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INTRODUCCIÓN 
(Jorge Dávila Ramirez) 

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 países 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, "calidmf'; 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 calidtul) 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 calidad" 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 panicular 
ese concepto tiene que conciliar factores que operan entre la producción y el uso 
de los bienes o servicios, 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 tle la Calidatf' 

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
sidenido 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 "comúnmente 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 evide~te 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 eficiente. los re
querimient~s de usuarios y consumidores. 

Las exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo indus
trial/empresarial, unas empresas/industrias están 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 y con eso 
generar pérdidas económicas y/o "daños a la salud y seguridad de los usuarios finales", conta
minando o erosionándo de paso el medio ambiente. 

En el comercio común, ·los productores están enfrentando además la presión que ejercen los 
organismos creatlos para proteger a los consumidores 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, ¡ior los reclamos de los 
grandes consumidores. de lo~ consumidores que se están asociando y de los fanáticos de la ca
lidad, 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 definir mediana
mente lo que eso significa. 

En este ambiente, y 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 Ingeniería 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 200 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 "prOllucir con calitlatl deficiente": 

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

. l. OSCILACIÓN EXCESIVA DE LA DEMANDA: 
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. 

S. REMUNERACIÓN INSUFICIENTE DE LOS INGENIEROS 
_ _ ________________________ C~~_sa de lo_sd()s_f~ct()res preyio_sc __ _ __________________________ . __ . 

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 TECNOLÓGICO DE LAS EMPRESAS: 
Respecto al estado del arte internacionaL 

lO.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 for
ma 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 proponía 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 
servicios de ingeniería competitivos en calidad. 

C. Revisión de métodÓs 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 cliente_s. 

. ' 
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 paises avanzados con los que tenemos que competir. 

I. 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 prlÍcticamente y como se ••erlÍ en el tlesarro/lo de este nuídulo tlel tliplo
mmlo, coincide con las tendencias al aseguramiento de la calidad y aún más, a la certificación 
de productos, procesos, servicios y hasta d-é personas, que mundialmente se· está imponiendo y 
que de no asimilarse cuidadosamente, puede causarnos afectaciones 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 Jos 
conceptos de comercialización que se han producido por la evolución inducida en el comercio: 

Antiguamente, 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 se cuitle 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 lJUe l'emle" 

Además, las más modernas tendencias de comercialización, promocionadas por las empresas y 
gobiernos de los paises 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 pais 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 calidad 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 
CALIDAD, 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 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 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 co'nceptb de ultima moda, 
no es de ninguna manera nueva. Un ejemplo originado hace 4002 años nos muestra que Ha mmu
rabi, Rey de Babilonia, ordeno la "impresián fle un cátligo", 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 cálc~lo como el terrible mo
vimiento telúrico 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 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 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 co,n 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 ¿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 ~ 
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 CALIDAD" 
EN EL MUNDO, HASTA HOY (1997) 

En diversos países, pero principalmente en los países de economías fuertes, a través del tiempo se 
ha producido una secuencia de actos con los que se ha intentado "certificar la culid(/(f', 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. éuando la velocidad con que se producían las reclamaciones fue superior a la de 
los suministros, los productores reaccionaron tratando de que "el comportamiento 
ele lo que proveían 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 cumplfa 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 t¡ue la denwstra-
ran!. 

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 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 y/o 
laboratorios 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 result/1/los confiables. 

4. Las tleficiencias tle prueba tanto a favor como en contra, provocaron que los 
grandes compradores exigieran que los proveedores, además de resultados de 
prueba confiables, "tlemostraran fu calidad de los procetlimientos que seguían 
para asegurar la calitlatl tle lo que prtJI'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 

, .. 



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 In modo que hemos 
conocido con las designaciones de "Quality Assurnnce" o "QA" (Aseguramiento de la Calidad). 

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

LA NORMALIZACIÓN EN PAÍSES DESARROLLADOS, 
Y EN PAÍSES EN DESARROLLO COMO MÉXICO 

La expresión simplificada de esa evolución no da idea del tiempo y el trabajp 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 mis.mo 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 dimensionés que en los diseños y construcción de las vías de f¡!rrocarril 
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 dé lascar
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 y en su instalación, provocaban descarrilamiento 
de los ferrocarriles, que en número se estimaban en 13 000 por año. 

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

• Los defectos en la fabricación y p'rueba de calderas y de sus parfes 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 partir de 
entonces, allá se encargaría del desarrollo de la normalización, 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 i¡ue 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 relacionados con la salulf' 

En esa época, no se buscaba el establecimiento de alguna clase de sistema de normalización. Se 
trataba de. adaptar, mloptar, o tomar como referencia para rellactar nuestras propia.\· 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-países-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 ámbientes muy reducidos y su desarrollo ha estado "limitado 
por la escasez de recursos humanos y econóniicos 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 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 fuertes diferencia de tecnología que reflejan y hasta 
por deficiencias de tradu~ción, se han convertido más en documentos de especula
ción científica que en instrumentos de trabajo para facilitar la producción y/o el 
entendimiento entre las partes. 

1 
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4. No se ha tlifundido de numera clara que la normalización dehe producirse en 
dos campos, obligatorio y ••oluntario y se desconoce que, en lo elaboración de 
cualquiera tle los dos campos, dehen 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 paniculares 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 cobenura 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 deJas normas que tenemos para diferentes campos, no ha sido rev!sada 
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 cu~plidas por l,as panes 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 pais que.las tenga vigentes. 

' -
" 9. hemos t_enido 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, son herramientas 

-,~;;,; ·-, _ _, ·,c,·-. básicas de negociación en los mercados internacionales. 

1 O.En la mayoría de nuestras empres&s. por su tamaño , los recurso~ _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 mayoría 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 panicipar en nuestras actividades nacionales de normalización. 

12.La normalización 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_prognlmas de centros educativos; habiéndose registrado que la mayor 
, .".: ... ·.· ,r~. _}' difusión se:da.a.temas.relacionados con -la,calidad, .. en los que se nota lo nuevo que 

:_~ ·' · ;{, '"'--'•:!??"~ . e5·J)81!nosotT0s'su·tratamiento y el desconocimiento del soporte de normalización .. 
que se·requiere para conseguirla. · ·· · 

...S 
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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.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 aponar 
tiempo de sus especialistas para trabajar en la formulación de las normas con que 
contamos. 

IS.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 paniculares, ha sido nulo. 

· 16.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 panicipan 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 
·cenificación 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 · 

______ ~panir de esos 18 puntos, ql,le _ _n_Q_~~~~~tit~ye~nj_~_!!a ~e}aciQn_(!xhaustiya, _!]iJimit~tiva, _!_<!_S dif¡_cul-___ _ 
tades que se han enfrentado en nuestro pais para lograr el desarrollo de un Sistema de Normaliza-
ción Voluntaria aceptado por consenso, pueden resumirse en los cuatro conceptos siguientes 

I. 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 panicipación 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 fuenes limitaciones de 
recursos y 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. 

• . , 



III.La mayoría de las Secretarias de Estado y "Organismos descentralizados", consi
. derándose a si mismos ccimo "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 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" (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 "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 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 "Directi1•as" 

LAS PRUEBAS 
y 

EL ACREDITAMIENTO DE LABORATORIOS 
- -

Volviendo a la "secuencia" ya 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 S!! 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 tle "la comparación tle la precisión de los 
patrones tle medüla oficiales", con la de los instrumentos de medida de las industrias, generó un 
gran avance en la "calidml 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". Esto igual que en otros pai
ses avanzados los condujo a establecer que "las (Jruebas de loi ¡ii'otluctos (ueron emitida.,· por 
Laboratorios Acretlitatlos", 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 lo.s 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 sobreequipados. También entonces igÚal 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 y en muy contados casos, algunas entidades ha tenido el 
propósito de "institucionalizar la enseñanza tecnológica del laboratorio" 
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En otras industrias corno "la de la salud", se registraron avances notables, pero solo corno casos 
de excepción. 

En la transición de la década de los setenta a los ochenta, 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 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 corno apoyo, "contar con laboratorios de pruebas ca-. 
paces de emitir resultados confiables que permitieran aumentar la eficacia tle las imlustrias", 
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 
Prernezclado, 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, corno de los "privados", en atención a las muy frecuentes controver
sias que sobre la calidad de sus productos se registraban corno 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 tle" 1980 fuera publicado el Decreto Presidencia/que estableciá El Sistema Na
cional de Acredita miento de Laboratorios de Pruebas ( SJNALP ), con el tlue ademá.~ de inten
tar cubrir esas necesililules, permitiría a nuestro país ingresar al esquema internácional tle 
acreditamiento de laboratorio.~ participando en ILAC ( lnternational Laboratory Acretlitation 
Council) y t¡ue los laboratorios que recibieran e/acretlitamiento de la entonces Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial (actualmente SECOFI ), putlieran tlictaminar sobre la cali
tlllll o especificaciones de productos a título particular tanto a nil•el nacional como internacio
nal. 

Corno complemento, el9 tlejunio de 198fl,.fue pub/ic(l(lo el Decreto Presidencial tlue estableció 
el Sistema Nacional de Calibración ( SNC ), necesario para cont~tJiar flt calibración tle los 
"patrones" e instrumentos tle medida y autorizar su funcionamiento, busca mio que los resul
tados de las metliciones aplicables a todos lo.~ campos de la actil'idad humana sean 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 satisfacer 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 y Comercio), para· 
permitirle el ingreso como país miembro y respondía a las inquietudes expresadas por otros orga-

f 
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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 Normalización 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 SINALP inició formalmente su acción 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 
~ardaron 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 practico 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 
específicas y en los que por la amplitud de sus campos de acción se han formado secciones, Fue
ron: 

COMITÉS SECCIONES 

Industria de la Construcción l. Concreto 

Industria Eléctrica y Electrónica l. Eléctrica 
2. Electrónica 

/{) 



Industria Metal Mecánica l. Metalografia 
2. Pruebas destructivas 
3. Pruebas no destructivas 
4. Pruebas de simulación incluyendo 

fatiga 
5. Pruebas químicas 
6 Otras 

Industria Textil y del Vestido l. Textiles 
2. Vestido 

Industria Química l. 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 l. Plástico 
'comité de Metal mecánica) 2. Vidrio .l 

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 magn~tismo 
Mecánica (iniciaron Fuerza, Dureza, 
Masa 
Química 
Óptica 
Acústica y vibraciones 
Calor 
Tiempo y Frecuencia 
Materiales de referencia 
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Las base de operación de la sección concreto tienen 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 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 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 operatlas por la Comisión Federal ele Electricidcul (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 
"supuesto~ 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, JI 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 

RAMA INDUSTRJAL 

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 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 soport!! 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 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 CALIDAD 
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 "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 CALIDAD 
A 

LA CERTIFICACÍON 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 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 penúltima.moda, quedaron sentadas 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. 

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 desarrollo; "la exigencia de tener que certificar su calidad". 

De manera independiente a la secuencia expresada. repito que en diversos paises 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 limitmlo su campo tle 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 cierta una cosa por med1o de ·docume/1/o 
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, Certificación se define como: 

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

13.5.2 certification : Procedure by which a third party gives written assurance that a 

"" ·---· ". "'' ''"""' procjlJct, pr«:)CE)~~ or service_ conforms tospe¡~ifiE)d reguirements. 

Este es pues, uno de los resultados acumulados y actu-ales de la evolución de los proéedimientos 
que hasta hoy se han utilizado para juzgar la cantidad y/o la calidad de lo adquirido o contratado, 
intentando controlar el concepto de "cafidtuf' de "losprmluctos" 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 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 
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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 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 pais 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 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 estipula como parte del cumplimiento ~e 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 ORGANIZACIÚN INTERNACIONAL PARA LA 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, fa Organización lnterntlcionaf para fa Nor
malización - 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 CALIDAD y 
de su CERTIFICACIÓN 

El propósito de·eso, según se ha manifestado, era contar con "herramientas" que pudieran aplicar
se "internacionalmente" a la simplificación del intercambio comerciaL De aqui 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 la.• propuestas de normas J4(1f/O, 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 convirtiendo en fa he
rramienta de moda. 

En fin, en la serie IS0-9000 se encuentran 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 
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otros aspectos 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, Norma.~ 
y Guías para Certificar 11 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 194 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 trabajara 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 
habían pasado. 

Para ilustrar la "simplicidad" de obtener el consenso 1mra que algo funcione en común, baste 
decir que, después de una serie de reuniones, la primera de las cuales se registra en 1919, en 1916 
se creó la Federación Internacional de Asociaciones Nacionales de Normalización que logró agru
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 tle acuerdo" en iniciar los trabajos para ponerse de acuertlo. 

Aquí en México, fue hasta el año 1992 cuando se publicó nuestra "Nuel'a Ley sobre Metrología y 
Normalización", modificada nuevamente en fecha muy reciente (1997), en la que como materia 
de la misma, se consideraron los conceptos de CERTIFICACIÓN y VERIFICACJÚN y se con
templó la creación y acredítamíento 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 Certificación de la calidad apoyll{/tl 
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 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 mas que "alta tecno
logía" para armarlos, se requiere de-laboriosos pero no incomprensibles trabajos de organización y 
capacitación y de un poco de asesoria especializada. 

LAS NORMAS DE SISTEMAS DE CALIDAD EN NUESTRO PAÍS 

'' . 
En nuestro país, buscando dar un apoyo mas para que en las industrias se puedan comprender es-
tos nuevos requisitos de participación, que cada dia 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 normás ISO mencionadas buscan
do 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 pu
blicadas, las que por los intentos iniciales de adaptación, habian causado algunas confusiones con 
respecto a sus correspondientes ISO. Este comité tiene también ya ·un analisis 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 sera presentado a los 
Comités 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 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, AC. (IMNC) 

Por lo que toca a La Familia 140fHJ, con el apoyo de el recientemente creado Comité Técnico 
Nacional de Normalización de Sistemas dé- Administración Ambiental (COTENNSAM), el IMNC 
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 sistemas extranjeros que los imponen como base del intercambio 

2. Aunado a lo anterior, hay un desconocimiento 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 industrias, antes que producir beneficios r¡¡
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 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 corrio Producto: 

Según la ISO, un producto es el resultado de actil•itlades o procesos que puede quedar identifi
cado dentro de cuatro categorías genéricas· 

l. Hardware 
2. St!ftware 
3. Materiales Procesatlos 
4. · Sen•icios 

La ISO nos hace notar que, todo lo que se ofrece en los mercados , comúnmente presenta carac
·teristicas 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 utiliza para efecttwr los trabt!ios internos de cál

culo, o sea el software 
• Las soluciones para titulación y materiales tle referencia que se em: ... 

plean, o sean, los materiales procesados y 
• Las actil•idades de capacitación para la operación o la ejecuCión tle 

trabajos tle mantenimiento para que opere correctamente, entre otras; 
o sean los servicios 

De aquí 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 y sus 
componentes de servicio. 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 proyectado o tliseñado 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: 



• Un objeto material 
o 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 
atlemás están estableciendo lt1 cert!ficación como hase del intercambio, es decir, están forzando 
a que los proveedores tengan que colocar en los mercados Prmluctos Normalizados que puedan 
demostrar de manera evidente su calidad, es conveniente dejar bien asentado que la cert!ficación 
tiene que hacerse basándose 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, Armoniza~las. 

HOMOLOGACION Y ARMONIZACION 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 ¡mí.~es. , 

Por ello, la Organización Mundial de Comercio (WTO) propone el uso de la lwmologación y tle 
la armonización tle normas, así como el uso de normas internaCionales en sustitución tle las 
nacionales. 

La Homologación 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 países 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 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 ·piazo, 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 muy 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 



26. 

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 tinalízar, 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 tendritn 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 

M_ETROUJGÍA Y CERTIFICACIÓN EN MÉXICO 

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 cimienios 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 qye 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, prácticamente 
llUevas en nuestro país; tendientes a dar soporte a las empresas en la comercialización tanto exter
na-como illtema, derivadas de la globalización de los mercados, en este diplomado se tratarán as
pectos bién impot tantes que serán útiles para "el aseguramiento de la calidad" 

JDR. 
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~{-Te;=n~Io.~as ~=ie Construcción 

El control det-alidad 
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 área 

GENERALIDADES 

La construCCIÓn de las obras Civiles de 
ongeniería requ1ere de una supervisiÓn mi
nuciosa de los planos y especificaciones 
del proyecto, de una supervisión eficiente 
y de un control de calidad auténtico, con 
el fin de lograr que tales obras cumplan 
con su propósito 

Por lo general, todas las act1vodades de 
una obra: planeaCIÓn, proyecto, cons
truCCIÓn, supervisión, control de cal1dad, 
conservaCIÓn y operación, se desarrollan 
con c1erta independencia, lo cual da mo
tivo a def,oenoas y conflictos Innecesarios 
entre los responsables de cada una de 
esas act•vdades Esto se evita con un 
SIStema integrado de amones de retroali
mentaCIÓn constante y una act1tud Siem

pre pOSitiVd. 

El Nivel de Cal,dad es el conjunto de 
características cual1tat•vas y cuant1tat1vas 
que deben satisfacer los materiales, las 
•nstalaoones y los componentes de la 
obra en los aspectos de res1stenoa a las 
cargas por soportar, asentamientos totales 
y d,ferenc•ales, deformaoones, geometría, 
apanenoa, durabilidad, capacidad de 
carga, etc 

'M. l. Raúl Vicente Orozco Santoyo 

El Nivel de Cal .dad impl1ca el estable
cim•ento del criterio (o cntenos) de acep
taCIÓn, correcc1ón y/o rechazo, mediante 
el valor medio de la característica a med~r 
(compaCidad, humedad, resistencia, 
permeabrl,dad, etc.) y su desviación 
estándar o coef1ciente de vanac1ón 
(por ejemplo, las med.das de disper
SIÓn de los valores) 

En la práct1ca, las vanac1ones perm1s1bles 
complementan al N,vel de Cal,dad de
seado en mayor o menor medida con 
respecto al valor med1o requerido de la 
característica por medir. Por lo tanto, el 
Control de Cal,dad consiste, precisa
mente, en verificar que durante el proceso 
construCtiVO se vaya asegurando el Nivel 
de Calidad estipulado 

El responsable de la planeación de la 
obra es qu1en def1ne el N1vel de Calidad 
de la m1sma, para que el proyectista lo 
establezca y el constructor lo asegure, el 
superv1sor lo venf1que, el controlador de 
calidad lo cert1f1que y los responsables de 
la conservación y la operaoón v1g.len y 
mantengan, respectivamente, el Nivel de 
Calidad est1pulado, tanto en geometría 

• Drrector Generdl de Rdúl Vrcente Ürozco y 
Camp<ñid, S.A. de C V 
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y acabados como en materiales y proce
dimientos constructiVOS (F,gura 1 ) . 

El Control de Cal,dad debe 1ndw to
das las operaCiones inherentes al mues
treo, ensaye, 1nspecc1ón y selección de 
matenales, previamente ~ la ejecución de 
la obra, a fin de asegurar que el procedi
miento constructivos satisfaga las exigen
Cias de la m1sma. 

Durante el proceso de construcción, el 
controlador de calidad, y responsable del 
Control de Cal,dad, deberá realizar la 
1nspección, el muestreo y los ensayes ne
cesanos, en todas las etapas, para que se 
logre el Nivel de Calidad deseado en los 
diversos conceptos de obra Involucrados, 
además, tiene que sumin1strar información 
oportuna al responsable de la construc
CIÓn, para que, con el debido conoCI
miento, actúe en plan correct1vo, opor
tuno y ef1caz, con ob¡eto de evitar de
fectos en métodos constructivos. 

El concepto de "calidad" t1ene que estar 
presente en todas las actividades, desde 
que se gesta y concibe la 1dea (obra) 
hasta que se real1za; tal concepto debe 
"inf,ltrarse" en todas las personas que de 
alguna manera 1nterv1enen en el logro de 
la obra y "refle¡arse" claramente en sus 
prop1as actitudes, durante el proyecto, 
la superv1s1Ón, el Control de Calidad, la 
construCCIÓn y la conservaoón de la m1sma 

Para f,nal,zar, conv1ene _que en cada 

caso en part1cular se establezca el s1stema 
detallado de superv1s1ón y control de Ca
l,dad prop1o de la obra, donde asimismo 
deben 1nterven1r el proyectista y el cons
tructor 

Es 1mportante def1n1r la obra, en qué 
momento deben 1nterven1r también el 
proyectista y el constructor; las pnnci
pales actividades de los responsables 
de la obra (ver F,g_ 2), así como la 
secuencia más recomendable de las mis
mas (Tabla 2) 

Construcción vracnalagía 

,-

NIVEL DE CALIDAD 
(GEOMETRIA, ACABADOS, MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCfiVOS) 

Figura 1. 

'MANDENOS 
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 

• Tubería para drenajes, alcantarillado e instalaciones santtarias. &3 
• Fabrtcación de brocales, coladeras, areneros, codos, 

pozos de vtsita, postes para cerca, fantasmas ' 
para carreteras, guarnicionas. 

• Fosas sépticas tratadas ecológicas. 
• Cubnmos las especificaciones necesarias. 

· Y ahorc presentamos nuestro nuevo producto: 

m BARRERA DYSA: DIVISORIA DE CARRETERAS 

SURTIMOS PEDIDOS A TODA LA REPUBLICA 
Gabuel Mancera No 1141 México 12, O F. 

Tels 559-22·55, 559-56-00,559-09-11.559-29-31 Fax: 559-01-10 

miembro de: Consejo Nal. de Industriales Ecologistas A.C. 
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.. ~t::... .. Tabla 1; Etaoás del control de calidad . -. '"" _4_-.,-, "- _-;'- :~. .. .. ·- - - variabl1dad, deberán 1nclwse por rut1na 
los aspectos geológicos y los análiSIS pe
trográkos de. los matenales para juzgar la 
durablidad de las capas en los pav1mentos. 

ETAPA Concepto 

Construcción Ingredientes Actividad Material o 
característica 

evís1ón ~Antes ~Separados Control y aceptaCión Grava; arena; agua; cemento y 
(Do si fi caciones (Selecc1ón de equipo e aditivos 
básicas) instalaciones) 

En las losas de concreto hidráuko, al
gunas veces ocurre que los agregados re
aCCionan con los álcalis del cemento Port
land; en· otros casos, la carpeta asfált1ca 
se detenóra y des1ntegra paulattnamente 
porque se llegó a confund11 los basaltos 
rectentes con las andesttas o los basaltos 
muy ant1guos que conttenen m1nerales ex
pansivos ( ttpo zeolita), mismos que son 
muy ávid,os de agua y que rompen los 
agregados. 

Acción 1 Durante ¡Mezclados Ajuste, e¡ecuc1ón, Suelo a compactar con o sin 
control y a~eptación adicionantes (agua o cemento); 

' mezclas de concreto 

Historia Después Transíormados Informe y Compac1dad y contenido de lf-
(nuevo material) análisis estadístico quido (agua o asfalto) de las capas; 

ETAPAS DE CONTROL 

Es pertinente disttnguir tres etapas de 
control que están implícitas, pero que 
conv1ene separar en secuenoa 1 de acuer

do con los enfoques racionales del autén
tico Control de calidad, el cual debe 
observarse en cada una de las Etapas de 
Prevtstón, Acoón e Histona para todas 
las actiVId~des de la obra 

Las Etapas de Control de Calidad que 
se menoonan, se ilustran en la Tabla 1 
son las s1guientes 

1 

Etapa de previsión 

Se reftere a las act1vidactes en que se 
pueden escoger los materiales antes de su 
exp!otaoÓn 1 transporte/ mezcla (con o 

s1n agua y cemento Portland), coloca
ción, "bandeo" y/o compactactón En 
otras palabras, el control de los matenales 
antes de la construcción servirá para acep
tarlos como 1ngredtentes separados y es 
conven1ente que esto ocurra preCisamen

te en las fuentes de sum1ntstro, para evttar 
desperd>oos en ttempo, dtnero y energía 

¿Para qué descartar un matenal al "pte 
de la obra", cuando se sabe que está 
11
defectuOS0

11 
desde su ongen? 

S1 ios Matenales son aceptados antes 
de su transoorte, tambén deben serlo en 
el s1t1o de construcctón o en la planta de 

ocesam1ento o mezclado 1 a no ser que 

sean 
11
contam1nados

11 
por descu1do con 

otros matenoles o mater1dS extrañas 

8 

resistentes o rig1deces del concreto 

Resulta obvto que en esta etapa de 
prevtstón se presenta la única oportunt
dad de aceptar, desechar o me¡orar los 
matenales previamente a la construcción. 

Las Cartas de Control son magníficos 
·auxdiares para asegurar los Niveles de Ci
lidad que se h¡en el el proyecto. 

Estas deberán actual1zarse dtanamente 
para cada parámetro bástco que se estt
pule: contenidos de grava, arena y ftnos; 
humedades en el banco y en el sitto; 
índtce plástico y límites de conststenoa 
(líqUido y plástico); construCCIÓn ltneal y 

equ1valente de arena, módulos de finura 
de la grava y la arena; tamaños máximos 
y míntmos de los fragmentos de roca; coe
flctentes de uniformidad y curvatura de la 
grava-arena; contenido de partículas de
leznables o deletéreas; pesos volumétn
cos, densidades y absoroones; etc) 

Respecto a los estudtos prevtos de los 
bancos, aue tncluyen su potenoal1dad y 

En esta etapa de prev1sión se deben 
conocer a fondo, y mucho antes de la 
construcción,' las dostficaoones bástcas de 
los 1ngred1entes, de acuerdo con el equi
po y las tnstalaCiones seleccionados. 

Etapa de acción 

Se reftere a la verdadera activ1dad' de 
aceptaCIÓn, correCCIÓn o rechazo durante 
la construcCIÓn U na vez :que se han 

'' aceptado los 1ngred1entes separados en 
la etapa antenor (prevtSión), se procede 
al mezclado de los mtsmos, actividad que 
indica el momento del1niC1o del proceso 
constructtvo, mismo que no debe tnte
rrumptrse s1no term1narse 

Tabla 2. Secuencia recomendable de actividades inherentes a los resoonsables de una obra 
Secuencia Responsable Actividad 

l Proyectista Establecer Niveles de Calidad 

2 Proyectista Correlacionar propiedades fundamentales con parámetros 
fácilmente medibles 

3 Proyect1sta Defin1r y establecer zonas de aceptación, correcc1ón y rechazo 

¿ Constructor Proponer aprovechamiento de materiales y procedimientos 
COnstruCtiVOS 

S Proyectista y superv1sor Aprobar proposición del Constructor 

6 Controlador de calidad Ajustar correlaciones y zonas de control a condiciones reales en 
la obra 

7 Controlador de calidad Determinar desviaciones durante la construCCIÓn e informar al 
Supervisor 

8 Supervisor Correg1r desv1ac1ones durante la construcción 

9 Suf-lerv1~or Retroalimentar al Proyectista y al Constructor 

10 SuperviSOr Oeterm1nar cantidades de obra 

Construcción v Tecnología 
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_Necesita .... 

¿Automatizar su Directorio Telefónico. 
agilizar su correo y comunicaciones, 
e inCrementar sus ventas ? 

Le gustaría 

Tener la fac1lidad de: 
• lmpnmir et1quetas, rotular cartas 

repetitivas y exportar su 
1nformac16n a · 
Word, Excei,Dbase 

Clastf1car y ut1hzar toda la informac1ón 
de sus d1rectonos por 

Pa1s • Giro 
• Estado • Sector 

C1udad • Especialidad 

Con DIRTEL lo puede hacer 

Requerimientos 
W1ndows 3 1 o supenor 

Prec10 de Promocion:N$50 
más gastos de envio 

INFORMES Y VENTAS 

INSTITUTO MEXICANO DEL 
CEMENTO Y DEL CONCRETO A.C. 
AV. INSURGENTES SUR 1673 
So. PISO 
GUADALUPE INN 
CP 01020 

Tel 663-44-77 663-34-77 
Fax 661-46-59 661-71-59 

ATN. ING. FABIAN MEDINA 

Figura 2. 

