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Introducción.

La pequeña empresa es en México, una forma de movilidad socia l y de independencia económ ica
para un sector importante de nuestra sociedad. Es además una forma de aprendizaje empírico que
permite progresivamente el aumento de las capacidades productivas y tecnológicas de nuestro
país .

La pequeña empresa dedicada a la construcción no es una excepción , sin embargo, una
singularidad que tiene , es la estacionalidad de sus ingresos, debido a que la invers ión en
construcción se hace preferentemente en periodos de crecimiento económico, lo cual en nuestro
país no es un fenómeno consistente y ni de gran envergadura.

Las condiciones económicas la ponen en una posición de debilidad constante, la cual es
empeorada por esquemas organizacionales y tecnológicos ineficientes, que hacen muy difícil su
supervivencia. Otro aspecto importante, es que las pequeñas empresas de la construcción carecen
de la masa crítica que les permita innovar en su práctica empresarial y productiva. e incidir de
manera activa en la producción de la ciudad de manera sustentable.

De tal suerte, que la pequeña empresa carece de la capacidad para replantear algunos de los
principales obstáculos, que representa la gestión pública de l desarrollo urbano y de ordenamiento
ecológico territorial, el cual presenta grandes lagunas y responde mas a interpretaciones
subjetivas. Esto significa que quien desarrolla y produce materia lmente a la ciudad. no se
involucra de manera directa en la búsqueda de soluciones de desarrollo urbano orientadas a la
sustentabilidad. •

Pero invo lucrarse en dicho proceso.rexiqe un replanteamiento de la pequeña empresa, en términos
. de alcanzar la ' masa crítica que d~sde el punto de vista organizacional y tecnológico. le permita

alcanzar la madurez necesaria para tal tarea. Por lo que se puede decir que para part icipar en las
condiciones planteadas anteriormente, es necesario resolver un problema mult ifactorial y complejo .

Una alternativa es favorecer la integrac ión y las asociaciones estratégicas entre pequeñas
empresas productoras de vivienda como una opción viable para superar su debilidad en el entorno
competitivo y para alcanzar la masa crítica necesaria para enfrentar el problema planteado. De tal
manera que, un equipo empresarial es considerado en el trabajo como una sola empresa.

Este trabajo entiende como desarrollo1 al incremento de la capacidad para satisfacer las
necesidades humanas y mejorar la calidad de la vida humana, con una visión sustentable. Como
empresas productoras de . vivienda se entiende a las empresas relacionadas con el diseño,
producción, promoción y de servicios vinculadas a producción de vivienda.

La hípótesis de la que parte la investigación es la siguiente:
Si se favorece la concentración tecnológica de la pequeña empresa productora de vivienda con
un enfoque sustentable en sus productos y operaciones, mediante:

..1. . La definición -de una estrategia competitiva para la pequeña empresa productora . de
.vivienda.

. . .2: ' Baprovechamiento de ' la Tecnologia de Información y de modelos de productividad. .
orientados hacia' el desarrollo de instrumentos estratégicOs para su correcta
implementaci6n, como parte de dicha estrategia competitiva. . . .

3. Una estructura organizacional que favorezca la generación de conocimiento.
4. Un esquema de gestión ambiental que promueva la sustentabilidad de sus operaciones y

productos.

1 Adaptado de la PégN Web del Centro Regionalde Investigaciones Cientfficasy TealOi6gicasde Mendoza.Laboratorio
de Ambiente Humanoy VIVienda , http://www3.ericyt.edu.arnahvlxoopsJhtrnllmoduleslwordbooklentry.php?entryID=436



5, El replanteamiento de los instrumentos y responsabilidades aplicables a los desarrollos de 
vivienda nuevos, que se establecen entre la empresa productora de vivienda y el nivel 
municipal de gestión pública ambiental y de desarrollo urbano. 

Se mejora la posición competitiva de la empresa y la calidad de los productos y servicios que 
oferta, se promueve la corresponsabilidad para alcanzar un desarrollo urbano con un enfoque 
sustentable, y se favorece el aumento de la calidad de vida de los usuarios y habitantes de la 
ciudad. 

El objetivo general de la propuesta es generar un modelo de desarrollo orientado a la 
sustentabilidad para las pequel'las empresas productoras de vivienda en el Estado de Jalisco. que 
incluya tres etapas de desarrollo progresivo, en este caso, la idea de la empresa, su modelado, y 
la sustentabilidad de sus productos, 

Los objetivos particulares son: 
1. Definir la idea de la empresa, a partir de conceptos tales cemo competitividad, ' 

productividad, flexibilidad y aprovechamiento de Tecnologías de Información. 
2, Proponer un modelo organizacional de empresa orientado a la generación de 

conocimiento, atendiendo a dos áreas de operación, una referida a su producción y la 
otra a su existencia, vinculándola con la gestión ambiental de sus operaciones y 
productos. 

3. Proponer los instrumentos estratégicos e interacciones deseables para lograr la 
sustentabilidad de los productos de la empresa. partiendo de un replanteamiento de las 
actuales condiciones de gestión pública del desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
territorial a nivel municipal en el Estado de Jalisco. 

Las metas pretenden alcanzar ' por etapa son: 

I 
1. En la que aborda la idea de la empresa. ' 

a. La clarificación los conceptos de competitividad y productividad y su importancia en la 
empresa. ' 

b. El establecimiento de la importancia de la medición de la productividad en la empresa y 
una alternativa que pueda ser implementada en la propuesta. 

c. La definición de un entorno competitivo ' que permita el desarrollo de una estrategia 
competitiva para la pequel'la empresa productora de vivienda. . 

d. El establecimiento del alcance e importancia de la flexibilidad e:-i la empresa. 
8. La definición de los criterios de aprovechamiento de la Tecnología de Información en la 

empresa productora de vivienda. 
f. El establecimiento de una forma de operación organizacional mediante la Tecnología de 

Información aplicable a la empresa productora de vivienda. 
2. En la que propone el modelado de la empresa. 

a. La loCalización de un caso de estudio en el Estado de Jalisco, que incluya equipo 
empresarial integrado por una empresa promotora. una de diset\o y una constructora. 

b. El establecimiento de la importancia de la generación de conocimiento en la empresa. 
c. La definición de una propuesta de reingenieria organizacional. ' 
d. La definición de un modelo organizacional que promueva la generación de conocimiento. 

,. 8. La propuesta de un dominio tecnológico' aprteable 'al caso de estudio: . ' 
f. La aplicación de una metodología .' de proceso productivo como ordenador de la 

integración vertical. 
g. El desarrollo de un criterio de manejo multidimensional de los recursos humanos. 
h. La propuesta de un modelo de gestión ambiental, que incluya un dominio y política 

ambiental. 
l. La adaptación. de una propuesta de requisitos de desempel'\o ambiental y el manejo 

estratégico de temas ambientales sensibles. aplicables a los desarrollos de vivienda 
nuevos. 

3. En la tercera etapa, referida a la sustentabilidad de los productos de la empresa. 

ii 



a. La descripción del horizonte de sustentabil idad a nivel nacional y su impacto en el Estado 
de Jalisco 

b. La descripción de la Gestión Pública Ambiental y de Desarrollo Urbano de la vivienda en 
Jalisco a nivel municipal, a partir del marco legal estatal aplicable. 

c. La definición de una propuesta de integración de instrumentos de planeación urbana y de 
ordenamiento ecológico a nivel municipal en el Estado de Jalisco. 

d. El desarrollo del concepto de indicador de sustentabilidad. 
e. El desarrollo de una propuesta estratégica de sustentabilidad aplicable al caso del 

Desarrollo de Vivienda del Fraccionamiento Mirador los Conejos en Tonalá, que incluya 
instrumentos de referencia para el manejo de la sustentabilidad de los productos de la 
empresa. 

Los alcances del trabajo están referidos al manejo estratégico de las etapas de desarrollo de la 
pequefla empresa productora de vivienda · en el Estado de Jalisco, con un enfoque 
interdisciplinario que haga interactuar a diferentes cuerpos de conocimiento, partiendo de un 
concepto de concentración tecnológica, como medio para mejorar su posición competitiva, la 
calidad de sus productos y servicios, la sustentabilidad de sus productos y la calidad de vida de 
sus clientes. 

La concentración tecnológica considera: 
• El desarrollo de instrumentos, mecanismos y procedimientos. 
• El uso de metodologías específicas. 
• El uso de varías tecnologías, tal como las tecnologías de información o de materiales. 
• La utilización de recursos humanos altamente especializados en un ambiente 

interdisciplinario. . . 
• La optimización de aspectos administrativos y productivos. 
• La necesidad de que sea sustentable durante su ciclo de vida. 
• Su adhesión a conceptualizaciones teóricas de transformación del mundo que le den 

sustento. 
Por lo que la concentración tecnológica como concepto, puede aglutinar diferentes cuerpos, 
sistemas y tipos ' de conocimiento. Esto es especialmente importante porque permite formar 
alrededor de una idea de desarrollo, un modelo estratégico de manejo tecnológico de gran 
complejidad. . 

De tal forma que su principal aportación es la de concebir el desarrollo de la pequefla empresa 
productora de vivienda como un proceso tecnológico, multifactorial, progresivo, complejo e 
interdisciplinari.o. El cual incluye aspectos de administración de conocimiento, metodologías de 
procesos productivos, productividad, gestión ambiental, competitividad, la operación organizacional 
de la Tecnología de Información, y de sustentabilidad de sus productos, considerando y 
replanteando la situación actual de la Gestión Pública Municipal del Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico aplicable al desarrollo de vivienda nuevo. 

Además de proponer la responsabilidad de la pequefla empresa productora de vivienda, de las 
mejoras al interibr de su organización, y el impacto que ' estas tienen en la sustentabilidad de sus 

. inteIYenciones en la ciudad. Transfiriéndole un pa~l dinámico, así como un modelo queJe permita . 
progresivamente acceder a la innovación en su actividad. . . 

