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Señor RUBEN VARGAS BRITO, 
Presente. 

Atentamente, 
"Pa MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

versitaria, a 28 de 	nio de 1982 
CTOR 

JAVIER JIMENEZ 	IU 

FACULTAD DE INGENIERIA 
DIRECCION 

60-1-328. 

En atención a su solicitud, me es grato hacer de su -
conocimiento el tema que aprobado por esta Dirección, 
propuso el Profr. Ing. ERNESTO MENDOZA SANCHEZ, para-
que lo desarrolle como tesis para su Examen Profesio-
nal de la carrera de Ingeniero CIVIL. 

"MANUAL DEL SUPERVISOR EN OBRAS DE 
EDIFICACION" 

I. Introducción 
II. Objetivos, Estructura y Po- 

líticas de la Empresa 
III. Facultades y obligaciones - 

del Supervisor 
IV. Control de la Obra 
V. Actividades Principales 

VI. Documentos y Actividades Au 
xiliares del Supervisor 

VII. Terminación y recepción de- 
la Obra 

VIII. Conclusiones. 

Ruego a usted se sirva tomar debida nota de que en cum-
plimiento con lo especificado por la Ley de Profesionjs, 
deberá prestar Servicio Social durante un tiempo mínimo 
de seis meses como requisito indispensable para susten-
tar Examen Profesional; así como de la disposición de -
la Coordinación de la Administración Escolar en el sen-
tido de que se imprima en lugar visible de los ejempla-
res de la tesis, el titulo del trabajo realizado. 
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INTRODUCCION. 

El papel del supervisor durante la construcción de obras es -

de suma importancia, pues representa el enlace entre la parte 

que ordena la ejecución de los trabajos y la parte que los 

ejecuta. 

El supervisor debe por tanto, ser un conciliador que, reunien 

do la mayor cantidad de conocimientos y experiencias posibles 

y una alta capacidad de organización, llegue a terminar el 

objetivo deseado, cuidando los aspectos del tiempo, costo y -

calidad. 

El propósito del presente trabajo, es iniciar una serie de do 

cumentos que permitan al ingeniero supervisor de obra el me-

jor desarrollo de su trabajo. 

Sin duda alguna, la realización de un manual conteniendo la -

totalidad de los aspectos técnicos, legales y humanos que in-

tervienen en. la  construcción, sería una tarea agotadora, difí 

cil de escribir inclusive en un solo volumen. 

Sea pues esto el inicio de dicho trabajo. 	Las aportaciones 

interéses e inquietudes que pueda despertar en duiews de al-

guna manera están relacionados con la construcción y supervi-

sión de obras, constituirá el logro del objetivo particular -

que se pretende al elaborar esta tesis. 



1 	otsi 	VOS , Esisticrum Y POI. I T I CAS 1)C 
LA EMPRESA . 
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OBJETIVOS. 

La palabra objetivo proviene de dos ralees: 

JACTUM, que significa lanzado y OB, que significa hacia. Esto 

es, aquello que se lanza hacia una meta concreta y precisa. 

Son sinónimos de objetivo las palabras metas, goles, estánda-

res y sobre todo, fines. Cuando nos fijamos un objetivo, lo 

que nos señalamos son los fines que queremos alcanzar y por -

consiguiente, tendrán gran conexión con el concepto de "resol 

tados". 

Los objetivos por alcanzar son múltiples y variados, y están 

relacionados con un campo de actividades específicas de la em-

presa. Así, podremos hablar de objetivos relacionados con la 

producción, con e] crecimiento de la empresa, con la imagen 

hacia el exterior, etc. 

Relacionados con la supervisión, podemos enunciar estos mis-

mos objetivos y clasificarlos en objetivos a corto y largo -

plazo. Los primeros, serán aquellos que se refieren a plazo 

de un año o menos y los segundos los que implican más de un -

año. Suelen llamarse también "operacionales" y "estratégi-

cos" respectivamente. 

Paralelamente al establecimiento de los objetivos, deben fi-

jarse las metas deseadas y resultados concretos en plazos de-

terminados; esto nos pern►itirá ir "controlando" oportunamente 

las desviaciones que puedan surgir en el transcurso del tiempo. 
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Para el logro de los objetivos en las condiciones descritas,-

es necesario establecer una estructura organizativa que deli-

mite las actividades de cada uno de los elementos que la inte 

gran, y dictar una serie de políticas que rijan la relación -

de todas y cada una (le estas actividades. 

El supervisor debe estar consiente de los objetivos de la or-

ganización a la que pertenece para, de esta manera, enfocar -

correctamente las acciones que emprende. 

POLIT1CAS. 

Una política es una guía de acción que orienta una actividad 

determinada, es decir, especifica de que manera deberá reali-

zarse un paso del procedimiento, por lo que, también se puede 

decir que es una guía general para tornar decisiones,cuando 

las políticas se vuelven una disposición concreta, se convier_ 

ten en normas. 

Las políticas dado que son guías de acción,tienen gran diver-

sidad de clasificaciones, algunas de ellas son: 

Por su forma de originarse. 

a) Externamente impuestas (por ley,costumbre,contrato) 

b) Políticas de apelación (se forman por consultas con 

jefes internos). 

c) Expresamente formuladas (se forman para regir en tór 

miraos 17,enerales un campo). 
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Por su extensión. 

a) Generales 

h) 	Particulares 

Otra clasificación basada en la manera en que se forman en la 

organización es: 

Política Creada Como su nombre lo dice creado 

por los mismos colaboradores 

de una determinada organiza-

ción. 

Políticas Impuestas - (Acción gubernamental, contra 

to, etc.). 

Así como estas clasificaciones, pueden existir muchas otras, 

en cualquier área, a cualquier nivel, pero todas con el mismo 

fin, el de lograr la meta y el objetivo fijado. 

Resulta fácil observar que de las políticas depende gran par-

te del éxito por obtener y en especial de las políticas expre 

samente formuladas o creadas y de apelación, estas políticas 

juegan un papel sumamente importante dentro de cualquier orga 

nización, puesto que como se ►nencionó con anterioridad, son 

las guías de acción que orienta a una actividad determinada, 

como podemos ver si existiesen políticas no bien definidas pa 

ra el fin perseguido, simplemente no lograríamos la actividad 

determinada. 

En campo es de suma importancia que las políticas tanto del -

cliente, como de los contratistas, sean bien conocidas por su 

pervisión y en algunas ocasiones se hace necesario formular 

nuevas políticas, con el objeto de que la obra llegue a su - 
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fin corno es debido, por lo que deberemos adaptarnos a las si-

tuaciones y modificar nuestras políticas de trabajo cuando 

sea necesario. 

ESTRUCTURA. 

No se puede concebir la idea del supervisor como un ente 2iS 

lado y autosuficiente. 	En la gran mayoría de los casos, está 

inmerso en una organización de la cual, debe conocer los prin 

cipales conceptos, tipos, ventajas y desventajas. 

Corno sabemos la palabra organización deriva del griego "orga- 

non" que significa instrumento. 	En la administración, la or- 

ganización se define como "el arreglo de las funciones que se 

estiman necesarias para lograr un objetivo, y una indicación 

de la autoridad y la responsabilidad asignada a las; personas 

que tienen a su cargo la ejecución de las funciones: 

En cuanto a los sistemas de organización, podemos mencionar -

tres tipos principales: 

1. Organización lineal o militar.- aquella en que la au 

toridad y responsabilidad se transmite íntearamente 

por una sola línea para cada persona o grupo. 	En es 

te sistema, que es claro y sencillo, cada individuo 

tiene un solo jefe y por consiltuiente no hay conflic 

tos de autoridad ni fugas de responsabilidad, se fa 

cilita la rapidéz de acción y se crea una firme dis-

ciplina entre jefes y subordinados. Como desventaja 

se puede señalar su falta de flexibilidad en caso de 

crecimiento de la empresa. 



2. Organización funcional o de Taylor. Considerando -

que en la organización lineal no se da la especiali-

zación, Taylor propuso que el trabajo de una persona 

con conocimientos en varios campos, se dividiera en-

tre varios especialistas, uno por cada autoridad, y 

que todos asumieran autoridad (cada uno en su propio 

campo) sobre la totalidad del personal. Esto tiene 

como ventajas una mayor capacidad de los jefes por -

razón de su especialización y una mayor posibilidad 

de adaptación en caso de cambios. Por otra parte, -

tiene inconvenientes tales como, dificultad de dife-

renciar la autoridad y responsabilidad de cada jefe 

lo cual conduce en ocasiones a duplicidad de mando. 

3. Organización lineal y Staff: este sistema aprovecha 

las ventajas de los dos sistemas anteriores, para - 

ello: de la organización lineal conserva la autori-

dad, responsabilidad íntegramente transmitida a tra- 

véz de un sólo jefe para cada función. A su vez, 	- 

esta autoridad de línea, recibe asesoramiento y ser-

vicio de técnicos, o cuerpos de ellos, especializa-

dos para cada función. 

Los sistemas de organización, se representan con objetividad 

en los llamados organigramas, conocidos también como cartas o 

gfaficas de organización que vienen a representar la estructu 

ra de una compañía. 



111 FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 
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FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR 

La supervisión es una especialidad de la construcción enfoca 

da a la vigilancia en la realización de una obra, para lograr 

que un proyecto se realice conforme a los diseños (arquitec-

tónicos, estructurales, de instalaciones, etc.) de acuerdo a 

todas sus partes integrantes, en cuanto a calidad tanto de ma-

teriales como de mano de obra, señaladas en las normas y es-

pecificaciones, y dentro de un programa de tiempo y costo. 

La supervisión para que sea tal y efectiva, debe ser preven- 

tiva y no correctiva. 	Esto quiere decir, que antes de prin-

cipiar cualquier etapa de la construcción, se debe verificar 

que sus dimensiones y localización, niveles, calidad de los 

materiales por emplear, herramientas y equipo, procedimiento 

contructivo, etc,, sean los adecuados para garantizar que el 

trabajo se desarrolar5 logrando los resultados esperados, no 

dando lugar a que una vez terminado se tenga que corregir o 

demoler con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. 

La supervisión es el apoyo principal y la única autoridad -

que actuará en representación de los intereses del propieta-

rio auxiliándolo en todo lo relacionado con la ejecución de 

la obra, teniendo la responsabilidad total de ella, para lo-

grar que se lleve a cabo conforme a lo previsto. 



Con el objeto de orientar al supervisor a efectuar acciones 

preventivas y en general para obtener mejor desempeño de sus 

actividades, a continuación se fijan cuáles habrán de ser 

sus obligaciones y facultades, aunque resulta difícil el des 

ligar cuales son las obligaciones y cuales las facultades 

del supervisor, ya que en muchas ocasiones las dos estan in-

volucradas en una actividad, por lo que con la venia del lec 

tor las clasificaremos de la siguiente manera: 

OBLIGACIONES. 

CONOCER.- 	El supervisor debe tener pleno conocimiento del 

proyecto y cual es la razón de éste (comercial, de interés 

social, etc.) así como también de conocer todos los linea-

mientos de los contratos cliente-contratista y cliente-super 

visor. 

Conocer aspectos constructivos, control de calidad, control 

de costos y tiempos y conocer las especificaciones. 

REVISAR.- El supervisor debe examinar o revisar con el obje-

to de: 

a) Comprobar que se cumple con los requisitos predeter-

minados, es decir, debe efectuar una revisión de lo 

realizado en base a las especificaciones. 
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b) Tomar criterios adecuados para aplicarlos en algún -

determinado procedimiento constructivo o actividad 

a desarrollar que se apegue a las normas y/o especi-

ficaciones. 

c) Verificar y revisar los datos de proyecto relativos 

a servicios municipales, indicando de inmediato las 

obras adicionales que sea necesario desarrollar al 

respecto. 

ASESORAR.- Presentar asistencia técnica en la interpretación 

de los proyectos, cabe mencionar que la asesoría o asistencia 

técnica que debe presentar el supervisor, estará limitado a 

su ejercicio profesional, por lo que el supervisor debe infor.  

mar oportunamente a sus superiores, aquellos problemas cuya 

solución se encuentra fuera de su alcance. 

VIGILAR.- El supervisor debe vigilar y observar el cumplimien 

to de las obligaciones fijadas en los contratos, los progra-

mas de trabajo en función de la calidad tiempo y costo, y las 

disposiciones legales, reglamentarias aplicables en cada caso. 
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COORDINAR.-  La coordinación representa una estrecha relación 

de las actividades de la supervisión con los y entre los di-

señadores y con las y entre las empresas constructoras, el 

supervisor debe ordenar y realizar oportunamente todas las 

actividades que se deben desarrollar para lograr el debido 

cumplimiento de los programas. Más específicamente el super 

visor debe elaborar conjuntamente con el contratista, el pro 

grama de obra a que se sujetará el desarrollo de los tra 

bajos, efectuará juntas de coordinación con contratistas, 

con elaboración de la minuta respectiva. 

INFORMAR.-  El supervisor debe tener la información tan com-

pleta como sea necesario, con el objeto de formarse una base 

adecuada y pueda emitir un criterio adecuado, asi como tam-

bién debe informar oportunamente del resultado de las revi-

siones, del cumplimiento de los programas y de las solucio- 

nes dadas a los problemas inherentes de la obra. 	Para una 

información adecuada, el supervisor debe establecer los me-

dios adecuados de comunicación tratando de evitar las inter-

ferencias. Para tal objetivo se sugiere lo siguiente: 

1) No improvisar cuando de comunicaciones se trate, la 

mayoría de los errores de comunicaciones se deben a 

la improvisación, el no planear de antemano lo que - 

va a comunicar puede resultar costosísimo. 	Por lo 



tanto, cuando se quiera comunicar algo hay que prepa 

rarlo con sumo detenimiento, sin pensar que se pier- 

de tiempo. 	Fijarse detenidamente qué es lo que se -

quiere comunicar, no se trata sólo de lo que uno en-

tiende, sino de lo que van a entender los otros. 

2) Emplear el medio de comunicación más adecuado, los - 

costos también se elevan demasiado cuando el medio 

es equivocado. La selección del medio de comunica-

ción es otro de los factores fundamentales para au-

mentar la eficiencia. Hay muchos medios de comunica-

ción y cada uno tiene su valor, errar en escoger el 

medio siempre cuesta, y no sólo porque el mensaje no 

llega a su objetivo, sino porque se hace necesario -

repetirlo en otro medio y por lo tanto, debe volver-

se a estudiar todo el proceso de la comunicación. 

Los receptores de la comunicación, por otra parte, -

son diferentes, con algunos puede emplearse la pala-

bra escrita, con otros es imposible, con muchos pue 

de emplearse el lenguaje gráfico, con otros sólo es 

posible entenderse hablando. 
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3) Tener en cuenta al ser humano, muchas comunicaciones 

carecen de sentido humio. Algunas gentes hablan por -

teléfono como si ostuvieran hablando con el aparato y 

no con una persona, otras gentes sólo comunican a la 

mente y descuidan el corazón de su receptor. Cuando 

se trata de comunicar a seres humanos hay que tener 

en cuenta que son tales. Por lo tanto, no hay que 

atropellar sus ideas, sus principios ni sus senti—

mientos, hay que comunicar a los sentidos pero tam-

bién al corazón. 

4) Enviar las comunicaciones a tiempo.- El tiempo es - 

uno de los enemigos mortales de las comunicaciones, 

casi todo llega tarde. 	El éxito de las comunicacio- 

nes radicará en hacerlas con suficiente antelación. 

No hay que esperar hasta última hora y no se debe de 

jar nada a la imaginación, ni al prejuicio de que la 

"gente ya lo sabe". 

5) Hacer mensajes claros.- 	concretos y concisos, nin-

gún buen mensaje debe llevar mis de una idea, el len 

guaje gráfico también permite hacer mensajes cortos 

y claros, se emplea universalmente para turistas que 

no hablan idiomas. Una buena ilustración afirma 

tanto como muchas palabras. 
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6) Cuidar muy bien los mensajes no hablados cuando se - 

está participando en un diálogo de cualquier natura-

leza, debe tenerse cuidado no sólo de lo que dice, 

sino de la manera como se dice. Hl lenguaje corpo-

ral, facial, ocular y de las manos también cuenta, 

siempre debe tenerse presente que comunicar es más -

que hablar. 

