
FACULTAD DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

A LOS ASISTENTES A LOS CURSOS 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería, por conducto del jefe de la 

División de Educación Continua, otorgan una constancia de_ asistencia a 

quienes cumplan con los requisitos establecidos para cada curso. 

El control de asistencia se llevará a cabo a través de la persona que le entregó 

las notas. Las inasistencias serán computadas por las autoridades de la 

División, con el fin de entregarle constancia solamente a Jos alumnos que 

tengan un mínimo de 80% de asistencias. 

Pedimos a loa asistentes recoger su constancia el día de la clausura. Estas se 
. . ' 

retendrán por el periodo de._un·'a~o. pasado este tiempo la DECFI no se hará 
' . . 
' t • '-·· responsable de este, d~cumento. -· .. · :. : 
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Se recomienda a Jos .asistentas participar •activaménte con sus ideas ·y 
;1'1, t¡': ·; .~··!-·¡ : ·J 

experiencias, pues los curaos que ·ofrec'e .la' Dhililió'n están "planeados para que 

los profesores expongan una tesis, pero áobre todo~ _para que. coordinen las 
· ¡ ¡ • ..... q ",'"., ,.· -~ •• ·:~ ·rr-~~~.'lfii~J~--~~ 

opiniones de todos loa interesados, constituyendo verdiideroa seminiuioa. 
' ., 1 .. . 

• 'j • -· 1 ¡ ' ,, :11
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- • - ' •• ' 1 ' 

Ea muy importante que todos loa asistentes llena..;· 'y entregÜen ~u hoja de 
' 1 ¡' •• 

inscripción al inicio ."del curso, información que servirá_ ·~para;. Integrar un 

directorio de asistentes, que se entregará oportunamente. 

Con el objeto de mejorar loa servicios que la División de Educación Continua 

ofrece, al final del curso "deberán entregar la evaluación a través de un 

cuestionario diseñado para emitir juicios anónimos. 

Se recomienda llenar dicha evaluación conforme loa profesores impartan sus 

clases, a efecto de no llenar en la última sesión las evaluaciones y con esto 

sean más fehacientes sus apreciaciones. 

Palacio de Minería Calle de Tacuba 5 
Teléfonos: 512-<1955 

Atentamente 
División de Educación Continua. 

Primer piso Deleg. Cuauhtémoc 06000 México, D.F. APDO. Postal M-2285. . 
512-5121 521-7335 521·1987 Fax 510-0573 5~:-4020AL26 . _ ~ 
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DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD EN 
INGENIERÍA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
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DECFI- Curso CA 122 -1998 

Aseguramiento de Calidad en la Industria de la Construcción 
Introducción 

LA CALff)AD Y LAS INDUSTRIAS 

Con las tendencias actuales de "globalizació11 de los mercados" se está 
imponiendo la creencia de que el desarrollo económico de los países 
está basado en la producción de bienes y servicios que mediante 
transacciones comerciales pueden intercambiarse, transportarse y/o 
distribuirse en fonna equitativa, para satisfacer las 11ecesidades de las 
sociedades y crear bienestar y riqueza. 

, 

Esto que cotidianamente se nos induce, está resultando paradójico, pues se ha venido conociendo 
que el desarrollo económico puede poner en grave riesgo las reservas del planeta 

Los acelerados procesos de producción que demandan transformaciones energéticas intensas y por 
lo mismo de la explotación o consumo de grandes cantidades de recursos naturales, están 
produciendo cantidades inmedibles de basuras visibles y/o moleculares que provocan graves 
contaminaciones y deterioros ambientales La destrucción de lo.~ eco.\·istemu.\·. 

Aunque históricamente las primeras llamadas de atención sobre el manejo irracional e 
irresponsable de los recursos naturales pueden leerse en novelas publicadas en 18 76 por Julio 
Verne, no fue sino hasta años recientes que en reuniones convocadas para analizar las condiciones 
del medio ambiente y del desarrollo. quedaron francamente al descubierto dos intereses diferentes: 

A) El de los paises desarrollados que están elevando sus preocupaciones .a··ros niveles del 
calentamiento de la atmósfera y de la destrucción de la capa de ozono. 2ausados, según 
estamos conociendo. por la gran actividad industrial y por el uso irracional de los 
energeticos 

B) El de los paises en desarrollo donde enfrentamos problemas que nos afectan de manera 
inmediata. Sobrepoblación. desforestación. erosión de los suelos, desertización, pérdida 
de variedades genéticas, contaminación producida por actividades urbanas e 
industriales. ignorancia y pobreza. Todo eso que nos está conduciendo a graves 
deterioros de la salud, humana. animal y vegetal 

Ahora. para este curso que sirve de introducción al Diplomado en Sistemas de Calidad en 
Ingeniería de- Provecto y Construcción ( 1998 ). intentaré mostrar las posibilidades del 
Aseguramiento de la Calidad en la Industria de la Construcción. afirmando inicialmente que: 

Para cubrir fu.~ nece.\idades de casa. 1•estido y sustento 
las sociedades humanas 

siempre han requerido grande.~ cantidades de productos 
cuyo origen primario depende de la naturale~u. 
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Esos requerimientos, "que siempre han sido mayores en los países desarrollados", han impulsado 
el que. sus sociedades hayan trabajado continuamente para que los productos destinados a 
satisfacer sus necesidades, cumplan con características ciertas de comportamiento (calidad.) 
Para eso, han propiciado la imposición de especificaciones que se supone cuidan los interese del 
consumidor y simplifican la producción. 

Primariamente, para algunos productos marcaron simplemente corno "especijicacione.~ 
(definiciones) de calidad", que "fueran resistentes, económicos y durables" Actualmente, han 
aumentado los requerimientos, pidiendo que sean e.~téticos y que no .~ean nocil'Os al medio 
ambiente. Quienes especifican están intentando que por la presión de la competencia los 
productos terminados sean una expresión de las ciencias y de la tecnología Además de eso, 
buscan comodidad para satisfacer las necesidades de cultura, seguridad y salud. por lo que están 
requiriendo que los servicios sean eficientes (de calidad) y les permitan conseguir un desarrollo 
armónico en las condiciones de vida. Con eso ya buscan además que se unan las ciencias y la 
tecnología con el desempeño de quienes los proveen de algo. 

Es por todo lo que hasta aquí he anotado. y por el objetivo de este curso. que intentare que 
logremos un acuerdo sobre la definición del "concepto de calidad". Esto principiando con una 
referencia a algo de lo que se verá constantemente en el desarrollo del tema 

Factores tales corno· 

Para cualquier ca.WJ particular 
el concepto 

"calidad" 
tiene que conci/iardi••ersos factores de interés 

que operan entre la producción y el uso 

O Las posibilidades reales de producción v/o suministro 
O La libertad de acción para los productores 
O La aptitud para satisfacer la demanda 
O El cumplimiento con las reglamentaciones de los lugares a donde sean suministrados 
O La libertad de selección para los consumidores o usuarios 
O El entendimiento. la atención. y la satisfaccion de las necesidades de los consumidores o 

usuanos 
O Las Formas de comprobar la calidad y de atender las posibles reclamaciones 
O El considerar que todo eso derivará hacia "El A.~eguramiento de la Calidad" 

Un análisis simple de esos "factores" puede mostrarnos que el término calidad. -aislado-. e., 
totalmenTe .mf?jeti•·o. /.a calidad (comportamiento) de cualquier producto. proce.m o sen•icio, 
puede ser considerada como buena o corno mala al ser juzgada por diferentes individuos, si loe 
juicios se basan en lo que cada uno espera de ellos al adquirilos o contratarlos. pero sobre todo .. 
no disponen de una referencia clara de lo que los productos, procesos oservicios hacen. de como 
lo hacen. o de lo que. de acuerdo a los térn1inos de comercialización puede esperarse de ellos. 
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En los países en desarrollo, donde no se tiene bien definido lo que es la calidad. 

"eSO" 
presenta un prohlema bá.~ico tanto para productores como para con.mmidores. 

Como consecuencia de la globalización de los mercados, en muchos paises las empresas están 
enfrentando de manera violenta las exigencias de tener que demostrar la calidad de lo que ofrecen 
o producen; la consistencia con que la logran; la capacidad productiva de que disponen y la 
habilidad que realmente tienen para cubrir los requerimientos de los consumidores o usuarios. 

Esas exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo 
industrial/empresarial, unas empresas/industrias han estado requiriendo de los bienes intermedios y 
de los servicios producidos por otras, siendo evidente que si estos no "tienen" la calidad esperada 
y/o que si no se o entregan en los tiempos solicitados, pueden causar deficiencias v/o retrasos en 
su aplicación. Con eso pueden generarse pérdidas económica~ y/o daños a la salud v seguridad de 
los usuarios finales y, de paso, contaminar o erosionar el medio ambiente 

Una realidad de mucha actualidad, es que los productores están teniendo que enfrentar cada vez 
con mayor frecüencia las presiones que les ejercen los organismos creados para proié'ger a los 
consumidores de los abusos supuestos o reales de los productores. "abusos" que pueden 
confundirse con, o manifestarse como, "falla., de calidad" 

Los reclamos de los grandes consumidores, de los consumidores que se están asociando y de los 
fanáticos de la calidad. han conducido a que los organismos defensores de los consumidores estén 
incluyendo en su publicidad la exigencia de "cero defectos". o de "la generacitÍn de producto., 
seguros". cuando aún no hemos conseguido definir medianamente lo que eso signitica 

LA INGENIERÍA CIVIL r /.A CALmAD EN LAS OBR4S 

Con esos antecedentes y siendo la meta de este curso "empapar" a los asistentes en lo que puede 
significar el aseguramiento de la calidad para la industria de la construcción. puede resultar 
productivo referirlos a una pane del trabajo que presentó el Doctor en lngenieria Daniel Reséndiz 
Nuñez. en la MESA REDONDA sobre LOGROS E HISTORIA DE LA INGENIERÍA CIVIL 
EN MEXICO, dentro de la.,· actil·idade.,· para conmemorar el 2flfl Anil•er.mrio /)e /.a Fundación 
Del Real Seminario De Minería (año 1991 de esta era convencional). 

En ese trabajo (que no ha perdido actualidad) el lng Reséndiz señalaba como. donde y porqué, 
afecta la falta de calidad en este sector v dio pié para analizar como, en cualquier campo. puede 
afectar el producir con calidad deficiente 

LISTA DE CAUSAS DE CALIDAD NO SATISFACTORIA 
DE LAS OBR-\S DE INGENIERÍA: 

l. OSCILACION EXCESIVA DE LA DEMANDA. 
Obliga a las empresas a tener muv pequeños cuadros de ingenieros 
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de planta, para satisfacer apenas un poco más de la demanda mínima 
y en consecuencia atender insuficientemente los proyectos en las 
épocas de mayor demanda. 

2. ESCASEZ DE INGENIEROS EXPERIMENTADOS. 
Consecuencia de lo anterior. 

3. SISTEMAS INAPROPIADOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
INGENIERIA 

Tienden a ponderar más el precio que la calidad. 
4. ABUNDANCIA DE EMPRESAS POCO SERIAS 

Escudadas en el criterio anterior ofrecen servicios de pesima calidad, 
a precios irrazonablemente bajos. 

5. REl\1UNERACIÓN INSUFICIENTE DE LOS INGENIEROS 
Causa de los dos factores previos. 

6. FORMACION ESTRECHA Y CALIDAD POBRE DEL RECIEN EGRESADO 
MEDIO: 

Quiere decir no tanto insuficiencia de conocimiento. sino escasez de 
bases teóricas que le permitan desarrollar buen criterio v aprender de 
la experiencia en la práctica. 

7. ESCASA SISTEMATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
Principalmente por falta de procedimientos escritos. 

8 FALTA DE MÉTODO EN LA INTRODUCCIÓN DE LOS JÓVENeS EN Ln. 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

9. REZAGO TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS 
Respecto al estado del arte internacional. 

lü.FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 
Obliga al cliente a satisfacer las necesidades de un proyecto dado 
mediante la intervención de varias empresas que trabajan de forma 
independiente 

!!.DEFICIENCIAS DE ESPECIFICACIÓN. SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS POR EL CLIENTE 

Parcialmente a causa del factor anterior. 

Para esas deficiencias, el Dr. Reséndiz propuso lo., siguiente.\ REMEDIOS POSIBLES: 

A Concertación gobierno/cámaras de la industria, para la programación sexenal y anual de 
la demanda de obra publica. 

B Concertación de las mismas panes. para el desarrollo de criterios de contratación de 
sef\~cios de ingeniería competitivos en calidad 

C Revisión de métodos de reclutamiento y desarrollo profesional, para mgemeros de 
empresas. 

D Revisión y sistematización de los procedimientos de las empresas. 
E Integración horizontal de las empresas que ofrecen servicios de ingeniería 
F Desarrollo de métodos más efectivos de comunicación e información entre las empresas 

v sus clientes 
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G. Certificación de la calidad de las empresas, con participación colegiada de ellas mismas, 
sus cámaras_ y sus principales clientes. 

H. Certificación extra escolar de los ingenieros para la práctica profesional, como ocurre en 
la mayoria de países avanzados con los que tenemos que competir. 

l. Certificacióñ colegiada, con participación internacional de las escuelas de ingenieria. 

Aunque sin duda algunos de las observaciones y soluciones que expresó tienen el enfoque de un 
funcionario de alto nivel de una de las compañías de ingenieria más grandes de nuestro país: en esa 
exposición nos marcó claramente algunos problemas que son comunes en otras ramas industriales 
y, en los remedios que propuso, esbozó un modelo para conseguir la calidad que prácticamente y 
como se verá en el desarrollo de este módulo del diplomado. 

El modelo que propuso el lng. Reséndi;., coincide con las tendencias al aseguramiento de la 
calidad y a la "certificación" de productos, de procesos, de sen•icios y hasta de persona.~, que 
mundialmente .~e está imponiendo. 

De no asimilarse cuidadosamente, esas tendencias pueden causamos afectaciones considerables. 

En todo lo anterior encontramos ya una confirmación de que las formas de aceptación de las 
calidades de los productos que pueden adquirirse o de los servicios que pueden contratarse en 'los 
diferentes mercados, han cambiado. El cambio ha obedecido a la modificación radical de los 
conceptos de comercialización resultantes de la evolución del comercio. 

Antiguamente, por escasez y/o por dificultad en las comunicaciones. 
"quienes adquirían productos o contrataban servicios. en muchas 

. ocasiones tenían que comprobar personalmente la calidad" El comercio 
estaba marcado por esta sentencia· 

. "Caveat Emptor" ="QUE SE CUIJ)E EL QUE COMPRA" 

Actualmente. como resultado de la multiplicidad de ofertas y de la 
tremenda velocidad de las comunicaciones, quienes producen o venden se 
están viendo obligados a demostrar de manera evidente la calidad de lo 
que ofrecen para poder participar o permanecer en los mercados y el 
comercio está obedeciendo a otra sentencia: 

"Caveat Vendor"= "QUE SE CUIDE EL QUE VENDE" 

Las más modernas tendencias de comercialización, promocionadas por las empresas y gobiernos 
de los paises des<:~rrollados. además están obligando además, a que en los productos no solamente 
se cuide que cubran los requerimientos específicos del comportamiento para el que están 
destinados, sino que. también se considere que no dañen la salud y la seguridad de los usuarios y 
que no causen deterioro en el medio ambiente, ni cuando se producen v ni cuando se desechan. Se 
nos dice que eso constituve la última moda de comercialización. 
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Por lo anteríor, entendiendo que vivimos en un pais en desarrollo, y que, la velocidad con 
que se producen actualmente las ~comunicaciones y los transportes invita en muchas 
ocasiones a que se hagan adquisiciones hasta por catálogo; es ab.w1/utamente~necesario 
definir el significado de la calidad y de como debe juzgarse. 

Esta definición, que debe hacerse si es posible de manera conjunta entre los que intervienen 
en la producción y el uso,debe tener como objetivos, evitar retrasos en la producción y el 
rechazos de productos, de procesos, de servicios y hasta de personas que, al aplicarles los 
criterios de juicio adecuados pueden colaborar para generar bienestar común 

Además, se está haciendo imprescindible. conocer las tendencia.~ de la.~ modas con que .~e 

pretende ''juzgar la calidad'', para aplicar lo que nuestras cupucidude.~ de producción 
requieran para lograr "las calidades definida.~". 

JDR 1998 
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Los conceptos de Calidad, Ambiente y Seguridad 

CONCEPTOS DE CALIDAD EN LA HISTORIA 

En la historia de nuestro mundo podemos encontrar múltiples referencias de la intención de lograr 
que en las transacciones comerciales se cuiden los intereses del comprador, del consumidor y/o del 
usuario. "Hay registros muy antiguos que relacionan los intentos de normalizar el comercio" 

En la búsqueda continua del aseguramiento tanto de la cantidad como de la calidad de las 
adquisiciones, muchos compradores, productores y/o vendedores. han tenido que recurrir a 
diversas técnicas, para, en su caso, comprobar o demostrar que los comercializadores de bienes o 
servicios han cumplido los pactos de cantidad, de calidad y/o de "sistematización de los trabajos 
contratados". 

Para eso, desde tiempos remotos se ha requerido de "alguien" que ejecute mediciones por 
encargo o, "que dé su apreciación sobre la calidad de algo"- Esto nos ha dado la posibilidad de 
conocer la asociación de la "la tecnologia avanzada" con "la alta tecnologia actual" 

Las características irrepetibles y "la durabilidad" de obras que se· 
realizaron hace miles de años, demuestran lo avanzado de las 
tecnologías aplicadas entonces. Desde tiempos remotos quedaron 
sentadas las bases para muchos aspectos importantes de las capacidades 
actuales de producción. reproducción o sistematización. 

VIGILAl\'CIA IJEL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD 

La intención de establecer organismos encargados de la protección de los intereses, de la salud y 
de la seguridad de los consumidores (que como mencioné en la introducción se nos hace conocer 
como un descubrimiento último de la moda), no es de ninguna manera nueva. 

Un ejemplo originado hace 40113 años (calendario convencional). nos muestra que Hammurabi, 
Rey de Babilonia. "orden á la impre.~itín de un código". en el que se especificaba, para la 
indu.~tria de la construcción de esa época y lugar, que 

l. Si se producia una falla en alguna construcción que se ejecutaba por encargo, el 
constructor tema la obligación de repararla 

2 Si se producia el colapso de_ la construcción sin causar daños a la salud o a la vida de 
ros residentes. tenia que reponerse la construcción 

3. Si alguna ••ida _,e perdía en el cola p.m. el con.,tructor debía pagar con su vida 

En este tercer caso extremo. no se consideraban eventos fuera de cálculo como el terrible 
movimiento telurico ocurrido en el año 1985 que dañó múltiples construcciones y acabó con 
muchas vidas en diferentes áreas de nuestro México (se presentan imágenes) Ese sismo obligó a 
modificar de manera drástica. algo urgente y en algunos conceptos no muy meditada, los 
reglamentos de construcción hasta entonces vigentes. 
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ANTECEDENTES DE lA CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

2 

La protección del consumidor, basada en alguna especie de normalización o certificación de la 
cantidad o de la calidad de lo que se comercializa, tampoco es nueva en nuestro país Conocemo.~ 
de tradiciúnes que procuraban la vigilancia de algunas mediciones relacionadas con los 
productos, que se remontan a los Mercados Autóctonos y que fueron continuada.~ al 
establecerse aquí los Hispanos; 

Los registros disponibles de lo que se hacia en aquella época, nos dan oportunidad de conocer que 
tanto los Virreyes como los Cabildos Municipales, "promulgaron" frecuentemente disposiciones 
tendientes a unificar los sistemas para medir, tratando de evitar los numerosos fraudes. "supuestos 
o reales", de que ¿eranry objeto los consumidores. 

Encontramos en una página de la historia lo siguiente: 

Fue don Hernán Cortes, conquistador de la Nueva España, quien ordenó 
que en cada Villa hubiese como medidas la arroba, el cuartillo y el 
medio cuartillo, sellados con el sello y marca de la Villa. Cada Villa debía 
tener un individuo "marcador" con la obligación de visitar los mercados y 
plazas y de ¡•igilar que se usaran las pesas y medidas marcados. 
¡ r no otros 1 

PUNTO.<.,' COMUNES 
HASTA HOr (1998) 

PAR4 LA ACEPTACIÓN DE lA CAU/JAD. EN EL MUNDO 

En diversos paises. pero principalmente en los de economías fuertes, en el transcurso del tiempo 
se ha producido una .~ecuencia de acto.\ con los que .~e ha intentado "certificar la calidad". 
Actos que han tenido como propósito manifiesto remediar lo que antiguamente ocurría por 
escasez de recursos o por la lentitud de las comunicaciones. quienes adquirían productos o 
contrataban servicios, muchas veces tenían que comprobar de manera personal la calidad de lo 
adquirido o contratado. 

La secuencia se ha producido. mas o menos, en la forma siguiente: 

l. Cuando la ¡•efocidad con que se producían las reclamaciones fue superior a la de los 
sumini.\fros. los productores reaccionaron tratando de que el comportamiento de lo que 
proveían fuera normal . y. con la participación incipiente de los u.marios .~e diseñaron 
norma.~ La aplicación de ellas condujo entonces a que se alcanzara un cierto grado de 
calidad en los productos industriales Entonce.~. el manifestar que .~e cumplía con 
normas constituyó un argumento de 1•entus que los consumidores aceptaban. 

2. Más adelante, esa manifestación va no fue suficiente y para la aceptación de lo adquirid 
o contratado , como requisito de aceptación adicional, se empe:.ó u pedir u los 
productores que presentaran f; ejecutaran 1 pruebas que demostraran la calidad 1. 
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3. Luego, al encontrar que la ejecucián de las prueba.f no era infalible ( ni lo es ), y que 
sus defectos conducian (y conducen) a controversias por los juicios equivocados de la 
calidad; los consumidores y los organi.~mos diseñado.~ para protegerlos iniciaron la 
presián tendiente a obligar que las instituciones y/o laboratorio.~ que inten•iniesen en 
la comprobación de la calidad, fueran evaluados antes de contratar s1u .~en•icios, 

para confirmar y/o ''acreditar" la capacidad que realmente tenían para emitir 
resultados confiables. 

4. Las deficiencias de prueba tanto a favor como en contra, prm'Ocaron que lo., grande.~ 
compradores iniciaron la exigencia de que los prtll'eedore~·. además prueba 
confiables. "demoMraran la calidad de los procedimiento.~ que seguían para a.~egurar 
la calidad de lo que prol'liían". 

Esto que ultimamente .~e intenta aplicar de manera general a los ctm.~tructores. se constituyó 
en la moda· que hemos conocido con las designaciones de "Quality As.mrance" o "QA" 
(Aseguramiento de la Calidad), que va se ha aplicado a los fabricantes. productores v proveedores 
que tienen que intervenir en obras de las que se requiere una indiscutible seguridad de su 
comportamiento, como es el caso de las centrales generadoras de electricidad prodúcida por 
energia nuclear. o, de alta confiabilidad en su capacidad de acoplamiento, funcionamiento· o 
desempeño, como es el caso de todos los insumos designados como "pertrechos militares", 
especialmente cuando hay guerra, 

La e•·olución relacionada. Ita ocurrido en todos lo., pai,e.~, pero con d~feretlte •·elocidad. 

LA NORMALIZACIÓN EN UJS PAÍSES J>ESARROLLAJ>O.\' 
r EN LOS P4i'iES EN IJESARROLUJ 

La expresión simplificada de esa evolución no da idea del tiempo y el trabajo que ha tomado. por 
lo que para formar una. hani referencia a cuando. como Y porqué. se impulso en el pais que 
tenemos como vecino al norte 

A finales del siglo 19 de la era com·encionaL cuando trataron de ejercitar la potencia de la que 
consideraban su poderosa musculatura industriaL se dieron cuenta de que enfrentaban un terrible 
caos tamo en los sistemas de med1ción que utilizaban para el dimensionamiento de lo que 
fabricaban, como en los resultados de las pruebas que aplicaban a productos industriales 
destinados a un mismo uso .. Esto. inicialmente dificultaba la reposición de partes. 

Algunos ejemplos de esos problemas y de las ·consecuencias que les acarreó el no contar en esa 
época con normas de aplicación generalizada. so.n· 

• Las diferentes dimensiones que en los diseños v construcción de las Yias de ferrocarril 
aplicaban las d1ferentes compañ1as operadoras de ese sistema de transporte. por 
ignorancia o por intereses de predominio. obligaba a transbordos de paSaJe y carg·a que 
resultaban en considerables pérdidas de tiempo 

'" 1 
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• Las graves diferencias en la exactitud de lo~ sistemas con que se medía el peso de las 
cargas a transportase por ferrocarril, hacían que las estimaciones de costo fueran 
totalmente erráticas, provocando fuertes pérdidas económicas para los remitentes o para 
los fleteros. 

• Los defectos en la fabricación de rieles y en su instalación, provocaron descarrilamiento 
de los ferrocarriles, que en número se estimaban en 13 000 por año 

Esto parecería localizar los defectos concentrados en el transporte más importante de la época, 
....... pero no; ocurria en todos los campos industriales. Otro ejemplo: 

• Los defectos en la fabricación y prueba de calderas y de sus panes de repuesto habían 
causado ya heridas a más de 2 000000 de personas 

La cuantificación de enormes pérdidas condujo a que en el año 1901 establecieran un organismo 
que a partir de entonces, allá, se encargaría del desarrollo de la normalización, asociándola con la 
investigación científica de su aplicación, el U. S. National Bureau of .\"tandards (Oficina Nacional 
de Normas - del Departamento de Comercio- de los Estados Unidos de Norte America) 

La fundación de ese organi.~mo se .mportá en una premi.~a. 

Casi todo los aspecto de la ciencia, de la tecnología. 
de la industria y del comercio. 

tienen sus raíces en normas de alguna especie 

El personal del NBS (Actualmente Instituto Nacional de Normas y Tecnología - NIST), tuvo que 
participar activamente en el estudio de las causas y en el diseño de remedios para innumerables 
situaciones como la que cité Los remedios fueron requeridos de manera acelerada por las 
guerras v aquí puedo sostener que el beneficio recibido por la aplicación sistemática de normas se 
hace evidente en su economía actual 

El e.\'fablecimiento del :\'BS tllro otro im¡wrtante fundamento,:- Tener que .mperar el retra.m 
que en dil•er.ms campos de medicitin enfrentaban con re.~pecto a otras naciones desarrollada.~ 
como Alemania. Inglaterra y Francia. 

En México. fue en lo.\· años en que terminá la .~egunda guerra mundial cuando algunas áreas 
del Gobierno Me."icano y algunas firmas industriales y comerciales, inciaron los trabajos 
tendientes a establecer un proceso de e-'fandad;:ación o normalización. 

El Gobierno i'vlexicano inició formalmente en 1947 la integración de un numero reducido de 
Comités Consultivos de Normalización Técnica ("consultores en normalización integrados en 
comites sin fines de lucro"). correspondientes con los impulsados por "las firmas" mas interesad¡¡ 
en establecer reglamentaciones claras de aprobación. en las que pudieran apoyar la 
comercialización de sus productos v "en conceptos relacionados con la salud". 
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En esa época, no se consideraba el e.~tab/ecimiento de alguna clase de sistema de 
normalización, Se inició tratando de adaptar, adoptar, o tomar como referencia para redactar 
nuestras propias normas, las elaboradas en instituciones extranjeras como la ASTM (Sociedad 
"Americana" para Pruebas y Materiales) de los Estados Unidos de Norte América y otras de paises 
de economías avanzadas; mas que de seguir los sistemas que utilizaban esas instituciones para 
"consensar las normas". 

Aquí puedo decir que, entre la formas en que se han impulsado los proce.ws de normalización 
en los paises desarrollados y en los que se conocen como "en desarrollo", exi.~ten diferencias 
fundamentales Mientras que en los primeros esos procesos son usuales. cuentan con 
participación de los diferentes sectores involucrados en la producción y uso, y son de amplio 
conocimiento; en los segundos, como México, se enfrentan situaciones como estas 

l. Se han producido en ambientes muy reducidos y su desarrollo ha estado limitado por la 
escasez de recursos humanos y económicos asignados por el gobierno a los trabajos de 
apoyo para la producción y publicación de normas. 

2. Se han apoyado en el conocimiento de muy pocos técnicos, que estando espedaiizados 
en sus propios campos, no lo han estado en el de la tecnología de la normaÍización. 
Actualmente se necesita especialización en ese campo. por los requisitos que para su 
formulación se están imponiendo. 

3. La mayoría de nuestras normas, han resultado de la traducción de normas extranjeras 
En muchos casos. por las fuertes diferencia de tecnología que reflejan v hasta por 
deficiencias de traducción. se han convenido más en documentos de especulación 
científica que en instrumentos de trabajo para facilitar la producción y/o el 
entendimiento entre las panes. 

4 No .w• ha difundido de manera clara que la normali:ación debe.producirse en dos 
campo.\·, obligatorio y voluntario y se de.~conoce que, en la elaboración de 
cualquiera tipo de norma, deben participar todos los sectore.\ im•olucrado.\ en .m 
formulacián y aplicación 

5. Los grandes compradores públicos y privados, para sus adquisiciones han impuesto y 

siguen imponiendo normas propias v particulares. que deben cumplir los productores 
de bienes y servicios. originando que para un mismo concepto se tengan diferencias con 
las especificaciones de aplicación general y comúnmente desechan el uso de las Normas 
Nacionales Aquí se obsen·a también que, .\e con.~idera que la educación de los 
con.\umidores o usuarios no es Sl~ficiente para que opinen .wbre lo que I'Un a usar 

6 En diferentes sectores y como resultado de haber trabajado en una economía cerrada. 
no se ha contado ni se cuenta con una cobertura de normas adecuada Persiste, por 
desconocimiento. la falta de interés por aplicar normas tanto en la industria como en el 
comercio 

., ·-
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7. La mayoría de las normas que tenemos para diferentes campos, no ha sido revisada 
para trabajar en la actualización de las que lo requieran, o confirmar la vigencia de las 
que por su contenido sean suficientes para cubrir las necesidades actuales. 

8. Con el establecimiento de acuerdos comerciales, se marca como requisito básico 
para el intercambio "que las normas estén armoni:.:adas ". Eso significa "que puedan 
ser cumplidas por las partes" y tiene como principio que estén vigentes: o sea, que 
hayan sido revisadas en un periodo razonable para que no pierdan actualidad Si no se 
cumple esto, se da pié a que se impongan las de los países que las tengan vigentes 

9. Hemos tenido la creencia errónea de que solamente son eficaces las normas cuando son 
obligatorias, desconociendo que el desarrollo industrial se ha soportado en la aplicación 
de normas de cumplimiento voluntario y que estas se convierten en herramientas 
básicas de negociación en los mercados internacionales. 

1 O. En la mavoria de nuestras empresas, por su tamaño. los recursos humanos y 
económicos que pueden se aplicados a la normalización han sido muy limitados y se ha 
preferido aplicarlos a la producción 

1 1. La mayoría de las grandes empresas que han operado en nuestro mercado cerradr 
siguiendo básicamente directrices extranjeras, no han tenido ni el interés ni la necesidau 
de participar en nuestras actividades nacionales de normalización. 

12. La normalizacion no ha sido considerada como materia de enseñanza en las escuelas. 
Recientemente y también en ámbitos muy reducidos, se ha intentado introducir en 
algunos programas de centros educativos. habiéndose registrado que la mayor difusión 
se da a temas relacionados con la calidad. en los que se nota lo nuevo que es para 
nosotros su tratamiento v el desconocimiento del soporte de normalización que se 
requiere para conseguirla 

13 La falta de conexión entre los centros de investigación y las entidades que se han 
dedicado a la normalización ha sido muy grave Se ha llegado a que. quienes se supone 
deben tener la representación de esos centros, tengan que colaborar casi a titulo 
personaL No se les da apoyo para que oficialmente colaboren. 

I.J La mayoría de nuestros productores de bienes y servicios. no ha asimilado que las 
normas bien aplicadas constituyen un mecanismo de defensa contra la competencia 
deskal: mecanismo que además puede colaborar para el desarrollo de la productividad. 
Por esto. entre otras razones. su mayor contribución ha sido aportar tiempo de sus 
especialistas para trabajar en la formulación de las normas con que contamos. 

15. Prácticamente todas las actividades relacionadas con la normalización. se hat 
desarrollado en la capital de nuestro pais El desarrollo de trabajos normativos propios 
de los estados de la federación para cubrir sus intereses particulares. ha sido nulo 
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16 Los consumidores, en general, desconociendo por falta de información y de instrucción 
que pueden usar las normas para proteger su seguridad, su salud y su economía, no 
participan ni solos ni organizados en la formulación de las normas que deben regular la 
armonía de las transacciones 

17. Se ha estimado que para atender a los compromisos derivados de los acuerdos 
comerciales que se están estableciendo, el desarrollo de la normalización y de la 
certificación de la calidad puede conseguirse en un lapso breve. No se ha considerado 
que solamente la preparación adecuada del personal que deberá encargarse de esto 
tomará un tiempo considerable, por la especialización que para lograr un buen grado de 
operación en esos sistemas se requerirá; aunque se haga de manera intensiva 

A partir de esos 18 puntos que no constituyen ni una relación exhaustiva ni limitativa, la.~ 
dificultade.~ que se han enfrentado para lograr el desarrollo de un Sistema de Normalización 
Voluntaria, pueden resumirse en los cuatro concepto.~ siguientes. 

l. El desarrollo de la normalización ha sido muy lento debido al desconocimiento .•. 
especifico que de este campo se tiene tanto en la administración de las industrias como 
en los empleados del Gobierno encargados de desarrollarlo. quienes no han estimado 
correctamente las necesidades de producción de normas que armonicen las relaciones· . :. 
entre todos los que intervienen en los procesos de comercialización. ::1 

11. La participación limitada de quienes deben representar a los sectores que tienen que 
lograr el consenso para el establecimiento de las normas, derivada de que nuestras 
industrias han trabajado dentro de un mercado cerrado. adicionada a la capacidad 
limitada de nuestra propia Dirección General de Normas, cuyo personal, teniendo una 
gran disposición para el trabajo, ha enfrentado fuertes limitaciones de recursos y de 
autoridad para lograr la colaboración de las diferentes dependencias del gobierno, en la 
preparación de los provectos de norma y en la búsqueda de los consensos necesarios 
para definir "normas de aplicación y aceptación nacional" 

111 La mayoría de las Secretarias de Estado y Organismos Descentralizados" 
considerándose a SI mismos como grandes compradores. han redactado 
especificaciones paniculares que han derivado en Especificaciones de Cumplimiento 
Obligatorio Esto. además de generar duplicidad de esfuerzos ha provocado en muchos 
casos "no aplicabilidad de conceptos" y han convenido sus normas en documentos 
científicos propensos a la especulación. 

IV. La costumbre de redactar nuestras especificaciones "adoptando" especificaciones 
extranjeras. que en muchos casos "contienen" defectos de traducción v 
desconocimiento de las capacidades reales de aplicación en nuestro medio. Esto, se ha 
producido en muchos casos en las Secretarías de estado, dificultandola adquisición y 
venta: situación complicada por la creencia persistente de que, "la única manera de 
hacer que se cumplan las normas es haciéndolas obligatorias" (por mandato o decreto) 
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De todo lo anteriór, ahora hay que destacar que tanto para la producción como para el uso están 
quedando definidos "dos tipos de normas" 

Obligatorias: 
Que resultan oe exigencias "normales" de los gobiernos, particularmente sobre aspectos 
que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de personas o instalaciones y el medio 
ambiente. 

Voluntarias: 
Utilizadas para los intercambios comerciales en general. Cuando para estos se estipulan 
por contrato, "se conviene en obligatorias a pesar de no serlo". Se convienen pues en 
requisitos contractuales que deben cumplir los proveedores de productos o servicios. 

Actualmente, en los países desarrollados, la especificación de los requerimientos obligatorios 
se está asignando por medio de "J)irectims" 

L4SPRUEBAS 
y 

EL ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS 

Volviendo a la secuencia ya citada, y refiriéndome como ejemplo nuevamente a la evolución en e, 
país vecino del norte, hay que decir que uno de los efectos primarios de la normalización fue una 
impresionante mejora en los procesos de medición y prueba de materiales y productos. Mejora que 
se activó allá por los años 1903 /1908, cuando en diversas dependencias gubernamentales se 
dieron cuenta de que. el gobierno como consumidor estaba resistiendo fuertes danos económicos 
por las deficiencias de calidad que se presentaban en muchas de sus adquisiciones 

Dos ejemplo sencillos: 

l. Por aquella época el gob1erno (de los Estados Unidos de Norte América) adquiría 
aproximadamente un millon de "lamparas incandescentes", de las que se fundía un 
numero alarmantemente grande en periodos muy conos de operación en sus "Oficinas 
Federales" Cuando las adquisiciones fueron sometidas a mediciones o pruebas 
normalizadas se registró el rechazo de tres cuartas panes de los focos suministrados. 

2. En otros campos industriales, como el de la construcción, se iniciaron de manera oficial 
·pruebas de diversos materiales que condujeron a su mejora, como son los cementos y 
concretos para grandes obras v las pinturas. de las que se registraron rechazos en 14 de 
24 muestras em·iadas para su prueba en el NBS. 

Ahora hay que hacer notar que la "estandarización" no les ha sido fácil. Para entonces y habiendo 
transcurrido 40 buenos años de que "habían adoptado legalmente el sistema métrico decimal'', n< 
habían logrado hacerlo trascender m a las operaciones rutinarias del gobierno. ni a las 
transacciones comerciales Sin embargo, la promoción de la comparación de la precisión de los 
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patrones de medida oficiales. con la de los instrumentos de medida de las industria.<, generó 
un gran avance en la "calidad de las pruebas" y en los productos, que e.< e••idente ha.<ta la 
fecha 

Sin embargo, eso no eliminó la gran cantidad de controversias de calidad que se presentaban, 
derivadas tanto de los defectos de los equipos de medida o prueba como de los procedimientos 
aplicados en su ejecución que afectaban tanto al comercio interior como al de exportación e 
importación, "por diferencias con las pruebas efectuadas en el extranjero" Esto igual que en otros 
países al'Un;;ados los condujo a establecer que las prueba.< de los productos (u eran emitidas por 
Laboratorios Acreditados. es decir, por laboratorios cuya capacidad fuera reconocida por 
alguna organi::acián reconocida, o .<ea,............ . . . . . . . . con ética aceptable. 

Entonces crearon organizaciones encargadas de evaluar la operación de los laboratorios de 
prueba, tanto de los productores como de los particulares establecidos "cuyo propósito era y es 
hacer de las pruebas un negocio" Promovieron programas como el NVLAP (Programa Nacional 
Voluntario de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas) y aseguraron su participación en foros 
internacionales de esa especialidad como es ILAC (Consejo Internacional de Acreditamiento de 
Laboratorios), donde participan "organizaciones correspondientes" de diversos paises. 

Una de las "dit•i.ms" bajo el acrónimo NVLAP norteamericano era: 

·;Son Confiables Sus Resultados? !1• 
... 
'<11 

En nuestro México y encaminándonos ahora hacia la industria de la construcción. las cosas ha x. 
sucedido más o menos como mencionaré a continuación· 

Entre los años 1945 y 1946. el control v la verificación de la calidad incipiente se aplicaron por los 
primeros laboratorios de mvestigación que fueron establecidos por dependencias de gobierno En 
ellos y en los muv contado de las instituciones educativas fue donde se centralizó la tecnología del 
ensaye de materiales Tecnología que empezó a aplicarse considerablemente cuando en el medio 
de la construcción apareció un número importante de ''máquinas portátiles de ensave" 

Entonces igual que hoy. se tenían desde laboratorios equipados de manera modesta hasta 
laboratorios sobreequipados También entonces igual que hoy se ha tenido que enfrentar el hecho 
de que a cargo de muchos laboratorios se encuentra un jefe altamente capacitado. que tiene que 
preparar a sus propios operadores. va que solamente v "en ·muy contados casos algunas entidades 
ha tenido el propósito de institucionalizar la enseñanza tecnológica del laboratorio" 

En otras industrias como la de la salud. se registraron avances notables. pero solo como casos de 
excepción 

En la transición de la década de los setenta a los ochenta. se formuló en nuestro pa1s un Plan 
Nacional de Desarrollo Industrial. en el que se manifestaba la intención de propiciar el crecimiento 
económico de manera ordenada v sostenida: buscando reorientar la producción hacia bienes de 
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consumo basico, desarrollar ramas de alta productividad, integrar adecuadamente la estructura 
industrial, desconcentrar territorialmente la actividad económica y equilibrar las estructuras del 
mercado. 

Para la ejecución de ese plan, se necesitaba, como apoyo, "contar con laboratorios de pruebas 
capaces de emitir resultados confiables que permitieran aumentar la eficacia de las 
industrias'', teniendo en cuenta que algunas requerían de la realización de pruebas a sus productos 
con motivo de transacciones internas y externas. 

Esto coincidió con la necesidad manifestada por algunos sectores de la industria de la 
construcción, entre los que se encontraba la Industria del Concreto Premezclado, de que se 
requería contar con un Sistema Oficial que a nivel nacional vigilara la confiabilidad de los servicios 
técnicos de los laboratorios de pruebas; tanto de los "privados" como de los dependientes de 
entidades gubernamentales, en atención a las muy frecuentes controversias que sobre la calidad de 
sus productos se registraban. Controversias resultantes de procedimientos de ensaye mal 
ejecutados y deficiencias en la calibración de los equipos 

Estas necesidades hicieron que, trabajando durante tres años, representantes de las dependencias 
gubernamentales encargadas de vigilar la operación del Plan, representantes de diversas ramas 
industriales y representantes de varias instituciones educativas lograran sentar las bases para que 

El 1" de Abril de 191111 fuera publicado el Decreto Pre.~idenciul que estableciú El Sistema 
Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba.~ ( SINALP ), con el que además de 
intentar cubrir e.ms necesidades, se permitiría a nuestro país ingresar al esquema 
internacional de acreditamiento de laboratorios participando en /LA C ( lnternational 
Laboratory Acreditation Council) y que los laboratorio.~ que recibieran el acreditamiento de la 
entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial ( actualmente SECOFJ ), pudieran 
dictaminar sobre la calidad o especificacione.~ de productos, a título particular, tanto a ni1•e/ 
nacional como internacional 

Como complemento, el 9 de Junio de /91111, fue publicado el Decreto Presidencial que 
e.~tableciú el Sistema Nacional de Calibruciún ( SNC ), nece.mrio para controlar la calibración 
de los "patrones" e in.\frumentos de medida y autori:ar .m funcionamiento, b1Hcando que los 
resultados de las mediciones aplicables a todo.~ lo.~ campo.~ de la actÍI'idad humana sean 
confiables 
El SNC inició sus operaciones. teniendo como propósito el dar cumplimiento a diversas 
disposiciones en materia de Normalizacion InteuraL e identificar los laboratorios de calibración 
que contaran- con equipos que pudieran operar como "patrones de referencia" de diferentes 
niveles; esto buscando satisfacer las necesidades nacionales de medición v correlacionarlas con las 
prácticas internacionales. 

Además, con la opcraciún de e.m.• dos sistema.\·, se cubría un requi.,ito primario que en e.' 
época imponía a !Vuestro Pai• el (,:.J TT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio), para 
permitirle el ingreso como paí., miembro y re.\pondía a las inquietudes expre.mdas por otros 
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organismos internacionales para promover el reconocimiento multilateral de pruebas entre lo> 
países, particularmente las de lo> productos que pudieran afectar la salud y seguridad de las 
personas, a los producto> elaborados y/o transportados en grandes volúmenes. 

A fines de la década dé los ochenta, buscando reforzar el marco legal de esos dos sistemas que se 
esiablecieron por decreto y para intentar darles mayor capacidad de aplicación, se les incluyó en el 
texto de la Ley Federal de Metrología y Normalización publicada el 26 de enero de 1988 

La forma de operar de esos dos sistemas, se ha extendido en la actualidad hasta la 
Acreditación de Unidades de Verificación y de Organismos de Certificacián, contemplados en 
las reformas a la ley citada que se publicaron en 1992 y luego en 1997. Esas dos figuras de última 
moda intervienen en los procesos de "Certificación de la Calidad''. 

Es interesante mencionar que el SINALP inició formalmente su acción con la operac10n de la 
Sección Concreto de la Rama de la Industria de la Construcción, que desde antes de la publicación 
de lo> Decretos se había constituido como un "Grupo Piloto'' con la supervisión de la Dirección 
General de Norma> de la SPFL 

Esa sección se integró principalmente con representantes del Laboratorio de la Asociación ;¡; 

Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC ), de laboratorios de empresas productora> :de .<: 
concreto premezclado, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Asociación de Laboratorios 
Independientes al Servicio de la Construcción ( ANALISEC ).. i !!. 

Esto, como ya se mencionó, fue por la necesidad de atender a las frecuentes reclamaciones de ,. 
calidad, que, la experiencia ha demostrado poca> veces son procedentes y que han generado altos 
costos por retenciones de pago y por el tiempo y costo de "la ejecución de prueba> para averiguar 
si la calidad es satisfactoria" La participación de representantes de laboratorios de las 
dependencias de gobierno, que también generan controversias, ha sido muy reducida, así como la 
de representantes de los laboratorios de institutos y escuelas de educación superior. 

Nota - Se presenta un caso práctico de observaciones que 
condujeron a la integración de la Sección Concreto del 
SINALP 

La elaboración de las bases de operación de la Sección Concreto, que fue con la que se configuró 
de manera global el desarrollo del SINALP, tomó dos años (>e aceptaron en 1982). 

Fueron redactada> con la colaboración de algúnos miembros de otros comités de normalización 
que se fueron integrando al proyecto de SINALP, pudiendo destacarse la participación del sector 
Eléctrico-Electrónico. Su redacción se utilizó como modelo para la elaboración de las de todo> los 
comités que se han integrado al Sistema 

Los primeros Comités integrados en el SINALP, provenientes de diferentes induSlrias o de áreas 
especificas, que por la amplitud de sus campos de acción formaron Secciones, estas fueron: 
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COMITÉS DEL SINALP SECCIONES 

Industria de la Construcción l. Concreto 

Industria Eléctrica y Electrónica L Eléctrica 
2. Electrónica 

Industria Metal Mecimica L Metalografia 
2. Pruebas destructivas 
3. Pruebas no destructivas 

12 

4. Pruebas de simulación incluyendo 

Industria Textil y del Vestido 

Industria Química 

Industria de envase y embalaje (se integró al 
comité de Metal mecanica) 

Industria Alimentaria 

fatiga 
5. Pruebas químicas 
6. Otras 

l. Textiles 
2. Vestido 

Petróleo y derivados 
2. Minerales no metálicos 
3. Productos domésticos industriales 
4. Pinturas y solventes 
5. Plastícos, hules y adhesivos 
6 Productos químicos basicos 
7. Química fam1acéutica 

Plástico 
2. Vidrio 
3. Metales 
4 Textiles, Papel y Canón 
5. Madera 
6. T ranspor1e y distribución 

L Carnes 
2 Lácteos 
3. Frutas y Honalizas 
4. Confitería 
5. Bebidas 
6. Alimentos Balanceados 
7. Pesca 
8 Granos 
9. Aditivos 
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METROLOGÍA Electricidad y magnetismo 
Mecánica (iniciaron Fuerza y Dureza, 
Masa 
Química 
Óptica 
Acústica y vibraciones 
Calor 
Tiempo y Frecuencia 
Materiales de referencia 

Las base de operación de la Sección Concreto del SINALP tienen sus antecedentes en los 
lineamientos de un sistema de supervisión interna, que ya en la etapa temprana de los años 60 la 
entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno Federal (SCOP) operaba 
de manera intensiva; aplicando procedimientos de auditoría a los procedimientos de operación de 
sus 1 1 O laboratorios de ensaye de materiales (centrales, regionales y de campo) 

Esas auditorías se reforzaron con la operación de Brigadas de Calibración y Mantenimiento de 
Equipos de Laboratorios de Pruebas, que a partir de 1964 se encargaron de la verificación, 
reparación y ajuste de las máquinas de ensaye. revisando tambien las condiciones de operación del 
equipo auxiliar, para desechar el dañado de manera irreparable. Esa Secretaria ·tambien tenia 
establecida una "escuela de laboratoristas" que dio formación a una buena cantidad de los técnicos 
que en el campo de pruebas de materiales para la construcción tiene nuestro país 

Otro antecedente se encuentra en los instructivos del Sistema de Homologación de Laboratorios 
de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto ( AJ\1 IC ) que a principios de los años 70 
operaba calibrando y ajustando máquinas de ensaye, revisando los equipos y su operación,"de 
acuerdo a las que eran entonce.~ Nue.,tra., Normas (~f¡ciale., !lfexicana.,". publicando y 
distribuyendo instructivos para los operadores de campo e impartiendo cursos de capacitación. 

Otras referencias más 

• Lo., programas de "aseguramiento de la calidad" para la construcción de planta.~ 
nucleoeléctricas operados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

• /_as experiencia., en "capacitación y de.,empeño" del personal de los laboratorios de la 
Asociación Mexicana de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción 
(A;'I;ALISEC) 

Entonces, para la industria de la construcción. solo dos laboratorios operaban en condiciones en 
las que "casi podían ser acreditados", el de control de calidad de la empresa PRECONCRETO, 
S.A. y el de la AivllC. en este. se siguen haciendo la mayoría de las pruebas necesarias para 
solucionar las controversias de calidad por supuestos incumplimientos con la resistencia 
especificada se producen en el medio 
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Desde que se iniciaron las operaciones del SINALP, hasta la fecha, se ha logrado acreditar las 
condiciones de trabajo de un número aproximado a 250 laboratorios de pruebas. ·Esto, para 
algunas pruebas o ensayos básicos que interesan a seis ramas industriales. 

De estos, 22 están acreditados para la industria de la construcción, rama en la que inicialmente se 
consiguió acreditar 18 laboratorios, 7 se dieron de baja por causas que van desde fallas de 
operación, hasta falta de interés por mantener la acreditación. 

El SCN por su parte ha autorizado o acreditado la operación de más de 150 laboratorios para 
efectuar calibraciones en diferentes áreas. 

Con esto, la situación del acreditamiento de laboratorios presenta el siguiente panorama: 

SISTEMA NUMERO DE 
ACREDITADOS 

RAMA INDUSTRIAL 

SINALP 

SNC 

20 
22 
63 
68 
63 
10 

200 

Alimentaria 
Construcción 
Eléctrica-Electrónica 
Metal -Mecánica 
Química 
Textil y del Vestido 

Calibración en diferentes 
campos 

Este es el resultado de 18 años de trabajo que pudiendo parecer aceptable y hasta optimista si se 
compara aún con el de acreditados por paises avanzados en periodos iguales. no es de ninguna 
manera satisfactorio. ya que. 

La infraestructura de laboratorios de calibración y pruebas que se ha requerido para 
dar soporte tanto a la exactitud marcada en las normas para ejecutar la producción 
como a los procedimientos para su verificación. ha sido insuficiente en la mayoría de 
los campos, entre otras cosas por que. "el número de pruebas acreditadas por 
laboratorio e.• muy reducido" y. por la extensión territorial del país asociada con la 
lentitud en las comunicaciones que dificulta el acceso a las capacidades de prueba 

El. ASEGURA.MIENTO DE LA CALIDAD 
EN UJS PAÍSES DESARROLLADOS 

r 
EN MÉXICO 

Esta otra moda con la que como va mencioné se intenta controlar la calidad, es la resultante de los 
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defectos registrados en las anteriores y, básicamente· aumenta los requerimientos en una fase, 
intentando obtener "que se demuestre que se cuenta con algún sistema para asegurar la calidad de 
lo que se produce"; soportándola además en pruebas de la calidad de lo producido. 

Para esto, se ha registrado que diferentes compradores de diferentes paises, y hasta de uno solo, 
"han impuesto sus propios sistemas" a los proveedores. Esto ha provocado confusiones cuando el 
suministro se ha producido para más de un comprador, causando dificultades en los procesos de 
aceptación, "por la falta de uniformidad en los criterios de los sistemas". 

Para México, inicialmente la moda del ''QA" resultó una experiencia costos1s1ma. 
básicamente por desconocimiento. Al darse cuenta de eso, quienes aplicaron el "QA" importado 
trabajaron intensamente para desarrollar uno propio y mitigar el alto costo que se tuvo que pagar 
solo por conocerlo. La implantación del aseguramiento de calidad nacional, siguiendo los 
lineamientos de alguno impuesto del extranjero, fue mucho menos costosa. 

En términos generales, puede decirse que pocas empresas han establecido en sus 
operaciones el ''QA". La mayoria de estas pocas. lo han implantado para cubrir requisitos de 
exportación mas que "como procesos de mejora". Mejora que indudablemente se pueden deri\·ar 
del buen uso de esta forma de tratar de garantizar la calidad 

DEL ASEGUR4/IIIENTO DE LA C4UDAD 
A 

LA CERTIFICAC/Ó/'1' DE /.A CAUDAD 

El Aseguramiento de la Calidad que se ha aplicado de manera limitada. por estar dirigido 
básicamente a "los pro\·eedores de los grandes compradores". es ahora la penúltima e-.;presión del 
intento de cambiar el antiguo concepto de comercialización. 

Con ella se asentaron las las bases para que de manera generalizada se esté Imponiendo la 
búsqueda de productos y productores confiables, intentando asegurar la calidad de las 
adquisiciones, especialmente cuando se hacen a d1stancia 

Aqui aparece el acto de última moda en este campo. que ya tiene un considerable avance en su 
aplicación en algunos paises de economia elevada y que se les empieza a imponer a las empresas 
de los paises en desarrollo. "la exigencia de tener que certificar la calidad". 

Hav que reiterar que manera independiente a la secuencia expresada. en diversos paises y en 
distintas épocas se ha reforzado la intención de que no se produzcan fraudes en la 
comercialización. poniendo en operación de organismos tanto gubernamentales como pri\·ados 
"diseñados" para proteger a los consumidores 

La operación. alcance y competencia de ese tipo de instituciones. normalmente han estado 
limitados a las fronteras propias de cada pais v resultan ineficaces cuando se producen 
controversias sobre la calidad que trascienden sus fronteras. 
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LA CERTIFICACIÓN 

Por lo anterior y tratando de reducir al mínimo las posibilidades de incumplimiento de la calidad 
pactada, sobre todo en el comercio internacional, la moda que se está imponiendo para asegurar la 
calidad de los productos, procesos o servicios que se pueden comprar es "la Certificación". 
conceplo que se aplica hásic:ameme a la acción o aclo de cerlificar, lo que a su tiempo deriva a 
"dar una cosa por segura" o bien a "hacer cierta una cosa por medio de documenlo púb!1co". 

En la Guía (GUIDE) 2 - Palabras que generalmente se aplican en la normalización y en las 
actividades que con ella se relacionan. de la Organización Internacional para la Normalización 
(ISO), Certijicacián se define como· 

Procedimiento con el que una tercera parte manifiesta por escrito 
que un producto, proceso o servicio, "se ajusta a los requisitos 
especificados". 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
General terms and their definitions concerning standardizaliOn 

and related activities 

13.5.2 certification: Procedure by which a third party gives written assurance that a 
product, process or service conforms to specified requirements. 

Este e.~ pue.~, uno de los resultado.~ acumulados y actuales de la eroluciún de los 
procedimientos que hasta hoy se han utilizado para ju;,t:ar la cantidad y/o la calidad de lo 
adquirido o contratado. intentando controlar el concepto de calidad en el comercio 

Hay que hacer notar aquí que la cenificación de la calidad puede producirse en tres formas: 

• Si el prm·eetlor manifie.~ta que lo que vende es hu en o, se produce· la 
CERTIFICACIÓN POR PRIMERA PARTE. 

• Si el cliente comprueha que lo que compra es bueno. se produce la CERTIFICACIÓN 
POR SEGUNDA PARTE 

• Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores sino que se 
hace por algún organismo especializado. se logra la CERTIFICACIÓN POR TERCERA 
PARTE. 

Esta última forma deju::gar la calidad. efectuada por organismos de certificacián que a .~u ve" 
dehen .~er certificados. apr~rada de manera fundamental por la aplicacián de SISTEMAS /) 
ASEGUR4MIEATO IJE C4.UI>A.IJ. está constituvendo la última moda de aceptación para las 
transacciones comerciales. ESPECIAUIJENTE EN LAS INTERNACIONALE.\'. 
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Por eso, en cada país y de acuerdo a sus condiciones internas se tienen que definir las políticas y 
los sistemas de certificación que más se adapten a su modelo de desarrollo y buscar convenios de 
aceptación con los sistemas que en los mismos campos siguen aquellos países con los que deseen 
comerciar. Esto para cubrir la operación de las empresas en los dos ámbitos de certificación y de 
no~alización que tendrán que enfrentar:-OBL/GATOR/0 y VOLUNTARIO. 

La certificación Ó' normalización) obligatoria resulta de exigencias que en los gobiernos 
deberían ser normales. para cuidar los aspectos que pueden afectar o alterar la salud. la seguridad 
de personas o instalaciones y el medio ambiente. 

La certificación ó• normalización) ••oluntaria que empieza a especificarse como requisito de los 
intercambios comerciales en general. Cuando se estipula como parte del cumplimiento de un 
contrato, se cónvierte, a pesar de no serlo, en obligatoria. Esto signitica simplemente que, se 
convierte en un requisito que forzosamente deben cumplir los proveedores. 

LA OR6~4NIZAC/cJN INTERNACIONAL PARA LA NORMAUZACIÚN 
ISO 

En la persecución de la calidad y para apoyar los intentos de homologación que-para-diversos---~ 
productos, métodos de prueba, terminología.. . ..... , etc., se han venido intentando como 
consecuencia de los requerimientos del comercio entre naciones, la Organización Internacional 
para la Normalización - ISO, tomó como tarea adicional a la que ya había iniciado traiando de 
internacionalizar la normalización de "productos", el intentar la normalización de SISTEMAS DE 
C4LWAD y de su CERTIF/LAC/ÓN 

El propósito de eso, según se ha manifestado, era contar con herramientas que pudieran aplicarse 
internacionalmente a la simplificación del intercambio comerciaL De aquí nació la Serie o 
Familia de !Vormas /S0-9fi/IO que agrupa algunas de la de la denominación 8000 y otras de la 
10000. la que .\·e está reforzando con la de las propuestas de normas 14000. y rematando(nos) 
con las de la 180011. Redactadas todas, bajo el propósito manifiesto de que sirvan para eliminar la 
multiplicidad de criterios de certificación. que encarecen y dificultan el comercio en general. 

A partir de la publicación en el año /987 
"la Familia 90110 se ha estado com•irtiendo en la herramienta de moda". 

En fin.. .en la serie IS0-9000 se encuentran criterios y lineamientos que ya están 
siendo aceptados por muchos paises para desarrollar SISTEMAS DE C4UDAD apoyados en 
diferentes modelos de aseguramiento: y en la· serie 10000 se establecen los mecanismos para 
Certificar por medio de la realización de Auditorías de los Sistemas de Calidad En está última, 
también .~e contemplan otro.~ a.,pectm para certificar, como y por ejemplo, "la con.firmación de 
equipo.. de medida (/SO-WII/2)" 

Con propósitos semejantes, en la ISO han redactado las propuestas de norma., de la serie. 
14000 dedicada., a la administracitin de los si.,tema.\· ambientales 
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Además, "la Organización Internacional para la Normalización, ya ha desa"ollado Normas y 
Guías para Certificar a los Certificadores"_ 

Ahora hay que hac~r notar que, en las designaciones de las normas o propuestas de normas ha 
q~edado, al paso del tiempo algo oculto, por ejemplo: 

IS0-9000 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD por ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD_ J' a.\L ____ _ 

ISO 
CREACIÓN 

En conceptos anteriores me he referido a la ISO ( Organización Internacional para la 
Normalización), que bajo este acrónimo inició formalmente sus operaciones el 23 de febrero de 
1947, aproximadamente cuatro años después de que los delegados de 25 paíse.~ se habían 
reunido para decidir la puesta en operación de un organismo que trabajara entre otra.~ co.m.~. 
"en la muy necesaria armonización de la normalización de producto.~ destinados a un mismo 
u.wl'' y generar normas de aplicación internacional. Esta necesidad ya había sido evidenciada por 
los problemas de acoplamiento y desempeño de los productos procedentes de diferentes fuentes 
durante las guerras, que puede decirse, recientemente habían pasado. 

Para ilustrar "la .~implicidad de obtener el consenso para que algo opere en común", baste 
decir que, después de una serie de reuniones, la primera de las cuales se registra en 1919: en /926 
se creó la Federación Internacional de A.mciaciones Nacionale.~ de Normalización que logró 
agrupar a 22 comités. uno por país. que finalmente desemboco en la operación de ISO en !947 
Esto signijic, que se tardaron 28 años para decidir que estaban de acuerdo en iniciar los 
trabajos para ponerse de acuerdo. 

Aquí en México. fue hasta el año 1992 cuando se publicó "nuestra Nuel'a Ley .\Obre Metrología y 
Normalización", modificada nuevamente en fecha muy reciente (1997), en la que como materia de 
la misma. se consideraron los conceptos de CERTIFICA(1ÓN y VERIFICACIÓN y se 
contempló la creación v acreditamiento de organismos que a panir de entonces se capacitarían en 
los requerimientos actuales de esas disciplinas Esto. se supone, para aplicarlas a dar soporte a las 
empresas. en el comercio 

Con lo.~ datos que acabo de dar, podemo.~ 1•er que la Cert!ficación de la calidad apoyada en 
sistemas de aseguramiento de la calidad, ha sido como ca.~i todas las co.~as que nos pa.~an; una 
moda que no.dlegá con mucho.~ años de retra.m. moda de la que hemos tenido poca experiencia 
y práctica: aunque. en la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad ya se ha tenido 
algo más de experiencia Las presiones de quienes hicieron préstamos para que aquí se 
desarrollaran algunos provectos especificas, hicieron que algunos organismos descentralizados 
tuvieron que armar con una velocidad y a un costo que aún en los tiempos modernos seria 
diticiles de explicar. los primeros Sistema.~ de Calidad que bajo ese concepto especifico se 
operaron en nuesto país 
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El alto costo ya que antes mencioné se. deri1•ó del desconocimiento, ya que más que "alta 
tecnología" para armarlos, .~e requiere de laboriosos pero no incomprem·ib/es trabajos de 
organización y capacitación y de un poco de asesoría especializada. 

LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD EN NUESTRO PAÍ.\' 

Buscando dar un apoyo más para que en las industrias se puedan comprender estos nuevos 
requisitos de participación, que cada día se imponen con mayor fuerza en los mercados, en el año 
1987 el entonces COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DE 
SISTEMAS DE CALIDAD se avocó, en nuestro país, a la traducción de las nom1as ISO 
mencionadas, buscando simplificar su aceptación Las primeras versiones fueron publicada por la 
Dirección general de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el año de 
1990. 

La continuación de los trabajos, que se encargó al COMITE TECNICO NACIONAL DE 
NORMALIZACION DE SISTEMAS DE CALIDAD, inició por la revisión de las normas ya 
publicadas, las que por los intentos iniciales de adaptación habían causado algunas confusiones con 
respecto a sus correspondientes ISO. Este comité llegó a lograr un análisis de las partes que por 
diferencias especificas no son aplicables en nuestro país y las sugerencias de lo que desde nuestro · • 
punto de vista podría ser modificado para facilitar" su implantación; esto, que debería ser 
presentado a los Comités ISO correspondientes, aún no se ha efectuado. 

A este momento, el COTENNSISCAL ha redactado ya prácticamente el total de las ·· 
equil•ulentes mexicanas de /S0-91)()(}, incluyendo/as en la Serie de Normas 
Mexicanas sobre Sistemas de Calidad NMX-CC. Además, ha redactado algunas de 
las directrices que se aplican para el acreditamiento de laboratorios, unidades de 
verificación y organismos de certificación (actualmente están en revisión) La 
publicación de todas ellas. está a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación. A C. (IMNC) 

Por lo que toca a La Familia 1~000. con el apoyo de el recientemente creado Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Sistemas de Administración Ambiental (COTENNSAM), el IMNC 
trabaja para que se publiquen con la denominación mexicana"SAA". 

Otro resumen de las actividades que afectan la certificación puede intentarse aqui: 

El' no haber ejercitado eficientemente los trabajos de normalización y los recientemente 
iniciados de Certificación. hace que· estemos poco preparados para enfrentar a los 
sistemas extranjeros que los imponen como base del intercambio. 

2 Aunado a lo anterior. hay un desconocimiento total de las normas con que se intenta 
proteger al medio ambiente v de la afectación que con su aplicación inadecuada se puede 
causar a la operación de las industrias, antes que producir beneficios razonables a las 
condiciones ecológicas 
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3.· Todo lo ánterior, agravado por las complicaciones que se derivarán de la "seguridad en -1 

el trabajo", si se sigue el enfoque-de las normas que afectan esa pan e de las actividades 
productivas, de las normas elaboradas por paises desarrollados. 

Con todo lo anterior, al dirigirnos a la deficincián de "lo que es posible certificar", 
encontramos lo que se está aplicando para productos, procesos y sen•icios 

NORl'IJAS DE PRODUCTO 

Teniendo que enfrentar que en todas panes un motivo de interés especial son las normas de 
producto y su homologación intemacional,.es conveniente dar un vistazo a lo que en el comercio 
internacional se está considerando como Producto: 

Según la ISO, un producto es el resultado de acth•idade.~ o procesos que puede quedar 
identificado dentro de cuatro categorías genéricas: 

/. Hardware 
2. Software 
3. Materiales Procesados 
4. Sen•icios 

La ISO nos hace notar que, todo lo que se ofrec·e en los mercados comúnmente presenta 
características que pueden clasificarse en dos o más de esas cuatro categorias. 

Como ejemplo da lo que puede observarse en los instrumentos modernos con que se efectúan los 
análisis quimicos: 

De cada instrumento pueden estimarse como características importantes 
en la o(ertu: 

• El propio in.-trumento o sea el hardware 
• /,o que el instrumento utiliza para efectuar los trabajo.~ internos de cálculo, o sea 

el software 
• La.~ soluciones pura titulucián y materiales de referencia que se emplean, o sean, 

los materiales procesados y 

• . La.\ acth·idade.~ de cupucitucitín pura la operación o la ~iecucián de trabajo.~ de 
mantenimiento pura que opere correctamente, entre otras; o sean los servicios 

De aqui la propia 1 SO nos deriva a que las Empre.~us de Sen•icio.~. como por ~iemplo los 
Re.~tuurunte.~, también por similitud tienen .m hardware, su .w!ftwure, sus materiales procesados 
y .ms componentes de .\en•icio Además. define que un producto puede ser Tangible, como por 
ejemplo los ensambles o los materiales procesados, o Intangible, como el conocimiento o las ide< 
y que, también puede ser pr<~rectado o diseñado como una oferta a los clientes o. no proyectado y 
tener efectos contaminantes o indeseables 
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De lo anterior, podemos ver de manera simple que, un producto puede .~er: 

• Un objeto material 
• El resultado de un proceso 
• El resultado de un servicio o 
• El de.~empeño de una persona 

Siendo la tendencia actual de la comercialización marcada por lo.~ países de.m"ollados, Jos que 
además están estableciendo la ceniticación como base del intercambio. es decir, e.•tán forzando a 
que los prrJl'eedores tengan que colocar en los mercado., Productos Normalizados que puedan 
demostrar de manera evidente su calidad, es conveniente dejar bien asentado que la certificación 
tiene que hacerse hasándo.~e en normas de alguna e.~pecie y que, para evitar retrasos, 
confusiones, malas interpretaciones o dolo~ se requiere que las que se utilicen como referencia 
estén Homologadas o lo que es mejor, Armonizada.•. 

HOMOLOGACION 1' ARMONIZ4Cf()¡\' DE NORJ'-L4S 

En este mundo actual, en donde se intenta comerciar con bienes y servicios producidos en diversas 
partes del mundo, se está requiriendo contar con normas y con documentos normativos que se 
pretende sean iguales para todos los paí.•e.•. 

Por ello, la Organización Mundial de Comercio (WTO) propone el u.m de la lwmologacián y 
de la armonización de normas, a.•í como el uso de normas internacionales en sustitución de 
las nacionales. 

La Homologación es el proceso que se refiere a las negociaciones de gobierno a 
gobierno. para que las legislaciones relativas a regulaciones técnicas (o normas) de 
cumplimiento obligatorio, sean iguales o por lo menos equivalentes 

La Armonización es el proceso que se realiza entre los sectores privados de los paises 
que son socios comerciales, para hacer que las normas voluntarias "sean iguales", 
equivalentes. o por lo menos compatibles. 

