30 - 12.00 

14.30 - 17.JO 
(*) (**) 

Direccion General de Normas y Tecnologia (DGNT) 
Ing. Juan Manuel CEVALLOS AMPUERO, Coordinador del 

Departamento Industrial de la Junta del Acu~rdo 
de Cartagena (JUNAC) y Secretario Ejecutivo del 
Sistema Andino de Normalizacion, Certificacion de 
Calidad y Metrologia 

Direccion General de Normas y Tecnologia (DGNT) 
Ing. Carlos LERCH, Consulter de ONUDI para el pro

yecto US/BOL/90/128 de asesoramiento a la Camara 
Nacional de Industrias para formuJ.ar la estrate
gia industrial 

Ministerio de Planeamiento y Coordinacion. Direc
cion de Ciencia y Tecnologia (DICYT) 

Gral. Ing. Jose ANTONIO ZELAYA, Director de la 
DICYT 

Institute de Asistencia Social, Economica y Teena 
log ice. ( INASET) 

Lie. Luis f. BAUDOIN O., Director Ejecutivo del 
INASET 

Tng. Gregorio BERNAL Y., Director del Programa de 
Tecnologia y Productividad del INASET 

Miercoles 5 de Septiembre 

OB.JO - 10.00 Ofi~ina de la ONUDI en Bolivia. Preparaci6n de do
cumentos inforffiativos 

lC.00 - 11.JO 
(.) 

Of icina de Servicios para Proyectoc (PNUD/OSP) 
Ing. Ramon Enrique MORENO, Asesor Tecnico Principal 

del Proyecto BOL/88/003 

11.45 - 12.45 Programa de Promocion de Inversiones de la ONUDI 
(PPI) 

Ing. Winston PACHECO R., Coordinador Nacional del 



14.30 - 16.30 
( . ) 
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Proyecto BOL/89/017 
Ing. Jorge BARRON c., Consultor en Ingenieria y 

Tecnologia 
Sr. Raul GARRON, Promoter de Inversiones Internacio

nales 

Instituto Nacional de Promoci6n de Exportaciones 
(INPEX) 
Ing. Oscar FARFAN ME.1\LLA, Director Ejecutivo del 

INPEX 
Sr. Jorge !TURRI MUfiOZ, Sub-Director del INPEX 

15.45 - 19.00 Direcci6n General de flormas y Tecnologia (DGNT) 
Ing. Juan Manuel CEVALLOS AMPUERO (JUNAC) 
Ing. Bruno BUSTILLOS RUIZ (DGNT) 

Jueves 6 de Septiembre 

08. 40 - 09. 4 5 Programa de Promoci6n de Inversiones de la OflUDI 
(PPI) 

Ing. Winston PACHECO R., Coordinador Nacional del 
Proyecto DOL/89/017 

Ing. Jorge BARRON c., Consultor en Ingenieria y 
Tecnologia 

Sr. Haul GARRON, Promoter de Inversiones L1terna
cionales 

10.00 - 10.45 Direcci6n General de Normas y Tecnologia (OGNT) 
Or. Alberto SOLARES GAITE, Instituto de Desarrollo 

Boliviano (!DEB) 

11.00 - 12.00 Oficina de la ONUDI en Bolivia 

12.15 - 13.15 Confedrraci6n de Empresarios Privados de Bolivia 
(*) (***) Sr. Carlos CALVO, Presid~nte de la CEPB 

16.00 - 17.00 
( *) 

09.00 - 10.00 

10.00 - 12.00 
( *) 

Lie. Manuel ARANA c., Director de Asuntos Econ6mi
cos 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Ing. GuiJo CESPEDES, MiDistro de Industria, Comer-

cio y Turismo 
Lie. Oscar DAZA, Subsecretario de Industria 
Ing. nruno DUSTILLO nUIZ, Director de la DGNT 
Ing. Hector SAHABRIA, Jefe r:.oto. Normaliz. y Con

trol de CalidaJ de la O~HT 

Oficina de la O!HJDI en Bolivia 

Ministcrio d0 l'liln0amicnto y Coordinacion. 
Dr . .lose Ltd s ERGIJETJ\ HEYES, Dir~ctor de Coopera

cion Intern<Jcional y Becas 

15.oo - 17.JO Camaril fl<1cionnl de Industri<ls (CNI) 
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(*) Ing. Julio ARCE, Vice-Presidente de la CNI 
Ing. Hans ELSNER, Director de la CNI 
Sr. Victor Hugo PEREZ, Presidente de Occidental 

Bolivia S.R.L. y ex-Subsecretario de Industria 
Lie. Hernan SANCHEZ SALAZAR, Gerente de Vanguard 

Ltda. y Vice-Presidente de la Federacion Bolivia
na de Bienes de Capital (FEBOBICA) 

Sra. Flavia GIMENEZ, empresaria 

17.30 - 18.30 Direccion General de Normas y Tecnologia 
Ing. Hector SANABRIA 

ref. nccml 1; TE - 87 
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FASES DEL PROYECTO ONUDI/SI/BOL/90/801 

Oescripcian 

Primera estadla Cmisi6n) en Bolivia del Consultor de la ONUOI, Or. Ruben ZEIOA para: 
a) iniciar conversac•ones con las organizaciones pUblicas y privarlas vinculadas con 

la realizaci<in del Proyecto de referencia; 
b) planificar las re\.niones a realizarse en la FASE Nro. 3 con los grupos de ~re

sarios para recoger sus comentarios, reflexiones, intereses, etc.; 

c) pla..,ificar Los viajes de observaci<in/estudio de dos semanas al exterior para ·1i
sitar organismcs de NCCM CFASE Nro_ 4), para dos fi.x:ionarios de a OCNT/MICT y 
para tres representantes de organizaciones ~resariales industriales CCNI y 
FEBOPI). 

a) A cargo de la OCNT/HICT: programacien de las reuiiones en el pals con las grupos 

~resar:os; 

b) A cargo de la Oficina de la ONUOI en La Paz: programeci6n de las visitas a Los 

organismus de NCCM en el exterior (envlo de cartas para solicitar la recepci<in> y 
arreglos adninistrativos con la Sede de la ONll>I en Viena para las pasajes y via
ticos para las integrantes de las viajes de observaci6n/estudioo. 

Segunda estad(a (mision) del Or. ZEIOA en Bolivia para ~rticipar en l~s reuniones ya 

programadas y para concluir con las detalles de la prograinaci6n de las viajes de ob

servaci<in/estudio al exte~ior. 

4. 21/0CT · 04/NOV/90 Realizacion de las viajes de observacion/estudio al exterior. 

5. 23/0CT · 16/NOV/90 A cargo de la OCNT/HICT; 

6. 29/0CT - 16/NOV/90 

7. 05/NOV · 16/NOV/90 

8. 22/NOV · 22/0IC/90 

al envlo y seguimiento de la nota a las organizaciones ~resariales, a las organi

zaciones pUblicas (01C01EX, INPEX) y proyectos especiales (PPI, OSP) para solici

tarles la realizaci<in de nuevas reuniones de consul ta; 
b) analisis de las diferentes opciones legales para transfonnar la OCNT/HICT a fin 

de dotarla de una mayor participacion del sector privado y de una gestion mas 

agil, dinamica y eficiente de sus prop1os recursos e ingresos. 

A cargo de las organizacior.es e11'4>resariales, organismos pUblicos COICOHEX, INPEX) y 

proyectos especiales (PPI, OSP): realizacic.n de nuevas reuniones de consulta en las 

organizaciones pUblicas y privadas para profllldizar en el analisis y consideracien de 

Los elementos que integrarlan la propuesta para mejorar el funcionamiento de la 

OCNT/HICT. 

A cargo de Los integrantes de Los viajes oe observaci6n/estudio: elaboracion de las 

informes c~n las conclusiones y recomendaciones emergentes de Los viajes de observa

cion/estudio y presentacion de dicnos informes a la OCNT/HICT para su ulterior e in· 

mediata remision a la Of icina de la ONUOI en La Paz. 

Te1ccra estadla (m1s1on) dcl Or. ZEIOA en Bolivia para: 
a) a.,alizar Los informes de Les viajcs de observaci6n/estudio; 

b) analizar las opciones leg2les estudiadas par la OCNT/HICT para su transformaci<in 
en un centro indcpendiente con participaci6n de los sectores pr1vado y pliblico; 

c) analizar los resultados de las rcuniones realizadas por las organ1smos publicos y 
privados durante la fASE Nro. 6; 

d) realiz~r nuevas ~euniones con llderes efl'C)resarios, en las ciudades de La Paz, 

Cochabalrba y Santa Cruz, ident1f icados por las organizac1ones ~resariales y/o 
por organizac1oncs pUblicas (INPE><, OIC01E><> y p1·oyectos especiales (PP!, OSPl 
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ct~ tC.-n<pn n('Ct'<:i<b-fr<: ir.,,,.<fiRln<: 0 rotc.-ncioles de .... jorar la calid;td de SUS pro• 

ductos pnra, por «'i""">lo, eritrar en r~vus l!l«'rcados e1tternos o internos; 

e) prc.-pnrar c.-l borrad"r de.- la propuc.-«tR qut' podrla ser presc.-ntado ante el Cobierno 

Nacionnl; 

f) idt'ntilicar lo<: l;il'Ornt..,rio« r-it>t ice><: y privndos "u<:cc.-..,tibles de ser 11crt'ditados 

e intc.-gracros dt'ntro dt' una "Rc.-d N.1cionnl d<! laboratorios de Ensayos lndu<:tria· 

It's". 

9. 19/0IC:/90·01/FEB/91 A cnrgo cf<' la C.CNf/HIC:l: rnvlo drl b->rrndor dr 111 propu-:-<;ta de -joramiento dt' la 

ref. nccm21b; TE·90 

DCNT/HICT a lo<: or9nni"'""" pUblico<: y privnd0s interesedo" y/o concernidos con la'< 

activ;d;idt'~ de NC:CH p;ira <~ respcctiva con<:idc.-r;ici6n y anAtisi~. 

Cu'lrta y ultirn.1 estadfa (mision) dd Dr. ZEID' t'n Bolivia para rrcllg<'r lo« cbserva· 

cionrs fot'"'Jl;id"" d•ir;intf' I" FASE llro. 9 y f'lnbora• el borrador d«' la propursta fi· 

rt;tl -



- 11 -

REUNIONES MANTENIDAS POR EL DR. ZEIDA Y 
PARTICIPANTES DE LAS MISMAS 

(acompanantes de la DGNT: (*) Ing. Bruno BUSTILLOS, (**) Ing. 
Hector SANABRIA, (***) Ing. Alberto RODRIGUE~) 

Lunes 8 de Octubre 

15.00 - 17.30 

18.00 - 18.30 

(**)I (***) 

CAM.ARA UACIONAL DE INDUSTRIAS (CNI). Reunion 
Preparatoria con personeros de la CNI y de la 
CEPB. 

Dr. Alfredo ARANA RUCK, Gerente General de la CNI 
L..:. . Manuel ARANA C., Director de Asuntos Econorni

cos de la Confederacion de Empresarios Privados 
de Bolivia (CEPB) 

Lie. Carlos PENARANDA ESPANA, Asesor Econornico CNI 
Lie. Fernando ENCINAS PENARANDA, Economista CNI 
Lie. Gonzalo OSTRIA, a/c Programa de Productividad 

y Calidad de la CNI 
Ing. Hans ELSNER, Director de la CNI 
Ing. Julio ARCE, Vicepresidente 20. de la CNI 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA (DGNT) . 
Reunion Preparatoria con funcionarios de la 
Direccion General de Comercio Exterior (DICOMEX) 
del MICT 

Lie. Eduardo CRUZ CARRASCO, Director de la DICOMEX 
Lie. Freddy GONZALEZ, de la DICOMEX 
Lie. Rolando RODRIGUEZ, de la DICOMEX 

Martes 9 de Octubre 

11.00 - 12.00 

17.00 - 18.00 

(**)' (***) 

FEDERACION BOLIVIANA DE PEQUENA INDUSTRIA (FEBOPI) 
Lie. Arturo FRANCO SOLIZ, Gerente de FEBOPI 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA {DGNT). 
Reunion Preparatoria con funcionarios de la 
Direccion Departamental del MICT en Cochabamba 
(MICT/CCB) . 

Lie. Helman UREY SOLARES, Director Departarnental 
del MICT/CCB 

Sr. Paul A.RANI BAR, de la De - 1ci6n del MICT/CCB 

Miercoles 10 de Octubre 

09.30 - 11.00 

(***) 

DIRECCION GENERAL DE NORMA;_, Y TECtlOLOGIA (DGtJT). 
Reunion organizada por la DICOMEX/MICT con el 
sector exportador. 

Ing. Jorge ITURRI MUNOZ, Sub-Director del Inst:itu
to Nacicnal de Prornocion de Exportaciones 
(INPEX) 

Sr. Heriberto CABRERA FERNANDEZ, Gerente de la 
Camara Forestal Distrital de La Paz 

Sr. Luis E. DE LA RIVA ORE, Jefe del Dpto. Tecnico 



15.45 - 17.00 

- J2 -

Planificacion del co~ite Boliviano del Cafe 
(COBOLCA) 

Sr .. lose RIBERO CALVIMOUTES, Gerente de la J\socia
cion Uacional tl~ Exportadores de Cafe (J\NDEC) 

_I fl~'J'l'l'!.lTQ __ Q_E_ r-.s I S'J'f:W:~J_J\ SGC I_~ L ECO HOM I CA __ Y 
'.[ECUOLQ~ l ~_J)_(_l!J[\.~~TJ-

I ng. Gregorio BEHllAL Y., Director del Programa de 
Tecnologia y Prorluctividad del INASET 

Ing. Carlos GJ\P.VIZU, Director del Programa de J\sis-
tencia Tccnica a las Areas Deprimidas 
(l,TJ\D/I!J/\SET) 

Jueves 11 de Octubre 

10.00 - 18.00 

(**)I (***) 

on.Jo - io.45 
( * **) 

.f_EDI;:RJ\~JOU_!!Q.LIVJA!lA DE LA PEQUENA INDUSTRIA. 
pi.rectorio Al!!pJ._j.~do Uacional. ORURO 

Dr. Arturo PARRJ\DO, Presidente de FEBOPI 
Lie. Arturc FRANCO SOLIZ, Gerente de FEBOPI 
Ing. Fedor PEREZ A., Presidente de ASEPI/La Paz 
Sr. Alfredo P/\CllECO, de la ADEPI/LP 
Sr. Roberto TJ\RTJ\RINI, de la ADEPI/LP 
Lie. Jorge CABRERA, Presidente de la ADEPI/SANTA 

CRUZ 
Sr. Edgar LOZl\lJO, de la ADEPI/SC 
Sr. Daniel CJ\LLJ\U, de la ADEPI/SC 
Sra. Mercedes CJ\LLJ\U, de la ADE?I/SC 
Sr. Rafael CABALLERO, Presidente de la J\SPIPAC/ 

COCHABAMBA 
Sr. Victor GUJ\H/\GUl\RA, ae la l\SPIPJ\C/CO 
Sr. Jaime AGUILAR, de la l\SPIPAC/CO 
Sr. Ronny Alfredo LUJAN, de la ASPIPAC/CO 
Sr. Walter VILOOZO, proyecto APIMEC/CO 
;,r. f\C'n1;inlo .TEHEZ, /dJEPI/TARIJJ\ 
Sr. Henry FLOi1ES, ADEPI/TA 
Sr. Victor VELIZ, ADEPI/POTOSI 
Sr. Rene MICHEL, ADEPI/PO 
Sr. Felix C/\Tl\RI, AOEPI/PO 
Sr. flonifacio HOMAH, J\DEPI/PO 
s r. Rene CJ\HRJ\SCO, J\DEPI/CHUQUISACA 
Sr. Angel DJ\VJ\T.OS, ADEPI/Cil 
Sr. Mario RO.JJ\;,, J\DEPJ/Cll 
Sr. ,lc>sus HOBLE~, J\DE!'l/BEtH 
;,r-. Ronald C/\HV/d.LO, J\IJEPI/BE 
~,; r. Fe rna ncb GI IJ\HE!IA, J\DEP I/ OE 

~J\f1J\BJ\ tl~C_I_Of_IJ\ L. DE_ l fJ l>ll~TIU ~!"j_{Ct!_I )_ 
J. 11 q . ,J u 1 i o J\ n c r·: , v i c P. - I' res i d c n t e 2 cJ o . de 1 i1 c II I 
Lie. Gonzalo OSTRI1\, Coordinador del Programa de 

Productivid'ld y Cillidacl de la CNI 
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Ing. Winston PACHECO R., Coordinador Nacional del 
Proyeeto de Pormoeion de Inversiones de ONUDI/ 
CEPB 

Sr. Raul GARRON, Promoter de Inversiones del Pro-
yecto de Promocion de Inversiones de ONUDI/CEPB 

Sr. M. AESCHBACHER, Consultor 
Sr. Carlos CORTEZ C., de SAGIC - EXPOBOL S.A. 
Sr. Miguel CORTEZ R., de SAGIC S.A. 
Sr. Marcelo FERRUFINO, de LA PAPELERA S.A. 
Sr. Jose Antonio GARRUDO, de la Escuela Industrial 

Pedro Domingo MURILLO 
Sra. Flavia GIMENEZ, de SOMBREROS GLORIETA CHARCAS 

SA. 
Sr. Fredy HIDALGO, Federacion de Industriales Mo-

lineros 
Sr. Renato PUCCI, de la Asociaeion de Bebidas Ga-

seosas 
Sr. Luis RIVERA CORTE~:, de ALIFABOL S. A. 
Lie. Hernan SANCHEZ s;LAZAR, de VANGUARD LTCA. 
Sr. Dieter SCHILLING, de Lab. Drag. INTI S.A. 

Lunes 15 de Octubre 

15.JO - 17.00 
(***) 

SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (SGS} 
ing. Ramiro MONTES SAENZ, Gerente General 
Ing. Adolfo PALOMEQUE VILLANUEVA, Gerente Comer

cial 

Martes 16 de Octubre. 

15.00 - 18.00 

(*) 

CAMARA DEPARTAMENTAL DE INDUSTRIAS DE COCHABAMBA 
(C.:DI/ CCB) 

Lie. Helman UREY SOLARES, Director Departamental 
del MICT/CCB 

Sr. Edgar HEREDIA, Director de la CDI/CCB 
Sr. Eduardo LA FUENTE, Gerente de la CDI/CCB 
Lie. Juan Jose CEBALLOS, Asesor de la CDI/CCd 
Sr. Raul ARTERO, Presidente de INDUSTRIAS FEMCO 

S. A. 
Sr. Fernando CACERES, Jefe Laboratorio de MANUFAC-

TURA BOLIVIANA S.A. 
Sr. Higo CARDEUAS, Gerente de FABRICA de GALLETI-

TAS H&M 
Sr. Jorge CASTELLON, Director ~jecutivo del INFO-

CAL 
Sr. Dalibur CESAREO, Gerente de COBOCE 
Sr. Raul A. GARCIA, Gerente de QUIMBOL S.A. 
Sr. Juan MACHUCA CASTRO, Gerente de Curtiembre de 

MANUFACTURA BOLIVIANA S.A. (calzados) 
Sr. Ramiro PENA, Gerente de PLASEMA 
Sr. Jorge RADA, Gererite de FINO 
Sr. Emilio REYES, Jefe de COBOCE 
Sr. Miguel TORRICOS, Gerente General de Lab. EL 



09.00 - 12.00 

16.30 - 18.00 

09.00 - 10.30 

(**) 
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ROSARIO 
Sr. Jose D. VALVERDE, Gerente General de SIGMA 

S.A. 
Sr. Elio VII.LE!lA, Gcrcnte de DERIVADOS LTDA. 
Sr. Nelson YANEZ, Gercnte Tecnico de DURALIT S.A. 

Visitas a Pequefias Industrias de Cochabamba adhe
ridas a la Asociaci6n de la Pequena Industria y 
Productores Artesanos de Cochabamba (ASPIPAC/
CCO) 

TALLER FUllDICIOU "PUKA ORY.O", de Sixta ALFARO, 
acompanado por el A;.0sor Tecnico del Proyecto 
APIMEC, Sr. Fausto Edmundo 13ALDELLON PEDRAZA 

IlWUSTRIA MAFUQUI DE REPUESTOS 
TALLER ARTESAUAL DE CURTIDO, de la Cooperativa PIO 

x 
TALLER OE DlSEflO y ALTA COSTURA, de Sonia RIVERO 

B. 

IllOUSTRIAS DE ALIMEUTOS "DILLMA?W" 
Ing. Roberto PEflJ\ RODHIGUEZ. Gercnte General 
Lie. Hugo PEflJ\ HODRIGUEZ, Sub-Gerente General 
Ing. Tonchi ETEROVIC, Gerente de Producci6n 

CAr1bH_A __ QEl~[l.RTAMEUTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 

Sr. !J<lpolcon HIVEHO, Encargado de la lJGUT, fiUal 
SC 

Ing. Goran MJ\'fKOVIC VRAUJICJ\tl, Gerente de Indus
tria de la COIC/SC 

Ing. Rolando ALECRIJ\, Vicc-Presidcnte de la Cjrnara 
de Industrias Electrometal-Mecjnicas y Gerente 
General de METAL-MEC (construcciones rnet~licas) 

Ing. Waldo DELMONTE, Gerente Adrninistrativo de 
METAL- MEC 

Sr. Jorge CWIRKO FRAU, Gerente de 
(silla;, y mesas mctalicas) 

Sr. E:.tr>h<ln Lorenzo PI iH::HA Sl!J\HE7., 
MJ\E[;'l'HAUZA AS'l'UHIAS (re pa rac iones 
rias) 

CORIMEXO LTD/I. 

Gcrcnte dP
dc rnaquina-

Ing .. 1'11.-111 G'JILT.EU, Prc;.identc de l;i C/1rn.-ira de 
1ndu:.tri;1;, Elr>ctrom0tal-Mr>c<lnica:. de ;,<lnli\ Cruz, 
y c;r>n'nt.e dr> MJ\l·:~;THJ\!17.J\ GlJII.LEfl (rr>paracion0:. de 
motot·,..,,) 

~;r. Gur:tavo UH JO~j'J'E VJ\CJ\ GU7.MJ\fl, Gnrente de I lllJ!J:,
THIM; ELECTHOMJ\TIC (transform<1dorcG clcr.trico:.) 

TnrJ. C<lrlo;, VACA GU7.MAU ORIAS, de llllJUSTHIAf> 
ELECTHOMJ\TIC 



I 
19.30 - 20.45 

(**) 
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ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE PEOUENA INDUSTRIA DE 
SANTA CRUZ CADEPI/SCl . 

Sr. Napoleon RIVERO, Encargado de la DGNT, {ilial 
SC 

Lie. Jorge CABRERA, Presidente de ADEPI/SC (ali-
mentos) 

Lie. Lilia BACHERER, PROCAL 
Sra. Mercedes PALLAU MORENO (confeccionista) 
Sr. Alcidar SANDOVAL '!ELEZ (Grafico) 
Sr. Marcelo FRANCO (metalmecanico) 
Sr. Alwin FITKE (apoyo al Proyecto APIMEC) 
Sr. Hugo SANCHEZ, Asesor de APIMEC 
Sr. Einer Carlos JUSTINIANO (grafico) 
Sr. Marcos Antonio CHAIRA (confeccionista) 
Sr. Edgar LOZANO (fundicion metalica) 
Arq. Herman CHAVEZ ORTIZ (Muebles) 

Viernes 19 de Octubre 

09.00 - 12.00 

(**) 

15.00 - 17.30 
(**) 

ref. nccm22; TE-B7 

VISITAS A EMPRESAS ADHERIDAS A LA CAMARA DE 
INDUSTRIAS ELECTROMETAL MECANICAS 

METAL-MEC, Gerente General: Ing. Rolando ALEGRIA 
INDUSTRIAS EDUARDO, Vice-Presidente: Ing. Alfaro 

ARMEN DIA 

CORIMEXO LTDA, Gerente: Sr. Jorge CWIRKO FRAU 
MAESTRANZA GUILLEN, Gerente: Ing. Juan GUILLEN 

* * * * * 



- 16 -

bl.f?llJV\L<;bR~<;TEB_l_~~J'. I Ci\~; _QL'E _ IJEllEH1 J\ll_HEllJ:!!R LOS EMPRESARIOS 
COUVOCABLES J~bHl~ _ _lill[\!,J um_ 1 .J}_lf:tl~!AA:_t E!!IAC I ON DE UN s I STE MA 
UA_CICUAL OE"JIORMl\_!,J~ACJ_Q!!_JI::P!!~A,__<;_(':HTIFICACION DE CALIDJ\.D Y 

J1ETHQLP_G I A~ 

a) •rener una necc5idild milnificsta (inmcdiata o potencial) de 
los serricios de fl0Rl·1ALl7.AC101J TECUICA, CERTIFICACION DE 
CALIDAD Y/O HETHOLOGIJ\ (NCCH), esencialmente para mejorar la 
tecnologia, ·.1a ::;0l idad, el cost0, la productividad, la ima
gen y la penetracion de mc>rcilclo de su produccion tanto en el 
mcrcado interno coma fundamc11talmente en el externo. 

b) Tener liderazgo, representativiuad y legitimidad <lentro de 
su respective sector o ramil de influencia como para que lo~ 
conceptos, metodologias y posil>lcs recomendaciones que sur
jan de las reuniones puedan scr facilmente transmitidas a 
otros ernpresarios industriales a fin de obtener los consen
sos necesarior;. 

c) Oisponer ue algun tiempo, motivacion e interes coma para 
poller participar en l<1s reuniorv~s de asesoramiento destina
das a reorganizar el sr;,TEMA llACIOllAL DE NCCM. 

d) Fabricar un producto quc 
como para que la propia 
GESTIOU TOTAL OE CALIDl\D, 
visualizarse r~pidamcnte 

demostrativos". 

tenga suficiente 
implementacion de 
que conducen a las 
y sirvan entonces 

arraigo popular 
las tecnicas de 
de NCCM, puedan 

como "ejemplos 

e) Contemplar o represcntar los intereses o deseos de ernpresa
rios industriales con caracteristicas regionales, y 

f) finalmente, tener una clara sensibilidad social y una deci
dida vocacion por .!.a "solidaridad" hacia sus cornpatriotas en 
cuanto a facil i tar 1 a d if us ion de la "cul tura de la ca 1 idad" 
y c 1 a rra igo del ~enti mi cnto de favorecer la compra de pro
ductos de origen nacional. 

wcnv4; IE·lll 
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NORMALIZACION TECNICA, CERTIFICACION OE CALIOAD T METROLOGIA (NCCM) 

JUNTA DEL ACUEROO OE CARTAGENA (JUNAC) 

Cuarta Reunion del Comite Subr~gional de las Actividades de MCCM 

<28 - 31 de mayo ae 1990, QUITO, Ecuador> 

1. Mediante la Oecisi6n 180 de julia de 1983, la Comision del Acuerdo de Cartagena cre6 el Sistema Subre· 
gional Ar'Clino de Coord~naci6n de las Actividades de NCCM ("Sistema NCOI"). La Secretarla Tecnica la ejerce la 

JUNAC. 

2. La Cuarta Re\6\iOn del Co:nite NCCM constituy6 '-" ill1JC)rtante hito en el proceso de eliminaci6n de barreras 

tecnicas, no arancelarias, que se puedan interponer en ~l incremento de las corrientes comerciales dentro del 

Grupo Andino (GRAN). En efecto, el Comite aprob<i: 

a) "Reglamento para cl estudio de las Mormas recnica~ Andinas (NTA)M, que comprende Los siguientes capl

tulos: 

I. Oesarrollo de los trabajos de Normalizaci6n Tecnica del Sistema NCCM 
II. De las bases de estudio y sistemas de elaboraci6n y aprobaci6n de las NTA y de las NTA de 

Emergencia (NTAEl 

Ill. Revisi6n de NTA y NTAE 

IV. NTA y NTAE revisada 

V. NTA y NTAE anulada 
VI. De la identificaci6n de los doclJllentos 

VII. De las Re\.niones Tecnicas 

VIII. De las rnodificaciones al Reglamento 

Anexo I. Disposiciones de caracter general 

Anexo II. Disposici6n transitoria 

b) "Reglamento de la Red Andina de Certificaci6n de Calidad de Confonnidad con Nonnas o especificaciones 

para lotes", que compr11nde los siguientes capltulo:;: 

I. Disposiciones generates 

II. Definici6n 
Ill. Procedimiento para otorgar el Certi'icado Andino de Calidad de Conformidad con Normas o Espe· 

cificaciones o Certificado Andino ••• (NOll'Cl~e del Organismo de la Red) 

IV. uso de la certificacion 

v. Sanciones 
'II. Oisposicwnes complementarias 

cl "Criterios recomendados por el Sistema NCCM para el rE:conocimiento rrutuo de sellos o marcas de con· 

form1dad con normas" 

d) "Norma Tl>cn1ca Andin;i NTA·OO~·QO p.Jril el Acreditamier1to de Laboratories de Ensayo", que comprende los 

sigu1entes puntos: 

1. Objeto y Cil/ll>O de aplicac1on 

2. Def iniciones 
3. Sistema de evaluJcton 
4. lnstrucciones para llenar la ficha de evaluacian 
5. Manual para evaluacion de laboratories, que comprende los siguientes capltulos: 

I. Organizacion del laboratorio 

II. Control de 111.Jestras 

Ill. Confiabilidad 
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IV. Equipos, instalaciones y materiales 

v. Persor 1l 

VI. Loca1 s 
VII. Condiciones de seguridad en el laboratorio 

e) "Reqlapiento del Sistema Andino de Acreditamiento de laboratories de Ensayo•, que c~rende Los 

siguientes capftulos: 

I. Objeto 
II. Definiciones 

Ill. Bases legates 
IV. Disposiciones generates 
v. Grupo de trabajo 
VI. Tr<inlites para optar por el Acreditar.iiento Andino 

NOTAS ACLARATORIAS: 

1) El Comite NCCM es el Orqanismo Acreditador yes el aaninistrador del Sistema de Acreditamiento de 

Laboratories de Ensayo del CRAN (Art. 3o.). 

2> El "ACREDITAMIENTO ANDINO" es el rcconocimiento otorgado exclusivamente por el Comite NCCH a petici6n 

vol111taria de la parte interesada (Arts. 2o., 3o. y 80.). 

3) Cada uno de los paises del CRAN debera designar al Organismo y/o Entidad autorizada para llevar ade

lante el Sistema de Acreditamiento de Laboratorios de Ensayo en su respective pals, debiendo este{a) 

contar con la concurrencia de profesionales y tecnic~s con experiencia tanto en el area de prueba en 

la cual se pretenda la acreditacion er.mo en la evaluaci6n de los laboratoc ios (Art. 100.). 

4) El conjunto de laboratories acreditados constituira la "Red Andina de Laboratorios de Ensayo" cuyo 

ant>i to de act1.1acu6n se extendera a todo el GRAN. 

5) El solicitante y/o postulante oue desee obtener autorizaci6n c~ uso del ACREDITAMIENTO ANDINO debera 
presentar 1-na solicitud escrita, en el forrrulario establecido por la Secretarla, previo acuerdo con 

los palses mientiros, para tal fin, dirigida al Organismo y/o Entidad designado(a) por el pals donde 

tiene su sede el laboratorio (Art. 250.). 

6) Recibida la solicitud, cl Organismo Autorizado del pals donde el laboratorio de ensayo tiene su sede 
procedera a realizar una 11 Evaluaci6n de Laboratorio" de ensayo solicitante, segUri el procedimiento 

establecido en la "Norma Tecnica Andina para el Acreditamiento de Laboratories de Ensayo", evaluacion 

esta que determinara si el laboratorio de ensayos cl11'4lle con los "principios basicos" y en consecuen· 

cia, si precede el acreditamiento (Art. 260.) 

f) "Reglamento de la Red Andina de Hetrologla", que c~rende los siguientes ~apltulos: 

I. Obieto 
II. Oefiniciones 
Ill. Objetivos de la Red 
IV. Disposiciones generales 

V. Gr•Jpo de traoajo 

g) Programas de trabajo para 1990: 

I. Normalizacion int~rnacional 

II. Equivalencia de normas de Los palses del GRAN·COPANT y . Convenio COPANT·JUNAC 

Ill. Red Andina de Hetrologla 
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IV. Apl ic:icion dd Si<:t-:-1n.i l11t.-rn:icion.il :i nivrl :i11di11n 

V. rorm.icii>n \ c:ip.-.c-it:iciC.•1 rn NCCH 

VI. :::f~1-;ion, promocicn e i11for,.,.1cion drl Si<:to:m.i NCCH 

VII. Aplic:icion de la Decision 160 en toe: sectore<:: text ii, "idrio, cuero y plllstico 

rd. ncu11?1lh; Ji:-91 
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LA INTEGRACION INDUSTRIAL EN EL GRUPO ANDINO: LA CONTRIBUCION DE 
LA NORMALIZACION TECNICA Y OE LA CERTIFICACION DE CALIDAD 

par el Dr. Ing. Ruben Emilio ZEIDA 
Consulter de la ONUDI en Bolivia en el proyecto sabre 

"Implementacion de un Sistema Nacional de Normalizacion, 
certificacion de Calidad y Metrologia en Bolivia" 

(La Paz, Bolivia, J de diciernbre de 1990) 

Resumen: con base en el Acta de La Paz firmada recientemente por 
los Presidentes de los cinco paises del Grupo Andino, se recomien
dan acciones para acelerar la participaci6n de los sector~~ indus
triales privados en la adopci6n de las decisiones tecnicas que 
enmarcan la posible integracion industrial subregional. 

Indice: 

I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 

ACTA DE LA PAZ 
EL ANTECEDENTE DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 
LAS ACCIONES DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 
LAS ACCIONES EN BOLIVIA 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. ACTA DE LA PAZ 

1. En oportunidad de realizarse recientemente la cuarta Reunion 
del Consejo Presidencial Andino, los Presidentes de los cinco pai
ses del Grupo Andino firmaron con fecha 30 de noviernbre de 1990, 
el "Acta de La ?:iz" para "profundizar el proceso de integracion" 
(politica, econ6mica y social) puesto que: 

a) "Constataron con beneplacito la convergencia creciente entre 
las politicas economicas de los paises andinos, la busqueda 
de una mayor eficiencia y competitividad de sus economias, 
rnediante la liberalizaci6n y apertura al comercio y a la in
version internacionales, en la linea de los intereses de 
nuestros paises, y la irnplantaci6n de una racionalidad eco
nomica fur.dada en la iniciativa privada, en la di~ciplina 
fiscal y en un Estado redirnensionado y eficaz". 

b) "Coincidieron en que estos principios cornpartidcs de politi
ca economica configuran un entorno singulannente propicio 
para profundizar y acelerar la integracion subregional, de 
tal rnodo que el Grupo Andino, firrnernente consolidado, inten
sifique acciones de cooperacion e integracion con otros pai
ses o agrupaciones de la region y arnplie sus vinculos con el 
resto del continente y del mundo". 

2. Entre las DIRECTRICES PRE5IDEtlCIALES contenidas en el Acta 
de La Paz, y con el fin ~~ profundizar el proceso de in~egracion 
andina con miras a la conf iguracion del Mercado Corn~n Andino, los 
Presidentes resolvieron: "adelantar el procesc de annonizacion de 
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politicas economicas, de integracion fisica y de integracion fron
teriza, de desarrollo agropecuario, de liberacion de la circula
cion de capitales, servicios y personas, todo ello, en un contexto 
de acciones conjuntas para rnodernizar el aparato productive y el 
acervo tecnologico andinos, a fin de elevar la competitividad in
ternacional de la subregion y facilitar su articulacion dinamica 
con la economia rnundial". 

3. En particular, para profundizar la integracion and~na, el 
Acta de La Paz dispone respecto de algunas areas especif icas lo 
siguiente: 

C 0 M E R C I O: 

a) "Adelantar la conformacion de la Zona de Libre Cornercio 
(dentro de la Subregion Andina) al 31 de Diciembre de 1991". 

b) "Adelantar a 1991 la def inicion del Arancel Externo Comun, y 
su adopcion gradual, para tener constituida en 1995 la Union 
Aduanera Andina". 

c) "Instruir a la Junta del Acuerdo de Cartagena para que en 
las reuniones del Consejo Andino de Ministcos de Relaciones 
Exteriores presente un analisis de la situacion del comercio 
intrasubregional, asi coma una evaluacion ~el ~umplimiento 
de los compromisos por parte de todos sus miembros, e infor
me sobre otros obstaculos que impidan el crecimiento del 
intercambio comercial subregional". 
"Instruir a las instancias nacionales competentes para que 
culrninen la rernocion de incumplimientos a mas tardar el 31 
de marzo de 1991". 

I N D U S T R I A: 

d) "Impulsar la "Estrategia Andina de Integracion y Moderniza
cion Industrial y Productiva", en el convencimiento de que 
la competitividad y eficiencia productiva del sector, a ni
vel internacional, es indispensable para garantizar un pro
ceso de permanente consolidacion y avance de la integracion 
subregional". 

e) "Instruir a la Junta del Acuerdo de Cartagena para que exa
mine el proyecto "Programa Bolivar", sabre cooperacion entre 
centres de investigacion e industria latinoamericanos, para 
que la proxima Reunion del Consejo Presidencial Andino adop
te modalidades conexas destinadas a su posible instrurnenta
ci6n en la Subregion andina". 

f) "Encomendar a la Junta del Acuerdo de Cartagena y a la Uni
versidad Andina Simon Bolivar la realizacion conjunta de un 
fora permanente, que cumpla con el proposito principal de 
desarrollar vinculos de cooperacion entre las empresas y los 
universidades de la subregion". 
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PART I Cl PACI ON ErtPltJ,:!!>AR_IAJ._)'._L~D_Q_Rl\~: 

g) 

h) 

"Persuadidos de que el avance de la integraci6n subregional 
andina requierc de una participaci6n m~s amplia de ~os acto
res econ6micos, decidc-n que la Confederaci6n de Empresarios 
Privados l\ndinos, con~tituirc:i la instancia para la partici
pacion de los cmpresarios privados en el proces0 de integra
cion". 

"Al mismo ticmpo, el consejo A1dino de Ministros de Helacio
nes Exteriores, definir~ las modalidades para la participa
ci6n de los sectores empresarial y laboral en los trabajos 
de la Comisi6n del Acucrdo de Cartagena". 

4. Si bien el Acta de Li1 raz no cstablece ninguna menc1on ex
plicita respecto de la armo11izaci6n de las normas tecnicas y de la 
homologacidn de los procedimientos de: certificacion de calidad, es 
obvio que el deseo de establecer un Mercado Camlin Andino ("espacio 
si~ fronteras interiores, en el que estar~ garantizada la libre 
circulaci6n de mercancias, pcrsonas, servicios y capitales", segun 
la definicion adoptada por el Consejo de las Comunidades Europeas) 
implicar~ la progresiv~ eliminaci6n de los obsticulos t~cnicos (y 
de los sobrecostos econ6micos) que se opongan al logro de dicho 
objetivo. En aras de loqrar no solo la integracion economica y co
merci~l sino tarnbi~1~ la adccuada integraci6n industrial, dcberia 
convocarse con suficiente anticipacion a los sectores empresarios 
y a los grupos tccni.::os pilr<t ~l~"ltJ..Qr;:;;n:_los ~rouQ9rama_~-~-1_1q_i_~nt~~_!'1 
!il~!:_J!l_q_u_i_~i!.._cion d_g_l_~?_!!_Qt:::m!"ls_tec1!_j_ca~_y_a la homolog~ci_9n de Jg~ 
pro~edim_i_g!!tC>~ __ de~:~rtjJ_tc;~'"l_<::_i_9n d,e_caljdQd. De lo contrario, los 
sectores industriales de la Subregion Ar.dina estaran en inferiori
dad de condiciones respecto de los extra-andinos. 