La estructura del trabajo hace interactuar de manera sistemática a diferentes conceptos y 
contenidos, por lo que puede decirse que el presente trabajo tiene un espíritu interdisciplinario, y 
esta orientado hacia especialistas y estudiantes de posgrado en: 

• Diseflo y desarrollo organizacional de empresas de la construcción. 
• Desarrollo urbano . 
• Medio ambiente . 
• Administración y desarrollo de sistemas de información en empresas de la construcción. 

\11 



eAsí como, funcionarios públicos, pequeños empresarios y asociaciones empresariales de la 
construcción. 

Es importante mencionar que algunas de las propuestas que se dieron durante la investigación 
fueron sujetas a un proceso de implementación, tales como la empresa integradora y la definición 
de procesos y de manejo de recursos humanos, sin embargo por las restricciones de tiempo y de 
recursos de esta investigación, otras sirvieron como detonadores de procesos de reingeniería 
organizacional de largo plazo. 

Adicionalmente, se adjuntan una serie de anexos que complementan el contenido del documento, 
dichos anexos están integrados por: 

e La propuesta del Perfil de Manejo Integral de la Sustentabilidad del Desarrollo, relacionado con 
el caso de estudio. 

e La propuesta del Perfil Manejo Estratégico de la Sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda por 
parte de la Empresa, relacionado con el caso· de estudio . 

• EI formato para establecer el Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y 
Sustentabilidad del Desarrollo. 

• El formato para desarrollar la Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los benefie;os por la 
propuesta de Diseflo y Sustentabilidad para la Empresa Desarrolladora de Vivienda. 

e La información general vinculada con el caso de estudio, en términos del Plan Parcial de 
Urbanización, y los factores naturales, ambientales y artificiales presentes. 

e La descripción del caso de estudio en términos de número de viviendas, etapas de desarrollo, 
localización, y planta de conjunto. 
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Capítulo 1: Competitividad, industria y empresa.

El objetivo de definir la competitividad parte de su importancia en la generación de la estrateg ia
compet itiva de la empresa , sus componentes y su definición ope rat iva , dentro de una ambiente
competitivo específico para las pequeñas y medianas empresas de la construcción.
En esta parte de la investigación se tocan tres aspectos importantes:

• La generación de una estrategia compet itiva.
• La importancia de la prod uct ividad y de la información en un entorno compe titivo.
• El aprovechamiento de las Tecno logías de Información en la búsqueda de esquemas de

gestión y administración que favo rezcan la flexibilidad ele operaciones.

1.1. Definiendo a la pequeña y mediana empresa.

La mejor defin ición de lo que es la pequeña y mediana empresa es a través de sus características,
en esta caso podemos decir que sus caracte rísticas generales son ' :
1. Sirven a un mercado limitado o, dentro de un mercado más amp lio a un número reducido de

clientes .
2. El tamaño de estas empresas corresponde al programa de producción de cada una de ellas y a

la capacidad de los empresarios para admin istrarlas.
3. Fabrican prod uctos, con tendencias a cierta espec ialización , y usan procesos relativamente

sencillos de fab ricación.
4. Disponen de medios financieros limitados.
5. Sus equipos de producc ión y su maquinaria son relativamente sencillos.
6. Cuentan con recursos de pe rsonal reducidos.
7. Utilizan materias primas locales de fácil acceso , no siempre conservables o . bien semi

terminados.
8. Los empresarios cooperan personalmente en la producción , la supervisan directamente, o la

dirigen mediante un número reducido de superv isores .
9. Sus sistemas de contabilidad y de control son relativamente sencillos.

Atendiendo a las características funcionales de la pequeña y mediana empresa, es decir, a las que
describen sus aspectos de manejo de ~ersonal , abastecimientos, producción, capital y ritmo de
crecimiento, podemos decir lo sigu iente :

• Tienen un ritmo lento de crecimiento, antes que la diversidad y complejidad de sus
funciones de lugar a la modificación de su organización, en estos términos su
organización es relativamente sencilla , centralizada, con poca diversificación de funciones
y vert ica l.

• En el manejo de su personal, puede ser descrito como reducido y elemental, de tal forma
que son concentradas en el gerente, funciones tales asuntos técnicos de producción,
ventas, cobranza y finanzas.

• Las necesidades de abastecimiento son relativamente sencillos de conocer, lo que facilita
su adquisición, de tal manera que el volumen de operaciones y su rotación puede
representar ventajas económicas, aplicando planesadecuados de compras..

• Los sistemas de producción son en muchos casos artesanales, los equipos y maqu inaria
. SOl) elementales y reducidos, y la mano de obra 'es decisiVa: ..: · · . ' ' . .- . 0 ' 0' • •

• La empresa y capital son en general de propiedad individu~l , y coinciden con .que sean .
empresas familiares en la mayoría de los 'casos: .

Según datos de la OCDE, para 1994 el 98 % de las empresas manufactureras de México, es decir
de menos de 250 empleados, eran pequeñas y medianas empresas. El 95 % de las empresas
manufactureras tenlan de 1 a 100 empleados, ye180% mantenían una base traba jadora de 1 a

1 Mercado H. Salvador, AdministT8ción de pequelfas y medianasempresas, estrategiasde crecimient:J. Editorial PACSA
de C.V.• MéxicoD.F. 1997, pp. 7,8
2 Mercado H. Salvador. Administraciónde pequelfas y medianasempresas. estrategiasde crecimiento, Editorial PACSA
de C.V., México D.F. 1997, pp. 12, 13.
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15 empleados. En términos de empleo, las pequeñas y medianas empresas representaban el
49% del empleo total en el área manufacturera, las de tamaño de 1 a 15 representaban el 12% y
las de 1 a 100 empleados el 33% del tetar' .

Un aspecto crucial de la empresa pequeña es que ha sido históricamente una alternativa de
independencia económ ica, constituyéndose como una gran oportun idad de movilidad social para
los grupos económicamente menos favorecidos".

La pequeña y la mediana empresa se constituyen como la escuela empírica, a través de la cual
países como el nuestro puede desarrollar mayores capacidades productivas, admin istrativas y
tecnológicas, esto buscando una estructura industrial más compleja . Además, la pequeña y la
mediana empresa dan lugar a la experimentación, ya se a de nuevos productos, ideas, técnicas o
formas de hacer las cosas.

- Ejemplo de esto son países como Italia, Francia, Japón o Estéidos Unidos, que a través de
programas de fomento a la pequeña'empresa, ha hecho que estas se consoliden como líderes en
la producción en los mercados internos y de exportación, generando grandes empor ios
emoresaríaíes"

La concentración económica y de población coincide con la ubicación de las pequeñas empresas:
el 61% de estas empresas se concentran en el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México , Nuevo
León, Guanajuato , Puebla y veracruz". -

Entre las responsabilidades que corresponden a la pequeña empresa a nivel nacional están;
producir , ser más eficientes, generar empleos, participar en el desarrollo regional, promover
mayores y mejores niveles de calificación de la fuerza de trabaio , y contribuir !al desarrollo
económico y social del país". - " -- !

No obstante que la pequeña y mediana empresa tiene una gran importancia económica y social
en el país, se enfrentan a una serie de problemas que obstaculizan su desarrollo. Se enfrentan en
desigualdad de circunstancias para competir con las empresas grandes y gigantes, y por supuesto
con las transnacionales.

De los principales problemas a que se enfrentan podemos enuncíar':
• Falta de estudios de preinversión que comprendan análisis de las principales variables como:

mercado, tecnología, costos, localización y financiamiento.
• Escasa concentración tecnológica en sus procesos.
• Asistencia crediticia no oportuna y poco ágil, ya sea por desconocimiento o por limitaciones de

acceso.
• Escasez de mano de obra calificada, lo cual eleva costos y disminuye productividad. -
• Concentración industrial, lo cual impide la diversificación de desarrollo de otras zonas del país.
• Escasez de bienes de capital, debido a la falta de recursos y de tecnología para su

generación. _ . .
• Factores institucionales, debido a su escaso peso dentro de las asociaciones industriales en

relación con las .grandes empresas, ' .'1 .Jl::I!¡ incipi~nte~ . pollticas para su desarrollo a nivel
gubernamental. . . - . -- - - - . - -' -

) OECO, Sma' andMediumEnterprl$e Outlook. enterpme. industTy and S8Mces, OECOPIbIications. 2 rueAndré- Pascal
75775. P lis France, 2000 edition, p. 150. - - -
• RodrlguezValencia Joaquln, Comoadministrarpequellasy medianasempresas, 4· Edid6n, Intemational Thomsorn
EditoresSA de C.V., México1996,p.32.
5 Ibid, pp 32, 55.
"bid, p. 34.
7 lbid, pp.44. 45. _
• RodrlguezValencia Joaquln, Comoadministrarpequellas y medianas empre$lJs. 4' Edid6n. Intemalional Thomsom
EditoresSA de C.V., México 1996,p. 47. .
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• Adm inistración, debido a su escasa cultura empresarial y concentración de funciones .

En el caso de la pequeña y mediana empresa de la construcción es importante decir que no es
sencillo establecer su tamaño solo por el número de integrantes, sino que existen clasificaciones
que incluyen la magnitud de sus ingresos.

Esto debido a la estacionalidad e irregularidad con que su actividad tiene lugar, pues depende de
ciclos económicos favorables. Además de que su lógica de empleo es temporal de la mayoría de
los casos y se orienta a la subcontratación de actividades dentro de la obra y de servicios . Por lo
que establecer el tamaño de la pequeña y mediana empresa depende de la fluctuac ión en la carga
de trabajo con la que se enfrente en un periodo determinado.

1.2. Comprendiendo a la competitividad.
Competir en un sentido estricto es, contender con varias personas por una cosa, igualar una
cosa con otra en sus cualidades, o admitir comparación con los demás. Resumiendo podemos
decir . qué el competir es una acción en donde ponemos a juicio de los demás nuestras
capacidades, y no solo eso, sino que dicha acción implica que nos ponemos en esa situación
porque perseguimos un objetivo o meta específica que se quiere obtener.

El competir, o estar en competencia, es sin embargo, una situación compleja. No solo importa
poner nuestras capacidades en tela de juicio, sino que tiene que ver en que condiciones estamos
exhibiendo nuestra decisión de competir, es decir, es de vital importancia el medio en el cual se
genera la competencia.