Por todo lo aquí expresado, que será ampliado v definido por los demás presentadores de este 
módulo, es conveniente destacar lo siguiente: 

Siendo evidente que "la globalización de las economías y del comercio está afectando las 
formas de producción de las empresas de los paises. particularmente de los países en 
desarrollo". Se hace necesario que todos los involucrados en las actividades comerciales se 
enteren o dejen de ignorar que. el competir contra normas que no son bien comprendidas, 
constituirá forzosamente a cono o a largo plazo. una barrera tecnológica dificil de superar v al 
pensar en la internacionalización de normas v/o procedimientos. se tenga siempre presente lo que 
la Organización Internacional para la Normalización ISO destaca en la Parte en la parte 7 de su 
Manual para Desarrollo 
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Puede presentarse una .~ituación muy complica'da en los países en desa"ollo, .~i se 
adoptan Normas Internacionales que por alguna razón no puedan ser aplicadas 
por sus industrias. Las posibles causas de no aplicabilidad pueden deri••arse de: la 
carencia de los materiales requeridos y de los equipos de producción y/o prueba, o 
por la adopción· ·simplista de soluciones completamente opuestas a la.\ práctica.~ 
exi.~tentes en el país. En este caso, los países en de.~a"ol/o pueden expulsarse a .~i 

mismos de sus mercados tradicionales, como resultado de la normalización 

LA METROLOGÍA Y LA CERTIFICACIÓN, 

Para tinalizar, otro tema importante para asegurar la calidad. Es evidente que en cualquier etapa 
de los procesos de control o certicación que mencioné, han tenido, tienen y tendrán la mayor 
importancia las diferentes caras de la metrologia, que también evidentemente han tenido diferentes 
etapas de evolución y campos de aplicación mundialmente, en: 

l. La Normalización en cualquier tiempo 
2. La fabricación de productos y en la ejecución de sus pruebas de calidad v funcionamiento 
3. El Acreditamiento de los Laboratorios de Prueba 
4 Los Procesos de "Verificación'' 
5. Los procedimientos actuales conocidos como de "Certificación de la Calidad 

METROLOGÍA Y CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

Por eso es conveniente reafirmar que. 

• La metrologia es fundamental por un lado para lograr mediciones convenientes en las 
cadenas productivas o de uso y por otro para proporcionar los cimientos sin los que las 
actividades cienttlicas. comerciales y de protección al ambiente, "fallan··. 

• El establecimiento de sistemas metrológicos es la base de las normas v los sistemas de 
evaluación y certificación de la calidad, asi como de las pruebas que pueden demostra( la 
no afectación al medio ambiente. a la salud y a la seguridad. 

• La certificación de productos en los paises avanzados. tiende a ser realizada a base de 
inspecciones. calibraciones, pruebas. y certificación de sistemas "conforme a criterios 
internacionales··. 

• Para apO\·arla se requiere de contar con una buena red de calibración y pruebas. asi como 
con unidades de verificación y personas calificadas ,. acreditadas. 

• Establecer una red de este tipo requiere de inversiones. equipamiento. trazabilidad dP 
mediciones. capacitación de técnicos. pruebas de intercomparación v cotejo d 
resultados. para comprobar la disponibilidad real de estos recursos 



DECFI - Curso CA 122 - 1998 23 

Aseguramiento de Calidad en la· Industria de la Construcción 
Historia y Desarrollo de 

Los conceptos de Calidad, Ambiente y Seguridad 

Al cumplirse tres años del inicio formal y legal de las actividades de Certificación, 
prácticamente nuevas en nuestro país; con las que se intenta dar soporte a las 
empresas en la comercialización tanto externa como interna, en el ambiente de la 
globalización de los mercados; en este curso y en los demás que se integran para el 
diplomado, se tratarán aspectos bién. importantes que serán útiles para "el 
aseguramiento de la calidad", no solamente en las Organizaciones de Ingeniería de 
Proyecto y Construcción tanto Públicas como privadas, sino en cualquier otro tipo 
de empresas 

. JDR.-/998 

. .. 
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INTRODUCCIÓN 
(Jorge Dádla Ramircz) 

Las tendencias de "globalización" de los mercados imponen la creencia de que el desarrollo 
económico de los países está basado en la producción de bienes y servicios que mediante tran
sacciones comerciales pueden intercambiarse, transportarse, "distribuirse en forma equitativa 
para satisfacer las necesidades de las sociedades que los componen" y crear bienestar y riqueza. 

Como paradoja, se ha venido conociendo que el desarrollo económico puede poner en grave 
riesgo las reservas del planeta por que los acelerados procesos de producción demandan gene
ralmente de transformaciones energéticas intensas y de la explotación o consumo de grandes 
cantidades de recursos naturales. Esto produce ya cantidades inmedibles de basuras visibles y 
moleculares que están provocando graves contaminaciones, deterioros ambientales y destruc
ción de "ecosistemas". 

Aunque históricamente la primera llamada de atención sobre el manejo irracional e irresponsa
ble de los recursos naturales se registra en novelas de Julio Veme publicadas en 1876, no fue 
sino hasta años recientes que en reuniones convocadas para analizar las condiciones del medio 
ambiente y del "desarrollo" se definieron dos intereses: 

l. Que la "preocupación" manifiesta de la mayoría de los paises desarrollados, se está 
centrado en el calentamiento de la atmósfera y en la destrucción de la capa de ozono 
"ocasionada por la gran actividad industrial y por el uso irracional de los energéticos" 

2. Que para los países en desarrollo los problemas que afectan de manera más directa 
son, la sobrepoblación, la desforestación, la erosión de los suelos, la desertización, la 
pérdida de variedades genéticas y "la contaminación que se produce por las activida
des urbanas e industriales y por la ignorancia y la pobreza", que están conduciendo a 
graves deterioros de la salud humana, animal y vegetal 

Aquí podemos destacar que en todas las sociedades humanas, se han necesitado y se necesitan 
grandes cantidades de productos cuyo origen primario depende de "la naturaleza", para cubrir 
las necesidades de casa, vestido y sustento; particularmente en las que se integran en los paises 
que conocemos como "desarrollados" 

Tradicionalmente, como sociedades han buscado que los productos destinados a satisfacer esas 
necesidades "cumplan" con características ciertas de comportamiento o "calidaá'', primaria
mente y en términos generales requiriendo que fueran resistentes, económicos y durables. Ac
tualmente, la demanda y la competencia están obligando a "que sean estéticos" y a que "no sean 
nocivos al medio ambiente". Los productos terminados actuales, intentan ser una expresión de 
la ciencias y de la tecnología. 

Unido a lo anterior y buscando la comodidad para cubrir necesidades de cultura, seguridad y 
salud, requieren· servicios eficientes (de calidad) para simplificar el desarrollo armónico de la 
vida En estos se unen las ciencias y la tecnología con el desempeño de quienes los suministran 
Es por todo lo anterior y por el objetivo de este curso, hay que tratar de hacer una buena defi

nición del ''concepto de ca/idaá' y mencionando inicialmente algo de lo que se 
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verá con detalle en el desarrollo del tema, ya que, para cualquier caso particular 
ese concepto tiene que conciliar factores que operan entre la producción y el uso 
de los bienes o sef\~cios, como los siguientes: · 

O Libertad de acción para los productores 
O Consideración de las posibilidades reales de producción y/o suministro 
O Aptitud para satisfacer la demanda 
O Cumplimiento con las reglamentaciones del lugar donde sean suministrados 
O Libertad de selección para los consumidores o usuarios 
O Atención, entendimiento y satisfacción de las necesidades de los consumidores o 

usuanos 
O Formas de comprobar la calidad y de atender las posibles reclamaciones 

Y considerar que todo eso derivará hacia "El Aseguramiento de la Calidaá" 

Para empezar, puede afirmarse que el término calidad, como concepto aislado es totalmente 
subjetivo ya que el comportamiento de cualquier producto, proceso o servicio, puede ser con
siderado indistintamente como bueno o como malo al ser juzgado por diferentes individuos; 
particularmente si los juicios se hacen basándose en lo que cada uno espera cuando los adquiere 
o los contrata. 

Eso representa un problema básico para los paises en desarrollo en donde "comunmente no se 
tiene bien definido lo que es la calidad". Como consecuencia de la globalización de los merca-· 
dos, las empresas están enfrentando de manera violenta las exigencias de "tener que demostrar 
de manera evidente la calidad de lo que ofrecen o producen". asi como la consistencia con que 
la logran, su capacidad productiva real y su habilidad para cubrir de manera eticiente los re
querimientos de usuarios y consumidores. 

Las exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo indus- · 
trial!empresarial, unas empresas/industrias estiln requiriendo de los bienes intermedios y de los 
servicios producidos por otras: bienes o servicios que "si no se entregan o producen con la ca
lidad y oportunidad esperadas'' pueden causar retrasos o deficiencias en su aplicación v con eso 
generar pérdidas económicas y/o "daños a la salud y seguridad de los usuarios tinales". conta
minando o erosionándo de paso el medio ambiente. 

En el comercio comun. los productores están enfrentando ademils la presión que ejercen los 
organi.~mo.~ creados para proteger a lo.~ con.mmidore.~ de los abusos supuestos o reales de los 
productores. que pueden manifestarse como 'fallas de calidatf' tanto en el desempeño de los. 
productos como en la eficiencia de los servicios Esos organismos, por los reclamos de los 
grandes consumidores. de los consumidores que se están asociando y de los fanáticos de la ca
lidad. están inc:;luvendo con mayor frecuencia en su publicidad la exigencia de "cero defectos" o 
de la generación de "productos seguros". cuando aun no hemos conseguido definir mediana
mente lo que eso significa 

En este ambiente. v siendo la meta de este MÓDULO 1 el Aseguramiento de la calidad en la 
industria de la construcción. puede resultar productivo referirnos a una parte del trabajo que 
presentó en el año 19991 de esta era convencional. el Doctor en lngenieria Daniel Reséndiz 
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Nuñez en la MESA REDONDA sobre LOGROS E HISTORIA DE LA INGENIERÍA CIViL 
EN MÉXICO, dentro de las actividades para conmemorar en el 2()0 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEL REAL SEMINARIO DE MINERÍA. 

En ese trabajo que no ha perdido actualidad señalaba COMO, DONDE y PORQUÉ AFECTA _ 
LA FALTA DE CALIDAD EN ESE SECTOR y da pié para analizar como, en cualquier cam
po, puede afectar el "producir cRn calidad deficiente": 

LISTA DE CAUSAS DE CALIDAD NO SATISFACTORIA 
DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA: 

l. OSCILACIÓN EXCESIVA DE LA DEMA.NDA 
Obliga a las empresas a tener muy pequeños cuadros de ingenie
ros de planta, para satisfacer apenas un poco más de la demanda 
mínima y en consecuencia atender insuficientemente los proyectos 
en las épocas de mayor demanda. 

2. ESCASEZ DE INGENIEROS EXPERIMENTADOS: 
Consecuencia de lo anterior. 

3. SISTEMAS INAPROPIADOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
INGENIERÍA: 

Tienden a ponderar más el precio que la calidad 

4. ABUNDANCIA DE EMPRESAS POCO SERIAS: 
Escudadas en el criterio anterior ofrecen servicios de pésima cali
dad, a precios irrazonablemente bajos. 

5. REMUNERACION li\ISUFICIENTE DE LOS INGENIEROS 
Causa de los dos factores previos. 

6 FORMACIÓN ESTRECHA Y CALIDAD POBRE DEL RECIÉN EGRESADO 
MEDIO: 

Quiere decir no tanto insuficiencia de conocimiento, sino escasez 
de bases teóricas que le permitan desarrollar buen criterio y 
aprender de la experiencia en la práctica 

7 ESCASA SISTEMATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
Principalmente por falta de procedimientos escritos. 

8. FALTA DE MÉTODO EN LA INTRODUCCIÓN DE LOS JÓVENES EN LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

9 REZAGO TECNOLOGICO DE LAS EMPRESAS: 
Respecto al estado del arte internacional 

1 O.FAL T A DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 
Obliga al cliente a satisfacer las necesidades de un proyecto dado 
mediante la intervención de varias empresas que trabajan de for
ma independiente 



ll.DEFICIENCIAS DE ESPECIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS POR EL CLIENTE: 

Parcialmente a causa del factor anterior. 

Para esas deficiencias, el Dr. Reséndiz proponía los .~iguientes REMEDIOS POSIBLES. 

A. Concertación gobierno/cámaras de la industria, para la programación sexenal y anual 
de la demanda de obra pública. 

B. Concertación de las mismas partes, para el desarrollo de criterios de contratación de 
servicios de ingeniería competitivos en calidad. 

C. Revisión de métodos de reclutamiento y desarrollo profesional, para ingenieros de em-
presas. 

D. Revisión y sistematización de los procedimientos de las empresas. 

E. Integración horizontal de las empresas que ofrecen servicios de ingeniería. 

F. Desarrollo de métodos más efectivos de comunicación e información entre las empre
sas y sus clientes. 

G. Certificación de la calidad de las empresas, con participación colegiada de ellas mis
mas, sus cámaras y sus principales clientes. 

H. Certificación extra escolar de los ingenieros para la práctica profesional. como ocurre 
en la mayoría de países avanzados con los que tenemos que competir. ·• 

l. Certificación colegiada, con participación internacional de las escuelas de ingeniería. 

Aunque sin duda algunos de las observaciones y soluciones que expresó el Ing Reséndiz, tie
nen el enfoque de un funcionario de alto nivel de una de las compañías de ingeniería; más gran
des de nuestro país, en esa exposición nos marcó claramente algunos problemas que son comu
nes en otras ramas industriales y, en los remedios que propuso esbozo un modelo ·'para conse
guir la calidad que prácticamente y como .~e ••erá en el de.mrroffo de este módulo del ·diplo
mado. coincide con las tendencms al aseguramiento de la calidad y aun más, a la certificación 
de productos, procesos. servicios v hasta de personas, que mundialmente se está imponiendo y 
que de no asimilarse cuidadosamente, puede causarnos afectacione.~ considerables. 

En todo lo anterior encontramos una definición, inicial, pero muy clara, de que las formas ac
tuales de aceptación de la calidad de los productos que pueden adquirirse o de los servicios que 
pueden contratarse en los diferentes mercados. han cambiado obedeciendo al cambio .en los 
conceptos de comercialización que se han producido por la evolución inducida en el comercio: 

Antit:uamente. por escasez y/o por dificultad en las comunicaciones, quienes ad
quirían productos o contrataban servicios, en muchas ocasiones tenían que com
probar personalmente "la calidad" El comercio estaba marcado por esta sentencia: 

"Caveat Emptor" ="que .\·e cuide el que compra" 
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Actualmente, como resultado de la multiplicidad de ofertas y de la tremenda velo
cidad de las comunicaciones, quienes producen o venden se están viendo obligados 
a demostrar de manera evidente la calidad de lo que ofrecen, para poder participar 
o permanecer en los mercados. El comercio está obedeciendo a otra sentencia: 

"Caveat Vendor" ="que se cuide el que ''ende" 

Además, las más modernas tendencias de comercialización, promocionadas por las empresas y 
gobiernos de los países desarrollados, están obligando a que en los productos no solamente se 
cuide que se cubran los requerimientos específicos del comportamiento para el que están desti
nados, sino que además, se considere el que no dañen la salud y la seguridad de los usuarios y 
que no causen deterioro en el medio ambiente, ni cuando se producen ni cuando se desechan. 
Esto se nos dice, constituye la última moda de comercialización. 

Por lo anterior y considerando que vivimos en un país en desarrollo y que, la velo
cidad con que se producen actualmente las comunicaciones y los transportes invita 
en muchas ocasiones a que se hagan adquisiciones hasta por catálogo; es absolu
tamente necesario "definir el significado de la cálidad y de como debe juzgarse", 
para evitar retrasos en la producción y rechazos de productos, procesos, servicios 
y hasta de personas, que al aplicarles los criterios de juicio adecuados, pueden co
laborar para generar bienestar común. Además, es necesario conocer las tendencias 
de las modas para juzgar la calidad, para aplicar lo que la producción requiera para 
lograr "la calidad definida". 

OBSERVACIONES: 
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HISTORIA Y DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE 
C4LIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD 

(Jorge Dávila Ramirez) 

En la historia mundial podemos encontrar múltiples referencias a la intención de lograr que en las 
transacciones comerciales se cuiden los intereses del comprador, consumidor o usuario. Hay regis
tros muy antiguos (para nosotros que vivimos en el año 1997 de la era convencional). de los inten
tos de "normalizar" el comercio. 

Continuamente se ha intentado "asegurar tanto la cantidad como la calidad de las adquisiciones". 
Muchos compradores, productores y/o vendedores, han tenido que recurrir a diversas técnicas 
para, en su caso, comprobar o demostrar que en la comercialización de bienes o servicios. se han 
cumplido los pactos de cantidad y/o calidad o de "sistematización" de los trabajos ordenados. 

Para eso y en muchas casos se ha requerido de "alguien que ejecute mediciones por encargo" o. 
"que dé su apreciación sobre la calidad de algo". 

En tiempos remotos se inició la asociación de la "tecnología avanzada" con "la alta tecnología'' 
actual. Las caracteristicas irrepetibles y la durabilidad indiscutible de obras que se realizaron hace 
miles de años, demuestran lo avanzado de las tecnologías aplicadas entonces y sin duda en muchos 
caso han sentado bases para aspectos importantes para la capacidad de producción. reproducción 
o sistematización actuales 

La intención de establecer organismos encargados de la protección del interés, salud y seguridad 
de los consumidores. que como mencioné se nos hace conocer como un concepto de ultima moda. 
no es de ninguna manera nueva. Un ejemplo originado hace 4002 años nos muestra que Hammu
rahi. Rey de Bahilonia, ordeno la "impre.~ión de un cúdigo", en el que por ejemplo. se conside
raba para la industria de la construcción de esa época y lugar. que: 

Si se producía una falla en alguna construcción ordenada. el constructor tenia la obli
gación de repararla; si se producía el colapso de la construcción sin causar daños a la 
salud o a la vida de los residentes, tenia que reponerse la construcción; y si alguna vi
da se perdía en el colapso, el constructor debía pagar con su vida . . 

En este caso extremo no se consideraban entonces eventos fuera de cálculo como el terrible mo
vimiento telú.rico que dañó múltiples construcciones y acabó con muchas vidas en diferentes áreas 
de nuestro México. ocurrido en el año 1985; que obligó a modificar de manera drástica, urgente y 
en algunos casos no muy meditada. los reglamentos de construcción hasta entonces vigentes 

ANTECEDENTES DE L4 CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

La protección· del consumidor, basada en alguna especie de normalización o certificación de la 
cantidad o de la calidad de lo que se comercializa, tampoco es nueva en nuestro país Conocemos 
de una tradición que se remonta a los Mercados Autóctonos, que fue continuada al establecerse 
aquí los Hispanos procurando la vigilancia de las mediciones relacionadas con los productos 

Del inicio de aquella época. de la que se tienen registros de que tanto los virreyes como los 

,, 
' 
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Cabildos municipales, promulgaron frecuentemente disposiciones tendientes a unificar los sis
temas para medir, tratando de evitar los numerosos fraudes, "supuestos o reales", de que ¿eranry 
objeto los consumidores; encontramos en una página de la historia io siguiente: 

Fue don Hernán Cortes, conquistador de la Nueva España, quien ordenó que .!:!! 
cada villa hubiese como medidas la arroba, el cuartillo y el medio cuartillo, sella
dos con el sello y marca de la villa. Cada villa debía tener un individuo "marcador" 
con la obligación de visitar los mercados y plazas; y vigilar que se usaran los pesos y 
medidas marcados ............ y no otros. 

PUNTOS C01\WNES DE LA "ACEPTACHJN DE LA C4UDAD" 
EN EL MUNDO, HA.\'TA HOY (1997) 

En diversos paises, pero principalmente en los paises de economías fuertes, a través del tiempo se 
ha producido una secuencia de actos con los que se ha intentado "certificar la calidaú', para 
"remediar" el hecho de que, antiguamente, por escasez de recursos o por dificultad en las comu
nicaciones, quienes adquirían productos o contrataban servicios, muchas veces tenían que com
probar de manera personal su calidad: 

l. Cuando la velocidad con que se producían las reclamaciones fue superior a la de 
los suministros, los productores reaccionaron tratando de que ''el comportamiento 
de lo que pro1•eían fuera normal" y, con la participación aún incipiente de los 
usuarios, se di.~eñaron normas. La aplicación de ellas condujo entonces a que se 
alcanzara un cierto grado de calidad en los productos industriales; Ahí, el manifes
tar que se cumplía con normas constituyó un argumento de ventas importante 
que los consumidores aceptaban. 

2. Más adelante, esa manifestación ya no fue suficiente para garantizar la calidad de lo 
adquirido o contratado y, como requisito de aceptación adicionaL se empezó a 
pedir a los productores que presentaran o ejecutaran ¡pruehus que la demostra
ran!. 

3. Luego, al encontrar que la ejecución de la.~ pruehus no era infalihle (ni lo es), v 
que sus.defectos conducían (v conducen) a controversias por los juicios equivoca
dos de la calidad de lo analizado, los consumidores y los organismos diseñados pa
ra su protección, iniciaron la presión tendiente a obligar que las in.~tituciones ylo 
luhoratorio.~ que interviniesen en la comprobación de la calidad, fueran evaluados 
previamente a su contratación. pura confirmar y/o "acreditar ·• la capacidad que 
realmente tenían para emitir re.~ultudo.~ conjiuhles. 

4. La.~ deficiencia.~ de prueha tanto a favor como en contra. provocaron que los 
grandes compradores exigieran que los proveedores, además de resultados de 
prueba confiables. "demostraran la calidad de lo.\ procedimientos que .\eguíun 
para asegurar la calidad de lo que prm·eíun ". 

Esto último que se ha aplicado a los constructores. fabricantes productores y proveedores de 
obras de las que se requiere una indiscutible seguridad de su comportamiento como es el caso de 
las centrales generadoras de electricidad producida por "energía nuclear" o de alta confiabilidad 
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y/o seguridad de su capacidad de acoplamiento, funcionamiento o desempeño~ como es el caso de 
Jos "pertrechos militares" y especialmente cuando hay guerra. se constituyó en la moda que hemos 
conocido con las designaciones de "Quality Assuranc:e" o "QA" (Aseguramiento de la Calidad). 

La evolución relacionada, ha ocurrido en todos los paises, pero con diferente velocidad. 

LA NORMALIZACIÓN E.N PAÍSES DESARROUADOS, 
Y EN PAÍSES EN DESARROLLO CW./0 li1ÉXICO 

La expresión simplificada de esa evolución no da idea del tiempo y el trabajo que ha tomado, por 
lo que para formar u:1a idea haré referencia a cuando, como y porqué se impulso en el país vecino 
del norte. A finales del siglo 19 de la era convencional, al tratar de ejercitar la potencia de su pode
rosa musculatura industrial, se dieron cuenta de que enfrentaban un terrible caos tanto en los sis
temas de medición que utilizaban para el "dimensionamiento" de lo que fabricaban como en Jos 
resultados de las pruebas que aplicaban a productos industriales destinados a un mismo uso, que 
inicialmente dificultaba la reposición de partes. 

Algunos ejemplos de esos problemas y de las consecuencias· que les acarreó el no contar en esa 
época con normas de aplicación generalizada. son· 

• Las diferentes dimensiones que en los diseños y construcción de las vías de ferrocarril 
aplicaban las diferentes compañías operadoras de ese sistema de transporte. por ignoran
cia o por intereses de predominio, obligaba a transbordos de pasaje v carga que resulta
ban en considerables pérdidas de tiempo. 

• Las graves diferencias en la exactitud de los sistemas con que se media el peso de·Jas car
gas a transportase por ferrocarril, hacían que las estimaciones de costo fueran totalmente 
erráticas, provocando fuertes pérdidas económicas para los remitentes o para los fleteros. 

• Los defectos en la fabricación de rieles v en su instalación, provocaban descarrilamiento 
de los ferrocarriles, que en número se estimaban en 13 000 por año. 

Esto parecería localizar los defectos concentrados en el transporte más importante de la época, 
pero no. ocurría en todos los campos industriales Otro ejemplo: 

• Los defectos en la fabricación ,. prueba de calderas v de sus partes de repuesto habían 
causado va heridas a más de 2 000 000 de personas 

Las enormes pérdidas condujeron a que en el año 190 1 establecieran un organismo que a partir de 
entonces. allá se encargaria del desarrollo de la nom1alización. asociada con la investigación cien
tífica de su aplicación. el National Bureau of Standards (Oficina Nacional de Normas del Depar
tamento de Comercio) en los Estados Unidos de Norte América 

La fundación de ese organismo se soportó en una premisa: 

Casi todo los aspecto de la ciencia. de la tecnología. de la industria y del comercio, 
tienen sus raíces 

en normas de alguna especie 
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El personal del NBS (Actualmente Instituto Nacional de Normas y Tecnología- NIST ), tuvo que 
participar activamente en el estudio de las causas y en el diseño de remedios para innumerables 
situaciones como la que cité. Los remedios fueron requeridos de manera acelerada por las 
guerras y aquí puedo adelantar que el beneficio recibido por la aplicación sistemática de normas, 
se hace evidente en su economía actual. 

El establecimiento del NBS tuvo otro importante fundamento, el tener que superar el retraso que 
en diversos campos de medición enfrentaban con respecto a otras naciones desarrolladas, como 

. Alemania, Inglaterra y Francia 

En Mé:'Cico, fué en los años en que tem1inó la segunda guerra mundial cuando algunas áreas del 
Gobierno Mexicano y algunas firmas industriales y comerciales, inciaron los trabajos tendientes a 
establecer "un proceso de estandarización o normalización". 

Fue en 1947 cuando el Gobierno Mexicano inició formalmente la integración de un numero redu
cido de Comités Consultivos de Normalización Técnica ( "consultores en normalización" integra
dos en comités sin fines de lucro ), correspondientes con los por impulsados las firmas más intere
sadas en establecer reglamentaciones claras de aprobación en las que pudieran apoyar la comercia
·lización de sus productos y "en conceptos relacionados con la saluá'. 

En esa época. no se buscaba el establecimiento de alguna clase de sistema de normalización Se 
trataba de adaptar, adoptar, o tomar como referencia para redactar nuestra.~ propias normas, 
las elaboradas en instituciones extranjeras como la ASTM (Sociedad Americana para las Pruebas y 
Materiales) de los Estados Unidos de Norte América y otras de países de economías avanzadas; 
mas que de seguir los sistemas que utilizaban para "consensar las normas" 

Aquí puedo decir que entre las formas en que se han desarrollado los procesos de normalización 
en los paises desarrollados y en los que se conocen como ·'en desarrollo", existen diferencias fun
damentales. Mientras que en los primeros esos procesos son usuales , cuentan con participación "de 
los diferentes sectores ''involucrados en la producción y uso y son de amplio conocimiento; en ,los 
segundos como México. se enfrentan situaciones como las siguientes: 

l. Se han producido en ambientes muv reducidos v su desarrollo ha estado limitado 
por la escasez de recursos humanos y económicos asignados por el gobierno a los 
trabajos de apoyo para la producción y publicación de normas. 

2. Se han apovado en el conocimiento de muy pocos técnicos, que estando especiali
zados en sus propios campos, no lo han estado en el de la tecnología de la nornlali
zación Actualmente se está requiriendo especialización en ese campo, por los re
quisitos que para su formalicen se están imponiendo 

3. La mavoria de nuestras normas, han resultado de la traducción de normas extranje
ras. En muchos casos. por las fuertes diferencia de tecnología que reflejan y hasta 
por deficiencias de traducción. se han convertido más en documentos de especula
ción cientitica que en instrumentos de trabajo para facilitar la producción y/o el 
entendimiento entre las partes. 



4. No se ha difundido de manera clara que la normalización debe producirse en 
dos campos, obligatorio y 1•oluntario y se desconoce que, en la elaboración de 
·cualquiera de los dos campos, deben participar todos los sectores inl'olucrado.~ 
en su formulación y aplicación. -

5. Los grandes compradores públicos y privados, para sus adquisiciones han impuesto 
y siguen imponiendo sus propias normas particulares que deben cumplir los pro
ductores de bienes y servicios, originando que para un mismo concepto se obser
ven diferencias en las especificaciones y comúnmente desechan el uso de las N or
mas Nacionales. Aquí se observa también que se considera que la educación de los 
consumidores o usuarios no es suficiente para que opinen sobre lo que van a usar. 

6. En diferentes sectores y como resultado de haber trabajado en una economía ce
rrada, no se ha contado ni se cuenta con una cobertura de normas adecuada, per
sistiendo por desconocimiento la falta de interés por aplicar normas tanto en la in
dustria como en el comercio. 

7. La mayoria de las normas que tenemos para diferentes campos, no ha sido revisada 
para trabajar en la actualización de las que lo requieran, o confirmar la vigencia de 
las que por su contenido sean suficientes para cubrir las n.ecesidades actuales. 

8. Con el establecimiento de acuerdos comerciales, se marca como requisito básico 
para el intercambio, que las normas "estén arrÍlonizadas", esto que de manera sim
ple significa que sean cumplidas por las partes tiene como principio el que estén vi
gentes, esto es, que hayan sido revisadas dentro de un periodo razonable en el que 
"no pierdan actualidad". Si no se cumple esto, se da acceso a que se impongan las 
del país que las tenga vigentes. 

9. hemos tenido la creencia errónea de que solamente son eficaces las normas cuando 
son obligatorias. desconociendo que el desarrollo industrial se ha soportado en la 
aplicación de normas de cumplimiento voluntario y que estas, son herramientas 
básicas de negociación en los mercados internacionales. 

1 O.En la mayoría de nuestras empresas, por su tamaño , los recursos humanos y eco
nómicos que pueden se aplicados a la normalización han sido muy limitados y se ha 
preferido aplicarlos a la producción 

ll.La mayoria de las grandes empresas que han operado en nuestro mercado cerrado, 
siguiendo básicamente directrices extranjeras, no han tenido ni el interés ni la ne
cesidad de participar en nuestras actividades nacionales de normalización. 

12 La nórmalización no ha sido considerada como materia de enseñanza en las escue
las. Recientemente y también en ámbitos muy reducidos, se ha intentado introducir 
en algunos programas de centros educativos; habiéndose registrado que la mayor 
difusión se da a temas relacionados con la calidad, en los que se nota lo nuevo que 
es para nosotros su tratamiento y el desconocimiento del soporte de normalización 
que se requiere para conseguirla. 

11 
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13 .La falta de conexión entre los centros de investigación y las entidades que se han 
dedicado a la normalización, ha sido muy grave. Se ha llegado a que quienes se su
pone deben tener la representación de esos centros, tengan que colaborar casi a ti
tulo personal, ya que no se les da apoyo para que oficialmente colaboren.· 

14.Por la escasez de normas en todos los campos, se limita la Certificación de la Cali
dad. 

15.La mayoria de nuestros productores de bienes y servicios, no ha asimilado que, 
básicamente las normas bien aplicadas, constituyen un mecanismo de defensa con
tra la competencia desleal, que además puede colaborar para el desarrollo de la 
productividad. Por esto entre otras razones, su mayor contribución ha sido aportar 
tiempo· de sus especialistas para trabajar en la formulación de las normas con que 
contamos. 

16.Prácticamente todas las actividades relacionadas con la normalización. se han desa
rrollado en la capital del país. El desarrollo de trabajos normativos propios de los 
estados de la federación para cubrir sus intereses particulares, ha sido nulo. 

17.Los consumidores, en general, desconociendo por falta de información y de ins
trucción, que pueden usar las normas para proteger su seguridad, su salud y su 
economía, no participan ni solos ni organizados en la fomJUlación de las normas 
que deben regular de manera armónica las diferentes transacciones. 

18. Se ha estimado que para atender a los compromisos derivados de los acuerdos 
comerciales que se están estableciendo el desarrollo de la normalización y de la 
certificación de la calidad puede conseguirse en un lapso breve. sin considerar que. 
solamente la preparación adecuada del personal que deberá encargarse de esto to
mará un tiempo considerable, por la especialización que para lograr un buen grado 
de operación en esos sistemas se requerirá; aunque se haga de manera intensiva. 

A partir de esos 18 puntos, que no constituyen ni una relación exhaustiva, ni limitativa. las dificul
tades que se han enfrentado en nuestro país para lograr el desarrollo de un Sistema de Normaliza
ción Voluntaria aceptado por consen.m. pueden resumirse en los cuatro conceptos siguientes: 

El desarrollo de la normalización ha sido muy lento debido al desconocimiento es
pecifico que de "este campo" se tiene tanto en la administración de las industrias 
como en los empleados del Gobierno encargados de desarrollarlo, quienes no han 
estimado correctamente las necesidades de producción de normas que armonicen 
las relaciones entre todos los que intervienen en los procesos de comercialización 

IL La participación limitada de quienes deben representar a Jos sectores que tienen 
que lograr el consenso para el establecimiento de las normas, derivada de que 
'·nuestras industrias·· han trabajado dentro de un mercado cerrado, adicionada a la 
capacidad limitada de nuestra propia Dirección General de Normas, cuyo personal, 
teniendo una gran disposición para el trabajo. ha enfrentado fuertes limitaciones de 
recursos y de autoridad. para lograr la colaboración de las diferentes dependencias 



III.La mayoría de las Secretarías de Estado y "Organismos descentralizados", consi
derándose a sí mismos como "grandes compradores", han redactado especificacio
nes que han derivado en Especificaciones de Cumplimiento Obligatorio. Esto. 
además de generar duplicidad de esfuerzos ha provocado "no aplicabilidad" de 
conceptos en muchos casos y han convenido sus normas en documentos científico·s 
propensos a la especulación. 

IV .La costumbre de redactar nuestras especificaciones ''adoptando" especificaciones 
extranjeras, que en muchos casos "contienen" defectos de traducción y descono
cimiento de las capacidades reales de aplicación en nuestro medio. Esto, se ha pro
ducido en muchos casos en las Secretarías de estado, dificultando los procesos de 
adquisición y venta, situación que se ha visto complicada por la creencia que hasta 
nuestros días persiste, de que; "la única manera de hacer que se cumplan las nor
mas es haciéndolas obligatorias" (por mandato o decreto) 

De todo lo anterior, ahora hay que destacar el que de manera general, tanto para la producción 
como el uso están quedando definidos "do.~ tipos de norma.~"-

Obligatorias: .. 
Que resultan de exigencias "normales" de los gobiernos, particularmente sobre. aspectos 
que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de personas o instalaciones y· el medio 
ambiente. 

Voluntarias: 
Utilizadas para los intercambios comerciales en general. Cuando para estos se ·estipulan 
por contrato, se conviene en obligatorias "a pesar de no serlo"; se convienen pues en re
quisitos contractuales que deben cumplir los proveedores de productos o servicios. 

Actualmente, en los países desarrollados, la especificación de los requerimientos ohligato
rias, se está asignando por medio de "Directil'as '' 

L4.S PRUEBAS 
J' 

EL ACREJ)JTAMIENTO DE LA/JORA TORJOS 

Volviendo a la "secuencia., va citada y refiriéndome nuevamente como ejemplo a la evolución en 
el país vecino del norte. hay que decir que uno de los efectos primarios de la normalización fue 
una impresionante mejora en los procesos de medición y prueba de materiales y productos Mejora 
que se activó cuando allá por los años 1903 /1908, en diversas dependencias gubernamentales se 
dieron cuenta de que, el gobierno, como consumidor, estaba resistiendo fuertes daños económicos 
por las deficiencias de calidad que se presentaban en muchas de sus adquisiciones 

Dos ejemplo sencillos. 

l. Por aquella época el gobierno (de los Estados Unidos de Norte América) adquiría 
aproximadamente un millón de "lamparas incandescentes, de las que se '·fundía un 
numero alarmantemente grande en periodos muy cortos de operación en las Ofici
nas Federales. Cuando las adquisiciones fueron sometidas a "mediciones o pruebas 

' 
;; 
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normalizadas", se registró el rechazo de tres cuartas partes de los focos suminis
trados. 

En otros campos industriales, como el de la construcción, se iniciaron de manera oficial pruebas de 
diversos materiales que condujeron a su mejora, como cementos y concretos para grandes obras y 
pinturas, de las que se registraron rechazos de 14 de 24 muestras enviadas para su prueba en el 
NBS. Ahora hay que hacer notar,. que la "estandarización" no les ha sido fácil Para esos años y 
habiendo transcurrido 40 buenos años de que "habían adoptado legalmente el sistema métrico de
cimal", este no había trascendido a las operaciones rutinarias del gobierno, ni a las transacciones 
comerciales en ese país. Sin embargo, la promoción de "la comparación de la precisión de los 
patrones de medida oficiales", con la de los instrumentos de medida de las industrias, generó un 
gran avance en la "calidad de las pruebas" y en los productos, que es evidente hasta la fecha. 

Eso, sin embargo, no eliminó la gran cantidad de controversias de calidad que se presentaban, de
rivadas tanto de los defectos de los equipos de medida o prueba como de los procedimientos apli
cados en su ejecución, que afectaba tanto al comercio interior, como al de exportación e importa
ción, por "diferencias" con las pruebas efectuadas "en el extranjero". ~sto igual que en otros paí
ses avanzados los condujo a establecer que "las prueba.~ de los productos fueran emitidas por 
Laboratorios Acreditado.~", es decir, por laboratorios cuya capacidad "fuera reconocida por algu
na organización reconocida, con ética respetable". 

Entonces crearon "organizaciones encargadas de evaluar la operación de los laboratorios de 
prueba", tanto de los productores como de "los particulares establecidos cuyo propósito era , 
y es, hacer de las pruebas un negocio; promoviendo además programas como el NVLAP 

· (Programa Nacional Voluntario de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas) y asegurando su 
participación en foros internacionales de esa especialidad, como es ILAC (Consejo Internacional 
de Acreditamiento de Laboratorios) donde participan organizaciones "correspondientes'', de di
versos países. 

Una de las ''divisas'' bajo el acrónimo NVLAP norteamericano era: 

¿Son Confiables Sus Resultados? 

En nuestro México y encaminandonos ahora hacia la industria de la construcción. las cosas ha 
sucedido más o menos como menciono a continuación 

Entre los años 1945 y 1946, el control y la verificación de la calidad incipiente se aplicaron por los 
.primeros laboratorios de investigación que fueron establecidos por dependencias de gobierno. En 
ellos y en los muy contado de las instituciones educativas fue donde se centralizó la "tecnología 
del ensaye de materiales, que empezó a desarrollarse considerablemente cuando "en el medio de la 
construcción empezó a aparecer ''un número importante de máquinas portátiles de ensaye". 

Entonces igual que hoy, se tenían desde laboratorios equipados de manera modesta hasta labora
torios sobreequipa:dos También entonces igual que hoy se ha tenido que enfrentar el hecho de que 
a cargo de muchos laboratorios se encuentra un jefe altamente capacitado, que tiene que preparar 
sus propios operadores, ya que solamente v en muy contados casos, algunas entidades ha tenido el 
propósito de "institucionalizar la enseñanza tecnológica del laboratorio" 
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En otras industrias como "la de la salud", se registraron avances notables, pero solo como casos 
de excepción. 

En la transición de la década de los setenta a los ochenta, se formuló en nuestro país un Plan Na
cional de Desarrollo Industrial, en el que se manifestaba la intención de propiciar el crecimiento 
económico de manera ordenada y sostenida; buscando reorientar la producción hacia bienes de 
consumo básico, desarrollar ramas de alta productividad, integrar adecuadamente la estructura 
industrial, desconcentrar territorialmente la actividad económica y equilibrar las estructuras del 
mercado. 

Para la ejecución de ese plan, se requería como apoyo, "contar con laboratorios de pruebas ca
paces de emitir resultados confiables que permitieran aumentar la eficacia de las industrias''. 
teniendo en cuenta que algunas requerían de la realización de pruebas a sus productos con motivo 
de transacciones internas y externas. Esto coincidió con la necesidad manifestada por algunos 
sectores de la industria de la construcción, entre los que se encontraba la Industria del Concreto 
Premezclado, de que se requería contar con un Sistema Oficial que a nivel nacional vigilara la 
confiabilidad·de los servicios técnicos de los laboratorios de pruebas: tanto de los dependientes de 
entidades gubernamentales. como de los "privados", en atención a las muy frecuentes controver
sias que sobre la calidad de sus productos se registraban como resultado de procedimientos de 
ensaye mal ejecutados y deficiencias en la calibración de los equipos · 

Estas necesidades hicieron que. trabajando durante tres años, representantes de las dependencias 
gubernamentales encargadas de vigilar la operación del Plan, representantes de diversas ramas 
industriales y representantes de varias instituciones educativas, lograran sentar las bases para que 
el 1" de Abril de·/9811 fuera publicado el Decreto Presidencial que estableciá El SWema Na
cional de Acreditamiento de Laboratorio.• de Pruebas ( SINALP ), con el que además de inten
tar cubrir e.ms necesidade.,, permitiría a nuestro país ingre.mr al e.•quema interna~hmal de 
acreditamiento de laboratorios participando en //A C ( Internationa/ l.a.boratory Acreditation 
Cmmcil) y que los laboratorios que recibieran el acreditamiento de la entonces Secretaría de 
Patrimonio)' Fomento Industrial (actualmente SECOFI ), pudieran dictaminar .mbre la cali
dad o especijicacione., de producto.\· a título particular tanto a ni1•el nacional como internacio
nal. 

Como complemento, el 9 de junio de /98/i,fue publicado el Decreto Presidencial que estableció 
el Sistema /Vacional de Calihracián ( SNC ), nece . .ario para controlar la calibración de los 
"patrones" e instrumento., de medida y autori;;ar .m funcionamiento, btl.\cando que lo., resul
tado., de las mediciones aplicables a todos lo.\ campos de la acti1•idad humana .\ean confiables. 

El SNC inició sus operaciones. teniendo como propósito el dar cumplimiento a diversas disposi
ciones en materia de Normalización Integral. e identificar los laboratorios de calibración que con
taran con equipos que pudieran operar como "patrones de referencia" de diferentes niveles. bus
cando satisfacér las necesidades nacionales de medición y correlacionarlas con las prácticas inter
nacionales 

Además, con la operación de esos dos sistemas, se cubrían los requisitos primarios que en esa 
época imponía a nuestro País el GAAT (Acuerdo General Sobre Aranceles v Comercio),. para 
permitirle el ingreso como país miembro v respondía a las inquietudes expresadas por otros orga-
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nismos internacionales para promover el reconocimiento multilateral de pruebas entre los países, 
particularmente las de los productos que pudieran afectar la salud y seguridad de las personas, a 
los productos elaborados y/o transportados en grandes volúmenes 

A fines de la década de los ochenta, buscando reforzar el marco legal de esos dos sistemas que se_ 
establecieron por decreto, para darles mayor capacidad de aplicación, se les incluyó en el texto de 
la Ley Federal de Metrología y Normalización publicada-el 2'6 de enero de 1988_ La forma de ope
rar de esos dos sistemas, se ha extendido en la actualidad, hasta la "Acreditación" de "Unidades de 
Verificación" y de "Organismos de Certificación", contemplados en las reformas de la ley citada, 
que se publicaron en 1992 y luego en 1997_ Esas dos figuras de última moda, intervienen en los 
procesos de "Certificación de la Calidad"_ 

Es interesante mencionar que el SINALP inició formalmente su acción con la operacwn de la 
Sección Concreto de la Rama de la Industria de la Consirucción, que desde antes de la publicación 
de los Decretos, se había constituido con la supervisión de la Dirección General de Normas de la 
SPFI, como un "Grupo Piloto", integrado principalmente por representantes del Laboratorio de la 
Asociación Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC ), de laboratorios de empresas produc
toras de concreto premezclado y de la asociación de Laboratorios Independientes al Servicio de la 
Construcción ( ANALISEC ); esto, como ya se mencionó, derivado de las necesidad de atender a 
las frecuentes reclamaciones de calidad, que la experiencia ha demostrado, pocas veces son proce
dentes y que han generado altos costos por retenciones de pago, y por el tiempo y costo de la eje
cución de pruebas para "averiguar si la calidad es satisfactoria" La participación de representantes 
de laboratorios de las dependencias de gobierno, que también generan controversias ha sido muy 
reducida, así como la de representantes de los laboratorios de institutos y escuelas de educación 
supenor 

En la Sección Concreto, que fue la que configuró de manera global el desarrollo del SINALP, se 
tardaron dos años para concluir el proyecto de bases de operación ( 1982). Estas bases, fueron 
preparadas con la colaboración de otros comités que se fueron integrando, entre los que puede 
destacarse la participación del sector Eléctrico-Electrónico. Las bases redactadas han servido de 
modelo para la elaboración de las de todos los comités que se han integrado al sistema_ 

Nota: Se presenta un caso práctico de observaciones que condujeron a la integración de la Sec 
ción Concreto del SI!\ALP 

Los primeros Comités integrados en el SINALP, que provenían de diferentes industrias o de áreas 
específicas y en los que por la amplitud de sus campos de acción se han formado secciones, Fue
ron: 

COMITÉS SECCIOJ\'ES 

Industria de la Construcción 1 _ Concreto 

Industria Eléctrica y Electrónica Eléctrica 
2. Electrónica 



Industria Metal Mecánica 

Industria Textil y del Vestido 

Industria Química 

l. Metalografia 
2. Pruebas destructivas 
3. Pruebas no destructivas 

. 4. Pruebas de simulación incluyendo 
fatiga 

5. Pruebas químicas 
6. Otras 

l. Textiles 
2. Vestido 

1. Petróleo y derivados 
2. Minerales no metálicos 
3. Productos domésticos industriales 
4. Pinturas y solventes 
5. Plásticos, hules y adhesivos 
6. Productos químicos básicos 
7. Química farmacéutica 

Industria de envase y embalaje (se integró al 1. Plástico 
comité de Metal mecánica) 2. Vidrio 

Industria Alimentaria 

METROLOGÍA 

3. Metales 
4. Textiles, Papel y Cartón 
5 Madera 
6. Transporte y distribución 

l. Carnes 
2. Lácteos 
3. Frutas y Hortalizas 
4. Confitería 
5. Bebidas 
6. Alimentos Balanceados 
7. Pesca 
8 Granos 
9. Aditivos 

Electricidad y magnetismo 
Mecánica (iniciaron Fuerza, Dureza, 
Masa 
Química 
Óptica 
Acústica y vibraciones 
Calor 
Tiempo y Frecuencia 
Materiales de referencia 

17 

Las base de operación de la sección concreto tienen sus antecedentes en los lineamientos de un 
sistema de supervisión interna que la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 

a: 
'!! 
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Gobierno Federal ( SCOP) había operado durante muchos años, efectuando auditorías en los pro
cedimientos de operación de sus 11 O laboratorios de ensaye de materiales (centrales, regionales y 
de campo) reforzándolas con la operación de Brigadas de Calibración y Mantenimiento de Equipo 
que a partir de 1964 se encargaron de la verificación, reparación y ajuste de las máquinas de ensa
ye y revisaban las condiciones de operación del equipo auxiliar, para desechar el dañado de manera 
irreparable; esta secretaría también tenía establecida una "escuela de laboratorístas" que dio for
mación a una buena cantidad de los técnicos que en este campo tiene nuestro país. otro anteceden
te se encuentra en los instructivos del Sistema de Homologación de Laboratorios de la Asociación 
Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC ) que también operaba calibrando y ajustando má
quinas de ensaye, revisando los equipos y su operación de acuerdo a ''nuestras Normas Oficiales 
Mexica.nas", publicando y distribuyendo instructivos para los operadores de campo e impartiendo 
cursos de capacitación. Otras referencias más, los programas de "aseguramiento de la calidad" 
para las plantas nucleoeléctricas operadas por la Comi.~ián Federal de Electricidad (CFE) y de 
las experiencias en las áreas de capacitación y desempeño de los laboratorios de la Asociación 
Mexicana de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción (ANALISEC) 

Entonces, solo dos laboratorios operaban en condiciones en las que "casi" podían ser acreditados. 
El de control de calidad de la empresa PRECONCRETO, S.A. y el de la AMIC, en este, se siguen 
haciendo la mayoría de las pruebas necesarias para solucionar las controversias de calidad por 
"supuestos incumplimientos con la resistencia especificada" que se producen en el medio. 

Desde que se iniciaron las operaciones del SINALP, hasta la fecha. se ha logrado acreditar las 
condiciones de trabajo de 241 laboratorios de pruebas, para algunas pruebas o ensayos básicos 
que interesan a seis ramas industriales. 

De estos. 11 se mantienen acreditados para la industria de la construcción, rama en la que consi
guieron acreditarse 18 laboratorios. 7 se dieron de baja por causas que van desde fallas de opera
ción, hasta falta de interés por mantener la acreditación. 

El SCN por su parte ha autorizado o acreditado la operación de más de 150 laboratorios para 
efectuar calibraciones en diferentes áreas 

Con esto, la situación del acreditamiento de laboratorios presenta el siguiente panorama: 

SISTEMA 

. SINALP 

SNC 

NUMERO DE 
ACREDITADOS 

20 
22 
63 
68 
63 
10 

200 

RAM.A.lNDUSTRlAL 

Alimentaria 
Construcción 
Eléctrica-Electrónica 
Metal -Mecánica 
Química 
Textil y del Vestido 

Calibración en diferentes 
campos 

Este es el resultado de 18 años de trabajo que pudiendo parecer aceptable y hasta optimista si se 
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compara aún con el de acreditados por países avanzados en periodos iguales, no es de ninguna 
manera satisfactorio ya que: 

La infraestructura de laboratorios de calibración y pruebas que se ha requerido para 
dar soporte tanto a la exactitud marcada en las normas para ejecutar la producción, 
como a los procedimientos para su verificación, ha sido insuficiente en la mayoria de 
los campos, entre. otras cosas por que "el número de pruebas acreditadas por labora
torio", es muy reducido y por la extensión territorial del país asociada con las comuni
caciones, dificulta el acceso a las capacidades de prueba. 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALmAD 
EN LOS PAÍSES DESARROUADOS Y EN MÉXICO 

Esta otra moda con que se intenta "controlar la calidad", como ya se mencioné es la resultante de 
los "defectos" registrados en las anteriores y básicamente aumenta los requerimientos en una fase, 
intentando demostrar que se cuenta con "algún sistema para asegurar la calidad de lo que se pro
duce"; además de las pruebas de calidad de lo producido. 

Para esto. se ha registrado que diferentes compradores de diferentes paises, y hasta en uno mismo, 
han impuesto "sus propios sistemas" .a los proveedores que provocado confusiones cuando el su
ministro se ha producido a más de un comprador y se han presentado dificultades en la aceptación 
"por la falta de unformidad en los sistemas". Esta moda, en México nos resulto inicialmente una 
experiencia costosísima, básicamente por desconocimiento 

Quienes inicialmente utilizaron el "QA" importado trabajaron intensamente para desarrollar el 
propio y eliminar el alto costo que generó. La implantación del aseguramiento de calidad naciona
les, siguiendo los lineamientos de alguno impuesto del extranjero. fue mucho menos costosa 

En términos generales, puede decirse que solo algunas empresas han establecido en sus operacio
nes el "QA", más para cubrir requisito "de exportación" que como procesos de mejora, induda
blemente se pueden derivar del "buen uso de esta forma de tratar de garantizar la calidad". 

DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALmAD 
A 

/A CERTIFICACIÚN DE LA CAUIJAD 

Entonces, el Aseguramiento de la Calidad que se ha aplicado de manera limitada por estar dirigido 
básicamente a "los proveedores de los grandes compradores", es la penúltima expresión (tomando 
como referencia este año, 1997) del intento de cambiar el antiguo concepto de comercialización, 
para trasladar la responsabilidad de comprobar la calidad hacia el productor o "vendedor"-

Con esta penliltima moda. quedaron sentadas las bases para que de manera generalizada se esté 
imponiendo la busqueda de productos y productores confiables, intentando asegurar la calidad de 
las adquisiciones, especialmente cuando se hacen a distancia 

Aquí aparece el acto de última moda en este campo, que ya tiene un considerable avance en su 
aplicación en algunos paises de economía elevada y que se les empieza a imponer a las empresas 
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de los países en desárrollo; "la exigencia de tener que certificar su calidad". 

De manera independiente a la secuencia expresada, repito que en· diversos países y en distintas 
épocas se ha reforzado la intención de que no se produzcan fraudes en la comercialización, con la 
operación de organismos tanto gubernamentales como privados "diseñados" para proteger a los 
consumidores, que generalmente 1•en limitado su campo de acción a los límites de la.~ fronteras 
de su.~ propios países y resultan ineficaces cuando se producen controversias sobre la calidad, que 
trascienden sus fronteras. 

L4 CERTIFICACIÓN 

Por lo anterior y tratando de reducir al mínimo las posibilidades de incumplimiento de la calidad 
pactada, sobre todo en el comercio internacional, la moda que se está imponiendo para asegurar la 
calidad de los productos, procesos o servicios que se pueden comprar es "la Certificación''._ 

Certificación; concepto que se aplica básicamente a la "acción o acto de certificar", lo que a su 
tiempo deriva en la de "dar una cosa por segura o hacer cierta una cosa por medio de docume/llo 
públu:o". 

En la Guía (GUlDE) 2 - Palabras que generalmente se aplican en la normali
zación y en las actividades que con ella se relacionan, de la Organización In
ternacional para la Normalización ISO. Certificación se define como: 

Procedimiento con el que una tercera parte manifiesta por escrito 
que un producto, proceso o sen·icio, "se ajusta a los requi_~ito.~ especi
ficados". 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
General terms and the1r defmitions concerning standard1zation and related activit1es 

13_5_2 certification : Procedure by which a third party gives written assurance that a 
product, process or serv1ce conforms to specified requirements. 

Este es pues, uno de los resultados acumulados y actuales de la evolución de los procedimientos 
que hasta hoy se han utilizado para juzgar la cantidad y/o la calidad de lo adquirido o contratado, 
intentando controlar el concepto de ··calidaú' de "los producto_, ... en las transacciones comerciales 

Hay que hacer notar aquí que la certificación de la calidad puede producirse en tres formas: 

• Cuando el proveedor demuestra que lo que vende es bueno se produce la 
CERT!FlCACIÓ.N POR PRIMERA PARTE 

• Si el Cliente compmeba que lo que compra es bueno. se produce la 
CERTIFICACIÓN POR SEGUNDA PARTE 

• Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores. sino 
que se hace por algún orgarusmo especializado_ se logra la CERIIElCAClÓN 



POR TERCERA PARTE. 

Reiterando, esta última forma de juzgar la calidad. efectuada por organimws de cert~ficacián 
que a su vez deben ser certificados y apoyada de manera fundamental por la aplicación de 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, está constituyendo la última moda de 
aceptación de transacciones comerciales; ESPECIALMENTE EN LAS INTERNACIONALES. 

Ahora, tengo que decir que en cada país y de acuerdo a sus condiciones internas. se tienen que 
definir las políticas -y los sistemas de -cértificación que más .se adapten a su modelo de desarrollo y 
buscar convenios de aceptación con los sistemas que en los mismos campos siguen aquellos paises 
con los que deseen comerciar. Esto, para cubrir la operación de las empresas. en los dos ámbitos 
de certificación y como consecuencia de normalización que tendrán que enfrentar: el obligatorio y 

el voluntario. 

La certificación (y normalización) obligatoria resulta de exigencias que en los gobiernos deberían 
ser normales, para cuidar los aspectos que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de perso
nas o instalaciones y el medio ambiente. 

La certificación (y normalización) voluntaria que empieza a especificarse como requisito de los 
intercambios comerciales en general, cuando se estipüla como parte del cumplimiento de un con
trato, se convierte a pesar de no serlo en obligatoria. Esto significa también simplemente que se 
convierte en un requisito que forzo~amente deben cumplir los proveedores 

LA ORGANIZACIÓN INTERNAC/ONAL PARA L4 NORMALIZACIÓN 
ISO 

"En la persecución de la calidad'' y para apoyar los intentos de homologación que para diversos 
productos, métodos de prueba . terminología, etc., se han venido intentando como consecuencia 
de los requerimientos del comercio entre naciones, la Organizacián Internacional para la Nor
ma/izacián - ISO, tomó como tarea adicional a la que ya había iniciado tratando de internacionali
zar la normalización en los campos que acabo de mencionar, el intentar la normalización de 
SISTEMAS DE CALIDAD y de su CERTIFICACIÓN 

El propósito de eso. según se ha manifestado. era contar con ·'herramientas .. que pudieran aplicar
se "internacionalmente .. a la simplitlcación del intercambio comerciaL De aquí nació la Serie o 
Familia de Normas IS0-9000 que agrupa algunas de la de la denominación 8000 y otras de la 
10000, la que. se está reforzando con la de las propuestas de normas 14111111, y rematando( nos) 
con las de la 18000. Redactadas todas, bajo el propósito manifiesto de que sirvan para eliminar la 
multiplicidad de criterios de certificación, que encarecerían y dificultarían el comercio en generaL 
A partir de la publicación de la Familia 9000 en el año 1987. se han estado com·irtiendo en la he
rramienta de moda. 

En tin. en la serie IS0-9000 se encuentran criterios\' lineamientos que ya están siendo aceptados 
internacionalmente para desarrollar SISTEMAS DE CA/.1/>AD. apovados en diferentes modelos 
de aseguramiento.\' que. en la serie 10000 se establecen los mecanismos para Certificar por medio 
de la realización de Auditorías de los Sistemas de Calidad En está última. tambien se contemplan 



22 

otros aspectos para certificar como y por ejemplo, la "confirmación de equipos de medida ( ISO
¡ 0012 )". 

Con propósitos semejantes, enn la ISO se han redactado las propuestas de normas de la serie 
14000, dedicadas a la administración de los sistemas ambientales. 

En la "Organización Internacional para la Normalización, ya se han desarrollado además, Normas 
y Guías para Certificar a los Certificadores 

·Ahora hay que hacer notar, que en las designaciones de las normas o propuestas de normas ha 
quedado en el transcurso del. tiempo, oculto algo, por ejemplo: · 

IS0-9000 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD. 

Realmente 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE U .. CAUDAD. y así 
ISO 

CREAOÓN 

En puntos anteriores me he referido a la Organización Internacional para la Normalización - ISO. 
que bajo este acrónimo inició formalmente sus operaciones el 23 de febrero de 1947, aproxima
damente cuatro meses después de que los delegados de 25 paises se reunieron para ''decidir la 
puesta en operación" de un organismo que trabajara entre otras cosas, en la muy necesaria ar
moni~ación de la normalización de productos "destinados a un· mismo uso" y generar normas de 
aplicación internacional ,evidenciada por los problemas de acoplamiento y desempeño de los 
productos procedentes de diferentes fuentes durante las guerras que puede decirse, recientemente 
habían pasado 

Para ilu.\·trar la ".,·implicidad" de obtener el comen.'" para que algo funcione en común, baste 
decir que. después de una serie de reuniones. la primera de las cuales se registra en 1919: en 1.926 
se creó la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización que logrÓ ágfll~ 
par a 22 comités. uno por país. y que finalmente desemboco en la operación de ISO en 1947 ESto 
significa, de manera a simple. que internacionalmente debieron transcurrir 28 años. para decidir 
que "internacionalmente estaban de acuerdo" en iniciar los trabajos para ponerse de acuerdo 

Aquí en México. fue hasta el año 1992 cuando se publicó nuestra "Nue1•a tey sobre Metrología y 
Normalización". modificada nuevamente en fecha muy reciente ( 1997). en la que como materia 
de la misma se consideraron los conceptos de CERTIFIC4UÓlV y VERJFJCAUÓN y se con
templó la creación y acreditamiento de organismos que a partir de entonces se capacitarían en los 
requerimientos actuales de esas disciplinas Esto. se supone. para aplicarlas a dar soporte a las 
empresas, en el comercio. 

Con los datos que acabo de dar, podemos ahora ver que la Certificaciún de la calidad apoyada 
en .\·i..remas de aseguramiento de la calidad. ha sido como casi todas las cosas que nos pasan. 
una moda que nos llegtÍ con muchos años de retraso y de la que hemos tenido poca experiencia 
y práctica: aunque en la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad ya se ha tenido 
algo más de experiencia. pues por presiones de quienes hicieron préstamos para que aquí se desa-
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rrollaran algunos proyectos específicos, también algunos organismos descentralizados tuvieron 
que armar con una velocidad y a un costo que aún en los tiempos modernos serian dificiles de 
explicar; los primeros Sistemas de Calidad_ que bajo ese concepto especifico se operaron. 

El alto costo ya que antes mencioné se derivó del desconocimiento, ya que más que "alta tecno
logía" para armarlos, se requiere de laboriosos pero no incomprensibles trabajos de organización y 
capacitación y de un poco de asesoría especializada. 

LAS NORAL4S DE SISTEJI1AS DE CALIDAD EN NUESTRO P4ÍS 

En nuestro país, buscando dar un apoyo más para que en las industrias se puedan comprender es
tos nuevos requisitos de participación, que cada día se imponen con mayor fuerza en los merca
dos, en el año 1987 el entonces COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION 
DE SISTEMAS DE CALIDAD se avocó a la traducción de las normas ISO mencionadas buscan
do simplificar su aceptación. Las primeras versiones fueron publicada por la Dirección general de 
Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el año de 1990 

La continuación de los trabajos que se encargó al COMITE TECNICO NACIONAL DE 
NORMALIZACION DE SISTEMAS DE CALIDAD, inició por la revisión de las normas ya pu
blicadas, las que por los intentos iniciales de adaptación, habían causado algunas confusiones con 
respecto a sus correspondientes ISO. Este comité tiene también ya un análisis de las partes que por 
diferencias especificas no son aplicables en nuestro país y las sugerencias de lo que desde nuestro· 
punto de vista podría ser modificado para facilitar su implantación; esto será presentado a los 
Comités ISO correspondientes 

Actualmente el COTENNSISCAL ha formulado ya prácticamente el total de las equivalentes me
xicanas de IS0-9000, que se han reflejado en la serie de Normas Mexicanas sobre Sistemas de 
calidad Además. ha formulado algunas de las directrices que se aplican para el acreditamiento de 
laboratorios. unidades de verificación y organismos de certificación. que actualmente están en re
visión. La publicación de todas ellas. está a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación. A.C (IMNC) 

Por lo que toca a La Familia 14111111. con el apoyo de el recientemente creado Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Sistemas de Administración Ambiental (COTENNSAM). el lMNC 
iniciará la publicación. cuya denominación mexicana caerá dentro de la referencia- SAA 

Otro resumen de actividades puede intentarse aquí, para la certificación: 

l. El no haber ejercitado eficientemente los trabajos de normalización y los reciente
mente iniciados de Certificación. hace que estemos poco preparados para enfrentar 
a los sisternas extranJeros que los imponen como base del intercambio. 

2 Aunado a lo anterior. hav un desconocimiento total de las normas con que se inten
ta proteger al medio ambiente v de la afectación que con su aplicación inadecuada 
se puede causar a la operación de las industrias. antes que producir beneficios ra
zonables a las condiciones ecológtcas. 

., 
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3. Todo lo anterior, unido a las complicaciones que se derivarán de la "seguridad en 
el trabajo", desde elpunto de vista como lo están enfocando las normas elaboradas 
por paises desarrollados. 

Con todo lo anterior, tenemos que dirigimos a la deficinción de " lo que es posible certificar"' v 
aquí encontramos lo que está aplicando para "productosd, procesos y ervicios" 

NORMAS DE PRODUCTO 

teniendo que enfrentar que en todas partes es motivo de interés especial las normas de producto Y 

su homologación internacional, es conveniente dar un vistazo a lo que, en el comercio internacio
nal se está considerando como Producto· 

Según la ISO, un producto e.~ el resultado de actil•idades o procesos que puede quedar identifi
cado dentro de cuatro categorías genéricas: 

J. Hardware 
2. Software 
3. JHateriales Procesados 
4. Sen•icios 

La 1 SO nos hace notar que, todo lo que se ofrece en los mercados , comúnmente presenta carac
terísticas que pueden clasificarse en dos o más de esas cuatro categorías. 

Como ejemplo da, lo que puede observarse en los instrumentos modernos con que se efectúan los 
análisis químicos 

De cada instrumento pueden estimarse como características importantes 

en la oferta: 
• El propio instrumento o sea el hardware 
• f.o que el instrumento utili:.a para efectuar los trabajos internos de cál

culo. o sea el software 
• /.a., solucione., para titulación y materiales de referencia que se em

plean. o sean. los materiales procesados v· 
• La.\ uctil·idade., de capacitación para la operación o .la ejecucián de 

trabajos de mantenimiento para que opere correctamente, entre otra~·~ 
o sean los servicios 

De aqui la propia ISO nos deriva a que las Empresas de Servicios, como por ejemplo los Restau
rantes. también por similitud tienen su hardware. su software, sus materiales procesados v sus 
componentes de servicio :\demás, define que un producto puede ser Tangible, como por ejemplo 
los ensambles o los materiales procesados. o Intangible, como el conocimiento o las ideas v que. 
también puede ser proyectado o di.,eñado como una oferta a los clientes o, no proyectado v tener 
efectos contaminantes o indeseables 

De lo anterior. podemos ,·er de manera simple que, un producto puede ser· 
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• Un objeto material 
• El resultado de un proceso 
• El resultado de un servicio o 
• El desempeño de una persona 

Siendo la tendencia actual de la comercialización marcada por los paises desarrollados, los que 
además están estableciendo la certificación como hase del intercambio, es decir, están forzando 
a que los proveedores tengan que colocar en los mercados Producto.\· Normalizado.~ que puedan 
demostrar de manera evidente su calidad, es conveniente dejar bien asentado que la certificación 
tiene que hacerse ha.~ándo.~e en normas de alguna especie y que por lo tanto , para evitar retra
sos, confusiones, malas interpretaciones o dolo; se requiere que las que se utilicen como referencia 
estén Homologadas o lo que es mejor, Armonizadas. 

HOMOLOGACION Y ARMONIZACION JJE NORMAS 

En este mundo actual, en donde se intenta comerciar con bienes y servicios producidos en diversas 
partes del mundo, se está requiriendo contar con normas y con documentos normativos que se 
pretende sean iguales para todos lo.~ paíse.~. 

Por ello, la Organización Mundial de Comercio (WTO) propone el uso de la lwmologación y de 
la armonización de normas, así como el u.WJ de normas internacionales en sustitución de la.~ 

nacionales. 

La Homologación es el proceso que se refiere a las negociaciones de go
bierno a gobierno, para que las legislaciones relativas a regulaciones uic
nicas (o normas) de cumplimiento obligatorio, sean iguales o por lo menos 
equivalentes 
La Armonización el proceso que se realiza entre los sectores privados de 
los paises que son socios comerciales, para hacer que las normas volunta
rias "sean iguales··. equivalentes, o por menos compatibles. 

" 

Por todo lo aquí expresado. que será ampliado y definido por los demás presentadores de este 
módulo. es conveniente destacar lo siguiente: 

Siendo evidente que "la globalización de las economías y del comercio está afectando las 
formas de producción de las empresas de los países, particularmente de los países en desa
rrollo". Se hace necesario que todos los involucrados en las actividades comerciales se enteren o 
dejen de ignorar que, el competir contra normas que no son bien comprendidas. constituirá forzo
samente a corto o a largo plazo, una barrera tecnológica dificil de superar y al pensar en la ínter
nacionalización de normas y/o procedimientos, se tenga siempre presente lo que la Organización 
Internacional para la Normalización ISO destaca en la Parte en la parte 7 de su Manual para Desa
rrollo 

Puede presentarse una situación muv complicada en los paises en desarrollo. si se adoptan Normas 
Internacionales que por alguna razón no puedan ser aplicadas por sus industrias. Las posibles cau-
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sas de no aplicabilidad pueden derivarse de: la carencia de los materiales requeridos y de los equi
pos de producción y/o prueba, o por la adopción simplista de soluciones completamente opuestas 
a las prácticas existentes en el país. En este caso, los países en desarrollo pueden expulsarse a si 
mismos de sus mercados tradicionales, como resultado de la normalización 

LA METROLOGÍA Y LA CERTIFICACIÓN. 

Para tinalizar, otro tema importyante. Para asegurar el control, es evidente que en cualquier etapa 
de los procesos de control o certicación que mencioné, han tenido, tienen y tendrán la mayor im
portancia las diferentes caras de la metrología, que también evidentemente han tenido diferentes 
etapas de evolución y campos de aplicación, mundialmente, en: 

l. La Normalización en cualquier tiempo 
2. La fabricación de productos y en la ejecución de sus pruebas de calidad y funcionamiento 
3. El Acreditamiento de los Laboratorios de Prueba 
4. Los Procesos de "Verificación" 
5. Los procedimientos actuales conocidos como de "Certificaciór1_de la Calidad 

METROLOGi4 Y CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

Por eso es conveniente reafirmar que. 

• La metrología es fundamental por un lado para lograr mediciones convenientes en 
las cadenas productivas o de uso y por otro para proporcionar los cimientos sin los 
que las actividades científicas, comerciales y de protección al ambiente, "fallan". 

• El establecimiento de sistemas metrológicos es la base de las normas y los sistemas 
de evaluación y certificación de la calidad, así como de las pruebas que pueden 
demostrar la no afectación al medio ambiente, a la salud y a la seguridad. 

• La certificación de productos en los paises avanzados, tiende a ser realizada a base 
de inspecciones, calibraciones, pruebas. y certificación de sistemas "conforme a 
criterios internacionales". 

• Para apoyarla se requiere de contar con una buena red de calibración y pruebas. asi 
como con unidades de verificación y personas calificadas y acreditadas. 

• Establecer una red de este tipo requiere de inversiones, equipamiento, trazabilidad 
de mediciones, capacitación de técnicos, pruebas de intercomparación y cotejo de 
resultados; para comprobar la disponibilidad real de estos recursos 

Al cumplir dos años del inicio formal y legal de las actividades de Certificación. prácticamente 
nuevas en nuestro país. tendientes a dar soporte a las empresas en la comercialización tanto exter
na como interna. derivadas de la globalización de los mercados, en este diplomado se tratarán as
pectos bién importantes que serán titiles para ''el aseguramiento de la calidad" 

JDR. 
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"Un camino que pasa por'LaCalidad Total" 

En las presentaciones de la introducción al curso y de la historia y desarrollo de los conceptos de 
calidad, ambiente y seguridad, ya debe de haber quedado bién definido que "el concepto calidad", 
aislado de cualquier definición precisa de lo que por eso debe entenderse, es totalmente subjetivo. 