II. EL ~N'l:J~Cf!DEfl'!:_E_QLL]\ CO_llUHIDJ\D ECOHOHIC1\ EUROPE1\ 

5. Si se toma el ;rntcccdente de la Comunidad Economica Europe<1 
(CEE), quc preve la puest;i en marclrn del "Mercado Interior con l i
bre circulacion de mcrcancias, personas, servicios y capitalcs" 
antes del d~l 31 de Oiciembrc de 1992, se constata que con fecha 
28/Marzo/1983 (con cilsi 10 ilr)os de anticipaci6n) la CEE dict6 la 
Directiva 83/189/CEE establ~cicndo un procedirniento de informaci6n 
en materia de norma;, y reglamentaciones tecnicas, a fin de elimi
nar o reducir progr·r>;.iv"m011te aquell<1s norm<1s y reglamcntacio11e;, 
quc pudieran obstaculizur cl logro de dicho Mercado Interior. 

6. U J tnr- i onn••nte, y fu111!<1mf'."nta 1 mcntc en base a los cr-onogramas 
di:> ilrmoniz,,cic>n y h0mnloq.,cio11 dr> nor-m,,~ elaborado5 por lo:. orqa-
n1smo;. tecnico;., por cl l\<:til 1J11ica dr julio de 1987, ~_!, ___ q·:E_~_stil:: 
b 1 cc i p __ dc• fin it i Vilm011 Le I i1 f r:>~h;i _ _l i_m i1f'_-_(!i:>J __ J_L_9~c) L~Js-=-mlJr_e____Q_g 
J 2 ~? , y l il m b i c ll c:, t il h l <' c i rj : 

a) la Ii;.til con Jo;, 900 prnd11cto;, qu0 dcberian n0ccsariamcnte 
re;,rorl<ll"'r il 1111il 1wnn~ y \lllil m."ln:il dr> la CF.F. para podcr cir
culilr lil>n•mr>nl" ;i p:11tir· di'.' dich,, fl'ch;1; y 
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b) la lista de las 4000 productos, algunas de cuyas caracte
risticas deberian necesariamente responder a normas de la 
CEE para poder circular librernente a partir de dicha fecha. 

7. Es del caso senalar que los productos no cornprendidos en las 
listas antes rnencionadas ya son de libre circulacion en la CEE y 
sus especificaciones tecnicas son acordadas libremente entre com
prador y vendedor. 

8. Conviene tarnbien indicar que si las normas indicadas en el 
punto 6 antes mencionado no fueran aprobadas antes del 31 de di
ciembre de 1992 par las respectivos organismos europeos de norma
lizacion (CEN, CENELC o ETSI segun corresponrla), la CEE adoptara 
en forma provisoria aquellas normas europeas (EN) que mas se 
aproximen a las exigencias de la CEE. 

III. LAS ACCIONES DE LA JUNTA DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

9. En la Subregion Andina, la Comision de la Junta del Acuerdo 
de Cartagena integrada por los cinco paises que conf orman el Grupo 
Andino, dentro del cual se encuentra Bolivia, aprob6 en Julio db 
1983 la Decision 180 par la cual se cre6 el Sistema Subregional 
Andino de Coordinacion ce las Actividades de Normalizacion Tecni
ca, Certificacion de Culidad y Metrologia (NCCM); dicho Sistema 
esta destinado a lograr la armonizacion de las actividades de NCCM 
en las cinco paises de la Subregion a fi1 de favorecer el proceso 
de integracion economica entre ~~las. 

10. En la ultima reunion del Cornite de Coordinaci6n del Sistema 
Andino de NCCM reunido en Quito (Ecuador) del 28 al 31 de mayo de 
1990, se apro~6 un conjunto irnportante de disposiciones tendientes 
justarnente a favorecer la integracion econ6rnica de sus estados 
miembros (ver mayor detalle en el documento ONUDI/SI/BOL/90/801 
Doc. No. 26): 

a) Reglamento para el estudio (elaboracion y aprobaci6n) de las 
Marmas Tecnicas Andinas lNTA) y Normas Tecnicas Andinas de 
Emergencia (NTAE) . 

b) Reglamento de la Red Andina de Certificacion de Calidad de 
conformidad con no~-mas o con especif icaciones para lotes. 

c) Criterios para el reconocimiento mutuo de sellos Q marcas de 
conformidad con nvrmas. 

d) Norma Tecnica Andina (NTA 001-90) para el Acreditarniento de 
Laboratories de Ensayo. 

e) Reglarnento del Sistem~ Andino de Acreditamiento de Laborato
ries de Ensayo. 

f) Reglarnento de la Red Andina de Metrologia. 
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11. En dicha reunion t<lmbicn se aprobaron un conjunto de progra
m~s de trabajo para desarrollar durante el afio 1990, cuyos resulta
dos, ademas de otros temas, s~naliza~~n en la Quinta Reunion del 
comite de coordin~cion del Si_§tern~~nd_i_n_Q__q~CCM gue se reunira en 
La Paz (Bolivia) del 11 al 1) de diciembre de 1990: 

a) Normalizacion internacional 

b) Convcnio COPJ\ttT - JUUJ\C (Comision Panamericana de Normas 
Tecnicas - Junta del J\cuenlo de Cartagena): equivalencias de 
las normas de los paises de la Subregion Andina con las nor
mas de la COPAUT 

c) Red Andina de Hetrologia 

d) Aplicacion del Sistema I11ternacional de Unidades dentro de 
la Subregion Andina 

e) Formacion y capacitacion cle personal en tecnicas de UCCM 

f) Difusion, promocion e informacion del Sistema NCCM 

g) normalizacion y certificacion en las sectores de textil, 
vidrio, cuero y plastico. 

12. Es ev idente que la JUllJ\C ya ha efectuado un buen trabajo de 
base en la busqueda de la armonizacion de las normas tecnicas; in
clusive ya existe la primera Horma Tecnica Ar.dina (NTA 001-90) para 
cl Acreditamiento de las Laboratorios de Ensayo. Pero, a los efectos 
clc la pronta integracion i11dustrial, tambien deberia avanzarse en la 
normalizacion de los scctores productivos, tales coma las menciona
clos en el item g) del punto f'\nterior. La partic~aci6n activa del 
.§.9ct9_r emps~~i1r.l_9 en l~!"!-.Pr6'i_i_ma~_Q~_l il,!Qra~i.R!tes del Comitc d~~oor
dinaci6n del Sistema J\n9ino de UCCH seria una inmediata respuesta a 
lo establecido en el 1\cta de La Paz. 

IV. LAS ACCIOllES Ell DOLIVIA 

13. De acuerclo con el milrco legal existente en Bolivia, la res
ponsabilidad de la formulacion e implementacion de la politica na
cional en las jreas de flormalizacion T~cnica, certificaci6n de Cali
dad y Metrologia le corresponde al Ministc~io de Industria, Comercio 
y T11rismo (MICT) quicn :.a instrumenta a traves de la Direcci6n Gene
r<ll de UormC\5 y 'l'ccnologia (DGllT) dc>pemliente de dicho Ministcrio 
(/\rt. lo. dcl D.S. 12.309 dcl 17 de mnrzo de 1975). 

111. En nolivi;i, l;i Onf;"lni;:;icion clr:> lil:. Ui"\cionc!; Unid<ls par<l cl 
1>0:.<l1·rollo l11d11!":t1·iill (01111111) c:.t<i dcsilrrollilndo cl proy<'cto 
OllUDl/SI/1101./90/ BO 1 des ti n;1do " asc:.or;i r Cl 1 MICT para 1" crcaci on 
de un c~ntro inr1"pcmlientr>, q11<' S<'<l 1·espon~able de ej('cut;ir, con 
m<lyor flcxihilidild opcr;itivn y con activa pilrticipacion clech;ionill y 
financieril del !>f'ctor privildo .ind11st1 iill, la politica ne\cionill rc>la
tiva al control de la cillic.lilcl inclustri;il, incluyendo los tres compo
nentes sigui.cntes: norma!izacion, ensilyos o tests de laboratorio y 
mctrolo<Jiil. 
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15. El propio MICT en reiteradas oportunidades ha manifestado su 
apoyo al proyecto y su interes en lograr una rapida decision del 
sector industrial privado para participar en la integracion y fun
cionamiento del mencionado centro; tanto la Confederacion de Empre
sarios Privados de Bolivia (CEPB), como la Camara Nacional de Indus
trias {CNI) y la Federacion Boliviana de la Pequena Industria y Ar
tesania {FEBOPI), entidades que conjuntamente con l~ DGNT configu_an 
la contraparte nacional del referido proyecto ce la ONUDI, han dCO
gido favorablemente tal iniciativa del MICT y tambien han manifesta
do su voluntad de participar activamente. 

16. A tales efectos, y mediante la cooperacion de la ONUDI se 
han realizado: 

a) varias reuniones de sensibi1izacion en las ciudades de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz con representantes de organi
zaciones publicas y privadas para avanzar en la formulacion 
de la propuesta para el futuro Sistema de NCCM en Bolivia; 

b) dos viajes a seis paises (3 de la Subregion Andina: Colom
bia, Peru y Venezuela), 1 del Cono Sur: Brasil y 2 de Euro
pa: Espana e Inglaterra), por parte de dos empresarios vin
culados a la CNI, un funcionario de la FEBOPI y dos funcio
narios de la DGNT, para observar el funcionamiento de los 
respectivos organismos de NCCM y asi poder extraer conclu
siones que coadyuven al mejorarniento del Sistema de NCCM de 
Bolivia. 

17. La concrecion exitosa del proyecto de la ONUDI implicaria la 
transformacion de la DGNT sea en un institute descentralizado bajo 
tuicion del MICT, sea tal como recomiendan los empresarios y fun
cionarios que realizaron los viajes de observacion antes menciona
dos, la creacion de una asociacion de derecho privado en cuya Jun
ta Directiva participarian los representantes de las organizacio
nes empresariales antes mencionadas, los representantes de las 
areas del Gobierno vinculadas o involucradas con la Certif icacion 
de Calidad y con la Uormalizacion Tecnica y personalidades del 
pais que se destaquen cientif ica o profesionalmente en las ternati
cas indicadas. 

V. CONCLUSIONES Y RECOMEPDACIONFS 

18. La aceleracion de las obliqaciones y responsabilidades im
puestas por las decisiones adoptadas al mas alto nivel de gobierno 
en el Acta de La Paz implica tambien una ~celeracion de las tiem
pos para que el sector industrial privado boliviano pueda loqrar, 
e~ base a mejoras de calidad y com~etitividad, un mejor posiciona
miento en el esquema d€ inteqracion subregional. Es obvio que el 
casi inmediato establecimiento de la Zona de Libre Comercio no 
favorecera al sector industrial boliviano a menos que cste mejore 
su adecuaci~r a las normas tecnicas homoloqables en la Subregion y 
a que se homologuen las certif icados de calidad lccales a fin de 
minimizar sus sobrecosto5. 
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19. Al respecto, y teniendo en cuenta que el Acta de L.~ Paz 
propende la profundizacion de la apertura e integracion econ61nicas 
dentro de la Subregion Andina, conviene recordar que dent~o de 
tales esquemas, la normalizacion y fundamentalmente la certiEica
cion de calidad son elernentos tecnicos que no deben ser utili!ados 
corno barreras para-arancelarias sino como arqumeritos para eviluar 
la competitividad de los productos y por ende mejorar la pr~duc
cion y el posicionamiento industrial en el mercado. 

20. En tal sentido, y aprovechando que del 11 al 13 de Oiciembre 
de 1990, se efectuara en la ciudad de La Paz, la Quinta Reunion 
del Comite de Coordinacion del Sistema Andino de NCCM y que esta 
sera una magnifica oportunidad para comenzar a poner en practica 
las Directivas del Acta de La Paz, seria conveniente que: 

a) el sector privado pudiera participar de sus deliberacianes; 
a tal efecta y considerando que la Presidencia de la Confe
deracion de Empresarios Andinos ha justamente recaido en el 
Presidente de la CEPB, seria recomendable que la JU~AC, a 
traves del Comite de Coordinacion del Sistema de NCCM pudie
ra extenderle a dicho personero una invitacion para asistir 
a dicha Reunion; asirnismo, camo la Reunion se realizara en 
La Paz, canvendra que tambien se inviten a las rest:antes 
integrantes institucionales que participan del proyecta de 
farmulacion del Nueva Sistema de NCCM, esta es, a los repre
sentantes de la CNI y de la FEBOPI. 

b) se establezca el cronograrna de las ~ccianes comunes e indi
viduales de la JUNAC, de sus estados miembras, y en particu
lar de los sectores industriales privados, para armonizar 
pragresivamente las normas y especif icaciones y para homala
gar las procedimientos de certif icacion de calidad a fin de 
pader cumplir con las plazas indicados en el Acta de La Paz 

21. Paralelamente a estas acciones de caracter normative, las 
organizaciones ernpresariales industriales deberian incentivar el 
uso de element~s tecnicos de norrnalizacion y de aseguramienta de 
la calidad entre sus asociados a fin de contribuir a mejorar el 
pasicionamiento de mercado de la indust~ia bolivi~na para que esta 
pueda llegar en tiempa y en forr.ia a la cita del Jl de diciembre de 
1991. 

* * 

nccm29b; TE·87 
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PRINCIPALES CONCEPTOS PRONUNCIADOS POR EL LIC. GUIDO CESPEDES, 
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE BOLIVIA 

EN EL DISCURSO DE CLAUSUR.A DE LA OUINTA REUNION DEL COMITE ANDINO 
DE COORDINACION DEL SISTEMA NCCM - LA PAZ, 13 DE DICIEMBRE DE 1990 

FUENTE: conceptos tomados y redactados par el Dr. Rub~n E. ZEIDA, 
Consulter del proyecto ONUDI/SI/BOL/90/801; por lo tanto, 
la responsabilidad de lo transcripto es del Consulter. 

1. Calidad y competitividad son los conceptos dominantes: las 
industrias, para sobrevivir, deben obtenerlas porque de lo 
contrario pereceran. 

2. La decision politica del Grupo Andino respecto de la integra
cion y del libre comercio es perentoria; par lo tanto, hay 
que actuar rapidamente. 

3. El hecho dominante en nuestras economias modernas es el mayor 
protagonismo del sector privado, que incluye la privatizacion 
de rnuchas ernpresas publicas. 

4. Normalizacion y certificacion deben estar estr~charnente aso
ciados con la CALIDAD a nivel de la sociedad. 

5. Pero hay que avanzar en base a resultados pragrnaticos a nivel 
de las usuarios y productores y no quedarse solo con las pa
peles; par eso, los resultados de esta reunion deben ser tra
ducidos en adelantos concretos a nivel de los productores. De 
lo contrario, solo quedaran a nivel retorico y concentrados 
en un reducido grupo de especialistas. 

6. Las normas tecnicas deben convertirse en dogmas de uso coti
diano de amplios sectores de la sociedad; deben buscarse 
ejemplos que abarquen grandes sectores de la sociedad, par 
ejemplo el pan. 

7. No se trata de proteger al consurnidor rnediante politicas de 
precios sino de defenderlo contra las males productos, ha
cienda que el este en condiciones de exigir cu~plimiento o 
satisfaccion de deter~inadas normas. 

3. Hay quc utilizar el poder de compra del Estado, para no solo 
rnejorar el nivel de las compras del gobierno sino para mejo
rar el nivel de la calidad en la produccion; hay que deste
rrar la idea de que esta modalidad rnargina al productor na
cional. 

9. Los productores no pueden seguir dandose el lujo de tener una 
calidad de primera para la exportacion y una de segunda para 
el mercado interno. Debe haber una sola calidad: la mejor. 



- 28 -

10. El inrnediato establecirniento de la Zona de Libre Comercio en 
la Subregion ha acortado drasticamente las tiempos disponi
bles para obtener mejoras de productividad J calidad. 

11. La Zona de Libre Co~ercio puede favor~cer las inversiones ex
tranjeras y el establecimiento de contratos entre ernpresarios 
de distintos paises. 

12. El Banco Mundial y el Fonda Monetario Internacional juegan un 
rol decisivo en los procesos de estabilizacion y crecimiento. 
Analogamente, el GATT lo hace en el comercio exterior de rner
cancias, incluyendo las tecnologias. Es fundamental que el 
Comit~ Subregional Andino d3 NCCM tenga una posicion para el 
conjunto de las paises en materia de propiedad industrial y 
de transferencia de tecnologia. 

13. No estamos de acuerdo con la forma en que trabaja la DGNT, 
pero tampoco podemos transformarla sin efectuar las corres
pondientes analisis. Un elemento fundamental para su mejora
miento es lograr la participacion del sector privado. El co
nocimien~o necesario ya no puede seguir estando concentrado 
en una sola oficina y manejado por una pequena elite que ma
neja un idioma y conceptos que no son facilmente entendidos 
por la sociedad; debe estar esparcido por multiples empresas 
e instituciones sociales. 

15. Tambien debernos evitar la creacion o mantenimiento de buro
cracias. 

16. E~ gobierno boliviano apoya plenamente las actuaciones del 
Comite Subregional de Coordinacion del Sistema de NCCM. 

17. Esperamos que a partir de ahora, avanzaremos rapidamente ha
cia un nuevo esquema de NCCM en Bolivia en accion estrecha
mente coordinada con el sector privado. 

* * * * 

ret. nccl!U4; TE-91 
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DIRECCION GENERAL DE NORMAS Y TECNOLOGIA 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de Bolivia 

Nomina y funciones del personal 
(diciembre de 1990) 

N6mina del p~rsonal 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 
22. 
23. 

0 ! R E C C ! 0 N 

Ing. Brl6l0 BUSTILLOS RUIZ 

Ing. Jose VELASCO Tl.X>ELA 

Sra. Bertha PIANClLLA DE FLORES 

Sr. Florentino MOLLERICON 

Director General 
Profesional 
Secretaria 
Oficial oe servic;o 

1.0. Oepartarr.ento de Control de Calidad v Normas 

Ing. Hector SANABRIA 

Sra. Graciela RUIZ MORENO 

Sr. Carlos MILLAN 

tng. Mercedes FER~ANOEZ 

Sr. Rolando FLORES 

1.1. Oivisi6n Normalizaci6n 

Lie. Fernando FERNANDEZ 

!ng. Marcelo CARDENAS 

Sra. Juana Ioli lma LoPEZ r. 
Sra. Teresa FLOllES 

1.2. !livi~ion laboratorio 

Ing. Miriam LINARES 

Ing. Grima VELA'iCO 

s.-a. Marina CUISPE 

Srta. ~Osario CEBALLOS 

Jefe de Oepartamento 

Secretaria 

Tecnico 

Profesional 

Tecnico 

Jefe de Oivisi<in 

Prof es i ona l 

Tecnico 

Secretaria 

Jefe de Division 

Profesional 

Tecnico S~rior 

Tecnico 

Director General 
Asesor 
Secretaria 
Mensajero 

Jef e de Oepartamento 

Secretaria 

Inspector de BUestras 

Inspector de rruestras 

Ayudante 

Jefe de Oivisi<in 

Coordioador de Comites 

Coordinador de Comites 

Secretaria 

Jefe de Division 

laboratorista 

Lo>ioratorista 

Labor .it or is ta 

1.3. Centro Nacional d~ HQmt)looacion v Clas1ficacion de SoldJdores 

Ing. Alberto ROORIGUEZ 

Ing. IJ1 I berth HOU NA 

Ing. Edgar PACHECO 

1.4. Oivi~ion "4'!trolo3ia 

Sr. Carlos GUILLEN 

Sr. Severo CALLI SA TA 

Sr. Nelson RIVERO 

Jefe del Centro 

Profes1onal 

Jefe d:? 01v1s·on 

Tecn1co 

Tecnico 

Jefe del Centro 
Encargado labOrat a. :"~rladura 

Encargado labora·. Qadiol~~•a 

Jefe de Oivisicin 
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LINEAMIENTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

La Paz - BOLIVIA Agosto de 1990 

R E S U M E :l E J E C U T I V 0 

~OTA ACLARATOR!A DEL ~CNSULTCQ: ~as parratos y rrases resaltildos en negrite en este docu

merto no estan asi enfatizados en el texto oriq1n.'l- Han sido asf resaltados por el Consult?r 

del Proyecto BOL/Sl/90/801 por entender QUe. a su juicio. definen las bases de la polftica 

oticiel para la active participac1cin del sector privado en el deserrollo industrial. En tal 

sentido. han sido esco9idos para just1fi~ar la participac16n active del sector pr1vado pn la 

i~lementeci6n de un nuevo esquema para la Nonnalizaci6n Tecnica, le Certificaci6n de Calid.ld 

y el Acreditamiento de los Laboratorios de Ensayos !naustriales pare Bclivie. 

I. INTRODUCCION 

El sector industrial muestra desde hace decadas un bajo nivel de 
productividad y con:petitividad; cierto es que las condiciones no 
fueron las mas apropiadas para la i~version, por lo que el aparato 
productivo muestra un alto grado de obsolescencia y retraso tecno
loqico, poco capital fijo y debilidad para asociarse a capital ex
terno y exportar. 

Las inestabilidades pasadas impulsaron la economia hacia la ter
ciarizacion y la infurrnalidad. 

La falta de coordinacion entre el sector privado y el Estado, el 
avance de este en multiples actividades industrialas donde result6 
inefi~iente, el reducido mercado local alimentado en ;arte por el 
contrabando y la incapacidad exportadora, llevaron a ,a existencia 
de una industria debil que requiere de cambios estr :.:urales, re
=cnversion y modernizacion. 

II. POLITICA ECONOMICA DESDE AGOSTO DE 1989 

El actual gobierno,al asumir, planteo come objetivo central la 
consolidacion de la estabilidad economica y el impulse del creci
~iento con equidad social. 

Para ello llevo a cabo una serie de reformas: la redefinicion de 
roles del Estado y del sector privado, la apertura del comercio 
exterior, la liberalizacion del funcionamient.o financiero y el 
estirnulo a la produccion de bienes transables internacionalmente. 
Adema~;, ahora es el mercadc el que asigna recurses y determina 
precios. 

La estrategia de desarrollo economico social es una prolongacion 
de las reforrnas economicas establecidas. 

Dicha estrategia es solo indicativa para el sector privado, que 
debera asumir un rol principal ante los desafios del futuro. 
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Los objetivos que se persiguen, mas alla de consolidar la estabi
lidad economica, es un crecirniento del prod~cto mayor que el de la 
poblacion; una mejor distribucion del ingreso, y mejores niveles 
de nutricion salud y educacion, es decir rnejor calidad de vida. 
Esto a traves de un mayor desarrollo de la actividad privada y 
una mayor eficiencia en la administracion del Estado. 

El gobierno concentra su esfuerzo 
publicas, y la politica carnbiaria 
tipo de cambio real. 

en el manejo de las finanzas 
tendiente al rnejoramiento del 

Se acordo, hace dos afios, con el F.M.I. un programa de ajustes 
estructurales (ESAF) cuyo objetivo es consolidar la estabilizacion 
econornica y la creacion de condiciones para el desarrollo. 

En cuanto al tratamiento de la deuda externa se han realizado in
tensas gestiones para aliviar el problema. 

Con la Argentina, que era el principal acreedor, •e logro la eli
minacion compensada de la deuda bilateral y la regularizacion de 
las pages par la venta de gas. 

De similar importancia son las acuerdos suscritos con el Brasil. 
Se redujo la deuda en mas de $US 80 millones mediante el canje de 
papeles de deuda brasilefia adquiridos en el mercado secundario. 

Con el Club de Paris se ha conseguido el Tratamiento de Toronto, 
reservado solo a paises africanos, lo que constituye otro impor
tante alivio. 

En cuanto a la deuda con la Banca Comercial se esta en vias de su 
eliminacion total a traves del canje par Banos de Inversion del 
Banco Central, lo que permitira acceder a nuevos creditos. 

La politica fiscal constituye la base para asegurar la estabilidad 
y promover el desarrollo puesto que el sector publico es el prin
cipal agente de endeudamiento externo, asi coma el principal ex
portador, da cuenta del 20 % PIS y tiene mas del 50 % de la inver
sion fisica total. 

A pesar que ya se ha logrado reducir el deficit, medido coma por
centaje del PIB, se reforzaran las instrumentos tributaries para 
maximizar la recaudacion de impuestos, se reestructuraran las em
presas ptiblicas para que produzcan superavits, promoviendo la 
participacion privada en algunas de ellas. 

Se racionali2ara el gasto de las instituciones publicas, iniciando 
el proceso de descentralizacion adrninistrativa de las sectores de 
educacion y salud para rnejorar la situacion de lcs sectores mas 
necesitados, y se impulsaran los flujos de recurses externos para 
aumentar la inversion publica en infraestructura basica. 

En cuanto a la politica monetaria y f inanciera, dirigida a rnante
ner la estabilidad economica, se rnodcrnizara el sistema de inter-
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mediacion fin<lnciern promovicrn..lo el uso de nuevos instrumentos, a 
traves del mercado de valores para fortalecerlo. 

Se impulsnr~ una Nucvc:t Ley de nnnco!'"; para lograr una eficiente 
supervision, y se reestructur;tran Ins e>ntidades· financieras esta
tales. 

En la politica social se husca mayor c-quidad, mejorando los planes 
de salud preventiva infantil, educaci6n escolar, y los programas 
de vivie~da social. 

Se esta mejorando la estructuri"l dcl g~sto social a traves de su 
recomposicion y un mayor control y se busca captar recursos exter
nos para aplicar a esos ternas. 

Se propane ur-.a reforma cducativa p<lra mejorar su calidad, nsi corno 
aurnentar la capacidad administrativa del Ministerio de Educacion, 
e implernentar su programa de nutricirin infantil a traves del sis
tema escolar. 

Se reorganizara el sistema de seguridad social. 

En politica industrial, como proceso complement~rio n la desburo
cratizacion :· modernizacion del Estado, se busca el fortalecimien
to del sector privado, la promocion de las exportaciones no tradi
cionales, asi como el aumento de productividad y competitividad 
del sector. 

Para ello la politica establece un regimen de garantias a las 1n
versiones, posibilidad de conlormar joint ventures con empresas 
extranjeras, la creacion d~ zonas francas industriales y comercia
les asi como un regimen de importacion temporal que facilita la 
0 maquila11 • 

Estas medidas m~s apropiadas para la 
complementadas por medidas de impulse 
empresa y la artesania tales coma la 
rantia para creditos, y la busqueda de 
credito. 

gran y mediana empresa, son 
al desarrollo de la pequefia 
creacion de un fondo de g~
canales no tradicionales de 

Dentro del concepto de 11 achic~r el Estado para hacer cr.ecer el 
pais" el gobierno.encar6 un Proceso de nacionalizaci6n de P.mpresas 
Publicas. 

Este procc~o tendra como objetivo a la brevcdad y dentro del marco 
legal vigente privatizar las empresas de capital mixto. 

Las empr.esC\s estntaler; rni'is gr;indes, quc representan aproxim;:idarncn
te el 90 % de l~ actividad economica, estan siendo somctidas a 
este proceso mediante contratos de "Eficicncia y rentabilidad 
operativ<l". 

Se esta preparando el marco legal para que todas las empresas pue
dan ser transferidas al sector privado mediante procesos de alqui
ler, contrato, de administraci6n, formaci6n de sociedades mixtas, 
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o de riesgo compartido, o la venta total de activos o acciones de 
esas empresas. 

Este proceso podra acelerarse si se atraen capitales extranjeros 
a participar en estas inversiones. 

III. COMPORTAMIENTO DE LA INOUSTRIA A P~RTIR DE L~ APERTURJ\ OE LA 
ECONOMIA. 

En 1985 el pais teuia una poblacion de aproximadamente 6,5 millo
nes de habitantes, con una poblacion economicamente activa de al
rededor de 2 millones, de ellas aproximadamente la mitad es urba
na. 

Entre 1978 y 1981 la ocupacion industrial era alrededor del 10 % 
del total, que disminuyo hasta el 7 % en 1986. 

Si se excluye del PIB industrial, a l~s fundiciones de estafio tmi
nero metalurgica) y a la ref inacion de petroleo, este solo alcan
zaba al 8,7 % del PIB total, lo que muestra el escaso desarrollo 
industrial alcanzado. 

El Estado tiene una importante participacion en la produccion in
dustrial, exclusiva en refinacion de petroleo y en industrias es
trategicas minero metalurgicas, ademas de un variado conjunto de 
empresas actualmente en un proceso de transferencia, al menos par
cial, al sector privado, que va desde las mayores productoras de 
azucar, aceite, lacteos, tex~iles, Vidrio, cementa y metal - meca
nico entre otras. 

Muchas de esas industrias ffiuestran gran ineficiencia y otras han 
discontinuado su produccion. 

En 1986, cuando recien comienzan a notarse los efectos de la poli
tica de ajustes, de 12,715 industrias, asentadas en las 15 ciuda
des mas importantes del pois, 11,660 ocupan menos de 4 trabajado
res y solo 159 ocupan mas de 30. 

A comienzos de los anos ochenta se incubo un proceso hiperinfla
cionario que hizo crisis a mediados de 1985 con una tasa anual de 
11.750 ~. 

Para frenar este proceso, el gobierno que asumio en agosto de 
1985, aplico una politica de ajuste cuyos principales instrumentos 
fueron la disminucion de l~ oferta monetaria, flotacion del tipo 
de cambio, autorizacion a las bancos para operar a tasas libr8s y 
en moneda extranjera, simpltficacion del regimen tributario, libre 
importacion y exportacion, arancel unico, f ijacion libre de pre
cios excepto transportes y productos farmaceuticos, y libertad de 
rescindir contratos de trabajo. 

Se logro asi detener la hiperinflacion pero se origino una gran 
recesion cuyos efectos, a pesar de los esfuerzos realizados, aun 
no ha sido superada. 
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Los cfectos de csa palitica sabre cl sector industrial fueron mul
tiples; se posibilit6 acccder a las divisas necesarias para impor
tar materias primas, asi coma recomponer sus estructuras de perso
nal al poder prcscindir di" las superfluas. l\Unque se para la in
flacian, el acceso al crcdito no mejora, pues la tasa de interes 
se volvia exageradamente positiva. 

El escaso dinamismo de la dcmanda laboral, incrementa el subempleo 
y la economia informal como media de subsistencia. E~ta, y dada la 
creacian del IVA y el impuesto al patrimonio neto de las empres3s, 
genera en varies sectores una competencia desleal, sumada a la que 
origina el contrabando. 

Adem<ls se ildoptaron pol i tic."\s monetar i as r igidas que encarecieron 
el costo dcl din~ro. Por otra partc Jos bancos sigucn c<tptando y 
prestando dincro a cortos plazas que no se adaptan a las necesida
des del sector, y los excesivos requisitos exigidos lo tornan 
inalcanzable; otro factor que incide en los costos industriales es 
la ineficiencia y el alto prccio de los servicios pliblicos. 

El sector industrial emprende una serie de acciones para asimilar 
la nueva situacion, mejorando la calidad de los productos y su 
presentacion a traves de mejorar su equipamiento indu9trial sabre 
todo en lo que hace a terminacion (envases, etiquetado, etc). Se 
trata de ma11tener los niveles de producci6n, reducir mArgenes y 
mejorar los canales de comercializaci6n, o crear su propio canal 
mino-istil paril bi1j<n- los pr~cios. ~e tiende il la diversificacian 
de T 1:oductos en la mcdida quc lo permi \:en SUS instalaciones. 

Se crean asi condiciones para competir en el mercado interno, pero 
aun no para exportar. 

La producci6n, segtin el IHVOFIM 
Industria Manufacturcra}, entre 
1985 y un tramo asc~nJcnte dcsde 
zado los valores de 1983. 

(lndice de Volumen Fisico de la 
1979-1989 presenta un minima en 
19CG, aunque al.in no se han alcan-

Entre 1980-87 L:ls exportaciones cayeron de $US 1. 037 a 570 millo
nes mientras que las importaciones pasaron de $US 574 a 646 millo
nes. 

Ltts exportacion0s tradicionales (mineralcs metalicos e hidrocarbu
ros) son lil:. quc miis c.,yf'ron y m;'ls t;irdilron en rcvertir e!>ta ten
dc11cia. Lils no tt·adic.:ion;i1cs (tod;is J<is demc'is) comenzaron su recu
peraci6n en 1986 mientra::; que los mincrales recicn lo liacen en 
1988. 

Lils expor.tacionc:. <'II 1989 ;ilc;inzaron 
superior. il Ja:. d0l9AR, de el las $US 
l<lr; no tr,,dicion.,Jc;. cuyo c:r-N.:imicnl.o 
supc>rior C"n fl7."l 'L 

a $U5 815.5 millones, 37 i 
?.10 milloncs correspondC'n a 
con rc:.pecto il 1900 fuc 

De e 1 las, Din 0mb;i r-<JO, 
producto:. tenn i n;1do:.. 

:.c)Jo llllil f rilr.c i 611 pequer)a corresponde a 
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Pese a sus pctencialidades, el Turismo aun no ha alcanzado a cons
tituirse en factor clave para el desarrollo; ello se debe a la 
infraestructura turistica limitada, recurses humanos y tecnologias 
inadecuados, aislamiento por falta de medias de comunicacion y 
falta de una politica de prornocion adecuada. 

A pesar de ello ingresan par ese conccpto al pais $US 35 millones 
anuales (6 % de las expcrtaciones totales), par gastos que reali
zan los aproximadamente 170.000 turistas extranjeros. 

IV. .AMBIENTE ACTUAL PARA EL DESARROLLO INDUS'!" HAL. 

El ambiente dentro del cual se encuentra el sector industrial le 
impone severas restricciones. 

En primer lugar lo reducido del mercado, uada la escasa poblacion 
con bajo nivel de ingreso mal distribuido. Asi coma las condicio
nes de enclaustramiento geograf ico y la desarticulacion de su te
rritorio, tanto interna coma externa, por falta de medias de comu
nicacion adecuados. 

Debe senalarse tambien que se tiene una estructura economica pri
maria, vulnerable, tipica de un pais de menor desarrollo relative. 

Todos estos factores inciden en la eficiencia productiva y reducen 
la competitividad. 

Esto se muestra en que solo el 4.5 % de las exportaciones totales 
en 1989 son productos terminados pertenecientes a los rubros tex
tiles, aceites vegetales, puertas y muebles, articulos de cuero, y 
artesanias. Es esta la causa, o el efecto de la carencia tecnolo
gica que presenta la industria, tanto en los procesos productivos, 
como en el control de calidad, pues los bienes que se exportan son 
primarios, o con poca elaboracion y los bienes terminados se des
tinan al mercado interno de bajos requisitos. 

La infraestructura basica para el desarrollo cientifico y tecnolo
gico es practicamente inexistente, pues hay, segun estudios re
cientes, 55 instituciones dedicadas al tema que cuentan con solo 
alrededor de 450 tecnicos y profesionales. Solo la cuarta parte de 
ellas realiza actividades afines a la acti~idad industrial, pero 
la mayoria de los recurses fisicos y humanos estan concentrados en 
actividades minero metalurgicas segun el perfil del pais del pasa
do. 

Ademas la infraestructura existente carece, excepto algunos casos 
aislados, de vinculacion con el aparato productivo. 

En cuanto a la formacion de recursos humanos, tanto los tecnicos 
como los profesionales reciben poca instruccion sobre temas tec
nicos de aplicacion directa. Hay tendencia a la formac:on de tec
nicos superiores ma~ que cuadros medios y de supervision que nece
si tan 109 sectoreg productivos, sobre todo teniendo en cuenta que 
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la gran mayoria son empresas pequenas. 

Tampoco existe un plan especifico para superar la falta de perso
nal tecnico calificado en l3s especialidades en que se esta reo
rientando el sector industrial. 

Con re 1 etc ion a I a cilpac i tac ion de m."lno de obra, el INFOCJ\L e$ta 
cumpliendo una import;"tnte tar·r;"t. l'uNle quc:> esta no sea suficiente, 
puesto que necesi t<t m.is c<tp;ic i tadorcs, t<tnto para expandir su 
accion corno para atendcr a especialidades hoy no cubiertas. 

'~·"' formacion ~n g"~t1on cmp1·esaria c~tet cuuierta por el Instituto 
de Desetrrollo de Empresarios y J\dministradores "IDEA" y por otras 
iniciativas universitarias privadas. 

En cuanto a mecanismos de "f'romocio1?" se esta hacienda un csfuerzo 
considerable para promover las exportacioncs y las inversiones a 
trav~s del TflPEX (Institute ttacional de Prornoci6n de Exportacio
n~s), y el PPI {Programa de Prornocion de Inversiones) respectiva
mente. Ambas instituciones cuentar1 con asistencia de organismos 
internacionales. En lo que a prornocion del Turismo se refiere, 
existio hasta hace paco el Institute Doliviano de Turisrno (IBT), 
reemplazado por la Direccion ttacional de Turisrno, aunque su accion 
es poca, dado lo limitado de sus recursos. 

V. .1\t~.1\L~SIS DE L.1\ SITU.1\Ciotl .1\CTUl\L DE LOS DISTINTOS SECTORES 
HlDUSTRI.1\LES. 

Se consideran solo aquellos sectores donde la participacion priva
da es importante. Por lo tanto, el analisis se centrara en los 
s0ctores ngroim.lu!>trL1lt:-!>, nlim~nt.icios }'no alimenticios yen l<ls 
rnanufacturas ligeras; no se consideran entre ~stas los productos 
electronicos por su casi inexistencia. 

S0 analizilron cualitativilm(>ntc las principilles fortalezas que c<lsi 
siempre resultan ventajas estaticas, dadas por la naturaleza, y 
las debilidades que en su mayoria son producto del poco desarcollo 
tecnologico alcanzado. 

f,dernas se analiznron las oportunid;idcs y arnenazas que enfrentan 
los sr>ctores, resultando los m~s promisorios por sus pcsibilidadcs 
de inserci6n en el mercado mundial y lo::; potenciales montos expor
tables: las manufacturas de madera, frutas y hortalizas enfriadas, 
congeladas y procesildils, textiles, los pelos de camdlidos, ar1gora, 
algodon y mezclils, y cucro y s11s r.1<lnllfilcturas. 

L;i gr au m.-,yor in de l ns dr>b i l idade:, sc pueden concentra r en t res 
tcmas basic:os: 

Promocion 

Es donde hay mr.>nores fa lerwiil:., C'XC'~rto en lo que hace al turismo 
que requeririil de la cre;icion de <llg1:111 i11:.trurnento especif ico. 
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En lo que hace a la Prornocion de Exportaciones e Inversiones tanto 
el INPEX corno el PPI han alcanzado cierto grade de desarrollo, que 
deberia reforzarse transformandolos en mecanis~os permanentes. 

Se debe aumentar la sinergia del conjunto formando un sistema in
tegrado de prornocion con informacion y difusion unica, asi coma 
oficinas en el exterior. 

Tecnoloqia 

Es el pilar mas debil. Es tal, que la promocion de exportaciones, 
mas que dificultades para conseguir mercados, las tuvo para apoyar 
el desarrollo de los productos para que sean aptos para acceder a 
los mercados. 

La mayor debilidad tecn~:ogica es la falta de servicios tecnicos, 
dado que no existen ins~ituciones que brinden asistencia para su
perar problemas de prod~~cion en planta ni de calidad. En cuanto a 
esta, la debilidad esta en toda la cadena que va desd~ la normali
zacion, a la capacidad de medir y certificar la calidad de lo pro
ducido. 

Recursos Humane~. 

En cuanto a la formacion de recursos humanos, el eslabon mas debil 
de la cadena es la f ormaci6n de cuadros medios de supervision de 
mano de obra. 

