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INTRODUCCION 



I H T R o D u e e I o • 

En nuestros dias, México tiene un importante 

crecimiento econ6mico, politice e Industrial que ayuda a 

tener una gran proyecci6n a nivel mundial, por lo cuál se 

debe tener un especial cuidado en el desarrollo de la 

infraestructura que se viene realizando para el bienestar de 

este. 

Para que exista un buen crecimiento en un Pa1s 

intervienen varias areas, siendo una de las más importantes 

la industria de la construcci6n. 

Para poder realizar todo proyecto constructivo debe 

existir un procedimiento por el cual se llegue al alcance de 

la meta especificada; siendo los pasos a seguir, desde la 

planeaci6n, la programaci6n y la supervisi6n de la 

construcci6n del proyecto. 

Es por eso que con esta tesis se pretende tener un 

procedimiento, facil y adecuado para poder realizar un buen 

control de obras. 

Esta tesis sera de gran ayuda para los estudiantes de 

la carrera de Ingenier1a civil, ya que facilitará sus 

estudios y les dará mayor tiempo para comprender y aplicar 
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los conocimientos que adquieran; debido a que el temario es 

muy extenso y el tiempo del curso es muy corto. 

La tesis auxiliará también a los profesores que 

impartan este curso ya que les ahorrará problemas como lo 

son, la preocupación de que los alumnos tengan apuntes donde 

apoyarse y el tiempo que puede ser aprovechado para que se 

puedan realizar prácticas, que ayudará a tener una mejor 

preparación para la Supervisión y Control de Obras. Así por 

medio del programa realizado, por la escuela de Ingenieria 

de la Universida La Salle, se recopila y desarrolla el 

temario para poder tener una buena información en está 

tesis. 



CAPITULO 1 
DEFIN1CION Y CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO DE 

PLANEACION 



DEFINICION Y CARJICTERIBTICAB DEL CONCEPTO DE PLAUEACION. 

1.1 DEPINICION, CARACTERIBTICAB Y ETAPAS DE LA PLANEACION. 

La manera de ver el sistema total es en términos de un 

plan -dice quien planea-, puesto que lo único que hace al 

hombre superior al resto de los animales es su habilidad de 

pensar respecto al futuro, o sea, planear. Planeaci6n 

significa establecer un curso de acción que podemos seguir 

para conducirno~ a las metas deseadas. 

La planeaci6n tiene las siguientes caracter1sticas: 

- Se pueden minimizar las sorpresas. 

- Se recalca la necesidad de prepararse en términos 

de dinero y personal. 

- Se puede evaluar alternativas antes de seleccionar 

alguna. 

- Si uno piensa bastante acerca de lo que se va a 

hacer y por adelantado, es indiscutible que obtendrá 

mejores resultados. 

- La mayor parte de la planeaci6n descansa 

principalmente en el razonamiento y la intuición. 

considerando a la planeaci6n de una manera 

sistemática, debemos tratar de desglosar el sistema de 

planeaci6n en las etapas que lo integran. 
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l. El conocimiento de la situaci6n que se pretende 

cambiar. 

2. La definici6n de una meta. 

J. una proposici6n. 

4. Un juicio que valorice las concecuencias de la 

proposici6n. 

5. Un programa que ordene en el tiempo y el espacio, 

el desarrollo de las actos necesarios. 

Otra posible etapa podrla ser controlar la operaci6n 

del plan. 

1.2 OBJETIVOS Y METAS¡ ANALISIB DE MEDIOS Y 

ALTERNATIVAS. 

La planeaci6n tiene por objeto la prevensi6n del 

futuro, con el objeto de adecuar nuestra presente y futura 

actividad, para hacer posible el alcance de determinadas 

metas especificas, en un tiempo establecido. Incluye la 

estimación de los recursos generales necesarios para 

alcanzar dichas metas. 

Para poder realizar la finalidad de algún plan, se 

deberá analizar los medios y alternativas que se podr>in 



aportar, para ello debe anali~arse problemas técnicos, 

económicos, tinancieros, administrativos e institucionales. 

Estos diversos aspectos se correlacionan en cada estudio 

parcial que compone la justificación de la planeaci6n. 

1.3 P~Bl\CION NACION1ü., SBCTORIM., RBGtOllllL Y UR:Ol\lll\. 

El desarrollo de un pala se basará en gran medida, 'en 

el establecimiento de un buen sistema de planeaci6n que 

estará fundamentado en lo siguiente: 

A. Planeaci6n Nacional. Comprenderá el análisis y la 

fijación de metas en la economla, y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población, de todo el pais. 

B. Planeación sectorial. Esta se refiere a la fijación de 

metas, en actividades particulares como: la agricultura, la 

comunicación, la educación, etc. 

c. Planeación Regional. Es la ejecución de los diversos 

procesos tendientes al desarrollo y al aprovechamiento 

óptimo de los recursos de una región. 

o. Planeación Urbana. Tiene por objeto determinar la 

utilización del terreno en las ciudades, para estos efectos, 
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se llevaran planos reguladores que indican de que manera 

debe hacerse la urbanizaci6n futura de las ciudades. 

1.4 LA PLA!IBACION A CORTO, NBDillWO Y LARGO PLAZO. 

En términos generales se acostumbra dividir a la 

planeaci6n de tres rangos: A corto, mediano y largo plazo. 

La durac16n de cada uno de estos rangos es variable con la 

rama de actividad en la que se realiza la planeaci6n y del 

dinamismo con que dicha rama se desarrolle. 

Por lo general los tiempos que se les dan son los 

siguientes: 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo Plazo 

Periodos Menores de 5 aftas. 

Periodos entre 5 y 10 aftos. 

Periodos entre 10 y 20 aftos. 
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CAPITULO II 
INSTRUMENTOS GLOBALES DE LA PLANEACION 



INBTRUllB!ITOB GLOB~LEB DE PLANEACION. 

2,1 COORDINACION DE PROYECTOS INDIVIDUALES, 

Con objeto de alcanzar los objetivos del pa1s, es 

necesario ordenar y sistematizar planes, programas y 

proyectos de los diferentes sectores para que converjan a 

los fines previamente marcados. Esta tarea de coordinaci6n 

es muy compleja, de tal forma que requiere de un gran 

esfuerzo de racionalización en base a un esquema conceptual 

y metodol6gico que fortalezca la congruencia entre los 

diferentes niveles de la acci6n y permita determinar y 

prever sus efectos sobre la econom1a y la sociedad. 

Esta tarea de coordinaci6n se apoya en un sistema 

metodol6gico matricial de 4 niveles: 

A) Un primer nivel, de congruencia global, se refiere a 

vinculaci6n entre las pol1ticas globales (econ6mica, social, 

interior y exterior) la estrategia planteada para precisar 

objetivos y prioridades sectoriales, intersectoriales y 

regionales. 

B) En el segundo nivel se introduce el criterio 

especial de acuer<lo a los distintos elementos de pol1tica 

regional adoptados por la administraci6n. 
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C) El tercer nivel, de congruencia sectorial, que 

receje y traduce los dos anteriores, es la parte mAs 

compleja del sistema. Consiste en la desagregaci6n de los 

programas de cada sector administrativos en metas, acciones, 

recursos e instrumentos, ubicados en el tiempo y en el 

espacio, cuantificando su costo, mostrando los cruces intra 

e intersectoriales y haciendo explicita su dimensi6n 

regional, asi como las interrelaciones entre los 

instrumentos sectoriales y globales. 

D) El cuarto nivel, de criterios de instrumentaci6n, se 

expresa en un diagrama de flujo en el que se introducen las 

normas de eficacia, eficiencia y congruencia. 

2.2 LI\ PLJ\NBACIOH DB LAS IHVERllIOHBS. 

El moti va que impulsa la actividad de las empresas es 

el deseo de lucro; quienes las proyectan y organizan aspiran 

a obtener beneficios, y lo que aün resulta mAs importante: 

creen que pueden loqrarlos, la cantidad de capital que 

juzguen conveniente invertir en fundarlas y en hacerlas 

funcionar, depende de lo que conjeturen sobre las ventajas 

que ellos les reportará, más todavla, como sabemos, un 

empresario no se decidirA a aumentar su producci6n si no 

considera que el incremento neto del ingreso total que 

espera obtener serA por lo menos igual m6s un porcentaje al 
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incremento neto del costo total que habrá de admitir para 

obtenerlo. Tampoco ampliará su planta, si no calcula que el 

costo de hacerlo resultará inferior al aumento del beneficio 

que de esa manera conseguirá en un cierto lapso. 

Conviene recordar que en todos los casos el benaf icio 

on que basa el empresario sus previsiones de lo futuro no es 

el de un a~o, si no el total, la corriente de los beneficios 

que presume que recibirá durante la vida de la empresa; en 

consecuencia, tiene que contar con que las ganancias 

anuales, que pudieran ser grandes durante un corto periodo, 

quizá disminuyan en lo sucesivo; por lo tanto, la inversión 

requerirá que quienos la hacen, contemplen con optimismo los 

frutos venideros de sus decisiones actuales. Se trata ahora 

de analizar en qu6 circunstancias los hombres de negocios se 

sienten inclinados a invertir, y de que manera estiman los 

beneficios que esperan de sus inversiones. 

2.3 PLANES DE DESARROLLO (ECONOMICO Y SOCIAL) 

El incremento de la capacidad de un pa1s o de alguna 

sociedad está basada en el desarrollo que este vaya 

te.niendo, a la vez este desarrollo lo podamos di vid ir en dos 

conceptos muy importantes que son: Desarrollo Econ6mico y 

Desarrollo Social. 
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Es necesario planear el desarrollo social conforme a 

principios generales aplicados en el caso de la planeaci6n 

económica, La programación económica desarrolla los recursos 

materiales utilizando los humanos y la social estimula el 

factor humano usando los recursos materiales. Por tanto, la 

planeación social debe repercutir favorablemente en el 

incremento de la producción. 

La planeación social y econ6mica podrAn balancear y 

armonizar los efectos del crecimiento económico y loqrar de 

este modo, un desarrollo qlobal por una vla que elimine, en 

lo posible, la crisis. 

2,4 DBBARROLLO tlRBUIO Y SU ORl>BllACIOH. 

La ordenaci6n del territorio es la proyección 

9e09rAfica de pol1tica económica de un pa1s e involucra la 

redistribuci6n voluntaria de la agricultura, la industria y 

los servicios, para una mejor distribución del espacio y los 

recursos de la naci6n, básicamente mediante la construcción 

de obras de infraestructura. 

La población y las actividades económicas se sitlian er1 

los puntos en los que existe infraestructura, por lo que la 

decisión de cualquier inversión necesariamente debe de 

completar su impacto en los asentamientos humanos, Tal es el 
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caso, por ejemplo, de una carretera o un libramiento 

carretero, automáticamente generará actividades diversas lo 

largo de un trayecto, en el caso de un libramiento 

carretero, modificará la tendencia y dirección de 

crecimiento de la población. 

La construcción de infraestructura en nuestro pais, se 

realizó sin que se contara con un esquema de ordenamiento 

territorial, los rocursos están a la vista:J grandes 

ciudades concentran más del 30% de la población; por otro 

lado, existian más de 98,000 poblaciones menores de 5,000 

habitantes en 1980. Más aQn, el 80% de los recursos 

acu1feros y energéticos del pa1s se localizan por debajo de 

la cota 500 metros y resulta que el 71% de la población vive 

por arriba de esta cota, en la que los recursos energéticos 

y acuiferos son escasos, y se requiere de grandes obras a un 

costo fuera de la escala para llevar los servicios al 

antiplano que de otra manera pudieran dedicarse a 

redistribuir las inversiones en lugar de seguir concentrado. 

Como ejemplo, para traer 19 MJ adicionales de agua del 

R1o cutzamala a la zona metropolitana de la ciudad de 

MéKico. La Comisión Federal de Electricidad tuvo que 

desmontar el sistema Miguel Alemán al distraer para otro uso 

el agua, dejando de generar 268 Mega Watts. Más atln, se 

requerirá de una capacidad adicional de generación similar a 

la que se desmonta para bombear esa misma agua a la altura 
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de la ciudad de MéKico, este es al claro ejemplo de la falta 

de ordenamiento del territorio y sus inherentes 

contradicciones. 

Adicionalmente, el tamal\o y la localización de los 

mercados favorecieron el crecimiento industrial y de los 

servicios en la zona metropolitana de la Ciudad de MéKico. 

Como resultado de ello, en 1980 el Distrito Federal aportó 

34.93%, el Estado de MéKico 9.79% del producto interno bruto 

de nuestro país. Como dato comparativo, Nuevo Le6n aport6 el 

5.80%, veracruz el 6.15% y Jalisco el 6.52% mientras que en 

el otro extremo, nueve estados contribuyeron con menos de lt 

cada uno , Aquascalientes, Baja California Sur, campeche, 

Colima, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y 

Zacatecas. 

PRONOSTICO DBL PLAll NACIO!ll\L DB DESARROLLO URBANO, 

Las estimaciones del consejo nacional de población 

muestran que con las tendencias actuales y sin política de 

planificación familiar, los so.o millones de habitantes que 

tiene el país serl!.n cerca de 130 millones en el al\o 2000. 

Asimismo, de continuar las tendencias del crecimiento 

Urbano, prevalecería la concentraci6n en las tres ciudades 

ml!.s grandes del país (zona metropolitana de la ciudad de 

México, Guadalajara y Monterrey), debido al incremento 

15 



natural de su poblaci6n y a las corrientes migratorias que 

seguirlan orientándose a éllas preferentemente con lo que 

llegarla a representar más del 37% de la población total del 

pals (48,5 millones de habitantes) en el ano 2000. 

Además de no actuar con programas adecuados, la 

población asentada en las localidades rurales dispersas 

seguirla precariamente etendida. 

Esta serla la imagen de un México con 130 millones de 

habitantes, sin planeación familiar y sin uso racional de su 

territorio, en el que se agraviarla los actuales 

desequilibrios del sistema urbano. 

OBJBTIVOS. 

Como resultado al diagn6stico y al pronóstico, se 

definen como objetivos a largo plazo del Plan Nacional de 

Desarrollo Urbano, los siguientes: 

Racionalizar 

distribución de las 

en el territorio Nacional 

actividades econó:nicas y de 

la 

la 

población, localizándolas en las zonas de mayor potencial 

del pals. 

- Promover el desarrollo urbano integral y equilibrando 

en los centros de población. 
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Propiciar condiciones favorables para que la 

poblaci6n pueda resolver sus necesidades de suelo urbano, 

vivienda, servicios pQblicos, infraestructura y equipamiento 

urbano. 

- Mejorar y preservar el medio ambiente que conforman 

los asentamientos humanos. 

POLITICAB, 

Para alcanzar los objetivos citados se establecieron 

los tres niveles normativos siguientes: 

- Pol1tica$ de ordenamiento del territorio para atender 

la problemática interurbana de carácter nacional y regional. 

- Pol1ticas de desarrollo urbano de los centros de 

población, aplicables al ambito interno de cada localidad. 