Tocando ahora conocer los fundamentos de los conceptos de Administración y Control que se han 
desarrollado "para cubrirlo", revisaremos, entre otras cosas, las etapas que han tenido que cubrir 
las empresas "exitosas" de los paises desarrollados y que forzosamente tendrar que alcanzar las 
empresas de los paises en desarrollo. 

Para eso, primero hay que sentar una base· 

-~·Para Administrar y Controlar Algo", primero hay que tenerlo 

DE LA EVOLUCJON DE LAS MODAS PARA JUZGAR LA C4LIDAD 

Antes de mencionar las etapas mínimas necesarias que deben cubrirse para que se produzca la 
calidad, me referiré a la evolución de las modas con que hasta hoy se ha juzgado. 

• Antiguamente quienes compraban tenían que comprobar muchas veces. por si mismos, la 
calidad de lo comprado 

• Luego. por las reclamaciones de los compradores se redactaron normas intentando que la 
producción fuera controlada. 

• Al continuar las reclamaciones se inció la exigencia de la presntación "la presentación de 
pruebas" 

• Las deficiencias en la ejecucion de las pruebas. condujeron a que se- pidiera que ·las 
ejecutaran "organizaciones calificadas" 

• Eso no ha sido completamente satisfactorio por lo que se empezo a extgtr que los 
productores "aseguren la calidad de lo que proveen" 

• La dificultad de que cada comprador verifique antes de que se produzca el envío la 
calidad de lo adquirido. esta conduciendo a "la certificación" 

CONSIDERACIONES INICIALES 

De manera más o menos paralela a las formas con que en los paises industrializados se ha den 
desarrollado los controles de la calidad de lo producido. se ha observado un cambio radical en las 
formas de utilizar los materiales 
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• Antiguamente los productores "adaptaban el diseño" a las características de los materiales 
disponibles. 

• Actualmente "los materiales se diseñan para que cumplan un cometido especifico al 
integrarlos en un "producto". 

Esto que ha gen.erado el desarrollo y empleo de muy diversos materiales (metálicos, de cerámica o 
plásticos, en forma líquida o de gas, etc.), que por las exigencias de calidad actuales deben estar 
disponibles en condiciones extremadamente puras y/o mezclados con pequeñísimas pero muy 
exactas cantidades de otros extraños materiales, ha obligado el desarrollo de técnicas para 
medir con mayor exactitud, y a que, las características del producto que se desea obtener esten 
siendo especificadas de manera muy detallada en NORMAS que se supone facilitan la producción 
(y por lo tanto, la obtención de la calidad esperada por los consumidores) 

PARA LOS PAISES EN DESARROLLO 
(DEL TERCER MUNDO) 

La secuencia de h!s formas de juzgar la calidad ha ocurrido "rapidamente" en los países de 
economías fuertes, mientras que en los del tercer mundo el avance ha sido lento. La lentitud ha 
sido consecuencia natural de haber mantenido a .las empresas operándo con la protección de 
mercados cerrados, y de que las normas básicamente han sido resultado de la traducción de las de 
los paises desarrollados. 

Los textos de esas normas han presentando en muchos ·casos como inconveniente especifican la 
aplicación de tecnologías que se conocen pero no se poseen y las han convirtiendolas en 
documentos para la especulación científica que generan la evasión. . _. 

Por eso y por no haber desarrollado una estructura normativa suficiente para soportar la 
competencia en la carrera por la globalización de la economía. en los paises en vías de desarrollo, 
se hace necesario trabajar para que las empresas puedan mantenerse en los mercados en los que 
tradicionalmente han participado y buscar extender su operación hacia los mercados de 
exportación; desarrollando intensos trabajos para cumplir cuando menos las cinco etapas que para 
demostrar la calidad mencionaré a continuación (estas. sin duda deben coincidir con las que han 
cubierto las empresas que "ya la hicieron") 

Primera Etapa. 
Definir claramente que se entiende por calidad de bienes o servicios y tomar este 
concepto como base de las actividades para producirlos. 

Segunda Etapa: 
Producir bienes \' servicios con la calidad definida. para suministrarlos en condiciones 
competitivas 

Tercera: 



DECFI e Curso CA 122 - 1998 

Aseguramiento de Calidad en la Industria de la Construcción 
Administración y Control 
Conceptos Fundamentales 

3 

Auxiliarse de las herramientas necesarias para obtener la calidad definida y darle 
continuidad y permanencia. 

Cuarta Etapa: 
Conseguióa la permanencia, lograr la confiabilidad. 

Quinta Etapa: 
Certificar la calidad, demostrando a los consumidores la calidad conseguida. 

Aquí en esta quinta etapa es donde aparece la última moda que mundialmente se está imponiendo 
como base de la comercialización de procesos, productos, servicios, y hasta de personas De esta, 
moda se manifiesta, que tiene el propósito de facilitar el libre tránsito 

Teniendo ya bién definido que si no se da satisfacción a las nuevas modas comerciales impuestas 
por los que globalizan la economía, las empresas productoras de bienes y servicios no 
sobrevivirán, debe quedar bien entendido que, el conocimiento claro de los requisitos que 
mundialmente se están imponiendo qu les permita cumplirlos en la mejor forma de que les sea 
posible, las conducirán a que tengan la capacidad de certificar, de alguna manera. la consistencia 
de la calidad ·que pueden lograr 

Partiendo de esta idea (que los expertos en calidad deben tener bien resuelta), puede ser 
conveniente mencionar para los que empiezan a interesarse, algo de lo que en cada una de esas 
etapas se requiere para dar impulso a las empresas que no han utilizado "la demostrar la 
calidad como sistema de comercialización": 

EN LA PRIMERA ETAPA 

Reiterando que el término CALIDAD aislado no tiene sentido, para evitar confusiones se requiere 
que inicialmente los productores hagan la descripción detallada de las características de lo que 
producen. Esto, para que pueda ser utilizada como referencia de la capacidad que tiene para 
satisfacer algunas necesidades específicas v de manera básica "PODER DEFINIR SU 
C4UDAD" 

Para el comercio. esas caractensttcas pueden estar expresadas en normas de alcances 
diferentes· EmpresariaL SectoriaL Nacional, Regional o Internacional 

EN LA SEGUNDA ETAPA: 

Para que al producir se obtengan calidades detinidas, es necesario considerar dos clases de 
requisitos 

1 . Los basicos. como 

• Preguntar por las necesidades de los posibles clientes 
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• Ajustar en lo posible el diseño del producto, a las necesidades conocidas 
• Producir y/o desarrollar servicios con un mínimo de rechazo 
• Comprar insumos o componentes confiables 
• Subcontratar servicios confiables 
• Garantizar seguridad 
• Proporcionar a los usuarios instrucciones claras 
• Entregar dentro de los plazos estipulados 
• Disponer de servicios posteriores a la venta, eficaz y profesional 

2. Los complementarios, que se refieren a todo lo que puede mantenerlas en niveles 
competitivos, como: 

• Averiguar que innovaciones tecnológicas es posible incluir en los procesos. de 
producción 

• Analizar si los precios del mercado son razonables 
• En la medida de lo posible hacer trabajos de investigacion y desarrollo 
• Buscar el equilibrio de los costos, creando sistemas de control preventivos, antes que 

correctivos 
• Aplicar si es posible, ha~ta el conocimiento de las preferencias estéticas 

EN LA TERCERA ETAPA 

Después de que se haya logrado producir la calidad definida. trabajar para que se consiga de forma 
repetitiva y perdurable. Esto puede lograrse como sigue. 

l. Promoviendo un avance educativo para que en todo el personal se haga más fácil 
desarrollar hábitos y mecánicas de acción que les refuercen para ser consistentes. como. 

• Trabajar con orden. recoger y seleccionar 
• Trabajar con limpieza y solucionar pequeñas averías 
• Desarrollar paciencia ,. tenacidad 
• Respetar instrucciones. proponiendo mejoras en el ambiente y en la seguridad laboral 

2 Utilizando las herramientas auxiliares disponibles para construir y mantener la calidad 

• l'vletrologia, para medir. comparar y corregir 
• Especificaciones. para marcar los criterios sobre tolerancias en los procesos y en los 

métodos de prueba 
• Pruebas. para confirmar el cumplimiento con las tolerancias 
• Control estadístico. para. si es posible ajustar y reducir las tolerancias 
• Investigación,. desarrollo. para optimar. mejorar v si es posible innovar 
• Verificación. para de manera constante. comprobar que la calidad se mantiene 
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EN LA CUARTA ETAPA 

No siendo ya suficiente que los productores manifiesten ante los consumidores que han· alcanzado 
consistencia en la obtención de las calidades definidas, tendrán además que generar procesos 
adicionales para generar confianza en el desempeño de los productos o de lo que hacen 

Aquí deberán desarrollar secuencias de actividades encaminadas a integrar sus propios 
SISTEMAS PARA "ASEGURAR LA CALIDAD" de lo que producen, de manera que puedan ser 
revisadas con facilidad por su propio personal, o por personal externo, según lo requieran el tipo 
de transacciones o los contratos que se establezcan. 

Una secuencia de actividades que ha sido aplicada en diferentes sectores y que ha tenido 
aceptación internacional, es la siguiente: 

1. Fijar las Políticas de Calidad. 

• En cada empresa, la Dirección General tiene que marcar claramente sus objetivos y 
hacer del conocimiento de todo el personal las directrices generales para alcanzarlos, 
lo que impone la necesidad de promover procesos educativos para desarrollar en todos 
los niveles la conciencia de la calidad y señalar claramente a todos sus trabajadores la 
importancia que para la empresa deben tener Jos clientes 

• De manera especiaL la dirección de cada empresa debe hacer claro conocimiento en 
todo el personal, de que. los productos o servicios de mala calidad generan pérdidas 
económicas y de imagen 

• La Dirección. en cada empresa. debe indicar la forma en que considera se puede 
alcanzar la calidad deseada. 

2 Ejercer la Gestión de la Calidad: 

• La directiva de las empresas debe también determinar claramente las funciones de 
mando y de gestión. para que en cada nivel se aplique la política de calidad definida. 

3. Elegir y aplicar un Modelo de Aseguramiento de Calidad 

• Aunque existen modelos generalmente conocidos que marcan secuencias de actividad 
y definen responsabilidades. procesos. procedimientos, formas de asignación de 
recursos. etc . que pueden aplicase para cumplir con la política de calidad que alguna 
empresa establezca. el sistema para asegurar la calidad debe ser formulado, 
adaptarse y adoptarse por y para cada empresa, es decir, debe hacerse como un 
traje a la medida para cubrir las actividades particulares y peculiares de cada empresa. 

4. Documentar el "Sistema de Calidad'' 
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• Una vez "seleccionado" el sistema de calidad, se tiene que proceder a la elaboración 
de los documentos que describan la política de calidad, los tipos de gestión, los 
procedimientos ,las instrucciones de trabajo, los formatos para informes, los formatos 
de control, -etc., que le den apoyo. Su alcance debe cubrir desde la alta dirección, hasta 
los operadores de nivel más bajo. 

EN LA QUINTA ETAPA: 
¡ SE PROVOCA LA EMISION DE LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD!. cuando se puede 
confirmar y asegurar la calidad en bienes o servicios, o demostrar la confiabilidad de los sistemas 
de calidad; o ambas cosas. Aquí se puede producir LA CALIDAD CERTIFICADA. 

l. La certificación de la calidad puede producirse en tres formas: 

• Cuando el proveedor demuestra que lo que vende es bueno se produce la 
CERTIFICACIÓN POR PRIMERA PARTE. 

• Si el Cliente comprueba que lo que compra es bueno, se produce la 
CERTIFICACIÓN POR SEGUNDA PARTE. 

• Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores, sino que 
se hace por algún organismo especializado, se logra la CERTIFICACIÓN POR 
TERCERA PARTE. 

Esta última forma de juzgar la calidad. efectuada por organismos de certificación que a su vez 
deben ser certificados, apoyada de manera fundamental por la aplicación de SISTEMAS DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, está constituyendo la última moda de aceptación de las 
transacciones comerciales; ESPECIALMENTE EN LAS INTERNACIONALES. En todo esto, se 
envuelven con diferentes variantes las herramientas de administración y control de la calidad 

POLITICAS DE CERTJFICACJON 

Ahora tengo que decir que cada país debe detinir las políticas de certificación que más se adapten 
a su modelo de desarrollo y buscar convenios de aceptación con los sistemas de aquellos países 
con los que desee comerciar. pan: cubrir la operación de sus empresas en los dos ámbitos de 
certificación y de normalización que tendrán que enfrentar; el obligatorio y el voluntario 

La certificacion obligatoria resulta de exigencias que. en los gobiernos deberían ser normales para 
cuidar los aspectos que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de personas o instalaciones y 
del medio ambient,e 

La certificación voluntaria se utiliza en los intercambios comerciales en generaL Al estipularse 
como parte de un contrato. se convierte a pesar de no serlo, en obligatoria. Se convierte en un 
requisito que debe ser cumphdo de manera forzosa por el proveedor. 
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Persiguiendo la calidad y para apoyar la normalización y certificación de SISTEMAS DE 
CALIDAD, que pudieran, según se ha manifestado, aplicarse para simplificar el intercambio 
comercial, la Organización Internacional para la Normalización (!SO) se dio a la tarea de producir 
normas aplicables a esos campos. Estas normas se han reunido bajo la clasificación de "Series 
9000 y 1 0000", intentando evitar la multiplicidad de criterios "particulares" que hanencarecido y 
dificultado el comercio. A partir de su publicación en 1987 las familias ISO se han estado 
convertido en herramientas de moda. 

De manera sintética puedo decir que, en la serie o familia IS0-9000 se describen criterios y 
lineamientos que ya están siendo aceptados internacionalmente para desarrollar SISTEMAS DE 
CALIDAD APOYADOS EN DIFERENTES MODELOS DE ASEGURAMIENTO, y que, en la 
serie 10000 se establecen los mecanismos para Certificar por medio de la realización de Auditorías 
de los Sistemas de Calidad. En está última, también se contemplan otros aspectos para certificar 
como y por ejemplo, la "confirmación de equipos de medida" ( IS0-10012) 

En ISO además ya se han desarrollado Normas y Guias para Certificar a los Certificadores 

DE LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD EN NUESTRO PAIS 

Las normas ISO, que como idiomas oficiales considera solo inglés, fi-ances y ruso, desconciendo la 
gran extensión del "español" han estado siendo traducidas porel COMITE CONSULTIVO 
NACIONAL DE NORMALIZACION y el COMITE TECNICO NACIONAL DE 
NORMALIZACION DE SISTEMAS DE CALIDAD 

Hasta aquí. podemos definir claramente que las tendencias de comercialización se están 
encaminado a que las empresas CERTIFIQUEN LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE 
UTILIZAN PARA PRODUCIR. esta certificación. como ya también debe haber quedado 
definido, se apoya en 

• La Certificación de productos 

• El Aseguramiento de la calidad 

• La Verificacion o lnspeccion 

• Pruebas efectuadas por Laboratorios de Calibración y/o Pruebas "Acreditados·• 

• Pruebas proporcionadas por los productores 

• Normas 

A partir de esto. es com emente dar una mirada al estado en que se encuentran esos conceptos en 
nuestro país. Méx1co 
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Fue hasta el año 1992 cuando nuestras leyes contemplaron los conceptos de CER TIFICACION y 
VERIFICACIÓN y la creación y acreditamiento de organismos encargados de procurarlas. 

En esta misma ley, se mantuvo el' concepto de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba que 
ya había sido incluido en la versión anterior de la ley equivalente (expedida en 1988), cambiando 
el término de Autorización por el de Acreditamiento para la operación calificada de los 
Laboratorios de Calibración y para normalizar su desempeño confirmó la operación de los 
Sistemas Nacional de Acreditamiento de Laboratorios de pruebas y Nacional de 
Calibración, que "por decreto presidencial se arrancaron en el año 1980" 

El número de acreditamientos de laboratorios de prueba que se produjeron, fue sorprendente para 
algunos paises que lo iniciaron antes, destacándose los que se hicieron para la rama de la industria 
de la construcción. Esto que para algunos podría ser extraño, para quienes en esas actividades 
participan puede considerares normal, por la gran cantidad de controversias que se suscitan por los 
juicios equivocados sobre la calidad de los materiales empleados; en gran parte causadas por las 
fuertes deficiencias de prueba que aún se observan. 

A esto es necesario decir que, impulsar el acreditamiento de laboratorios de pruebas y de 
calibración es vital para el desarrollo de nuestras empresas, pues no solo son útiles para mostrar la 
cantidad de lo que exportamos; también sirven para comprobar la calidad de lo que importamos; 
asunto que por falta de recursos no bien atendemos 
No obstante el número de laboratorios acreditados, como capacidad de prueba registramos un 
gran déficit, ya que "el número de pruebas de laboratorio y de calibración acreditadas, es 
reducido". 

Con los datos que acabo de dar, podemos ahora ver que la Certificación de la calidad apoyada 
en sistemas de aseguramiento de la calidad, ha sido como casi todas las cosas' que nos pasan; 
una moda que nos llegó con muchos años de retraso y de la que hemos tenido poca experiencia 
y práctica; aunque de esto hay que decir, que en la implantación de sistemas de aseguramiento de 
la calidad ya se ha tenido algo más de experiencia, pues por presiones de quienes hicieron 
préstamos para que aquí se desarrollaran proyectos específicos 

Algunos organismos descentralizados tuvieron que armar con una velocidad y a un costo que aún 
en los tiempos modernos serian dificiles de explicar, los primeros Aseguramientos de la Calidad 
(QA)que bajo ese concepto especifico se operaron. 

El alto costo se derivó del desconocimiento, ya que más que "alta tecnología" para armarlos, se 
requiere de laboriosos pero no incomprensibles trabajos de organización y capacitación y de un 
poco de asesoría especializada. 

El aseguramiento de Calidad, también se ha practicado desde hace tiempo en algunas empresas 
"filiales .. de extranjeras y recientemente en algunas empresas mexicanas que por requisitos para la 
exportación lo Implantaron, o por la presión de algún gran comprador, generalmente radicado en 
el extrajero 
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EVOLUCION DE LOS PROCESOS AD¡J;l/NISTRA TI VOS 

No bien enterados de lo anterior en la mayoria de las industrias de nuestro país y menos de que 
por diversas partes del mundo ya camina la Sexta generación de la Calidad o más, se empieza a 
p~pularizar otro concepto:- "LA CALIDAD TOTAL". 

Para mirar dentro de esa concepto, ahora describiré parte del cammo que se ha seguido para 
abanderarla: 

Algunos procesos administrativos se desarrollaron en las empresas se desarrollaron para cubrir las 
necesidades militares o el empuje de los procesos de producción en serie: 

• En los Estados unidos de Norte América, entre los años 1905 y 1907, la producción de 
FORO fue guiada por el Modelo de Taylor de Dirección Totalmente Vertical. Lo más 
importante era producir en grandes cantidades y en el menor tiempo posible los obreros 
debían funcionar como "piezas de la maquinaria productiva". 

• La inspección de la calidad llegó a constituir una molestia para los mgemeros de 
producción 

Aproximadamente· en el año 1916. en Francia, debido a las necesidades de recuper las empresas. 
de los daños ocasionados por la primera guerra mundial, se comienzan a incorporar algunos 
aspectos de coordinación y se desarrolla un tipo de administración "más participativa. en donde se 
consideran cinco etapas: 

• Previsión 

• Organización 

• Mando 

• Coordinación y 

• Control 

Entre los años 1920 a 1945. las grandes compañías enfrentaron el que la producción en serie y la 
inspección no evitaba la generación de una gran cantidad de productos defectuosos. por lo que, 
tomando en cuenta la experiencia militar en la producción e intercambio de suministros de guerra, 
iniciaron la aplicación de conceptos estadísticos en los procesos de producción: 

• Walter Shewart inicia esas actividades. influyendo en Juran y Deming, quienes al 
transmitirlas a los Ingenieros Japoneses alcanzan un gran éxito, ya que ahí se le dió un 
grado de importancia a la estadística. que inicialmente no le habían concedido los 
Norteamericanos Así empieza la recuperación productiva del Japón, impulsada además. 
por el Doctor lshikawa. que lleva la estadística a los niveles obrero y '·operativo". 

Otro discípulo de Shewart. el Doctor Feigenbaum. en 1950 difunde el concepto de que la 
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estadística debe aplicarse a toda la administración de una empresa y desarrolla el Control Total de 
Calidad (TQC) 

En 1960 Crosby introduce el Factor Humano como principal causante de rechazo de los productos 
y lanza el concepto de "CERO DEFECTOS" 

• Este concepto nunca ha sido bien entendido, ya que se ha interpretado como "ausencia 
total de defectos". Guiar una producción por esta interpretación resultaría carisimo. 

• "Cero Defectos" tiene otra interpretación":- Es el intento de lograr que, ningún producto 
salga de las tolerancias especificadas. 

En el año 1975, Japón impone métodos de trabajo integrado Hombre-Empresa y la necesidad de 
incluir en las operaciones el "Justo a Tiempo", para minimizar costos y optimar la utilización de 
los espacios. -. 

Para 1987 la Organización Internacional para la Normalización publica la familia de normas IS0-
9000, buscando su aceptación como "Normas de Calificación Contractual de Empresas 

En esta década de los NOVENTAS, aparece el concepto de Reingeniería y se empieza a darle 
impulso a una nueva moda. . "LA CALIDAD TOTAL'' 

Esta. dicen una nueva formación de estructuras, abierta y reactiva en todos los niveles. centrada en 
El Cliente, en Los Hombres y en el Progreso Continuo. 

DE LOS MAS RECIENTES REQUISITOS 
PARA LA ACEPT4CION DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS 

A los requisitos anteriormente citados para juzgar y producir la calidad. se están agregando 
nuevos conceptos. como los de Desarrollo Sustentable y Conservación y/o Mejora del Ambiente. 

Puede decirse que en los paises desarrollados se está consolidando la tendencia a condicional la 
aceptación de bienes y servicios. al cumplimiento de leves. reglamentos y normas que se supone 
incluyen conceptos formulados con el propósito de proteger a los consumidores en su salud y en 
su seguridad. evitando de paso el deterioro al medio ambiente. Esto lo están haciendo extensivo a 
los productos y/o servicios que proceden de fuera de sus fronteras. que se presume pueden estar 
siendo fabricados o producidos aplicando procesos contaminantes. esta limitación la marcan, 
manifestando que asi se protege la salud de todo. en forma global. 

Esta situación, que básicamente por desconocimiento tanto de los conceptos como de los procesos 
que pueden involucrarse en su aplicación. así como de las posibilidades reales de implantarlos, está 
generando problemas a las empresas de los paises en desarrollo. especialmente en las clasificadas 
como medianas v pequeñas. en donde la interpretación que se hace. es que con eso se trata de 
constituir otra barrera adicional al comercio. 
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Considerando estas situaciones, y con la intención manifiesta de ayudar a los paises en desarrollo a 
que se integren a la Organización Mundial de Comercio (antes GATT) ha pedido a sus miembros y 
a quienes solicitan integrarse a ella, que cumplan con una serie de disposiciones tendientes a evitar 
en lo posible los obstáculos técnicos al comercio, entre los que se encuentra un "Código de buena 
conducta para la elaboración y aplicación de Normas 

En los grandes bloques comerciales que se están constituyendo, como la Unión Europea y Asia
Pacifico, siguiendo la tendencia señalada y ante la dificultad de cumplir normas particulares, por la 
gran diversidad de criterios que pueden incluir, se están marcando lineamientos de aplicación 
general en las regiones, buscando que puedan hacerse extensivos a otras. Esto se está 
consolidando en una tendencia a que se_ produzcan las que podrían considerarse Normas 
Internacionales en esos campos 

Aquí aparecen las Propuestas de Normas redactadas bajo la denominación de IS0-14000 y 
diseñadas para implantar Sistemas de Administración Ambiental, como una herramienta que podría 
considerarse como de gran utilidad, para cubrir los requisitos del campo ecológico. que como un 
requisito más de calidad se exigirá a lo que se comercial unidas a los conceptos que marquen las 
denominadas como ISO 18000 que involucran conceptos de Seguridad Industrial.ligual que las 
14000 y 9000, se supone contienen principios fácilmente aplicables, a cualquier tipo de empresa y 
en cualquier parte 

CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN 

Reafirmando que las normas que dan base a la calidad, aún actualmente en los paises en desarrollo 
se derivan de la copia de las que se utilizan en algunos paises desarrollados. como intento de 
internacionalizarse. antes de referirme a lo que en ISO se observa para el uso y aplicación de las 
normas, hay que dejar bien sentado que la aplicación de cualquier norma , igual que la de cualquier 
ley, puede resultar buena o mala en función de la forma en que se haga; ya que. la aplicación de lo 
que teoria podria ser un muy buen procedimiento, o de la en teoria una muy buena ley, , puede 
causar mucho daño cuando en la realidad no es conveniente su aplicación. 

Por eso. al intentar la elaboración. adaptación o adopción de normas o sistemas de administración 
de la calidad de productos. proceso y servicios. o del medio ambiente, debe tenerse bien presente 
lo que para las ''normas técmcas de producción", la ISO destaca en la parte 7 de su Manual para 
Desarrollo. "Participación en la Normalización Internacional": 

Puede presentarse una situación muy complicada en los países en desarrollo, st 
adoptan .Nom1as Internacionales que por· alguna razón no puedan ser aplicadas por 
sus industrias Las posibles causas de no aplicabilidad pueden derivarse de· la carencia 
de los materiales requeridos y de los equipos de producción y/o prueba. o por la 
adopción simplista de soluciones completamente opuestas a las prácticas existentes en 
el pais En este caso. los paises en desarrollo pueden expulsarse a si mismos de sus 
mercados tradtcionales. como resultado de la normalización. 
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Antes de finalizar mencionaré otra afirmación de ese mismo manual: 

Las dificultades~ en la implantación de las Normas ISO en los países en desarrollo; 
también se debe a la escasa o nula participación de ellos en los Comités ISO 
encargados de formularlas y por lo tanto, no se conocen y toman en cuenta las 
limitaciones particulares que pudieran dificultar su asimilación. ISO también reconoce 
que la no participación es consecuencia de las limitaciones económicas. 

Para concluir, puedo decir, que la calidad exigida por gobiernos y consumidores e.~ comtruida 
por las empresas 

mia 1998 
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HISTORIA l' DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS DE 
CALIDAD, AMBIENTE l' SEGURIDAD 

(Jorge Dávila Ramirez) 

En la historia mundial podemos encontrar múltiples referencias a la intención de lograr-que en las 
transacciones comerciales se cuiden los intereses del comprador, consumidor o usuario. Hay regis
tros muy antiguos (para nosotros que vivimos en el año 1997 de la era convencional), de los inten
tos de "normalizar" el comercio. 

Continuamente se ha intentado "asegurar tanto la cantidad como la calidad de las adquisiciones". 
Muchos compradores, productores y/o vendedores, han tenido que recurrir a diversas técnicas 
para, en su caso, comprobar o demostrar que en la comercialización de bienes o servicios, se han 
cumplido los pactos de cantidad y/o calidad _Q de "sistematización" de los trabajos ordenados. 

Para eso y en muchas casos se ha requerido de "alguien que ejecute mediciones por encargo" o, 
"que dé su apreciación sobre la calidad de algo". 

En tiempos remotos se inició la asociación de la "tecnología avanzada" con "la alta tecnología" 
actual. Las características irrepetibles y la durabilidad indiscutible de obras que se realizaron hace 
miles de años, demuestran lo avanzado de las tecnologías aplicadas entonces y sin duda en muchos 
caso han sentado bases para aspectos imponantes para la capacidad de producción, reproducción 
o sistematización actuales 

La intención de establecer organismos encargados de la protección del interés, salud y seguridad 
de los consumidores, que como mencioné se nos hace conocer como un concepto de ultima moda, 
no es de ninguna manera nueva Un ejemplo originado hace 4002 años nos muestra que Hamlllli

rabi, Rey tle Babilonia, ordeno la "impresión de un código", en el que por ejemplo, se conside
raba para la industria de la construcción de esa época y lugar. que. 

Si se producía una falla en alguna construcción ordenada, el constructor tenia la obli
gación de repararla, si se producía el colapso de la construcción sin causar daños a la 
salud o a la vida de los residentes, tenia que reponerse la construcción, y SI alguna vi
da se perdía en el colapso, el constructor debía pagar con su vida 

En este caso extremo no se consideraban entonces eventos fuera de cálculo como el terrible mo
vimiento telúrico que dañó multiples construcciones y acabó con muchas vidas en diferentes áreas 
de nuestro México, ocurrido en el año 1985. que obligó a modificar de manera drástica, urgente y 
en algunos casos no muy meditada. los reglamentos de construcción hasta entonces vigentes 

A/\TECEDENTES DE LA CERTIF/CACUJN EN MÉXICO 

La protección ·del consumidor. basada en alguna especie de normalización o cenificación de la 
cantidad o de la calidad de lo que se comercializa, tampoco es nueva en nuestro país Conocemos 
de una tradición que se remonta a los Mercados Autóctonos, que fue continuada al establecerse 
aquí los Hispanos procurando la vigilancia de las mediciones relacionadas con los productos 

Del inicio de aquella época, de la que se tienen registros de que tanto los virreyes como los 

1 
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Cabildos municipales, promulgaron frecuentemente disposiciones tendientes a unificar los sis
temas para medir, tratando de evitar. los numerosos fraudes, "supuestos o reales", de que 0eran? 
objeto los consumidores; encontramos en una página de la historia lo siguiente: 

Fue don Hernán Cortes, conquistador de la Nueva España, quien ordenó que m 
cada villa hubiese como medidas la arroba, el cuartillo y el medio cuartillo, sella
dos con el sello y marca de la villa. Cada villa debía tener un individuo "marcador" 
con la obligación de visitar los mercados y plazas, y vigilar que se usaran los pesos y 
medidas marcados ............ y no otros 

PUNTOS COMUNES DE LA "ACEPTACIÓN DE LA CALl/JAD" 
EN EL MUNDO, HASTA HOY (1997) 

En diversos países, pero principalmente en los paises de economías fuertes, a través del tiempo se 
ha producido una secuencia de actos con los que se ha intentado "certificar la calitlmf', para 
"remediar" el hecho de que, antiguamente, por escasez de recursos o por dificultad en las comu
nicaciones, quienes adquirían productos o contrataban servicios, muchas veces tenían que com
probar de manera personal su calidad: 

l. Cuando la velocidad con que se producían las reclamaciones fue superior a la de 
los suministros, los productores reaccionaron tratando de que "el comportamiento 
de lo que prol'eían fuera normal" y, con la participación aún incipiente de los 
usuarios, se diseñaron normas La aplicación de ellas condujo entonces a que se 
alcanzara un cierto grado de calidad en los productos industriales; Ahí, el manifes
tar que se cumplía con normas constituyó un argumento de ventas importante 
que los consumidores aceptaban. 

2. Más adelante, esa manifestación ya no fue suficiente para garantizar la calidad de lo 
adquirido o contratado y, como requisito de aceptación adicional, se empezó a 
pedir a los productores que presentaran o ejecutaran ¡pruebas que la demostra
ran! 

3. Luego, al encontrar que la <;iecucir)n de la.\ pruebas no era infalible (ni lo es), y 
que sus defectos conducían (y conducen) a controversias por los juicios equivoca
dos de la calidad de lo analizado, los consumidores y los organismos diseñados pa
ra su protección. iniciaron la presión tendiente a obligar que las instituciones ylo 
laboratorios que interviniesen en la comprobación de la calidad, fueran evaluados 
previamente a su contratación, para confirmar y/o "acreditar" la capacidad que 
realmente tenían para emitir resultado.~ ctn~fiahles. 

4. Las deficiencias de prueba tanto a favor como en contra, provocaron que los 
grandes compradores exigieran que los proveedores, además de resultados de 
prueba confiables, "demostraran la calidad de los procedimientos que .~eguían 
para asegurar la calidad de lo que pro•·eían ". 

Esto último que se ha aplicado a los constructores. fabricantes productores y proveedores de 
obras de las que se requiere una indiscutible segundad de su comportamiento como es el caso de 
las centrales generadoras de electricidad producida por "energía nuclear" o de alta confiabilidad 
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y/o seguridad de su capacidad de acoplamiento, funcionamiento o desempeño; como es el caso de 
los "pertrechos militares" y especialmente cuando hay guerra, se constituyó en la moda que hemos 
conocido con las designaciones de "Quality A.uurance" o "QA" (Aseguramiento de la Calidad) 

La evolución relacionada, ha ocurrido en todos los paises. pero con diferente velocidad 

/.A NORMALIZACIÓN EN PAÍSES DESARROLLADOS, 
Y EN PAÍSES EN DESARROLLO COMO MÉXICO 

La expresión simplificada de esa evolución no da idea del tiempo y el trabajo que ha tomado, por 
lo que para formar una idea haré referencia a cuando, como y porqué se impulso en el país vecino 
del norte. A finales del siglo 19 de la era convencional. al tratar de ejercitar la potencia de su pode
rosa musculatura industrial, se dieron cuenta de que enfrentaban un terrible caos tanto en los sis
temas de medición que utilizaban para el "dimensionamiento" de lo que fabricaban como en los 
resultados de las pruebas que aplicaban a productos industriales destinados a un mismo USO, que 
inicialmente dificultaba la reposición de partes 

Algunos ejemplos de esos problemas y de las consecuencias que les acarreó el no contar en esa 
época con normas de aplicación generalizada, son. 

• Las diferentes dimensiones que en los diseños y construcción de las vías de ferrocarril 
aplicaban las diferentes compañías operadoras de ese sistema de transporte, por ignoran
cia o por intereses de predominio. obligaba a transbordos de pasaje y carga que resulta
ban en considerables pérdidas de tiempo. 

• Las graves diferencias en la exactitud de los sistemas con que se media el peso de las car
gas a transportase por ferrocarril. hacían que las estimaciones de costo fueran totalmente 
erráticas. provocando fuertes pérdidas económicas para los remitentes o para los fleteros. 

• Los defectos en la fabricación de neles y en su instalación, provocaban descarrilamiento 
de los ferrocarriles, que en número se estimaban en 13 000 por año. 

Esto parecería localizar los defectos concentrados en el transporte más importante de la época, 
pero no, ocurría en todos los campos industriales. Otro ejemplo. 

• Los defectos en la fabricación y prueba de calderas y de sus partes de repuesto habían 
causado ya heridas a más de 2 000 000 de personas 

Las enormes pérdidas conduJeron a que en el año 1901 establecieran un organismo que a part1r de 
entonces, allá se encargaría del desarrollo de la normalización. asociada con la Investigación cien
tífica de su aplicación. el Nat10nal Bureau of Standards (Oficina Nacional de Normas del Depar
tamento de Comercio) en los Estados U n1dos de Norte América 

La fundación de ese organismo se soportó en una premisa 

Casi todo los aspecto de la ciencia. de la tecnología, de la industria y del comercio, 

tienen sus raíces 
en normas de alguna especie 
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El personal del NBS (Actualmente Instituto Nacional de Normas y Tecnología- NIST ), tuvo que 
participar activamente en el estudio de las causas y en el diseño de remedios para innumerables 
situaciones como la que cité. Los remedios fueron requeridos de manera acelerada por las 
gue•-ras y aquí puedo adelantar que el beneficio recibido por la aplicación sistemática de normas, 
se hace evidente en su·.economía actual. 

El establecimiento del NBS tuvo otro importante fundamento, el tener que superar el retraso que 
en diversos campos de medición enfrentaban con respecto a otras naciones desarrolladas, como 
Alemania, Inglaterra y Francia. 

En México, fué en los años en que terminó la segunda guerra mundial cuando algunas áreas del 
· Gobierno Mexicano y algunas firmas industriales y comerciales, inciaron los trabajos tendientes a 

establecer "un proceso de estandarización o normalización" 

Fue en 194 7 cuando el Gobierno Mexicano inició formalmente la integración de un numero redu
cido de Comités Consultivos de Normalización Técnica ( ·'consultores en normalización" integra
dos en comités sin fines de lucro ), correspondientes con los por impulsados las firmas más intere
sadas en establecer reglamentaciones claras de aprobación en las que pudieran apoyar la comercia
lización de sus productos y ''en conceptos relacionado., con la safluf'. 

En esa época, no se buscaba el establecimiento de alguna clase de sistema de normalización Se 
trataba de adaptar, tu/optar, o tomar como referencia para redactar nue.,tras propias normas. 
las elaboradas en instituciones extranjeras conw.la ASTM (Sociedad Americana para las Pruebas y 
Materiales) de los Estados Unidos de Norte América y otras de paises de economías avanzadas, 
mas que de seguir los sistemas que utilizaban para "consensar las normas" 

Aquí puedo decir que entre las formas en que se han desarrollado los procesos de normalización 
en los países desarrollados y en los que se conocen como "en desarrollo". existen diferencias tun
damentales. Mientras que en los primeros esos procesos son usuales , cuentan con participación de 
los diferentes sectores "involucrados en la producción v uso y son de amplio conocimiento, en los 
segundos como México, se enfrentan situaciones como las siguientes: 

1. Se han producido en amb1entes muy reducidos v su desarrollo ha estado limitado 
por la escasez de recursos humanos \' económicos asignados por el gobierno a los 
trabajos de apoyo para la producción y publicación de normas. 

2. Se han apoyado en el conocimiento de muv pocos técnicos, que estando especiali
zados en sus propios campos. no lo han estado en el de la tecnología de la normali
zación. Actualmente se está requiriendo especialización en ese campo, por los re
quisitos que para su formalicen se están imponiendo 

3. La mayoría de nuestras normas. han resultado de la traducción de normas extranje
ras. En muchos casos, por las tuenes diferencia de tecnología que reflejan y hasta 
por deficiencias de traducción, se han convenido más en documentos de especula
ción científica que en instrumentos de trabajo para facilitar la producción y/o el 
entendimiento entre las panes 

t 



4. No se ha difundido tle manera clara que la normalización debe producirse en 
dos campos, obligatorio y 1•oluntario y se desconoce que, en la elaboración de 
cualquiera tle los dos campos, deben participar todos los sectores im•olucrados 
en su formulación y aplicación. 

5. Los grandes compradores públicos y privados, para sus adquisiciones han impuesto 
y siguen imponiendo sus propias normas particulares que deben cumplir los pro
ductores de bienes y servicios, originando que para un mismo concepto se obser
ven diferencias en las especificaciones y comúnmente desechan el uso de las Nor
mas Nacionales. Aquí se observa también que se considera que la educación de los 
consumidores o usuarios no es suficiente para que opinen sobre lo que van a usar. 

6. En diferentes sectores y como resultado de haber trabajado en una economía ce
rrada, no se ha contado ni se cuenta con una cobertura de normas adecuada, per
sistiendo por desconocimiento la falta de interés por aplicar normas tanto en la in
dustria como en el comercio 

7. La mayoría de las normas que tenernos para diferentes campos, no ha sido revisada 
para trabajar en la actualización de las que lo requieran, o confirmar la vigencia de 
las que por su contenido sean suficientes para cubrir las necesidades actuales 

8. Con el establecimiento de acuerdos comerciales, se marca como requisito básico 
para el intercambio, que las normas "estén armonizadas", esto que de manera sim
ple significa que sean cumplidas por las partes tiene como principio el que estén vi
gentes, esto es, que hayan sido revisadas dentro de un periodo razonable en el que 
"no pierdan actualidad" Si no se cumple esto, se da acceso a que se impongan las 
del país que las tenga vigentes 

9. hemos tenido la creencia errónea de que solamente son eficaces las normas cuando 
son obligatorias, desconociendo que el desarrollo industrial se ha soportado en la 
aplicación de normas de cumplimiento voluntario y que estas, son herramientas 
básicas de negociación en los mercados internacionales 

1 O En la mayoría de nuestras empresas, por su tamaño , los recursos humanos y eco
nómicos que pueden se aplicados a la normalización han sido muv hm1tados y se ha 
preferido aplicarlos a la produccion 

1 1 La mayoría de las grandes empresas que han operado en nuestro mercado cerrado, 
srguiendo básicamente directnces extranjeras, no han tenido ni el interés 111 la ne
cesidad de participar en nuestras actividades nacionales de normalización 

12 La nórrnalización no ha sido considerada como materia de enseñanza en las escue
las Recientemente v también en ámbitos muy reducidos, se ha intentado introducir 
en algunos programas de centros educativos; habiéndose registrado que la mayor 
difusión se da a temas relacionados con la calidad. en los que se nota lo nuevo que 
es para nosotros su tratamiento y el desconocimiento del soporte de normalización 
que se requiere para conseguirla 

11 
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13.La falta de conexión entre los centros de investigación y las entidades que se han 
dedicado a la normalización, ha sido muy grave. Se ha llegado a que quienes se su
pone deben tener la representación de esos centros. tengan que colaborar casi a ti
tulo personal, ya que no s.e les da apoyo para que oficialmente colaboren. 

14.La mayoría de nuestros productores de bienes y servicios, no ha asimilado que. 
básicamente las normas bien aplicadas, constituyen un mecanismo de defensa con
tra la competencia desleal, que además puede colaborar para el desarrollo de la 
productividad. Por esto entre otras razones , su mayor contribución ha sido aportar 
tiempo de sus especialistas para trabajar en la formulación de las normas con que 
contamos. 

15 .Prácticamente todas las actividades relacionadas con la normalización, se han desa
rrollado en la capital del pais. El desarrollo de trabajos normativos propios de los 
estados de la federación para cubrir sus intereses particulares, ha sido nulo. 

!6.Los consumidores, en general, desconociendo por falta de información y de ins
trucción, que pueden usar las normas para proteger su seguridad, su salud y su 
economía, no participan ni solos ni organizados en la formulación de las normas 
que deben regular de manera armónica las diferentes transacciones 

17.Se ha estimado que para atender a los compromisos derivados de los acuerdos 
comerciales que se están estableciendo el desarrollo de la normalización y de la 
certificación de la calidad puede conseguirse en un lapso breve, sin considerar que. 
solamente la preparación adecuada del personal que deberá encargarse de esto to
mará un tiempo considerable, por la especialización que para lograr un buen grado 
de operación en esos sistemas se requerirá; aunque se haga de manera intensiva 

A partir de esos 18 puntos, que no constituyen ni una relación exhaustiva. ni limitativa. las dificul
tades que se han enfrentado en nuestro país para lograr el desarrollo de un Sistema de Normaliza
ción Voluntaria t/ceptado por consenso, pueden resumirse en los cuatro conceptos siguientes 

l. El desarrollo de la normalización ha sido muy lento debido al desconocimiento es
pecifico que de ''este campo" se tiene tanto en la administración de las industrias 
como en los empleados del Gobierno encargados de desarrollarlo, quienes no han 
estimado correctamente las necesidades de producción de normas que armonicen 
las relaciones entre todos los que intervienen en los procesos de comercialización. 

II. La participación limitada de quienes deben representar a los sectores que tienen 
que lograr el consenso para el establecimiento de las normas, derivada de que 
"nuestras industrias" han trabajado dentro de un mercado cerrado, adicionada a la 
capacidad limitada de nuestra propia Dirección General de Normas. cuyo personal. 
teniendo una grañ disposición para el trabajo. ha enfrentado fuertes limitaciones de 
recursos y de autoridad. para lograr la colaboración de las diferentes dependencias 
del gobierno, en la preparación de los provectos de norma y en la busqueda de los 
consensos necesarios para definir normas d~ aplicación y "aceptación'' nacional 



III.La mayoría de las Secretarias de Estado y "Organismos descentralizados", consi
derándosea si mismos como "grandes compradores", han redactado especificacio
nes que han derivado en Especi_~caciones de Cumplimiento Obligatorio Esto, 
además de generar duplicidad de esfuerzos ha provocado "no aplicabilidad" de 
conceptos en muchos casos y han convertido sus normas en documentos científicos 
propensos a la especulación. 

IV.La costumbre de redactar nuestras especificaciones "adoptando" especificaciones 
extranjeras, que en muchos casos "contienen" defectos de traducción y descono
cimiento de las capacidades reales de aplicación en nuestro medio Esto, se ha pro
ducido en muchos casos en las Secretarias de estado, dificultando los procesos de 
adquisición y venta, situación que se ha visto complicada por la creencia que hasta 
nuestros días persiste, de que, "la única manera de hacer que se cumplan las nor
mas es haciéndolas obligatorias" (p_o_r mandato o decreto) 
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De todo lo anterior, ahora hay que destacar el que de manera general, tanto para la producción 
como el uso están quedando definidos "dos tipos de normas". · 

Obligatorias: 
Que resultan de exigencias '·normales" de los gobiernos, particularmente sobre aspectos 
que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de personas o instalaciones y el medio 
ambiente. 

Voluntarias· 
Utilizadas para los intercambios comerciales en general Cuando para estos se. estipulan 
por contrato, se convierte en obligatorias "a pesar de no serlo"; se convierten pues en re
quisitos contractuales que deben cumplir los proveedores de productos o servicios. 

Actualmente, en los países desarrollados, la especificación de los requerimientos obligato
rias, se está asignando por medio de "Directilw.•" 

LAS PRUEBAS 
y 

El. ACRED/TA/11/ENTO DE IABORATORJOS 

Volviendo a la "secuencia" ya citada y refiriendome nuevamente como eJemplo a la evolución en 
el país vecino del norte, hay que decir que uno de los efectos primarios de la normalización fue 
una impresionante mejora en los procesos de medición y prueba de materiales y productos. Mejora 
que se activó cuando allá por los años 1903 11908, en diversas dependencias gubernamentales se 
dieron cuenta de que, el gobierno. como consumidor, estaba resistiendo fuertes daños económicos 
por las deficiencias de calidad que se presentaban en muchas de sus adquisiciones. 

Dos ejemplo sencillos 

l. Por aquella época el gobierno (de los Estados Unidos de Norte América) adquiría 
aproximadamente un millón de "lamparas incandescentes, de las que se "fundía un 
numero alarmantemente grande en periodos muy cortos de operac1ón en las Ofici
nas Federales Cuando las adquisiciones fueron sometidas a "mediciones o pruebas 
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normalizadas", se registró el rechazo de tres cuartas partes de los focos suminis
trados. 

En otros campos industriales, como el de la construcción, se iniciaron de manera oficial pruebas de 
diversos materiales que condujeron a su mejora, como cementos y concretos para grandes obras y 
pinturas, de las que se registraron rechazos de 14 de 24 muestras enviadas para su prueba en el 
NBS. Ahora hay que hacer notar, que la "estandari:ación" no les ha sido fácil .. Para esos años y 
habiendo transcurrido 40 buenos años de que "habian adoptado legalmente el sistema metrico de
.cimal", este no había trascendido a las operaciones rutinarias del gobierno, ni a las transacciones 
comerciales en ese país. Siri embargo, la promoción de "la comptlración de la precisión de lo., 
patrones tle medida oficiales", con la de los instrumentos de medida de las industrias, generó un 
gran avance en la "calitlad tle las pruebas" y en los productos, que es evidente hasta la fecha. 

Eso, sin embargo, no eliminó la gran cantidad de controversias de calidad que se presentaban, de
rivadas tanto de los defectos de los equipos de medida o prueba como de los procedimientos apli
cados en su ejecución, que afectaba tanto al comercio interior, como al de exportación e importa
ción, por "diferencias" con las pruebas efectuadas "en el extranjero". Esto igual que en otros pai-

. ses avanzados los condujo a establecer que "las pruebas de los productos fueran emitidas por 
Laboratorios Acreditados", es decir. por laboratorios cuya capacidad "fuera reconocida por algu
na organización reconocida. con ética respetable". 

Entonces crearon "organizaciones encargadas de evaluar la operación de los laboratorios de 
prueba", tanto de los productores como de ''los pa1·ticulares establecidos cuyo pmpósito era, 
y es, hacer de las pruebas un negocio, promoviendo además programas como el NVLAP 
(Programa Nacional Voluntario de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas) y asegurando su 
participación en foros internacionales de esa especialidad. como es ILAC (Consejo Internacional 
de Acreditamiento de Laboratorios) donde participan organizaciones "correspondientes", de di
versos paises. 

Una de las "divisas" bajo el acrónimo NVLAP norteamericano era: 

; Son Confiables Sus Resu/tadbs?. 

En nuestro México y encaminandonos ahora hacia la industria de la construcción, las cosas ha 
sucedido más o menos como menciono a continuación· 

Entre los años 1945 y 1946, el control y la verificación de la calidad incipiente se aplicaron por los 
primeros laboratorios de investigación que tueron establecidos por dependencias de gobierno En 
ellos y en los muy contado de las instituciones educativas fue donde se centralizó la "tecnología 
del ensaye de materiales, que empezó a desarrollarse considerablemente cuando "en el medio de la 
construcción empezó a aparecer ··un número importante de máquinas portátiles de ensaye". 

Entonces igual que hoy, se tenían desde laboratorios equipados de manera modesta hasta labora
torios sobreequipados. También entonces igual que hoy se ha tenido que enfrentar el hecho de que 
a cargo de muchos laboratonos se encuentra un jefe altamente capacitado, que tiene que preparar 
sus propios operadores, ya que solmnente v en muv contados casos, algunas entidades ha tenido el 
propósito de "institucionalizar la enseñanza tecnológica del laboratorio" 
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En otras industrias como "la de la salud", se registraron avances notables, pero solo como casos 
de excepción. 

En la transición de la década de los setenta a los ochenia, se formuló en nuestro pais un Plan Na
cional de Desarrollo Industrial, en el que se manifestaba la intención de propiciar el crecimiento 
económico de manera prdenada y sostenida, buscando reorientar la producción hacia bienes de 
consumo básico, desar.rollar ramas de alta productividad, integrar adecuadamente la estructura 
industrial, desconcentrar territorialmente la actividad económica y equilibrar las estructuras del 
mercado. 

Para la ejecución de ese plan, se requería como apoyo, "contar con laboratorios de pruebas ca
paces de emitir resultados confiables que permitieran aumentar la e_{icllcia de la.,· imbutrias", 
teniendo en cuenta que algunas requerían de la realización de pruebas a sus productos con motivo 
de transacciones internas y externas Esto coincidió con la necesidad manifestada por algunos 
sectores de la industria de la construcción, entre los que se encontraba la Industria del Concreto 
Premezclado, de que se requería contar con un Sistema Oficial que a nivel nacional vigilara la 
confiabilidad de los servicios técnicos de los laboratorios de pruebas; tanto de los dependientes de 
entidades gubernamentales, como de los "privados", en atención a las muy frecuentes controver
sias que sobre la calidad de sus productos se registraban como resultado de procedimientos de 
ensaye mal ejecutados y deficiencias en la calibración de los equipos 

Estas necesidades hicieron que, trabajando durante tres años, representantes de las dependencias 
gubernamentales encargadas de vigilar la operación del Plan, representantes de diversas ramas 
industriales y representantes de varias instituciones educativas, lograran sentar las bases para que 
el 1" de Abril de 19811 fuera publicado el Decreto Presidencial que estahleciá El Sistema Na
cional de Acreditamiento de l.aboratorios de Pruebas ( SJNALP ), con el que además de inten
tar cubrir esas necesidades, permitiría a nuestro país ingresar al esquema internacional de 
acreditamiento de laboratorios participando en IL4C ( lnternationall.aboratory Acreditation 
Council) y que los laboratorios que recibieran el acredifllmiento de la entonces Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial (actualmente SECOFI ), pudieran dictaminar sohre la cali
dad o espec!ficaciones de producto.\ a título particular tanto a nh•el nacional como internacio
nal 

Como complemento, el9 dejunio dc 1981/,.file publicado el Decreto Presidencial que estableció 
el Sistema Nacional de Calihracitín ( SSC ), necesario para controlar la calibración de los 
'~1atrones" e in.\·tnnuento.\ de JJletlit!a y autori:.ar su funcionaJIIÍento. buscando que los resul
tados de las mediciones aplicahle1 a todo.\ lo.\ ca1npos de la acth•idad luwwna sean con,{iables. 

El SNC inició sus operaciones. temendo como propósito el dar cumplimiento a diversas disposi
ciones en materia de Normalización Integral, e identificar los laboratorios de calibración que con
taran con equipos que pudieran operar como "patrones de referencia" de diferentes niveles, bus
cando satisfacér las necesidades nacionales de medición y correlacionarlas con las prácticas inter
nacionales. 

Además, con la operación de esos dos sistemas, se cubrían los requisitos pnmanos que en esa 
época imponía a nuestro Pa1s el G -\-\ T (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio). para 
permitirle el ingreso como pa1s m1embro ,. respondía a las inquietudes expresadas por otros orga-

i 

.... 
•· 
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nismos internacionales para promover el reconocimiento multilateral de pruebas entre los paises, 
' particularmente las de los productos que pudieran afectar la salud y seguridad de las personas, a 

los productos elaborados y/o transportados en grandes volúmenes. 

A fines de la década de los ochenta, buscando reforzar el marco legal de esos dos sistemas que se 
establecieron por decreto, para darles mayor capacidad de aplicación, se les incluyó en el texto de 
la Ley Federal de Metrología y NoFmalización publicada el 26 de enero de 1988. La forma de ope
rar de esos dos sistemas, se ha extendido en la actualidad, hasta la "Acreditación" de "Unidades de 
Verificación" y de "Organismos de Certificación", contemplados en las reformas de la ley citada, 
que se publicaron en 1992 y luego en 1997. Esas dos figuras de última moda, intervienen en los 
_procesos de "Certificación de la Calidad". 

Es interesante mencionar que el SfNALP inició formalmente su aceran con la operación de la 
Sección Concreto de la Rama de la Industria de la Construcción, que desde antes de la publicación 
de los Decretos, se había constituido con la supervisión de la Dirección General de Normas de la 
SPFI, como un "Grupo Piloto", integrado principalmente por representantes del Laboratorio de la 
Asociación Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC ), de laboratorios de empresas produc
toras de concreto premezclado y de la asociación de Laboratorios Independientes al Servicio de la 
Construcción ( ANALISEC ); esto, como ya se mencionó, derivado de las necesidad de atender a 
las frecuentes reclamaciones de calidad, que la experiencia ha demostrado, pocas veces son proce
dentes y que han generado altos costos por retenciones de pago, y por el tiempo y costo de la eje
cución de pruebas para "averiguar si la calidad es satisfactoria" La participación de representantes 
de laboratorios de las dependencias de gobierno, que también generan controversias ha sido muy 
reducida, así como la de representantes de los laboratorios de institutos y escuelas de educación 
supenor 

En la Sección Concreto, que fue la que configuró de manera global el desarrollo del SINALP, se 
tardaron dos años para concluir el proyecto de bases de operación ( 1982) Estas bases, fueron 
preparadas con la colaboración de otros comités que se fueron integrando, entre los que puede 
destacarse la participación del sector Eléctrico-Electrónico Las bases redactadas han servrdo de 
modelo para la elabóración de las de todos los comués que se han integrado al sistema 

Nota: Se presenta un caso práctico de observaciones que condujeron a la integración de la Sec 
ción Concreto del SINALP 

Los primeros Comités integrados en el SINALP, que provenían de diferentes industrias o de areas 
_especificas y en los que por la amplitud de sus campos de acción se han formado secciones. Fue
ron: 

COMITES SECCIONES 

Industria de la Construcción Concreto 

Industria Eléctrica y Electrónica l. Eléctrica 
2 Electrónica 

¡o 



Industria Metal Mecánica 

Industria Textil y del Vestido 

Industria Química 

Industria de envase y embalaje (se integró al 
comite de Metal mecánica) 

Industria Alimentaría 

METROLOGÍA 

Metalografia 
2 Pruebas destructivas 
' Pruebas no destructivas ~. 

4 Pruebas de simulación incluyendo 
fatiga 

5. Pruebas químicas 
6. Otras 

l. Textiles 
2. Vestido 

Petróleo y derivados 
2 Minerales no metálicos 
3 Productos domesticas industriales 
4. Pinturas y solventes 
5. Plásticos, hules y adhesivos 
6 Productos químicos básicos 
7 Química farmaceutica 

Plástico 
2. Vidno 
3 Metales 
4 Textiles, Papel y Cartón 
5 Madera 
6 Transpo11e y distribución 

l. Carnes 
2 Lácteos 
3 Frutas y Hortalizas 
4 Confitería 
5 Bebidas 
6 Alimentos Balanceados 
7 Pesca 
8 Granos 
9 Aditivos 

Electncidad y magnetismo 
Mecánica ( mícíaron Fuerza, Dureza, 
Masa 
Química 
Optíca 
Acústica y vibraciones 
Calor 
Tiempo y Frecuencia 
Materiales de referencia 

17 

Las base de operación de la sección concreto llenen sus antecedentes en los lineamientos de un 
sistema de supervisión interna que la entonces Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del 
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Gobierno Federal ( SCOP ) había operado durante muchos años, efectuando auditorías en los pro
cedimientos de operación de sus 11 O laboratorios de ensaye de materiales (centrales, regionales y 
de campo) reforzándolas con la operación de Brigadas de Calibración y Mantenimiento de Equipo 
que a partir de 1964 se encargaro!l de la verificación, reparación y ajuste de las máquinas de ensa
ye y revisaban las condiciones de operación del equipo auxiliar, para desechar el dañado de manera 
irreparable; esta secretaria también tenia establecida una "escuela de laboratoristas" que dio for
mación a una buena cantidad de los técnicos que en este campo tiene nuestro país otro anteceden
te se encuentra en los instructivos del Sistema de Homologación de Laboratorios de la Asociación 
Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC ) que también operaba calibrando y ajustando má
quinas de ensaye, revisando los equipos y su operación de acuerdo a "nuestras Normas Oficiales 
Mexicanas", publicando y distribuyendo instructivos para los operadores de campo e impartiendo 
cursos de capacitación Otras referencias más; los programas de "aseguramiento de la calidad" 
para las plantas nucleoeléctricas operllllas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de 
las experiencias en las áreas de capacitación y desempeño de los laboratorios de la Asociación 
Mexicana de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción (ANALISEC) 

Entonces, solo dos laboratorios operaban en condiciones en las que "casi" podían ser acreditados 
El de control de calidad de la empresa PRECONCRETO, S.A. y el de la AMIC, en este, se siguen 
haciendo la mayoría de las pruebas necesarias para solucionar las controversias de calidad por 
"supuestos incumplimientos con la resistencia especificada" que se producen en el medio 

Desde que se iniciaron las operaciones del SINALP, hasta la fecha, se ha logrado acreditar las 
condiciones de trabajo de 241 laboratorios de pruebas, para algunas pruebas o ensayos básicos 
que interesan a seis ramas industriales. 

De estos, 11 se mantienen acreditados para la industria de la construcción, rama en la que consi
guieron acreditarse 18 laboratorios. 7 se dieron de baja por causas que van desde fallas de opera
ción, hasta falta de interés por mantener la acreditación 

El SCN por su parte ha autorizado o acreditado la operación de más de 150 laboratorios para 
efectuar calibraciones en diferentes áreas 

Con esto, la situación del acreditamiento de laboratorios presenta el siguiente panorama 

SISTEMA 

SINALP 

SNC 

NUMERO DE 
ACREDITADOS 

63 
68 
63 
10 

200 

RAMA INDUSTRIAL 

Alimentaria 
Construcción 
Eléctrica-Electrónica 
Metal -Mecánica 
Química 
Textil y del Vestido 

Calibración en diferentes 
campos 

Este es el resultado de 18 años de trabajo que pudiendo parecer aceptable y hasta optimista si se 

/:L-
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compara aún con el de acreditados por países avanzados en periodos iguales, no es de ninguna 
manera satisfactorio ya que: 

La infraestructura de laboratorios de-calibración y pruebas que se ha requerido para 
dar soporte tanto a la exactitud marcada en las normas para ejecutar la producción, 
como a los procedimientos para su verificación, ha sido insuficiente en la mayoría de 
Jos campos, entre otras cosas por que "el numero de pruebas acreditadas por labora
torio", es muy reducido y por la extensión territorial del pais asociada con las comuni
caciones, dificulta el acceso a las capacidades de prueba. 

EL ASEGURAMIENTO DE LA CALJJ)AD 
EN LOS PAÍSES DESARROLLADOS Y EN MÉXICO 

Esta otra moda con que se intenta ... controlar la calidad", como ya se mencioné es la resultante de 
los "defectos" registrados en las anteriores y básicamente aumenta los requerimientos en una fase, 
intentando demostrar que se cuenta con "algun sistema para asegurar la calidad de lo que se pro
duce", además de las pruebas de calidad de lo producido 

Para esto, se ha registrado que diferentes compradores de diferentes paises, y hasta en uno mismo, 
han impuesto '·sus propios sistemas" a los proveedores que provocado confusiones cuando el su
ministro se ha producido a más de un comprador y se han presentado dificultades en la aceptación 
"por la falta de unformidad en los sistemas". Esta moda, en México nos resulto inicialmente una 
experiencia costosísima, básicamente por desconocimiento. 

Quienes inicialmente utilizaron el "QA" importado trabajaron intensamente para desarrollar el 
propio y eliminar el alto costo que generó. La implantación del aseguramiento de calidad naciona
les, siguiendo Jos lineamientos de alguno impuesto del extranjero, fue mucho menos costosa 

En términos generales. puede decirse que solo algunas empresas han establecido en sus operacio
nes el "QA", más para cubrir requisito "de exportación" que como procesos de mejora, induda
blemente se pueden derivar del "buen uso de esta forma de tratar de garantizar la calidad". 

DEL ASEGURAI\UENTO DE LA CALIDAD 
A 

LA CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

Entonces, el Aseguramiento de la Calidad que se ha aplicado de manera limitada por estar dirigido 
básicamente a "los proveedores de los grandes compradores". es la penultima expresión (tomando 
como referencia este año. 1997) del intento de cambiar el antiguo concepto de comercialización, 
para trasladar la responsabilidad de coniprobar la calidad hacia el productor o "vendedor". 

Con esta penúltima moda, quedaron sentadas ias bases para que de manera generalizada se esté 
imponiendo la busqueda de productos y productores confiables, intentando asegurar la calidad de 
las adquisiciones. espectalmente cuando se hacen a distancia 

Aqui aparece el acto de ultima moda en este campo. que ya tiene un considerable avance en su 
aplicación en algunos paises de economía elevada y que se les empieza a imponer a las empresas 

/3 
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de los países en desarrollo; "la exigencia de tener que certificar su calidad". 

·De manera independiente a la secuencia expresada, repito que en diversos países y en distintas 
épocas se ha reforzado la intención de que no se produzcan fraudes en ·¡a comercialización, con la 
operación de organismos tanto gubernamentales como privados "diseñados" para proteger a los 
consumidores, que generalmente r•en limitadri .m campo de acción a los límites de las fronteras 
de sus propios países y resultan ineficaces cuando se producen controversias sobre la calidad, que 
trascienden sus fronteras. 

LA CERTIFICACIÓN 

Por lo anterior y tratando de reducir al mínimo las posibilidades de incumplimiento de la calidad 
pactada, sobre todo en el comercio internacional, la moda que se está imponiendo para asegurar la 
calidad de los productos, procesos o servicios que se pueden comprar es "la Certificación", 

Certificación; concepto que se aplica básicamente a la "acción o acto de certificar", lo que a su 
tiempo deriva en la de "dar una cosa por segura o hacer c/erla una cosa por medio de documenlo 

·público". 

En la Guía (GUIDE) 2 - Palabras que generalmente se aplican en la normali
zación y en las actividades que con ella se relacionan, de la Organización In
ternacional para la Normalización ISO, Cert(ficación se define como: 

Procedimiento con el que una tercera parte manifiesta por escrito 
que un producto, proceso o ser-vicio, "se ajusta a los requi.,·itos especi
ficados". 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
General terms and the1r definitions concerning standardizat1on and related activities 

: 13.5.2 certification : Procedure by which a thtrd party gives written assurance that a · 
; .. . ................... product~ pr()cessor service conforms to specified requirements 

Este es pues, uno de los resultados acumulados y actuales de la evolución de los procedimientos 
que hasta hoy se han utilizado para juzgar la cantidad y/o la calidad de lo adquirido o contratado, 
intentando controlar el concepto de ··calid111f' de "lo.~ productos'' en las transacciones comerciales 

Hay que hacer notar aquí que la certificación de la calidad puede producirse en tres formas 

• Cuando el proveedor demuestra que lo que vende es bueno se produce la 
CERTIFICACIÓN POR PRII\1ERA PARTE 

• Si el Cliente comprueba que lo que compra es bueno, se produce la 
CERTIFICACIÓN POR SEGUNDA PARTE 

• Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores, sino 
que se hace por algún orgamsmo especializado, se logra la CERTIFICACIÓN 
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POR TERCERA PARTE. 

Reiterando, esta última forma de juzgar la calidad, efectuada por organismos de cert!ficación 
que a su vez deben ser certlf¡ctulos y apoyada de manera fundamental por la aplicación de 
SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, está constituyendo la última moda de 
aceptación de transacciones comerciales: ESPECIALMENTE EN LAS INTERNACIONALES. 

Ahora, tengo que decir que en cada país y de acuerdo a sus condiciones internas, se tienen que 
definir las politicas y los sistemas de certificación que más se adapten a su modelo de desarrollo y 
buscar convenios de aceptación con los sistemas que en los mismos campos siguen aquellos paises 
con los que deseen comerciar. Esto, para cubrir la operación de las empresas, en los dos ámbitos 
de certificación y como consecuencia de normalización que tendrán que enfrentar: el obligatorio y 
el voluntario. 

La certificación (y normalización) obligatoria resulta de exigencias que en los gobiernos deberían 
ser normales, para cuidar los aspectos que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de perso
nas o instalaciones y el medio amhiente. 

La certificación (y normalización) voluntaria que empieza a especificarse como reqursito de los 
intercambios comerciales en general, cuando se estipula como parte del cumplin11ento de un con
trato, se convierte a pesar de no serlo en obligatoria Esto significa también simplemente que se 
convierte en un requisito que forzosamente deben cumplir los proveedores 

LA ORGANlZACIÚN JiVTERNACIONAL PARA LA NORMALIZACIÚN 
ISO 

"En la persecución de la calidad" y para apoyar los intentos de homologación que para diversos 
productos, métodos de prueba , terminología, etc , se han venido intentando como consecuencia 
de los requerimientos del comercio entre nacrones. la Organizacitín Internacional para la Nor
nwlización - ISO, tomó como tarea adicional a la que ya había iniciado tratando de internacionali
zar la normalización de "productos". el intentar la normalización de SISTEMAS DE C4LIDAD y 
de su CERTIFICACIÚlV 

El propósito de eso, según se ha manifestado. era contar con "herramientas" que pudieran apliéar
se "internacionalmenti!" a la simplificación del intercambio comerciaL De aquí nació la Serie o 
Familia de Normas IS0-9000 que agrupa algunas de la de la denominación 8000 y otras de la 
10000, la que, se está reforzando con la de las propuestas de normas 14111111, y rematando( nos) 
con las de la 18000. Redactadas todas, bajo el propósito manifiesto de que sirvan para eliminar la 
multiplicidad de criterios de certiticación. que encarecerían y dificultarían el comercro en general 
A partir de la publ;cación de la Familia 9000 en el año 1987, se han estado con,·iniendo en la he
rrtunienta de nunla 

En fin, en la serie IS0-9000 se encuentran criterios y hneamrentos que ya están srendo aceptados 
internacionalmente para desarrollar SISTEM.·IS J>E CAI.li>AD, apoyados en diferentes modelos 
de aseguramiento. y que. en la serie 10000 se establecen los mecanismos para Certificar por medio 
de la realización de Auditorías de los Sistemas de Calidad. En está última. también se contemplan 

/S 
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otros aspéctos para certificar como y por ejemplo, la "confirmación de equipos de medida ( IS0-
10012 )". 

Con propósitos semejantes, enn la ISO se han redactado las propuestas de normas de la sene 
14000, dedicadas a la administración de los sistemas ambientales. 

En la "Organización Internacional para la Normalización, ya se han desarrollado ademas, Normas 
y Guías para Certificar a los Certificadores 

Ahora hay que hacer notar, que en las designaciones de las normas o propuestas de normas ha 
quedado en el transcurso del tiempo, oculto algo, por ejemplo: 

IS0-9000 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD. 

Realmente: 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, y asi. 
ISO 

CREACIÚN 

En puntos anteriores me he referido a la Organización Internacional para la Normalización - ISO. 
que bajo este acrónimo inició formalmente sus operaciones el 23 de febrero de 1 94 7, aproxima
damente cuatro meses después de que los delegados de 25 paises se reunieron para "decidir la 
puesta en operación" de un organismo que tr?bajara entre otras cosas. en la muy necesaria ar
monización de la normalización de productos ··destinados a un mismo uso" y generar normas de 
aplicación internacional ,evidenciada por los problemas de acoplamiento y desempeño de los 
productos procedentes de diferentes fuentes durante las guerras que puede decirse, recientemente 
habian pasado. 