FACULTADES.-  El supervisor tiene la facultad de dar ordenes 

e indicaciones a los representantes técnicos de los contra-

tistas, así como de emitir decisiones (en base a un buen cri 

terio) o suspender cualquier trabajo que no cumpla con las - 

exigencias del proyecto y las especificaciones de materiales 

necesarios,nara que dicha suspensión no represente un retra-

so en el programa general, así como de cualquier otra activi 

vidad. 

Es importante destacar que, aunque las especificaciones sien 

pre representan el "estandar" o punto de comparación para la 

ejecución de los trabajos, no se debe olvidar que el éxito - 

de su aplicación radica en la correcta interpretación de los 

mismos. 	un este sentido, el supervisor tiene en su proceder, 

una fuerte responsabilidad. 	Debe estar abierto a oir y ana- 

lizar soluciones que pueden en algunos casos, apartarse de 

las especificaciones. 



El supervisor tiene la facultad y obligación en general de 

llevar relaciones con los contratistas y sus representantes 

en la obra y que estos se ajusten dentro de un marco de éti 

ca profesional al cumplimiento de sus responsabilidades 

correspondientes. 

El papel del supervisor, así como sus funciones se pueden 

contemplar en el esquema de la siguiente página. 
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• PRUE RAS DE CAMPO y DE LAPONA. 

TDRIO PARA VERIFICAR LA CALI_ 
DAD DE LOS MATERIALES Y DE 

• LOS PRoCEDIWIENTO3 CONSIFLue_ 
TINOS. 

• SUPERVISION DE LA ORSERyANCIA 
CONTINUA DE LAS NORMAS DE 
CALIDAD INDICADAS EN LAS ES_ 
PECIFICACIONES. 

• EITAPLECIALIENTO DE CONTROLES 
PREVENTIVOS Y DETERNINACION DE 
SOLUCIONES CORRECTIVAS .  

r-- e EL ARLFRACION y CONTROL 07\ 
rRooRANAS DL OBRA. 

011 E3TAILECIMIENTO DE SISTEMAS 
PARA EL CONTROL DE PRIMA- 

1 	REAS MEDIANTE LA VERIE ICACI_ 
ON DC AVANCES. 

1111 COONDINACION CON LOS CONTRA 
TISTAS PARA LA timmucloor 
CFE NEPROGRAFJA1 IN CASO MECE 

I 	saik10. 

• EVALUACION DE LA CAPACIDAD TEC 
MICA DEL PERSONAL EMPLEADO 
POR EL CONTRATISTA. 
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SUPERVISION 

LCALIDAD 	TIEM PO 

.:1 

, r COSTO 	) 

1_ 

YERIF.caCION DE CONCEPTo y"..\  •r 
CANTIDAD DE DIERA. 

RtvisION Y APRoincION DE 
r5TimAcIDEFES. 

• CoRRELAciON PERIODICA ENTRE 
LA ORNA EJECUTADA Y SU 
COSTO. 

• VIGILANCIA DE LA OPTINA 
LIZACION IDE LOS RECURSOS 
HUNANos Y MATERIALES DIS _ 
PUNFBES. 

INFORMACION Y SERVICIOS ADICIONALES 

• redliduLACiON DEL DIARIO DE DORA 
ildPLEWENTACION DE LA SITACORA 

• REPORTES PERIODIODS DEL ESTADO DE AVANCE ht LAS 
MIRAS INCLUYENDO INF °XXII EOTDORAE CO1 	T DE LA CALI_ 
DAD Y COSTO OBTENIDOS POR PERIODO Y ACUMUL ADO A 
LA PECHA .  

• IMPONMES ESPECIALES DE INTIMES PARA EL CLIENTE. 

• RELACION DE PADRE INAS EN OBRA Y PROPUESTAS DE 
SOLUCION. 

• CDORDILFACION DE JuNTAS •DE TRAPAJO COM EL CONTRATISTA 

• INAIII1ACI01. UC DOCUMENTOS Y PERMISOS 
LOCALES PARA LA EJE cuCION DE LAS ORNAS 

• INVEST IGACK)14 DE RECURSOS EXISTENTES 
EN LA LOCALIDAD .  

• EL ABORACION DE Rho! ECIDS DE LAS MoDi. 
FICACiONIS ORDENADAS POR EL CLIENTE 

• ESTAILECINIENTO DE UN SISTEMA DE 
INFORMACION A NIVEL DI OBRA . 

• INVEST IBILCION Y ADECUACoON DEL PROYIEC.  
TO 111111.1W LA ZONA 

COMUNICACION CONTINUA CON EL CLIENTE 
	

1 



IV CONTROL. 1)E LA OBRA. 



UNIDAD 

1() 

CONTROE 

En las grandes empresas o pequeñas organizaciones de cual-

quier ramo, en el nivel de Administración General o en una 

Arca especializada de trabajo se realizan las funciones de: 

Planeación 

Organizacidn 

Dirección 

Control 

La Planeación consiste en fijar un curso concreto de acción 

que ha de seguirse, para realizar un trabajo o bien lograr -

un objetivo, estableciendo los principios que habrán de orien 

tamo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las de-

terminaciones de tiempos y numeros, necesarios para su reall 

:ación. 

El siguiente gráfico es hien indicativo de los principales 

instrumentos (círculo exterior), reglas (círculo interior) 

principios (círculo central) de la planeación. 

MANUALES 

, 	 P 
7 	 i 	R 
) E ../.1 
I 	CD. S 

1 	r: ; 	U 
 , 	P 

u2 	U 

»°' \ :I  T 
O 

Y 	11 
i• 

P FI OC DI MIEN TOS 

DIAORAMAS 
PROCESO 
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La planeación requiere una adecuada investigación que le per 

mita satisfacer los requisitos formales de objetividad, cer-

teza y estudio exhaustivo. El objetivo es lograr el mejor -

plan o programa, pero para obtener éxito, no sólo basta te - 

ner trazado el plan o programa, sino que requiere de una ac-

tuación. 

En la realización de una obra de edificación, la planeación-

correspondería a realizar el proyecto, elaborar, planear y -

programar durante la ejecución de la obra. 

En esta parte nos ocuparemos de la planeación durante la eje 

cución de la obra, suponiendo que el supervisor ya ha parti-

cipado en la elaboración del proyecto y que ahora debe vigi-

lar la ejecución del mismo. 

Al inicio de la obra se deben contar con programas, ya sea -

de Gantt (diagrama de barras en el que las actividades se co 

Tocan en forma de lista y el tiempo se ubica de tal manera -

que se consideren como etapas de progreso) como el esquema -

mostrado. 

ACTIVIDAD 
PRIMERA 	SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA 
12 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 I 2 3 4 5 6 7 

EXCAVACION 

CIMENTACION 

ALBAÑILERÍA 

PINTURA 

I 

I 
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Programa de ruta crítica o algun otro programa en el que se 

involucre actividad tiempo, personal, materiales, equipo y 

dinero mostrando la interrelación que guardan entre sí todos 

ellos. 

Estos programas requieren de una constante vigilancia y re-

programación para poder controlar los proyectos. 

Expondremos el método de la ruta crítica o C.P.M. (Critical 

Path Method) por ser el más usado en los obras de edificación 

y por sus ventajas y características siguientes 

Ventajas. 

Suministrar uno base disciplinada paro lo planea-

ción de un proyecto. 

Proporciona una idea clara del alcance del proyec 

to. 

Es un vehículo importante para lo evaluación de -

estrategias y objetivos. 

Elimino con gran medid❑ lo posibilidad de omitir 

un trabajo que pertenezca al proyecto. 

Mostrando las interrelaciones entre los trabajos 

señalo las responsabilidades de los diferentes 

grupos o departamentos involucrados 

Forma un útil y completo record del desarrollo de 

los obras y proyectos. 

Características. 

El método de la ruta crítica difiere de los métodos 

tradicionales de planeación y programación en separar lo pla 

neación de la programación. 	(Planeación consiste en determi 

nar qué actividades se van a efectuar en un proyecto y qué - 
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orden de ejecución deben tener. Programación es el acto de -

trabajar el plan a una tabla de recursos), relaciona directa 

mente tiempo y costo. Es necesario actualizar constantemen-

te la información vertida en el programa de la ruta crítica 

ya que sólo así se contará con resultados acordes a la reali 

dad. 
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METODO  

El método de la ruta crítica es aplicable a todo tipo de pro 

yectos, entendiéndose como tal al conjunto de actividades di 

rigidas a la consecución de un objetivo único. 

El método perfila conveniencia de planear primero y progra-

mar después, dejando sólo a la programación el aspecto cuan-

titativo. 

El método se inicia con un diagrama de flechas que incorpora 

todos los elementos de un proyecto. 	Las operaciones, méto-

dos y recursos (tiempo, dinero, personal, equipo y material) 

más las condiciones impuestas (diseño, tiempo de entrega, -

aprobación, presupuesto, fecha de terminación, etc,), están 

agrupadas en un plan coordinado que es el diagrama de fle-

chas. 

La "presentación" que a continuación se expone, tiene un en-

foque pedagógico muy conveniente a efectos de proporcionar 

una base técnica en el lector que le permita interpretar las 

distintas "presentaciones" que existen en la práctica ydesa-

rrollar las bases fundamentales del método (le acuerdo a sus 

propias necesidades. 

Cada actividad se representa en este diagrama por una flecha, 
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La longitud o dirección de una flecha no tienen significado. 

El tiempo se dice que fluye de la cola a la punta de la fle-

cha. Las flechas se interconectan para mostrar la secuencia 

en que las actividades deben desarrollarse, obteniéndose co-

mo resultado final el Diagrama de Flechas. 

Cada vez que se va a trazar una flecha deben hacerse tres -

preguntas : 

a) ¿Qué otra(s) actividad(es) debe(n) estar terminada(s) an- 

tes de que pueda iniciar ésta? 

h) ¿Qué actividad(es) puede(n) efectuarse simultáneamente 

con ésta? 

c) ¿Qué actividad(es) debe(n) seguir a ésta? 

Con un conocimiento completo del proyecto por efectuarse, 

las respuestas a estas preguntas no deben presentar problemas 

y con ellas se puede desarrollar una red completa que repre-

sente un plan lógico para el desarrollo del proyecto. 

La preparación del diagrama de flechas tiene tres reglas bá-

sicas que deben respetarse siempre : 

lula I.- Eventos 

Todas las actividades tienen un evento de origen y un evento 

final. 

A • ( 2 B 

La actividad A tiene un origen (evento 1) y un final (evento 
La actividad B tiene un origen (evento 2) y un final (evento 



11, C y D se identificarían todas como (1, 2). 

(o) 	
A E 

1 	 
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Después de que se termina la red, se le asignan números a -

los eventos para identificarlos, de preferencia en orden de 

secuencia de ejecución. 

Regla II.- Ramas Concurrentes, 

Una actividad de tiempo cero o "dumny" se usa para mantener 

la secuencia lógicamente correcta. Estas actividades se in-

dican con flechas de líneas no contínuas, y también tienen 

eventos inicial y final. 	Cuando dos o más actividades tienen 

eventos inicial y final iguales, se utilizan "dumnys" para 

todas las reglas con excepción de una, con el fin de que ca-

da actividad pueda identificarse separadamente por los núme- 

ros de los eventos inicial y final, 

o 

o 

INCORRECTO" 

" CORRECTO" 

Actividad 	11 identificada 	como (1,  4), 

Actividad C identificada 	como (2,  4). 

Actividad 	D idenfiticada 	como (1, 3), 
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Regla III.- Ramas dependientes e independientes. 

En todo proyecto existen relaciones de secuencia entre sus 

diferentes actividades, tales como: 

A 

    

   

   

En este ejemplo no se puede iniciar C sin haber terminado A 

y B. Si se añade otra actividad D que depende de B pero que 

es fikierendiente de A y C, el diagrama quedaría como sigue: 

A 

 

 

D 

El diagrama ahora indica que C depende deAyByqueDde-

pende solamente de B. 

Numeración  de Eventos. 

La numeración de eventos debe ser tal que siempre el número 

en el evento final de cada flecha es mayor que el del even-

to inicial. Sin embargo, los números no es necesario que - 

sear consecutivos 1 que se inicien con el 1. 
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Fecha más Temprana de Iniciación. 

Al buscar la fecha de iniciación para una actividad, se en-

cuentra algunas veces que existe una posible variación en ca 

da fecha. Ciertas actividades pueden iniciarse en cualquier 

fecha dentro de un determinado período sin afectar la fecha 

de terminación del proyecto completo. 

Otras actividades no pueden tener variación en su fecha de 

iniciación sin afectar la duración del proyecto. 

Cualquier actividad que no acepta variación en su fecha de -

iniciación es crítica, y cualquier actividad cuya fecha de 

iniciación puede variarse dentro de un período es no-crítica. 

Para encontrar la "fecha más temprana de iniciación" de cada 

actividad, se requieren tres cosas: 

1) Fecha de iniciación del proyecto. 

2) La secuencia de interrelación de todas las actividades. 

3) La duración de cada actividad. 

La primera puede eliminarse durante la fase de planeación 

considerando cero la fecha de iniciación de proyecto, a re-

serva de más tarde ponerle fecha. Esto tiene dos ventajas : 

a) Se puede iniciar la planeación y programación aunque no 

se conozca la fecha exacta de iniciación, b) es más conve-

niente trabajar con número como 2 6 10 que con fechas de ca 

lendario. 

La segunda condición queda cubierta con el diagrama de fle-

chas y la duración de cada actividad se estima de acuerdo 

con el método preseleccionado (historia, experiencia, ren-

dimiento, etc.), 



FECHA MAS 
TARDADA DE 
I NICIACION . 

FECHA MAS TEMPRANA 
DE 	IN ICIACION 

NUMERO DEL 
EVENTO 
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Como convención en esta "presentación" se utilizará la si-

guiente anotación para cada evento. 

Procedimiento Práctico de Cálculo. 

1) A cada evento, empezando con el primero y usando el valor 

de E en éste, calcúlese la fecha más temprana de termina 

ción de todas las actividades que se inicien en ese oven 

to. Márquese estos valores con lápiz cerca de la punta 

de la fecha correspondiente. 	Pásese al siguiente evento. 

2) Selecciónese el valor mayor de las fechas más tempranas 

de terminación para todas las actividades que terminen -

en ese evento, Colóquese este valor en el lugar corres-

pondiente del círculo. Bórrese los números sobrantes y 

prosígase con el siguiente evento volviendo al paso 1, 

Fecha más Tardada de Iniciación. 

Después de determinarse la fecha más temprana de iniciación, 

el siguiente paso es establecer lo crítico de cada actividad 

esto es, determinar si hay posibilidad de variación en la fe 

cha de iniciación. 	La variación posible en la fecha de ini- 

ciación se llama "tiempo flote total", o "flote total" y 	-- 

cualquier actividad con un flote total igual a cero es críti 

ca, 
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Para encontrar el flote total es necesario conocer primero -

la fecha más temprana de iniciación y después la fecha más - 

tardada de iniciación. 	La primera ya se vió como calcular. 

Procedimiento Práctico. 

El procedimiento para encontrar la fecha de iniciación más 

tardada puede resumirse de la manera siguiente : 

a) Fecha de iniciación más tardada = Fecha de terminación 

más tardada - Duración, 

b) La fecha de terminación más tardada de todas las activi-

dades que terminan en un mismo evento se representa por 

el símbolo L. 

c) El procedimiento se inicia estableciendo : 

L último evento = E último evento 

d) Los valores de L se encuentran en cada evento regresando 

en secuencia inversa del último evento hasta el primero 

e) En cada evento : 

L = la menor fecha de iniciación más tardada de las acti 

vidades qUe salen del evento. 

Esto significa que en cualquier evento, la fecha de termina 

ción más tardada de las actividades que terminan en él, 

afectarán la iniciación de todas las actividades que sal 

gan del evento, por tanto, la fecha de terminación más -

tardada de las actividades que terminan en un evento es 
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necesariamente igual numéricamente al menor valor de fecha - 

de iniciación más atrasada para las actividades que salen 	- 

del mismo evento. 