Pol1ticas que se relacionan con los elementos, 

componentes y acciones del sector asentamientos humanos, 

para la satisfacción de las demandas en esta materia. 
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CAPITULO IlI 
PROGAMACION Y PRESUPUESTO 



PROGRAMACION Y PRBSUPUBSTO. 

3 .1 PROGRAMA DB INVl!RSIONES. 

La realización de un proceso de planeación se 

manifiesta en un programa que ubique en el tiempo y el 

espacio la acciones previamente evaluadas, con el objeto de 

mejorar la situación actual. 

Todo el programa de inversiones requerirá de un soporte 

financiero, es decir, deberá de contar con los fondos 

necesarios en el momento oportuno para su implementación. 

Esta situación nos obliga a contar con un monto de recursos 

calendarizados que llamamos Presupuesto. Este estará 

distribuido a lo largo de determinado periodo: mensual, 

anual, quincenal, etc., de acuerdo a las disponibilidades de 

·recursos de la naci6n, sector o entidad que realizará el 

proqrama de gastos. Cabe hacer notar que en general el 

presupuesto no sólo abarca la parte del gasto de inversión o 

de capital, sino adem~s lo que se conoce como gasto 

corriente o de operación. 

El gasto de inversión o de capital, es toda aquella 

erogación en bienes, servicios u otros gastos diversos 

destinados a incrementar la capacidad instalada de operación 

administrativa o productiva de las dependencias y entidades 
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u organismos, los cuales se reflejan en un incremento de sus 

·activos fijos patrimoniales o de capital. 

El gasto de inversión a su vez lo podremos dividir en 

inversión física, construcción de infraestructura, 

adquisición de maquinaria, herramientas; e inversión 

financie:a, adquisición de acciones. 

Por ~asto corriente entenderemos a todas aquellas 

erogaciones en bienes, servicios y otros gastos diversos 

para atender la operación permanente y regular de sus 

unidades productoras de bienes o prestadores de servicios, 

que realicen las empresas, organismos o dependencias. 

De lo anterior se desprende que el concepto de 

presupuesto va má.s allá de las nuevas inversiones y que 

contempla, la conservación y mantenimiento de la unidad de 

servicio. El ingeniero por lo general tiende a presupuestar 

sólo la ejecuci6n de la obra aislada, por ejemplo: una 

presa, una carretera o edificio. Habrá que considerar que 

éste tendril. una cierta vida t1til y que ademil.s la obra en 

cuesti6n formara parte del patrimonio de alguna empresa o 

dependencia. Esto no quiere decir que el ingeniero debe de 

presupuestar toda la empresa, pero si aportar la información 

necesaria para que en el grupo interdiciplinario encargado 

del presupuesto, pueda negociar la asignaci6n de recursos a 

cada proyecto. 
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El programa de inversi6n anual deberá de contar con la 

informaci6n de soporte necesaria, costos de adquisici6n, 

ejecución, recursos humanos, ritmos de ejecución, avance 

f1sicos financieros del proyecto, etc. de tal manera que en 

la mesa de negociaciones se pueda realizar la asignación de 

recursos más adecuada de acuerdo a las limitaciones 

presupuestales y otros factores que afecten a la empresa o 

dependencia que estarán enmarcados en las condiciones socio-

econ6micas del pa1s. 

En la tabla 4.1 podremos observar la programaci6n de la 

inversión, en cuestión de construcción en nuestro pa1s. 

3.2 PROGRA!IA DE OPERACION. 

Es el conjunto de acciones de carácter püblico que da 

como resultado final el logro de una meta. Estos se hayan 

ligados a la administraci6n y funcionamiento de la entidad. 
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4.1 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES OBRAS EN PROCESO 
ENERO - DICIEMBRE 1990 

SECTOR NUMERO COSTO TOTAL AVAACE ANANOERO 
DE OBRAS ACT\JAl.IZADO 1 ACUMULADO DICB9 1 PROGRAMADO 

R-laclontl EldlriorH. 013,00 0.00 01300 
Oobemad6n. 2'39,5119.90 40,346.00 110,187.10 
Pfocuradurb. Cita!.~ la Aep 18,77000 6,610.00 13,100.00 
D•l•nta Nacional. ,. 125,66970 19.W4SO 83,185&0 
Marina. 8.00400 2.511 Sl'J 3,'14010 

Hacl•nda v 01d4o Público. ID 148.466.00 31.~&Q 85,052.10 
Program1clón y Prt11upu.•lo. • 11.61440 Z.069.20 8289.00 
AQriculloy~o1HidrWieo1 " 8,756.069.40 t,796,487.60 613.94800 

P11e&. 25 64.693.liKl 7,663.70 39,52040 
Enwgla, Mlnu'f Paru1bbles. 112 18.137,13730 5.311.920.20 2.261.168.10 
Co~11yT1an1pol'll1 1'8 12.395.237.70 2.U7.412.70 4,191,573.60 
eom.rc1o y tom1nlo lnd111Jlal. " 88,51&.20 7.44300 f.6.284.00 
Tucltrno. "' &4.837.40 912'3.00 43,794.40 
Educa=i6n. 63 1.02!l.TJl20 16,0C'J.SO 3?2,331.30 

Salud 'i SegOO<lad Social. B6 85'3,14300 lt.6.100.10 ro:l,5322\l 
O.sanollo lhbano y Ecologla. 43 2'86.3SOOO 71.71060 ISUll.10 
Ptograma Na.oloNI óe Soldarid 251 1,478,951.20 266.7SUO EZ7,112.90 
Deowtwn1n1o del Dltnlo !1d1n " 299.56920 6HM.60 134.~70 

1 
1 

TOTAL\ 1004 44,031,42'3201 10.319.595501 9.32UOJ30j 

(QFRAS PRESUPUESTAL.ES EN MILLONES OE PESOS) 
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3.3 PREBOPUEBTO NACIONAL, POR INSTITUCIONES POR OBJETO DEL 

GASTO, POR SECTORES Y POR PROGRAMAS. 

+Presupuesto Nacional, Todo el programa de inversiones 

requerirá de un soporte financiero, deberá de contar con los 

fondos necesarios en el momento oportuno para su 

implementación. Esta situación nos obliga a contar con un 

monto de recursos calendarizados que llamamos Presupuesto 

Nacional. 

+Presupuesto por i.nstitucioneo por objeto del gasto. En 

México se ha adoptado una c1asificaci6n presupuestal "por 

objeto del gasto" a partir de 1981, la cual se puede definir 

como un listado ordenado, homogéneo y coherente de los 

bienes y servicios que el gobierno adquiere para desarrollar 

sus funciones, es decir, identificar con claridad la demanda 

gubernamental a todos los recursos: humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, provenientes tanto del pnis como 

del exterior, necesarios para el cumplimiento de 

susactividades programadas. 

+Presupuesto por sectores. Esta modalidad consiste en 

asignar recursos a cada programa; este a su vez deberá 

cumplir con una meta de tal forma que permitirá evaluar la 

eficiencia con lo que cada una de las dependencias o 

empresas alcance las metas que el programa le sei\ale, es 

decir, facilitará el proceso de evaluación de resultados y 

23 



permitir6 cuantificar los recursos destinados a cada 

programa. 

+Presupuesto por programas. Nació con la idea 

fundamental de racionalizar el gasto püblico y no solamente 

racionalizarlo en el sentido de hacerlo m6s sujeto al 

control de las autoridades, sino también en el sentido de 

integrarlo a todo un plan de desarrollo de la econom1a y a 

todo plan da mejoramiento de la administración pública. 

3.4 CLABIFICACION POR PROGlUU!llB, SUBPROGRlll!AS, 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES. 

Programa. Es una unidad administrativa y financiera a 

la que na le as igna11 recursos, con el fin de que: produzcan 

bienes y/o servicios destinados a la satisfacción total o 

parcial de los objetivos se~alados. Esto a su vez se dividen 

en programas de operación e inversión. 

Subprograma. conjunto de acciones complementarias entre 

si, destinadas a facilitar la ejecución de un programa. 

Proyecto. Es el conjunto de antecedentes que permite 

estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan 

de asignar cierto recursos de un pa1s o de una empresa 
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estatal o privada, para la producción de determinados bienes 

o servicios. 

Actividades. Conjunto de operaciones y tareas con un 

alto grado de homogeneidad cuya realización debe conducir al 

logro de las metas seftaladas en un programa o subprograma. 
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CAPITULO IV 
ORGANJZACION 



ORGAllIZACION. 

4.1 LOS ORGANISMOS DE PLllNEACION, SUB FUNCIONES, Y 

ORGAllIZACION, SU UBICACION EN LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA. LOS MECANISMOS DB FORKULACION, 

DISCUSION Y APROBACION DE LOS PLANES. 

Para poder ubicar a los organismos de planeaclón, será 

necesario, primero conocer la organización del pa1s. Los 

Estados Unidos Mexicanos están constituldoG como una 

República Federal con 3 poderes, que son: El ejecutivo, 

encabezado por el presidente de la rep~blica, las diferentes 

secretarias de Estado y los Departamentos Administrativos 

que cubren prácticamente todas las actividades del quehacer 

nacional. 

El poder legislativo formado por las camaras de 

senadores y Diputados son las encargadas de formular, 

modificar y derogar las leyes y por ~ltimo, el Poder 

Judicial que através de la suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n es el encargado de impartir la justicia. 

La planeación que se lleva en México es de carácter 

indicativo o sea que el Estado no impone sus decisiones en 

materia de planeacl6n al sector no central, sino que de 

cierta manera induce el rumbo más conveniente para lograr el 
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desarrollo sostenido y equilibrado de la econom1a en su 

conjunto. 

El 29 de Diciembre de 1976 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación la "Ley Orgánica de la 

Administración Pllblica Federal" misma que presenta las 

modificaciones, cambios, reformas y restructuras d~l aparato 

Gubernamental de la administración 76-82 resaltando la 

creación de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

El dia 28 de Febrero de 1980, aparece publicado en el 

Diario Oficial de la Federación la expedición del reglamento 

interior de la Secretaria de Programación y Presupuesto, 

misma que en su Capitulo I "Del ámbito de competencia y 

Organización de la Secretarla• en su Articulo 20. establece 

que: 

11 Para el estudio, planeaci6n y desempeño de las 

atribuciones que le competen, la Secretarla de Programación 

y Presupuesto contará con los funcionarios, 6reas y unidades 

administrativas". 

Las tres Subsecretarias que tenia la s.P.P, cubrían 

todas las fases de la planeaci6n a nivel nacional, regional 

y municipal en coordinación con otras Secretarlas de Estado 

y departamentos Administrativos. 
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En la Administración de (1982-1988) se caracteriza, 

entre otras acciones, por institucionalizar el proceso de 

planeación el 29 de Diciembre de 1982 se promulgo la Ley de 

Planeación en la que se da obligatoriedad al Plan Nacional 

de Desarrollo, basada en la consulta popular que induce a la 

participación de toda la población interesada en el 

desarrollo Socio-Económico del pa1s. 

Adicionalmente, se crea la Secretarla de la Contralor1a 

General de la Federación que entre sus atribuciones figura 

la evaluar las acciones y pol1ticas del Ejecutivo Federal. 

Este hecho necesariamente modifica la estructura de la 

S.P.P. ya que no será su función la evaluación. por lo que 

en el Diario Oficial del 25 de Enero se modifica su 

organigrama creándose cinco Subsecretarias que cubren las 

siguientes áreas: 

- Planeaci6n del desarrollo. 

- Desarrollo Industrial y Servicios. 

- Desarrollo social y Rural. 

- Control Presupuestal y Contabilidad. 

como ya sabemos, planear es decidir de antemano el qué 

hacer, com6 hacerlo, cuándo y quién deberá llevarlo a cabo. 

Para esto es necesario tener una base de soporte de salida 

que se elabora a partir de la realización de un diagnostico 

el cual revela la situación actual del pa1s en todos los 
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aspectos. Esta base o soporte de salida es en Plan Nacional 

de Desarrollo, mismo que indica tanto las acciones que se 

deben llevar a cabo, como rumbos que habrán de seguirse. 

La Secretarla de Programación y Presupuesto, apoy~ndose 

en el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que por 

sus caracterlsticas propias en el mecanismo de 

instrumentación, del Plan Nacional de Desarrollo, procede a 

elaborar el 11 Programa de acción del saetar publico" 

(P.A.S.P.) al corto, mediano y largo plazo. Conceptualmente 

hablando, el P.A.S.P. es el elemento que concretiza 

cuantitativa y cualitativamente los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo (P.N.D.). 

Cabe aclarar que para que sea aprobado cualquier plan, 

sea este nacional, regional o municipal, debe en primer 

instancia ser congruente con el P.N.O. 

El mecanismo en f ormulaci6n de los planes se inicia en 

la Secretaria de Programación y Presupuesto y las 

coordinadoras de sector, ponen en marcha el análisis, 

diagnóstico y pronóstico de cada sector en el llamado 

Programa de acción del sector püblico (PASP) • 

Las cabezas de sector participan en dichos programas y 

através de sus órganos de planeación y programación 

sectorial lo estudian y analizan, verifican anal1ticamente 
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su posibilidad y factibilidad, y proceden • establecer con 

las empresas y /o organismos que coordinan, los mecanismos 

que se requieren para su ejecuci6n. Una vez establecidos 

estos dltimos, se procede a efectuar reuniones para realizar 

el presupuesto anual para el pr6ximo ejercicio, que 

necesariamente encadenada el corto plazo al largo plazo, con 

la participaci6n de: 

- Secretaria de Programación y Presupuesto. 

- Secretarla de Hacienda y crédito Püblico. 

- Secretaria de Estado (cabeza de sector). 

- Entidades u Organismos coordinados. 

En estos grupos se inicia la etapa de la discusi6n dn 

los planes. 

La Secretaria de Estado coordinadora de sector, previo 

an~lisis conjunto con sus entidades u organismos efectüa la 

presentación de sus planes y el volumen de recursos 

financieros requeridos para llevarlos a cabo. 

La secretaria de Hacienda y crédito Püblico, previo 

estudio de los ingresos a captar para el afio siguiente, 

informa si los recursos que solicitan las empresas a través 

de su coordianadora de sector son susceptibles de 

financiarse. 
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La Secretaria de Proqramaci6n y Presupuesto previo 

an~lisis socioecon6mico a nivel macro del pa1s verifica que 

tanto los planes y programas, como los recursos econ6micos 

que se requieren son aceptables y congruentes con la 

realidad Nacional. 

Finalmente, y mediante series de aproximaciones y 

ajustes sucesivos (Presupuesto Preliminar y Anteproyecto de 

Presupuesto) de los planteamientos de los involucrados, se 

llega a un acuerdo en el que se comprometen de manera 

tripartita a alcanzar los objetivos y metas previstas, en 

cada uno de los diferentes proqramas as1 como a suministrar 

los fondos requeridos. 

Por último, la etapa de aprobación de los planes, 

programas y presupuesto son presentados ante la H. c6mara de 

Diputados en calidad de proyecto. Dicha presentaci6n la 

realiza el c. Secretario de Programaci6n y Presupuesto, a 

más tarde el dta JO de Noviembre del afio inmediato anterior 

al que corresponda. 