Para ilustrar la "simplicidad" de ohtener el con.•en.\o para lf" e algo .fiwcione en comú 11. baste 
decir que, después de una serie de reuniones. la primera de las cuales se registra en 1919, en /926 
se creó la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización que logró agru
par a 22 comités, uno por pais, y que finalmente desemboco en la operación de ISO en 194 7 Esto 
significa, de manera a simple, que internacionalmente debieron transcurrir 28 años. para decidir 
que "internacionalmente esta han de acuerdo" en iniciar los trabajos para ponerse de acuerdo 

Aquí en México, fue hasta el año 1992 cuando se publicó nuestra "Nuet•a Ley .mhre Metrología y 
Normaliiación", modificada nuevamente en fecha m U)' reciente ( 1997). en la que como materia 
de la misma, se consideraron los conceptos de CERTIFICACIÓN y VERIFICACIÓN y se con
·templó la creación y acreditamiento de organismos que a partir de entonces se capacitarían en los 
requerimientos actuales de esas disciplinas Esto, se supone, para aplicarlas a dar soporte a las 
empresas, en el comercio 

Con los datos que acabo de dar, podemos ahora ver t¡ue la Certificación de la calidad a¡wyada 
en sistemas tle aseguramiento de la calidad, ha sido como casi todas las cosas que nos pasan: 
una moda que nos llegó con muclws mios de retraso y de la que hemos tenido poca experiencia 
y practica: aunque en la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad ya se ha tenido 
algo mas de experiencia, pues por presiones de quienes hic1eron préstamos para que aquí se clesa-

/ó 
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rrollaran algunos proyectos especítkos, también algunos organismos descentralizados tuvieron 
que armar con una velocidad y a un costo que aún en los tiempos modernos serían dificíles de 
explicar, los primeros Sistemas de Calidad que bajo ese concepto específico se operaron. 

El alto costo ya que antes mencioné se derivó del desconocimiento, ya que más que "alta tecno
logía" para armarlos, se requiere de laboriosos pero no incomprensibles trabajos de organización y 
capacitación y de un peco de asesoría especializada. 

LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALmAD EN NUESTRO PAÍS 

En nuestro país, buscando dar un apoyo más para que en las industrias se puedan comprender es
tos nuevos requisitos de participación, que cada día se imponen con mayor fuerza en los merca
dos, en el año 1987 el entonces COMITE CONSUL T/VO NACIONAL DE NORMALIZACION 
DE SISTEMAS DE CALIDAD se avocó a la traducción de las normas ISO mencionadas buscan
do simplificar su aceptación. Las primeras versiones fueron publicada por la Dirección general de 
Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el año de 1990. 

La continuación de los trabajos que se encargó al COMITE TECNICO NACIONAL DE 
NORMALIZACION DE SISTEMAS DE CALIDAD, inició por la revisión de las normas ya pu
blicadas, las que por los intentos iniciales de adaptación, habían causado algunas confusiones con 
respecto a sus correspondientes ISO Este comité tiene también ya un análisis de las partes que por 
diferencias especificas no son aplicables en nuestro país y las sugerencias de lo que desde nuestro 
punto de vista podría ser modificado para facilitar su implantación; esto será presentado a los 
Cómités ISO correspondientes 

Actualmente el COTENNSISCAL ha formulado ya practicamente el total de las equivalentes me
xicanas de IS0-9000, que se han reflejado en la serie de Normas Mexicanas sobre S1stemas de 
calidad Además, ha formulado algunas de las directrices que se aplican para el acreditamiento de 
laboratorios, unidades de verificación y organismos de certificación, que actualmente están en re
visión. La publicación de todas ellas. esta a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A. C. (IMNC) 

Por lo que toca a La Familia 1./111111, con el apovo de el recientemente creado Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Sistemas de Administración Ambiental (COTENNSAM), el IMNC 
iniciará la publicación, cuya denominación mex1cana caerá dentro de la referenc1a- SAA 

Otro resumen de actividades puede intentarse aquí, para la certificación: 

l. El no haber ejercitado eticientememe los trabajos de normalización y los reciente
mente iniciados de Certificación. haceque estemos poco preparados para enfrentar 
a los sistemas extranjeros que los imponen como base del intercambio. 

2. Aunado a lo anterior. hay un desconocuniento total de las normas con que se inten
ta proteger al medio ambiente y de la afectación que con su aplicación inadecuada 
se puede causar a la operación de las mdustrias. antes que producir beneficios ra
zonables a las condiciones ecológicas 

/¡-
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3. Todo lo anterior, unido a las complicaciones que se derivarán de la "seguridad en 
el trabajo", desde elpunto de vista como lo están enfocando las normas elaboradas 
por países desarrollados. 

Con todo lo anterior, tenemos que dirigirnos a la deficinción de " lo que es posible certificar" y 
aquí encontrarnos lo que está aplicando para "productosd, procesos y ervicios" 

NORMAS DE PRODUCTO 

teniendo que enfrentar que en todas partes es motivo de interés especial las normas de producto y 
su homologación internacional, es conveniente dar un vistazo a lo que, en el comercio internacio
nal se está considerando como Producto: 

Según la ISO, un producto es el resultado de actil'idades o procesos que puede quedar identifi
cado dentro de cuatro categorías genéricas: 

J. Hardware 
2. StJ{tware 
3. Materiales Procesados 
4. Servicios 

La ISO nos hace notar que, todo lo que se ofrece en los mercados , comúnmente presenta carac
"terísticas que pueden clasificarse en dos o más de esas cuatro categorías. 

Como ejemplo da, lo que puede observarse en los instrumentos modernos con que se efectúan los 
análisis químicos: 

De cada instrumento pueden estimarse como características importantes 

en la oferta: 
• El propio instrumento o sea el hardware 
• Lo que el instrumento utili:a para efectuar los traht!jos interno.~ de cál

culo, o sea el software 
• Las soluciones para titulacitin _r materiales de referencia que se em

plean, o sean, los materiales procesados)" 
• La.~ actil'idade.~ de capacitacitin para la operaciún o la t;jecucitin de 

trabajos de mantenimiento para 11ue opere correctamente, entre otras: 
o sean los servicios 

De aquí la propia ISO nos deriva a que las Empresas de Servicios, como por t;jemplo los Restau
rantes, también por similitud tienen su hardware, su software, sus materiales procesados y sus 
componentes de servicio Además, define que un producto puede ser Tangible, como por ejemplo 
los ensambles o los materiales procesados. o lntan¡:ihle, como el conocimiento o las ideas y que, 
también puede ser proyectado o di.~e1iado como una oferta a los clientes o, no proyectado y tener 
efectos contaminantes o indeseables 

De lo anterior, podemos ver de manera simple que, un producto puede ser. 

/f 
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• Un objeto material 
• El resultado de un proceso 
• El resultado de un servicio o 
• El desempeño de una persona 

Siendo la tendencia actual de la comercialización marcada por los paises desarrollados, los que 
además están estableciendo la certificación co11w hase del intercambio, es decir, están forzando 
a que los proveedores tengan que colocar en los mercados Productos Normalizados que puedan 
demostrar de manera evidente su calidad, es conveniente dejar bien asentado que la certificación 
tiene que hacerse basándose en normas de al¡:una especie y que por lo tanto , para evitar retra
sos, confusiones, malas interpretaciones o dolo; se requiere que las que se utilicen como referencia 
estén Homologadas o lo que es m<:jor, Arm!1nizadas --

HOIHOUJGACION Y ARMON/ZACION DE NORMAS 

En este mundo actual, en donde se intenta comerciar con bienes y servicios producidos en diversas 
partes del mundo, se está requiriendo contar con normas y con documentos normativos que se 
pretende sean i¡:uales para todos los países. 

Por ello, la Organización Mundial de Comercio (WTO) propone el uso de la lwmolo¡:ación y de 
la armonización de normas. asi como el u.w de normas internacionales en sustitución de las 
nacionales 

La Homolo¡:aciún es el proceso que se refiere a las negociaciones de go
bierno a gobierno, para que las legislaciones relativas a regulaciones téc
nicas (o normas) de cumplimiento obligatorio. sean iguales o por lo menos 
equivalentes 
La Armonización el proceso que se realiza entre los sectores privados de 
los paises que son socios comerciales. para hacer que las normas volunta
rias "sean iguales". equivalentes. o por menos compatibles 

Por todo lo aqui expresado. que será ampliado y definido por los demás presentadores de este 
módulo, es conveniente destacar lo siguiente: 

Siendo evidente que "la globalización de las economías y del comercio est:í afectando las 
formas de producción de las empresas de los paises, particularmente de los paises en desa
rrollo". Se hace necesario que todos los Involucrados en las actividades comerciales se enteren o 
dejen de ignorar que, el competir contra normas que no son bien comprendidas, constituirá forzo
samente a corto o a largo plazo, una barrera tecnológica dificil de superar y al pensar en la inter
nacionalizaciófl de normas y/o procedimientos: se tenga siempre presente lo que la Organización 
Internacional para la Normalización 1 SO destaca en la Parte en la parte 7 de su Manual para Desa
rrollo 

- Puede presentarse una situac1ón mu\· complicada en los paises en desarrollo, si se adoptan Normas 
Internacionales que por alguna razón no puedan ser aplicadas por sus industrias Las posibles cau-

/f 
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sas de no aplicabilidad pueden derivarse de: la carencia de los materiales requeridos y de los equi
pos de producción y/o prueba, o por la adopción simplista de soluciones completamente opuestas 
a las prácticas existentes en el país. En este caso, los paises en desarrollo pueden expulsarse a si · 
mismos de sus mercados tradicionales, como resultado de la normalización 

LA METROLOGÍA Y LA CERTIFICACIÓN, 

Para tinalizar, otro tema importyante Para asegurar el control, es evidente que en cualquier etapa 
·de los procesos de control o certicación que mencioné, han tenido, tienen y tendrán la mayor im
portancia las diferentes caras de la metrología, que también evidentemente han tenido diferentes 
etapas de evolución y campos de aplicación, mundialmente, en: 

l. La Normalización en cualquier tiempo 
2. La fabricación de productos y en la ejecución de sus pruebas de calidad y funcionamiento 
3. El Acreditamiento de los Laboratorios de Prueba 
4. Los Procesos de "Verificación" 
5. Los procedimientos actuales conocidos como de "Certificación de la Calidad 

METROU)(iÍA 1' CERTIFICAClrJN EN /IJÉXICO 

Por eso es conveniente reafirmar q~e: 

• La metrología es fundamental por un lado para lograr mediciones convenientes en 
las cadenas productivas o de uso y por otro para proporcionar los cimientos sin los 
que las actividades científicas, comerciales y de protección al ambiente, "fallan" 

• El establecimiento de sistemas metrológicos es la base de las normas y los sistemas 
de evaluación y certificación de la calidad. asi como de las pruebas que pueden 
demostrar la no afectación al medio ambiente. a la salud y a la seguridad. 

• La certificación de productos en los paises avanzados, tiende a ser realizada a base 
de inspecciones. calibraciones. pruebas. y certificación de sistemas "conforme a 
criterios internacionales". 

• Para apoyarla se requiere de contar con una buena red de calibración y pruebas. así 
como con unidades de verificación y personas calificadas y acreditadas 

• Establecer una red de este tipo requiere de inversiones. equipamiento. trazabilidad 
de mediciones, capacitación de técnicos, pruebas de intercomparación y cotejo de 
resultados, para comprobar la disponibilidad real de estos recursos 

Al cumplir dos años del inicio formal y legal de las actividades de Certificación, practJcamente 
nuevas en nuestro país; tendientes a dar soporte a las empresas en la comercialización tanto exter
na como interna, derivadas de la globalización de los mercados, en este diplomado se tratarán as
pectos bién importantes que serán útiles para "el aseguramiento de la calidad'' 

JDR. 
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DECFI- Curso CA 122-1998 

Aseguramiento de Calidad en la Industria de la Construcción 
Introducción 

/..A CAI..IDAD Y LAS INDUSTRIAS 

Con las tendencias actuales de "globa/izacióll de los mercados" se está 
imponiendo la creencia de que el desarrollo económico de los países 
está basado en la producción de bienes y servicios que mediante 
transacciones comerciales pueden intercambiarse, transportarse y/o 
distribuirse en fonna equitativa, para satisfacer las 11ecesidades de las 
sociedades y crear bie11estar y riqueza. 

2 

Esto que cotidianamente se nos induce, está resultando paradójico, pues se ha venido conociendo 
que el desarrollo económico puede poner en grave riesgo las reservas del planeta 

Los acelerados procesos de producción que demandan transformaciones energéticas intensas y por 
lo mismo de la explotación o consumo de grandes cantidades de recursos naturales, están 
produciendo cantidades inmedibles de basuras visibles y/o moleculares que pro\·ocan gra\·es 
contaminaciones y deterioros ambientales. La destrucción ele los ecosistemas. 

Aunque históricamente las primeras llamadas de atención sobre el manejo irracional e 
irresponsable de los recursos naturales pueden leerse en novelas publicadas en 1876 por Julio 
Verne. no fue sino hasta años recientes que en reuniones com·ocadas para analizar las condiciones 
del medio ambiente y del desarrollo, quedaron francamente al descubierto dos intereses diferentes 

A) El de los paises desarrollados que están elevando sus preocupaciones a los niveles del 
calentamiento de la atmósfera y de la destrucción de la capa de ozono. causados, según 
estamos conociendo. por la gran actividad industrial y por el uso irracional de los 
energéticos. 

B) El de los paises en desarrollo donde enfrentamos problemas que nos afectan de manera 
inmediata. Sobrepoblación. desforestación. erosión de los suelos. desertización. pérdida 
de variedades genéticas. contaminacion producida por actividades urbanas e 
industriales. ignorancia v pobreza Todo eso que nos está conduciendo a gra\·es 
deterioros de la salud: h•Jmana. animal y vegetal. 

Ahora. para este curso que sif\·e de introducción al Diplomado en Sistemas de Calidad en 
lngenieria de· Proyecto y Construcción ( 1998). intentaré mostrar las posibilidades del 
Aseguramiento de la Calidad en la Industria de la Construcción, afirmando inicialmente que 

Para e u hrir las necesidades de casa, l'e.\ticlo y .\ustento 
las .mcieclacles humanas 

siempre han requerido ;:rantles cantidades de productos 
cuyo ori;:enprimurio depende de la naturaleza. 
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Aseguramiento de Calidad en la Industria de la Construcción 
Introducción 
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Esos requerimientos, "que siempre han sido mayores en los paises desarrollados", han impulsado 
el que sus sociedades hayan trabajado continuamente para que los productos destinados a 
satisfacer sus necesidades, cumplan con características ciertas de comportamiento (calidad.) 
Para eso, han propiciado la imposición de especificaciones que se supone cuidan los interese del 
consumidor y simplijictin la producción. 

Primariamente, para algunos productos marcaron simplemente como "especificaciones 
(definiciones) de calidad", que "fueran resistentes, económicos y durables". Actualmente, han 
aumentado los requerimientos, pidiendo que sean estéticos y que no sean nocil'os al medio 
ambiente. Quienes especifican están intentando que por la presión de la competencia los 
productos terminados sean una expresión de las ciencias y de la tecnología Además de eso, 
buscan comodidad para satisfacer las necesidades de cultura, seguridad y salud, por lo que están 
requiriendo que los servicios sean eficientes (de calidad) y les permitan conseguir un desarrollo 
armónico en las condiciones de vida. Con eso ya buscan además que se. unan las ciencias y la 
tecnología con el desempeño de quienes los proveen de algo. 

Es por todo lo que hasta aquí he anotado. y por el objetivo de este curso, que intentare que 
logremos un acuerdo sobre la definición del "concepto de calidad". Esto principiando con una 
referencia a algo de lo que se verá constantemente en el desarrollo del tema 

Factores tales como. 

Para cualquier caso particular 
el concepto 
"calidad:' 

tiene que conciliardi1•ersos factores de interés 
que operan entre la producción y ei1HO. 

O Las posibilidades reales de producción y/o suministro 
O La libertad de acción para los productores 
O La aptitud para satisfacer la demanda 
O El cumplimiento con las reglamentaciones de los lugares a donde sean suministrados 
O La libertad de selección para Jos consumidores o usuarios 
O El entendimiento. la atención. y la satisfacción de las necesidades de Jos consumidores o 

usuanos 
O Las Formas de comprobar la calidad y de atender las posibles reclamaciones 
O El considerar que todo eso derivará hacia "El Aseguramiento de la Calidad" 

un análisis simple de esos "factores" puede mostrarnos que el término calidad. -aislado-. es 
totalmente .mhjeti1·o. La calidad (comportamiento) de cualquier producto. proce.\O o sen-icio, 
puede ser considerada como buena o como mala al ser juzgada por diferentes individuos, si los 
juicios se basan en lo que cada uno espera de ellos al adquirilos o contratarlos, pero sobre todo, si 
no disponen de una referencia clara de lo que los productos, procesos oservicios hacen, de como 
lo hacen. o de lo que. de acuerdo a Jos términos de comercialización puede esperarse de ellos 

... 
,. 
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· En los países en desarrollo, donde no se tiene bien definido lo que es la calidad, 

"eso" 
presenta un problema básico tanto para productores como para consumidores. 

Como consecuencia de la globalización de los mercados, en muchos países las empresas están 
enfrentando de manera violenta las exigencias de tener que demostrar la calidad de lo que ofrecen 
o producen; la consistencia con que la logran; la capacidad productiva de que disponen y la 
habilidad que realmente tienen para cubrir los requerimientos de los consumidores o usuarios. 

Esas exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo 
industrial/empresarial, unas empresas/industrias han estado requiriendo de los bienes intermedios y 

· de los servicios producidos por otras, siendo evidente que si estos no "tienen" la calidad esperada 
y/o que si no se o entregan en los tiempos solicitados, pueden causar deficiencias y/o retrasos en 
su aplicación. Con eso pueden generarse pérdidas económicas y/o daños a la salud y seguridad de 
los usuarios finales y, de paso, contaminar o erosionar el medio ambiente. 

Una realidad de mucha actualidad, es que los productores están teniendo que enfrentar cada vez 
con mayor frecuencia las presiones que les ejercen los organismos creados para proteger a los 
consumidores de los abusos supuestos o reales de los productores, "abusos" que pueden 
confundirse con, o manifestarse como, ''fallas de calidad" 

Los reclamos de los grandes consumidores, de los consumidores que se están asociando y de los 
fanáticos de la calidad. han conducido a que los organismos defensores de los consumidores estén 
incluyendo en su publicidad la exigencia de "cero defectos", o de .... "la generación de productos 
seguros", cuando aún no hemos conseguido definir medianamente lo que eso signitlca 

LA INGEl\'IERÍA CIVIL l' LA CALJI)AD El\' L4S OBR4S 

Con esos antecedentes y siendo la meta de este curso "empapar" a los asistentes en lo que puede 
significar el aseguramiento de la calidad para la industria de la construcción, puede resultar 
producti\·o referirlos a una parte del trabajo que presentó el Doctor en Ingeniería Daniel Reséndiz 
'\uñez, en la MESA REDONDA sobre LOGROS E HISTORIA DE LA INGENIERÍA CIVIL 
El\' I\1EXICO, dentro de hu actil·idade.1· para conmemorar el 2f){) Anil•er.wrio /)e La Fundación 
Del Real Seminario De Minería (año 1991 de esta era convencional). 

En ese trabajo (que no ha perdido actualidad) el Ing. Reséndiz señalaba como, donde y porqué, 
afecta la falta de calidad en este sector y dio pié para analizar como, en cualquier campo, puede 
afectar el prodYcir con calidad deficiente 

LISTA DE CAUSAS DE CALIDAD NO SATISFACTORIA 
DE LAS OBRAS DE INGENIERÍA: 

l. OSCILACION EXCESIVA DE LA DEMANDA 
Obliga a las empresas a tener muy pequeños cuadros de ingenieros 
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de planta, para satisfacer apenas un poco más de la demanda mínima 
y en consecuencia atender insuficientemente los proyectos en las 
épocas de mayor demanda. 

2. ESCASEZ DE INGENIEROS EXPERIMENTADOS: 
Consecuencia de lo anterior. 

3. SISTEMAS INAPROPIADOS DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
INGENIERÍA: 

Tienden a ponderar más el precio que la calidad. 
4_ ABU1\l])ANCIA DE EMPRESAS POCO SERIAS: 

Escudadas en el criterio anterior ofrecen servicios de pésima calidad, 
a precios irrazonablemente bajos. -

5_ REMUNERACIÓN INSUFICIENTE DE LOS INGENIEROS: 
Causa de los dos factores previos_ 

6. FORMACIÓN ESTRECHA Y CALIDAD POBRE DEL RECIEN EGRESADO 
MEDIO: 

Quiere decir no tanto insuficiencia de conocimiento, sino escasez de 
bases teóricas que le permitan desarrollar buen criterio y aprender de 
la experiencia en la práctica 

7 ESCASA SISTEMATIZACIÓN DE LAS EI\1PRESAS 
Principalmente por falta de procedimientos escritos_ 

8_ FALTA DE MÉTODO EN LA INTRODUCCIÓN DE LOS JÓVENES EN LA 
PRACTICA PROFESIONAL. 

9_ REZAGO TECNOLÓGICO DE LAS EI\1PRESAS 
Respecto al estado del arte internacional 

IO.FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS 
Obliga al cliente a satisfacer las necesidades de un proyecto dado 
mediante la intervención de varias empresas que trabajan de forma 
independiente 

!!.DEFICIENCIAS DE ESPECIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUI!vi!ENTO DE 
LOS PROYECTOS POR EL CLIENTE 

Parcialmente a causa del factor anterior 

Para e.ms deficiencias, el Dr. Reséndiz propuso los siguientes REMEDIOS POSIBLES 

A Concertación gobierno/cámaras de la industria, para la programación sexenal y anual de 
la demanda de obra pública 

B. Concertación de las mismas partes, para el desarrollo de criterios de contratación de 
servi~ios de ingeniería competiti,·os en calidad_ 

C Revisión de metodos de reclutamiento y desarrollo profesional, para mgemeros de 
empresas 

D Revisión y sistematización de los procedimientos de las empresas. 
E. Integración horizontal de las empresas que ofrecen servicios de ingeniería 
F. Desarrollo de metodos más efectivos de comunicación e información entre las empresas 

y sus clientes 
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G. Certificación de la calidad de las empresas, con participación colegiada de ellas mismas, 
sus cámaras y sus principales clientes. 

H. Certificación extra escolar de los ingenieros para la práctica profesional, como ocurre en 
la mayoría de países avanzados con los que tenemos que competir. 

l. Certificación -colegiada, con participación internacional de las escuelas de ingeniería 

Aunque sin duda algunos de las observaciones y soluciones que expresó tienen el enfoque de un 
funcionario de alto nivel de una de las compañías de ingeniería más grandes de nuestro país; en esa 
exposición nos marcó claramente algunos problemas que son comunes en otras ramas industriales 
y, en los remedios que propuso, esbozó un modelo para conseguir la calidad que pnicticamente y 
como se verá en el desarrollo de este módulo del diplomado. 

El modelo que propuso el lng. Reséndi;;. coincide con las tendencia.~ al aseguramiento de la 
calidad y a la "certificación" de productos, de procesos, de sen•icios y hasta de personas, que 
mundialmente se está imponiendo. 

De no asimilarse cuidadosamente, esas tendencias pueden causarnos afectaciones considerables. 

En todo lo anterior encontramos ya una confirmación de que las formas de aceptación de las 
calidades de los productos que puecjen adquirirse o de los servicios que pueden contratarse en 1· 
diferentes mercados, han cambiado. El cambio ha obedecido a la modificación radical de k 
conceptos de comercialización resultantes de la evolución del comercio: 

Antiguamente. por escasez y/o por dificultad en las comunicaciones. 
"quienes adquirían productos o contrataban servicios. en muchas 
ocasiones tenían que comprobar personalmente la calidad". El comercio 
estaba marcado por esta sentencia: 

"Caveat Emptor" ="QUE SE CUIDE EL QUE COMPRA" 

Actualmente. como resultado de la multiplicidad de ofertas y de la 
tremenda velocidad de las comunicaciones. quienes producen o venden se 
est<in viendo obligados a demostrar de manera e,·idente la calidad de lo 
que ofrecen para poder panicipar o permanecer en los mercados ,. el 
comercio está obedeciendo a otra sentencia: 

"Caveat Vendor"= "QUE 5;E CUIDE EL QUE VENDE" 

Las más modernas tendencias de comercialización, promocionadas por las empresas y gobiernos 
de los paises desarrollados. además est<in obligando además, a que en los productos no solamente 
se cuide que cubran los requerimientos especificas del componamiento para el que están 
destinados, sino que. tambien se considere que no dañen la salud y la seguridad d,e los usuario; 
que no causen deterioro en el medio ambiente, ni cuando se producen y ni cuando se desechan Se 
nos dice que eso constituve la ultima moda de comercialización 
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Por lo anterior, entendiendo que vivimos en un pais en desarrollo, y que, la velocidad con 
que se producen actualmente las comunicaciones y los transportes invita en muchas 
ocasiones a que se hagan adquisiciones hasta por catálogo; es absolutamente necesario 
definir el significado de la calidad y de como debe juzgarse. 

Esta definición, que debe hacerse si es posible de manera conjunta entre los que inter.ienen 
en la producción y el uso,debe tener como objetivos, evitar retrasos en la producción y el 
rechazos de productos, de procesos, de servicios y hasta de personas que, al aplicarles los 
criterios de juicio adecuados pueden colaborar para generar bienestar común. 

Además, se está haciendo imprescindible conocer las tendencias de las modas con que se 
pretende ':iu::gar la calidad'', para aplicar lo que nuestras capacidades de producción 
requieran para lograr "las calidades definidas" 

JDR 1998 

··.-:. 
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CONCEPTOS DE CALIDAD EN LA HISTORIA 

En la historia de nuestro mundo ·podernos encontrar múltiples referencias de la intención de lograr 
que en las transacciones-comerciales se cuiden los intereses del comprador, del consumidor y/o del 
usuario. "Hay registros muy antiguos que relacionan los intentos de normali~ar el comercio" 

En la busqueda continua del aseguramiento tanto de la cantidad corno de la calidad de las 
adquisiciones, muchos compradores, productores y/o vendedores, han tenido que recurrir a 
di,·ersas técnicas, para, en su caso, comprobar o demostrar que los comercializadores de bienes o 
servicios han cumplido los pactos de cantidad, de calidad y/o de "sistematización de los trabajos 
contratados ... 

Para eso, desde tiempos remotos se ha requerido de "alguien" que ejecute mediciones por 
encargo o, "que dé su apreciación sobre la calidad de algo". Esto nos ha dado la posibilidad de 
conocer la asociación de la "la tecnología avanzada" con "la alta tecnología actual". 

Las características irrepetibles y "la durabilidad" de obras que se 
realizaron hace miles de años, demuestran lo avanzado de las 
tecnologías aplicadas entonces. Desde tiempos remotos quedaron 
sentadas las bases para muchos aspectos impot1antes de las capacidades 
actuales de producción, reproducción o sistematización. 

VIGILANCIA DEL CUMPUMIESTO DE LA C4LIDAD 

La intención de establecer organismos encargados de la protección de los intereses. de la salud y 
de la seguridad de los consumidores (que como mencioné en la introducción se nos hace conocer 
como un descubrimiento ultimo de la moda). no es de ninguna manera nue,·a 

. -
Un ejemplo originado !tace 411113 (llios (calendario convencional). nos muestra que Hammurahi. 
Rey de Babilonia. "ordenti la impresitin de un ctidigo". en el que se espccitlcaba. para la 
indu.\tria tle la constmccitin de e.\a época _r lugar. que: 

3. 

Si se producía una falla en· alguna construcción que se ejecutaba por encargo, el 
constructor tenía la obligación de repararla 
Si se producía el colapso de la construcción sin causar daños a la salud o a la Yida de 
los residentes. tenia que reponerse la construcción 
Si alguna t·ida .\·e perdia en el colapso. el constructor dehia pagar con su t•ida 

En este tercer caso extremo. no se consideraban eYentos fuera de calculo corno el terrible 
movimiento telurico ocurrido en el año 1985 que dañó multiples construcciones v acabó con 
muchas vidas en diferentes ilreas de nuestro !vléxico (se presentan imágenes). Ese Sismo obligc· 
modificar de manera drástica. algo urgente y en algunos conceptos no nlll\' meditada. k 
reglamentos de construcción hasta entonces ,·igentes 
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ANTECEDENTES DE LA CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

La protección del consumidor, basada en alguna especie de normalización o certificación de la 
cantidad o de la calidad de lo que se comercializa, tampoco es nueva en nuestro pais. Conocemos 
de tradiciónes que prtJcuraban la rigilancia de algunas mediciones relacionadas con los 
productos, que se remontan a los t.Jercados Autóctonos y que fueron continuadas al 
establecerse aquí los Hispanos; 

Los registros disponibles de lo que se hacia en aquella época. nos dan oportunidad de conocer que 
tanto los Virreyes como los Cabildos Municipales, "promulgaron" frecuentemente disposiciones 
tendientes a unificar los sistemas para medir. tratando de evitar los numerosos fraudes. "supuestos 
o reales", de que ¿eranry objeto los consumidores. 

Encontramos en una página de la historia/o siguiente· 

Fue don Hernán Cortes. conquistador de la Nueva España, quien ordenó 
que en cada Villa hubiese como medidas la arroba. el cuartillo ~- el 
medio cuartillo, sellados con el sello y marca de la Villa. Cada Villa debia 
tener un individuo "marcador" con la obligación de \·isitar los mercados \' 
plazas y de ¡·igilar que se usaran las pesas y medidas marcados 
¡ r no otros ! 

PU/\'TOS COMU!\'ES 
HASTA HOI' (1998) 

PARA /.A ACEPTACJ(J:\' DE LA CAUDAl>. E:\' EL .1'1/UMJO 

En diversos paises. pero principalmente en los de economias fuertes, en el transcurs11 del tiemp11 
;e ha proc/ucic/11 una secuencia de acto.\ con los que se ha intentado "certificar la caliclacl" 
Actos que han tenido como proposit6 manifiesto remediar lo que antiguamente ocurria por 
escasez de recursos o por la lentitud de las comunicaciones, quienes adquirian productos o 
contrataban servicios. muchas veces tenian que comprobar de manera personal la calidad de lo 
adquirido o contratado 

La secuencia se ha producido. mas o menos. en la forma siguiente 

Cuando la l'elociclacl con que se producían las reclamaciones fue superior a la ele los 
suministros. los productores reaccionaron tratando de que el comportamiento de lo que 
proveian fuera normal . ~. con la panicipación incipiente ele los U.\/Wrios .\e diseñaron 
normas La aplicación de ellas condujo entonces a que se alcanzara un cierto grado de 
calidad en los productos industriales Entonces. el manifestar que se cumplía con 
nornul.'i constituytÍ un arxun1ento tle ventea que los consunlidore.\· acepta han. 

2. Más adelante. esa manifestación ya no fue suficiente v para la aceptación de lo adquirido 
o contratado . como requisito de aceptación adicional, se empe~ó a pedir a lo.\ 
productores que pre.\entar1111 o ejecutaran ¡pruebas que demostraran la calidad!. 
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3. Luego, al encontrar que la ejecución de las pruebas no era infalible ( ni lo es ), y que 
sus defectos conducían (y conducen) a controversias por! os juicios equivocados de la 
calidad; los consumidores y los organismos diseñados para protegerlos iniciaron la 
presión tendiente a obligar que las instituciones y/o laboratorios que inten•iniesen en 
la comprobacíón de la calidad, fueran el'aluados antes de contratar sus sen•icios, 
para confirmar y/o "acreditar" la capacidad que realmente tenían para emitir 
resultados confiables. 

4 Las deficiencias de prueba tanto a favor como en contra, prol'ocaron que los grandes 
compradores iniciaron la exigencia de que los prtll'eedores, además prueba 
confiables, "demostraran la calidad de los procedimientos que seguían para asegurar 
la calidad de lo que prm•eían". 

Esto que ultimamente se intenta aplicar de numera general a los constructores, se constituyó 
en la moda que hemos conocido con las designaciones de "Quality Assurance" o "QA" 
(Aseguramiento de la Calidad), que ya se ha aplicado a los fabricantes, productores y proveedores 
que tienen que interYenir en obras de las que se requiere una indiscutible seguridad de su 
comportamiento, como es el caso de las centrales generadoras de electricidad producida por 
energia nuclear, o, de alta confiabilidad en su capacidad de acoplamiento, funcionamiento o 
desempeño, como es el caso de todos los insumos designados como "pertrechos militare' 
especialmente cuando hay guerra, 

La e•·olución relacionada, ha ocurrido en todos los paí.~e.~, pero con d~ferente •·elocidad. 

L4 l\"ORMAL/Z.4CIÓS El\' LOS PAÍSES DE5).4RROLLADOS 
r El\" LOS PAÍ\"ES EN DESARROLLO 

La expresión simplificada de esa evolución no da idea del tiempo y el trabajo que.ha tomado, por 
lo que para formar una. haré referencia a cuando. como ,. porque. se impulso en el·· pa1s que 
tenemos como vecino al norte 

A finales del siglo 19 de la era com·encional. cuando trataron de ejercitar la potencia .de la que 
consideraban su poderosa musculatura industrial. se dieron cuenta de que enfrentaban un terrible 
caos tanto en los sistemas de medición que utilizaban para el dimensionamiento de lo que 
fabricaban, como en los resultados de las pruebas que aplicaban a productos industriales 
destinados a un mismo uso Esto. inicialmente dificultaba la reposición de partes 

Algunos ejemplos de esos problemas ,. de las ·consecuencias que les acarreó el no contar en esa 
época con normas de aplicación generalizada, son: 

• Las diferentes dimensiones que en los diseños y construcción de las vias de ferrocarril 
aplicaban las diferentes compañias operadoras de ese sistema de transporte, r 
ignorancia o por intereses de predominio, obligaba a transbordos de pasaje y carga que 
resultaban en considerables perdidas de tiempo 
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• Las graves diferencias en la exactitud de los sistemas con que se media el peso de las 
cargas a transportase por ferrocarril, hacían que las estimaciones de costo fueran 
totalmente erráticas, provocando fuertes pérdidas económicas para los remitentes o para 
los fleteros 

• Los defectos en la fabricación de rieles y en su instalación, provocaron descarrilamiento 
de los ferrocarriles, que en número se estimaban en 13 000 por año. 

Esto parecería localizar los defectos concentrados en el transporte más importante de la época . 
.. . pero no; ocurría en todos los campos industriales. Otro ejemrlo: 

• Los defectos en la fabricación y prueba de calderas y de sus partes de repuesto habían 
causado ya heridas a más de 2 000000 de personas. 

La cuantificación de enormes pérdidas condujo a que en el año 1901 establecieran un organismo 
que a partir de entonces. allá, se encargaría del desarrollo de la normalización, asociándola con la 
investigación científica de su aplicación; el U. S. Nationa/ Bureau of Standards (Oficina Nacional 
de Normas -del Departamento de Comercio- de los Estados Unidos de Norte América) 

La .fundación tfe ese organismo se soportó en una premisa: 

Casi todo los aspecto de la ciencia. de la tecnología, 
de la industria y del comercio. 

tienen sus raíces en normas de alguna especie 

El personal del NBS (Actualmente Instituto Nacional de Normas y Tecnología- NIST). tu\·o que 
participar activamente en el estudio de las causas y en el diseño de remedios para innumerables 
situaciones como la que cité Los remedios fueron requeridos de manera acelerada por las 
guerras y aquí puedo sostener que el beneficio recibido por la aplicación sistemática de normas se 
hace e,·idente en su economía actual -

El establecimiento de/¡\BS tu•·o otro importante fundamento;- Tener que superar el retraso 
t¡ue en tfil·ersos campos de medicitin enfrentaban con respecto a otras naciones desarrolladas 
como Alemania, Inglaterra _r Francia. 

En ¡\léxico. fue en los a1ios en qae terminó la segunda guerra mundial cuando algunas áreas 
del Gobierno Mexicano y algunas firmas industriales y comerciales, inciaron los trabajos 
tendientes a establecer un proceso de estandari:acitin o normalización. 

El Gobierno i\lexicano inició formalmente en 194 7 la integración de un numero reducido de 
Comités Consultivos de Normalización Técnica ("consultores en normalización integrados en 
comités sin fines de lucro"). correspondientes con los impulsados por "las firmas" mas interesadas 
en establecer reglamentaciones claras de aprobación, en las que pudieran apoyar la 
comercialización de sus productos y ''en conceptos relacionados con la salud". 
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En esa época, no se consideraba el establecimiento de alguna clase de sistema de 
normalización, Se inició tratando de adaptar, adoptar, o tomar como referencia para redactar 
nuestras propias normas, las elaboradas en instituciones ex1ranjeras como la ASTM (Sociedad 
"Americana" para Pruebas y Materiales) de los Estados Unidos de Norte América y otras de paises 
de economías avanzadas; mas que de seguir los sistemas que utilizaban esas instituciones para 
"consensar las normas". 

Aquí puedo decir que, entre la formas en que se han impulsado los procesos de normali;:ación 
en los países desarrollados y en los que se conocen como "en desarrollo", existen diferencias 
fundamentales 1\lientras que en los primeros esos procesos son usuales. cuentan con 
participación de los diferentes sectores involucrados en la producción y uso, y son de amplio 
conocimiento; en los segundos, como México, se enfrentan situaciones como estas. 

l. Se han producido en ambientes muy reducidos y su desarrollo ha estado limitado por la 
escasez de recursos humanos y económicos asignados por el gobierno a los trabajos de 
apoyo para la producción y publicación de normas 

2 Se han apoyado en el conocimiento de muy pocos técnicos. que estando especializados 
en sus propios campos, no lo han estado en el de la tecnología de la normalización. 
Actualmente se necesita especialización en ese campo. por los requisitos que para : 
formulación se están imponiendo. 

3. La mayoría de nuestras normas. han resultado de la traducción de normas extranjeras 
En muchos casos, por las fuertes diferencia de tecnología que reflejan y hasta por 
deficiencias de traducción, se han convertido más en documentos de especulación 
científica que en instrumentos de trabajo para facilitar la producción y/o el 
entendimiento entre las partes 

4 1\'o se lw difundido de manera clara que la normali;:aci!Ín debe producirse en dos 
campo.\, obligatorio y l'oluntario y se desconoce que, en la elaboración de 
cualquiera tipo de norma, dehen participar todo.\ los .\ectores in1·olucrmlos en .\U 

formuluciún y aplicación 

5 Los grandes compradores públicos ,. privados. para sus adquisiciones han impuesto y 
siguen imponiendo normas propias ,. particulares. que deben cumplir los productores 
de bienes\' servicios. originando que para un mismo concepto se tengan diferencias con 
las especificaciones de aplicación general y comunmente desechan el uso de las Normas 
Nac1onales Aquí se ob.~en-a tamhién que .. ~e considera que la educación de los 
consumidores o usuarios no e.\ suficiente para que opinen sobre lo que \'an a usar 

6. En diferentes sectores ,. como resultado de haber trabajado en una economía cerrada, 
no se ha contado ni se cuenta con una cobertura de normas adecuada Persiste. p 
desconocimiento. la falta de mterés por aplicar normas tanto en la industria como en e' 
comerc1o 
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7. La mayoría de las normas que tenemos para diferentes campos, no ha sido revisada 
para trabajar en la actualización de las que lo requieran, o confirmar la vigencia de las 
que por su contenido sean suficientes para cubrir las necesidades actuales 

8. Con el establecimiento de acuerdos comerciales, se marca como requisito básico 
para el intercambio "que las normas estén armonizadas". Eso significa ''que puedan 
ser cumplidas por las panes" y tiene como principio que estén vigentes, o sea, que 
hayan sido revisadas en un periodo razonable para que no pierdan actualidad. Si no se 
cumple esto, se da pié a que se impongan las de los paises que las tengan vigentes. 

9 Hemos tenido la creencia errónea de que solamente son eficaces las normas cuando son 
obligatorias, desconociendo que el desarrollo industrial se ha soponado en la aplicación 
de normas de cumplimiento voluntario y que estas se convienen en herramientas 
básicas de negociación en los mercados internacionales. 

1 O En la mayoría de nuestras empresas. por su tamaño. los recursos humanos y 
económicos que pueden se aplicados a la normalización han sido muy hmJtados v se ha 
preferido aplicarlos a la producción 

11. La mayoría de las grandes empresas que han operado en nuestro mercado cerrado, 
siguiendo básicamente directrices extranjeras, no han tenido ni el interés ni la necesidad 
de panicipar en nuestras acti\·idades nacionales de normalización. 

12 La normalización no ha sido considerada como materia de enseñanza en las escuelas. 
Recientemente v también en ámbitos mu\· reducidos. se ha intentado introducir en 
algunos programas de centros educativos. habiéndose registrado que la ma\·or difusión 
se da a temas relacionados con la calidad, en los que se nota lo nue\·o que es para 
nosotros su tratamiento v el desconocimiento del sopone de normalización que se 
requiere para conseguirla 

13 La falta de conexión entre los centros de im·estigación \' las entidades que se han 
dedicado a la normalizacion ha sido mu\· grave. Se ha llegado a que, quienes se supone 
deben tener la representacion de esos centros. tengan que colaborar casi a titulo 
personal l\o se les da apoyo para que oticialmente colaboren 

14. La ma\·oria de nuestros productores de bienes ·Y servicios, no ha asimilado que las 
normas bien aplicadas constituyen un mecanismo de defensa contra la competencia 
desl@al: mecanismo que además puede colaborar para el desarrollo de la producti\·idad 
Por esto. entre otras razones. su mavor contribución ha sido aponar tiempo de sus 
especialistas para trabajar en la formulación de las normas con que contamos 

15 Prácticamente todas las acti\·idades relacionadas con la normalización. se han 
desarrollado en la capital de nuestro país El desarrollo de trabajos normativos propios 
de los estados de la federación para cubrir sus intereses paniculares. ha sido nulo 
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16. Los consumidores, en general, desconociendo por falta de información y de instrucción 
que pueden usar las normas para proteger su seguridad, su salud y su economía, no 
participan ni-solos ni organizados en la formulación de las normas que deben regular la 
armonía de las transacciones. 

17. Se ha estimado que para atender a los compromisos derivados de los acuerdos 
comerciales que se están estableciendo, el desarrollo de la normalización y de la 
certificación de la calidad puede conseguirse en un lapso breve No se ha considerado 
que solamente la preparación adecuada del personal que deberá encargarse de esto 
tomará un tiempo considerable, por la especialización que para lograr un buen grado de 
operación en esos sistemas se requerirá; aunque se haga de manera intensi\·a. 

A partir de esos 18 puntos que no constituyen ni una relación exhaustiva ni limitativa, las 
d!ficultades que se Izan enfrentado para lograr el desarrollo tle un Sistema de 1\"ormali:aciún 
Voluntaria, pueden resumirse en los cuatro conceptos siguientes: 

l. El desarrollo de la normalización ha sido muy lento debido al desconocimiento 
especifico que de este campo se tiene tanto en la administración de las industrias como 
en los empleados del Gobierno encargados de desarrollarlo, quienes no han estimado 
correctamente las necesidades de producción de normas que armonicen las relaciom 
entre todos los que intervienen en los procesos de comercialización 

II La participación limitada de quienes deben representar a los sectores que tienen que 
lograr el consenso para el establecimiento de las normas. derivada de que nuestras 
industrias han trabajado dentro de un mercado cerrado, adicionada a la capacidad 
limitada de nuestra propia Dirección General de Normas, cuyo personaL teniendo una 
gran disposición para el trabajo. ha enfrentado fuertes limitaciones de recursos v de 
autoridad para lograr la colaboración de las diferentes dependencias del gobierno. en la 
preparación de los proyectos de norma y en la búsqueda de los consensos necesarios 
para definir "normas de aplicación y aceptación nacional". 

Ill La mayoría de las Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados·· 
considerándose a sí m1smos como grandes compradores. han redactado 
especificaciones particulares que han derivado en Especificaciones .de Cumplimiento 
Obligatorio Esto. además de generar duplicidad de esfuerzos ha provocado en muchos 
casos "no aplicabilidad de conceptos" v han convertido sus normas en documentos 
científicos propensos a la especulación. 

IV. La costumbre de redactar nuestras especificaciones "adoptando" especificaciones 
extranjeras. que en muchos casos "contienen" defectos de traducción y 

desconocimiento de las capacidades reales de aplicación en nuestro medio Esto. se ha 
producido en muchos casos en las Secretarías de estado, diticultandola adquisición 
wnta. situacion complicada por la creencia persistente de que, '"la única manera de 
hacer que se cumplan las normas es hacíendolas obligatorias" (por mandato o decreto). 
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De todo lo anterior, ahora hay que destacar que tanto para la producción como para el uso están 
quedando definidos "dos tipos de normas". 

Obligatorias: 
Que resultan de exigencias "normales" de los gobiernos, particularmente sobre aspectos 
que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad de personas o instalaciones y el medio 
ambiente. 

Voluntarias: 
Utilizadas para los intercambios comerciales en general. Cuando para estos se estipulan 
por contrato, ''se conviene en obligatorias a pesar de no serlo" Se com·ienen pues en 
requisitos contractuales que deben cumplir los proveedores de productos o serYicios. 

Actualmente, en los países desarrollados, la especificación de los requerimientos obligatorios 
se está asignando por medio de "Directims" 

LAS PRUEBAS 
}' 

EL ACREDITAMIE/\'TO DE LABORATORIOS 

Volviendo a la secuencia ya citada, y refiriéndome como ejemplo nuevamente a la e\·olución en el 
país vecino del norte, hav que decir que uno de los efectos primarios de la normalización fue una 
impresionante mejora en los procesos de medición y prueba de materiales y productos i'vlejora que 
se activó allá por los años 1903 /1908, cuando en diversas dependencias gubernamentales se 
dieron cuenta de que, el gobierno como consumidor estaba resistiendo fuertes daños económicos 
por las deficiencias de calidad que se presentaban en muchas de sus adquisiciones. 

Dos ejemplo sencillos: 

Por aquella epoca el gobierno (de los Estados Cnidos de Norte América) adquiría 
apro,imadamente un millón de "lamparas incandescentes". de las que se fundía un 
numero alarmantemente grande en periodos muy conos de operación en sus "Oticinas 
Federales". Cuando las adquisiciones fueron sometidas a mediciones o pruebas 
normalizadas se registró el rechazo de tres cuartas panes de los focos suministrados 

.., En otros campos industriales. como el de la construcción. se iniciaron de manera oficial 
pruebas de diversos materiales que condujeron a su mejora. como son los cementos y 
concretos para grandes obras y las pinturas, de las que se registraron rechazos en 14 de 
2-f muestras enviadas para su prueba en el NBS. 

Ahora hay que hacer notar que la "estandarización'' no les ha sido fácil Para entonces y habiendo 
transcurrido 40 buenos años de que "habían adoptado legalmente el sistema métrico decimal". no 
habtan logrado hacerlo trascender ni a las operaciones rutinarias del gobierno, ni a las 
transacciones comerciales. Sin embargo, la promociún tfe la comparación tfe la precisión de lo.~ 

.•;.: 
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patrones de medida oficiales, con la de los instrumentos de medida de las industrias, generó 
un gran avance en la "calidad tle las pruebas" y en los productos, que es evidente hasta la 
fecha. 

Sin embargo, eso no eliminó la gran cantidad de controversias de calidad que se presentaban, 
derivadas tanto de los defectos de los equipos de medida o prueba como de los procedimientos 
aplicados en su ejecución que afectaban tanto al comercio interior como al de exportación e 
importación, "por diferencias con las pruebas efectuadas en el extranjero". Esto igual que en otros 
países al'tln;.ados lo.~ condujo a establecer que las prueba.~ de los productos (u eran emitidas por 
Laboratorios Acreditados, es decir, por laboratorios cuya capacidad fuera reconocida por 
alguna organización reconocida, o sea,............ . . . . . . . . con ética aceptable 

Entonces crearon organizaciones encargadas de evaluar la operación de los laboratorios de 
prueba, tanto de los productores como de los particulares establecidos "cuyo propósito era y es 
hacer de las pruebas un negocio" Promovieron programas como el NVLAP (Programa Nacional 
Voluntario de Acreditamiento de Laboratorios de Pruebas) y aseguraron su participación en foros 
internacionales de esa especialidad como es ILAC (Consejo Internacional de Acreditamiento de 
Laboratorios), donde participan "organizaciones correspondientes" de diversos países 

Una de las ''divisas" bajo el acrónimo NVLAP norteamericano era: 

;Son Confiables 5ius Resultados? 

En nuestro México y encaminándonos ahora hacia la industria de la construcción, las cosas ha 
sucedido más o menos como mencionaré a continuación· 

Entre los años !945 y !946, el control v la verificación de la calidad incipiente se aplicaron por los 
primeros laboratorios de investigación que fueron establecidos por dependencias ~e gobierno. En 
ellos y en los muy contado de las instituciones educativas fi.1e donde se centralizó la tecnología del 
ensave de materiales Tecnolog1a que empezó a aplicarse considerablemente cuando en el medio 
de la construcción apareció un número importante de "máquinas portátiles de ensave" 

Entonces igual que hov. se tenian desde laboratorios equipados de manera modesta hasta 
laboratorios sobreequipados También entonces igual que hoy se ha tenido que enfrentar el hecho 
de que a cargo de muchos laboratorios se encuentra un jefe altamente capacitado. que tiene que 
preparar a sus propios operadores. ya que solamente y "en muy contados casos algunas entidades 
ha tenido el propósito de institucionalizar la enseñanza tecnológica del laboratorio" 

En otras industrias como la de la salud. se registraron avances notables, pero solo como casos de 
excepc10n 

En la tramición de la década de los setenra a los ochenta. se formuló en nuestro pais un Pla 
!\acional de Desarrollo Industrial. en el que se manifestaba la intención de propiciar el crecimiento 
económico de manera ordenada ,. sostenida: buscando reorientar la producción hacia bienes de 
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consumo básico, desarrollar ramas de alta productividad, integrar adecuadamente la estructura 
industrial, desconcentrar territorialmente la actividad económica y equilibrar las estructuras del 
mercado. 

Para la ejecución de ese plan, se necesitaba, como apoyo, "contar con laboratorios de pruebas 
capaces de emitir resultados confiables que permitieran aumentar la eficacia de las 
industrias", teniendo en cuenta que algunas requerian de la realización de pruebas a sus productos 
con motivo de transacciones internas y externas 

Esto coincidió con la necesidad manifestada por algunos sectores de la industria de la 
construcción,. entre los que se encontraba_la Industria del Concreto Premezclado. de que se 
requeria contar con un Sistema Oficial que a ni\·el nacional vigilara la confiabilidad de los servicios 
técnicos de los laboratorios de pruebas; tanto de los "privados" como de los dependientes de 
entidades gubernamentales, en atención a las muy frecuentes controversias que sobre la calidad de 
sus productos se registraban Controversias resultantes de procedimientos de ensaye mal 
ejecutados y deficiencias en la calibración de los equipos 

Estas necesidades hicieron que, trabajando durante tres años. representantes de las dependencias 
gubernamentales encargadas de vigilar la operación del Plan, representantes de diversas ramas 
industriales y representantes de varias instituciones educativas lograran sentar las bases para que 

El 1" de Abril de 1980 fuera publicado el Decretti Presidencial que estableciú El Sistema 
1\'acional de Acreditamiento de Laboratorios de Prueba.\ ( ,1,'/NALP ), con el que adenuí.; de 
intentar cubrir esas necesidades. .~e permitiría a nue.~tro país ingresar al esquema 
internacional de acreditamiento de laboratorios participando en ILAC ( lnternational 
Laboratory Acreditation Council) y que los laboratorios que recibierun el acreditamiento de la 
entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento lndu.~trial ( actualmente SECOFI ). pudieran 
dictaminar sobre la calidad o especificaciones de producTos, a título particular. tanto a nh·el 
nacional como internacional. 

Como complemento. el 9 de .Junio de 19811, fue publicado el Decreto Presidencial que 
estableciú el Sistema iún'irmal de Calibraciún ( Sl\'C ), necesario para controlar la calibraciún 
de los "patrones" e insTrumenTos de medida y autori~ar su funcionamiento, buscando que los 
resultados de la.\ mediciones aplicable.; a todos los campos de la acth·idad humana sean 
cm~fiables. 

El SNC inició sus operaciones, teniendo como propósito el dar cumplimiento a diversas 
disposiciones en materia de Normalización Integral. e identificar los laboratorios de calibraciÓn 
que contaran con equipos que pudieran operar como "patrones de referencia" de diferentes 
niveles. esto buscando satisfacer las necesidades nacionales de medición y correlacionarlas con las 
prácticas internacionales. 

Además. con la operaciún de esfl\ dos sisTema.;, .~e cubría un req111.wto primario que en e.;a 
época imponía a AuesTro Paí.; el (,A TT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comerdo), para 
permitirle el ingre.\o como país miembro y re.~pondía a las inquietudes expresadas por otros 

• 
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organismos internacionales para promover el reconocimiento multilateral de pruebas entre los 
países, particularmente las de los productos que pudieran afectar la salud y seguridad de las 
personas, a los productos elaborados y/o transportados en grandes volúmenes. 

A fines de la década de-los ochenta, buscando reforzar el marco legal de esos dos sistemas que se 
establecieron por decreto y para intentar darles mayor capacidad de aplicación, se les incluyó en el 
texto de la Ley Federal de Metrología y· Normalización publicada el 26 de enero de 1988 

La forma de operar de esos dos sistemas, se ha extendido en la actualidad huMa la 
Acreditación de Unidade.\ de Verificación y de Organismos de Certificación. contemplados en 
las reformas a la ley citada que se publicaron en 1992 y luego en 1997. Esas dos figuras de última 
moda intervienen en los procesos de "Certificación de la Calidad". 

Es interesante mencionar que el SINALP inició formalmente su acción con la operac10n de la 
Sección Concreto de la Rama de la Industria de la Construcción, que desde antes de la publicación 
de los Decretos se había constituido como un "Grupo Piloto" con la supervisión de la Dirección 
General de Normas de la SPFI. 

Esa sección se integró principalmente con representantes del Laboratorio de la .-\sociación 
l'vlexicana de la Industria del Concreto ( Al\1JC ). de laboratorios de empresas productoras ¡ 

concreto premezclado, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Asociación de LaboratoriL. 
Independientes al Servicio de la Construcción ( ANALISEC ). 

Esto, como ya se mencionó, fue por la necesidad de atender a las frecuentes reclamaciones de 
calidad, que, la experiencia ha demostrado pocas veces son procedentes y que han generado altos 
costos por retenciones de pago y por el tiempo y costo de "la ejecución de pruebas para averiguar 
si la calidad es satisfactoria". La participación de representantes de laboratorios de las 
dependencias de gobierno. que también generan controversias. ha sido muy reducida, así como la 
de representantes de los laboratorios de institutos y escuelas de educación superior 

Nota - Se presenta un caso practico de observaciones que 
condujeron a la integración de la Sección Concreto del 
Sll\ALP 

La elaboración de las bases de operación de la Sección Concreto, que fue con la que se configuró 
de manera global el desarrollo del SI!\ALP. tomó dos años.( se aceptaron en 1982) 

Fueron redactadas con la colaboración de algunos miembros de otros comités de normalización 
que se fl.!eron integrando al proyecto de SINALP. pudiendo destacarse la participación del sector 
Eléctrico-Electrónico. Su redacción se utilizó como modelo para la elaboración de las de todos los 
comités que se han integrado al Sistema. 

Los primeros Comités integrados en el Sl!\ALP. provenientes de diferentes industrias o de areas 
especificas. que por la amplitud de sus campos de acción formaron Secciones. estas fueron· 
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COMITÉS DEL SINALP 

Industria de la Construcción 

Industria Eléctrica y Electrónica 

Industria Metal l'v!ccánica 

Industria Textil v del Vestido 

Industria Quimica 

SECCIONES 

l. Concreto 

l. Eléctrica 
2. Electrónica 

l. Metalografia 
2 Pruebas destructivas 
3. Pmebas no destmctivas 
4 Pmebas de simulación incluvendo 

fatiga 
5. Pmebas quimicas 
6. Otras 

l. Textiles 
2. Vestido 

1. Petróleo y derivados 
2. i'dinerales no metálicos 
3. Productos domésticos industriales 
4. Pinturas v solventes 
5 Plásticos. hules y adhesi,·os 
6 Productos quimicos bás1cos 
7. Quimica farmacéutica 

Industria de em·ase ,. embalaje (se integró al l. Plástico 
comite de i\letal mecanica) 2 Vidrio 

3 l'\1etales 

Industria Alimentaria 

4 Textiles, Papel y Canón 
5 Madera 
6. Transpone y distribución 

Carnes 
~ Lácteos 
3. Frutas y Honalizas 
4. Confiteria 
5 Bebidas 
6 Alimentos Balanceados 
7. Pesca 
8. Granos 
9 Aditivos 
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METROLOGÍA Electricidad y magnetismo 
Mecánica (iniciaron Fuerza y Dureza, 
Masa 
Química 
Óptica 
Acústica y vibraciones 
Calor 
Tiempo y Frecuencia 
l'vlateriales de referencia 

Las base de operación de la Sección Concreto del SINALP tienen sus antecedentes en los 
lineamientos de un sistema de supervisión interna, que ya en la etapa temprana de los años 60 la 
entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras· Públicas del Gobierno Federal (SCOP) operaba 
de manera intensiva; aplicando procedimientos de auditoría a los procedimientos de operación de 
sus 1 1 O laboratorios de ensaye de materiales (centrales, regionales y de campo) 

Esas auditorías se reforzaron con la operación de Brigadas de Calibración y l\'lantenimiento de 
Equipos de Laboratorios de Pruebas, que a partir de 1964 se encargaron de la verificación, 
reparación y ajuste de las máquinas de ensaye, revisando también las condiciones de operación dr' 
equipo auxiliar, para desechar el dañado de manera irreparable. Esa Secretaria también ten 
establecida una "escuela de laboratoristas" que dio forn1ación a una buena cantidad de los técnicos 
que en el campo de pruebas de materiales para la construcción tiene nuestro pais. 

Otro antecedente se encuentra en los instructiYos del Sistema de Homologación de Laboratorios 
de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto ( AMIC) que a principios de los años 70 
operaba calibrando y ajustando máquinas de ensaye, revisando los equipos y su operación."tle 
ucuerclo u lus que eran entonces Nuestras Normas q{iciale.~ Mexicanas". publicando \' 
distribuyendo instructi\·os para los operadores de campo e impartiendo cursos de capacitación 

Otras referencias más: 

• /.os programas ele "aseguramiento ele la caliclacl" paru la con.\lruccwn ele plantas 
nudcoeléctricas operados por la Comisión Federal ele Electriciclacl (CFE) 

• /.a., experiencia.\ en "capacitaciún y clesempetio" del personal de los laboratorios de la 
Asociación Mexicana de Laboratorios Independientes al Sen·icio de la Construcción 
(Ar\áLISEC) 

Entonces. para la industria de la construcción. solo dos laboratorios operaban en condiciones en 
las que "casi podían ser acreditados". el de control de calidad de la empresa PRECONCRETO. 
S A. \' el de la Al\HC en este. se siguen haciendo la mayoría de las pruebas necesarias pa 
solucionar las contro\·ersias de calidad por supuestos incumplimientos con la resistencia 
especificada se producen en el medio 
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Desde que se iniciaron las operaciones del SINALP, hasta la fecha, se ha logrado acreditar las 
condiciones de trabajo de un número aproximado a 250 laboratorios de pruebas. Esto, para 
algunas pruebas o ensayos básicos que interesan a seis ramas industriales. 

De estos, 22 están acreditados para la industria de la construcción, rama en la que inicialmente se 
consiguió acreditar 18 laboratorios, 7 se dieron de baja por causas que van desde fallas de 
operación, hasta falta de interés por mantener la acreditación. 

El SCN por su parle ha autorizado o acreditado la operación de más de ISO laboratorios para 
efectuar calibraciones en diferentes áreas. 

Con esto, la situación del acreditamiento de laboratorios presenta el siguiente panorama 

SISTEMA NUMERO DE 
ACREDITADOS 

R\MA INDUSTRIAL 

SINALP 

SNC 

20 
22 
63 
68 
63 
10 

200 

Alimentaria 
Construcción 
Eléctrica-Electrónica 
Metal -1\lecánica 
Quimica 
Textil v del Vestido 

Calibración en diferentes 
.campos 

Este es el resultado de 18 años de trabajo que pudiendo parecer aceptable y hasta optimista si se 
compara aún con el de acreditados por paises a\·anzados en periodos iguales, no es de ninguna 
manera satisfactorio, ya que 

La infraestructura de laboratorios de calibración y pruebas que se ha requerido para 
dar soporte tanto a la e:<actitud marcada en las normas para ejecutar la producción 
como a los procedimientos para su verificación. ha sido insuficiente en la mavoria de 
los campos, entre otras cosas por que. "el número de pruebas acreditadas por 
laboratorio es muy reducido" y, por la ex'tensión territorial del pais asociada con la 
lentitud en las comunicaciones que dificulta el acceso a las capacidades de prueba 

H ASEGURAMIENTO IJE LA CALmAD 
E!\' LOS PAÍSES IJESARROLLADO.')' 

r 
El\' /1·/ÉX/CO 

Esta otra moda con la que como ya mencioné se intenta controlar la calidad, es la resultante de los 
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defectos registrados en las anteriores y, básicamente aumenta los requerimientos en una fase, 
intentando obtener "que se demuestre que se cuenta con algún sistema para asegurar la calidad de 
lo que se produce"; soportándola además en pruebas de la calidad de lo producido. 

Para esto, se ha registrado que diferentes compradores de diferentes paises, y hasta de uno solo, 
"han impuesto sus propios sistemas" a los proveedores. Esto ha provocado confusiones cuando el 
suministro se ha producido para más de un comprador, causando dificultades en los procesos de 
aceptación, "por la falta de uniformidad en los criterios de los sistemas" 

Para México, inicialmente la moda del "QA" resultó una experiencia costosísima. 
básicamente por desconocimiento. Al darse cuenta de eso, quienes aplicaron el "QA" importado 
trabajaron intensamente para desarrollar uno propio y mitigar el alto costo que se tuvo que pagar 
solo por conocerlo. La implantación del aseguramiento de calidad nacional, siguiendo los 
lineamientos de alguno impuesto del extranjero, fue mucho menos costosa. 

En . términos generales, puede decirse que pocas empresas han establecido en sus 
operaciones el "QA" La mayoría de estas pocas, lo han implantado para cubrir requisitos de 
exportación mas que "como procesos de mejora". Mejora que indudablemente se pueden derivar 
del buen uso de esta forma de tratar de garantizar la calidad. 

DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
A 

LA CERTIFICAOÓN DE LA CALIDAD 

El Aseguramiento de la Calidad que se ha aplicado de manera limitada. por estar dirigido 
básicamente a "los proveedores de los grandes compradores". es ahora la penúltima expresión del 
intento de cambiar el antiguo concepto de comercialización. · 

Con ella se asentaron las las bases para que de manera generalizada se esté imponiendo la 
búsqueda de productos Y productores confiables. intentando asegurar la calidad ·de las 
adquisiciones. especialmente cuando se hacen a distancia 

Aqui aparece el acto de última moda en este campo. que ya tiene un considerable avance en su 
aplicación en algunos paises de economía elevada y que se les empieza a imponer a las empresas 
de los paises en desarrollo; ""la exigencia de tener que cenificar la calidad". 

Hay que reiterar que manera independiente a la secuencia expresada, en diversos patses y en 
distintas époc¡¡s se ha reforzado la intenctón de que no se produzcan fraudes en la 
comercialización. poniendo en operación de organismos tanto gubernamentales como privados 
"diseñados"' para proteger a los consumtdores 

La operación. alcance Y competencia de ese tipo de instituciones, normalmente han esta( 
limttados a las fronteras propias de cada pais y resultan ineficaces cuando se producen 
controversias sobre la calidad que trascienden sus fronteras 
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L4 CERTIFICACIÓN 

Por lo anterior y tratando de reducir al mínimo las posibilidades de incumplimiento dda calidad 
pactada, sobre todo en el comercio internacional, la moda que se está imponiendo para asegurar la 
calidad de los productos, procesos o servicios que se pueden comprar es "la Certificación", 
concepto que se aplica básicamel/le a la acción o acto de certificar, !o que a su tiempo deriva a 
"dar una cosa por segura" o bien a "hacer cierta una cosa por medio de documento público". 

En la Guía (GUIDE) 2 - Palabras que generalmente se aplican en la normalización y en las 
actividades que con ella se relacionan, de la Organización Internacional para la lliormalización 
( ISO), Certificación se define como. 

Procedimiento con el que una tercera parte manifiesta por escrito 
que un producto, proceso o servicio, "se ajusta a los requisitos 
especificados". 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
General terms and their definitions concerning standardization 

and related activities 

13.5.2 certification: Procedure by vvhich a third party gives written assurance that a 
product, process or service conforms to specified requirements. 

Este es pues. uno de los resultados acumulados y actuales de la erolución de los 
procedimientos que hasta hoy se han utili~ado para ju~r:ar la cantidad ylo la calidad de lo 
t11!t1uirido o contratado, intentando controlar el concepto de calidad en el comercio. 

Hay que hacer notar aquí que la cenificación de la calidad puede producirse en tres formas: 

• Si el prm·eedor manifiesta que lo que ••ende es bueno, se produce la 
CERTIFICACION POR PRIMERA PARTE 

• Si el cliente comprueba que lo que compra es bueno, se produce la CERTIFICACION 
POR SEGUNDA PARTE 

• Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores sino que se 
hace por algún organismo especializado. se logra la CERTIFICACIÓN POR TERCERA 
PARTE. 

Esta última forma deju:gar la calidad, efectuada por organismo.~ de certificación que a .m l'e~ 
deben ser certificados. apoyada de manera fundamental por la aplicación de SISTEMAS DE 
ASE(,'URAM/Et\TO DE CAI./DAD. está constituyendo la última moda de aceptación para las 
transacciones comerciales. ESPECIALMENTE EN LAS JNTERNACJONAI.ES. 
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Por eso, en cada país y de acuerdo a sus condiciones internas se tienen que definir las políticas y 
los sistemas de certificación que más se adapten a su modelo de desarrollo y buscar convenios de 
aceptación con los sistemas que en los mismos campos siguen aquellos países con los que deseen 
comerciar. Esto para cubrir la operación de las empresas en los dos ámbitos de certificación y de 
normalización que tendrán que enfrentar:-OBLTGATOR/0 y VOLUNTARIO. 

La certificación (),· normalización) obligatoria resulta de exigencias que en los gobiernos 
deberían ser normales, para cuidar los aspectos que pueden afectar o alterar la salud, la seguridad 
de personas o instalaciones y el medio ambiente. 

La certificación Ó' normalización) 1'0/untaria que empieza a especificarse como requisito de los 
intercambios comerciales en general. Cuando se estipula como pane del cumplimiento de un 
contrato, se convierte, a pesar de no serlo, en obligatoria Esto significa simplemente que, se 
conviene en un requisito que forzosamente deben cumplir los proveedores. 

LA ORGANIZACIÓN JNTERNACIO!\'AL PARA LA NORMALIZACI6\' 
ISO 

En la persecución de la calidad y para apoyar los intentos de homologación que para diversos 
productos, métodos de prueba, terminología.. . ..... , etc . se han venido intentando con 
consecuencia de los requerimientos del comercio entre naciones, la Organización lnternaciona, 
para la Normalización - ISO, tomó como tarea adicional a la que ya había iniciado tratando de 
internacionalizar la normalización de "productos", el intentar la normalización de SISTEMAS DE 
CALIDAD y de su CERTIFIC4CIÓt\'. 

El propósito de eso. según se ha manifestado. era contar con herramientas que pudieran aplicarse 
internacionalmente a la simplificación del intercambio comercial. De aquí nació la Serie o 
Familia de 1\'ormas IS0-901JIJ que agrupa algunas de la de la denominación 8000 v otras de la 
10000. la que se e.~tá reforzando con la de las propuestas de normas 141JIJII. y rematando( nos) 
con las de la 181JIIIJ Redactadas todas. bajo el propósito manifiesto de que sirvan para eliminar la 
multiplicidad de criterios de certificación. que encarecen y dificultan el comercio en general 

A partir de la publicación en el año J98i 
"la Familia 9111111 se ha estado com·irtiendo en la herramienta de moda". 

En fin. . .... en la serie lS0-9000 se encuentran criterios y lineamientos que ya están 
siendo aceptados por muchos paises para desarrollar SISTEMA.\' DE CALIDAD apoyados en 
diferentes modelos de aseguramiento: y en la serie 1 0000 se establecen los mecanismos para 
Certificar por medio de la realización de Auditorías de los Sistemas de Calidad En está última, 
también se contemplan otros aspectos para cert!ficar, como y por ejemplo, "la confirmación de 
equipo.\ de medida (IS0-111012)" 

Con propá.,itos semejantes, en la ISO han redactado las propuestas de normas de la serie 
141100 dedicada.~ ala admini.~traciún de lo~· sistemas ambientales. 
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Además, "la Organización Internacional para la Normalización, ya ha desarrollado Normas y 
Guías para Certificar a los Certificadores". 

Ahora hay que hacer notar que, en las designaciones de las normas o propuestas de normas ha 
quedado, al paso del tiempo algo oculto; por ejemplo: 

IS0-9000 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD por ADMINISTRACIÓN DE 
LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD . · .,r a!>I. 