VI. LINEAMIENTO DE POLITICA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGICO 

Politica de Concertacion 

El gobierno le ha asignado al sector privado un rol protagonico en 
el proceso de crecimiento y desarrollo productivo. Se necesitara 
entre ambos una accion coordinada para canalizar apropiadamente 
los recurses f inancieros y tecnicos hacia la producci6n. 

Los sectores p1~hlico y privado ya han creado varies instrumentos 
concertados ~~pulsores del desarrollo tales come el INPEX, PPI, 
INFOCAL y el CONZOF (Consejo Nacional de Zonas Francas Come:cia
les e Industriales) y Regimen de Importacion Tempor3l para Expor
tacion (Maquila). 

Estas concertaciones previas y los logros que las rnismas estan al
canzando, impulsan ahora la formacion de un FORO permanente 1e 
concertacion, integrado per representantes de las Ministerios 
afines y de todas las organizaciones empresariales del sector 
productive. 

El FORO per su continuidad y conformacion rcdria participar en las 
programas de asistencia internacional, la rnisma que ro siempre ha 
side orientada a necesidades sentidas per las partes, per no con
tar con una contraparte local adecuada, o por falta de sequimiento 
y continuidad de l~s acciones iniciadas. 
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E- FORO centrara Sj accionar sabre las ins~rumentos de pror:tocion, 
tP.cnologia y forr:tacion de recursos hur:ianos. 

Ader:tas estudiara el efecto sabre el sector de todas las demas po-
1 iticas car.to ser crediticias, financieras y cambiarias, de racio
nalizacion de ernpresas pubiicas, represion del contrabando, leal
tad comercial y otras. 

Tanto las instrumentos como las politicas mencionadas forman el 
ertorno dentro del cual se desenvuelve el aparato productivo. Por 
ello es necesario un diagnostico claro para alinearse con el 
mismo, y para poder proponer modif icaciones que cambien en forma 
positiva dicho entorno, introduciendo nuevos instrumentos o cam
biando las politicas. 

Para operativizar el FORO es necesario crear una unidad profe
sional especializada permanente de seguimiento y analisis. 

La unidad de seguimiento y analisis impulsara las reco~endaciones 
dlcanzadas para que se transforme~ en instrumentos utiles y su me
joraniento, si su aplicacion asi lo recomienda. Ademas analizara 
P.n forma sistematica todas las restricciones del entorno que irnpi
den o dif icultan el desarrollo del sector productive, y propondra 
al FORO alternativas de politicas para superarlas. 

VII. REESTRUCTURACION DEL HINISTERIO DE INOUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO (MICT). 

Esta proqrama tiene las siquientes directrices: Orqanizar un MICT 
calidad antes que cantidad, normativo y concertador con la f inali
dad de coadyuvar al sector privado a generar riqueza y empleo ma
sivo productive; desburocratizar las tramites que interfieren el 
proceso inversor y exportador; cambiar los sistemas que incentivan 
actividades irregulares en la funcion publica y en la practica 
empresarial. Segundo, incorporar en la nueva estructura orqanica 
del MICT mecanismos de concertacion operativa con las institucio
nes representativas del sector privado: Camaras Nacionales de In
dustria, Comercio, Exportadores, Binacionales, Pequefia Industria, 
Artesania y de Turismo. Tc~cero, evitar las instancias de interme
diacion entre el HICT y la institucionalidad privada, convirtiendo 
a los Institutes especializados en instancias donde participen or
qanicamente los usuarios del sector privado. cuarto, establecer un 
sistema nacional, regional y sectorial de gobernabilidad del sec
tor de modo que el :ucT se relacione con las Camaras Nacionales, 
estas con las Carnaras Departamentales las que a su vez mantienen 
relacion directa con las empresas individuales. 

VIII. LA COOPERACION I?lTERNACIONAL 

El pais cuenta con gran cantidad de proyectos de cooperac:on in
ternacional tanto bilaterales ccmo multinacionales. 

Un analisis detallado de dicho~ proyectos muestra que en gran 
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par le es tan dcst i nados a inf racst rue Lura b<!s-: ·..;a y desarroi. io sc
cial, productos ~·rimarios y al mejoramiento administrativo y tec
nico del Estado. 

Si bicn dichos proyectos ticnen una influencia indin'!cta sabre cl 
sector industrial, son pocos los proycctos destinados directc.:'1"'-nte 
al mismo. 

De los proyectos destinados al ~cctor algunos han sido muy ~tiles 
corno diagn6stico de su problemjtica y para contar con algunos 
otros proyectos que permitiriata supcrar restricciones en alguna 
rama de la produccidn o productos, aumentando asi su eficiencia, 
hasta lograr ciertos proJuctos a nivel internacional. 

Sin embargo son pocos los proyectos que han alcanzado una etapa de 
implemcntaci6n total. Estos mostraro11 su utilidad sobre todo cuan
do contaron con una contraparte local adecuada, pero cubren aspec
tos puntuales sin gran impacto sabre el conjunto de toda la acti
vidad industrial, por scr pat~iales y por su f3lta de articulaci6n 
con otros proyectcs. 

Dado los antecedentes, las debilidades detectadas en los di. ~ren
tes sectores, de las oportunidades que tienen algunos de el1os y 
por contar con un meca1~ismo de concertaci6n como el FORO, que 
permitiria optimizar el uso de recurses provenientes de la coope
rac1on se presenta a cons~deraci6n de los organismos de coopera
ci6n algunos lineamientos de proyectos. 

Estos se consideran necesarios para superar a corto plaza las di
ficultades del sector industrial y lograr a rnediano y largo plazo 
un desarrollo aut6nomo sostenido. 

La asistencia necesaria seria para la: 

Formaci6n de la unidad de seguimiento y analisis del foro. 

Su primera rnisi6n seria analizar las diagnosticos y recomen
daciones producto de proyectos de asistencia anteriores, y 
proponer su unico diagnostico y la propuesta resultante. 

Formaci6n de un Sistema Integrado 
institucional para transformar en 
ncntes. 

de P.romoci6n 
permanentes a 

y refuerzo 
sus compo-

Promocion de Exportacion"s (lflPEX), de Inven iones (PPI) y de 
Turi!;m".>. 

/\dcm<i:. .Jc lil a:.io.tcnc:iil Jll'~r0;,ariil petr.1 un conjun~o de instrumc11tos 
de apoyo al mcjoramiento productivo de la industria. Uo se consi
d~ril ac;\ la 11rcr:.idad de d":.ilrrollo a1uils arriba, tambirln impres
cindiblr.m0nte, pucsto q11c la:. miltcrins prima~ no son sicmprc las 
mas aptil:., ni di:.ponihl":. en c;'lntidad y oportunidild. F.sto se deue 
a problcm<ls de produccion, obtcncion, o a explotacion irracional 
coma el Cil:.o di"? los rC"curo.o:. f~rcstillcs. 
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s~ enunera~ lcs proyectos que necesitarian de asistencia. 

Raforzamiento y reestructuraci6n de la Direcci6n General de 
Normas y Tecnologia para su reconversion en un Instituto. 

Fonnacion de un Centro de Ali~entos. 

Formacion de un Centro de Productos de Madera. 

Formacion de un CentrCJ de Confecciones en Textiles y Cueros. 

Formacion de un Centro de Bienes de Capita:!.. 

Formacion de un Centro de Informacion 
..,., . . 
... ecni.ca. 

Formacion de una Red de Asistencia Tecnica a la Industria. 

Programa de Formacion de Formadores de Mano de Obra. 

Definicion de un Prograrna de Forrnacion Tecnica de Tecnicos y 
mandos medias. 

Para algunos de estos proyectos ya se cuenta con asistencia exter-· 
na para algunos aspectos, con diagnosticos o con propuestas de 
proyectos. 

* * * * * 

r~f. nccm39c; TE ·91 
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DATOS DE LOS ORGANISrtOS DE NOR..'-!ALIZACIO?l Y CERTIFICACION VISITJ\DOS 

~: 1nfor~s :ecniccs ~laborados ;>or los func1cnar1cs ce ta OGNT y de los representan· 

tes de CM! y de FESOPI Q"Je partic1parcn ae los vlJ;cs =c est..dio/observacion organ1z3das 

por el provecto ONt.:ol/S:t&CL/90/8u1. oste resu:ien hJ ''CJ elaoora=a por el Consulter eel 

Provecto, Or. ~uben E. :EIOA, GtJten ha hccho ~1n1~Js J=~c~J~icnes. res~tanoa fund.;imentai· 

mente lOS conceptOS y l.JS cxprcs1oncs •Crttd.JS ;::er ~CS .:iutoreS. ra11c11en ha agrUO.JCIJ 

recomendac1ones s1m1lares. 

I N D I c E 

INMETRO (BRASIL) 
ICOUTEC (COLOMBIA) 
CCCM/SIC (COLOMBIA) 
AENOR (ESPAflA) 
RELE (ESPAflA) 
5SI ( INGLATERRA) 
RESOURCE (INGL.r\'I'ERRA) 
ITINTEC (PERU) 
COVEN IN ( VENEZtTEL\) 
srm (VEUEZUEL'..) 

RECOMENDACIONES GEUERALES 

Ing. Julio ARCE (CNI) 
Ing. Bruno BUSTILLOS (DGl'.lT) 
Ing. Hans ELSUER ( crn) 
Lie. Arturo FRANCO (FEBOPI) 
Ing. ~lberto RODRIGUE: (DGUT) 

* * * * 

?.::aina 

* 

1 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

12 
15 
15 
18 
19 

INSTITUTO NACION1\L DE METRO LOGIA, NOR!-!i\LI ZACION, Y CALI01\D INDUS-

TRIAL - INMETRO (DRJ\SIL) 

Reai~en 1uridico: es un organismo descentralizado public0, creado 
en 1973, dedicado a la Metrologia, Nor~alizaci6n, Certificaci6n y 
Control de Calidad. Oesde su creacion dependi6 del MIC, pero ac
tualmente depende del Ministerio de Justicia. 

C'.)l"H~nti\rios P.fectt~.vlos nor _1_.Q_s P.ntrevi:.t.1d_g_~: fue un organismo muy 
sensible a las mudanzas pol1ticas y a la influencia de las milita
:.:-es, ya que varies r:iilitares reti:.:-.:idos fueron incorporados al Hl
~ETRO en funciones irnportantes lo que produjo la frustacibn en las 
aspiracicnes de lo:. profesionilles de c.1r:.:-cra. El IHMETRO tr.1b.ij6 
raucho para realizar roglamcntos compulsories encuadrables dcntro 
de la rnetrolog1a legal. No tiene buenas relaciones con la Asocia
ci6n Brasilera de !lormas Teen.leas (AntlT) e ir.explicablemente los 
tecnicos de IrlMETRO no participan de los comites de la t\BtlT. La 
gente del IUMETRO desea que la AB!IT se haga cargo de todas las 
tareas de normalizacion, para as1 pasilr a d~sarrollar otras acti-
vidades. 
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La ABNT se ocupa de forrnular las normas de caracter voluntario 
mientras que el INHETRO se ocupa de las de caracter obligatorio. 
En la actualidad, no posee suf iciente vinculacion con el sector 
productive. 

El INMETRO es un organo ejecutivo. Como organo legislative estj el 
CONMETRO (Consejo Nacional de Metrologia y Normalizacion) , orga
nismo publico que define la politica en las areas de Metrologia, 
Normalizacion y Certificacion de Calidad, constituido por todos 
las Mir1isterios, Camaras de Industria, de Comercio, etc. 

El INMETRO posee un laboratorio ~.ompleto equipado per el PTB de 
Alemania. El Centro de Metrologia Cientifica se ocupa de las pa
trones primaries y secundarios. 

Las instituciones de pesas y rnedidas de los diferentes estados del 
Brasil se ocupan de las fiscalizacicnes de los instrumentos de me
dida, tales come balanzas, surtidores, de gasolina, etc. El INME
TRO realiza la fiscalizacion de estas organizaciones. 

El INMETRO posee una base de dates con las norrnas brasilenas que 
esta conectada a ISONET. La base de dates forma parte de una Red 
de Informaci6n Industrial que incluye a diversas instituciones 
brasileiias. 

La Direccion de Calidad Industrial tiene cumpetencia para aprobar 
reglarnentos especificos de los productos, aprobar y renovar la 
Licencia para el uso de la Marca Nacional de Conformidad, emitir 
Certificados de Conformidad, acreditar laboratories de ensayo. 

El Sistema de Certif icacion de Conforrnidad de Productos Industria
les esta formado par el COllMETRO que decide en Plenaria, con las 
Camaras Sectoriales y la Secretaria Ejecutiva y per el ItlMETRO que 
actua a traves de su Direccion de Calidad Industrial, los Comites 
de Coordinacion y las Cornisiones de Certificacion. 

Cornentarios esoecificos de los visitantes: 

Inas. Bustillos y Rcdriauez: el INMETRO pudo haber sido una buena 
respuesta anos atras, pero con las politicas agresivas de rnercado, 
especialmente de la Comunidad Europea, es necesario efectuar un 
carnbio en la estructura funcional y operativa del INMETRO. Para el 
caso de Bolivia, no se recomienda una organizacion de tipo descen
tralizada coma la del !flMETRO y rn~xime si ademas no cuenta con la 
participacion de la ernpresa privada. 

El Programa Brasilero de Calidad, Competitividad y Productividad 
busca concientizar a la industria en la mejora de la calidad de 
los productos en base a una mayor gestion de calidat', a la vez que 
persigue integrar toda la infraestructura existente en m~teria de 
investigacion tecnologica para lograr una alta c~rnpe~itividad. El 
entrenarniento de los recurses hurnanos estJ de.1tro de las priorida
des de este programa. 
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INST ITUTO CQL_Q!1Jl_l;_1\NO_L!_E_l_!QlUl1\S_'l'J:_CN I Cl\S ~I Q._Q_~J'E_9_( CO LQfJ'3_11\l 

RegimQ.D_jur __ idi_co: C\sociacion civil ~dn finC"s de lucro, reconocida 
por Dccrcto 7.746/1984 como <H"gani:.mo nacion.,l de normalizucion y 
de ccrtificacion dcl p;tis. Fue ct·0;tdo en 1963 con el proposito de 
canalizilr los e:.fu0r·zos cl" lil inici;1tiva privada en m;ttcria de 
f~ormalizacic)n, 0:.tando abirrt-;1 Sil .:-idhn:.ion il todilS las entidildrs 
intcresadas r>n la Uurm.,lizacion Tccnica. El ICOUTEC es asesor del 
Gobierno en m.'ltcrin de flor.-m;ll izacion Tccnica. 

~0~1.sP.j'>_Dix~ctjy_J:J: compuc:.tn por 15 mif'.'m!Jr·os: 10 rcprrsrntantcs 
designado~; (HH" cl sector privuclo y S ndcmhr-os designudos por e>l 
Gobi er-no llac ion,, l. J.os reprr>sf'ntantr:. de I sc>ctor pri vado son el e
g idos democraticamentc en forma bianual, en la J\samblea General de 
socios; t:icnr>n m.,nd;'lto de dos aiios y sc r·cnuev;u1 por mitades c;id;i 
a1-10. L<l /\samblc<l designa <11 Directoi- Ejecutivo y a las miembros 
del Consejo T~cnico. 

~Ql!~~jo __ Ej0c_!-1tivo: int-rgi·,,do por cl Dir·0ctor Ej0cutivo y doer JH"O

(esionnles; aprun!Ja como llonn.1s las docum<'ntos sometidos il su co11-

sidcraci0n poi· los C<Jmitcs 'J'C>cnicos. 

fiJF1r:iciam_irnto: cuotils de lo:. asoci;-ido:., arancelcs par scrvir.ios 
d0 nonnaliz«lcion y •:<'L-tific.1cion. Cunndo se dedicaba solo a l<l 
normillizCtcion, su funcionilmicnto depcndia 100 % de las cuotas so
cic:lles. llilStil h;-icc B a nos, 1 ;)S cuotas soc in les rPpresentaban Pl no 
'!; del presupucsto; actualm011te solo representan el JO %. F.s un or
qanismo muy rcntable. El pn~:.upucslo de 1990 preve gilstos por va
lor de '100. ooc U$S micntr<l~; quc lo:. i ngresos esperados scrian de 
1. 500. 000 U$S. 

bctivi_c!T!Y_c~: Uonn;:ilizacion, Ccrtificacion {tie calidad) de Confor
midad con llorm;-i:. o de lot<':. de acui:>nJo a c~pi:>cificacionf".!s; recirn
tcmcnte, comr.nzo il ocupil r:,c de 1 ncred i ta mi cnto de laborator ios de 
c11~;a yos i 11uu;, tr i <l 1 PS 

Hec::_()!!Q~ i m i_~n_t_o~: 
y en Peru. 

lils Ccrtificaciones son reconocidils eri Venezuela 

9bligat()ri0dad: ~;, dictoclil por eJ Gobicrno qu1cn ya ha dcclarado 
la obligiltoril"'dild d0 unos Joo normns. 

ter::.orv1_l: 0:.c.,:.o (1 l'/) con il11tigu0cl;id pro111rclio de IS af10:.. l,;) 111.,
yor parte dr> lil:. ;1clividndn:. :.011 eff:>ct11n(!.°l:. por pcr:.onal contr·«ltn
do p;ll·,, t,'11·0.1~; r•:.prcific<1;,. J',1r:l l()f)] :.0 prr.vc lil contr<ltaci<">n dr> 

1 1 . O O 0 hen· il ~; d" con~: u I to r . 

D<~~!~~·n~~r_nl iz<1ciC:i11: 110 tie110 filiaJp~;. i'•n-a cfech1ilr cr1·tific.:ilr:io
nr:. y <111d i t-ori.'l:. dr c;ll i cl;1d l r> j<:>;. dn Bnr1otil :.0 ront r,'lt,'ln rmpr-r:.,'l:. 
q11r· il :.11 v0z Ir! (l·VJ:l11 al l(''JllTEC 1111·'1 r·rcJ,,l i<1 por lo:-: d0r·rd10:. d0 
prnpi0d;id i11t0J0ct11.,J y p<>t" lil n:.i!;t.,.11ci,1 tccnica recibida dP!;dc 
el 1COllTI:c pot«, },, r·r-;1! izncici11 dP. lo:. tr.ih.'ljo:.. 
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1) Existe mucha disputil p:-tra ser miembro del Ccnsejo Directivo 
ya que representa "un alto honor". ror lo.tanto, dicho Con
sejo es ta intcgrado rc>l" person<t 1 idades relevantes del sector 
industrial y del sect0r ptlblico. 

2) Lil tlormilli<.acion cs tm bien ptiblico que no puede cs~ar ex
clusivamentP An mano5 priv<tdas. ror lo tanto, el sector ptl
blico tambicn p;irticipa de la clilboracioi; de las normas. 

3) J\ctualmente, C"ll !lo1·mill izocion, mils que elaborar normas Pspc
cificas p;ira el pi1is, se estcin homologando las que vienen de 
la ISO y de la CEE. Consccuentemcnte, la !!9rmaliza9ig_n_i:;::on~= 
tituye t.T_l_g_xs;ele[l!;.~_!!.1~~'1n.!smo__!!p_pneroso d~ transferenci.<:t_d~ 
tecnologi~ ya quc la norma es un media muy practico y acce
sible para facilitar cl desarrollo tecnol6gico. 

4) La Uormalizaci6n no suele ser un negocio rentable de por si, 
y menos en los p,iscs menos ind~strializados, donde en gene
ral de usan normas de paises mds industrializados. Par lo 
tanto, los organismas de normalizaci6n, aunque sean finan
ciadas por las cmpresas, suelen recibir un apoyo gubernamen
tal (subsidio) para poder funcionar. 

5) El ICOUTEC no participa de las reuniones internacionales 
oficinle::;, como lus qu~ convoca el Comite de Coordinacion 
del Sistema Andino de tJCCM, ya que el representante de Co
lombia, es la Superi11tendencia de lnclustria y Comercio. Por 
lo tanto, pese a que el ICOllTEC es el organismo colombiano 
reconocido a nivel de la ISO, queda marginado de los debates 
con sus orga1lismos similares de otros paises y pierde una 
excelente pasibilidad de intercambiar experiencias y de ha
cer valer su tradici6n, prestigio y experiencia. 

6) El Sello de Cal itlad ICOllTEC goza de gran prestigio y recano
cimiento nacional e ir1ternacional; por ello, las productos 
que ostent~n el Sella de r.alidad ven facilitado su acceso a 
las mercatlos externos. 

7) La ampli.:l pi1rticipacion voluntari<l de arganismos ptiblicoc. y 
privados, C1si coma de univcrsiclacles y empresas industriales 
le hCl pcr.miticlo d0sC1n·oJlarse en ampli<l libertad. 

_l_Dg_. __ Qllf>_t:jJ_l9:.: C'l modelr> dr>l ICOHTF.C ~er.viria clc bar;c para Boli
via aunquc con:. i d0r·anc~o c 1 m0dc lo de /\EflOIL 
.Ing_,. __ 1_~9c!_rJg~p7.: cl modclo dcl ICOllTEC es una buerw alternativa de 
C<liiibia en cl c.1mpo clc J,1 1101·m.1lizacion y caliclad pi1ra la DGNT. 

~ENT_no_ or. COUTP.Of, nr. CJ\1.11>1\IJ y 11ETROl.0Gl1\_'."" _CCCH/!;I~ _ _{COl.OrtfJIJ\) 
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Regimen juridico: unidad dependiente de la Superintendencia de 
Industria y Cornercio. 

Actividades: Patronarnientc, Calibracion y Verificacion de instru
mentos de medida, apr~bacion de rnodelos de instrurnentos de rnedida 
irnportados y fabricados en Colombia, prestacion de servicios de 
asesoramiento rnetrologico y mediciones especiales. 

El CCCM ha sido equipado esencialrnente par el PTB de Alernania. No 
efectuan directarnente tareas de Metrologia Legal, cuya responsabi
lidad directa es de los rnunicipios; el CCCM brinda capacitacion a 
los rnunicipios para estas tareas y les calibra sus instrurnentos. 

Opiniones especificas de las visitantes: 

Inq. Bustillos: es logico que estas actividades esten a cargo del 
Estado, par ser de cumplirniento obligatorio. En Bolivia, el Servi
cio Metrologico no cumple a cabalidad su funcion, no obstante la 
Ley Nacional de Metrologia, debido a la falta de equiparniento, 
personal adecuadarnente capacitado y remunerado. Par lo tanto, en 
Bolivia, es recomendable que la Metrologia permanezca a cargo del 
Estado, par su caracter fiscalista y par el posible apoyo que pue
de recibir del PTB a traves de las acuerdos de cooperacion guber
narnentales, que en general preven que la ayuda este destinada a 
organisrnos gubernarnentales. 

Ina. Ro~riguez: El rnanejo de 
sector publico constituye, a 
coma tarnbien que la parte de 
los municipios. Par lo tanto, 
nuestro pais. 

un Centro Metrologico per parte del 
mi criteria, una buena medida, asi 
rnetralogia legal este manejada por 
constituye un buen ejemplo para 

ASOCI1\CION ESP1\NOL1\ DE NORM1\LIZ1\CION Y CERTIFICACION 1\ENOR 
{ESPANA) 

Reaimen juridico: es una asociacion de derecha privado, sin fines 
de lucra. Creada per el Peal Decreto 1614/1985 que ordena las 
act:vidades de Normalizacion y Certif icacion (N+C). Este nuevo 
ordenamiento es una consecuencia de la necesidad de Espana de in
sertarse adecuadamente en el Mercado Comun Europeo. El ordenamien
=o crea un Conseja superior de Normalizacion y una Comision perma
nente presidida par el Subsecretaria del Ministerio de Industria y 
£:1ergia (l1IE) . 

Junta Dircctiva: es clegida par la ~samblea General. Tiene un m~
xirno de 50 vocales, uno de los cuales es el Director General que 
es designado por el MIC. Hay un Comit~ Ejecutiva elegido por la 
Junta Directiva, compuesto por un miembro de AENOR, uno de la 
Generalitat Cataluna y siete de las Asociaciones. El Presidente de 
la Junta Directiva es Presidente de AEilOR 

~c~ivid~rl~s: ~l dccreto 1614/1985 deja las actividades de N+C en 
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manes de la iniciativa pri.vada. La orden del HIE del 26/2/86 reco
noce a AENOR para desarrollar las tareas de N+C. AENOR suscribe 
anualm~nte un convenio con el MIE, para recibir un subsidio que le 
permite asegurar su funcionamiento; el valor del subsidio es igual 
al que logre o consiga AENOR de sus asociados privados. AENOR es 
el 6rgano oficialmente reconocido par la CEE para traducir las 
normas al espanol. 

Financiamiento: tres fuentes: cuotas de asociados, subsidio del 
Gobierno y venta de servicios de certificacion y de publicacione~. 
En 1989, el total de ingresos fue de 5,4 millones de USS con la 
siguiente composicion: 37 % por servicios, 32 % por aporte de so
cios y 31 % del subsidio del Gobierno. El gasco fue de 5,2 millo
nes de USS. Tiene una excelente promocion y se descuenta qua in
crementara sus ingresos en 1991. Actualmente cuenta con 500 aso
ciados de los cuales 130 5on corporativos (asaciacianes grandes), 
300 miembros adheridos y los restantes son rniembras individuales. 
El 90 % de la industria participa de AEUOR. 

Personal: de alto nivel, muy profesional. Utiliza muches consulto
res externas. 

Marcas: AENOR otorga la Marca N relativa al praducto, la Marca S 
de seguridad y la MARCA ER para las empresas registradas (que tie
nen garantia certificada) 

Comites Tecnicos de Normalizacion: existen 82 Comites Tecnicos de 
Narmalizaci6n. Todo Comite nace del Sector Industrial. En un Comi
te Tecnico tienen que estar presentes los representantes de los 
fabricantes del producto, de las usuarios o consurnidores, de la 
Administracion Publica, de las laboLatorios y centres de investi
gacion, y de las Colegios Profesionales. 

Cornites de Certificacion: son economicamente independientes puesto 
que tienen que autofinanciarse. Si existen 4 solicitantes, habran 
4 representantes o vacales y 4 vocales representantes de la Admi
nistracion mas un representante de los laboratories de acredita
cion. 

Ociniones de las visitantes: 

Ing. BUSTILLOS, Ina. ARCE: Lo ideal seria que la estructura boli
viana se pareciese lo m~s posible a la espanola. Espana puede ser 
el vinculo de Bolivia con la CEE para incrementar las exportacio
nes y para acceder a las normas que emita el CEN (Comite Europeo 
de Narmalizacion), que actualrnente son, en su ~ayoria, analogas a 
las adoptadas por la ISO. 

El rnodelo de AEIJOR para N+C y el rnodelo colombiano del ICOrlTEC, 
serian 10~ que mas se adecuarian al caso de Bolivia, considerando 
la proyeccion (politic~) del desarrollo industrial motivad~ par el 
Gabierno, la que deberia ser afront~Ja par ei sector privado. 

Los organismos qu~ cuentan con laboratories, coma ser ITlllTEC 
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(Peru), CEM (Esp;uia) ~ JIHtETlm (lka~il), son "catcdrales" con im
portantP.s er)lt i pilmicntos y Cl l tos cos to~ d~ mantenimiento en cqui
pos, instalaciones y person;\}. Pero, en todos ellos se nota la 
falta de trab;'ljo "productivo"; sc parecen mas a museos que a ins
talacioncs de trabajo activn. 

En contrilstc, HELE y 1\EflOR mu•"'str;'ln activill<td intensa y sost0nida, 
ocupan locales alquil;'ldos, motlcstisimos, uhicados comodamente pilra 
visitarlos, lo quc filcilitil C'l ilccrcilmicnto de los emprEsarios in
dustriales 

J_pg~o_dLi_gtt~-~= El modelo d<> 1\EllOR dC'mucstra que un org•rnismo de 
cstas caracteristicas en m;inos de ltl empresa privada presenta re
sultados satisfactorios pili-::1 la industria. Par otra pnrt•~, el apo
yo dcl gobicrno hilcia 1\EllOH ~c traduce en cl interes de superacion 
del pueblo espar·101. El modelo c>n rnatcria de N+C es recornendable 
hacia un<J. futura reestructurucion de la DGNT. 

f:3m~na tiene_rgg_!1_rso_~~a a_~i ~ _ _t_J]'."__(cooperarl 
latinoarnericanos. 

a (con) los paises 

RED ESPJ\fiOL1\ DLtrnnoRJ\:_rORIOS_~E ENSJ\YO - RELE (ESPJ\NJ\) 

Bc_g_im_~}_j_t_1rtclic9: Es unil ao.ociacion de dcrccho privado, sin fines 
de lucro, cr-eildil en l 9BG por. 20 soc..:i os fundadores. Sus documcntos 
constitutivos se cl;ibor<u-on sob:_·e la base de las de> la RHE de 
Francia. Los cargos de la .Junta Directiva se dividen de la si
guiente forma: JJ,J % son designados por el Ministerio de Indus
trin y Energiil (rtJE), 31,) 't por lo!i laboriltorios Jsociados y 33,3 
% par asociados de otras catcgorias. 
El presidente cs un .-.lto funcionario 
mjs de 50 socios, de los cuales 23 
(17 son del gobicrno). 

del MIE. 1\ctualmente, tj~ne 
son laboratories acreditados 

Autorjdades: la Asnmblca Gcnerill, el Consejo Rector, la Junta Di
rectiva. El rr-csidente de la 1\:.ambleil General, lo es tambicn del 
Consejo Rector y d0 ln .Junta l>irectiva. Es designado par el HIE. 
Lil administraci.on csU1 a carqo de un SecretariarJo. 

CoJT)j_~'?J611_~0_J\ct~«;_ditilciou: 0:.tft il c;irqo de un representantc de la 
Junt;i IJircctiv;i quc nc:tl.li'l cnrno l'residcnte. El 6rgano cncilrgado de 
lil ejccucion de 1<1:. ilct:ivid,1rlcs ;icrcditaclorns de HELE esta confor
mildo pot- 1111 r"111·0;.011L111tc de J.1 Comision :.cctorial, un experto 
tccnico corre~;pondif'nt:0 y Jo;, tccnicos del Secretilriado. 

~om_i_:._i_o11c:. ___ ~;nc!--r2ri~llr!:.: c;.Lin co11stituidns principalmcnte par rr~-
prc:.cntantc~; dn lo:. di~;t-intn~; lilhor<1torios, de la Administrilcion 
l'ublic:,l yd,. J\J·:IJOH. J-:~;t;i:. comi:.io11,...:; :.011 6r<J<H10:. clir0cto:. dP tr·;i
ba j o, r.111i11011t.0mP1JI" l.r-'1:11 i Cfl~; y r:o11 ft111c i onns de i nve!it irJilC i c)n y 
ascsor·;imicnto. f1;1:.t·.1 <"I mo1t1(•11lo h'1n sido constituidas 6 Comi~·;jones 
Scctori.ilc:.: C<>n:.tnwcion, l·lr>c;inic.l, Q11imic'1, Electrica, Elcctro-
11ic.1 c J11fonn;·1l ic;i y 1\111•11.1~: l'1·i1ctic;1;, dr> I.ilboriltorio. 
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Financiamiento: al comienzo, la RELE fue totalmente financiada par 
el Gobierno. ActualraentE, solo 45 ~ de SU presupuesto proviene de 
un subsidio del HIE; el resto, proviene de servicios de acredita
cion y de cuotas de las asociados. 

Promocion: el Gobierno financia el 75 % del costo de acr~ditarnien
to de un laboratorio que desee integrarse a la RELE. 

Funciones: 
utilizacion 
ISO. 

ala acreditacion 
de las norraas CEtl, 

de los laboratories rnediante la 
originariarnente fornuladas por la 

Personal: muy escaso. RELE contrata t~cnicos y expertos evaluado
res en calidad para desarrollar las actividades de inspeccion de 
los laboratories. 

Cornentarios adiciondles efectuados nor las entrevistados: las nor
mas de acreditacion deben ser satisfechas al 100 %; si asto no se 
curnpliera, no se otorgara el acreditamiento y se dara un plaza pa
ra que se hagan las mejoras necesarias para satisfacer las reque
rimientos. RELE dicta cursc5 para for~ar evaluadore; acreditado
res. 

RELE ofrecio coooeracion oara for.:iular un orovecto nara crear un 
organismo coma RELE en Bolivia. 

RELE es el cornplemento indispensable de AEUOR 

Cornentarios de los visitantes: 

Ing. Bustillos: para el caso de Bolivia no es aconsejable crear un 
ente dedicado solo a la acreditacion de laboratories, pero se debe 
considerar toda su estructura corno parte de un todo en el nuevo 
ente a crearse. 

Ino. Rodriguez: RELE es manejada par un reducido grupo de 
profesionales notandose en ellos gran dinamisrno y profesionalidad. 
Los resultados de dos anos de labor, dan una idea de la eficiencia 
con la que es rnanejada esta Asociacion. 

Ina. Bustillos, !no. Rodri~_!Jez: debido a la proxil':'a ir:iplantacion 
de la Red Andina ue Saboratorios, no se justifica la for~acion de 
un organisrno en Bol i ·1 ia s ir..ilar a la RELE puesto '~ue ha bra una 
sola (organizacion) para t0da la Region Andina. 

BRITISH ST.1\ND1\RD INSTITUTE - BSI (INGL.1\TERR.1\} 

Regimen juridico: ir.stitucicn sin fines de lucro creada por Real 
Carta de 1929. 

Cons~in Dir~cti~n: 
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rentes de la institucion, mirmbros tic la asociacion de ing('nieros, 
de la Confc<leracion de J11du5tri~s. un represcntante de la institu
cion gubernamcntal quc lP otorga ay11da financiP.ra, hasta tres 
miembros del persona 1 design<idos por cl lli rector-i o, y otras perso-
nal idades. 

~Q_~scjs> __ Ej~<;!-.l_ti~q: <'SL\ i11lt:-qrado poi· n mic-mhro:.: el Director Gc
ncrill y 7 Directores Opcrativos encilrgildos de las areas de: flor·
malizacion, Ccrtificacion clr> Calicl;id, Ens<"lyos, Politica Interna
cional y de Cal idild, Harl~<'t.ing y Hclacionc-s Publicas, Servicios 
Fi n<HlCicros, 1\dmi1ti~t r'1c j llll y ComplllilC j on, Pcr·sona l y l'a tr i moni 0. 

f_im:rn~!ffnt_i~r1_t9: provicnc de tn:?s fuentcs: industria, gobierno y 
vent<t de nurmas. En l 'JR8/n'J t-uvo un mov imiento f inane iero mayor a 
37 millones cl<' 1-ibras c~tcrl h1'1s (mas de 55 nillones de dolares). 
Su presupuesto de ingresos se divide asi: 

suscripcioncs y donaciones 
venta de nnrm'1s 
derechos por certif ic'1<los y ensilyos 
asistencia ~~cnica a exporta<lorcs 
aporte gubc-rnamcntal 

perso_l}_a_l: a 1 redcdor de 1. 200 personas. 

14,5 t 
27,4 % 
40,G % 

;!,9 % 
_14,G % 

100,0 % 

Comer1t_ar_io~_('~l_c_y~_n~P~: 
Ofrecc informacion directa "on line" sabre l-lormas Britanicas, 
Francesas, J\lemanas, Europcas e Internacionales. 

Cuenta con m~s de 23.000 instituciones asociadas; los asociados 
reciben impcrtantcs rcbaias c11 la compra de las normas y en el uso 
de los scrvicios <lel nsr: 

El Sistema de Certificilcio11 de Calidad ::;e autofinancia complcta
mcnte con la ve11t<1 de sus !;e1·vicios. 

pegim._0n_jur-idico: orqanizacio11 ind0pcmlic11te patrocin<idil por cl 
Gol>i erno Bt"i L\11 ico y i.-1 11;. r • 

J\ct_h_.i:id=1cl0!;: fom0nta1· la coL1horilcio11 t:>li 111,,t('riil de normaliz;ici<>11, 
gar;intiil d0 c,,lic1'1cl, mr>troJnrJi., y rr-alizar invc:.tiqilcionr>s !':ohn"' 
lil form., r11 q110 P.!;Lil:. p1-;-wtic,,:. :.0 ;1pl ic;H1 ;ii dc:.nrrol lo indus
trial y agi·icola y il lo!; :.ccto1·c:, d.~ li1 tccnologia. 

Hc:,ource :.r. oc11p;i f1111d.,m011L1l111<'11lr <IP la cuoprr;1ci(Jll tc'c11ica. 

~q_11~11t-~rio!!_n~l0v<rntr>:.: Hc;.0111-ce p11r>dc brindilr a:-;istcncia pucs 
CUCl\til COil Jo:-; 1·cc111"!;0!; fll IJV<'llif"lllJ!!; de }O:> !>PCtOrCS fHib} ico y 
pr i vaclo. 
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INSTITUTO DE INVESTIGACION TECONOLOGICA INDUSTRI~L Y DE NORMAS 
TECNICAS - ITINTEC (PERU) 

Regimen juridico: Organismo publico descentralizado, con autonomia 
de gest~on, a cargo de las tareas de ~Jormalizacion Tecnica, Certi
t1cac1on de Calidad, ~etrologia, investigacion tecnologica indus
trial, propied~d industrial, extension e informacion tecnologicas. 
Creado en 1970. 

Consejo Direc. "vo: compuesto por 7 miembros: 4 designados por el 
Gobierno Nacional, 2 por el sector privado y 1 por los trabajado
res del ITINTEC. El Presidente del Consejo Directive es designado 
por el Gobierno, y casi siempre, proviene del sector privado. El 
Director General es un funcionario del sector publico. 

Financiamiento: su principal ingreso provenia del impuesto del 2 % 
sabre las beneficios netos de las empresas del sector industrial, 
exceptuandose aquellas empresas que ya estuvieran aplicando "per 
se" dicho rnonto al f inanciarniento de actividades que fuesen de 
competen~ia del ITINTEC. La pequena industria esta exceptuada de 
esta contribucion. 

Alrededor del 80 % de los ingresos proviene d~ la prestacion de 
servicios y el resto proviene del irnpuesto del 2 % antes menciona
do. Sin embargo, dentro del 80 %, la raayor parte proviene de las 
penalidades derivadas de las inspecciones para verificar el cum
plirniento de la Metrologia Legal y de las disputas par marcas y 
patentes. Los ingresos par desarrollos tecnologicos son escasos. 

En 1970 el porcentaje del presupuesto del ITINTEC financiado con 
el impuesto del 2 % era del 78 %; en 1978, el porcentaje bajo a 59 
% y en 1989 se lo estima en 19 %. 

A partir de la estadistica de las proyectos de desarrollo tecnol6-
gico se deduce que de 1478 propuestas recibidas, se aprobaron 760, 
de los que ya concluyeron alrededor de 500. De esos 500 solo se 
aplicaron 34. Se estirna que de los 60 rnillones de d6lares gastados 
e~ el total de :as 760 proyectos, solo se aplicaron alrededor de 2 
nillones de doiares. El costo actual de funcionamiento supera los 
posibles retornos por venta de servicios. El active f ijo del 
ITINTEC a dicie~bre de 1989 se estinaba en USS 7.000.000. 

?~rsonal: ~oo, que sc habrian reducido a JOO a fines de octubre de 
1990. 

F~cilidades: Laboratories rnuy bien equipados, fundamentalmente par 
el PTB de Alemania; biblioteca bien equipada; servicios de enlace 
industrial (via modem y fax) . 

Coment,1ri0s adicional~s efi:>ct11ildos por_l_Qs r·ntrevist.ad(')S: 
l) fuerte deseo de las funcionarios del ITINTEC de dcjar de 
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curnplir la funci6n gendarme o fiscali=adora ya que le co
rresponde a la policia. 