Una vez aprobado el proyecto con las modificaciones que 

la H. Cámara de Diputados recomiende, se emite un decreto de 

aprobación del presupuesto mismo que se lo da a conocer al 

Pata mediante la respectiva publicaci6n en el Diario Oficial 

de la Federación del dta Jl de Diciembre del ano inmediato 

anterior al que corresponda, convirtiéndose por ello en el 

presupuesto de egresos de la federación. 
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CAPITULO V 
SUPERVlSlON 



BUPERVIBION, 

5.1 DEFINICION DB BOPERVIBION, 

Es incuestionable que toda la obra emprendida por el 

hombre debe producir beneficios, estos son irrenunciables, 

independientemente de su condición de inmediatos, mediatos, 

tangibles o intangibles. 

La supervisión de obra será por tanto, la medida de 

control de egresos definidos en la etapa de planeación, que 

garantice el beneficio esperado. 

5,2 OBJETIVO DB LA BUPERVIBION. 

Proporcionar la información y asistencia técnica a las 

contratistas en forma adecuada y correcta con objeto de que 

la supervisión sea preventiva y no correctiva. 

5,3 TIPOS DE BUPBRVIBION, 

A) supervisión Justificativa. Este tipo de supervisión 

pretende ünicamente la recopilación de argumentos (de 
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preferencia escritos) que permita justificarse ante el 

cliente sin importar la obra. 

B) supervisión Policial. Este tipo de supervisión, 

menos deseable aün que la anterior, considera que su misi6n 

es de detectar fallas de todas las partes y aplicar 

sanciones, bajo esta idea, los enemigos se enfrentan siempre 

en prejuicio de la obra. 

C) Supervisi6n Integrada. En este tipo de supervisión 

el proyectista, el contratista y la asesora en conjunto, 

busca la conclusión de la obra· en los t6nninos definidos en 

la planeaci6n. 

5.4 AUTORIDAD. 

A) Autoridad General. 

El supervisor debe tener cierto grado de autoridad 

delegada, a fin de que pueda llevar a cabo sus obligaciones 

en forma adecuada. Sus estrechas relaciones de trabajo con 

el contratista hace esto indispensable. El supervisor debe · 

usar la autoridad que le ha sido delegado cuando la 

situaci6n lo e><ija. Por otra parte, no debe de abusar de 

ella, el contratista tiene derecho a saber cuando su trabajo 
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no se está ejecutando de manera aceptable, a juicio del 

supervisor. 

B) Autoridad Especifica. 

1) El supervisor debe tener autoridad para aprobar 

materiales y calidad de mano de obra que cumplan con los 

requisitos del contrato. Y debe dar su aprobación con 

prontitud, cuando sea necesario. 

2) El supervisor no debe de estar autorizado para 

ordenar al contratista la suspensión de la obra. Cuando a un 

contratista se le ordena detener inmediatamente toda 

actividad, se generan gastos muy elevados, sobre todo si se 

está empleando equipo y material costoso. Si la orden de 

suspensión no es justificable en los términos del contrato, 

el contratista tiene derecho a solicitar el pago de los 

daños sufridos. La autoridad para una orden de suspensión 

del trabajo debe dejarse al Arquitecto/Ingeniero o al 

Gerente de proyecto del propietario, con ciertas 

excepciones. 

3) El supervisor no debe de tener autoridad para 

aprobar cambios de los requerimientos establecidos en el 

contrato. 

4) El supervisor, bajo ninguna circunstancia, debe 

tratar de dirigir el trabajo del contratista, de otra 
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manera, puede cesar la responsabilidad contractual del 

contratista. 

5) El supervisor no debe exigir del contratista mAs de 

lo que está especificado en los planos y especificaciones. 

6) Las instrucciones debe de darse al superintendente o 

al sobrestante del contratista; no a los trabajadores ni a 

lo subcontratistas. 

5.5 rUllCIOHEB DE Lll BUPBRVIBIOH. 

Debe de representar a la contratante en todo lo 

relativo a la obra que supervisa, en el lugar donde ésta se 

ejecuta, apoyAndola en la direcci6n y coordinaci6n de la 

misma, para efectos de toma de decisiones; verifica y 

controla que los trabajos se ejecuten conforme a lo pactado 

contractualmente, en relacionado con los aspectos de 

calidad, costo, tiempo y seguridad, esto, apegándose al 

proyecto ejecutivo aprobado para efectos de construcción, 

sus modificaciones autorizadas, las normas y 

especificaciones generales o particulares del proyecto, el 

programa y presupuesto de obra respectivos. Asimismo debe de 

llevar la bitAcora de obra, cuantificar, conciliar y valuar 

la obra ejecutada para efecto de pago a la contratista, en 
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los perlados establecidos, hasta llegar a su finiquito, asi 

como presentar para su aprobación su propia estimación por 

los servicios prestados. 

La supervisión, también debe de llevar a cabo la 

verificación de calidad de los materiales, equipos, sistemas 

y procesos constructivos, apoyándose para esto de los 

servicios de laboratorio que se autorice. 

Por otra parte, mantendrá actualizados los documentos 

del proyecto, recopilando las adecuaciones y modificaciones 

que tuvieron lugar durante el proceso constructivo; 

informará a la contratante sobre el desarrollo de los 

trabajos en todos los aspectos de orden técnico, 

administrativo y de seguridad desde el inicio de la obra, 

hasta la recepción de la misma. 

Muchas veces, es conveniente hacer una valuación 

detallada del contratista, e infornar los resultados a la 

contratante, para que este tenga una base para volver a 

contratar a la empresa en un futuro o no hacerlo. 

Participará en la recepción de obra de la contratista, 

constando la terminación de los trabajos, y llevar& a cabo 

el control de inforn&tica de la obra, bitácoras, archivo de 

los documentos contract~ales, comunicaciones con la 

contratante y la contratista y envió de los informes y 
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reportes referentes a los diferentes controles de ejecución 

de la obra. 

5,6 FUNCIOllBS DEL SUPERVISOR, 

El supervisor representa los ojos técnicos del cliente, 

cuya misión básica será finalizar el proyecto en los 

par6metros definidos: costo, tiempo y calidad. 

5.7 RESPONSABILIDADES DBL SUPERVISOR. 

A) Responsabilidad General. 

Como representante del propietario del proyecto en el 

sitio de la obra, el supervisor es responsable de vigilar 

que el trabajo se realice conforme a los requerimientos de 

los planos y las especificaciones. Esto sin embargo no le da 

el derecho de interferir con las operaciones del contratista 

o interrumpirlas, sin razón grave. 

B) Responsabilidades Especificas. 

1) Debe familiarizarse completamente con los planos Y. 

especificaciones a los que el contratista debe de apegarse, 

y deberá revisarlos frecuentemente. El supervisor debe ser 
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capaz de reconocer inmediatamente si el trabajo a su cuidado 

cumple con los requerimientos del contrato. 

2) Si cualquier material o parte del trabajo no cumple 

con dichos requerimientos, el supervisor deberá notificarle 

al contratista, informándole las fallas observadas y 

registrar la notificaci6n en su bitácora o informe diario. 

Si el contratista hace caso omiso del aviso y continúa la 

operaci6n, el supervisor debed notificarle inmediatamente 

al Arquitecto/Ingeniero o al propietario. 

3) Como un miembro del equipo de construcci6n, el 

supervisor deberá desempeflar sus obligaciones de tal manera 

que promueva el avance de la obra. Deberá familiarizarse con 

el programa de construcción y saber como el trabajo que él 

supervisa encaja dentro del programa completo. La 

terminación de la obra dentro del tiempo especificado en el 

contrato es importante también para el propietario. 

4) El supervisor debe evitar cuidadosamente cualquier 

inspecci6n, prueba u otra actividad que haya sido asignada 

como responsabilidad al contratista, ya que de otra manera 

af ectar1a adversamente la posición del propietario en caso 

de disputa o reclamación. Esto se aplica particularmente al 

programa de control de calidad del contratista incluyendo 

pruebas e inspección de sus materiales y su mano de obra, 

como parte de su responsabilidad contractual. 
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5) cuando el supervisor esté asignado a alguna 

operaci6n, deberá vigilar durante todo el tiempo que dure el 

trabajo, o se asegura de que otro supervisor se haga cargo, 

en caso de que el tenga que alejarse. Esto se aplica 

especialmente al trabajo que no se puede revisar 

posteriormente, como el hincado de pilotes, la instalaci6n 

de tuber1as en zanjas y colocación de concreto. 

6) El informe diario del supervisor deberá incluir un 

registro de los sucesos del d1a, de las actividades del 

contratista, de las instrucciones dadas a éste y de los 

acuerdos tenidos con él, El supervisor debe tener en cuenta 

que el caso de reclamación a cargos contractuales, sus 

reportes diarios y la bitácora de obra adquieren gran 

importancia. 

7) En el caso de pruebas en el sitio de la obra, listas 

deberán reali?.arse en forma expedita y cuidadosa. Las 

muestras deben manejarse y protegerse debidamente; y las 

pruebas que no pasen las especificaciones deberán reportarse 

al contratista sin demora, evitando as1 pérdidas de tiempo y 

de dinero. 

B) Las inspecciones deberán realizarse rápida y 

oportunamente. 
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a) Los materiales deberán revisarse tan pronto sea 

práctico una ve~ que hayan sido entregados. Un supervisor ue 

rechaza materiales después de haber sido colocados, no está 

cuidando los intereses del propietario. 

b) Los trabajos preparatorios, tales como limpieza 

interna de moldes de ni velación exacta de las áreas de 

cimentación, protección del concreto contra la lluvia o el 

frie y as1 sucesivamente, se deben revisar con prontitud 

para evitar demoras en las operaciones subsecuentes. 

c) El trabajo deberá supervisarse conforme a su avance. 

Por ejemplo, aplazar la inspección de la colocación de acero 

de refuerzo y otras piezas empotradas hasta que esté 

terminada en un lOOt ocasiona un retraso en el avance 

general. 

d) El supervisor tiene la responsabilidad de estar 

disponible en toda ocasión para una revisión rápida, y para 

dar un visto bueno cuando asi se requiera. Al contratista no 

se le debe exigir que se demore su trabajo mientras que el 

supervisor busca al gerente de proyecto para tomar una 

decisión. En forma correspondiente, por supuesto el 

contratista tiene la obligación de avisar con oportunidad al 

supervisor cuando alguna parte de la obra estará lista para 

su inspección. 
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9) Si el supervisor considera que alguna tolerancia 

especificada en el proyecto está fuera de la realidad, debe 

informarle asi al Arquitecto/Ingeniero o al propietario. 

10) una interpretaci6n demasiado literal a las 

especificaciones puede causar problemas si éstas no son 

aplicables a una situaci6n en particular. En tal caso, el 

supervisor debe revisar las condiciones y solicitar la 

opini6n del Gerente de proyecto, si es necesario. 

11) Cuando sea posible, los problemas deben prevenirse 

antes de que ocurran. El superintendente o el sobrestante 

del contratista puede pasar por alto una camisa u otra pieza 

empotrada que debe colocarse en los moldes. Es incumbencia 

del supervisor hacer notar esto al superintendente. con este 

aviso previo, el supervisor contribuye al avance 

ininterrumpido de la obra. 

12) Un trabajo inaceptable debe identificarse desde su 

etapa inicial y reportarlo al contratista antes de que se 

convierta en una operación costosa y tardada. La 

notificación deberá confirmarse pot· escrito, si es 

necesario. Por ejemplo, si el contratista está utilizando un 

revestimiento equivocado, o está almacenando material 

inadecuado, o colocando material suelto de n1enor tamaf'io que 

el requerido, se le deberá informar de esto en la primera 

oportunidad. Un supervisor completamente familiarizado con 
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los requerimientos del contrato, puede reconocer estas 

situaciones de inmediato. 

13) Ocasionalmente puede suscitarse un problema que el 

supervisor sea incapaz de resolver por si mismo. En estos 

casos deberá informar al Arquitecto/Ingeniero o al 

propietario para que tomen una acción oportuna. Los 

problemas que quedan sin resolver pueden traer como 

consecuencia situaciones criticas y reclamaciones costosas. 

14) Deben evitarse las decisiones apresuradas. El 

supervisor debe investigar concienzudamente la situaci6n y 

las Consecuencias de posibles acciones. Muchas situaciones 

conflictivas son el resultado de decisiones tomadas 

prematuramente. 

15) cuando haya trabajo que corregir por parte del 

contratista, el supervisor deberá estar diariamente. De otra 

manera se puede olvidar las correcciones o el trabajo 

inaceptable puede quedar oculto por el avance de la obra. 

16) El supervisor deberá reconocer las decisiones que 

haya tomado respecto al trabajo del contratista. Las 

contradicciones y el desconocimiento de las ordenes dadas 

pueden daftar considerablemente las relaciones entre el 

contratista y el personal de supervisión. 
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17) En el caso de su trabajo, el supervisor debe ser 

capaz de distinquir los puntos esenciales de los que no lo 

son, de acuerdo con lo especificado por el 

Arquitecto/Inqeniero o por el personal de inqenier1a del 

propietario. 

18) El supervisor debe mantener siempre conciencia de 

la sequridad. Si nota alguna condición peligrosa en el 

trabajo, es su responsabilidad llamar la atención del 

contratista y anotarlo en su bitAcora o informe. La simple 

presencia f1sica del representante del propietario en el 

sitio, le hace responsable ·de informar sobre cualquier 

condición peliqrosa. 

19) El supervisor tiene la responsabilidad de mantener 

alerta y vigilante, a fin de reportar al 

Arquitecto/Ingeniero o al propietario cualquier situación 

que, a su juicio pueda causar demoras en la terminación del 

proyecto. 
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S, 8 ACTIVIDl\Dl!lB PREVIAS A LA OBRA, Y DURANTE LA OBRA. 

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR LA SUPERVISION 

PREVIAMENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA, 

Al iniciar sus servicios la supervisión deberá llevar a 

cabo diferentes tipos de actividades, como visitar el sitio 

de la obra e indagar todos los aspectos que se relacionen 

con los trabajos 

profesionalmente en la 

condiciones a saber: 

de construcci6n, para proceder 

visita se requiere cumplir tres 

A) Previa a la visita y de acuerdo a las 

caracteristicas del proyecto, elaborará una relación de los 

aspectos a observar, para facilitar su elaboración se deben 

subdividir los aspectos importantes en capitules que 

comprendan por ejemplo: 

l. Del Terreno. 

tipo de terreno a la visita, uniformidad de caracteristicas. 

Topograf1a, drenaje natural, etc. Obras o indicios de 

construcciones anteriores, vegetación existente, 

drenajes,acueductos, qasoductos, caminos o veredas. 

2. De las colindancias. 

construcciones vecinas: uso en caso de no ser habitacional 

investigar si produce ruidos, malos olores, desechos 
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. indeseables. Definici6n de limites, mojoneras, lineas de 

nivel, cursos de agua, caminos, banquetas si el predio 

Colinda o es atravesado por carreteras, v1as férreas, cables 

de alta tensión, oleoductos o similares, investigar derechos 

de v1a o restricciones, solicitando respuesta oficial por 

medio de un escrito. 