ISO 
CREACIÚN 

En conceptos anteriores me he referido a la ISO ( Organización Internacional para la 
Normalización), que bajo este acrónimo inició formalmente sus operaciones el 23 de febrero de 
1947, aproxiinadamente cuatro años después de que los delegados de 2S países se habían 
reunido para decidir la puesta en operación de un organismo que trabajara entre otras cosas, 
"en la muy necesaria armoni:ación de la normalización de productos deMill(u/os a un mismo 
u.w" y generar normas de aplicación internacional Esta necesidad ya había sido evidenciada por 
los problemas de acoplamiento y desempeño de los productos procedentes de diferentes fuentes 
durante las guerras, que puede decirse. recientemente habían pasado 

Para ilustrar "la simplicidad de obtener el consenso para que algo opere en común". baste 
decir que, despues de una serie de reuniones. la primera de las cuales se registra en 1919, en 1926 
se creó la Federación Internacional de Asociaciones 1\'acionales de Normalhación que logró 
agrupar a 22 comités, uno por país. que finalmente desemboco en la operación de ISO en 1947. 
Esto signific, que se tardaron 28 lllios para decidir que estaban de acuerdo en iniciar los 
trabajos para poner.~e de acuerdo. 

Aquí en Mexico, fue hasta el año 1992 cuando se publicó "nuestra Auera Ley sobre Metrología y 
Aormali:acián", modificada nuevamente en fecha mu,· reciente ( 1997). en la que como materia de 
la misma. se consideraron los conceptos de CERTIF/C'ACIÓS y VERIF/C4CIÓS y se 
contempló la creación y acreditamiento de organismos que a partir de entonces se capacitarían en 
los requerimientos actuales de esas disciplinas Esto. se supone, para aplicarlas a dar soporte a las 
empresas. en el comercio 

Con los datos que acabo de dar, podemos •·er que la Cert!ficación de la calidad apr~rada en 
sistemas de aseguramiento de la calidad, /w sido como casi todas las cosa.~ que nos pasan; una 
moda t¡ue nos 1/egá con muclws años de retraso. moda de la que hemos tenido poca experiencia 
v práctica, aunque. en la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad va se ha tenido 
algo más de experiencia Las presiones de quienes hicieron préstamos para que aquí se 
desarrollaran algunos proyectos específicos. hicieron que algunos organismos descentralizados 
tu,·ieron que am1ar con una velocidad v a un costo que aún en los tiempos modernos serian 
dificiles de explicar. Jos primeros Si.\temas de c:alidad que bajo ese concepto especifico se 
operaron en nuesto pais 
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El alto costo ya que antes mencioné se deril•ó del desconocimiento, ya que más que "alta 
tecnología" para armarlos, se requiere de laboriosos pero no incomprensibles trabajos de 
organización y capacitación y de un poco de asesoría especializada. 

LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD EN NUESTRO PAÍS 

Buscando dar un apoyo más para que en las industrias se puedan comprender estos nuevos 
requisitos de participación, que cada día se imponen con mayor fuerza en los mercados, en el año 
1987 el entonces COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORJ\1ALIZACION DE 
SISTEMAS DE CALIDAD se avocó, en nuestro país, a la traducción de las nom1as ISO 
mencionadas, buscando simplificar su aceptación Las primeras versiones fueron publicada por la 
Dirección general de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el año de 
1990. 

La continuación de los trabajos, que se encargó al Cüi'vl!TE TECNICO NACIONAL DE 
NORJ\1ALIZACION DE SISTEMAS DE CALIDAD, inició por la revisión de las normas ya 
publicadas, las que por los intentos iniciales de adaptación habían causado algunas confusiones con 
respecto a sus correspondientes ISO. Este comité llegó a lograr un análisis de las partes que por 
diferencias especificas no son aplicables en nuestro país y las sugerencias de lo que desde nuestro 
punto de vista podría ser modificado para facilitar su implantación; esto, que debería s 
presentado a los Comités ISO correspondientes, aún no se ha efectuado. 

A este momento, el COTENNSISCAL ha redactado ya prácticamente el total de las 
equivalentes me'Cicanas de IS0-9000, incluyendo/as en la Serie de i\ormas 
Mexicailas sobre Sistemas de Calidad Nl\IX-CC Además, ha redactado algunas de 
las directrices que se aplican para el acreditamiento de laboratorios, unidades de 
verificación y organismos de certificación (actualmente están en revisión) La 
publicación de todas ellas, está a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, A.C. (IMNC) 

Por lo que toca a La Familia UOOO. con el apoyo de el recientemente creado Comité Técnico 
I\acional de Normalización de Sistemas de Administración Ambiental (COTENNSAM). el IMNC 
trabaja para que se publiquen con la denominación mexicana"SAA" 

Otro resumen de las actividades que afectan la certificación puede intentarse aquí 

El no haber ejercitado eficientemente los trabajos de normalización y los recientemente 
iniciados de Certificación. hace que· estemos poco preparados para enfrentar a los 
sistemas extranjeros que los imponen como base del intercambio 

2 Aunado 'a lo anterior. hay un desconocimiento total de las normas con que se intenta 
proteger al medio ambiente y de la afectación que con su aplicación inadecuada se puet 
causar a la operación de las industrias. antes que producir beneficios razonables a las 
condiciones ecológicas 
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3. Todo lo anterior, agravado por las complicaciones que se derivarán de la "seguridad en 
el trabajo", si se sigue el enfoque de las normas que afectan esa parte de las actividades 
productivas, de las normas elaboradas por países desarrollados. 

Con todo lo anterior; al dirigirnos a la dejicinción de "lo que es posible certificar", 
encontramos lo que se está aplicando para productos, procesos y sen•icios 

NORMAS DE PRODUCTO 

Teniendo que enfrentar que en todas partes un motivo de interés especial son las normas de 
producto y su homologación internacional, es conveniente dar un vistazo a lo que en el comercio 
internacional se está considerando como Producto: 

Según la ISO, un producto es el resultado de actil•idades o procesos que puede quedar 
identificado dentro de cuatro categorías genéricas: 

J. Hardware 
2. Software 
3. Alateriales Procesados 
4. Senoicios 

La 1 SO nos hace notar que, todo lo que se ofrece en los mercados comúnmente presenta 
características que pueden clasificarse en dos o mas de esas cuatro categorías. 

Como ejemplo da lo que puede observarse en los instrumentos modernos con que se efectúan los 
analisis químicos. 

De cada instrumento pueden estimarse como características importantes 
en la oferta: 

• El propio instrumento o sea el hardware 
• f.o •1ue el instrumento utili:a para efectuar los trabajos internos de cálculo. o sea 

el software 
• La., soluciones para titulación y materiales de referencia que se emplean. o sean, 

los materiales procesados v 
• La.\ actiridades de capacitación para la operación o la t;jecución de trabajos de 

mantenimiento para que opere correctamente, entre otras; o sean los servicios 

De aqui la propia ISO nos deriva a que las Empresas de Senoicio.,, como por ejemplo los 
Restaurantes, también por similitud tienen .m hardware, su .w~ftware, sus materiales procesados 
y .ms componentes de .\·en·icio Además. define que un producto puede ser Tangible, como por 
ejemplo los ensambles o los materiales procesados, o Intangible. como el conocimiento o las ideas 
y que, también puede ser pr1~rectado o diseñado como una oferta a los clientes o. no proyecwdo y 
tener efectos contaminantes o indeseables. 



DECFI - Curso CA 122 - 1998 21 

Aseguramientq de Calidad en la Industria de la Construcción 
Historia y Desarrollo de 

Los conceptos de Calidad, Ambiente y Seguridad 

De lo anterior, podemos ver de manera simple que, un producto puede ser: 

• Un objeto material 
• El resultado de un proceso 
• El resultado de un servicio o 
• El desempeño de una persona 

Siendo la tendencia actual de la comercialización marcada por los países desarrollados, los que 
además están estableciendo la certificación como base del intercambio, es decir, están forzando a 
que los pro1•eedores tengan que colocar en los mercados Productos Normalizados que puedan 
demostrar de manera evidente su calidad, es conveniente dejar bien asentado que la certificación 
tiene que hacerse basándose en normas de alguna especie y que, para evitar retrasos, 
confusiones, malas interpretaciones o dolo; se requiere que las que se utilicen como referencia 
estén Homologadas iJ lo que es mejor, Armonizadas 

HOMOLOGAC!ON r ARMONIZAC/OS DE NORMAS 

En este mundo actual, en donde se intenta comerciar con bienes y servicios producidos en diversas 
partes del mundo, se está requiriendo contar con normas y con documentos normativos que se 
pretende sean iguales para todos los países. · 

Por ello, la Organización Mundial de Comercio (WTO) propone efuso de la homologación y 
de la armoni:ación de normas, así como el uso de normas internacionales en sustiwción de 
las nacionales. 

La Homologación es el proceso que se refiere a las negociaciones· dt; gobierno a 
gobierno, para que las legislaciones relativas a regulaciones técnicas. (o normas) de 
cumplimiento obligatorio. sean iguales o por lo menos equivalentes. · 

La Armonhación es el proceso que se realiza entre los sectores privados de los paises· 
que son socios comerciales. para hacer que las normas ,·oluntarias "sean iguales". 
equiYalentes. o por lo menos compatibles 

Por todo lo aqui expresado, que será ampliado y definido por los demás presentadores de este 
módulo. es conYeniente destacar lo siguiente 

Siendo evidente que •·ta globalización de las economías y del comercio está afectando las 
formas de producción de las empresas de ·los países, particularmente de los países en 
desarrollo"". Se hace necesario que todos los involucrados en las actividades comerciales se 
enteren o dejen de ignorar que. el competir contra normas que no son bien comprendidas, 
constituirá forzosamente a corto o a largo plazo. una barrera tecnológica dificil de superar y a1 

pensar en la internacionalización de normas y/o procedimientos. se tenga siempre presente lo qu 
la Organización Internacional para la i'iormalización ISO destaca en la Parte en la parte 7 de su 
1\lanual para Desarrollo 
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Puede presentarse una situación muy complicada en los países en desarrollo, si se 
adoptan Normas Internacionales que por alguna razón no puedan ser aplicadas 
por sus industrias. Las posibles causas de no aplicabilidad pueden derÍI•arse de: la 
carencia de los materiales requeridos y de los equipos de producción y/o prueba, o 
por la udopción -simplista de soluciones completamente opuestas a las prácticas 
existentes en el país. En este caso, los países en desarrollo pueden expulsarse a si 
mismos de sus mercados trtulicionales, como resultado de la normali;;ación 

LA METROLOGÍA Y LA CERTIFICACJ(JS, 

Para tinalizar, otro tema importante para as~gurar la calidad. Es evidente que en cualquier etapa 
de los procesos de control o certicación que mencioné, han tenido, tienen y tendrán la mayor 
importancia las diferentes caras de la metrologia. que también evidentemente han tenido diferentes 
etapas de evolución y campos de aplicación mundialmente, en· 

l. La Normalización en cualquier tiempo 
2 La fabricación de productos y en la ejecución de sus pruebas de calidad y funcionamiento 
3. El Acreditamiento de los Laboratorios de Prueba 
4 Los Procesos de "Verificación" 
5. Los procedimientos actuales conocidos como de "Certificación de la Calidad 

METROLOGÍ4 Y CERTIFIC4CIÓN EN MÉXICO 

Por eso es conveniente reafirmar que. 

• La metrología es fundamental por un lado para lograr mediciones convenientes en las 
cadenas productivas o de uso y por otro para proporcionar los cimientos sin los que las 
actividades científicas. comerciales y de protección al ambiente, "fallan--. 

• El establecimiento de sistemas metrológicos es la base de las normas y los sistemas ele 
evaluación \' certificación de la calidad. así como de las pruebas que pueden demostrar la 
no afectación al medio ambiente, a la salud y a la seguridad. 

• La certificación de productos en los paises avanzados, tiende a ser realizada a base de 
inspecciones. calibraciones. pruebas. y certificación de sistemas "conforme a criterios 
internacionales". 

• Para apoyarla se requiere de contar con una buena red de calibración y pruebas. asi como 
con unidades de verificación y personas calificadas y acreditadas. 

• Establecer una red de este tipo requiere de inversiones. equipamiento. trazabilidad de 
mediciones, capacitación de técnicos. pruebas de intercomparación v cotejo ele 
resultados. para comprobar la disponibilidad real de estos recursos 
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Al cumplirse tres años del inicio formal y legal de las actividades de Certificación, 
prácticamente nuevas en nuestro país; con las que se intenta dar soporte a las 
empresas en la comercialización tanto externa como interna, en el ambiente de la 
globalización de los mercados; en este curso y en los demás que se integran para el 
diplomado, se tratarán aspectos bién importantes que serán útiles para "el 
aseguramiento de la calidad", no solamente en las Organizaciones de Ingeniería de 
Proyecto y Constmcción tanto Públicas como privadas, sino en cualquier otro tipo 
de empresas 

JDR.-1998 
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El Aseguramiento de Calidad 

Una de tas primeras etapas hacia "La Calidad Total" 

Presentación preparada por: Mercedes lrueste Alejandre. 
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INTRODUCCIÓN: 

3 

Para empezar, puedo aftrmar que el término calidad como concepto aislado es totalmente subjetivo, ya que el 
comportamiento de cualquier producto, proceso o servicio, puede ser considerado indistintamente como bueno o 
como malo al ser juzgado por diferentes indivtduos; particularmente si los juicios se hacen basándose en lo que 
cada uno espera cuando los adquiere o los contrata. En esta reunión probablemente podríamos encontrar tantas 
interpretaciones diferentes de "lo que es la calidad" como asistentes hay, salvo las que se hayan derivado de un 
mismo texto o de los asistentes convencidos en un mismo congreso o seminario, unidas a las que pueden ocurrir 
como producto probabilistico o de identidades culturales. 

En los países en desarrollo en donde comúnmente no se tiene bien defmido "lo que es la calidad", observarnos 
que, como consecuencia primaria de la globalización de los mercados, las empresas se están enfrentando de 
manera violenta a las exigencias de "tener que demostrar de manera evidente la calidad de lo que ofrecen o 
producen"; así como la consistencia con que la logran, su capacidad productiva real y su habilidad para cubrir de 
manera eficiente los requenmientos de usuarios y consumidores. 
Esas exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo industrial/empresarial, unas 
empresas/industrias están requinendo de los bienes intermedios y de los servicios productdos por _o!J"as; los que, si 
no se entregan o producen con "la calidad y oportunidad esperadas" pueden causar retrasos o qeficiencias en su 
aplicactón que pueden generar pérdidas económicas y/o "daños a la salud y seguridad de los .. Usuarios finales", 
contammando o erosionando de paso el medio ambtente. 

En el comercio común, los productores están enfrentando la presión que ejercen los organismos "creados para· 
proteger a los consumidores de los abusos supuestos o reales de los productores", que pueden manifestarse como 
"fallas de calidad" tanto en el desempeño de los productos o en la eficiencia de los servicios. Esos organismos, por 
los reclamos de los grandes consumidores. de los consumidores que se están asociando y de los fanáticos de la 
calidad, están incluyendo con mayor frecuencia en su publicidad la exigencia de "cero defectos" o de la 
generación de "productos seguros", cuando aún no hemos conseguido defmir medianamente lo que "eso" 
significa. 

Por lo anterior, considerando que vtvimos en un país en desarrollo y que, la velocidad con que se·producen 
actualmente las comunicaciones y los transportes invtta en muchas ocasiones a que se hagan adquisiciones hasta 
por catálogo; es-absolutamente necesano "definir el significado de la calidad y de como debe juzgarse", para 
evitar rechazos de productos o servicios, que bten Juzgados pueden colaborar para generar bienestar común 
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EVQLUCJ.ÓN DE LAS MODAS PARA JUZGAR LA CÁL!DAP 

Antes de mencionar las etapas minimas necesariasque deben cubrirse para "producir la calidad", comentilré aquí 
una ves más como lo he mencionado en otras partes, la evolución de las modas con que desde hace mucho tiempo 
y hasta hoy se "ha juzgado la calidad". 

• Antiguamente, por la dificultad natural tanto de comunicaciones como de transportes, quienes 
compraban o contrataban un producto o un servicio, tenían que comprobar en carne propia la 
calidad de sus adquisiciones. 

• Cuando las reclamaciones superaron la velocidad de los suministros, los productores 
reaccionaron tratando de que el comportamiento de lo que proveían fuera "normal" y cOn la 
participación aún incipiente de los_usuarios, se diseñaron normas. La aplicación de las normas y 
el desarrollo de la normahzación en esa época, condujo a que se alcanzara "un cierto grado de 
calidad en los productos industriales"; entonces, manifestar simplemente que se cumplía con 
normas constituyó un argumento de ventas importante que los consumidores aceptaban. 

• Más adelante, esa manifestación ya no fue suficiente para garantizar a los consumidores la 
calidad de lo adquirido o contratado y como requisito de aceptación adicional se empezó a pedir 
a los productores que presentaran y/o ejecutaran ¡ pruebas que la demostraran !. 

• Luego, al encontrar que la ejecución de las pruebas no era (ni es) infalible y que sus defectos 
conducían a controversias por los JUicios equivocados de la calidad de lo analizado, tanto los 
consumidores como los organismos diseñados para su protección, ejercieron presiones para 
obligar a que las instituciones y/o laboratorios que interviniesen en la comprobación de la 
calidad, fueran evaluados previamente a su .contratación, para confirmar y/o "'acreditar" 
la capacidad que realmente tenían para emitir resultados confiables. 

• Las deficiencias de prueba tanto a favor como en contra de los proveedores, también 
provocaron que los grandes compradores les exigieran, que además de resultados de prueba 
confiables, demostraran la calidad de los procedimientos que seguían ~'para asegurar la 
calidad de lo que proveían". Esto pnncipalrnente afectó a quienes suministraban productos o 
servicios de los que se requería sín dudar de alta confiabilidad y/o seguridad de su 
acoplamiento, funcionamiento o desempeño; como es el caso de los pertrechos militares, 
especialmente en tiempos de guerra. 

Esta penúltima moda que se extendió a la supervisión de los sistemas de construcción de plantas generadoras de 
elecnicidad moviCias por reactores nucleares , que ha sido conocida como "Quality Assurance" ( Aseguramiento 
de la Calidad ), está desembocado en la exigencia generalizada de PRODUCTOS Y PRODUCTORES 
CO,\'FIABLES. 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Ahora y coino consecuencia de lo que acabo de decir, también puedo afirmar que de manera más o menos 
paralela. al paso ?el tiempo se ha apreciado un cambio radical en la forma de utilizar los materiales: 

• .Anuguamente los productores ··ad<:~ptaban el diseño .. a las características de los materiales 
disponiblec,. 
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• Actualmente, "los materiales se diseñan para cumplir un cometido específico al integrarse a un 
producto". 

Esto que ha generado el desarrollo y empleo de muy diversos materiales:- Metálicos, de cerámica o plásticos, en 
forma líquida o de gas, etc.; que por las exigencias de calidad actuales deben estar disportibles en condiciones 
extremadamente puras y/o mezclados con pequeñísimas pero muy "exactas" cantidades de otros "extraños" 
materiales, ha obligado paralelamente a desarrollar técnicas para medir con mayor "exactitud" y a que, las 
caracteristicas del producto que se desea obtener sean especificadas de manera muy detallada en ,\"ORMAS que 
se supone facilitan la producción y por lo tanto, la obtención de "la calidad esperada por los consumidores''. 

PARA LOS PAISES EN DESARROLLO 
(DEL TERCER MUNDO) 

Mientras en los países desarrollado, la secuencia expuesta se ha producido de manera rápida y más o menos 
normal, en los países del tercer mundo ha ocurrido sigu1endo muy aproximadamente los m1smos lmcamientos. 
!pero de manera muy lenta!; esto como consecuencia natural de haber mantenido a las empresas operando con 
la protección de "un mercado cerrado" en el que las normas básicamente han resultado de la traducción de las de 
países desarrollados, las cuales al reflejar la aplicación de tecnologías que no se poseen, generan especulación 
científica y evasión. 

Por eso y no habiendo desarrollado en estos países una estructura normativa suficiente para soportar la 
competencia mtemacional de las empresas, se hace necesario para las que quteran mantener su permanencia en los 
mercados en los que tradicionalmente han participado y extender su participación "a la exportación", desarrollar 
intensos trabajos buscando cumplir cuando menos cinco etapas que a continuación mencionaré; para "demostrar 
su calidad". Estas, sin duda deben coincidir con las que han cubierto las empresas que "ya la hicieron": 

Primera: 
Definir claramente que se entiende por calidad de sus bienes o servicios y aplicar este 
concepto como base de las actividades para producirlos. 

Segunda: 
Producir btenes y servicios con la calidad definida. para suministrarlos en 
condiciones competitivas. 

Tercera: 
Auxiliarse de las herramientas necesarias para obtener la calidad defimda y darle 
continuidad y permanencia. 

Cuarta: 
Conseguida la permanencia, lograr la con fiabilidad. 

Quinta: 
Certificar la calidad, demostrando a los consumidores la calidad 
conseguida. 

Aquí ya aparece. la última moda que mundtalmente sC está imponiendo como base de la comercialización de 
procesos, productos, servicios y hasta de personas, que se manifiesta ttene el propósito de facilitar para todo, el 
libre tránsito. 
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Teniendá ya definido que si no satisfacen las nuevas modas comerciales, las empresas productoras de bienes ~ 

servicios no sobrevivirán; debe quedar bien entendido que, cubrir los requisitos que mundialmente se están 
imponiendo en la mejor forma de que les sea posible, las condu~irán a que tengan la capacidad de certificar de 
alguna manera la consistencia de la calidad que pueden lograr. 

Partiendo de esta idea que los expertos en calidad deben tener bien resuelta, puede ser conveniente para los que 
empiezan a interesarse, mencionar algo de lo que en cada una de aquellas etapas se requiere para dar impulso a las 
empresas que no han util~ado el demostrar la calidad como sistema. 

EN LA PRlMERA ETAPA: 

Reiterando que el término CALIDAD aislado no tiene sentido; para evitar confusiones se requtere que 
inicialmente los productores hagan la descripción detallada de las caracteristicas de lo que producen; para 
que pueda ser utilizada como referencia de la capacidad que tiene para satisfacer algunas necesidades 
especificas y de manera básica "PODER DEFINIR SU CALIDAD" 

l. Para el comercio, esas caracteristicas pueden estar expresadas en normas de alcances 
diferentes: Empresarial, Sectorial, Nacional, Reg10nal o Internacional. 

EN LA SEGUNÍlA ETAPA: 

Para que al producir se obtengan calidades defmidas, es necesario considerar dos clases de requisitos: 

L Los básicos, como: 

• Preguntar por las necesidades de los posibles clientes 
• Ajustar en lo posible el diseño del producto, a las necesidades conocidas 
• Producir y/o desarrollar servicios con un mímmo de rechazo 
• Comprar insumas o componentes confiables 
• Subcontratar servicios confiables 
• Garantizar seguridad 
• Proporcionar a los usuarios instrucciones claras 
• Entregar dentro de los plazos estipulados 
• Disponer de servicios posteriores a la venta, eficaz y profesional 

2. Los complementarios. que se refieren a todo lo que puede mantenerlas en niveles competitivos, com 

• A venguar que mnovaciones tecnológtcas es posible incluir en los procesos de producción 
• Analizar si los precios del mercado son razonables 
• En la medida de lo posible hacer trabaJOS de invesugacion y desarrollo 
• Buscar el equilibrio de los costos. creando sistemas de control preventivos, antes que correctivos. 
• Aplicar si es posible. hasta el conocimiento de las preferencias estéticas 

EN LA TERCERA ETAPA: 

Después de que se haya logrado producir la calidad definida. trabajar para que se consiga de forma 
repetitiva y perdurable. lo que puede lograrse como s1gue. 

l. Promoviendo un avance educativo para que en todo el personal se haga más fácil 
desarrollar hábttos y mecíimcas de acción que les refuercen para ser consistentes, como: 

• Trabajar con orden. recoger y seleccionar 
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• Trabajar con limpieza y solucionar pequeñas averías 
• Desarrollar paciencia y tenacidad 
• Respetar instrucciones, proponiendo mejoras en el ambiente y en la seguridad laboral 

2. Utilizando las herramientas auxiliares disponibles para construir y mantener la calidad 

• Metrología, para medir, comparar y corregir 
• EspecificaciOnes, para marcar los criterios sobre tolerancias en los procesos y en los 

métodos de prueba 
• Pruebas, para confumar el cumplimiento con las tolerancias 
• Control estadístico, para, si es posible ajustar y reducir las tolerancias 
• Investigación y desarrollo, para aprimar, mejorar y si es posible innovar. 
• Verificación, para de manera constante, comprobar que la calidad se mantiene 

EN LA CUARTA ETAPA: 

No stendo ya suficiente que los productores manifiesten ante los consumidores que han alcanzado 
consistencia en la obtención de las calidades definidas, tendrán además que generar procesos adicionales 
para generar confianza en el desempeño de los productos o de lo que hacen 
Aquí deberán desarrollar secuencias de actividades encaminadas a integrar sus propios SISTEMAS 
PARA "ASEGURAR LA CALIDAD" de lo que producen, de manera que puedan ser revisadas con 
facilidad por su propio personal, o por personal externo, según lo requieran el tipo de transacciones o los 
contratos que se establezcan. 

Una secuencia de actividades que ha sido aplicada en diferentes sectores y que ha tenido aceptación 
internacional, es la siguiente: 

J. Fijar las Políticas de Calidad: 

• En cada empresa, la Dirección General tiene que marcar claramente sus objetivos y hacer del 
conocimiento de todo el personal las directrices generales para alcanzarlos, lo que impone la 
necesidad de promover procesos educativos para desarrollar en todos los niveles la 
conciencia de la calidad y señalar claramente a todos sus trabajadores la Importancia que 
para la empresa deben tener los clientes. 

• De manera especial. la dirección de cada empresa debe hacer claro conocimiento en todo el 
personal, de que, los productos o servicios de mala calidad generan pérdidas económicas y de 
rmagen. 

• La Dtrección, en cada empresa, debe mdtcar la forma en que considera se puede alcanzar la 
calidad deseada. 

2. Ejercer la Gestión de la Calidad (Administración de la Calidad): 

• La directiva de las empresas debe también determinar claramente las funciones de mando y 
de gestión, para que en cada nivel se aplique la política de calidad definida (incluyendo 
aspectos de segundad y ambientales). 

3. Elegir y aplicar un Modelo de Aseguramiento de Calidad: 

• Aunque extsten modelos generalmente conoctdos que marcan secuencias de actividad y 
definen responsabilidades, procesos, procedimientos, formas de asignación de recursos. etc., 
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que pueden aplicase para cumplir con la política de calidad que alguna empresa establezca, el 
sistema para asegurar la calidad debe ser formulado, adaptarse y adoptarse por y para 
cada empresa; es decir, debe hacerse como un traje a la medida para cubrir las actividades 
particulares y peculiares de cada empresa. 

4. Documentar el "Sistema de Calidad" 

• Una v-ez "selecciOnado" el sistema de calidad, se tiene que proceder a la elaboración de los 
documentos que describan la política de calidad, los tipos de gestión, los procedimientos ,las 
instrucciones de trabajo, los formatos para informes, los formatos de control, etc., que le den 
apoyo. Su alcance debe cubrir desde la alta drrección, hasta los operadores de nivel más bajo. 

ENLAQillNTAETAPA: 

¡ SE PROVOCA LA EMISION DE LOS JUICIOS SOBRE LA CALIDAD!. cuando se puede confirmar y 
asegurar la calidad en bienes o servicios, o demostrar la confiabilidad de los sistemas de calidad; o ambas 
cosas. Aquí se puede producir LA CALIDAD CERTIFICADA. 

l. La certificación de la calidad puede producirse en tres formas: 

• Cuando el proveedor demuestra que lo que vende es bueno se produce la 
CERTIFICACIÓN POR PRIMERA PARTE. 

• Si el Cliente comprueba que lo que compra es bueno, se produce la CERTIFICACIÓN 
POR SEGUNDA PARTE. 

• · Cuando la confirmación no puede hacerse por cada uno de los compradores, sino que se 
hace por algún organismo especializado, se logra la CERTIFICACION POR TERCERA 
PARTE. 

Esta últuna forma de juzgar la calidad, efectuada por organismos de certificación que a su 
vez deben ser certificados, apoyada de manera fundamental por la aplicación de SISTEMAS 
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, está constituyendo la últrma moda de aceptación 
de las transacciones comerciales; ESPECIALMENTE EN LAS INTERNACIONALES. 

POLITICAS DE CERTIFICACION 

Ahora tengo que decu que cada país debe defm1r las políticas de certificación que más se adapten a su modelo de 
desarrollo y buscar convenios de aceptactón con los ststemas de aquellos paises con los que desee comerciar, para 
cubrir la operación de sus empresas en los dos ámbitos de certificación y como consecuencia de normalización 
que tendrán que enfrentar; el obhgatono y el voluntano. 

La certificación obligatoria resulta de exigencias que en los gobiernos deberían ser normales, para cuidar los 
aspectos que pueden afectar o alterar la salud. la seguridad de personas o mstalaciones y del medio ambtente. 

La certificación voluntaria que es la que comúnmente se utiliza en los intercambios comerciales en general, 
cuando se estipula como parte del cumpltmtento de un contrato, se convierte a pesar de no serlo en obligatona. 
Esto sigmfica que se convierte en un requistto que debe ser cumplido de manera forzosa por el proveedor. 

Persiguiendo la cahdad y para apoyar la normalización y certificación de SISTEMAS DE CALIDAD, que 
pudieran según se ha manifestado aplicarse para simplificar el intercambio comercial. la Orgamzación 
Internacional para la Normalización ( ISO ) se dio a la tarea de producir normas aplicables a esos campos. Estas se 
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han reunido bajo la clasificación de series 9000 y 10000, intentando evitar la aplicación de multiplicidad de 
·criterios de certificación que encarecerian y dificultarian el comercio; a partir de su publicación en 1987 se han 
estado convertido en la herramienta de moda. 

De manera sintética puedo decir que, en la serie IS0-9000 se describen criterios y lineamientos que ya están 
siendo aceptados internacionalmente para desarrollar SISTEMAS DE CALIDAD APOYADOS EN 
DIFERENTES MODELOS DE ASEGURAMIENTO y que, en la serie 10000 se establecen los mecanismos para 
Certificar por medio de la .realización de Auditorias de los Sistemas de Calidad. En está última, también se 
contemplan otros aspectos para certificar como y por ejemplo, la "confirmación de equipos de medida" ( ISO-lO 
012 ). 

En ISO además ya se han desarrollado Normas y Guías para Certificar a los Certificadores. 

LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD EN NUESTRO PAIS 

En nuestro país, buscando dar un apoyo más para que en las industrias se puedan comprender estos nuevos 
requisitos de participación, que cada día se imponen con mayor fuerza en los mercadqs, en el año 1987 el entonces 
COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION se avocó a la traducción de las normas ISO 
mencionadas buscando simplificar su aceptación. Las primeras versiones fueron publicada por la Dirección 
general de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial en el año de 1990. 

La continuación de los trabajos que se encargó al COMITE TECNICO NACIONAL DE NORMALIZACION DE 
SISTEMAS DE CALIDAD, inició por la revisión de las normas ya publicadas, las que por los intentos iniciales de 
adaptación, habían causado algunas confusiones con respecto a sus correspondientes ISO. Este comité tiene 
también ya un análisis de las partes que por diferencias específicas no son aplicables en nuestro país y las 
sugerencias de lo que desde nuestro punto de vista podría ser modificado para facilitar su implantación; esto será 
presentado a los Comités ISO correspondientes. 

Actualmente el COTENNSISCAL ha publicado ya prácticamente el total de las equivalentes mexicanas de IS0-
9000, que se han reflejado en la serie de Normas Mexicanas sobre Sistemas de calidad NMX-CC 

Hasta aquí, podemos defmir claramente que las tendencias de comercialización se están en~a~iJ:i'a4as según se 
manifiesta de manera cada vez más frecuente, a que las empresas CERTIFIQUEN LOS· SISTEMAS DE 
CALIDAD QUE UTILIZAN PARA PRODUCIR; esta certificación, ya también debe haber quedado definido, se 
apoya en: 

• La Certificación de productos 

• El Aseguramiento de la calidad 

• La Venficactón o Inspección 

• Pruebas efectuadas por Laboratorios de Calibración y/o Pruebas "Acreditados" 

• Pruebas y medtciones proporciOnadas por los .productores 

• r\ormas 
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EVOLUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

No bien enterados de lo anterior en la rnayoria de las industrias de nuestro país y menos de que por diversas partes 
del mundo ya camina la Sexta generación de la Calidad o más, se empieza a popularizar otro concepto:- "LA 
CALIDAD TOTAL". 

Para mirar dentro de esa concepto, ahora describiré parte del camino que se ha seguido para abanderarla: 

Algunos procesos administrativos se desarrollaron en las empresas se desarrollaron para cubrir las necesidades 
militares o el empuje de los procesos de producctón en sene: 

• En los Estados unidos de Norte América, entre los años 1905 y 1907, la producción de FORD fue 
guiada por el Modelo de Taylor de Drrección Totalmente Vertical. Lo más importante era producir en 
grandes cantidades y en el menor tiempo posible. los obreros debían funcionar como "ptezas de la 
maquinaria producl:lva". 

• La inspección de la calidad, llegó a constituir una molestia para los ingenieros de producción. 

Aproximadamente en el año 1916, en Francia, debido a las necesidades de recuperación de las empresas, de los 
daños ocasiOnados por la primera guerra mundial, se comienzan a incorporar algunos aspectos de coordinación y 
se desarrolla un tipo de administración "más participativa", en donde se consideran cinco etapas: 

• PrevisiÓn 
• Organización 
• Mando 
• Coordinación y 
• Control 

Entre los años 1920 a 1945, las grandes compañías enfrentaron el que la producción en serie y la inspección no 
evitaba la generación de una gran cantidad de productos defectuosos, por lo que, toinando en cuenta la experiencia 
militar en la producción e intercambio de surnmistros de guerra, miciaron la aplicación de conceptos estadísticos 
en los procesos de producción: 

• Walter Shewart inicia esas actividades, influyendo en Juran y Dernmg, quienes al 
transmitirlas a los Ingemeros Japoneses alcanzan un gran éxito, ya que ahí se le dió un grado 
de importancia a la estadística, que inicialmente no le habían concedido los 
Norteamericanos. Así empieza la recuperación productiva del Japón. impulsada además, por 
el Doctor Ishikawa, que lleva la estadística a los niveles obrero y "operativo''. 

Otro discípulo de Shewart, el Doctor Feigenbaum, en 1950 difunde el concepto de que la estadística debe 
aplicarse a toda la admmistración de una empresa y desarrolla el Control Total de Calidad (TQC) 

En 1960 Crosby introduce el Factor Humano como pnnctpal causante de rechazo de los productos y lanza el 
concepto de "CERO DEFECTOS" 

• Este concepto nunca ha sido bien entendido, ya que se ha interpretado como .. ausencia 
total de defectos". Guiar una producción por esta interpretación resultaría carísimo. 

• "Cero Defectos" tiene otra interpretación:- Es el intento de lograr que, "ningún producto 
salga de las tolerancias especificadas". 
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En el año 1975, Japón impone métodos de trabajo integrado Hombre-Empresa y la necesidad de incluir en las 
operaciones el "Justo a Tiempo", para minimizar costos y aprimar la utilización de los espacios. 

Para 1987 la Organización Internacional para la Normalización publica la familia de normas IS0-9000, buscando 
su aceptación como "Normas de Calificación Contractual de Empresas. 

En esta década de los NOVENTAS, aparece el concepto de Reingenieria y se empieza a darle impulso a una 
nueva moda .......... . -"LA CALIDAD TOTAL" 

Esta, dicen una nueva formación de estructura~. abierta y reactiva en todos los niveles, centrada en :- El Cliente, 
en Los Hombres y en el Progreso Continuo. 

DE LOS MAS RECIENTES REQUISITOS 
PARA LA ACEPTACION DE PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS 

A los requisitos anteriormente citados para juzgar y producir la calidad, se están agregando nuevos conceptos, 
como los de Desarrollo Sustentable y Conservación y/o Mejora del Ambiente. 

Puede decirse que en los países desarrollados se está consolidando .}a tendencia a condicional la aceptación de 
bienes y servicios, al cumplimiento de leyes, reglamentos y normas que se supone incluyen conceptos formulados 
con el propósito de proteger a los consumidores en su salud y en su seguridad, evitando de paso el deterioro al 
mediO ambiente. Esto lo están haciendo extensivo a los productos y/o servicios que proceden de fuera de sus 
fronteras, que se presume pueden estar siendo fabricados o producidos aplicando procesos contaminantes; esta 
limitación la marcan, manifestando que así se protege la salud de todo, en forma global. 
Esta situación, que básicamente por desconocimiento tanto de los conceptos como de los procesos que pueden 
involucrarse en su aplicación, así como de·las posibilidades reales de implantarlos, está generando problemas a las 
empresas de los países en desarrollo, especialmente en las clasificadas como medianas y pequeñas, en donde la 
interpretación que se hace, es que con eso se trata de constituir otra barrera adicional al comercio. 

Considerando estas situaciones, y con la intención manifiesta de ayudar a los países en desarrollo a que se integren 
a la Organización Mundial de Comerc10 (antes GA TI) ha pedido a sus miembros y a quienes solicitan integrarse a 
ella, que cumplan con una serie de disposiciones tendientes a evitar en lo posible los obstáculos técnicos al 
comercio, entre los que se encuentra un "Código de buena conducta para la elaboración y aplicación de Normas 

En los grandes bloques comerciales que se están constituyendo, como la Unión Europea y Asta-Pacífico, 
siguiendo la tendencia señalada y ante la dificultad de cumplir normas particulares, por la gran diversidad de 
criterios que pueden incluir, se están marcando lineamientos de aplicación general en las regiones. buscando que 
puedan hacerse extenstvos a otras. Esto se está consolidando en una tendencia a que se produzcan las que podrían 
considerarse Normas Internactonales en esos campos. 

Aqui aparecen las Propuestas de Normas redactadas bajo la denominación de JS0-14000 y· diseñadas para 
implantar Ststemas de Admimstración Ambtental, como una herramienta que podría considerarse como de gran 
utilidad, para cubnr los reqUisitos del campo ecológtco, que como un requtsito más de calidad se exigirá a lo que 
se comercial unidas a los conceptos que marquen las denommadas como ISO 18000 que mvolucran conceptos de 
Seguridad Industríal.Iigual que las 14000 y 9000, se supone contienen principios flicilmente aplicables, a 
cualquter tipo de empresa y en cualquier parte. 

,, 
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CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN 

Reafirmando que las normas que dan base a la calidad, aún actualmente en los países en desarrollo se derivan de la 
copia de las que se utilizan en algunos países desarrollados, como intento de intemacionalizarse, antes de 
referirme a lo que en ISO se observa para el uso y aplicación de las normas, hay que dejar bien sentado que la 
aplicación de cualquier norma , igual que la de cualquier ley, puede resultar buena o mala en función de la forma 
en que se haga; ya que, la ªplicación de lo que teoría podría ser un muy buen procedrmiento, o de la en teoria una 
muy buena ley, , puede causar mucho daño cuando en la realidad no es conveniente su aplicación. 

Por eso, al intentar la elaboración, adaptación o adopción de normas o sistemas de administración de la calidad de 
productos, proceso y servicios, o del medio ambiente, debe tenerse bien presente lo que para las "normas técnicas 
de producción", la ISO destaca en la parte 7 de su Manual para Desarrollo, "Parllcipación en la Normalización 
Internacional": 

Puede presentarse una situación muy complicada en los países en desarrollo, si adoptan Normas Internacionales 
que por alguna razón no puedan ser aplicadas por sus industrias. Las posibles causas de no aplicabilidad pueden 
derivarse de: la carencia de los materiales requeridos y de los equipos de producción y/o prueba, o por la adopción 
sunphsta de soluciones completamente opuestas a las prácticas existentes en el país. En este caso. los países en 
desarrollo pueden expulsarse a sí mismos de sus mercados tradtctonales, como resultado de la normalización. 
Antes de fmalizár mencionaré otra afirmación de ese mismo manual: 
Las dificultades en la Implantación de las Normas ISO en los paises en desarrollo, también se debe a la escasa o 
nula participación de ellos en los Comités ISO encargados de formularlas y por lo tanto, no se conocen y toman en 
cuenta las limitaciones particulares que pudieran dificultar su asimilación. ISO también reconoce que la no 
participación es consecuencia de las limitaciones económicas. 

Para concluir, puedo decir, que la calidad exigida por gobiernos y consumidores es 
construida por las empresas. 

mmc/mta 1997 
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ISO 14000. 
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTAL 
COMITÉ ISO TC-207, SERIE ISO 

14000-14009 SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL 

14010-14019 SISTEMAS DE AUDITORÍA 
AMBIENTAL 

14020-14029 PRINCIPIOS DE 
ETIQUETADO AMBIENTAL 

14030-14039 POLÍTICAS DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

14040-14049 EVALUACIÓN DEL CICLO 
DE VIDA 

14050-14059 TÉRMINOS Y 
DEFINICIONES 
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ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

EMPRESA 

SISTEMAS DE 
ADMINISTRA 

CIÓN 
AMBIENTAL 

EVALUACIÓN 
DE 

DESEMPEÑO 
AMBIENTAL 

AUDITORÍA 
EN SISTEMAS 

DE 
ADMINISTRA 

CIÓN 
AMBIENTAL 

PRODUCTOS 

ANÁLISIS DE 
CICLO DE 

VIDA 

ETIQUETADO ASPECTOS 
AMBIENTAL AMBIENTALES 

EN LAS 
NORMAS DE 
PRODUCTOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

. , .. ·. - .. 
.".;.: : 

ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

METROLOGÍA 
ESTADÍSTICA 

(SISTEMAS) 

NORMAS DE 
PRODUCTOS 

~ ._I_N_O_RMA __ s_D_E_E_N_S_A_Yo_j 

NORMAS DE 
TERMINOLOGÍA 

(RELACIONADAS 
CON PRODUCTOS) 
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Tabla 1 
CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 14001 E ISO 9001 

ISO 14001 ISO 9001 1994 

GENERAL 4.0 4.2.1 1 a. Cláusula GENERAL 
POLITICA AMBIENTAL 4.1 4.1.1 Política ae la calidad 
PLANEACION 

• Aspectos Ambientales 4.2.1 -
• Requerimientos legales y otros 4.2.2 -1) 

• Objetivos y metas 4.2.3 -2) 

• Programa de administración 4.2.4 - ' 
amb1ental. 4.2.3 Planeación de la calidad 

IMPLEMENTACION Y OPERACION 

• Estructura y responsabilidad 4.3.1 4.1.2 Organización 

• Entrenamiento, concientización y 4.3.2 4.18 Entrenamiento 
competencia 

• Comunicación 4.3.3 -
• Documentación ambiental 4.3.4 4.2.1 Sin 1 a. Cláusula Generalidades 

• Control de documentos 4.3.5 4.5 Control de documentos y datos 

• Control de operac1ones 4.3.6 4.2.2 Procedimientos del sistema de calidad 
4.3 3) Revisión de contrato 
4.4. Control de diseño 
4.6 Compras 
4.7 Control del producto surtido al cliente 
4.9 Control de proceso 
4.15 Transporte, almacenamiento, empaquetado, 
4.19 conservación y entrega 
4.8 Servicio 

• Preparación y respuesta 4.3.7 - Rastreo e Identificación de producto a 
emerqencias. 

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS 

• Monitoreo y medicion 4.10 Inspección y prueba 
4.4.1 1 er y 3er párrafo 4.12 Inspección y prueba de status 
-- 4.20 Técnicas estadísticas 

• Monitoreo y medición -- 4.11 Control de equipos de inspección, medición y 
• No conformidad y acción correctiva y 4.4.1 2do. párrafo 4.13 prueba 

preventiva 4.4.2 1 a. parte de la 1ra. 4.14 Control de no conformidad con el producto 

• No conformidad y acción correctiva y Cláusula 4.16 Acción correctiva y preventiva 
preventiva. 4.4.2 Sin la 1 ra.Parte de la 4.17 Control de los registros de la calidad 

1ra. Cláusula Auditorías internas de calidad ; 
4.4.3 
4.4. 

REVISION DE LA ADMINISTRACION 4.5 4.1.3 Revisión de la Administración 

1) Rr 'nm1entos legales tratados en ISO 9001,4.4.4 3) Comumcac16n con los clientes de la cahdad 



--
TABLA2 

CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 9001 E ISO 14001 
ISO 9001:1994 

Responsabilidad de la administración 

• Política de calidad 4.1.1 4.1 
-- 4.2.1 
-1) 4.2.2 
-2) 4.2.3 
- 4.2.4 

• Organización 4.1.2 4.3.1 

• Revisión de la Administración 4.1.3 4.5 

Sistema de calidad 
• General 4.2.1 la. cláusula 4.0 

4.2.1 s/1. cláusula 4.3.4 . Procedimientos del sistema de calidad 4.2.2 4.3.6 

• Planeac1ón de calidad 4.2.3 -
• Revisión de contrato 4.3 3) 4.3.6 

• Control de dise~o 4.4 4.3.6 

• Control de documentos y datos 4.5 4.3.5 

• Compras 4.6 4.3.6 

• Control de produc'to surtido al cliente 4.7 4.3.6 

• Rastreo e identificación del producto 4.8 -
• Control de proceso 4.9 4.3.6 

Inspección y prueba 4.10 4.4.1 1a/3a.cláusula • 4.11 4.4.1 2a. cláusula 
• Control del equipo de inspección, medición y 

prueba 4.12 
1 

--
• Inspección y prueba de status 4.13 4.4.2 1a. Par111a. Cláu. 
• Control de no conformidad con el producto 4.14 4.4.2 S/1a.P./1a. Cláu. 
• Acción correctiva y preventiva 4.3.7 

4.15 4.3.6 
• Manejo, almacenamiento, empaque . 

conservación y entrega 4.16 4.4.3 
• Control de los registros de calidad 4.17 4.4.4 
• Auditarlas internas de calidad 4.18 4.3.2 
• Entrenamiento 4 19 4.3.6 
• Servicio 4.20 -
• Técnicas estadísticas 

4.3.3 

1) Requerimientos legales tratados en ISO 9001.4.4.4 
NORMAS SOBRE CALIDAD 

2) Objetivos tratados en ISO 9001,4.1.1 

ISO 14001 

Política ambiental 
Aspectos ambientales 
Requerimientos legales y otros 
Objetivos y metas 
Programa de administración ambiental 
Estructura y responsabilidad 
Revisión de la administración 

General 
Documentación ambiental 
Control de operaciones 

Control de operaciones 
Control de operaciones 
Control documental 
Control de operaciones 
Control de operaciones 

Control de operaciones 
Monitoreo y medición 
Monitoreo y medición 

No conformidad y acción correctiva y preventiva 
No conformidad y acción correctiva y preventiva 
Preparación y respuesta a emergencias 
Control de operaciones 

Registros 
Auditoria del SAA 
Entrenamiento, concientización y competencia 
Control de operaciones 

Comunicación 

3) Comunicación con los clientes de la calidad 



NORMAS SOBRE CALIDAD 

l NMX-CC-001 

NMX-CC-002 

ISO 8402 

ISO 9000 
ISO 9000-1 
ISO 9000-2 
ISO 9000-3 
ISO 9000-4 

NORMAS SOBRE CALIDAD 
(FAMILIA ISO 9000 Y 1 0000) 

VOCABULARIO SOBRE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

SELECCION Y USO DE LAS NORMAS 
GUÍA PARA APLICACIÓN Y USO 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 9002 Y 9003 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA EN SOFTWARE ISO 9001 
GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO EN SEGURIDAD FUNCIONAL 

MODELOS DE SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (USO CONTRACTUAL) 
NORMAS PARA EVALUACIÓN , 

NMX-CC-002 
NMX-CC-003 
NMX-CC-004 

NMX-CC-006 

NMX-CC-007/1 
NMX-CC-007/2 
NMX-CC-008 
NMX-CC-017/2 

ISO 9001 
ISO 9002 
ISO 9003 

ISO 9004 
ISO 9004-1 
ISO 9004-2 
ISO 9004-3 
ISO 9004-4 
ISO 9004-5 
ISO 9004-6 
ISO 9004-7 
ISO 9004-8 

ISO 10011-1 
ISO 10011-2 
ISO 10011-3 
ISO 10012-1 
ISO 10012-2 

NMX-CC-018 ISO 10013 
NORMAS EN PROCESO 

ISO 10014 
ISO 10015 
ISO 10016 

DISEÑO, DESARROLLO, PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO 
PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO 
INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS 

ADMINISTRACION DE CALIDAD Y ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
GUÍA GENERAL 
SERVICIOS 
MATERIALES PROCESADOS 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (MEJORA CONTINUA) 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
PLAN DE CALIDAD 
CONFIGURACIÓN (DISEÑO) 
PRINCIPIOS DE CALIDAD 

TECNOLOGIAS DE APOYO 
DIRECTRICES PARA AUDITORÍA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
CALIFICACIÓN DE AUDITORES 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA EQUIPO DE MEDICIÓN 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD APLICADO A MEDICIONES 
DIRECTRICES PARA DESARROLLAR UN MANUAL DE CALIDAD 

. EFECTOS ECONÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTiNUA 
REGISTROS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS 
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SCJ: 
(Reino l lnido) 

\V( 1: 

wm: 

SC2: 
(llol:inda)' . 

• 

WCII: 
WG2: 

SCJ: 
(Auslralia) 

\V(II: 
WU~: 

\V( l.\: 

SC.t: 

SECRETARIA: CANADÁ 

SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

Fspeci licnciones 
Direclrices 

AUI>ITORIAS AMiliENTALES 

Principios de audilorín 
Procedimienlos de audiloría 

ETI()liETADO AMBIENTAL 

Principios generales- Programas de aplicación 
A uh >-dcclarac iones 
Principios sobre direclriccs para programas de cliquclado amhicnlal 

·: 7 • 

EVALIIACIÚN llEL llESEMI'EÑO AMBIENTAL 
(Fslados Unidos de Norlcamérica) 

\V(; 1: 
W<;~: 

SC5: 
(Francia) 

WGI: 
WG2: 
\V<I3: 
WG4: 
WG5: 

1·:\·altwciún del dl'sempcíltl ambiental para sislcnl:t<.; adn1it1istrativt1"' 

Fvaluaciún del descmpdio mnhicnlal para sislcmas opcralivos 

·ANÁLISIS I>E CICLO I>E VIDA 

Amilisis del ciclo de vida. principios y prncedimicnlos 
Ciclo de vida. Anúlisis del invenlnrio (general) 
Ciclo de vida. Anúlisis del invenlario (específico) 
Ciclo de vida. Anúlisis del impaclo ' 
Ciclo de vida. Evaluación de la mejora 
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SC6: 
(Noruega) 

SC7: 
l'ltollUCTOS 

. (Alemania), 

SCI: 

WC i1: ISO/DI S 14001: 

Wti2: ISO/DIS 14004: 
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WUI: ISOIDIS 14010: 

·.· 
' W<i2: ISO/DIS 1401111: 

wm: ISO/DIS 14012: 

W<l4: ISO/DIS 14015: 

SCJ: 

\V(i 1: ISO/CD 14024: 

\V(i2: ISO/CD 14021: 

\V(i2: ISO 14022: 

1402.1: . 

\V(D: ISO/CJ) 14020: 

TÉRMINOS Y llEFINICIONES 

ASPECTOS AMBIENTALES EN LAS NORMAS llE 

SISTEMAS llE AllMJNISTRACION AMBIENTAL 

·Sistemas de administración amhicnlal 
Fspcl'i lidacinnes ·con indicaciones para su usn 

Sistemas de administración ambiental 
Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de soporle 

AlllliTOIUAS AMIIIENTALES 

. Directrices para auditoría ambiental 
Prin~ipios generales de una auditoría ambiental 

Dircclriccs para auditoría ambiental 
l'roccdimicnlos de auditoría 
Parle 1: Auditoría de sistemas de administración amhicnlal 

Dircclriccs·para auditoría ambiental 

Criterios de calificación para auditores amhienlales 

Evaluaciones amhicnlalcs "in silu" (en el lugar) 

ETI(}liETAilO AMBIENTAL 

Fliquclado ambiental- Programas de aplicación 

Directrices. principios y pr;klicas y proccdimieniÚs de ccrlilicaciún de 
programas de crill·rio mlihiplc 

l'liquelado :unbicnlal 
Aulodeclaración ambiental 
Términos y definiciones 

Eliqm:lado amhicnlal. Símbolos 

l'liquelado ambiental 

Ensayos y mclodologías de veri ficacit'ln 

~-lelas y principios de lmlo cliqul'lado ambiental 

.. 



SC4: EVALUACIÓN UEL.UESEMI'EÑO AMBIENTAL 

WG I/WG2: .ISO/CD 14031 : Evnlunción del desempeño amhientnl de los sistemas ilc administración 
y sus relaciones con el ambiente 

CS5: EVALUACIÓN UEL CICLO DI~ VIl> A 

WG 1: ISO 14040: Administración nmhientnl 
Evaluación del ciclo de vida 
Principios y directrices generales 

WCi2/\V( 13: ISO/WD 1404 1 :Administración amhicntal 
Fvaluaciún del ciclo de vida 
An:'1lisis de inventarios 

.W< i.J: 1 SO/WD 14041: 

' WG5: ISO/WD 14041: 

SC6: 

W()l: ISO 14050: 

A<húi11istración mnhicntal 
Evaluaci(m del cicló de vida 

. Eva!'uaciún del impacto 

Administración ambiental 
Evaluaciún del ciclo de vida 
Evaluación de la mCjora 

TltRMINOS Y IH~FINICIONES 

Términos y delinicioncs 
Aspectos mnhicntaks en normas de productos 

\\'(11: JS(l I.JO(,O: Din:ctrices para la indusiún de aspectos mnhicntalcs l'll normas de 
prod uclo. 
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DESARROLLO SUSTENTABLE* 
• •• '\ <• '' " ', ',. -~- - -~; •• : ~ ' 

·:·~ . . .>·~=:~-:.:~ :-. ::: ... L 
' '' .·,· :-

"DESARROLLO QUE SATISFACE LAS NECESIDADES 

DEL PRESENTE, SIN COMPROMETER EL QUE LAS 

FUTURAS GENERACIONES PUEDAN SATISFACER SUS 
. ' 

PROPIAS NECESIDADES" 

*lnfonne llrnnlland. Nnesl.-o fnlnro común. 

\ 

• 
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CARACttRf~h:IcAS .. 

BIEN INTERPRETADAS PERMITEN: 
' . ~ ' 

./ DISMINUIR BARRERAS TÉCNICAS 

./SER APLICABLES EN PAÍSES EN DESARROLLO 

.,/ SER APLICABLES EN MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

.,/SER ACEPTADAS POR AUTORIDADES 

./ TENER BAJOS COSTOS DE IMPLANTACIÓN 

.. 



· ·. · '";lsó -I4.óóó · · 
SISTEMAS DE ADMINIStiUClÓN AMBIENTAL 

COMiTÉ ISÓ.T(j;.zo7·, SERIE 14000 
'·'- ' 

(20 a 30 documentos) 
•• ' • 'o 'o• •. o • '· O• V ·~·- ' ••o • ,,, ,,, _ _,,. ''• •<' '•' o 

SCt: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

SC2: AUDITORÍAS AMBIENTALES 

SC3: PRINCIPIOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL 

SC4: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

SC5: EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

SC6: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
1 

.. 

.. 



. . ~ . 'il;§·ó·i;ióó:~;, .,.(}, ;;i :;.:> 
SISTEMAS DE ADlV1INISfRAC1ÓN ÁMBIENTAL 

COMITÉ ISb.tc:2o7;.~ERiE 14000 

_(2~ _a)Q.~~~~-~~~~~sL . ·. 

SC1: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

SC2: AUDITORÍAS AMBIENTALES 

SC3: PRINCIPIOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL 

SC4: EVALUACIÓN DEL DESEMPI~ÑO AMBIENTAL;· 

SC5: EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

SC6: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
1 



. ' 

.. · .. ISO 14000 ':''IS0;,9000 .· 
~ r·- ·\_,··:;. ··.··.r-~:: .;,>·. · .. 

. . , ' ' .. :·,;::( ' i .· 

SEMEJANZAS. 

· • AMBAS SON FAMILIAS DE NORMAS QUE SE OCUPAN 
DE SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN. 

' 

• AMBAS PUEDEN SER UTILIZADAS PARA BENEFICIO 
DE LAS EMPRESAS Y OBTENER VALOR AGREGADO 
POR MEDIO DE LAS CERTI.FICACIÓN. 

• AMBASSON HERRAMIENTAS IMPORTANTES DE 
COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES. 

• AMBAS REQUIEREN DE AUDITORES CALIFICADOS Y 
DE SER POSIBLE CERTIFICADOS. 

.. 



SISTEMAS 

O I RI):CTRI CES 
GENERALES 

PRINCIPIOS 

' . '• ·. ·. . .' .. ·- . 

PRESENTE 
,, ' 

. '" .. ·'"-' .. " . ,. ' . ··~·- .. ~ ..... . 

TC 176 

9001-9002-9003 

9004-1 

9004-8 

TC 207 

14001 

14004 

14004 

• 



.. 30 

FUTURO FAMILIAS 9000 y 14000 
. . '·- ·.·. . .. ·~ -. 

PARA EL AÑO 2000': ,. 

UNA SOLA NORMA· DE SISTEMAS DE ADMINIS-

TRACIÓN QUE INCLUYA REQUISITOS DE ISO 9000 y 

14000. 

.. 



BENEFiCIOS A LAS EMPRESAS CON SISTEMAS 

DE ADMlNISTRAClÓN AMBIENTAL 
............. "·~~ .,.,, ..... -~~··· .. ·~ ... ~-,.~~--·''"'·-· ., ' .. 

RESPUESTÁ A INCIDENTES AMBIENTALES: 

' 
TRADICIONAL 

.Respuesta Reactiva 

ldentilicat· 

Reaccionar 

Co...-egir 

Política de que: 

"El que contamina paga" 

(Pérdida) 

UTILIZANDO ISO 14000 

Respuesta Proactiva 

Prevenir 

Adapta•· 

Evita•· 

Polític~l de <¡uc: 

"El p•·evcni•· la contaminación 
paga" 

(Ganancia) 

31 

.. 



. . - , . 

ETAPAS DE IMPLANTACION DE UN MODELO 
DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

.180 140()1 . 

./CON SI DE RACIONES AMBIENTALES 

• ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES 
• REGULACIONES Y OTROS DOCUMENTOS LEGALES 

OBLIGATORIOS ' ·: 
• CONOCIMIENTOS NORMA ISO 14001 y 

APLICACIONES 

./CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

• PROCESOS Y PROCEDIMIENTO 
• RECURSOS HUMANOS (Formación-motivación-ale•·ta) 
• INFORMACIÓN INTERNA-EXTERNA 

./RETROALIMENTACIÓN (Consistencia y mejora) 

• VERIFICACIÓN (Mediciones, análisis, etc.) 
• AllDITORIA 
• REVISIÓN . 

• ME.JORA 

.. 



-. ' . .:: - . . . .\-' . 
, •. 1, • •.:. 0 • - -· • . .. . ~ .- -' . . . . . . . . -

IMPLANTACIÓN DE tJN ·siSTEMA DE 
ADMINISTRÁClÓN-AivilnENTAL 

· .·:·-.· -•:: ;::-· :;_':.,'~~lX'%\!l\ ·-:r:¡~,-5<·, · .. 
•' :.. ... . ., .. ,,. ·•···•~··o;,, .·~~·-'•• ..-.. , _, ... ,-·,o,,,;,,,:....., •. ., .... __ H,....¡ ,.._,__ - ,,,, - --• ,,,,,, 

t. COMPROMISO (ALTA DIRECCIÓN) 
2. REVISIÓN PRELIMINAR . 
3. ESTABLECER POLÍTICAS 
4. ORGANIZACIÓN/PERSONAL 
5. EVALUACIÓN y REGISTRO DE EFECTOS 

AMBIENTALES 
6. IDENTIFICACIÓN/REGISTRO DE LAS 

REGULACIONESASPLICABLES 
7. OBJETIVOS y METAS 
8. PI~OGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
9. DOCUMENTACIÓN (MANUAL) 
10. EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

OPERACIONES/PROCESO 
11. REGISTRO DE DATOS 
12. AUDITORÍAS 

.13. REVISIÓN 
. 14. MEJORA 

15. RETROALIMENTACIÓN 

- ~ .. 

:;3 

.. 

• 



CONTENIDO EN LOS DIFÉRÉNTES NiVELES DE LA SERiE
-ISO ~ 9óo0 (NMx~tC) · 

NMX-CC3 NMX-CC4 NMX-CCS 
···- ISO 91llll ISO 911112 ISO 90113 

c~J7c~J0.3 
L I{ESI'ONSABILIDAD DmECTIVA X X X 

2. SISTEMA DE CALIDAD ' X X X 

3. REVISION DE CONTRATO X X 

4. CONTROL DE IHSENO X 

:;_CONTROL DE UOCIIMENTOS X X X 

C.. AIIAS'I'ECIMIENTO X X 

7. I'IWIHICTO SIII\IINISTRAUO POR EL X X 

CLIENTE 

H. lllENTIFICACION \' I~ASTREAIIILIUAU X X X 

1). CONTIWL UE I'IWCESO X X 

111. INSI'ECCION. Y I'IWEIIAS X X X 

11. E()IIII'O UE INSI'ECCION, MEIHCION Y X X X 

I'IHIEIIAS 
12. ESTAUO UE INSI'ECCION Y I'IWEIIAS X X ' ' 
U. CONTROL UE I'IHIIHICTO NO CONFO((ME X X ' ' 1-t ACCIONES COIUmCTIVAS Y X X 

I'REVENTIV AS 1 

1 !'i. I\1AN E.JO, ALMACENAI\11 ENTO, El\1 1' A()liE X X X 

Y EI\IBAR()IIE 
J(,, RE<;ISTIWS DE CALIUAU X X X 

17. AIIIIITOIUAS INTERNAS X X 

IH. ('AI'ACITA('ION X X X 

JI), SEI~VICIO I'OSVENTA X 

20. TECNJCAS ESTAIHSTICAS X X X 

• 



BENEFiClOS ítYALtJACIÓNDEL 
CICLO DE'VIDA (LCA) 

Oo'''''•''Ao'" ''•'-· __ , ' '-'•• '•••••-~ '~··-·'-~--···-·< K»oOo 

LCA: PUEDE AYUDAR A LAS EMPRESAS A: 

l. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE ME.JORA EN 
LOS PRODUCTOS EN VARIAS ETAPAS DEL CICLO 

'DE VIDA. 

2. COMPARAR LOS -DATOS INTERNOS DI;: LAS 
EMPRESAS CON EL PROMEDIO PARA DETECTAR 
DEBILIDADES QUE PUEDAN MEJORARSE ... 

3. SELECCIONAR INDICADORES DE MEDIDA. 

4. BASE DE DECISIÓN PARA PLANIFICAR y 
REDISEÑAR. 

5. AGREGADO A PRODUCTOS (ECOETIQUETADO). 

Nota: 1 

ISO 14040: Proporciona dit·ectriccs. 
No da métodos ~spccíficos de evaluación. 

.. 
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·'. '". 
',! .- .. ; ... 

. , . 

EVALUACIÓN DEL CiCLO DE VIDA (LCA) 
•. ·:. ' ·.- - - . 

¡,QUÉ ES? 

ESTUDIO DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES E 
IMPACTOS POTENCIALES DE UN l'llODUCTO 
DURANTESU CICLO DE VIDA (DESDE EL 

' 
"NACIMIENTO HASTA LA TUMBA" 

LOS IMPACTOS POTENCIALES MÁS RELEVANTES, 
SON LOS QUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS A LA SALUD 
HUMANA, ANIMAL O VEGETAL Y AL MEDIO 
AMBIENTE. 



... , ,, ... /i·':/f:';';?·jif:H:;d:/S.F} . ;'{.•,:: 
-. •: . . . ··. ·· ... ; ··'·l.· 

ETIQUETAD() .AMBIENTAL 
··.· '. . ': ·. ',' ~ . 

·:· '. ·. 

. .. . ... •"·-~-. ···~- ' ..... _. .... 

i,QUÉ ES? 

EL' ETIQUETADO AMBIENTAL PROPORCIONA LA 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SOBRE: 

l. EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL 
PRODUCTO CON BASE EN LCA (CICLO DE VIDA). 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES ESPECÍFICAS. 

3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN GENERAL. 

Nota: 

Advertencia: El etiquetado ambiental puede convertirse en 
una barrera técnica. · 

.. 



EL ETIQUETADO:AMBIENTAL 
.. <ísc>:t4o2ó) · · 

. ' --.· . 

. ......... _.. ··-~-·-'- -· '~~-.-·· ,. "~--- '·' 

ES UNA DECLARACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 
ECOLÓGICOS DE UN PRODUCTO O SERVICIO QUE 
PUEDE HACERSE EN FORMA DE: 

• DECLARACIÓN 
• SÍMBOLOS 
• GRÁFICAS 

Y PUEDE SER IMPRESA EN: 

• ETIQUETAS 
• BOLETINES 
• PUBLICIDAD, ETC. 

JS 

.. 



. ~ f·~· . • ,- ..... 

. . . . .. 
NECESIDADES DE LAS: EMPRESAS MEXICANAS 

EN ASPECtos_ gM:IJíENTALES ... 
. . : •. :' ; -; . . ' :- ¡ ,' ,· ..... ; ;.. ,• ·, 

' 

./ MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL , 

./ RECURSOS DI~STINADOS A INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

./ SIMPLIFICAR LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 

./ SIMPLIFACIÓN DE TRÁMITES Y REGULACIONES 

./ NO BASAR POLÍTICAS EXCLUSIVAMENTE EN 
NORMAS OBLIGATORIAS 

./ PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL 
PROACTIVA Y NO COERCITIVA 

·Q .¡, 

.. 



. ·. ' .. : . 'íso. i4oocf , .. 
. . .. , , . . .. ~ . ' . . . . . 

INTERES DE LOS GOBIERNOS PARA 
PROMOVER SüÁPLtCACióN 

.. •· .· ~- /: . : " ~\~; ·, . ·. 

·~. ' ... , ... -:- ....... ,,.,,.,,, ..,, •• : .•. -.-~:..:W.-...,,_.,.,,.~ ...... ~ •. ~ ........ ,- ..... , ....... ,. 

.. 

. • ASEGURAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 

AMBI),!:NTALES DE NATURALEZA PREVENTIVA QUE 

FACILITEN A LAS EMPRESAS EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS REGULACIONES AMBIENTALES REQUERIDAS. 

• EVITAR DESVENTAJAS COMPETITIVAS A LAS 

EMPRESAS MOTIVADAS POR LAS DIFERENCIAS 
r 

EXIGIDAS POR DISTINTAS REGULACIONES 

AMBIENTALES EN OTROS PAÍSES. 



•• "" ·• ••• ' • , .. - •" •· •""·•'•'"• '••• ,_-,. ,.,., .,~• •••.-•·•"- .. ~. '·•"-" "' 

../ PLANEAClÓN ESTRATÉGICA A LARGO PLAZO. NO 
. HACERLO PONE EN RIESGO LA PERMANENCIA DE 
LAS Eft1PRESAS MEXICANAS 

../ MODIFICACIÓN DE PATRONES DE CONSUMO 

../ EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE ISO 9000 E ISO 14000 

../ SE ESPERA COMPATIBILIDAD ENTRE ISO 90()() E 
ISO 14000 

../ A1ÉXICO REQUIERE INICIAR DE INMEDIATO EL 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMAS 
MEXICANAS EQUIVALENTES A LAS NORMAS 
ISO 14.000 

4. . 

.. 



LA FAMILIA DE NORMAS 
ISO 9000 y 10000 

• 

. 

,·. . . 



FAMILIA DE NORMAS INTERNACIONALES 
ISO 9000 Y 1 0000 

(NMX-CC-019} 

(DIS} ---------: •• 

------------

(NMX-CC-007/1} 

(NMX-CC-008} 

(NMX-CC-007/2} 

ISO 10005 

ISO 10006 

ISO 10007 

ISO 10011-1 

ISO 10011-2 

ISO 10011-3 

DIRECTRICES PARA PLANES DE CALIDAD 

DIRECTRICES PAPA LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACION 

DIRECTRICES PARA LA ADMIINISTRACION DE PROYECTOS (DISEÑO) 

AUDITORIAS 

CALIFICACION DE AUDITORES 

PROGRAMACION DE AUDITORIA 
·.~: ~-:. ~-~---=· -- ' 

.. 

NMX-CC-017/1 ISO 10012-1 EQUIPO DE MEDICION. CONFIRMACION METROLOGfA -- .... _..'. .. -~- ---~ -----
,. 

(DIS} ------------ ISO 10012-2 EQUIPO DE MEDICION MATRIZ DE PROCESOS DE MEDICION 

(NMX-CC-0 18} ISO 10013 DIRECTRICES PARA MANUALES DE CALIDAD 

Dlei -------------- ISO 10014 DIRECTRICES PARA COSTO!; DE CALIDAD 

(NP} ------------- ISO 10015 DIRECTRICES PARA CAPACIT ACION Y FORMACION CONTINUA 
-

(NP} ------------- ISO 10016 DIRECTRICES PARA INFORMES DE RESULTADOS 

(NP} ------------- ISO 10017 DIRECTRICES PARA APLICACIONES ESTADISTICAS 

--~-- •• ;:o- ••• ·:-~--'·-~ 

• 
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· .. , 

,. 

, 
' ~~· ,, . 