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una empresa
con su ambiente. Aunque el ambiente relevante es muy! amplio - abarca fuerzas sociales y
económicas-, su aspecto fundamental -es la industria o industrias donde compite. La estructura de
la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también las 
estrategias a que puede tener acceso la empresa. Las fuerzas externas de la industria son
importantes sobre todo en un sentido relativo : dado que suelen afectar a todas las compañías del
sector industrial, las distintas capacidades de ellas son las que decidirán el éxito o fracaso'' .

La intensidad de la competencia en la industria no se debe ni a la coincidencia ni a la mala suerte.
Por el contrario, se debe a la estructura económica subyacente y va más allá del comportamiento
de los. competidores actuales. La intensidad en una industria depende de cinco fuerzas
competitivas. Su fuerza combinada detennina el potencial de utilidades en un sector; el potencial
se mide por el rendimiento a largo plazo sobre el capital invertido. DifIeren fundamentalmente en su
potencial básico, lo mismo que la fortaleza colectiva de las fuerzas. Estas a veces son muy
intensas en industrias como la de neumáticos, papel o sid~rurgia, donde ninguna compañía tiene
rendimientos impresionantes, y relativamente ligeras en índustrías como la del equipo para campos
petroleros y la de Jos servicios, cosméticos y artlculos de tocador donde los altos rendimientos son
comunes10

•

El análisis .estructural es fundamental para formular una estrategia competitiva, un- esquema
general seria co':"o el que sigue -

• Porter MichaelE., Estrategia competitiva técnicaspara el análisisde los sectores industriales y de la competencia ,
CECSA, vigésimaedición 2000 . México O.F. ,p.19 .

10 Ibid, p.19.
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Figura 1.1 Fuerzas que impulsan la competencia de la industria11 :

I

Las cinco fuerzas competitivas /- entrada, riesgo de sustitución, poder de negociación de los
compradores, poder de negoCIación de los proveedores y riValidad entre los compet idores
actuales- reflejan el hecho de que la competencia en un sector industrial no se limita en absoluto a
los part icipantes bien establecidos. Los clientes, los proveedores, los participantes potenciales y
los sustitutos son todos competidores delas empresas y su importancia dependerá de las
circunstancias del momento. En un sentido más amplio . podr íamos designar la competencia como
rivalidad ampliada o extensa 12 .

En este sentido cabria preguntamos primeramente:
• ¿Tienen las pequeñas y medianas empresas de la industria de la construcción ,

independientemente de su especialidad, una estrategia competitiva clara que les
permita identifICar su ambiente competitivo y la estructura de la industria?

• ¿Cual es la motivación que lleva a las pequeñas y medianas empresas constructoras a
iniciar operaciones, y cual es su posición respecto al papel que ellas juegan en la
competencia total de la industria?

Seguramente ninguna de las preguntas podría tener una respuesta cabal y directa, dado que la
ausencia de información confiable y la dispersión de las pequeñas empresas hace poco menos
que una labor titánica identificar tales cuestionamientos . .

'Podemos plantear una hipótesis al respecto, y esta es que las pequeñas empresas dedicadas a I~ .
. construcción, por lo meños en nuestro país, carecen en general, de una estrategia competitiva

clara, consciente y específica a las circunstancias que le plantean su ambiente competitivo y la
estructura de la industria, teniendo un desempeño mas bien estacional e irregular, donde los
recursos de que dispone se ven disminuidos precisamente por la falta de una estrategia
competitiva. que de lugar a la planeación y mejoramiento de su productividad.

11 lbid, p.21 .
12 lbid, p.21 .
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1.3. Como se estructura la competitividad.
Como se había aclarado anter iormente, la competencia implica impedir que otros competidores
potenciales o probab les sustitutos deterioren la posición de las empresas que comp iten dent ro de
una industria.
Existen diversas formas de interponer barreras a los nuevos participantes. debido a que le ingreso
de nuevos competidores puede significar, entre otras cosas, un la probable reducc ión de prec ios al
consumidor o el aumento de costos para las empresas ya establec idas. Dos factores deciden el
ingreso de nuevas empresas :

• Uno situado en la operación particular de las empresas participantes, en términos de
su poder para ejercer acciones represivas contra los nuevos competidores .

• Otro que es general en la industria, que se expresa en las barreras de entrada para
cualquier empresa al intentar ingresar a la industria, es decir, son las "reglas del juego".

1.3.1. Barreras de entrada contra nuevos competidores.
Las barreras de entrada pueden ser definidas como las siguientes:

• Las economías de escala Un tipo de barrera contra la entrada, basado en las econom ías
de escala, se da cuando la integración vertical genera ahorros, es decir, cuando se opera
en etapas consecutivas de producción o distribución. Entonces la nueva empresa ha de
estar integrada, pues de lo contrario sufrirá una desventaja de costos y además la posible
exclusión de insumos o mercados de su producto si existe integración en la mayoría de los
competidores establecidos 13

•

• La diferenciación de productos significa que las empresas ya establecidas gozan de
identificación de marca y lealtad de consumidores, obtenidas por medio de la publ icidad, el
servicio al cliente, las diferencias de productos o, simplemente, por el hecho de haber sido
10$ primeros en entrar en la industria. Las inversiones necesarias para crearse un nombre
dé marca son muy riesgosas, ya que carecen de valor de recuperación cuando fracasan 14.

• Las necesidades de capital se expresan en la necesidad de invertir grandes recursos
financieros para competir , sobre todo si se requiere capital para publicidad, investigación o
desarrollo anticipados que entrañan riesgo o son irrecuperables. A veces requieren capital
no solo las plantas, sino también las actividades como crédito al consumidor, inventarios o
cobertura de las pérdidas de inicio de operaciones".

• Los costos cambiantes, es decir, los costos que paga una vez el comprador cuando
cambia el producto de un proveedor por otro. Entre ellos se er-euentran a veces los costos
de reentrenamiento a los empleados, el de nuevo equipo auxiliar, el costo y tiempo de
probar o evaluar otra fuente, la necesidad de ayuda técnica por recurrir a la asesoría de
ingeniería del vendedor, el rediseñe de productos e incluso los costos psicológicos de dar
por terminada una relación le.

• El acceso a los canales de distribución impide a la nueva empresa garantizar la
distribución de su producto. Cuanto más limitados sean los canales a través de los cuales
un producto se vende al menudeo o al mayoreo y cuanto mas estén ligados a los
competidores actuales, evidentemente será más difícil entrar en la industria" .

• Las desventaj s de costos independientes de las economías de escala se expresan
en las compañ ías ya establecidas que pueden tener ventajas de costos que no están al _
alcance de los participantes potenciales, sin - importar el tamaño -ni las -economías
obtenidas. Las ventajas más importantes 'son factores corno.los siguientes: --

o Tecnologia de productos patentados: técnicas relativas a los productos o
caracteristicas de diseno cuya propiedad exclusiva se conserva mediante patentes
o el sigilo.

13 Ibid, p.24.
l. Ibid, p.25.
15 Ibid, p.25.
le Ibid, p.26.
17 Ibid, p.26.
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o Acceso preferencial a materias primas: desde mucho antes las comparuas
posiblemente acapararon ya las mejores fuentes o aseguraron el abastec imiento a
precios que reflejan una demanda inferior a la que existe actualmente.

o Ubicación favorable: las compañías bien establecidas generalmente acaparan los
mejores sitios antes de que las fuerzas del mercado incrementen los precios para
darles su verdadero valor.

o Subsidios gubernamentales: los subsid ios preferenciales otorgan a los
competidores ya establecidos ventajas duraderás en algunas industrias.

o Curva de aprendizaje o de experiencia: en algunos sectores industriales, los costos
unitarios tienden a disminuir conforme las compañías van acumulando experiencia
en la producción de un bien.

• La politica gubernamental El gobiemo puede limitar hasta prohibir el ingreso en
industrias , aplicando controles como requisitos para conceder la licencia y restringiendo el
acceso a materias primas -terrenos por ejemplo-. Algunas restricciones más sutiles contra
el ingreso provienen de controles como las normas referentes a la contaminación del
ambiente y del agua o las referentes a la seguridad y eficacia de los productos".

En resumidas cuentas, las barreras contra la entrada de nuevos participantes significan una serie
de contrapesos mediante los cuales se defiende la posición de los compet idores actuales de la
industria.

Si bien se hace un desglose más o menos amplio de dichas barreras , estas no necesariamente
actúan por separado, ni tampoco intervienen simultáneamente todas al mismo tiempo. Puede
decirse que su interacción mas bien depende de las circunstancias temporales específicas a un
momento determinado; a que esta sujeta la competencia entre los participantes actuales y la
estructura de la industria .

El establecimiento de barreras contra la entrada depende en última instancia de tendencias
históricas del ambiente competitivo de la industria y la estructura de la industria, que son
matizados o transformados por circunstancias temporales y casi accidentales.

1.4. Estrategias competitivas genéricas.

Dichas estrategias engloban una decisión para abordar el ambiente competitivo, y organizar la
capacidad productiva en ese sentido. Cada una exige el cumplimiento de requisitos diferentes y
rara vez pueden ser llevadas al cabo mas de una, además, exigen inversión y desarrollo en áreas
funcionales especificas, de manera que toda la compañla orienta sus esfuerzos y recursos a
obtener resultados mediante la opción tomada.

Se disponen de tres estrategias genéricas de gran eficacia para lograr un mejor desempeño que
los contrincantes de la industria: .

• Liderazgo global en costos. En toda la estrategia el tema central lo constituyen los costos
bajos frente a la competencia, pero no deben descuidarse la calidad, el servicio, ní otros
aspectos 19. Tiene como requisito que las compañías que la desarrollen tengan un tamaño
tal que les permita manejar grandes inverslonesen planta física, condiciones favorables de

. . negociación para .la obtención de .la materia prima, y trabajar sobre grandes volúmenes,
preferentemente concentrados en grandes clientes. Esta por demás decir que solo
companras muy grandes pueden desarrollar este tipo de estrategia.