Ubicar bardas o cercas, investigar quien es el 

propietario de las colindantes, deben estar de acuerdo en 

este aspecto, en caso contrario obligar a una definici6n 

antes de empezar la obra. Si existen construcciones 

colindantes o pr6ximas, estimar si las obras por realizar 

pudieran afectarlas. En caso de construcciones en buen 

estado hacer de conocimientos del asunto tanto al calculista 

como al proyectista y al contratante, a los dos primeros 

para que determinen procedimientos y al tercero para que 

esté enterado. En caso de que dichas construcciones estén en 

malas o dudosas condiciones se deben tomar fotografías por 

duplicado en las cuales se aprecien claramente los motivos 

que hacen temer por su estabilidad y llevarlas ante un 

notario para que dé fe del problema, si se localiza al 

propietario es más conveniente definir la situaci6n antes de 

iniciar y buscar un entendimiento, a posteriormente afrontar 

una suspensi6n aunque la raz6n esté de parte de la 

supervisora. 
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J. Del acceso. 

Efectuar una lista de los materiales y equipos que se 

requerirán durante el proceso de construcción, con objeto de 

observar la facilidad de maniobras, también es importante 

considerar los problemas inherentes al peso de los 

materiales y/o equipos y posibles danos a pavimentos, 

puentes o alcantarillas. 

En un croquis del terreno senalar todas las referencias 

que tenga alguna relación con el predio como puede ser, 

postes, tlrboles, ubicación de alumbrado p1lblico, drenajes, 

tomas de aqua,etc. 

Determinar cuales·son, en caso de existir, los focos de 

congestionamiento de tdnsito cercano, debido a escuelas, 

estadios, cines, hospitales, u otros. 

4. De los servicios. 

Investigar todos los datos referentes a los servicios 

municipales del predio en cuestión, entre los datos 

indispensables, esttln: diámetros, capacidad de construcción, 

saturaci6n, distancias, sentidos de flujo, sub-estaciones, 

estado de las instalaciones, etc., todos los datos recabados 

deberán ser comparados con los componentes del proyecto 

ejecutivo que en términos generales consiste en red 

hidrtlulica colector de drenaje y alcantarillado, red 

eléctrica, red de teléfonos, televisión por cable, gas 
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entubado, y aguas tratadas, también es conveniente averiguar 

con los vecinos sobre la calidad de los servicios, su 

frecuencia, suficiencia y particularidades. otro aspecto de 

los servicios pQblicos que conviene investigar desde luego 

en función del tipo de proyecto por ejecutar, es el 

referente a la basura, sistema de recolección, equipo, 

capacidad y frecuencia, as1 mismo lo referente a vigilancia 

policiaca con objeto de prever lo adecuado durante el 

proceso de obra. 

s. Del proyecto. 

Es importante considerar los efectos de el o los inmuebles a 

construir. 

B) Una vez relacionados estos elementos se procederá a 

ir a la visita de la obra, en donde se efectuarán las 

observaciones y se anotarán los rasultados siguiendo el 

orden establecido anteriormente. 

Es conveniente realizar notas con observaciones que se 

puedan considerar imprevisibles pero que de alguna manera 

pueden llegar a afectar en un futuro a la obra. 

Se deben tomar fotoqraflas , llevar un registro con el 

nllmero de fotografia senalando el interés de cada una de 

ell.as. 
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otro aspecto importante de la visita es la obtención de 

muestras de suelo y materiales. 

C) Después de la visita se ordenara la información 

obtenida y se editará un informe al cual deberá llagar a los 

autores de las diferentes partes del proyecto ejecutivo, al 

contratante y al futuro contratista. 

Por otra parte, la supervisión proporcionará los datos 

y requisitos necesarios para fincar el contrato de 

prestación de sus servicios incluyendo las fianzas 

respectivas, e indicará sus actividades a partir de la fecha 

que fije la contratante mediante una orden por escrito, al 

mismo tiempo, deberá entregar a la contratante y a la 

contratista de un organigrama con los nombres de los 

responsables de cada área en la obra y en sus oficinas 

centrales; solicitando lo~ 'iaismo a las demás partes, con 

esto, presentara la plantilla de los profesionistas y 

técnicos asignados a la supervisión de la obra junto con su 

curriculum vitae. 

Por otro lado, deberá establecer conjuntamente con la 

contratante y la contratista un directorio de la obra, con 

los datos de los funcionarios y representantes respec~ivos, 

con el fin de que se le pueda localizar fácilmente; asi 

mismo se llevara un directorio de las autoridades y 
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organismos que en alguna forma estén relacionados con la 

obra. 

Se ciará a conocer a la contratante el laboratorio que 

utilizará para la obra y la ubicación de sus instalaciones. 

Recabará de la contratante los documentos relativos a 

la ejecución del proyecto como son: 

-Planos. 

planos arquitectonicos. 

planos estructurales. 

planos de alba~iler1a y acabados. 

planos de instalaciones eléctricas. 

planos de instalaciones sanitarias e hJdrliulicas. 

planos de aire acondicionado. 

planos de instalaciones especiales. 

planos de carpinter1a y herrer!a. 

gulas mecAnicas para instalación de equipo. 

estudios especiales cuando la obra lo requiera. 

-Especificaciones y normas. 

-catalogo general de conceptos y precios unitarios, 

incluyendo eus alcances detallados. 

-Los contratos y pedidos fincados. 

-Programas de obra. 

-Presupuestos, y en su caso suministros de la 

contratante. 

-Documentos correspondientes a permisos y licencias 
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oficiales, 

-Las normas de supervisi6n y el instructivo de 

operaci6n para la direcci6n y supervisi6n de obra. 

Toda esta informaci6n deberá. ser transmitida al 

contratista. 

ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR IA SUPERVISION DURANTE LA 

EJECUCION DE LA OBRA. 

Al dar comienzo a la obra, la supervisi6n recibirá. 

conjuntamente con la contratista flsicamente en la obra, las 

referencias de trazo y bancos de nivel de partida que 

entregue el proyectista, verificará el trazo de los ejes 

principales, fijando en cada uno de ellos la cota base, el 

levantamiento de secciones topográficas de cada uno de los 

ejes, localizará f1sicamente con el apoyo del contratista 

las posibles instalaciones subterráneas existentes en el 

sitio que puedan interferir con la ejecuci6n de la obra. 

Una vez realizado lo anterior procederá junto con la 

residencia a determinar espacios para zonas de trabajo, 

instalaci6n de las oficinas del contratista, la residencia y 

la supervisión, ya sea obteniendo locales o en su caso 

construyéndolos. 
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Si la contratista es la que est:A tramitando licencias, 

agua, drenaje, etc., la supervisión deberá verificar si los 

trámites oficiales mencionados, permiten el inicio de la 

obra y en su caso, reportar a la contratante el retraso 

correspondiente. 

Por otra parte proporcionar~ a la contratista el apoyo 

técnico que requiera para interpretar los documentos del 

proyecto y detectar los posibles faltantes. Dará solución a 

los problemas constructivos de orden técnico siempre y 

cuando, como ya se dijo anteriormente, esto no incida 

negativamente en el proyecto, el presupuesto, la ejecución 

de la obra o afecte su seguridad; en caso de ser así, deberá 

de pedir a la contratante su autorización para lo cual, 

presentará alternativas de soluci6n y su evaluación en costo 

y tiempo. 

ProgramarA conjuntamente con la contratista las etapas 

de aprobaci6n de las inspecciones que se vayan a efectuar, 

para no interferir con el proceso constructivo, a excepción 

de les momentos en que sea necesario inspeccionar fuera del 

tiempo programado debido a algün incumplimiento en los 

requisitos pactados contractualmente. 

Asistir~ a las juntas de trabajos programadas 

participando en el an!Uisis y resolución de los problemas 

que interfieran, con el avance de la obra ya sean de 
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carácter técnico o administrativo; al finalizar la junta 

entregar a los interesados la minuta respectiva. 

Brindará a la contratista la ayuda necesaria para 

agilizar la tramitación de sus estimaciones. En la 

estimación quedan comprendidas todas las consideraciones 

sobre tiempo, calidad y costo, este último supeditado al 

avance de la obra. Es el documento generador de la obra que 

permite la continuidad da los trabajos y en otro sentido es 

la razón fundamental por la cual la contratante ha designado 

a la supervisión como su representante. Es una de las 

mayores responsabilidades que se encomienda a la 

supervisión, una de las más graves fallas de un supervisor 

será sobre-estimar una obra, aunque existen otro tipo de 

fallas que son a1ln mas graves, como tapar un error de 

calidad que ponga en peligro la seguridad de la obra. 

Es necesario vigilar conjuntamente con el responsable 

de seguridad de la contratista., el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad que se deben de observar durante la 

ejecución de la obra, establecidos en los reglamentos y 

ordenamientos de las autoridades competentes en la materia. 
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5,9 PRBVBNCION DB RIBSGOS. 

Procedimiento recomendado: 

1) En caso de riesgos inmediatamente, ordenar el retiro 

de la gente que está dentro del tirea peligrosa y sus 

inmediaciones. 

2) Notificar al superintendente del contratista. 

3) Ordenar por escrito al contratista que tome acción 

i.nmediata par11 corregir el riesgo. Registrar esta orden en 

la bitácora de obra. Avisar al contratista que de no tomar 

acción efectiva, se notificará a las autoridades 

competentes. 

4) Si el contratista rehusa corregir la situación o si 

no lo hace, avisar de inmediato a las autoridades de 

seguridad competentes. 

5) Formular un informe escrito completo al Gerente del 

proyecto, describiendo la situación, los avisos dados y las 

horas y fechas respectivas. 

6) Avise telefónicamente al Gerente del proyecto el 

envio del informe, dando los detalles necesarios. 
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5 .10 l:lll'OIUIES. 

A continuaci6n se nombrarán algunos de los informes más 

importantes que se realizan en obra, para un buen control de 

la ejecución de dicha obra. 

1) 

2) 

J) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

A) INFORME DIARIO DE CONSTRUCCION. 

Elaborado por: Residente o Superintendente de la obra. 

Dirigido a: Gerente del proyecto. 

Copias: según corresponda. 

Contenido: 

Nombre y clave de la obra. 

Nombre del propietario. 

Nombre del contratista general. 

Nombre del gerente de proyecto. 

Nümero y fecha del informe. 

D1a de la semana. 

Condiciones clim~ticas. 

Fuerza de trabajo promedio. 

a) Nombre de cada contratista o subcontratista en el 

sitio. 

b) Número de trabajadores por categor1a, por 

contratista. 

c) Número de empleados (Superintendentes, cabos, etc.) 

por contratista. 
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9) Visitantes: Nombre, empresas, tiempos de llegada y 

salida, objeto. 

10) Equipo d construcción por clase y tipo, trabajando y 

ocioso (dar razón). 

11) Registro de los trabajos iniciales; de los que están en 

proceso, por cada contratista. 

12) Firma, nombre, titulo y fecha. 

B) INFORME DIARIO DE AVANCE DE OBRA. 

Objetivo: Proporcionar los datos básicos de avance de 

la obra, por paquetes. 

Formulado por: Residente de frente, 

Dirigido a: Superintendente de Area. 

Con copia a: Jefe de programación y control. 

Instrucciones: 

- Las tareas deben ser las mismas especificadas del paquete 

respectivo. 

- Por cada tarea, anótese sumariamente el trabajo ejecutado 

y el avance estimado. 

C) ANALISIS DE VARIACION. 

Objetivo: Este informe es complemento del anterior 

(informe diario de avance de obra) y sirve para explicar las 

desviaciones de lo ejecutado respecto al plan, analizar los 

problemas correspondientes, evaluar el impacto de dichos 
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problemat:0 y desviaciones sobre la terminación de la obra, y 

proponer acciones correctivas. 

Formulado por: Residente de frente. 

Dirigido a: Superintendente de área. 

Copia a: Gerente del proyecto. 

Instrucciones: 

- Las citras en la parte superior se toman del informe 

(informe diario de avance de obra). 

se prorurará dar datos concretos, y no evaluaciones 

subjetivas, al describir los problemas y el impacto de los 

mismos. 

-La justificación del estimado actual se refiere al costo 

final del paquete, estimado con los datos actuales. se 

indicar5 si los sobrecostos no pueden ser ya recuperados, y 

por que causas: o bien, se indicará el efecto esperado de 

las medidas correctivas propuestas. 

D) INFORME DIARIO DE PERSONAL DE DESTAJISTAS. 

Objetivo: Llevar un registro de los trabajos ejecutados 

por destajistas y del personal empleado por éstos. Permite. 

analizar el monto de los destajos, analizar las horas 

hombre necesarias por cada tarea para determinar costos 

unitarios y llevar un registro del ndmero de trabajadores en 

la obra a base de destajos. 
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Responsable: Este informe debe de ser elaborado 

diariamente por cada Residente de frente y revisado por el 

Superintendente de área. 

Instrucciones: 

-Debe formularse un reporte por cada paquete y por cada 

destajista, si en un mismo paquete trabajan varios 

destajistas, debe haber un informe por cada uno de ellos. 

- Las cateqor1as de personal y las claves respectivas 

deber~n ser precisamente las del catáloqo autorizado por el 

Gerente de la obra. 

- Los tiempos se expresarán en horas, de acuerdo con la 

duraci6n de la jornada de trabajo y el tiempo extra 

laborado, en su caso. 

- Las tareas coincidirán exactamente con las especificadas 

en la definici6n y el programa del paquete respectivo. Para 

cada tarea se especificará el personal empleado por 

cateqor1a y número. 

- El %(T/D) resultara de dividir el monto estimado de cada 

tarea entre el monto total del destajo, y multiplicar por 

J.00. 

- El avance en % para cada tarea (%T) serli estimativo. El 

porciento del destajo (tD) se obtendrá multiplicando el tT 

por el % (T /D) . El monto correspondiente se obtendrá 

multiplicando el avance porcentual (%D) por el importe total 

del destajo. 
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E) UIFORME DIARIO DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA. 

Objetivo: Llevar un registro de los trabajos ejecutados 

con personal contratado directamente y de las 

caracteristicas de éste. Permite analizar horas-hombre por 

cada tarea, rendimiento y precios unitarios, y llevar un 

registro del nümero de trabajadores en la obra contratados 

por lista de raya. 

Responsable: Este informe debe ser elaborado 

diariamente por cada Residente de Frente, y revisado por el 

Superintendente de Area. 

Instrucciones: 

- Debe formularse un informe por cada paquete del frente a 

cargo del residente. 

Las categorias de personal y las claves respectivas 

deberán ser precisamente las del catalogo autorizado por el 

Gerente de Obra. 

- Los tiempos se expresarán en horas. 

- Las tareas coincidirán exactamente con las especificadas 

en la definición y el programa del paquete respectivo. Para 

cada tarea se especificará el personal necesario por 

categoria y nümero. 