En esta etapa de awón se decide si se 
logra el acomodo o la capaodad deseada 
a partir de tramos de prueba que 1ncluyan 
correlactones entre el número de pasadas 
del equipO compactador y las deflex1ones 
con la v1ga Benkelman, a f,n de proceder 

con los a¡ustes pertinentes durante la eje-
cuCIÓn de la obra. . 

Las cartas de control deben estar dis
ponibles en el momento de la ejecución 
y en ellas deben marcarse con claridad las 
zonas de aceptaCIÓn, correwón y recha
zo, af1n de llevar continuamente las grdli
cas de tendenoas de lOs últimos 5 valores 
consecut1vos de cada par<Ímetro. 

Todas las cartas de control deber<Ín te
nerse stempre en la obra y actualiZarse 
d1anamente, para que proporoonen da
tos 1nmed1atos después del proceso de 
compactaoón, como los medidores nu
cleares de. pesos volumétncos, humeda
des y contenidos de cemento. 

En el caso del cemento h,dr<Íul1co tra
diCional (pi<Ístlco), el concreto com
pactado con rodillo (CCR) o las sub
bases ngidizadas con Cemento Port-

--

land (SBR), se recom1enda efectuar 
"pruebas de mmers1ón" adem<Ís de los en
sayes rutinanos convenCionales, para co· 

nacer r<Ípidamente la compOSiCIÓn de la. 
mezclas" 

Etapa de historia 

Se rehere al reg1stro h1stónco de la ln
formaoón requerida por el proyecto des
pués de concluido el proceso constructi
vo. En la etapa antenor (acoón), la 
aceptaCIÓn y/o el rechazo deber<Ín ocurrir 
preosamente en el momento de la cons
trucCIÓn y no después 

Las Cartas de Control relat1vas a la 
etapa de la h1stona son necesanas para 
llevar a cabo andiiSIS estadístiCOS con ob
jeto de retroal1mentar la InformaCIÓn. 

REFERENCIAS 

1 Orozco Sdntoyo, R<1úl Vocente: "ConstruCCión y Control de 
(c~hddd de Pdvcmentos" XIII Reumón Ndc<onc!l de Mecdn<Cd de 
Suelos, Vol 1 1988 Mdzdtldn, SmdiOd 

2 · Ürozco Scmtoyo, Rdúl Vccente: "Reflex1011es sobre: Control 

de Cdlcddd" Rev~std MexJCdnd de lnge:noerid y Arquotecrurd, vol 

l VI, NúmE:ro 2 1 986 hoc<<lC<ón de lngence:ros y Muote:ctos 

ck Mex1CO (AIAM) Mbcco. D F 
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NORMALIZACION, CERTIFICACION Y ACREDITAMIENTO 

pnncipios 
de siglo, el incipiente despegue 
rndustnal de la potencio 
americana se encontró 
con el obstáculo de un 
enorme caos, tanto en los 
sistemas de medición 
como en las magnrtu
desy pruebosde pro
ductos industnoles 

DRA.MERCEDES IRUESTE ALEJANDRE 
Dorecroro genere/ del lnsl•lulo MeJucono de Norma/,zocoon y Cert,/tcoc¡On, AC 

Al igual que en las demás 
potencias industnoles, en Esto
dos Unidos el desarrollo de la 
normalización perm1tJÓ olean

zar Cierto grado de calidad en 

la producc1Ón de manufacturas 

y sirvió como argumento de 

venta. Al paso del l!empo, lo 
normar,zoción no bastó para 

satisfacer o los consumidO

res, que ex1g1eron pruebas 
:,...!f"""""'------n:';P.Io calidad de sus adquisi

con un mtsmo uso la 
heterogenerdad predomi
nante dificultaba procesos 

bástCOS, como la reposi- r-:=;~;~~~=:~~~~~J 
crón de partes las dife-

ciones Más tarde se en
contró que muchos de 
esos pruebas eran def•
cientes y suscitaban ¡uire nct os en los te maños y ~:;::::~..;.;;.::::,:::_:;~~~:....,._; 

dtseños de los vías de fe-
rrocornl, por ejemplo, 
obltgaban a realizar tras
bordos de pasaje y carga 

CIOS erróneos sobre lo cohdad 
de los productos, de manera 
que los consumidores deman-

con mayores costos y /f"\<""1~ 
pérdtdas de ltempo. 

El Departamen
to Noctonol de Nor
mas de Estados Unidos ~ ~ 
destocó como uno de los t).) 
més ocltvos del mundo r-'-JW 
en formulación de nor
mas y desarrollo tecno
lógico En lo actuol1dod 
su lugar lo ocupo el Insti
tuto Noctonol paro la 
Ctencta y la T ecno
logía 

Document 

daron que se reolrzaran 
,..-~-::::---- en la boro

torios acre

ditados. 
Estereque-

nmtento tambtén 

cien te para demos
trar la calidad exi
gtdo por los co
sumidores. En-

9. lances, se debió 

~ 
recurnr o la cer
tiftcactón de la 

calidad, apltca
i> 

INGENIERIA (IVIl J 1 Q Nc~•embre 1 QQ5 

Para consolidar 
la aplicación 
de normas 
del comercio 
interna e iona(.as í 
como la certificación 
respectiva, 
es necesario un gran 
e;jilerzo para cambiar 
actitudes anacrónicas 
en los sectores 
público, privado, 
educativo 
y de investigación 
y desarrollo 
tecnológico. Lejos 
de ser algo fútil, 
la wrea de demostrar 
la existencia 
de calidad contribuye 
a senwr nuevas bases 
para el crecimiento 
CCOIIIJ/11 i CO. 
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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 de la calidad 

acreditados. Así, se busca ·el respaldo 
de organizaciones con reconocimiento 

.·' . ·., . de competencia técnica. 
~ .. - _,_ 

ble a los bienes industriales, los 
procesos productivos e incluso 
los personas. 

Certificar la calidad de algo 
o acreditar la competencia téc
nica de alguien no escapa de 
la vie1a máxima refertdo. De 
ahí la importancia de que las 
normas de calidad se apliquen 
también a los procesos de certi
ficación y acreditomtento En 
estos campos, como en cual
quier otro, las normas deben 
contribuir a lo estabilidad en 
las relaciones comerciales y no 
significar barreras tecnológicas 
que afecten o las acttvidades 
económicos. 

En los países tnduslnalizo
dos, con vastos recursos tecno
lógicos, la elaboración de nor
mas resulto rutinario, las cono

cen los usuarios y llenen una 
· aplicactón permanente. En las 

nociones en desarrollo, por el 
contrario, se formulan en espa· 
cías muy reduc1dos y con limita

ciones notorios por la escasez 

de recursos humanos capaces 

de asumir las nuevas tecnolo
gías de normaltzoción, certifi

cación y acredita miento 

ANTECEDENTES 
Con el tiempo y en razón del 

vertiginoso dinam1smo de las 

comun1cociones, los conceptos· 
de comercializaciÓn se han 
modificado mucho En otras 

épocas, el comprador tenía que 

comprobar la colidod del pro· 
dueto o servic1o cas1 por si m1s· 

mo. Ello quedó de monif1esto 
en la sentencia: ¡que se cuide 

quien compra! { Caveatemptor). 
A medida que los consumi

dores pudjeron seleccionar en
tre diferentes productos o servi

CIOS, así como ex1glf que los 

proveedores comprueben la 
calidad respectiva como condi
ción de compro, lo sentencta 
ha camb1odo: ¡Que se cuide 
quien vende! ( Caveat vendar) 

Durante los últimos lustros 

se ahondaron los requenmien· 
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 priva
dos que buscan "proteger a los 
compradores de loS abusos su

puestos o reales de los vende
dores". 

El funcionamiento de estos 

organismos, sin embargo, se 

opaca cuando existen reciOma

ciones en el comercio mterno
cionol, por lo que su campo de 
acción práctiCO mente lo delimi
tan los fronteros noci-1noles 

Por lo general, en e: comer· 
cio interno de bienes o servicios 
se aplican normas nac1onoles 
que determmon las carccteríst1· 

ces ex1gidas en el país En el 
comercio entre naciones, esas 

normas pueden difenr por dis
tintos causas, desde los concer· 

nientes o los caracter1SI1cas de 

los insumas o el avance tecno

lógico en coda paí5 hasta las 
condiciones climáticas porticu· 

lares. 
Hob1da cuenta de que la 

aplicación adecuada de las 

nor,:nos constituye una herro· 

10 INGENIERIA CIVIL J 19 No~1embre 1995 

mienta poro facilitar lo produc
ción y lo aceptac1ón de b1enes 
y serv1cios, en algunos cosos, 
se pueden osumtr los normas 
internaCionales como proptos, 

qu1zás con algunos odoptOCIO· 

nes simples. 
·Por lo regular, los normas 

noc1onales se div1den en dos 
categorías generales. obligo
torios y vol unta nas. Los prime

ras se fijan en reglomentaclo

nes·u otros instrumentos regulo
toriOS que por ex1genc10S gu
bernamentales son de cumpli
miento forzoso y opltcobles por 
iguo'l a productos nac1onoles e 
importados. Su desacato cau
sa sanciones, por lo que pue
den conslltu1r barreros no aran

celarias al comercio. En Méxi
co, se denom1nan NOM o 

Normas OfiCiales Mextcanos. 

Los normas voluntarios se 
uliltzon para simplificar los tran

sacciones en lo mdustr1a y el 
comerciO, pero se convierten 
en obl1gotonas cuando figuran 

en las cláusulas de un contrato. 
En M8x1c0 se 1den11f1can como 
NMX o Normas Mexicanos. 

En el país es necesono for
mular ambos categorías de 
normas nactonoles poro prole· 

ger a los sectores en que lo 
cobertura normat1vo resulto 

defiCiente, así como rev1sarlos 

en aquellos donde lo cobertura 

parece sufioente; tambi8n es 
preciso buscar un sistema para 

ormonizarlos con los de actuales 

o futuros socios comerc1oles. 

Los tendencias actuales de 
lo comerc1olizoc1Ón señalan 

que a los vendedores corres· 

pende coda vez más demos· 
trar el cumplimiento de las nor
mas voluntonas u obl1gotonos 

en productos, procesos y servi
CIOS Poro lograrlo, recurren cado 

vez más al apoyo de loboroto

nos de pruebas y de orgon1smos 
de venf1cac1Ón y certificaciÓn de 

lo cal1dod acred1todos. Así, se 

busca el respaldo de organiza

Clones con reconoc1m1ento de 

competenCIO t8cn1co 

Lo oceptac1Ón de los nor· 

mas se puede demostrar por 
med1o de certificados. reg1stro 



de empresas y concesión de 
marcas. La certificación, es de
ctr, lo expresión documental del 
cumplimiento de normas, tam
bién se aplica en las transaccio
nes comerciales tanto de mane
ra voluntario cuanto obligatoria 

Como se mencionó, el cam
bio en los conceptos de comer
Cialtzoción obliga a los vende
dores a demostrar que los bie
nes o servic1os cumplen con 
normas de algún tipo poro pro
tección de los consumidores. 
Este hecho significa que se debe 
certificar lo calidad respectivo. 

Lo certificación puede reali
zarse por medio de uno decla
ración de los productores que 
garantice el acotamiento de 
normas, la comprobación por 
cado comprador o el testimo
nto de un tercero. Esta última 
opción implic;o recurrir a orga
nismos competentes imparcia
les que puedan verificar el cum
plimiento de normas, expedir 
los certificados resp ect1vos y, 
según el coso, otorgar los re
gtstros o las morcas correspon
dientes. 

Paro facilitar las transaCCIO
nes comerc1ales, conviene ar
montzar los normas. Uno ac
ción seme¡ante respecto a las 
aperactones de los laboroto

nos de pruebas, unidades de 
verificaCIÓn y organismos certi
ficadores, puede evttar que se 
convtertan en barreras adiCIO
nales para el intercambto. 

Las tronsacc1ones comercia
les, en particular las que se ho
cen a distanCIO, deben cumplir 
las siguientes condtciones: 

./ Proteger y sat1sfocer al con
sumidor. 
./ Cuidar el ambiente. 
./ Impedir lo competencia des
leal. 
./ Ex1g1r responsabilidad legal 
sobre productos o serv1cios de
fectuosos 
./ Ev1tar duplicidad de pruebas 
y reconocer los resultados, acep
tar morcas y cert1f1codos 

El reconocimiento de lo ca
lidad entre países ex1ge armo-

ni zar los sistemas de medición, 
los de normalizoc1ón, los jui
cios de calidad, los procedi
mientos de pruebo e incluso las 
legtslociones. Tal armoniza
ción, en marcha ya en algunas 
regiones, busco simplificar el 
intercambio entre los agentes 
económicos, pero también con
solidar la libre circulación de 
productos, procesos, servicios 
y personas. 

Para consolidar la aplica
ción de normas del comercio 
internacional, así como la certi
ficación respectiva, es necesa
rio un gran esfuerzo poro cam
biar actitudes anacrónicas en 
los sectores público, privado, 
educativo y de investigación y 
desarrollo tecnológtco. Lejos de 
ser algo fútil, la tarea de demos
trar lo existencia de calidad 
contribuye o Sentar nuevos ba
ses para el crecimiento econó
mico. 

OBJETIVOS 
DE LA NORMALIZAC/ON 
Además de elim1nar los obstá
culos técn1cos en el comercio, 
otro ob¡etivo clave de la norma
lización es fi¡ar las mtsmos re
glas del ¡uega para las partes 
involucradas. Conviene apl1car 
normas internacionales o armo
nizar las existentes, de modo 
que se faciliten los procesos de 
cert1f1cacián y acreditamtento. 
Para ello se requiere 

./ Aceptar las mtsmas normas 
(armonizadas o compatibles). 
./ Acreditar a los organ1smos 
que hagan las calibraciones,
pruebas, verificaciones y certifi
caciones, !os cuales tendrán que 
utilizar procedimientos norma
lizados o ormonLzodos . 
./ Certlf1car conforme o nor
mas certificados expedidos en 
el país de ongen . 
./ Documentar la formo como 
operan los orgon1smos acredi
tado res públicos y pr1110dos, 
paro demostrar su competen
Cia técnica, la confiobilid6d de 
sus sistemas de traba¡o y la 
imparctolidad que deben man
tener 

Los experiencias en los paí
ses más avanzados muestran 
que los sistemas de metro logia, 
normalización y evaluación de 
lo col1dad no surgen por gene
ración espontánea Poro msti
tu,rlos se debe combmor el fun
cionamiento de una estructura 
legal específica con acciones 
congruentes en los aspectos de 
organizactón, invest1gación, 
educactón y cambio de actitu
des, cuyos efectos suelen surgir 
después de un largo período. 
Por ello, se requiere iniciar cuan
to antes los esfuerzos pertinen
tes en los países que pretenden 
tener una presencia más impor
tante en el comercio internacio
nal, con el beneficio correlativo . 
poro su comercio interno. 

NORMALIZACION 
REGIONAL 
En la Un1ón Europea, por ejem
plo, se brinda un fuerte 1mpulso 
al desarrollo de los procesos 
paro certiftcar la cal1dad. Con 
base en un nuevo enfoque paro 
lo armonización técn1c'o y la 
normalización, en el V1ejo Con
tinente se emprend1eron las SI

guientes acctones 

./ l1m1tar las legislaciones y 
fijar, en su lugar, requisitos bá
sicos por medio de directivas 
que se deben cumplir para pro
teger lo salud y ·segundad de 
los consum1dores y evitar el 
detenoro del amb1ente . 
./ Desarrollar normas regiona
les, aceptadas por todos los 
miembros de lo Untón Europeo, 
paro que los proveedores cuen
ten con un conjunto de normas 
técnicas, cuya aplicación "per

mita presuponer lo conformidad 
o elmcumpltm1ento con los re
qulsttos esenciales" expresados 
en las directivos 

Las normas europeos armoni
zados son de carácter vol unto
no, pero los proveedores de
ben tener en cuenta que pariÍCI· 
por en el mercado exige de
mostrar el cumplimiento de los 

requisttos estoblec1dos en las 
d1rect1vas, paro cualquier pro

ducto o familia de productos. 1>-
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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 caso~, 
se pueden asumir 

las.lwrmas 
internacionales 

como propias, 
quizás con algunas 

adaptaciones 
simples. 

ll 



V 

La capacidad 
técnica para 
acreditar 
laboratorios 
de pruebas 
y calibración, 
unidades 
de verificación 
y organzsmos 
de certificación, 
proporciona 
herramientas 
básicas para hacer 
cumplir el prinCipio 
básico de una 
norma: armonizar 
y no tmponer 
o·aceptar sin más 
lo que otros 
establecen: ···· .:.·:. 
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Cuando es posible y congruen
te con los avances tecnológ1· 

. e os, las condicrones culturales 
y hasta los climátic-as, se acep
tan y adoptan normas_interno
cronales. 

./ Concertar los compromisos 

de promover los instrumentos 

comunes para facilitar el reco
nocimiento mutuo de la evalua

ción de conformidad. 
./ Establecer el principio de "no 
discriminación'', de modo que se 
otorgue un trato rgualitario a los 

sistemas de evaluación para cer
tificar y obtener la marca de cali
dad de la Unión Europea. 

EVALUACION 
DE LA CONFORMIDAD 
Y RECONOCIMIENTO 
MUTUOS 
Para que las consideracrones 
que sustenten la evaluacrón del 

cumplimiento de normas (cqn
formidad) sean armónicas, en 
la Unrón Europea se ha busco
do desarrollar los rnstrumentos 
necesarros poro su operacrón, 
tales como 

./ El reconocrmiento de las nor

mas europeas sobre asegura
miento de sistemas de calidad, 
equrvalentes o las senes 9000 
y 1 0000 de la Organización 
Internacional de NormalizaciÓn 

(ISO, por sus si91as en inglés). 
./ la aceptación de los siste
mas ISO para la certrfrcacrón 

de productos y, con base en 

eH os, el d1seño de ocho módu
los de evaluación aplrcables a 

las d1rectrvas. Tales módulos se 
tdentífrcon con la letra A hasta 

la H, se aplican solos o en com

binaciones paro juzgar la cali

dad y otorgar la marca CE, 
distintivo de lo Unrón Eruopea. 

./ El acredrtomrento de orga
nismos de pruebas, calibrocro

nes, rnspeccrones y de los pro
pros acreditad ores. 

./ la promocrón de organrzacto
nes europeos para obtener acuer

dos multrlateroles de oceptocrón 

De lOs reconocimientos mu

tuos entre organismos de prue-
bo y certificación se encargan 

ellos mismos, yo que los gobier
nos de los países mrembros no 
part1cipan, por la naturaleza 
prrvado de los acuerdos corres
pondrentes. Igual sucede en la 
oceptocrón recíproca de! prue
bas y certificados por compro
dores y proveedores. No obs
tante, se pueden pactar reco

nocrmientos intergubernomen

toles mediante acuerdos entre 

las autoridades de los países 
involucrados. 

LA NORMALIZACION 
EN AMERICA DEL NORTE 
En contraste con el desarrollo 
de la certificación de la calid~d 
entre los poíses~de la Unrón 

Europea, en el bloque comer
cral norteamencano que rnte

gran Canadá, Estados Unrdos 
y México, las actrvrdades res
pecltvas aún se encuentran en 
una etapa rncrprente. Ha habr
do avances en el sector eléctrr

co y de telecomunrcacrones, 
donde se reolrzon re·Jniones 
trrlaterales para compotrbrlrzar 

srstemos normatrvos 

Apenas se exp1d1eron las 
drsposrctones generales en 

motenal de normalización que 
se denvan del TLC de Amérrca 
del Norte De acuerdo ccn ellas. 

.'Cada país conservaré el dere

cho de adoptar, oplrcar y hacer 
cumplir sus propras normas. 

,/ las drferentes normas no se 

utrltzorón para imped1r el acce

so de productos entre los tres 

países 

./ Se·procuraró hacer compal!

bles las normas, con base en las 
drsposlcrones rnternacronales 

./Se establecerán procedrmren

tos para comprobar que las 
normas se aplrquen correcto

mente y evrtar obstáculos en las 

expartacrones. 

Poro lograr estos cuatro 

ob¡etivos, se rnstrtuyó el Com1té 

de Normas y Regulacrones T éc· 
nicas de -Amértca del Norte, 

con las tareas pnmordrales de 

formular definiciones científ:cas 
de las normas, hacer compati

bles las disposrciones de los 
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tres países y vrgdor lo oplrco
crón y el cumplrmrento de las 

mrsmos 

CONCLUSIONES 
El surgimrento de bloques co
mercroles en la ruta hoc1a lo 
globolizac1ón económrco mun

dial y los grandes comb1os en 

los srstemas de comercraliza· 

crón exigen que se def1nan crr

terros de aplrcac1ón general 
paro ¡uzgar la calrdod de los 
productos y servrcros de rnter

cambio Ello obl1ga a que los 
países traba¡en poro estable

cery armonrzor los normas per
lrnentes, procurando elimmar 
desventa1as y mantener lo equr
dad de las relacrones comer

Ciales 1nternas y externas, de 

acuerdo con los princrpros de 

lo Orgonizacron Mundial de 
Comercio (OMC) 

la capacidad técnrca paro 

ocred1tor loboratorros de prue
bas y cahbrocrón, unr.dodes de 
verifrcocrón y orgonrsmos de 
certrfrcacrón, proporcrona he· 

rromrentas bas1cas poro hacer 

cumplrr el prrnc1pro bÓsrco de 
uno norma armonizar y no Im

poner o aceptar srn mós lo que 
otros establecen En ello exrs_te 

una amplía venta1a ¿de las na
crones avanzados respecto o 

los países que todavía buscan 

el desarrollo En éstos debe 
rmpulsarse lo formocrón de re
cursos humanos calrf1ccdos en 

estos campos, para poder par· 

t1crpar con opm1ones 'propros 
en lo armonrzoc1on de los nor

mas y el establecrmrento de crr· 

ferros sobre cómo me¡orar la 
calrdad, srn especular con ella. 

Las normas y lo certrf1ca· 
crón de servrcros. productos, 

empresas y personas deben 
contrrburr al logro de la calr

dad, no representar barreros 

técn1cas drsfrazados para las 

transoccrones y ei desarrollo de 
las empresas Las normas resul

tantes de un buen proyecto en 

que portrcrpen los representan
tes de todos los sectores rnvolu

crados constrtuyen, sm duda, 

herramientas útiles paro el pro
greso de las actrv1dodes corres-



pendientes y resultan de fácd 
aceptación Pore!contrario, los 
normas mconsultas corren un 
enorme riesgo de ser inadecua
das y de implantación difícil. 

Para lograr el reconocimien
to recíproco entre países de los 
sistemas de ocreditamrento, re· 
suhados de pruebas, dictáme· 
nes de rnspeccióny certificados 
de conformidad, es indispensa
ble que exista una confranza 
mutua fincada tanto en los re
cursos técnicos disponibles 
cuanto en la competencia poro 
utilizarlos. En los trabajos de 
acreditamiento y certificación, 
también puede aplicarse la sen· 
tencia popular de que "Poseer 
la mejor herramienta no signifi
ca ser el mejor obrero". 

Más allá de representar un 
buen argumento de vento, la 
certificación y el acredito miento 
de la calidad brinda o los em
presas lo seguridad de que ofre-

ce "lo mejor", la certeza de que 
funciona 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 puedo 
aplicar. Poro que pueda desa
rrollarse la calrdad, deben existir 

• empresas y mercados sólidosD 

BREVE HISTORIA 
DE LA NORMATIVA 

150/9000 
'T 
~os sistemas dP. asegura
miento de calidad tuvreron sus 
orígenes durante la Segunda 
Guerra Mundral y fue en la 
industria militar, aeroespocral y 
nuclear donde tuvieron su pnn
cipal desarrollo 

En Estados Unrdos se crea
ron las normas MIL-0-9858 y 
MIL-1-4508 y en los años crn
cuenta se utilizó el aseguramien
to de calidad en proyectos nu
cleares y espacrales, aplicán
dose la norma ANSI Núm 
45.2. 

En los años setenta, Inglate
rra edita las normas de asegu
ramiento de colrdad para rn

dustrras manufactureros, deno
mrnadas serre BS-5750 

No fue sino hasta 1980 
cuando se constrtuye el Comrté 
Técnico 176 de la Organiza
crón lnternocronol de Estánda- -
res (ISO), el cual. en 1987, dio 
a conocer lo normativa ISO 
serre 9000, con lo rntencrón de 
normalizar todo lo referente a 
los srstemas de oseguramrento 
de calidad. 

Es importante mencionar 
que los normas bntán1cas BS· 
5750 se tomaron como base 
poro generar las normas 150-
9000 y que la versión actualr
zado de estas últimas se edrtó 
en 1994. 

/1..1ercedes lrueste A. 

La certificación 
y el acreditamiento 
de la calidad brinda 
a las empresas 
la seguridad 
de que ofrece 
"lo mejor", 
la certeza 
de que funciona 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 HIDRONEUMATICOS 

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS 
A TRANSFORMADORES Y CABLES 

DE POTENCIA 

'J 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 . 
CP 07970. MEXICO. D.F. 
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LAS EMERGENCIAS 
NO TIENEN HORARIO 

ASEGURA LA ENERGIA 
LAS 24 HRS DEL DIA 



¿QUE SON LAS NORMAS 
NMX..CC/ISO 9000? 

La Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) 
es una organización internacional, 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 cuenta con un acervo de 
normas, dentro de las cuales se 
han destocado las relacionadas 
con la calidad, conocidas como 
serie ISO 9000. 

la serie de normas ISO 9000 
está integrada por un conjunto 
de normas de aseguramiento de 
calidad que tiene como objetivo 
definir lineamientos generales 
para administrar lo calidad. 

Con base en estas normas, 
es posible desarrollar e implan
tar un sistema de calidad en lo 
empresa, de tal manera que se 
asegure y demuestre el cumpli
miento 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 Comité T écni
co Nacional de Normalización 
de Sistemas de Calidad Mexi
cano (COTENNSISCAL}, el 
cual ha preparado y difundido 
uno edición mexicano equiva
lente o lo de ISO. Esto serie de 
normas mexicanos he sido pu
blicado por el Instituto Mexica
no de Normalización y Certifi
cación, A.C. (IMNC}, como 
Serie NMX-CC, con lo cual 
queda validada por la Direc· 
ción General de Normas de 
SECOFI. Así mismo, lo serie 
NMX-CC cuento con lo apro
bación de ISO. 

EQUIVALENCIAS ENTRE 
NMX-CC E IS0-9000 

9000, así como su contenido 
básico. 

NMX-CC-1 
Sistemas de calidad. Vocabu
lario/ ISO 8402 Sistemas de 
calidad. Vocabulario. Presenta 
los términos y definiciones uso
dos en la disciplino de la cali
dad, con el fin de facilitar la 
comunicación entre especialis
tas y el uso de los normas de lo 
serie NMX-CC/IS0-9000. 

NMX-CC-2 
Sistemas de calidad. Guia poro 
la selección y uso de normas de 
aseguramiento de calidad/ISO 
9000 Sistemas de caíidad. 
Guías para selección yuso. Esta 
norma tiene como objetivo es
tablecer la relación entre los 
diversos conceptos de calidad, 
así como definir los criterios de 
uso de las 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 para el aseguramiento 
de calidad aplicable o /o fabri
cación e instalación 1 ISO 
9002 Modelo de aseguramien
to de calidad poro lo fabrica
ción, instalación y servicio. Es(a 
norma establece los requisitos 
que debe cumplir contractual
mente el sistema de calidad de 
uno empresa que necesita de
mostrar su capacidad paro fa
bricar, instalar y dar servicio o 
un producto. 

NMX-CC-5 
Modelo para el aseguromien· 
to de calidad paro la inspec· 
ción y pruebas finales / ISO 
9003 Modelo de asegura· 
miento de calidad paro lo ins· 
pección y pruebas finales. Esta 
norma establece los requisitos 
que debe cumplir contractual
mente el sistema de calidad de 
una empresa que necesito de· 
mostrar su capacidad paro 
efectuar inspección y pruebas 
finales. 