•' .. .. ... . . ,, 

¿Qué>es ISO . 001? 

1809001 

ES UN SISTEMA DE CALIDAD QUE 
PUEDE VERIFI SE CON RESPECTO A: 

1 .. 



·.· 

... -,=w··· LA DIRECCIÓN 

• ESTABLECE POLÍTICAS Y 
OBJETIVOS. 

•DEFINE SU 
ORGANIZACIÓN, 

• ASIGNA A SU 
REPRESENTANTE PARA El 
SISTEMA DE CALIDAD 

Asr MISMO LA DIRECCIÓN 
EFECTÚA REVISIONES 

PERIÓDICAS 

LA EMPRESA 
ESTABLECE. 
DOCUMENTA Y 
MANTIENE UN SISTEMA 
DE CALIDAD. 

EL MANUAL DE 
. CALIDAD ES UNO DE 
LOS REQUISITOS 

•i ¡:; 

.. 

2 



• ~ J 

\ 

' -

Se ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS. 
PARA LA REVISIÓN 
DEL CONTRATO 
CON EL CLIENTE, 
PARA ASEGURAR 

¡ 

QUE SE CUBRAN > , 
TODOS LOS REQUISITOS · 

1 o! -f 

EST ABLECIDOS 

1 ! 
' 1 

Se ESTABLECEN Y 
MANTIENEN 
PROCEDIMIENTOS 
DOCUMENTADOS PARA 
CONTROLAR Y VERIFICAR 
EL DISEÑO DEL PRODUCTO 
CON EL FIN DE QUE EL 
DISEÑO CUBRA LOS 
RESULTADOS ESPERADOS 

.. 

3 



. \'• 

-

Se ESTABLECEN 
PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTROLAR TODOS LOS 
DOCUMENTOS Y DATOS 
RELACIONADOS CON LA 
NORMA ISO 9000 DENTRO 
DE. LA ORGANIZACIÓN 

SE ESTABLECEN 
PROCEDIMIENTOS 
PARA ASEGURAR 
QUE LOS MATERIALES 
COMPRADOS EST AN DE 
ACUERDO A LOS 
REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

.. 

4 



,. 

SE ESTABLECEN 
PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTROLAR 
•PÉRDIDAS 
•DAÑOS ·:' 
•DEFECTOS 

EN LOS PRODUCTOS 
SUMINISTRADOS POR 'El 
CLIENTE ' 
• ••toe productot •• Incorporen • 
aumkllatroe o ectlvlcledu en le ampren 

SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS 
PARA QUE El PRODUCTO SE 
ENCUENTRE IDENTIFICADO ENTODO 
El PROCESO 

CuANDO ES REQUISITO LA 
RASTREABILIDAD• SE 
DESARROLLAN PROCEDIMIENTOS 
PARA EFECTUARLA " 

• la localización o historial del 
producto efectuada en registros . 

.. 

5 
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DEFINIMOS LAS 
ll;¡SPECCIONES Y 
-1 '• 

..r.r,·u~::D~,., NECESARIAS 

y OBTENEMOS LA 
EVIDENCIA QUE 
ASEGURE QUE SE 
CUMPLAN LOS 
REQUISITOS 
ESPECIFICADOS 

sn 

.. 
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· SE;DESARROLLAN 

PROCEDIMIENTOS 
PARA MANTENER • EN 

. ·. 4(} BUENAS CONDICIONES 
J LOS INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN ; 
COMPROBAR SU 
EXACTITUD Y CONOCER 
EN TODO MOMENTO SU 
ESTADO 

PRUEBAS Y MEDICION,ES 
PODEMOS JUZGAR E IDENTIFICAR 
LA CONFORMIDAD O 
NO CONFORMIDAD 
DE LOS PRODUCTOS, 
DE ACUERDO A 
LOS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS 

.. 
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·' 
' . 

SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS QUE 
PREVENGAN El USO DE PRODUCTOS NO 
CONFORMES 

EJEM. IDENTIFICACIÓN •Y SEPARACIÓN' DE 
LOS PRODUCTOS NO CONFORMES 

Se TOMAN MEDIDAS 
Y SE DAN INSTRUCCIONES 
ESCRITAS PARA PREVENIR 
O ELIMINAR SITUACIONES 
INDESEABLES 
QUE DERIVEN 
EN PRODUCTOS 
NO CONFORMES 

.. 

8 



::;~;:~E~~~it~~~-~;ii~~!~~-~~ ít(J.Qf4~1 ~~~~li~f~~i!tt~~1~~It~ .. -~~y 
: ~;:,f,·;rtui.~!'\~,.~i~~t . . .¡ .. jt!~t;:;_;J,LY,, · :·. •1•.-. -.f~:'tt;..;r::¡'~'"""''~~ .. ·y,, .. ,f5}.~ 

· .. ,, .. , \· ., .. ~········ r•Nut~\l'{•j'N.-'-.-~:.·~i,~.-~{:if.:.0¡\0 :;;t:~- '. , -~ ·.. ~ -~ ' .~:¡;¡~~~,~~l 
: :~~_;};}:Y.~:-~:~;:t:.~.;~-- ... ;. , .. -r~YJ.~.·~~;~i~~1:1~i~~~~. 

SE HACEN PROCEDIMIENTOS PARA 
ASEGURAR QUE EL. PRODUCTO NO 
SUFRA DAÑOS Y QUE SE ENTREGUE 

' ' 

ADECUADAMENTE AL CUENTE. 

SE DESARROLLA UN 
SISTEMA 
DONDE SE TENGA LA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE 
PARA CONOCER TODAS LAS 
EVIDENCIAS REGISTRADAS 
OUESEHACENCUANDOSE 
SIGUEN LOS PASOS Y 
ACTIVIDADES RELATIVAS A 
UN SISTEMA DE CALIDAD 

53 

.. 

9 



' ! ' 

',. 
' ' 

EL PERSONAL SELECCIONADO EFECTUA 
AUDITORÍAS DE CALIDAD INTERNAS, PARA 

VERIFICAR El FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO 
SISTEMA DE CALIDAD. DE ACUERDO A LO 

REQUERIDO 

TODO El PERSONAL QUE REALIZA 
ACTIVIDADES QUE PUEDAN AFECTAR LA 
CALIDAD REQUERIDA, 
SE CAPACITAN 
PARA SU ACTIVIDAD 
DENTRO DEL SISTEMA 
DE CALIDAD 
IMPLANTADO 
Y SE GUARDAN 
LOS REGISTROS 
CORRESPONDIENTES 

' '1 ' 

.. 

10 



'·· 

SI ESTA ACORDADO UN SERVICIO POST-VENTA 
ESTE SE REALIZA 
CON BASE EN 
PROCEDIMIENTOS 

t\DI-<:viDOS 

NECESIDAD DE 
. TÉCNICAS 
EST ADiSTICAS V 
ESTAS SE UTILIZAN DE 
ACUERDO A NUESTROS 
REQUERIMIENTOS V A 
LAS CARACTERiSTICAS 
DEL PRODUCTO 

• 

1 1 



PRESS RE LEAS E 
Ref.:738 
13 February 1997 

,.:, 

ISO de~isions on OH&S, integration of ISO 9000 and ISO 14000, aód 

information privacy ; . 

Occupational Health and Safety (OH&S), ir:tegration of ISO 9000 and ISO 14000, and 
' 

information privacy were all the subject of recent decisions by ISO (lnternational 

Organization for Standardization). 

ISO's Technical Management Board (TMB), which oversees the organization's 

standardization work programme, addressed these issues at its meeting in Geneva 

on 27-28 January 1997. 

OII&S: 

Tite latest developlflent " 

The TMB decided _.iat no further action should be taken at this time to initiate activity 
.'t.·: 

within ISO in the ,'li"eld of Occupational Health & S!lfP.ty mAnRg.,ment ,;yst.P.m standards. 

The TMB noted that the outcome ofthe international workshop on OH&S management 

system standardization held by ISO on 5-6 September 1996 in Geneva indicated that there 

was little support from the main stakeholders for ISO to develop International Standards 

in this field. 

The TMB considered that a need for the development of such standards may arise in the 

future, but does not exist at the present time. 

To meet the need for information on OH&S standardization activities expressed by a number,. 

of countries, such as developing economies, ISO's members around the world are being asked 

to report on developments at national and regionnllevels to the ISO Central Secretariat, 

which will actas a clearing house. 

Background 

ISO standnrds are voluntary in applicntion and are developed by experts drawn from 

industry nnd business organizntions, as well as others with relevant knowledge. It is_ 

therefore i -nportant that before undertaking new stnndards' development work, ISO 

establishes that there is a market requirement for them. 1/3 



Ref.:738 

In Iine with this, ISO held an open workshop in September 1996 on the subject of generic 

mnnagement system standards for occupational henlth and snfety (OH&S). There are a 

number of national OH&S manligement system standard developments and the purpose of 

the ISO workshop was to provide feedback to help ISO decide whether there was a market 

requirement for it undertake the development of International Standards in this field. . . . 

The workshop was attended ·by more than 300 delega tes from 45 countries, representing 

industry, labour, insurance and governmental sectors, and from international organizations 

and standards bodies. As a follow-up, ISO sent a questionnaire to all participnnts in the 

workshop and the TMB also received other comments and information. After collating and 

analyzing the feedback from these various sources, the TMB took its decision not to initiate 

OH&S management system standardization. 

·ISO 9000 and ISO 14000 

ISO is setting up a technical advisory group with the urgent task of addressing the 

integration of the ISO 9000 (quality) and ISO 14000 (environment) series of standards. Its 

mission is to: 

assess the needs ofbusiness and consumers in the field ofiSO 9000 and ISO 14000 

stanuurds taking account ofintegrated QMS (quality management system) and EMS 

(environmental management system) standards already existing at natíonallevel; 

recommend a strategic plan for the achievement of compatible QMS and EMS standnrds 

by integÍ-aÜon- either directly or via alignment- of the ISO 9000 and ISO 14000 serl~s of 

standards; 

recommend a method to monitor the progress ofharmonization within ISO Technical 

Committee ISO!I'C 176 (responsible for ISO 9000) and ISO!I'C 207 (ISO 14000), and to 

report and make recommendations to the TMB, with a view to a pro posa! being 

addressed to ISO Council befare the end of 1997. 

The TMI3 will appoint the chairman ofthe technical advisory group and its membership 

will comprise representatives of the existing joint coordination group between TC 176 and 

TC 207, four business users ofthe standards nominated by the TMB, and one representative 

each ofthe ISO general poli~y development committees CASCO (confc·mity assessment) and 

COPOLCO (consumcr arfairs). 

Befare making its decision, the TMB discussed a propasa! byiSO's Swiss memher body, SNV, 

to set up a strategic advisory group on management systems. It also took into consideration 

.. 

.. 



Ref.:-738 

the fact that TC 176. and TC 207 have taken a number of steps tó improve joint éoordination. 

The TMB decided not to go ahead at this time with the Swiss proposnl since it agreed that 

the more urgent need of users was integration ofthe ISO 9000 and ISO 14000 series. It 

therefore decided to transform the joint coordination group between the committees respon

sible for these standards into a technical advisory group with the mission described above. 

Information privacy 

ISO is setting up an ad hoc advisory group to study whether or not the organization should 

start developing International Standards on the protection of personal information. The 

group is to make a preliminary report to the TMB by September 1997 anda final report by 

the first quarter of 1998. 

The issue of information privacy was raised al ISO's General Assembly in September 1996 . 

by COPOLCO (Committee on consumer affairs). ISO's worldwide membership endorsed the 

COPOL<;::O recommendation that TMB consider the development of an International 

Standard on the protection of personal data and on privacy. 

The TMB agreed that the issue was ·an important one, especially dueto the increasing 

electronic transmission of data. At the same time, it recognized that the issue was closely 

tied up with legal and regulatory corisiderations. 

The nd hoc advisory group it is setting up will be convened by ISO's Canadinn member, SCC. 

Up to two experts in the field mny be nominated to the group by each ofthe 12 member 

countries of the TMB, and by COPOLCO. The group's mission is to: 

advise the Technicnl Mnnngement Board on the desirnbility/practicality of ISO 

undertaking the development of International Standards relevant to the protection of 

personal information nnd, if so, to recommend a future course of action. 

For more informnlion: Roger Frost 
Press Oflicer· 

Tel.+ 41 22 749 01 11 
Fax+ 41 22 733 34 30 
E-mail frost@iso.ch 

ISO (lhe lnlernalional Organizalion for Slandardizalion) is a worldwide federal ion of 
nali01wl slandards bodies from some 120 counlries, one from each counlry. lls mission is lo 
promole lhe deuelopmenl of slandardizalion and relaled acliuilies in lhe world wilh a uiew to 
facililaling lhe inlernalional exchange o( goods and seruices, and lo deueloping cooperation in 
the spheres of inlelleclual, scienli{ic, lechnological and economic actiuity. 
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ESPECIFICACIÓN PARA LA ESTRUCTURA 
Y CONTENIDO DE LA PRÓXIMA REVISIÓN ISO 9004. 
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O. Metas para la próxima revisión de ISO 9004 

0.0 Resumen 
·. 

El sistema del manejo de calidad es una herramienta competitiva importante en el arsenal 
de las empresas con éxito. Los avances en la satisfacción al cliente, las mejoras, y el 
crecimiento de acciones en el mercado demuestran los resultados de un sistema bien 
diseñado e implementado. 

Esta especificación refleja un cambio radical de los avances previos y está diseñado para 
responder a las dinámicas de un mercado cada vez más competitivo . 

La futura norma ISO 9004 describe los elementos de un sistema práctico, que se puede 
emplear en cualquier tipo de empresas, y puede ser aplicado a cualquier tipo de bienes 
y servicios. 

Es compatible con los principales modelos de calidad reconocidos y puede ser el 
siguiente paso para aspirar a uri mayor nivel de desempeño. 

0.1- Necesidades del usuario 

Aunque la revisión de 1994 incluye cambios importantes, no todos los usuarios están 
completam!mte satisfechos. En particular algunas pequeñas y medianas empresas, 
empresas de servicios y compañías de software desarrolladas continúan viendo las 
normas como si fueran solamente para compañías que tienen una gran producción. Los 
usuarios buscan un lenguaje sencillo, claro y consistente, que pueda ser entendido por 
personas con experiencia limitada en métodos de calidad. Las normas deben de evitar los 
perjuicios culturales y lingüísticos y debe ser traducido con facilidad en varios idiomas. 
Para reducir la confusión, los usuarios requieren de un número limitado. de normas 
relevantes de valor común. Es necesario tener una guia clara sobre cuál norma se debe 
utilizar y cuándo se debe utilizar. 

0.2 Percepciones y tendencias del mundo mercantil 

El desarrollo y las tendencias de los mercados _emergenles fuerzan a mejorar el conlenido 
y el alcance del grupo de normas ISO 9000 las cuales incluyén: 

a) Una advertencia en cuanto a que la certificación/y obtención de ISO 9001; 9002, 
o 9003 no necesariamente mejorará la calidad del producto o el funcionamiento de 
la empresa. 

b) El incremento de las expectativas de los clientes y de otros grupos interesados 
están impulsando a las empresas de todos los tipos a tener un mejoramiento 
continuo. ·•· 
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e) El uso de los criterios de los premios a la calidad en vez de ISO 9004 como base 
para lograr el mejoramiento de la calidad y el funcionamiento de una organización, 

·. 
d) El uso de autoevaluaciones para guiar los esfuerzos de mejoramiento, 

e) El aumento de conocimientos y aplicación de nuevos conceptos de administración, 

f) Aplicación de principios de administración de la calidad para mejorar el 
funcionamiento de la empresa. 

g) Preparación de otros sistemas de normas de administración. 

0.3 Implicaciones de la familia de normas ISO 9000 

Las normas ISO 9000 tienen reconocimiento en todo el mundo. Para mantener una 
posición preeminente se requiere de acciones oportunas para cumplir con las 
necesidades no satisfechas por fas revisiones de 1994 y para responder a las próximas. 

La ]so 9004 :1994, como norma de calidad, debe ser mejorada para que ayude a los 
directivos en sus necesidades para el mejoramiento sistemático del sistema de calidad, 
la ejeéución de la organización y la satisfacción del cliente. 

El grupo de normas ISO 9000 serán·escritas y presentadas de tal forma que las personas 
que tengan que tomar decisiones importantes dentro de la compañíLJ las lean y las usen 
para obtener mejores resultados. 

El grupo de normas ISO 9000 estarán basadas en principios de calidad claramente 
definidos, con guías para su aplicación. 

Las normas resultantes tendrán diferentes aplicaciones, aunque también serán· 
compatibles y mutuamente sustentadas. Se pretende que todas las normas relativas a 
las normas ISO 9000 sean simultáneamente actualizadas, incorporadas o que aseguren 
su compatibilidad mientras reducen su número de normas. Los cambios a las normas 
serán implementados de tal forma que reconozcan las necesidades de los usuarios de las 
normas existentes. ' 

.. 6 i 

.. 



COMPARACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS ISO 9000 

Ediciones de 1994 Ediciones del año 2000 

a) Elementos de aseguramiento de a) Contendrán elementos del sistema de 
calidad estructurados de manera administraciór;~ de la calidad. 
distinta. · 

b) Vinculación limitada con los sistemas 
de administración de negocios. 

e) Vinculación limitada entre todas las 
normas existenles de la familia 
completa. Ejemplo: ISO 8402 con las 
series 9000 y la 10000. 

' 
d),Vinculación limitada con los principios 

de administración de la calidad. 

e) Orientadas hacia los procesos de 
manufactura. 

f) No · fueron pensadas ni son 
particularmente útiles para realizar una 
autoevaluación. 

g) Cóntenido limitado sobre la 
administración de la calidad. 

b) Proporcionará un fuerte vinculo con los 
sistemas de administración · de 
negocios. 

e) Comprenderá una linea de productos 
consistente y bien enfocada, con 

•. ' vínculos apropiados y efectivos entre 
conceptos, terminología, 
aseguramiento de calidad, 
administración de la calidad y auditoría. 

d) Estarán basadas en principios de 
administración de la calidad. 

e) Será un modelo aplicable a todas las 
categorías genéricas de productos. 

f) Será un modelo mejorado para ejercer 
la autoevaluación y determinar el grado 
de excelencia. 

g) Tendrá un contenido más completo de 
la administración de la calidad. 

... 
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Productos para el año 2000 

IS0'9000 Conceptos y terminología (antes que nada). 

ISO 9001 Requerimientos para el aseguramiento de la calidad. 

Nota: Esta primera meta de ISO 9000 es proporcionar la confianza, 
mediante la verificación, de que el producto está conforme a los 
requisitos establecidos. · · 

Las ISO 9001 y 9004 son normas internacionales consistentes entre sí. 

1$0 9004 Guía para la administración sistemas de calidad. 

Nota: la función primordial de las normas ISO 9004 es dar beneficios 
a los proveedores mediante la satisfacción del cliente. 

ISO 10011 Guia para auditar sistemas de administración de calidad. 

TR 1 OOOx Informe técnico o folleto sobre "Principios de calidad y su 
aplicación en as prácticas gerenciales" (la segunda 
edición de este material será publicada en 1996). 

Esta línea de productos será soportada con documentos adicionales de 
acuerdo con las necesidades que vayan surgiendo. Las normas 9002 
y 9003 estarán disponibles más como soporte en requerimientos 
cOntractuales y con un enfoque más detallado que ISO 9001. 

G .i 
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El sistema del manejo de calidad es una herramienta competitiva 
importante en el arsenal de las empresas con éxito .. Los avances en la 
satisfacción al cliente, las mejoras, y el crecimiento de acciones en el 
mercado demuestran los resultados de un sistema bien dis~ñado e 
implementado. 

Esta especificación refleja un cambio radical de los avances previos y 
está diseñado para responder a las dinámicas de un mercado cada vez 

· más competitivo . 

La futura norma ISO 9004 describe los elementos de un sistema 
práctico, que se puede emplear en cualquier tipo de empresas, y puede 
ser aplicado a cualquier tipo de bienes y servicios. 

Es compatible con los principales modelos de calidad reconocidos y 
puede ser el siguiente paso para aspirar a un mayor nivel de 
desempeño. 

c. 



0.2 Percepciones y tendencias del mundo mercantil 

a) Una advertencia en cuanto a que la certificación/y obtención de ISO 9001; 9002, 
·o 9003 no necesariamente mejorará la calidad del producto o el funcionamiento de 
la empresa. ' 

' 
b) El incremento de las expectativas de los clientes- y de otros grupos interesados 

están impulsando a las empresas de todos los tipos a tener un mejoramiento 
continuo. 

e) El uso de los criterios de los premios a la calidad en vez de ISO 9004 como base 
para lograr el mejoramiento de la calidad y el funcionamiento de una organización, 

d) El uso de autoevaluaciones para guiar los esfuerzos de mejoramiento, 

e) El aumento de conocimientos y aplicación de nuevqs conceptos de administración, 

-
f) Aplicación de principios de administración de la calidad para mejorar el 

funcionamiento de la empresa. 

g) Preparación de otros sistemas de normas de administración . 

• e:. 
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Competidores 

lo =rso goo41 

• 

190 9004 *Propuesta de un Modelo de un Proceso 

Premios 

1 Dirección Ejecutiva" 

Administración -

2 Evaluación y 
de Recursos mejoramiento 

4 
Administración Medición y 

de Procesos- Control 

1 

Necesidades 
1 g f f ,, a 1s acc10n 
1 

3 --- - -·-- ---
Clientes 

'' 
-, 
' ' 
1 

Otros grupos _ 
interesados 

e:. 
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Las normas resultantes tendrán diferentes aplicaciones, 
aunque también serán compatibles y· mutuamente, 
sustentadas. Se pretende que todas l?s normas relativas 
a las normas ISO 9000 sean simultáneamente 
actualizadas, incorporadas o que aseguren su 
compatibilidad mientras reducen su número de normas. 
Los cambios a las normas serán implementados de tal 
forma que reconozcan las necesidades de los usuarios 
de las normas existentes. 

• 
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Representación de un modelo de Administración de la Calidad 
de acuerdo a 190 9001 e 190 9004 

Niveles ·de 

madurez 

del 

Sistema 

de 

Administración 

de la 

Calidad 

Administración de la Calidad 

r-------- ----- ------
190 9004 . 

1- - - - - - - - - - - - -

190 9001 

Enfoque: 
Control y estabilidad 
del proceso 

L----- ------

Procesos relacionados con la 
calidad del producto. 

• 15 
c.~' 

1 

1 
1 

Enfoque: 

Perfeccionamiento 
del proceso · para 
mejorar el ·· 
funcionamiento de la . 
organización. 

------.J 

Procesos relacionados con 
la calidad de los objetivos. 

c. 
X) 



FACUr_ TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
D!VISiON: DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD EN 
INGENIERÍA DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

¡ . 

MÓDULO 1: 
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DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD 

EN INGENIERÍA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN. 

MODULO: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

CASO A: LABORATORIO DE ENSAYOS 

PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. 
SEPTIEMBREDE 1998 .. 



CASO A; LABORATORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 

CONTENIDO. 

1. NORMAS QUE DEBE CUMPLIR UN LABORATORIO. 

2. JERARQUIZACION DE DOCUMENTOS. 

3. TABLA DE REFERENCIA DEL MANUAL DE 

ASEGURAMIENTO CON LAS NORMAS APLICABLES. 

cf' ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. Pág. 2 



1. " qMAS APLICABLES A UN LABORATORIO 

!PROPUESTA DE TRABAJO NMX-CC-015) 

SISTEMA DE ACREDITACION DE LABORATORIOS DE CALIBRACION 
Y ENSAYO REQUISITOS GENERALES PARA SU OPERACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO. 

DIRECCION GENERAL DE NORMAS . 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE 
PRUEBAS· BASES DE OPERACIÓN. 

GUIA ISO/lEC 43-1 

PARTE 1 : DESARROLLO Y OPERACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE 
ENSAYOS DE APTITUD. 

GUIA ISO/lEC 43-2 

PARTE 2 : SELECCIÓN Y USO DE LOS ESQUEMAS DE ENSA VOS DE 
APTITUD POR LOS ORGANISMOS DE ACREDITACION DE 
LABORATORIOS. 

IS0-8402 (NMX-CC-00 1) 

ADMINISTRACION DE CAliDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD- VOCABULARIO. 

GUIA ISO/lEC 2 (NMX·Z·1 09) 

TERMINOS GENERALES Y SUS DEFINICIONES 

CONCERNIENTES A LA NORMALIZACION Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS. 

BIMP, lEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP Y OIML 

VOCABULARIO INTERNACIONAL DE TERMINO S BASICOS Y 
GENERALES EN METROLOGIA. 

ISO 5725-1. EXACTITUD !VALIDEZ Y PRECISIONJ DE LOS 
METODOS DE MEDICION Y LOS RESULTADOS- PARTE 
1 :PRINCIPIOS GENERALES Y DEFINICIONES. 

ISO 3534-3. ESTADISTICA- VOCABULARIO Y SIMBOLOS
PARTE 3: DISEÑO DE EXPERIMENTOS. 

ISO 3435·1 ESTADISTICA- VOCABULARIO Y SIMBOLOS · 
PARTE1: TERMINOS DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 
GENERAL 

GUIA ISO/lEC 3B 

TERMINOS Y DEFINICIONES UTILIZADAS EN RELACION CON 
LOS MATERIALES DE REFERENCIA. 

~----------~-------~-' 

' i 

OBJETIVO. 

REFERENCIAS. 

DEFINICIONES. 

4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION. 

5. SISTEMA DE CALIDAD, AUDITORIAS Y 

REVISION. -·-·- · -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- · 
6. PERSONAL. 

7. INSTALACIONES Y CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

8. EQUIPO Y MATERIALES DE REFERENCIA. 
9. TRAZABILIDAD DE LA MEDICION Y 

CALIBR"ACION . 

IS0-900 1 (NMX-CC-OL 

IS0-9002 (NMX-CC-004) 

SISTEMAS DE CALIDAD- MODELO 

PARA EL ASEGURAMIENTO DE 

NORMAS DE CALIBRACION 

Y METO DOS DE PRUEBA. 

SE REFIERE A CADA NORMA DE 
METODO EN PARTICULAR QUE SE DEBE 
CONOCER COMPLETAMENTE. 

ISO 5725-2. EXACTITUD !VALIDEZ y 
PRECISIONI DE LOS METODOS DE 
MEDICION Y LOS RESULTADOS- PARTE 
2· METODO BASICO PARA 
DETERfw11NAR LA REPETIBILIDAD Y LA 
REPRODUCIBILIDAD DE UN METODO DE 
MEDICION NORMAliZADO. 

150 2602. INTERPRETACION 
ESTADISTICA DE RESULTADOS DE 
ENSAYO - ESTIMACION DE LA MEDIA
INTERVALO DE CONFIANZA. 

10. METODOS DE CALIBRACION Y ENSAYOS.-1-~ 

ISO 3207 INTERPRETACION 
ESTADISTICA DE DATOS
DETERMINACION DE UN INTERVALO DE 
TOLERANCIA ESTADISTICA. 

11 . MANEJO DE ARTICULOS DE CALIBRACION 

Y ENSAYO. 

12. REGISTROS. 

13. CERTIFICADOS E INFORMES. --------
14. SUBCONTRATACION DE LA CAUBRACION 

O LOS ENSAYOS. 

15. SERVICIOS EXTERNOS DE SOPORTE Y 

PROVISIONES. 1 

16. QUEJAS. 

NORMAS DE MATERIALES DE REFERENCIA 

SE REFIERE A CADA NORMA DE MATERIAL DE REFERENCIA 
QUE SE DEBE CONOCER COMPLETAMENTE. 

GUIA ISO 31 

CONTENIDO DE LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES DE 
REFERENCIA 

GUIA ISO 33 

USO DE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS. 

GUIA ISO 35 

CERTIFICACION DE MATERIALES DE REFERENCIA 
PRINCIPIOS GENERALES Y ESTAOISTICOS 

' ' ' L 

ISO 3301. INTERPRET ACION 
ESTADISTICA DE DATOS -
COMPARACION DE DOS MEDIAS EN EL 
CASO DE OBSERVACIONES PARES. 

ISO 3494. INTERPRETACION 
ESTADISTICA DE DATOS- POTENCIA 
DE ENSAYOS RELACIONADOS PARA 
MEDIAS Y VAAIANCIAS. 

BIMP, lEC, IFCC, ISO, IUPAC, 
IUPAP y OIML GUIA PARA LA 
EXPRESION DE LA INCERTIDUMBRE DE 
MEDICION. 

ISO TAG 4. CALCULO DE LA 
INCERTIDUMBRE DE MEOICION. 

EURCHEM. CUANTIFICACION DE LA 
INCERTIDUMBRE EN MEDICIONES 
ANA LITIGAS. 

NMX-CH-140. GUIA PARA LA 
EVALUACION DE LA INCERTIDUMBRE 
DE LAS MEDICIONES. 

GUIA ISO/lEC 58 

!PROPUESTA DE TRABAJO 
NMX-CC-0 15) 

6.9 CERTIFICADOS O INFORMES 
EMITIDOS _POR LOS LABORATORIOS 
ACAEDIT ADOS 
~--~~--~--------



CASO A· LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTAUCC!ÓN. 

2. JERARQUIZACION DE DOCUMENTOS. 

MANUAL: 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS: 

MANUAL DE: 
ESPECIFICACIONES: 

MANUAL DE NORMAS: 

MANUAL DE 

METO DOS DE ENSAYO: 

EXPEDIENTES: 

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES: 

MANUAL DE FORMAS: 

REGISTROS: 

cf" ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 TECNICO 1 
TÉCNICOS 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 TECNICO. 
TÉCNICOS 

ASEGURAMIENTO 1 TECNICOS. 

TECNICOS. 

EQUIPOS, APARATOS, INSTRUMENTOS, 
PATRONES Y MATERIAL DE LABORATORIO. 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 TECNICOS. 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 TECNICOS. 

ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 
TECNICOS. 
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CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

3. TABLA DE REFERENCIA DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO CON 
LAS NORMAS APLICABLES. 

NMX-CC-013 GUIA NMX-CC· ISO 
Capftulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1 l ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 
- . 

1.0 Introducción. o o o o 
2.0 Referencias. 2 2 2 2 

3.0 Definiciones. 3 3 3 3 

4.0 Características de los servicios. 5 4.1 
5.2 h 

5.0 Organización v administración. 6 4 4.1 4.4.1 

6.1 a. b, e v 4.1 
d 4.2 a, b. e, 

6.4.2 b ve d. f, g V h 
5.2 b, e v f 

6.0 Personal. 6.2 6 4.1 4.4.2 
4.18 

7.0 Sistema de aseguramiento. 6.4.2 5 4 4 
5.1 4.1 

7.1 Responsabilidad de la 6.4.2 5.1 4.1 4.4.1 
dirección. 5.2 a. b v 4.2 

e 4.3.3 
5.4 4.6 

7.2 Sistema de aseguramiento. 6.4.2 5 4.2 4.4.4 
4.4.6 

7.3 Revisión del contrato. 5.2 i 4.3 4.4.6 

7.4 Control del diseño. 4.4 4.3.2 
4.4.6 

7.5 Control de documentos v 5.2 d V p 4.5 4.4.5 
datos. 

7.6 Adquisiciones. 10.8 4.6 4.4.6 
15 

7. 7 Control de productos 4.7 4.4.6 
proporcionados por el 
cliente. 

7.8 Identificación v 6.4.3 b 11.1 4.8 
rastreabilidad del producto. 6.4.5 

6.4 5.2 j 4.9 4.4.6 

7.9 Control del proceso. 10 
5.6 d. e v f 

<f' ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANOEZ. Pág. 5 



CASO A: LABORATORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Continuación. 

NMX-CC-013 GUIA NMX-CC- ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1) ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

7.1 O Inspección y prueba. 6.1 d 4.2 e 4.10 4.5.1 
10.6 

-
7 .11 Control de equipo de 6.3.1 5.2 g,l, m, 4.11 4.5.1 

inspección, medición y 6.3.3 n 
prueba. 5.6 e 

8 
9 

10.1 

7.12 Estado de inspección y 11.1 4.12 
prueba. 

7. 13 Control de producto no 6.4.3 5.2 p 4.13 4.5.2 
conforme. 11.2 -· .. 

13.5 
13.6 

7. 14 Acción correctiva y 6.4.2 g 5.2 o 4.14 4.5.2 
preventiva. 5.5 

7.15 Manejo, almacenamiento, 6.4.5 5.2 k 4.15 4.4.6 
empaque, conservación y 11.2 
entrega. 11.3 

11.4 

7. 16 Control de registros de 6.4.4 8.4 4.16 4.5.3 
aseguramiento. 12 

7.17 Auditorías de 5.2 S 4.17 4.5.4 
aseguramiento internas. 5.3 

7.18 Capacitación. 6.2 6.2 4.18 4.4.2 
6.3 

7.19 Servicio. 4.19 4.4.6 

7.20 Técnicas estadísticas. 5.6 a 4.20 
10.5 

7. 21 Aspectos ambientales. 4.3.1 

7.22 Programas de 4.3.4 
administración ambiental. 

7.23 Comunicación. 4.4.3 

7.24 Preparación y respuesta a 4.4.7 
emergencias. 

<B ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. Pág. 6 



CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA OE LA CONSTRUCCIÓN. 

Capítulo 

8.0 

9.0 

10.0 

11.0 

12.0 

13.0 

14.0 

15.0 

Nota 1: 

Continuación. 

NMX·CC..Q13 GUIA NMX-CC- ISO 
Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1) ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

Locales e instalaciones. 6.3.2 5.2 i 4.11.2 i 

Subcontratación. 6.4.7 13.3 4.6 
14 

Métodos y procedimientos. 6.4 4.2 j 4.9 4.4.6 
... 

6.4.1 5.2 j 
6.4.2 e y f 5.6 b, d, e 

yf 
10 

Certificados e Informes. 6.4.3 13 4.10 4.5.1 

Confidencialidad, seguridad y 6.4.6 4.2 i y j 
. 

cooperación. 7.1 5.2 n.y r 
7.2 5.6 b 

12.2 
13.7 

Estabilidad financiera. 5 4.2 b 

Reclamaciones/quejas. 6.4.2 h 5.2 q 4.19 
16 

Obligaciones del laboratorio. 8 

Esta norma tiene como referencia a la guía ISO/lEC 25 de 1982, la guía 
ISO/lEC 25 mas reciente es de 1990 y actualmente se tiene esta guía en 
revisión. 

septiembre de 1998. 
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TECNOLOGiA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 150·9000, 10000, 14000 Y 18000. 
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2. DEFINICIONES. 

3. NORMAS DE LA SERIE ISO 9000. 

4. COMPARATIVO DE NORMAS DE LA SERIE ISO 9001, 9002 

y 9003. 
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TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000, 14000 Y 18000. 

~ . 
Y--"1-:'INTRODUCCION. 

El éxito económico de las organizaciones de los países industrializados se 

debe a varios factores, pero el que ahora trataremos se refiere al desarrollo 

técnico del concepto de aseguramiento basado en normas internacionales y 

que en algunos cases se cuenta con su equivalente norma mexicana, como 

tecnología de apoyo, ya que estas normas son medios para la fabricación de 

productos ó prestación de servicios. 

El aseguramiento lo trataremos referido a los conceptos de calidad y 

ambientales. 

<f' ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. Pág. 3 



TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000, 14000 Y 18000. 

2. DEFINICIONES. 

ADMINISTRACION DE LA CALIDAD. 

Conjunto de actividades ·de la función general de administración que determina la 
política de calidad, los objetivos, las responsabilidades y la implantación de estos por 
medios tales como planeación de la calidad, el control de-la calidad, aseguramiento de 
la calidad y el mejoramiento de la calidad, dentro del marco del sistema de calidad. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad y demostradas según se requiera para proporcionar confianza adecuada de que 
un elemento cumplirá los requisitos para la calidad. 

SISTEMA DE CALIDAD. 

Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos 
necesarios para implantar la administración de la calidad. 

MANUAL DE CALIDAD. 

Es un documento que establece la política de calidad y describe el sistema de calidad 
de una organización. 

PLAN DE CALIDAD. 
. , ·.' 

Un documento que establece las prácticas relevantes específicas de . calidad, los 
recursos y secuencia de actividades pertenecientes a un producto, proyecto o 
contrato particular. 

SOFTWARE. 

Una creación intelectual que consiste en información, expresada a través de medios 
de soporte. 

MATERIAL PROCESADO. 

Un producto tangible generado por la transformación de materias primas en un estado 
deseado. 

if' ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANOEZ. Pág. 4 



TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS JNTE/VIIACIONALES IS0-9000, 10000, 14000 Y 18000 

3. NORMAS DE LA SERIE ISO 9000. 

1 S O NMX- CC TITULO 

9000-1:1994 002/1:1995 Normas para administración de la calidad y 
aseguramiento de la calidad. Parte 1: Directrices 
para selección y uso. 

9000-2:1997 n.e. Normas para administración de la calidad y 
aseguramiento de la calidad. Parte 2: Directrices - . 
generales para la aplicación de ISO 9001' ISO 
9002 e ISO 9003. 

9000-3:1997 n.e. Normas para administración de la calidad y 
aseguramiento de la calidad. Parte 3: Directrices 
para la aplicación de ISO 9001:1994 para el 
desarrollo, sum1n1stro, instalación y 
mantenimiento del software de computadora. 

9000-4: 1993 002/4:1997 Normas para administración de la calidad y 
aseguramiento de la calidad. Parte 4: Guía para la 
administración del programa de seguridad de la 
función. 

9001:1994 003:1995 Sistemas de calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, 
producción, instalación y servicio. 

9002:1994 004:1995 Sistemas de calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en producción, 
instalación y servicio. 

9003:1994 005:1995 Sistemas de calidad - Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en inspección y 
[pruebas finales. 

9004-1:1994 006/1:1995 Administración de la calidad y eleme·ntos del 
sistema de calidad. Parte 1 : Directrices. 

9004-2:1991 006/2:1995 Administración de la calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 2: Directrices para 
servicios. 

9004-3:1993 006/3:1997 Administración de la calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 3: Directrices para 
materiales procesados. 

9004-4:1993 006/4:1996 Administración de la calidad y elementos del 
sistema de calidad. Parte 4: Directrices para el 
mejoramiento de la calidad. 

n.e. No existe norma mexicana equivalente. 

Este listado está actualizado al día 05 de septiembre de 1998 por ISO. 
http://www.iso.ch 

<!' ING. ELIZABETH A. TEJEOA HERNANOEZ. Pág. 5 



TECNOLOG/A DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISG-9000, 10000, 14000 Y 18000, 

4. COMPARATIVO DE NORMAS DE LA SERIE ISO 9001, 9002 y 9003. 

Título del requisito. IS0-9001 IS0-9002 IS0-9003 IS0-9004-1 
NMX-CC-003 NMX-CC-004 NMX-CC-005 NMX-CC-006/1 

4.1 Responsabilidad de la • • o 4 
dirección. 

4.2 Sistema de calidad. • • o 5 
4.3 Revisión del contrato. • • • X 

4.4 Control del diseño. • X X 8 
4.5 Control de documentos • • • 5.3;11.5 

y datos. 
4.6 Adquisiciones. • • X 9 
4.7 Control de productos • • • X 

proporcionados por el 
cliente. 

4.8 Identificación y • • o 11 .2 
rastreabilidad del 
producto. 

4.9 Control del proceso. • • X 1 O; 11 
4.1 o Inspección y prueba. • • o 12 
4.11 Control de equipo de • • • 13 

inspección, medición y 
prueba. 

4.12 Estado de inspección y • • • 11 . 7 
prueba. 

4.13 Control de producto no • • o 14 
conforme. 

4.14 Acción correctiva y • • o 1 5 
preventiva. 

4.15 Manejo, • • • 10.4;16.1; 
almacenamiento, 16.2 
empaque, conservación 
y entrega. 

4.16 Control de registros de • • o 5.3;17.2;17.3 
calidad. 

4.17 Auditoría de calidad • • o 5.4 . 
interna. 

4.18 Capacitación. • • o 1 8. 1 
4.19 Servicio. • • X 16.4 
4.20 Técnicas estadísticas. • • o 20 

• Requisito completo. 
o Requisito menor. 
x Requisito no presente. 
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TECNOLOGIA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES /S0·9000, 10000, 14000 Y 18000. 

5. NORMAS DE LA SERIE ISO 1 0000. 

1 S O NMX- CC TITULO 

10005:1995 019:1997 Administración de la calidad. Directrices cara 
planes de calidad. 

10006:1997 n.e. Administración de la calidad. Directrices cara la 
calidad en la administración de proyectos. 

10007:1995 n.e. Administración de la calidad. Directrices cara la 
administración de la configuración. 

1 0011-1 : 1 990 007/1:1993 Directrices cara auditar sistemas de calidad. 
Parte1: Auditorías. 

10011-2:1991 008:1993 Directrices cara auditar sistemas de calidad. 
Parte 2: Criterios de calificación cara auditores . 

de sistemas de calidad. 

10011-3:1991 007/2:1993 Directrices cara auditar sistemas de calidad. 
Parte 2: Administración de croaramas de 
auditorías. 

10012-1:1992 017/1:1995 Reauisitos de aseauramiento de la calidad cara 
. eauico de medición. Parte 1: Sistema de 

confirmación metrolóaica cara eauico de 
medición. 

10012-2:1997 n.e. Aseauramiento de calidad cara eauicos de 
medición. Parte 2: Directrices cara control de 
procesos de medición. 

10013:1995 018:1996 Directrices cara desarrollar manuales de calidad. 

TR n.e. Directrices cara administración de las finanzas 
10014:1998 de calidad. 

DIS10015 n.e. Administración de la calidad. Directrices de 
capacitación. 

DTR 10017 n.e. Guía cara la aclicación de técnicas estadísticas 
en la familia de normas ISO 9000. 

n.e. No existe norma mexicana equivalente. 

Este listado está actualizado al día 05 de septiembre de 1998 por ISO. 
http://www.iso.ch 
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TECNOLOGíA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONAI.fS fSG-9000, 10000. 14000 Y 18000 

6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 9000 Y 10000. 

180-9000-1:1994 
NMX-CC-002/1 :1995 

180-9000-2:1997 
(180-9001/2/3) 

ó 

180-9000-3:1997 
(180-9001 en 

software) 

<V ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. 

-

180-9001:1994 
NMX-CC-003: 1995 

ó 

180-9002:1994 
NMX-CC-004: 1995 

ó 

180-9003:1994 
NMX-CC-005: 1995 

180-9004-1:1994 
NMX-CC-006/1: 1995 

(Generales) 

ó 

180-9004-2:1991 
NMX-CC-006/2: 1995 

(Servicios) 

ó 

180-9004-3:1993 
NMX-CC-006/3: 1997 

(Materiales Procesados) 

Pág. 8 



TECNOLOGfA DE APOYO: lAS FAMILIAS OE lAS NORMAS INTEFWAC!ONALES !SG-9000. 10000. 14000 Y 18000. 

Responsabilidad de la dirección. 

Sistema de calidad. 

Revisión de contrato. 

Control del diseño. _____ _ 

Control de documentos y datos. 

Adquisiciones. 

Control de productos 
proporcionados por el cliente. 

Identificación y rastreabilidad 
del producto. 

Control del proceso. 

Inspección y prueba. 

Control de equipo de inspección, 
medición y prueba. 

Estado de inspección y prueba. 

Control de producto no conforme. 

Acción correctiva y preventiva. 

Manejo, almacenamiento, 
empaque, conservación y entrega. 

Control de registros de calidad. 

Auditoría de calidad interna.---+ 

Servicio. 

20 Técnicas estadísticas. 

<0 ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. 

(Administración de proyectos). 
IS0-10007:1995 

(Administración de la 
configuración). 

ISO/TR·10014:1998 
(Administración de las finanzas). 

150·10005:1995 
NMX·CC·019: 1997 
(Planes de calidad). 
150·10013:1995 

NMX.CC·O 18:1996 
(Manuales de calidad). 

150·9000-4: 1993 
NMX·CC·002/4: 1997 

(Administración del 
programa de seguridad de la 

función). 

150·1 0012·1 :1992 
NMX-CC-01711: 1995 

(Sistema de confirmación 
metrológ1ca). 

ISO 10012·2:1997 
(Control de procesos de medición). 

(Directrices para el mejoramiento 
de la calidad). 

ISO/TR·10014: 1998 
(Administración de las fmanzas). 

150·10011·1 :1990 
NMX-CC-007/1: 1993 

(Auditorías). 
150·10011·2:1991 
NMX-CC-008: 1993 

(Cal1f1cac1Ón de auditores). 
150·10011·3:1991 

NMX-CC-007/2: 1993 
(Programa de auditorías). 

IS0/015·10015 
(Capac1tac1ón) 

150·9004-4: 1993 
NMX·CC-006/4: 1996 

(Directrices para el me¡oramiento 
de la calidad). 

ISOITR·1 0014:1998 
(Admm1strac1ón de las fmanzas). 

ISO/DTR·1 0017 
(Aplicación técn1cas estadísticas) 

Pág. 9 
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TECNOLOGfA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0·9000. 10000, 14000 Y 18000. 

7. NORMAS DE LA SERIE ISO 14000. 

1 S O NMX- SAA TITULO 

14001:1996 001:1998 Sistemas administrativos ambientales. 
Especificación con guía para uso. 

14004:1996 n.e. Sistemas administrativos ambientales. 
Directrices aenerales sobre orincioios. sistemas 
V 

. 
· ""' rl" <:nnnrte 

14010:1996 n.e. Directrices para auditorías ambientales. 
Prinr.inin<: 'les. 

14011:1996 n.e. Directrices para auditorías ambientales. 
Procedimientos de auditoría. Auditoría de 

""' ' '" "mhiPnt"l"" 

14012:1996 n.e. Directrices para auditorías ambientales. 
Criterios de calificación para auditores 

14020:1998 n.e. Etiquetado y declaraciones ambientales. 
IPrinr.inins -' 

DIS 14021 n.e. Etiauetado V declaraciones ambientales. 
Autodeclaración ambiental. 

DIS 14024 n.e. Etiauetado V declaraciones ambientales. 
Etiauetado ambiental Ti o o 1 - Princioales 
lrl' V 

_,, 

DIS 14031 n.e. Administración ambiental. Evaluación. · 
Directrices. '• 

14040:1997 n.e. Administración ambiental - Evaluación de ciclo 
lriP "irl:. Prinrinin" V F><:tn '"to "" 

DIS 14041 n.e. Administración ambiental. Evaluación de ciclo 
de vida. Definición de obietivo V alcance· v 

• · •is rle in ·in 

14050:1998 n.e. Administración ambiental. Vocabulario. 

n.e. No existe norma mexicana equivalente. 

Este listado está actualizado al día 05 de septiembre de 1998 por ISO. 
http://www.iso.ch 

© ING. ELIZABETH A TEJEOA HERNÁNDEZ. Pág. 10 



TECNOLOGÍA DE APOYO· LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000, 14000 Y 78000 

' 8. COMPARATIVO DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 . 
.. 

Administración de calidad. Administración ambiental. 
IS0-9001: 1994. IS0-14001: 1996. 

NMX-CC~003:1995 ---
4.1 Responsabilidad de la dirección. 4.4.1 Estructura y responsabilidad. 

4.2 Política ambiental. ·-

4.3.3 Objetivos y metas. 
4.6 Revisión de la administración 

4.2 Sistema de calidad. 4.4.4 Documentación del sistema de 
administración ambiental. 

4.4.6 Control de operaciones. 
4.3 Revisión del contrato. 4.4.6 Control de operaciones. 
4.4 Control del diseño. 4.3.2 Requerimientos legales y otros. 

4.4.6 Control de operaciones. 
4.5 Control de documentos y datos. 4.4.5 Control de documentos 
4.6 Adquisiciones. 4.4.6 Control de operaciones. 
4.7 Control de productos 4.4.6 Control de operaciones. 

proporcionados por el cliente. 
4.8 Identificación y rastreabilidad del ---

producto. 
4.9 Control del proceso. 4.4.6 Control de operaciones. 
4.10 Inspección y prueba. 4.5.1 Supervisión y medición. 
4.11 Control de equipo de inspección, 4.5.1 Supervisión y medición. 

medición y prueba. 
4.12 Estado de inspección y prueba. ---
4.13 Control de producto no 4.5.2 No conformidad y acción 

conforme. correctiva y preventiva. 
4.14 Acción correctiva y preventiva. 4.5.2 No conformidad y acción 

correctiva y preventiva. 
4.15 Manejo, almacenamiento, 4.4.6 Control de operaciones. 

empaque, conservación y 
entrega. 

4.16 Control de re9istros de calidad. 4.5.3 Re9istros. 
4.17 Auditoría de calidad interna. 4.5.4 Auditoría del sistema de 

administración ambiental. 
4.18 Capacitación. 4.4.2 Capacitación, concientización y 

competencia. 
4.19 Servicio. 4.4.6 Control de operaciones. 
4.20 Técnicas estadísticas. ---

--- 4.3:1 Aspectos ambientales 
--- 4.3.4 Programas de administración 

ambiental. 
--- 4.4.3 Comunicación. 
--- 4.4.7 Preparación y respuesta a 

emergencias. 
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TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONAJ.ES /S0-9000, 10000, 14000 Y 18000 

9. CONCLUSIONES. 

1. Las normas de las series ISO 9000, 10000 y 14000 son tecnología de 
apoyo para el aseguramiento de cualquier organización. 

2. Existen otras no_rmas diferentes a las series ISO 9000, 10000 y 1400 · 
que son básicas para la aplicación del aseguramiento. 

3. Es necesario que las organizaciones apliquen las normas de las series 
ISO 9000, 10000 y 14000 para continuar y/o pertenecer al mercado 
nacional e internacional. 

4. El aplicar estas normas hace más competitiva a la organización. 

5. La industria debe seguir participando en la- elaboración de las normas 
mexicanas equivalentes a las normas de las series ISO 9000, 1 0000 y 
14000. 

septiembre de 1998. 
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DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD 

EN INGENIERÍA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN. 

MODULO: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS 

PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. 
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CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA lA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCfON 

CONTENIDO. 

1. NORMAS APLICABLES A UN LABORATORIO. 

2. JERARQUIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

3. TABLA DE REFERENCIA DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO 

CON LAS NORMAS APLICABLES. 
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CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

1. NORMAS APLICABlES A UN lABORATORIO. 

REQUISITOS 

APTITUD LOS 

PARTE 2 S~~~:~~S~/¿~~ ~E~~~ ESQUEMAS 1 
DE ENSAYOS O~ APTITUD POR LOS ORGANISMOS DE 

REQUISITOS ~~; 
e os 

OB.<ETNO 

' SISTEMA DE CALIDAD, AUDITOR lAS 

' 1 DE' ! 

IGU~ <SO.OEC 2 

, IB!PM: ~7:·;:~c, <SO, !UPAC !UPAP 'O! M~· "" 

""' 

v~ AR• "o • """' 

y 

'' ~'""n' lEN 

~;~~~ONES Y CONDICIONES AMBIENTALES 1:~:;:::~' 
~~~~~oRtC!'~~~~~~:E~~~~~~RA~I 1 i O~ CALIDAÓ. M00~~~0 f>ARA EL 

10 METODOS DE CALIBRACION Y E~N•SA~~Y,~O~S<A~""''-----+-0 ~ 
~~ MANEJO DE ARTICULOS DE CALIBRACION Y ENSAYO L., 
12 REGISTROS ~ 1 ~-A-~~~~ 
~3 CERTIFICADOS E INFORMES ~?~SE DEBE CONOCER 
14 SUBCONTRATACION DE LA CALIBRACION OLOS ENSAYOS 

~~ ~~~A~OS EXTERNOS DE SOPORTE Y PROVISIONES 

' 

SIGUIENTES DOCUMENTOS 

1 DE LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES 