• Diferenciación. Aprovecha la percepción de exclusividad del producto o productos que
ofrece, pero exige también una gran inversión en investigación y desarrollo, y un esfuerzo
consistente y de largo plazo para obtener la lealtad de los consumidores. Casi siempre la

11 Ibid, p.28.
'e lbid , p.52.
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dife renc iac ión significa un debilitamiento del liderazgo de co stos, deb ido a las act ividades
que requ iere, y son intrínsecamente costcsas" .

• Enfoque o concentración. Perm ite la concentración de la compañ ía ya sea en un tipo de
consumidor, zona geog ráfica o tipo de productos, no necesari amente deben lidera r el
mercado con los mejores costos o dar una percepción de exclus ividad en sus productos.
simplemente deben concentrarse en su enfoque, conocerlo al máximo y anticipa rse a sus
necesidades, a una esca la mucho mas humana. Si bien , no es exclus iva de las pequeñas
empresas, esta estrategia parece ser una opción natural para ser implementada en las
pequeñas empresas. El enfoque o concentración se centra en la especific idad de un:

o Grupo de comp radores.
o Segmento de la línea de productos.
o Mercado geográfico.

Tabla 1.1. Comparativa entre estrategias competitivas genéricas y las habilidades, recursos y necesidades
organizacionales requeridas para su operaciórr" . . .

Estrategia genérica

Liderazgo en costos globales

Diferenciación

Enfoque

20 Ibid, p.54.
21 Ibid. p.57.

Habilidades y recursos
requeridos comúnmente

• Inversión sostenida de
capital y acceso a capitales
• Habilidades de

ingenierla de procesos
• Supervisión meticulosa

de la mano de obra
• Productos diseñados

para facilitar la manufactura
• Sistema barato de

distribución
• Sólidas capacidades

de marketing
• Ingeniería de

productos
• Estilo creativo
• Gran capacidad de

investigación básica
• Reputadón

corporativa del liderazgo
tecnológico o en calidad
• Larga tradición en la

industria o combinación
original de habilidades
obtenidas de otras
industrias
• Cooperación

incondicional de otros
canales
• Combinación de las

.pollticas anteriores dirigidas
a determinado objetivo
estratégiCO

Necesidades
organizacionales

• Riguroso control de
costos
• Informes detallados yI

frecuentes de control '1:

• Organización y
responsabilidades bien
estructuradas.
• Incentivos basados en

el cumplimiento de objetivos
cuantitativos estrictos
• Buena coordinación

entre las funciones de
investigación y desarrollo fe
productos y de marketing
• Medición subjetiva e

incentivos en vez de
medidas cuantitativas
• Comodidades para
atraer mano de obra muy
bien calificada o personas
creativas

• Combinación de las
. pouncás anteriores -'dirigidás .

a determinado _ objetivo
estratégico
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1.5. Las características de competitividad de una industria fragmentada.

1.5.1. Una aproximación al entorno competitivo de las pequeñas y medianas empresas
constructoras de vivienda en el Estado de Jalisco.

Dos aspectos iniciales se presentan como un importante auxiliar para tener indicios del ambiente
competitivo que viven las pequeñas y medianas empresas de la construcción de dedicadas a la
producción de vivienda en Jalisco: la participación que tienen en la industria de la construcción a
nivel nacional, y la capacidad productiva utilizada en Jalisco, comparándolas respecto a las
empresas grandes y gigantes.

Podemos decir que un fenómeno importante es la participación descendente que tienen las
empresas pequeñas y medianas en la actividad de la industria respecto a las empresas grandes y
gigantes a nivel nacional.

Otro aspecto es la utilización de la capacidad productiva de las empresas constructoras activas en
Jalisco, donde la tendencia es descendente en la utilización de su capacidad productiva de
acuerdo al tamaño de la empresa, tendiendo la posición más débil las empresas pequeñas y
medianas.

La capacidad productiva es entendida como la intensidad de uso de maquinaria, instalaciones,
equipoy personal con el fin de realizar un trabajo encomendadoa la empresa.

De este modo, las empresas pequeñas y medianas tienden a subutilizar en mayor medida sus
capacidades productivas, además de tener, por lo general, una participación menor en la industria
a nivel nacional.

Ambos fenómenos se combinan, una menor participación nacional en la industria .y una
subutilización de sus capacidades productivas22

, que se ve reflejada a nivel estatal, lo cual nos
puede indicar su pérdida de competitividad al interior de la industria.

PERIODO PARTICIPACION PORCENTUAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA A NIVEL NACIONAL23

•

. Gigante Grande Mediana Pequeña
2001 ' 90.7 88.2 82.9 78.9

2002 PI 88.1 86.6 78.3 71.9
2003 83.5 84.3 75.4 69.1

PERIODO UTILIZACION CAPACIDAD PRODUCTIVA PORCENTUAL DE EMPRESAS
CONSTRUCTORAS ACTIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA EN JAUSC024

•

Gigante Grande Mediana Pequeña
2001 85.9 73.6 73.6 76.2

2002 PI 84.6 77.5 72.9 67.8
. ' 2003 86.1 82.2 78.6 68.2

22
Capacidad de planta: Es la medida que nos permiteconocerel gradode iltensidad en que es utirlzada la maquinaria.

equipo e instalaciones. asl comoel personal en el procesode producd6n,es decir la reaizaóón de los trabajos
encomendados a la empresa.
Instituto Nacional de Estadistica,Geografla e Informática, "Estadlstic8s Económicas.Prjo~ Indicadores de las
Empresas ConStT'uctola$", INEGI. Aguascatientes, México. Noviembre, 2004.págila 55.

23 Tabla adaptada de InstitutoNacional de EstadIstica. Geograflae Informática. Op cit. págilas 14-15.

24 Ibid,páginas 32, 33. 34, 35.



Otro indicador esta representado por las empresas registradas por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción Delegación Jalisco en el Sistema de Información Empresarial. La
confiabilidad de dicho registro depende su pertenencia de las empresas a la CMIC. y de la
actualización que tenga. Si bien no puede asegurarse totalmente su confiabilidad. es una fuente de
información que permite tener un acercamiento al número de empresas originarias de Jalisco que
se dedican al giro de la vivienda. Por otra parte, el criterio de estratificación de empresas no es
congruente con el utilizado con el INEGI25

, pues en este caso atiende al número de empleados,
más que al volumen de ingresos anuales. es reveladora la segmentación cuantitativa que se
establece.

Tipo de empresa por Registradas en SIEM Registradas en SIEM Rango de personal
tamaño por CMIC Delepaclón dedicadas al Giro empleado

Jallsco2 Vivienda27

Grande 6 1 Más de 250
Mediana 61 7 51-250
PeQueña 230 17 11-50

Uno de los grandes problemas de esta clasificación es que no considera la complejidad intrínseca
de la industria en términos de su estacionalidad para el trabajo que deriva en el gran movimiento
de trabajadores eventuales o por subcontrato que tiene, por lo que lo único que nos indica es que
existe una tendencia piramidal. en donde la mayor concentración de empresas se da en las
pequeñas empresas. las cuales de igual forma tienen los menores ingresos, respecto a los otros
dos tipos de empresas.

Esto es indicativo de que en el segmento de mercado donde participan las empresas pequeñas
tienen una participación minoritaria. Sí a esto se le añade que tienen un men~r aprovechamiento
de su capacidad productiva, junto con las empresas medianas en el Estado de Jalisco, tenemos
inicialmente una situación de desventaja importante frente a las empresas grandes originarias de
Jalisco. Esto sin contar con la creciente participación en Jalisco de grandes empresas de vivienda
a nivel nacional tal como Consorcio Hogar, HOMEX o GEO, lo cual empeora su posición
competitiva.

de ingresosanuales en lugar

ÚMITE
INFERIOR SUPERIOR

GIGANTES 70 767.0 EN ADELANTE
GRANDES 39493 .0 70 766.9
MEDIANAS 20015 .0 ' . 39492.9
PEQUEÑAS 12913.0 20 014.9
MICRO 1.0 12912.9
Es importante resaltarque la estratificaci6n utilizadapara empresasde otros sectores.como lo es la Industria, el Comercio
y los Servicios y que es con base a1oúmero de personasocupadas:rio se ajusta a este sector, debidoprincipalmente al alto
gradode subcontratación de personal, variaciones significativas en el númerodebido a la contratación eventualy que
depende en granmedida del ciclo económicodel pals, asl comode las etapasde las obras.Es por ello que paraeste
proyecto se utilizacomo variablede estratificación los ingresosreportados por las mismas,de tal manera que losrangos
fueroncalculados inicialmentepor un Sistemade computación (Glasser), que penniti6 elaborargruposde empresas o
estratos homogéneos con base a varianzas minimasy que se actualizan cada at\o con el IndiceNacional de Precios al
Productor, RamaConstrucci6n con Servicios, base diciembrede 2003=100. elaboradospor el Banco de México.
Instituto Nacionalde Estadistica,Geograflae Informática, Op cit. páginas54-55.
a http://www.siem.gob.mx/DOrtalsieml. Directorio, por Establezca sus propioscriterios,Lista de empresas; OPCIONES DE
CONSULTA: Estado: JALISCO, Sector: CONSTRUCCION, Tamatlo: GRANDE(más de 250); MEDIANA (de 51 a 250);
PEQUEÑA (de 11a 50), Cámara: CAM MEX CONSTRUCCION
27 httD:JIwww.siem.gob.mx/oortalsieml. Directorio, por Establezca sus propioscriterios,Lista de empresas; OPCIONES DE
CONSULTA: Estado: JALISCO,Sedor: CONSTRUCCION. Tamat\o: GRANDE(más de 250);MEDIANA (de 51 a 250);
PEQUEÑA (de 11a 50), Giro: vivienda. Cámara: CAM MEX CONSTRUCCION

25 Los tamatlosde las empresas constructoras que segmentaellNEGI atiendenal criterio
de cantidad de empleadospor empresa.
Tamaftos de las Empresas de Acuerdo a sus Ingresos Anuales:
Rangos de Estratificación
(Miles de pesos)
EMPRESAS

9



Estos datos dan indicios de una posición competitiva débil de las empresas pequeñas y medianas
de la construcción originarias de Jalisco, dedicadas a la producción de vivienda. El trabajo de
investigación parte de la base de que dichas empresas se desenvuelven en un ambiente
competitivo de fragmentación, debido a que es evidente en la práctica, que se repiten
fenómenos propios de un ambiente competitivo fragmentado, Sin embargo, no existen trabajos de
investigación, ni información suficiente que describa el fenómeno de manera satisfactoria a nivel
estatal.