NMX-CC-ó 

Este matenal fue pl"OporcJOrlCJdo por•l Instituto 
MuiCa!Ml d• Normalización y C•rtifkación. 
A.C. 

A continuación describimos bre
vemente lo equivalencia entre 
los normas NMX-CC e ISO 

Modelo de aseguramiento de 
calidad poro el diseño, proyec
to, fabricación, instalación y 
servicio/ ISO 9001 Modelo 
de aseguramiento de calidad 
en diseño, proyecto, fabrico· 
ción, instalación y servicio. Esto 
norma establece los requisitos 
de calidad que debe cumplir 
contractualmente el sistema de 
calidad en una empresa que 
necesito demostrar su copocidod 
poro diseñar, fabricar, instalar y 
dar servicio a un producto. 

Gestión de la calidad y elemen
tos de un sistema de calidad. 
Directrices generales 1 ISO 
9004 AdministraciÓn de la ca
lidad y elementos de un sistema 
de calidad. Esta norma descri
be los elementos que confor
man un siStema de calidad para 
que coda empresa los analice~. 
seleccione los más adecuados 
o su organización y los implan
te como un sistema de calidad 
internaD 
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EXPERIENCIAS 
EN LAS OBRAS 
CIVILES DE CFE 

!NG. EDMUNDO MORENO GóMEZ 
G~renle de lngemtmo 6peflm~ttmal y ConJtrucCIOn de lo CFE 

Creemos que se ha avanzado considerablemente en la aceptación y reconocimiento 
de las ventajas que representan estos sistemas de aseguramiento de calidad, pues en casi todas: 

las obras, conforme avanzó la construcción, los problemas se fueron resolviendo 
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y los contratistas terminaron aplicando en forma efectiva sus correspondiemes sistemas 
de aseguramiento de calidad. 

ctualmen
te, en la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), las bases de 
los concursos incluyen Sistemá

ticamente el requerimiento de 
la aplrcación de un sistema de 
aseguramiento de calidad, tan
to poro los constructores como 

para los grupos de supervisión. 
Por cierto, esta práctiCO se hace 
cada vez más extenSIVO, paro 
trabajos de empresas tonto pú
blicas como privadas y se con
vierte en uno neces1dad ante la 
apertura del mercado a otros 
países. 

Poro el caso de la construc
ción de obras convencionales, 
y o pesar de haber promovido 
su aplicación desde hoce unos 
crnco años, princrpalmente en 
proyectos contratados bajo la 
modalrdad "Bave en mono", 

estos requisitos represent.::.n aún 
en estos días asombro y en no 
pocos cosos crerto enojo de los 
contratistas por considerar 
como impróctica y exagerada 
la aplicación de un Sistema de 
Asegu_ramiento de Calidad 
jSAC), máxrme en contratos de 
menor cuantía. Esta formo de 
reaccionar es casi natural y 
explicable, tomando en consi
deracrón que tanto la metodo
logía para lo aplicación de este 
trpo de sistemas, como los ven
tajas obtenidas, han sido poco 
difundidos en nuestro medio y, 
por tanto, su implantación pro
voco incertrdumbre 

Un ejemplo de este tipo de 
reacción es lo ocurrido en el 
laboratorio de obras Civiles de 
la CFE, cuando, al final de los 
setenta, hubo lo necesidad de 
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aplicar un sistema de aseguro
miento de calrdad poro conver
tirse en "proveedor confiable" 
en el área de materiales poro la 
fabricación de los concretos 
paro el proyecto nucleoeléctn
co de logu.no Verde. :n ese 
momento, el requenmrento de 
un SAC parecía una ofensa y 
un sistema innecesario, yo que 
se había adquirido una gran 
experiencia de 1 9 58 a 1 9 78 
al partrcipar directamente en 
los estudios de bancos de mote· 
rrales, diseño de mezclas y su
pervisión en lo fobr'rcación-co
locación de concretos de todo 
tipo, con volúmenes acumula
dos de varios millones de me
tros cúbicos, empleados poro 
lo construcción de las grandes 
obras hidroeléctricos y termo
_eléctrrcos que se realizó en ese 
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penodo, razón por la 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
mentOr lo que a la fecha se 
venía haciendo bien; esto es, 
hacerlo en una forma más ord& 
nada, incluyendo el desarrollo 
de procedimientos de trabajo, 
la normalización de los méto
dos de ejecución de las activi
dades, la implantación de es
tructuras operativas de organi
zación, ploneación 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 aseguramiento de calidad 
tuvo sus inicios en lo industria 
militar y oeroespacial de los 
Estados Unidos, en los años cin
cuenta y principio de los sesen
ta; prosiguió su madurez con lo 
aplicación en lo industrio nu
clear a partir de 1969, y culmi- · 
na en 1987 con lo emisión de 
la sene de normas 9000 de lo 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO), en la que 
se establecen los requisitos de 
aplicación de estos sistemas 
paro lo industria convencional. 

Según las diferentes normas 
de calidad aplicables actual
mente, se def1ne el aseguramien
to de cal1dad como:" el conjun
to de acciones planeadas, 
sistematizadas y documenta
das, necesarias para obtener 
una confianza razonable de 
que todos los mate na les, com
ponentes, equipos o sistemas 
se comportarón satisfactoria
mente durante el l1empo que 
deben conservarse en servic1o". 

De acuerdo con la defini
ción anterior, la opl1cación de 
un sistema de aseguramiento 
de col1dad 1mplantado en for-

mo adecuado, incrementa la 
canfiabilidad y seguridad de la 
instalación, reduce los costos 

de construcción, así como los 
de operación y mantenimiento, 
y se logra finalmente un aumen· t::> 

CONTROL DE CALIDAD TRADICIONAL 

ELEMENTOS BASICOS DE UN SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

CONTROL 
DE 

DISEÑO 

CONTROL 
DE LA 

ORGANIZACION 
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.1 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 
operación 
y mantenimiento, 
y se logra finalmente 
un aumento 
de la disponibilidad 
de los equipos 