~~~!~!SOlO 
1 ~5,0.'!~!~:ER!AUOS [!Ef!EFER!ONC !A CERTIFICADOS 

~~~e~~~~." 1 DE MATERIALES DE REFERENCIA· 

' ' 

,¡ lnF;>' f>RECISIÚN) DE LOS METODOS CE 

' WEUN 

· PARTE 2 METODO BASICO 
1 Y LA REPROCUCIBILIDAC 

' 

INCERTIDUMBRE EN MEDICIONES 

'i l i DE ll.AS j 
1 

1 INCERTIDUMBRE 

1 GUIA ISO/lEC 58 (PROPUESTA DE TRABAJO NMX-CC-015) 
__... 6 9 CERTIFICADOS O INFORMES EMITIDOS POR LOS 

LABORATORIOS ACREDITADOS 

© 7997. /NG. ELIZABETH A TEJEDA HERNÁNDEZ Pág. 3 
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CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

2: JERARQUIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

MANUAL: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 

TECNICOS 

MANUAL DE 
ESPECIFICACIONES: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 

TECNICOS 

MANUAL DE NORMAS: ASEGURAMIENTO 1 TECNICOS 

MANUAL DE 
METODOS DE ENSAYO: TECNICOS 

EXPEDIENTES: EQUIPOS, APARATOS, INSTRUMENTOS, 
PATRONES Y MATERIAL DE LABORATORIO. 

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 

TECNICOS 

MANUAL DE FORMAS: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 
TECNICOS 

REGISTROS: ASEGURAMIENTO 1 ADMINISTRACION 1 
TECNICOS 

© 1997. ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. Pág. 4 



CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

3. TABLA DE REFERENCIA DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO CON 
LAS NORMAS APLICABLES. 

NMX·CC-013 GUIA NMX-CC- ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1 l ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

1.0 Introducción. o o o o 
2.0 Referencias. 2 2 2 2 

3.0 Definiciones. 3 3 3 3 

4.0 Características de los servicios. 5 4.1 
5.2 h 

5.0 Organización y administración. 6 4 4.1 4.4.1 

6.1 a, b, e y 4.1 
d 4.2 a, b, e, 

6.4.2 by e d. f. g y h 
5.2 b, e y f 

6.0 Personal. 6.2 6 4.1 4.4.2 
4.18 

7.0 Sistema de aseguramiento. 6.4.2 5 4 4 
5.1 4.1 

7. 1 Responsabilidad de la 6.4.2 5.1 4.1 4.4.1 
dirección. 5.2 a, by 4.2 

e 4.3.3 
5.4 4.6 

7.2 Sistema de_ aseguramiento. 6.4.2 5 4.2 4.4.4 
4.4.6 

7.3 Revisión del contrato. 5.2 i 4.3 4.4.6 

7.4 Control del diseño. 4.4 4.3.2 
4.4.6 

7. 5 Control de documentos y 5.2 d y p 4.5 4.4.5 
datos. 

7.6 Adquisiciones. 10.8 4.6 4.4.6 
15 

7. 7 Control de productos 4.7 4.4.6 
proporcionados por el 
cliente. 

7.8 Identificación y .6.4.3 b 11.1 4.8 
rastreabilidad del producto. 6.4.5 

6.4 5.2 j 4.9 4.4.6 

7.9 Control del proceso. 10 
5.6 d, e y f 

© 7 997. !NG. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. Pág. 5 



CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Continuación. 

NMX·CC-013 GUIA NMX-CC- ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1) ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

7. 1 O Inspección y prueba. 6.1 d 4.2 e 4.10 4.5.1 
10.6 

7. 11 Control de equipo de 6.3.1 5.2 g, 1, m, 4.11 4.5.1 
inspección, medición y 6.3.3 n 
prueba. 5.6 e 

8 
9 

10.1 

7. 12 Estado de inspección y 11.1 4.12 
prueba. 

7.13 Control de producto no 6.4.3 5.2 p 4.13 4.5.2 
conforme. 11.2 

13.5 
13.6 

7. 14 Acción correctiva y 6.4.2 g 5.2 o 4.14 4.5.2 
preventiva. 5.5 

7.15 Manejo, almacenamiento, 6.4.5 5.2 k 4.15 4.4.6 
empaque, conservación y 11.2 
entrega. 11.3 

11.4 

7 .16 Control de registros de 6.4.4 8.4 4.16 4.5.3 
aseguramiento. 12 

7.17 Auditorías de 5.2 S 4.17 4.5.4 
aseguramiento internas. 5.3 

7.18 Capacitación. 6.2 6.2 4.18 4.4.2 
6.3 

7. 19 Servicio. 4.19 4.4.6 

7.20 Técnicas estadísticas. 5.6 a 4.20 
10.5 

7.21 Aspectos ambientales. 4.3.1 

7.22 Programas de 4.3.4 
administración ambiental. 

7.23 Comunicación. 4.4.3 

7.24 Preparación y respuesta a 4.4.7 
emergencias. 

@ 1997. ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. Pág. 6 



CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

- #' 
_,___ __ 

Continuación. 

NMX·CC-013 GUIA NMX·CC· ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1) ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

B.O Locales e instalaciones. 6.3.2 5.2 i 4.11.2 i 

9.0 Subcontratacíón. 6.4.7 13.3 4.6 
14 

10.0 Métodos y procedimientos. 6.4 4.2 j 4.9 4.4.6 

6.4.1 5.2 j 
6.4.2 e y f 5.6 b. d. e 

y f 
10 

11.0 Certificados e Informes. 6.4.3 13 4.10 4.5.1 

12.0 Confidencialidad. seguridad y 6.4.6 4.2 i y j 
cooper~ción. 7.1 5.2 n y r 

7.2 5.6 b 
12.2 
13.7 

.. 

13.0 Estabilidad financiera. 5 4.2 b 

14.0 Reclamaciones/quejas. 6.4.2 h 5.2 q 4.19 
16 . 

15.0 Obligaciones del laboratorio. 8 

Nota 1: Esta norma tiene como referencia a la guía ISO/lEC 25 de 1 982, la ¡¡uía 
ISO/lEC 25 mas reciente es de 1990 y se tiene una nueva en revisión. 

Octubre de 1997. 
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El control de ~idad 
de las obras 

Debido a que todas las 
actividades de una obra 
se desarrollan con cierta 

independencia, existen 
deficiencias y conflictos 

innecesarios _entre 
los responsables de 

cada á¡;-ea 

GENERALIDADES 

Ld construcción de las obrds oviles de 
mgen1ería requiere de una superv1sión ml

nucrosa de los planos y especifrcacrones 
del proyecto, de una supervisión eficrente 
y de un control de calidad auténtrco, con 
el fin de logrdr que tales obras cumplan 
con su oropósrto. 

Por lo general, todas las actrvidades de 
una obra planeaoón, proyecto, cons
trucción, superv151Ón, control de calidad/ 

conservdoón y operacrón, se desarrollan 
con crerta rndependenoa, lo cudl da mo
tivo a de~iciencias y conflictos innecesanos 

entre los res:oonsables de cadd una de 
esas actiVIdades Esto se ev1ta con un 

s1stema mtesrado de acoones de retroali

mentaoón constante y una act1tud siem

pre pOSitiVd 

El Nrvel de Calidad es el con¡unto de 
c~:HacterístJcas cua!Jtdtlvas y cuantJtat1vas 

que deben satiSfacer los materrdles, lds 
rnstálacones y los componentes de la 
obra en los aspectos de res1stenoa a las 

cargas ;JO: sooortar, asentam1entos totales 

y diferer.Ciales, defcrmaCiones1 geometría, 

'M./. Raúl Vicente Orozco Santoyo 

El Nivel de Calrddd rmplrcd el estdble
cimrento del criterio (o crrtenos) de dCep
taoón, correccrón y/o rechazo, medrante 
el valor medro de la Cdracterística a medrr 
(compacidad, humedad, resrstencia, 
permeabrlrdad, etc ) y su desvracrón 
estándar o coeficrente de varracrón 
(por ejemplo, las medidas de drsper
srón de los valores) 

En la práctrcd, lds vdrrdcrones permrsrbles 

complementdn di Nivel de Calrddd de
seado en mdyor o menor medida con 
respecto al vdlor medro requerido de la 
Cdrdcterístrcd por medrr. Por lo tdnto, el 
Control de Cdlrddd consrste, precisa
mente, en venf1car que durante el proceso 

constructivo se vdya dSegurdndo el Nrvel 
de Cdliddd estrpulado 

El responsable de id planedción de id 
obra es quren defrne el Nrvel de Calrdad 
de id mismd, pdrd que el proyectrstd lo 
estdblezca y el constructor lo asegure, el 
superviSor lo verrfrque, el controlador de 
cdlrdad lo cert1frque y los responsdbles de 
la conservación y la operación vrgrlen y 
mdntengdn, respectivdmente, el Nivel de 
Cdirddd estrpulddo, tdnto en geometríd 

aocrier.cr¿, durabdldcdl Cdpdcldod de . Duectot Generdl de Rdl.l Vtcente Orozco y 

carga/ e:.::: Comodñíd, S!\ de C V 
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y acabados como en materiales y proce
d1m1entos constructiVOS (Figura 1). 

El Control de Calidad debe incf~ir to
das las operaciones inherentes al mues

treo, ensaye, inspecció~ y selección de 
materiales, previamente a la e1ecuoón de 
la obra, a fin de asegurar que el procedi
miento constructivos sat1sfagd las ex1gen
c1as de la m1sma. 

Durante el proceso de construcción, el 
controlador de cal dad, y responsable del 
Control de Cal1dad, deberá realiZar la 
1nspección, el muestreo y los ensayes ne
cesanos, en todas las etapas, para que se 
logre el Nivel de Caldad deseado en los 
d1versos conceptos de obra involucrados, 
además, t1ene que sum1n1strar información 
oportuna al responsable de la construc
CIÓn, para que, con el deb1do conoCI
miento, actúe en plan correCtiVO, opor

tuno y ef1caz, con objeto de ev1tar de
fectos en métodos constructivos. 

El concepto de "cal dad" tiene que estar 

presente en todas las act1v·1dades, desde 
que se gesta y conobe la 1dea (obra) 
hasta que se realiZa, tal concepto debe 
"inhltrarse" en todas las personas que de 
alguna manera 1nterv1enen en el logro de 
1 b " '1 " 1 a o ra y rer e¡arse e aramente en sus 

prop1as act1tudes, durante el proyecto, 
la superv1s1Ón, el Control de Calrdad, la 
c:>nstrucoón y la conservaoón de la m1sma 

Paro f~naltzar, conv1ene que en cada 

caso en part1c~lar se establezca el Sistema 
detallado de supen11sión y control de Ca
ldad prop10 de la obra, donde as1mismo 
deben intervenrr el proyect1sta y el cons
tructor 

Es rmportante defrnrr la obra, -en qué 
momento debe¡, 1nterven1r también el 

t")ioyectlsta y el constructor, las prinCI

pales act1vrdades de los responsables 
' 1 1 

( r 2' · 1 oe a oora veo r1s. ) 1 as' como a 
secuencia más recomendable de las m1s· 
mas (Tabla 2) 

construcción vrecnalagia 

= ·-:-~:~:;~--~:~~~.:.:::.~~,:~~:~02}.' '. ··'"•·"· .· -:.·: ~- --· . ;-,-.· •• -; ...:.'-~.::a:li 

.. ~: 'fi!."~ 

· :'··~-,':':NIVEL DE CALIDAD .. · 

(GEOMETRIA, ACABADOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS) 

· ... 

OBRA CIVIL 
(SEGURA,ESTETICA Y ECONOMICAI 

.· ... 

.... ; . 

Figura 1. 

MANDEÑOS 
·por un TUBO. 

pero que sea............ · 

· DYSA" 
LOS PRIMEROS Y UNICOS FABRICANTES DE TUBERIA ECOLOGICA QUE CUMPLEN 

CON LAS ESPECIFICACIONES HIDROSTATICAS ASTM PARA EL TLC 

• Tuberia para drena¡es, alcantanllado e mstalaciones san•tarias 
• Fabncac1ón de brocales, coladeras, areneros, codos, 

polos de VIS!Ia, postes paia cerca, fantasmas 
para carreteras, guarniciones 

·Fosas sépt•cas tratadas ecológicas. 
·Cubrimos las especJfJcac•ones necesarias. 

Y ahorc presentamos nuestro nuevo producto: 
BARRERA DYSA: DIVISORIA DE CARRETERAS ----~ 1 --1 

""'"'.,. \ SURTIMOS PEDIDOS A TODA LA REPUBLICA \cp j . Gab,el Manoe.a No 1141 Mé,oo 12 D F 
\1\,...,...llonl 1/ Tels 559:22-55 559 56 00 559-09-11.559-29 31 Fax 559-01-10 

,>, 4
A miembro de. Conse¡o N al. de Industriales Ecolog•stas A.C. 

T 
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~--,--~!-a·:;_ ;.;~·H·"·~~ __ ¿ .-7, .• :~: :...i·:~ Tabla 1. Etaoois del control de calidad 
..... - .-.. variabrl,dad, deberán 1ncluirse por rut1na 

los aspectos geológicos y los anál1s1s pe
trográf1cos de .los materiales para Juzgar la 
durabilidad de las capas en los pav1mentos. 

ETAPA Concepto 

Construcción! Ingredientes Actividad Material o 
característica 

. .,ón ~Antes ISepa<ados Control y aceptaoón Grava; arena; agua; cemento y 
(Dosificaciones (Selecoón de equ1po e aditivos 
básicas) instalaciones) 

En las losas de concreto hidráulico, al
gunas veces ocurre que los agregados re
acCionan con los álcalrs del cemento Port
land; en otros casos, la carpeta asfált1ca 
se deteriora y des1ntegra paulatinamente 

Acción Durante ~Mezclados Ajuste, ejecución, Suelo .a compactar con o s1n 
control y aceptación ad1cionantes (agua o cemento); 

' mezclas de concreto 

Histona ~Después ITransíormados lníorme y Compacidad y contenido de lí-
(nuevo material) análisis estadístiCO qu1do (agua o asfalto) de las capas; 

ETAPAS DE CONTROL 

Es pert1nente dist1nguir tres etapas de 
control que están 1mplíC1tas, pero que 
conv1ene separar en secuenCid 1 de acuer

do con los enfoques raCionales del autén
tico Control-de cal1dad, el cual debe 
observarse en cada una de las Etapas de 
Prev1s1Ón, Acc1Ón e Hrstorra para todas 
1- . ' ' ' 1 b as OctiVIOaoes a e a o ro. 

Las Etapas de Control de Cal1dad que 
se menc1onan, se 1lustran en la Tabla 1 

son les SISUientes 
1 

, . a de previsión 

Se rd1eíe a !as actividades e~ que se 
pueden escose~ los materiales antes de su 
exo!otcc:ór,, tronsoorte 1 mezcla (con o 
s1n asuc y cemento Portland), coloca-

. "b ' " 1 · E CIO-í, cnoeo y, o compactaoon. n 

- Otí;jS palabras, el control de los materiales 
ames de la construcc1ón serv1rd para acep-

' 1 ' ta;1c-s COi:lO 1ns:-eo1entes seoaraaos y es 

ccnver:1ente que esto OCL!r;o oreCisamen

te e:-; les fuer-: tes de sum1n1StíO, para ev1tar 

descerd1C10S en t1em:.Jo, dmero y energía 

:..P::JLd Ot..;é descartar un mater1al ol
11
p1e 

1 • t !1 1 1 ' 
oe i,; o-::.ro , C'Jcnao se saoe que esta 

"de-~r?':::L.;050 11 

desee Su OíiSe;,? 

S, !CS iv\cteílaies son ace::-tados antes 
de~~ :::::: ..... s::ort.:, tambén de~en se;lo e:-1 

<?: s.t o de const:,JCc:ór. o eíl la planto de 

:sa~,¿r';tC: o rne:c!ado, a no s¿: oue 

' ' ~¿:::;:'"' C:J.'"'!t::l.'Tll.'ldCOS OCr 02'5CU100 CO.", 

':·tr'Js ~a~er1ales o r':".O\CíiCS ext:cf.os 
1 

B 

· resistentes o rigideces del concreto 

porque se llegó a confundrr los basaltos 
Resulta obv10 que en esta etapa de recientes con las andes1tas o los basaltos 

previsión se presenta la ún1cd oportuni

dad de aceptar, desechar o mejorar los 
materiales prev1amente a la construCCIÓn 

Las Cartas de Control son magníf1cos 
auxil1ares para asegurar los Niveles de Ca
lrdad que se fijen el el proyecto 

Estas deberán actual1zarse d1arramente 
para cada parámetro bás1co que se est1-

l - 1 ' f pu e· conten1aos oe grava, arena y 1nos¡ 

humedades en el banco y en el s1t1o, 
índ1ce pldst1co y lím1tes de cons1stenoa 

(líqu1do y olást1co), construCCIÓn l1neal y 
equivalente de arena, módulos de l1nura 
de la grava y la arena, tamaños máx1mos 
y mínimos de los fragmentos de roca, cae-
r 1 r 1 1 1 1 no entes ae un1torm1oao y cuNatura ae a 

grava-arena, contenrdo de partículas de
leznables o deletéreas, pesos volumétrr
cos, densdades y absoroones, etc). 

Respecto a los estudios prev1os de los 
bancos, que 1ncluyen su potencialrdad y 

muy ant1guos que cont1enen m1nerales ex
pansivos (tipo zeol1ta), m1smos que son 
muy áv1dos de agua y que rompen los 
agregados. 

En esta etapa de previsrón se deben 
conocer a fondo, y mucho antes de la 
construcCIÓn, las dos1f1caciones bás1cas de 
los ingred1entes, de acuerdo con el equi
po-y las instalaciones seleccionados. 

Etapa de acción 

Se ref1ere a la verdadera act1v1dad de 
oceptaoón, correcoón o rechazo durante 

la construcCIÓn Una vez que se han 
aceptado los íngred1entes separados en 

la etapa anterior (prev1s1ón), se procede 
al mezclado de los m1smos, act1vrdad que 
1nd1ca el momento del ;n;Cio del proceso 
construct1v<?, mismo. Oue no debe 1nte

rrump1rse s1no term1narse 

Tabla 2. Secuencia recomendable de actividades inherentes a los resoonsables de una obra 
Secuencia 1 Responsable 1 Actividad 

1 Proyect1s1a Establecer N1vele~ de Cal1dad 

2 ProyectiSta Correlac1onar prop1edade~ íundamentales con parámetros 
íácdmente med1bles 

3 !Proyectista 1 Defirm y establecer zonas de aceptación, corrección y rechazo 

" ¡constructor Proponer aprovecham1en1o de matenales y proced1m1entos 
constructiVOS 

S IProyeCIISia y superviSOr Aprobar propoSICIÓn del Constructor 

ó ¡conlrolador de calidad ¡Ajustar correlaciones y zonas de control a cond1ciones reales en 
la ohra 

1 

jConlrolador de cal1dad 1Determ1nar desv1aC1ones durante la conslrucción e míormar al 
Su erv1sor 

2 ISuper.'l~llr !Corregir desv1aC10ne~ durante la con~trucCion 

e; ISuJ-lervi~or 'IRetroal1mentar .JI Proyect1s1a y al Constructor 

! iú jSUJ-lCfVI!>Of !Determinar cantidades de obra 

Cunstruccllin v Tecnulouía 
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Necesita .... 

¿Automatizar su Oirectono Telefónico, 
ag1hzar su correo y comunJcacJones, 
e incrementar sus ventas ? 

Le gustaría 

Tener la facilidad de. 
• lmpnmir etiquetas, rotular cartas 

repetitivas y exportar su 
Jnformac1ón a · 
Word, Excel, O base 

Clasificar y utilizar toda la Jnformacion 
de sus Clrectonos por 
• Pa1s G1ro 

Estado • Sector 
C1uaad Especialidad 

Con DIRTEL lo puede hacer 

Requenm1entos 
Wmdows 3 1 o supenor 

Prec1o de Promoc10n NSSO 
mas gastos de env1o 

INFORMES Y VENTAS 

INSTITUTO MEXICANO DEL 
CEMENTO Y DEL CONCRETO A.C. 
AV. INSURGENTES SUR 1673 
So. PISO 
GUADAL UPE INN 
CP 01020 

Tet 663-44-7i 663-34-77 
Fax 66 i -46-59 56 i -7 í -59 

ATN ING FABIAN MEOINA 

Figura 2. 

En esta etapa de awón se decide SI se 
logra el acomodo o la capacdad deseada 
a partir de tramos de prueba que incluyan 
correlaCiones entre el número de pasadas 
del equ1po compactador y las deflex1ones 
con la v1ga Benkelman, a f,n de proceder 
con los a¡ustes pert1nentes durante la e¡e
cuCIÓn de la obra. 

Las cartas de control deben estar dls
pon,bles en el momento de la e¡ecuCIÓn 
y en ellas deben marcarse con clandad las 
zonas de aceptación, corrección y recha

Z01 af1n de llevar cont1nuamente las gráfi

cas de tendenCias de los últ1mos S valores 
1 : ' coílsecut1vos oe caoa parametro. 

Todas las cartas de control deberán te
nerse s1em:Jre en la obra y actual1zarse 
dianarneilte, oara que proporcionen da

tos 1nmed1atos después del proceso de 

omoactaCIÓn, como los ·meddores nu
cleares de pesos volumétr~cos, humeda-
' ' ' ces y conten1oos ce cemento 

En el caso de! czmento h,drául,co tra
dJCioncl (plástico), el concreto com

pac:ado con rodillo (CCR) o las sub
bases rlg1d1zadas con Cemento Port-

land (SBR), se recom1enda efectuar 
"pruebas de 1nmers1ón" además de los en
sayes rutinarios convenc¡onales, para co

nocer rápidamente la compOSICIÓn de· 
mezclas". 

Etapa de historia 

Se ref,ere al reg1stro h1stór~co de la In
formación requenda por el proyecto des
pués de conclu,do el proceso constructi
vo En la etapa anter1or (awón), la 
aceptación y/o el rechazo deberán ocurrir 
precisamente en el momento de la cons
trumón y no después 

Las Cartas de Control relat1vas a la 
etapa de la h1stor1a son necesanas para 
llevar a cabo análiSIS estadístiCOS con ob
¡eto de retroal,mentar la informac1ón 

REFERENCIAS 

i Ürozc:o Sdntovo, Rdúl Voc:ente "Ccnstrucoón y Control de 
Cdlod.;d de Pdvomentos" XIII ~eun.on N.;c:londl de MecdnoCd de 

Suelm, Vol 1 1988 Mdzdddn, SondiOd 

2 · Ürozco S.;ntovo, RdUI V,ce~te 'Rdlooones sobre Canto._.. 

de (.;lu:l.Jd" Revostd tlie~•C:dl"'d de ln~en.eri.; y Arouotecrurd, vol 

LVI, Nume1o 2 1986 1'-scx:•.;oón de ln<¡~n•eros y Arauotec:tos 

de Me;.,co lAIAMJ Me~•c:o D f 
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• --Ingeniería 
CiVil-

NORMALIZACION, CERTIFICACION Y ACREDITAMIENTO 

princ1p1os 

de siglo, el incip1ente despegue 
industrial de la potencio 

ameriCano se encontró 
con el obstáculo de un 
enorme caos, tonto en los 

s1s;emos de medición 

como en los magnitu-

des y pruebas de pro
duc:os industr1oles 

DRA.MERCEDES IRUESTE ALEJANDRE 
0lf<tCioro gtnf!roi riellns/rMo Me.>ucono rie NormolrzoCJon r Cenrhcocron. AC 

Al tguol que en las demás 
potencias tndustnales, en Esta

dos Un1dos el desarrollo de la 

normalizac1ón perm1t16 alcan
zar c1erto grada de cal1dad en 
la producc16n de manufacturas 

y S1fv16 coma argumenta de 

venra Al paso del 11empo, le 

normal,zac1ón no bastó poro 
sotrsfocer o los consumidO

res, que ex1g1eron pruebas 

..,--=='------:C.ri'P.Ia caJ,dod de sus adquiSI

con un m1smo uso. Lo 
heterogenetdad predomi
nante dificultaba procesos 

bÓSICOS, Como la repOSÍ· r-:=~~;;~~~~:~~~~~~j 
c'ón de oor:es Las d,fe- Pl/oc~~~J'I,$ DE Los 

ciones. Más tarde se en

contró que muchas de 
esos pruebas eran del,. 

c1enres y suSCitaban luirenc1cs en los ramoños y -~::::~,...;,;:..;:•~·v:.~:;~r¡¡:u,~r;~r:~¡~~~V=:S~.__; 
d:ser.os ce les v1es de fe-

rrocarril, por e1emplo, Oocumentac 
obl1gcb:::.-1 :J recl,zcr Tres

bordos de i)Csa¡e y cargo 

CIOS erróneos scbre lo cal1dad 
de los productos, de manero 

que los consum1dores deman-
daron que se realrzaron 

c~n ,.rr;ayo.res costos~ 
::~ere1cos ce 11emoo. 

~~----._ en labora

. El De?Cficmen- 1 

to NccJOnc! de 1"-..lor

mcsde Es:ados Un dos 

desrccC como uno de los 
més ac:ivos del mundo 

e.< icrmulcc1Ón de nor
.'ilCS y desarrollo :ecno

ICg,co ~n lo ::.:c:uol1dod 

su lu9or io ocupe el lnstl
:u:c ,'Jcc,cncl pare lo 
(,encic :: !e T ecno

lcg::: 

tonos acre

ditados 

Este reque

nmrento también 

se tornó lnsufi
cien:e poro demos· 

trar la cal1dod eXI

gida por los co
sumrdores En

J' · ronces, se deb16 
'()_r recurm a la cer

tlficccra' n a' e lo 
,:/ 

col1dod, aplico-

Para consolidar 
la aplicación 
de normas 
del comercio 
rntenwcwnal. asi 
como la certijicación 
respectiva, 
es necesanu un gran 
e.1jiler:u para cambwr 
actitudes anacrónicas 
en los sectores 
público. primdo, 
educatil'O 
F de investioación 
. "' 
F desarrollo 
tecnológico. Lejos 
de ser aluofiitil 

"' ' 
!a tarea de dernostnrr 
la existencia 
de culrdad contribuve 
a sentar nuewrs bases 
¡)(Ira el crecimiento 
e('(Jilr)JJliC!i 

9 

., 

i 
_:¡ 
. 1 

1 

\ 

'i ., 

'1 ¡ 1 



Las tendencias actuales de la comercialización 
señalan que a los vendedores corresponde cada 

vez más demostrar el cumplimiento de las 
normas voluntarias u obligatorias. Para 
lograrlo, recurren cada vez más al apoyo 

de laboratorios de pruebas y de organismos 
de verificación y certificación df! la calidad 

acreditados. Así, se busca el respaldo 
.. de organizaciones con reconocimiento 
·' . '· de competencia técnica. 

- .. ' 

ble o los bienes Industriales, los 
proceSos productivos e incluso 
los personas. 

Cert•ficar la calidad de algo 
o acreditar la competencia téc
nica de alguien no escapo de 
la v1ejo móxima refenda. De 

ahí la importancia de que los 
normas de calidad se apliquen 
tomb1én o los procesos de certi
ficoc•ón .y ocreditomiento En 
estos campos, como en cuol
qu•er otro, los normas deben 
contnbuir o la estabd.dad en 
las reloc•ones comerciales y no 
signif•car barreros tecnológtcas 

que afecten a las act•vidodes 
econÓm•cas 

En los países rndustnal•zo
dos, con vastos recursos tecno-
16g•cos, la elaboración de nor
mas resulta rul•norio. los cono· 

cen los usuanos y ttenen una 

aplicación permanente En los 

nocrones en desarrollo, por el 
contrano, se formulan en espa· 
cro~ muy reducrdos y con lrmrto

crones noto nos por lo escasez 

de íecursos humanos capaces 

de asumir los nuevas tecnolo
gías de normolrzocrón, certrfr
cocrón y ocredrtamiento 

ANTECEDENTES 
Con el tiempo y en rozón del 

vertrg~noso drnomrsmo de las 
comunrcacranes, los conceptos 

de comercrolrzocrón se han 
modrfrcado mucho En arras 

épocas, el comprador tenia que 

comprobar la calrdod del pro· 

dueto o servrcro casr por si mrs

mo E!lo quedó de mcmfresto 
en la sentencrc ¡que se curde 

quien compro! {Coveotemptor). 
A medido que los consumi

dores pudieron seleccionar en
tre diferentes productos o servr· 

cios, así como exigrr que los 

proveedores comprueben lo 
colidodrespecti~O comO cOndi

ción de compro, la sentencra 
ha cambiado· rOue se cuide 
quren vende! ( Coveot vendar}. 

Durante los últimos lustros 

se ahondaron los requerimien· 

tos de que los proveedores de· 
muestren la calidad de sus pro

ductos o servicios, sobre todo 
tras la proliferación de entida
des gubernamentales y privo· 

dos que buscan "proteger o los 
compradores de los abusos su
puestos o reales de los vende

dores" 
El funcronamiento de estos 

organrsmos, sin embargo, se 
opaco cuando existen reclama

ciones en el comercio interno
cronal, por lo que su campo de 
occrón práctrcomente lo delrmi
tan los fronteras 11aci'1nales. 

Por lo general, en e: comer
ero rnterno de brenes o serv1cros 
se ap!Jcon normas nacionales 
que determrnan las carccterístr

cas exigidas en el país En el 
comerCIO entre nocrones, esos 

normas pueden drfem por dts
tmtcs causas. desde las concer

nrenres o les corcctertsticos ele 

los rnsumos o el avance recno

lógtco en coda poi~ hasta los 

condiCJones clrmótrcos partiCU

lares. 

Hcbrdo cuente de que lo 

oplrcacrón adecuada de las 
normas constrtuye uno herra-
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mtenta para facilitar la produc
ción y la oceprocrón de bienes 
y servicios, en algunos cosos, 
se pueden asumrr los normas 

internacionales como propias, 

quizás con algunas odaptocto
nes simples. · 

Por lo regular, las normas 
nocionales se d1vrden en dos 
categorías generales· obltgo

lorias y volunlartcs. los prrme

ros se fi¡an en reglamentacio

nes u otros Instrumentos regula· 
torios que por exigencras gu
bernamentales son de cumpli
miento forzoso y aplicables por 

igual a productos nocionales e 
tmportodos. Su desacoto cau
sa sanctones, por lo que pue· 
den constrturr barreros no aran

celarias al comerCIO. En Méxi
co, se denominan NOM o 

Normas Ofrctoles Mexicanos. 

Las normas voluntarios se 
utilizan poro simplificar lastran

sacciones en la 1ndustric y el 
carnerero, pero se convrerten 
en obligatorros cuando figuran 

en los cláusulas de un controlo. 
En Méxrco se rdenttftcan como 
NMX o Normas Mexicanos. 

En el país es necesorro for

mular ambos caregorias de 
normas nacronoles paro prote

ger o los sectores en que lo 

cobertura normctrva resulto 
deficrente, o si como revisarles 

en aquellos donde lo cobertur~ 
parece sufrcrente," tOmb1én es 

prec1so buscar un· s1stemo poro 

arman izarles con JOS de actuales 

o futuros soc10s comercrales. 

Los tendencias actuales de 
lo comerciali.:acrón señalan 

que a los vendedot es corres· 

pende codo ve.: més demos
trar el cumplrm1enro de las nor
mas voluntartas u oblrgotorras 
en productos, procesos y servr

cios. Poro lograrlo, recurren codo 
vez más al apoyo de loborato

rtos de pruebas y de organtsmos 
de venfrcocrón y certrfrcación de 

la coltdod ocredrtodos Asi, se 

busco el respaldo de organrza
ciones con reconoc1mrento de 

competenc10 técniCa 
Lo oceproc1Ón de las nor

mas se puede demostrar por 
medre de cerrri,c::dos, reg1stro 
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de empresas y concesión de 
marcas lo certtficación, es de
cir, la expresión documental del 
cumplimiento de normas, tam
btén se aplica en las transaccio
nes comerctoles tonto de mane
ra voluntaria cuanto obligatoria. 

Como se mencionó, el cam

bio en los conceptos de comer
cialización obligo o los vende
dores a demostrar que los bie
nes o servicios cumplen con 
normas de algún ltpo para pro
tecctón de los consumidores. 
Este hecho significa que se debe 
certificar la calidad respectiva. 

La certificación puede reali
zarse por medio de una decla
ractón de los productores que 
garanltce el acatamiento de 
normas, la comprobación por 
coda comprador o el testimo
nto de un tercero Esta última 
opctón impl1ca recurrir a orga
nismos competentes Imparcia

les que puedan verificar el cum
plimiento de normas, exped1r 

los certificados respect1vos y, 
según el caso, otorgar los re

gisfras o las marcas correspon
dientes. 

Poro facilitar los transaccio

nes comerciales, conv1ene ar
monizar los normaS Una ac
CIÓn seme¡ante respecto a las 

operaciones de los laborato

riOS de pruebes, un1dades de 
venf1caC1Ón y organ1smos certi

kodores, puede ev1tor que se 
conv1ertcn en barreras adiCIO

nales paro el1ntercambio. 
las transacciones comerCIO

les, en particular las que se ho
cen a distanCIO, deben cumpl1r 
les s1gu1entes condic1ones 

./ Proteger y sat1sfacer el con

sumidor 

./ Cu1dar el amb1ente. 

./ Impedir lo competenc1a des
leal 
./ :x1g1r resaonsabdldcd legal 

sobre productos o serv1cios de· 
íecruasos 

./ :v1:ardu_:Jiicídad de pruebes 

y reconocer los resultados; ocep
:cr r..orcas y cert1Í1Cados 

:1 reconacímlenra de la ca

l1d:.C entre países ex1ge armo-

nizor los sistemas de medición, 
los de normalización, los jui

cios de calidad, los procedi
mientos de prueba e incluso las 

legislaciones. Tal armoniza

ción, en marcha ya en algunas 
regio_nes, busca Simplificar el 
intercambio entre los agentes 
económicas, pero también can

solida.r_lo libre circulación de 

productos, procesos, servicios 

y personas. 
Para consolidar la aplica

CIÓn de normas del comercio 

internacional, así como la certi
ficación respectivo, es necesa
rio un gran esfuerzo poro cam
biar actitudes anacrónicaS en 
los sectores público, privado, 

educativo y de investigación y 
desarrollo tecnológlco.le¡os de 
ser algo fútd, la toreo de demos
trar la existencia de calidad 
contribuye a sentar nuevas ba

ses para el crecim1ento econó

miCO 

OBJETIVOS 
DE lA NORMALIZACION 
Ademcls de el1m1nor los obstO

culos técnicos en el comerc1o, 

otro ob¡etivo clave de lo norma

lización es f1¡or los m1smos re
glas del ¡uego paro los portes 
involucrados Conviene aplicar 

normas interncc1onoleso armo

nizar las existentes, de modo 

que se faciliten los procesos de 
certificaciÓn y acred1tOm1ento. 
Poro ello se requiere: 

./ Aceptar las m1smas normas 

(armonizadas o compatibles) 

./ Acred1tar e los organ1smos 

que hagan las cal1bracJones, 
pruebas, verificaciones y certifi
caciones, los cuales tendrán que 

utilizar proced1m1entos norma
lizados o arman1zados 

./ Certif1car conio1 me o nor
mas cert1ficados exped1dos en 

el país de origen 
./ Documentar lo formo como 

operan los orgon1smos acredl

todores públ1cos y privados, 
poro demos:ror su competen

Cia técn1cc, la conflobdJdad de 

sus sistemas de rrobo¡a y la 

¡mporCICIIdcd que deben man

tener 

los experiencias en los paí

ses más avanzados muestran 
que los sistemas de metrología, 
normalización y evaluación de 

la cal1dad no surgen por gene

raciÓn espontáneo. Para msti· 
tuirlos se debe combinar el fun
cionamiento de una estructuro 

legal específica con acciones 

congruentes en los aspectOs de 

organizac1ón, investigación, 
educación y camb1o de actitu

des, cuyos efectos suelen surgir 
después de un largo período. 
Por ello, se requiere iniciar cuan· 

lo antes los esfuerzos pertinen
tes en los países que pretenden 
tener una presenCIO más Impor
tante en el comercio internacio· 
nal, con el beneficio correlativo 

por~ su comercio interno. 

NORMAUZACION 
REGIONAL 
En la Unión Europea, por e1em
plo, se bnnda un fuerte impulso 

al desarrollo de los procesos 

paro cert1ficar la cal1dad. Con 

base en un nuevo enfoque poro 
lo armonización técnico y la 
normolizoc1ón, en el Vie¡o Con

tinente se emprend1eron los SI· 
gu1entes acc1ones 

./ lim1tar los legislaciones y 
lijar, en su lugar, requ1S1tos bá
SICOS par medio de d1rectivas 

que se deben cumpl1r poro pro

teger lo salud y segundad de 
los consumidores y ev1tar el 

detenorO del ambiente. 
./ Desarrollar normas regiona

les, aceptadas por todos los 
m1embros de la Un1ón Europea, 

para que los proveedores cuen
ten con un conjunto de normas 

tecnicas, cuya apl1cac1ón "per

mito presuponer la conformidad 
o el 1ncumpl1m1ento con los re

quiSitOs esenciales" expresados 
en los directivos 

los normas europeas armoni
zadas son de carácter volunla· 
no, pero los proveedores de

ben tener en cuenta que partiCI

par en el mercado ex1ge de

mostrar el cumplimiento de los 

requ1s1tos establecidos en las 

direct1vas, paro cualqu1er pro

ducto o famd1a de productos t> 
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Habida cuenta 
de que la aplicación 

adecuada de las 
normas constituye 

una herramienta 
para facilitar 
la producción 

y la aceptación de 
bienes y servicios, 
en algunos casos, 
se pueden asumir 

las normas 
in 1enzaciunales 

como propias, 
qui::ás con algunas 

adaptaciones 
simples. 
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La capacidad 
técnica para 
acreditar 
laboratorios 
de pruebas 
y calibración, 
unidades 
de verificación 
y orgamsmos 
de certificación, 
proporciOna 
herramienws 
básicas para hacer 
cumplir el principio 
básico de una 
norma: armonizar 
y no 1mponer 
o aceptar sin más 
lo que otros 
establecen. 

12 

Cuando es posible y congruen
te con los avances tecnológi

. cos, los condiciones culturales 
y hasta los climáticas, se acep
tan y adoptan normas mterno
cionales. 
./ Concertar los compromrsos 

de promover los instrumentos 

comunes para facilitar el reco
nocimiento mütuo de la evalua

ción de conformidad. 
./ Establecer el princrpro de ''no 
discriminación", de modo que se 
otorgue un trato igualitono o los 
sistemas de evaluación para cer
tificar y obtener lo marca de cali

dad de la Unrón Europea 

EVALUACION 
DE lA CONFORMIDAD 
Y RECONOCIMIENTO 
MUTUOS 
Para que los consrderacrones 
que sustenten lo evoluacrón del 

cumplrmiento de normas (con
formrdad) sean orrnónrcas, en 
la Unión Europea se ha busca

do desarrollar los instrumentos 
necesarios poro su operación, 
tales como 

./ El reconoc1m1ento de las nor

mas europeos sobre asegura
miento de SIStemas de calidad, 
equ1valentes a las series 9000 
y 1 0000 de lo OrgcnJzOcJÓn. 

Internacional de Normclizcción 

(ISO, por sus s1glos en mglés). 

./ Lo aceptaciÓn de los SISte
mas ISO poro le certificación 

de productos y, con base en 

ellos, el d1seño de ocho módu
los de evoluoc1Ón apl1ccbles a 
las dJrect1vos T eles módulos se 
JdentJÍJcon con lo !erro A hasta 

la H, se cpl1ccn solos o en com

bJnOCJones paro ¡u:gar io cali
dad y otorgar lo marco CE, 
d1st1nhva de la Unión Eruopea 

./ El ocreditam1ento de argo· 

nismos de pruebas, colrbrocio
nes, rnspecc1ones y de los ;Jro

ptos acreditadores. 

./Lo oromoc1Ón de orgar.J:OcJO· 
neseuropeos poro obtener acuer
dos multilaterales de ocep:ocrón 

De los reconoctmienros mu

tuos entre organismos de prue
bo y certikoc1Ón se encargan 

ellos mismos, yo que los gob1er· 
nos de los países miembros no 
part1cipon, por la naturaleza 
pnvada de los acuerdos corres· 

pond1entes. Igual sucede en lo 

aceptación recíproca de prue· 
bes y cert1ficodos por compro

dores y proveedores. No obs

tante, se pueden pactar reco

nocimientos intergubernamen

tales mediante acuerdos entre 

los autoridades de los países 
involucrados. 

lA NORMALIZACION 
EN AMERICA DEL NORTE 
En contraste con el desarrollo 
de la certificación de la ca lid ':'Id 
entre los países de lo Un1ón 

Europea, en el bloque comer

cial norteamencano que Inte

gran Canadá, Estados Un1dos 
y México, las oct1vrdodes res· 
pect1vas aún se encuentran en 
uno ercpa inc1prente Ha habi

do avances en el sector eléctn
co y de relecomunrcoc1ones, 
donde se realizan re·Jmones 

tri laterales poro compotJbdJzor 
SIStemas normat1vos 

Apenas se exp1d1eron las 
d1spos1ciones generales en 

matenal de normalización que 
se der1van del TLC de Arner1cO 

del Norte De acuerdo ccn ellas 

./Ceda pcísconservcrC el de re· 

che de odopror, op11COI y hacer 
cumpl1r sus prcp1os normas 

./ Los d1Íerentes normas no se 

utdr.:orén pcoo 1mped1r el acce

so de productos entre los tres 
pa1ses 

.1 Se procurara nacer comoorl· 
bies les normas, con base en los 
dispos1ciones in:ernOCIOnoles. 

./Se es:abiecercn procedimien

tos poro comproba1 que las 
normas se opl1quen correcto
meme y evttar obs:áculos en las 

e;o;porracrones 

?~re lOgrar estos cuatro 

ob¡eJJvos. se 1n:;rlluyó el Com1té 

de N armes y .:(.egvlocJones T éc
nicos de Aménco del Norte, 
con los torees pr1mord1ales de 

formular dei1n1C10nes c1entif:cas 

de las normas, hacer C·JmpctJ
bles los dJsposicJcnes ¿e los 

tres países y v1gdor lo aplico· 
ción y el cumplim1ento de las 

mismos. 

CONCLUSIONES 
El surg1miento de bloques co· 
mercioles en lo rula hacia la 

globalizoc1Ón económico mun

dial y los grandes cambios en 

los sistemas de comercializa
ción exigen que se definan cri· 

terios de aplicac1Ón general 
paro juzgar la calidad de los 
productos y servic1os de inter

cambio. Ello obligo o que los 
países trabajen poro estable
cer y armon1zor los normas per
tinentes, procurando el1mmor 
desventa¡as y mantener lo equi· 

dad de las relaciones comer· 
cicles ~nternos y externos, de 

acuerdo con los pnnc1p1os de 
la OrganJ.Z:aCJOn Mund1ol de 

Comerc'o (OMC) 
La capacidad tecn1ca para 

acred1tor loborotonos de prue· 
bas y calibración, un1dodes de 
verifiCOCIÓn y organismos de 

certrfiCOCIÓn, proporc1ono he· 
rrom1entas básrcas para hacer 

cumpl1r el pnnc1p10 bás1co de 

uno norma ormonr:or y no Im

poner o aceptar sm m6s lo que 
arras establecen :n ello ex1ste 
uno ampl1o vento¡o cie las na· 

c1ones ovcn.:odos resoecto a 

los países que tcdcvíc buscan 
el desarrollo En és:os debe 

impulsarse lo formoc1Ón de re
cursos humanos collflccdos en 

es:os campos. _::>ore pacer par

tiCipar con op1niones prop1os 
en lo ormoni.:::OCJÜn d-;; las nor

mas y el esrcblecim1enro de crr
ter1os sobre como me¡oror lo 
col1dcd, sin esoeculer :en elle 

Las normas y le :errikc
crón de servrcros productos, 

empresas y persones debe.1 
contr1bu1r el logro cie le coll· 

dod, no representar berreras 

récnJcos dJsÍroz:cdos poro los 
tronscccJcnes y ei desc:rrollo de 

los empresas Los normas resul

tantes de un Su en pro;. ec:o en 
que partiCipen los represenron

tes de todos los sec:ores Involu

crados constituyen s1n dude, 

herramientas útiles pare el pro

greso de los ac:Jv1dcdes corres-



pendientes y resultan de fácil 
aceptación. Por el contrario, las 
normas inconsultas corren un 
enorme riesgo de ser madecuo· 
das y de tmplantación difícil. 

Para lograr el reconocimten· 
to recíproco entre países de los 
sistemas de acreditamiento, re· 
sultodos de pruebas, dictáme· 
nes de inspección y certificados 
de conformidad, es indispenso· 

. ble que ex1sta uno conftanza 
mutua fincada tanto en los re· 
cursos técntcos disponibles 
cuanto en lo competencta poro 
utilizarlos. En los trabajos de 
acreditamiento y cerltficación, 
también puede aplicarse lo sen· 
tencia popular de que "Poseer 
la mejor herramienta no signifj. 
ca ser el me1or obrero''. 

Más allá de representar un 
buen argumento de venta, la 
certificactón y el acredttamiento 
de la calidad bnnda a las em· 
presas lo segundad de que ofre-

ce "lo me1or", la certeza de que 
functona bien y la oportunidad 
de demostrarlo públicamente. 
Toles herramientas, desde lue· · 
go, no sirven mucho si secare
ce de una estructura productiva 

y de servicios en que se pueda 
apltcar Paro que pueda desa
rrollarse lo caltdad, deben extsttr 
empresas y mercados sólidosO 

BREVE HISTORIA 
DE LA NORMATIVA 

150/9000 
T 

"1 ' ..._.dos Sistemas de asegura-
miento de coltdad tuvteron sus 
orígenes durante la Segundo 
Guerra Mundtol y fue en lo 
tndustna mdttar. oeroespcctol y 
nuclear donde ruvtercn su prin
ctpol desarrollo 

En Estados Untdos se crea
ron los normas Mll-0-9858 y 
MIL-l-4508 y en los años ctn· 

·cuento se uldtz6 el aseguromten· 
to de caltdod en proyectos nu
cleares y espactoles, opkán.
dose lo norma At"-,JSI Num 
45 2 

En. los años setent~, Inglate
rra ectrc los normas ce aseau
romtento de calidad para ~tn
.:lustrtos mcnuicctureros, deno
minadas serie 25-57 50. 

No fue smo hmta 1980 
cuando se constlluye el Comite 
T écntco 1 7 ó de lo Orgontzo
ct6n lnrernoctonal de Estóndo
ces [ISO), el cual, en 1987, d,o 
a conocer le normartva ISO 
sen e OQOO, can la tntenctón de 
normol¡zor roda lo referente a 
los s1s1emm de aseauromienro 
de col,dod ' 

Es importonre mencionar 
que los normas britántcas BS-
5750 se romoron como base 
pcrc generar los normas IS0-
9000 y que lo verstón octualt
zcdo de estas últtmas se edtt6 
en 1 09~. 

.\lercedes lruesre A. 

La certificación 
y el acreditamiento 
de la calidad brinda 
a las empresas 
la seguridad 
de que ofrece 
"lo mejor", 
la certeza 
de que fimciona bien 
y la oportunidad 
de demostrarlo 
públicamente. 
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INGENIERIA Y MANTENIMIENTO 
ELECTRICO ALTA Y BAJA TENSION 

PROYECTO, RESPONSIVA 
Y CONSTRUCCION 

DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES 

ELECTRICAS Y TRATAMIENTO 
DE REGENERACION DE ACEITE 

DIELECTRICO Y PRUEBAS FISICQ. 
QUIMICAS A TRANSFORMADORES 

RENTA DE PLANTAS DE EMERGENCIA 
REPARACION E INSTALACION 
DE PLANTAS DE EMERGENCIA 
Y EQUIPOS HIDRONEUMA TICOS 

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 
A TRANSFORMADORES Y CABLES 

DE POTENCIA 
ESTUDIO Y CORRECCION DE BAJO 

FACTOR DE POTENCIA 
ESTUDIOS ESPECIALES 

(CORTO CIRCUITO) 
CONTROL ELECTROMAGNETICO 

MATERIALES Y ACCESORIOS 
ELECTRICOS EN ALTA. MEDIANA 

Y BAJA TENSION 

ESTUDIOS DE AHORRO DE ENERGIA 

PLOTEO DE PLANOS 

OFICINAS GENERALES 
AV 605.NUM. 13 

COL. SAN JUAN DE ARAGON 
C P 07970. MEXICO, D.F. 

TELS 766-5101,766-5090 Y 766-5746 

TELEFONOS DE EMERGENCIA 
905-504-8285 

RADIO VIP 576-51·77 Y 359-13-33 
CLAVE 960/ING JOSE SANTIAGO 
CLAVE B 96051SMAEL GONZALEZ 

LAS EMERGENCIAS 
NO TIENEN HORARIO 

ASEGURA LA ENERGIA 
LAS 24 HRS DEL OlA 

:. 
! 1 

¡. 



V 

¿QUESONLASNORMAS 
NMX..CC/150 9000? 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) 
es una organización internacidnal, no gubernamental, de carácter técnico, que tiene como 

objetivo elaborar normas internacionales con el propósito de mejorar la calidad, 
la productividad, la comunicación y el comercio. 

1 SO cuente con un ocervo de 
normas, dentro de las cuales se 
han destocado las relacionados 
con la calidad, conocidos como 
serie ISO 9000. 

la serie de normas ISO 9000 
está integrada por un con¡unto 
de normas de aseguramiento de 
calidad que tiene como objetivo 
definir lineamientos generales 
paro administrar la calidad. 

Con base en estos normas, 
es posible desarrollar e implan
tar un sistema de calidad en lo 
empresa, de tal manera que se 

asegure y demuestre el cumpli
m¡ento continuo de los requisi

tos del cliente. 
la serie de normas ISO 

9000 está integrada por seis 
normas, las cuales han sido 
traducidas por el Com1té T écni
co Nacional de Normalización 
de Sistemas de Calidad Mexi· 
ceno (COTENNSISCAL). el 
cual ha preparado y difundido 
uno edición mexicano equiva
lente a la de ISO. Esta serie de 
normas mexicanas ha sido pu· 
blicodo por el Instituto Mexica
no de NormalizaciÓn y Certifi
cación, A.C. (IMNC). como 
Sene NMX-CC, con lo cual 
queda validada por lo Direc
ción General de Normas de 
SECOFI Así mismo, la serie 
NMX-CC cuenta con la apro
bación de ISO. 

EQUIVALENCIAS ENTRE 
NMx.cc E IS0-9ooo 

9000, así como su contenido 
básico. 

NMX-CC-1 
Sistemas de calidad. Vocabu· 
!ario/ ISO 8402 Sistemas de 
calidad. Vocabulario. Presento 
los términos y definiciones usa· 
dos en lo disciplina de la cali
dad, con el fin de facilitar lo 
comunicación entre especialis-
tas y el uso de las normas de lo 
serie NMX·CC/IS0·9000 

NMX-CC-2 
Sistemas de calidad. Guía para 
la selección y uso de normas de 
aseguramiento de calidad/! SO 
9000 Sistemas de calidad. 
Guías para selección yuso. Esta 
norma tiene como ob¡etivo es· 
tablecer la relación entre los 
diversos conceptos de calidad, 
así como definir los criterios de 
uso de los normas NMX·CC.3/ 
ISO 9001, NMX.CC.4/ISO 
9002, NMX.CC-5/ISO 9003 
y NMX-CC.6/IS0.9004. 

NMX-CC-3 

NMX-CC-4 
Modelo poro el aseguramiento 
de calidad aplicable o /o fabr¡. 
cación e instalación /. .. ISO 
9002 Modelo de aseguramien
to de calidad para la Fabrica
ción, instalación y servicio. Esta 
norma establece los requisitos 
que debe cumplir contractual
mente el sistema de calidad de 
una empresa que neces1ta de
mostrar su capacidad para fa
bricar, instalar y dar servicio o 
un producto. 

NMX-CC-5 
Modelo para el aseguramien· 
to de calidad poro la inspec· 
ción y pruebas !males / ISO 
9003 Modelo de asegura· 
miento de calidad para la ins
pección y pruebas finales. Esto 
norma establece los requisitos 
que debe cumplir contractual
mente el sistema de cal1dad de 
una empresa que necesita de· 
mostrar su capacidad para 
efectuar inspecc1ón 't pruebas 
finales. 

NMX-CC-6 

Óle molenol fve proporciOnado por ellnstotuto 

Mea.Conode Normol•z:ot•On yCemhcot10!1, 

A C. 

A continuación describimos bre
vemente lo equivalencia entre 
les normas NMX-CC e ISO 

.Modelo de aseguramiento de 
calidad para el diseno, proyec
to, fabncación, instalactón y 
servicio/ ISO 9001 Modelo 
de aseguramtento de calidad 
en diseñ9, proyecto, Fabrica· 
ción, instalación y servicio. Esta 
norma establece los requis1tos 
de calidad que debe cumplir 
contractualmente el sistema de 
calidad en una empresa que 
neces1ta demostrar su capacidad 
poro diseñar, fabricar, instalar y 
dar servicio o un producto. 

Gestión de la ca!tdad y elemen
tos de un sistema de calidad. 
Directrices generales / ISO 
9004 Administractón de la ca· 
lidod y elementos de un sistema 
de calidad. Esta norma descri
be los elementos que canfor· 
man un sistema de calidad paro 
que cado empresa los analice, 
seleccione los mós adecuados 
a su organizoc1ón y los implan
te como un sistema de calidad 
internaD 
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EXPERIENCIAS 
EN LAS OBRAS 
CIVILES DE CFE 

ING. EoMUNDO MoRENO GóMEZ 
G~r~nle de lngerutuío Exp11rtmemal y ConJtruCc:/on de la CFE 

Creemos que se ha avanzado considerablemente en la aceptación y reconocimiento 
de las ventajas que representan estos sistemas de aseguramielllo de calidad. pues en casi todas 

las obras, conforme avan:ó la construcción, los problemas se fueron resolviendo 
y los contratistas terminaron aplicando en forma efectiva sus correspondientes sistemas 

de aseguramiento de calidad 

••clualn>en· 
te, en la Comisión Federal de 
Eleclncrdad (CFE).Ias bases de 
los concursos incluyen sistemá
ticamente el requenm1ento de 
la oplicoc1Ón de un sistema de 
dsegurom1ento de calidad, ton

to para los constructores como 
poro los grupos de superv1s1Ón 

Por Cierto, esto práct1ca se hace 
cada vez más extensivo, para 
trobo¡os de empresas tonto pÚ· 
blicos como privados y se con
vierte en una necesidad ante la 
apertura del mercado o otros 
países 

P~ra el coso de lo construc
ción de obras convencionales, 
y a pesar de haber pramovtdo 
su aplicación desde hace unos 
cinco años, princtpalmente en 
proyectos contratados bajo la 
modalidad "Hove en mono", 

estos req uisttos represent·Jn aún 
en estos días asombro y en no 
pocos cosos cierto eno¡o de los 
contratistas por considerar 
como 1mpróct1co y exagerado 
la aplicación de un Ststema de 
Aseguram1ento de Col1dad 
(SAC), máx1me en contratos de 
menor cuantío Esto formo de 
reacc1onor es cas1 natural y 
expl1cable, tomando e• cons1· 
derac1ón que tanto lo metodo
logía poro lo opl1cac1ón de este 
trpo de SIStemas, coma los ven
to¡as obten1das, han s1do poco 
d1fundidos en nuestro medio y, 
por tanto, su implantación pro
voca incert1dumbre. 

Un ejemplo de este t1po de 
reacc1Ón es lo ocurrido en el 
laboratono de obras civdes de 
la CFE, cuando, al final de ios 
setenta, hubo lo necesidad de 
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api1Cor un sistema de aseguro
miento de caltdad poro conver· 
t1rse en "proveed;r conftable" 
en el área de materiales poro la 
fobriCOCIÓn de los COf'lcretos 
pera el proyecto nucleoeléctri
co de Laguna Verde :n ese 
momento, el requer1m1ento de 
un SAC perecía uno ofensa y 
un ststema 1nnecesono, yo que 
se había adqu1rido una gran 
experienc1a de 1958 o 1978 
al parttcipar directamente en 
los estudios de bancos de mate
no les, d1seño de mezclas y su
pervistón en lo foCrtcoción-co
locación de concretos de todo 
tipo, con volúmenes ocumulo
·dos de varios millones de rr.e
tros cúbicos, empleados poro 
lo construCCIÓn de los grandes 
obras hidroeléctricos y termo· 
eléctrtccs que se reol1zó en ese 

~-· 
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periodo, rozón por lo cual no 
se consideraba necesario mo
dificar los sistemas de control 
hasta entonces utilizados. 

la realidad del cambio no 
resultó tan traumática y, final
mente, se tradujo, no en hacer 
algo diferente, sino en docu
mentar lo que a la fecha se 
venía haciendo bien; esto es, 
hacerlo en una forma más orde
nada, incluyendo el desarrollo 
de procedimientos de trabajo, 
la normalización de los méto
dos de e1ecución de las activi
dades, lo implantación de es
tructuras operativas de organi
zación, planeación de funcio
nes, el establecimiento de nive
les mínimos de calificación del 
personal, estrictos programas 
de calibración de equipos, et
cétera. 

PERO, EXACTAMENTE, 
¿QUE ES EL 
ASEGURAMIENTO 
DE CALIDAD? 
El aseguram1ento de calidad 
tuvo sus IMICios en la industria 
militar y aeroespocial de los 
Estados Unidos, en los años cin
cuenta y princip1o de los sesen
ta, prosiguió su madurez con la 
aplicación en lo industno nu

clear a partir de 1969, y culmi
no en 1987 con la em1s1Ón de 
la serie de normas 9000 de la 
OrganizaciÓn Internacional de 
Normalización {ISO), en la que 
se establecen los requ1sitos de 
aplicacrón de estos sistemas 
para lo industna convencional. 

Según las diferentes normas 
de calidad apkobles actual
mente, se define el aseguramien
to de col1dad como·" el conjun
to de acc1ohes planeados, 
Sistematizados y documenta
das, necesar1os para obtener 
una confianza razonable de 
que todos los mctenales, com
ponentes, equ1pos o SIStemaS 
se comportarán satisfactoriO· 
menre durante el tiempo que 
deben conservarse en servicio" . 

. De acuerdo con lo definl
cion anrer1or, la oplicac1Ón de 
un SIStema de aseguramiento 
de calidad 1mplcnrcdo en Íor-

"3•/ :.~::· '•. ::,, .. vtqg .. e mena ............ crw ... 
<ASEGURAMIENTO DE CAUDAD ·-. . 

mo adecuado, incremento lo 
confiabilidad y seguridad de la 
instalación, reduce los costos 

de construcción, así como los 
de operación y mantenimiento, 
y se logra finalmente un aumen- C> 

CONTROL DE CALIDAD TRADICIONAL 

ELEMENTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

CONTROL 
DE 

DISEÑO 

CONTROL 
'DE LA 

ORGANIZACION 

PROCEDI
MIENTOS, 

INSTRUCTIVOS 
Y PLANOS 
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CONTROL 
DE 

COMPRAS 

CONTROL 
DE 

DOCUMENTOS 

CONTROL 
DEL MANEJO 

ALMACENAMIENTO 
Y EMBARQUE 
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. aplicación 
de un sistema 
de aseguramiento 
de calidad 
implantado en forma 
adecuada, 
incrementa 
la conjiabilidad 
y seguridad 
de la instalación, 
reduce los costos 
de construcción, 
así como los de 
operacwn 
y mantenimiento, 
y se logra finalmente 
un aumento 
de la disponibilidad 
de los equipos 

'stemas. 

. -'l.· 
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lo de lo disponibilidad de los 
equipos o sistemas. 

El conjunto de acciones que 
es necesario considerar para 
establecer un sistema de asegu
ramiento de calidad, se encuen
tro definido en las normas 
existentes en 'la materia, toles 
como los ñormas ISO Serie. 
9000, cuyos elementos bást
cos se indican en los figuras 
comparativos entre los sistemas 
(página 17). 

EVOLUCION DE lA 
VERIFICACION 
DE lA CALIDAD 
EN lAS OBRAS CIVILES 
DE lA CFE (HASTA 1990) 
Como se señaló al principio, 
antes de lo construcción de la 
planta nuclear Laguna Verde, 
la venficación de 10 calidad de 
las obras civiles de CFE se lleva
ba o cabo mediante las trodi

. cionoles técnicos de control de 

calidad, supervisión directa en 
obro, complementado con es
tudios de campo, laboratorio y 
gabinete, según lo requiera la 
comple¡idod de las obras en 
proceso. Además, en este pe
ríodo, todo la responsabilidad 
sobre la calidad la adquiría la· 
CFE, la cual inclusive entrega
ba el cemento y el acero de 
refuerzo al contratista, y así 
mismo se encargaba de insto
lar y operar los laboratorios de 

• control de campo. 
Poro llevar o cabo estos 

actividades, lo CFE creó en 
1960 los laboratorios de obras 
civiles {actualmente Gerencia 
de Ingeniería Experimental y 
Control, GIEC), que, además 
de las áreas de concreto {mate
riales) y mecánica de suelos, 
incluyó el primer lcborotano de 
mecánica de rocas en México 
{para el estudio y solución de 
los problemas ligados con las 
grandes excavaciones o cielo 
ob1erto o subterráneo~ que con
templaban lo~ proyectos hidro
eléctncos en proceso), e sí como 
un grupo innovador o nivel 
mund1ol para estudiar el com
portamiento de los presos bajo 
d1ferentes solicitudes de cargo 
es!ÓIICO o dinómico (s1smos), 
medsante lo instalación de 105-
trumentos de med1·:ión en el 
1nterior de las mismas y su pos
terior lectura e Interpretación 
de los resultados. 

Al inic1ar lo construcciÓn de 
la planto nuclear Laguna Ver
de, lngen1erío Exper1mentalml
c1a su contacto con el aseguro
miento de la calidad aplicado 
o las centrales nucleares e im
planto en ~u Lat-orotor1o de 
Matenoles un srstema de cali
dad que cumple con los requisi: 
tos establecidos por dicho pro
yecto poro sus proveedores de 
serv1C1ós 

A finales de lo década de 
los ochenta, lo CFE propone el 
establecimiento de un s¡ste~o 
de aseguram1enro de calidad 
en todcs sus órecs, lniCIOndo 
sus cctiv1dcdes con la elabora
ción de los Mcnuüles de Cali
dad con bese en lo normativo' 
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ISO 9000, así como su corres-
pondiente difusión. . 

VERIFICACION DE lA 
CALIDAD EN lAS OBRAS 
CIVILES DE CFE A PARTIR 
DE 1990 
A raíz de lo aponción de lo 
modalidad de controtac1Ón "lla: 
ve en mon~ n pe ro la construc.' 
ción de los proyectos del sector 
eléctrico, en lo cuellos contra
tistas ganadores tienen la res
ponsabil;dod global de los 
obras (diseño, construcción y 
puesta en marcho) y su corres· 
pendiente garantía de la ca(i· 
dad, en las especificaciones la 
CFE incluyó que los empresas 
interesadas debían disponer y 
aplicar en los distintas etapas 
de los proyectos, sistemas de 
aseguramiento de calidad acor
des con las normativas vigentes 
(ISO 9000, Norma Of;c;ol 
Mexicana), pera lo cual las dis-: 
tintos ent1dades normal¡vos en 
los aspectos de coiLdad, tanto 
en el área electromecón1co (lA· 
PEM), como en el área civU ' 
(GIEC) y el res lo de losáreosde 
lo CFE, desarrollaron y em1he· 
ron los documentos que se en· 
listan a cont1nuac1Ón, para nor
mor el estoblec1miento de di
chos SIStemas· 

[.000031: Requ;SIIOS de ose· 
gurcmiento de calidad poro 
proveedores de bienes y servi
óos de lo CFE 
[.000039. Concur;o de pro· 
yectos "llave en mano" 
L-000040· Requ1s1to~ de ase
guramiento de cal1dod para 
contratistas de proyectos "llave 
en mono" 
L·000042· Requ;SIIos de ose· 
guromiento de col1dad pare la 
CFE. 

Cabe aclarar que, deb1do 
a que los documento~ antena
res fueron aprobados posterior
mente a lo IICIICCI6n de los pro
yectos concursado~ o construi
dos o parhr de 1991, los requi
Sitos de cclrdod ·.;onaron para 
coda proyeclo A continuación 
se mue~lran algunos ejemplos 

n tiFO .. , 
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de la evolución de los requeri
mientos de aseguramiento de 
calidad en olgun!'s proyectos: 

,/ En un principio 11991 ), los 
contratos no morcaban ningún 
requisito sobre aseguramiento 
de calidad. Tal fue el caso de la 
central termoeléctrica de Peta
calco, Guerrero, en la cual, sin 
embargo, se logró la implanta
ción del sistema por parte del 
constructor, y lo obro se llevó a 
cabo con un mínimo de ele
mentos rechazados. 
.1 En los siguientes contratos, 
v. gr. el del proyecto hidroeléc
trico Ampliación Temascal, 
Qaxaca, se requería estable
cer un sistema de calidad acor
de con la especificación CFE L-
000031 !versión antigua). 
cuyo alcance estaba enfocado 
a prove~dores de bienes en 
fábricas y sólo para aspectos 
electromecánicos. No obstan
le lo anterior, el contrat1sla esta
bleció su sistema de acuerdo 
con lo normativa IS0-9000. 
./ Finalmente, los contratos ya 
especificaron la obligación del 
contratista de aplicar un Siste
ma de aseguramiento de cali
dad, como lo establece lo espe· 
cilrcocrón CFE [.000040. Ejem· 
plo de ello fue la construcción 
de las centrales termoeléctricas 
de Carbón 11, Coahuila, y Topa· 
lobampo, Sinaloa, en las cua
les cabe destocar que, s1endo 
ambas obras responsabd1dad 
del m1smo contratista, en un 
caso fue mas sencillo el estable
cer y apl1ccr el m temo de cali
dad, lo cual hoce imperativa lo 
necesidóc' de que los directi
vos, a todos los n1veles, reco
nozcan lo bondad del sistema 
y promuevan su opi1COC1ón. 
./ Un caso 1nteresonte tomb1én 
lo const11uyen los líneas de trans
misiÓn, como Mozallón 11-Du
rango Sur, o l6:.aro Cárdena~s
San Berna be. en cuyos contra
ros se 1ncluyó como.reqUISIIO el 
establec1m1ento de un sistema 
de aseguram1ento de cal1dad 
de acuerdo con CFE l·000040, 
lo cual, a la fecho, se está lo
granCo rczoncblemenle. 

Es importante señalar que, 
en estos obras que se extienden 
por cientos de kilómetros, co
bro especial importancia lo 
aplicación de este tipo desiste
mas, ya que se logro normali
zar la e¡ecución, supervisión·~· 
inspección de los procesos ca~ 
tructiv.os en cado frente de tra
bajo; est'o es, prácticamente en 
codo torre de lo línea. 

VERIFICAC/ON POR PARTE 
DE CFE DE LA APLICAC/ON 
DE LOS SISTEMAS 
DE CALIDAD DURANTE 
LA CONSTRUCC/ON 
DE OBRAS CIVILES 
"Con objeto de verificar lo total, 
oportuno y efectivo aplicación 
de los sistemas de calidad, se 
realizan tres activtdades bási
cas de supervisión~. 

./ Revisión de los documentos 
que requiere el Sistema (ma
nual de calidad, procedimie~
tos para la aplicación del mrs: 
mo, procedimientos c;onstructi
vos, etcétera). Debe entende;
se que estos documentos de
ben ser especificas para la obra 
en cuestión y no importados de 
otros obras o octtvtdades. 
./Visitas de mspección durante 
los procesos constructivos rele
vantes de las obras y vigilon~ia 
del desarrollo de los actividades 
reloc1onodas con el control y el 
aseguramiento de la coltdod. 
./ Aplicación de auditorías de 
calidad poro venftcar el n1vel 
de implantación y de efectivt
dad del s1stema de col"1dad del 
contratista durante la construc
ción de las obras. 

PROBLEMAS QUE SE HAN 
PRESENTADO DURANTE 
LA APLICACION 
DE LOS SISTEMAS 
DE CALIDAD 
Despues de casi once años de 
mtervenctón para venficor la 
calidad de los osoectos civdes 
de los proyect~s "llave en 
mano" que ha contratado la 
CFE paro la construcción de 
centrales h1droeléctrtcas. termo
eléctrtcas, subes:ac1ones y li-

neos de transmisión, se puede 
señalar que los problemas ge
neralmente detectados han sido 
los siguientes: 

a) Previamente o al inicio de las 
obras, uno búsqueda por parte 
del contratista de evadir uno o 
varios requisitos referentes a1 
$istema de calidad. 

·' b) ligado al anterior, el contra
tista no establece oportunamen
te su sistema de asegurorñienr'~ 
de ccllidod, ni dispone del p8rs; 
nol calificado poro desarrollar 
lasactiv1dodescorrespondientes. 

_, ~)Usualmente, los distintos gru
pos que participan en los obras 
desconocen los aspectos rela
cionados con el sistema de as;
guramiento de. calidad. Est; 
mismo desconocimi~nto • hoce 
que, dentro de lo orgonizoctón 
de la obro, se hago depender e 
los grupos de control y oseg~ 
ramtento de calidad, del área 
de producción (construcció~~ 
circunstancia que les impid_e 
actuar con libertad y, frecuen
temente, no son atendidas sus 
observaciones, yo que el cons-
tructor considera que van en con
tra de los avances de lo obra. 
d) En caso de tener subcontra
ltstos, el contratista no siempr; 
les ex1ge lo apl1cación de sus 
propios s1stemas de calidad 

En general, los puntos men
cionados denotan una falto de 
entendtmlento al pensar que la 
opi1COC1Ón de un s1stema de 
aseguramiento de calidad es 
costoso y represento un obstó
culo poro la obro y no un apo
yo a la m1sma. 

No obstante lo anterior, 
creemos que se ha avanzado 
considerablemente en lo acep
tación y reconoc1m1ento de los 
ventajas que representan estos 
sistemas de aseguramiento de 
calidad, pues en casi todas los 
obras, conforme avanzó lo 
construcciÓn, los problemas se 
fueron reso!v1endo y los contra
liSias termmaron apl1cando en 
forma efect1v0 sus correspon
dientes Sistemas de asegura
miento de calidad O 
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NORMAS EN EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

En el proceso constructivo de cualquier proyecto, la calidad final depende de la calidad obtenida 
en cada fase y éstas se influyen entre sí; por lo tanto, cualquier análisis de la calidad final 

del servicio o del producto deberá considerar que no se trata de un proceso lineal, sino 
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rfe un proceso complejo en el que las decisiones adoptadas en cada fase repercutirán en otras. 

os normas rn
ternacionoles ISO 9000 son 
de carácter general y aplica· 
bies a todo tipo de industrias o 
empresas, pero requreren ser 
interpretadas o adoptadas para 
cada sector productrvo o de 
servicros Poro el coso de lo 

industria de lo construcción, se 

deben analizar sus requisitos 
para rdentificorlos, interpretar

los y aplicarlos en este sector. 
De igual forma, la normati

va ISO 9000 es apkable a 
otros empresas de servrcros en 
contacto con lo construcción, 
como empresas de consultoría 
ldrrección y coordinocrón, pla
neoción y control de obro, su

pervrsión técnrca, proyectos y 
estudios estructurales, etcétera), 
operación y mantenimiento, e 

incluso a empresas inmobdia
rlas·y al cliente fmal, el usuario, 

que es el últ1mo receptor del 

producto o serv1c1o. 

NORMAS PARA CONSULTA 
la norma ISO 9000 define los 
princ1pios de lo gestión y del 

aseguramiento de calidad; tex
tualmente se define como: "li
nees directrices paro la selec

ción y lo utilización de las nor
mas de calidad", y establece los 

criterios de uso del resto de las 

normas sene 9000 par'J las em

presas Industriales y de servic1o. 

De aquí se derivan las nor

mas de aseguramiento de cali
dad (que son de carácter con
tractual y poro lo certificaciÓn 

of1c1al de las empresas). 

la norma ISO 900 1, "Siste· 
mas de lo calidad. Modelo para 
el aseguramiento de la calidad 
en el diseño/desarrollo, la pro
ducCIÓn, lo instoloc1Ón y el ser
VICIO post-vento", es opl1coble 
en empresas cuya act1vidad es 

el diseño, desarrollo de proyec

tos (estructural, arquitectónico, 

de instolac1ones eléctricas, hl

dróulicas, san1larios, electrome

cániCOS, aire acond1cionodo, 
etcétera), fabricación e rnstola

ción de estructuras, vento e rns

taloción de equipo electrónico 

y de control, equipo mecán1co, 

por citar sólo algunas 
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la norma ISO 9002, "Siste
mas de la calidad. Modela para 
el osegurom•ento de lo calidad 
en la producción y la instala

ción", se aplica comúnmente o 

lo empresa constructora, pues 

edifica a part1r de un proyecto 
yo definido y de unas especifi

caCIOnes pred~terr:nina.das 
la norma ISO 9003, "Siste· 

mas de la calidad. MOdelo poro 

el aseguram1enro de la calidad 

en la inspección y los ensayos 

finales", es de aplicación en la 
empresa que se dec1ca a la 

ingen1ería espec1oliza :la, como 
por ejemplo, el estud1o de me
cánico de suelos, el control de 
calidad en obra y de mate na

les, elementos prefabricados, 

etcétera, en la calibración y 

prueba de instrumentos y equi
pos de inspección, med1cr6n y 

ensayos. 
Y, fmalmente, las normas 

ISO 900A "Gestión de la cali· 
dad y elementos de un sistema 
de la cal,dad" y 900A (porte 
2}, "Reglas generales y guía 

para los servrcios", se han de-

.. ... . ~-- - . . . - . . . . . . - ~ . . . --
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scrrollodo para su aplicación_. 
como uno guío que presenta 
los reglas generales, las suge
rencias y recomendaciones 
poro implementar un sistema 
de calidad interno; no son de 
carácter contractual, pero son 
fundamentales para lograr la 
certificación de la empresa. E~ 
tos normas establecen las re
glas, responsabilidades, rela
ciones y limites de las funciones 
de todos los participantes en 
cualquier modelo de empresa 
constructora, grande, mediana 
o pequeño y también son de 
utilidad para el constructor in
dependiente. Establecen en 
varios de sus puntos lo necesa
riO port1C1poción de todo el per
sonal de la organización, el 
cliente 1, el proyectista, los sub
contratistas, etcétera, que inter
vienen en la construcción de 
uno obro. 

CONTROL 
DE LAS CARACTERISTICAS 
DEL SERVICIO 
Y DE LA PRESTACION 
DEL SERVICIO 
En el proceso constructivo de 
cualquier proyecto, lo calidad 
final depende de la calidad ob
tenida en cada fose y éstos se 
influyen entre sí, por lo tanto, 
cualquier anális1s de lo calidad 
final del serv1c1o o del producto 
deberá constderor que no se 
troto de un proceso lineal, sino 
de un proceso comple¡o en el 
que los dec1s1ones adoptadas 
en coda fase repercutirán en 
otros. Por e¡emplo, la resisten
Cia mecánico y estabilidad de 
uno obra dependen, por uno 
parte, del cálculo y d1seño es
tructurales, por otro, de la cali
dad de los matenales empleo
dos, y por otro, de lo coloca
ción de los mismos y de lo eje
cución en general. así como 
del uso y conservactón que se 
dé a la m1sma 

A diferenCIO de otros 1ndus
tr'1os, en lo de la construcción, 
muchas veces porttctpon direc
ta o 1nd1rectomente dtversos 
agentes con funCIOnes diferen
tes, dando como resultado múl-

tiples interfases en el proceso 
constructivo y por tanto un nú
mero considerable de zonas 
vulnerables que pueden in· 
cidir en una calidad final 
deficiente. 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 
Para hablar de calidad en un 
proyecto de construcción, se de
ben identificar los requerimien
tos y necesidades que tiene 
codo uno de los participantes; 
éstos pueden traducirse en los 
objetivos de calidad: 

./ Ob1etivos de calidad del 
cliente. Un proyecto de funcio
nalidad y buena apariencia, fi
nalizarlo en el tiempo estable
cido y dentro del presupuesto 
acordado, rentable, al que se 
le pueda dar un uso óptimo, 
con un manle_nimiento econó
mico, que sea ambientalmente 
agradable y que cumpla con 
los requerimientos técnicos y 
normativos en materia de segu· 
ndad e h1giene, entre otros. 

. ./ Objetivos de calidad del pro
yectista. Tener la información 
bien defintdo sobre las caracte
rísticos y requis110s que debe 
cumplir el proyecto, con un pla
zo de e¡ecuc"1ón suficiente, po· 
der contar oportunamente con 
los comb1os de proyecta que 
sean requeridos por el cliente, 
obtener beneftcios '1ustos y so
bre todo lograr el reconoci
miento del cliente con la posi
ble consideración para lo rea
lizaciÓn de trabajos en lo pos· 
ter1or 
./ Ob1etivas de cal•dad del 
constructor Contar con la Infor
mación completo del proyecto 
a constru1r (planos, especiftco
ciones, documentos contractua· 
les, etcétera), dispone~ del t1em· 
pode ejecución suficiente paro 
programar adecuadamente los 
actividades de lo obra, infor· 
morse oportunamente de los 
camb1os que puedo efectuar el 
proyect1sta, obtener benef1cio~ 
justos y el reconoc1m1ento del 
dente y del proyect1sta con la 
posible consideraCIÓn poro Ira
bolos en el futuro 

También es conveniente 
mencionar algunos objetivos de 
calidad que se deben conside
rar o fin de adaptarse lo más 
posible a las normas ISO 9000; 
éstos son los de organismos 
públiCOS de control y regula
ción en materia de seguridad e 
higiene, medto ambiente, licen· 
cios y permisos; los de colegios 
de profesionales que deben 
regular el ejercicio de las fun
ciones del profesional corres
pondiente !ingenieros, arquitec
tos, responsables de obra, etcé
tera). 

los objetivos de calidad en 
un proyecto también deben con
siderar los s1guientes niveles: 

./ En lo comercial. Debe esta
blecerse un plan que asegure 
lo relac1Ón con el cliente, pero 