Por último, si bien 'no esta dentro del alcance de este trabajo establecer la participación real y las
restricciones que establece el ambiente competitivo que tienen las pequeñas y medianas
empresas de la construcción en Jalisco en la producción de vivienda, si es importante abordar
dicha problemática en futuros trabajos de investigación.

1.5.2. La estrategia competitiva en las Industrias fragm ntadas.

Un importante ambiente estructural donde compiten muchas empresas es la industria fragmentada,
es decir, aquella en que ninguna empresa tiene gran participación en el mercado ni puede influir
profundamente en los resultados de comportamiento de la industria,

Por lo regular, a este tipo de industrias pertenecen gran número de empresas grandes, medianas y
pequeñas, muchas de ellas de propiedad privada. No hay una definición cuantitativa exacta de
industria fragmentada y posiblemente tampoco se requiera si deseamos analizar sus problemas
estratégicos. El rasgo que las convierte en un ambiente especial donde competir es la ausencia de
lideres con suficiente.poder para regular los econtecímientos". .'

I
I

Pueden ofrecer productos y servicios diferenciados o no, y su complejidad tecnológica también
tiene mucha variación : ! -

la fragmentación se debe a causas que tienen consecuencias distintas cuando se compite en
ellas. Algunas industrias están fragmentadas por razones históricas -debido a que los recursos o
capacidades de las empresas que han laborado en ellas- sin que haya motivo económico. Pero en
muchas existen causas económicas fundamentales y las principales parecen ser las siguientes29

: 

Barreras débiles contra la entrada
1. las barreras débiles - de entrada permiten en este caso que casi cualquier compañía no

importando el tamaño, y a veces su eficiencia, participar del mercado.
• Ausencia de economlas de escala o d curva de experiencia, son dos variables que

caracterizan este tipo de industria en un aspecto importante, tanto en la manufactura, el
marketing. como en la distribución o en la investigación. En muchas existen procesos de
manufactura con pocas economlasde escala o ninguna. o con pocas reducciones de
costos por la curva de experiencia, pues el proceso:

o Implica operaciones simples de fabricación o ensamblado.
o Es una sencilla operación de almacenamiento.
o . Tiene un elevado contenido -de servicio personal y I o artesanal, por tanto es dificil
_ de automatizar o de racionalizar.

.• .-. - Altas -éóstós de IílVéntaÍio o fluctuaciones 'Imprevisi bles de ¡as ventas, en este Caso
la 'produccíén debe acelerarse y desacelerarse. lo cual impide construir instalaciones a
gran escala, con una fuerte inversión y operarlas sin interrupción.

• Ausencia de las ventajas de tamafto cuando s trata con compradores o
proveedores, la estructura de los grupos de compradores y proveedores es tal que el
simple hecho de ser grande no le da a la cornpañla considerable poder de negociación en
su trato con estos negocios conexos.

2J lbid , p.203 .
2J Ibid, p.210, 211 , 212, 213.
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• Deseconomías de escala en algún aspecto importante, pudiendo provenir de los
cambios rápidos de estilo o de los productos que exigen una respuesta inmediata y una
intensa coordinación entre las funciones.

• Diversas necesidades de mercado, en algunas industrias están fragmentados los gustos
de los compradores: desean variedades especiales de producto y prefieren (y pueden)
pagar un alto precio que aceptar una versión mas estandarizada.

• Gran diferenciación de los productos especialmente cuando se basa en la imagen ,
en estos casos, la diferenciación limitará el tamaño de la compañía y brindará una
protección a las entidades ineficientes que les permitan sobrevivir.

Muchas industrias se encuentran fragmentadas no por causas económicas, sino por encontrarse
estancadas en ese estado, ello se debe a varias razones30

:

• Las compañías instaladas carecen de recursos y I o habilidades, es decir, puede que
se consigan economias de escala en la producción, pero las compañías no tienen ni capital
ni los conocimientos especializados para construir instalaciones a gran escala, ni para
realizar la inversión que exige la integración vertical.
• También cabe la posibilidad que carezcan de los recursos y habilidades para diseñar

canales internos de distribución, la organización de servicios internos, servicios logísticos
especializados o franquicias de marcas de consumoque estimularian su consolidación.
• Las compañías instaladas son miopes o conformistas, quizá tenga vínculos afectivos

con las prácticas tradicionales que apoyan la estructura fragmentada o que le impiden captar
oportunidades del cambio.
• Falta de atención por parte de las empresas externas, cuando subsisten las dos

condiciones anteriores por esta falta de atención, algunas industrias permanecen
fragm~ntadas largo tiempo' a pesar de ser buenos candidatos para consolidarlas. Las
compañías externas no advierten la oportunidad de inyectar recursos' para favorecer la
consolidación. Las industrias que no reciben atención tienden a ser las menos comunes, las
menos llamativas o las de reciente creación.

1.5.3. Fonnas comunes de consolidación
Para superar la fragmentación se requieren cambios que desencadenan los factores económicos
fundamentales que originan la estructura fragmentada. A continuación se explican algunos medios
comunes para superar la fragmentación31

: .

• Crear economfas de escala o curva de experiencia, mediante el cambio tecnológico en
alguna área de la industria o bien en las innovaciones en marketing.

• Estandarización de las, necesidades del mercado, mediante las innovaciones e
marketing o de prOducto.

• Neutralizar o dividir los aspectos que Influyen principalmente en la fragmentación,
esto implica conocer las áreas donde se concentra la fragmentación, entonces una '
estrategia para superar la fragmentación consiste en separar de alguna manera esos
aspectos del resto del sector industrial.

• Realizar adquisiciones para alcanzar masa critica, puesto que en algunas industrias se
- termina consiguiendo'algunas ventajas cuando se mantiene una participación significativa;
pero las causas· de la fragmentación hacen extremadamente-dificil acrecentarla. Una

'opción puede ser la implementación de asociacionesestratégicas.
• Reconocer desde el principio las tendencias de la Industria, algunas industrias van

consolidándose espontáneamente conforme maduran, sobre todo cuando la causa
primaria de la fragmentación es el pocotiempo de su existencia; otras veces las tendencias
exógenas favorecen la consolidación al modificar las causas de la fragmentación.

30 Ibid, p. 217. 218.
31 lbid, pp. 214, 215. 216.
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1.5.4. Como convivir con la fragmentación

Muchas veces la fragmentación se debe a una economía subyacente que no es posible superar.
Las industrias fragmentadas se caracterizan no solo por la presencia de muchos competidores,
sino también posición generalmente débil con los proveedores y con los compradores. El resultado
puede ser una baja rentabilidad. En tal ambiente el posicionamiento estratégico tiene una
importancia decisiva. El reto consiste en sortear la fragmentación convirtiéndose en una de las
empresasexitosas, aunque tan solo pueda obtenerse una modesta participación en el mercado" .

Dado que todas las industrias son diferentes, no existe un método generalizado para competir
eficazmente en un sector industrial fragmentado. Pero para hacerlo disponemos de opciones
estratégicasque es preciso tener en cuenta al examinar una situación en particular.

Son procedimientos específicos con los cuaJes se busca el costo bajo, la diferenciación o el
enfoque. Tiene por objeto adecuar mejor la posici6n estratégica a la índole particular de la
competencia en las industrias fragmentadas o neutralizar las intensas fuerzas competitivas que
suelen predominar en ellas33

•

Algunas estrategias operativas para facilitar la convivencia en un ambiente fragmentado son las
siguientes34

:

• Una descentralización administrada inflexiblemente, en vez de aumentar la escala de
operaciones en uno o en varios lugares. en esta estrategia las.operaciones individuales
son pequeñas y conservan la mayor autonomía posible. Esta estrategia se corrobora
manteniendo un estricto control central y compensando a los ejecutivos locales según en
~ase a su desempeño.

• ,Instalaciones estandarizadas, creando instalaciones baratas y eficientes en varios
lugares, para ello es preciso diseñar una instalación modelo, poniéndola en operación con
un costo mínimo

• Aumento .del valor agregado, ofreciendo mas servicios con la venta, realizando un
acabado final del producto, o subensamblando o ensamblando los componentes antes de
venderlos.

• Especialización mediante el tipo o el segmento del producto, permite a la compañía
adquirir un poco de poder negociador con los proveedores; al desarrollar un importante
volumen de los productos que le venden. También permite mejorar la diferenciación de
productos con el cliente, gracias a la pericia e imagen de especialista que se proyecta en
un área en particular. .

• especialización por tipo de cliente, perdiendo un poco de poder negociador debido a la
fluctuación de pedidos o por el tamaño,

• especialización por el tipo de pedido, una estrategia consiste en atender
exclusivamente los pedidos pequeños en los cuales los clientes desean entrega inmediata
y en los que la sensibilidad al precio es menor, o atender pedidos especiales para
aprovechar la ventaja de una menor sensibilidad al precio o.para crear costos cambiantes,
sin embargo puede verse limitado el volumen del pedido.

• . Conce~tracl6n en una regl6n geográfica, entre otras cosas, 'esta política 'aminora el '
costo de la fuerza de ventas, pemiite realizar una publicidad, más eficiente y requiere de
un solo centro de distribución.

• Estructura mfnlma sin elementos superfluos, es decir, tener pocos gastos generales, no
contratar empleados especializados, controlar rigurosamente los costos y prestar mucha
atención a los detalles.

• Integracl6n hacia atrás, con una integración selectiva hacia atrás se pueden reducir
costos y presionara los rivalesque no puedan implantarla.