En cada evento, empezando por el último, encuentre la fecha 

de iniciación más tardada de todas las actividades que termi 

nan en el evento, anote estos valores cerca del círculo del 

siguiente evento de cada una de las actividades. 	Pase en ton 

ces al siguiente evento (en secuencia inversa), seleccione 

el valor menor de las fechas de iniciación más tardadas ano-

tadas junto a él, anótela en el lugar correspondiente y ta-

che o borre los otros números; encuentre la fecha de inicia-

ción más tardada para todas las actividades que terminen en 

el evento y prosiga de la misma forma. 

Tiempo  Flote Total. 

La posible variación en las fechas de iniciación para una ac 

tividad dada representa el tiempo flote total. 

C (L,J) Lj EJ 

   

MAXIMO TIEMPO DISPONIBLE 
LJ-EL 

Tal como se indica en la figura anterior, el máximo tiempo 	- 

disponible para ejecutar una actividad está definido por la 

diferencia entre la fecha más tardada de terminación (Lj) y 

la fecha más temprana de iniciación (Ei) . 	Es obvio que si 

al máximo tiempo disponible se le resta el tiempo requerido 

de ejecución o duración de una actividad, se obtiene al tiem 

po flote total. 
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Por lo tanto, se puede definir al tiempo flote total como el 

sobrante del tiempo disponible con respecto a la duración de 

una actividad. El resultado de este exceso o sobrante es la 

posible variación de la fecha de iniciación. 

Flote total = Lj - Ei 	00,j) 

Camino Crítico. 

Si una actividad no tiene tiempo flote total es crítica y to 

das las actividades críticas forman el camino crítico. Aun-

que puede haber más de un camino crítico dentro de un proyec 

to, no puede existir una actividad crítica que esté fuera de 

alguno de los caminos críticos. 

Se puede establecer algunas consecuencias de lo mencionado 

hasta aquí : 

1) La duración de un proyecto es igual a la suma de las du-

raciones de las actividades que forman el camino crítico 

desde el principio hasta el final del proyecto. 	Esto es, 

que el camino crítico es la "cadena" más larga del prin-

cipio al final. 

2) Un retraso en la iniciación o terminación de una activi-

dad crítica retrasará al proyecto el mismo tiempo. 

3) Si se aplican más recursos para reducir la duración del 

proyecto, las actividades a las que se apliquen deberán 

seleccionarse entre las críticas. 

4) La prioridad para el uso de los recursos deberá dársele 

a las actividades críticas. Si los recursos son ili- 
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mitados deberán programarse las actividades críticas pa-

ra iniciarse en la fecha temprana y las activiadades no 

críticas se programarán de modo que se nivelen los recur 

sos. 

Tabla de Tiempos. 

Generalmente toda la información que se obtiene de un diagra 

ma de flechas se vierte en una tabla de la forma siguiente y 

que corresponde a "X" provecto, con el objeto de ilustrar el 

procedimiento a seguir, tanto al calcular la fecha de inicia.  

ción más temprana como la más tardada. 

Ac t . 

(i, j ) 

I hira 
ción 

Fecha más Temprana 
Terminación 

Fecha 	mí s 
Iniciación 

lardada Flote 
Total Iniciación Te1111111i1L:1 60 

1-2 

2-3 

2-5 

._ ) 0 2 1) 

1 

2 

8 

11 

12 

() 

1 1 

8 

13 

15 

Col . 5 

2 

8 

0 

12 

15 

15 

8 

1 5 

13 

15 

- 	--- 
20 

O 

1 — 
4 2 

u 

0 

) - _ 
0 

, _ 

5 

) , 

O 

3-4 

3-8 

4-8 

5-(1 

5-8 

G- 7 

7-8 
_ 

8-9 

4 

4 

3 

2 

0 

10 

0 

0 

8 

13 

- 
15 

10 

10 

13 

8 

11  

13 

15 

20 

3 

5 

(1 

o 

O 

----- 
O 

9 .. 

5 

Co1 .1 Co1.2 (:1)1, 3 Col 	.,1 Col . 6 Co1.7 

Los valores de la tal)la se obtienen de la siguiente manera : 
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Paso 1): La columna 1 se llena haciendo una lista de todas 

las actividades en orden ascendente del evento -

inicial y para cada valor de este evento, colocando en orden 

ascendente del evento final, 	O dicho de otra manera, se co 

locan en orden ascendente de i y para cada valor de i, en -

orden ascendente de j. 

Paso 2): La columna 2 se llena con las duraciones de cada 

actividad correspondiente a la columna 1. Estos 

valores se toman del diagrama. 

Paso 3): La columna 3 se llena tomando los valores de E de 

cada evento del diagrama. Esto se puede hacer -

rápidamente puesto que corresponde el mismo valor numérico 

para todas las actividades que tengan la misma i. 

Paso 4): En la columna 4 se obtienen estos valores sumando 

los correspondientes de las columnas 2 y 3. 

Paso 5): La columna 6 se llena tomando los valores de L de 

cada evento del diagrama, 	Debe recordarse que co 

rresponde el mismo valor numérico para todas las activida-

des que tengan la misma j, 

Paso 6): La columna 5 se llena con el resultado de restar 

a los valores de la columna 6 los correspondien-

dientes de la columna 2. 

Paso 7): Hay cuatro métodos para obtener los valores del -

tiempo flote total. Todos son equivalentes y dan 

resultados idénticos, pero los dos primeros son los mejores. 

Método 1.- El flote total es la diferencia entre las fechas 

de iniciación o sea la fecha más lardada de iniciación me-

nos la más temprana. Columna 5 menos columna 3. 
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Método 2.- El flote total es la diferencia entre las fe-

chas de terminación o sea la fecha más tardada de termina-

ción menos la más temprana, Columna 6 menos columna 4. 

Método 3.- Por definición el flote total es el exceso del 

tiempo disponible sobre el tiempo requerido o sea la fecha 

más tardada de terminación menos la fecha más temprana de 

iniciación menos la duración, Columna 6 menos columna 3 

menos columna 2. 

Método 4.- El flote total se lee directamente del diagrama 

Este método es prácticamente equivalente al Método 3. 

La elaboración de esta tabla puede efectuarse mediante el 

auxilio de computadores. 	Existen en la actualidad varios 

programas "paquete" que realizan en forma mecanizada todas 

las operaciones concernientes al CPM. 

Flote (Holgura) Libre, 

Es el tiempo en elqie el inicio de una actividad puede ser 

retrasado sin interferir con el inicio de ninguna otra ac- 

tividad que le siga, 	Por lo anterior, el tiempo flotante -

libre no puede ser mayor que el tiempo flote total. 

Flote libre = Ej - (duración + Ei) 

Flote (Holgura) de Interferencia, 

Es la diferencia entre el flote total y el libre de una ac 

tividad. 
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RAPAS DEL PROYECTO. 

Los diagramas de flechas referidos a tiempos o "mapas del 

proyecto", son útiles no solamente para indicar programacio 

nes sino para reportar progreso sin la ayuda de coinuitadoras, 

Cuando un diagrama de flechas convencional se vuelve a pre-

parar con referencia a tiempos o calendario, se obtiene la 

ventaja de mayor facilidad para comprender el conjunto del 

proyecto, sirve además de base para la programación y por -

medio de líneas de diferentes colores, se lleva el control 

del proyecto, resaltando los atrasos o las actividades termi 

nadas. 

Sin embargo, cabe aclarar que no es necesario hacer primero 

la red de flechas mediante el sistema convencional anterior 

mente descrito para después pasar a elaborar el mapa del -

proyecto. Ambas formas o "presentaciones" son independien-

tes entre sí. 

Las ventajas de esta "presentación" son aparentes de inmedia 

to sobre todo para trabajos de construcción. 

Se analizarán a continuación algunas reglas del procedimien-

to a seguir : 

1. Preparar gráficas con divisiones verticales igualmente -

espaciadas. Cada una representará una unidad de tiempo. 

2. Vertir la información que se tiene de la planeación en 

las gráficas, de acuerdo a las procedencias e interrela-

c iones. 

3. Trazar el camino crítico como línea recta horizontal sed, 

mentada en el centro de la página donde la longitud de 

cada segmento o flecha, sea igual a la duración de la ac 

tividad que represente. 
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4. Trazar las actividades no críticas como una línea sóli-

da igual a su duración y con una línea punteada el res-

to. Separar los dos segmentos con una marca vertical - 

para evitar confusión. 	La línea sólida debe trazarse - 

indicando el tiempo de iniciación y de terminación. 

Se ha visto como preparar un diagrama de flechas y como cal 

cular el camino crítico. Después de obtener ésto, se deberá 

analizar cada actividad crítica, contestando estas tres pre 

guntas: 

a) La estimación de tiempo es correcta ? 

¿ Se incluyó tiempo para contingencias ? 

b) ¿ Se debe terminar por completo esta actividad crítica 

antes de iniciar la siguiente ? 

c) ¿ Hay alguna alternativa que podría acelerar los traba 

jos eliminando restricciones ? 

La falla más común es incluir un factor de reserva o contin 

gencias. 	La manera más sana de planear es eliminando todas 

las contingencias, especialmente de las actividades críti-

cas. Después de que se ha encontrado el camino crítico y 

la duración del proyecto, se puede añadir un tiempo para 

contingencias totales del proyecto con el fin de llegar a 

una fecha realista de terminación. 

ASIGNACION Y NIVELACION DE RECURSOS. 

Hasta aquí, la principal preocupación ha sido desarrollar -

el plan óptimo basándose en la secuencia de actividades, du 

raciones estimadas y la selección de una fecha de termina-

ción. Una vez que este plan óptimo se ha terminado y sólo 

entonces, se podrá empezar con la programación. 
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Una vez terminado el plan óptimo, basándose en la secuencia 

de actividades, duraciones estimadas y la selección de una 

fecha de terminación, se procederá a "nivelar recursos", es 

decir, asignar personal de acuerdo a rendimientos, experien 

cia, etc., y disponibilidad de materiales para las activida 

des del plan. 	La nivelación se logra utilizando el flote -

total, ya que sólo este tiempo podemos emplear (no es posi-

ble hacer nivelación de recursos con las actividades críti-

cas). 

Las actividades no críticas permiten una variación en la 

fecha de iniciación y es aquí donde se nivela la fuerza de 

trabajo y materiales, de acuerdo a las necesidades de la 

obra. 

A continuación se indica el proceso para llevar a cabo el 

programa de un proyecto, nivelando los recursos. 

Diagrama de flechas PERT 
--10. Plan 

CPM 

 

Nivelación requeridos 

(le recursos (estima-
ciones de costo y du-
ración) y secuencia 
requerida de disponi-
bilidad. 

 

  

Tabla de actividades 

 

   

    

Diagrama con escala Mapa del 
—*Program 

de tiempo 	proyecto 

{
Recursos específicos 
por usarse de acuerdo 
con las posibilidades 
y límites disponibles. 

{

Tabla-calendario del 
uso previsto de recur 
sos. 
Iniciación y termina-
ción de cada opera-

ción. 

Nivelación 
de flote }

Nivelación 
de recursos 

Asignación 
de recursos 



C O N 	R 0 1. 
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El control consiste en hacer una apreciación del resultado -

de una acción, pero para poder apreciar el resultado de una 

acción, debemos determinar respecto a qué es lo que se va a 

apreciar, por lo que se deben determinar los estandares, una 

vez determinados los estandares, se observan los resultados 

reales obtenidos, los cuales se comparan con los programas - 

o estandares establecidos , con el objeto de verificar el 	-

cumplimiento de las mismos o bien su discrepancia, cuando és 

ta existe se aplican medidas correctivas que eviten las fa- 

llas anteriores y contrarrestar sus consecuencias. 	Podemos -

darnos cuenta de acuerdo a lo expuesto, que sonuiatro etapas 

las que forman el control y son : 

Determinación de estandares (programas) 

Información de los resultados obtenidos 

Comparación de resultados reales con los estzmdares. 

Acción correctiva. 

Para ejecutar un buen control dentro de un proceso o activi-

dad es bueno establecer los llamados puntos de control, el 

cual es un punto estratégico en una actividad, operación, 

proceso, etc, para ser el punto focal de la acción, esta ac-

tividad reviste una importancia considerable, ya que el te-

ner los puntos de control bien situados, tanto en localiza-

ción como en cantidad trae como consecuencia un costo adecua 

do y un buen control, de otra manera se tendría 	la misma 

calidad, 	para un costo muy elevado. 

Si un punto de control en un proceso se localiza anticipada-

mente, será más probable el corregir las desviaciones, antes 

de que se vean afectadas las metas o los objetivos. 

Los estandares definidos en los puntos estratégicos de con-

trol, pueden ser de diversos tipos y cantidades, dependiendo 

de la presición que se desee para controlar. En la construc 

ción los puntos estratégicos de control estan en los estanda 



res de calidad, costo y tiempo, cuando el control se realiza 

específicamente en alguno de estos estandares, se le llama 

control de calidad (de acuerdo a especificación) control ad-

ministrativo (de acuerdo a presupuesto) (control costo) y -

control del tiempo (de acuerdo con programas), esto se puede 

representar de la siguiente manera: 

CONTROL ADMINISTRATIVO I 

Nt\TERI ALES 

4 	OBRA DETISMINADA MAQUINARIA 	1 

EsFuERzo 1ltJl•L\Noj 	 

	4 PRt 

ff  CONTROI, •UF. CALIDAD 1 

Del modelo se puede constatar que el control es un punto muy 

importante para obtener el producto deseado, 	amen 	de exis 

tir una interacción entre el control y el proceso. 	Esta in- 

teracción nos indica que cuando los objetivos específicos no 

cumplan con las normas establecidas, se puede modificar el 

proceso por medio de una retroalimentación que nos permita 

conocer las causas de las desviaciones al compararlas con 
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los estandares, esto conduce a planear nuevamente el proceso 

con base a la información de los hechos por medio de la retro 

alimentación. 

El control en obra de acuerdo a programas, costo, etc., no 

es más que aplicar las etapas del proceso de control, las 

cuales ya se han mencionado, pero que las volveremos a repe-

tir, estas son: 

Determinación de estandares (programas) 

Información de los resultados obtenidos 

Comparación de los resultados reales con los estan- 

dares. 

Acción correctiva. 



V ACTIVIDADES PRINCIPALES. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL SUPERVISOR 

Las actividades principales de la supervisión se pueden en -

marcar en tres grandes grupos: 

Previos y preparatorios para la ejecución de la obra. 

Durante la ejecución de la obra, 

Posteriores a la ejecución de la obra. 

Las actividades durante la ejecución de la obra las podemos di 

vidir en cotidianas,  aquellas que durante todo el proyecto se 

deben ejecutar, p_e_riódicas, son las actividades que a su debi-

do tiempo y en forma períodica debe llevar a cabo, con el ohje 

to de que la obra avance de acuerdo a programas y eventudes, que 

como su nombre lo indica se harán algunas veces, cuando así lo 

requieran las necesidades de la obra, Las actividades siempre 

estarán enfocadas a la vigilancia de los estandares de calidad, 

tiempo y costo. 

Con el objeto de tener una mejor visión, enlistaremos las acti 

vi.dades de acuerdo a su clasificación. 

COTIDIANAS 

- Coordinación y asesoría desde la etapa del proyecto, 

hasta la recepción de la obra, 

- Establecimiento de sistemas de información adecuadas 

para con el cliente y los contratistas, a lo largo 

de toda la obra. 
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- Tramitación de documentos y permisos para la 

correcta ejecución de los trabajos en la loca 

lidad. 

- Recorrido diario a la obra, con el objeto de 

ver los pormenores de la misma. 

- Revisión de actividades y trabajos por ejecu-

tar, tomando como estandares el proyecto y las 

especificaciones. 

- Aplicación de medida correctiva en caso de ha 

ber discrepancia, entre las actividades o tra 

bajos realizados con los estandares. 

- Actualización de programas 

- Formulación del diario de obra. 

- Implementación de los libros de bitácora. 

PERIODICAS 

- Coordinación juntas de trabajo 

a) En obra 

b) Con el cliente 

Reportes de obra, el cual debe contener pruebas 

de laboratorio, avance de acuerdo a programas, 

tanto de construcción, como de presupuesto y 

materiales, avance del período y acumulado a la 

fecha de entrega del correspondiente reporte. 
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EVENTUALES 

- Coordinación y asesoría de los trabajos no contem 

plados en proyecto. 

- Investigación de recursos existentes en la locali 

dad. 

- Informes especiales de interés para el cliente. 