2) transformarse en patronato independiente tanto del sector 
publico cone del privado. 

J) las exitos 0 las fracases dependen nas de las personas que 
de las leyes y reglamentos. 

4) las cambios en la constitucion del Consejo Directive, coma 
consecuencia de las cambios de gobierno, han producido dis
continuidades de conduccion y han perjudicado la eficacia de 
las trabajadores. 

Comentarios esoecificos de lcs visitantes: 

Ings. Arce, Bustillos, Rodriauez: 

1) La falta de mayor representatividad del sector industrial 
dentro del seno del ITINTEC no permite una mayor participa
cion de dicho sector; la Industria deberia ser parte mayo
ritaria 9n el Consejo Directive. 

2) Los recurses fiscales obtenidos del impuesto del 2 % no ha
brian servido para una adecuada reactivacion y modernizacion 
tecnologica del sector industrial. 

3) El I7INTEC, debido a la diversidad de sus funciones, suele 
ser juez y parte en varias actividades vinculadas con el 
desarrollo de controles y verificaciones, y esta situacion 
no es conveniente. 

4) El ITINTEC posee una gran infraestructura con laboratories 
completes y con tecnicas de buena forrnacion, pero la inver
sion y el gasto que significa en llevar adelante este orga
nisrno, no ha justif icado las escasos logros que se ven en la 
industria. 

5) No se recomienda adoptar el modelo del ITINTEC para Bolivia. 

COMISIO?l VENEZOLJ\?11\ DE NORMJ\S INDUSTRI1\LES - COVENIN {VENEZUELI\} 

Reqimen juridico: es un ~rg~nisrno rnixto creado por Decreto Supre
mo, inteqrado par el sector privado industrial y el sector publico 
representado par el Ministcrio de fomento. 

Canseio Directive: el Presidente es el Director General Sectorial 
de Productividad y Calidad del Ministerio de fomento. 

Secr~ta r io Ei ecut i vo: es tar..b ien Gerente de FOtsDO UORHA y Director 
de Norrnalizacion y Ccrtificacion de Calidaa, dependiente de la Di
reccion Gener~l de Productividad y Calidad del Ministerio Jc Fo-
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mento. 

Financiamiento: los Condos son a<lministrados por FOfll)Q liORftl\, 
;;-reado por -~Ir-tin istro de romento y ot r;is pcrsonas. El 50 % de los 
fondos provi~nen del Estado y el rc~to son aportes, pago de servi
cios, etc. de los :.ectores interesados y benef iciarios de los s2r
v icic.-s. 

Re_g_imen -jl!r.:.:isH_c_q: es una dit-eccion del rtinisterio de Fomento 

Finar.ciami~!.!_~9: su prcsurm0sto cs de 41 millones de bolivares, de 
los que 11 milloncs son aportados directamente por el Estado; el 
resto provielll~ de las aportcs de las asociados y de los scrvicios. 
Estos rondos son administrados por el FOUDO DE UESJ\RROLLO METROLO
GICO. 

R E C 0 H ~_lLP_l!..S_I_--"O'--=N~E"'--'S=----=G~E~N~E'~ R 1\ L E S 

Ing. 1\RCE (CHI_}_ 

1) llasta este momenta, las funciones de normalizacion, certifi
cacion, metrelegi<l, etc., estan encomendadas a la OGNT y hay un 
virtual consense de que deben ser conf iadas mas bien a un organis
mo pri vado. Esta ideil, segt-111 creemos, fue referzada en el grupo de 
profe~ion;tles quc p;irticip;u110!'; de la visita a los organismos equi
valentes de los paises visita<los. 

2) Ent re much as etras, una de 1 as razones para que sustentemes 
la tesis tl~ J;i priv;ttizacion del sistema, es que el Estado carece 
de recurses ecenomicos, y que adem~s, lo~ condicionamientos lega
les le impiden usar los recurses que el sistema puede generar, 
para retribuir adecuadamente a los profesionales que emplea. 

J) El sector privilclo, si hien tiene la l iber-tad de asignar !·e-
muneracioncs l"is Cldccui?das, tampoco ticne los recurses suf icientcs 
y, lo que c:. m;)s qr·;ive, aun no h<l tom<tdo conciencia de la impor
t;inci~ <lcl tema cumo p;ira mutivarse a rcalizar el esfucrzo quc el 
Ci\SO ex i <JC. 

4) Pc:.e il todo, (':. 11 llil 

sistcm;i y c.:n',""lr· l<l:. p;irb~:. 
estar igual111e11te empci1ados 

11ccc:.icl;icl n;icionill reestructurar c!;tc 
q11c le f;ilti'ln. En est.e preposite, d0hcn 
cl sector p~blice y cl sector privaclo. 

5) Los pri11c..:ipillcs acto1·c:., usu;irio:, y bencfici;irio:. de f:':.tc 
sistcma, !"icr;ln l<1s rmprc>:.;)~; procluctiv;is, :.in importar si ~on pti
blicas o privaclas, de mac.Ju que se dcbe conseguir la efectiva p<1r
ticipaci6n de tocl;is cllils. 
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6) Conviene que el organisrno de nor~alizacidn, por un lade, y 
el de acreditacion de laboratories, par otro, funcionen bajo el 
regimen de asociacidn privada sin fines de lucre, rnientras la me
trologia cientifica e industrial, par un lado y la metrologia le
gal, par el otro, funcionen bajo el reginen de organismo estatal 
descentralizado. Se ~rataria, por tanto, de cuatro institucicnes 
independientes, dos pr~vadas y dos ptiblicas, que deben estar inti
mamente vinculadas y conplefilentarias entre si para que el sistema, 
coma un todo, curnpla de la forma mas ef iciente las funciones que 
se le asigne. 

7) La creacion de estas instituciones, que sustituirian a la 
DGNT, debe ser el resultado de la accion concertada al mas alto 
nivel, entre el sector p~blico y el sector privado. 

3) Las acciones que se deben seguir para la creacidn de estas 
instituciones deben prever la ocurrencia simultanea de la prornul
gacion de las disposic:0nes que extingan a la DGNT y la aprobacion 
de las estatutos organicos y reglarnentos internos de las asocia
ciones privadas y de las organismos descentralizados. Todos estos 
documentos deben estar concordacos y correlacionados para que la 
complementacior. sea mas efectiva y nada quede librado al azar. 

9) Ante la falta de las recurses necesarios para crear y sos
tener durante los dos 0 tres anos estas asociaciones, deberiamos 
conseguir un aporte estatal en forna de transferencia de las bie
nes de la actual DGNT y el compromiso de rnantener un soporte igual 
al monto que corresponde a las items que hoy tiene la DGNT, pero 
sera inevitable apelar a los paises amigos y organisrnos interna
cicnales para que nos ayuden a crear, desarrollar y sostener estas 
asociaciones hasta que puedan autosustentarse. 

10) El Estado no puede perder la tuicion de dictar las pcliticas 
generales y establecer las netas globales en estos campos de ac
cidn, pero conviene que lo haga al rnargen de las vaivenes politi
cos y si a traves de un organismo tecnico que puede tener el ca
racter de un Consejo suoerior en el que el sector privado debe te
ner una participacion paritaria. Este Consejo podria estar consti
tuido de la siguiente forma: 

Un representante del Ministerio de Industria 
Un representante del Ministerio de Energia 
Un represcntantc del ~inisterio de Miner1a 
Un representante del Ministerio de Transportes 
Un r~presentantc de la Universidad Boliviana 
Dos represcntantes de la Camara Nacional de Industrias 
Un represcntantc de la Cjmara :iacional de Comercio 
Un representante de la FEBOPI 
Un representantc de la SIB 

Los representantcs de las ~inisterios deberian ser, par lo menos, 
del range de subsecretario y las de las sectores privados, del 
rango de vicepresid~ntes. El objetivo, funciones, regimen interno 
y dernas doc~rncnto~ nor~~ti~~~ de est! Consejo, ser1an objeto de un 
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Decreto Supre:::io. 

11) Las asociaciones privadas sin ::ines de lucro cont;:?rian con 
la participacion ineludible de todas las ernpresas publicas y de 
los laboratorjos estatales, respectivanente, que seria dispuesta 
por Decreto Supremo coma un modo de asegurar la presencia del Es
tado en los organos ejecutores de las funciones de normalizacion y 
de certi~icacion, par un lado y en el de acreditacion de laborato
rios, por el otro. 

12) ~a participac1on de las agrerniaciones privadas coma la CUI, 
la FEBOPI, etc., deberia ser el resultado de la concertacicn que 
de origen a las asociaciones y la consideramos ineludible; mas 
atin, deberian ser los socios fundadores. oebe quedar ~bierta la 
libertad de participar coma asociadas, para todas las empresas 
privadas, personas f1sicas y juridicas que demuestren su interes y 
deseos de asociarse, pero necesariamente deben formar parte de una 
de estas asociaciones las empresas privadas que caigan dentro de 
la siguiente clasificacion: 

a) las que detenten la concesion de prestar servicios o de 
su~inistrar bienes al Estado o a la comunidad; 

b) las que gocen de concesiones para explotar recursos na
turales del dorninio del Estado; 

c) las que quieran vender bienes o servicios a traves de 
licitaciones ptiblicas convocadas por organismos, insti
tuciones o empresas del sector publico. 

13) Esta modalidad de participacion aseguraria el sosten econo
~ico de las asociaciones forzando a la participacion de las empre
sas privadas, pero no coma una obligacion directa y generalizada, 
si~o coma una consecuencia de su deseo de hacer negocios con el 
Estado o de benef iciarse de las concesiones de explotar las recur
ses naturales, servicios monopolicos o venta de bienes y servicios 
a entidades estatales; no seria un irnpuesto destinado y tendria un 
caracter analogo a la exigencia actual de presentar certificado de 
estar inscripto en una camara gremial para poder participar en las 
l.icit.aciones. 

l~) Por otro lade, las enpresas estatales que igualrnente se be
neficiarian de las ventajas que ofrecera un buen sistema de nor
~as, cer.tif icacion y acreditacion, serian obligadas por el propio 
Estado a integrarse a estas asociaciones par su condicion de em
~resas productoras y pcrquc si se les deja a su espontanea dcci
s ion, dado el caracter con que son 11.:lb i tua lmente manej adas, no 
~artici~ar1an voluntaria~ente. 

15) El reglamento interno de las asociaciones tendr1a quc ser 
cuidadosamente elaborado para establecer un nivel de cuotas de los 
asociados que aseguren los ingresos rninimos indispensables para 
las asociaciones y q~e al m1smo tiempo, no representen una carga 
?esada para las asociado~. 
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1(,) L 0·1-J~r10 ... c.1c qob1· ..... rr10 cl'"' ].""ls asoc1"aciones privadas debe-' o~ t " •• ""'" ._, 

rian ser: 

I) 

II) 

II I) 

L-:l <tsamblea gl'.'m~1-al en l<t <.pre p<trtic.:iparian con igual
d,""lc1 de dc-rl"'chos en e>l voto, to<los los socios corporati
ve:. (t'mpresas) ~ei'ln pt1bl ico:. n privados, gr<indes, me
di.,11os o pc<1uel1os. 

El Consejo Directivo, con un tercio de sus miembros 
pC'rtenecier1tes al :,0ctor c-statal y dos tercios pertene
ciC'ntcs al sector· privado. F.stc> Consejo elegiria de en
tn~ sus mi embros, a un pn>s idcnte, que debe ser de! 
s0ctor privado, a un vicC'prcsidente que podra (o debe-
1-<i?) srr: d<'l secto1· pt1bl ico, un tesorero y dos vocalcs. 

La Din~ccion F.jecutiva formada por un Director General 
y los Subdircctore5 que se;-tn necesarios p<lra la efi
ci<'nte adrninistracion de las entidades y qL1e tend1·an el 
cari'lcter de funcioni'lrios contr<ltados par el Consejo Ui
recti vo. 

Ing. DUSTILLO~_{PGil'fj_ 

1) J~s activid;-tdes de lltC deben ser desarrolladas par una Aso
ciacion privada sin laboratorios. 

2) I.a Metrolog1a y la Propied<id Industrial deben quedar en ma
nos del F.star1o. 

3) Es nr>ce:.ilr·i;i la participilcion del gobierno en el nuevo or·ga
nismo, ;idemas <le un ilpoyo economico via cooperacion petra la 
fase inici<1l. 

4) La Metrologia Legal, par tcn0r funciones fiscalizadoras, de
beria dcpcnder de las Alcaldias. 

I n_g~-L~_tJ_E_R_{ CN_IJ_ 

1) LC1 111:.ti tucion cncilr-g;icfo de la 11orm<1l izacion dcbe tcncr una 
cstructura lo m;"\:. inrJr-pcndif:'ntc po~;iblc p<1ra no estnr sujeta a 
pn~sione:., ni d<>l :.0ctor· inch1:.t.riill, ni dcl :.ector estatal. l'rcfe
riblcmcnte, d0bcriil iluto:-::u:-::tcntilrGc cconomicamente, o !.ea obtcncr 
~uG inqrcso:. d0 l;i v011ta de norma:> y :.0r·vicior;. F.n vi:.til quc la 
normalizacion c;, un;i inver:.ion ;i largo plaza, pero un ga:.tq a cor
to plilZO (q11r> dcm.,mb ccn:.itl01·<t1Jl0:. q.""l:.to:.), en ninguno de las 
paiscG vi:.it;ido~~ :.e tl.·1 que lo i11stitur:io11 de norm<ili;rncion :.c pu0-
'Jil m.,ntcncr .1utom;\t.ic.""lm011tr>; 011 los trr:. r.i'l:.os vi:.iti'ldos, rccil>r?n 
apoyo financicro dcl E:.tado. 

2) Tt«1t<lndo:.,. d0 Jw~t.it1wio110:-; cmi11r11tementr tccnicils, cl0bcn 
contar con pr-r;,onal illlamr'nlr c.:llific,1do y con mucll;i cxr0rienciil 
en su m;itc1·i;1. l'or r:.t,, 1·;izc·111, :.0 con:.idrr·a q11c no e:. co11vc11ic11t.e 
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que la Institucion sea esta~al, par las bajos salaries y par la 
influencia politica en el nombramiento del personal. ~a rapida ro
tacion que 52 presenta en las instituciones estatales, tambien se
ra negativa para la forrnacion de un staff altamente profesional y 
eficiente. 

3) La Institucion de normalizacion no necesita de una gran in
version en actives fijos, ya que, para el cumplirniento de la mayor 
parte de sus labores, puede utilizar las servicios de Co~panias 
Consultoras, y para la rP.alizacion de las ensayos puede certificar 
laboratories ya existentes. 

4) La Metrologia, tanto cientifica coma legal debe ser mapejada 
directarnente por el Estado, ya que el sector privado no estaria 
dispuesto a dar soporte a esta actividad. Su financiamiento se 
puede obtener par la venta de servicios de calibracion. 

5) La normalizacion debe ser absolutamente voluntaria y las im
pulses para ncnnalizar tienen que provenir de las sectores intere
sados (de abajo hacia arriba) y de ninguna manera deben ser im
puestos (de arriba hacia abajo). Una norma para la cual no existe 
necesidad par parte de las interesadcs, nunca sera acatada, ni 
considerada. 

6) La nonna no debe ser utilizada corno medic c0ercitivo por la 
institucion de nornalizacion. Si una norma debe ser declarada de 
cumplimiento obligatorio, porque tiene aspectos de mucha irnportan
cia relatives a la ~eguridad de las personas, esta decision debe 
ser tomada por un organisrno del ~inisterio relacionado con la rna
teria de la nonna y no par la institucion encargada de la normali
zacion. Ejemplo: una norrna relativa a lineas de alta tension, de
bera ser declarada obligatoria par el Ministe~io de Energia. 

7) En todos las paises visitados, las instituciones encargadas 
de la nonnalizacion se apoyan en la industria fuerte. No creemos 
que la industria boliviana tenga la capacidad economica de rnante
ner un Institute de Nor~alizacion independiente. Par tratarse de 
una industria incipiente, no hay entre el grueso de las industria
les conciencia de la necesidad de contar con una institucion en
cargada de la normal izacion, par lo cual, considerarnos 1ma tarea 
muy dificil crear esta conciencia. 

8) En nuestro pais existe una arraigada y justificada descon
fianza del sector privado hacia las intervenciones de los organis·· 
mos estatales. Tendra primero que crearse la confianza del indus
trial en el Institute de tlormalizacion para que este haga uso de 
los servicios que sc ofrecc. 

9) En la poblacion no existe ninguna tradicion en demandar ca
lidad en las productos otertados. La influencia del contrabando, 
que en muches cases vende productos rechazados en otros mercados y 
sabre cuya calidad no hay donde quejarse, ha tenido coma conse
cuencia que el consumidor boliviano no tenga ninguna conciencia de 
calidad. Con~tituyc una labor titanica crear en el consurnidor una 
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concienciil de c<tl id<td 4ue motive al industrial boliviano a aplicnr 
un sello de calidad. 

10) Ll utilizucion de prE'mios de c<1l idild otorgados por organiza
cioncs extranjerils de duclr.>:.i1 <'ficiP.ncia y exclusivamente con fines 
de lucro en 1<1 publ icidad, hil cn•;1·lo toclavia mayor esccpticismo 
cntrc cl pub) ico con~umidor !:olnc lo:. pr-cmios a la cal idad. 

~onclusioncs idel J_!!g_._F,_L~_!'ifJEB)_ 

Aunque cl tema dc- la nonn.,li;:;teion P.s ell'.! extraordin~ria importan
cia para el desarn-'llo industrial, no cn~emos queen nuestro pais 
esten dadas las comliciones b<lsicas para establecer una Institu
cion de Uormalizacion ('Or lo:. siguientc~ causas: 

1. Debilidad del sector empresarifll (cl BS! cuenta con mas de 
23.000 asociados). 

2. Falta de concienci<J de c.:tlidad en el industrial boliviano. 

3 . Desconfianza del industri~l en 
normas directiva;., ya quc su 
qt1~ CSti1 !;e pur<.Je COllVPrtir 
q11e pone trnbas y da lur::Jar 
contribuciones, etc. 

toda institucion que crea 
~xperiencia le ha dcmostrado 

f;_'lcilmcntc en ctra in~titucion 
al pago de tasas, impuestos, 

4. Falta tie conciencia de calidad en el consumidor boliviano. 

5. Incapacidad del Estado de f inanciar y apoyar un Ins ti tu to de 
Uormas. 

Para superar esta situaci6n, consideramos que se debe recurrir a 
1 a ayud:i intcrnac ionil l para 1wclcr rca l iza r un estudio exhnust i vo 
para la creacion cle una Inst i tucion i ndcpendiente de Norm<i Ii. za
cion. Este estudio dehera fijor las cletc.alles sabre el funcion<l
miento de esa instituci6n y deber~ par su eficiencia y utilidad, 
quebrar la resistencia de los industriales para que en un plazo de 
5 afios pueda comenzar a gencrar sus recursos prcpios y para que su 
sostenimiento economico puedi'\ ser traspasC\do paulatinamente al 
sector privado, tanto con cuotos de los industri<lles en formn in
dcpendientc (Venczuelil, Inqlilterra) o a traves de sus Ci1m<lras o 
Asociacioncs Sectorialcs. 

F inalmentc, dcsco i1cLn-il r qu<> mis conr.l u;,j ones negati vas, en cu;in
to a lil cn•ilcion de una Jn:-;tit~1cion de Uormalizacion nose dcbc a 
que pcrsonolmN1te 0sti> en co11ITil dP. l<t Uormnl izacion: muy por (>) 

contrario, c;,toy convrnciclo <r110 li1 11nrm,,1 izilcion es indisp011;,,,ble 
para cl dl':':.,1ri-011o ind11stri-1l, y q110 de algunn m<lncrn hny quc ini
ciar el tr;-ib;-i jo, ;iuric1un ;,rn r-11 forma m11y mod(>;,ta. Pero e>J ilnill i:.i~ 
de la ~;it11;tcir>11 0co11r_)mic;-i dr>J p:1i~; y 01 <Jr<tclo de i11cipi0nci;t d0 
nucstra ind11:.t1-i;i y lo:. pP1hl"111.1:. q110 co111rrom0te, mt:> h<tc0n duchr 
dr> Ja po:.ibi I id.id de c11c<tr,1r- n~;tc pnJblcmn con posibilidndc" de> 
exito. 
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Lie. FRl\NCO (FEDOP!_l 

F.n primer lugar, recomiend<l qur el Goliierno formule, con la cola
borac ion del sector pr- j vado, un f'l <1 n __ l!~~j_ona_l de Ca_lj_c;l~.9---1..ng!lS= 
trial como el desarro1::..1do por el Ministei.-io de Industria y Hine
ria de Espaiia. 

Luego plantea una ~~_filn!s;_t1Jr_a_o1~q<l1_!_ica_ y _ _fjn~n~j_era de_t~_.!!tsti ti.!= 
~_jorr__encar:g~Q~_q_~_l_<Lil__ormal i.zllcj61_1 _ __y __ el~QD!:LQl de Cal idad". Debe 
t:ener la caracteristica de una oi-g.--in i.zacion autonoma e indepen
diente del Gobierno, con alto qr<tdo de c;ilificaciones tecnicas y 
conocimientos del tema, debiemlo ser financiada tanto por el sec
tor privado coma por el Gobierno, como una forma de devolver en 
scrvicios, los impur-:.tos fl""' i11r1-cmr-11t<111 la rcnta nacional y se 
originan en la actividad industi-ial. 

Sin embargo, dado quP. el grado de intlustrializacion del pais no ha 
alcanzado los niveles expectablcs, y que ademas debe ejecutarse m1 

plan de promociun y concientizacion de la calidad, considera nece·
sario que para iniciar la impl0mentacion de una institucion nacio
na 1 e f ic iente en Dol iv ia, es 11"',"°'ilr i ;:t la Cooperaci6n Internacio
nal y el apoyo decidido del Gobierno, para que en una segunda fase 
pueda involucrarse y rcsponsabilizar tambien al sector privado. 

En tcrcer lugar, formula unil ~J;:_?j;rategl~perativa Q_e A~~_ior~. 
Adecuando lo observado en el viaje de estudios, se permite sugerir 
los siguientes aspectos: 

1) Una campafia agresiva de concientizacion, motivacion en lo 
concerniente al imp~cto que ticnc la normalizilcion y el con
trol de ca I id,,d <"11 J <i product iv id.--id y la c<iptura de merca
dos. Estil lobar de be encomenda rse rt los organismos tecnicos 
ya establecidos en las Ministerios de Industria y de Planea
miento, asi como en Jos grcmios ~rivados, para convertirse 
en cl corto pl;izo f'.>n un., .-.ntidild cle promocion de la calidad 
total con las caracteristicas de RESOURCE (Inglaterra). 

2) FE£30PI hil cons ide rado 1 ;i ncces i dild de presenta r unn proptws
ta al MICT sobre un Plan Nacional de Calidad, para mostrar 
lil imperf ilnc_iil de estc l'J iln y <1r0gurar una rcspucsta parti
cjpativil dcl Gobi0n10. 

J) 1 .. -i par·ticipacion do Jo:. qn:•min!; privados y del f"stado cs im
portilnt0 p;11·0 inir;iilr accio110s cn lJusca de la implementilcion 
cln una <>ntidad independiente r•n :-:u .--idmini:.tracion, paril i!d
rri li:.L1·;ir l:'l :.0r-vir.io cir- nonn.-il iz,,cion, control de calidnd y 
< ·~r·t_ j f i c;1c i <Jn cir. la c•1 I i r!;1d; ;, i 11 r111hi1 r·qo, e:. 110cr:..-i 1· i o i 11vo
J 11cra r, <1 lrilvr:. df" lil O!llJl>I, a ftH'ntns de fin<inci<lmiento v 
coopnrilcic>11 intnr11.v_;ior1;il p,-iri1 iniciar e:.te trahiljo, Yil que 
micntrn:. no :.c rnicl<l r-1 i111p;1c;to de unil C<lmp;u\a promocion"l, 
no exi:.tiri;i cl •1portP. pl"ivildo. 

4) Lil Hctrologia dcbe scr un<l activiclad a cargo del F.9tado por 
];1 obl iqi1lor-ird;1d uc ~;11 1:11rnpl i111ie11to bajo una p1ilni ficacion 
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acorde para hacer esta actividad rentable, coma en las pai
ses visitados. 

5) Es importante ratificar y tratar de divulgar el concepto de 
que la normalizaci6n es una necesidad para el crecimiento de 
la industria, pero no de forma obligatoria ni coercitiva, 
sino mas bien orientada a la satisfaccion de las necesidades 
de las mercados actuales. 

6) Se deben organizar seminaries y exposiciones para discutir 
especificamente este tema, tendiendo a encontrar el mecanis
mo operative, para su implementacion con activa participa
cion de las becarios de este programa, que en "mi concepto 
tenemos la obligacion de divulgar lo aprendido". 

7) Es necesario remarcar que las acciones de apoyo a la produc
cion, la nroductividad, la promocion de exportaciones, las 
zonas francas, la internacion temporal, la maquila y otras 
acciones que esta implementando el Gobierno no tendran im
pacto real, sino tienen coma base el impulso a la implemen
tacion de un sistema de Normalizacion, Control y Certifica
cion de Calidad. 

Ing. RODRIGUEZ (DGNT) 

La visita realizada a diferentes organismos de NCCM ha permitido 
tener una vision diferente de la DGNT. En su opinion, una futura 
reestructuracion de la DGNT tendria que estar orientada h<lcia un 
organismo con las siguientes caracteristicas: 

l) Las areas de rlormalizacion y Certificacion de Calidad esta
rian conformadas dent~o de una Asociaci6n de carater priva
do; se buscaria 11n sop.:Jrte gubername~1tal basado en una cuota 
igual a la generada por las cuotas de las asociados. 

2) El area de Metrologia cientifica e industrial seguiria de
pendiendo del MICT, puesto que las Patrones Nacionales tje 
Medidas tiene11 que estar bajo la tuicidn del Gobierno. 

: ) La Metro logia Legal, a 1 tener funciones fiscal izadoras, de
penderia de las Alcaldias. 

* * * * * 

r~t. nrc.,.,..J; ;f-90 
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DIAGNOSTICO DE LA DGNT/M!CT/BOLIVIA PJ\RJ\ FINES DE TR.J\NSFORUJ\CION 
EN UNA INSTITUCION DE GESTION DESCENTRALIZADA 

par el Ing. Felipe URRESTA (Consu!tor del ~royecto 
ONUDI/DP/BOL/82/004 de Asistencia Integral a la Indust:::-ia) 

Bolivia, 2 de abril de 1986 

Extracto de las conclusioncs y recomcndac1oncs prcoarado par el 

Or. Ruben E. ZE!OA <Consulter del proyecto ONUO!/S!/BOL/90/801) 

I N D I C E 

I. AflTECEDENTES, COUCLUSIOtJES Y RECOMErJOACIONES GErIER~"\LES 

II. DIAGNOSrICO DE SITUACION: COtJCLUSiot1ES Y RECOMENDACiotlES 

ESTRUCTURA DE LA OGNT 
OBJETIVOS Y FUUCIONES 
MARCO LEGAL 

I.A. 
I. B. 
I. c. 
I. D. 
II. E. 
II. F. 
ILG. 

ASISTENCIA TECNICA EXTERNA RECIBIDA 
OPERACION DE LA DGNT 
RELACION DE DEPENOENCIA CON EL MICT 
RELACIONES DE LA OGNT CON EL SECTOR INDUSTRIAL 

III. FOLITICAS DE LA OGNT: CONCLUSIONES Y RECOMEtJOACI0!1ES 

III.A. DE NORMALIZACION 
III.B. DE CONTROL DE CALIDAO 
III.C. DE !1ETROLOGIA 
III.O. OE LABORATORIOS 
III.E. OE TECNOLOGIA 
III.F. DE INFORMACION TECNICA IUDUSTRIAL, SITI 
III.G. DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

* * * * * 

El objetivo del proyecto era efectuar un diagn6stico de la situa
ci6n de la DGNT para permitir su conversion en un institute des
centralizado con autonomia de gestion para garantizar una mayor 
fluidez de los servicios tecno16gicos. 

I. A. At!TECEDEHTES GENERA LES 

El Gobierno de Bolivia, en el marco de la tlueva Politica 
Econ6mica y en el proceso de reestructuraci6n institucional, ha 
resuel to apoyar las acti v idades que desarrol la la DG:IT con e 1 ob
j eta de alcanzar los siguientcs objetivos: 
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a) Fomcntar la cxportacion de proc.luctos terminados y de mate
ria prima en base a calidad, para garantizar precios justos y 
aceptaci6n en los mercados internacionales. 

b) Asegurar el mercado interno para la producci6n, que cumpla 
con los requisites de: calidad, seguridad al uso y seguridad ali
mentaria, protegiendo de esta manera al consumidor nacional. 

c) Reactivar la industria, elevando la productividad, la efi-
ciencia y el nivel. 

d) Mejorar la calidad de los articulos manufacturados. 

e) Evitar cl desperdicio de los rccursos, procurando la racio-
nal izaci6n del uso y consumo de los mismos. 

I. B. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES GENERJ\.LES 

1. Existen problemas de calidad en 
nomia boliviana. Estas deficiencias de 
econ6micas estimadas en varios millones 
do perdidas de mercados de exportaci6n. 

muchos sectores de la eco
cal idad producen perdidas 

de d6lares y han ocasiona-

2. El gobierno boliviano, en sus mas altos niveles, esta 
consciente de la magnitud del problema y ha decidido realizar ac
ciones positivas para enfrentar esta situaci6n, a la luz de los 
enunciados de la Nueva Politica Econ6mica. 

3. El sector privado ha expresado su afan de colaboraci6n pa
ra impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad y elevar 
la productividad. 

4. La DGUT, debido a la crisis institucional que esta atrave
sando, no puede p~estar adecuadamente los servicios que se requie
ren para contribuir a resolver los problcmas de la calidad de los 
productos. 

5. La DGUT requiere racionalizar sus actividades, reestructu
rar su organizaci6n y modernizar su enfoque de trabajo. Necesita 
disponer de una amplia autonomia de gesti6n para convertirse en un 
mecanismo central de apoyo a los sectores productivos y en parti
cular a la industria. 

6. Varios expertos internacionales han planteado la nccesidad 
de dotar a la DG!IT de autonom!.a de gesti6n. 

7. Existcn problcmas de scguridad alimcntaria y de fraude co-
mercial en la cantidad declarada de productos. 

B. La DGUT esta atravcsilndo unil situaci6n de disminuci6n de 
la credibilidad de sus actuaciones, gcnerada por numerosos problc-
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mas que data~ de varios afios atras. 

r.c. RESUMEH DE LAS RECOME~IDACIONES GENERALES 

1. Sohre la base de la DGNT, crear una instituci6n especiali
zada, altamente tecnica, con autonomia de gestion, que abarque 
Normalizacion, Metrologia, Gestion y Ce~tificacion de Calidad, La
boratories y Servicios de Informacion Tecnologica. Se sugiere de
nominarla INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACION (IBNl. 

2. Organizar de manera urgente, los laboratories oficiales 
regionales de certificacion de calidad en las ciudades de Santa 
Cruz y Cochabamba. 

3. Iniciar un programa intensive de capacitacion y entrena
miento en Normalizacion Tecnica, Metrologia, Control de Calidad, 
etc. 

4. Concentrar en el Institute Nacional de Inversiones (INI) 
las fases del analisis de los contratos de transferencia de tecno
logia. 

5. Racionalizar la ubicacion de "Propiedad Industrial", ubi-
candola en la Direccion de Industrias del MICT. 

II. DIAGNOSTICO DE SITUACION: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

II.A. SOBRE LA ESTRUCTURA DE L\ DGNT 

II.Al. Conclusion2s 

1) La DGNT cuenta con: 4 unidades de servicios de intermedia
cion cientifico-tecn~logica (normalizacion, metrologia, control de 
calidad e informacion tecnica) ; l unidad que se relaciona con 
asuntos de politica de c~encia y tecnologia (investigacion y 
transferencia) ; 1 unidad ce registro de tramites (propiedad indus
trial); 2 unidades de apcyo (laboratories y biblioteca) y personal 
administraivo. 

2) La estructura actual es hipertrofica en departamentos y 
divisiones. No se cuenta con personal para llenar todas las unida
des. La estructura y funcion es nominal. 

3) La situacion actual no se alcanzo por designio inicial, 
sino por incorporacion de nuevas actividades en el transcurso del 
tiempo, casos del SITI y de Prop1edad Industrial. 

4) La organizacion es radial. Todos los asuntos tccnicos y 
administrativos, sean complejos o simples, deben ser resueltos por 
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la Direccion General. 

II.A2. Recomendaciones 

1) Racionalizar las funciones y la estructura actuales. 

2) Mantener una politica de delegacion de autoridad. 

3) Crear una Sub-Direccion Tecnica encargada de supervisar 
los programas de trabajo. 

II.B. SOBRE LOS OBJETIVOS Y LAS FUUCIONES 

II.Bl. Conclusiones 

1) Las politicas de Normalizaci6n Tecnica, Hetrologia, Con
trol de Calidad y Propiedad Industrial tienen base legal en varios 
decretos vigentes. 

2) Las politicas de Tecnologia, Laboratorios e Informaci6n no 
cuentan con ninguna base legal. 

3) Se observan ciertas discrepancias entre los objetivos de 
los Departamentos y los objetivos de la ley. Por ejemplo, en nor
malizacion, la DGNT plantea como objetivo implantar normas tecni
cas. La base legal se refiere unicamente a la elaboracion y formu
lacion de normas. 

4) Los objetivos de Tecnologia, en cambio, son imprecisos. 
Por ejemplo, "Desarrollar y promover la mejora de los productos y 
de los procesos que impliquen innovacion tecnol6gica". 

II.B2. Recomendaciont~ 

1) Unificar, racionalizar y sirnplificar la base legal de las 
politicas de Normalizaci6n, Metrologia y Control de Calidad. 

2) Actualizar la base legal de Propiedad Industrial. 

3) Elaborar una base legal adecuada pdra cimentar las politi-
cas de Investigaci6n Tecnol6gica. 

4) Definir un mecanismo nacional de Transferencia de Tecnolo-
gia. 

II.C. SOBRE EL MARCO LEG~~ 

II.Cl. Concl~sio~es 
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1) Existen 12 disposiciones legales referentes a Normaliza-
cion, Metrologia y Control de Calidad. 

2) Existen 10 disposiciones legales referentes a Propiedad 
Industrial. 

3) La existencia legal de la "Oficina de Propiedad Indus-
trial" data de 1916 - 1918, anterior a la DGNT. 

4) Mediante Resolucion Ministerial se paso la Direccion Gene-
ral de Propiedad Industrial a la DGNT. 

5) La base legal es muy amplia y dispersa en los cases de 
Normalizacion, Metrologia y Control de Calidad, coma tambien en 
materia de Propiedad Industrial. 

6) El D.S. 12309 de mayo de 1975 es basicamente una ley de 
Normalizacion Tecnica. Las funciones delineadas y asignadas a la 
DGNT corresponden a las funciones de un Institute de Normaliza
cion, Metrologia y Control de Calidad. 

7) El D.S. 12375 de abril de 1975, promulgado un mes mas ta~
de, modifica el D.S. 12309 de mayo de 1975, en las funciones de la 
DGNT y le anade la politica de Tecnologia. 

II.C2. Recomendaciones 

1) Unificar, racionalizar y simplificar la base legal de la 
Normalizacion, Metrologia y Control de Calidad. 

2) Unificar, racionalizar, sim~lificar y actualizar la base 
legal de Propiedad Industrial. 

II.D. ASISTEHCIA TECNICA EXTERNA RECIBIDA 

II.01. Conclusiones 

1) La OGNT ha recibido permanentemente asistencia tecnica ex
terna a traves de varias organizaciones internacionales bajo la 
forma de expertos, becarios, equipamientos, matcriales, bibliogra
fia y contratacion de personal local. 

2) La asi 5tencia tecnica ha sido en respuesta a los requeri
mientos de la OGNT. En esta demanda se nota diferente enfasis en 
temas de trabajo a lo largo del tiempo. 

3) En la decada 1970 - 1980 se inicio con Normalizacion Tec
nica, Control de Calidad, Metrologia, SITI, Tecnologia. En el 
lapse 1981 - 1986, el esfuerzo fue sabre Propiedad Industrial. 
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4) Esta caracteristica ha sido beneficiosa porque ha permiti
do recibir asistencia tecnica a todos los departamentos de la 
DGNT. Sin embargo, tambien ha producido resultados negatives. 

5) Mientras un departamento era objeto de atencion y recibia 
asistencia tecnica, las otras actividades pasaban a un segundo 
plano. 

6) La alta rotacion del personal tecnico entreraado y con ex
periencia de la DGNT, impone una constante necesidad de formacion 
de recursos en los mismos temas de asistencia tecnica ya recibi
dos. 

7) Esta modalidad no ha permitido concentrar todo el esfuerzo 
de la DGNT en un solo tema de trabajo y en cierta manera se ha di
luido la asistencia recibida. No se ha logrado una especializacion 
en profundidad en el caso de Tecnologia (investigacion y transfe
rencia), en Control de Calidad yen Metrologia. 

II.E. OPERACION DE LA DGNT 

II.El. Conclusiones 

1) El ambito 
af irmar que esta 
dispone. 

de la DGNT es muy amplio y hay 
sobre-extendida para los recurses 

razones para 
humanos que 

2) El tipo de organizacion (radial) dificulta y diluye una 
eficiente accion administrativa. 

3) No se utilizan tecnicas adecuadas de gestion, como por 
ejemplo "politicas por objetivos". 

4) La relacion con los departamentos es laxa y cada departa-
mento tiene excesiva autonomia. 

5) No existe coordinacion horizontal en el trabajo, ni apoyo 
mutuo, entre la mayoria de los departamentos. Una excepci6n es la 
relacion entre Laboratories y Control de Calidad. 

II.E2. Recomendaciones 

1) Crear la Sub-Oireccion Tecnica para colaborar con la Direc-
cion General en la implementacion de los programas de trabajo en 
los departamentos. 

2) Promover la integracion, coordinacion y coherencia entre 
los departamentos. Evitar la "departamentalitis". 
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J) Racionaliz~r el ambito de trabajo de ia DGNT en funcion de 
sus recursos y a las necesidades del pais. 

4) Implementar tecnicas adecuadas de gestion pa1·a la optima 
administracion de la Institucion. 

5) Elaborar una politica coherente y objetiva, a largo plazo, 
para captar la Asistencia Tdcnica ofrecida por las organizaciones 
internacionales. 

6) Dar prioridad y concentrar la asistencia tecnica en aque
llas actividades que "transmiten" conocimientos de aplicaci6n in
mediata a los sectores productivos y en particular al sector manu
f3cturero. Por ejemplo, Normalizaci6n 7ecnica, Gesti6n de la Cali
dad, Hetrologia, Laboratorios, SIT! e Investigaci6n Tecnologica. 

7) El programa actual de asistencia a la DGNT en control de 
calidad al sector metalmecanico y al sector de alimentos, deberia 
intensificarse y ampliarse a textiles, cueros y p~oductos de cue
ro, vinos, singanis y maderas, como ternas inmediato~, por los re
sultados positivos que se obtendrian a corto plazo. 

II.F. RELACION DE DEPFNDEUCIA CON EL MICT 

II.Fl. Conclusiones 

1) La relaci6n de dependencia de ~a DGNT con el MICT ha cons
tituido un handicap para el eficiente desenvolvimiento administra
tivo tecnico y f inanciero de la organizaci6n. 

2) La naturaleza de las tareas encomendadas a la DGNT requie·
ren de una ampli& autonomia de gesti6n para garantizar respuestas 

~ adecuadas a los requerimientos del sector industrial. 