32 Ibid,p.218.
33 Ibid,pp. 218,219.
~lbid,pp.219,220,221 .222 .
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1.6. La integración vertical y las pequeñas empresas.
La integración vertical es una combinación de la producción, la distribución y otros procesos
económicos tecnológicamente diferenciados dentro de los confines de una empresa individual.
Representa, pues una decisión de utilizar las operaciones internas o administrativas en vez de las
transacciones de mercado para alcanzar sus propósitos económicos.

Por ejemplo, una compañía con su propia fuerza de ventas pudo haber contratado en el mercado
una organización independiente de ventas que realice los servicios de ventas que requiere.

En teoría, todas las funciones que ahora suponemos que efectúa una empresa pueden ser
desempeñadas por un consorcio de entidades económicas independientes, cada una de las cuales
puede ser contratada por un coordinador central que prácticamente necesita solo un escritorio y un
ejecutivo35

.

El beneficio más comúnmente citado de la integración vertical es la consecución de economlas 
ahorros de costos- en la producción, en las ventas, en las compras, en el control y en otras áreas
conjuntas.
Las economías pueden ser las siguientes36

:

• Operaciones combinadas, al integrar operaciones distintas desde el punto de vista
tecnológico, se obtienen eficiencias. En la manufactura, se logran disminuir los pasos del
proceso de producción, los costos de manejo, de transporte y utilizarla capacidad ociosa
proveniente de las indivisibilidades en una etapa (tiempo de máquina, espacio físico,
instalaciones de mantenimiento). '.

• Control Interno y coordinación, la coordinación y el control se facilitan con la ubicación
cercana de las unidades integradas. Se tiende a confiar más en algún miembro de la
empresa para que considere las necesidades de su unidad hermana. Con un mejor
suministro de materias primas, o con la capacidad de empatar las entregas, o rediseño de
productos.

• Información, al disminuir la necesidad de recabar algunos tipos de información sobre el
mercado o mas probablemente del costo global de conseguirla, ya que se distribuyen
dichos costos entre las unidades integradas.

• Conseguidas al no negociar en 'el mercado, porque casi siempre se negociara en
operaciones intemas con las unidades integradas, y generalmente su costo será mucho
menor que comprar o vender con proveedores externos. .

• L~gradas con relaciones estable , en las etapas hacia arriba y hacia abajo el cliente y
el proveedor podrán desarrollar procedimientos más eficientes y especializados en sus
intercambios que los que podrran tener con clientes y proveedores independientes.

Los resultados de las economías, en la posici ón competit iva de la compañia que adopta la
integración vertical, pueden ser las siguientes37

:

• Conocimiento de las tecnolcqías, pues se puede llegar a dominar la tecnoloqla en la
compañ ía hacia arriba o hacia abajo: . .
• . Aseguramiento de la oferta y lo la demanda, garantizando en periodos cortos recibirá
los suministros . disponibles o tendrá un establecimiento para sus productos en épocas de
poca demanda. .
• Protección de la compra contra las fluctuaciones de los precios, aunque reflejaran los
precios las perturbaciones del mercado, atenuando la incertidumbre.
• Estabilización del poder de negociación y las distorsiones en los costos de insumos.
• Mejor capacidad de diferenciar los productos.
• Consolidación de las barreras contra la entrada y la movilidad.

)5 Ibid. p. 309.
3e Ibid, pp. 309.310,311 .
~lbid,pp.31 2.313,314 .
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Capítulo 2: La productividad y su aplicación a la empresa.

La productividad es uno de los conceptos más importantes en la búsqueda del mejoramiento de la
posición compet itiva de la empresa. Por otra parte, la productividad se sustenta en un sólido
conocimiento del hacer de la empresa y de un efectivo Sistema de Información que posibilite la
operatividad del concepto productividad . El presente capítulo pretende establecer su definición,
modalidades y las necesidades mínimas de gestión que requiere un Sistema de Información para
asegurar su implementación efectiva .

2.1. Definición básica de productividad.
La definición más extendida que se le da al concepto de productividad, es que la productividad es
la razón entre la producción y sus insumos. En general, relaciona los siguientes conceptos :

Productividad = producción :le resultados logrados = efectividad

insumas recursos empleados eficiencia

Es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir algún
resultado especifico deseable. Esa es su esencia, la de ser una medida a través de la cual se da
cuenta del desempeño de una actividad, en términos cuantitativos. De esta forma puede
establecerse juicios de valor acerca del desempeño, decidiéndose si es necesario mejorar o
mantener una tendencia de desempeño,

Básicamente la productividad es un i~dicador, y constituye una de los componentes cruciales de
información para la administración y operación de cualquier campan la. Evidentemente la
prOductividad da cuenta de la producción, es decir, que tan buena es la utilización de recursos
respecto a los resultados de la producción.

La producción, el rendimiento o desempeño, los costos y los resultados son componentes del
esfuerzo de productividad. La mayorla asocia el concepto de productividad en el de producción,
debido a que la productividad es algo más visible, tangible y medible en esa actividad. Los
economistas han respaldado esta definición tradicional al afirmar que la .productividad es el
resultado -la producción- que se obtiene por Cada unidad de trabajo que interviene38

.

No obstante, el concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores de
operación del lugar de trabajo. La manera como estos fadores de operación se relacionan entre si
tiene un importante efecto sobre la productividad resultante, medida según cualquiera de los
Indices que se dispongan. Estos factores determinantes incluyen39

:

• La calidad y disponibilidad de los materiales.
• La escala de las operaciones.
• El porcentaje de utilización de la capacidad de producción de la maquinaria principal.
• La actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra.
• La motivación y efectividad de los administradores.

Sin embargo los factores anteriormente 'enunciados, constituyen .factores cualitativos, cuyo
análisis, en primera instancia sale de la concepción estricta de la productividad.
En los negocios. los incrementos en la productividad conducen a uno4O

:

• Servicio que demuestra mayor interés por el cliente
• Mayor flujo de efectivo,
• Mejor rendimiento sobre los activos

38 Bain David. Productividad. la solución a/os problemas de la empresa, McGraw Hill. México 1985, p.4.
3lllbid; p.3.
~ lbid. p.5.
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• Mayores utilidades.
La consecuencia más evidente del aumento de las utilidades es la disposición de mayor capital
para invertir en la expansión de la capacidad productiva y en la creación de nuevos empleos .

Si bien, como se establecido, la productividad es una medida que es matizada por los factores de
operación que intervienen en la empresa, se puede afirmar que la productividad es una medida
que informa a dist intos niveles del desempeño de la compañía.

Es decir, se puede medir la productividad parcial o las productividades parciales de una empresa,
la productividad total o la productividad de factor total, y cada una da una visión de como funciona
la operación de la compañía.

Entonces se puede decir que la productividad no es una medición única, sino un conjunto de
mediciones que ordenadas alrededor de un procedimiento administrativo, puede dar cuenta de
algún desempeño particular o del desempeño global de la empresa en términos de la raz6n entre
efectividad o producción entre la eficiencia, recursos o insumos que son utilizados, ya sea
particulares o globales.

Dichas mediciones no son ajenas a las estrategias competitivas y factores de operación que
inciden en la productividad, es más, deben ser el producto de una decisi6n específica de
implementaci6n de paquetes tecnológicos que permitan alcanzar un resultado de productividad. Es
ahí donde se puede valorar el alcance de las mediciones de productividad.

De la misma forma, ' es necesario un procedimiento a nivel administrativo que permita recolectar,
analizar; implementar y dar seguimiento a los resultados de las mediciones, de manera que se
convierta la medición de la productividad, o mejor dicho de las productividades, en un instrumento
efectivo en la consolidación de la estrategia competitiva de la empresa, .

Es aquí donde se identifica la conexión entre estrategia competitiva y productividad. al tomar una
decisi6n de posicionamiento, y hacer uso de los recursos disponibles en términos financieros y
concentraci6n tecnológica para sostener dicha posición, aunados a un esquema administrativo
adecuado para facilitar su operación y la medici6n de desempeño, es como se posibilita la unión
efectiva y operativa entre productividad y competitividad.

2.2. La productividad y 8U Impacto en la empresa. .
Mali (1978, pp.24.32), citado por Sumanth41

, expone ampliamente 12 causas por las que declina la
productividad en las empresas, aqul se citan someramente las siguientes:

• Falta de habilidad para medir, evaluar, administrar la productividad de los empleados
de oficina. Esto causa una extraordinaria pérdida de recursos.
• Premios y beneficios dados sin requerir el equivalente de productividad y contabilidad.

Eso causa una espiral inflacionaria.
• Autoridad difusa e ineficiencia en organizaciones complejas, que causan retrasos y

tiempos perdidos.
• Expansión organizacional que aminora el 'crecimiento de la productividad. Esto 'da por

resultado un aumento de costos. ' . _, . . . . '
• Poca motivación entre el número creciente de empleados nuevos con nuevas actitudes.
• .'Reparto ·tardío causado por programas quena 'se han cumplido por escasez de

materiales.
• Conflictos humanos no resueltos en el trabajo de equipo, que da por resultado

ineficiencia de la empresa.
• Intromisiones legales crecientes y leyes anticuadas cuyo resultado es la restricción de

opciones y prerrogativas de la administración.
• Procesos de trabajo muy especializados que implican monotonía y aburrimiento.

41 Op. cit.,pp. 303. 313. 314.

'15

/
i



• Cambios tecnológicos rápidos y altos costos que ocasionan una disminución de nuevas
oportunidades e innovaciones.
• Aumento de la demanda de tiempo de descanso que causa incumplimiento de los

tiempos programados.
• Falta de habilidad por parte de los profesionistas para estar al día con las ultimas

novedades y conocimientos .

Por otra parte los beneficios mas evidentes que se derivan de una productividad más alta, de
acuerdo al estudio de Bernolak _1976-42

, son los siguientes:
• Mayores productividades en una empresa con respecto a los recursos humanos y

físicos, significarán mayores ganancias puesto que, la ganancia es igual al ingreso menos el
costo de. los bienes y servicios producidos mediante la utilización de recursos humanos y
materiales.
• Una mayor productividad de la empresa por lo general se traduce en ingresos reales
más altos para los empleados.
• El público obtiene mayores benefICios sociales debido al incremento en el ingreso

público.
• El consumidor tiene que pagar precios relativamente bajos ya que el costo de

manufactura se reduce a través de una mayor productividad.