Cuando las necesidades la ameriten se desempeña-

rán las funciones de calculista o proyectista, pe 

ro solo cuando se tenga la capacidad técnica, cuan 

do no sea así se delegará la responsabilidad a las 

personas correspondientes. 

Dentro de la clasificación de las actividades cotidianas, co-

rrespondiente a; revisión de actividades y trabajos por ejecu 

tar, tomando como estándares el proyecto y las especificacio-

nes, damos a continuación las actividades a seguir y los pun-

tos a vigilar para la correcta ejecución de los trabajos en 

cimbra, acero y concreto. Todas las actividades involucradas 

en los trabajos de cimbras, acero y concretos, revisten una 

importancia mayúscula dentro del contexto de la obra, por lo 

que se tendrá especial cuidado en la revisión de los mismos, 

tomando como base lo que a continuación se expone para dichos 

trabajos, 
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CIMBRAS 

Es de suma importancia la supervisión adecuada de la construc 

ción de la cimbra, la cual será proyectada por el contratis-

ta y autorizada por supervisión. El propósito principal es -

verificar que la erección de la cimbra se realice de acuerdo 

con lo indicado en los planos y especificaciones. La super -

visión deberá realizarse en forma periódica y principalmente 

cuando la cimbra esté sujeta a un cambio importante en su 

proceso de carga. 

Los puntos a seguir para supervisar la cimbra serán los si 

guientes: 

a) Se vigilará localización, dimensión y clase de 

cimbra. 

b) Los materiales deben ser los especificados. 

c) La cimbra debe estar cuidadosamente reacondicio - 

nada. 

d) Se tendrá cuidado del tipo de separadores sille - 

tas y refuerzo utilizado, los separadores no que-

darán visibles en la superficie del concreto. 

e) Que las cimbras resistan los movimientos produci-

dos durante las operaciones de colocación. 

f) Que las juntas de construcción, expansión y con -

tracción se encuentren en el lugar especificado. 

g) Que no pase en forma contínua el acero de refuer-

zo en las juntas de expansión y contracción, ya -

que evitará el movimiento libre. 

h) Que el alineamiento de las cimbras sea correcto,-

en especial de las que están sobre muros. 

i) Que la cimbra destinada a albergar concretos ar - 

quitectónicos cumpla en forma adecuada con las es.  

perificaciones. 
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j) Que se haya previsto el equipo y personal adecua-

do. 

k) Que el tiempo previsto sea el adecuado. 

1) Que la velocidad de colocación y tiempo de vibra- 

ción sean los adecuados. 

m) Que el suelo sea lo suficientemente estable para-

soportar los elementos verticales. 

n) Se cuidará el empleo inadecuado o insuficiente de 

clavos. 

o) Los pies derechos deberán ir sobre rastras y esta 

rán colocadas sobre cuñas de madera de tal forma-

que se pueda controlar o corregir cualquier asen-

tamiento. Los pies derechos del piso superior de-

berán coincidir con los del piso inferior en lo -

que se refiere a su eje vertical. 

Para el caso específico en que los moldes se ha - 

yan construido de madera la superficie en contac-

to con el concreto deberá humedecerse antes del -

colado. 

En lo que respecta a limpieza, la cimbra deberá apegarse a -

las siguientes indicaciones: 

a) Previamente a la colocación del acero de refuer 

zo, a la parte de los moldes en contacto con el 

concreto se le aplicará una capa de aceite mine 

ral o de otro material autorizado por supervisión, 

antes de cada uno de sus usos. 

h) Al iniciar el colado la cimbra deberá estar lim - 

pia y exenta de toda particula extraña, suelta o-

adherida al molde. 

c) Cuando se considere necesario se dejarán " venta-

nas " para facilitar la limpieza previa al cola -

do, 
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La remoción de la cimbra se hará de tal manera que siempre -

se procure la seguridad de la estructura. 

No se deben descimbrar aquellas porciones de estructura que 

no estén apiintaladas adecuadamente para soportar durante la -

construcción cargas que excedan a las de diseño, la superfi-

cie de concreto no debe ser dañada cuando se proceda a des-

cimbrar. 

Para remover los moldes y la obra falsa no deberán usarse -

procedimientos que sobrefatiguen la estructura. En las ma-

niobras de deseimbra, los apoyos de la obra falsa (cuñas, ga 

tos, etc.) deberán operarse de manera que la estructura torne 

su esfuerzo uniforme y gradualmente. 

TIEMPOS DE DESCIMBRADO  

La determinación del tiempo que deben permanecer colocados 

los moldes y la obra falsa, depende del carácter de la es-

tructura, de las condiciones climáticas y del tipo de cenen 

to empleado. 

Cuando se hayan tomado cilindros de pruebas del concreto, -

la remoción de los moldes y de la obra falsa podrá iniciar-

se cuando el contratista demuestre que las pruebas de ese -

concreto han alcanzado el 7S% de la resistencia especifica-

da. 

Corno mínimo y a menos que se hayan utilizado aditivos, los 

períodos entre la terminación del colado y la remoción, de-

berán ser los indicados en la siguiente tabla: 
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Son los elementos estructurales de acero que se usan asocia-

dos al concreto para absorver cualquier clase (le esfuerzos, 

esta definición también incluye varillas, alambres, cables, 

barras, soleras, ángulos, rieles, rejillas de alambre, metal 

desplegado y otras secciones o elementos estructurales que 

se usen dentro o fuera del concreto. 

Se fabrica en grado estructural, grado intermedio y grado du 

ro, los cuales tienen como límite elástico aparente mínimo 

2300 kg /cm2, 2,800 kg/cm2  y 2,500 kg/cm2  respectivamente y 

como fatiga de ruptura 3,900 a 5,300 kg/cm2, 4,900 a 6,300 

kg/cm2, 5,600 kg/cm2  respectivamente, el módulo de elastici-

dad de todos ellos es de 2 x 106  kg/cm2, 

Los diámetros comerciales de las varillas son del No.2 (es 

decir 2/8"), 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y sus pesos por me-

tro lineal de varilla son: 

No. 	2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 

kg/m 	.25 0.384 0.557 0.996 1.560 2.250 3.975 6.225 8.938 

REQUISITOS 

El acero de refuerzo deberá satisfacer todos los requisitos es 

pecificados en los proyectos respectivos, así como a los seña-

lamientos que a éste respecto se hacen en las especificaciones 

generales de construcción en vigor de la Secretaría de Asenta-

mientos Humanos y Obras Públicas. 

En cualquier caso la procedencia del acero de refuerzo deberá 

ser de un fabricante de reconocido prestigio, o el aprobado 

por el cliente. 

Cada remesa de acero de refuerzo recibida en la obra se debe -

considerar como lote y estibarse separadamente de aquel cuya -

calidad haya sido verificada y aprobada. Del material así 

estibado se tomarán las muestras necesarias para efectuar 

las pruebas correspondientes, (siendo obligación del contra - 
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tista cooperar). En caso de que las pruebas no satisfagan -

las normas de calidad establecidas, el material será rechaza 

do. 

Las remesas deben llegar a la obra libres de oxidación, exen 

tasde aceite o grasa, quiebres, escamas, hojeaduras y defor-

maciones en su sección. 

El acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo por -

diámetros bajo cobertizo, colocándolos sobre plataformas, po 

lines u otros soportes y se protegerá contra oxidación y 

cualquier otro deterioro. 

Cuando por haber permanecido un tiempo considerable en la -

obra sin utilizarlo, el acero de refuerzo se haya oxidado o 

deteriorado, se deberán hacer nuevamente pruebas de laborato 

rio para que se verifique si se desecha o aprovecha, en caso 

de tener buena calidad, se deben eliminar las escamas que 

produce la oxidación. 

DOBLADO  DE  VARILLAS 

Con el objeto de proporcionar al acero la forma que fije el 

proyecto, las varillas de refuerzo de cualquier diámetro se 

doblarán en frío. 

Cuando por necesidades de la obra, las varillas de refuerzo 

se deban doblar en caliente, en este caso la temperatura no 

excederá de 200°C, la cual se determinará por medio de lápi- 

ces del tipo de fusión. 	Se exigirá que el enfriamiento sea 

lento, resultado del proceso natural derivado de la pérdida 

de calor por exposición al medio ambiente. 

No se debe permitir el calentamiento de varillas torcidas o 

estriadas en frío, 
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GANCHOS Y  DOBLECES 

A menos que el proyecto indique otra cosa, los dobleces y 	-

ganchos de anclaje se sujetarán a las disposiciones del A.C. 

I. debiendo cumplir además los siguientes requisitos: 

En estribos y varillas empalmadas los dobleces se harán al re 

dedor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a dos 

veces el diámetro de la varilla. 

Los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno 

que tenga un diámetro igual o mayor a seis veces el diámetro 

de la varilla. 

En las varillas mayores de 2.5 cm. de diámetro, los ganchos 

de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno igual o ma-

yor a ocho veces el diámetro de la varilla. 

No se debe permitir por ningún motivo el reenderezado y do-

blado de varillas. 

JUNTAS  DEL ACERO DE  REFUERZO 

A no ser que el proyecto especifique otra cosa, las juntas -

en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con 

una longitud igual a 40 diámetros de la varilla empleada. 

Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo 

esfuerzo, salvo que a juicio de supervisión se tomen las pre 

cauciones debidas, tales corno aumentar la longitud de trasla 

pe o usar como refuerzo adicional hélices o estribos alrede-

dor del mismo, en toda su longitud. 

En caso de que se especifiquen juntas soldadas, estas se 

efectuaran de acuerdo con las normas de American Welding So- 

1 
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ciety y de tal manera que sean siempre capaces de desarrollar 

un esfuerzo a la tensión igual al 125% de la resistencia de 

fluencia especificada para el acero de refuerzo en el proyec 

to. 

No deberán traslaparse o soldarse más del 50% del acero de -

refuerzo en una misma sección. 

Las juntas de una misma barra no podrán estar más cercanas -

una de otra, de una longitud equivalente a 40 diámetros mi-

diéndose esta entre los extremos más próximos de las vari-

llas. 

COLOCACION  

El acero de refuerzo deberá colocarse en las posiciones, for 

mas, longitudes, separaciones y áreas que fije el proyecto. 

La distancia mínima de centro a centro entre dos varillas pa 

ralelas debe ser cuando menos de 2 1 / 2  veces su diámetro. 

Si se trata de varillas redondas o 3 veces la dimensión dia-

gonal, si se trata de varillas cuadradas, en todo caso la se 

parición de las varillas no deberá de ser menor de 38 mm., - 

que es el tamaño máximo del agregado. 	Las varillas parale-

las a la superficie exterior de un elemento, quedarán prote-

gidas por recubrimiento de concreto de espesor no menor a su 

diámetro o a su magnitud diagonal si son cuadradas, pero en 

ningún caso se podrá reducir dicho recubrimiento a menos de 

2.5 cm. 

Al colocarse deberá hallarse libre de oxidación, tierra, acei 

te o cualquier otra sustancia extraña. 
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Una vez que esté terminado el armado, el supervisor hará una 

cuidadosa revisión de éste siendo indispensable su aproba-

ción para proceder al colado. El armado deberá estar perfec 

tamente alineado y a plomo, es decir, se debe verificar en -

campo lo que se menciona en proyecto, si por alguna razón el 

diámetro solicitado de la varilla no se tiene en la obra, se 

puede sustituir por varillas de diferente diámetro, siempre 

y cuando el área de acero de la varilla marcada en proyecto 

sea igual al área de acero de la varilla que se va a colocar 

pero considerando que en la colocación de las varillas, se -

tendrán como máximo paquetes de cuatro barras. 
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CONCRETO 

Es el producto resultante de la mezcla y combinación de ce -

mento, agua y agregados petreos, dosificados adecuadamente. 

Los materiales empleados en la fabricación del concreto son: 

Cemento ( en todos sus tipos ) 

Agregados 	( grueso y fino ) 

Agua 

Aditivos ( cuando así se requiera ) 

- CEMENTO - Generalmente se utiliza cemento tipo 1, a menos-

que en el proyecto se especifique otro tipo. 

Es conveniente no utilizar cemento de marca nueva o sin ante 

ceden tes de buena calidad, a menos que se hayan realizado -

pruebas o ensayos ( 12 ) cuyos resultados apruebe la Secreta 

ría de Obras Públicas o la Secretaría de Recursos Hidráuli - 

cos, no es conveniente utilizar cemento que tenga mris de un -

mes de almacenamiento a no ser que cumpla con los requisitos 

de una prueba de laboratorio. 

El :Ligar destinado al almacenamiento del cemento lo propone 

el contratista y si reúne las condiciones de seguridad nece-

saria para garantizar la inalterabilidad del cemento, enton-

ces lo autoriza supervisión. 

El piso del local escogido debe quedar a suficiente altura -

sobre el suelo a fin de preservar el cemento dP la humedad,-

por lo que es lógico que el techo deberá ser impermeable y -

el piso del terreno natural debidamente drenado. 

Las bodegas deben tener la amplitud suficiente para que el 

cemento pueda colocarse a una separación adecuada de los mu-

ros y para que no haya necesidad de estibarlo formando pilas 

de más de 1.50 m, de altura. 
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El almacenamiento debe ser por lotes separados, con objeto -

de facilitar la identificación de las distintas remesas y po 

der realizar el muestreo de cada lote,aquel que no pase la -

prueba, deberá ser retirado de la obra. 

Cuando las necesidades de trabajo lo demanden, se podrá depo 

sitar al aire libre las cantidades necesarias de cemento pre 

vista para el consumo de un día, considerando las condiciones 

necesarias para evitar que se humedezca o disminuya su volu-

men. 

Cuando se autorice el empleo a granel, las dimensiones y ca-

racterísticas de los silos de almacenamiento, deben ser de -

la siguiente manera: 

Fondo completo con inclina 

ción de 50°en relación con 

la horizontal en todos los 

sentidos hacia la salida, 

con las esquinas de la tol 

va redondeados de modo que 

todo el material se desli-

ce hacia la salida, es de-

cir, silo circular, y des-

de 55'a Wpara un silo - 

rectanolar, deben ser pro 

vistos de cojines de desli 

zamiento, que no se estan- 

se pueda introducir a intervalos peque- 

presión de 3 hasta 5 pies (0.2 

50° 

quen, por los cuales 

ñas cantidades de aire a baja 

a 0.4 kg. f/cm2 ) para soltar el cemento que se haya compacta.  

do dentro de los silos. 
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LLENADO DE LAS TOLVAS DE AGREGADOS 

El material cae verticalmente en la 

tolva, directamente sobre la abertu 

ra de descarga, permitiendo la des-

carga del material más uniforme. 

Caída del material dentro de la tolva 

en ángulo. 	El material que no cae di 

rectamente sobre la abertura no siem: 

pre resulta uniforme al descargarlo. 
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Los silos de cemento deben ser limpiados con frecuencia, per 

fectamente una vez por mes, para impedir la formación de 

"costras" de cemento. Como precaución adicional se recomiera 

da que se utilice primero (hasta donde sea posible) el temen 

to más viejo. 

Las puzolanas y otros materiales cementantes, deberán trasla 

darse y almacenarse de la misma manera que el cemento. 

- AGREGADOS - Los agregados finos y gruesos se pueden obte-

ner de los bancos o depósitos fijados por supervisión, o 

bien los propuestos por el contratista y aprobados por su 

pervisión. 

La segregación de un agregado grueso se reduce practicamente 

al mínimo, mediante la separación del material en fraccioes 

de varios tamaños y de la dosificación de estas fracciones -

por separado. A medida que la variedad de tamaños de cada -

fracción disminuya y el número de separaciones por tamaño au 

menta, la segregación disminuye aún más. 	El control eficaz 

de segregación y de materiales de inferior tamaño que el nor 

mal, se logra adecuadamente cuando la proporción de medidas 

máximas a mínimas en cada fracción se mantiene a no más de -

cuatro, para agregados menores de 25.4 mm. (1 pulgada) y de 

dos, para los tamaños mayores. 

Ejemplos de algunas maneras de agrupar fracciones de agrega-

dos son las siguientes: 

EJEMPLO 1 

4.70 mm. hasta 20 mm, 

20 mm. hasta 40 mm, 

40 mm. hasta 75 mm. 

75 mm. hasta 150 mm,  

(Num. 4 hasta 3/4 Puig.) 