sistemas. 

~~~.-

--~~--:------· .. ~~ 
:.'·,•.- ;.'•'i,c' 

18 

... 

to 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
tra definido en las normas 
existentes en lo materia, toles 
como las normas ISO Serie 
9000, cuyos elementos bási
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 la construcción de lo 
planta nuclear laguna Verde, 
la verificación de la calidad de 
los obras civiles de CFE se lleva
ba o cabo mediante las tradi-

, cionales técnicas de control de 

-

.. -~ .:., 
·• 

•;· ..... 
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calidad, supervisión directo en 
obra, complementada con es
tudios de campo, laboratorio y 
gabinete, según lo requiera la 
complej1dad de las obraS en 
proceso. Además, en este pe
ríodo, toda la responsabilidad 
sobre la calidad la adquiría la 
CFE, la cual inclusive entrega
ba el cemento y el acero de 
refuerza al contratista, y así 
mismo se encargaba de insto
lar y operar los laboratorios de 

• control de campo. 
Para llevar o cabo estos 

actividades, la 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 mecónica de suelos, 
mcluyó el primer laboratorio de 
mecánica de rocas en México 
!paro el estudio y solución de 
los problemas ligados con las 
grandes excavactones o cielo 
abierto o subterráneos que con
templaban los proyectos hidro
eléctricos en proceso), e sí como 
un grupo 1nnovodor a nivel 
mund1al paro estudiar el com
portamiento de los presas bajo 
diferentes solicitudes de cargo 
estática o dinám1ca (sismos), 
med1onte lo mstaloc1án de ins
trumentos de med1,:ión en el 
interior1de las m1smasy su pos
terior lectura e 1nterpretac1Ón 
de los resultados. 

Al inic1or la construcción de 
la planta nuclear Laguna Ver
de, lngen1ería Exper1mental ini
cia su contacto con el aseguro
miento de la col1dad aplicado 
o las centrales nucleares e im
planto en su lot-orolono de 
Materiales un SIStema de cali
dad que cumple con los requisi~ 
tos establecidos por dicho pro
yecto para sus proveedores de 
servicios 

A finales de la década de 
los ochenta, lo CFE propone el 
establecimiento de un s1ster;.!a 
de aseguram1ento de calidad 
en todos sus áreas, in1ciando 
sus octiv1dodes con la elabora
ción de los Manuales de Cali
dad con base en lo normot[va., 
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ISO 9000, así como su corres
pondiente •difusión. 

VERIF/CAclON DE LA 
CALIDAD EN LAS OBRAS 
CIVILES DE CFE A PARTIR 
DE 1990 
A raíz de la oparic1án de la 
modalidad de contratación "Ha: 
ve en mon~" para la construc-' 
ción de los proyectos del sector 
eléctrico, en la cual los contra
tistas ganadores tienen la res
ponsabilidad global de los 
obras !diseño, construcción y 
puesta en marcha) y su corres
pondiente garantía de lo ca(i
dod, en los especificaciones lo 
CFE incluyó que los empresas 
interesadas debían disponer y 
aplicar en las distintas etapas 
de los proyectos, sistemas de 
asegura miento de ca.lidad acor
des con las normativos vigentes 
liSO 9000, Normo Oliciol 

, Mexicana), para lo cuellos dis.l 
tintas entidades normativos en 
los aspectos de calidad, tonto 
en el área electromecánica !LA· 
PEM), como en el área civU • 
(GIEC) y el resto de losóreosde 
la CFE, desarrollaron y emitie
ron los documentos que·se c:n
listan o continuaCIÓn, paro nor
mor el establecimiento de di
chos sistemas. 

L-000031: Requisito> de ose· 
guram1ento de col1dad para 
proveedores de b1enes y servi
cios de lo CFE. 
L-000039· Concurso de pro· 
yectos "Hove en mano" 
L-000040· Requi>ilo> de ose· 
guromiento de calidad paro 
contratistas de proyectos "llave 
en mono" 
L-000042 Requ,.itos de ose· 
gura miento de calidad poro la 
CFE. 

Cabe aclarar que, debido 
o que los documentos antena
res fueron aprobados posterior· 
mente o lo lic1toc1Ón de los pro
yectos concursados o constru•· 
dos a partir de 1991, los requi
sitos de calidad ..,a na ron paro 
cada proyecto. A continuación 
se muestran algunos e1emplos 



de la evolución de los requeri
mientos de aseguramiento de 
calidad en algunos proyectos: 

,/ En un principio 11 991 ), los 
contratos no marcaban ningún 
requisito sobre aseguramiento 
de calidad. Tal fue el caso de le 
central termoeléctrica de Peta
calco, Guerrero, en la cual, sin 
embargo, se logró la implanta
ción del sistema por parte del 
constructor, y la obro se llevó a 
cabo con un mínimo de ele
mentos rechazados. 
./ En los siguientes contratos, 
v. gr. el del proyecto hidroeléc
trico Ampliación Temascal, 
Oaxaca, se requería estable
cer un sistema de calidad acor
de con lo especificación CFE l-
000031 (versión antigua), 
cuyo alcance estaba enfocado 
a proveedores de bienes en 
fábricas y sólo para aspectos 
electromecánicos. No obstan
te lo anterior, el contratista esta
bleció su sistema de acuerdo 
con la normat1va IS0-9000. 
./ Finalmente, los contratos yo 
especificaron la obligación del 
contratista de aplicar· un siste
ma de aseguramiento de cali
dad, como lo establece la espe
cificación CFE l-000040. Ejem
plo de ello fue la construcción 
de las centrales termoeléctricas 
de Carbón 11, Coohuila, y Topo
lobampo, Sinaloo, en las cua
les cabe destacar que, siendo 
ambos obras responsabilidad 

. del mismo contratista, en un 
caso fue más sencillo el estable
cer y aplicar el sistema de cali
dad, lo cual hace imperativa lo 
necesidad de que los direct1· 
vos, a todos los niveles, reco
nozcan la bondad del sistema 
y promuevan su aplicación. 
./ Un caso 1nteresante tamb1én 
lo constituyen las líneas de trans
misión, como Mazotlán 11-Du
rango Sur, o Lázaro Córdena's
San Bernabé, en cuyos contra
tos se incluyó como requisito el 
establecimiento de un sistema 
de aseguramiento de calidad 
de acuerdo con CFE l-000040. 
lo cual, a la fecha, se está lo
grando razonablemente. 

Es importante señalar que, 
en estas obras que se extienden 
por cientos de kilómetros, co
bro especial importancia lo 
aplicación de este tipo desiste
mas, yo que se logra normali
zar la ejecución, supervisión·e· 
inspección de los procesos coni 
tructivos en cada frente de tra
ba¡o; est'o es, prácticamente en 
cado torre de lo línea. 

VERIFICACION POR PARTE 
DE CFE DE LA APLICACION 
DE LOS SISTEMAS 
DE CALIDAD DURANTE 
LA CONSTRUCC/ON 
DE OBRAS CIVILES 
'Con-objeto de verificar la total, 
oportuna y efectiva aplicación 
de los sistemas de calidad, se 
realizan tres actividades bósi· 
ces de supervisión; 

./ Revisión de los documentos 
, que requiere el sistema (mg· 
nual de calidad, procedimien
tos para la aplicación del mrs
mo, procedimientos constructi: 
vos, etcétera). Debe entende;. 
se que estos documentos de
ben ser específicos para lo obra 
en cuestión y no importados de· 
otros obras a actividades. 
./Visitas de 1nspecc1ón durante 
los procesos constructivos rele
vantes de las obras y vigilon~ia 
del desarrollo de las actividades 
relacionadas con el cont;ol y el 
aseguramiento de la calidad. 
./ Aplicac1ón de auditorías de 
calidad para verificar el nivel 
de implantación y de efectivi-. 

·dad del sistema de calidad del 
contratista durante la construc
ción de los obras. 

PROBLEMAS QUE SE HAN 
PRESENTADO DURANTE 
LA APLICACION 
DE LOS SISTEMAS 
DE CALIDAD 
Después de cos1 c1nco años de 
intervenc1ón para venficor la 
calidad de los aspectos civiles 
de los proyectos "llave en 
mono" que ha contratado lo 
CFE paro lo construcción de 
centrales hidroeléctricos, termo
eléctricos, subastaciones y lí-

Tndenieria 

------------~--
neos de transmisión, se puede 
señalar que los problemas ge
neralmente detectados han sido 
los siguientes: . . 
a) Previamente o al inicio de las 
obras, una búsqueda por parte 
del contratista de evadir uno o 
varios requisitos referentes a, 
$tistemo de calidad. 

·' b) ligado al anterior, el contra· 
tiste no establece oportunomen-. ~ 

le su sistema de aseguramiento 
de c6lidad, pi dispone del pers;_ 
nal calificado para desarrollar 
las actividades correspondientes. 

... ~) Usualmente, los distintos gru
pos que participan en las obras 
desconocen los aspectos relq
cionadoscon el sistema de as~ 
guramiento de calidad. Este 
mismo desconocimiento • hoce 
que, dentro de la organización 
de lo obro, se haga depender e 
las grupos de control y aseg~
ramiento de calidad, del área 
de producción (construcció~~ 
circunstancia que les impid~ 
actuar con libertad y, frecuen
temente, no son atendidos sus 
observaciones, yo que el cons
tructor considero que van en con
tra de los avances de lo obro. 
d} En caso de tener subcontro
tistas, el contratista no siempr; 
les exige la aplicación de sus 
prop1os sistemas de calidad 

En general, los puntos men
CIOnados denotan una falta de 
entendim1ento al pe.nsar que lo 
apl1coción de un sistema de 
aseguramiento de calidad es 
costoso y representa un obstá
culo para la obra y no un apo
yo a la misma. 

No obstante lo anterior, 
creemos que se ha avanzado 
considerablemente en lo acep· 
tac1ón y reconocimiento de las 
vento¡as que representan estos 
sistemas de aseguramiento de 
calidad, pues en casi todas las 
obras, conforme avanzó la 
construcción, los problemas se 
fueron resolviendo y los contra
tistas term1naron aplicando en 
forma efect1va sus correspon
dientes sistemas de aseguro
miento de calidadO 
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NORMAS EN EMPR:ESA 
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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de un proceso complejo en el que las decisiones adoptadas en cada fase repercutirán en otras. 

as normas in
ternacionales ISO 9000 son 
de carácter general y aplica
bles a todo tipo de industrias o 
empresas, pero requieren ser 
interpretados o adoptados paro 
cada sector productivo o de 
servicios. Poro el coso de lo 
industria de lo construcción, se 
deben analizar sus requisitos 
poro identificarlos, interpretar
los y aplicarlos en este sector. 

De igual forma, lo normati
vo ISO 9000 es aplicable a 
otras e m presas de servicros en 
contacto con lo construccrón, 
como empresas de consultoría 
(dirección y coordinación, plo
neoción y control de obra, su
pervisión técnico, proyectos y 
estudios estructurales, etcétera), 
operación y mantenimiento, e 
incluso a empresas inmobilia
rios y al diente final, el usuario, 
que es el último receptor del 
producto o servicio. 

NORMAS PARA CONSULTA 
La norma ISO 9000 deline los 
principios de lo gestión y del 

asegurámiento de calidad; tex
tualmente se define como: "Lí
neas directrices paro la selec
ción y la ut'rl'rzoción de las nor
mas de calidad", y establece los 
criterios de uso del resto de las 
normas serie 9000 pom las em
presas industriales y de servicio. 

De aquí se derivan las nor
mas de aseguramiento de cali
dad (que son de carácter con
tractual y para la cerilf1cación 
ofic1al de los empresas). 

La norma ISO 9001, "Siste
mas de lo cal1dad. Modelo para 
el aseguramiento de la calidad 
en el diseño/desarrolla, lo pro
ducción, la instalación y el ser
vicio post-venta", es opl1cable 
en empresas cuya actividad es 
el diseño, desarrollo de proyec
tos (estructural, arquitectónico, 
de instalaciones eléctrrcas, hi
dráulicas, sanitarias, electrome
cánicas, a1re acondicionado, 
etcétera), fabricación e instala
ción de estructuras, venta e lnS· 

. taloción de equipo electrónico 
y de control, equipa mecánico, 
por citar sólo algunos. 
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Lo norma ISO 9002, "Siste
mas de la calidad. Modelo para 
el aseguramiento de la calidad 
en lo producción y la mstala
ción", se apl1ca comúnmente a 
la empresa constructora, pues 
edifica a partir de un proyecto 
ya definido y de unas especifi
caciones predeterminadas. 

La norma ISO 9003, "SISte
mas de la calidad. Modelo poro 
el aseguramienro de lo calidad 
en la inspección y los ensayos 
finales", es de aplicación en lo 
empresa ·que se dec1co a la 
ingeniería espec1al1zoda, como 
por ejemplo, el estud1o de me
cánica de suelos, el control de 
calidad en obro y de melena
les, elementos prefabncados, 
etcétera, en lo calibractón y 
prueba de instrumentos y equi
pos de inspección, medición y 
ensayas. 

Y, finalmente, las normas 
ISO 9004 "Gestión de la cali
dad y elementos de un s1stemo 
de la calidad" y 9004 (porte 
2), "Reglas generales y guía 
para los serviCios", se han de-

'r 
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sorrollado para su aplicación 
como una guío que presenta 
las reglas generales, las suge
rencias y recomendaciones 
paro implementar un sistema 
de calidad interno; no son de 
carácter contractual, pero son 
fundamentales para lograr la 
certificación de la empresa. Es-
tas normas establecen los re
gl~s, responsabilidades, rela
ciones y límites de las funciones 
de todos los participantes en 
cualquier modelo de empresa 
constructora, grande, mediana 
o pequeña y también son de 
utilidad para el constructor in
dependiente. Establecen en 
varios de sus puntos lo necesa
rio participación 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 CARACTERIST/CAS 
DEL SERVICIO 
Y DE lA PRESTACION 
DEL SERVICIO 
En el proceso constructivo de 
cualquier proyecto, la calidad 
final depende de la calidad ob
tenida en cada fase y éstas se 
influyen entre sí; por lo tanto, 
cualquier análisis de lo calidad 
final del servicio o del producto 
deberá considerar que no se 
trato de un proceso lineal, sino 
de un proceso complejo en el 
que los decisiones adoptadas 
en cada fase repercutirán en 
otros. Por e¡emplo, la resisten
cia mecán1ca y estabilidad de 
una obra dependen, por uno 
parte, del cálculo y diseño es
tructurales; por otro, de la cali
dad de los matenales emplea
dos, y por otro, de lo coloca
CIÓn de los mismos y de lo eje
cución en general, así como 
del uso y conservación que se 
dé a la misma. 

A diferenc1a de otras indus
trias, en la de lo construcción, 
muchas veces participan direc
to o mdirectamente diversos 
agentes con funciones diferen
tes, dando como resultado múl-

tiples interfases en el proceso 
constructivo y por tonto un nú
mero considerable de zonas 
vulnerables que pueden in· 
cidir en una calidad final 
defic:iente. 

OBJETIVOS DE lA CALIDAD 
Para hablar de calidad en un 
proyecto de construcción, se de
ben identificar los requerimien
tos y necesidades que tiene 
cado uno de los participantes; 
éstos pueden traducirse en los 
objetivas de calidad: 

./ Ob¡etivos de calidad del 
cliente. Un proyecto de funcio
nalidad y bueno 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 mantenimiento econó
mico, que sea ambientalmente 
agradable y que cumpla con 
los requerimientos técnicos y 
normativos en materia de segu
ndad e higiene, entre otros. 
./ Ob¡etivos de calidad del pro
yectista. Tener la información 
bien def~nido sobre las caracte
rísticas y requisitos que 1debe 
cumplir el proyecto, con un pla
zo de ejecución sufic1ente, po
der contar oportunamente con 
los cambios de proyecta q,ue 
sean requeridos por el diente, 
obtener beneficias justos y so
bre todo lograr el reconoci
miento del diente con la posi
ble consideración poro la rea
lizaciÓn de trabajos en lo pos
tenor. 
./ Ob¡etivos de calidad del 
constructor. Contar con la infor· 
mac1Ón completo del proyecto 
a constru1r (planos, especifico
Clones, documentos contractua
les, etcétera), disponer del tiem
pode ejecución suficiente poro 
programar adecuadamente las 
actividades de la obra, infor
marse oportunamente de los 
cambios que pueda efectuar el 
proyectista, obtener beneficio' 
JUStos y el reconocimiento del 
dente y del proyectista con la 
posible consideraciÓn para tra
bo¡os en el futuro 

También es conveniente 
mencionar algunos objetivos de 
calidad que se deben conside
rar a 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, medio ambiente, licen
Cias y permisos; los de colegios 
de profesionales que deben 
regular el ejercicio de los 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 siguientes niveles: 

./ En lo comercial. Debe esto· 
blecerse un plan que asegure 
lo relación con el cliente, pero 
también con el usuario, cono
ciendo sus necesidades. Desde 
luego, el conjunto de estas ne
cesidades no podré ser satisfe
cho si son incompatibles en lo 
técnico o en lo financiero. 
./ Enelestudiodeproyeclo. Un 
plan debe concebirse dejando 
libre curso a lo imaginación, o 
lo creat1vidod y a lo innova· 
c'1ón, para responder a los na. 
cesidodes percib1dos. No obs· 
tonte, se debe ser realista y lo· 
mar en cuento las posibiltdo
des técnicas de ejecuc1ón y re· 
quenm1entos que se deben cum· 
plir en lo ambiental, en lo social 
y en lo jurídico. 

El personal involucrado en 
esto etapa de estudio será de 
crucial importancia, pues ten· 

· drá la responsabilidad de evi
tar pos1bles y costosos errores y 
modificaciones durante la eje
cuciÓn. También deberá con
tarse con la selección definitivo 
de todos los materiales, así 
como de los documentos técni
cos listos paro la construcción. 
./ En fos suministros y subcon
fratistos. Se debe establecer un 
plan a partir de las exigencias 
prescritos desde lo concepción 
del proyecto, para seleccionar 
los proveedores de materiales 
y equ1po, y subcontratistos que 
participarán. C> 
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La eficacia 
de un sistema 
de calidad supone 
que cada persona 
de la empresa 
conoce sus funciones 
y los límites de su 
responsabilidad. 
Por ello, la 
organización debe 
definir funciones 
y responsabilidades, 
las interfaces 
organizacionales, 
la contratación 
v la formación 
.e su personal. 
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Su elección no debe basar
se, en ningún caso, en el precio 
más bajo, sino en sus cualida
des y capacidad de proveer los 
materiales o realizar el trabajo 
previsto en el tiempo especifi
cado. Sin embargo, debe tam
bién contarse con alternativas 
fiables y económicas previstas, 
a 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 la producción. Se debe 
concebir un plan a partir de 
piezas descriptivas y documen. 
tos gráficos, previstos para reali
zar la obra dentro de las mejo
res condiciones financieros. la 
planeación de actividades y de 
elementos que intervienen debe 
ser cont1nuo. Cualquier retraso 
debe ser analizado y debe re
percutir o fin de que los particJ· 
pontes afectados reaccionen o 
tiempo y de modo eficaz. 

los puntos de control obli
gatorios deben ser programa
dos con el fin de asegurar que 
no se 'dará valor añadido a un 
trabajo defectuoso. 
,/ Para el control de la ejecu· 
ción de los trobo¡os, es conve
niente que participe el mayor 
número de personas de acuer
do con su especialidad. 
./ En el persono/, se debe es
tructurar un plan paro el reclu
tamiento y formación. Ellos diri
girán a· los obreros que, de 
acuerdo con la localización de 
la obro, contarán con niveres 
de instrucc1ón, formación, cali
ficación, aptitud y costumbres 
diferentes que deberán ser to
madas en consideración . 
./ En lo hnonciero, se debe 
establecer un plan que asegure 
que los gestos reales no exce
derán los gastos previstos en el 
presupuesto. Estos diferencias 
deben ser meticulosamente ob
servados etapa por etapa, a fin 
de identificar los causas. Esto 
permite la búsqueda de salu· 
cienes más económicas para 
próximos proyectos y realizar 
la construcción de uno obro a 
un costo más teol. 

AUTORIDAD 
Y RESPONSABILIDAD 
EN MATERIA DE CALIDAD 
lo norma hoce referencta prin
cipalmente al establecimiento 
de uno estructura organizaclo· 
nol dentro de la empresa que 
respalde al sistema de calidad, 
que asegure la comumcación e 
interacción interna y externa de 
lo compañía y la designación 
de un representante en materia 
de calidad que realice estos 
tareas. 

lo eficacia de un sistema de 
calidad supone que cada per
sona de lo empresa conoce sus 
funciones y los límites de su 
responsabilidad. Por ello, loor
ganizaciÓn debe definir funcio
nes y responsabilidades, los 
interfaces organizacionales, la 
contratación y la formación de 
su personal. 

los líneas de comunicación 
deben establecerse para todo 
lo que conc1erne a la dirección, 
gesltón y ejecuc1ón en materia 
de calrdad. En la fon"1ación de 
esta estructura se debe tomar 
en cuento que la calidad re
quiere de lo participación de 
todos. 

Cuando en un proyecto par
IICJpan varias empresas, la com
plepdad en las líneos de autori
dad y comunicaci:Sn se incre
mento y el dominio o la habili
dad en el manejo de la calidad 
no podrá ser conservado o me
nos que existO uno definiCIÓn 
precisa de las responsabilidades 
y funciones en las interfaces or
gOnizocionales poro lo c'alidad-. 

Poro que estos mterfaces 
puedan realizarse, es conve
niente que desde el proyect1sta 
se dispongo de un sistema de la 
calidad, integrando sus activi
dades con las del constructor y 
con las de todos los participan
les del proyecto a través de una 
oficina de control externo. 

la figura 1 representa un 
orgcnigromo que intenta loca
lizar la actuación de lo gestión 
de la calidad en el sistema 
organizativo de todos los parti
cipantes en un proyecto de cons
trucciÓn. Poro la pequeña ein-
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presa se puede recomendar 
designar como responsable del 
sistema de calidad, a una per
sono independiente o los to
reas de produccJÓn que pueda 
asumir esta responsabilidad o 
'tiempo parcial. 

En las grandes empresas 
,constructoras, se puede contar 
con un responsable de coordi

.' nar los'esfuerzos y promover Jo 
implementación del sistema de 
lo calidad, pero, al 1gual que 
en la pequeño empresa, debe
rá estor alejado de las respon
sabilidades de producción y 
tener lo autoridad suficiente 
para intervenir en cuolqu1er ni
vel y en cualquier frente de obra 
o fin de asegurar que está sien
do ejecutada s1guiendo las 
presc.ripciones previamente 
definidas y de acuerdo con los 
reglamentos establecidos. 

Un organ1gramo parcial de 
una gran empresa constructora 
puede ser el que se mu~stra en 
la figura 2. · 

MOTIVACION 
DEL PERSONAL 
Es importante conocer· meco· 
nismos y técn1cas enconiinados 
o revttal1zor al personal y dar 
así nueva y conttnuo fuerza a Jo 
empresa para obtener mejores 
resultados 2 

la mejoro de las condicio
nes de trabajo, de sclorios o las 
labores no rutinarios, no bas
tan como factores de motivo· 
ción poro el empleado, ode· 
más, es conveniente motivar por 
medio ·del trabajo que repre· 
sente un reto poro el emPleado 
y en el que comprometa su res
ponsobilidad. 

los directivos de los empre
sas constructoras deben promo
ver sistemas modernos de di
rección dJngtdos o desarrollar 
lo caltdad de vida en el trabajo, 
me¡orar el reclutamiento e m
corporación del personal y lle
var a cabo políticas de remune
ración e incentivos. 

ADIESTRAMIENTO 
Y DESARROLLO 

_Lo primero que deberá hacer el 

' 

l 
"' 

': 
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Figura l. 
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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 lo calidad, señalando como 
un elemento de costo de calidad 
lo formación del personal, así 
como los auditorías de calidad. 

las características de lo in
dustria de lo construcción, don
de cado producto es distinto, 
con un gran número de vario· 
bies que intervienen en el pro
cSso constructivo, algunos con
trolables, pero otras desconoci
dos, con la participación de 
varios subcontratistas, con per
sonal generalmente nuevo en 
la empresa, de diferentes zo
nas geográficos, de diversos 
hábitos y costumbrés, etcétera, 
don como resultado serios difi
cultades poro el desarrollo de 
proyectos e importantes tomos 
de decisión. 

Poro el personal operario y 
de mandos intermedios, la nor
ma indica que la formación 
debe ser completa en el mane
jo adecuado de instrumentos, 
herrom1entas y maquina na que 
utilicen; en la lectura y entendi
miento de lo documentaciÓn 
que se les facilite, y la compren
sión de la relac1ón de lo cali
dad con su trabojoy los normas 
de seguridad establecidos. En 

PROMOTOR (CLIENTE) 

algunos casos deberán contar 
con la certiftcación oficial de su 
especialidad. Aquí, la forma
ción deberá ser más de carác
ter práctico que teórico. 

COMUN/CACION 
la comunicación es el intercam
bio ordenado y sistemático de 
información, dentro y fuera de 
la empresa, y es necesario que 
fluyo hacia la persono precisa 
con el tiempo y frecuencia opor
tunos. Poro lograrlo son nece
sarios procedimientos efectivos, 
organización, control, pero, so
bre todo, el compromiso del 
personal en facilitar una buena 
comunicaciÓn, resultando así 
uno efectivo coordinación que 
puede prevenir pasibles insotis
focciones entre los portes invo
lucradas, yo seo en un proyecto 
de construcción o en alguna ac
tividad mterna de la empresa 

El constructor debe promo
ver en todo momento la desig
nación de personal düve y ca
paz de lograr la comunicación, 
coordinqc1ón y divulgacr:Sn to
tal de informac1ón en todos los 
niveles de la empresa y tam
b1én fuera de ella 

CIRCULO DE LA CALICAJ 
DEL SERVICIO 
Si al círculo de lo calidad se le 

DIRECCION DEl PROYECTO 
DEFINICION 

DISEÑO GENERAl 

DISEÑO DETAllADO 

EJECUCION 

EXPlOT ACION 

USUARIO FINAl 
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aplican las foses más sign1f1CO· 
I1vas que interv1enen en un pro
yecto de obra, se representaría 
como se ve en la ftgura 3. 

DOCUMENTACION Y 
REOISTROS DE LA CALIDAD 
Manual de la calidad 
El siSiema de calidad de la em· 
presa es soportado documen
talmente por el manual de lo 
caliqad, que es el documento 
guío paro la implantaciÓn, se
guimiento y mejoro del sistema 
de le calidad. 

El manual de le calidad es 
el documento descriptivo del 
sistema de lo calidad objeto de 
la norma ISO 9004 (regles ge
nerales), establecido por la em
presa esencialmente para su uso 
interno y descnbe _el conjunto 
de disposiciones de la orgam
zación relativos o. 

./ Las estructuras de la empresa 

./ Los objetivos de su serv1c1o 
(misión de lo empresa), opera
cional y func1onal, y o los res
ponsables en realizarlos. 
./ Los procedim1entos genera-. 
les que rigen lo obtenCIÓn de la 
calidad 
./ Los relac1ones rnternas y ex· 
ternos de lo empresa. 
./Los medios y recursos paro la 
obtención de la calidad 

I • 
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./ lo formación, la calificación 
y la motivación del personal. 
./ los disposiciones generales 
que contribuyen o la calidad y 
que son aplicables o todas las 
actividades de la empresa . 
./ Facilitar una descripción ade
cuada del sistema de gestión 
de lo 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 la se
cuencio de actividades ligadas 
a lo calidad que se refieren o un 
determinado producto, servicio, 
contrato o proyecto. 

Un plan de calidad puede 
contener lo siguiente: 

./ Les requisitos de calidad apli
cables en codo obra de cons
trucción, incluyendo especifica
ciones técnicas del proyecto. 

./ Organización de la obra en 
cuestión de autoridad y respon
sabilidad. 
.,/ las métodos y técnicas de 
trabajo que se deben aplicar 
en la obro. 
.1 El control de todos los proce
sos constructivos . 
.1 los programas, inspeccio
nes y ensayos en cada uno de 
las fases de ejecución, descn
biendo los criterios de acepta
bilidad y frecuencia. 
./lo 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 función de las 
características de cado uno de 
las obras y no sólo debe pro
porcionar instrucciones precisas 
poro lo implantación del siste
ma de la calidad, sino que tam
bién debe incluir los registros 
de la calidad que dejen cans-

toncio documental del cumpli
miento de los requis1tos de di
cho sistema . 

Procedimientos 
Un procedimiento es un docu
mento interno, propio de cada 
empresa constructora y por lo 
tanto de carácter privado, que 
describe de manera documen
tada {escrita y formalizado) to
das las actividades operativas, 
de gestión y técnicas de la em
presa, incluyendo aquellas que 
puedan incidir en cualquier as
pecto que afecte a la calidad, 
desde los suministros hasta lo 
entrega de la obro. 

Al conjunto de estos proce
dimientos se le denomino ma
nual de procedimientos y se 
divide en manual de procedi
mientos operativos y manual 
de procedimientos técnicos. 

Registros de lo calidad 
El sistema de gestión de lo coli- r> 
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dad debe establecer y exigir el 
mantenimiento de medios que 
permitan identificar, coleccio
nar, catalogar, !=lasificor, archi
var, conseJVor, 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 
dora, precisa y rápidamente 
identificable, de que la obra 
cumple con los requerimientos 
del cliente. 

AUDITORIAS,INTERNAS 
DE LA CALIDAD 
la auditoría de calidad es un 
examen metódico e indepen
diente, realizado con el fin de 
determinar si las actividades y 
resultados relativos o lo cali
dad satisfacen los disposicio
nes preestablecidas y si estos 
disposiciones son puestos en 
marcho de manera eficaz y ap
tas poro alcanzar los objetivos.J 

men de objetivos previamente 
determinados, cuyo aplicación 
riguroso permite al auditor te
ner uno idea ob¡etiva del fun
cionamiento real del sistema. 

Debe cons1derse siempre 
que la auditoría es una actividad 
constructivo y no destructivo. 

COMUN/CACION 
CON LOS CLIENTES 
Para lograr lo calidad en lo 
construcción de uno obro, se 
requiere un gran esfuerzo de 
comunicación durante todo el 
proceso, desde lo concepción 
del proyecto hasta lo entrego 
de lo obro; paro ello es vital 
mantener informados de los ele
mentos claves de trabajo a to
das los partes que participan, 
como el cliente, el proyectista, 
el constructor, los subcontrotis
tos y los proveedores de equi
po y material. 

Algunos estudios realizo
dos• indican que el25% de los 
problemas y fallos en la~ obras 
recién construidos, son debidos 
a la mala comunicación o o la 
falto de coordmoción entre los 
participantes del proyecto. 

Figvra 2. 

la auditoría de lo calidad 
se apoya en los métodos, fun
damentados en lo observación, 
el anális1s, los ensayos y el exa-

Estudios de emprescs ase
guradoras ind1ccn que sus di en-

1 PRESIDENTE O 1 
GERENTE GENERAL 

1 1 

1 DIRECCION COMERCIAL 1 1 DIRECCION TECNICA 1 1 DIRECCION ADMTVA 1 

1 ~FINANCIERA j 
-------

1 GERENTE DE i 1 GERENTE DE 

1 

' 
CONTROL 

1 

1 
i>' CONSTRUCCION i CALIDAD ' EXTERNO i ' 

1 
1 

1 RESPONSABLE DE 1 1 RESPONSABLE 1 i RESPONSABLE 

1 
GESTION DE OBRAS DE ESTUDIOS [ ~ DE OBRAS 

J 
1 

1 

RESPONSABLE 

1 1 

RESPONSABLE ¡ 1 RESPONSABLE 

1 

. 
REGIONAL i ' DE ESTUDIOS DE OBRAS 

1 

1 GERENTE DE OBRA i ! GERENTE DE OBRA :<-• __ ___J 

1 

j JEFE DE FRENTE 1 l__!EFE DE FRENTE ~ ~ 

26 INGENIEI!IA CIVIl 319 Nov•emb<e 1 Q95 

tes recurren a lo acción legal, 
no por deficiencros en el pro
yecto o construcción, sino por 
los inesperados sucesos y sor
presas que se presentan en el 
proyecto, por la creciente de
cepción ante los problemas no 
atendidos, por la falta de interés 
o de relaciones personales pos~ 
tivas y por la falta de información 
respecto a los problemas. 

Es importante señalar que 
tanto el diente, como el cons
tructory el proyectista, así como 
los subcontratistas y proveedo
res, tienen diferentes preceden
tes, calificación, expenencias y 
expectativos, así como también 
diferentes definiciones de lo que 
es un proyecto exitoso y de lo 
concepción o grado de lo cali
dad, diferencias en las formas 
de trabajo, de tacto cqn los 
demás, etcétera, y en la forma o 
en los métodos de trotar des
acuerdos o de pactar con lo 
gente; por ello es importante 
que los responsables de cali
dad sean capaces de entender 
y compensar estas diferencias. 

ELEMENTOS OPERA TI VOS 
DEL SISTEMA 
DE LA CALIDAD 
Proceso 
de comercialización 
Se deben identificar a fondo 
todas las necesidades y expec
tativos del cliente, prog.·aman
do su realización adecuado
mente, escuchar sus l-1tencio
nes con el fin de optirrizor sus 
ex1genc1os poro resol..,erlas en 
el plazo adecuado y al menor 
costo pos1ble El res¡:onsoble 
de esto octrvidad debe comuni
carlo de formo doro y exacta o 
lo empresa. 

El sistema de lo calidad de 
lo empresa constructora debe 
ser capaz de prever lo posibili
dad a factibil,dad de la realiZO· 
C1Ón de un proyecto de ca!idad 
de acuerdo con normotrvos 
amb1entales, de seguridad, sa
nidad, legales, etcétera·, pero 
tombrén debe determmor sr su 
copac1dod itknica, disponibili
dad de recursos y exper1enc1o 
le perm1ten llevar o cabo el pro-

\ 
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yecto o la obra que quiere él 
cliente. 

Lo empresa debe conocer 
su posición dentro del mercado 
de la industria de la construc
ción o través del intercambio 
de información con otras em· 
presos de su competencia, o 
bien con el grado de percep
ción de lo calidad del servicio 
entre sus clientes. Los resulta
dos de esto investigación per
miten o la empresa aproximar
se a su realidad, profundizar en 
su mercado competitivo y el in
tercambio de experiencias y 
nuevos técnicas (por ejemplo, 
revisión de pares). 

Gestión del servicio 
El sistema de calidad de una 
empresa debe entenderse 
como un sistema dinámico que 
requiere de uno actualización 
continua y adaptable a las con
diciones que puedan influir 
sobre la calidad; por ello las 
normas de gestión de lo cali
dad hacen énfasts en el com
promiSO de la dirección por lo 
asignación de responsables 
poro lograr lo calidad. 

En cuanto a las responsabi
lidades legales que ctla la na·r
ma, en la industria de la cons
trucción se producen frecuente
mente situaciones en las que la 
responsabilidad civil puede ser 
un tema de mucha Importancia, 
por lo que en el sistema de la 
calidad de lo empresa se de
ben contemplar disposiciones 
que conduzcan a minimizar 
estas sttuoc1ones, prevmtendo 
anhctpadamente los efectos que 
los fallos en lo calidad pueden 
provocar 

Responsabilidades 
en el diseño 
En este apartado de lo norma 
se menciona el costo de lo no 
caltdad, indicando que es más 
fácil y económico prevenir que 
corregir; por lo tonto, el cliente 