Ahora bien, con objeto de que una empresa sepa a que nivel de productividad debe operar, debe
conocer a que nivel está operando en la actualidad. La medida muestra la dirección de las
comparaciones dentro de la empresa y dentro del sector al que pertenece.
La medición de la productividad en una organización puede tener las siquientes ventajas (
Sumanth 1981)~: . . . ' . I

• La empresa puede evaluar la eficiencia de .la conversión de sus recursos de manera '
que se produzcan más bienese servicios con una cierta cantidad de recursos consumidos.
• Se puede simplificar la planeación de recursos a través de la' medición de la

productividad, tanto a corto como a largo plazo.
• Los objetivos económicos y no económicos de la organización pueden reorganizarse
por prioridades a la luz de los resultados de la medición de la productividad.
• Se pueden modificar en forma realista las metas de los niveles de productividad

planeadas para el futuro, con base en los niveles actuales medidos.
• Es posible determinar estrategias para mejorar la productividad según la diferencia que

exista entre el nivel planeado y el nivel medido de productividad.
• La medición de la productividad puede ayudar a la comparación de los niveles de

productividad entre las empresas de una categorta especifica, ya sea a nivel del sector o
nacional.
• Los valores de productividad generados después de una medida pueden ser útiles en la
planeación de los niveles de utilidades de una empresa. .
• La medición crea una acción competitiva.
• La negociación salarial colectiva puede lograr una forma más racional una vez que se

dispone de estimaciones de productividad. .
• Puede elegirse Y.evaluarse objetivamente el impacto en el desempeño de la empresa,

la implemen~ción de paquetes teenológiCosque busquen aumentar la productividad.
• .En si.mismo, la medición de la productividad se convierte en un demandante de

paquetes tecnológicos que den sustentabilidad y certeza al proceso de medición.

Q Citado por Sumanth, op. cit. p. 97.
43 Citado por Sumanth, op .cit., p. 98.
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2.3. Las modalidades en la medición de la productividad.
Como se aclaraba anteriormente la productiv idad proporciona información a diferentes niveles de
operación, pudiendo ser":

• La productividad parcial es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de
insumo. Por ejemplo, la productividad del trabajo (el cociente de la producción entre la
mano de obra) es una productividad parcial. de manera parecida, la productividad del
capital (el cociente de la producción entre el insumo de capital) y la productividad de los
materiales (el cociente de producción (el cociente de la producción entre el insumo de
materias primas) son ejemplos de productividades parciales.

• La productividad de factor total es la razón de la producción neta con la suma asociada
con los (factores de) insumas de mano de obra y capital. Por producción neta se entiende
producción total menos servicios intermedios comprados. Nótese que el denominador de
este cociente se compone solo de factores de insumo de capital y trabajo.

• La productividad total es la razón entre al producción total y la suma de todos los
factores de insumo. Así la medida de productividad total refleja el impacto conjunto de
todos los insumas al fabricar los productos .

En todas las definiciones anteriores, tanto la producción como los insumas se expresan en
términos reales o físicos, convirtiéndolos en moneda constante de un periodo de referencia( con
frecuencia llamado periodo base).
Esta reducción a periodo base se obtiene dividiendo los valores de producción y los insumas por
índices de inflación o deflación, según sea que los precios de los productos y los insumas hayan
aumentado o disminuido respectivamente. En otras palabras, el efecto de convertir la producción y
los insumas en su valor correspondiente en un periodo base es eliminar el efecto de las
variaciones de Jrecio, para que las razones de productividad nada más tomen en cuenta los .
cambios físicos . .. . l'
Las productividades parciales son las siguientes: I

• Productividad humana =producción 1 insumo humano
• Productividad de materiales = producción I insumos materiales
• Productividad de capital = producción I insumo de capital
• Productividad de energía = produCCión I insumo de energía
• Productividad de otros gastos =producción /insumo otros gastos

La productividad de factor total se expresa como sigue:
• Productividad de factor total =producción neta I insumo (mano de obra + capital)
• Productividad de factor total = producción total - materiales y servicios comprados I

insumas
(mano de obra y capital)

La productividad total se expresa como:
• Productividad total = producción total 1insumo total.

"Sumanth David J ., Ingenierla y administración de la productividad, Me Graw HiII, México, 1990, p. 7.
.s Ibid, p.7,8.
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1. No capta el impacto de los materiales y los
insumos de energía.

2. El enfoque de valor agregado no es muy
apropiado para una empresa ya que es
complicado que los administradores
operativos relacionen el valor agregado
producido con la eficiencia en la producción.

3. No es apropiado cuando los costos de los
materiales forman una porción considerable
de los costos totales de producción ya que
esta medida de productividad no muestra de
manera directa el impacto de los insumas de
materiales:

4. Solo se consideran los insumos de mano de
obra y capital en el insumo de factor total.

5. Es relativamente dificil obtener datos para
comparaciones aunque se han publicado
Indices para ciertas industrias y periodos
especificos.

!
¡

Tabla 2.1 . Ventajas y limitaciones en la utilizaciónde los tres tipos básicos de medidas de productividad en la
empresa" .
Ventajas Limitaciones
Medidas de productividad parcial 1. Si se utiliza solo. puede conducir a errores
1. Fácil comprensión. costosos.
2. Fácil obtención de datos. 2. No tiene manera de explicar los aumentos
3. Cálculo sencillo de índices de productividad. en los costos globales.
4. Fácil la venta de la idea a los 3. Tiende a señalar como culpables a áreas

administradores por las tres ventajas equivocadas del control administrativo.
anteriores. 4. El control de las utilidades a través de

5. Se dispone de datos sobre algunos medidas parciales de' productividad puede
indicadores de productividad parcial (por ser un enfoque al tanteo.
ejemplo, producción hora-hombre ) para el
sector industrial.

6. Buenas herramientas de diagnóstico para
senalar áreas para mejoramiento de la
productividad, si se usan junto con los
indicadores de productividad total.

Medidas de productividad de factor total.
3. Es relativamente fácil obtener los datos de

los registros de la empresa.
4. Casi siempre son atractivas desde el punto

de vista de los economistas de la empresa.

Medidas de productividad total
1. Considera toda la producción y los insumos

cuantificables; por lo tanto' es una
representación más exacta del panorama
económico real de una empresa.

2. El control de las.utilidades a través del uso
de Indices de productividad .total es un
beneficio tremendo para ' la· alta
administración.

. 3: Si ' se .usa juntó con medidas parciales,
puede guiar al administrador de una manera
efectiva.

4. El análisis de sensibilidad es más sencillo.
5. Se relaciona fácilmente con los costos

totales.

1. Es relativamente dificil obtener datos para
cálculos a nivel de producción y cliente, a
menos que se dlseñen sistemas de
colección de datos con este objetivo.

2. ~ igual que las medidas parciales y la de
factor total, no toma en cuenta los factores
intangibles de la producción y los insumos
en el sentido directo. .

" Ibid, p.9.

18



2.4.Algunas alternativas de sistemas tecnológicos básicos de mejoramiento de la
productividad.

En un estudio exhaust ivo de la literatura se catalogaron ( Sumanth y Ochmond, 1982)47 más de 50
técnicas diferentes de mejoramiento de la productividad. Se hizo la clasificación en cinco tipos
básicos de sistemas tecnológicos basados en:
• Tecnología
• Mano de obra
• El producto
• Los procesos de trabajo .
• Los materiales.
Considerando por otro lado a la tecnología como un conjunto de sistemas de conocimiento
interrelacionados cuyo fin es la transformación de la realidad, podemos afirmar que la clasificación
de Sumanth y Ochmond, (1982)48, puede ser redefinida en categorías de sistemas tecnológicos
inter y transdiciplinarios que impactan la productividad de la empresa.

Teniendo en cuenta que se considera a la tecnología como un sistema , y más allá como
conocimiento aplicado a la transformación de la realidad, se propone la adaptación en cinco
grandes sistemas tecnológicos aplicables a la empresa":

1. Tecnología de información, diseño, producc ión y energía.
1) Diseño auxiliado por computadora -CAD-.
2) Manufactura auxiliada por computadora -CAM-.
3) . CAM integrado.
4YRobótica.
5) Tecnología de rayo láser.
6) Tecnología de energéticos
7) Gráficas en computadoras.
8) Emulación.
9) . Administración de mantenimiento.
10) Reconstrucción de maquinaria.
11) Conservación de la energía.

11. Tecnologías basadas en el trabajador.
1) Sistemas de incentivos financieros -individuales y grupales- .
2) Esquemas de previsión social. .
3) Sistemas de promoción y reconocimiento para empleados .
4) Esquemas de enriquecimiento, participación, rotación y agrandamiento de la experiencia

del trabajo.
5) Desarrollo de habilidades, comunicación, curvas de aprendizaje y capacitación.
6) Sistemas de administración por objetivos -APO- que faciliten la percepción de roles.
7) Esquemas de mejoramiento de las condiciones de trabajo y de su seguridad.
8) Sistemas de calidad

. 111. Tecnologías basadas en el producto.
1)Ingenierfa de valor.
2) Diversificación de productos.
3) Simplificación de productos.
4) Investigación y desarrollo.
5) Estandarización del producto.
6) Mejoramiento de la confiabilidad del producto.
7) Publicidad y promoción. .

IV. Tecnologías basadas en la tarea o el proceso de trabajo.

u CitadoporSumanth, op.cit., p.318.
.. Adaptación de Sumanth, op.cit., p.318.
4t Ibld. p. 319.
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1) Ingeniería de métodos.
2) Estudio del traba jo .
3) Diseño del trabajo.
4) Evaluación del trabajo.
5) Diseño de la seguridad del trabajo.
6) Ingeniería de factores humanos -ergonomía-
7) Programación de la producción.
8) Procesamiento de datos por computadora.

V. Tecnologías basadas en los materiales .
1) Control de inventarios.
2) Planeac ión de requerimiento de materiales -MRP-.
3) Administración de materiales.
4) Control de calidad.
5) Mejoramiento de sistemas de manejo de materiales.
6) Reutilización y reciclado de materiales.