3) El ambito de la Normalizaci6n Tec~ica y de los otros ser
vicios cientifico - tecnol6gicos que administra la DGNT, trascien
den su nivel de dependencia institucional actual (Direcci6n de un 
Ministerio), y se requiere brindarle mas am~litud de horizonte y 
autonomia de gestion. 

4) Se realize un intento infructuoso de crear un Instituto de 
Normalizaci6n autarquico en 1969. 

5) Varios expertos interr.acionales han recomendado en diferen-
tes ocasiones la creaci6n de un Instituto con autonomia de gesti6n 
para desarrollar eficientemente las politicas de Normalizaci6n, 
Metrologia, Control de Calidad, etc. 

II. F2. Hecom_enclaciones 
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1) Crear un Institute descentralizado, con personeria juridi
ca, autonomia de gestion, en la orbita del Ministerio y sabre los 
recurses de la actual DGNT. 

II.G. RELACIONES DE LA DGlT CON EL SECTOR INDUSTRIAL 

II.Gl. Conclusiones 

1) Las funciones de la DGNT estan directamente relacionadas 
con las actividades de los sectores productivos y en particular 
con el sector manufacturero. 

2) El sector industrial, en el pasado, ha apoyado y colabora-
do muy significativamente a l.a DGNT. 

3) Varies factores han contribuido a un "enfriamiento" de las 
relaciones entre el sector industrial y la DGNT. 

4) Para mostrar y garantizar la calidad de sus productos, va
rias industrias prefieren recurrir a los «Trofeos Internacionales 
de Calidad" y a la Certif icacion de la Calidad otorgada por f irmas 
particulares. 

II.G2. Recomendaciones 

1) Promover un acercamiento de la DGNT a las empresas a tra
ves de mesas redondas y paneles de discusion de los problemas de 
la industria en relacion a Normalizacion Tec1.ica, Metrologia, Con
trol de Calidad, Informacion Tecnologica, etc. 

2) Promover una campana de difusion de los objetivos y servi-
cios tecnologicos de la DGNT. 

III. CONCLUSIONES Y RECOME~!~ACIONES SOBRE POLITICAS DE LA DGNT 

III.A. POLITICAS DE NORMALIZACION 

III.Al. Conclusiones 

1) Se ha consolidado un sistema de normalizacion a nivel de 
Normas Nacionales liderado par la DGNT. 

2) Existe un sistema de normalizacion a nivel de normas de 
asociaciones privadas y de sectores limitados del Estadc. 

3) El prograrna de trabajo no mantiene rel~cion directa con 
los Planes de Desarrollo o demandas del pais. 

I 
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4) Existe falta de recursos humanos id6neos con capacitaci6n 
y entrenamiento. 

5) No existe informacion conf iable sobre el estado de situa-
ci6n de la normalizaci6n al interior del sector industrial. 

6) No existe un mecanismo de implementaci6n de las Normas 
Tecnicas. 

7) No existe coordinaci6n de trabajo con los otros departa-
mentos, a excepci6n del Laboratorio de Quimica. 

8) No existen recursos adecuacios, en pdpel, tinta, estenci-
les, etc. para la publicacion y difusi6n de las normas. 

9) Los proqram~s de trabajo anuales de~en tomar en cuenta los 
recursos disponibles, deben f ijar metas y plazos para alcanzar 
esas metas. 

III.A2. Recomen~aciones 

l} Establecer un Comite Consultivo encargado de elaborar un 
Plan de Normalizaci6n. El Comite Consultivo debera estar confo~ma
do por representantes del Estado, de los sectores productivos y de 
las Universidades. Por parte del Estado: MICT, MINSALUD, MhCA, 
MUV, MME. Por parte de los sectores productivos: Camara de Indus
trias, Federaci6n de Pequefios Industriales, Camara de Exportado
res, etc. El Plan de Normalizaci6n debe tomar en cuenta los Planes 
de Desarrollo Nacionales. 

2) El Comite debe tener representaci6n geografica. 

3) Centralizar con caracter de exclusivida<l la oficializaci6n 
de las Normas Bolivianas en la DGNT. 

4) Promover y fortalecer las actividades de Normalizacion del 
sector privado. 

5) Enfatizar la formulacion de Normas de Requisitos de Produc-
tos (o Normas de Calidad de Productos). 

6) Involucrar a la Direcci6n General en la preparaci6n de los 
programas anuales de trabajo, en base a los recursos disponibles. 

7) Activar un mecanismo de seguimiento para verif icar el cum-
plimiento de los programas de trabajo. 

8) Cap;icitar y entrenar al personal tecnico del departamento. 

9) Redefinir el car~cter de Mormas Opcionales y Obligatorias 
para uso y aplicaci6n de las normas en el sector p~blico. 
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10) Participar activamente en la ncrmalizacion ir.ternacional, 
de preferencia en: NCCM, AL.ADI, COPANT, CODEX, ISO. 

11) Realizar un estudio de situacion de la Normalizacion al 
interior del sector industrial. 

12) Desarrollar un mecanismo de las Normas Tecnicas. En el 
sector publico, la responsabilidad de la implementacion y de cum
plimiento debe recaer en las instituciones estatales o paraestata
les. 

III.B. POLITICAS DE CONTROL DE CALIDAD 

III.Bl. Conclusiones 

1) Existe un problema generalizado de calidad en muchos sec-
tores de la industria nacional. 

2) La mala calidad de algunos productos de exportacion ha 
significado perdidas de mercado, coma en el caso del cafe. 

3) Los problemas de calidad van desde las 
pasando por·e1 proceso de manufactura, producto 
los envases y embalajes. 

materias primas, 
terminado hasta 

4) No existen estudios objetivos que permitan cuantificar o 
estimar los perjuicios de la economia nacio~al po= mala calidad de 
los productos de exportaci6n. 

5) La comercializacion es generalmente en condiciones de 
"mercado de precios". El consumidor no es exigente en cuanto a ca
lidad. 

6) 
zado 
dos. 

Existen industrias y productos bolivianos que han alcan
buenos niveles de calidad y han exportado productos termina-

7) Un sector industrial minoritario esta consciente de los 
perjuicios que representa una calidad defectuosa y ha indicado su 
predisposicion a introducir sistemas de control de calidad en sus 
ernpresas. El producto boliviano tiene que competir con importados 
de mas bajo precio en el mercado local. 

8) Algunos industriales se han quejado de la falta de apoyo y 
de los tramites burocraticos en la DGNT. 

9) Se ha senalado coma uno de las factores para los bajos ni
veles de calidad, la mentalidad de indiferencia de algunos ernpre
sarios. Hay empresas que tienen laboratories de control de calidad 
sin use. No hay personal tecnico y a veces las aparatos y equipos 
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no funcionan por dafios o por no saber utilizarlos adecuadamente. 

10) En algunas dependencias del Estado, encargadas de apoyar a 
la exportaci6n, se conceptualiza a la "certificaci6n de calidad" 
como trabas que producen aumentos de costos (al exportador), demo
ras en los horarios de exportaci6n y factor de aumento de contra
bando (exportaci6n). 

11) El trabajo de la DGNT es muy limitado debido a la falta de 
laboratorios, recursos de movilizaci6n, recursos econ6micos para 
la adquisici6n de materiales de trabajo. 

12) La DGNT no cuenta con suficientes recursos humanos id6-
neos. 

13) La DGNT no cuenta con los medias para desarrollar una po
litica agresiva de gesti6n de calidad en apoyo de la industria y 
del sector exportador. 

14) No existe una politic~ coherente y objetiva de gesti6n de 
calidad. 

15) Regularmente, los tecnicos de la DGNT deben ocuparse de 
labores de control y fiscalizaci6n de productos que deberian ser 
cubiertos por otras instituciones del Estado. Casos de problemas 
en seguridad alirnentaria, que son responsabilidad del Ministerio 
de Previsi6n Social y Salud Publica. 

16) Los mecanisrnos de certificaci6n de calidad y del Sello de 
Calidad, implementados por la DGNT, no han producido los resulta
dos esperados y han generado escepticismo en el sector industrial. 

17) La DGN'I' ha perdido credibil idad ante el sector industrial 
debido al relativo exito de sus programas de norrnalizaci6n, con
trol de calidad, metrologia e investigaci6n tecnol6gica. 

18) Varios factores han determinado la actuaci6n de la DGNT en 
el area de control de calidad: falta de recursos, falta de objeti
vos claros, def inidos, falta de una politica adecuada, problemas 
administrativos, carencia de laboratcrios. 

19) La DGNT abarca simultaneamente demasiados temas de trabajo 
que son muy complejos, con apenas 31 tecnicos, 25 de los cuales 
son egresados o tecnicos de nivel media, sin entrenamiento especi
fico en las tareas que dcben realizar. 

20) El Departamento de Control de Calidad, en los ultimos 
anos, no ha recibido suf iciente apoyo de las autoridades. Por 
ejemplo, de 36 becas para entrenamiento externo, 26 fueron para 
Propiedad Industrial y apenas 3 fueron p~ra capacitaci6n en con
trol y certificaci6n de la calidad. 
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21) El proyecto de ONUDI en Control de Calidad de Alimentos, 
Metalmecanica y Soldadura, que se realiza desde 1985, esta balan
ceando la situacion y resolviendo problemas de base que causan ca
lidad defectuosa en las productos. 

III.B2. Recornendaciones 

1) Redefinir la politica de gestion de calidad, involucrando 
activamente a las sectores productivos, a las sectores estatales 
encargados de fomentar las exportaciones y de velar par la seguri
dad alimentaria, a las Universidades y centres de investigaci6n, a 
las Corporaciones Departamentales de Desarrollo 

2) Crear una institucion especializada de gesti6n de calidad 
(normalizacion, metrologia, control de calidad, laboratories y 
servicios de informacion tecnol6gica) adscripta al MICT, descen
tralizada, con autonomia de gestion para administrar una nueva po
litica de gestion de calidad. 

3) Crear laboratorios ofjciales regionales de certificacion 
de calidad que brinden servicios al sector industrial en: normali
zac1on tecnica, metrologia industrial, analisis fisico - quimicos 
- mecanicos y microbiologicos, capacitacion en tecnicas de control 
y gestion de la calidad, investigacion aplicada a resolver proble
mas de calidad e informacion tecnologica. Estos laboratories per
teneceran a la institucion a crearse. 

4) Efectuar un estudio de situacion, a nivel nacional, de los 
aspectos mas criticos que afectan la calidad de la materia prima, 
procesos y productos terminados, coma punto de partida para la 
planificacion de las metas y de las actividades de la institucion 
especializada mencionada. 

5) Aprovechar las facilidades y la infraestructura existentes 
en la DGNT para fortaecer al nuevo institute. 

III.C. POLITICAS DE METROLOGIA 

III.Cl. Conclusiones 

1) La Ley de Metrologia vigente senala la Mertrologia Cienti
f ica, la Metrologia Industrial y la Metrologia Legal coma funcio
nes de la DGNT. 

2) Para las actividades de Metrologia Cientifica la DGNT 
cuenta con un laboratorio bien equipado para masa, longitud y vo
lumen. Pero esta actividad es muy escasa. 

3) Las actividades de Metrologia Industrial no se llevan a 
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cabo por dos factores: a} ausencia de un programa a largo plazo y 
en coordinacion con las actividades del Departamento de Control de 
Calidad en los programas de certificacion de calidad; b) falta de 
movilidad, equipos y personal entrenado. 

4) La Ley de Metrologia esta 0rientada a la fiscalizacion de 
los aparatos, equipos e instrumentos. Tiene vacios legales que im
piden efectuar una accion efectiva para la unificacion y raciona
lizacion de los sistemas de medidas y la implementacion del Siste
ma Internacional de Medidas (SI). 

5) La principal y tinica actividad del Departamento de Metro
logia es el control rnetrologico de las medidas de masa, longitud y 
volumen empleadas en la com~rcializacion minorista. El control 
consiste en la verif icacion de la exactitud de! aparato, equipo, 
el precintado y el cobro por el servicio. 

6) Dada l~ cantidad de locales rninoristas en La Paz y el nu
rnero de tecnicos del Departamento, caua uno de los locales comer
ciales es visitado en promedio, una vez por ano, por los tecnicos 
de Metrologia. Sirniiar trabajo se curnple en Santa Cruz y Cochabam
ba. 

7) El control metrologico tiene mucha resistencia por parte 
de los comerciantes. A los tecnicos, deben acompafiarlos policias 
para prEvenir incidentes. El cobro que se realiza por el servicio 
tambien es objetado a pesar de ser una cifra baja. 

8) Este sistema de control metrologico no parece dar b~enos 
resultados. Es frecuente que en la venta de fruta, por ejemplo, se 
use la balanza de dos platos. Las vendedoras, en un platillo colo
can desde piedrecillas, pesas, palos de fosforo para igualar con 
el otro platillo, donde colocan la mercanci~. Esta manera de ven
der es extendida. 

9) El control metrologiL~ de los surtidores de gasolina y de 
combustibles, se realiza conjuntamente con el personal de YPFB. No 
se controla calidad de la gasolina, ni la presencia de adulteran
tes, agua, kerosene o de arcillu. 

10) La Ley de Metrologia exige la realizaci6n de ciertas fun
ci0nes y actividades que no son de utilidad pr~ctica y que deman
dan, en cambio, excesiva cantidad de recursos. 

I) Elaborar un proqrama de actividades para establecer las 
cncienas de cillibracion llncia los sectores industrial, comercial, 
de las Universidades y de Jes centros de investigacion. Igualmen
te, est<iblecer la referenciacion de los Patrones Nacionales con 
Pacrones Primarios de otros paises. Igualmcnte hacia Patrones Se-
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cundarios y de cameo. Establecer la certificacion y llevar un re
gistro de las verificaciones. 

2) Replantear el marco legal y los conceptos de la Ley de Me
trologia, D.L. 15380 de 1978, para orientarla hacia el proposito 
de la racionalizacion y unificacion de las sistemas de medida em
pleados en la comercializacion. 

3) Mantener el control metrologico (fiscalizacion) pero coor
dinado y permitiendo la participacion como ejecutores del control 
metrologico, a las intendencias, municipalidades y a YPFB. Esta 
rnodificacion ampliaria la cobertura, la frecuencia y la intensidad 
del control metrologico. Se reprimiria el fraude comercial y se 
protegeria al comprador. 

4) Reorientar la funci6n de la metrologia hacia la racionali
zacion y unificacion de tarnanos, dimensiones, capacidad en enva
ses, tuberias, papeles, muebles. Racionalizacion de las ranges de 
comercializac~on de los productos envasados, etc. 

5) Impulsar la implantacion del Sistema Internacional de Uni-
dades, SI, en el sector educative e industrial. 

6) Detar de recurses, especialrnente de movilidades, camion -
grua de 20 - 30 toneladas de arrastre, pesas, un montacarga para 
la calibracion de basculas de alto tonelaje. 

7) Ampliar los servicios de rnetrologia a temperatura, pre-
sion, electricidad (intensidad, voltaje, potencia). 

I!I.D. POLITICAS DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS 

I!I.Dl. Conclusiones 

1) No existe una politica de fortalecimiento del Departamento 
de Laboratories. Varies Departarnentos mantienen laboratories bajo 
su responsabilidad. 

2) El ritmo de actividad del laboratorio depende de Control 
de Calidad. No se planif ican o prograrnan las actividades del labo
ratorio. 

J) El equipamiento del laboratorio es adecuado para sus nece
sidades actuales. Sin embargo, existe una subutilizacion de la ca
pacidad instalada. 

4) La oferta de servicios del laboratorio se ve disminuida 
por la falta de suministros de laboratorio. Incluso el abasteci
miento de agua potable es irregular. 

5) Los laboratories trabajan con un horario discontinue de 
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08hOO a 12hOO y de 14h30 a lBhJO. Esta modalidad causa interrup
ciones en la marcha de los analisis. En ocasiones, el trabajo ini
ciado a la manana tiene que ser repetido en la tarde para obtener 
resultados confiables. 

6) Falta de un fondo rotativo para adquirir suministros o ma-
teriales que se requieren dQ manera inmediata. 

7) La disponibilidad de un solo laboratorio en La Paz es un 
serio inconveniente para un programa eficaz de certificaci6n y 
control de la calidad. Aumenta los costos de los analisis, produce 
demoras y desanima a los potenciales usuarios. 

III.02. Recomendaciones 

1) Concentrar en una unidad operativa todos los aparatos, 
equipos e instrumentos de los laboratories de quimica, textiles, 
farinologia y panificaci6n. Los laboratorios que se adquieran en 
el futuro deberan ubicarse e~ esa unidad. 

2) La politica del Departamento de Laboratorios debe contem-
plar los siguientes aspectos: 

a) Apoyo a los programas de Certificaci6n de Calidad y 
de Control de Calidad. 

b) nesarrollo de metodos de ensayo para normalizacion. 

c) Prestacion de servicios de analisis para certif ica
ci6n de lotes. 

d) Servicios para particulares. 

e) Desarrollo de investigaciones aplicadas para solu
cionar problemas de control 1e calidad en empresas 
que mantengan convenios con la instituci6n. 

f) Investigar y determinar la capacidad instalada en 
los laboratorios existentes en el pais. 

3j Desarrollar programas de entrenamiento, permanentes y pla
nificados, en tecnicas analiticas y de instrumentaci6n para los 
laboratoristas de las empresas que mantienen convenios ~on la 
instituci6n. 

4) Elaborar programas de mantenimiento y calibraci6n de los 
aparatos e instrumentos del laboratorio. 

5) Implementar un fondo rotativo (caja chica) para adquisi-
ciones urgentes de materiales y repuestos. 
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6) Trabajar en horario continuo, especialmentc en los dias u 
ocasiones que se rea11cen determinaciones de cromatograf ia o de 
absorci6n at6mica. 

7) Elaborar un Manual de Procedimientos para analisis quimico 
en base a las Normas Bolivianas. 

III.E. POLITICAS DE TECNOLOGIA 

III.El. Conclusiones 

l} El Oecreto 12375 de 1975 conf i6 a la DGNT la programacion, 
coordinaci6n y ejecuci6n de la politica general en materia de tec
nologia, entendiendose por tecnologia, la investigaci6n aplicada Y 
la transferencia de tecnologia. 

2) Las actividades de tecnologia han recibido apoyo y asisten-
cia tecnica de organismos internacionales, como el respectivo apo
yo financiero del gobierno boliviano. 

3) En investigaci6n tecnol6gica, con excepci6n de dos proyec
tos (USAID y PADT), nose han realizado actividades permanentes de 
investigaci6n aplicada. 

4) No se ha generado la forrnacion de recursos humanos especia-
lizados en investigaci6n tecnol6gica, corno tampoco se han fijado 
lineamientos de acci6n de una politica de investigaci6n aplicada. 

5) No se ha efectuado la coordinaci6n con los institutos de 
investigaci6n que existen en otras esf eras del Estado y de las 
Universidades. 

6) La actividad de investigaci6n tecnol6gica se ha orientado 
exclusivamente a la elaboraci6n de perfiles basados en bibliogra
fia existente en la biblioteca de la DGNT. Un gran porcentaje de 
la bibliografia tecnica de la DGNT esta desactualizada. 

7) La falta de recursos, acentuada 
no explica suf icientemente los escasos 
anteriores a la crisis. 

por la crisis econ6mica, 
resultados en los anos 

8) A pesar de los recurses empleados, incluso los de la coo
peracion internacional, no se ha definido o irnplementado el Meca
nisrno Nacional de Transferencia de Tec~ologia. Tampoco se ha pro
mulgado una ley sabre Transferencia de Tecnologia. 

9) La DGNT, a traves de la practica de los servicios de Nor
rnalizaci6n, Metrologia, Control de Calidad, Informaci6n Tecnol6gi
ca y Laboratories especializados, es un componente natural e inte
resado de la politica cientifica y tecnol6gica de Bolivia. 
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III.E2. Recomendaciones 

1) Racionalizar las ftmciones y actividades de la DGNT, con
centrando sus recursos en las ~reas de trabajo que han demcstrado 
mayor desarrollo y for~aleza y que han producido resultados. Ade
mas que cuenten con una adecuada infraestructura como aparatos, 
equipos, instr~mentos e informacion tecnica. 

2) Propender a la especializacion y profesionalizaci6n de las 
actividades que la DGNT puede encarar con mayores probabilidades 
de exito y que son coherentes y complementarias entre si. 

3) Reubicar en un Instituto de Investigaciones existente (Uni-
versidad) o de futura creaci6n, o temporalmente en la Direccion de 
Industrias (Departamento de Programacion y Tecnologia) la tarea de 
programar, coordinar y ejecutar la politica general de tecnologia. 

4) Transferir.al lnstituto Nacional de Inversiones (INI) la 
responsabilidad de los analisis tecnicos de los contratos de 
transferencia de tecnologia, concentrando en esa instituci6n todos 
los aspectos econom1co - tecnicos y legales de los contratos de 
venta de tecnologia. 

III.F. POLITICAS DE INFORMACION TECNICA INDUSTRIAL, SIT! 

III.Fl. Conclusiones 

1) El desarrollo del SITI se ha realizado de una manera pro-
gramada. 

2) Los servicios del SITI se han divulgado, aunque no en gran 
escala, y existe demanda de informacion tecnica. Esta demanda ira 
creciendo en funci6n del desarrollo industrial y de la promocion 
de las servicios. 

3) El ambito de las temas del SITI es limitado a tres areas, 
lo que disminuye su base de oferta. 

4) El personal tecnico es reducido. Se requiere personal tem-
potal para aumentar ei banco de datos. 

5) Existe falta de recurses, de suministros de papel tinta, 
estenciles, etc. para mantener la publicacion del Boletin. 

6) El area de influencia del SITI es La Paz. No hay disponi
bilidades para operar en otras ciudades. El usuario potencial del 
interior tiene que depender del correo para sus consultas. El fac
tor alejamiento desanima a los usuarios. 

7) El SIT! no conoce con exactitud la demanda potencial de 
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sus servicios, lo que dificulta establecer un plan de trabajo que 
centre sus objetivos en los temas importantes y urgentes. 

8) Existe necesidad de capacitaci6n en el area de analisis de 
sistemas. 

III.F2. Recomendaciones 

1) Elaborar un diagn6stico de situaci6n sobre la demanda po
tencial de los servicios del SITI, con el objeto de preparar un 
plan de trabajo debidamente programado. 

2) ootar de este servicio a Santa Cruz y a Cochabamba, ini
cialmente, a traves de las oficinas regionales del MICT, hasta que 
se implemente el Instituto Boliviano de Noraalizaci6n. 

3) ootarle de dos tecnicos mas al SIT!, con fonnaci6n en me-
talmecanica y en materiales de construcci6n. 

4) Ootarle de recursos adecuados para la impresion mensual 
del Boletin de Noticias. 

5) Incrementar la base documental. 

6) Instruir a los funcion3rios de la DGNT en la operaci6n del 
SITI y en el manejo de los equipos para acceder a la informaci6n. 

7) Implementar los proyectos pendi~ntes con la OEA. 

8) Elaborar un perfil detallado del usuario promedio del SIT! 
en el sector indugtrial. Redisenar los temas del Boletin en base a 
los resultados del perfil. 

III.G. POLITICAS DE PROPIEDAD INDUSTRIA~ 

III.GI. Conclusiones 

1) La base legal del Departamento de Propiedad Industrial 
(DPI) es muy antigua (1916 - 1918) y requiere ser actualizada. A 
esta base legal se le han "rnodernizado" algunos arti~J]o5 1 dictan
do Resoluciones Ministeriales. 

2) El DP! esta cambiando el sistema decimal de clasificaci6n 
por la Clasif icaci6n Internacional de Marcas y Patentes. 

3) El DPI tambien esta desarrollando esfuerzos para rescatar 
las innovaciones o "novedades" tecnol6gicas de las patentes por 
medio de examenes de fondo de las mismas. Esta actividad, realiza
da en el DP!, podria interpretarse como una diversificaci6n de las 
actividades del OPI. 
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4) El DPI fue transferido a la DGNT en 1979. Anteriormente 
tenia rango de Direcci6n General del Ministerio. 

5) La base legal de la DPI le da independencia de acci6n 
frente a la DGNT. El DPI no esta subordinado a la DGNT. 

III.G2. Recomendaciones 

1) Actualizar la base legal del DPI. 

2) Reforzar el DPI con dos ingenieros (mecanico, quimico) pa
ra realizar el trabajo de compatibilizar las marcas y patentes 
clasificadas con el sistema antiguo, con la nueva clasificaci6n, y 
para analizar la patentabilidad o no de un invento. 

3) Encargar al SIT! la realizaci6n de la busqueda de las "no
vedades" o innovaciones tecnol6gicas contenidas en las patentes y 
su posterior almacenamiento de datos y difusi6n. 

4) Restituir al DPI a la ubicaci6n que mantuvo tradicional
mente, es decir, volverlo al ambito del MICT, con el objeto de ra
cionalizar y especializar las actividades de la DGNT. 

* * * * * 

ref. nccm50c; TE·91 
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ORGANISMOS MAS REPRES~NTATIVOS DE NORMALIZACION TECNICA DE LOS 
TREINTA PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Y DE AMERICA DEL SUD 

---------------------------------------------------------------------
! P A I S Rank. ! SIGLA 

Expor. ! 
! Organizac. juridica 

(1) (2) (3) (4) 
Apo yo 
Gubern. 

•----------------- -------!--------·-- --------------------- --------
ALEMANIA FEDER. 
ESTADOS UNIDOS 
JAPON 
FRANCIA 
REINO UNIDO 

I'l'ALIA 
CANADA 
PAISES BAJOS 
URSS 
BELGICA-LUXEMB. 

HONG KONG 
COREA DEL SUR 
TAIWAN 
SUIZA 
SU EC IA 

CHINA 
ESPANA 
SINGAPUR 

. BRASIL 
AUSTRALIA 

AUSTRIA 
MEXICO 
ALEMANIA, REP. D! 
DINAMARCA 
CHECOESLOVAQUIA 

ARABIA SAUDITA 
NORUEGA ................ .. .... _ ....... 
r ..Ll'fLl\l'fU..LI\ 

SUOAFRICA 
MALAS IA 

. ARGEtlTINA 
BOLIVIA 
CHILE 
COLOMBIA 
ECUADOR 
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 
VENEZUELA 

1 
2 
3 
4 
5 

DIN 
.1\NSI 
JISC 
.1\FNOR 
BSI 

6 UNI 
7 sec 
8 • NNI 
9 GOST 

10 IBN 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
-.n 
GO 

KBS 

SNV 
SIS 

CSBS 
AENOR 
SIS IR 
ABNT 
SAA 

ON 
DGN 
ASMW 
DN 
CSN 

SASO 
NSF 

29 . SABS 
30 SIRIM 

IRAM 
DGNT 
INN 
ICOW "':C 
INEN 
JNTN 
ITIUTEC 
IUtlT 
COVEN IN 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
v .... 

x 

x 

x 

x 

x 

20 
0 

100 
36 
17 

18 
99 
29 . 

36 

100 

0 
30 

100 
50 I 

45 
44 
35 

4 
100 

29 
100 

100 
20 . 
23 
40 
96 

83 
4 

40 

46 

---------------------------------------------------------------------
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NOTAS: 
Rank. Exp.: Ranking de principelH exportadorl!s 11UldialH de -rcancfas. 1988 (CATT) 

SICLA: Sigl• del organis- ~s r~esentativo de nor..alizaci6n en un pets (ISO. Metlt>er Bodi~. 5th edition) 

Organiz. juridic•: S~ la ISO corres~ • uno de los cuatro grupos siguientes (Ibid): 

(1): D~rt_,..to g\ftr~tal (oficina del gobierno central. sin personerfa jerfdica nl autar<1-1f• finan· 

ciera) 

(2): Organi smo i~pttdi ente de derecho pUbl ico (con ptorsonerf 11 jurldi ca y 11utar<1-1f a f inanciera) 

(3): Organizacl6n de derecho privado reconocida oficial111ente por una autoridad ~~tal 

(4): Org11nizaci6n privada 

Apoyo ~r,_..tal: Porcentaje de su presupuesto subsidiado por el gobierno 

FUENTE: ISO COMMITTE MEMBERS (1982, 4TH EDITION). No contiene 
informaci6n sobre algunos organismos (GOST, ASMW, IRAM, 
DGNT, INEN, !NTN, IUNT) o sobre algunos paises {Hong Kong, 
Taiwan) 

ref. nccmSlb; TE·91 
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~()~~L\.LIL\CI()~ 

lr~C~ICA~ 

Cr£B:!-rl n=n CA CD()~ 

I ! \I,\ IJllH l'll<ll 

1•1· 'II 
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II. BOLIVIA 

I. J\spcctos 111sti1uci1111aks 

I. I. lb<.c lq~:1I 
1.1. Ambito 1..k lr;1li:1j11 y csl1ucl111a l11m:i1111al 

2. A-.pn los Ol'C' aci1111;1ks 

:!. I Nor111.1li,;1ciu11 ·1 i:c11ir;1 

2 2. C1111111..•I }' Cc1tiliG1ti1·1111..k Cali1l:iJ 

:! . .1. r..k1rot .. gi:i 

2 .·t L1hrn .1l 111 ios 
Z.5. Ccn: m Na1..ion;1l Jc l lnmol11gali1·111yCalilicaciun 1lc 

Sold:1dorcc; 
:!.1-. N111 malil'at·i\111 lnlc111:tcio11;1l 
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1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

En llolivia las activid;1Jcs quc comprcnJc la Nm 111afo·.acit1n Tfrnil"a, Control tic Calitlau y Mctrologfa, 
eslan ccnlrali7.adas en cl Ministcrio Jc lmlu~tria. Comcrcio y Turismo (MICT) por intermcdio c..lc la 
Dirccci6n General de Nurmas yTecnoloi!i;i (DGNT) la misma 1111e, en virtuc..I a disposicioncs kgalcs. sc 
cncucnlra a cargo de~ la planilicacif'", orr.ani1al·i\111, cnrdinacit111. rcg.lamcntaciun, cjccuciun y control 
<le los planes Jc Nor111;1li7'.acir.11. Mc.:lrulugb y Control Jc Calid.1d a dcsar:ollarsc en cl pals" {Dccrclo 

Supremo Nu. 12309 Jc 1975-03-17). 

L.a DGNT rcali7.a a<lcmi\s acli\·i<ladcs de invcstigacil'm lccnol<1gica. in£urmaci6n ltcnica a la industria, 
cl rcgistro <le marcas y p:ilcnles y scn·ic.:ios de laboratorio. 

L.a Ley Jc Oases <lei l'odcr Ejccutirn, promul~ada cl 30 de ab1il de 1970, dcercla cl cstablccimienlo <lei 
Minislcrio de lndustri:i,Comercio y Tmi.;1110 quc, cnlrc otras funciones, lijar~ • __ Ja politica c..lc 
comcrciali1..aciun intcrna y cxtcrna rcgulando los prccios, calidad de los pro<luctos y scrvicios de su 
sector". 

En cumplimicnlo de csta Ley de Oases cl MlCT crco la Direcciun General Jc Normas y Tccnolog!a 
(DGNT), la misma quc inicio sus acli\·iJ;11.lcs a principios de 1971. 

El Dccrclo Supremo 10480 c..ld 12 c..le scticmhrc de 1972 cslal.ilccc que •cl MICf ticnc a su cargo la 
rcgulaci6n,control de costos y de calidad de los produclos y senicios de su sector, la clahoracion de 
normas de calidad epic rcgulcn las ad1111isic:iones dcl Est ado, la ccrtiricaciun sobre la calidad y origcn c..le 
los productos de cxpurtaci(in. Actua ClllllO urgano central <lei Sistema Nacional de Compras y 

Suministros·. 

J. l. Dase legal 

El Decreto Ley No.12375 de 21 c..le ahril <le 1975 aprueua la Ley Org:\nica dcl Minist,.rio <le ln
c..luslria,Cumercio y Turismo, cnlrc cuyas disposit·iones consta cl Arl.24 sobrc la Dircecion General de 
Nor mas y Tccnologia a la cual sc asigna la'.'i siguicnles func:icmes: 

a. Estudia, prograrna, cordina yejecula la pulitica general de normali7..acion ytecnologia en la actividad 
nacional c internacional; 

Li. Promueve conlados con organi1.·u:iones afines ckl exterior y organismos intcrnaeionalcs de su 

sector, a fin de lugrar asistencia t~cnica; 

c. Elahora proycctos de normas y cstudios <le investigaci(m tecnul(>gica para su aprouaci6n y apli
caci6n; 

d. P:utic:ipa y cordina la rqJrcscnlac.:i(111 dd pals en evcnlos inlcrnac-ionalcs sobre nurmali1.1ci6n y 
lccnologia; 

c. Difuntlc la'.'i acli\id;ulcs de normalincir.n y tecnologla en cl ~mbito nacional e inlernaeional a travl:s 
Jc su t.en·ic:iu de in for mac.:ilin y h:c:1111l1 •gra, 

• 
f. Establccc 1:1 cadrna nacinnal de t1hor alorios certi'.icado~ que coadyuvcn las activi<ladcs de 

Normalizaci6n y Tccnoltigla; 



- 85 -

h. Elabora las <lisposicioncs lcgalcs y rq~lamentos para cl dcs:u rollu nacional unific:lllo en las acli
vida<lt·s <le Nl.-rmali1.aciun y Tccnologfa; 

1. La acli\idad de Normali1.aciu11 cumprcndc: 

Elaboraci6n de Normas Nacionalcs. Rq~ion:ilcs c lnslitucionaks. 
Sistema <le Control <le Cali<la<l: contwl <le calitla<l <le pro<luclllS 1m:<lianlc ccrtilicacil"m <le lutes Y 

scllos <le conformidad con norma. 
Metrulogfa legal c in<luslrial. 

J. La acti\iJa<l Jc tccnolugia compren<lc: 

lnvcs1igaci\lll tccnoll1g.ica imlusl1 ial. 
Transfcrcncia Jc lccnologia. 

Mc<liantc cl Dccrchl Supremo No. 17311). dcl I7 <le 111ar70 de 1975, sc cstablccc la lcgislacion rclativa a 
Normali1."lci6n, Mctrnlogia y Control <le Calida<l, con cl C11al sc complemcnta lo inJicado en cl Dccrcto 
Ley No.12375. Es as( que sc r.~tahlccc quc la DGNT tcndri a su .:;ugo y con caractcr <le cxclusivi<laJ: 

a. La clalmra~i6n <le Normas Uoli\ianas. 

b. La a<lupciun <le nm mas cxtranjeras como Normas Bulivianas <le Emcrgcncia. 

c. El olorgamicnto, rcglamcnlacilm e inspccci{m <lei USl' <lei Scllo <le Conformi<la<l con Norma 
Ilolivianay Ccrtificac:i!m <le Cali<la<l <le Lotes. 

<l. La cor<linaci6n <le aclivi<la<lcs con los organismos pi1ulico~ y pri\'a<los a fin de cslablcccr y unificar 
eritcrius y programas para la promociun <le la Normali1.aciu11, Metrologfa y Control <le Cali<la<l, a 
nivcl nacional e intcrnacional. 

c. La gesti6n <le rccuros humanos, tccmros y financicros quc sc consi<lcrcn ncccsarios a los fines de 
acclcrar los Programas <le Normali1.aci6n, Melrologia y Control <le Cali<la<l. 

f. La cor<linacion con las <lcmas instituc:iones inlcrcsadas u vinc:ul;1llas con cl proccso de Norma
li1.1cilm pa ra cl control e inspcccilm de la 111ili1aci(111 y cumplimicnto <le las Normas Ttcnicas 
Iloli .. ianas, en sus respcclivos scclo:cs <le aplicacion. 

g. L1 cl;1horaci611 de una Ley de rcsas y Medid:1s y SU ap!icat:ibn 

Asimismo, mcdianlc cl Occ1 clo Supremo No. J 2309 sc csl;dilccc la ohligatorietlaJ <le las Nor mas 
rclativas a la salml y scg111 id ad, incenlivns par;1 d um dcl Selin de C1111fur111iJad con Norm as; sc cncarga 

a la DGNT estahlcccr cl Scrvic:io Me1rol!1gico, la crcaci(111 <le Comilcs Tccnicos, la ascsoria, capacilaci6n 
y ccrlificacilrn y a111ori1."1Ci1"111 de hborillorios. 

Rcspcclo a las al:livid;uks cspeclricas <le Nor111alinci1)11, conlrol Jc Cali<l;rd y Mclrologf;i sc liencn a la 
fccha promulgaJas las siguicnles disposicioncs lcg;ilcs: 

Dccrclo Supremo No.ll'J98-t de 5 <le noviemhr c de 1971 q11c cs! al .!ccc las rcgulaciones rcbliva1 a la 
prolecxi(Jn Jc la iml11slria en cl merrndo inlc1 nn lcnicndo en cucnla sus capaciJadcs <le ahaslccimlcnlo 

dcntro de criterios de cali<lad, canliclaJ y prrcio. A"imi<;mn .r~I able cc que Inda adquisici!m de hicnes 

<le uso y de consumo por parlc <le instiluciones pl1lilica~. cnlidadcs a111!111omas, cmprcsas cslatalcs y 
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mixtac;, 1111:Jia1111· lil·i1:Kin11cs o cn111p1:1s iii. :d11' ,khcdn c<,lar rro;pald;ub". Cl'n caraclcr prcvio, pl•r un 
ccrlilica<lu Jc c:1lida<l cxpclliJo por cl l\tini<;ll:ri•1 Jc ln<lustria, Cumcrciu y Turismo. 

El 7 de ahril de 1972. mc.li:111tc Dccrclo Supremo Nu. IO!Xll, sc cslahlccc las <lifcrcnlcs calcp.odas de 
Norm;rs Tccnicas Bulivianas 3 scr d.1hor ;1J:1s por ti UCN r. p:u a SU aplicaci6n cn"cl tcuilorio nacional. 

El Dccrclo S1111rc111•1 No. 13741 dcl 9 de juiio de !IJ7<i nt:thkrc quc "El MICf tcntlra a su carp.o la 
cl:ilmraciln1 lie rmrmac; tl-u1il·as }" conlrol ck la c1lid:11l llc loc; prodm:tos farm:ictulicos, asimismo sobrc 

Ins insumos Jcstin:nlos a la ar,ric111!11r a yio :mlus1ri:1 pccuaria". 

:Jccrclo Supremo No. l•l<i 17 Jc 21 tic m:1yo de 11171 ntaltkcc •las nwdalidadcs con sujcci6n a las cualcs 
pmlr a us:irsc cl citadu Sci lo cl!.: Cl•nfo1111idatl en los pwlluclos de i11Jush ia nacional" 

Rcsol11ci{111 Suprcma No. 1'15605/81 tld Zli de junio Jc 1'>81 <1uc aprucha cl Rcg.lamcnlo Gcncrat <le los 
sc1vicios lfrnicos Jc Control de CalidaJ de [)(;NT, er bs siguicnlcs adivi<laJcs: 

a. Ccrtilicaci6n Jc calidad Jc lolcs. 

h. inspeccioncs prciiminarcs. 

c. lnspcci.:ioncs Gener :iks. 

<l. Otorgarniento y Supcrvisilm <le Usu de Scllo. 

e. Asistcm:ia Tccnica. 

L Otros Servicios rclaciunados con Control <le C1lidad. 

Dccreto Supremo No. l~IJ 19 de IO <le dil::cmhrc de 1982 quc enearga a la UGNT la s11pcr'.isi6n, control 

y vcrificaci6n <le las garrafas de gas licua<lo, naeionalcs c importadas, y cstablccc cllo como condici6n 
para su impurtaciun y p;ira su llenau·>. 