(3/4 hasta 1 2 / 2  Puig.) 

(1 1/2 hasta 3 Puig,) 

(3 hasta b Puig.) 
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EJEMPLO 2 

4.76 	mm. hasta 125 	mm. ( Num. 	4 hasta 	1 Pulg. 	) 

25 	mm. hasta 50 mm. ( 1 	hasta 2 	Pulg. ) 

50 mm. hasta 100 	mm. ( 2 	hasta 4 	Pulg. ) 

El agregado fino debe controlarse para reducir al mínimo las 

variaciones en la graduación, manteniendo las fracciones más 

uniformes las finas y teniendo cuidado de evitar la excesiva 

eliminación de los finos durante el proceso. 

En general la granulometría a seguir será la que se muestra en-

las siguientes tablas para cada tipo de agregado. 

REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL AGREGADO FINO 

MALLA 

PORCENTAJE DE MATERIA 

LES QUE 	PASA. 

No. 	4 ( 4.76 	mm. 95 	a 100 

No. 	8 ( 2.38 	mm. 80 	a 100 

No. 	16 ( 1.19 	mm. 50 	a 85 

No. 	30 ( .SO 	mm, 25 	a 60 

No. 	SO ( .297 mm. ) 10 	a 30 

No.100 ( .149mm. 1 2 	a 10 
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El almacenaje en montones de agregados debe mantenerse al mí 

nimo, pués aún bajo condiciones ideales los finos tienden a 

acumularse. Sin embargo, cuando es necesario almacenar en - 

montones,,e1 uso de métodos incorrectos acentúa problemas con 

los finos y también causa segregación, rompimiento del agre- 

gado y una excesiva variación en la graduación. 	Los montones 

deben colocarse en capas horizontales o suavemente inclinadas 

no por volteo. 	Sobre los montones no deben operarse camiones, 

bulldozers y otros vehículos, puesto que además de quebrar el 

agregado, a menudo dejan tierra sobre los depósitos. Debe pro 

veerse una base dura para evitar la contaminación del mate-

rial en el fondo, y el traslape de los diferentes tamaños de.  

be evitarse mediante muros apropiados o amplios espacios en- 

tre los montones. 	No debe permitirse que el viento separe - 

los agregados finos secos, y los depósitos no deben contami-

narse oscilando cucharones o cangilones sobre los varios ta-

maños de agregados almacenados en montones. 

Los silos de agregados deben mantenerse tan llenos como sea-

práctico, para reducir al mínimo el desquebralamiento y los- 

cambios de graduación al extraer el material. 	Los materia-- 

les deben depositarse verticalmente en el silo y directamei: 

te sobre el orificio de salida, en las hojas siguientes se -

muestra el correcto e incorrecto almacenaje, así como los re-

quisitos de las tolvas y su llenado. 
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ALMACENAM I ENTO DE AGREGADOS TERMINADOS 

Cuando se apilen agregados de tamaño grande 

por medio de transportadores elevados, es 

conveniente usar un escalonamiento como el 

mostrado para hacer mínima la ruptura del 

material, 
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- AGUA - El agua que se emplee en la elaboración del concre-

to y en el curado del mismo deberá reunir los siguientes re-

quisitos: 

Deberá estar exenta de materiales perjudiciales tales como -

aceite, grasa etc., deberá satisfacer los siguientes requisi 

tos por lo que se refiere a su composición química. 

Máximo 

- Sulfatos 	250 ppm. 

- Cloruros 	250 ppm. 

- Carbonatos 

ppm. 

500 ppm. 

- Bicarbonatos 	500 P 

- Materia Orgánica 	50 ppm.  

- Turbidez 1500 ppm. 

Excepcionalmente y cuando se cuente con las facilidades mece 

sarias para efectuar el análisis químico del agua, o bien ha 

biéndose efectuado éste, sus resultados no hayan sido satis-

factorios y por motivos económicos sea incosteable emplear -

agua de otra fuente, se deberán efectuar pruebas con cilin - 

dros de concreto elaborados con los mismos agregados, cemen-

to, proporciones, mezclados curado, etc. y con el agua de cu 

ya calidad se duda y desea ser empleada, comparando los re - 

sultados con pruebas efectuadas sobre otros cilindros elabo-

rados con idénticos procedimientos pero con agua de la que -

se tenga certeza en cuanto a sus condiciones de pureza. Los-

resultados de ambas pruebas deberán compararse y la resisten 

cia obtenida en la primera serie de cilindros no deberá ser-

menor que el 90 % de la resistencia obtenida para la segun -

da serie de cilindros elaborados con el agua de buena cali -

dad. 
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- ADITIVOS- Son las sustancias que se añaden al concreto pa-

ra modificar ciertas características tales como su manejabi-

lidad, tiempo de fraguado, impermeabilidad, resistencia al -

ataque de ciertas sustancias, segregación, expansión, resis-

tencia al desgaste, repelencia al agua, color, etc. 

Los aditivos más usuales son los siguientes: 

a) ACELERANTES - Son los que aumentan la velocidad -

de hidratación del conglomerante.( fraguado rapi-

do ) 

b) RETARDADORES - Son empleados cuando se debe dismi 

nuir la velocidad de hidratación del cemento. 

( fraguado muy lento ) 

c) AEREANTES - O también llamados inclusores de aire, 

y como su nombre lo dice, incorporan durante la -

mezcla un volumen de aire mayor del normal en el-

seno del concreto. 

d) PLASTIFICANTES - Son aquellos que incrementan la-

plasticidad del concreto recien mezclado, 

e) IMPERMEABILIZANTES - Tienen la propiedad de redu-

cir la permeabilidad del concreto y su capacidad-

de absorción, 

f) PUZOLANAS - Estas son tierras de diatomeas, cal - 

cedonias, opalinas, tobas y piedra pómez. Su prin 

cipal valor consiste en que puedan reemplazar una 

parte del cemento, con la consecuente economía. -

( pero en calidad debe ser igual a otro concreto-

elaborado sin puzolanas ) 
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g) COLORANTES - Son óxidos minerales empleados para-

dar color al concreto. No pueden usarse en propor 

ción mayor al 10 	del peso del cemento, si se - 

aumenta, disminuye sensiblemente la resistencia -

del concreto. 

Los aditivos fabricados en forma líquida deben almacenarse 

en tambores o tanques herméticos , protegidos de la congela 

ción. La agitación de estos materiales durante su uso debe 

hacerse de acuerdo con las indicaciones dadas por el fabri 

cante, y su uso en la obra debe ser autorizado por supervi 

sión, de acuerdo a las necesidades de la obra. 

Con frecuencia es también conveniente licuar aditivos fabri 

cados en forma de polvo para disolverse, cuanto esto se hace, 

los tambores o tanques de almacenaje, desde los cuales se su 

ministran los aditivos, deben estar provistos de equipo de -

agitación o mezcla, con el objeto de mantener los sólidos en 

suspensión. 

Es de suma importancia en la elaboración del concreto tomar-

en cuenta que el contenido unitario de agua debe ser tan ba-

jo como lo permitan los requisitos de colocación. Aunque la-

relación agua-cemento se mantenga constante, un aumento del-

agua por unidad también aumenta, potencialmente el agrieta -

miento por contracción durante el secado, y con este agrieta 

miento el concreto pierde parte de su durabilidad y otras ca 

racteristicas deseables como son su acción monolítica y baja 

permeabilidad. Cuando se aumenta arbitrariamente agua, se in 

crementa la relación agua-cemento y tanto la resistencia co-

mo la durabilidad se afectan adversamente , mientras se tenga-

una buena combinación de sólidos y una menor cantidad poli - 

ble de agua, mejor será el concreto resultante, debe practi-

carse un uso moderado en la cantidad de agua-cemento y agre-

gado fino, junto con el uso del agregado graduado al tamaño- 
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máximo permitido por las aberturas de la cimbra y el espacio 

entre el refuerzo. Unicamente se empleará la contidad de 

agua y agregado fino que se requiera para hacer fácil su ma-

nejo y otbener un buen vaciado y consolidación por medio de 

la vibración. 

RECOMENDACION 

	

/1 	 

	

r 	 

 

MANTENER Al, MININO LA CANTIDAD DE AGREGADO 
FINO. 

    

AUMENTA LA PRO- 
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-- 
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RECOMENDACION 
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La dosificación de los materiales requeridos en la elabora-

ción del concreto, para la f'c de que se trate, será propues 

ta por el contratista y aprobada por supervisión. Esta dosi 

ficación se rectificará o ratificará periodicamente, de acuer 

do con los resultados de los ensayes efectuados tanto en el 

concreto elaborado como individualmente en los ingredientes 

que intervienen en su fabricación. 

Las cantidades de los materiales que intervengan en la dosi-

ficación del concreto, serán medidas en peso separadamente, 

cuando la supervisión lo apruebe, las mediciones podrán ha-

cerse en volumen, en este caso se podrán usar cajones u 

otros recipientes cuya capacidad haya sido determinada de an 

temano, (generalmente se utilizan los llamados botes alcoho-

leros) pero de ninguna manera se permitirá el sistema de me-

dir los materiales por paladas o carretillas. 

El concreto tendrá el revenimiento fijado en el proyecto o 

el ordenado por supervisión, pudiendo la supervisión compro 

bario con la frecuencia que considere conveniente, ya que es 

ta prueba es una medida de la resistencia (a mayor cantidad 

de agua memore revenimiento y menor resistencia). 

La revoltura de los materiales deberá hacerse siempre a má-

quina, excepto en los casos en que supervisión apruebe la re 

voitura hecha a mano y siempre que el concreto resultante va 

ya a ser empleado en elementos no estructurales o en peque-

ños colados cuyo volumen no exceda de 1 m3  (un metro cúbico) 
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El contratista debe recabar previamente la aprobación de su-

pervisión para el equipo que pretenda usar. Si la obra lo - 

amerita a juicio de supervisión, deberá contarse por lo me-

nos con dos revolvedoras. El buen funcionamiento del equipo 

en la obra, será verificado por supervisión. 

La revolvedora no deberá trabajar para producir volúmenes 

por hacha mayores que los especificados por el fabricante -

del equipo y deberá estar siempre dotado de un tanque medi-

dor de agua. El tiempo de revoltura será fijado en cada ca- 

so por supervisión, pero nunca deberá ser menor de 	11/2 mi- 

nutos contados a partir de que todos los materiales que in-

tervengan se encuentren en la olla, la revolvedora debe gi- 

rar con una velocidad periferica de un metro por segundo. 	- 

La primera revoltura de materiales que se coloque en la re-

volvedora, deberá contener suficiente cantidad en exceso de 

cemento, arena, y agua para formar en el interior de la olla 

una capa. 

Cuando por cualquier razón se tenga que dejar la revoltura 

después de hecha en el interior de la revolvedora, no deberá 

permanecer en ella más de treinta minutos y antes de vaciar-

la, deberá volverse a mezclar por lo menos durante un minuto. 

Cuando la revoltura permanezca más de 30 minutos, deberá de-

secharse, cuando se suspenda la operación, deberá lavarsele 

inmediatamente la tolva, el tambor y los canales de la revol 

vedora para quitar las capas de lechada adheridas. 

Se autorizará utilizar camión revolvedor sólo cuando el tiem 

po de transporte no exceda de 30 minutos y que la revoltura 

de materiales se efectúe durante el trayecto de la planta de 

dosificación al sitio en el cual va a ser colocado. 
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Cuando supervisión autorice que la revoltura se hago a mano, 

se observarán los siguientes requisitos, la revoltura se ha-

rá invariablemente sobre artesas o tarimas estancas, sobre 

las que se extenderá primero la arena y encima uniformemente 

el cemento, ambos materiales se mezclarán en seco, traslapán 

dolos tantas veces como sea necesario para que la mezcla pre 

sante un color uniforme, en seguida se volverá a extender, 

añadiéndose a la mezcla agregado grueso y procediendo para -

su revoltura en la misma forma, una vez obtenido el color -

uniforme, se juntarán los materiales así mezclados haciendo 

un cráter en su parte superior, donde se depositará el agua 

necesaria y sobre la que irán derrumbando las orillas. Des-

pués se revolverá el conjunto traspaleado de uno a otro lado 

en ambos sentidos, por lo menos seis veces y hasta que la 	- 

mezcla presente un aspecto uniforme y homogéneo. Desde el -

momento en que se inicie la adición de agua hasta que la re-

voltura sea depositada en su lugar de destino, no deberán 

transcurrir más de treinta minutos. Por ningún motivo se 

agregará más agua después de ese tiempo, si una parte de la 

revoltura se secara o comenzara a fraguar prematuramente, no 

deberá ser empleada en lo obra. 

Cada revoltura hecha a mano se limitará a una mezcla cuyo 

contenido de cemento no sea mayor de 1S0 kgs. 

De acuerdo con el tipo y características de la obra de que 

se trate y previa autorización del supervisor, el transporte 

de la revoltura se podrá llevar a cabo de alguna de las for-

mas siguientes: 

1) Con carretillas, vagonetas, cubetas o camiones. 

Cuando se emplee este equipo, no se debe permi-

tir que ruede directamente sobre el acero de re 

fuerzo colocado, sino sobre pasarelas previamen 

te construidas. 

2 
	

Canalones, bandas transportadoras y tubos (trom 

pas de elefante ) las cuales deberán disponerse 

de manera que se prevenga cualquier segregación, 

11 ángulo de caída deberá ser el adecuado paro 
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que se permita el flujo de la revoltura, sin pro-

vocar velocidades excesivas que propicien la cla-

sificación de los materiales. Si es preciso y 

siempre que la revoltura mantenga su flujo dentro 

de ciertos límites, pueden establecerse tramos in 

termedios de canal, con cambios de dirección. Los 

canalones pueden ser de madera forrada con lámina 

metálica, de metal, o de otro material previamente -

autorizado por supervisión. 

3) Bombeo- El equipo deberá instalarse de tal manera 

que no produzca vibraciones que puedan dañar al -

concreto en proceso de fraguado. La operación de-

bombeo deberá hacerse con flujo continuo de la re 

volvedora. Cada vez que se suspenda el bombeo, la 

revoltura que permanezca en el interior de la tu-

bería deberá removerse y lavarse escrupulosamente 

todo el resto del equipo expuesto al contacto con-

la mezcla. 

En ninguno de los 3 casos mencionados se usará revoltura que 

llegue a su destino final después de los treinta minutos si-

guientes a la iniciación de la mezcla, salvo que la supervi-

sión autorice el empleo de aditivos retardadores del fragua-

do, en cuyo caso se debe fijar el período máximo. ( de acuer 

do al fabricante ) 

Tampoco se permitirá que sufran alteraciones las propiedades 

de la mezcla, cualesquiera que ellas sean, por falta de lim-

pieza y de condiciones adecuadas de operación de los medios-

de transporte. 

COLADO 

Es la serie de operaciones necesarias para depositar el con-

creto recién elaborado en los moldes. 



Para iniciar un colado, el contratista debe dar aviso al su-

pervisor con 24 horas de anticipación, con el objeto de que-

el supervisor verifique el cumplimiento de los siguientes re 

quisitos: 

a) Que la cimbra y el acero cumplan con los requisi-

tos ya mencionados. 

b) Que el acero de refuerzo cumpla con lo indicado. 

c) Que limpien de toda partícula extraña o concreto- 

endurecido, el interior de la revolvedora y el 	- 

equipo de conducción, así como que el equipo debe 

estar en perfectas condiciones. 

d) Que el personal destinado a la ejecución del cola 

do sea suficiente y apropiado. 

e) Que los materiales que vayan a intervenir en la -

elaboración del concreto satisfagan las condicio-

nes de calidad. 

f) Que las condiciones climáticas sean favorables, y 

en caso contrario el contratista deberá llevar a-

cabo las precauciones necesarias para el colado -

previendo en un momento dado interrumpirlo y pro-

tegerlo debidamente. 

g) No beberán efectuarse colados cuando la temreratu 

ra del medio ambiente sea inferior a S'T, saHo en 

aquellos casos que se sigan procedimientos o se -

empleen aditivos autorizados. 

h) Que en las Tuberías y conductos ahogados en el 	- 



COLADO DE LOSAS DE CONCRETO DESDE BUGG1ES 

Verter el concreto en la cara 

del concreto colado. 

Verter el concreto ale ándose 

de la cara del concreto colado. 