y la empresa deben asegurarse 
conjuntamente de la aptimizo
ctón y calidad en lo concep
CIÓn, realización, descripción 
de necesidades, especiflcacio· 

CIRCULO DE LA CALIDAD 

Espectficactones Iniciales 
para el dtseflo 

Cliente 

Entrega provisiOnal----/ 

/--- Redacción del proyecto 
/ 

RevtsiÓn del proyecto 

Plan de obra 

;-.--- Aprovisionamiento 

/---- Ejecución de la obra 

'------'-- lnspecoón y ensayos 

nes, redacción del contrato, 
métodos y técnicos, materiales, 
etcétera, previos o lo ejecución 
de los trabajos. 

conformidades, que estén con
tenidos en el manual de la cali
dad y en el manual de pro~edi
mientos de la empresa. 

1 

~igura 3. 

Los responsabilidades asig- · 
nodos por la dirección de la 
empresa, o los que se refiere 
este aportado, deben remarcar 
un esfuerzo de coordmactón y 
comunicación entre empresa 
constructora<liente o represen
tantes-proyectistos·subcontrotis
tos y, en general, todósaquellos 
involucrados directa o mdirec
tomenle en el proyecto. 

Especificación del servicio 
El cliente puede evaluar las 
característtcos del servicio y és
tas pueden variar de acuerdo 
con el tipo de obra, con las 
diferentes situoctones específi
cos del sistema de calidad de lo 
empresa, que permitan definir 
y considerar adecuadamente 
los factores que puedan influir 
en el n1vel de coltdod deseado 
y de formo 1entoble. 

Estos característicos pueden 
ser, entre otras, el programo de 
obro, los procedimientos poro 
la selección de subcantratistas, 
los métodos y técntcas de cons
trucción, de inspección y ensa
yo; el seguimiento de las no 

Especificación 
de lo 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 geológtcos y 
geotécnicas, sismicidad y cli
ma, independientemente de las 
d ificiles cuestiones administrati
vos, legales, de control, de tns
pección y ensayo 

Por ello, la tecnología, ex
periencia y capacidad de la 
empresa debe estor respaldo
da por todos los procedimien
tos necesarios y suficientemen
te probados, además de tener 
la aptitud para desarrollar nue
vos y mejores métodos y tecno
logío"s, y lo actualización per
manente de los procedimientos 
yo extslentes. 

Calidad en los compras 
La atención de la calidad en los 
sumcnistros puede evitar retrasos 
en programas de obra, repetido- t> 
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Para verificar 
el buen 
funcionamiento 
del diseiio 
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, así como 
aplicar algunas 
modificaciones 
de última hora. 
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nes en los trabajos yo ejecuto
dos, retoques y conAictos por 
malos entendidos que pueden 
llegar a representar hasta un 
40% del costo de le obre. De 
aquí el interés que debe tener 
la empresO constructora en la 
selección y atención de provee
dores y sub~ontrotistos. 

Contar con los procedimien
tos y programas para lo selec
ción de estos pe rticipantes, per
mite o la empresa elegirlos se
gún los particularidades y ca
rocteríshcasdel proyecto a cons
truir, tomando en cuenta la im
portancia en la repercusión eco
nómica, en lo seguridad y en 
las condiciones de func•ono
miento de lo obra en caso de 
presentarse una deficiencia en 
el suministro. 

En algunos proyectos se exi· 
ge contractualmente que los pro
veedores y subcontratistas cuen
ten también con sistemas de cali
dad a de aseguramiento de cali
dad, pero actualmente no todos 
están preparados para ello, por 
lo que lo empresa constructora 
deberá integrarlos a su sistema 
de calidad, haciéndolos copartí
cipes o fin de motivarlos y hacer 
que sus productos y servicios se 
suministren óptimamente. 

Identificación 
y trczabilidcd del servicio 
La empresa constructora debe 
contar con procedimientos que 
permtlan identificar sus produc
tos o servicios durante todos las 
etapas del proceso, desde la 
recepción o fabrtcación de 
materiales, su transporte y colo
cación, puesta en operoctón o 
uso, con la finalidad de detec
tor posibles fallos, defectos o 
cualquier otra anomalía del 
producto o servicio que repercu
ta en la calidad de lo obro; tam
btén debe prevenir lo utdtzoción 
de motenoles no conformes. 

Los procedimientos paro el 
control de los materiales y pro
duelos son uno valiosa herra
mienta de apoyo que permite 
definir las medidas de control 
necesarias poro impedtr su utili
zación inapropiado, deterioro 

y, en un momento determino· 
do, permiten identificar cuándo 
y en qué lugar de la obro se ha 
colocado algún elemento con
forme o no conforme. 

Especificación del control 
de le calidad 
En el campo de le calidad, se 
define al "control de le ccli· 
dad" como al con¡unlo de téc
nicas y actividades de inspec· 
ción, ensayo, comprobación, 
seguimiento, medida, de las 
características del producto o 
del servicio,· contenidos en pro
cedimientos operativos y técni· 
ces utilizados para satisfacer y 
demostrar que se ha cumplido 
con los requerimientos y exi
gencias de lo calidad planteo
dos por el cliente. 

El control de lo cclidod debe 
detallar todos los operaciones 
que deben realizarse o través 
de lo e¡ecución de uno obro, 
desde el cont;ol de lo concep
ción y diseño del proyecto, has
ta lo construcción y entrega, 
para responder a los exigen
cias de calidad estipuladas en
tre el diente y lo empresa. 

Revisión de diseño 
Para ~erificar el buen funciona
miento del diseño de la presta
ción del servicio, es convenien
te emprender un examen crítico 
del proyecto en todos sus foses 
de desarrollo Esto permite de
tectar posibles desviac1ones u 
omisiones al programa de obra 
101óal, así como aplicar algu
nas modrf1caciones de última 
hora. 

En las foses del proyecto, 
consideradas come críticos, se 
deben establecer los puntos de 
verificacrón y se deben planifi
car las rev1s1ones para que lo
gren ser más eficaces y se con
viertan en una medido de pre
vención que ev1te comprometer 
lo calidad aplicando solucio
nes 1nadecuodos. 

Los resultados de lo rev1sión 
deben ser formol1zados por 
medio de documentos '1ue con
tengan todas los def;cienc1as 
encontradas, los soluciones 
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aplicados y los resultados obte
nidos. 

Validación 
de las especificaciones 
del servicio, prestación 
del servicio y control 
de le calidad 
Todas las modificaciones o pro
puestos de mejoro, resultado 
de la revisión de diseño, deben 
entrar en la siguiente etapa, que 
es lo validación y que comple
menta a dicha revisión. 

En muchos proyectos de 
construcción se realizan cálcu
los alternativos o elementos que 
se consideran críticos, con el fin 
de comprobar si los cálculos 
onginales san correctos; en 
proyectos· de gran envergadu
ra y comple¡idad, se efectúan 
ensayos de modelos o prototi· 
pos (generalmente encargados 
a algún laboratono especiali
zado) que comprueban la efec
tivrdad del diseño. 

Algunos de estos cálculos, 
ensayos y análisis se real1zon o 
través de equ1pos de cómputo, 
por lo que el programo y equi· 
pode cómputo empleados de
ben someterse a venficaciones 
y actualizaciones periódicas. 

La validación debe ser un 
proceso periódico y contmuo 
para asegurar que el dsseño y 
lo prestación del servic1o se 
acogen y satisfacen los requisi
tos espec1ficados y las necesi
dades del cliente, las especifi
caciones técn1cas, y ii se están 
apl1condo nuevas tecnologías, 
o métodos de rev1s ón y pro
ducción, así como el análisiS de 
experiencras obten1dos en el 
proceso de construcción para 
adaptar o modificar las condi
Ciones m1ciales del proyecto. 

Los resultados de la valida
ción deben estar documenta
dos con espec1f1cociones y pla
nos que la respalden, Incluyen
do fa descnpción de lo reviSO
do y modif•codo. Deberá tener 
la aprobac1ón de los niveles 
técnicos facultados para lo vo
l1dación, y ello establecerá la 
autonzac1Ón y confirmaCión de 
que el drseño puede utd1zorse. 



Evaluación de la calidad 
del servicio por parte 
del suministrador 
Aquí se enfatizo la importanc1a 
del control de la calidad como 
una actividad paralelo en to
das las etapas de lo prestación 
del servicio, necesario e indis· 
pensable para que los respon
sables de la empresa, que tra
tan directamente con el diente, 
evalúen auténticamente la cali
dad del servicio. 

Se menciona el outocontrol 
que debe tener el personal, ba
sado en su formación en lo calj.. 
dad, en sus conocimientos técni
cos, en la libertad de acción y en 
su sentido de lo responsabilidad. 

El autocontrol se fundamen· 
la en que el personal de la 
empresa" conozco lo que hace, 
analice lo que está haciendo y 
establezco acciones encamina· 
das a mejorar lo que hace". 

Evaluación de la calidad 
del servicio por porte 
del cliente 
Una forma intu1tiva de conocer 
las diferencias entre niveles de 
satisfacción y necesidades del 
diente, es estableciendo la in te· 
racción que existe entre las ne
cesidades del cliente y las espe
cificaciones de diseño, y la rea
lización del servicio. Quizás 
esto dé uno idea de criterios de 
percepción y evaluación de la 
calidad en la prestación del 
servicio. 

Identificación 
de no conformidades 
y acciones correctivos 
Se mencionan dos etapas de 
la acción correctiva; primero, 
una occ1ón positiva, que pue· 
de ser la Inutilización in media· 
te del producto, elemento o 
servicio, antes de tomar una 
dec1sión sobre el mtsmo, y la 
corrección rápida y efectiva de 
lo no conform1dad detectada, 
que evite interferir en el desa
rrollo de los trabajos; segun· 
do,. tomar los medidas apro
piadas paro evitar· su repeti
ción, identificando el origen de 
lo follo. 

Esto último etapa de lo oc· 
ción correctiva es de carácter 
preventiva, pues identifica el 
problema desde su raíz. 

Control del sistema 
de medida 
En este punto se establece la 
necesidad que tiene lo 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 paro su cali
bración y mantenimiento, así 
como los criterios paro la desig
nación del personal responsa
ble y capacitado para realizar 
esto actividad. 

T ombién se debe mantener 
una constante revisiÓn y actua· 
lización en los métodos, técni
cas, información de soporte ló
gico, las especificaciones (lími
tes, tolerancias de materiales, 
por e¡emplo), técnicos emplea
das, y el uso de normas y regla
mentos IASTM, ANSI, ACI, u 
otras) en vigor. 

Métodos estadísticos 
En los empresas constructoras, 
los métodos estadísticos se apli
can pnncipolmente para los téc
nicos del control de calidad, 
tanto de materiales (desde su 
recepción) como de elementos 
de obro terminada y para la 
selección de técnicas de reco
gida de datos (muestreo) en 
elementos como concretos, ace
ros o suelos, a fin de que sean lo 
más representativos posible. En 
los áreas de producción, se apll· 
con en todas los técn1cas de con
trol y capacidad de procesos. 

MEJORA DE lA CALIDAD 
DEL SERVICIO 
Para la realización de proyec· 
los de mejora de !a calidad, se 
recomiendan lO pasos a se· 
guir, de acuerdo con los ca rae· 
teristicas y ob¡eflvos de cada 
empresa; éstos son los siguien
tes: La norma de gestión, la 
orientación del personal, for
mación del comité de mejora 
de lo calidad, medido de lo 

calidad, lo formación del per
sonal, determinación de los 
causas de error, establecimien
to de objetivos, la acción co
rrectivo, los costos de la cali
dad y el reconocimiento de re
sultados.5 

Estas diez etapas forman un 
ciclo dinámico que debe ir evo
lucionando y buscando su ex· 
pensión en la empresa, adap
tándose o su crecimiento y rit
mo de acción; el éxito del pro
grama dependerá del enfoque 
inicial y del nivel de gestión de 
la calidad alcanzado en la 
empresa constructora. 

CONCLUSIONES 
La aplicación de fa calidad en 
la empresa deberá romper la 
resistencia al cambio que algu
nos empresarios tienen; esta 
nueva herramienta deberá es
tar orientada o: 

./ lograr una administración más 
profestonal y menos empírica. 
./ Terminar con la improvisa
ción con que cuentan muchas 
empresas. 
./ Generar uno mayor eficien
cia interna. 
./ Emplear al máximo la capa· 
ciclad instalada. 
./ Invertir en talento humano y 
en la adqUisiciÓn o generación 
de nuevas tecnologías. 

Con ello se podrá anticipar 
o los camb1os, asegurando lo 
presenciO y permanenc1o en los 
mercodosD 
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COSTOS DE LA CALIDAD 

La no calidad se manifiesta ... 

30 

de modo abierto 

de modo 
oculto· 

ERRORES 
PERDIDAS 

RECLAMACIONES 

INSATISFACCION DE LOS 
CLIENTES --------

TRABAJOS INUTILES 

FAL.V.S DE RIGOR 

INFORMACIONES ERRONEAS 

TIEMPOS DE ATENCION POR 
TELEFONO 

REUNIONES IMPRODUCTIVAS 

MAL RECIBIMIENTO EXPEDIENTES INCOMPLETOS 
TRANSMITIDOS A PESAR DE TODO 

RECURSOS MAL UTILIZADOS BUSOUEOA DE ERRORES 

RESERVAS EXCESIVAS DE MATERIAL 

CITAS Y REUNIONES ANULADAS A 
ULTIMO MOMENTO 

DESACUERDOS ENTRE UNIDADES DE 
TRABAJO 

AUSENTISMO 

CIRCULARES POCO 
EXPLICATIVAS 

M uchosempresas, gran
des o pequeñas, controlan sus 
costos minimizando los recursos 
materiales y humanos, sin consi
derar aquellos Imputables a erro
res en la administración o defec
tos en el producto terminado. 

Es interesante considerar los 
costos de la no calidad que se 
ilustran en la figura 1 !obtenida 
del libro Gérer /e quolité de lo 
construction, edit. Eyrolles). 

Según estadísticas de em
presas de la construcción, éstas 

RECTIFICACION DE 
ANOMALIAS 

TRABAJO DUPLICADO 

PERFECCIONISMO INUTll 

enfrentan, como principales
problemas, los sigu•entes: 

1) Retraso en el pago de esti
maciones. 

2) Folle de moquinoria y 
equipo. 

3) Retraso en la formulación 
de contratos. 

.4) Desacuerdo en los precios 
unitarios. 

5) Escasez de personal capo
citado. 

6) Modificación, cancelación 

INGENIERIA CIVIt J 19 No.,~mbra 1995 

parcial o total de contratos. 
7) Escasez de materiales. 

c6mo se puede observar, 
muchos de estos problemas son 
debidos e: 

./ U~a mola comunicación 
con el cliente. 

./' Deficiencias administrativas 
internas . 

./ Falto de inversión en capa
citación. 

./ Proveedores incapaces de 
abastecer los insumes. 

Nuevamente, se hoce nece
saria e impostergoble la aplica· 
ción de las normas de gestión 
de la calidad, que llegan e to
dos los niveles de lo empresa, 
así como o sus proveedores. 

los elementos que integran 
los costos de calidad son: 

./ la prevención, a través de la 
perfecta defimción de los nece
sidades del cliente. 
./ lo revisión de los portes de 
un contrato, paro venficar que 
no se omite absolutamente 
nado . 
./ la verificación del diseño, 
que considerará reglamentos y 
normas de construcción, am
bientales, legales, etc., el códi
go de ética profesional y la 
seguridad e higiene . 
./la concepción de un plan de 
calidad que controle nuestro 
servicio al cliente, desde lo ela
boración del proyecto, su cons
trucción, etcétera, hasta su pues
toen operación y montenimierr 
to posterior. 
./ lo selección de proveedores 
y subcontratistas, lo revisión de 
los métodos de trabajo o apli
car y los programas de sensibi
lización a lo calidad, así como 
los de capoc•toción y adiestra
miento o todos los n•veles jerár
quicos de lo empresa. 

Héctor J Rabadán T. 
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LAETICA 
DE LA CONSTRUCCION 

ES LA CALIDAD 
DE LAS OBRAS 

!NG. SERVANDO DELGADO GAMBOA 
OiriiCtor genero/ de Comtrvcción de ObroJ del Sulemo de Transpone Colect!vo. O f 

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 único trascendente, es 
lo de mayorvalor; así pues, trans
curridos los años, lustros, dece
mos, siglos, lo que externamos 
es: ¡qué bien hicieron las obras ... ; 
qué hermoso el proyecto de tal 
obra!, etcétera. Nos referimos 
exclusivamente a lo calidad. 

En un análisis retrospectivo, 
resulta intrascendente el tiem
po de ejecución de la obro; el 
propio costo también resulta 
irrelevante; reiteramos: la cali
dad en todos sus aspectos, des
de su planeac1ón, el proyecto y 
la construcción misma, es lo 
único que perdura. 

Parece ser que muchos de 
los constructores de la actuali
dad están e¡ecutando obras de 
carácter efímero, para el mo
mento, quizás paro el corto o 
mediano plazo, pero mucho 
menos poro el largo plazo. Esto, 
sin lugar a dudas, acarreará 
serias consecuencias para su 
adaptabilidad en el futuro". 

Es importante también re
flexionar en que, a lo largo del 
presente siglo, la act1vidad eco
nómico de los sociedades se ha 
intensificado a tal grado, que el 
área de la construcción viene 
evolucionando desde lo auto
supervisión del constructor has· 
ta la supervisión por parte de· 
los clientes y, últimamente, a la 

supervisión mediante empresas 
especializadas. 

En este desarrollo, se ha 
- distorsionado la conciencia éti-

co de los constructores, que 
muchas veces no sienten a ple-
no la responsabilidad de hacer 
b1en los cosos, sino de sólo 
hacerlas, sólo cumplir. Piensan 
más bien en que se los apruebe 
la supervisión y las puedan co
brar, luego entonces, el cons-
h uctor trabo¡a para calificar con 
la supervisión e inhibiendo su 
ética profesional en el senlldo 
de que lo calidad es absoluta· 
mente su responsabilidad. Lle
gan o pensar que el control de 
le calidad depende del super· · 
visor, lo cual es totalmente erró- C> 
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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 lo calidad es 
intrínseco del que produce, los 
supervisores no podrán hacer 
más allá de verificarla 

Procede reiterar que si el 

constructor no está dispuesto a 
cumplir éticamente con la coh
dad de la obra, sino nado más 
o gue se lo apruebe la supervi
sión, la calidad se verá merma
da seriamente. No es posible 
ponerle un supervisor o cada 
trabajador. 

Sin lugar a dudas, la super
visión más efectiva es la de la 
propia constructora. lo correc
ción del defecto en la construc
ción debe ser una orden del 
ingen1ero constructor, debe sa
lir espontánea del propio cons
tructor. Cuando el supervisor 
ordeno lo corrección del defec
to, lo reacción humana del cons
tructor es no hacerlo lo consi
dera injusto, califica al supervi
sor de falto de criterio, lo ve con 
otras intenc1ones, termina ha
ciéndolo obligadamente, y con 
el tiempo se va distorsionando 
su apreciación, de tal manera 
que trabajará para que el su
pervisor le dé su visto bueno y 
le pague el trabajo. Como ya 
se dijo, se inhibe su ética y su 
sentido de responsabilidad. 

lA PARTfCIPACION 
EN lAS LICITACIONES 
Capítulo aparte merece la re
flexión acerco de la participa
CIÓn de los constructores en las 

licitaciones paro la asignación 
de las obras. Estos deben pre
pararse con un espíritu de res
ponsabilidad; deben preparar
se con ética profes1onal. El cons
tructor, al ofertar un precio unl
tano, debe analizar lo suficien
te también la especificación de 
la calidad requerida y, al ha
cerlo, debe planteárselo ética
mente y proponer un precio 
un1tario con el cual pueda satis
facer esos requisitos de calidad 
que le está exigiendo la convo
cante. No es ético bajar los 
costos con el único fin de ga
nar· el concurso. Al bajar el 
costo, no debe hacerse mer
mando la calidad, sino apli
cando la ingen1ería, la Inge
niería en el diseño mismo de 
los materiales que cumplan la 
cal1dad; en los procedimientos 
constructivos, en los aspectos 
financieros. En cterta forma, 
deben reflexionar con lo SI

guiente expresión "Recuerda, 
nunca podrás ba¡or le. calidad; 
nunq1 jugar económic::~mente 
con la calidad poro ganar uno 
'licitación"'. En coso extremo, 
buscar otros aspectos de la in
geniería y en último instancio 
subir los costos, per·;:, nunca 
bajar la calidad. Esta es la ley 
de las prtncipales ~mpresas 
que li~men éxito en el mundo, 
nunca van contra la calidad. 

Actualmente, existen mu
chos sistemas que se han inte
grado en la búsqueda de me jo-
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rar la calidad; así, nos encon
tramos desde hace bosranres 
años con. cal1dad integral, cali· 
dad total, círculos de calidad, 
aseguramiento de lo cahdad, 
etcétera Existen más que sufi
cientes metodologías que son 
herramrenras excelentes para 
resolver el control de la cali
dad, pero que no lo resuelven 
por sí solos, si no está detrás de 
su aplicación la capacitación 
de los ingenieros y la ético pro
fesional. 

lA EXPERIENCIA 
EN COVITUR 
El problema de la calidad es 
genérico; para solucionarlo 
debemos partir desde la forma
CIÓn elemental, lo formación 
intermedia, la profesional, lo 
capacitación cont1nuo. Tene
mos que evolucronar hacia uno 
culturo de cal1dod con respon
sabilidad Por ello, los que esta
mos participando, por parte del 
01strito Federal, en la construc

.ción del Metra, hemos conside
rado importante que en las 
licitaciones se pida a las empre
sas que nos detallen sus pro
gramas d.e control de calidad, 
que nos aseguren que se obten
drá la calidad que pactamos; 
no hemos podido aún estable
cer como requisito obl1gotono 
el cumplrr con certificaciones 
11po ISO 9000, pero es nuestra 
"balizo"', caminamos hocra allá. 

Finalmente, la reflexión que 
cada vez es más genérica: 
"México se ha abie;to al mun
do", perO ¡cuidado!: si na me¡o
ra su calidad, lo aue podría 
resultar benéfico nc lo será; lo 
peor es que será perjudic1al. 

En lo construcc1ón, la éllco 
profesional d~be sobreponer
se o aspectos comerciales y otro 
tipo de valores a los que actual
mente el constructor les da más 
rmportonc1a que a lo calidad 
de los obras. 

En resumen, la ética de la 
responsabilidad en todos senti
dos requiere revitolizarse para 
encauzar hacia mejores derro
teros o nuestro sociedad O 

., 
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LA CONSULTORIA 
ENLA 

IMPLANTACION 
DE SISTEMAS 

]NG. ÜSCAR ALVAREZ DE LA CUADRA L. 

Desde el año de 198 7, en que fueron publicadas por primera vez las Normas internaciOnales 
sobre Sistemas de Administración y Aseguramiento de la Calidad, conocidas genéricamente · ;-p 

como la serie ISO 9000, el tema de la desesperada búsqueda de cumplimiento de muchas 
empresas a estas normas y la certificación de las mismas, ha cobrado granji1erza, especialmente 

en este último bienio en nuestro país y en particular desde que el Tratado de Libre Comercio 

a sene ISO 
9000 es tan sólo uno porte de 
las casi 9,600 normas desarro
lladas por ISO (nombre de lo 
Organ1zac1Ón Internacional 
para la Normalización, denva
do del gnego isos, que SignifiCO 

tgua~, las cuales cubren pr6cti
camente todos los aspectos del 
quehacer humano ISO ya ha 
reconocido a la serie ISO 9000 
como su más grande éx1to des
de su establecimiento en Gine
bra en 1947. 

Hasta sept1embre de 1995, 
la serie ISO 9000 ya ha sida 
adoptada en 80 paises, en al· 
gunos de los cuales se ha ele
vado a categoria de norma 
nOCIOnal. 

de América del Norteji1era aprobado. 

Debido a lo populandod 
que ha alcanzado lo serie en el 
omb1ente de negoCIOS e mdus
trial, se ha manejado e mlerpre

todo Incorrectamente lo que la 

serie 1m plica. Muchas personas, 

e 1ncluso consultores, equrvo

codomenle usan frases como: 
"voy por la certificación de 
ISO", "los clientes yo me están 
pid1endo ISO", etcétera Estas 

expresiones son incorrectos, yo 

que ISO es una organizaciÓn 
no gubernamental, la cual re
presenta o cas1 l lO orgonrs

mos de normalizacrón de otros 

tantos países, cuyo función prin· 
cipol es elaborar normas volun

tarios. ISO no puede imponer 

drchas normas y, además, no 

puede dar cert1ficoción para 
verifrcor el cumplimiento a di

chos documentos. Lo certifica· 
· ción se obtrene a través de un 

organ1smo de certrfrcación acre

ditado y sobre el cual ISO es 

totalmente independ1ente. En 

México, existen dosorgan1smos 
de cert1flcación de tercera par
'te, acreditados por lo Secreta
ria de Comercio y Fomento ln

dustnal (SECOFI), a través de 
lo Dirección General de Nor
mas (DGN(. Coltdad Mexico· 
na Certificada, A C (CALME· 
CAC), y el lnst1luto Mexicano 

de Normalrzoción y Certifica· 

ción, A.C. (IMNC). Gracias o 
la certificación mdependienle 

o de tercero porte, muchas 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 plazo. 
mayores utilidades. 
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presas 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 o alguna 
de las tres normas de asegura
miento de calidad externo liSO 
9001,1509002 e IS09003). 

la serie ISO 9000, a su 
vez, fue diseñada paro que 
cualquier sector económico-in
dustrial pudiera aplicarla. Exis
ten cosos en los que industrias 
de servicios, como bancos, has. 
pito les, laboratorios, han logra
do la certificación a estos nor
mas, lo cual disipa la creencia 
de que son normas creados 
paro la industrio o con lengua
je de difícil interpretación para 
otro sector que no sea el de 
manufacturo. En el caso de lo 
industria de la construcción y 
los servicios profesionales de 
consultoría, los modelos han 
sido adoptados en algunas 
licitaciones, como prueba de 
confianza de la calidad ofreci
da por proveedores de diver
sas entidades y dependencias, 
como CFE, PEM EX, Compañía 
de Luz y Fuerza y Com1sión de 

-Viol1dod y Transporte Urbano. 
(COVITUR)_ 

La serie ISO 9000 son nor
mas de sistemas de asegura
miento y de administración de 
la calidad y comprende dos 
tipos de normas. de guía y cum
plimiento. Los normas de guío 
sirven como apoyo poro tradu
cir los reauis1tos conten1dos en 
los norm~s de cumpl1m1ento. A 
estos últimas normas son las 
que una empresa puede certifi
carse, no a las de guía. 

Ejemplos de las normas guía 
que componen a la serie ISO 
9000 son· ISO 8402:1994, 
ISO 9000-1·1994,1SO 9004-
1:1994, ISO 10011-1:1990 
e ISO 10012-1:1993, entre 
otras. 

E1emplos de las normas de 
cumplimiento son 

./ ISO 9001:1994. Aplicable 
o empresas cuyos act1v1dodes 

abarcan desde el diseño y d~ 
serrallo, paSando por fabrica
ción, instalación y servicio. Si el 
producto o servicio que se ofr~ 
ce requiere de un d1seño para 
cumplir con requisitos estable
cidos por el cliente, la empresa 
tiene que apegarse a este mo
delo. 
./ ISO 9002: 1994_ Aplicable 
a empresas que parten de es
pecificaciones ya establecidas. 
Ejemplos de empresas con este 
modelo serían las empresas 
supervisoras, sin érea de pro
yecto, ya que sus actividades 
se apegan a especificaciones 
ya dados. 
./ ISO 9003:1994. Se refiere 
exclusivamente a inspección y 
pruebas finales. Ejemplos de 
empresas que pueden apegar
se o este modelo son laborato
rios de prueba o de control de 
calidad. 

En resumen, la serie ISO 
9000 son normas que permi
ten controlar todos aquellos 
procesos clave que afectan la 
calidad del producto. Además, 
la normat1va anterior no sustitu
ye a normas de producto o de 
segu,dod como ANS:, ASTM, 
API,_OSHA,_I~OM,_c_IN, etcéc 
tero, sino que se ca nplemen
tan. Un producto cert1f1cado no 
puede ostentar la certificaciÓn 
a alguna de los normas de cum
plimiento ISO 9000, ya que 
una es cerhftcación de produc
to y lo otra del Sistema de coli· 
dad requerido para asegurar 
conSislentemente que se cum
plo lo norma de producto. 

LA SERIE ISO 9000 
EN LA CONSTRUCCJON 

·Con seguridad, muchos inge
nieros civ1les y arquttectos que 
hayan tenido en sus manos las 
normas ISO 9001 o 9002, que 
son las más opl1cobles paro las 
empresas de este gtro, han con
clutdo que la norma es de apli
cación única en la industria de 
lo transformación 

Al analizar los pnmeros cin
co clausulas de ISO 9001, 
como Responsabd1dod de la 
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dirección, Ststemas de calidad, 
Revisión de contrato, Control 
de documentación y datos, 
Control de diseño, es obvio que 
lo aplicación a las empresas 
constructoras y de consultoría 
es inmediato. Por e1emplo: ¿qué 
empresa ofrece una propuesto 
sin revisor primero qué es lo 
que piden los térmmos de refe· 
rencia o bases de concurso de 
un cliente? 

Sin embargo, sí existen cláu
sulas difíciles de interpretar, 
como Control de proceso, Iden
tificación y rastreobilidad y 
Control de equ1po de inspec
CIÓn, Medición y prueba, e in
cluso, existen algunos criterios 
que difícilmente se llevan o cabo 
en los empresas, coma lo real!· 
zación de auditarlas internos 
para comprobar lo eficacia del 
sistema o lo aphcac1Ón de ac
ciones correctivos y prevenli· 
vas o problemas en obra a, en 
general, durante el desarrollo 
de un proyecto Con ayuda de 
un consultor expenmentodo, es 
fácil trasladar estos requisitos o 
los actividades de la empresa 
sm gran esfuerzo 

EL PAPEL 
DE LA CONSULTOR/A 

- Elp7oCes0de ~rT1PIOñraCtó'i1ae- · -
un stslema de calidad en una 
empresa es un proyecto que 
comprende uno sen e :le activi
dades, las cuales estarán 
estructuradas en función de los 
recursos d1spon1bles y el objeti-
vo as1gnado 

En el caso de lm empresas 
grandes, la consultcorío es pro
porcionada mternamente por 
un grupo de especialistas yo 
capacitados en el temo Sin 
embargo, en empresas m1C1o, 
pequeñas y medianas, dicho 
proceso les ha resultado tortuo
so, dtfícd y muy costoso. El apo
yo del consultor definitivamen
te aporto como benefiCIO acor
tar tiempos y min1m1zar costos 
del proyecto. Lo transferencia 
de conoclm1entas y experien
Cia resultan factores eleve para 
encauzar o los empresas ase
soradas en lo d~recc1ón corree-



ta. Aunque el objetivo sea sim
plemente ofrecer evidencias de 
contra con un sistema de cali
dad implantado, sin requerir su 
certificación, la consultoría ha 
probado ser uno solución muy 
efectivo para ev1tar decepcio
nes y gastos innecesarios en 
gran cantidad de ejecutivos que 
se han visto en situaciones pro
blemáticos, al no poder cumplir 
con este requis1to, mós aún cuan· 
do la posible participación en 
un concurso importante está en 
¡uego. 

En lo mayoría de los cosos, 
las etapas de consultoría defini
dos para implantar un sistema 
de calidad son la evaluación 
actual del sistema, contra lo 
requerido por la norma, capa· 
citación y sensibilización al 
personal, documentación e im
plantación del sistema. 

Sin embargo, el éxito ga
rantizado para el proyecto con
siste en tres factores: 

Compromiso de la alta 
dirección 
Muchos directores de empre
sas han tomado el proyecto de 
implantar un s1stema de cali

"dod en sus empresas como un 
requisito que cumplir poro po
der occesar lic1tociones impar

. tantes o un trofeo más ¡)ora la 
empresa, en caso de obtener lo 
certificación. El compromiso 
total de lo dirección, no sólo en 
los primeros posos hacia la cer
tificación, sino hasta la obten
ción de lo m1sma, es indispen
sable Poro un d1rector dudoso 
o escéptico, el "gasto" para 
contar con un sistema de cali
dad se considera 1nnecesario. 
Pero, aunque esto empresa con
tinúe obteniendo contratos sin 
Contar con el sistema, posible
mente en los próximos dos años 
yo hoya sido nulificada por la 
competencia, la cual se prepa
ró oportunamente para implan
tar esta herram1enta. 

Obtener asesoría 
profesional 
Desafortunadamente, como en 
otros prestadores de serviciOs 

~ 1.\ 
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profesionales, existe más canti
dad que calidad. Los paráme
tros 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 romo 
de la empresa que está aseso
rando. Por ejemplo, no es post
ble que un consultor con gran 
experiencia en industrio metal
mecánica o electrón1co, sepa 
identificar los procesos críticos 
de una empresa constructora o 
firma de ingeniería. Es también 
útil obtener referencia de otros 
empresas que el consultor hayo 
asesorado, que cuente con al 
menos dos años de experien
cia práctica y con el conoci
miento profundo de la serie ISO 
9000. Tamb1én, es infortunado 
comprobar que muchas empre
sas dan por hecho que los con
sultores extranjeros son me¡o
res que los nacionales. La clave 
de nuevo es comprobar expe
riencia. 

Compromiso 
de la empresa 
La gran preocupación de las 
empresas asesoradas es que, 
con uno mínima inversión, el 
consultor haga las veces de 
hombre orquesta y se dedique 
o imPlantar un sistema, tenien
do a la dirección y al personal 
de la empresa como especta
dores pasivos en el proyecto. 
La ley de Po reto igualmente se 
aplica aquí, ya que un 80% de 
la responsabilidad, recursos y 
trabajo comprometidos son de 
la empresa y un 20% es labor 
del consul!or. La creencia de 
que un sistema de calidad es 
Inexistente en una empresa es 
totalmente falso, yo que si una 
empresa permanece en el mer
cado es porque necesariamen
te cuenta con sistemas informa
les que le permiten satisfacer 
las necesidades de sus clien
tes, aunque, en lo gran mayo
ría de los cosos, estos sistemas 
na están formalmente recono
cidos ni documentados poro 

poder cumplir con los requisi
tos de la norma. 

Igualmente, muchos empre
sas dudan en contratar o un 
consultor si éste no garantiza 
que con su trabajo lo empresa 
logrará la certificación. Esto es 
impredecible, yo que, idealmen
te, la empresa asesorada es la 
que debe llevar el control del 
proyecto. Por lo tanto, toda lo 
administración del proyecto es 
responsabilidad de una com
pañía. El consultor ofrece el 
conocimiento técnica para es
tablecer las actividades del pro
yecto y presupondrá cuánto 
durarán, pero la empresa ase
sorado administra la disponibi
lidad de recursos y el segui
miento del proyecto, por lo que 
de ella depende en gran porte 
el resultado, bueno o molo, del 
proyecto. 

CONCLUSION 
Actualmente, contar con un sis
tema de calidad se ha vuelto un 
requisito necesario para las 
empresas que qu1eran obtener 
ventaja compet1t1vo sobre las 
que no lo tienen y, además, 
ofrece el beneficio de evitar 
quejas por retrobo¡os, penali
zaciones por incumplim1entosy 
contar con un control y organi
zación más efectivos en los ac
tividades dianas, trayendo 
como resultado más credibili
dad y, en mediano y largo pla
zo, mayores utilidades O 

/ 
"-.' 

El proceso de Implantación de un sistema 
de calidad en una empresa comprende 
actividades estructuradas en función 

de los recursos dispombles y el objetivo 
asignado. En el caso de las empresas 

grandes, la consultoría es proporcionada 
mternamente por un grupo de especialistas 