En lo rcfcrcntc a l\lctrologi:i: sc •lic·:a la Ley de l\lclrologia mc<li:mte cl Occreto Ley No. 153SO, <lei 28 
de rnarzo de 1978, quc nlahlccc: 

a. 

Ii. 

c. 

<l. 

e. 

El mo general Jd Si-.1c111;i lntcrnaLim1:1I de lJnidades (SI), como sistema 1inico y de uso 

oliliga Iorio. 

La normativa general sohre l'alroncs Nacionalcs y l\lcdios de Mc<liciun. 

Los metodos y e1111lrol 111elrok•giw; cl 111i\1110 quc co111prc11dc:la aprobai.:i(Jn de modclos, la \·e

rilic:ii.:ilm inii.:iai, pcril1dira y cxcepcional y la fiscalizaci(m. 

El funcionamicul o dcl Sc rvicio l\.lcl r ok•1:iu>, median! r La CClmi~i{m /,sesor a de Mel rolcigla (CAM), 
la <Hicina Central de l\lrlrologia, cl Lahoralo1io Central y llcgionalcs <le Melrologla y las Oficinas 

Rrr.ionalc.., de lmpccci .. 111. 

J\si111is1110 sc l1al:i a•.pcllos rekridos a i111:rcso~. l;11ifoc;, i11fr:1Cl·iones, mull as y ddinidoncs <lcnlro 
debs cualcs l".e prcsenla d Sistema Lcg:il de llni<l:itlcs <le Medida de Bolivia (SI). 

1.2. Amhilo de trah;1j11 y cslruttura f1111Lil111:il. 

La IJGNT csl5 rn11s1i1uida por los Ocparla11•culos de Nor111ali1aril111 y Control de Calidad y de 

lnfor'11a1.:il111 Teu1oh-,gic.t y Tccnologla; de rn11fo1111it1:11I con cl organigrama quc sc prcscnla en la p~gina 
l".ip,uiculc, Fi1:11ra I. 
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1.2.1. llt-1':•1·timn·11lu: N11n11;1liz:iciii11 y C1111ln1l 1k C:1li1l:ul. 

Estc Deparlamcnlo c._1;. cnnsliluidu por las Di-..·i.,.ionc<> •It- N1•1 mali1:1ci(•n Tccnica, Control de Calidad, 
l\ktrul<•t~i:1. L:1hmalori11s y Cenlrn N:Kional ,; .. l l1•111"l"f.:it:il1n y Calilicaci6n de SolJaJurcs; dichas 

Ji\·isiones tiencn los si1~11icnles ohjetivos, 1,mcioncs y s, niL;,.s: 

1.2.l.I. Ui\isilm: N111111ali1~u.:il111 ·rrt:uh::i. 

OLjt:livos: 

lmpla1:t.1r deli nil i·.-:1111n1lc la Nm 111ali1 .11.i1'1u T~~ iii...: a, impu!~aru.!o d tksarrollu inJuslr i:tl, comrr

cial, cirnl iii co y 1ccnol.'1gico. 
Mcjnrar la calida<I de los bicncs y scrvirios, pc1111i1ic11t11111n uso racional Jc Ins rccursos malcrialcs, 

t~cnicos y econiuuico<>, en rcsgu:utlo 1lc 1:1 cn•110111ia dcl 11s11ario. 
Lot:rar la panicipaciun acliva Jc tmlos los sector es irl\olucraJus u inlcresaJus en cl pruccso Jc 

Normali7.aci6n. 
Conseguir h aplicaciun }' uso Jc !:ts Nm mas Tccnicas. 

F11111:io11cs: 

l'laniricar, cor<linar !' ejccular cl estu<lio y aprob;1ciu11 <le las nor mas ttcnicas, compatibili1..an<lo lus 

prn1~ra111ao; y cnmprnmisos <lei Guhicrnn. 

Regla.rn:nlar cl tksarrollo <le las ac.:tivitladcs de Normali7ari1.'t11 Tfrnica. 
coordinar }' partic.:ipar activamenle en lus procesos de Normali1.aciun subregional, regional c in

ter nacional. 
Cump!ir, haecr cumplir e implcmcnlar lo eslahkrid•• en cl U.S.12JU9 y olras disposiciones lcgalcs 

maleria <le Nurmali1~1Ci(111. 

Sc:nidos Ofrc:dJos: 

establcccr servicios o c.:enlros de Normalizaci{m a uivcl ernpresa1 ial y adminislralivo. 

Capat:ilaci\111 de pc1so11;rl a difcrenlcs nivcks. 
Consulla y/u vcnla tic nor mas bolivi;mas y exlranjcras cxi:;tcntes en la OGNT. 

1.2.l.2. lfo·isiiin: Conlrnl de Calidacl 

Ohjclirns: 

Co11seg11ir c inrenlivar cl uso de Nor mas de C;1lid.1d y su ;1plic1cil111 en los procesos produclivos. 
Alcanzar la mayor ralidad rn las c.:11111pr;1~ dcl f'.,ladn. 
Logr;u quc la calidaJ de los produclw; dr cxpo1lar.;i(111 de una imagcn positiva <le la indu'.'.lria ho· 
liviana. 
Dif1111dir lecnic.:as de conlrol de c.:;1lidad a 11i\l:( 11;1cio11;rl. 

Fu nd1111c:.: 

Olorgar. rcgla111cnl;1r y supcrvi~ar rl mo drl Sclln de { '1111f111111id;ul con No1111a Boliviana. 

I 11.,pcn io11;11 y tcr I ilic ar la c1li1.bd ck lol c; r11 h;1;r a 11111111;1< tfrniras o documcnlo~ <le 11 ;msacu(rn. 
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FlGURA L ORGANIGH.Ar-.t,\ DE LA DIRECClON GENERAL 

DE NORlvlAS Y TECNOLOGiA. D.G.N.T. 

DEPARTAMENTO DE 
NORMALIZACION Y 
C. DE CALIO AD 

DIVISION CONTROL 
DECALIDAD 

DIVISION NORMA
LIZACION TECNlCA 

DllVISION 
LA.BORA TO RIO 

DIR!'.:CCION 
Gl:NERAL 

I 
I 

SECRETARlA 
i--~~~~--4 GENERAL 

SECRET ARIA 

-

-

I 
DEPARTAMENTO DE 
INFORM. TECNOLO
GICA YTECNOLOGIA 

SECRET ARIA 

DIVISION INFOR
MACION TECNICA 

DIVISION PROPlE· 
DAD INDUSTRIAL 

DIVISION 
TECNOLOGIA 

! 
I 

H C. N. H . C. S. • ---
- DIVISION 

METROLOGICA 

• Centro Naciun;il JG llomolos;i<.;11.in y Calilica<.:ilin Jc SolJaJorcs 
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Pro~ramar y cjccuLar las ai:tivic..laJcs Jc cuntrul Jc calidaJ Jc acucrJo a los_ planes Jc Jcs~rrollo. 
Actuar coma organismo nacional compclcntc en cl proccso subregional, rcg1ooal c mtcrnac1onal en 

matcria de control de calidad. 
Disenar sistcmas de control de caliJad en cl ambito nacionaL 

Servicios Ofrecidos: 

Asislcncia a las cmprcsas estalalcs y mi.\.tas en la c!Jboraciun Jc los plicgos de cspccificacioncs 
tccnic.as para sus adquisiciones. . 
Inspcccion Jc lotcs a fin de dctcrminar cl cumplimicnlo con las cxigcncias de calidad dcl 
.:omprador cslatal. 
Scllo de ConformiJad con Norma lloliviana. 
Asistencia tccnica a la in<lustria nacional en matcria Jc control Jc calidad. 

1.2.1.J. Division: Metrologia 

Ojetivos: 

Coadyuvar al dcsarrollo cicnlifico tccnoliigico organizando y unificando cl uso Jc unidadcs de 
mcJida, mcdianlc cl cslablccimicnlo Jc! Sistc111a lntcrnacion..il de l!nidadcs (SI} como sistcma 
(mica y de uso obligatorio. 

Funciooes: 

Metrologia Cienlilica.Custodia, manter.imicnto yverificaci6n de patroncs naciooalcs, sccundarios, 
de rcfcrcncia y de lrabajo. 
Dcsarrollo y ccrtificaciun de laboratorios para calibraciun de inslru:ncntos. 
Metrologia Legal. Aprobaci<ln de modclcs, vcrificaciun inicial, pcri6dica, cxc..:pcionaJ y fisca
lizaci6n de la corrccta utiliz.aciun de cquipos c instrumcntos de mcdici6n. 
Vcrificaci6n de cantidad dcclara<la <le productos con o sin envasc. 
Organiz.aci6n y f uncionamiento de rcgislros Jc fabicantcs, importa<lorcs, vcndedorcs, rcparadorcs 
instaladorcs de cquipos c instru·ncnlos de me<liciua. 
Metrologia lnduslrial:Ccrtificaciun de cquipos c instrumcnlos industrialcs de mcdici6n, calibra
ci6n, y ajuslc de patroncs. 
Control dimensional de pro<luclos tcrminados. 
Manlcnimicnlo, rcproducciun y vcnta Jc matcrialcs patrf,n de rcfcrencia. 

Servicios Ofrecidos: 

Calibraci6n y verificacion Jc inslrumcnlos de mcdiciun utiliz.aJos en la induslria y cl comcrcio, co 
las magnituidcs de masa, longituJ, volumcn, lcmpcratura, dcnsidad y olras. 
Asesoramicnlo a la Induslria Nacional y otros scclorcs en la adopciun dcl Sislcma Internacional de 
UniJadcs . 

. l~.lA. Division: loilJOralorius 

OlJjelivo: 

Conlribuir al <lcsarrollo industria' .i lravcs <lei estu<lio y aplicaciun de ios meto<los y proccJimicnlos 
de analisis <le laboralorio. 

Funciones: 

Analisis y cnsayos en cl c;impo qui111ico y 111icrobiuil°>1~1co. 
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An.:llisis para b. ccrtiCicaci6o Jc lolcs y !;)dlo J:: ConformiJaJ coo Norma Boliviana. 
V crifioci6o de los mcto<los de anilisis est ablccidos en las oormas oacionalcs y/o cxt.ranjcras. 

Servicios Ofrcchlos: 

Rcalizacion de cnsa~·os quimicos y micrut:-iul6giccs p.ira !a im.Justria naciooaL 
Ascsoramicoto tccoico a la industria nacion4.l rcfcrcotc a iostataci6o y manlcnimicolo de 
1:1boratorios Jc cnsayos y anilisis. 
Ensayos analiticos aplica<los a la invcstigaciuo. 

l~.1.5. Cen~ro Nacional de llomologRci6o y Calific:icion de Soldadorc.s. 

01.ijelivos: 

Elcvar cl nivel de cali<la<l en la soldadura. 
!...ograr 13 maxima scguridad de loa product06 sold.ados. 
Promover y dcsarrollar las invcstigacioocs de sol<ladura y su control de calidad, a todo niveL 

Funciooes: 

Homologaci6n y calificaci6o de proccdimieoto y mano de obra en soldadw-a. 
Vcrificaci6n <le calida<l <le juntas solda<las co toJo recipicntc sometido a prcsi6o m6vil o cs
tacionario, tuberias y cstructuras mctilicas. 
Reali1.ac inspccciuncs lccnicas y cmitir ccrtifica<los de conformidad <le la calidad co cl .irca de 
mctalmecawca. 
Promover y dcsarrollar las investigaciones de sol<la<lura y su control de calidad y mantcner in
tcrcambio de informaciqn y ~xperiencia en cl rubro, con in5titucio'1cs naciooalcs, extranjeras e 
intcrnaciooalcs. 

Seoicios Ofrecidos: 

Calificacioo <le soldadorcs. 
Calificaci6o de proccdimicotos de solda<lura. 
Control de calidad en soldadura y metalmecinica. 
Asesoramicnlo tccnico y de formacioo. 
Prcgunla·respuesta y colace industrial. 

l~~- Depart.amento: lnformacioo Tecnologica y Tecnologia 

Este Dcparlamcnto esta constituido par las Divi5iones de Tecnolog!a, Ser.icio de lo· 
formacion Tccniea Industrial y de Propicdad Industrial; <lichas Divisioocs tienen los si
guicntcs objctivos, funcioncs y scrvicios: 

L:2.l. Uivision: Tccnoloi;ia. 

01.ijt:tirn: 

Mcjoru cl nivcl tccnol{Jgico Jc la in<lustria nacionai y lograr 1.-. mayor industrializ.aci6n de: matcrias 
primas nacionalcs acor<le con la politica naciuoal de <lesarrollo tecnologico. 

F uncioncs: 

Rcali.zar invc:stigacionc5 lecnol<i~icas aplica<las en cl sector industrial. 
Lograr la ;iplicaci1in de los rcsulta<los <le la invest1gacu·rn. 
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Evaiuar cunl1 aws Jc 1r;111~fcrcn~1a Jc ln:nulPi;•a. 
Formular politicas Jc Jcsarrollo lccnolugico en cl sccwr inJu:-.lriai. 

Scn·icios lJln:ciJos: 

Dar asislcncia tt:cnica a la industria, lic acucrJI.) :i sus rcqucrimicnlos lccnoiugicos lprincipalmcnlc 

en la inJustria Jc alimcnlos). 
In..-csugaciun apiicada en ccrcaics ~pianla p1lolo ..- :.;i.Joratorio Jc farinologia) 
Ascsoramicnlo en la claboraciun y nci;ociaci.Jn Jc conLralos de 1ransfcrcncia <le tccnologia. 

Rcaiiz.acion <le diagnoslicos scctoriaks Jc ia in<lusLna n:icionaL 

1...!...!.2. Division:Scn-icio <le lnformaciun T i:c:wlugica lntlu~trial iSITI). 

OlJjctivo: 

Conscguir cl mcjor dcscmpciio de bs funcioncs in<lustriaics <le pro<lucci6n. d..:sarrollo, ingcnicria 

y planificaciun mcdianlc cl acccso a los conocimicnlos cicnliCicos y tccnolugi..:os disponiblcs r:n el 

ambiLO mumJiaL 

funciones: 

DcLccLar, scleccionar, anaii1ar ''f oblcncr ia infor111ac1.Jn lccnolugica gcncra<la par ccntros <le 

invcs:igacion cicntiCica c in<luslri;..l, tanlo nacionak:s ccrno cxtranjcros. 

Servicios Ofrcd<los: 

El SITI en la acLuali<lad brin<la los senicios J..:: 

Banco <le Datos: l'rincipalmente se cuenla con informaciun <le qurnuca "! alimentos. Esle 

Banco de Datos csta sistcmati7..ado y sc va a intcrconcctar con 01..ros Ccntros de lnformaciun. 

Documcntos Prcgunta-Respucst:i:Dan rcspucst:i a una soiicitud (prcgunta). 

Asesoramienlo Tccnico: Sc plantean solucioncs a problcmas de caracter 16.:nico. Para cllo inclusive 

sc -..isita la planla de pro<lucciun <lei soiicitante. 

Asimismo, cl SITi pul.Jlica pcrit1<licamcntc Uulctincs T i;cnicos y cl Uulctin lnformativo "lndustria <lei 

Cuero~. 

Ll...!.J. Ui\isi1"111; l'rnpicdad Industrial. 

01.Jjctivo; 

Prolci;cr la crcJl1viJaJ hum:ina. los rroJucl05 quc pui.:Jan ClllJllar Jc clla y SU r;uticular11..aciun 

mcdiant.; nomurcs en cl mcrcadu. 

Fum:iuncs: 

Rc!;1Slro Jc Palcnlcs Jc lnvenciun. 
Rc~1stro Jc m:ircas Jc fabrica y nornbrcs comcrciaics. sus rcnonc1oncs, liccnc1as Jc uso, clc. 
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Si:rvicios Ofrecitlos: 

Preslacion <le senicios <le orienlacion c informacion sobre Propieda<l Industrial en general y 
Transfcrencia <le Tecnologia. tanlo al sc.:clor publico como al priva<lo. 

:. ASPECTOS OPERAClONALES. 

::u. Normaliz.acion T ccnica 

La Dircccion General <le Norma~ y Tccuologia (D< ;NT). por inlcrmcJio de! Dcparlamcnto de 
Normalizaciun y Control de Cali<l01J y su Di\ision Jc Norm~liLacion co cumplimicnlo Jc las cs
tipula.:ioncs conleoidas en cl Decrcto Supremo No.12309. h .. cstablcci<lo y rcglamentado cl fun
cionamicnto de los Comites Tccnicos de NClrmaliz.aci6o (CT). 

El ol>jelivo principal <lei cstablccimi~·11to de Cslos urg:mos (CT) cs cl de conseguir la mayor participaci6n 
de los sectorcs interesados e involucrados en cl procc:so d,. normaliuci6n, de maaera que las <lecisiones 
adoptadas scan implemenladas con la neccsaria lluidcz, facilidad v premura, cspecialmente en lo qu~ 
sc relierc a uso y control Jc normas. 

Los contactos y rclacioncs cxislentcs cntre las Comitcs Tcc11icos y la DGITT, se establccen en la Figura 
2, quc sc prcscnta en la pagina siguientc. 

1.1.1. Proccso <le l::laboracion <le Normas T iicnicas 

Para dar cumplimicnto a la principal funci6o <le la Di~isi6n <le Normali.z.acron Tecnica, consistente co 
la claboraci6n de las Normas Tccnicas Bolivianas se sigucn los pasos que sc senalan en las Figuras 3,-' 
y 5 quc sc prcscnlan en las paginas siguicntes y quc corrcsponden a los proccdimicntos para claborar 
Normas de Emcrgencia,rcvisar Norma Oficial y para claborar Normas Oficialcs. Al respecto debe 
mcncionarsc quc cl proccso de elaooraci6n de Normas Tccnicas sera re .. -isado, recstrucluraoo y 
adccuado a necesi<ladcs aclu31c~. a fin que promucva mayor rapidcz y dicacia. Asimismo, se ticne 
previsto modificar la estructura de los Comitcs Tccnicos Normali1;.Jores. 

1.1...:. Comilcs Ttcnicos. 

Para sistematizar los dikrcnlcs lrabajos <ll. normaliz.acion la DGNT ha organizado y opera a Lravcs de 
dos sccciones:dc quimica y <le ingcnieria.La primcra trata sabre los scctorcs de alimcn
los,quimica,agropecuarios y textiles y la scgur.da trata sobrc los sectores de mincria y metalur
gia,mclalmccinica y clectrica,ingenicrla ci\il y arquitcclura. 

Complcmcntario con lo anterior y con cl ohjclo <le <lcsarrollar los trauajos de claboracion de Normas 
T ccnicas. sc han constituiJo los Comitcs Tccnicos <le Normalizaci6i:;, los mismos quc son la base de 
Jicho lrabajo. 

L<Js Comitcs Tccnicos cstablccidos so.1 40, y corrcsponden a los siguientcs c6digos y tcmas: 

Comitc T ccnico No. I: Fun<lamentalcs. 
Camile Tccnico No.2: Malerialcs <le Construccion. 
Comitc Tccnico No.3: Arquitectura. 
Comitc Tccnico NoA: Mctalurgia. 
Comitc Tccnico No.5: Maqumaria. 
Comilc Tccn1co No.Ii: Material fcrroviar10. 
C.imitc Tccnico No.7: Ouirnica. 
ConulC Tccnico No.:·t Piuturas y Barnin:.•, 
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FlGURA :!. ESTRUCTURA FUNCIO;>;AL !'ARA LA NORMALlZAClO.N 

s i=cc:.1c...;DE 
QUIM!CA 

5EC<.:.W/\/ DE 
INGENIERLA 

!\I. I. C. T. 

D.G.f'.T. 

DEPARTAl\1Et-.'TO DE 
NORMALl7.ACIOI" Y 
C. DE CALI DAD 

DIVISIOI' DE 
NORl\tALll.ACION 

TECNICA 

- CO MITES 
TECNICOS 

CO MITES 
TECNICOS 

C.A.N. 
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FIGURA 3. PROCEDIMIENTO P.-\R.\ EL·\BORr\H NORMAS DE EMERGENClA 

ClJmisiun v Ti;1:11ic1; Asii:naJu 
AJopcion Jc Normas 

Cons~jo Ti:c~i_i.:_~ 
Aprueba Pruyecto <le Norma Jc 

Emergencia 

. 

I 
Nom1a <le Emergencia, numcro 

corrclativo, lilulo 

Dircciilll..Gc.oc·al de ~lruwa.s..;..:D:rnologi_a 
Aprucba Normas Jc Emcig(!ncia 

~Jinis_t~_i:_iQ..~l_~lfilluslria_,~Jl~_r_c;ic!_.Y_1.urismo 
Aprucba porR. M . Norma Jc Emergcncia 

En la Rcsolucion, 
se hara constar c::I 
caractcr <le la Nor· 
ma y su ticmpo de 
~igcoc1a. 
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FIGURA -l_ PROCEDl~llENTO P:\RA REVIS,\R NORMA OFICIAL 

T.J:cnico ~si~aa<lo 
Rccibc y csluJia mo<lific:iciones 

Comi!__t_o_Subcomilc 
Aprucb:i J\toJilicaciones 

DeP.arla!.Jlcnlo <le Norm_a_s 
Aprucba Norma Mo<lifiea<la 

Dirccciun General <le Normasv Tccnologi; 
Aprucba Norma en Tramitc 

.1\I inislcrio_JcJ n<luslria._C_omcrcio y_T urismo 
Aprucba por R _ M . Nuc"a Norma Oficial 
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FIGURA5. l'R<JCEOIMIE:"' ((J !'AR.-\ [L.-\UOIL\R NOR~IAS OFICIALES 

Ti:cniu• ,\s1~nJJu 
PrcpJrJ Esuu:.::na 

-, --------- ComitcT crnico "Suhcomitc T ccnicu 
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/ MoJi" 
ficacio- "'-, Si 

'- ncs de ------------.! 
'·,fon:lo / No ',, /,/ 

Ocp:11 l;11rn.:nlu 1.i..: "-• 1r111;1s 
Aprucba Anl:::pruycclu 

l 
Cunsulta Pubiica 

Camile Tccnico o Subcomitc Tccnico 
Aprucba Proycclo 

' .-\! iniciarsc cl cstuJio 1.k b 
! 

Norma sclc asi!;naraun nu-
mcro que sc mantcnJra en 
tudas las ctapas de cstuuiu 
hasta su lir.alizaciun. 

AP.-1°-" A• (NLI.mcn\ Titulos) 
lnfurmc Jc trabajo r-_ 1-i 

Pcriodo de consulta publica 
blica !ijado por cl CT 6 
SCT. (no mcnor de 60 <lias) 
Envia<lo por la D.G.N.T. 
(F.2) incluycndo F.3 y f.-l 
para rc~puesta 

Proyecto 1°, (Numcro, Titulu) 
lnformc de Trabajo 

DIRECCION DE NOP ~-:AS Y TECNULOGIA 
ApruclJa Norm:is c11 Tranulc 

' 

MINIST[RIO DE INDUSTRI;\, C01\IE:1Cll) YTURISi\tO 
Aprw.:ba pur R. ~.I. ,°\;orma Ulic1:il 

Nu111crn curr::Lll1vu 

v d-.:tillll1'<J. fcciia 
d..: ;1pr11i>:1et1Jn 
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C1Jmilc Tccni ... v No.'J: l'ruJuctus 4ui111icos para usu J;;rupc.:cua1 m. 

Comilc Tccnico No.111: PrrJuclos alimcnl1cios. 
ComiLc T ccnico No. I I: Cucros. 
Comilc Tccnico No.12: Tcxlih.:s. 
ComilC T~cnica No.13: Plaslic.os. 
C.Jmite Tccnica Na.14: Tuhcrias. 
C.Jmile Tecnico No.15: Dibujo lccnico. 
Comite Tecnico No.16: Papclcs y c:irloncs. 
Camile Tecnico No.17: Eovascs,embalajcs,conleoedorcs. 
Camile Tecnico No.18: Pclrolco y dcrivados. 
Comile Tecnico No.19: Elccuolccnia. 
Camile Tecnico No.20: Higicnc y scguridad industrial. 
Camile Tecnico No.21: Bcbidas aJcoh6licas y an;ilcoh6licas. 
Camile Tecnico No.22: Coo1.rol de calidad. 
Comite Tecoico No.::!.3: Maderas 
Camile Tecnico No.24: Caucho. 
Comile Tecnico No.25: Elec1.r6nic:i. 
Camile Tecnico No.26: Malerial escalar. 
Comite Tecnico No.27: Mincria. 
Camile Tecnica No.28: Mccinica. 
Camite Tecnico No.29: Sidcrurgia. 
Camile Tecnico No.JO: Documentaci6n. 
ComilC Tecnico No.JI: Mclal meclnica. 
Comilc Tecnico No.32: ViJrio. 
Camile Tecnico No.33: MClrologia. 
ComilC Tc~nico No.34: Aulomo1.riz. 
Comile Tccnico No.35: Malcrialcs refraclarios. 
Camile Tecnico No.36: lngcnicria civil. 
Camile Tecnico No.31: Urbanismo. 
Camile Tecnico No.38: Praduclos agricolas alirucnlicins. 
Camile Tccnico No.39: Gener adores Jc vapor. 
Corcite Tecnico No.40: Ensayos no dcslructivos. 

~.IJ. Activid:uJes de aplica..:ion de normas. 

Aclualmcnlc los mcdios ulili1.ados para la aplicacion de normas son la certificaci6n <le (oles, cl 
otorgamicnlo dcl Scllo de Calida<l y cl control mctrolugico. 

::.l..t. Normas Tccnicas cxistcnlcs. 

A Jicicmbrc de 1989 sc conlaba con 565 Normas Uulivianas (NU) y ~ Normas de Emcrgencia(NE), las 

mismas quc sc distribuian en las siguicnlcs ;ircas: 

A£ropccuaria y alimcnlos: 215 NU y 11 NE 

CJi;nica: 68 NU y I NE 

C..rnslrucciun: 25 NU 

Tc>.11ics: 6 NB 
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Mincria,mctalnu:dnica y clcctricidad: 155 '.\IU y 13 NE 

Fun<lamcntalcs,scguci<lad y olras: 3Z NB y 1 ~E 

Mclrologia: 4NB y 2 NE 

Eslc lrabajo \.;coc dcsarrolbndosc progrcsivamcnlc dcsdc 1972: ::n 19SS sc aprobaron 7 Norm.is 
Boli .. ian.is y 1 Noro1a de Emcrgcncia y en 19S9 sc aprobaron 15 !'lormas llolivianas y 2 Norma de 
Emergcncia. 

2.2. CooLrol y ccrlificacion de cali<lad. 

Las actividades de coolrol y ccrlificacioo de caii<lad de la DGNT comprcoden: 

a. Ccrtificar la calidad de los l.Jicncs adquiridos por institucioncs y cmprcsas cslalales. 
b. Certilicar la calida<l de todo pre · cto reiaciooado coo la segucidad del usuario. 
c. Inspcccioncs gcneralcs y prelimi;iaras. 
<l. Olorgar cl uso <lei Sella de Conformidad con Norma Bou~iana. 
e. Asislencia Tccnica a la indu.stria. 
f. Elaboraci6n de plicgos de especiiicaciones l~cnicas. 

h. Oros servicios . 

.::..Z.l. Certificacion de Culidad de Lotes. 

EI scrvicio de Certificaci6n de Calidad de loles fue crcado a objclo de precaulelar la calidad de las 
compras quc rcali.z3 cl scclor cslalai, fin quc sc logra comprobamlo quc la calidad dcl produclo 
adquirido sc ajll!.tc a las especificaciooes tccnicas cslablccidas eo la convocaloria publica, imilaci6o o 
conlralo de compra y vcnta. 

Para cfeclos de cerlificaciuo de calidaJ. en primcra instaocia sc Ucva a cabo una inspccci6o al lute 
respectivo para posteriormeole identificarlo; scguidameote sc extrae mucstras y se rea.l..i.zan los cnsayos 

y analisis correspondientes. 

Ea caso de que las analisis indiquen conformidad de! producto con las cspccificaciones preestablccidas, 
se concede el certificado de calidad quc am para al late inspcccionado. 

EI arancc' 'ara la conccsi6n de 1~ Ccniiicaci6n de Calidad de Lotcs incluye las costos corrcspooclicnlc5 
a inspccciuocs, ensayos, manlenimicnto de equipo y reposicion Jc malcrialcs y rcacLivos. 

En las Ultimas 5 an06 sc han cxpcdi<lo '}4 ccrtificados, ~gWi cl dctaUc siguicntc: 

Aiio No.Ccrtilic.acloncs 

1984 13 
1985 20 

1986 30 
1987 15 
1988 1 I 

1989 6(jul) 

De las 94 certi!icaciouc~ 71 currcsponJi;in a garrafa.~. 



- 99 -

:.1..:. Inspcccium:s Gener ales y l'rcliminarcs. 

Eslos s:rvicios sc preslao cuaodo cxistc una solicitu<l <ld intncsado (industrial) o cuan<lo asi lo 
rcquicrcn las auloridadcs dcl Gobicrno Ccntral.Dich:ls inspcccioncs cstan oricntadas a obtcncr 
informacion sobrc los sistcmas de control Jc calHfad cx;s, ~ntcs en una inJustria tl(:LcrminaJa y cvaluar 
cl nivcl de calidad dcl produclo. 

2.23. Asistcncia Tcc:iica a la lnduslria. 

Scrvicio quc sc prcsla a la industria con objctodc kvantar una auditoria tccnica de un:s imiustria 
dclcrminada y de csta mancra dclectar cl o los problcmas existent cs en cl proccso de fabricaciun para 
su posterior solucion. 

Z.2-4. Elaboracion de plicgos de cspccificacioocs lccnicas 

Estc scrvicio sc prcsta a inslitucioncs o cmprcsas cstatalcs o pri\·aJas quc asl lo rcquicrcn. E1 pliq?.o de 
cspccificacioncs lccnicas quc sc clabora gcncralmcntc csta bac;aJo en la Norma Boli\iana corrcspon
dicnlc o co su dcfeclo en una Norma regional. intcrnacional o Jc olros paises. 

2.2.5. Otorgamicnlo dcl Scllo 

a. Esqucma operativo dd Scllo 

Solicitud forcal a DGNT 

El industrial debera prcscntar una solicitud formal a la Dirccci6n General de Normas y Ttcnologia, 
utilizando cl formulario correspondient::. 

lnspeccion Pre!iminar 

Al rccibir una solicitu<l, DGNT planifica una insp::cci6n a las instalacioncs dcl fabricanlc, a fin de cvaluar 
los controlcs cxistcnlcs a lo largo de la producciun y comprobar las facilidadcs disponiblcs para cf::ctuar 
los cnsayos de materias prima~ y de produclo fi.nal, asi como lomar mucstras para aprcciar la calidad 
del producto. 

Eosayos de! proc.luclo 

El producto es rigurosamcnlc cnsayado, con cl objcto de confumar quc cl fabricanle curnplr con la 
Norma BoJi .. iana rcspcctiva. 

Esquema c.le inspcccion y ensayo 

El esqucma de inspccci6n y cnsayo dctalla los rcquisiios basicos quc dclx: cumplir el sislcma intcroo de 
conlrol de caliclad y cs particular para cada Norma Doli\iana. 

AutoriZ<lcion c.lcl uso dcl St:llo 

Lucgo de cumplir con los rcquisitos arriba mcncionados y cuando la DGNT lcnga con.slancia de: 

a. Ouc la mucstra cumplc con las cxigcncias de la Norma Uoliviana. 
b. Que cl fabricanlc cs capaz c.lc producir bicncs conformc a las Normas Uolivianas en for ma 

conlinua, y rcalicc cl csqucma de mspccciiin y cnsayos asi!!nado. 
c. Que cl fabricanlc cslC de acucrdo con las pslos quc dcman<la la autorizaci6n. 
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S..: olorga la aulvrizaci6n c.kl usu Jd Si.:ll11 por d 1frmino Ji.: una :ii10 y puede ser renov:ufa mediante 
solicilud, sii.:mprc y cuando d fabricante nu lta\·a mfringi..;:- las rnndicioncs baj('l las cualcs sc le conceiliu 
la aulorizacion_ 

En la aclualidaJ sc cucn!a con \ produclo ... ;.on Sdlo; los cuaks sun 2 aeeil..:s comesliblcs y l cer•eu. 
produclos Jc gr an consumo en cl 1:1ercaJu lkiiviano_ 

El simuolo <lei Sella <le ConformiJa<l con Nor mas 4ue oturga la DGNT cs un nomogra.ma 4uc conlieoc 
las lctras NO, segun sc presenla en la siguienle figura 

b. Supervision 

Auditoria T ccnica 

SELLO DE CONFOR."-llDAD 

CON NOR."'fA SOLIV!ANA 

Durante el periodo en que la autorizacion cstc >igenle la Dirccciun General de Normas y Tecoologia 
supervisa a la industria, con objcto de verilicar quc los productos sellados csten sicndo producidos 
conformc con las rcquisiLos cspccilicados en la Norma Boli\·iana. 

La auditoria Tccnica sc comprucba en base a los siguicntcs aspcctos: 

a. lnspcccioncs rcgularcs y sopresiv·as (mhimo 12 inspecciunes por aiio) 
b. Extracciun de mucslras al azar en la fjbrica yio adquiriJas de! mcrcado nacional para 

analizarlas en cl laboralorio propio de DGITT. 
c. Vcrificaci6n de los rcgistros de conliol de calidad realizados por cl fabricanle en conforidad 

con cl csqucma de inspccci6n y cnsayos asignado en la aulorizaci6n. 
d. Analisi.s de los rcclamos sobrc ia calidad de los productos con Scllo. 

Alternativas del resultatlo de la autlitoria. 

Los rcsullaJos de los ensayos cfectuados en un produclo con Sc:llo, oblenidos por cl fabricanle por un 
iado, y aqucllos obtcnidos por la DGNT por otro, dcbcraa guardar la neccsaria cohercncia para una 
operaci6n salisfactoria <lei sistema de control t!e c:ilidad. Si csto no sucedc, I.as causas scran invesli~adas 
y sc lomaran aceioncs contra cl fabricantc auluriz.ado. En casos cittrcmos sc cancclara la autoriz.aci6n 
de uso de Sella. 

En caso de quc c:cistan Callas involuntarias, se tomaran las accioncs corrcctiva.s nccesarias, y se suspcnde 
tcmporalmcntc cl scllado hasla corrcgir o mcjorar la opcrac;ion dcl sislcma. 

:.}. Mctrolo~a 

El trabajo cspccilico <le c..:sta actividad sc csta llevando a cabo a tr aves d::l Scrvicio Metrologico NacionaJ 
(SERM ETRO). fate organismo cumplc con la~ laborcs c~•ablecidas en la Ley Naciooal de Mctrologia 
(Dccrcto Ley No. 15330). 

Las uni Jade!\ opcr ativas de .SER~1 ETRO son las siguicntes: la oricina Central de Mctrologia. Olicinas 
Regionalcs y Laboratorios. Ademas, esta cons!ituiJv por un organismo planificador que cs la Comisi6n 
Ascsora de Mctrologia. 

Sc cucnta en la actualidad con un Laburatorio Central de Mctrolos:ia en la ciudad de La Paz., 4ue ofrece 
servicios de vcrilic.aciun de instrumcntros de medic.la co las ma1;nitudcs de masa, longitud, volumen, 
temperatura y densidaJ. Asimismo, en dichu laboratorio sc cucnla con un lr.ilograrno patr6n y un metro 
patron. 
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Por olra parlc, SERMETHO licnc una oti1.:ina rq;ion:ii Jc mclrolo~ia en la ciuJaJ Jc Santa Cru1~ la 
misma quc cucnla con equipo minimo ncc;;sario para prcstar senicios Jc vcri.lic;icion 'f calibracion en 
los campos de masa, longitud y volumen. 

El trabajo sc cfcctua a travcs de dos uni<laJcs •nu•ilcs cspccialmcnlc i1a1a cl control c.Jc pcsas. 
contrapesas y la vcrificaciun c.Jc balanz.:is en los ~cctorcs inJuslrial y corucrciaL Estc control cs 
obligatorio para to<los los usuarios c.Jc inslrumcntos Jc mcdici6n. A travi.:s Jc los controlcs mclrolugicos 
sc implcmcntan las normas rclativas a csla activiJa:l 

Paralclamentc, SERMETRO tienc a su cargo la claboraci6n y supcr.isi6n c.Jc las planes Jc a<lopci6n 
<lei SI en los scclorcs de la in<lustria, comcrcio y cJuc;ici6n y las nc.rmas mctrol6gicas. 

Durante los ultimos anos los Servicios mclrolugiccs brin<lados son: 

ARENANO 1984 19 85 1986 1937 1938 

Masa 5r.o 60C 550 400 200 
Volumcn 300 250 300 200 180 
Longitud 200 200 220 100 150 
Conleni<lo 
nelo 700 500 650 350 400 

1.4. LaborJlorios 

Los laboratorios de la DGNT en la acLuali<lad cstan abocados a rcaliz.ar analisis quimico, flsico y 
microbiol6gico, principalmcntc en cl sector alimcntos en pro<luctos com(' bebidas alcoholicas, 
analcoh6licas, aguas, harinas, azucar, sal comun, trigo, etc., por consi<lcrarsc cslc rubro prioritario 
dentro de la programaci6n dcl MICT. 

Para la realizaci6n de eslos analisis, cl laboratorio cuenta con una infraestruclura adecuada de in
strumentos de al ta prccisi6n co mo cromat6grafo <le gases, absorciun alumica, espectrofot6metro y otros. 

Por otra parte, tambicn se realizan analisis en otros sectores <le intcres industrial como plasticos, 
cementos, mincralcs, textiles. vidrio, etc. 

Los mctodos usa<los para los <listintos analisis son toma<los Jc Norn as Dolivianas. Ea ausencia de cstas 
se utilizan normas cxtranjcras, asf coma Lambien mclodos quc sc cxpcrimcntan en sus propios 
laboratorios en la secci6n Jc analisis de inslru1ncnlaci6n aplica<la. 

La DGl'IT pcrcibc ingrcsos por tot.lo rcsultado analitico quc rcali1..a en sus laboralorios, los cuales son 
dc:.tinados exclusi...amcntc para la rcposici6n <le rcaclivos y matcriaics neccsarios para su f uncionamicn
lo. 

2.5. C:ntro Nuciunal de llomuloi.;;1ciu11 y C.1Iilicaci1in de Suldadurcs 

Dcsdc 1986 cl Centro vicnc prcstana<lo !us scr.·icios Jc homologaciun Jc soldadorcs, capacilaci6n, 
asistencia lccnica y control <le calidad en sol<la<lura mctalmcdnica. 

El proce<limicnlo quc sc siguc para la homol1H!aci6n consider a c~uc la persona o cmprcsa intcrcsJ<la en 
la calificaci6n (persona 6 pr iccdimicnlo de sol<la<lura) Jc be prcscular su solicitud con la infori.Jaci6n 
quc sc le sulicita; posteriormcntc los solicit;ullcs cfcctuaran una sol<la<lura en una o mas probcras 
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prcparaJas co11fur111c a posiciuncs y proccsos rcqucri<los scgun cutligos. Lucgu las probctas scran 
insrccciunatlas y somctiJas a cnsayos no tlcslrmtirns. Finalmcnlc cl tccnico cvaluatlor cmilc un informc 
quc im:iuyc cl C..:rtificatlo corrcspontlicnlc en cl ca~o Jc apruhaciun yen caso conlrario sc rccomicntla 

en quc as:icclos Jd1c mcjorar cl :ispiranL..:. 

Para la cjccucilin Jc sus larcas cl Centro cucnla wn ua Laboralorio <le Sol<la<lura asi coma lambi..:n <le 

infracstruclura y cquipo Jc Ratliog~afia lnJuslrial. 