COLADO DE CONCRETO EN UNA SUPERFICIE INCLINADA 

Colocar una pantalla y colar en 

el extremo del vertedor, de tal 

manera se previene la separación 

y el concreto permanece en la 

pendiente. 

Colar el concreto desde un extre 

mo libre del vertedor sobre una—

pendiente que va a ser pavimenta 

da, la grava se separa y va a la 

parte inferior de la pendiente. 

La velocidad tiende a deslizar 

el concreto hacia abajo. 
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concreto cumplan con lo siguiente: 

h-1) Las tuberías para instalaciones eléctricas -

que vayan a quedar ahogadas, no desplacen, -

incluyendo sus accesorios, mas del 4 % del -

área de la sección transversal de una colum-

na. Las camisas, conductos y otros tubos que 

pasen a través de pisos, paredes o vigas, 

sean de tal tamaño, o estarán en tal posi 

ción que no se disminuya indebidamente la re 

sistencia de estos elementos estructurales,-

se podrá considerar que tales camisas, con 

duetos o tubos reemplazan estructuralmente 

al concreto en compresión " desplazado " 

siempre que no esten expuestos a oxidación u 

otras causas de deterioro y que sean de ace-

ro o hierro galvanizado, ambos sin recubrir-

y de espesor no menor que el de la tubería -

standard de acero, con diámetro nominal inte-

rior de 5 cm. y espaciados a no menos de 8 -

diámetros centro a centro las tuberías o con 

duetos ahogados exceptuando los que únicamen 

te pasan a través de los miembros, no seran-

mayores en diámetro exterior que un tercio -

del espesor de la losa, viga o muro en donde 

vayan a quedar ahogadas, ni estaran separa -

das a espaciamientos menores de tres diáme - 

tros centro a centro, a menos que el proyec-

to fije lo contrario. Además serán colocados 

en posiciones tales que no disminuyan inde 

bidamente la resistencia de la construcción. 

h-2) Las tuberías para líquido, gas o vapor no se 

podran ahogar en concreto estructural salvo- 
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indicación expresa de proyecto y en este ca-

so se observaran las siguientes condiciones-

adicionales al párrafo h-1 anterior. 

La temperatura del líquido gas o o vapor, no 

excederá de 65°c. 

Inmediatamente antes de colar, todas las tu-

berías y accesorios serán probados como una-

unidad completa para localizar fugas. 

Las tuberías que conduzcan líquido gas o va-

por explosivo o que pudiera considerarse per 

judicial a la salud, deberán probarse inclu-

sive después de que el concreto haya fragua-

do. 

Antes que el concreto se haya endurecido no-

deberá colocarse en las tuberías ningún gas, 

líquido o vapor, excepto agua a una tempera-

tura menor de 35°c y cuya presión no sea su-

perior a 1.5 kg/cm?. 

En losas macizas se colocará la tubería en - 

tre el refuerzo superior y el inferior, ex - 

cluyéndose las tuberías para calor radiante. 

El recubrimiento efectivo de concreto de las 

tuberías y accesorios, no deberá ser menor -

de 2.5 cm. 

En caso de que a juicio de supervisión se re 

quiera proporcionar un refuerzo adicional al 

concreto en determinadas zonas, se ordenará-

al contratista colocarlo. 

Las tuberías se instalarain de tal modo que -

el acero de refuerzo no requiera ningún cor-

te, doblez o desplazamiento de su colocación 

adecuada. 

No será necesario efectuar pruebas en tupe - 
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rías de drenaje y en aquellas sometidas a 

presiones menores de 0.10 kg/cm2. 

Una vez cumplidos los requisitos mencionados, se procederá -

a la ejecución del colado, durante el cual cada uno de los -

frentes o capas deberá irse vaciando de modo que las revoltu 

ras se sucedan en su colocación,de tal manera que cada una -

sea puesta y compactada en su lugar, antes de que la inmedia, 

ta anterior haya iniciado su fraguado. 

No se dejará caer la revoltura desde más de 3.00 m. de altu-

ra, cuando se trate de colado de columnas para los lemas ele 

mentos estructurales, la altura máxima de caída será de 1.50 

mts. 

La revoltura debe vaciarse por frentes continuos cubriendo -

toda la sección del elemento estructural, a menos que se in-

dique lo contrario y la interrupción del colado debe hacerse 

en los centros de los cLiros cuando se trata de losas. 

No se debe acumular revoltura dentro de los moldes para des-

pués extenderla, así como el traspaleo de concreto para lle-

nar moldes. 

El vaciado de la revoltura en arcos, se hará de manera de -

formar dovelas, debiendose colar cada una de ella en una so-

la operación. Fl órden de avance del colado deberá ser simuF 

taneo y en ambos sentidos, desde los arranques hacia la cla-

ve, salvo cuando el proyecto o supervisión indiquen otro pro.  

cedimiento. 

El acabado final de las superficies debe ser liso, continuo, 

exento de bordes, arrugas, salientes u oquedades a menos que 

en el proyecto se indique otro acabado. Cualquier colado que 

resulte defectuoso en cuanto a sus requisitos , o que sea dañado 

por causas imputables al contratista, deberá reponerse total 

pareidlmente. 

Finalizado el colado, las varillas o alambres de amarre sa-

lientes deberán cortarse al ras, a menos que se destinen a - 
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algún uso específico posterior. 

Dentro de los treinta minutos posteriores a la iniciación 

del mezclado, la compactación y acomodo de la revoltura se -

hará de manera que llene totalmente el volumen limitado por-

los moldes, sin dejar huecos dentro de su masa, esto se pue 

de obtener mediante los siguientes procedimientos: 

a) Mediante el uso de vibradores de inmersión, de 	-

tal modo que se asegure el correcto acomodo de la 

revoltura en el interior de los moldes. En la se-

lección de un vibrador se debe tomar en cuenta 

los siguientes factores: 

Volumen del colado por vibrar. 

Velocidad de compactación deseada. 

Peso y tamaño de la máquina. 

Tomando en cuenta la magnitud de los volúmenes co 

lados, los tiempos requeridos de vibrado en fun - 

ción del fraguado del concreto y las diferentes -

necesidades de manejo y movimiento del equipo, se 

gún el elemento estructural por colar, se reco 

mi onda que las características mecánicas de los 

vibradores para colados de estructuras de concre-

to, se encuentren comprendidas dentro de los si-

guientes límites: 

Potencia de motor 2 y 7 H. P. 

Frecuencia 	3,600 a 10,000 R.P.M. 

Vibraciones 	7,500 a 16,000 V.P.M. 

Mangueras 	1" a 2 1/2" 

q5 Cabezas 	1" a 3" 

h) La revoltura que se deposite en los moldes de pi- 
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sos o de estructuras de espesor reducido, deberá-

acomodarse correctamente mediante el uso de piso-

nes de tipo vibratorio. 

c) Cuando se trate de elementos precolados, se usa - 

ran normas que fije el proyecto, 

d) Como excepción y mediante previa aprobación por 

escrito del supervisor, cuando se trate de ciernen 

tos no estructurales, se podrá efectuar el acomo-

do del concreto en el interior de los moldes, con 

la ayuda de varillas metálicas 

Independientemente del procedimiento que se siga para el vi-

brado de las masas de colado, debe obtenerse invariablemente 

un concreto denso y compacto, que presente una textura uni -

forme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evi 

tarán excesos en el vibrado, para impedir la segregación, 

así como el contacto directo del vibrador con el acero de re 

fuerzo, que pudiera originar alteraciones en la posición del 

mismo o bien afectarlo en las zonas en que se encuentre el 

concreto en proceso avanzado de fraguado. 

Las juntas de construcción se harán en los lugares y forma 

señalados en el programa de colado respectivo, en caso de no 

haber indicación alguna, estas deberán hacerse en el centro-

de los claros. Antes de depositar el concreto fresco sobre -

el concreto ya endurecido, se revisarán y apretarán los mol-

des nuevamente. 

En caso de suspender el vaciado de la revoltura fuera de al-

guna junta, sin autorización previa de supervisión, será I1C - 

cesario demoler todo el concreto colado hasta llegar a la 

junta de construcción debida. 

Para ligar el concreto fresco con otro ya endurecido por 

efecto del proceso de fraguado, la junta de construcción co-

rrespondiente se tratará en toda su superficie de tal manera 
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que quede exenta de materiales sueltos o mal adheridos, así-

como también de la lechada o mortero superficial, con objeto 

de lograr una superficie rugosa y sana, limpiandose a conti-

nuación la junta con chiflón de aire o agua. Las juntas debe 

rán invariablemente humedecerse mediante riego de agua hasta 

lograr su saturación, cuando menos cuatro horas antes de ini 

ciar el nuevo colado. 

Es de suma importancia dejar transcurrir un mínimo de 24 ho-

ras entre el colado de columnas y muros, y el colado de vi -

gas, trabes y losas que se apoyan en los primeros. 

Despues del colado se debe evitar que durante las primeras 

10 horas que sigan al vaciado, el agua de lluvia o algún o 

tro agente deslave el concreto, así como también se evitará-

que una vez iniciado el fraguado en cualquiera de las super-

ficies ya terminadas, colada con concreto elaborado a base -

de cemento normal, se transite sobre ella o se altere de al-

guna manera su estado de reposo durante un término de 24 ho-

ras. 

Para que el concreto adquiera la resistencia proyectada, se-

debe garantizar que el agua necesaria para el fraguado del -

concreto se tenga en la masa del mísmo de una manera conti - 

nua durante el tiempo de fraguado, para garantizar esto pue-

den llevarse a cabo los siguientes procedimientos, mismos 

que se aplicarán tomando en cuenta las condiciones particu 

lares del concreto que se trate. 

1) Humedecido contínuo de las superficies coladas 

con agua limpia y exenta de acido y de cualquier-

otra clase de sustancias nocivas. 

2) Mediante la aplicación de membranas impermeabíli-

zantes. 
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3) Cubriendo las superficies coladas con arena, cos- 

tales o mantas que deberán mantenerce humedas. 

PRUEBAS  DE ESPECIMENES  

Los concretos se designarán de acuerdo con la carga unitaria 

de ruptura a la compresión ( f'c ), determinada a la edad de 

28 días. 

La supervisión obtendrá las probetas de ensaye con la fre 

cuencia que considera necesaria, pero llenando los siguien -

tes requisitos mínimos: 

Se tomará una prueba por cada 10 m3. de colado -

para cada concreto de diferente f'c y para cada 

frente de colado. 

Cada prueba constará de 3 especímenes. 

Para la ejecución del muestreo curado, manejo, 

transporte y ruptura de los especímenes, regirán 

las especificaciones generales de construcción en 

vigor de la Secretaría de Obras Públicas. 

Interpretación del resultado de las pruebas. 

a) Para estructuras diseñadas por el método de es - 

fuerzos de trabajo o análisis elástico, el pro -

medro de la fic obtenido en cinco pruebas conse-

cutivas representativas de una clase de concreto, 

deberá ser igual o mayor que el re establecido-

y no más del 20 $ de las especímenes deberán te-

ner menos de la resistencia especificada. 

b) Para estructuras diseñadas por el método de aná-

lisis plástico y para estructuras construidas a-

base de elementos pretensados, el promedio de la 
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f'c obtenido en tres pruebas consecutivas repte 

sentativas de una clase de concreto, deberá ser 

igual o mayor que la f'c especificada y no más 

del 10 % de los especímenes deberán tener valores 

menores que la resistencia especificada. 

Cuando las pruebas no satisfagan los incisos a y b, se orde-

nará al contratista reponer o reforzar los elementos que ha-

yan acusado baja resistencia, haciéndosele responsable de -

cualquier daño que pudiera originarse por este motivo, cuan-

do las condiciones sean tales que la supervisión deba cercio 

rarse acerca de la seguridad de la estructura, por causas -

que se consideren imputables al contratista, se podrá orle - 

nar una prueba de carga de cualquier porción de ella o en su 

totalidad. 



VI DOCUMEN1OS Y ACTIVIDADES AUXILIARES 
DEL SUPERVISOR. 
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DOCUMENTOS Y ACTIVIDADES AUXILIARES 

DEL SUPERVISOR 

ACTIVIDADES 

Las actividades auxiliares del supervisor son aquellas que 

puede desempeñar para llevar a cabo un mejor trabajo durante 

la ejecución de un proyecto. 

El tener éxito en una obra, requiere esmero, creatividad, 

fijarse metas a corto y largo plazo, trazarse planos, tener 

organización, pero sobre todo tener visión de las cosas, de 

lo que uno es, de lo que desea ser y de lo que son los de-

más, como personas y como profesionistas. 

Con el objeto de que el supervisor tenga una fuerte arma para 

el desarrollo de su trabajo en la obra, se sugiere lleve a ca 

bo las siguientes actividades. 

Constante actualización en el ramo de la industria de 

la construcción tanto en procedimientos constructivos 

corno en la nueva tecnología para efectuar las pruebas 

de calidad. 

Recopilación de anteriores obras (y de la misma obra 

que se ejecuta) de rendimientos, detalles o procedi-

mientos constructivos que no se tenía buen conocimien 

to de ellas. 

Tratar de conocer a todas las personas que nos rodean. 

La psicología de una persona es completamente diferente 

a otra, no con todas es el mismo trato, por lo que es 

de suma importancia tratar de conocerlas a fondo. 

1 
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- Emplear la diplomacia. Cuando se emplea la diploma 

cia es más fácil de dar ordenes y de conseguir lo 

que uno quiere, se debe tener presente que un buen  

supervisor es aquel que conoce a fondo el proyecto, 

tiene buenos conocimientos, experiencia, capacidad, 

inventiva para desarrollar procedimientos constructi 

vos y buen criterio, pero un supervisor destacado es 

aquel que emplea la diplomacia. 

DOCUMENTOS 

Los documentos auxiliares del supervisor son la bitácora, el 

diario de obra y los oficios de las juntas de trabajo. 	Es- 

tos le ayudarán a tener una mejor organización y coordinación 

durante la ejecución de la obra. 

Para un mejor conocimiento de estos documentos, a continuación 

redactaremos las características que los componen así como su 

manejo, el cual estará a cargo del supervisor. 
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DIARIO 1)f•. OBRA 

El diario de obra es la memoria escrita del supervisor con 

respecto a la obra. 

Será la fuente de información para tener actualizados los 

avances de obra: 

a) Para generar estimaciones a los contratistas. 

b) Para control de programas de obra. 

c) Para demanda de implementación a la contratista 

con relación a materiales, mano de obra, equipos, 

personal técnico o mando intermedio. 

d) Para demandar el cumplimiento de datos de proycc 

to para evitar retrasos de obra. 

Constituird la base para derivar las anotaciones de bitácora, 

en razón de la importancia del asunto observado (no todas las 

anotaciones del diario se transcribirán a la bitácora, ni to-

das las ordenes de bitácora se derivan del diario). 

Generar la correspondencia necesaria para el control de pen-

dientes de proyecto y pendientes de realización por la contra 

tista en obra. 

ALCANCE 

El diario de obra es un elemento de los sistemas de -

control interno de la supervisión motivo por el cual 

no tiene alcances legales fuera del mismo, no obstan-

te de que existan notas que trascenderán en el momen-

to que generen anotaciones de bitácora o bien corres-

pondencia en sus diferentes modalidades. 
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Independientemente a los alcances internos de control 

que el diario de obra tiene de acuerdo a su función 

especifica, servirá para calificar al supervisor que 

lo lleva. 

ANOTACION. 

Las anotaciones las hará el supervisor diariamente 

procurando que sean legibles, claras, concisas, sufi 

cientemente explicadas, haciendo croquis si es nece-

sario y evitando el uso de abreviaturas o claves per 

sonales. 

El mínimo de puntos y secuencias que deberán obser-

varse será el siguiente: 

a) Fecha 

10 	Localización 

c) Programa 

Verbales 
d) Ordenes dadas 

Bitácora 

Pendientes del proyecto 
e) Correspondencia 

Pendientes de contratista 

{ Calidad 
f) Evaluación 

Cantidad 

VIGENCIA. 

La duración de la vigencia de un diario cesa hasta -

la liquidación de la obra en cuestión y no se debe 

cancelar, mutilar ni aún parcialmente, motivo por el 

cual deberá foliarse en orden progresivo. 
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GENERALIDADES. 