ya capacitados en el tema. Sin embargo, 
en empresas micro, pequeñas y medianas, 
dicho proceso les ha resultado tortuoso, 

difícil 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 1mportancia d~rante 
la XXII Conferencia Nac1onol de Inge
niería, de ia A. N .F E .l. se refirió a la 
Acred1tac1on de laboratorros de prue
bas de 1nSt1tuc1ones educat1vas y su 
v1nculac1on con el sector product1vo, 
tema que abordaron los 1ngen1eros 
Juan Francisco Fort1s Roa y M1guel 
Angel Lóoez Vega 

Los autores man1festaron que en Méxi--- --- -- -~-- ----
co, los sistemas educativos han sido utl-
hzados hasta ahora por un reduc1do nú
mero de empresas, principalmente por 

aquéllas que además de un alto n1vel tec
nológico t1enen un gran respaldo econó
miCO, aunque ex1sten empresas que no lo 
cons1deran pnorltano o que no t1enen o 

utd1zan sistemas de calrdad 1nC1p1entes o 
los apl1can en for~a defic1ente, lo que les 
resulta más cómodo 

Ante este panorama las InStitUCiones 
educativas no son 1nsens1bles n1 descono
cen el problema, mot1v0 por el que po
drían desarrollar SIStemas de cal1dad que 
respond1eran a la necesrdad de operaciÓn 
conf1able y óptima de todas estas activi
dades, donde el acred1tam1ento de sus 
laborato11os de pruebas sería un paso muy 
1mportante 

Construccion y Tecnología 

Ambos mgenieros recordaron que lo 
Ley Federal sobre Metrología y Norma
lizaCIÓn, publ1cada en 1992 en el D1ario 
ÜfrCial de la FederaCIÓn, rat1frca por de
creto la creación del S1stema Nac1ona 1 de 
Acred1tam1ento de laborato11os de Prue
bas (SINALP), por el cual un laborato
rro podrá demostrar los alcances, capaci
dad y conf1abd1dad de sus traba¡os, apo
yado en los recursos humanos, de equl-

-parr.ieñt~nstálaclone-s ylá aplicaoonoe 
un sistema de calidad que garant1cen su 

ópt1ma operac1ón, de acuerdo con los 
Cíltenos que establece la normat1va naCio

nal NMXCC-1 3-1992 y su referencia 
InternaCiOnal guía IS0-2 5-1991 

Señalaron que la acreditaCIÓn de un la
bora tOllO de pruebas de una 1nst1túcíón 
educat1va pondría al serviCIO de la 1ndus
t11a un laboratoriO acred1tado por el SI
NALP, reconocrdo en el ámbrto nacio
nal e Internacional, según conven1o sus
critO en el Tratado de Lhe Comerc1o, 
cncunstanCia que facilitaría el acceso del 

sector productivo a estos serv1c1os de 
pruebas/ ensayos y anál1s1s ya que1 en 

algunas OCdS10nes 1 las empresas no cuen

tan con un laborator10 prop10, y que los 

laboratonos de las escuelas, dada su in-

La acreditación de un 
laboratorio de pruebas de 
una institución educativa 
pondría al servicio de la 
industria un laboratorio 
acreditado por el 5/NALP, 
reconocido en el ámbito 
nacional e internacional, 
según convenio suscrito 
en el TLC 

• 
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construcción 
y Tecnología 

Le abre las puertas a la información 
más actualizada del Mundo del Concreto 

uscríbase por 12 meses 
por tan sólo 

190.00 
reciba gratis un 

Paquete de cómputo que le ayudará . 
a automatizar su Directorio Telefónico, 
en el que podrá imprimir etiquetas, 
rotular cartas repetitivas y exportar su 
mformación a Word, Excel y Dbase. 

llene y envíe esta forma por correo a: 
Insurgentes Sur# 1673 So. Piso Col. Guadalupe lnn, 01020 Méxtco. D F. Deleg. Alvaro Obregón 
At'n.lic. Kurt Braun Tels 662-5731, 663-447i, 6616549 Fax 661-3282 y 661-7159 

forma de Pedido Esta forma no ser~ aceptada por el Banco s1 lleva tachaduras o enmendaduras 
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frcestructura, son una opc;Ón deal para 

ser subcontratados, mot1vo por el que se 

les podría 1nclu1r en el oroceso de evalua
ción de la caltdad de matenales, partes y 
componentes y, part1c1par como labora
tonos en el proceso de cert1f1caoón de 
cal1dad a n1vel naoonal 

Esta oportunrdad se presenta a todas 
aquellas instituoones educativas que de
seen 1ngresar al esquema de acred1tam1en
to de laboratonos de pruebas, por el 
SINALP (DGN-SECOFI), desarro
llando e Implantando su srstema de calr
dad, con base en sus propras necesrdades 
y alcances, lo que sería posrble sr se con
jugan voluntades, propósrtos y apoyos, 
y permrtrría tener, en el medrano plazo, 
una Red de Labora tonos Acredrtados de 
Escuelas que ofrezcan el soporte de prue
bas confrables a las rndustrias·'mrcro, pe
queña y medrana (que representan el 80 
por oento de la ·,ndustna nacronal) por 
sector de competenoa, por área de es 4 

pecralrzación o bren, por su ubicacrón 
,, 

geogranca 

Los lngs Fortrs Roa y López Vega ex
plicaron la convenrencra de poner estas 
rnstalacrones de pruebas al seN1cio del 
sector productrvo, con lo que las rnstrtu
crones educatrvas obtendrían 1ngresos 
que les permrtrrían dar mantenrmrento a 
sus rnstalacrones y equrpos, volvréndolos 
autofrnancrables en el medrana y largo 
plazo (los servri:ros de cal·rbracrón y man
tentmtento t1enen costos 1mportantes1 y 

representan un factor v.tal para la confra
bilidad de las pruebas) y señalaron que, 
hoy día, la falta de recursos limrta en gran 
medrda el aprovechamiento de la capaCI
dad rnstalada de los laboratonos y con
duce a su subutdtzac•ón, a d1ferenc1a de 
lo que sucede en otros países, donde los 
laboratorros de pruebas de las rnstrtucro
nes educatrvas representan un apoyo de
termrnante para el sector product1vo o 
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DIPLOMA1JO' 
'EN 

SISTEMAS DE CALIDAD 
' ' 'EN INGENIERIA DE PROYECTO y·coNSTRUCCION 

,. 

' ' 
iMODULO't 

t!A o"~ ASEGURAMIENTE~ DE LA CAL IDA~ 
2 r-::A INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION 

Duración: 25 horas $A 1,11/1 
Fechas: 29 de Septiembre al4 de Octubre d~97 ) 7<- 'fdr'-'(J 

Horario: Lunes a Viernes, de 17:00 a 21:00 horas . .:¡. r· 

/'>. e: 1:. ?ZL -¡ " ' , 
·-oc 'DII>. pol.,'fr vr:,.s 

Sábado, de 09:00 a 14:00 horas. 

!TEMAS 
1 DIASI PRESENTADOS POR · 1 d<?IZI.lll ,e, //.:. r-~ 

·1 ntroducción 29-Sep. Jorge Dávila Ramírez . 
~---

Historia y desarrollo de los conceptos de calidad, 
ambiente y seguridad 29-Sep ,Jorge Dávila Ramírez ·¡ Administración y control: conceptos fundamentales 30 Sep. Rafael Rodríguez Rodríguez --- ------·-- ---·· 
Administración y control en el ámbito de la calidad 
ambiente y seguridad: las normas internacionales . 
IS0-9 000, 14 000 Y 18 000 1-0ct. Mercedes Irueste Alejandre 

. ·----------· --·--
Elementos de control de calidad de las normas 

1 internacionales 2-0ct. Rafael Rodríguez Rodríguez ' -

1 
Tecnología de apoyo: las familias de las normas 
internacionales IS0-9 000, 10 000, 14 000 y 18 000 3-0ct. Elizabeth Tejerla Hernández -

1 Casos de estudio: 
Laboratorio de ensayo para la industria de la 

1 

1 cpnstucción Rafael Rodríguez Rodríguez 

J 
Organización dedicada a la construcción Jorge Dávila Ramírez 
' Organización dedicada al diseño y a la construcción 4-0ct. Elizabeth Tejerla Hernandez 
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Diplomado 
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El Aseguramiento de Calidad 

Una de las primeras etapas hacia "La Calidad Total" 

Presentación preparada por: Mercedes lrueste Alejandre. 
Para el Diplomado en SIStemas de Calidad en Ingeniería de proyecto y construcción 

División de Educación Continua 
Facultad de !ingeniería, UNAM 

INTRODUCCIÓN: 

Para empezar, puedo afirmar que el ténnino 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 individuos; particularmente si los jmcios 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 "Jo 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 probabilístico o de identidades culturales. 

En los países en desarrollo en donde comúnmente no se tiene bien defmido "lo que es la calidad", observamos 
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 cÚbrir de 
manera eficiente los requerimientos de usuarios y consumidores. 
Esas exigencias son consecuencia lógica de que al hacerse más complejo el desarrollo industriaVempresarial, unas 
empresas/industrias están requiriendo de los bienes intermedios y de los servicios producidos por otras; los que, si 
no se entregan o producen con "la calidad y oportunidad esperadas" pueden causar retrasos o deficiencias en su 
aplicación que pueden generar pérdidas económicas y/o "daños a la salud y seguridad de los usuarios fmales", 
contaminando o erosionando de paso el medio ambiente. 

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 Jos grandes consumidores, de Jos consumidores que se están asociando y de Jos 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 vivimos en un país 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 "defmir el significado de la calidad y de como debe juzgarse", para 
evitar rechazos de productos o servicios, que bien juzgados pueden colaborar para generar bienestar común 



EVOLUCION DE LAS MODAS PARA JUZGAR LA CALIDAD 

Antes de mencionar las etapas minimas necesarias que deben cubrirse para "producir la cahdad". comentaré 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. 

• Cuaodo 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 
p'articipación aún incipiente de los usuarios, se diseñaron normas. La aplicación de las normas y 
el desarrollo de la normalización en esa epoca, condujo a que se alcanzara "un cierto grado de 
calidad en los productos industriales"; entonces. manifestar simplemente que se cumplía con 
normas c~mstituyó 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 adqmrido o contratado y como requisito de aceptación adicional se empezó a ped1r 
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 organisinos dtseñados 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 
provociiiiui qüe los grandes-compradores les·exigierao;que·además~de-resultados de prueba 
confiables, demostraran la calidad de los procedimientos que seguían "para asegurar la 
calidad de lo que proveían". Esto principalmente afectó a quienes suministraban productos o 
servicios de los que se requeria sin 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 supervisióp de los sistemas de construcción de plantas generadoras de 
electricidad movidas por reactores nucleares, que ha sido conocida como "Quality Assurance" ( Aseguramiento 
de la Calidad ), está desembocado en la exigencia generalizada de PRODUCTOS Y PRODUCTORES 
CONFIABLES. 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Ahora y como consecuencia de lo que acabo de decir, también puedo afirmar que de manera más o menos 
paralela, al paso del tiempo se ha apreciado un cambio radical en la forma de utilizar los materiales: 

• Antiguamente los productores •·adaptaban el diseño'' a las características de los materiales 
disponible;. 



• Actualmente, "los materiales se diseñan para cumplir un cometido específico al mtegrarse a un 
producto". 

Esto que ha generado el desarrollo y empleo de muy diversos matenales:- Metálicos, de cerámica o plásticos. en 
forma líquida o de gas, etc.; que por las exigencias de calidad actuales deben estar dispombles en condtciones 
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 
características del producto que se desea obtener sean especificadas de manera muy detallada en :VOR/l!AS que 
se supone facihtan 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 siguiendo muy aproximadamente ]os mismos lineamientos. 
!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 SOP.Ortar la 
competencia internacional de las empresas, se hace necesario para las que quieran 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 "delnostrar 
su calidad". Estas, sin duda deben coinculir con las que han cubierto las empresas que "ya la hicieron": 

Primera: 
Deftnir claramente que se entiende por calidad de sus bienes o servicios y aplicar este. 
concepto como base de las actividades para producirlos. 

Segunda: 
Producir bienes y servicios con la calidad definida, para suministrarlos en 
condiciones competitivas. 

Tercera: 
Auxiliarse de las herramientas necesarias para obtener la calidad defmida 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 mundialmente se está imponiendo como base de la comercialización de 
procesos, productos, servicios y hasta de personas, que se manifiesta tiene el propósito de facilitar para todo, el 
libre tránsito. 

• 
• 



• 
• 

Temendo ya deflrudo que si no satisfacen las nuevas modas comerciales. las empresas productoras de bienes y 
servicios no sobrevivirán; debe quedar bien entendido que, cubnr los requisitos que mundialmente se están 
imponiendo 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. 

Partierido 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 utilizado el demostrar la calidad como sistema. 

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; para 
que pueda ser utilizada como referencia de la capacidad que tiene para satisfacer algunas necesidades 
específicas y de manera básica "PODER DEFINIR SU CALIDAD" 

l. Para el comercio, esas características 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 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 
o Garantizar seguridad 

---. Pi-oPofCiOñ3r a lOS usllirios-iiiStruccioneS"cliiiS ---- ---~ ---~ --~ -- - ----- - ---
• 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 innovaciones tecnológicas es posible incluir en los procesos de producción 
• Analizar si los precios del m~rcado 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. 
• Aphcar si es posible, hasta el conocimiento de las preferencias estéticas 

EN LA TERCERA ETAPA: 

Después de que se haya logrado producir la calidad defmida, trabajar para que se consiga de fomia 
repetitiva y perdurable, lo que puede lograrse como sigue. ' 

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

• Trabajar con orden, recoger y seleccionar 



• Trabajar con lunpieza y soluctonar pequeñas averías 
• Desarrollar paciencia y tenactdad 
• Respetar ~trucc10nes, 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 confirmar el cumplimiento con las tolerancias 
• Control estadístico, para, si es posible ajustar y reducir las tolerancias 
• Investigación y desarrollo, para optimar, mejorar y si es pósible innovar. 
• Verificación, para de manera constante, comprobar que la calidad se mantiene 

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 defmidas, 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 sído aplicada en diferentes sectores y que ha tenido aceptaciÓn 
internacional, es la siguiente: 

l. 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 
imagen. 

• 

2. 

• 

3. 

• 

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

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 seguridad y ambientales). 

Elegir y aplicar un Modelo de Aseguramiento de Calidad: 

Aunque existen modelos generalmente conocidos que marcan secuencias de actividad y 
defmen responsabilidades, procesos, procedimientos, formas de asignación de recursos, etc., 

•. 



que pueden aphcase para cumplrr con la polinca de calidad que alguna empresa establezca. el 
sistema para asegurar la calidad debe ser formulado, adaptarse ~, adoptarse por y para 
cada empresa; es decir, debe hacerse como un traje a la medida para cubrir las acttvtdades 
parnculares y pecuhares de cada empresa. 

4. Documentar el "Sistema de Calidad" 

• 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 procedrrmentos ,las 
instruccmnes 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 EMISJON 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. 

• Cuand? la confrrmación 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. última forma.de.juzgar la calidad, efectuada pqr organ_i~mos de certificación que a su 
vez deben ser certificados, apoyada de manera fundamental por la aplicaCióñ de-SiSTEMAS 
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, está constituyendo la última moda de aceptación 
de las transacciones comerciales; ESPECIALMENTE EN LAS INTERNACIONALES. 

POLITICAS DE CERTIFICACION 

Ahora tengo que decir que cada país debe defrrtir 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 qúé 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 obligatorio y el voluntario. 

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

La certificación voluntaria que es la que comúnmente se utiliza en los intercambios comercmles en general, 
cuando se estipula como parte del cumplimiento de un contrato, se convierte a pesar de no serlo en obligatoria. 
Esto significa que se convierte en un requisito que debe ser cumplido de manera forzosa por el proveedor. 

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 ( ISO ) se dio a la tarea de producir normas aplicables a esos campos. Estas se 



Q 

han reunido bajo la clasificación de senes 9000 y 10000, mtentando evitar la aphcactón de multiplicidad de 
cntenos de certificación que encarecerían y dificultarían el comercio; a partrr 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 Ststemas de Calidad. En está última. tambtén se 
contemplan otros aspectos para certificar como y por ejemplo, la "confmnactón de eqmpos de medida .. ( ISO-! O 
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 eÍllos mercados, en el año 1987 el entonces 
COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION se avocó a la traducctón 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 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 correspondtentes. 

Actualmente el COTENNSISCAL ha pubhcado ya prácticamente el total de las equivalentes mextcanas 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 encaminadas 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 defmido, se 
apoya en: 

• La Certificación de productos 

• El Aseguramiento de la calidad 

• La Verificación o ~nspección 

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

• Pruebas y medictones proporcionadas por los productores 

• Normas 

·' 
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EVOLUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

No bien enterados de lo anterior en la mayoría 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 producción en serie: 

• En los Estados unidos de Norte América, entre los años 1905 y 1907, la producctón de FORD 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 functonar como "piezas de la 
maquinaria productiva". 

• La inspección de la "c'alidad, llegó a constituir una molestia para los ingenieros de producción. 

Aproxunadamente 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 mspección po 
evitaba la generación de una gran cantidad de productos defectuosos, por lo que, tomando en cuenta la experiencia 
mi!!_tar _ e_I! la producción e intercambio de suministros de guerra, iniciaron la aplicación de conceptos estadísticos 
enlosprocesosdepn)ducción:-····- ··- ------- · -· · -·- ---·-- - ----- -·- -- ____ _ 

• Walter Shewart mtcta esas actividades, influyendo en Juran y Deming, qmenes 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 Fe1genbaum, en 1950 difunde el concepto de que la estadistica 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". 
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En el año 1975. Japón impone métodos de trabajo integrado Hombre-Empresa y la necestdad de mcluir en las 
operaciOnes el "Justo a Ttempo", para minimizar costos y optlmar la utilización de los espactos. 

Para 1987 la Organización InternaciOnal para la Normalización publica la familia de normas IS0-9000, buscando 
su aceptactón 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" 

e 
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 RECJ_ENTES 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 la tendencia a condictonal 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 pr:oducidos aplicando procesos contammantes; esta 
limitación la marcan, manifestando que así se protege la salud de todo, en forma global. 
Esta situación, que básicamente por desconocuniento 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 iritegren 
a la Organización Mundial de Comercio (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 Asia-Pacífico, 
siguiendo la tendencia señalada y ante la dificultad de cumplir normas parriculares, 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 campo~. 

Aquí aparecen las Propuestas de Normas redactadas bajo la denominación de ISO- I 4000 y diseñadas para 
implantar Sistemas de Administración Ambiental, como una herramienta que podría considerarse como de gran 
urilidad, 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 Industríal.ligual que las 14000 y 9000, se supone contienen principios fácilmente aplicables, a 
cualquier 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 paises en desarrollo se derivan de la 
copia de las que se utilizan en algunos paises desarrollados, como mtento de intemacionalizarse, antes de 
refenrme 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 procedmuento, o de la en teoría 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; "Participación en la NormaliZactón 
Internacional": 

Puede presentarse una situación muy complicada en los paises en desarrollo, si adoptan Normas Internacionales 
que por alguna razón no puedan ser aplicadas por sus mdustrias. 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 país. En este caso. los países en 
desarrollo pueden expulsarse a sí nusmos de sus mercados tradicionales, como resultado de la normalización. 
Antes de finalizar mencionaré otra afrrmación de ese mismo manual: 
Las dificultades en la impiantación 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 hmitaciones económicas. 

Para concluir, puedo decir, que la calidad exigida por gobiernos y consumidores es 
construida por las empresas, 

imnc/m¡a 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 



ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

EMPRESA 

SISTEMAS DE 
ADMINISTRA 

CIÓN 
AMBIENTAL 

CIÓN EVALUA 
DE 

DESEM 
AMBlEN 

PEÑO 
TAL 

AUDITORÍA 
EN SISTEMAS 

DE 
ADMINISTRA 

CIÓN 
AMBIENTAL 

PRODUCTOS 

ANÁLISIS DE 
CICLO DE 

VIDA 

ETIQUETADO ASPECTOS 
AMBIENTAL AMBIENTALES 

ENLAS. 
NORMAS DE 
PRODUCTOS 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

NORMAS DE 

ASEGURAMIENTO DE 1 PRODUCTOS 

c__ __ c_AL--:ID,.-AD __ __J ~ rl-::-:-::-:::---------, 
: . NORMAS DE ENSAYO l. 

METROLOGÍA 
ESTADÍSTICA 

(SISTEMAS) 

NORMAS DE 
TERMINOLOGÍA 

(RELACIONADAS 
CON PRODUCTOS) 
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Tabla 1 
CORRESPONDENCIA ENTRE ISO 14001 E ISO 9001 

ISO 14001 

GENERAL 4.0 ' 4.2.11a. Clausula 
POLITICA AMBIENTAL 4.1 ' 4.1.1 
PLANEACION 1 

• Aspectos Ambientales 4.2.1 ! --
• Requerimientos legales y otros 4.2.2 -- 1) 

• Objetivos y metas 4.2.3 
1 

-- 2) 

• Programa de administración 4.2.4 --
ambiental. 1 4.2.3 

IMPLEMENTACION Y OPERACION 

• Estructura y responsabilidad 4.3.1 1 4.1.2 
Entrenamiento. concientización 4.3.2 ' 4.18 • y 
competencia 1 

• Comunicación 4.3.3 
j 

-
• Documentación ambiental 4.3.4 4.2.1 Sin 1a. Cláusula 

• Control de documentos 4.3.5 4.5 
4.3.6 : 4.2.2 • Control de operaciones ' ,. 4.3 3) 

' 4.4. 1 
4.6 

i 4.7 
4.9 

' 1 4.15 
1 4.19 

1 4.8 

• Preparación y respuesta a 4.3.7 -
emergencias. ! 

VERIFICACION Y ACCIONES CORRECTIVAS ! • Monitoreo y medicion 4.10 
4.4.1 1 er y 3er párrafo 4.12 
- 1 4.20 

• Monitoreo y medición - 1 4.11 

• No conformidad y acción correctiva y 4.4.1 2do. párrafo 4.13 
preventiva 4.4.2 1 a. parte de la 1 ra. 4.14 

• No conformidad y acción correctiva y Cláusula 1 4.16 

preventiva. 4.4.2 Sin la 1fa.Parte de la 4.17 
1 ra. Cláusula 1 

4.4.3 
1 4.4. 
' 

REVISION DE LA ADMINISTRACION 4.5 1 4.1.3 

1) Requenmtentos legales tratados en ISO 9001 ,4.4.4 2) Objetrvos tratados en ISO 9001 ,4.1.1 
! 
1 

ISO 9001 1994 

GENERAL 
Política ae la calidad 

Planeación de la calidad 

Organización 
Entrenamiento 

Generalidades 
Control de documenlos y datos 
Procedimientos del sistema de calidad 
Revisión de contrato 
Control de diseno 
Compras 
Control del producto surtido al cliente 
Control de proceso 
Transporte,· almacenamiento, empaquetado. 
conservación y entrega 
Servicio 
Rastreo e Identificación de producto 

Inspección y prueba 
Inspección y prueba de status 
Técnicas estadlsticas 
Control de equipos de inspección, medición y 
prueba 
Control de no conformidad con el producto 
Acción correctiva y preventiva 
Control de los registros de la calidad 
Auditorias internas de calidad 

Revisión de la Administración 
" 3) Comumcac:on con los clientes de la calidad 

•· 
C,;l 
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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 
-t) 4.2.2 
-2) 4.2.3 
- 4.2.4 

• Organización 4.1.2 4.3.1 
4.1.3 4.5 • Revisión de la Administración 

Sistema de calidad 
• General 4.2.1 1 a. cláusula 4.0 

4.2.1 s/1. cláusula 4.3.4 
• Procedimientos del sistema de calidad 4.2.2 4.3.6 

• Planeación de calidad 4.2.3 -
• Revisión de contrato 4.3 3) 4.3.6 

• Control de diseño 4.4 4.3.6 

• Control de documentos y datos " 
4.5 4.3.5 

• Compras 4.6 4.3.6 

• Control de producto 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 ---
• Inspección y prueba de status 4.13 4.4.2 1a. Part/1a. 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 
• Auditorías internas de calidad 4.18 4.3 2 
• Entrenamiento 4.19 4.3.6 

• Servicio 4.20 ---
• Técnicas estadisticas 

- 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 

Polltica 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 operacion·es . 

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 
Auditoría del SAA 
Entrenamiento, concientización y competencia 
Control de operaciones 

Comunicación 

3) Comunicación con los clientes de la calidad , 

·-



NORMAS SOBRE CALIDAD 

1 NMX-CC-001 

NMX-CC-002 

ISO 6402 

ISO 9000 
ISO 9000-1 
ISO 9000-2 
ISO 9000-3 
ISO 9000-4 

NORMAS SOBRE CALIDAD 
(FAMILIA ISO 9000 Y 10000) 

VOCABULARIO SOBRE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

SELECCION Y USO DE LAS NORMAS 
GUIA PARA APLICACIÓN Y USO 
GUIA PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 9002 Y 9003 
GUIA 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 EVALUACION 

NMX-CC-002 
NMX-CC-003 
NMX-CC-004 

NMX-CC-006 

NMX-CC-007/1 
NMX-CC-007/2 
NMX-CC-006 
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 9004-6 

ISO 10011·1 
ISO 10011-2 
ISO 10011-3 
ISO 10012·1 
ISO 10012·2 

NMX-CC-016 ISO 10013 
NORMAS EN PROCESO 

ISO 10014 
ISO 10015 
ISO 10016 

• 1 • • 
DISENO, DESARROLLO, PRODUCCION, INSTALACION Y SERVICIO 
PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y SERVICIO 
INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS 

ADMINISTRACION DE CALIDAD Y ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CALIDAD 
GUÍA GENERAL , 
SERVICIOS t 

MATERIALES PROCESADOS 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (MEJORA CONTINUA) 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
PLAN DE CALIDAD 
CONFIGURACION (DISEÑO). 
PRINCIPIOS DE CALIDAD 

J TECNOLOGIAS DE APOYO 
DIRECTRICES PARA AUDITORiA 
PROGRAMA DE1AUDITORÍA 
CALIFICACIÓN DE AUDITORES 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA EQUIPO DE MEDICIÓN 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD APLICADO A MEDICIONES 
DIRECTRICES PARA DESARROLLAR UN MANUAL DE CALIDAD 

1 

EFECTOS ECOf)JÓMICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTÍNUA 
REGISTROS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS 

20 

.. 
"'' 



.: 9' 

.. 

\• 

\ 

ANEXOS 
1 



:o 
CUMITb JSO-TC-1 76 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD 

1 Nunuo1s lnlcrn:Jdunalcs dl' l:.1 ISO 1 LAS FAMILIAS IJE NOIIMAS ISO'IIIIIII' 111111111 

ISU H411~:1994 Administradiln de In cnlichul y n..¡egurnmienlo dt' l:1 cnlithul- vucnhul:triu 

1 SO 'IIIIHI-1: 1 '194 Nunmn p:JT:I la administrnciim de In calidad ~· asc~uramicntu tic 1:1 calid:ul P:u h· 1 l)ircTtrice'li 

¡mra sclcrriún y uso 

1 S< 1 '111111 : 1 9'14 Sililt•ntnlli de calid:ul - 1\ludelo 1m na <1 nsr~urnmicntu de t·:•lidnd l'U di .. ciw, 11rntlun·il111, 

in\tnlndún ~· st•r·,·ido. 

1 so t)(l():!: 1 994 Si-.lt'lll:l'li de nlid:ul - f\lndelu tmrn clnst'f!Uramicnlo de rnlid:ul en ¡wodncl'iún, imtalm·iún ~ 
'icniriu 

IS() IJOOJ: 1994 Sisll"mllc; de c:1lidud- l\ludt•ln ¡mrn clll!'it'~uramicnlu dt• rnlid:ul l'll Íll'lliilll'Cl'ÍÚn ~· ¡trttl'llll'li lin:1lc' 

ISO 9011~-1: 1 '1'14 Administnu·icín ch.• In ralicl:ul )' clcmcnto.'l del ~islenm de r:tlidud. J•:trlc.· 1 U ir ec.·lrin·' 

1St l •JII00-2: I1NJ .\dmini,trnriún dt• ht rnlid:ul y rlrmentn'l del si'llrmn de.• rnlid:ul. 
r•:wtc.· 2 Uirc.·c.·h'Íl'l'!i ~cnfril'IIS rmrn ha :arJiirnririn de hl ISO 1)002 y hl ISO 1)UU.t 

IS( l '11100-.1 ,,,,, 1 Nnt rn:. .. flltl':l l:1 :ulmiui,.tntdim dr l:1 r:•lhl:ul y n"c.•eur:unic.•ntn eh• l:1 r:1lid:ul 
l':~rh.• J. Uirec.·trire1; p:1n1 In lllllie~~dcín de In ISO 1JOOI en Snllwnre. 

ISO 1)(100-4: 199.1 Nnnn:n Jlllnt la ,.\thnini~lnH·iúu dr In Clllid:ul )' :l'iit'J!Ununit•ntn dr r:tlid:ul. 

CEI .1011-1 l'arlr ~. (:uí:1 de.• :ulmini!ltrnriilfl del¡•rngr:unn Jl:trn ohtcm·r In st.•t.:.nl'id:ul fnndon:11 

ISO '1004-~: 1991 Admini1;11·:tl"iim de.• 1:1 c.·:tlid:ul y elementos del sistc.•m:1 de.• c.·:llitl:ul 
l':u·tc.• 2. Uin•l"h'irc.•1; llllrll sen-idos . 

IS< l VfiO-l-J' ,,,,, 1 . \lllllini'ilr:tl'irín de.• l:1 c.·nlitl:ul y dt•mrnlus dt•l "i"trm:1 de.• t·nlid:ul 
l':trle J. Uirrdrircs rmrn r•rudut'fus ohlcnidns tlr IH'U{'l''ill'i ('nlllinllll'i. 

ISO '10114-~: 1'1'1.1 ,\dminislnlriiln dt.•l:t c.·nlid:ul y elementos del si"lem:1 de enlid:ul . l'nrle .t. Ui•·ertricrs r•nrn la mejora continua . 

ISll IIHH15: 1'1'15 :\dminislf'lll"ÍÚII de hl l"Uiid:ul. Uirectl·ires rm~n los (lhlne1; dt• t':llid:ul 

1Slll01107:1'1'15 .\thnini"lntl'iún de.• In nlid:ul- Uirectl'ic·c.•s ¡mr11 In :tdmini,tnu·iilll de ¡tru)c.·c.·tu' th• di,l"ñu .. 
ISO lOO 11-1: 1'190 llireehil'es rmr:l :uulit:u· sistCIIHIOii ele nlid:ul. Parte l. Autlituri:l~ 

ISliiOIIII-~:IQ'II nirl'l"lt it·c.·s Jlllnt mulitnr si1;1eiiHI'l dr rnlill:ul. l'nte 2. Crilrriuo;¡ de l"lllilil"'ldún ¡HH'll :uulitnu•o;¡ de.• 
sistem:ts de enlidnd. 

1 so 1 0111 r- _u"" 1 ·Uit·l'eh·irro;¡ ¡111ra tuulilnr sistenuts dr ralidad. l~:1rte J .. _Adn~!,ni,~n.!_dc'm del1n·nJ!nun:1 de.· 
:uuliturl:l'i --· . -- - - -- -

ISO 111111~-1:1'1'1~ Ht•tJIIÍ"iln'ii tic.• :IWJ!Untmirntn tlt.• c.·:tlid:ull•:tr:a l'IJUÍftn tlr mt·dil'ic'm. 
l':trlt• l. l>c nmfirtn:tl'iim mclrulc'te,ie:t ¡mn1 ct¡ui¡ms de mc.•clidc'm. 

ISO IOOU:IIJ'J5 Uircc.·trkc" ¡mr:t 1:1 c.•hthnnlcitÍn dt.• m:tnn:llcs de.• c.·:tlitl:ul 

1 l'ru~·t.·ctus de Normas lnlcnmcimmlcs (UIS) 1 
1"\t 11 1 liS llltlllh :\dministnu·iún de la cnlidnd -Uircclri~s tmrn l:tt':llidnd de.• la :uhnini~lnu·iún. 

I~01IHS IUUI.:!-2 lh•t¡uisilns de.· ll'il'J!Unuuicnln de In ('lllichul de ccrnittu'i de mc.•diciún. 
l':u·te 2. 1\tatril. de.• h11; JII'Ol"l'Oiins ele meclidóu, 

ISO: IJIS 111111-1 Uirccll·iccs IIIU'll In :uhuini'illadún de lus cuslus de 1:1 ulid:ul 

Nue\·os Estudios (NI 1
) 

ISII NI' IJtltJ.I-X ·\tlminhtnu·iún th.• 1:1 t"lllhhul y c.•lt•menlu~ dt.• o;¡hh•nu" dt• t·:tlid:ul. 

l'nrtr H. Hirrrtrirrs parn lo" (trinripio~ de In r:1licf:ul ~· ~~~ :1plirnl"ii•n :1 1:"' 1n·:u·tic':1' dt· 
:tclminist rnciiln 

ISIIJ.NI' 1111115 Uirel"ll'ices rmnr In edm·ndún y h1 funnncilin cnntiuu:t. 

1St l 1 NI' IUOih l~cehh·u de infurmes de •·esultndus- l'resc11htdúu dl' lh·wlt:ulus. 

1St 1: NI' 1111117 Uir·cc.·t• ic.·rs Jl:lnl l:1 :111lifndtin dL· técuil"ns t:st.1tlf,linls en loH nuruws cit.· In f111nili:1 de.· ISO 1)flflll 

1 ~I·N ('· 'IOI>OS 1 OS lllltl t IIIIS lti·SI:I~VJ\IlOS 



COMITÉ ISO-TC-207 
SISTEMAS DE ADMiNiStRACION AMBIENTAL 

SCI: 
(Reino Unido) 

WO: 
WG2: 

SC2: 
( llol:inda)' . 

' 
WOI: 
WG2: 

SCJ: 
(Australinl 

WOI: 
WU:!: 
WCD: 

SC4: 

SECRETARIA: CANADÁ 

SUBCOMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

SISTEMAS DE AI>MINISTRACIÚN AMIJIENTAL 

Fspeei ficnciones 
Directrices 

AlYDITOIUAS AMHIENTALES 

Principios de auditoría 
Procedimientos de auditoría 

ETIQIIETAI>O AMBIENTAL 

Pri1Ícipios generales- Programas de aplieaciún 
A u h >-dec la rae iones 

'\ 
l1 

Principios sobre directrices para programas de etiquetado ambiental 

EVALUACIÓN llEL llESEM I'EÑO Al\1 IIIENTAL 
(Estados Unidos de Norteaméric:i) 

W<il: 
WG:!: 

ses: 
(Francia) 

WGI: 
WG2: 
WGJ: 
WG4: 
WGS: 

l'valuaciún del desemj1e!io ambiental para sistemas administrativo' 
Evaluación del desempeño mnbiental para sistemas operativos 

·ANÁLISIS HE CICLO 1>1~ VIDA 

Amílisis del ciclo de vida. principios y procedimientos 
Ciclo de vida. Amílisis del inventario (general) 
Ciclo de vida. Análisis del inventario (c~pecílico) 
Ciclo de vida. Análisis del iú1P,~cto ' 
Ciclo de vida. Evaluación de la mejora 

.;, 

.. 

,, 

,, 



SC(•: 
(Noruega) 

SC7: 
I'IH>I>UCTOS 
(Alemania) , 

SCI: 

W<il: ISO!I)IS 14001: 

W02: lSO/DlS 14004: 

SC2: 

\V(i 1: lSO/DlS 14010: 

W<i~: ISO/DlS 14011/1: 

TÉRMINOS Y I>EFINICIONES 

ASI'ECTOS AMBIENTALES EN LAS NORMAS I>E 

SISTEMAS I>E AI>MINISTRACION AMlliE.NTAL 

·Sistemas de adtninistntciún ambiental 
Espcl'Í lidacioncs 'con indicnciones para su uso 

Sistemas de administración ambiental 
Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de.: soporte 

Alii>ITOIUAS AMIUI':NTALES 

Directrices parn auditoría ambiental 
Principios generales de una auditoría mnbiental 

Directrices parn auditoría ambiental 
l'rocedimientos.de nuditoría 
Parte 1: Auditoría de sisten1as de administración anihic.:ntal 

W< iJ: 1 SO/DI S 1401 ~: Dircctrices·para auditoría ambiental 
Criterios de calificnción para auditores ambientales 

W04 :-1 SO/DIS-140 15:--- -1 :valuaciones.ambiet]tuleli~'i_l!si_t<C (e~ el ~t_ga~ 

SC3: 

\V(il: ISO/CD 140}4: 

WG1: ISO/CJ) 140~1: 

W(i~: ISO 14022: 
1402J: 

WCiJ: ISO/CD 14020: 

ETIQliETAI>O AMiliENTAL 

Etiquetado mnhiental - Programns de aplicación 
Directrices. principios y pnícticns y pmcedimientús de ccrti licm:ión de 
prngrmnas de criterio múltiple 

Etiquetado mnhiental 
Autodeclnración ambiental 
Términos y definiciones 