Como rcsulla<lo Jc la labor cjccula<la sc han brinJaJo lus siguicnlcs scnicius: 

Control <le C;iliJa<l 

Empr:.:sas cvaluatlas 
SoltlaJorcs cvaluaJos 
Sol<la<lorcs aproba<los 
Porccntajc de aprobatlos 

Asistcncia T~cnica 

Emprcsas ascsoraJas 

C.1pacitaci6n 

Cursos de solJa<lura 
Scminarios 
Personal capat.:i fl.:d.::> 

I 'Jiiu 

c 
c 
0 
0 

I -
. :J 

I 
180 

2.6. Normalizaciun lnlrrnacional 
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En c'..lmpiimicnlo <le lo cslablccitlo en las Jisposic1oncs b;;.ilcs ante:. scnalaJas, ::spcci<ilmcnlc cl Dccrclo 
Supremo 12309, la Dirccciun General <le Normas y Tccn'Jlugia consiguio su z.!iliacion y aclualmcalc cs 
micmbro <le varios organismos lccnicos intcrnaciPnalc-> er. d cam po <le normalizaci6n y olros a!incs, en 

rcprcscntaciun Jc Uuli~·ia. El Jctallc cs cl siguicnlc: 

Micrnbro activo <ld Si~tcma AnJino Jc Nurm;ili1~Liu11 T~<.:nic.:a, Ccniflcacion Jc CaliJa<l y 

~•lctrologia.Sistcrna NCCM. 
Micmi>ro aclivo Jc lJ Crnnisiun P:111amc1u11:i de: Norm.1<; !COt'ANT' 
~licmbro aliliaJo tld ln~lilulo L1li11ualllcrn:ano ud licrrn y O,'.i ;icc10 (ILAfA) 

Micmbro rccirroco Jc American Soc1cly fm Testing and ~lalcrials (ASTM) 
Punlo Jc conlaclo Jc la Comisi1·in Jc1 Codex Alimcnt.1rius (f,\O/Or-.1S) 
Sin lie gar a scr micmi>ro, LK.I NT ticm: .r,11111s1110 rcl.1c1oncs con cl lnlcrf'.:::lion:il Ekc-

lrolcchnical c,immission (I EC) 

L:i rn11Jici1·rn de 1111cml>ro auivo de COl'/\NT 1mplica l.1 p;1rl1cipaci1.i11 activa y rcsponsalilc Jc Dc;:--.JT 

en csc org;111is1110 regional lalino:1111cr1c111<1. 

En Lal situ;, ii.in Jcsarrolla tare.is r;n ·.arim Co1111lc~. Tcrn1cos c11Lar1~ 1Jos de can1pos de la normal!1.a<.:10n 
Jc intcr•'.s para cl p;1i',, Lii 3 c;i~os como 1111cmhrn p;irl1up.111lc yen Ill como ql>scrv;i<Jor. 
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PLAN NACIONAL DE CALIDAD INDUSTRIAL 1990 - 1993 
Ministerio de I~dustria y Energia de Espana 
Direccion General de Politica Tecnoloqica 

ResUlll!n preparado por el Consultor del Proyecto ONIXll/Sl/BOL/90/801, Or. Rube-IE. ZEIDA. Las 

palabras y parrafos resaltados y subrayados son responabilidad del Consultor 

p R E s E N T A c I 0 N 

La politica de promocion de la CALIDAD INDUSTRIAL (CI) constituye, 
junta con la politica de la promocion de la innovacion tecnologi
ca, uno de los vectores fundamentales de actuacion de las politi
cas industriales horizontales instrumentadas par el Ministerio de 
Industria y Energia (MIE). Son politicas de promocion de aquellos 
factores de competitividad que van a tener una importancia cre
ciente dentro del horizonte de 1993, fecha clave para la creacion 
del Mercado Interior en Europa y que, ademas, coincide con el 
final del periodo transitorio de integracion de nuestra industria 
en la Comunidad Economica Europea (CEE). 

Dentro del marco del llamado 11Nuevo Enf oque" y del "Enf oque Global 
Comunitario" se esta avanzando para desarrollar un sistema de nor
malizacion y certificacion europeo que permita, a mediano plaza, 
homogeueizar en el ambito de la CEE, tanto las normas de asegura
miento de la calidad de la industria como los procedirnientos de 
certificacicn de conformidad a estas normas. 

De esta manera, no solo se impulsa una politica de promocion de la 
calidad industrial a nivel comunitario sine que, igualmente, se 
frena la posible utilizacion de estos sistemas de aseguramiento de 
la calidad, coma un mecanisrno velado de proteccionismo o de seg
mentacion del mercado que, ademas, favoreceria a los paises mas 
avanzados tecnologicamente y con mas desarrollo econornico en 
Europa. 

Hasta la fecha, se han producido importantes avances en el terreno 
de la creacion de un sistema de normalizacion y certif icacion eu
ropeo. Asi, en breve se constituira en Bruselas, la EOTC (Organi
zaci6n Europea de Ensayos y Certificaci6~), y se han aprobado al
gunas directivas sectoriales en el rnarco del "Nuevo Enfoque". Sin 
embargo, todavia va a coj1tinuar, durante cierto tiernpo, la coexis
tencia de sistemas de norrnalizacion y certificacion nacionales con 
este proceso continue de avance en la creacion de un sistema ~e 
normalizacion y certif icacion europeo. 

La politica de aseauramiento d~. la calidad es una aspecto basico 
para permitir la penetracion de nuestros productos en un mercado 
integrado como sera el europeo de 1993, cuya principal seqmenta
c1on vendra precisamente fijada por las normas de calidad ya sean 
europeas o nacionale~. 

La politica de promocion del aseguramiento de la calidad, promovi-
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da dentro de un amplio concepto de calidad total, es decir, tras
cendiendo la concepcion restrictiva del control de calidad, debe 
permitir por un lado, reducir el coste de la no calidad en la em
presa, y por otro, avanzar progresivamente hacia la posible auto
certificaci6n de productos de aquellas empresas que cumplan con 
las requerimientos de aseguramiento de la calidad establecidos. 

Par eso el MIE ha elaborado el PLAN NACIONAL DE CALIDAD INDUSTRIAL 
CPNCI) para el periodo 1990-93. Este Plan tiene coma objetivo pri
mordial crear el entorno adecuado para la difusi6n entre las em
presas espanolas de la conciencia de la importancia de la qesti6n 
de la calidad como un concepto inteqrado de gesti6n, dentro del 
marco conceptual ya mencionado de la calidad total y como un f ac
tor decisivo de competitividad. 

El PLAN NACIONAL DE CALIDAD INDUSTRIAL instrumentara cuatro lineas 
de accion: 

1) Campana de difusion, entre usuarios y empresas, sabre la ne
cesidad de adecuarse a los requerimientos de la calidad estableci
dos, concretados a traves del mecanismo de certificacion de con
formidad con las normas, ya sea de seguridad, ya sea de calidad 
incluyendo, no solo la certificaci6n de oroductos, sine tambien la 
certificaci6n de empresas. 

2) Campana de promoci6n ~xterior, tanto en lo que se refiere a 
la promocion exterior <le productos de calidad espanola, con una 
accion coordinada con las distintas instituciones implicadas (p. 
ej.: IMP!, AENOR, ICEX, etc.), corno a traves de la intensificacion 
de las relaciones institucionales, que permita avanzar tanto en el 
ambito comunitario coma en el de las relaciones bilaterales con 
otros paises, en la definicion de un sistema de normalizacion y 
certificaci6n europeo, mas homogeneo. 

3) Promocion del establecimiento de sistemas adecuados de qes
ti6n de la calidad en las ernpresas. Esta accion es estcictarnente 
en el ambito ernpresarial y en primer lugar se haran campanas de 
sensibilizaci6n dirigidas fundarnentalrnente a las pequenas y media
nas empresas. L6gicarnente, en las grandes ernpresas y, sabre todo 
en ~quellas empresas filiales de rnultinacionales, estos prograrnas 
y la conciencia de la irnportancia de las sistemas de gesti6n de 
calidad ya existen, y su puesta en practica esta avanzando rapida
rnente. Por eso es mas importante ir aumentando y mejorando la sen
sibilidad empresarial respecto a este nuevo concepto de la cultura 
de la calidad en las pequefias y medianas empresas. Un segundo tipo 
de actuaciones se relaciona con la formaci6n del personal de las 
empresas, para ir aurnentando la conciencia ernpresarial hacia sis
ternas de gest~on de la calidad. Otras dos actuaciones en esta area 
son la rnejora cuantitativa y cualitativa de todo el conjunto de 
elementos incorporados al sistema nacional de informaci6n de la 
calidad, y el apoyo a aquellas inversiones que realicen las empre
sas en proyectos de implantaci6n y mejora de sus sistemas de ges
tion de la calidad (diagnosticos, asesorias y auditorias, funda
mentalmente) . 
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4) Consolidaci6n de la infraestructura de la calidad, es decir, 
todo el sistema institucional de normalizacion, certif icacion, en
sayos, calibracion e inspeccion, potenciando crecientmente a AENOR 
come eje del sistema de normalizacion y certificacion espanol, 
tanto en el ambito de la calidad come en el de la seguridad indus
trial. Todo esto dentro de un planteamiento que se plasmara en la 
futura Ley de Industria, que pretende potenciar las instituciones 
especializadas en el cimbito de la Normalizaci6n y certificacion 
CN+C), de manera que asuman proqresivamente las fu~ciones realiza
das en el ~omento actual por las Administraciones Publicas, si
guiendo en esto las pautas de actuacion de los paises mas desa
rrollados de la CEE, e igualrnente, la linea preconizada por los 
trabajos de la Comision de las Comunidades Europeas. 

I N T R 0 D U C C I 0 N 

Durante las ultimas anos, ha existido una creciente preocupacion 
en todos los paises industrializados por la mejora de la calidad, 
pues esta ha pasado a ser uno de las factores fundarnentales de la 
competitividad de las empresas en unos rnercados altamente globali
zados e interdependientes, donde el factor precio ha quedado rele
gado a un segundo plano de interes por parte de los compradores. 

El nivel de exigencia de las consumidores se ha elevado, debido en 
parte a una rnejor organizacion y a una mayor informacion, dando 
lugar, del lade de la oferta, a una extensa gama de productos mas 
atractivos, mas adecuados al use, mas seguros y mas fiables. 

Actualmente, se ha pasado de eleqir 
por ellos; solo los fabricantes que 
tos y exigencias de aquellos, seran 
el que la calidad sera uno de los 
exito. 

a los clientes ~ ser elegido 
consigan interpretar los gus

admi tidos en este mercado en 
factores diferenciadores del 

En el marco de la Calidad Industrial, los organismos cornpetentes 
de la CEE han elaborado toda una doctrina en esta materia que con
f igurara el escenario en que habran de desenvolverse las politicas 
de Calidad Industrial de todos sus paises miembros. 

Potenciar la cornpetitividad de productos y servicios a traves de 
la calidad es una linea de actuacion comunmente aceptada que, para 
su puesta en practica, requiere importantes esfuerzos humanos y 
economicos, asi come una estrecha colaboracion entre el sector pu
blico y el privado, y el apoyo desde aquel, de todas las iniciati
vas que persigan una mejora de la calidad come medic para mantener 
y ampliar las respectivas cuotas de mercado. 

Las entidades de N+C independientes, los laboratories de ensayos y 
calibracion, las entidades de inspeccion, los centres de formacion 
de calidad, los centros y servicios de disefio y los canales de in
formacion constituyen, entre otros, las instrumentos basicos que 
conforman el entorno tecnico de la calidad en que han de moverse 
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las empresas espanolas, 

En el ambito comunitario, la creacion del Mercado Interior, donde 
ningtln producto de "calidad europea" pueda se~ discriminado en 
cuanto a su distribucion y comercializacion, an~de un matiz impor
tante al tratamiento de la Calidad Industrial. Este matiz no es 
otro que el de la enorme importancia que cobran las elementos pro
batorios de la calidad, y ello par un doble motive: 

1) par su papel en defensa y apoyo de los productos espanoles 
que, c ~ adecuados niveles de ~alidad, quieran acceder a los 
mercados europeos; 

2) par el tratamiento tecnico que habra de darse en Espana a los 
productos procedentes de terceros paises, tratamiento que es
tara alineado con el que se aplique en el conjunto de la CEE. 

Otro aspecto importante es el de la presion social que estan ejer
ciendo las ciudadanos europeos con respecto a las productos defec
tuosos, y que ha propiciado la publicacion de la Directiva 85/374/ 
CEE relativa a la responsabilidad por los danos causados por estos 
productos. En dicha Directiva, se contempla, entre otros cases, la 
posibilidad de que el fabricante pueda liberarse de posibles res
ponsabilidades, si presenta pruebas de que existen circunstancias 
eximentes. Toda ello enmarcado en el relanzamiento de la politica 
de proteccion al consumidor, asegurando la calidad de las produc
tos (seguridad, fiabilidad, adecuacion ... ) mediante la aplicacion 
de normas, ensayos, certificacion de productos y servicios, etc. 

Si a todos estos argumentos se anade la perentoria necesidad de 
conseguir una mayor penetracion en las mercados exteriores, para 
mantener una evolucion equilibrada de nuestra balanza comercial, 
tendrernos configurado el nuevo escenario en que ha de cornpetir la 
industria espanola. 

Ante esta situacion, el MIE presenta este PNCI en el que encontra
ran cabida cuantas actuacicnes puedan mejorar la calidad de las 
productos ~spanoles con el fin de conseguir que nuestras empresas 
sean mas competitivas, tanto en el propio rnercado interior come en 
las rnercados exteriores. 

Desde 1986, el MIE ha llevado a cabc lrnente actuaciones de fo
mento y apoyo a la calidad que han l ~reando un clirna favorable 
para abordar un plan cuatrienal que, .. -ljo el nombre de PLCI, esta
bl~ce las objetivos, junto con la estrategia y las actividades pa
ra alcanzarlos. 

El periodo de tiempo que requiere ~na implantacion real de la ca-
1 idad y las medidas que para ello se precisan, aconsejan una pro
gramac1on minima a cuatro anos, asi coma el disponer de un plan 
flexible que permita reconducir las actuaciones previstas o, tam
bien, establecer otras nuevas en funcion de las resultados que se 
vayan obteniendo y de la evolucion que se aprecie en nuestro en
torno exterior, persiguiendo un m~ximo de rentabilidad de las re-
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cursas financieras puestas a su disposicion. 

Todo ellos hace que, desde la esperanza de conseguir la adecuada 
colabaracion entre las agentes e instrumentas al servicia de la 
calidad, se pueda conseguir un desarrolla del presente Plan :ue 
permita alcanzar las objetivas marcados y con ella mejorar la po
sicion de nuestros productos industriales en el mercado nacional e 
internacional. 

UN NUEVO ESCENARIO 

Los paises industrializados vienen desarrallando en los ultimas 
anos, acciones tendientes a mejorar la calidad industrial, para lo 
cual estan invirtiendo sumas irnportantes, con apoyo de sus respec
tivos gobiernos y en muches cases promovidos por estos mismos. 

El HIE al recibir las competencias sobre N+C por media del Real 
Decreto i614/1985 ha realizado acciones que ~crmiten coordinar to
das las actividades relacionadas con la calidad industrial, dispo
niendo de una unidad operativa, la Subdireccion General de Calidad 
Industrial dentro de la Direccion General de Politica Tecnalogica. 

Por otro !ado, la industria espanola, tras una etapa de adaptacion 
de sus industriales al nuevo entorno europeo, y de mejoras sustan
ciales de la infraestructura de la calidad, esta capacitada para 
abordar actuaciones continuadas con objetivos a media y largo pla
za. 

La estructura industrial, la presencia espanola en la CEE y la si
tuacion de nuestra economia constituyen los elementos basicos que 
pueden decribir el escenario en el que van a tener que desenvol
verse las empresas espanolas en los proximos anos. Las condiciones 
y dificultades que se derivan de la situacion mundial actual, bajo 
la optica de nuestra pertenencia a la nueva realidad europea, su
ponen un desafio ineludible para nuestra industria. Es tare3 de 
todos aceptar el reto y aportar cuantas iniciativas contribuyan al 
future desenvolvimiento del sector industrial espanol. Es en este 
marco que se inscribe el lanzamiento del presente PLAN NACIONAL DE 
CALIDAD INDUSTRIAL. 

La creacion del ''rnercado interior europeo", unido a las avances en 
la unidad monetaria y a la cada vez mayor coordinacior. de las po
liticas industriales y economicas de los paises miembros de la 
CEE, va a llevar a un espacio economico europeo mas integrado, 
desregulado y sabre todo mas competitive. 

COMPETITIVIDAD es la palabra clave y el objetivo que justifica 
nuevas inversiones en equipos, en organizacion y en preparacion 
profesional. En este contexto se incluye coma elernento fundamental 
la mejora de la ~alidad. 

El proceso de reestructuracion y modernizacion productiva que se 
presenta er economias francamente abiertas a la competencia exter-
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na, debe necesariamente apoyarse en dos vertientes: 

1) el desarrollo de nuevos y mejores productcs (lnnovaci6n tec
nologica y de mercado) ; 

2) la adecuacion de sus atributos (calidad, precio, confiabili
dad) a las demandas reales del rnercado. 

La industria espanola se desenvolvera en un media definido por una 
serie de politicas complernentarias y concurrentes, entre las que 
cabe destacar: 

a) Politica comercial de libertad para la circulacion de las 
mercancias. 

b) Politica de Nuevo Enfoque, que arranca de la Resolucion del 
Consejo del 7/MAY/1985 y que establece la tecnica de fijar un 
minima de requisites esenciales que habran de satisfacer los 
productos afectados por las Directivas sabre el "Nuevo Enfo
que". Los fabricantes afectados por estas Directivas acudiran 
a las normas europeas (EN) y /o nacionales para demostrar que 
sus productos cumplen con los requisites esenciales. 

c) Politica de Enfoque Global (que se inicia con la Resolucion 
del Consejo del 21/DIC/1989) que completa la anterior en ma
teria de evaluacion de la conformidad, es pecialmente en el 
ambito de las certificaciones y ensayos, y conducira a una 
infraestructura tecnica homogenea y transparente a nivel cc
munitario y gestionada cada vez mas por la iniciativa priva
da. Dentro de esta politica esta previsto desarrollar impor
tantes acuerdos tecnicos y comerciales voluntaries, que a 
principios de las anos noventa constituiran el nticleo del 
futuro mercado interior. 

d) Politica de paises y empresas competidoras para mejorar la 
calidad de sus producciones. En el mercado espanol y en el 
europeo, la industria espanola competira frente a terceros 
paises. Se cornprende en el media industrial que si bien la 
eliminacion de las barreras nacionales (arancelarias y para
arancelarias) constituira una gran oportunidad para las ern
presas mas cornpetitivas, la adopci6n de tarifas tinicas exte
riores comunes, mas bajas que las actualmente existentes, asi 
como la amenaza latente de una intensif icacion ~el proteccio
nisrno, van a constituir nuevos obst~culos para aquellas em
presas que no tomen posiciones frente a la agresividad de los 
mercados asiaticos y nortearnericanos. Estos bloques econ6rni
cos ya han efectuado sus reajustes estructurales y ya han lo
grado grandes voltimenes de produccion con calidad y precios 
satisfactorios, con lo que se convierten en competidores al
tarnente agresivos. 
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ESTRUCTURA PARA LA CALIDAD EN ESPANA 

Desde que Espana se incorporo coma mi~mbro de .pleno derecho a la 
CEE el lo. de enero de 1986, las estructuras industriales corres
pondientes a la calidad han estado adaptandose a las nuevas ten
dencias, abandonando practicas obsoletas e incorporandose a es
tructuras ac~uales e integradas en las correspondientes europeas, 
a efectos de aportar y recibir conocimientos en plane de igualdad. 

Con respecto a la infraestructura, en gran parte implantada en las 
ultimas tres anos, se cuenta con lo siguiente: 

a) Par iniciativa del sector industrial, se creo la Asociaci6n 
Espanola de Normalizacion y certificacion CAENOR), que fue 
reconocida pee el MINER en febrero de 1986 y que asumio las 
funciones de elaborar las norrnas UNE de Espana y de partici
par en la elaboracion de las normas eu~opeas en las faros de 
CEN y CENELEC. La certificacion voluntaria, tarnbien gestiona
da par AENOR, coma una de las actividades basicas potenciado
ras de la calidad industrial, es en estos mementos una reali
dad. 

b) Tambien se creo la Red Espanola de Laboratories de Ensayo 
CRELE), una asociacion privada sin fines de lucre, encargada 
de acreditar con criterios unif icados e internacionalmente 
reconocidos, establecidos para toda Espana, a las laborato
ries de ensayos. 

c) La Calibracion Industrial, apoyo indispensable para la cali
dad, sigue siendo apoyada desde 1982 por el MINER a taves del 
Sistema de Calibracion Industrial (SCI). 

d) Par ultirr.o, estan las entidades de inspecci6~ y las empresas 
consultoras de calidad que realizan las tareas propias para 
el sector empresario. 

Todos estos agentes, que desempenan funciones basicas en el campo 
de la Calidad Industrial, conforman la infraestructura tecnica 
cuyo uso, por el industrial espanol, asegura estar en un c.amino 
apropiado para alacanzar la competitividad deseada. 

Habria que citar come un aspecto basico para la consecucion de 
productos de calidad, y atendiendo a parametros coma las de caste 
minima posible y productividad elevada, la modernizacion de los 
procesos productivos. 

La introduccion de nuevas tecnologias y la modernizacion tecnolo
g ica en general, complementan las realizaciones que este Plan pro
mueve y contribuyen a ampliar la base tecnologica necesaria para 
conseguir productos de calidad al menor caste posible. 

0 B J E T I V 0 s ___ Y __ E_S_T_R_A __ T~E_G~I~A-'--=-S 
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Como objetivo qeneral, el PNCI propiciara tanto en las sectores 
publicos como privados, una 11cultura de la calidad, es decir un 
entorno favorable para la calidad consiguiendo con ello potenciar 
la competitividad de la industria espanola a nivel nac~onal e 
internacional, y especial .. \ente e.1 el rnercado interior europeo. 

Como objetivos parciales ligados a los elementos que configuran 
dicha cultura, se debn citar, entre otros: 

a) propiciar e incentivar la de~anda de productos y servicios de 
calidad par parte de las consurnidores y usuarios; para ello, 
fundamentalmente mediante carnpanas informativas, se impulsara: 

para la calidad de los productos, el uso de las marcas 
AENOR N de conformidad con Normas, AENOR s de Sequridad 
y EN de CEN/CENELEC; las campanas informativas deberan 
orientar a las usuarios y consumidores hacia las mejores 
aptitudes de las productos a los que se les han concedi
do las Marcas indicadas, y 

para la calidad de la Empresa, la implantaci6n de los 
sistemas de aseguramiento de la calidad establecidos por 
las normas ONE 66900, equivalentes a EN 29000 y a ISO 
9000; las campanas informativas publicitaran peri6dica
mente a aquellas empresas que hayan obtenido la certi
ficacion de sus sistemas de aseguramiento de la calidad 
y que formaran parte del Reqistro de Empresas; 

b) contribuir a la difusion y reconocimiento en el exterior de 
la calidad de los productos, servjcios y empresas espanoles; para 
ello, se impulsara la participacion de empresas y de instituciones 
espanolas especializadas en calidad, normalizaci6n, en5ayos metro
logicos, etc. en las diferentes seminaries, congresos, ferias, 
etc. que se realizan en el exterior, y tambien se propiciara la 
firma de convenias de reconocimiento mutuos; 

c) impulsar la implantacion de sistemas de gestion de calidad en 
la estructuras productivas; para ello, se irnpulsaran las activida
des de: 

sensibilizacion dirigida fundamentalmente a la alta di
reccion de !as empresas, y a traves de ella a todas sus 
componentes, para transmitir la f ilasofia y las tecnicas 
para la implantaci6n de la 11qestion total de calidad 
(GTC)" coma una forma de irnpulsar la "mejara continua" y 
la consecuente necesidad de recurrir a la normalizacion, 
a la certificacion y a las laboratories de ensayo; para 
ella, se recurrira a carnpanas de difusion y esclareci
rnienta d traves de las medias de cornunicacion de rnasa 
(prensa escrita, radio, television, videocasettes, peli
culas, etc.); 

formacion (capacitacion) del personal propendiendo a 
rnantenerlo dentro de la empresa y suministrandole, tanto 
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coma sea posible, conocimientos y procedimientos contri
buyentes a mejcrar sus propias potencialidades, y asi de 
esta forma, suplir las carencias ~anifiestas de las sis
temas educativos tanto de nivel tecnico coma superior; 
para ello, se recurrira a las diferentes entes ptlblicos 
y privados de reconocida experiencia en tecnicas de ca-
1 idad e interesados en difundir dichos conocimientos me
diante carnpanas informativas y formativas; 

informacion rnediante el establecimiento de un Sistema 
Nacional de Informacion sobre la Calidad y sabre el PNCI 
piloteados desde la Direccion General de Politica Tecno
logica del MINER; la informacion se considera esencial 
para el exito del Plan; e 

inversion en acciones directas mediante la realizacion 
de acciones en las propias ernpresas productivas, tales 
coma: 

Diagnostico: valoracion elemental de la gestion de la 
calidad de la empresa, y con una funcion complementaria 
de informacion y sensibilizacion empresarial. 

Asesoramiento externo: realizado por expertos en siste
mas de gesti6n de la calidad industrial para asistir 
tecnicamente a aquellas empresas qu~ asi lo soliciten, 
para identif icar y resolver los problemas de calidad; en 
las cases que sea necesario, la asesoria incluira la 
elaboracion de la base documental del sistema de gesti6n 
de calidad, tales coma el manual de calidad, las proce
dimientos operatives y las demas soportes documentales 
del sistema. Estas asesorias, que podran estar parcial
mente subvencionadas pretenden estimular al empresario 
en la consolidacion de un sistema de gestion de la cali
dad que le permita mantener y ganar rnercados, y que 
eventualmente le pueda servir para acceder al registro 
de empresas certificadas. 

Auditorias externas: para evaluar la conformidad de sus 
sistemas de gestion de la calidad con respecto a las 
norrnas UNE correspondientes; estas acciones facilitaran 
el acercarniento de las empresas a las procedimientos de 
certificacion, y fomentaran el aseguramiento de la ca
lidad en las contratos de surninistros y servicios entre 
ellas mismas. 

Auditorias internas: se fomentara el uso de sistemas 
experto, diagnosticandose la empresa par si rnisma desde 
una perspectiva de calidad total. La metodologia a apli
car en la autodiagnosis sera lo mas homogene~ posible y 
las tomas de dates del sistema de gestion de la calidad 
implantado se haran respondiendo a un cuestionario tipi
ficado que se adapte a las distintas empresas donde se 
aplique. Dicha metodologia deberia eliminar la subjeti-
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vidad de la diagnosis, incidiendo en las areas mas sig
nificativas de la empresa. Entre las aspec~os de la ca
lidad que las auditorias podrian contemplar, y que reci
biran el apoyo especial del Plan, esta la evaluacion de 
aquellos parametros que, coma el caste de la no-calidad 
y el analisis de su evolucion o tendencia, permitiran 
que el empresari~ realice una valoracion cuantitativa de 
la incidencia que producen los programas de mejoria de 
la calidad sabre la marcha de la empresa. 

d) profundizar en la implantacion y utilizacion de los medias de 
ensayo para las demostraciones y verificaciones de la calidad de 
los productos; para ello, se fortaleceran las instancias institu
cionales de la infraestructura de la calidad: 

ref.nccm54; TE-91 

Normalizacion: se continuaran con los Convenios Anuales 
para la ejecucion de los Planes Anuales de elaboraci6n 
de normas y de asignaci6n de los recurses y medias nece
sarios para tal fin; tambien, se incentivara y reforzara 
la participaci6n espanola en las f oros europeos de nor
mal izaci6n. 

certificacion: se intensificara el uso de los sistemas 
de certif icaci6n por parte de los productores y usua
rios, ampliandose la gama de los productos para los cua
les existe equivalencia entre certif icaci6n de conformi
dad con norm3 y homologaci6n de productos segun las con
cesiones otorgadas antiguarnente por el MINER. 

Ensayos: se fomentara el desarrollo de la Red Nacional 
de Laboratories de Ensayo (RELE) y la aplicacion de las 
normas europeas EN 45001, 45002 y 45003. 

Calibracion: se ~ejorara la infraestructura y el use del 
Sistema de Calibraci6n Industrial (SCI) 

Inspeccion: se propiciara una mayor actividad por parte 
de las empresas de inspeccion y una deseable especiali
zacion de las mismas. 

* * * * 
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Nosotros. JOSE IGNACIO CASAL. In4eniero, de este domicilio y 
titular de la cedula de identit.Jad No 1.1(18.973. actuanc.lo en uii 
car~cter de Ministro de Fomento, en rPpresentaciOn del Ejecutivo 
Nacional; JESUS ENRIQUE VIVAS CASANOVA. mayor de edad de este 
domicilio~ Inqeniero. identificado con la cedula de identidad no. 
1.523.632. procediendo en este acto cun el caracter de F·residerite 
de la Empresa Compaf'lla An6nima de Administraci6n y Fomentc 
Electrico <CADAFE>. Compaf'lla Anor1ima domiciliada en Caracas. 
inscrita en el Reqistro Mercantil de la entonces Primera 
Circunscripci6n Judicial. el 27 de Uctubre de 1.958 bajo el No 20 

tome 33A; OSCAR MACHADO ZULOAGA. mayor de edad. Inoeniero. de 
este domicilio. identificado con la c~dula de identidad No. 690. 
procediendo en este acto con el caracter de Presidente de la 
Empresa CompaNia An6nima la Electricidad de Caracas. CompaN1a 
An6nima, inscrita en el Registro de Comercio que llevaba el 
Juzqado de P~imera Instancia en lo Civil y Mercantil del Oistrito 
Federal. el 28 de No\iembr~ d~ 1895. con el No. 41 folios 38 vto. 
al 42 vta: MARTIN AYALA AGUERREVERE, aboqado. mavor de edad • de 
este domicilia. identificada can la c~dula de identidad Na 
31.193. procediendo en este acta con el car~cter de Gerente 
General de la Empresa. C.A., Luz Electrica de Vene:uela. Sociedad 
Anonima de este domicilio. Reqistrada en el Registro Mercantil. 
ciue l lev6 el Juzgado de Primera Instaricia en lo Mercantil del 
Distrito Feder~l. el 12 de Septiembre de 1942, con el no. 1025; y 

LUIS ALFREDO 8RUZUAL MARTINEZ, m~var de ed~d • abooado, de e~te 
damicilio, identificado con la c~dula de identidad Na. =8u.672. 
procediendo en este acto con el caracter de Vice-Presidente de la 
Empresa C.A La Electricidad de Guarenas y GL1atire, Cornpaf'tia 
An6nima inscrita en el Reqistro Mercantil del Distrito Federal y 
Estado Miranda, el 5 de ~nero de 1967, con el No. 1 del tomo 13A, 
hemos canvenido, con el cari:\r:ter invac:ada. constituir par el 
presen te t.locL11111:m to, como en efec ta lo tlacemas una ()soc .tac i6n 
Civil sin f 1nes da Lucre denamin.;1dc3 "FUNDO '"'r:- DESr~f~f~IJLLU 

METROLOGICU", la cual se r~qira por las dispasic1ones dr.:> esta 
acta constitut.i'J,;i., redactc:\d.:i. can sufici~nte amplitL1d para oue 
sirva al mismo tiemµo de Estatutos Sociales. 
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CAPIIf.!L.Q L 
Denominacion miembros. Domicilio. Objeto. 

ARTICULO l 

El Fondo d~ Desarrollo Metrol6~ico es una 
Asociacion Civil sin fines de Lucro v con capacidad .Juridica 
suficiente para reali:ar to<los los actos y negocios Juridico~ q~e 
sean necesarios para el curnplimiento de sus fines. el cu.:tl se 
regira por esta Acta Constitutiva-Estatutos Sociales y por las 
normas del C6digo Civil y demas Leyes de la Republica. 

ARTICULO 2 

El Fondo de Desarrollo Metrolo~ico, estarj integrado 
por el Ministerio de F0m'!nt.o y p0r las Empresas <~.A. de 
Administracion y Fom~nto Electrico (CADAfE): C.A. Electricidad de 
Caracas. C.A. Lu~ El~ctrica de Venezuela y C.A. La Electricidad 
de Guarenas y Guatire. Posteriormente a la Constitucidn del Fondo 
de Desarrollo Metroloaico po<lran inRresar coma miembros. aquellas 
empresas que sean aceptadas come tales por el Directorio y que 
hagan los correspondientes aportes iniciales y periodicos. 

ARTICULO 3 

El Fonda de Desarrollo Metrol6gico, tendra coma 
domicilio principal la Ciu<lad de Caracas. Distrito Federal, donde 
tendra el asiento principal de sus negocios e intereses. p11diendo 
establecer oficinas, agencias y domicilios especiales en 
cualq11ier lugar de la Hept.iblica o en el exterior para el 
cumplimiento de su~ fines. 

ARTICULO 4 

El !Fonda de Desarrollo t1etroloP.:ico. tendra como •)bjeto: 
a) Rei:a bar f ondo;, oa.ra. r~:orzar el ref inane iamien to rl~ los 
programas de t1etroloP,i;;i. establecidos oor el t1inisterio de Fornento 
en aquellos sectores que nor su naturaleza. aun tratandos~ de 
Metrolo~ia no b.Jv.Jn .sido cubierto.'3 o lo hayan sido ~ri form.::l 
ins uf iciente con tondos de l Tesoro FLtbl ico: b) Prof:' ic i.:ir e 1 
establecimiento de medidas y procedimientos ba.io las 
lineamientos del ~3er-1icio tlaciona.l de MetroloP.:ia LeP:al en 
particular y en P.8ne1-.Jl <kl !1inist·.erio <le Fomento. p-'3.ra. la 
aplicac.i.on efectiva de los proP-:r;:\mas y de los i.:15 ~,rumentos 
legale::; vigente.s en rnateria Je Metrolos;i.3, mediante <\ctivida<les 
promocionales. asistenci:1 t~c11ica. caoucitacion de L'cr:;ori.Jl y 
otras acciones au<? ll critP.rjo dcl Llir-.~ctiJri.o conllevP.11 .:d 1;1~ i0r 

logro de tales ob.iet.ivos. P::ir.-:\ el s•Jrnplirniento de l()!j ol;.il!tiv0s 
se~alados en este articulo ~l ~ondo de u~sarrollo Hl!lroloP.:ico, 
tenur<i per.'3on::\lidad .J11ridi1;(.\ oropi.'"\ y r\i:;tinta a l.::\ .Jc r,;us 
rniembros. pudi~11rJ0 t·.-!:\li:-:.-it· :;in ~~x·~l1.1:3i.··,,1 los ;3ct0s ., tl'~i~u·;i•.)!3 

.Juridicos que ~~~an rif.!ces~u·i.os p.:ira ~1 r:11rnrilirniento d'.? ~;1.1'.3 f.i.rir~.·.;. 
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CAP.IIULQ ll 
Duracion, Recursos, Direccion y Administracion. 

ARTICULO 5 

La duracion del Fondo de llesarrollo ttetrol6£rico sera 
hasta tanto se realicen los fines para 10s cuales fue creada la 
Asociaci6n. o cuando el Ninistro de Fomento o los miembros del 
Fondo decidan en forma un.:\nime su liquidacion Y podz..:i se~uir 
funcionando aun cuando cualauiera de sus miembros d~cid.:i no 
continuar participando en este Fondo. 

ARTICULO 6 

Los recursos econ6micos del Fondo de Desarrollo 
Metrologico, estaran constituidos: a) Por los aportes econ6micos 
iniciales que destinen las empresas fundadoras, asi como por las 
de aquellos que con posterioridad a la f irma de la presente Acta 
Constitutiva-Estatutos Sociales vasen a ser miembros de la 
Asociacion. La C.A. de Administracion y Fomento El~ctrico, 
efectuar~ un aporte iniciill de Cien Mil Bolivares CB~. 
100.000,00). Las Empresas C.A. La Electricidad de Caracas. C.A. 
Luz Electrica de Venezuela: y C.A. La Electricidad de Guar~nas y 
Guatire. efectuar~n en conJunto. un aporte inicial de un Nill6n 
Quinientos Mil Bolivares (8s. l.SUU.000,00) que cubriri su 
contribucion durante el primer ano y vencido un (1) aiio. contando 
a partir de la fecha de protocoli~aci6n de este documento. 
aportar~n una suma igual o sea la cantidad de Un Millon 
Quinientos Mil Bolivares (Bs. 1.500.000.UU); bl Por los aoortes 
economicos anuales de cada una de las Empresas miembros. que sera 
determinado entre el Presid~nte del rondo y cada uno de ellos. En 
i~ual forma ser~ determinado el aporte inicial de aqueJlas 
empresas que co11 posterioridad a la protocolizaci6n de este 
documento, ingre~en corno miembros del Fondo; cl Por las 
contribuciones y <lonaciones extraordinarias . de caracter P~blico 
y Privado que reciba con destino al cumplimiento de sus 
objetivos; d) Por los l~P.ados o don~ciones que recibo de los 
particulares en forma e~nerica o esoecif ica para ser aplicado a 
todos o al2unos de ~us fines: el Por los intereses. dividendos o 
participaciones au~ deven~uen los recur~os economicos del Fonda 
que hayan sido r;olocados mii::.:ntras se aplican al logro de sus 
objetivos: f) Por ~l 9ro<lucto de la venta de las publicaciones 
en rnateri~ de rnetroloP.ia que edite l.:l i\sociacion. bien sea de 
car.ftcter N<lcion.:il o Extri\n ierZt. Los flecursos y P-"\trimonio del 
Fonda. solo podrjn aolicarsi::.: al loaro rte los objetivos previstos 
en esta Acta Constitutiva-E:;tatutos Sociales. 

Alff ICU LO 7 

L.3 ~)uprem:" [li!·~'"'.r;ion d,..L ~·0ndo correst>n1HI,.,, '"' la 
Eisamblea Gener.:il y LJ i\drnin;.:; traciu11 .i~~ 1 rnismo le est.:\ .:ls iP-11.:i<la 
ul !Jirct:torio. 
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ARTICULO 8 

La Asamblea G·~neral. Urdinaria o Extraordin;iria. 
legalmente constituida es la m~xima autoridad del Fonda y 
representa la universalidad de sus miembros. Gada tmo de los 
Organismos miembros desienara su represe11tante ante el Fonda en 
el lapse de quince (151 dias. contados a partir de la 
protocolizaci0n de la presente Acta Constitutiva E~t~tutos 
Sociales ieualmente, desienar' un (11 suplente para cumPlir las 
faltas temporales y todos duraran un (11 ~no. en el oficio de sus 
Funciones. oudiendo sin e~bargo. ser sustituidos por los 
Organismos ~ue representan cuando estcs lo estimen necesario. 

ARTICULO 9 

La Asarnblea es tara cons ti tuida por dos (2) repres'.?iltantes 
del Ministerio de Fomento y por un (ll representante de cada. una 
de las emorEsas miembros. Las per3onas que fueren desi~nadas. 
representaran a los miembros del Fondo y ejerceran por ellos sus 
derechos de voto de las Asambleas. A tal efecto. queda 
expresamente entendido tanto los r~presentantes coma sus 
respectivos suplentes. en su voto. estan debidamente autori~ados 
para todos los fines y prop6sitcs de su representaci6n. obli~and~ 
al OrRanismo que representan en las deci~iones que mediante su 
voto adopten en las Asambl~as. 