El salario real será el estipulado en el catalogo 

correspondiente, e incluye toda clase de tiempos pagados y 

no trabajados, prestaciones y bonificaciones, por hora 

trabajada. 
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- En "Observaciones" se anotarAn todas las circunstancias 

que incidan sobre el nfimero de trabajadores, productividad, 

tiempos perdidos, dificultades en el trabajo ejecutado y 

otras que sean de interés. 

F) VALES DE Al.MACEN. 

Objetivo: Registrar las salidas de almacén, su importe 

y el destino de los materiales respectivos. Es el documento 

básico para el control de costos de materiales. 

Formulado por: Residente de fronte. 

Dirigido a: Jefe de Almacén. 

Con copia a: Superintendente de Area, Superintendente 

Administrativo, Jefe de programaci6n y control. 

Instrucciones: 

- Las formas: 

Vale de Almacén por Materiales de Obra. 

Vale de Almacén por consumos de Operaci6n de Maquinaria. 

Vale de Almacén por consumos de Reparaci6n de Maquinaria. 

Vale de Almacén por consumos Generales. 

Serán de diferente color, con objeto de distinguir 

claramente estos cuatro tipos de materiales, y llevar su 

contabilidad separadamente. 

- Las columnas de ºprecio unitario" e "importe" serán 

llevadas por el jefe de Almacén a los precios del inventario 

corriente. Las demás columnas deberán venir especificadas 

por el Residente. 
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- Si se requieren materiales para dos o más paquetes, debe 

hacerse un vale separado para cada uno de ellos. 

- En •observaciones• se anotarAn la fecha o fechas de 

entrega de los materiales respectivos y los que queden 

pendientes de entrega. Firmar! el que reciba. 

G) INFORME DIARIO DE OPERACION DE MAQUINARIAS. 

Objetivo: Llevar un registro de la utilizaci6n de 

maquinaria de construcci6n por paquete de obra, incluyendo 

tiempos muertos, y de los cargos correspondientes. 

Formulado por: Residente de Frente. 

Dirigido a: Superintendente de Area. 

Con copia a: Jefe de programaci6n y control, 

superintendente de maquinaria. 

' Instrucciones: 

- El número econ6mico de cada máquina debe ser asignado por 

el superintendente de Maquinaria y debe estar consignado en 

el cat6logo de maquinaria elaborado por éste. La descripci6n 

de la máquina debe ser sumaria. 

- Las horas de uso de la maquinaria se clasificar6n en: 

A - Activa. O sea desarrollando trabajo ütil. 

I - Inactiva. o sea disponible para trabajar, pero sin 

desarrollar trabajo ütil, principalmente debido a esperas. 

D - Descompuesta. o sea en mantenimiento preventivo o 

correctivo menor (generalmente en el sitio de la obra). 
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El tiempo que pasa la mAquina en el taller para 

reparaciones mayores, se contabilizará separadamente en otra 

forma. 

- Las tareas ejecutadas se describirAn brevemente (ej.: 

corte en canal, afine de taludes, etc.). 

- La tarifa horaria será precisamente la que se estipule en 

el catálogo aprobado por la Gerencia. Representa el valor 

comercial del tiempo de la mAquina. El cargo se harA por el 

total de las horas de uso de la máquina, ya sea que ésta se 

encuentre activa o no. 

S .11 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Se le da el nombre de extraordinario por corresponder a 

volllmenes de obra omitidos, originados por alguna 

modificación del proyecto, o algunas conceptos nuevos que se 

hayan originado por alguna ampliación al proyecto. Aunque a 

la entrega al contratista de los planos, especificaciones, 

catálogo de nuevos conceptos y documentación originada por 

la modificación, cuenta con los elementos de juicio para 

presentar su proposici6n de nuevos precios unitarios, 

eventualidad también prevista en el contrato. 
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S.12 DI.llRIO DE OBRA. 

Contenido. 

l) Llamadas telefónicas hechas o recibidas y resumen de 

lo tratado, incluyendo informes dados, compromisos o 

acuerdos. 

2) Registro de cualquier trabajo o material que no 

corresponde a los planos o las especificaciones, y acci6n 

tomada. 

3) Descripción breve de cualquier otro problema o 

evento anormal que haya ocurrido durante el d!a, incluyendo 

falta de actividad y medidas adoptadas. 

4) Ordenes dadas por escrito al representante del 

contratista, nombre de éste y hora en que se entregaron. 

5) Condiciones imprevistas observadas por el Supervisor 

que puedan causar demora en los trabajos del contratista. 

6) Cuando el contratista esté ejecutando trabajos 

extraordinarios por obstrucciones imprevistas en el 

subsuelo, Migase un conteo cuidadoso del personal y el 

equipo en el sitio, indicando su ocupación. Indíquese el 

personal o equipo ocioso por causa de la obstrucción. 
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7) Registro de lo tratado con el contratista en el 

sitio, as1 como los acuerdos, concesiones, o compromisos 

hechos por cualquiera de las partes. 

B) An6tese los errores de campo, cualquiera que sea el 

causante, e indíquese su efecto probable. 

9) An6tese el nombre de la obra en la parte superior de 

cada pligina. 

10) Firme cada anotaci6n diaria y anote su cargo, 

inmediatamente después del Qltimo rengl6n de la anotaci6n. 

Instrucciones. 

1) üsese una libreta de pastas duras, como las usadas 

por los top6grafos. 

2) Las p6ginas deben numerarse consecutivamente con 

tinta, sin omitir ningün nQmero intermedio. 

3) No deben de hacerse borraduras. En caso de error, 

simplemente tlichese la informaci6n incorrecta y en seguida 

anote la correcta. 
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4) No debe desprenderse o cortarse ninguna de las 

hojas. Para anular una página, crt1cela con una X grande y 

m!rquela 11 anulada 11 • 

5) Debe de informarse todos los dias y deben de 

aparecer todos los dlas de calendario. Cuando no se ejecute 

trabajo en un dia anótese •no se trabajo", o algo 

equivalente. Es conveniente registrar las condiciones del 

clima en l~s dias no trabajados. 

1) OFICIAL. 

Dependiendo de la 

disposiciones de ley 

5 .13 BITllCORl\. 

obra a ejecutar en ocasiones 

impresas en el reglamento 

las 

de 

construcción establecen al llevar el diario de la obra un 

libro bien definido y debidamente protocolizado por las 

Autoridades del ramo, a este libro por sus funciones la 

costumbre lo denomin6 BITACORA, nombre que en rigor 

corresponde a un diario de navegación. Esta seria pues la 

BITACORA OFICIAL, en caso de que para la obra exista tal 

disposición. 
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2) INTERNA. 

La costumbre ha establecido que el récord mAs 

importante del trabajo ejecutado en obra con todas sus 

variantes, disposiciones, desajustes, cumplimientos e 

incumplimientos queda asentado en la BITACORA. En este debe 

aparecer un registro completo de todo lo que ocurre en el 

proyecto, por ejemplo: Fecha de registro, Clima, Progreso 

general, eventos no usuales, accidentes, conferencias 

telef6nicas, instrucciones especiales a el contratista, 

instrucciones especiales al propietario de la obra y/ o de 

las oficinas centrales y/o disposiciones de las Autoridades 

Gubernamentales; todos estos datos deberAn ser cuidadosa y 

brevemente asentados. Como podemos ver la BITACORA viene a 

ser la base de la preparaci6n de reportes y correspondencia. 

En el caso de controvers in con el contratista y hasta 

llegado el caso nunca deseable de litigio, la BITACORA 

suministra la historia y detalles de las circunstancias y 

debidamente registrada el juzgado la admite como evidencia. 
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5,14 MEMORIA D!IJCRIPTIVA. 

Es el documento oficial del proyecto, en el cual se 

describen algunos de los siguientes puntos: 

- Ubicación del proyecto. 

- Fecha de inicio y terminación. 

- Alcances. 

- Procedimiento constructivo. 

- Especifica~iones técnicas. 

- Fin del proyecto. 

- Memoria de calculo. 

- Caracteristicas del lugar (clima, comunicación, etc.) 

- Riesgos fisico en obra. 

5.15 PINIQUITO. 

La estimación final o finiquito debe ser elaborada por 

el representante del propietario, auxiliado por su Staff 

técnico de oficina, campo y administrativo y es el documento 

base sobre el cual el propietario paga al contratista hasta 

el ultimo centavo correspondiente a obra ejecutada. La 

estimación final contabilizada en su totalidad hasta el 

ültimo metro cO.bico de concreto, metro cuadrado de cimbra, 

kilogramo de acero, metro lineal de tuber1a y metro cO.bico 
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de tierra movido, asl como la cubicación integral de todos 

los conceptos de obra ejecutados, los cuales al ser 

valorizados con sus precios unitarios respectivos, originará 

el monto total de la estimación de referencia. Esta 

estimaci6n deberá prepararse con especial detalle y cuidado 

con objeto de que no quede ninguna duda de la validez de la 

bases computadas y en su oportunidad para efectuar el pago 

del contratista. 

Al finalizar la obra la supervisi6n también llevará a 

cabo los siguientes procedimientos para finiquitar sus 

servicios: 

A. Verificar la reintegración a la contratante de los 

suministros propiedad de la misma que no hayan sido 

utilizados. 

B. Recabar las qarantias correspondientes a equipos, 

instalaciones y productos procesados, asl como los 

instructivos y manuamles de operación y mantenimiento para 

proporcionarlos a la contratante. 

e. Entregar a la contratante para su custodia, la 

documentación que respalde su actuación como son: 

- Bitácora de obra 

- Informe de terminación de obra 

- Finiquitos 
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- Actas de entrega-recepci6n 

- Licencias y permisos 

- Inventario de instalaciones 

- Balance de suministros hechos por la dependencia 

D. Entregar a la contratante los levantamientos 

referentes a la actualización del proyecto,como son: 

-Adecuaciones 

-Modificaciones 

-cancelaciones 

E. En caso de que la contratante lo soiicitara: 

- Presentar una aprecciaci6n de la capacidad técnica, 

econ6mica y administrativa de la contratista. 

Elaborar los planos de la obra tal como qued6 

ejecutada. 

- Integrar la memoria de la obra. 

- Cuando se trate de obras del gobierno, participar en 

la elaboraci6n de las actas de entregas patrimoniales. 

5.16 ETICA DEL SUPERVISOR. 

La Etica es la ciencia que estudia la bondad o maldad 

de los actos hwnanos, siendo estos libres, conscientes y 

voluntarios. 
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Para poder analizar la ética que se representa en los 

actos humanos de un supervisor, se realizará el siguiente 

juicio: 

a) causa eficiente (Quien la realiza) 

- El supervisor. 

b) Causa final (Meta final "para que") 

- Que los trabajos se realicen conforme a los 

requerimientos de los planos y especificaciones. 

e) causa material (como) 

- Vigilando los trabajos que se realizan. 

d) causa formal (con que utilidad) 

- cuidar los bienes del representado 

e) Causa ejemplar (el modelo que hace dar la acci6n) • 

- experiencia y profesionalismo. 

f) causa instrumental (con que la realizo) 

- controlando y supervisando los trabajos realizados. 

Por lo tanto un supervisor debe de acatar los actos 

humanos que lo rodean dentro de su movimiento profesional 

tomando en cuenta que estos son libres, conscientes y 

voluntarios y as1 teniendo una reflexi6n personal de estos. 
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CAPITULO VI 
CONTROL DE CALIDAD 



CONTROL DB CALIDAD, 

6.1 Ill'l'BRPRBTACION Y APLICACION DE LAS BBPBCIFICACIONBS 

DB CONB'l'RUCCION, 

Especificar. Corresponde a la acci6n de explicar y/o 

declarar con individualidad una cosa. 

Las especificaciones, en el medio que nos concierne, 

puede interpretarse en forma simplista en cuatro grandes 

renqlones, bien sea para aplicarla a un proyecto 

constructivo o a una obra por ejecutar, mediante o sin 

concurso. 

- El conjunto de explicaciones y declaraciones a que 

deber& sujetarse cada elementó integrante de un proyecto 

constructivo. 

- El conjunto de explicaciones, declaraciones y normas 

que deberán atenderse para obtener en la obra a ejecutar la 

precisi6n, calidad y duraci6n requerida por el propietario 

de ésta, considerándose dentro del conjunto, las propias del 

proyecto. 

- Especificaciones oficiales. Lo expresado. en los dos 

renglones anteriores, pero aplicable a las normas 

establecidas por organismos oficiales del centro, estatales 
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y descentralizados, paraestatales y otros, por la 

intervención que estos pudieran tener durante el desarrollo 

del proyecto constructivo u obra a ejecutar, o bien al 

término y conclusión de esta ~ltima. 

- De su aplicación. Cabe aclarar después de conocer los 

breves términos anteriores, que las especificaciones 

hablando en general, son elementos muy importantes para la 

ejecución de un proyecto constructivo u obra, pues son 

elementos que jugarlln un papel muy importante desde los 

primeros pasos para la atención de un concurso o previamente 

a la presentación de una proposición presupuestal, pues las 

especificaciones y normas entregadas por. el propietario de 

la obra, serlln la base para la planeación e integración de: 

Programas de ejecución, estimación y pagos. 

Asignación de recursos como: 

Equipo humano (Obra de mano, operación y 

mantenimiento) • 

Equipo mecánico (el idóneo). 

Relación de materiales y/o equipo (propio de la 

obra). 

Elaboración de Precios Unitarios. 

Se debe de contar con especificaciones completas en 

cuanto a todos los procedimientos y todos los procesos, 

carecer de especificaciones representa que cada quien habr1a 
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de hacer las cosas como mejor le pareciera o le conviniera; 

como la función de la supervisión es evitar esto, es 

imperioso contar con especificaciones ya que serán los 

parámetros con los cuales se exigirá el cumplimiento de la 

calidad. 

Revisará con cuidado las especiflciones que le 

entreguen con los anexos técnicos y con base en este estudio 

determinar los faltantes para pedirlos posteriormente. 

La especificación correcta debe contar con una 

descripción pormenorizada del procedimiento sei'lalado con 

toda claridad cómo debe efectuarse el trabajo, con qué 

herramientas, en qué momento, qué actividades previas se 

requieren, c6mo debe quedar terminado el trabajo, a qué 

pruebas debe Gar sometido, croquis acotado o fotografías, 

también debe mencionar los materiales a utilizar precisando 

dimensiones, calidad y si es necesario marca, nombre 

comercial, modelo y tipo. 

Es importante revisar la correspondencia, entre las 

especificaciones, el catálogo de conceptos y el presupuesto, 

para cerciorarse de que lo solicitado para realizar, sea lo 

mismo que se presupuestó, 
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6.2 PUNDJIHBNTOB TEORICOB DE LOS KBTODOB EBTADIBTICOB 

DB CONTROL DE CALIDl\D. 

Los métodos estad!sticos, se basarán en las técnicas de 

la estad1stica para fijar las tolerancias , basándose en el 

comportamiento del proceso. 

A continuaci6n recordaremos algunos conceptos básicos, 

medidas de disperci6n: 

POBLACION, n 

Es el n1imero total de observaciones, 

Rl\NGO, R 

El rango de un conjunto de observaciones es la 

diferencia entre el valor mas grande y el mas 

pequd'lo, 

R = Xmaic - Xmin 

INTERVALO. 