Llevar el diario de obra constituye una obligación 

de tipo contractual. 

Al diario tendrán acceso, además del supervisor, el 

jefe inmediato superior o las personas en líneas --

ascendentes que la compañía de supervisión señale, 

o bien el sustituto del supervisor en caso de faltar 

este último. 

El diario de obra deberá permanecer en el lugar que 

se destine dentro de la oficina de supervisores, a 

fin de tener acceso a él cuando el caso lo requiera. 
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B1TACORA 

Los libros de bitácora son de suma importancia, por lo que -

es conveniente discutir en todos sus aspectos los lineamien-

tos a seguir respecto a su uso y sus alcances, esto deberá 

hacerse previo al inicio de la obra y lo harán los represen-

tantes de las diferentes partes que intervienen en la obra 

(cliente, contratista y supervisión), estableciendo sus in-

conformidades o aceptación de lo asentado en los siguientes 

puntos: 

OBJETIVOS DE LA B1TACORA 

Establecer un medio de intercomunicación oficial 

entre el cliente y las empresas que suscriban con-

trato con el mismo. 

Conjuntar o reunir los asuntos sobresalientes que 

en alguna forma afectan al proyecto, al programa, 

al costo o a la ejecución de la obra, cabe acla-

rar que por lo general cuando se afecta uno de los 

conceptos enunciados, trascienden a los demás, ra-

zón que obliga a dilucidar la trascendencia y acla 

rar el origen de la afectación. 

ALCANCE DE LA B1TACORA. 

Dado que será apendice del contrato, los alcances 

de la bitácora son de tipo legal, por lo que las 

ordenes transmitidas por este conducto, deberán 

ser acatadas por la empresa a quien estan dirigi-

das,teniendo sin embargo la opción de inconformar 

se o bien, solicitar aclaraciones adicionales du-

rante las siguientes 21 hrs. a la fecha de anota- 
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ci6n, después de este plazo se dará como asentado 

que la orden es aceptada, de no haber modificacio-

nes en la misma. 

Las anotaciones en bitácora podrán tratar puntos 

relativos a: 

Aclaraciones a dudas o soluciones de detalles 

del proyecto. 

- Modificaciones 

Autorizaciones 

Rechazo de materiales por no tener la calidad 

especificada. 

Desmantelado parcial o total de una labor eje 

cutada. 

ANOTACIONES EN IIITACORA. 

Para poder hacer anotaciones en bitácora, se debe -

tener capacidad legal, y ésta la tendrán por parte 

del cliente, la persona que acredite el propio 

cliente en tal cargo, por parte de la empresa que 

suscriba el contrato, la persona que la propia com 

pañTa acredite mediante el oficio correspondiente 

dirigido a la supervisión, teniendo el derecho és-

ta de aceptar o rechazar a la persona acreditada 

por la empresa. Cada orden de bitácora debe ser 

firmada al calce por ambas partes, el orden de las 

firmas corresponde al origen de la anotación. 
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Es conveniente que sean escritas muy legibles y con 

cisas, debidamente fundmientildas, si es necesario se 

podrán acompañar con los dibujos necesarios, debida 

mente acotados en plantas y alzados, refiriéndolos 

a ejes y niveles, planos y partidas efectuadas. 

Como es lógico, todas las anotaciones deben ser im-

personales, tratando de evitarse el uso de términos 

comparativos, cualitativos, cuantitativos o dimen-

sionales, anotándose datos precisos dentro de los -

rangos y unidades especificadas, debiéndose tener -

especial cuidado de las tolerancias respectivas. 

Invariablemente se debe citar en las ordenes de bi-

tácora que preven modificaciones al diseño y/o espe 

cificaciones si hay afectaciones a trabajos realiza 

dos y la trascendencia que en ellos tenga, haciendo 

la cuantificación de obra por volúmenes, inventario 

de equipo, herramienta o maquinaria y reportando la 

mano de obra, en cantidad de horas o días de cada -

categoría o bien cantidades y tipos de materiales -

según sea el caso, si la orden es anticipada se in-

dicará esta condición solicitando la enmienda o ac-

tualización de los planos correspondientes, que en 

todo caso se hará por cuenta de la empresa que ten-

ga el contrato respectivo, de acuerdo a lo que se 

indique en las cláusulas respectivas de contrata-

ción. 

Los libros de bitácora constan de original y tres -

copias, debiéndose quedar en obra el original, una 

copia será para el cliente, la otra se entregará a 

la contratista y la última se enviará a las ofici- 

nas centrales de supervisión. 	El sentido de la re- 
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dicción, debe cumplir, además de lo indicado ante - 

riormente, con la calidad suficiente para que sea -

debidamente interpretada en las oficinas centrales, 

por lo que no se debe hacer alusión a valores caten 

didos que por su familiaridad en la obra, se consi-

deran intrascendentes, o hacer citas o acuerdos ver 

bales no manifestados o aclarados en la propia bitá 

cora, de hecho, los acuerdos verbales no deberán - 

existir sino corno mero intercambio, previo a una - 

anotación en bitácora, evitando omisiones de asun-

tos importantes, que requieran por necesidad ser -

anotados por escrito y al mismo tiempo se evitará -

anotar asuntos sin importancia. 

GENERALIDADES. 

El o los libros de bitácora, son propiedad del clien 

te, por lo que le serán entregados al término de la 

obra. 

Para llevar un estricto control de la bitácora, la 

primer anotación debe ser el registro de firmas au 

torizadas para hacer anotaciones en la misma, si -

por algún motivo, la persona o las personas que tie 

nen la autorización para hacer anotaciones en bitá-

cora cesara(n) en sus funciones, se asentará con la 

fecha y hora que eso suceda, por el jefe inmediato 

superior de la parte involucrada, registrándose con 

ésto las nuevas firmas. 

La segunda anotación en el libro fungirá como alta 

de iniciación de obra, por lo que será conveniente 

anotar la lista de los que presencíen tal evento y 

el cargo que ostentan. 
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La última nota de bitácora de un libro cuando se 

han agotado las hojas que lo componen y la primera 

del volúmen que le siga, servirán exclusivamente de 

enlace entre los dos volúmenes, no debiendo tener -

notas a otro respecto, numerándolos progresivamente 

indicando además en cada uno de ellos, de que obra, 

lugar, contrato y contratista se trata. 

Las órdenes dadas a la contratista en bitácora, du-

rante la ausencia del personal que oficialmente la 

represente en obra, serán indondicionalmente acata-

das, de haber aviso previo a tal situación o exis-

tir causas de fuerza mayor que a juicio del cliente 

excuse a la empresa de esta responsabilidad si el 

lapso de ausencia de representante de la contratis-

ta se prolonga más del tiempo que el cliente juzgue 

razonable, por estar asentado en el contrato, podrá 

ser causa de rescisión del mismo. 

La última nota de bitácora del último libro que se 

utilice para contrato, deberá consignar la existen-

cia del acta de entrega y de los pormenores en que 

fué recibida y la existencia de anexos y su conteni 

do que se hagan a la misma si los hay. 

Con el objeto de poder ver el avance por medio de -

la bitácora, se anotará en esta mensualmente los 

avances reales de obra, comparándolos con los avan-

ces programados, indicando en caso de discrepancia, 

las causas y responsabilidades en su caso. 
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VIGENCIA DE LAS ORDENES DE BITACORA. 

La orden de bitácora entrará en vigor a más tardar 

24 horas después de haber sido asentada y expirará 

en la fecha en que sea entregada la obra. Las can 

sas que pueden modificar una orden serán: 

a) Cuando la contratista demuestre justificación 

suficiente para derogar la orden. 

h) Cuando la dirección de la obra la modifique 

(cliente o supervisión). 

La falta de firmas de una orden de bitácora, des-

pués del plazo de iniciación de vigencia, por par-

te de la contratista, no livalida la orden, por el 

contrario, se dará como asentado que la orden es 

aceptada en todos sus puntos. 

La vigencia de las anotaciones de bitácora, pueden 

prorrogarse más allá de la fecha de entrega de la 

obra y aún a la expiración del plazo de garantía -

de no haber soluciones satisfactorias a las órde-

nes dadas con anterioridad al último plazo de la 

garantía que este ligada al sunto de que se trate. 

Cuando tina orden esté ligada a una garantía comer 

sial y el plazo de caducidad de la misma fuera ma 

yor que los anotados aquí, la orden tendrá vigen-

cia en tanto no caduque la garantía comercial. 
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JUNTAS DE TRABAJO. 

A pesar que el hombre por naturaleza es un animal social, no 

fué sino a principios de este siglo cuando se le dió verdade 

ra importancia al campo de las relaciones humanas. El enfo- 

que de la ciencia del comportamiento (relaciones humanas) 	- 

tiene mucho que ver con la aplicación de los métodos y descu 

brimientos de la Psicología, Psicología Social y Sociología 

para el fin de comprender el comportamiento de una organiza-

ción, gracias a esta gran ayuda se ha podido verificar que -

en la actualidad, las organizaciones son más fuertes si sus 

integrantes tienen el mismo fin pero para poder concluir que 

tienen el mismo fin se ven en la necesidad de reunirse para 

conversar, intercambiar ideas y pensamientos que generalmen- 

te llegan a decisiones tornadas con buen criterio, lo cual 	- 

viene a redundar en las bases de esta organización de una ma 

nora positiva. 

Por la razón mencionada y muchas otras, se puede ver la im-

portancia y trascendencia de las reuniones, uno puede darse 

cuenta de que no existe concepción de una administración sin 

satisfacer esta condición básica y fundamental. 	Estas reu-

niones se convierten en crisoles, donde las ideas creadas y 

los pensamientos positivos que surgen, se funden para formar 

las piezas generadoras de nuestras propias instituciones -

para hacerlas más humanas y con ello más eficientes, pero pa 

ra lograrlo no hasta con pensarlo sino se debe tener una vi- 

sión creativa de las cosas y seguir un proceso, que bien pue 
de resumirse en lo siguiente: 

a) Establecimiento de una necesidad en generar una 

idea o plan con una solución específica. 

b) Elaboración de un proyecto que permita el desa-

rrollo e interpretación de la idea original. 
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c) 
	

Ejecución de trabajos indicados en proyecto, a 

través de una acción conjunta de todas las per 

sonas que han intervenido en el desarrollo de 

la idea original, así como los ejecutores repre 

sentados por contratistas y coordinación. 

Concientes de la misión culminativa de una idea y de la im-

periosa necesidad de un intercambio de ideas es indispensa-

ble el establecimiento de juntas de trabajo en las cuales 

se debe elegir la solución que más se adapte a las condicio 

nes económicas, constructivas y del lugar, desde el punto 

de vista de la seguridad, apariencia, presentación, etc. 

Ya que a la supervisión le corresponde ser el moderador o 

director de dichas juntas, se debe ajustar a lo siguiente: 

a) Ser el lider de un grupo al que hay que animar 

y disciplinar. 

b) Estar siempre a Id altura de la autoridad y je-

rarquia que le señala su cargo. 

c) Hablar y proceder con energía, claridad, tacto 

y respeto. 

d) Ser el más tolerante y comprensivo de todos los 

presentes en la sala de reuniones. 

e) Seguir de cerca las diferentes facetas de los 

problemas planteados. 

f) Pleno conocimiento del proyecto y lineamiento 

del mismo que le permitan adoptar posiciones jus 

tas al tomar decisiones. 

g) Ser preciso y definido en las conclusiones que 

se presenten. 

h) Tomar decisiones firmes sin vacilación ni dudas. 

i) Considerar y respetar a los demás. 
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Todas las reglas mencionadas se deberán tener presentes en -

el desarrollo de las juntas de trabajo, las cuales deberán 

seguir los puntos que a continuación se tratan: 

OBJETIVOS. 

El objetivo fundamental de las juntas en las que 

participan conjuntamente supervisión, constructoras 

diseñadores, asesores, etc., es el de coordinar la 

intervención de estos elementos oportunamente en el 

campo de su competencia, así como la unificación de 

criterios. 

La difusión y la información sobre asuntos que tie 

nen la factibilidad de uso o aplicación pero que no 

son imperativos que establescan obligatoriedad como 

la unificación de criterios. 

Propiciar la discusión ordenada y fundada de las po 

nencias o temas propuestos, cuando se quiera ahondar 

o aclarar el sentido exacto del tema en cuestión y 

las consecuencias del mismo, permitiendo las pregun 

tas y dar las aclaraciones pertinentes siempre que 

no se propicie 	lesviaciones del tema. 

La culminación o interpretación de los objetivos de 

las juntas es precisamente en las conclusiones, en 

caso de que los integrantes de la junta no tengan -

la autoridad suficiente para rescluir, se deberá -

acordar cuando y a quien se turnará el asunto para 

lograr su solución, siendo motivo de tratar en esta 

junta la conclusión correspondiente. 
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ORDEN DEL DIA. 

El encabezado y el pie deberán conservar el mismo 

formato para facilitar su identificación. Los da-

tos que deberán tener invariablemente los encabeza 

dos serán: fecha, lugar, tipo de obra y objetivo 

particular, como interna de supervisión, programa-

ción, etc., con diseñadores y/o contratistas y ase 

sores, etc., la lista de presentes, el pie conten-

drá la duración y hora de cierre de la junta, el 

cuerpo de la orden del día contendrá la secuencia 

clasificada de ponencias y temas a tratar. 

Es definitivo el pi:ue:Innen° de temas o presenta-

ción de ponencias en forma fundada y concisa sobre 

problemas específicos, debiéndose presentar con an 

terioridad a supervisión los puntos a tratar y 

quién hará la exposición del tema (en caso de ser 

muchas empresas, es conveniente nombrar un repre-

sentante por grupo de empresas). 

La tendencia de análisis y selección de temas debe 

estar orientada a la solución anticipada a la docu 

mentación correspondiente para agilizar las juntas 

Las selección de temas por el índice que traten 

permitirán su agrupamiento y ordenamiento en la 

elaboración de la orden del día. 
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CONDUCCION DE LA JUNTA. 

Se nombrará un director de juntas (dirección de la 

obra), quien será la persona que fije hora y fecha 

de las juntas, con la firme convicción de que lo 

acordado sea irrevocable, además será la que ini-

cie la junta, pasará lista de presentes y llevará 

el orden de exposición previa lectura del "orden 

del día", será la Única persona que pueda conceder 

o denegar la palabra durante la discusión de cada 

tema, deberá solicitar la terminación de la junta, 

hasta que todos los puntos de la orden del día ha-

yan sido tratados y resueltos. 

Los ponentes serán personas acreditadas anticipada 

mente, durante la presentación de temas, salvo ca-

sos de fuerza mayor, no se aceptaran sustituciones 

de ponentes, el ponente deherfl llevar la documenta 

ción necesaria, para apoyar el tema a tratar, los 

cuales serán concretos y las soluciones también lo 

serán, pudiendo declararse no propuesto el tema si 

faltan recursos de comprobación específica del mis 

mo, y se cederá el lugar al sil'uiente ponente. 

Se determinará una persona con la capacidad sufi-

ciente para tomar con la rapidéz necesaria las con 

clusiones de cada tema y con la nitidez requerida 

para poder transcribirla y pueda ser firmada por -

todos y cada uno de los presentes acreditados, los 

cuales recibirán copia de la correspondiente acta. 

Aparte del director, ponentes y secretario, los -

asistentes serán todas las personas que el cliente 

o el director juzgue conveniente, reservándose el 

derecho de admisión, los asistentes aunque no po- 
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drán proponer tema o ponencias fuera de la orden 

del día, si podrán participar en la discusión y en 

la determinación de las conclusiones. 

Al inicio de la discusión de un problema específico 

no cambiar de tema, hasta quedar plenamente estable 

cida la conclusión y responsabilidad de cumplimien-

to por cualquiera de las partes, si se considera ne 

cesario, evitar discusiones bizantinas sobre un mis 

mo tema, procudando que las juntas sean breves y 

productivas. 

En las juntas posteriores, previa a la misma, efec-

tuar una revisión de lo asentado en la acta anterior 

verificando el cumplimiento y/o problema que se ha-

yan presentado al respecto, teniendo preparadas posi 

bles nuevas soluciones y/o infaimación de nuevos 

acuerdos. 