Etiquetado ambiental. Símbolos 
Eti<¡uetmlo mnhiental 
Ensayos y metodologías de verificación 

lv1ctas y principios de todo etiquetado ambiental 

• 



SC-1: EV ALlJACIÓN J>ELIIESEMI'EÑO AMBIENTAL 

WG 1 /WG2: ISO/CD 14031: Evaluación del desempeño ambiental de los sistemas ile administraci<in 
y sus relaciones con el ambiente 

CS5: 

WGI: ISO 14040: 

EV ALliACIÓN DEL CICLO I>E V JI) A 

Administración ambiental 
!'valuación del ciclo de vida 
Principios y directrices generales 

W(i2/WG3: ISO/\VD 14041 :Administración ambiental 
Evaluación del ciclo de vida 
Anúlisis de inventarios 

.Wii4: ISO/WD 14041: 

• 
WG5: ISO/WD 14041: 

SC6: 

W(il: ISO 14050: 

Administración mnhicnllll 
Evaluaci<in del cicló de vida 
Eva!'uaci<in del impacto 

Administración amhiental 
Evaluación del ciclo de vida 
Evaluación de la mejora 

TJ::nMJNOS Y tmFJNICIONES 

Términos y delinicioncs 
Aspectos ambientales en nonm1s de productos 

\\'(il: ISCli.J060: Directrices para la inclusiún de aspectos amhicntalcs l'n normas de 
producto. 

• • 

• 

~·· 

.. 



DESARROLLO SUSTENTABLE* 
-: . '. '·'· '' ... 

"DESARROLLO QUE SATISFACE LAS NECESIDADES 

DEL PRESENTE, SIN COMPROMETER EL QUE LAS 

. 
FUTURAS GENERACIONES PUEDAN SATISFACER SUS 

PROPIAS NECESIDADES" 

-- --- --- -- -- -------~ ~-- ---

"Informe llruntl:md. Nuesh·o futuro comím. 

.. 

• 



;,'. . ·, 

ISOJ4000 
. -.' ·: . .•;-. 

CARACTERÍSTICAS 

BIEN INTJ!:RPRETADAS I'ERMITEN: 
' ~ ' 

\1 " 

· .1 DISMINUIR BARRERAS TÉCNICAS 
. ' 

.1 SER APLICABLES EN PAÍSES EN DESARROLLO 

: . 

.1 SER APLICABLES EN MICRO, 'PEQUEÑA Y 
MEDIANAS EMPRESAS 

.1 SER ACEPTADAS POR AUTORIDADES 

.1 TENER BAJOS COSTOS DE IMPLANTACIÓN 

.. 



lSO i4000 
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

COMITÉ ISO tt-2o7,SERIE 14000 
(20 a 30 docümerttos) 

.. . . ., .. ·. "' ...... ·~" ... , ... , "" .. ~ ~. . . . 

SCt: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
' ' 

SC2: AUDITORÍAS AMBIENTALES 

-
.;n 

- -- --SC3:_PRINCWIOS_DJ~ ETIQUETADO AMHIENTAL 
-------- --- -- --------- ----- --

SC4: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

SC5: EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

SC6: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
! 

' 

'" 



-.. 
~ ' 

ISO·i4000 
• 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
' , . . ... ~ ... . ,,. . ... 

COMITE ISO TC .. 207, SERIE 14000 
. ""(2~ a_~º ~~,~ii~é.!!~~s)__ . · 

. •' 

SCt: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

SC2: AUDITORÍAS AMBIENTALES 

SC3: PRINCIPIOS DE ETIQUETADO AMBIENTAL • 

SC4: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL 

SCS: EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

SC6: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
1 . 

.. 



ISO 14000 -ISO 9000. 
·' . :. -.. 

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 CERTIFICACIÓN. 

-- ------ _..__ -- -- -----~------- ------ ----- ---- ---

• AMBAS.SON HERRAMIENTAS IMPORTANTES DE 
COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES. 

• AMBAS REQUIEREN DE AUDITORES CALIFICADOS Y 
DE SER POSIBLE CERTIFICADOS. 

.. . 



. ~ 

,, 

TC 176 TC 207 . " 

·?' 
,.< 
' 

SISTEMAS ' 9001-9002-9003 14001 

DIRECTRICES 9004-1 14004 
GENERALES 

PRINCIPIOS 9004-8 14004 

.. 



FUTURO FAMILIAS 9000 y 14000 

PARA EL AÑO 2000': 
'' 

UNA SOLA NORMA· DE SISTEMAS DE ADMINIS-

------ .. TRACJÓN QU,f,: Jj'JCLUYA REQUISITOS DE ISO 9000 y 
. --- ·-- -- -~- ---- ~- --- -- ------ --- -- --- --

14000. 

.. 



BENEFICIOS A LAS.EMPRESAS CON SISTEMAS 
·.·- ' ,,, .. .. ·:=.: 

DE ADMiNISTRACIÓN AMBIENTAL 

RESPUESTA A INCIDENTES AMBIENTALES: 

' 
.TRADICIONAL 

.Respuesta Reactiva 

Identifica•· 

Reaccionar 

Con-egir 

Política de que: 

"El que contamina pag~t" 

(Pérdida) 

UTILIZANDO ISO 14000 

Respuesta Pt·oactiva 

Prevenir 

Adaptar 
•' 

Evita•· 

Política de que: · 

"El prevenir la contaminación 
paga" 

(Ganancia) 

'• 

• 



, 
ETAPAS DE IMPLANTACION DE UN MODEL0 

DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
ISO 14001 

./CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

• ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTALES 
• REGULACIONES Y OTROS DOCUMENTOS LEGALES 

OBLIGATORIOS 
! ·' '-

• CONOCIMIENTOS NORMA ISO 14001 y 
APLICACIONES 

./CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 
- ----- -- -- ~ - --- -- --- -- -- --- --- ---- ~- -- - ---- -- --

.. 

- ---- -·-- -....-- --- -

• PROCESOS Y PROCEDIMIENTO 
• RECURSOS HUMANOS (Formación-motivaciún-alc•·ta) 
• INFORMACIÓN INTERNA-EXTERNA 

./RETROALIMENTACIÓN (Consistencia y mejoa·a) 

• VERIFICACIÓN (Mediciones, muílisis, etc.) 
• AUDITORIA , 
• REVISION 
• MEJORA 



, - . - . . 
IMJ>LANTACION DE UN SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 

l. COMPROMISO (ALTA DtiU!:CCIÓN) 
2. REVISIÓN PRELIMINAR 
3. ESTABLECER POLÍTICAS 
4. ORGANIZACIÓN/PERSONAL 
5. EVALlJACIÓN y REGISTRO DE EFECTOS 

AMBIENTALES 
6. IDENTIFICACIÓN/REGISTRO DE LAS · 

REGULACIONES ASPLICABLES 
7. OBJETIVOS y METAS 
8. l>t~OGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 
9. DOCUMENTACIÓN (MANUAL) 
10. EVALUACIÓN Y CONTROL DE 

OPERACIONES/PROCESO-
ti. REGISTRO DE DATOS 
12. AUDITORÍAS 
13. REVISIÓN 
14. MEJORA 
15. RETROALIMENTACIÓN 

" 
,J .- • 

• 

. ··~ l,·" _, 

,., 
' : 

• 



CONTENIDO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA SERIE 
ISO - 9000 (NMX-CC) 

NMX-CC3 NMX-CC4 NMX-CCS 

ISO 911111 ISO 911112 ISO 911113 

C~J7Z~J0.3 
. 

l. IU~SI'ONSAHILIDAD DIRECTIVA X X X 

2. SISTI~MA DE CALIDAD ' X X X 

J. lmVISION DF: CONTRATO . X X 

4. CONTIWL DE lliSENO X 

S. CONTIHH. IW DOCUMENTOS X X X 

¡,, AIIAS'I'E('IIVIII<:NTO X X 

7. I'ROIHICTO Slii\IINISTRADO I'OR li:L X X 

CLIENTE 
H. lllENTIFICACION Y RASTREABJLII)AD X X X 

9. CONTIWL DE I'IWCI~SO X X 

- -Jti.INSI'I~CCION.-YJ'IHIEBAS ___ - -- -- X X X 

11. E()liii'O DE INSI'ECCION, MEiliCION Y - -- --
X X X 

I'IWii:IIAS 
12. ESTADO DE INSI'ECCION Y I'IHIEIIAS X X X ' 
U. CONTIHH. DE I'ROIHICTO NO CONI•'OI~ME X X X ' 

14. ACCIONES COIU{ECTIVAS Y X X 

I'IU~VENTIVAS ! 

IS. MANF:.IO, ALMACENAMIJo:NTO, EMI'A()UE X X X 

Y El\lllAit()lll~ 
1(,, lm<;ISTJWS DE ('ALIJ)AD X X X 

17. AliUITOIUAS INTEitNAS X X 

IH. ('AI'ACITACION X X X 

11). SERVICIO I'OSVIi:NTA X 

211. TECNICAS I~STADISTICAS X X X 

• 

"' . 



BENEFICIOS EVALUACIÓN DEL 
CICLO DE VIDA (LCA) 

LCA: PUEDE AYUDAR A LAS EMPRESAS A: 

1. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE ME.JORA EN 
LOS PRODUCTOS EN VARIAS ETAPAS DEL CICLO 

' 'DE VIDA. 

2. COMPARAR LOS DATOS INTERNOS DE LAS 
EMPRESAS CON EL PROMEDIO PARA DETI~CTAR 
DEBILIDADES QUE PUEDAN MEJORARSE .... 

3. SELECCIONAR INDICADORES DE MEDIDA. 

4. BASE DE DECISIÓN . PARA PLANIFICAR y 
REDISEÑAR. 

5. AGREGADO A PRODUCTOS (ECOETIQUETADO) .. 

Nota: i. 

ISO 14040: Proporciona directrices; 
No da métodos ~specíficos de evaluación. 

• 

" ' 

., 
" 
'· 



EVALUACIÓN DEL CiCLO DE VIDA (LCA) 

;,QUÉ ES? 

ESTUDIO DE· LOS ASPECTOS AMBIENTALES E 
IM~ACTOS POTENCIALES DE UN I)I{ODUCTO 
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. 



-" ; 

:=._ 
" .. ' ' 

ETIQUETADO AMBIENTAL 
' ' •''•, '· 

". . . ~ 
.·. 

.... . . ~. . ···~· . . ·-· ..... 

i,QUÉ ES? 
'.• 

EL ' ETIQUETADO AMBIENTAL PROPORCIONA LA ,,. 
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR SOBRE: 

. L EL COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DEL 
PRODUCTO CON llASE EN LCA (CICLO DE VIDA). · 

' ' 2. CARACTERISTICAS AMBIENTALES ESPECIFICAS. 

3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES EN GENERAL. 

Nota: 

Advertencia: El etiquetado ambiental puede convertia·se en 
una barrera técnica. 

.. 



EL ETIQUETADOAMBIENTAL 
·. (ISO 14020) . . 

. ' . ' 

. '• .. , ' ..... ~ .. ,. ,., .. ,.,~ ...... -· ... - ...... ~ ...... - '•' 

ES UNA DECLARACIÓN DE LOS ATRIBUTOS 
ECOLÓGICOS DE UN PRODUCTO O SERVICIO QUE 
PUEDE HACERSE EN FORMA DE: 

e DECLARACIÓN 
• SÍMBOLOS 
• GRÁFICAS 

·- -- --- - ··- ·--

Y PUEDE SER IMPRESA EN: 

• ETIQUETAS 
• BOLETINES 
• PUBLICIDAD, ETC. 

• 



NECESIDADES DE LAS EMPRESAS MEXICANAS 
EN ASPECTOSAMBlENTALES 

... . . 
••• ••• J .. - •• ,., ... •o-- •• ···-·--·~ .. •••• - ........... . 

~ MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL i 

./ RECURSOS DESTINADOS A INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

./ SIMPLIFICAR LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO 

./ SIMt>LIFACIÓN DE TRÁMITES Y REGULACIONES 

./ NO BASAR POLÍTICAS EXCLUSIVAMENTE EN 
NORMAS OBLIGATORIAS 

./ PROMOVER UNA CULTURA AMBIENTAL 
PROACTIV A Y NO COERCITJV A 

.. 

Q 
.). 



ISO i4000 . 
INTERÉS DE LOS GOBIERNOS PARA 

PROMOVER SU APLICACIÓN 
' ' ' 

·'· ............. ·~·~ ....... ..,.~.4"'''~·-··'"•··- ""'·~- ·'•' .. 

' • ASEGURAR LA APLICACION DE MEDIDAS 

AMBII):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 
' ' 

EXIGIDAS POR DISTINTAS REGULACIONES 

AMBIENTALES EN OTROS PAÍSES. 



CONCLtiSíbNES . 
. . .. ,. :-· '' 

. '• . . . ........... -· ... ~ .. . 

,/ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A LARGO 1>LAZO. NO 
HACERLO PONE EN RIESGO LA PERMANENCIA DE 
LAS EMPRESAS MEXICANAS 

,/ MODIFICACIÓN DE PATRONES DE' CONSUMO 

,/ EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE ISO 9000 E ISO 14000 

,/ SE ESPERA COMPATIBILIDAD ENTRE ISO 9000 E 
ISO 14000 

,/ MÉXICO REQUIERE INICIAR DE INMEDIATO EL 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE NORMAS 
MEXICANAS EQUIVALENTES A LAS NORMAS 
ISO 14.000 

.¡ . 

.. . 

'\ ,, 
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LA FAMILIA DE NORMAS 
ISO ~000 y 1 0000 

. SISTEMAS DE · ADMINISTRACION DE LA CALIDAD . 

• 

,·. 
' . 

" • 1 } • 



FAMILIA DE NORMAS INTERNACIONALES 
ISO 9000 Y 1 0000 

INMX-CC-019) 

(DIS) ······------

......................... 

INMX-CC-007/1) 

INMX-CC-008) 

INMX-CC-007/2) 

NMX-CC-017/1 

(DIS) ------------

INMX-CC-018) 

DIS --------------

(NP) ···---------· 

INP) -------------

(NPl -------------

ISO 10005 

ISO 10006 

ISO 10007 

ISO 10011·1 

ISO 10011-2 

ISO 10011·3 

ISO 10012-1 

ISO 10012-2 

ISO 10013 

ISO 10014 

ISO 10015 

ISO 10016 

ISO 10017 

DIRECTRICES PARA PLANES DE CALIDAD 

DIRECTRICES PAPA LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACION 

DIRECTRICES PARA LA ADMIINISTRACION DE PROYECTOS IDISEAOl 

AUDITORIAS 

CALIFICACION DE AUDITORES 

PROGRAMACION DE AUDITORIA 

EQUIPO DE MEDICION. CONFIRMACION METROLOGfA 

EQUIPO DE MEDICION MATRIZ DE PROCESOS DE MEDICION 

DIRECTRICES PARA MANUALES DE CALIDAD 

DIRECTRICES PARA COSTOS DE CALIDAD 

DIRECTRICES PARA CAPACITACION Y FORMACION CONTINUA 

DIRECTRICES PARA INFORMES DE RESULTADOS 

DIRECTRICES PARA APLICACIONES ESTADISTICAS 

_. Jo:t .. 

• 

,· 

· .. r-< 

... .. 



· ¿Qué es ISO 9001? 
. _) 

... •-

.-.- ~ ~ 

1 
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¿Qué~es ISO, 001? 

1809001 

ES UN SISTEMA DE CALIDAD QUE 
PUEDE VERIFICARSE CON RESPECTO A: 

~~ 

J.~ 

,· 
.. 

•) ' .. 
'• ., 

~ ,. 
~~ 

1 .. 



,. 

LA DIRECCIÓN 

•ESTABLECE POLÍTICAS V 
OBJETIVOS. 

•DEFINE SU 
ORGANIZACIÓN, 

• ASIGNA A SU 
REPRESENTANTE PARA EL 
SISTEMA DE CALIDAD 

AS( MISMO LA DIRECCIÓN . 
EFECTÚA REVISIONES 

PERIÓDICAS 

LA EMPRESA 
ESTABLECE. 
DOCUMENTA Y 
MANJ"IENE UN SISTEMA .. 
DE CALIDAD. 

EL MANUAL DE 
. CALIDAD ES UNO DE 
LOS REQUISITOS 

1· 

-
'J ' 

.. 

2 



·.· 
'\ 

Se ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS 
PARA LA REVISIÓN 
DEL CONTRATO 
CON EL CLIENTE. 
PARA ASEGURAR 
QUE SE CUBRAN 
TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS . ' 

/ 1 
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 

•J ' 

·! 

' 



' \• 

., 

-~- -~ --~- -- ·---

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 ESTAN DE 
ACUERDO A LOS 
REQUISITOS 
ESTABLECIDOS 

'· 

4 

.. 

~ ., ' 



' 

SE ESTABLECEN 
PROCEDIMIENTOS PARA 
CONTROLAR 
•PÉRDIDAS 
•DAÑOS 
•DEFECTOS 
EN LOS PRODUCTOS . 
SUMINISTRADOS POR 'EL 
CLIENTE ' 
• eatoa productoa aelncorponn • 
aumlnlam. a ectlvldaclea en la empreae 

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 

•j .. 

5 

.. 



DESCRIBIMOS LA FORMA EN QUE 
TRABAJAMOS PARA ;~BTENER LA 
CALIDAD REQUERIDA ~y ;AS( El PROCESO 
SE HAGA DE MANERA CONTROLADA 

DEFINIMOS LAS 
iNsPECCIONES Y 

NECESARIAS 

y QBTENEMOS LA. 
EVIDENCIA QUE 
ASEGURE QUE SE 
CUMPLAN LOS 
REQUISITOS 
ESPECIFICADOS 

"il. 

.. 

6 



.. '•' .., .. '·"' ,~. ,.·' ..... -· . '" ·" . • ' ., .. , .. _. ,:··~ ... ·'·-'•-·.,· •. :.--. .... "'i.'-'•""'!1 ..... ¿",-t:.-.·j.:.:;I:¡'<J~··~!.:•::·~.::-;.j:t,.:,_. BIINTO' ~.:, ·¡: ... ·;·~~~~- ·-..: ...• :-~,¡.:-,:,·--~¡;.~.-~1:·~· 

.. _;..~:3':~l~q-~f:f~f~I~;;~:.:Sí·:~i!~s:·:~'1:FfU · .: .. ,.:_ ..; .. ~~"tti;(j:"'-~\-~~-~-~;~~~4l;:~Y.·h ;/:1j~J 
;.!- ,_,,I•./;J-~.¡,,.,,,',•".,.•It!IJ•J f.•;<..:,.· ;.i· ··• .... ,, •• , ••• , -·~ -.r:·~t·•·f~]Q.'·~' 

-~PI ...... :¡~IHIF~ . ..; ..... _'Y .. ·_.,., ' '" 

SE-DESARROLLAN 
PROCEDIMIENTOS 
PARA MANTENER • EN 

. · ' 4{f BUENAS CONDICIONES 
·. ¿ LOS INSTRUMENTOS 

DE MEDICIÓN ; 
COMPROBAR SU 
EXACTITUD Y CONOCER 
EN TODO MOMENTO SU 
.ESTADO 

PRUEBAS Y MEDICIONES 
PODEMOS JUZGAR E IDENTIFICAR 
LA CONFORMIDAD O 
NO CONFORMIDAD 
DE LOS PRODUCTOS. 
DE ACUERDO A 
LOS REQUISITOS 
ESPECIFICADOS 

.. 

7 
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SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS QUE 
PREVENGAN EL USO DE PRODUCTOS NO 
CONFORMES .. 

',•, 

EJEM. IDENTIFICACIÓN 1y 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 

1 ; 

• 

8 



' ' 

SE HACEN PROCEDIMIENTOS PARA 
ASEGURAR QUE EL PRODUCTO NO 
SUFRA DAÑOS Y QUE SE ENTREGUE 
ADECUADAMENTE AL CLIENTE. 

SE DESARROlLA UN 
SISTEMA 
DONDE SE TENGA LA 
INFORMACIÓN DISPONIBlE 
PARA CONOCER TODASlAS 
EVIDENCIAS REGISTRADAS 
QUE SE HACEN CUANDO SE 
SIGUEN lOS PASOS Y 
ACTIVIDADES RELATIVAS A 
UN SISTEMA DE CAliDAD 

J ') 
·' 

.. 
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EL PERSONAL SELECCIONADO EFECTUA 
AUDITORiAS 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 

. ' 

J :.. 

.. 

10 



SI ESTA ACORDADO UN SERVICIO POST-VENTA 
ESTE SE REALIZA 
CON BASE EN 
PROCEDIMIENTOS 

~Bl.ECIIDOS 

SE IDENTIFICA LA 
NECESIDAD DE 

. TÉCNICAS 
ESTADÍSTICAS V 
ESTAS SE UTILIZAN · DE 
ACUERDO A NUESTROS 
REQUERIMIENTOS Y A 
LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO 

.. 

11 



; 

""·~-~ ~

ISQi 
~"" 

Ref.: 738 

PRESS RE LEAS E 
13 February 1997 

ISO de~isions on OH&S, integration of ISO 9000 and ISO 14000, and 

information privacy 

Occupational Health and Safety (OH&S), i~tegration of ISO 9000 and ISO 14000, nnd 

informaÚo~ privncy were all the subject of recent decisions by ISO (lnternational 

Organization for Standardization). 

ISO's Technical Management Board (TMB), which oversees the orgnnization's 

standardization work programme, addressed these issues at its meeting in Geneva 

on 27-28 January 1997. 

OH&s.: 

The latest deueloplftent ¡, 

The .TMB decided $Jiat no further action shmild be taken at this time to initiate activity ,._ .. 
within ISO in the ,"lield of Occupational Health & S!lfP.t.y manAgPment system standnrds. 

The TM~ noted that the outcome ofthe international workshop on OH&S management 

system-standardization held by ISO.on 5~6 September_l9.9JLin Genev_a_i_ndi~ate<!~hat !her«:_ __ 

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 countrles, such as developing economies, ISO's members around the world a~e being asked 

to report on developments at national and regionallevels to the ISO Central Secretaria t. 

which will act as a clearing house. 

Background 

ISO standards are voluntary in application and are developed by experts drawn from 

industry and business organizations, as well as others with relevant knowledge. It is_ 

therefore i-nportant that before undertaking new standards' development work, ISO 

establishes thnt there is a mnrket requirement for them. 1/3 

~ . ,.,..., ..., .... ., ..., ~ .,, 
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In Iine with this, ISO held an open workshop_ in September 1996 on the subject of generic 

management system standards for occupational health and safety (OH&S). There are a 

number ofnational OH&S management 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 lield. 

The workshop was attended by more than 300 delega tes from 45 countries, representing 

industry, Iabour, insurance and governmental sectors, and from international organizations 

and standards bodies. As a follow-up, ISO sent a questionnaire to all participants in the 

workshop and the TMB also received other comments and inforrnation. 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. lts 

mission is to: 

assess the needs ofbusiness and consumera in the field ofiSO 9000 and ISO 14000 

stanuurds taking account of integraied QMS (quality management system) and EMS 

(environmental management system) standards already existing at nationallevel; 

recommend a strategic plan for the achievement of compatible QMS and EMS standards 

by integi-ation- either directly ot via alignment- of the ISO 9000 and ISO 14000 series of 

standards; 

recommend a method to monitor the progresa ofharrnonization within ISO Technical 

Committee ISO/fC 176 (responsible for ISO 9000) and ISO/fC 207 (ISO 1400Q), and to 

report and rilake recommendations to the TMB, with a view to a proposal being 

addressed to ISO Council before the end of 1997. 

The TMB will appoint the chairman of the 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 policy development committees CASCO (confc··mity assessment) and 

COPOLCO (consumer afÍ'airs). ! 

Before making its decision, the TMª disc~ssed a proposal by ISO's Swiss member body, SNV, 

to set up a strategic advisory group on management systems. It also took into consideration 

• 

•' 

.. 
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the fact that TC 176 and TC 207 have taken a number of steps tÓ improve joint coordination. 

The TMB decided not to go ahead at this time with the Swiss propasa! since it agreed that 

the more urgent need of users was integration of the 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. 

lnformation 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 and a final report by 

the first quarter of 1998. 

The issue ofinformation privacy was raised at 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 due to the increasing 

electronic transmission of data. At the same time, it recognized that the issue was closely 

tied up with legal and regulatory considerations. 

The ad hoc advisory group it is setting up will be convened by ISO's Canadian member, SCC . 

. u¡; to hvo expertS in' the field m ay be nominated·to the·group·by each of.the .12 member. 

countries of the TMB, and by COPOLCO. The group's mission is to: 

advise the Technical Manngement Board on the desirability/practicality of ISO 

undertaking the development of Jnternational Standards relevant to the protection of 

personal information and, if so, to recommend a future course of action. 

For more information: Roger Frost 
Press Officer · 

Tel.+ 41 22 749 01 11 
Fax+ 41 2.2 733 34 30 
E-mail frost@iso.ch 

ISO (the lnternational Organization for Standardization) is a worldwide federation of 
national standards bodies from sorne 120 countries, one from each country. lts mission is to 
pro mote the development of standardization and related activities in the world with a view to 
facilitating the international exchange of goods and services, and to developing cooperation in 
the sp/leres of intellectual, scientific, technological and economic activity. 
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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 
completamente 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 
pérjuicio!f tulturales·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 guía 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 emergentes fuerzan a mejorar el contenido 
y el alcance del grupo de normas ISO 9000 las cuales íncluyén: 

a) 

b) 

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. · 

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 las revisiones de 1994 y para responder a las próximas. 

La iso 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 ejecución 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 compañia 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. · 

• G ~ 

• 
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COMPARACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS ISO 9000 

Ediciones de 1994 

a) Elementos de aseguramiento de 
calidad estructurados de manera 
distinta. · 

b) Vinculación limitada con los sistemas 
de administración de negocios. 

e) Vinculación limitada entre todas las 
normas existentes 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) Contenido limitado sobre la 
administración de la calidad. 

,; 

Ediciones del año 2000 

a) Contendrán elementos del sistema de 
administraciór;¡ de la calidad. 

b) Proporcionará un fuerte vinculo con los 
sistemas de administración · de 
negocios. 

e) Comprenderá una línea de productos 
consistente y bien enfocada, con 

•. '·vínculos apropiados y efectivos entre 
conceptos, terminología, 
aseguramiento de calidad, 
administración de la calidad y audiloria. 

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-auloevalüacióny determiñar-ergrado- -----

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 si. 

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 1 0011 Guía pata auditar sistemas de administración de calidad . 

TR 1000x 

.. 

• 

Informe técnico o folleto sobre "Principios de calidad y su 
aplicación en as p'rácticas gerenciales" (la segunda 
edición de este material será publicada en.1996). 

Esta linea 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 . 

. ' 
·. 
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El sistema del manejo de calidad es una herramienta competitiva 
importante en el arsenal del las empresas con éxito. Los avances en la 
satisfacción al cliente, las mejoras, y el crecimiento de acciones en el 
mercado demuestran los ~esultados de un sistema bien diseñado e 
implementado. .1 

Esta especificación refleja
1 
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. ' 

' 
1 

' 
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0.2 Percepciones y tendencias del mundo m.ercantil 

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 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. 

' 

• 
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Las normas resultantes tendrán diferentes aplicaciones, 
aunque también serán compatibles y mutuamente 
sustentadas. Se pretende que todas I?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 

.t:. 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 
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TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMJI.IAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES fS0-9000. 10000, 14000 Y 18000 

CONTENIDO. 

1 . INTRODUCCIÓN. 

2. DEFINICIONES. 

3. NORMAS DE LA SERIE ISO 9000. 

4. COMPARATIVO DE NORMAS DE LA SERIE ISO 9001, 9002 Y 

9003. 

5. NORMAS DE LA SERIE ISO 10000. 

6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 9000 Y 

10000. 

---~ · ----7 ,-N0RMAS-DE !.;A-SERIE-ISO -14000-.--...:._ --, 

8. COMPARATIVO DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001. 

9. CONCLUSIONES. 

' 
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TECNOLOGIA DE APOYO. LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000, 14000 Y 18000 

1. INTRODUCCIÓN. 

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 que se basa en 

normas internacionales, en algunos casos 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. 
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TECNOLOG!A 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. 

© 1997. ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. Pág. 4 



. TECNOLOGIA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 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: 1 997 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. 

9000-3:1991 n.e. Normas para administración de la calidad y 
aseguramiento de la calidad. Parte 3: Directrices 
para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, 
suministro y mantenimiento del software. 

FDIS 9000-3 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, suministro, instalación y 
mantenimiento de software de computadora 

9000-4:1993 n.e. 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 et 
aseguramiento de la calidad en inspección y 
pruebas finales. 

9004-1 :1994 006/1 :1995 Administración de la calidad y elementos 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 n.e. 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 est~ actualizado al día 20 de septiembre de 1997 por ISO. 
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TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMfLIAS DE LAS NORMAS fNTERNACIONALES fSD·9000, 10000. 14000 Y 18000 

4. COMPARATIVO DE NORMAS DE LA SERIE ISO 9001, 9002 y 9003. 

Título del requisito. 150-9001 IS0-9002 150-9003 150-9004-1 

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. • • • )( 

4.4 Control del diseño. • )( )( 8 
4.5 Control de documentos • • • 5.3;11.5 

y datos. 
4.6 Adquisiciones. • • )( 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. • • )( 1 0;11 
4.10 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 Controf-de registros de • • o 5.3;17.2;17.3 
calidad. 

4.17 Auditoría de calidad • • o 5.4 
interna. 

4.18 Capacitación. • • o 18.1 
4.19 Servicio. • • )( .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 150-9000, 10000, 14000 Y 18000 

5. NORMAS DE LA SERIE ISO 10000. 

1 S O NMX- CC TITULO 

10005:1995 n.e. Administración de la calidad. Directrices para 
planes de calidad (formalmente ISO/DIS 9004-5). 

FDIS 10006 n.e. Administración de la calidad. Directrices para la 
calidad en la administración de proyectos 
(formalmente CD 9004-6). 

10007:1995 n.e. Administración de la calidad. Directrices para la 
administración de la configuración. 

10011-1:1990 007/1:1993 Directrices para auditar sistemas de calidad. 
Parte 1 : Auditorías. 

10011-2:1991 008:1993 pirectrices para auditar sistemas de calidad. Parte_ 
2: Criterios de calificación para auditores de 
sistemas de calidad. 

10011-3:1991 007/2:1993 Directrices para auditar sistemas de calidad. Parte 
2: Administración de programas de auditorías. 

10012-1:1992 017/1:1995 Requisitos de aseguramiento de la calidad para 
equipo de medición. Parte 1: Sistema de 

-· 
confirmación metrológica para equipo de 
medición. 

FDIS 1 001 2-2 n.e. Aseguramiento de calidad para equipos de 
medición. Parte 2: Directrices para control de 
procesos de: medición.· 

10013:1995 018:1996 Directrices para desarrollar manuales de calidad. 

FDIS 10014 n.e. Directricés para administración de las finanzas de 
calidad. 

n. e. No existe norma mexicana equivalente. 

Este listado está actualizado al día 20 de septiembre de 1997 por ISO. 
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TECNOLOGIA DE APOYO: !AS FAMILIAS DE !AS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000, 74000 Y 18000. 

6. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 9000 Y 10000 . 

. .. , ··, . ; :: ., ' ·;.· "'.<:·':·: ·.;.¡ 

'Di;ectri~~s pa~a ~~~~~ciÓn·~ 
t :~· si~ :r~~·~q:, '~L~i~;,'~ 

1 S0-9000-1 : 1994 
NMX-CC-002/1 :1995 

"·:.·· .. . •.· <:::; :: .·::; :' .. ·: .. -: :.\-' .. , 
, ·,- . : Model~~ de_~; : · 
·:· ·; ·· ~ásegúramiento: -. 
r -:·- ~ .. ~ _; <.~~~~:...::.::_, ~- .. ··~· 

IS0-9001: 1994 
NMX-CC-003: 1995 

ó 

IS0-9002: 1994 
NMX-CC-004:1995 

ó 

1 S0-9003: 1994 
NMX-CC-005: 1995 

.. 

'-· 

-- ------- -- ------~-------- -----------------1-.. -------- -----· 

IS0-9000-2:1997 
(IS0-9001/2/3) 

ó 

IS0-9000-3: 1991 
(IS0-9001 en 

software) 

-

© 199 7. /NG. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ. 

IS0-9004-1 :1994 
NMX-CC-006/1: 1995 

(Generales) 

ó 

IS0-9004-2: 1991 
NMX-CC-006/2: 1995 

(Servicios) 

ó 

IS0-9004-3: 1993 
(Materiales Procesados) 
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TECNOLOGÍA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0·9000, 10000, 14000 Y 18000 

.. ·, . ' 
~ ' " ,.,, ·~. 

'/~:·' .. -·: ... ~ .. -

4.1 Responsabilidad de la dirección. 

4.2 Sistema de calidad-------

4.3 Revisión del contrato. 

'.4.4 Control del diseño.-------

4.5 Control de documentos y datos. 

6 Adquisiciones. 

Control de producto 
proporcionados por el cliente. 

8 Identificación y rastreabilidad 
producto. 

9 Control del proceso. 

1 O Inspección y prueba. 

11 Control de equipo de 
medición y prueba. 

12 Estado de inspección y prueba. 

13 Control de producto no conforme. 

4.14 Acción correctiva y preventiva. 

15 Manejo, almacenamiento, 
empaque, conservación y entrega. 

16 Control de registros de calidad. 

4.17 Auditoría de calidad interna.---

4.18 Capacitación. 

19 Servicio. 

20 Técnicas !')Stadísticas. ------

. @ 1997. ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. 

FDIS IS0-1 0006 
(Administración de 

proyectos). 
IS0-10007:1995 

(Administración de ·1a 
configuración). 

FDIS IS0-1 0014 
(Administración de las 

finanzas). 

IS0-10005:1995 
(Planes de calidad). 
IS0-10013:1995 

NMX-CC-018: 1996 
(Manuales de calidad). 

IS0-9000-4: 1993 
(Administración del 

programa de seguridad de la 
función). 

IS0-10012-1 :1992 
NMX-CC-017/1: 1995 

(Sistema de confirmación 
metrológica). 

FDIS 10012-2 
(Control de procesos de 

medición). 
1 l ' 

IS0-9004-4: 1993 
NMX-CC-006/4: 1996 

(Directrices para el 
mejoramiento de la calidad). 

FDIS IS0-1 0014 
(Administración de las 

finanzas). 

IS0-10011-1 :1990 
NMX-CC-007/1: 1993 

(Auditorías). 
IS0-10011-2:1991 
NMX-CC-008: 1993 

(Calificación de auditores). 
IS0-10011-3:1991 

NMX-CC-007/2: 1993 
ma de auditorías). 

IS0-9004-4:1993 
NMX-CC-006/4: 1996 

(Directrices para el 
mejoramiento de la calidad) .. 

FDIS IS0-1 0014 
(Administración de las 

finanzas) . 
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TECNOLOG/A DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES /S0-9000, 10000, 14000 Y 18000 

7. NORMAS DE LA SERIE ISO 14000. 

1 S O TITULO 

14001:1996 Sistemas administrativos ambientales. Especificación con guía 
para uso. 

14004:1996 Sistemas administrativos ambientales. Directrices generales 
sobre principios, sistemas y técnicas de soporte. 

14010:1996 Directrices para auditorías ambientales. Principios generales. 

14011:1996 Directrices para auditorías ambientales. Procedimientos de 
auditoría. Auditoría de sistemas administrativos ambientales. 

' 
14012:1996 Directrices para auditorías ambientales. Criterios de calificación 

para auditores ambientales. 

DIS 14020 Etiquetado y declaraciones ambientales. Principios generales. 

DIS 14021 Etiquetado y declaraciones ambientales. Autodeclaración 
ambiental. Directrices y definición y usos de términos. 

14040:1997 Administración ambiental. Evaluación de ciclo de vida. Principios 
y estructura. 

DIS 14041 Administración ambiental. Evaluación de ciclo de vida. Definición 
de objetivo y alcance y análisis de inventario. 

DIS14050 Administración ambiental. Vocabulario. 

Este listado está actualizado al día 20 de septiembre de 1997 por ISO. 

Actualmente no se cuenta con normas mexicanas equivalentes para está serie de 
normas. 
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TECNOLOGIA DE APOYO. LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES IS0-9000, 10000. 14000 y 18000. 

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 registros de calidad. 4.5.3 Registros. 
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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TECNOLOGIA DE APOYO: LAS FAMILIAS DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISD-9000, TOOOO, T4000 Y 18000. 

9. CONCLUSIONES. 

1. Las normas de las series ISO 9000, 1 0000 y 14000 son tecnología 
de apoyo para el aseguramiento de cualquier organización. 

2. Existen otras normas 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, 10000 
y 14000. 

Octubre de 1997. 

-------- -------~-- ----------------- ---- -·~---~----------------------

f 
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FACUL TAO DE INGENIEAIA U.N.A.M. 
DIVISION o'E EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS 

" DIPLOMADO EN SISTEMAS DE CALIDAD 
EN INGENIERÍA DE PROYECTO 

Y CONSTRUCCIÓN " 

MÓDULO 1 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCION 

TEMA: 

CASO A: LABORATORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION 

EXPOSITOR: ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNANDEZ 
1997 

Palacio de Minería €olle de Tacuba 5 Primer piso Deleg. Cuauhtemoc 06000 Mex1co, D F. APDO. Postal M-2285 
Telefonos: 512-8955 512-5121 521-7335 521-1987 Fax 510-{)573 521-4020 AL 26 



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. 

OCTUBRE DE 1997. 



CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

CONTENIDO. 

1. NORMAS APLICABLES A UN LABORATORIO. 

2. JERARQUIZACIÓN DE DOCUMENTOS. 

3. TABLA DE REFERENCIA DEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO 

CON LAS NORMAS APLICABLES. 

\l 

-~~ ---- ----~-- - -------------~-~ -------~-~~~---------------~~-- -------~ 
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V 

CASO A: LABORATORIO. DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

1. NORMAS APLICABlES A UN lABORATORIO. 

1 
'C~IDAO 

1 

l'oEI 
1 1 1 1 

1 

1 

1 
~~:~~. 1 

l. 
1 . 

, l'"";!;:·."c_c, ISO,IUeA
1
c. IUeAe 'QIM~. "" 

1 1 

SIS~~~~-DE, 

1 
1 

1 

1 

<VI 

'~: TOE 

";"-A'~-C,C>O) r-
1 1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

DE 

1"0 "'"'· 

1 
leARTE> 1 

"n", 
1 1 

~ 1 SIMSOLOS-
!PARTE 1 TERMINO$ DE PROBABILIDAD Y 

1 )GENE~ 