Es un s!mbolo que define una clase. 

FRECUENCIA. 

Es el n1imero de observaciones correspondientes a 

cada intervalo. 
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6.2 FUNDl\JIBNTOS TEORICOS DE LOS HETODOS EBTADIBTICOB 

DB CONTROL DE CALIDAD, 

Los métodos estadlsticos, se basarán en las técnicas de 

la estad1stica para fijar las tolerancias , basándose en el 

comportamiento del proceso. 

A continuaci6n recordaremos algunos conceptos básicos, 

medidas de disperci6n: 

POBLACION, n 

Es el nümero total de observaciones, 

RANGO, R 

El rango de un conjunto de observaciones es la 

diferencia entre el valor más grande y el más 

pequeflo. 

R = Xmax - Xmin 

INTERVALO. 

Es un s1mbolo que define una clase. 

FRECUENCIA. 

Es el nümero de observaciones correspondientes a 

cada intervalo. 
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HISTOGRAMA. 

Es la representaci6n gráfica de un cierto nlimero de 

observaciones. 

MEDIA ARITMETICA, X 

La media aritmética de un conjunto de "n" valores, 

es iqual a la 
i:n 

suma de todos ellos dividida por n. 

¿:_ X· 
X = ~i~=~1:....~~'~-

n 

DESVIACION ESTAllDAR, s 

La desviaci6n estándar (s) de un conjunto de valores os 

la raiz cuadrada de los cuadrados de las desviaciones de los 

valores de la variable respecto a 

~ (. '\ 
j=l \Xi-Xnj 

n 

COEFICIENTE DE VARIACION, V % 

su madia. 

Coeficiente de variaci6n es la relación de la 

desviaci6n estándar y la media aritmética; generalmente 

expresado en %. 

V % = lOO*s/x 

En la siguiente gráfica se representa una curva normal 

o curva de Gauss que esta definida con los parámetros x y s. 
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El área bajo la curva en algunos puntos caracter1sticos 

es la siguiente: 

LIMITES 

X + 0.6745*s 

X + l*B 

X + 2*s 

x + J•s 

ver gráfica 6 .1 

t DE AREA BAJO LA CURVA 

50.00 

68.26 

95.46 

99.73 

6.3 MUESTREO CON FINES DE EBTABLECBR UN PROGRAMA 

EBTADIBTICO DE CONTROL DE CALIDl\D. 

Para obtener el máximo de información, debe efectuarse 

una cantJ.dad suficiente de pruebas, con lo cual se indica la 

variación de la calidad de los materiales y per.mite la 

utilización de los procedimientos eatad!sticos apropiados 

que serán empleados en la interpretación de los resultados 

de las pruebas, Los procedimientos estadisticos proporcionan 

la mejor herramienta para que, de tales resultados, se 

determine la resistencia y la calidad potencial de los 

materiales y se expresen los resultados de la manera más 

tl.til. 
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6,4 METODOS BTADISTICOS DE CONTROL DE CALIDAD BASADOS 

l!ll EL USO DE GRAFICAS DE CONTROL. 

Durante muchos años las industrias manufacturas han 

utilizado las cartas o gráficas de control de calidad, como 

una ai'1Jda para reducir la variabilidad e incrementar la 

eficiencia en la producción. En el manual de control de 

calidad de los materiales de la ASTM están perfectamente 

establecidos los métodos para regular dichas gráficas y 

están delineados de manera conveniente. Con base en los 

patrones de resultados previos y de limites en él 

establecidos. Tan pronto como se tienen los nuevos 

resultados, surgen las nuevas tendencias. Aquellos puntos 

que sobrepasen los limites calculados indican que algo ha 

afectado al control del proceso. Estas cartas se recomiendan 

donde quiera que exista una producci6n continua de concreto 

a lo largo de periodos considerables de tiempo. 

El la figura 6.2 se ilustran tres cartas simplificadas 

espec1ficamente preparadas para el control del concreto. Aun 

cuando éstas no contienen todas las caracter1sticas de las 

cartas del control acostumbrado, pueden resultar <ltiles al 

ingeniero, al arquitecto y al superintendente de la planta. 

A continuación se describen dichas cartas: 

A) Carta para pruebas individuales de resistencia. En 

la cual se trazan los resultados de las pruebas de 
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resistencia conforme se reciben. La l1nea de la resistencia 

promedio requerida se establece de acuerdo con la ecuaci6n 

6,3 o la tabla 6.4 y la linea de disefto especificada. 

B) El promedio variable para la resistencia a la 

compresi6n. En la cual se traza al promedio de los cinco 

grupos previos de dos cilindros compafteros para cada d!a o 

cada turno y, en este caso, la resistencia especificada 

constituye el l!tnite inferior. Esta carta sirve para indicar 

las tendencias y mostrará la influencia de los cambios 

climatolóqicos, los cambios de materiales, etc. Se puede 

variar el número de pruebas promediadas para trazar los 

promedios variables con un limite inferior apropiado para 

adaptarse a cualquier obra. 

C) El promedio variable para un intervalo. En la cual 

el intervalo promedio de los diez grupos previos de 

cilindros compafieros se traza cada d1a o cada turno. También 

se traza el máximo intervalo promedio permisible para un 

buen control de laboratorio. 
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TABLAS.~ 

Número 
de 

EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS 
COSECUTIVAS DE BAJA RESISTENCIA. 

1 

Los promedios inferiores a los indicados 
requieren Investigación. • 

Probabilidad 
de promedios 

Inferiores a 
re .. 
% 

pruoba.s Criterios para la selección oriolnat de ta 
consecutivas 1 prueba de 10 por 1 prueba en 100 
promediadas debajo de re menor a l prueba en 10 

1=---=~----..,.__r_c ·_3_5_k~o/,cm_2...., por d~~ajo de 
Para V=15-J. cara una dada 

1 o.as re re- 0.77 rc-35 + 0.76 
2 0.97rc rc-0.17 fc·35•088 
3 1.02rc rc-0.10 rc-35+1.14 
~ 1.05fc rc-0.26 fc-35+1.30 
5 1.0Hc rc-0.36 fc-~5+1.41 

6 1.08fc l'c-0.44 re- 35 • 1.49 

•La probabilidad de pcrcentajes interiores a los nrJoles indicados es 
apf'Q)Cirnadamente del 2 por ciel'lto si el promedio de población es 
igual a t cr y la desviación estándar o el coeficiente de variación está 
en el nivel supuesto. 

••Si el promedio de población es igual a ter y ladesv1ac1ón estándar 
o el coeficiente de variad6n está en el nivel supuesto 

ECUACION 6.3 

Fcr=0.85F'c•ts 

DONDE: 
Frc Resistencia. promedio requerida 
F'c Resistencia especificada do disei'io. 

10 
3.5 
1.3 
05 
02 
0.1 

t Constanta dependiendo la cantidad de pruebas 
s valor pr&estimado de la desviación estándar. 
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6,5 APLICACIOH DB LOS KBTODOS BSTADISTICOB DB CONTROL 

DB CALIDAD, 

Los métodos estadísticos pueden ser aplicados a todos 

los materiales en los cuales se les realice muestreos para 

comprobar su resistencia especificada, algunos de estos 

materiales pueden ser: Concreto, Acero de refuerzo o 

estructural, Morteros, Ladrillo o Tabique, en terracer!as, 

Mezclas ar.fálticas, Materiales para relleno, etc. 

A continuaci6n, para poder ejemplificar el uso y 

aplicaci6n de los métodos estad1sticos, estudiaremos al 

Concreto. 

El concreto elaborado en obra est:\ formado por cuatro 

materiales básicos, agua, cemento hidráulico, arena y grava, 

en condiciones especiales contiene aditivo. En cada uno de 

estos comporil!ntes básicos deber:\ evaluarse su calidad en 

forma individual y sólo cuando se cumplan las normas 

correspondientes, podrán emplearse en la m"ezcla para formar 

concreto hidráulico y en tal circunstancia evaluar la 

calidad del concreto, 

Los problemas más frecuentes en la calidad de agua, es 

el ei<ceso de contaminaci6n con materia org:lnica o bien con 

substancias nocivas en soluci6n, en cantidades fuera do 
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tolerancia que le impidan su empleo en elaboración de 

concreto. 

El cemento hidráulico normalmente está controlado desde 

la planta de producción, siendo el problema más frecuente su 

hidratación detectada por la formación de grumos o 

endurecimiento masivo, debido a deficiencia en su manejo o 

almacenamiento. 

En los agregados 

deficiencias mas comunes 

pétreos, arena y grava, las 

son contaminación con materiales 

finos arcillosos y granulometria 

importante mencionar la falta 

inadecuada; 

de cuidado 

si bien es 

en separar 

fisicamente el almacenamiento de cada uno de los materiales, 

ocasionando la mezcla incontrolada de ambos, modificando su 

granulometr1a. 

El concreto fresco, las dof iciencias más conunes son: 

Empleo de materiales b!isicos fuera de normas: dosificaci6n 

inadecuada por no considerar o confundir los conceptos 

"resistencia requerida" y "resistencia promedio''; 

dosificación inadecuada por deficiencia en el peso de los 

diferentes componentes, falta de calibración del equipo de 

dosificación, o no consideraci6n de la variación del 

contenido de agua de los agregados: mezclado deficiente y 

empleo inadecuado de aditivos. 
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Si bien se han cumplido los requerimientos de calidad 

en sus componentes y su mezcla, en la colocaci6n de concreto 

es importante tener en consideración los factores que 

intervienen en la calidad del "concreto endurecidoº y en el 

concepto "concreto reforzado". 

Considerando estos dos conceptos, las fallas 

m6s!recuentes son: falta de verif icaci~n de la colocaci6n en 

cantidad, forma y distribuci6n del acero, por no 

comunicaci6n o negligencia entre el constructor y la 

supervisión de obra; es muy frecuente observar la falta de 

calzas adecuadas para cumplir con el recubrimiento m1nimo 

del acero de refuerzo. 

Adicionalmente se observa como desviaci6n, la 

colocación del concreto en etapa de fraguado inicial por 

exceso de tiempo de transporte; falta de balance entre el 

suministro y fuerza de trabajo en colocaci6n o bien por 

deficiencia en el equipo de colocaci6n; colocaci6n 

deficiente por falta de vibrador; segregación del concreto 

por colocarse con alturas de calda no permisibles; 

colocación bajo clima adverso sin tomar las precauciones 

correspondientes. 

En colados continuos de losas de concreto, es frecuente 

observar la formación de grietas de contracción motivadas 

por el corte fuera del tiempo 6ptimo; empleo de concreto con 
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revenimientos altos; irregularidades superficiales por 

deficiencia en su acabado o tránsito de veh1culos, peatones 

y animales, estando el concreto fresco: falta de alineaci6n 

de cimbras; deterioros en orillas de losas por inadecuado 

retiro o falta de desmoldante en cimbras. 

Según la Norma MeKicana NOM-C-155-1987 "Industria de la 

Construcci6n-concreto hidrAulico-Especif icaciones." El 

concreto debe cumplir los requisitos de resistencia: 

Grado de Calidad A. 

a) Se acepta que no mAs del 20% del número de pruebas 

de resistencia a ccmpresi6n tenga valor inferior a la 

resistencia especificada f'c. Se requiere un m1nimo de JO 

pruebas, 

b) No más del 1\ de los promedios de 7 pruebas de 

resistencia a compresi6n consecutiva debe ser inferior a la 

resistencia especificada. Además, debe cumplirse con todos 

los promedios consecutivos de las muestras a notadas en la 

tabla 6.5 

Grado de Calidad 8, 

a) se acepta que no más de 10% del nllntero de pruebas de 

resistencia a compresi6n, tenga valores inferiores a la 
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resistencia especificada f 1 c. Se requiere un m1nimo de 30 

pruebas. 

b) No m4s del 1% de los promedios de 3 pruebas de 

resistencia a compresión consecutiva, será. inferior a la 

resistencia especificada. 

Ademés debe cumplirse con todos los promedios 

consecutivos de lus muestras anotados en la tabla 6.5. 

Indudablemente la rei:;istencia promedio debe ser 

considerablemente m~s alta que la resistencia especificada, 

el incremento es función directa de la desviación est6.ndar 

que se obtenga en el proceso de la elaboración del concreto: 

recomendando en la misma norma considerar su determinaci6n 

con 100 valores para el caso de una misma planta o bien con 

30 valores para el caso de una misma obra. En la norma ne 

recomienda que en la producción no se tenga valores de 

desviación est6.ndar mayores de 35 Kg/cm2. 

En la norma se recomienda emplear concreto Grado A, 

cuando se disei\e por el método de esfuerzos de trabajo, 

pavimentos y usos generales; y emplear concreto Grado B, 

cuando se disei\e por el método de resistencia ültima, para 

concreto presforzado y para estructuras especiales. 
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Por lo que respecta el tamafio máximo del agregado, en 

la norma se indica: "el concreto de la muestra obtenida, 

debe pasar las cribas anotados en la tabla 6.6. No debe de 

retenerse más del 5% en masa del concreto en la criba que se 

fije como tamaf\o máximo nominal del agregado del concreto". 

Y en lo que corresponde a 1 revenimiento en la tabla 6.7 se 

presentan las tolerancias indicadas en la norma. 

Para evaluar la calidad del concreto a través de los 

requisitos de resistencia anteriormente mencionados, se 

efecto.a el análisis estad1stico de los valores de 

resistencia obtenidos en el ensaye de pares de cilindros 

estándar a la edad especificada, calculándose las medidas de 

dispersión, valor minimo, valor mAximo, valor medio, 

desviación estándar, percentil l.O o 20 según correspondan y 

el por ciento de valores menores de f'c. 

Para loo trabajos de producción de concreto, se puede 

calcular la resistencia requerida f'cr (resistencia promedio 

de producción y valor para diseño del proporcionamiento) 

teniendo en consideración la siguiente formula: 

f 1cr=f'c+l.343s (para cumplir cuando menos con el 90% 

de valores mayores de f'c) 

f'cr=f'c+0.854s (Para cumplir cuando menos con el 80% 

de valores mayores de f'c) 
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en donde: 

f'c= resistencia especificada. 

s= desviación estándar estimada. 

Como valor inicial para el diseno de proporcionamientos 

de pueden considerar los valores de desviación estAndar, en 

función de la norma de control que se siga en el 

procedimiento de producción del concreto. 

Indiscutiblemente que el ajuste se efectuará con la 

desviación estándar que realmente se obtenga inmediatamente 

después del análisis estad1stico de cuando menos 30 valores 

de pares de resistencias del concreto empleado en obra. 