V I 1 TERM I NAC. I ON Y RECEN: ION 1)l LA OBRA. 
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TERMINACION Y DECEPCION DE LA OBRA 

Una obra se considera terminada, cuando estructural y arqui-

tectónicamente cumple con el proyecto y legalmente ha cumplí 

do con las garantías y obligaciones que marca el contrato res 

pectivo, 

Al término de la obra, el supervisor debe revisar toda la obra, 

verificando que no haya detalles pendientes y que las instala-

ciones estén funcionando adecuadamente, en caso de existir tra 

bajos mal ejecutados, se deberá ordenar a la contratista, la 

pronta reparación de los mismos. 

Una vez realizados los trabajos pendientes, el supervisor revi 

sará nuevamente la obra constatando une la obra esté terminada, 

con el funcionamiento adecuado y limpia, 	Sólo bajo estas con-

diciones se podrá efectuar la recepción de la obra, 

La recepción de obra puede ser en forma parcial, es decir, pue, 

de recibirse una parte de lo establecido en el contrato, puede 

ser una acta de recepción para liberar conpromisos, o bien tras 

lado de dominio. 

Dada la importancia de la recepción de las obras, a continua-

ción describiremos los tipos de actas existentes y su contenido. 
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El acta de recepción de obras tiene por objeto el finiquitar 

los compromisos contractuales una vez que han sido cumplidos 

por las partes. 

Existen diferentes tipos de Recepción: 

1. ACTAS DE RECEPC1ON PARA LIBERAR COMPROMISOS (Contratos 

de Obra o Suministro): 

2. RECEPCION DE OBRAS 

3. TRASLADO DE DOMINIO. 

De acuerdo con las disposiciones legales es facti 

ble realizar la recepción parcial va sea de áreas 

posibles de poner en servicio, o bien por períodos 

fiscales: en esa situación es previsión del con-

tratante definir si lleva a cabo una u otra. 

En términos generales las empresas constructoras-

procuran tener Actas de tal forma que puedan ir 

liberando parte de los compromisos. 

Nunca una Estimación puede ser considerada como 

recepción de obra a satisfacción de una contratan 

te. 

Recepción de Obras.- En ocasiones un Contrato In 

volucra la realización de diversas obras, por 

ejemplo: la construcción de unidades habitaciona-

les, que pueden las contratantes ir recibiendo 

terminadas para entregar al usuario; o bien en 

ocasiones un conjunto de obras, amparadas por di- 

- Parcial 

- Total 

- Parcial 

- Total 
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versos contratos, no son recibidas hasta concluí 

da la totalidad, principalmente originado por la 

interrelación entre ellas. 

ASPECTOS CONTRACTUALES. 

En la actualidad la Ley de Obra Pública establece la regula-

ción al respecto, las bases y normas generales para la con-

tratación y ejecución, en el capítulo relativo a modelos de 

contrato establece los requisitos que deben de cubrirse para 

poder finiquitar el compromiso. 

En términos generales, la recepción de obras no tiene ningun 

problema cuando los elementos de control que se requieren pa 

ra llevar a cabo la obra han sido seguidos ordenadamente por 

la residencia de obras. 

LOS EL11111T1US blINIbUS DE GON'TROI, PARA LA OBRA SON LOS SIMIENTES: 

Proyecto general de planos y de la obra 

Programa de obra 

Relación de contratos o acuerdos de obra por adminis 

tración directa. 

Presupuesto de la obra 

Catálogo de precios unitarios 

Estimaciones autorizadas o relacionadas de gastos 

efectuados. 

Números generadores 

Especificaciones generales y complementarias 

Control de calidad 

Bitácora 

Memoria fotográfica 

Modificaciones 

Relación de conceptos y volúmenes ejecutados con sus 

correspondientes precios unitarios, 
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La nueva Ley de Obra Publica establece la obligación de al -

efectuar la entrega recepción de una obra, proporcionar opor 

tunamente el inmueble, en condiciones de operación, los pla-

nos actualizados, y las normas y especificaciones que fueron 

aplicadas en la ejecución, asi como los manuales e instructi 

vos de operación, conservación y mantenimiento correspondien 

tes. 

ELEMENTOS QUE DEBEN CONTEMPLAR LAS ACTAS DE RECEPCION: 

En primer término deberá describirse claramente el objeto de 

dicha acta; recibir total o parcialmente por la contratante, 

los trabajos desarrollados por la contratista de acuerdo con 

lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos 

complementarios. 

Deberá contener la información básica que defina: 

Nombre del contratante 

Dirección y oficina encargada de la ejecución de la 

obra. 

Nombre y localización de la obra. 

Unidad federativa donde se realicen los trabajos. 

Número de contrato de la contratante, su fecha y mon 

to. 

Número de registro de la empresa en el padron de con 

tratistas; en el caso de ser obra federal, el nombre 

de la contratista ejecutora de las obras. 

Número de registro de la contratista en.  la  Cámara Na 

cional de la Industria de la Construcción, en el ca-

so de ser obra particular. 

Lugar, fecha y hora de la recepción. 
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Por otra parte, es necesario presentar la siguiente informa-

ción: 

El origen de los recursos 

La autorización respectiva en el caso de ser obra 

federal. 

Bajo que condiciones fue otorgado el contrato (Con- 

curso y/o Adjudicación Directa). 

- Fecha de iniciación que establece el contrato 

Fecha real de iniciación. 

Fecha de terminación señalada en el contrato y la 

fecha real de terminación. 

- En el caso de Obras Públicas, señalar las comunica 

ciones respectivas a la Secretaría de Programación 

y Presupuesto. 

Deberá consignarse tambien en las actas de entrega recepción 

la personalidad de los interventores, cuando menos el corres 

pondiente al contratante, al contratista y, en el caso de 

Obras Públicas, si decide intervenir el correspondiente a la 

Secretaría de Programación y Presupuesto. 

Capítulo de gran importancia, que en la mayoría de los casos 

es descrito suscintainente. es  el relativo a los trabajos eje 

cutados. Se estima de gran importancia el anexar la rela-

ción de obra realmente ejecutada y sus correspondientes voló 

menes y precios unitarios. 

Asimismo, deberán asentarse los datos generales de la fianza 

o fianzas, otorgadas para garantizar la correcta ejecución. 

Principalmente se deberá indicar el monto y período de vigen 

cia de dicha fianza; así tambien deberá asentarse cualquier 

otra garantía entregada. 
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Es muy importante que se indique el número, período e impor-

tes de las estimaciones generadas, ya que con ello se permi-

te obtener los saldos a favor o en contra. Deberán anotarse 

claramente los créditos a favor de la contratista, importe -

total de las estimaciones, importe de la devolución de mate-

riales, importe de pagos hechos por el contratista por cuen-

ta de la contratante. 

Cargos al contratista, es decir, importe de las sanciones, 

importe de los materiales que fueron suministrados por el 

contratante, pagos hechos por la contratante a cuenta del 

contratista, deducciones por impuesto y derechos, etc. 

También deberá indicarse en base a procedimientos anteriores 

el saldo que se cancela o bien el adeudo correspondiente. 

En la presente acta deberá consignarse las modificaciones 

que sufrió el proyecto, las especificaciones o hien el pro-

grama con el fin de deslindar responsabilidades, que se apli 

quen las sanciones correspondientes, en su caso, al contra- 

tista. 	Estas sanciones estan contempladas en el contrato, -

donde se especifican las causas y los importes que se deben 

aplicar. 

Dentro de los términos del contrato se reciben los trabajos-

descritos reservándose el decreto de hacer posteriormente -

las reclamaciones que estimen procedentes por obra faltante, 

mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pa-

gos indevidos o vicios ocultos. 

El contratista manifiesta y acepta que no tiene reclamacio-

nes que hacer a la contratante. 
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Cuando hubiere observaciones que se deban considerar en el -

acta, como datos y conceptos que aclare lo registrado en el 

formato, se asentaran con claridad y en forma concisa. 

Finalmente, se deberá señalar el nombre, cargo y dejar un es 

pacio para firma de todas las personas que real y fisicamen-

te intervinieron en el acto de entrega recepción de la obra, 

en el lugar, fecha y hora indicados. 
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QUIA PARA ELABORAR EL ACTA DE RECEPCION DE OBRAS 

I. 	Del Objeto. 

Recibir total o parcialmente por la Contratan 

te, los trabajos ejecutados por el contratis-

ta, de acuerdo con lo indicado en el contrato 

de referencia y sus documentos complementarios. 

II. De la Información Básica Inicial. 

	

2.1 	Nombre de la Contratante 

	

2.2 	Dirección u Oficina encargada de la Obra 

	

2.3 	Nombre y localización de la Obra 

	

2.4 	Entidad federativa donde se realizaron los 

trabajos. 

	

2.5 	Número del contrato en la Dependencia, fecha 

y monto. 

	

2.6 	Número del Registro del Contrato en la S.P.P. 

	

2.7 	Contratista que ejecutó los trabajos. 

	

2.8 	Número del Registro del contratista en el Pa- 

drón de Contratistas del Gobierno Federal de 

la S.P.P. 

	

2.9 	Lugar, fecha y hora de la recepción. 

III. De 	los 	Antecedentes. 

** 	3.1 	Autorización 	de 	inversión 	de 	la 	Secretaria 	de 

la 	Presidencia.(número 	de 	oficio 	y 	fecha). 

** 3.2 Concurso, 	Número, 	fecha de 

importe. 

la 	adjudicación e 

** 3.3 Fecha 	de 	iniciación de 	los 

trato. 

trabajos 	según con 

** 3.4 Fecha 	real 	de 	iniciación. 

** 3.5 Número y 	fecha del 	AVISO DE INICIACION 	(forma 
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mato oficial) enviado a la S.P.P. 

*** 3.6 	Fecha de terminación de los trabajos según 

contrato. 

*** 3.7 	Fecha de terminación de los trabajos según -

prórroga concedida, señalando número y fecha 

del oficio enviado al contratista. 

*** 3.8 	Número real de terminación de los trabajos 

contratados. 

** 3.9 	Número de fecha del aviso de prórroga enviado 

a la S.P.P. 

** 3.10 Fecha de envío del AVISO DE TERMINACION a la 

S.P.P. 

** 3.11 Número y fecha del oficio de la SOLICITUD DE 

REPRESENTANTE enviado a la S.P.P. 

IV. De la Personalidad (le los que intervienen. 

*** 4.1 	Por la Contratante. 

Nombre y cargo de los funcionarios designados. 

*** 4.2 	Por el Contratista. 

Nombre del representante debidamente acredita 

do. 

*** 4.3 	Por la Secretaría de Programación y Presupues 

to. 

Nombre del representante designado o notifica  

ción de no intervención, indicando número y 

fecha del oficio correspondiente. 

V. De los Trabajos Ejecutados. 

*** 5.1 Descríbanse en DETALLE las partes o aspectos 

principales, a fin de facilitar su identifica 

ciÓn. 
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VI. De las Modificaciones. 

*** 6.1 	Descríbanse las modificaciones subtanciales -

autorizadas en el proyecto, las especificacio 

nes, o el programa. 	Infórmese el número y fe 

cha de las comunicaciones relativas enviadas 

a la S.P.P. 

VII. De las Garantías. 

Datos generales de la fianza o fianzas, indi-

cando su monto y vigencia. 

Datos generales de otras garantías, indicando 

su monto y vigencia. 

VIII. De las Estimaciones. 

*** 8.1 Indíquese: número, fecha de expedición, perío 

do que comprende, monto de cada una y si han 

sido registradas en la S.P.P. ( **), la últi-

ma estimación podría no estar registrada, pe-

ro sí debidamente autorizada por la Contratan 

te. 

IX. De las Sanciones. 

*** 9.1 	Causa de las sanciones y su importe. 

X. De la Liquidación. 

*** 10.1 	Créditos a favor del contratista: (importe to 

tal de las estimaciones, importe de la devolu 

ción de materiales, importe de pagos hechos -

por el contratista por cuenta de la Contratan 

te, etc.). 

1 
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*A* 10.2 	Cargos al contratista: (importe de las sancio 

nes, importe de materiales suministrados por 

la Contratante; pagos hechos por la Contratan 

te a cuenta del contratista; deducciones por 

impuestos y derechos; etc.). 

	

*** 10.3 	Saldo que se cancela. 

Xl. Términos bajo los cuales se efectúa la Recepción. 

	

11.1 	La Contratante dentro de los términos del con 

trato, recibe los trabajos descritos, reser 

vándose el derecho de hacer posteriormente, 

las reclamaciones que estime convenientes, 

por obra faltante, mal ejecutada, mala cali-

dad de los materiales empleados, pagos indebi_ 

dos, o vicios ocultos. 

11.2 Por su parte el contratista manifiesta que no 

tiene reclamaciones. 

11.3 Se incluirá el siguiente texto: El represen-

tante de la S,P.P, cuya personalidad se ha -

acreditado, interviene para certificar la rea 

lización del presente acto, de conformidad -

con las facultades que a su representante con 

fieren la fracción XVI del Artículo 7o. de la 

Ley de la Secretaría y Departamentos de Esta-

do, la Ley de Obra Públicas y las disposicio-

nes legales aplicables. 

XII. Observaciones: 

Las procedentes. 
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* * * XIII. Nombre, Cargo y Firma de las personas que real 

y físicamente intervinieron en el lugar, fecha 

y hora señalada. 

Esta acta se refiere a un sólo contrato va sea 

el original o una ampliación del mismo. 

	

* * 	Estos datos sólo se proporcionarán si se tienen 

en el lugar de la recepción. 

	

*** 	Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Inspec- 

ción de Contratos y Obras Públicas. 
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CONCLUSIONES 

La Supervisión en México hasta hace pocos años era considera 

da un "lujo" en las obras de edificación, pero no tuvo que -

transcurrir mucho tiempo para que se constatara la necesidad 

de la supervisión. 

Una supervisión eficiente es aquella que conoce a fondo el -

proyecto, los programas, es capaz de idear y diseñar procedi 

mientos constructivos, lo cual garantiza para el cliente, pa 

ra el contratista y para la ejecución del proyecto en sí las 

siguientes ventajas: 

Administración de la obra, que permita cuidar los 

interéses del cliente, 

Asesoría técnica desde el proyecto hasta la recep-

ción de la obra, incluyendo los trabajos, que no 

fueron considerados en proyecto. 

Revisión de todas y cada una de la etapas construc 

tivas, así como del equipo y maquinaria utilizadas 

en base a las especificaciones pudiendo garantizar 

esto la buena calidad de la obra. 

Inspección de la obra, con el objeto de prever ac 

cidentes. 

Cuidar que se cumplan las garantías de los contra-

tos, así como del acta de recepción. 

El observar que una obras se ha terminado y que la supervi-

sión ha desempeñado sus actividades con ética profesional, 

produce una gran satisfacción porque se contribuye al pro-

greso de la nación y participar en esta difícil tarea, es un 

don que sólo puede poseer aquel ciudadano que se ha esmera 

do por superarse, ya que la superación 	individual lleva a 



107 

una superación colectiva, y a su vez ésta lleva a la supera-

ción de la Nación. 

La superación dentro del campo de la construcción es un cami 

no difícil de recorrer, dado que en él se encuentran muchos 

obstáculos como son, el burocratismo, compradrazgo, etc., 

tan arraigado en México y que gracias a ello no existe la ca 

lidad deseada en las obras de edificación. 

Resulta lamentable el darse cuenta, de que en muchas institu 

ciones gubernamentales y algunas de la iniciativa privada, 

supuestamente profesionales, existan transacciones en las -

que a la supervisión,tan sólo se le toma como un intermedia-

rio para que un pequeño grupo obtenga ganancias considerables, 

utilizando como escudo la obra de edificación. 

Se invita al lector (cualquiera que sea su campo) a desarro-

llarse dentro de un marco de ética profesional y a superarse 

como individuo y como profesionista. 



11 1 13 1.1 O G R A F 1 A 

Especificaciones Generales de Construcción de la 

Secretaría de Obras Públicas. 

Especificaciones Generales de la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos. 

Especificaciones del American Concrete lnstitute. 

Tecnología del Concreto 

Tomo 1. 

A.M. Neville 

1MCYC, A.C. 

1977 

Supervisión de Obras de Concreto 

Arel. Jorge García Bernardini 

1MCYC, A.C. 

1970 

Práctica recomendada para la Medición Mezclado, 

Transporte y Colocación del Concreto. 

1MC1'C, A.C. 

1974 
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