tambtén con el usuario, cono
ciendo sus necesidades. Desde 
luego, el conjunto de estas ne
cesidades no podrá ser satisfe
cho si son incompatibles en lo 
técn1co o en lo financtero. 
./En el estudio de proyecto. Un 
plan debe concebirse dejando 
libre curso a la imaginación, a 
la crealtvidad y a la innova
ción, poro responder o las ne
cestdodes percib1das. No obs
tante, se debe ser realista y lo· 
mar en cuenta las posibilida
des técnicos de ejecución y re
quenmtentos que se deben cum
plir en lo ambiental, en lo social 
y en lo jurídico 

E! personal tnvolucrado en 
esto etapa de estudio será de 
crucial importoncta, pues ten
drá la respansabiltdad de evi
tar post bies y costosos errores y 
modificaciones durante lo eje· 
cuc1ón. T amb1én deberá con
tarse con lo selecc1ón definitivo 
de todos los materiales, así 
como de los documentos técni
cos listos poro la construcción. 
./ En los suministros y subcon
trotistos. Se debe establecer un 
plan a partir de las exigencias 
prescrtlos desde lo concepción 
del proyecto, para seleccionar 
los proveedores de matenoles 
y equ1po, y subcontratistas que 
part1ctpor6n. 
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La eficacia 
de un sistema 
de calidad supone 
que cada persona 
de la empresa 
conoce sus fimciones 
ylos límites de su 
responsabilidad. 
Por ello, la 
organización debe 
definir funciones 
y responsabilidades, 
las interfaces 
organizacionales, 
la contratación 
v la formación 

su personal. 

22 

Su elección no debe basar· 
se, en ningún caso, en el precio 
más bajo, sino en sus cuolido· 
des y capacidad de proveer los 
materiales o realizar el trabajo 
previsto en el tiempo especif¡.. 
cado. Sin embargo, debe tam
bién contarse con alternativas 
fiables y económicos previstos, 
o fin de aSegurar los suministros 
o trabajos en caso de que uno 
o algunos de los miembros no 
puedan cumplir con los com
promisos adquiridos. 
,/ En lo producción. Se debe 
concebir un plan o partir de 
piezas descriptivos y documen· 
tos gráficos, previstos paro real¡.. 
zar lo obra dentro de las mejo
res condiciones f1nancieros. la 
planeación de octiv1dades y de 
elementos que interv1enen debe 
ser continua. Cualquier retraso 
debe ser analizado y debe re
percutir a fin de que los partici
pantes afectados reaccionen o 
tiempo y de modo eficaz. 

los puntos de control obli
gatonos deben ser programo
do.s con el fin de asegurOr que 
no se dará valor añadido a un 
trabajo defectuoso. 
./ Poro el control de lo e¡ecu
ción de los frabafOS, es conve
niente que participe el moyor 
número de personas de acuer· 
do con su espec1al1dad 
./ En el personal, se debe es
tructurar un plan poro el reclu
tamiento y formoc1Ón Ellos d1r1· 
girán a· los obreros que, de 
acuerdo con la locolrzoc1ón de 
lo obra, contarOn con nivefes 
de rnstrucción, formación, cali
ficación, aptitud y costumbres 
diferentes que deberón ser lo· 
modos en consideraciÓn 
./ En lo financiero, se debe 
establecer un plan que asegure 
que los gastos reales no exce
derán los gastos previstos en el 
presupuesto Estas diferenoas 
·deben ser melrculosamente ob
servadas etapa por etapa, a fin 
de identificar los causas Esto 
permite lo búsqueda de solu
ciones más económicas para 
próximos proyectos y real1zar 
lo construcción de una obro a 
un costo má3 real 

AUTORIDAD 
Y RESPONSABILIDAD 
EN MATERIA DE CALIDAD 
la norma hace referencia prin· 
cipalmente al establecimiento 
de una estructura orgonizacic> 
no/ dentro de la empresa que 
respalde al sistema de calidad, 
que asegure la comunicación e 
interacción interna y externo de 
lo compañía y la designación 
de un representante en materia 
de calidad que realice estos 
tareas. 

lo eficacia de un sistema de 
c:olídod supone que coda per
sono de la empresa conoce sus 
funciones y los límites de su 
responsabilidad. Por ello, la or-

- ganizac1ón debe definir funcio
nes y responsabilidades, los 
interfaces organJzacionales, la 
contratación y la fO"rmCición de 
su personal. 

los líneas de comunicación 
deben establecerse para todo 
lo que concierne o la dirección, 
gestión y e1ecuciór: en materia 
de calidad. En la forr>'lación de 
esto estructura se debe tomar 
en cuento que lo calidad re
quiere de la port1cipación de 
todos 

Cuando en un proyecto par
IJC1pan vanas empresas, lo com
plejidad en las líneos de autori
dad y comun1cOci:Jn se incre
mento y el dom1n1o o lo habili
dad en el manejo de la colrdad 
no podrá ser conservado a me
nos que ex1sto una def'1nioón 
preosa de los responsabdtdades 
y func1ones en los interfaces or
ganizaetonales poro la calidad-. 

Poro que estas interfaces 
puedan realizarse, es conve
nrente que desde el proyectista 
se d1sponga de un sistema de la 
calidad, rntegrondo sus activi
dades con las del constructor y 
con los de todos los partiCipan
les del _proyecto a troves de una 
of1c1na de control externo 

la f1guro 1 representa un 
org!lnigrama que intento loca
lizar lo actuación de la gestión 
de la calidad en el sistema 
organizollvo de todos los parti
cipantes en un proyeuo de cons
trucción. Poro lo peq~Jeña em-
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preso se puede recomendar 
designar como responsable del 
sistema de calidad, a una per
sono independiente a las ta
reas de producción que pueda 
asUmir esta responsabilidad a 
tiempo pareJa/. 

En las grandes empresas 
ponstructoras, se puede contar 
con un responsable de coordi

.. nar los esfuerzos y promover la 
implementación del sistema de 
la calidad, pero, al igual que 
en lo pequeña empresa, debe. 
rO estor alejado de los respon
sabilidades de producción y 
tener la outondad suficiente 
para intervenir en cualquier ni
vel y en cualquier frente de obra 
a fin de asegurar que está sien· 
do e1ecutada s1gu1endo los 
prescripciones prev1amente 
defin1das y de acuerdo con los 
reglamentos establecidos 

Un organrgrama parcial de 
una gran empresa con.structora 
puede ser el que se muestra en 
lo figuro 2 

MOTIVACION 
DEL PERSONAL 

· Es importante conocer meca
nismos y técnicos encamine1das 
o revitoi1Z0r al personal y dar 
así nueva y contmua fuerza o lo 
empresa poro obtener me¡ores 
resultados.~ 

lo me¡ora de los condiciO
nes de trabo¡o, de sclaflos o las 
labores no rutinarias, no bas
tan como factores de motivO· 
CIÓn para el empleado, ade
mOs, es conveniente motivar por 
med'1o del trobo¡o que repre
sente un reto poro el empleado 
y en el que comprumeta su res
ponsabilidad. 

los direct1vos de los empre
sas constructoras deben promo
ver sistemas modernos de dr
rección d1r1gidos a desarrollar 
la caltdad de v1do en el troba¡o, 
me¡oror el reclutamiento e ¡n

corporación del personal y Jle
vor a cabo políticos de remune· 
racrón e Jncent1vos 

ADIESTRAMIENTO 
Y DESARROLLO 
lo primero que debe rO hacer el 
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responsable en la implementa· 
ción del sistema de calidad de la 
empresa es sensibilizara los cua
dros directivos en el proceso ha· 
cia la calidad, señalando como 
un elemento de costo de calidad 
la formación del personal, así 
como las auditorías de calidqd. 

las característ1cas de la in· 
dustria de la Construcción, don· 
de cada producto es distinto, 
con un gran número de vario· 
bies que intervienen en el pro
ceso constructivo, algunas con· 
trolables, pero otras desconocí· 
das, con la partic1pación de 
varios subcontratistos, con per· 
sonal generalmente nuevo en 
la empresa, de diferentes zo
nas geográficas, de diversos 
hábitos y costumbres, etcétera, 
dan como resultado senos difi
cultades paro el desarrollo de 
proyectos e importantes tomas 
de decisión. 

Poro el personal operario y 
de mandos intermedios, lo nor
ma md1ca que la formación 
debe ser completa en el mane
jo adecuado de instrumentos, 
herramientas y maquinafla que 
utilicen; en la lectura y entend1-
m1ento de la documentaciÓn 
que se les facilrte, y lo compren
srón de la relocrón de lo colr
dad con su trabo¡o y los normas 
de segur1dod establecidos. En 

1 PROMOTOR [CliENTE) 

algunos cosos deberán contar 
con la certificación oficial de su 
especialidad. Aquí, la forma
ción deberá ser más de carác
ter práctico que teórico. 

COMUNICACION 
La comunicación es el intercam
bio ordenado y sistemático de 
información, dentro y fuero de 
la empresa, y es necesario que 
fluya hacia la persona precisa 
con el tiempo y frecuencia opor
tunos. Para lograrlo son nece
sarios procedimientos efectivos, 
organización, control, pero, so
bre todo, el compromiso del 
personal en facilitar uno buena 
comunicación, resultando así 
una efectiva coordinaciÓn que 
puede prevenir posibles insotis
facc1ones entre las portes rnvo
lucrodas, ya seo en un proyecto 
de construcción o en alguna oc
lrvidod interna de lo empresa. 

El constructor debe promo
ver en todo momento la desig
nación de personal dvve y ca
paz de lograr lo comunrcoción, 
coordrnación y drvulgac1:Sn to
tal de rnformaciOn en todos los 
nrveles de lo empresa y tam
brén fuero de ella 

CIRCULO DE LA CALICAJ 
DEL SERVICIO 
St al circulo de la calidad se le 

DIRECCION DEL PROYECTO 
DEFINICION 

DISE GENERAL 

DISEÑO DETALLADO 

EJECUCION 

PROVEEDORES UIPOS;_ __ 

MANTENIMIENTO 
EXPLOTACION 

USUARIO FINAl 
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aplican las fases más significa
tivos que intervienen en un pro
yecto de obra, se representaría 
como se ve en la figura 3: 

DOCUMENTACION Y 
REGISTROS DE LA CALIDAD 
Manual de la calidad 
El sistema de calidad de la em
presa es soportado dacumen· 
talmente por el manual de la 
calidad, que es el documento 
guía para lo implantación, se
guimiento y mejoro del sistema 
de lo calidad. 

El manual de la calidad es 
el documento descriptivo del 
sistema de la calidad objeto de 
lo norma ISO 9004 (reglas ge
nerales), establecido por la em
presa esencialmente para su uso 
interno y descnbe el con¡unto 
de disposiciones de la organi
zación relativas o: 

.1 Las estructuras de la empresa. 

.1 los ob¡etivas de su servicia 
(misión de la empresa), opera
cional y funcronal, y o los res
ponsables en real1zorlos 
.1 Los procedimrentos genera
les que ngen lo obtención de lo 
calidad. 
.1 Las relocrones rnternas y ex· 
ternas de la empresa 
./ Los medtos y recursos paro la 
obtención de la calrda.d. 

1 
1 • 



./ La formación, la calificación 
. y la motivación del personal. 
./ Las disposiciones generales 
que contnbuyen a la calidad y 
que son aplicables a todas las 
activ1dades de la empresa. 
./ Facilitar una descripción ade
cuada del s1stema de gestión 
de la calidad que sirve como 
referencia permanente en la 
aplicación del mismo. 

Plan de la calidad 
El plan de lo calidad es el docu
mento que recoge las formas 
de operar, los recursos y lo se
cuencia de actividades ligadas 
a la calidad que se refieren a un 
determinado producto, servicio, 
contrato o proyecto. 

Un plan de calidad puede 
contener lo siguiente: 

./ Les requisitos de calidad apli
cables en cada obra de cons
trucción, incluyendo especifica
ciones técnicas del proyecto. 

./Organización de la obra en 
cuestión d~ autoridad y respon
sabilidad. 
./ Los métodos y técnicas de 
trabajo que se deben aplicar 
en la obra. 
./ El cOntrol de todas los proce
sos constructivos . 
./ Los _programas, inspeccio
nes y ensayos en cada uno de 
las foses de ejecuc1ón, descri
biendo los criterios de acepta
bilidad y frecuencia. 
./La metodología poro los cam
bios y modificaciones al propio 
plan de calidad, según lo re
quiera el proyecto. 

El plan de lo calidad puede 
estructurarse en func1ón de las 
características de cada uno de 
las obras y no sólo debe pro
porciono r Instrucciones prec1sas 
poro la implantación del siste
ma de la calidad, sino que tam
bién debe incluir los registros 
de lo calidad que dejen cons· 

tanda documental del cumpli
miento de los requisitos de di
cho sistema . 

Procedimientos 
Un procedimiento es un docu
mento interno, propio de codo 
empresa constructora y por lo 
tanto de. carácter privado, que 
describe de manera documen
tada (escrita y formalizada) to
das los actividades operativos, 
de gestión y técnicos de la em
presa, incluyendo aquellos que 
puedan incidir en cualquier as
pecto que afecte a la calidad, 
desde los suministros hasta la 
entrega de la obra. 

Al conjunto de estos proce
dimientos se le denomina ma
nual de procedimientos y se 
divide en manual de procedi
mientoS operativos y manual 
de procedimientos técnicos 

Registros de la calidad 
El sistema de gestión de la cali- C> 
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dad debe establecer y exigir el 
mantenimiento de medios que 
permitan identificar, coleccio
nar, catalogar, clasificar, archi
var, conservar, recuperar e in
cluso eliminar todos los regis
tros y documentación relacio
nados con la calidad. 

Los registros de calidad mi
den el rendimiento del sistema 
de calidad y permiten aplicar 
mejoras en el mismo, pues con
tienen la evidencia documental 
claro, precisa y rápidamente 
identificable, de que lo obra 
cumple con los requerimientos 
del cliente. 

AUDITOR/AS INTERNAS 
DE LA CALIDAD 
lo oud,toría de calidad es un 
examen metódico e indepen
diente, realizado con el fin de 
determinar si las actividades y 
resultados relativos a lo cali
dad satisfacen las disposicio
nes preestablecidos y si estas 
disposiciones son puestos en 
marcho de manero eficaz y ap
tas para alcanzar los ob1et1vos. 3 

La auditoría de la calidad 
se apoya en los métodos, fun
damentados en lo observaciÓn, 
el onáhs1s, los ensayos y el ex o-
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1 GERENTE GENERAL 

' 
1 

1 

men de objetivos previamente 
determinados, cuya aplicación 
riguroso permite al auditor te
ner una idea objetivo del fun
cionamiento real del sistema. 

Debe considerse siempre 
que la auditoría es uno actividad 
constructivo y no destructiva. 

COMUNICACION 
CON LOS CLIENTES 
P'ora lograr lo calidad en lo 
construcción de uno obro, se 
requiere un gran esfuerzo de 
comunicación durante todo el 
proceso, desde la concepción 
del proyecto hasta lo entrego 
de lo obra, paro ello es vital 
mantener 1nformadas de los ele
mentos claves de trabajo a to
das las portes que partic1pon, 
como el cliente, el proyectista, 
el constructor, los subcontrotis
tas y los proveedores de equi
po y material 

Algunos estudios reoliza
dos410dlcon que el25% de los 
problemas y follas en la:. obras 
rec1én construidas, son deD1das 
o lo mola comun1COC1Ón o a la 
falto de coord1nOc1Ón entre los 
partiCipantes del proyecto 

Estud1os de emprescs ase
guradoras 1ndican que sus clien-

; 
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tes recurren a la acción legal, 
no por deficiencias en el pro-
yecto o construcción, sino por 
los inesperados sucesos y sor
presos que se presentan en el 
proyecto, por lo crec1ente de
cepción ante los problemas no 
atendidos, por la falta de interés 
o de relaciones personales pos~ 
tivos y por la faltad e información 
respecto a los problemas. 

Es importante señalar que . 
tonto el diente, como el cons
tructory el proyectrsla, así como 
los subconlrctisla~ y proveedo
res, tienen diferentes preceden
les, calificación, expenencios y 
expectativas, así como también 
diferentes definiciones de lo que 
es un proyecto exitoso y de la 
concepción o grado de la ca Ir
dad, diferencias en !as formas 
de trabajo, de tacto con los 

·demás, etcétera, y en lo forma o 
en los métodos de trotar des
acuerdos o de pactar con le 
gente, por ello es 1mportonte 
que los responsables de cali
dad sean capaces de entender 
y compensar estas d1ferenc1CS. 

ELEMENTOS OPERATIVOS 
DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD 
Proceso 
de comercialización 
Se deben identif1car o fondo 
todas los neces1dodes y expec· 
tatrvos del dente, prog.·amon
do su reolrzacrón adecuado
mente, escuchar sus i-1tencio
nes con el frn de optirrizar sus 
exrgencias poro resolverlos en 
el plazo adecuado y al menor 
costo posible El res,:omoble 
de es1a actrv1dcd debe comuni

·carlo de forma cloro y exacto a 
lo empresa 

El srsrema de le calidad de 
lo empresa consrruc~oro debe 
ser capaz de prever la posibdr
dcd o foctrbdrdcC de la reclrzo· 
crón de un proyec:o de co!rdad 
de acuerdo con norr:-:ctivos 
ombrenrcles, de segur1dcd. so
nldod, legales, ercererc. pero 
tamb~t~n debe deter~rna: s1 su 
CC¡Jc:idod técnicc, drsponrbrlr
dod de recursos y e>..:Je>renCIO 
le permrten llevar e coSo el pro-



ecto o la obra que quiere él 
cliente. 

la empresa debe conocer 
su posición dentro del mercado 
de la industna de la construc
ción a través del intercambio 
de información con otras em
presas de su competencia, o 
bien con el grado de percep
CIÓn de la calidad del servicio 
entre sus clientes. los resulta-

. dos de esta investigación per
miten a la empresa aproximar
se a su realidad, profundizaren 
su mercado competitivo y el in
tercambio de experiencias y 
nuevas técn1cas {por e¡emplo, 
revisión de pares). 

Gestión del servicio 
El sistema de calidad de una 
empresa debe entenderse 
como un sistema dinámico que 
requiere de una actualización 
continua y adaptable a las con
diciones que puedan influir 
sobre la calidad; por ello las 
normas de gest1ón de la cali
-lod hacen énfasis en el com-

·omiso de la dirección por la 
asignac1ón de responsables 
para lograr la calidad. 

En cuanto a las responsabi
lidades legales que cita lo nor
ma, en lo industria de la cons
trucciÓn se producen frecuente
mente situaciones en los que lo 
responsobdidod civil puede ser 
un tema de mucho importancia, 
por lo que en el s1stema de la 
calidad de lo empresa se de
ben contemplar d1spos1ciones 
que conduzcan o minimizar 
estcs situac1ones, previniendo 
antic1padomente los efectos que 
los fallos en lo calidad pueden 
provocar 

Responsabilidades 
en el diseño 
En este aportado de lo norma 
se mencione el costo de lo no 
cal1dod, 1nd1cando que es m Os 
fOcd y econ6m1co preven1r que 
corregir, por lo tonto, el cliente 
y lo empresa deben asegurarse 
':on¡untomente de la opt1m1za
.1Ón y cal1dad en lo concep

CIÓn, reaiiZOCIOn, descnpc1ón 
de neces1dcdes, espec1ficocio-

CIRCULO DE LA CALIDAD 

Especificaciones miciates /.---- Redacción del proyecto 

para el d1seflo ~ ..... _ -----~--::::-· 

RevisiÓn del proyecto 

Entrega defimt1va -----/ 

~~--\ 
Cliente Empresa 

Plan de obra 

AproviSionamiento 

.,L---- e¡ecuaón de la obra 

Entrega proVIStonat ___/'-----~----
'------- lnspecdón y ensayos 

nes, redacción del contrato, 
métodos y técnicas, melena les, 
etcétera, prev1os o lo ejecución 
de los trabajos 

conformidades, que estén con· 
tenidos en el manual de la cali· 
dad y en el manual de procedi
mientos de la empresa. 

Figura 3. 

las responsabilidades asig
nados por lo direcetón de lo 
empresa, a las que se ref1ere 
este aportado, deben remarcar 
un esfuerzo de coordmoción y 
comunicación entre empresa 
constructora-dente o represen· 
tantes-proyectlstos-subcontrohs
tos y, en general, todos aquellos 
involucrados d1recto o indirec
tamente en el proyecto 

Especificación del servicio 
El cliente puede evaluar las 
característiCOS del_ serviCIO y és
tos pueden variar de acuerdo 
con el tipo de obro, con los 
d1ferenles situaciones específi
cos del SIStema de col1dod de lo 
empresa, que perm1tan def1mr 
y considerar adecuadamente 
los factores que puedan influir 
en el mvel de calidad deseado 
y de formo rentable 

Estos característicos pueden 
ser, entre otros, el programo de 
obro, los proced1m1entos poro 
la selección de subcontrot1stos, 
los métodos y técnicos de cons· 
trucc1Ón, de 1nspecc1ón y ensa
yo, el segu1miento de las no 

Especificación 
de la prestación 
del servicio 
La comple¡idad que se puede 
presentar en la realizaciÓn de 
un proyecto es muy diverso, de
pende no sólo del tipo de obro, 
sino de factores de ubicación, 
característicos geológicas y 
geotécnicas, sism1c1dad y cli
ma, independientemente de los 
d1fíciles cuestiones adm1ntstroti· 
vos, legales, de control, de 1ns
pecc1Ón y ensayo 

Por ello, lo tecnología, ex· 
penencio y capoc1dod de lo 
empresa debe estor respaldo
do por todos los procedtmien
tos necesarios y suficientemen
te probados, odemOs de tener 
la opt1tud poro desarrollar nue
vos~ me1ores métodos y lec no· 
logias, y lo actualización per
manente de los proced1mientos 
yo ex1stentes. 

Calidad en las compras 
Lo otenc1ón de lo calidad en los 
sumimstros puede evitar retrasos 
en programas de obro, repehcio- C> 
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Para verificar 
el buen 
funcionamiento 
del diseíio 
de la prestación 
del servicio, 
es conveniente 
emprender 
un examen crítico 
del proyecto 
en todas sus fases 
de desarrollo. Esto 
permite detectar 
posibles 
desviaciones 
u omisiones al 
programa de obra 
inicial, asi como 
aplicar algunas 
modificaciones 
de última hora. 
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nes- en los trabajos ya ejecuto
dos, retoques y conAictos por 
malos entendidos que pueden 
llegar a representar hasta un 
40% del costo de la obro. De 
aquí el interés que debe tener 
lo empresa constructora en la 
selección y atención de provee
dores y subcOntratistas. 

Contar con los procedimien
tos y programas para la selec
ción de estos participantes, per
mite a lo empresa elegirlos se
gún los particularidades y ca
racterísticos del proyecto a cons
truir, tomando en cuento l.a im
portancia en la repercusión eco
nómica, en lo seguridad y en 
los condic1ones de funciono
miento de lo obro en coso de 
presentarse una deficiencia en 
el suministro. 

En algunos proyectos se exi· 
ge contractualmente que los pro
veedores y subcontrotistos cuen· 
len también con sistemas de cah· 
dad o de aseguramiento de cah· 
dad, pero actuOimente no todos 
están preparados paro ello, por 
lo que la empresa constructora 
deberá integrarlos a su sistema 
de calidad, haciéndolos coportÍ· 
cipes a fin de mot1varlos y hacer 
q~e sus productos y servrcios se 
sumrnrstren óptrmamente 

Identificación 
y trazabilidad del servicio 
La empresa constructora debe 
contar con procedrmrentos que 
permitan identrfrcar sus produc· 
tos o servrcros durante todas los 
etapas del procesa, desde lo 
recepción o fabr1COC1Ón de 
materiales, su Ira nsporte y colo· 
coc1ón, puesta en operación o 
uso, can lo frnol1dad de detec· 
ter pos1bles follas, defectos o 
cualqurer otra anomalía del 
producto o serv1c1o que repercu· 
la en la calidad de lo obra; Iom

bren debe prevenir la utd1z.oción 
de motenales no conformes 

los pracedimrentos poro el 
control de los moterrales y pro· 
duetos son uno val1oso herro· 
miento de apoyo que permite 
def1n1r los medrdos de control 
necesorras poro 1mpedir su utilr· 
zacrón rnoproproda, detenoro 

. y, en un momento determina· 
do, permiten identificar cuándo 
y en qué lugar de lo obra se ha 
colocado olg ún elemento con· 
forme o no conforme. 

Especificación del control 
de la calidad 
En el campo de la calidad, se 
define al "control de lo cali· 
dad" como al coniunto de téc· 
nicas y actividades de inspec· 
ción, ensayo, comprobación, 
seguimiento, medido, de los 
corocterísticos del producto o 
del servicio, contenidos en pro
cedimrentos operativos y técni· 
cos utilizados para satisfacer y 
demostrar que se ha cumplido 
con los requenmientos y exi· 
gencias de lo calrdad plantea· 
dos por el cliente. 

El control de la calidad debe 
detallar todos las operaciones 
que deben realizarse o través 
de lo e¡ecuc1ón de uno obro, 
desde el cont;ol de lo concep· 
ción y diseño del proyecto, has· 
to la construcc1ón y entrego, 
para responder a las exrgen· 
cios de calidad estipulados en· 
tre el clrenre y lo empresa. 

Revisión de diseño 
Poro venficor el buen funciono· 
m1ento del d1seño de la presto· 
ción del servicro, es convenien· 
te emprender un examen critico 
del proyecto en todas sus fases 
de desarrollo Esto permrte de· 
rector posrbles desvracrones u 
omrsiones al programo de obra 
1nrcrol, asl como aplrcar olgu· 
nas moddicac1ones de últrmo 
hora 

En las foses del proyecto, 
consideradas come crít~cos, se 
deben establecer los puntos de 
verrficoción y se deben plonifj. 
cor las revrsrones poro que lo· 
gren ser más efiCaCes y se con· 
viertan e·n une medido de pre· 
vención que ev1te comprometer 
lo caltdod aplrcando solucio· 
nes rnadecuodos 

Los resultados de la rev1srón 
deben ser formalrzados por 
medto de doc!Jmeílto~ -1ue con· 
tengan todas los det.crencros 
encontradas, las solut:1ones 
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aplicados y los resultados obte-
nidos. 

Validación 
de las especificaciones 
del servicio, prestación 
del servicio y control 
de la calidad 
Todas las modificaciones o pro· 
puestas de mejoro, resultado 
de lo revisión de diseño, deben 
entrar en lo siguiente etapa, que 
es lo validación y que comple-
menta a dicho revis•ón. 

En muchos proyectos de 
construcción se realizan cálcu· 
los alternativos o elementos que 
se consideran eritreos, con el fin 
de comprobar si los cálculos 
originales son correctos; en 
proyectos de gran envergodu· 
ro y complepdod, se efectúan 
ensayos de modelos o prototi· 
pos (generalmente encargados 
o algún loborotono especiali
zado) que comprueban lo efec· 
tividad del diseño. 

Algunos de estos cálculos, 
ensayos y onálisrs se realizan a 
través de equipos de cómputo, 
por lo que el programo y equi· 
po de cómputo empleados de
ben someterse a verrficacrones 
y actualizocrones perródicos 

Lo validación debe ser un 
proceso pertódico y contrnuo 
para asegurar que el diseño y 
lo prestación del servrcio se 
acogen y satisfacen los requisi· 
tos especrficodos y los necesi· 
dades del diente, les especrfi. 
caciones técnicas, y >i se están 
apl1condo nueves tet:nologios, 
o métodos de rev1s ón y pro· 
ducción, a si como el onólisrs de 
exper1enc1aS obren1dos en el 
proceso de construcción para 
adoptar o modrfrcar los condi· 
crones in1croles del proyecto. 

Los resultados de la valida· 
c1ón deben estor documenta· 
dos con especrtrcocrones y plo· 
nos que la respalden, incluyen· 
do lo descr1pcrón de lo revrso· 
do y modificado Deberá tener 
lo aprobación de los nrveles 
técn1c0s facultados poro lo va· 
hdocrón, y ello establecerá lo 
autorrzocrán y confrrmacrón de 
que el dtseño puede utrlrz.arse. 
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Evaluación de la calidad 
del servicio por porte 
del suministrador 
Aquí se enfatizo la importancia 
del control de la calidad como 
una actividad paralela en to
das las etapas de la prestación 
del servicio, necesario e indis
pensable paro que los respon
sables de la empresa, que tro
tan directamente con el cliente, 
evalúen auténticamente lo cali
dad del servicio 

Se menciona el autocontrol 
que debe tener el personal, ba
sado en su formación en la cali
dad, en sus conoc1mientos técni
cos, en la libertad de acción y en 
su sentido de la responsabilidad. 

El autocontrol se fundamen
ta en que el personal de la 
empresa "conozca lo que hace, 
analice lo que está haciendo y 
establezca acc1ones encamina
das a me¡orar lo que hace" 

Evaluación de la calidad 
del servicio por porte 
del cliente 
Jna forma intuitiva de conocer 

.as diferencias entre niveles de 
satisfacción y necesidades del 
cliente, es estableciendo la inte
racción que ex1ste entre las ne
cesidades del dente y los espe
cificaciones de d1seño, y lo rea
lizaciÓn del servicio Ou1zás 
esto dé uno 1dea de criterios de 
percepción y evaluac1ón de la 
calidad en lo prestación del 
servicto 

Identificación 
de no conformidades 
y acciones correctivas 
Se menc1onan dos etapas de 
lo acc1ón correctivo, primero, 
una acc1ón pos1t1va, que pue
de ser lo tnutilizacíón mmedio
ra del producto, elemento o 
serviCIO, antes de tomar uno 
dec1sión sobre el m1smo, y lo 
correcc"1ón ráp1da y efect1vo de· 
la no conformidad detectado, 
que ev1te 1nterfem en el desa
rrollo de los traba¡Os; segun
do, tomar las med1dos apro-

iodos para evtlcr su repet1-
...:1ón, tdent1f1condo el origen de 
lo follo 

r? -m 

Esta último etapa de lo ac
ción correctiva es de carácter 
preventivo, pues identifica el 
problema desde su raíz. 

Control del sistema 
de medida 
En este punto se establece lo 
necesida-d que tiene la empre
sa de cOntar con procedimien
tos escritos que especifiquen, 
con todo detalle, cómo se reali
za el control de los equipos de 
inspección, medición y ensa
yos, los requisitos para su cali
bración y mantenimiento, así 
como los criterios para la desig
nación del personal responsa
ble y capacitado poro realizar 
esta acttv1dad. 

T amb1én se debe mantener 
uno constante rev1sión y actua
lización en los métodos, técni
cas, informoc1ón de soporte ló
gico, las especificaciOnes (lími
tes, toleranc1as de materiales, 
por ejemplo), técnicas emplea
das, y el uso de normas y regla
mentos [ASTM, ANSI. ACI, u 
otras) en v1gor. 

Métodos estadísticos 
En las empresas constructoras, 
los métodos estadist1cos se apli
can princ1palmenle poro )as téc
n·lcos del control de calidad, 
tanto de mater1ales (desde su 
recepción) como de elementos 
de obra termtnada y para la 
selección de técnicas de reco
gida de datos (muestreo) en 
elementos como concreTos, ace
ros o suelos, a f1n de que sean la 
más representaTivos pos1ble En 
los Oreas de producctón, se oplt
can en todas las técn1cos de con
trol y copoc1dad de procesos. 

MEJORA DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO 
Para lo realización de proyec
tos de me¡ora de la col1dod, se 
recom1endan 1 O posos a se
guir, de acuerdo con los carac
terísTicas y objetivos de cada 
empresa, éstos son los siguien
tes: la norma de gest1ón, la 
orientac1Ón del personal, for
mación del comité de me1oro 
de lo colodod, med,do de lo 
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calidad, la formación del per
sonal, determinación de los 
causas de error, establecimien
to de objetivos, la acción co
rrectivo, los costos de lo cali
dad y el reconocimiento de re
sultados. 5 

Estos diez etapas forman un 
ciclo dinóm1co que debe 1r evo
lucionando y buscando su ex
pansión en la empresa, adap
tándose a su crecimiento y rit
mo de acción; el éxito del pro
grama dependerá del enfoque 
in1cial y del nivel de gestión de 
la calidad alcanzado en la 
empresa constructora. 

CONCLUSIONES 
la aplicación de la calidad en 
la empresa deberá romper lo 
resistencia al cambio que algu
nos empresarios-tien"en; esto 
nuevo herramienta deberá es
tar ortentoda a 

,/ lograr uno administración más 
profesiOnal y menos empírica 
,/ T erm1nar con la improvisa
CIÓn con que cuentan muchos 
empresas 
,/ Generar una mayor eficien
cia interna. 
,/ Emplear al mciximo la capa
cidad 1nstoloda 
,/ lnvert'1r en talento humano y 
en la adquis1ción o generación 
de nuevos tecnologías 

Con ello se podrci anticipar 
o los cambios, asegurando lo 
presencio y permonenc1o en los 
mercadosO 
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COSTOS DE LA CALIDAD 

La no calidad se manifiesta ... 

30 

de modo abierto ERRORES 
PERDIDAS 

de modo 
oculto 

RECLAMACIONES 

INSATISFACCIQN DE LOS 
CUENTES 

TRABAJOS INUTILES 

FALtAS DE RIGOR 

INFORMACIONES ERRONEAS 

TIEMPOS DE ATENCION POR 
TELEFONO 

REUNIONES IMPRODUCTIVAS 

MAL RECIBIMIENTO EXPEDIENTES INCOMPLETOS 
TRANSMITIDOS A PESAR DE TODO 

RECURSOS MAL UTILIZADOS BUSOUEDA DE ERRORES 

CITAS Y REUNIONES ANULADAS A 
ULTIMO MOMENTO 

RESERVAS EXCESIVAS DE MATERIAL. 

AUSENTISMO 

CIRCULARES POCO 
EXPLICATIVAS 

RECTIFICACION DE 
ANOMALIAS 

TRABAJO DUPLICADO 

DESACUERDOS ENTRE UNIDADES DE 
T!WlAJO 

Muchos empresas, gro n
des o pequeñas, controlan sus 
costos minrmizondo los recursos 
materiales y humanos, sin cons~ 
derar aquellos imputables a erro
res en lo administración o defec
to~ en el producto terminado 

Es interesante considerar los 
costos de lo no calidad que se 
ilustran en lo figuro 1 {obtenida 
del libro Gérer lo quolité de la 
constructton, edtt. Eyrolles) 

Según estadíshcas de em
presas de la construcción, éstos 

PERFECCIONISMO INUTIL 

enfrentan, como principales 
problemas, los sigutentes: 

1) Retraso en el pago de esti
mactones. 

2) Falta de maquinaria y 
equtpo. 

3) Retraso en la formulactón 
de contratos. 

4) Desacuerdo en los precios 
unitarios 

5) Escasez de personal capa
citado 

6) Modtftcoczón, cancelación 
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parcial a total de contratos. 
7) Escasez de materiales. 

Como se puede observar, 
muchos de estos problemas son 
debidos o: 

./ Una malo comunicación 
con el cliente. 

./ Deficiencias administrativas 
internas . 

./ Falto de inversión en copa
citación. 

./ Proveedores incapaces de 
abastecer los insumas. 

Nuevamente, se hace nece
saria e tmpostergable la aplica
ción de las normas de gestión 
de la calidad, que llegan o to

dos los ntveles de la empresa, 
así como a sus proveedores. 

los elementos que integran 
los costos de calidad son: 

.1 la prevención, a través de lo 
perfecta definición de las nece
sidades del cliente 
.1 la revisión de los partes de 
un contrato, poro veriftcar que 
no se omtte absolutamente 
nada . 
.1 la verificación del diseño, 
que considerará ~egl6mentos y 
normas de construcción, am
bientales, legales, etc., el.códi
go de ética profesional y la 
seguridad e htgtene . 
.1 La concepción de un plan de 
calidad que controle nuestro 
servicio al cliente, desde la ela
boración del proyecto, su cons
trucción, etcétera, hasta su pues
ta en operación y montenimie~ 
to postenor 
./ La selección de proveedores 
y subcontratistos, lo revisión de 
los métodos de trabo¡o a apli
car y los programas de sensibi
ltzoción a lo calidad, osi como 
los de capacitación y adiestro
miento o todos los n1veles ¡erár
qutcos de lo empresa 

Héctor J Rabadán T 
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-LAETICA 
DE LA CONSTRUCCION 

ES LA CALIDAD 
DE LAS OBRAS 

lNG. SERVANDO DELGADO GAMBOA 

La experiencia acumulada a través de los años en que he tenido la oportunidad de trabajar 
en la construcción de obra pública, me motiva a opinar que en la actualidad resulta necesario 

invitar a los ingenieros mexicanos que participan en esta actividad, a reflexionar sobre 
la calidad de las obras en general, la calidad intrínseca del producto, el producto acorde 

con la calidad a cumplir, y la ética profesional. 

ebemos 
reflexionar en que, con el correr 

del tiempo, la calidad de una 
obra es lo úntco trascendente, es 
lo de mayor valor; así pues, trans
curridos los años, lustros, dece
ntes, stglos, lo que externamos 
es: ¡qué bien hicteron los obras ... , 
qué hermoso el proyecto de tal 
obra!, etcétera. Nos referimos 
exclusivamente a la calidad. 

En un onáltsis retrospectivo, 
resulta intrascendente el tiem= 

pode ejecuetón de la obra; el 
prop10 costo también resulto 
irrelevante, re1teramos: la calt

dad en todos sus aspectos, des
le su ploneaetón, el proyecto y 

1'a construcción mismo, es lo 
ÚniCO que perduro 

Parece ser que muchos de 
los constructores de la actuali
dad están ejecutando obras de 
corócter efímero, para el mo
mento, quizás para el corto o 
mediano plazo, pero mucho 
menos para el largo plazo. Esto, 
sin lugar o dudas, acarreará 
senas consecuencias para su 
odaptobtlidod en el futuro. 

Es importante tomb•én re
flexionar en que, o lo largo del 
presente s•gla, la act1v1dad eco
nÓmiCO de los sociedades se ha 
1ntensif.cado o tal grado, que el 
órea de la construcción viene 
evolucionando desde la auto
supervisión del constructor has
lo lo supervisión por parte de 
los clientes y, últimamente, a lo 

supervisión mediante empresas 
especzal1zodas. 

En este desarrollo, se ha 
distors1onado la conciencia éti-
co de los constructores, que 
muchas veces no sienten o ple-
no la responsabilidad de hacer 
b1en los cosas, sino de sólo 
hacerlas, sólo cumplir. Piensan 
mós bien en que se las apruebe 
la superv1s1ón y las puedan co
bra,r; luego entonces, el cons-
tr uctortraboja para calificar con 
la supervisión e inhib1endo su 
ét1ca profesional en el sentido 
de que la calidad es absoluta
mente su responsabilidad. Lle
gan o pensar que el control de 
la calidad depende del super
visor, lo cual es totalmente erró- t> 
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Los que estamos 
participando, 
por parte del 
Distrito Federal, 
en la construcción 
del Metro, hemos 
considerado 
importante que 
en las licitaciones 
se pida a las 
empresas que nos 
detallen sus 
programas 
de control de 
calidad, que nos 
aseguren que se 
obtendrá la calidad 
que pactamos. 

.. 
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neo; el control de la calidad es 
intrínseco del que produce; los 
supervisores no podrán hacer 
más allá de verificarla. 

Procede reiterar que si el 
constructor no está dispuesto o 
cumplir éticamente con lo cali

dad de la obra, sino nado más 
o que se lo apruebe lo supervi
sión, lo calidad se verá merma
da seriamente. No es posible 
ponerle un superv1sor o coda· 
trabajador. 

Sin lugar a dudas, la super
visión más efectiva es la de lo 
propia constructora. le correc
ción del defecto en la construc
ción debe ser uno orden del 
ingen1ero constructor, debe sa

lir espontánea del prop1o cons
tructor. Cuando el supervisor 
ordena la corrección del defec
to, la reacc1ón humano del cons
tructor es no hacerlo Lo con si· 
dera in1usto, colif1co al supervi
sor de falto de crileno, lo ve con 

otras intenciones, termina ha
ciéndolo obl1gadamente, y con 

el tiempo se va d1storsionQndo 

su apreciación, de tal manera 
que trobojaró paro que el su
pervisor le dé su visto bueno y 
le pague el traba1o. Como yo 
se dijo, se inhibe su ético y su 

sent1do de responsabd1dod 

LA PARTICIPACION 
EN LAS LICITACIONES 
Capítulo aparte merece lo re
flexiÓn acerca de la partiCipa

ción de los constructores en los 

licitaciones para la asignación 
de las obras. Estos deben pre
pararse con un espíritu de res

ponsabilidad; deben preparar· 

se con ética profes1onol. El cons

tructor, al ofertar un prec1o uni
tario, debe anahzar lo suficten
te también la especificación de 
lo calidad requerida y, al ha
cerlo, debe planteárselo ético

mente y proponer un precio 
unitario con el cual pueda satis

facer esos requisitos de calidad 
que le está ex1g1endo lo convo
conte. No es ético bojar los 

costos con el único fin de ga

nar el concurso. Al bojar el 
costo, no debe hacerse mer

mando lo calidad, sino apli
cando la ingen1ería, la inge· 
nieria en el diseño mismo de 
los materiales que cu_mplan lo 
cal1dad; en los proced1m;·entos 

constructivos, en los aspectos 
f1nancieros. En Cierto formo, 
deben reflexionar con la SI· 

gu1ente expres1Ón "Recuerdo, 
nunca podrás ba¡or le. cal1dad, 

nunca jugar económ1c:Jmente 

con la calidad para ganar uno 
hc1toción'". En coso extremo, 
buscar otros aspectos de lo in
geniería y en últ1ma instancia 

subir los costos, per.J nunca 
bojar Jo calidad. Esto es lo ley 

de los principales ~mpresas 

que tienen éxito en ::!1 mundo, 
nunca van contra la cal1dad. 

Actualmente, ex1sten mu· 
chos sistemas que se han Inte

grado en lo búsqueda de me1o· 
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rar la calidad; así, nos encon· 
tramos desde hace bastantes 

años con. calidad 1ntegral, cali

dad total, círculos de calidad, 
aseguramiento de la calidad, 

etcétera. Existen más que suf1· 

Clentes metodologías que son 
herram1entas excelentes para 
resolver el control de la cali
dad, pera que no lo resuelven 

por sí solas, s1 no está detrós de 
su apl1cac1Ón la capacitación 

de los ingen1eras y la ética pro
fesional. 

LA EXPERIENCIA 
ENCOVITUR 
El problema de la calidad es 
genénco; paro soluc1onarlo 

debemos port1r desde la forma· 
ción elemental, lo formac1ón 
Intermedio, lo profes1onal. la 
capocitac1ón continuo Tene
mos que evoluc1onor hacia uno 
culturo de calidad con respon· 

sabdidad Por ello, los que esta
mos partic1pondo, por porte del 

D1strito Federal, en le construc

CIÓn del Metro, hemos conside

rado 1mportante que en las 
l1citacionesse p1da a los empre

sas que nos detallen sus pro
gramos de control de calidad, 
que nos aseguren que se obten

dró la cal1dod <4ue pactamos; 
no hemos podrdo aún estable
cer como requ1srro obl1gatorio 

el cumpl1r con cenlf1caciones 

t1p0 ISO 9000, pero es nuestra 
"bal1za", com1namos hacia allá. 

Finalmente, lo reflexión <4ue 

cada vez es mós genérica· 
"Méxrco se ha ab1e;to al mun

do", pero rcu1dodot. si no me¡o· 
ro su cal1dod, lo cue podría 
resultar benéf1co nc lo será, lo 

peor es que seró per¡ud1C10I. 

En lo construCCIÓn, lo étiCO 

profesional debe sobreponer

se a aspectos comerciales y otro 
t1po de valores o los que actual

mente el conslrucror les do mós 

rmportonc1o que a lo col1dad 
de les abras 

En resumen, la ética de la 
responsabilidad en todos senil

dos requ1ere rev1toli:arse para 

encauzar hacía me¡ores derro

teros o nuestro sociedadD 

j 
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LA CONSULTORIA 
ENLA 

IMPLANTACION 
DE SISTEMAS 

hG. OseAR ALVAREZ DE LA CuADRA L. 

Desde el aiio de 1987, en que jite ron publicadas por primera vez las Normas lnlernacionales 
sobre Sislemas de Admimstración y Aseguramiento de la Calidad, conocidas genéricamenle 

como la serie ISO 9000. el tema de la desesperada búsqueda de cumplimiento de muchas 
empresas a es/as normas y la cerli(icación de las mismas, ha cobrado granfiterza, especialmente 

en es/e último bienio en nuestro país y en particular desde que el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte fitera aprobado. 

a serie ISO 

9000 es ton sólo uno porte de 

los casi O ,600 normas desarro

llados por ISO (nombre de lo 
OrganizaciÓn Internacional 
para la Normal1zac1ón, deriva

do del gflego !SOS, que sign1f1ca 

1guo0, las cuales cubren prácll
comente todos los ospecro.s del 
_quehacer humano. ISO yo ha 
reconocido o lo serie ISO 9000 
como su más grande éxllo des
de su estobiecim1enro en G1ne-· 
bro en 1947. 

Hasta sepr1embre de 1995, 
le serie ISO 9000 yo ha s1do 

sdoptado en 80 países, en ol
:;nos de los cuales se ha ele

,•cdo e categoría de norma 

nCCIOnCI 

Deb1do a lo populondod 
que ha alcanzado lo sene en el 

ambiente de negOCIOS e 1ndus
tr1ol, se ha mane¡ado e interpre

tado mcorrectomenre lo que lo 

serie impl1ca Muchas personas, 
e incluso consultores. equivo

cadamente usan frases como 
"voy por !a certdiCOCIÓn de 
ISO", "los clientes yo me están 

p1d1endo ISO", etcétera Estas 
expres1ones son 1ncorrectos, ya 

que ISO es uno orgcniZOCIÓn 
no gubernamental, le cual re

presenta o ccs1 11 O organis
mos de normoi1ZOC1Ón de otros 

tantos países, cuya func1ón prin
Cipal es elaborar normas volun

tarios. ISO no puede imponer 

dichas normas y, además, no 

puede dar certihcoc1Ón paro 
venl1cor el cumpl1m1ento o di

chos documentos. Lo certifica

ción se obt1ene o través de un 
organismo de certifiCaCIÓn ocre

dltodo y sobre el cual ISO es 

totalmente mdepend1enre. En 

México, ex1sten dosorgon1smos 
de cert1ficooón de tercera por
re, acreditados por lo Secreta

río de Comercio y Fomento ln
dus!nol (SECOFI). a través de 
lo Dirección General de Nor

mas (DGN). Col,dod Mexico· 
no Certikodc, A C. (CALME· 
CAC). y el Instituto Mex1cono 

de Normalización y Certifica

CIÓn,· A.C (IMNC). Groc1os o 
lo certif1ccción independiente 

o de tercero porte, muchos em- C> 
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Actualmente, contar 
con un sistema 
de calidad 
se ha vuelto 
un requisito 
necesario para 
las empresas 
que quieran obtener 
ventaja competitiva 
sobre las que no lo 
tienen y, además, 
ofrece el beneficio 
de evitar quejas 
por retrabajos, 
penalizaciones 
por incumplimientos 
y contar con un 
control 
y organización 
más efectivos 
en las actividades 
diarias, trayendo 
como resultado 
más credibilidad 
y. en mediano 
y largo p/a::o, 
mayores utilidades. 

34 

presos han logrado aumentar 
su credibilidad y se han ahorro
do auditorías múltiples por por
te de sus clientes. Hasta sep
tiembre de 1994, caSI 70,000 
empresas en todo el mundo yo 
ostentan el certificado ci alguna 
de las tres normas de asegura
miento de calidad externo liSO 
9001, 1S09002 e ISO 9003). 

la serie ISO 9000, a su 
vez, fue diseñado para que 

· cualquier sector económico-in
dustrial pudiera aplicarlo. Exis
ten casos en los que industrias 
de servicios, como bancos, hos
pitales, laboratorios, han logra
do lo certificación a estos nor
mas, lo cual disipo la creenc1a 
de que son normas creadas 
para lo industrio o con lengua
je de dificil interpretación para 
otro sector que no sea el de 
manufactura. En el caso de lo 
industrio de lo construCCIÓn y 
los serv1cios profesionales de 
consultoría, los modelos han 
sido adoptados en algunos 
licitaciones, como pruebo de 
confianza de la calidad ofreci· 
do por proveedores de diver
sos entidades y dependencias. 
como CFE, PE M EX, Compañía 
de luz y Fuerzo y Com1s1ón de 
Vial1dad y Transporte Urbano 
(COVITUR) 

la serie ISO 9000 son nor
mas de sistemas de asegura
miento y de adm1n1stroción de 

la calidad y comprende dos 
t1pos de normas de guia y cum
plrmlento las normas de gu10 
srrven como apoyo para tradu
Cir los reC!uis1t0s contenrdos en 
las normas de cumpl1mrento A 
estos últrmas normas son las 
que una empresa puede certrfl
corse, no a las de guia. 

E¡emplos de los normas guia 
que componen a la ser1e ISO 
9000 son: ISO 8402:1994, 
ISO 9000-1.1994,150 9004-
1'1994, ISO 10011-1 1990 
e ISO 10012-1 1993, entre 

otros 
E¡emplos de los normas de 

cumphm1ento son 

abarcan desde el diseña y de
sarrollo, pesando por fabrica
ción, instalación y servicio. Si el 
producto o servicio que se ofre
ce requiere de un diseño para 
cumplir con requ1sitos estable
cidas par el cliente, la empresa 
tiene que apegarse a este mo
delo. 
.' ISO 9002:1994. Aplicable 
a empresas que porten de es
pecificaciones ya establecidos. 
Ejemplos de empresas con este 
modelo serían las empresas 
supervisoras, sin área de pro
yecto, ya que sus actividades 
se apegan a especificaciones 
ya dadas. 
.' ISO 9003:1994. Se refiere 
exclusivamente a inspección y 
pruebas finales. Ejemplos de 
empresas que pueden apegar
se e e'ste modelo son laborato
rios de prueba o de control de 
calidad. 

En resumen, la sene ISO 
9000 son normas q•Je permi· 
ten controlar todos c::quellos 
procesos clave que afectan lo 
cal1dad del producto. Además, 
le normat1vo enterrar no sustitu
ye a normas de producto o de 
seguridad como ANS', ASTM, 
API, OSHA, NOM, CIN, etcé
tera, sino que se ca nplemen
tan Un producto cert1f:cado no 
puede ostentar lo cert1f1cación 

o alguno de las normas de cum
plimiento ISO 9000, ya que 
una es certrf1cac1ón de produc
to y lo otro del sistema de coli
clod requerrdo para asegurar 
consistentemente que se cum
plo lo norma de producto 

LA SERIE ISO 9000 
EN LA CONSTRUCCION 
Con seguridad, muchos rnge· 
nieros c1vrles y arqurtectos que 
hayan tenrdo en sus manos las 
normas ISO 9001 o 9002, que 
son las más apf1ccbles para los 
empresas de esre g1ro, han con
cluidO que lo norma es de opf1-
coc1Ón Un1co en lo 1ndustr1o de 
lo tronsíormcc1Ón 

direcciÓn, S1stemos de cal1dod, 
Revisión de controlo, Control 
de documentación y datos, 
Control de diseño, es obvio que 
la aplicación o las empresas 
constructoras y de consultoría 
es 1nmediata. Pore¡emplo: ¿qué 
empresa ofrece una propuesto 
sin rev1sar pnmero qué es lo 
que piden los térm1nos de refe
rencia o bases de concurso de 
un diente? 

Sin embargo, sí existen cláu
sulas difíciles de interpretar, 
como Control de proceso, Iden
tificación y rastreabil1dad y 
Control de equipo de inspec
ción, Medición y prueba, e in
cluso, existen algunos criterios 
que difícilmente se llevan o cabo 
en las empresas, como lo reali
zación de auditorías internos 
para comprobar lo eficacia del 
sistema o fa apllcoción de ac
ciones correctivos y preventi
vas a problemas en obra o, en 
general, durante el desarrollo 
de un proyecto Con ayudo de 
un consultor experimentado, es 
fácil trasladar estos requisitos a 
las act1vidades de lo empresa 
sin gran esfuerzo 

EL PAPEL 
DE LA CONSULTOR/A 
El proceso de 1mplan1oc1Ón de 
un s1stemo de col1dod en una 
empresa es un proyecto que 
comprende uno serie :le activi
dades, los cuales estarán 
estructurados en función de los 
recursos disponibles y el ob¡etl· 
vo as1gnado. 

En el coso de la!. empresas 
grandes, lo consultc.río es pro
porcionada 1nternomente por 
un grupo de especl0i1stos ya 
copoc1t0dos en el tema Srn 
embargo, en empresas mrc10, 
pequeños y medianas, d1cho 
proceso les ha resultado tortuo
so, difícil y muy costoso El apo
Y':J del consultor deflnll¡vamen
re aporto como benef1cro acor
tar t1empos y mrn1mizar costas 
de'l proyec:o lo transferencia 
de conoc1m1en1os y experien-

Al onalrzar les :Jrrmeros c1n- cra resuhon Íccrores clave para 
.1 ISO 9001 1994 Aplicable co cfóusuias de ISO 9001, encauzar o le~ empresas ose-
o empresas cuyos actrvrdodes como Responsobilrdo:1 de lo serados en lo d1recC10n corree-
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te. Aunque el objetivo seo sim
;:>lemente ofrecer evidencias de 
contra con un sistema de cali
dad implantado, sin requerir su 
certificación, lo consultoría ha 
probado ser una solución muy 
efectiva poro evitar decepcio
nes y gastos innecesarios en 
gran cantidad de ejecutivos que 
se han visto en situaciones pro
blemáticos, al no poder cumplir 
con este requisito, mós aún cuan
do le posible participación en 
un concurso importante está en 
juego. 

En lo mayoría de los casos, 
las etapas de consultoría defini
das para implantar un sistema 

·de calidad son la evaluación 
actual del sistema, contra lo 
requendo por la norma, capo· 
citación y sensibilización al 
personal, documentación e im
plantación del sistema. 

Sin embargo, el éx1to go· 
rantizado poro el proyecto con
siste en tres factores. 

Compromiso de la alta 
-::lirección 
Auchos directores de empre

sas han lomado el proyecto de 
1mplontor un s1stemo de cali
dad en sus empresas como un 
requ1sito que cumplir para po
der accesor licdociones Impor
tantes o un trofeo mós paro la 
empresa, en caso de obtener la 
cert1ficación. El compromiso 
total de la dirección, no sólo en 
los primeros pasos hacia la cer
tificaciÓn, s1no hasta la obten
ción de lo m1sma, es indispen
sable Para un d1rector dudoso 
o escépttco, el "gasto" para 
contar co,n un sistema de calt
dad se constdero innecesariO. 
Pero, aunque esta empresa con
ltnúe obteniendo contratos sin 
contar con el s1stema, posible
mente en los próxtmos dos años 
ya haya stdo nulificada por la 
competencia, lo cual se prepa; 
ró oporlunamenre para Implan
tar esto herrom1enta 

Obtener asesoría 
?rofesional 
Desafortunadamente, como en 
otros prestadores de serviCI05 

profesionales, existe mós canti
dad qu-e calidad. los paráme· 
Iros para evaluar a un consul
tor, y que no sólo sean por el 
precio, como la mayoría de las 
empresas lo hacen, son com
probar no sólo su experiencia 
en aseguramiento de calidad, 
sino su conocimiento del ramo 
de la erl'lpresa que está aseso
rando. Por e¡emplo, no es posi· 
ble que un consultor con gran 
experiencia en industrio melol
mecánica o electrónica, sepa 
identificar los procesos críticos 
de una empresa constructora o 

. firma de ingeniería. Es también 
útil obtener referenc1a de otros 
empresas que el consultor haya 
asesorado, que cuente con al 
menos dos años de experien
cia práctica y con el conoci
miento profundo de la serie ISO 
9000. También, es infortunado 
comprobar que muchos empre· 
sos dan por hecho que los con
sultores extranjeros son mejo
res que los nacionales. lo clave 
de nuevo es comprobar expe· 
nenc1o. 

Compromiso 
de lo empresa 
la gran preocupación de las 
empresas asesoradas es que, 
con una mínima inversión, el 
consultor hago los veces de 
hombre orquesta y se dedique 
a Implantar un SIStema, tenien
do o lo direcc1ón y al personal 
de lo empresa como especta
dores pmivos en el proyecto. 
la ley de Pereta 1gualmente se 
apl1co aquí, yo que un 80% de 
la responsabilidad, recursos y 
traba¡o comprometidos son de 
la empresa y un 20% es labor 
del consultor la creenc1a de 
que un SIStema de calidad es 
1nex1stente en uno empresa es 
totalmente falso, ya que s1 uno 
empresa permanece en el mer
cado es porque necesanomen
te cuento con s1stemas informa

les que le permllen satisfacer 
los neces1dades de sus clien
tes, aunque, en la gran moyo
ría de los cosos, estos Sistemas 
no están formalmente recono
Cidos ni documentados poro 

poder cumplir con los requisi
tos de la norma. 

Igualmente, muchas empre
sas dudan en contratar o un 
consultor si éste no garantizo 

que con su trabajo la empresa 
logrará lo certificación. Esto es 
impredecible, ya que, idealmen· 
te, lo empresa asesorado es lo 
que debe llevar el control del 
proyecto. Por lo tanto, toda lo 
administración del proyecto es 
responsabilidad de uno com
pañía. El consultor ofrece el 
conocimiento técnico poro es· 
toblecer las actividades del pro
yecto y presupondrá cuánto 
durarán, pero lo empresa ase
sorado administra lo disponibi
lidad de recursos y el segui
miento del proyecto, por lo que 
de ella depende en gran parte 
el resultado, bueno o_r:nolo, del 
proyecto. 

CONCLUSION 
Actualmente, contar con un sis
tema de calidad se ha vuelto un 
requ1sito necesario poro los 
empresas que quieran obtener 
ventaja competitivo sobre las 
que no lo tienen y, además, 
ofrece el benefiCio de evitar 
quejas por retrobajos, penali
zaciones por incumpl1m1entos y 
contar con un control y orgoni
zac16n más efectivos en los oc
llvidodes diarios, trayendo 
como resultado más credibili
dad y, en med1ano y largo pla
zo, mayores utihdadesD 

El proceso de implantación de un sistema 
de calidad en una empresa comprende 
ac!JvJdades estructuradas en jimc1ón 

de los recursos di~pombles y el objetivo 
asignado. En el caso de las empresas 

grandes, la consultoría es proporciOnada 
internamente por un grupo de especialistas 
ya capac11ados en el tema. Sm embargo, 
en empresas nucro, pequeñas y medianas. 
cilcho proceso les ha resultado tortuoso. 

di{icil y muy costoso. 
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Entrevistas 

Acreditación de laboratorios 
de pruebas 

De instituciones educativas y su vinculación con el sector productivo 

Un tema de suma 1mportanC1a durante 

1~ XXII Conferencra Nacrondl de 1 nge
nrería de ia A N F E 1 se refrrró a la 
Acred1taoon de laborator1os de prue

bas de JnS.tJtucJones educat1vas y su 

vJnculaCion con el sector product1vo, 

tema que abordaron los 1ngen1eros 

Juan Franosco Fort1s Roa y M1guel 

1\nsel Lóoez \¡'esa 

Los autores mcn1f.?stcro:, .que en ¡\~éxl

co. los ~1ste::.cs echxst1vos hcn sido uti

lizados hasta ahora :Jcr u:1 reducdo nú-

' ' i.lero oe emoresas, prl:oCI¡::;clmerrte por 

aoué!las aue además de ~n cito ni,;e! tec

noló:xo tie.-.e~. t.:i"'· srcn res;:J::ldo e::onó-
. ' mtcG, aur:cue ex1ste...-. e;,::::resas o-...:e no lo 

' . 
CO:lSIOeron ;:nom.;r~o o C'-.!2 ra tJe..-.e:-; o 

•Jtil:zc...-. 515\:e;-:¡::s de c:::id;jO ir.cJ::Jie~Hes o 
1 1 ' ' • 1 : 
lOS CC•IICci'• e;; iOíí:IO C2'1:(!;:'"Pl2', lO Ol!2' 12'5 

~esuit:a mi:; cómodo 

1\...-:t.:: ene ocnorama les rnst:tucrones 

ecL.cctrvcs no son r;--,s.z~,srbles r.r desc:.r:o

ce:-· d o•obie;";"'•d, motr'JO oor e~ 0,'-.!2 oo

d,.ícr: descríollcr srsremcs de caldeO aue 
1 1 1 ' ! ' rr::-soonoreran a 10 .-.e::::es;::ac ce o.::::.erccron 

r ~· , ' 1 C·Jni:CJie '/ corrr..¿ -::e tocos e: tes ciGrv:-
1 • : • ' 1 

o-::ces, ocr10e e1 a·.::.?·:Jrtomrei'"":~o oe sus 
1 ' : ' ICOOrCi:Oíros ce p~·..:c::::cs se:·¿ uii ceso 'Tli.:Y 

Construccion y Tecnología 

Ambos rngenreros recordaron q.ue lo 
Ley Federal sobre Metrología y Norma
lizacrón, publrcada en 1992 en el Drano 
Ofroal de la Federaoón, ratifrca por de
creto la creacrón del Srstema Nacronal de 
Acredrtamrento de Labora tonos de Prue
bas (SINALP), por el cual un labora to
no podrá demostrar !os alcances, capac!-

' ' ' bl 1 
' ' b ceo y conrra 1 roao oe sus tra c¡os, a po-

I : 1 1 • yeco e¡, 10s recursos numcnos 1 oe equr· 

oarr.rento 1 l"',stclaC\or.es y la aoLc:KiÓn de 
• 1 '· 1 1 

un SIStema oe CCiJOCo :n..:e earar.trcen St.: 

ócti.'TlC ooe;acrón 1 de acuerdo con los 

Cíltenos que •::'Stablec2' !a normat1va :lOC!O· 

r,a! !'-ltv\XCC-! ? -1992 y su referenc1a 

;c,t¡,·c,aC:onai ;cíJ IS0-2 S-i '?S: 1 

1 1 1 1 ' ' 
s:x::~o:tc 'Je arL2':'CS oe une 1r.stttuC!on 

edvca;:rvc condrío a! se;'/IC:o deL:: indus
t;rc ur. !oGorctorro cGed1tcdo aor el 51-

f'\JALP1 reconoodo en el árnb1t0 ,1dCio

~d¡ e lnte;ncctoncl 1 se;ún convenro sus

crrto en e! TrctcCo de Lrbre Cornercio, 
c;rc•..:nsta;;c:c QL!e fcdltcrío el acces;J del 

' ' sec~o• proouct.vo e estos SC''-'ICIOS oc 
1 '1 D'L.:eS·dS 1 ensayos y a.~.a rsrs yc oue, en 

' ' 
CIS' . ..r\::s ·)C:.:':SIO:'I2~, !es e:Tlp•cscs ;;o cue:"'-

to:-. ·=::~ .;:-. lcborctor:.:· ;Jrop;o, y que los 

' ' ' 1 1 ' ' iacorat,Jr:os oe es escue es, doca su on-

La acreditación ele un 
laboratorio ele pruebas de 
una institución educativa 
pondría al servicio efe la 
industria un laboratorio 
acreditado por el SINALP, 
reconocido en el ámbito 
nocional e internacional, 
según convenio suscrito 
en el TLC 

29 



-------'-----------------------------

30 

construcción 
y Tecnología 

Le abre las puertas a la información 
más actualizada del Mundo del Concreto 

uscríbase por 12 meses 
;~-no ... 

por tan sólo 

190.00 
reciba gratis un 

·,:;.-. 

Paquete de cómputo que le ayudará 
a automatizar su Directono TelefóniCO, 
en el que podrá imprimir etiquetas, 
rotular cartas repetitivas y exportar su 
información a Word, Excel y Dbase. 

llene y envíe esta forma por correo a: 
Insurgentes Sur" 1673 So. Piso CoL Guadalupe lnn, 01020 MexJCo, O F. Oeleg. Alvaro Obregón 
At'n. Lic. Kurt Braun Tels 662-5731, 663-44ii. 6616549 Fax. 6&1-3282 y 6ú1-7l59 

forma de Pedido Esta iorma no será aceptada por el Banco s1lleva tachaduras o enmendaouras 

1 NOMB'E 1-lillllllllllli 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' 1 EMP~ESA 
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1 1 1 1 ¡ 1 1 

1 ! (A~GO i l ! 

_i_! i" 111' 

COCO'" j 1 ! j 1 l 1 

1 1 1 1 1 1 1 

¡ ! 1 1 

1 1 1 1 1 1 ' 1 

,.._\PORTE Nt 190.00 
~fG!STRO HDE~..._L 1 1 
DE CONT~IBUYE.'-'TES 

co~ t ETR,, (CIENTO NOVENTA NUEVOS PESOS 00/100 MNl 

FOR ... 1A 0E P.._G(J (H(OUf o (;IRO n GIRO D Ef€CTIV0 u C~RTiFI(,,OQ 1 HLEGii:AfiCO L POSTAL 

T-I~IETA Dt il 8,>.NA ... I{\ D 8A"'(Q'.IER j (.>.R~ET n (1\EQITO 1__! 
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' 1 1 ¡ PKtfT"- • ·.f·.(I'.II€"-'TO 1 
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1 1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

..._ME~I(AN o 
P:.P11.ESS 

fraestructura, son una opción tdeal para 

ser subcontratados, motivo por el que se 

les podría 1nclu~r en el proceso de evalua
ción de la cal1dad de mateflales, partes y 
componentes y, partJCIO-.Jr como labora

tonos en el proceso de certrfJcaoón de 

cal1dad a n1vel nacional. 

Esta oportun1dad se presenta a todas 
aquellas ,nst1tuoones educot1vas que de
seen 1ngresar al esquema de acred1tam1en

to de laboratonos de pruebas, por el 
SINALP (DGN-SECOFI), desarro
llando e Implantando su SIStema de cali
dad, con base en sus prop1as necesrdades 
y alcances, lo que sería pos,bie s1 se con
jugan voluntades, propós;tos y apoyos, 

y perm1t1rÍa tener1 en el mediano plazo, 

una Red de Labora tonos /\cred1tados de 
Escuelas que ofrezcan el soporte de prue
bas confrables a las industíldS mrcro, pe

que.1a y med1cma (que representan el 80 

por oento de la industr:a na(lonal) oor 
1 ' ' sector ae competenoa, oo~ area ae es-

peoaiJzaciÓn o bren, por su ub1cacrón 

geográf1cc 

Los lnss Fort1s Roa y l_ópez Vega ex
phcaron la converueno:; Oe ooner estas 

instalaCiones de oruel:as el se;v1CIO de! 
1 ' • 

sector proouct1vo, con 10 qt.Je les JnSt',tu-

CIOnes educat1vas obtendrían 1ngresos 

que les permtwíon dar mcnten1rn1ento a 
• 1 1 ' 1 1 sus JnstaiOCJones ~~ equrpos, vo v1enao os 

autofJnanc:ables en e! med1~.mo y iorgo 

piazo (los se:v1CJOS de calioraCIÓn y man

tenimiento tter~e:: costos :moortar.tes, y 

representan un factor v;to! para la canfJa

.bJ¡dad de !as :Jruebas) y senolaron que, 

hoy día, la 1:aita de recursos lim1ta en gran 

medda el aorovecham1eÍito de la capeo-
' d 1 1 1 1 1 1 o a 1rsta aoa ce os ldOoratorJos y con-

dL:ce a st..: subt.:t:IIZdC!Ón, a d1ferenC1a de 
lo cue sucede en otros oaíses, donde los 

lobordtQriQ) o~ pruebas cie las InStituciO

neS educativas :e8rese.'ltar, t..:n d:JOfO de-

'"1R"'' termmante pCíci el secta' ::.roductl'/0 o 
···~~.~ ... ·- ~ .•. _ ......... -... ···~· . ·~-,.··-·-··~""'-"'"'·~· --~--- .... ~ ....... ____ . ··~···-·~··~-~~---··-·· ..... .._.,,_ .... _ .. 
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FACUL TAO DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

"DIPLOMADO EN SISTEMAS DE 
CALIDAD EN INGENIERiA DE 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN " 

MODULOI 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

TEMA 

LEY GENERAL DE LA ADICIÓN 

EXPOSITOR: M en 1 RAFAEL BRITO 
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SI TODOS LOS EVEN.;,S Ei SON MuTUAl-lENTE EXCLUSIVOS ENTRE SI, 
... ' .. 

EL AXIOMA. 3 SE GENERALIZA A:· .. 1·: 

' '' 

.· .. . 
EXISTEN POR LO MENOS CUATRO MANERAS DE ASIGNARLE UNA PROBABI-

LIDAD A UN EVENTO: 

v'1. APLICANDO LA DEFINICION CLASICA DE PROBABILIDADES. 

,¡'2. EN TEruMINOS DE LOS RESULTADOS DE REPETIR VARIAS VECES UN 

EXPERIMENTO (METOOO FRECUENCIAL). 

3. CON BASE EN UN MODELO MATEMATICO (POOBADILISTICO) DEL FENO 

IU:NO DE QUE SE TRATE. 

4. MADIANTE UN ANALISIS SUBJETIVO DEL PROBLEMA • 

• 

:f/ 
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'- .. ~·. ,; ~· ... ' :nw . " 
..:.. - :._.,_"!.:- '"' ..... . 

EN UN LABORATORIO SE PROBARON 100 VIGAS DE CONCRETO RCFORZADO NOMI 

NALMEN'J'E IDENTICAS, Y SE ANOTARON LAS CARGAS CON LAS CUALES FALLO 

CADA UNA. DE ES'rA SUCESION DE EXPERIMENTOS SE .'\SIGNARON, EN TER 

MINOS DE LAS l'RECUENCIAS RELATIVAS CORRESPONDIL;NTES, LAS SIGUIENTES 

Al QUE LA RESISTENCIA SEA MENOR O IGUAL QUE 80 TON." PUESTO QUE 
• 
' G = {X: O<X<80 ton) SE TIENE QUE 

) ';- .. . 

, . 
POR LO QUE 

P(G) = P(A) + P(B) + P(Cl + P(O) = 0.17 + 0.24 + 0.27 + 0.13 = 

BJ LA PROBABILIDAD QUE RESISTA MAS DE 60 TONS. PUESTO QUE 
·' 

H ~ {X: 6Q<X<m} O H={X: X>60l SE TIENE QUE .. . - . 
POR LO QUE P(H) = P(Dl + P(E) + P(F) = 0.13 + 0.11 + 0.08 =0.32 
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UN INGENIERO ESTA INTERESADO EN DISE~AR UNA TORRE QUE RESISTA LAS 

CARGAS DEBIDAS AL VIENTO, DE UNA SERIE DE OBSERVACIONES DE LA 

MAXIMA VELOCIDAD ~NUAL DFL VIENTO CERCA DEL SITIO DE INTERES; SE 

ENCUENTRA QUE EL HISTOGRAMA PUEDE AJUSTARSE RAZONABLEMENTE, DESDE 

fá1Jl.'!WAVES 'EXPONEIJCIAq DE LA FORHA 

DONDE X ES LA HAXI!1A VELOCIDAD DEL VIENTO, 1- ES UNA CONSTANTE Y K 

ES OTRA CONSTANTE TAL QUE OBLIGA A QUE EL AREA BAJO LA CURVA DE 

fX(X) SEA IGUAL A UNO. POR TANTO, 

DE DONDE 

POR TANTO 

LA 

EL VALOR DEliOSE PUEDE TOMAR, POR EJEMPLO, DE ~~NE~ QUE-FX(x) 

SE AJUSTE PARA QUE COINCIDA CON UN VALOR EMPIRICO. ASI, SI LA 

§:cyENCJ:~¡;üiAm.ifo~!~~~!3i:fxcjOXJtMiH-~1[~~~:~71 ENTONCES 

Yi.(~'@"x~.~""~:trvx·w.o)}f;-:1~o::97l 
~.; ....... -'··-~···~·t,l.,;;l,:W -~a4--·--~~·""'' 

,, 
-' DE DONDE 

1 -;' ; , __ .,-' 
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fxfx) 

Ar~a = P[35 ~X$ 10] "' o. 216 . 

AreazP.[140SX] - o.oqgg 

oL-~~~==~--~~--~L-~~~x o 35 70 140 . 210 280 350 
Mdxi¡,a velocidad anual del viento,en km/hr 

a) Densidad de probabi/idqdes de X 

Fxfx) -
= Q.:..2.0 = P( X ~?o) 

·p~(35) = 0.685 
1 P(35 < X < 70) = 0.90-0.685 = 0.215 

o 

xtx> 
1 

.., X 
35 70 140 210 280 350 - MÓxima velocidad anual d61 viento,en km/hr 

b) Función d~ distribución d~ X 

. . 
Ley de probabllidadt~ co"espcmdlenJUl ejemplo de la máxima 
velocidad anual d~l viento 

SI SE DESEA CALCULAR, POR EJEMPLO, L\ PROBABILIDAD bE QUE LA VELO

CIDAD ~~XIMA DEL VIENTO EN UN ~O DADO ESTE 

SE TENDRA: 



'· 

) > ... _ 

1 
1 

i. 

.. 
¡'. 
¡: .. 

r 
1 

' 1 
1 
1 

1 

1 
1 
i 

i 
i 

l 
J 

•. 

70 . 70 
1 O.OJJe-0.033Xdx = [-e-0.033x] = 
35 --- . . . 35 

= -e-0,033x7o_ 1_e-0,033x35l=-e-2.31+e-1.155 , 

• 

=-0.099 + 0.315 = 0.216 

EN TERMINOS DE FX(x) ESTA PROBABILIDAD QUEDA DADA POR 

P(35~X~70) = FX(70)-FX(35)=0.90-(1-e-1 • 155 )=0.90-0.685 

= 0.215 

.. 
' . ' ' .. ·"• ·~··. -~ ... !:: .. ... 
. ' 

{ ()() + <Sx(~t) •l ,/ 
~ .... 

9C~)= P(X>~) )( '--e=• __ .......................... -~""'-'---
'-._-. 

.A 

··s 1 
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EL COMPLEMENTO, GX(x), DL LA DISTRIBUCION'DE PROBABILIDADES 

ACUMULADAS SU U'l;ILIZA CUAl'~DO LAS. DECISIONES SE TOMAN CON BASE 

EN PROBABILIDADES DE QUE SE EXCEDA' UN" VALOR DADO DE LA VARIABLE. 

LA F!JNCION DE IHSTRIBIICION CúMPLEMEN:rAlliA SE DEFINE COM0 

PARA I::L PROBLEMA ANTERIOR DE LA VELOC1DAD MAXI~.A tu~ur,L DEL VIENTO, 
• 

CALCULEHOS 1A PH0l3ADl LlDAD DE QUE ES'rA S~A MAYOH. DE 140 1\M/lh 

GX(l40) = P(X>l40) = "" ¡ 
140 

0,33e -o,OJJxdx. P 0.0099 

O, AL'l'ERNATIVJ\MEN'rE 

140 ) 1 ( 14 ) , 111 -0,033x14o
1 

·-4 .. 62 O.·OO 
P (X;:: = -·F X O "' IJX, 140)"' - -t! =e = 
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CALCULAR I;A ESPERANZA DE UNA VARIABLE ALEATORIA CON ]:ENSI:rfl\J?tíREiJ 

@lO!~:rLI-~~J;~.._~Jf!'§NENC:(Á~ 

. ···-·-· 
,, 

MODp, 

- AX = >.e . --

-t' . ~~ l ~.cx.~.-:.15:1 

' 
' 

' ·:· ..... · 
... ·•l: 

MEDIANA = 0.693/>. 

. . . . . ~ 

•'.!(. ·. 

EL MAXIMO DE fX (x) ESTA EN x.;O 1 • p()R, LO QUE 

' ' . 

-~ ' .. .. ; . 

. •.'· 

EL 50 POR CIENTO DE LA PROBABILIDAD ACUMULADA SE COMPLETA EN EL 

DE DONDE 
. 

~- \ . 
'· . ·.·. 

DONtiE in ES LOGARITMO NATURAL. 

"-:¡) ( . 

.·· 

'· ' ' 
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EN UN PROBLEMA DE CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD, SE TIENE UN LOTE 

-DE 100 TRANSF,()R'1ÍÚl0RES DE CORRIENTE ELECTRIC.ll., DE LOS CUALES 40 

SON .DI:FECTUOSOS (NO CUHPLEN LAS NORM.AS DE FABRICI>.CIO!J). ¿CUAL ES 

LA PROBABILID.li.D DE OBTENER UNO DEFECTUOSO DE TRES SELECCIONADOS AL 

'·~-~ .. ' _, 

AZAR SIN',tREE'lPLAZO? N;; /(!)o 
·(40) (100-40) (40) (60) ,.,:: 3 

P [x•1) 1 3 -1 1 2 = (/O (100) (100) M= 
3 3 

40! 60! 
39! X 1! X 58!' X '2! 

= 100! = 0.438 

97!x 3! 

CUANDO:. N'E$''GRAIJVE Y n PEQUE/JO, LA DISTRIBUCION BINOIUAL SE PUEDE USAR 

COHO APROXIMACION DE LA HIPERGEmlETRICA, DE ESTA APROXIMACION 'SE HECHA 

MANO CUANDO LOS CALCULOS CON ES':' A ULTIHA RESULT.li.N TEDIOSOS. 

E~ EL CASO DEL EJE'·!PLO ANTERIOR, SI SE US.ll. LA DENSID.li.D BINO•HAL SE 

... . '. 
OBTIENE¡ .CON p=40/100 = 0.40 Y n=3 

~:En j}i,l?e/'a-1 
' .. 

( ne \n .J. 
?? / ~ V:1.lln ) 

Er,.o r :.·:·;.i:;fo /k. n : ~ 
1;;_;;0,. :. q~ 1 :?. .M. , :: 1 0,0 

(01 
¡O) 

s.c· N~ 101?. 

(e= :l·71R .. -) 

'-' 