~~~~~~~CIAS ~ fGuiATsOiiE 
13 DEFINICIONES --------------------------f-1'~~TERMINOS' 
~~· ORGANIZACIÓN Y ADMINIS1RACION ""''5I•DN·----------t--l 1 15 SISTEMA DE CALIDAD. AUDITOR lAS Y"' 1 

~~ ~ES~~~NES y CONDICIONES AMBIENTALES 

l! EQUIPO Y MATERIAlES DE REFERENCIA 
19 TRAZABIUDAD DE LA MEDICION 

1~:~~; 1 
S O~ CALI_~ ·MODELO PARA El 

>CALIDAD 

__j PARTE 2 . S~E~~:~~s~~~~ ~E~~~ ESQUEMAS 1 

"ll__DE--EN_S_A~Y~O~S~D~E~AP~T~1 1T~~UDO~Ee~o1 ¿R~LQO~S~O~R~Glli:"~IS_M_o_s_o_E_j 

110 METOOOS DE CALIBRACION Y ENSAYOS 
1 ~ ~ MANEJO DE ARTICULOS DE CALIBRACION_ Y ENSAYO 

1 ;~ ~~~~~;~~:os E INFORMES --------------------h 
~~! SUBCONTRATACION DE LACALIBRACION O LOS ENSAYOS 

116 
~~~~~~OS EXTERNOS DE SOPORTE Y PROVISIONES . 

~c~"N~~~'ftff-oe 

@ 1997. ING. ELIZABETH A. TEJEDA HERNÁNDEZ. 

;I~UIENTES DOCUMENTOS 

DEl 1 

G~CA~~O" 
~~.~-~ MATERIALES CE REFERENCIA CERTIFICADOS 
GUIA ISO 35 

1 
1 

~';';'.,DE MATERIALES DE REFERENCIA-

1 DE LOS METODOS DE 
1 S- PART_E 2 METOOO BASICO 

~~NI 1 1 1 ~¡.):; 1 ·, REPRODUCIBILIDAO 

1 

liS~-'''"· ..... o_;' 1 

~ 
1 

1 

liSO 3<9' 
1 

' 
~~~~;~~tcc 

-.¡::~~~~DE 1 

1 
1 1 

1 ; DATOS· 
•DEUN 

DE DOS MEDOAS E~~~ ;;:,~0 OE 
S PARES 

. '"' 1 

DE 

1 

·.e~. 
INCERTIDUMBRE EN MEDICIONES 

~ 

INCERTIDUMBRE 

loe"'" 1 

,..¡,, 
" "" 
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CASO A: LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCJON 

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 
METO DOS DE ENSAYO: TECNICOS 

•1 

___________ E):<f'f;OIE;_I\.ITES: _______ E.OUIPQS, __ ~l::l~RA T_QS, __ INSTR_UMEI\.ITO_S, __ 
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 
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V . . 
CASO A. LABORA TORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

3. TABLA DE REFERENCIADEL MANUAL DE ASEGURAMIENTO CON 
LAS NORMAS APLICABLES. 

NMX·CC-013 GUIA NMX·CC· ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1992 (Nota 1) 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, 9 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 . 
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y 

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 11 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. 
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. . 
CASO A: LABORATORIO DE ENSAYOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Continuación. 

NMX-CC-013 GUIA NMX-CC- ISO 
Capítulo Manual de aseguramiento 1 992 (Nota 1 1 ISO/lEC 25 003 14001 

1990 1995 1996 

8.0 Locales e instalaciones. 6.3.2 5.2 i 4.11.2 i 

9.0 Subcontratación. 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 

yf 
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 
cooperación. 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 1982, la guía 
ISO/lEC 25 mas reciente es de 1990 y se tiene una nueva en revisión. 

Octubre de 1997. 
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FACULTAD DE INGENIERIA U.N.A.M. 
DIVISION DE EDUCACION CONTINUA 

CURSOS ABIERTOS -

"DIPLOMADO EN SISTEMAS DE 
CALIDAD EN INGENIERiA DE 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN " 

MODULO 1 

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

. ,._ . 
TEMA 

LEY GENERAL DE LA ADICIÓN 

EXPOSITOR: M en 1 RAFAEL BRITO 

PalaCIO de Mineria Calle de 1acuba 5 Primer piso Del~. Cuauhtemoc 06000 Mexico, D F. APDO. Postal M-226S 
Telélonos_ 512<!955 512·5121 521-7335 521·1987 Fax 510-0573 521·4020 AL 26 



-
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.. 

13 

SI TODOS LOS EVENTOS Ei SON MuTUAl-lENTE EXCLUSIVOS ENTRE SI, 
. -· 

EL AXIOMA. 3 SE GENERALIZA A: .... 

.• '· .. 

EXISTEN POR LO MENOS CUATRO MANERAS DE ASIGNARLE UNA PROBABI-

LIDAD A UN EVENTO: 

APLICANDO LA DEFINICION CLASICA.DE PROBABILIDADES. 
/ 

EN TERMINOS DE LOS RESULTADOS DE REPETIR VARIAS VECES UN 
·- ..•. ~ .. 

EXPERIMEN'l'O (METOOO FRECUENCIAL), 

3. CON BASE EN ·uN MODELO MATEMATICO (PRDBABILISTICO) DEL FENO 

f.tENO DE QUE SE TRATE. 

4. MADIANTE UN ANALISIS SUBJETIVO DEL PROBLEMA • 

• 

f -
V/ 



\ .. 

15 

EN UN LABORATORIO SE PROBARON 100 VIGAS DE CONCRETO RJ::FORZADO NOMI 

NALMEN'l'E IDEN'l'ICAS, Y SEANOTARON LAS CARGAS CON LAS CUALES FALLO 

CADA UNA. DE ES'rA SU CES ION DE EXPERIMENTOS SE .'\SIGNARON, EN 'l'.ER 

MINOS DE LAS FRECUENCIAS RELATIVAS CORRESPONDIENTES, LAS SIGUIENTES 

PROBABILIDADES, CON N(A) = 17, N(B) = 24, N(C) = 27, N(D) = 13, 'N(E) = 11, 

N(F) = 8, Y N = 1.00: 
• 

= = SI A {X: O<X<20 ton}; p (Al 0.17 (17/100) 
1) 15 ~,.,1o ... &.1 ~" 

SI B = {X:20<X<40 ton}; p (B) = 0.24 ( 24/100) . J .. 
SI e = '{X: 40<X::60 ton}: p (C) = 0.27 (27/190) Pro \o o. lo , 1, do._ de J 
SI D = {X:60<x::8o}; p (D) = o .13 (13/100) 

SI E = {X:80<X::100}; p (E) = o .11 (11/100) 

SI F = {X: lOO,X}; p (F) = 0.08 ( 8/1 00) 

¡:p (.) = 1.00 ., 

SI SE REALIZA UNA VEZ MAS EL EXPERIMENTO, CALCULEMOS LAS SIGUIENTES 

PROBABILIDADES: ---- ----·- ------------------ ________ . __________ __;__ 

A) 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 = 

. = o. 81 

B) LA PROBABILIDAD QUE RESISTA MAS DE 60 TONS·. PUESTO QUE 
" ; 

H = {X: 6Q<X<"'} 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 

/q \ 
(,.-V) -· 

"( 



'' 

":\:, 
1 

'-- . ' 

'· 

.. 

66 

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 ANUAL D~L VIENTO CERC~ DEL SITIO DE INTERES; SE 

ENCUENTRA_ QUE EL HISTOGRAMA PUEDE AJUSTARSE. RAZONABLEMENTE, DESDE 

UN PUNTO DE VISTA ESTADISTICO, MEDIANTE 

JiJ@i#Olt>ES- EXPONEIJCIA:J DE L.~ FOR.MA 

' 
DONDE X ES LA 1-iAXIt-\A VELOCIDAD DEL VIENTO,>. 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 

D(X ) ;;te-·~ -i\\, f¡ 1% X ftl!illlP:'"'"·llilili!-4flil'.'MW 
,- ~- :·E'x~)lf 

0 
~J1u = 

0 
,!!!du = [-e-~"10 =~~J;s-x~WJ¡, 

EL VA~OR DEtiDSE PUEDE TOMAR, POR EJEMPLO, DE ~~NE~ QUE.FX(x) 

SE AJUSTE PARA QUE COINCIDA CON UN VALOR EMPIRICO. ASI, SI LA 

1\t@ENC:.~Ñ:iiit&Y.i!D~~~;(it~-1"[%:~1 ENTONCES 

~~B~~~l/ 
DE DONDE 

(3) 

)(_ 
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fxfx) . ' 

Ar~a=P[35~X~no],. 0.216. 
, .. 

AreozP[140SX] = 0.0099 

ol_~~~~~~~--~--~~~x 
o 35 70 140 '210 280 350 

Mdxi~a velocidad anual del viento, en km/hr 

a) Densidad de probabilidades de X 

Fxfx) -
= 0.685 

~P(35 < X ~~70) = 0.90-0.685 = 0.215 

o 
-.-- ----- - ---~-- ------· 

35 70 - 140 . . . 210 280 350 
MJxima velocldad anual del vlento,en km/hr 

b) Función de distribución de X 

. , 
Ley de probab/lidad11 co"espcmdlt'!!Ul ejemplo de la máxima 
velocidad anual del viento 

SI SE DESEA CALCULAR, POR EJEMPLO, L\ PROBABILIDAD bE .QUE LA VELO-

CIDAD ~~XIMA DEL VIENTO EN UN ~O DADO ESTE 

SE TENDRA: 

./4.; \ 
~/ 
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~-0.099 + 0.315 = 0.216 

'· 

EN TERMINOS DE FX(x) ESTA PROBABILIDAD QUEDA DADA POR 

P(3S~X~70) = FX(70)-FX(35)=0.90.-(1-e-1 • 155 )=0.90-0.685 

= 0.215 ' .. 

' "e•" •• '' 

' ' 

1_ 

\. l.'l 

' 
Cs) 

. ' 
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EL COMPLEMENTO, GX(x), DE~ DISTRIBUCION.DE PROBABfLIDADES 

ACUMULADAS SU U'I;ILIZÁ CUAi'WO LAS DECISIONES SE TOMAN .CON BASE 
•• - •• 1 

EN PROBABILIDADES DE QUE SE EXCED~ UN· VALOR DADO DE LA VARIABLE. 

LA FUNCION DE lllSTRIBIJCION Cm!PLEMENTARIA SE DEFINE COMQ 

GX(xl : P (X~xl e 1 - PX(xJ 
,·. . _... 

• 

PAAA l::L PROBLEMA ANTERIOR DE LA VELOCIDAD. Ml\Xll".A ANllf,L DEL VIENTO, 

CALCULE~!OS l.A l'ROl3Al1lLlDAD DE QUE ES'rA S~A MAYOR.DE 140 ~M/Ih 

GX(l40) e P(X>140l = 

O, AL'l'ERNATIVAMEN'rE 

¡"" 
140 

,:, - ·r . , . ':, ,, 

1 
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CALCULAR LA ESPERANZA DE 'UNA.·VAiiiABLE ALEATORIA CONJ~@_1P.f~~ 

~ii.:.L --¡~~ES.~~gi!§NENCiW$j 
... -. 

. '· 

f (x)' ·,;, Ae.- AX ' 
X -· .... 

. 
... \! 

' 

E~~IJ= -!~ xfx(xléix'= >. r0 ~xe~>.xdx -~ 

.1 

: ~ . 

.. ···.· 

-e ->.x . ~ tii; = A[ 2 (l+>.x) J '= r·-
' o -·-' A ' , ..... 

'.•.,'· 
.. , 

. '.) ... 

. •• ~' t .. 

... ~. : 

.. : !-- ... 
. !' .·. 

MEDIANA = 0.693/>. 

EL MAXIMO DE fX(x) ESTA EN xaO,· P9~ LO QUE 

• ... 

EL 50 POR CIENTo DE LA PROBABILIDAD ACUMULADA SE COMPLETA EN EL 

VALOR DE X QUE 

DE DONDE 

CU~Pl·~··~?Ni.Fx(xl = o.s =~'1 .. -::' e->.x 
• . \ . 

,., tL,:·. >;•, .... 
... -

' DONtiE R.n ES LOGARITMO NATURAL. 

(1) 

.. 
· .. 

78 
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EN UN PROBLEMA DE CONT-ROL. ESTADISTICO DE CALIDAD, SE TIENE UN LOTE 

DE 100 TRANSFOR"'ADORES DE CORRIENTE ELECTRIC.Z>., ':DE LOS CUALES 40 

SON DEFECTUOSOS (NO CUHPLEN LAS NOR..M..AS DE FABRICI'.CIO!J). ¿CUAL ES 

LA PROBABILIDAD DE OBTEN·ER UNO DEFECTUÓSO DE TRES··.SELECCIONADOS AL 

AZAR $IN REE'1P&AZO? 

P [x•1] 

.-

(40) (100-40) 
1 3 -1 

(40) (60) 
1 2 

= 
¡lOO) 

. 3 
¡100) 

3 

40! 60! 
·· :39! X 1f X 58! X 2! 

100! 
97!x 3! 

,...¡ ; /(.!)o 
;:-¡ = 3 

1'"1 = (/O 

= o. 4 38 

CU}),NDO. N ES GRAIJVE Y,· 11 PEQUE~O, LA DISTRIBUCION BINOt-1·IAL SE PUEDE USAR 

COMO APROXIMACION DE LA HIPERGEOHETRICA. DE ESTA APROXIMACION'SE HECHA 

MANO CUANDO LOS CALCULOS CON . ES7A ULTIHA RESULT.Z\N TEDIOSOS. 

EN EL CASO DEL EJE~IPLO ANTERIOR, SI SE USA LA 'DENSID.Z>.D BINO'HAL SE 

OBTIENE, CON p=40/100 = 0.40 Y n=3 

4 N> /""~~>m s:_c . .'o ~ cP -!_,, . .;;:f:::-~;:f_,:~::-1!";.:,;:..._' .:.s.c::·_N:..;.,..:~=-I_,tJ_n .... 

~hi-1/;;:J: .. ·-;,n¡ ~ ,¡;,n ( "}:f; 

Error= zf. .M Yi: 4/. 
t::ri-or = 0·1 ?o _...... · .,., :: 1 ~o 

{8j 