Ver tabla 6.B 
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TABLA6.5 

NUMERO DE 
PRUEBAS 

CONSECUTIVAS 

TABLA&.6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TAMA O MAXIMO 
NOMINAL DEL 

AGREGADO mm 
50 
40 
25 
20 
13 
10 

TABLA&.7 

REVNIMIENTO 
ESPEOFlCADO 

Cm 

R<S 
S<R<10 

10<R 

TABLA6.8 

1 NORMA DE CALIDAD 1 

EXCELENTE 
MUY BUENO 

BUENO 
REGULAR 

DEFICIENTE 

ABERTURA NOMINAL 
DELA CRIBA 

mm 
75 
50 
40 
25 
20 
15 

TOLERANCIA 
(Cm) 

1.5 
25 
3.5 

<30 
30A36 
36A41 
41 A51 

>51 
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CONCR"1'0 GRADO B 
RESl STENCIA A LA 

COMPRESION PROM. 
K cm2 

FC.35 
FC.13 
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CAPITULO VII 
PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS 



PROOIUIKACIOll Y COllTROL DB OBRA. 

7 , 1 PROORIUIACI 011. 

Con los factores ya establecidos en la planeaci6n se 

procederá a realizar el programa detallado de cada una de 

las actividades que se van a realizar, que quedarán 

finalmente establecidas con fechas de calendario claramente 

determinadas. Esta es la programaci6n. 

Es importante tener en cuenta al realizar los dos 

procesos anteriores qtlO una obra puede terminarse en tiempos 

muy disimiles dependiendo de la forma y la cantidad en que 

utilicen los recursos disponibles. Al hacer un programa para 

realizar un Proyecto el objetivo fundamental que se persigue 

es el de terminarlo con la mejor CALIDAD y con al mejor 

TIEMPO y COSTO posible. 

7.2 PROGRAMl\CIOll POR RUTA CRITICA Y DIAGllJIHA DE Bl\RRAS. 

La programaci6n por RUTA CRITICA es un método de 

programaci6n y control que permite conocer las actividades 

que definen la duraci6n de un proceso productivo, 
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VENTAJAS, 

l. Permite conocer los diferentes ordenes de 

importancia de cada una de las actividades. 

2 . Permiten conocer cuales actividades controlan lo. 

duración total del proceso. 

3. Permite conocer los recursos requeridos para 

cualquier momento y programarlos más lógicamente. 

METODOLOGIA PARA PROGRJIMACION POR RUTA CRITICA. 

La explicación de cada uno de los pasos de la 

programación, se ejemplificara con la programación de la 

construcción de una barda de 10 m de longitud por 2.s m de 

altura. 

l.-LISTA DE ACTIVIDADES. 

Para poder ejecutar un proyecto es necesario conocer 

las actividades de que se compone, por lo tanto es muy 

conveniente hacer una lista con objeto de no dejar a la 

memoria de una o varias personas los conceptos del trabajo. 

Esta lista se puede hacer a partir de conceptos 

generales, sin iMportar si están en orden o no. Ya definidos 

estos conceptos, se desglosarán en conceptos detallados que 

pueden ser tantos como se desee, 
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Para nuestro ejemplo nombraremos los siguientes: 

l.. Excavaci6n 

2. Plantilla de concreto 

3, Habilitado y armado de acero de refuerzo para 

zapata de cimentaci6n. 

4, Cimbrado en cimentaci6n. 

s. Colado de concreto para cimentación. 

6. Descimbrado de cimentación. 

7. Muro de tabique. 

a. Castillos a cada 2.s m. 

9. Cerramiento. 

10. Relleno compactado. 

2. SECUENCIAS. 

Después de lo anterior y asegurándose de no haber 

pasado por alto ning(m concepto, se debe hacer un análisis 

de las secuencias de cada una de las actividades. 

Teniendo como base la lista de actividades, se debe 

hacer el análisis de cada actividad por separado tomando en 

cuenta las siguientes condiciones: 

A) Que actividad antecede inmediatamente a la analizada 

o sea, que antes se hállan terminado alguna o algunas de las 

actividades de la lista y que son requisitos para poder 

analizar la actividad en estudio. 
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B) Que actividad sigue inmediatamente a la analizada, o 

sea, que después podrA empezar inmediatamente otras 

actividades que tienen como requisito indispensable a la que 

está en estudio. 

Estas dos condicione~ son absolutamente necesarias para 

poder establecer correctamente las secuencias de nuestro 

trabajo. 

Es muy conveniente que se analicen las actividades una 

por una y se coloquen en forma de lista, o en una tabla 

donde se indique la secuencia de cada actividad, con objeto 

de no olvidar ninguna y asi poder elaborar un buen di.agrama 

de flechas, base fundamental del sistema. 

Para nu~Rtro ejemplo se elabora la tabla 7.1. 

3. DIBUJO DEL DIAGRAMA. 

Debido a que el diagrama de flechas o actividades es la 

representación gráfica de la planeaci6n del proyecto, el 

éxito radi1:a en una buena elaboración de éste, basado en la 

lista y las secuencias de las actividades. 

Un diagrama debe estar formado por actividades y por 

eventos, o nudos. Una actividad queda representada por una 

flecha cuyo sentido en el que se desarrolla la actividad. 
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1.1 TABLA OE SECVENCblS 

1No1 ACTIVlDAD 1 ANTERIOR 1 SIMULTANEA! POSTERIOR 1 

1 EXCAVAOON 2.3 
2 PLANTILLA DE CONCRETO 1 3 4 
3 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 1 2 4 

4 OMBRA DE CIMENTAOON 2.3 5 
5 COLAOO DE CONCRETO ENCIMEN. 4 6.7 

• OE.6CIMBRA.OO DE CIMENT ACION 5 7 8.9 
7 MURO DE TABIQUE 5 6 8.9 
8 CASTILLOS 7 9 
9 CERRAMIENTO 7 8 
10 RELLENO OOMPACTAOO 6 
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El principio de la flecha marca la iniciaci6n, y la 

punta la terminaci6n. 

actividad 

Laa actividades quedan limitadas por nudos o eventos, 

que son <1contecimientos que suceden cuando principian o 

terminan 1!na, o varias actividades que concurren ese nudo o 

evento. As1 podrán llegar varias actividades y salir otras, 

que a su vez están limitadas por nudos. 

Las flechas no deben tener medida, por lo que no 

importa su forma, puede ser ascendente, descendente; no 

están a escala ni son vectores, ünicamente sirven para 

representar el sentido de una actividad como la secuencia 

que tiene con las otras. 

l.a t:lnica condici6n que debe cumplir las flechas, es que 

representen fielmente nuestro plan, 'i que una actividad no 

puede empezar hasta que no esté terminada la que le 

antecede, no deben salir flechas a la mitad de otra, s6lo 

pueden llegar o salir de los eventos o nudos. 
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correcto incorrecto 

Para nuestro ejemplo se elaboro el diagrama 7.2. 

4, VALVACION DE TIEMPOS. 

La valuación de los tiempos de duración de las 

actividades la deben de hacer las personas con experiencia 

en cada tipo de actividades a realizar. 

Esta valuaci6n no debe de hacerse tomando en cuenta las 

fechas probables en que se desee ejecutar los trabajos con 

respecto al calendario. Debe hacerse en tiempo absoluto, 

estimando la cantidad de obra por ejecutar, el equipo o 

procedimiento constructivo a seguir, que de acuerdo con los 

rendimientos dar~n el tiempo de duración de la actividad. 

La determinación del tiempo de realización es muy 

conveniente que se haga con duraciones normales. Se puede 

suponer que sea el tiempo requerido en jornadas de 8 horas 

de trabajo. Esto tiene como objeto de disponer de margen 

para hacer acortamientos en la duración de la actividad 

aumentando las horas de trabajo. 
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Para obtener una buena valuación do los tiempos, de los 

trabajos, se realiza la tabla 7. 3 donde a base de ciertos 

factores, que intervienen en el cumplimiento de los trabajos 

se obtienen tiempos más reales. Las duraciones finales que 

obtengamos en nuestra valuación, se representarán en la 

parte inferior de las flechas de cada actividad, para poder 

realizar la red. 

5. 50LUCION DE LA RED. 

Hasta ahora el proceso se ha dedicado a hacer la 

planeaclón del proyecto. Con estos datos de la planeación ya 

puede realizurse la programación con fechas calendario, pues 

ya se tienen los datos necesarios como son: el plan del 

trabajo mostrado gráf icamante mediante el diagrama de 

actividades, y los tiempos de duración de cada actividad por 

separado. 

Para la solución de la red se tomarán en cuenta dos 

criterios: 

l. Se empezarán a sumar las duraciones a partir de la 

primera actividad, poniéndole al nudo de inicio de la 

primera actividad el valor de ceror cuando sean más de una 

actividad que llegan a un nudo se tomará en cuenta las 

fechas mayores. A este criterio le llamaremos de ida. 
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1.3 TABIA OE" VALVACION OE" nEMPOS 

ACTIVIDAD u fco.I G 1 RG. /JG /NG.IDN)DFI 

1 2 EXCAVACION 
2 3 PLANTILLA DE CONCRETO 
2 4 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 
4 5 CIMBRA DE CIMENTACION 
5 6 COLADO DE CONCRETO ENCIMEN 
6 7 DESCIMBRADO DE CIMENTACION 
6 8 MURO DE TABIQUE 
6 9 CASTILLOS 

6 10 CERRAMIENTO 
7 10 RELLENO COMPACTADO 

OéRNICION OE" TERM/NOS 

D DURACION 
RG. RENDIMIENTO DEL GRUPO 

G GRUPO 
N.G. NUMERO DE GRUPOS 
e.o. CANTIDAD DE OBRA 
D.N. DURACION NOMINAL 
D.F. DURACION FINAL 
J.G. JORNADA DEL GRUPO 

GRUPOS 

1 PEON 
1 OFC. Al.BAl'llL + 1 PEON 
1 OFC. FIERRERO +AYUDANTE 
1 CARPINTERO + AYUDANTE 
1 OFC. ALBAÑIL + 5 PEONES 

M3 1 
M2 5 
KG 31 
M2 2 
M3 0.4 
M2 2 
M2 22 
ML 12 
MI. 10 
M3 0.6 
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1 4.75 M3/J 0.2 
2 32M2/J 02 
3 300KG/J 0.10 
4 12 5M2/J 02 
5 9.5M3/J o 
4 50M2/J o 
2 12M?JJ 1.8 
2 lOMUJ 1.2 
2 10.5MUJ 1 
1 5.75M3/J 0.10 

FORAIUIAS 

JG=CO/RG 
ON =JG/NG 
DF = SE AJUSTA 

1 02 0.20 
1 0.2 o 15 
1 0.10 o 10 
1 02 o 15 
1 o 0.05 
1 o 0.05 
1 1 8 1 85 
1 12 1 20 
1 1 0.95 
1 0.10 010 



2. Se empezará a restar a partir de la ultima 

actividad, poniéndole al nudo del final de la ultima 

actividad el valor que se halla obtenido en el criterio de 

ida; cuando sean mas de dos actividades que se hallan 

originado de otra se tomara en cuenta la que reste el número 

menor. A este criterio se le llamará de regreso. 

CD .. ·Ci) 
De ida predomedian fechas 

D 
mayores (se suman). 

De regreso predominan 

~) 
.., CD fechas menores (se o 

restan). 

quedando as1 la solución de nuestro ejemplo en el 

diagrama 7.4. 

6. CALCULO DE HOLGURAS. 

Las holguras que se van obteniendo en toda 

programación, son ciertos tiempos sobrantes que van quedando 

por su rápida o lenta ejecución de las actividades. Podemos 

clasificarlas en 2 tipos: 

l. Holgura total. Es el tiempo permitido de atraso a 

una actividad sin que altere el termino de la obra. 
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T.S TABLA Oél Clll.Cl/LO Oé HOLG/IRAS 

ACTIVIDAD 1 D 1 FPI 1 FPTI FUI 1 FUTI HT 1 HL 1ORDEN1 

1 2 EXCAVAC!ON 0.20 
2 3 PLANTILLA DE CONCRETO 0.15 
2 4 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 0.10 
4 5 CIMBRA DE C!MENTACION 015 
5 6 COLADO DE CONCRETO ENCIMEN. 0.05 
6 7 DESCIMBRADO DE CIMENTAClON 
6 6 MURO DE TABIQUE 
8 9 CASTILLOS 
8 10 CERRAMIENTO 
7 10 REUENO COMPACTADO 

OEFINIGONOé TERMINOS 

FPI FECHA PROXIMA DE INICIO 
FPT FECHA PIROXIMA DE TERMINAClON 
FUI FECHAULTIMADEINICIO 

FUT FECHA ULTIMA DE TERMINAClON 
HT HOLGURA TOTAL 
HL HOLGURA LIBRA 

0.05 
1.65 
1.20 
0.95 
0.10 
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o 
0.20 
0.20 
0.35 
o.so 
0.55 
0.55 
2.40 
2.40 
0.60 

0.20 o 0.20 
0.35 0.20 0.35 
0.30 0.25 0.35 
O.SO 0.35 050 
055 0.50 0.55 
0.60 3 45 3SO 
2.40 0.55 2.40 
3.60 2.40 3.60 
3.35 2.65 3.60 
0.70 3.SO 3.60 

FORM/ILAS 

FPT=FPI •O 
FUl=FUT·D 
HT= FUT -FPT 

o 
o 
o 
o 
o 

2.90 
o 
o 

0.3 
2.9 

HL =FPli • IFPli + Dl 

o 
o 

0.1 
o 
o 
o 
o 
o 

0.3 
2.9 

CONSIDERANDO QUE: 

nombre([) 
D • 

t 
FUT 

1' 
1' 
3' 
1' 
1' 
2' 
1' 
1' 
3' 
3' 



... 
o 
UI 

7.5 PRéSUPt./ESTO 

l. -- - -CONCEPTO - 1 u-¡ ~-DADl. -P:U. .llMPORfET% l 
EXCAVAOON M3 1 4.200 4,200 0.51% 

Pl.ANTILlA DE CONCRETO M2 5 7.800 39.000 4.73% 
HABILITADO Y ARMADO DE ACERO KG 31 2.300 71.300 8.64% 

OMBRADEOMENTAOON M2 2 12.500 25.000 3.03% 
COLADO DE CONCRETO EN OMEN M3 0.4 150.000 60.000 7.27% 
DESCIMBRADO DE OMENTAC10N M2 2 2.500 5.000 0.61% 

MURO DE T ABIOUE M2 22 24.000 528.000 6401% 
CASTILLOS ML 11.75 4.000 47.000 5.70% 

CERRAMIENTO ML 10 4.000 40.000 4.85% 
RELLENO COMPACTADO M3 0.6 9.000 5.400 0.65% 

-------
Total r afüo-0[1o0r0] 



?.7 O/AGRAMA OE EURR4S 

ACTIVIDAD 1 I:::====:::====::::::===:::===::::: 
EXCAVAOON • 

4.200 

PlANTILL.A DE CXJNCRETO • 

HABILITADO Y ARMADO DE ACERO 

OMBRA DE CIMENTACION 

COLADO DE CONCRETO EN CIMEN. 

DESCIMBRADO DE C1MENTAOON 

MURO DE TABIQUE 

CASTILLOS 

CERRAMIENTO 

RELLENO COMPACTADO 

39.000 

Dl 
11.300 

• 25.000 

1 
60.000 

[~·:. :.-_·:::·::::. ......... , 
........... 