ARTICULO 10 

La Asamblea Gener31 Ordinaria se reunirj oor lo m~nos 
una (1) ve~ al ano. en el mes de Enero. La Asamblea General 
Extraordinaria se reunira. cuando sf}a no<:cesario y sea .:::or.voca<la a. 
solicitud de la mayoria d~ sus miembros o del Directorio. 

ARTICULO 11 

Son atribucion".!s de la J\samblea General Ordinaria: al 
cc:1ocer. aorobar o imrn·obar i::!l informe anual de actividades q'-le 
?resente al Dire~torio. asi como tambten el i~forme de los 
comi::;arios: b) C:l~e: ir 10s comisar tos que examinaran 1 1

)5 Es t.:ldos 
:·inanci~ro5; cl Con::;id~r.::i!:". .::\Pr0bar. improbar o rnoc.li[i 1:.:ir el 
?resupuesto ~nual de Uastos del ~one.lo. 

ARTI<:ULU 12 

Son atribuciones de la Asarnblea General Ext..r'1ordinaria: 
ai L.:i modificacion de la Pr•:!sente Acta Constitutiva-Estatuto:3 
Soci.:lles µara lo ~u.:il ze::-\ neccsario. la unanimidad d~ 10::; votes: 
bl La m('>dif ic.:icion di":: loc; .':\JJ<.·rte:5 aue s·~ estable~c:rn. p~u·.1 lo 
cual ser.'.i ne~es.'lrio::; iitu.'.'lm~nt-e L.1 un.zrnirnidad de votos: cl La 
;:irot·rof".<i d•: la dur.:i•.:ic·n .111ticipad0 p.1r.'1 lo cual ser~ :1~•,;•.!5.:lrio. 
del mi:;rno mod•). l<.1 u11.:111.i.m1J.1d ,Je vot.o::;. 
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La Asamblea Gentral dictara el Re£lamento Interno de la 
Asociacion. en el cual se re£ulara entre otras cosas. la forma de 
ccnvoca~oria a las asambleas. ~~quorum necesario para la toma de 
deC::i.:5.ivftfj~ y lo ·1aJ.i.rf~~ d11 J .• 1:1 misma:;. 

ARTICULO 14 

La administraci.6n de los asuntos del Fondo corresponue a un 
Directorio integrad~ por cinco (5} miembros principales Y sus 
suplentes. en el siguiente orden de representaci6n: Un 
Presidente. Quien ser~ ocupado por el Ministro de Fom~nto; un 
Secretario Ejecutivo. car~o que serd ocupado por el Director de 
Investi~acion y Control tletrologico (Jefe del Servicio Nacional 
de Metrologia Legal}; y tres (J) Directores elegidos de entre las 
empresas miembros del Fondo. 

ARTICULO 15 

El Director .se reunir.:\ por lo menos una vez trimestralmente. 
previa convocatoria y a£enda suscrita por su Presidente. ~in que 
ello obste para que cualquier miembro presente a consideracion 
puntos varies no incluidos en ellas. Podran acordarse reuniones 
extraordinarias para tratar exclusiv~mente puntos expresados en 
la a£enda de la convocatoria a peticion de por lo menos tres C3) 
miembro:::; del Directorio. Las decisione:::; del Directorio se tom.:lran 
por inayoria simple d~ votos. y el quorum para laz reuniones 
estar~ constituido por la presencia de cuatro (4) de sus miembros 
o de sus respectivos suolentes. en caso de empate dccidira el 
Presidente, o quien ejer=a su representaci6n. 

ARTICULO 16 

Son atribuciones del Directorio: a) Hacer cuanto 
corresponda para lograr los objetivos del Fonda e ieualmente 
cumplir con las disposiciones emanadas de la Asambl~a General con 
las m~s amplias facultades de representaci6n. administraci6n Y 
di.3 poz ici6n; b) Gontro lar las acti v idades del Fonda Y los planP.s 
que este adelante por si o a requerimiento del Ministerio de 
Fomento ':I vel.'1r por la correcta adminiztrar::ion y aplicacion de 
loz recurso5 dcl mi~mo: ~) Elabor~r el pr~supuesto anual de los 
... ·ecurso::; del Fondo y e.iec11t-'lr.lo lueP:o tie su aprobacion por la 
Asamolea General, y ~si elaborar lo~ planes a reali~ar durante el 
periodo de e.iecuc1on PCP.5upuestaria: dl Hacer llevar la 
contabilidad rlel Fondo y elaborar cada seis (6) meses un resumen 
de la sit11aci0n acti.va y pa3i11a y anualn1ente los correspondientes 
esti:1dos financiero5 .v hacer ·.:ntref!a dP. ellos a los comisarios 
para :;u clnali.:;i::; y con'.jider."Jcirjn. Por lo menos quince ( 15) antes 
de la c~lebr.:lci•.)n de la A;:;<tmblea (~en•!r.:d am..:al deber.:i11 ::;er 
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eP,ados a cada miembro copia de los estados f inancieros Y del 
Informe de los cornisarios : e) Convocar a la Asamblea General, 
anualmente o en cualquiera oportunidad en que lo estimen 
conveniente: f) Des ig:nar y remover a los empleados del Fond1..1 y 
fijar su remuneraci6n: g) Oele~ar en el Secretario Ejecutivo o en 
cualquier otra persona el ejercicio de al~unos de los poderes o 
facultades que le esten atribuidos y que sean le~almente 
deleF.able; h} Oisponer la cr~aci6n, cierre o traslado de oficinas 
en diferentes parte::> del pais o en el ext1?rior: i) Proponer a la 
Asamblea General los reglamentos y normas que deban re~ir el 
funcionamiento interno del Fondo; j) Todas las derajs es~ipulados 
en esta Acta Constitutiva y senale la Asamblea Genecal. 

ARTICULO 17 

Son at ribuciones del Presidente: a) E.iercer la 
representac.:...S:: •:gal. judicial o extra judicial c.lel l'·ondo, 
pudiendo delegar~~ misma en el Secretario Eiecutivo: b> EJecutar 
cualesquiera otr~~ Actos. previa autorizaci6n del Directorio; c) 
Celebrar Contratos de toda indole leRal: d) Suscribir toda la 
correspondencia QUe no corresponde a la ~esti6n ordinaria del 
Fondo y documentacion de ~nteres para ~1 Fondo; e) Resolver todos 
las actos que envuelvan disposiciones de bie~es, debiendo contar 
para ello con el visto bueno favorable d~ la Asamblea General; f) 
Emi~ir cheques en relacion con :Js ~estiones del Fondo, a los 
fines del cumplimiento de sus objetivos. El Presidente podr~ 
dele~ar todas o al~unas de las atribuciones contenidas en este 
articulo en cl Sccrctario Ejccutivo. para lo cual se considera 
facultado por la Asamblea General a la cual debera informar 
previamente. 

ARTICULO 18 

Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: a) Llevar la 
gesti6n diaria de los Actos del Fondo y ejecutar las decisiones 
del Directorio y de la Asamblea General ou~ le sean especialmente 
encomendados: bl Informar al Directorio cada vez que este lo 
r~quiera y certi:icar copias de las decisiones que consten en las 
Ac~as del Direc~orio: cl Rcprese~ta al ~ondo por delegacidn de su 
Presidente; d l :;uscribir l..:\ c0rrcspo11d~ncia relativa a 13. P.esti6n 
orcinaria del ~ondo. recibos y demas papeles de gestion ordinaria 
que r~quiera la ~sociaci6n: el Coordinar las labore~ del P~rsonal 
de.:.. F ondo :r Ureani;:.:lr la c0n t.:l bi 1 id ad de la Asoc iacion. cuidando 
oue la misma sea ll~V<:\c.ia r.;onforme a la Le~·: f) Conformar el p.:;ip,o 
de todos los ~asto~ en nue incurra la Asociaci6n y demas 
ero~~ciones p0r ~l Dir~~t0rio; gl Custodiar J3s propi~da<le3, 

b.i..enes. dcr~·.: no~ e in L~ r~s~s que pertenezcan al !!'om.lo; h) 

Presentar anualment.e al Oirectorio la ml'?rnot·ia cuenta de t•:>d.::is las 
act~ ·Jidades del ~ondo )' 1-1 forma como h:in sido invertidos los 
r~curso::; del m.i..sroc.•. .:ls i <:omo el 1-·t·oyr::•::t.o de prcsunu~~ t.o da 
:~~r~.sos yeast.us p3r.'\ t=!l ~IP1·r..icio !>il!l'iente: i) Cumpli1· v h.v~er 
cumpli!· L.1!:: d~r.i~1 .. J11~.s del !Jirei.;t.orio y ·~.iercer las atri1Juci011es 
"'~'."=~~~rlf";,~,,,l.1~ ,.,,,"'." In ~~;i,, ,J ... 1,,,.,;lri,."lr: 
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Ejercicio, Balance y Liquidacion. 

AR'!' ICU LO 19 

El ejercici0 economico del Fondo comienza el lro. de 
Ener·o y termina el 31 de Die iembre de cada aiio, en cuya fee ha se 
cortaran las cuentas, se levantara un inventario y se formar~ el 
balance, de acuerdo a las practicas de contabilidad generalmente 
aceptadas. El primer ejercicio econ6mico comenzara en la fecha de 
protocolizaci6n de este documento y terminara el 31 de Diciembre 
de 1976. 

ARTICULO 20 

En caso de liquidacion del Fondo el patrimonio se 
distribuira proporcionalmente entre sus miembros, en proporcion a 
sus aportes, destiuandose los bienes que inteeran el activo, en 
prin;ier termino a la liquidaci6n del pasivo. 

CAPITULO IV 
COMISARIOS 

ARTICULO 21 

La Asamblea General designara cada aiio des (2) 
comisarios y sus suplentes entre personas extranas a los miembros 
que la integran y tendra un derecho ilimitado de inspeccion y 
vigilancia sobre todos los asuntos financieros del Fondo, 
pudiendo examinar todos los libros, documentos y recaudos. En 
este caso de necesidad los comisarios podran ex.igir del 
Directorio, la convocatoria de la Asamblea General pudiendo 
proceder por si mismo a ello si, transcurridos treinta (30) dias 
de su solicitud la Asamblea General no la hubiera convocado. 

ARTICULO 22 

Los comisarios presentaran su informe al Directorio 
para ser sometidos al examen y aprobacion de la Asamblea, en caso 
de discrepancia se expresarj el voto salvado motivado y 
expresando las razones de su dicho. 

GAPITOLO V 
Disposiciones finales 

ARTIGULO 23 

Cualquier miembro. en salva~uarda de sus intereses Y al 
tener pronunc iam.i.~n to de l For.do. podr.:i sol icl tar inves tigac iones 
e inspecciones que estimen necesarias. 
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ARTICULO 24 

Las dudas o controversias que sugieren entre los 
miembros, a consecuencia de la interpret3ci6n de los Estatutos 
del Fondo o de la ejecucion de sus disposiciones, y que no 
pudieren ser resueltas por el Directorio, seran sometidas a la 
decision de lo~ tribunales compet~ntes de la Hepublica. 

ARTICULO 25 

Quedan designados come integrantes del Directorio hasta 
tailtO se reuna la primera Asamblea General Ordinaria, las 
siguientes personas miembros principales: Dr.JOSE IGNACIO CASAL, 
Presidente; Dr.RAMON DE COLUBI, Secretario Ejecutivo; Dr.JESUS 
ENRIQUE NAVAS CASANOVA; Dr.FERNANDO LAURIA LESSEUR; y Dr.JORGE 
PIRELl LUENGO. 

SUPLEN~~S: Dr.ROBERTO POCATERRA SILVA, Dr.JOSE JAVIER 
AMUNDARAIN, Dr.ALFONZO BARBOZA, Dr.GUILLERMO SUAREZ Y Dr.DAVID 
PiiELMAN. 

HRC/ebl. 
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'fi;---C_A_M_~-,.~-:-11_1~-~-~-~-~-~-~-,~-""'D_uE_"" __ IN_D_U_ .. -:.-~-R_IA_S 
:s dt. ;~~.Cie.111011.c:: de 1.990 
N" 60-1 - 90 

Noli u g11.a Co i116oiu1a1tlu qu.e., b4jo l.o4 4U4P-<-C.-<.04 de.l. 
PNUO, tK c.0011.dirt4c:.i~rt C.OK el jf.ini-~.te.i:..io de. I ndu4..tA.i4, Ccme.ll 
c:.io IJ Tulli4•o IJ la C.f•<l-ttt Ha.e..iona.l de. I ndu.).(Jt.ia.4, 4 e. u.t4 ..P 
pl.t.11tc.K.tando urt 4•b.i.c..i.o4o pJtogit.4•4 de. 1tce.s.t.\uc..tu.tac..i6ll de.l 
S.i4.te."a. de. No11.auu, Te.c.noi..Jg.ia., Ue..C-tolog.ia. 1J Conuol de. Cd.~ 
dad, cuya. ab11.ia. .i111pou1utcia. d.i4ptn6a c.u4l.qu.ie.Jt c.amui..ta..U:o. 

Lu dut.ina.t.:i.U:a4 IJ 1111.1td<tde.-to4 be.nt6.ic.ia.Jt.io4 <le l.04 H_! 
v.ic:..i.06 IJ Vt.Illa.ju que. b1t.C:lld41t4 C4.te. 4.i6.tt11'l, 401l l.o4 Indu~ 
t'l.ia.lu dc:l. pa..i4 que. tltb"n to111a1t. r1111..Ce. ac.t.iva. e.n la. cjttuc.i.6n 
de. e.4.te. p11.og1t.4ma. quc. t6.t4 6.ie.ndo d.i~ig.ido pall e.l. Vil. Rubl11 
Zuda. co•o Expcll.to de. p'lt6.t.i.g.io .in.t,.111a.c::..C:onc:l coll.t1ta...ta.da pall 
Na.c:.ia llU Urt.iJu. 

Co11 e.l p'l:Jp64i . .to dt. .irtS01tma.11.l.c::6 a. .. pl..i<t•t.n.tt. 4ob1te. e.l. .l.t'. 
ma rJ b11..i11da.11. a. 11ue.6.C1t.06 A4oc::.ia.do4 ~a. opo11..t.u11.ida.d d£ pa.Jt.t.icZ 
pa.Jt 4CUV411ff.Jt.tl! UI f.6.te. pllOIJf.C.to. 11114 pc11.11.it-<.•06 .i•w.i.f41tl.'i 
4 ta. Rcurti6n quc 6C 11.ca..C..iza1t.4 e.l ditt jf.i{11co.C.u 3 de. cJc.tu!i.'te. 
p1t6:t.irno ll 11.\6. 11: JO e.n it.l. Sa..C.J11 de. O.i11.e.cto11..C:.o de. la. C.£111411.a 
Ua.c:.iana.l .te. I 11du6.tlli1u. 

Co!'! ~~Cl! rn11c.i.•1c, 11 -&e.gu1t.u6 do! cont41l con 4!l pa..•...t.i.c.ip~ 
c..i6n, 6c1lu.d4•06 " 11.j.Ce.d c.011 lw. m1u1011. 4.{u1c.i6n. 

CA~ARA HAClcJNAL VE INVCSTRlAS , 

l :-·-~ 
V.~ At~11.rdo A1.111c1 ~uc.I:. 

GERE!ITE (j[NE ilAL 
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Nuestra fecha 
LP-1990-09-20 

Nu~stra referencia 
OGtH-D-C-205/90 

.' ·" 

REF.: Sl/BOL/90/801 •of.SARROUO 
OE Uf~ slsTERI\ HACIORAL OE 
rmttMLIZACIOR. COfflROL DE 
Cl\LIOJW Y ME IROCDGtA• 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre del organismo 
gubernamental de contraparte del proyecto de Cooperacl6n Tecnica 
con la ONUDI destinado a asesorar en !a implementaci6n de un 
SISTEMA NACIONAL DE NORMALIZACION TECNICA, CERTIFICACION DE 
CALIDAO Y METROLOGIA a fin de dar segulmiento a las acclones 
inicladas par el Consulter de ONUOI, Dr. Rub~n Emilio Zelda, 
auien ha estado reclentemente en nuestro pats para celebrar una 
serie de reuniones con organizaciones pGblicas y prlvadas, entre 
las que se encuentra la suya, a f ln de hacer conocer el proyecto 
y al mismo tiempo tratar de ldentlficar empresarlos que estu-
viesen interesados por su tem~tica. 

La primera fase de dicho Proyecto se refiere a las posibles 
propuestas para mejorar el funcionamiento de la Direcci6n General 
de Normas y Tecnologta dependiente del Ministerio de lndustria, 
Co~ercio y Turismo (OGNT/MICT). 

En este sentldo, y tal coma se lo manlfestara el Or. Zelda duran
te la reuni6n sostenida con su persona, una nueva serie de reu
niones se desarrollar~n durante el periodo comprendido entre el 8 
y el 19 de octubre pr6xlmo. En el caso suyo, se ha prevlsto coma 
fecha de reuni6n el 11 de Octubre a horas 8:30 am. 

En dichas reuniones se tratarA de profundlzar en el an~lisls de 
este tema, de encontrar soluciones para la adecuaciOn de la 
DGNT/MICT y de que pueda generarse un intercamtJlo de opinlones 
enriquecedoras sabre las modernas apl icaciones de la •GEST IOU 
TOTAL DE CALIDAD" medlante las cuales se mejora la productlvldad 
de las e~prEsas sin que sea necesarlo efectuar inverslones lmµor-
tante'.;. 
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Como se mencion6 en las reunlones efectuadas recientementc. el 
Dr. Zelda desea reunirse con grupos de empresarios pertene
cientes a su organlzac16n (al redcdor de 10); los mtsmos deberAn 
reunlr algunas de las siguientcs caracterlsticas: 

a) Tener una necesldad manlfi~sta { inmedlata o potenclal) de 
los servicios de NORMALIZAClON TECNICA. CETIFICACION DE CALIDl'.O 
Y /0 METROLOGIA ( NCCM) • 

b) Tener liderazgo, representatlvtdad y legltlmldad dentro de 
su resrecttvo sector o rama de influencla coma para que los 
conceptos, metodologlas y poslbles recomendaclones que emanen de 
las reuniones puedan ser fkilmente transmitidas a otros empre
sarios a fin de obtener los consensos necesarios, 

c) 01sponer de al gun tlempo, moti vac16n e inter~s como para 
poder participar en 1 as reuniones de asesoramlento destinadas a 
reorganizar el Sistema Nacional de NCCM, 

d) Fabricar un producto que tenga suflciente arraigo popular 
como para que la propta 1mplementac16n de las t~cnlcas de GESTllJN 
TOTAL OE CALIDAD, que conducen a las de NCCM, puedan v1sual1zarse 
r~pidamente y sirvan entonces como 11 ejemplos demostratlvos", 

e) Contemplar o presentar los 1ntereses o deseos de empresarlos 
industriales con caracterlsticas regionales, 

f) Ftnalmente, tener una clara senslbilidad social y una decl
dida predisposlc10n en cuanto a facilitar la dlfusiOn de la 
"Cultura de la Calidad". 

PQt l~~e~~. paPtfCl.f'3litlHP ~U~ PJSJCJ8 coma oucda1 me informe 
~eun10n mencionada. p1cnsa corivocur a la 

Confiando en recibir su rcspuesta, saludo a usted, 
atenciones de ml cons1derac16n m~s distinguida. 

OBR/jlv. 

con las 
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10 de Diciembrc de t.990 
rio. 756 - 90 

Sefior 
Llc. Oscar Daza. 
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIAS; 
Presente 

Senor Subsecretarlo: 

Como es de su canoe lmlento. de l 1 t al 13 del mes en cur so 
se llevar~ a cabo en nuestra r.ludad. la Quinta Reun16n dei Con 
sejo del Sistema Andino de UormallzaclOn T~cnlca. CertlficaclOn 
d e C a I 1 d a d y He t r o l o g ta ( fl C C r1 ) , b a j o e I a u s p 1 c 1 o d e 1 a j u n t a 
del Acuerdo de Cartagena y con la presencla de los Organlsmos 
Normal1zadores de las cinco Palses Mlembros. 

Tal coma fue ratlficado en la reciente Cumbre Presldenclal 
del Grupo Andino, las verdaderos protagonistas de la 1ntegrac16n 
deoen ser las sectores prod~ctores y este criteria, cobra aun 
mucha m~yor relevancia, si el tema especiflco oe dlscusi6n es 
~l de l~ Normallzqci6n T~cnlca, m~s aun si conslderamos la par 
tlclpacl6n de nuestra lnstltucl6n en el Programa OHUDI-Sl-BO[ 
90-001, mediante el cual se han especi:tllzado a dos de nu~stros 
Dircctores en este importante campo. Es en r.ste sentldo, que 
nos vcmos en la necesldad de sollcttar la p~rtlctpa~t6n de dl 
cllos Representantes par lo rncnos con derecho a voz, en las reli 
nionP.s del mencionado Quinto Consejo. 

/\simismo, conslderamos que en I.is pr6ximi1S Re1Jnio11es del 
Sistema /\ndlno NCCM, toclas las Oelcg11ciones de las Patses Hiem 
bros deben concurrlr con un representante o~l Sector Privado 
con rJcrecho a voz y en su caso, 111cluso a veto, aunf1uP. ello 
impliQue que se deban real!z:ar las gestlones ;iara el camb:.} 
de la Oecisi6n 200 de la CJm1sl6n del Acuerdo d2 Sartagena. 

Agradeclendo de antem11no su gentll atcncl6n a Ia ~r~sen 
t~ Nata, hacemos proplcla la oportunidod para saludir a u:tea 
con la mayor atenc16n. 

l\RV-lgd. 

CAMAnA ttAClUUAL UE I~OUSIRIAS 

/ 
Or. llugo C:aslel 1<111os Urtiz 

Pn£S[U£NTE 
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13 de Oiciembre de 1.990 
No. 7G4 - ;o 

Senor 
Lie. Guido Cespedes Argandona. 
~HNISTRO'·: OE ESTADO EN EL OESPACHO 
DE INDUSTRIA, COHERCIO Y TryRISMO; 
Presente 

O~ nuestra ~ons:deraciOn: 

REF: PROYECTO OE COOPERACION OttUOI SI/OOL/90/801 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para referirnos 
al seguimiento de las acciones del P1·oyecto de Referencia. 
para propiclar la reestructurac16n de la Direcci6n General 
de Normas y Tecnolog1a (OGNT), dependiente Gel Minlsterio de 
su digno Cargo. 

Al respecto, y considerando que las terminos de referen 
cia del mencionado Proyecto, formulados originalmente par eT 
propio Ministerto, procuran la creaci6n de un Centro indepen 
diente. responsable de ejecutar la pol1tica nacional relatT 
va a la calidad industrial. incluyendo sus tres componentes 
b~slcos: normalizcc10n tecnica, certlflcaci6n de calidad y 
ensayos de 1aboratorio y metrologia, que este dotado de mayor 
fl~xlbilldad operativa y gesti6n adminlstrativa, que cuente 
con una activa participaci6n del Sector Empresarial Industrial 
PGblico y Privado y que este suficientemente prctegido de cam 
bias polltico-institucionales, garantizando asi el progreso 
continua de su Personal en base a la estabilld~d funclonaria. 

En este sentido, nos permitimos menclonar que medlante 
la cooperaci6n de ONUDI, s~ han reallzado varlas re:uniones 
de senslbilizac16n con representantes de organizaciones publl 
cas y prlvadas y se ha posibilltado la vlslta de Funclanartos 
de la DGNT, FEBOPI y de la CAmara Nacional de Industrias, a 
Organlsmos aflnes en pa1ses del Grupo Andino y Europa ratifi 
cAndose la necestdad de una pronta reestructurac16n de la 
D GtlT. 

..// 
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Par atra parte. es de su digno canocimiento que las re 
clentes acuer~os de int~graci6n subregional. al margen de la 
reduccl6n de barreras arancelarlas. obligan a la elimlnaci6n 
de barreras na-arancelarias. entre las que adquieren fundamen 
tal importancia las abst~culos t~cnicos al camercio interna 
cionaI. coma es ~l casa de normas t~cnicas, certificaclones 
de c:alidad. etc. 

Consideramos de importancia recordar que la Junta del 
Acuerdo de Cartagena. a trav~s de 1 Cami t~ Sub reg Iona 1- de Coor 
dinaci6n de las Actividades de Normallzaci6n T~cnica, CertT 
flcaci6n de CalidaG y Metrolog1a (NCCM). decidi6 en su Cuar 
ta Reunl6n. (28-31 de Mayo de 1.99G}. establecer un programa 
de apoyo a Bolivia para minimlzar su atraso relativo respecto 
a las dem~s pa1ses del Grupo Andino. 

En base a estos antecedentes. el Director:o de la Camara 
Nacional de Industrias, ha decidido: 

1.- Apoyar ex pl 1ci tamente la iniciatlva del Min~s-cerio de 
lndustria, Comercio y Turismo y las activicades del Pro 

yecto ONUOI de Referencia. conducentes a reformular las actT 
vidades de NCCM en Oolivi~. con una mayor partictpaci6n deT 
Sector Empresario Industrial. 

2.- Propiciar la urgente creaci6n de una asociaci6n civil 
que desarrolle las tareas de narmallzaci6n ~~cn!ca y de 

certificaci6n de calidad. en la que el Supremo Gob!e~no parti 
cipar1a a trav~s ae ~us representantes en la Junta Cirectiva~ 

3.- Solicltar al senor Minlstro de Industria. Comerclo y Tu 
rlsmo, la autorizaci6n para lniciar las gestioncs necesa 

rias para instrumentar la presente propuesta. 

Con este motlvo, nos es grato saludar a usted con la ma 
yor atenci6n. 

CAMARA NACIONAL DC INDUSTRIAS 

Or 
/ 

/ 
/ 



r 
r 

' 

- 127 - Doc. 

FecJeraciL5n Ouliv1;:11 i;-i de la Fr.qu8f1;:1 lndusu-ia 

Diciembre 11, 1990 
.FEBOPI 760/90,'t.PZ 

senor 
Lie. Guido Cespedes Argandona 
Ministro de Industria, Comercio y Turismo 
Presente 

senor Ministro: 

La Federaci6n Boliviana de la Pequena Industria, mediante la presente desea 
hacerle conocer el eeguimiento de las acciones del Proyecto de Cooperaci6n con 
ONUDI (SI/BOL/90/801) para propiciar la reestructuraci6n de la Direcci6n General 
de Normas y Tecnologia (DGNT) dependiente de su Miniaterio. 

Al respecto y considerando: 

l) que loe terminoe de referencia del mencionado proyecto, formulaaoe 
originariamente por el propio Minieterio, procuran la creaci6n de un 
centro independiente: 

2) 

3) 

4) 

a) que sea responeable de ejecutar la politica 
calidad industrial, incluyendo sue tree 
normalizaci6n tecnica, certificaci6n de 
laboratorio y metrologia; 

nacional relativa a la 
componentee bAsicoe: 
calidad, eneayos de 

b) que este dotado de mayor flexibilidad operativa y de geeti6n que la 
actual DGNT; 

c) que cuente con una activa particlpaci6n del sector empresarial 
industrial, tanto privado come publico, en los aspectos decisionales 
y financieros; 

d) que eete euficientemente alejado de los cambioe politico
inetituclonal, coma para que eu personal pueda progreear 
continuamente en la acumulaci6n de conocimientoe eepecificoe en la 
materia y consecuentemente mejorar dia a dia los aeeeoramientoe 
necesarloe para el crecimiento del sector industrial bollviano; 

que FEBOPI integra el Comlte local de contraparte del referldo proyecto; 

que mediante la cooperaci6n de ONUDI ya ee han realizado varlas reunionee 
je eeneibilizaci6n con representantee de organizacionee publicae Y 
privadas para avanzar en la formulaci6n de la·propuesta para modiflcar la 
estructura y el funcianamiento de la DGNT y al mismo tiempo sentar las 
bases para el funcionamiento del futuro Sistema de Normalizaci6n, 
Certificaci6n de Calidad y Hetrologia (NCCH) d•! Bolivia; 

que tambien mediante la cooperaci6n de ONUDI, doe miembroe de la CNI, 
conjuntamente con f!Jr.ci.onarioe de la DGNT y uno de FEBOPI han realizado 
recientemente un viaje al exterior para obeervar el funcionamiento y la 
organizaci6n de organiemoe de Normalizaci6n, Certificaci6n de Calidad y 
Hetrologia en tree paiees del Grupo Andino (Colombia, Peru y Venezuela), 
uno del Cono Sur (Brasil) y dos de Europa (Espana e lnglaterra); 

L 



r 

r 

5) 

- 128 - Doc. E 

que FEBOPI recomienda la pronta constituci6n de una aeociaci6n privada que 
asuma las funcionee vinculadae con la normali%aci6n y la certificaci6n de 
calidad en cl paie, en forma anAloga o similar a lo qua acontece en 
Colombia o en Espana; 

6) que el Acta de la Paz. firmada el JO de noviembre pasado por loe 
Presidentee de loe cinco paises integrantes del ·:;rupo Andino establece el 
comprommiso de profundizar el proceso de integraci6n subregional y en 
particular adelantar la conformaci6n de la Zona de Libre Comercio al 31 de 
diciembre de 1991; 

7) que dicha conformaci6n implica la eliminaci6n total de las barreras 
arancelarias y no-arancelarias entre las cuales se encuentran los 
"obstaculos t~cnicoe" tales coma las normas t~cnicas, las certificacionee 
de calidad, las acreditaclonee de los laboratorarioe de eneayoe 
induatriales, etc.; 

8) que tal modificaci6n obliga neceeariamente al sector industrial, y 
particuli! :mente a las pequenae y medianae industrias, a extremar la 
racionalidad de sue factoree de producci6n a fin de mejorar eu 
competitividad para si poder, por un larlo, hacer frente a la introducci6n 
de productos extranjeros y por el otro, acrecentar sue posibilidadee de 
acceder a mercados externos mAs amplioa que los del propio mercado 
interior; 

9) que el sector industrial de B~livia, en su comparaci6n con los de los 
reetantee paiees del Grupo Andino, es uno de los de menor desarrollo 
relativo, por lo que es de euponer que tendria la ventaja de seguir 
recibiendo ayuda y asistencia tt!-=nica de la coopcraci6n binacional, 
regional e internacional para ad~cuar aus eetructuras productivas y de 
gesti6n y para capacitar a eu personal en todoe sue niveles en las 
modernae t~cnicas de geeti6n de calidad total, todo lo cual se permitiria 
disponer de una mayor flexibilidad para adaptaree a los nuevos ritmoe de 
un mercado abierto y competitivo coma el que se avecina; 

10) que en tal aentido, la Junta del Acuerdo de Cartagena, a travee del Comit~ 
Subregional de Coordinaci6n de las Actividadee de Normali%aci6n Tecnica, 
Certificaci6n de Calidad y Hetrologia (NCCH), decidi6 en la Cuarta Reuni6n 
de dicho Comit~ (28 al 31 de mityo de 1990) establecer un programa de apoyo 
a Bolivia para minimizar eu atraeo relative respecto de loe demAe paisee 
del Grupo Andino. 

11) que la creaci6n de una aeociaci6n privada, de la cual participaria 
necesariamente el Eetado Nacional, que tomaria el relevo de la DGNT en el 
tema de la normaliz.itci6n tecnica y la certificaci6n de calidad, no 
implicaria en au arranque Lngentes sumas de dinero ya que el actual nivel 
de actividad dela DGUT, en eu compraci6n con el de otros periodos 
anterioree, resulta de loe mAe bajos en la vida de dicha entidad; 

12) que no se trata de buecar culpabilidadee, sine de encontrar soluciones 
acorde con la realidad de nuestro pais; 

lJ) que todo lo expreeado implica, por parte del sector empreaario induetria, 
la necesidad de aeumir un mayor protagonismo en el deearrollo de las 
tareas de NCCH; y 

l __ 

, 
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14) por ultimo, que tiniendo en cuenta q11<1? durante estJS dias se efectuar en 
nuestra ciudad la Quinta Reuni6n del camit~ del Sistema Subregional Andino 
:e Coordinaci6n de las actividades de NCCM ). que el senor Hiniatro de 
Induatria, Comercio y Turismo eferctuarA el correapondiente discurao de 

clauaura de dicha reunion. 

Par todo ello, me complazo en informarle que el Directorio de FEBOPI en reuni6n 

del dia lunea 3 del preoer.te resolvi61 

1) apoyar expllcitamente la iniciativa del Hinisterio de Industria, comercio 
y Turiamo y las actividades del proyecto de o~UDI conducentea a reformular 
las actividades de NCCH en Bolivia y a lograr una mayor participaci6n del 

sector empresario industrial; 

2) propiciar la urgente creaci6n de una aaociaci6n civil que desarrollarA las 
tareas de normalizaci6n t~cnica y de certificaci6n de calidad, en la que 
el sector gobierno actuaria a trav~e de sue representantes del Directorio 
y a trav~e de sue empresas en calidad de asociados de pleno derecho; 

3) recabar del Hinieterio de Induetria, Comercio y Turiemo la correspondiente 
anuencia para iniciar lo mAs rApidamente poeible la elaboraci6n de todoe 
las documentos legales necesarios para instrumento lo propueeto. 

Sin otro particular, me es grato ealudarlo con las coneideraciones mAs 

dietinguidae. 

cc.: J\rchlvo 
er. 

'AFS/ese 

BOLIVIAHA OE LA PEQUENA INDUSTRIA 
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T R A N S H I S I 0 N 

Lie. Jorge Cabrera 
PR!.SIDENTE ADEPI Santa Cruz 

F A C S I M I L E 

No. i 314/90 

NUMERO P'll (03) 333278 PAIS/CIUDAD Santa Cruz, Bolivia 

DE FEBO PI 

FECBA 19/12/90 PAGINAS: l (IHCLUYENDO ESTA) 

Ratificando la informaci6n emanada en el VI congreao Nacional realizada en nuestra 
ciudad, con referencia a nuestra participaci6n como contraparte privada en el 
Pr.:>yecto de reestructuraci6n de la Direcci6n de Normas y Tecnologia y considerando: 

Que, el Hinisterio de Industria, Comercio y Turismo eatA desarrollando un proyecto 
con la cooperaci6n de la organizaci6n de las Naciones para el Desarollo Industrial 
(ONUDI) destinado a reestructurar la Direcci6n General de Normas y Tecnologia 
(DGNT) dependiente de su Ministerio, creand~ para tal fin un •centro independiente• 
cuyas caracteristicas basicas sean, entre otras: 

a) tomar a su cargo la ejecuci6n de la politica nacional relativa a la calidad 
industrial, incluyendo sue tree componentes b.isicos: normalizaci6n t~cnica, 
certificaci6n de calidad, ensayos de laboratories y metrologia; 

b) estar dotado de mayor flexibilidad operativa y de gesti6n que la actual DGNT 
a fin de poder desarrollar con mayor ef iciencia y eficacia las tareas que le 
han sido confiadas por sucesivos Decretos Supremes; 

c) contar con la activa participaci6n del sector empresarial industrial, tanto 
pr~vado coma publico, en loa aapectos decisionales y financieros; 

d) estar suficientemente protegido de los vaivenes politico-institucionales coma 
para que su personal pueda mejor3r 
prestaciones d~ servicios necesarios 
industrial boli~iano. 

sistematica y continuamente las 
para el crecimiento del sector 

Que, la experiencia de los paises mas industrializados indica que las actividades 
de normalizaci6n tecnica, certif icaci6n de calidad y acreditamiento de laboratories 
induetriales han sido asumidos por el sector privado desde un comienzo, o 
progresivamente cuando han sido iniciadas por el sector publico. 

Que, tanto la Federaci6n Boliviana de la Pequena Industria y Artesania Productiva 
(FEBOPI) c~mo la Camara Nacional de Industriao (CNI), orgar.izaciones de contraparte 
conjuntamente con la DGNT del mencionado proyecto de la ONUDI, .ya han co~unidado 
al HICT su deseo de: 

a) apoyar explicitamente la iniciativa del Hinisterio de Industria, Comercio y 
Turismo y las a~tividades del proyecto de la ONUDI conducentes a refor.mular 
las actividades de la DGNT y a lograr una mayor participaci6n del sector 
empresario-industrial; 

b) p.copiciar la t\rgente creaci6n de una asociaci6n "mixta" que desarrollarA • 
prioritariamente las tareas de normalizaci6n t~cnica, cert if icaci6n de 
calidad, y ac=P.ditamiento de laooratorios de ensayos industriales en la que 
el sector Gobierno actuara a traves de sus representantes en la Junta 
Directiva y a travee de sue empresas en calidad de asociados de pleno• 

~erecho; 



• 
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c) recabar del Ministerio de Indust~ia, Comercio y Turismo la correspondiente 
anuencia para iniciar lo mas rapidamente posible la elaboraci6n de todoe loe 
documentos leqales necesarios para instrumentanr lo propuesto . 

Por tanto, se =ueqa hacer conocer a sus asociados este aspecto y la importancia de 
nuestra participaci6n activa coma contraparte privada en el presente Proyecto, 
ademas de que en el plaza maxima de 15 di~s se debe hacer llegar a la Federaci6n, 
las listas de las empresarios comprometidos con el proyecta cuya aporte financiero 
para la Constituci6n de la Sociedad Civil, estara de icuerdo al tamano y eituaci6n 
de cada Emoresa .r 

I 
Atentamen fi!:i1 

. 1:r--1 
Lie. Ui.J Oranco Soliz 
GER.EH:rE GENERAL 

b 
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Lie. Guido c~spedes Argandona 
Ministro de Industria, Comercio 

y Turismo 
Presente 

Distinguido senor Ministro: 

-: 

; .,~ . 
t - . ~ 

... 

La presente tiena por objeto recordar los terminos de nue!itra enviada a su 
despacho bajo el Cite No. 760/90/LPZ, al 11 de diciembre pr6ximo pasado, en la 
que exponemos de manera detallada nuestro prop6sitc de participar activamente en 
la rastructuraci6n de la Direcci6n General de Normas y Tecnologia, como 
integrantes del Proyecto de COoperaci6n con ONUDI SI/BOL/90/801. 

La intension central de la propuesta se ref iere a la creaci6n de una Asociaci6n 
Privada de la cual participaria necesariament~ el Estado Nacional a traves de su 
Ministerio, conjuntamente con el sector privado compuesto por la Camara Nacional 
de Industrias y la Federaci6n Boliviana de la Pequeiia Industria y Artesania, para 
encargarse de todo lo que concierne al Control de Calidad, la Certificaci6n de 
~alidad y la Normali%aci6n, a~pectos que son basicoa para poder incentivar el 
desarrollo de la producci6n industrial inclusive con la poaibilidad de orientar 
de manera coherente y estructural esta producci6n hacia la exportaci6n. 

De parte nuestra, durante el periodo de 60 dias se ha reali%ado un proceso de 
concienti%aci6n y de explicaci6n de los alcances de la propuesta elaborada por 
el Consulter de ONUDI, Dr. Ruben Zeida; como consecuencia del mismo se disponen 
de una lista inicial de 25 socios de nuestra institucion comprometidos con ser 
los promotores de este prop6sito. 

En consecuencia, solicitamos respetuosamente a 3u autoridad una respuesta en 
relaci6n al mencionado Proyecto, para continuar con acciones que busquen la 
efectiva ejecuci6n de este Proyecto. 

Sin otro particular y a la espera de sus comentarios, saludo a usted con las 
consideraciones mas distinguidas. ,.,.., 

/ I 
.FEDERAC!ON BOLIVIANA DE LA PEQUEHA INDLRIA 

I / / I I 
· __ .1L.,1/. / _/ I I / (Llll-~' 

Lie. rArturo Franco Soli% 
GERENTE GEHERAL - FEBOPI 

cc.: Archive 
er. 

/ess 

Dr. Arturo P~r.ido HerrP.ra 
PRE~lDENTE - FEBOPI 
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