5.000 

128.433 285.405 114.162 

23.500 23.500 

L--+--'CJ 
25.263 14.737 

a:::~:::::~ .. _:-.·~::~: ·::~:J 
5.400 

338.3331 285.4051 162.9251 38.237 
41.02'Y. 1 34.60% 1 19.75'Yo 4.64% 
41 02'/. 1 75.6191. 1 95.36,~ 1 10000% 
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:i. Holgura libre. Es el tiempo permitido de atraso a 

una actividad pero sin que altere el inicio de la que sigue. 

Para la solución de nuestro ejemplo se resolvió la 

tabla 7.5, donde se ejemplifica la obtenci6n de las holguras 

de la programaci6n, también es importante tomar en cuenta 

que toda Ruta critica nunca tiene Holguras. 

8. DIBUJO DEL DIAGRAMA DE BARRAS. 

Con la lista de actividades obtenida por la Ruta 

Critica se puede obtener fácilmente el diagrama de barras 

que es el que se usa para llevar el control de obra. 

En este diagrama se presentan las actividades criticas 

con barra llena, con barras en blanco las no criticas y las 

holguras, se pueden representar con barras punteadas a 

continuación de la actividad no critica correspondiente. 

Para un mejor control de obra sobre el diagrama de 

barras se puede completar con la programaci6n de los 

insumos, estos tienen que ser proporcionados por la cantidad 

de obra programada en cada barra. Para esto tenemos el 

presupuesto de la tabla 7.6¡ los importes obtenidos en este 

presupuesto son programados en el diagrama 7.7. 
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7.3 Sl!LECCION DS SIST!!llAS DS CONTROL DE Tll!lll'O. 

Después de realizada la Ruta critica, continua la 

realización de las metas trazadas. Esto lo vamos a lograr 

con un control adecuado, ya que de esta manera se podrán 

verificar el avance real que se vaya teniendo en los 

trabajos programados. 

Para esto contaremos con 2 tipos de control: 

l. control de avance. 

2. control económico. 

7 .3.1. CONTROL DE AVANCE. 

Este tipo de control está determinado por el avance 

físico de los trabajos realizados, esto biene siendo lo 

real, por que está reflejado en la obra ejecutada. 

sus desviaciones pueden ser causadas por: 

- Malos rendimientos en la mano de obra. 

- Numero equivocado de cuadrillas. 

- Condiciones no consideradas en programa, etc. 

Estas causas tienen que ser justificadas en oficios, 

actas, notas o bitácoras; para después decidir y evaluar la 

medida correctiva y enseguida reprogramarlo. 
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7. 3. 2 CONTROL ECOHO!IICO. 

Este tipo de control se refleja en_.~l avance económico, 

basado en el presupuesto y a partir de aqui en las 

incidencias de cada actividad o partida. 

Sus desviaciones pueden ser causadas por: 

- Cantidades de obra diferentes a las cantidades en el 

presupuesto. 

- La inclusión de conceptos extras. 

- La modificación y alteración de algunos precios 

unitarios, por algún incremento en los costos directos. 

Este tipo de causas también como en el avance físico se 

deben de justificar , para asi decidir y evaluar las medidas 

correctivas, algunas de las medidas podrian ser las 

siguientes: 

Evaluar conceptos extras por separado, para no 

alterar programa económico. 

- Evaluar la cantidad de obra, mayor que, la programada 

causada por errores en cubicación, en planos, o en 

desperdicios abundantes. 

- Separar precios unitarios no programados, y realizar 

su análisis. 
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- En aumentos de emergencia solicitar su adeudo, a base 

de escalatorias o reconsideraci6n para reajustar y 

reprogramar las erogaciones. 

La estimaci6n de pago será una verificaci6n del 

programa y una ratificación de los avances de obra, as1 como 

la confirmaci6n de los Índices de pron6sticos al futuro. 

Para el contratista será el documento que definitivamente 

elaborado, aprobado y firmado, le autoriza a presentarlo 

para efectos de pago por obra ejecutada. 

Una estimación está de~erminada por los parAmetrcs que 

permitan la cubicaci6n de la obra ejecutada por el 

contratista. 

7,4 OPTIMIZhCION DB LOS RBCURSOS TOTALES hBIG!ll\DOB. 

Antes que nada es necesario definir que se entiende por 

recursos, son todos aguellos elementos de trabajo, sean 

gente, maquinaria, herramientas, inversiones, etc. que 

deberAn de estar de acuerdo con los ingresos y egresos de la 

obra. 

Para tener una buena optimizaci6n, se deberá de tomar 

en cuenta la repartici6n de los recursos. Para poder hacer 
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una repartición de recursos, se debe de hacer uso de las 

holguras de las actividades no criticas de tal manera que no 

.:lo tenga una solución desbalanceada de recursos; si no por 

el contrario se deberá de procurar que los recursos se 

presenten de tal manera que los trabrtjos se inicien con 

recursos bajos y vayan aumentando según se vaya realizando 

la obra y después empiecen a disminuir, hacia la 

finalización del proyecto. 

Si se hace una repartici6n lógica de recursos de 

acuerdo ~on las holguras disponibles, es muy posible llegar 

a prever anticipadamente la cantidad de recursos requeridos, 

as1 como también prever cuando estos recursos sobrarán en la 

obra. Es muy com!ln en muchas obras el encontrar maquinaria 

parada o gente ociosa. Esto se debe a la falta de planeación 

de los recursos que se necesitan. 

Es lógico que la carencia de planeación repercute en un 

incremento en el costo. También es muy comlin que se paren 

las obras por falta de dinero en un determinado momento. Con 

una distribución adecuada del dinero que se obtiene, sera 

posible evitar las grandes concentraciones de dinero que son 

lo que producen que llegue a faltar dinero para poder 

iniciar o continuar otra actividad. 
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7.5 DISBi!O DBL SISTEMA LOGICO DB CON'l'ROL. 

Para poder disef\ar, un sistema de control de obra, 

deber& tomarse en cuenta todo el proceso que este implica, a 

continuación se propone el siguiente sistema: 

PLANEACION. 

Tener una idea de la situación que se pretende cambiar. 

- Definir una meta. 

- Proponer un planteamiento papa lograr la meta deseada. 

- Valorizar las consecuencias de lo propuesto. 

PROGRAMl\CION. 

- Programación de inversión. 

+ Disponibilidad de capital. 

+ Gastos de inversión. 

+ Gastos corrientes. 

- Programación por Ruta critica. 

+ Lista de actividades. 

+ Secuencias .. 

+ Dibujo de diagrama. 

+ Valuación de tiempos. 

+ Solución ds la red. 

+ calculo de Holguras. 

+ Dibujo de Diagrama de Barras. 
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EJUCUCION.Y CONTROL. 

- Control del avance fisico. 

+ Control de calidad de los materiales. 

+ control de la mano de obra. 

- Control económico. 

+ control de estimaciones. 

+ Control de eqresos-inqresos. 

ENTREGA DE LA OBRA. 

- Finiquito. 

Con el sistema establecido, la supervisión podrá 

controlar todo el proceso que se lleva acabo para realizar 

una obra, as1 tomando en cuenta todas las actividades y 

antecedentes que esta pueda tener. 
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CAPITULO vrrr 
MODALIDADES 



KODALIDADl!S. 

8.1 JUNTAS Y REUHIONl!S. 

La mayor parte del e:Kito o fracaso en la construcción 

de un proyecto, depende de la habilidad del Gerente para 

coordinar las diferentes entidades involucradas en el mismo. 

Esta capacidad de coordinación, a su vez, depende en buena 

parte de la. comunicación que se cstabl'?ce en las juntas de 

trabajo. 

El Gerente de construcci6n es el conductor de estas 

reuniones. De acuerdo con las t~cnicas que use para 

conducirlas , podrá o no lograr sus objetivos. Para ello es 

indispensable planear las juntas. 

Una junta es el medio más rápido y seguro de transmitir 

información a un grupo de individuos; puede ahorrar al 

Gerente de Construcción mucho tiempo que se desperdiciarla 

en el cnv i6 y la contestaci6n de numerosos memorandos y 

oficios. Una junta puede reducir las tensiones y resolver 

los conflictos entre diferentes individuos. Quizá lo ml!.s 

importante es que en una junta se puede aprovechar y reunir 

el pensamiento y los conocimientos de muchos individuos, 

para lograr la mejor solución a los problemas que se 

presenten. 
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A menudo se pasa por alto el elemento de motivación que 

puede resultar de una junta. Hay claras indicaciones de que 

las juntas tienden a crear actitudes de solidaridad entre 

los participantes, y otros beneficios psicológicos. 

A pesar de sus beneficios potenciales, las juntas 

tienden a ser demasiado largas o demasiado complicadas o 

demasiado frecuentes. Las razones para gue muchas de ellas 

no tengan exi.to puedan sor dos: 

a) La junta nunca deber1a haberse llevado a cabo. 

b) La junta era necesaria, pero no se llevo a cabo en 

forma adecuada. 

Se deduce que el Gerente de construcción puede obtener 

beneficio de las juntas identificando aquellas que son 

necesarias, y tornando medidas para asegurar que la junta se 

realice de tal manera que logre su objetivo, Las juntas 

pueden ser de 4 tipos: 

t. Junta informativa. 

2. Junta para tomar decisiones. 

3. Junta para entrenamiento. 

4. Junta de coordinaci6n. 
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Se deber! realizar reuniones, preparadas por el jefe de 

supervisi6n para poder analizar y resolver los problemas, 

avances y desarrollo en general de la obra. 

El proceso para llevar a cabo una buena reunión será el 

siguiente: 

Antes de la reuni6n. 

l. Organice la reunión cuidadosamente: quiénes, qué, 

cuándo, donde, por qué, cuantos. 

2. Prepare y envie un orden del d1a por adelantado. 

3. Llegue temprano y prepare la 

Al comienzo de la reuni6n. 

4. Comience en hora. 

sala de reuniones. 

s. Haga que los participantes se presenten y expongan 

lo que esperan de la reuni6n. 

6. Defina claramente las funciones respectivas. 

7. Examine, revise y ordene el orden del d1a. 

B. Fije plazos claros. 

9. Resuma los puntos de la reuni6n anterior sobre lo 

que se esperaba determinada acci6n. 

Durante la reuni6n. 

10. concéntrese en el mismo problema de la misma manera 

al mismo tiempo. 
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Al final de la reunión. 

11. Determine los puntos que requieren acción: quiénes, 

qué, cu!ndo. 

12. Fije la fecha y lugar de la próxima reunión y 

formule un orden del dia provisional. 

13. Evalfie la reunión. 

14. Levante la reunión aguda y positivamente. 

15. Limpie y arregle la sala como estaba. 

nespués de la reunión. 

lG. Prepare la minuta. 

17. Cumpla la acción complementaria de los puntos 

examinados y empiece a planear la próxima reunión. 

8,2 ARCHIVOS. 

La Bxperiencia a ensefiado y llevado a la creación de 

Archivos de obra, los cuales se podrían pormenorizar en los 

ocho puntos siguientes: 

l. Documentaci6n y resoluciones para prevenir 

reclamaciones y controversias. 

2. Establecer qué archivos y registros se deben 

conservar. 

- Estudio y evaluación de planos y 

especificaciones. 
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- Documentaci6n durante la etapa de licitaci6n. 

- Archivos de apertura d ofertas, evaluaci6n y 

adjudicaci6n. 

- Archivos de avance de la construcci6n. 

- Archivos de cambios de proyecto. 

- Archivos de planos revisados por cambios. 

- Archivos de seguridad y accidentes. 

- Agenda del Ingeniero residente o supervisor. 

- Archivos fotográficos. 

- Reclamaciones. 

- Certificados y constancias de entrega. 

3. Formaci6n y organizaci6n de un sistema de Archivos. 

- ¿que es lo que se debe incluir al archivo? 

- Formato a usarse. 

- C6mo preparar la información. 

- Seguridad legal y f1sica de mantener los archivos. 

4, Archivos de Fotograf!as de la construcción. 

- Tipos de fotograf!as; cuAndo y donde deben ser 

tomadas. 

- Tipos de equipos y rollos de fotograf!a. 

- Manejo de equipo y material fotogrAfico. 

5. Archivos imprescindibles de construcci6n. 

- Avance de la obra. 

- Llamadas telef6nicas y contestaciones. 
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- Ensayo de materiales. 

- Diario o agenda de trabajo. 

- Registro diario de las entregas del contratista. 

- Informes de cambios de proyecto necesario. 

6. Archivos de la oficina de campo. 

- Correspondencia. 

- Planos de la obra. 

- Entregas de planos de taller. 

- Solicitudes de pago. 

- Informes. 

- Muestras. 

- Certificados de pruebas de operaci6n. 

7. Documentaci6n de prevenci6n de riesgos. 

B. Archivos generales. 

- certificados de fabricaci6n de productos. 

- Certificado~ de pruebas de laboratorio. 

- Boletas de entrega de hormig6n y otros materiales. 

- Registros de hincas de pilotes. 

- Registro de soldadura estructural. 

- Informes de inspecci6n 

- Radiograf1as de soldadura. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUBIONBS 

1. La planeaci6n es un sistema que gracias a su realizaci6n, 

se podrA tener un buen curso a seguir, y asi poder llegar a 

la meta deseada. Por lo tanto se podrán establecer desde 

resolver todos los problemas que pudieran surgir y a su vez 

prevenirlos. 

II. Las ir.versiones tienen todo un proceso de planeaci6n en 

los cuales intervienen: politicas a seguir, criterios 

obtenidos por el medio y la experiencia, y en consecuencia 

se obtendrán las metas y acciones necesarias, por medio de 

los recursos e instrumentoo que se tengan y as1 poder tener 

un beneficio. 

III. Para que ~xista una buena arto.on1a en el crecimiento de 

un pais, deberá existir un equilibrio entre el desarrollo 

social que viene siendo los recursos humanos y el desarrollo 

económico que son los recursos materiales. 

IV. El presupuesto se deberá enfocar en 2 tipos de gastos; 

Jos de inversión o capital que ayudan al incremento de la 

producci6n estos deben ser reflejados en el crecimiento del 

capital, y el gasto corriente o de operaci6n que ayudan a la 

conservaci6n y mantenimiento. 
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V. una supervisión siempre deberá de tener bien establecido 

sus obligaciones a seguir, para asi no tener acciones que 

puedan perjudicar el desarrollo de una obra. 

VI. El supervisor sera el representante en los aspectos 

t6cnicos del cliente, por consiguiente deberá de tener 

conocimiento de todos los detalles referidos a los trabajos 

a realizar como son costos, tiempo y calidad entre otros, 

establecidos en el proyecto. 

VI!. La supervisión y la contratista deberán de trabajar 

juntos con armonia y disposición, para llevar un buen avance 

de obra con la calidad de los materiales y de la mano de 

obra requerida. 

VIII. Las decisiones que tome un supervisor deberán de ser 

con mucho cuidado y con buen fundamento ya que cualquier 

error repercutirá en los intereses del propietario, 

IX. El objetivo primordial de la supervisi6n será mantener 

la obra en los rangos establecidos desde la contrataci6n, en 

los aspectos más importantes como son: costos, tiempo y 

calidad. 
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