Con frecuencia los admin istradores aprueban la insta lación de una tecnología, en principio basados en
un estudio de fact ibilidad técn ica y económica . Rara vez se estudia el impacto que una tecnologia
aprobada tendrá sobre la productividad total de una organización; el resultado de un enfoque tan
conve ncional puede ser un aumento no esperado en los insumos de mano de obra , materiales, capital,
energía y!o otros gastos, y en los costos unitarios correspcndientes'".

En última instancia , cualquier acción administrativa debe esta r dir igida a la reducción del costo total de
manufactura y distribución para poder tener gananc ias no por aumentos indiscriminados en el precio 
lo que causa inflación de precioso, sino por mantener los precios'en los niveles actuales, o mejor aún,
por su disminución para aumentar los porcentajes de mercado. ( precio !unidad = costo total ! unidad +
marge n de ganancia ! unidad) . El mejoramiento de la productividad tota l asegura la reducción del
costo total ! unidad yesta debe ser la meta más importante en cualquier proceso en de administración
de la productividad'' . '

El modelo debe .ser tal que se pueda realizar un anál isis de sensibilidad para determinar como variará
la selección de tecnologías de mejoramiento de la productividad según el nivel meta de productividad
total, la disponibilidad de fondos para instalar las técnicas y del ingreso asociado con esa selección52

•

2.5. Procesamiento de la Infonnaclón productiva de la empresa: Modelo Analitlco de
joramlento de la Productividad (MAMP).

Se propone un procedimiento de seis pasos para mejorar la productividad total de una organización,
procedimiento que se funda en un modelo analíticoS3

:

1. Recolección de datos, se usa un cuestionario de dos páginas para reun ir dos tipos de información
sobre una organización:

• Ventas totales y gastos totales durante varios periodos pasados (los per iodos pueden
ser meses, trimestres, semestres ...). Estos se utilizan como estimaciones de la
producción total y del insumo total, respectivamente. Dicha información se encuentra

. directamente en los estados financieros.
• Las tecnologías de mejoramiento de la productividad '. usadas en los . periodos

correspondientes. Tal información se puede obtener de l departamento de ingeniería
industrial o de operaciones. · .

2. Cálculo de los cambios de productividad y compilación de los archivos de datos. El siguiente
paso es calcular el porcentaje de cambio en la productividad total entre dos per iodos consecutivos t
y t-1. Entonces:

Pct= (PTt -PTt-1) !(PT t-1) x 100
donde PCt = porcentaje de cambio en la productividad total entre t-1 y t

50 lbid. p.320.
SI Ibid,p.320.
52 lbid. p. 320.
53 Tomado de Sumanlh, op .cit.,p.321 , 322, 323,324.
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PTt =producción total t li nsumo total t
PTt-1 =producc ión total t-1/insumo total t-1

• La producción y el insumo totales se expresan en moneda constan te respecto al per iodo
base . Después se prepara la estructura de un archivo de datos que muestre el porcentaje
de cambio en la product ividad total y la técnica de mejoramiento de la productividad usada
en los distintos periodos. La k -ésima tecno logía se denota por Tk , donde k = 1,2... K
(K=40), según la clasificac ión que se ofrece.

• En la matriz de la tab la siguiente se esc ribe "1" si se aplica en un periodo dado , si no se
escribe "O".

3. Determinación de los coeficientes del mejoramiento de la productividad. Suponiendo que
existe una relación lineal entre el cambio en la productividad en la product ividad total y el empleo
de las técnicas de mejoramiento de la productividad en un periodo dado, PCt se puede expresar
como sigue:

PCt = AOt +A1t T1t+ A2t T2t +... Akt Tkt + ...
en donde Tki ={1 si se usa la técn ica k en el periodo t ; Ode otra manera}
Akt = coefic iente de mejo ramiento de la productividad para la técnica k en el periodo t.

• Los coeficien tes Akt se determinan mediante una rutina de regresión múltiple. .

Tabla 2.2. Estructura del archivo de datos para la determinación de los coeficientes de la productividad.
periodo(t) PCt T1 T2 T3 Tk TK
1. PC1 O01
2. PC2 O0 1
3. PC3 O0 1

PCt

n PCn

TId

-Ó >: -:. ~ -

4. Evaluación de lo coefici ntes de mejoramiento de la productividad y del uso de la técnica.
Se estudian aquellas tecnologlas asociadas con coeficientes de mejoramiento de la productividad
negativos a fin de determinar las razones por las que no contribuyen a la productividad total de la
empresa. También se prepara una distribución de frecuencia del uso de las distintas tecnologías en
varios periodos para determinar la consistencia con que algunas de estas tecnologlas han
producido cambios positivos en la productividad. seeligen tecnologlas asociadas con coeficientes
positivos como un conjunto preliminar; se les llamará "tecnologlas candidatas" sujetas a una
análisis cuantitativo en el siguiente paso .

5. Selección final de las técnicas de mejoramiento de la productividad. se hace una selección
final de las tecnologlas para mejorar la productividad. formu lando un modelo de programación
entera para un periodo dado.

Maxim izar: rJ:: k~Ak Tk
sujeta a rJ:: k -1fk~
bk Tk s B para k:: 1.2...,r
mkTk·s M para k = 1,2•...,r
rJ:: k -1 s k T~ S
Tk = 0.1
donde Tk = {1 si se usa la tecnologlas k en el periodo t ; Ode otra manera}
Ak= coeficiente de mejoramiento de la productividad para la tecnologlas k
fk= requerimiento de fondos para la tecnologlas k
F = máximos fondos disponibles
bk= periodo de retomo para la tecnologías k
mk = tiempo requerido para instalar la tecnologlas k
M = tiempo máx imo de instalación disponible

21



sk =ahorros por el uso de la tecno logía k
r= número de tecnologías cand idatas
S= ahorros tota les mínimos aceptables.

6. Instalación de la técnica seleccionada. Las tecno logías elegidas en el paso 5 son las que han
de ponerse en práctica para obtener el mejoramiento máximo posible en el nivel de la
product ividad total de la organ ización. Se debe trazar un plan de acción para tal instalación.
Por supuesto, una vez que se hace la instalación, se conocerán los resultados de la product ividad
pronosticada midiendo de nuevo el nivel de productividad total. Esto conduce de regreso a la
siguiente iteración del proceso de productividad.

Cálculo de los cambios en
productividady compilación
de los archivos de datos.

An¡1lisis de regresión para
determinar los coeficientesde
mejoramientode la productividad

- no Coeficientede
mejoramientode la

productividad O

sI

Investigaciónsobre la efectividad
de las tecnologias con
coeficientes negativos

Selecciónde las teroologlas
candidataspara el mejoramiento de la
productivkJad

Instalación 14-----.;.~ -Última tecnologia de instalación

, -

Figura 2.1. Diagrama de flujo para ei modelo anailtico de mejoramiento de la-prOductr.:idaet'. -

54 Tomado de Sumanth, op.cit, p.321.
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Capítulo 3: Integrando la Tecnología de Información a la operación organizacional:
la forma -T.

3.1. La Tecnología de Información y su ímpacto en la estrategia competitiva de la empresa.

Obtener valor de la tecnología de información es importante para que las organizaciones
sobrevivan y prosperen en una economía sumamente competitiva en el siglo XXI. Dicha
tecnología puede ser un importante factor de éxito en la medida que las compañías desarrollen
sistemas que les proporcionen una ventaja competitiva. La tecnología de información también
permite a los gerentes crear estructuras de organización dinámicas, nuevas, para competir con
más eficacia55

.

Tres componentes de la tecnología de información están transformando las organizaciones . los
mercados y la educación , estas son56

:

• computadoras
• bases de datos
• redes de comunicación.

I
I

el almacenamiento y la
I

La tecnología de información abarca estos tres componentes principales,
dispositivos tales corno":
• Sistemas de correo de voz.
• Aparatos de fax.
• Asistentes personales digitales por ejemplo la palm pilot.
• Dispositivos electrónicos similares 'que fomentan , la 'computaclón,

comunicación de datos.

además de otros

Podemos dividir el desarrollo de la tecnologra de información en tres eras principales , cada una
con desarrollos que cambiaron el modo en que funcionaban 'los negocios y el cornercío'";
• La primera es la del desarrollo de la computadora misma. La increible velocidad de ésta

posibilito tareas que no podían realizarse manualmente.
• La segunda era la tecnologra que trajo la base de datos. siendo sus componentes:

• Software o programas que facilitan la creación de la base de datos y contribuyen a
organizarla para fines de almacenamiento y recuperación.

• Los propios datos. que tienen que ser creados o convertidos en una forma que
pueda ser leida por la máquina y almacenada en la base de datos.

• Hardware de alta capacidad de almacenamiento de datos.
• La tercera anadió redes de comunicaciones a los componentes que ya exisUan, por lo que en

la actualrdad es posible vincular computadoras con bases de datos en una geografía amplia del
planeta, haciendo esta última era la llevando a la tecnología computacional a ser un medio de
comunicación.

Sin embargo, no hay datos que reflejen en estadísticas extensas, los rendimientos resultantes de
. la inversión que se ha hecho en ' teenalogfa .de información. .Erie', Brynjolfsson59 ofrece dos

explicaciones: " . . ' . . . .
• En primer lügar los resultados de los iJastos 'en tecnología de información tienen lugar

localmente y no puede esperarse que aparezcan en las estadisticas totales en el nivel
nacional.

55 tucas. Jr . Henry C.• La tecnologla de la información Y la paradoja de la productividad. como evaluar el valor de W
invef3iones en tecnologla de la información. Oxford University Press. México D.F. 2000. pp. 3.4.
5ll lbid, p.7.
57 Ibid. p.7.
se lbkí, p.7.8.
5lI Citado por Lucas.op. OC. p.1O.
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• En segundo lugar, los rendimientos de las inversiones en tecnología de información a
menudo requieren una reestructuración o considerables reducciones en el costo, y es
posible que las compañ ías aún tengan que emprender lo suficiente esta actividad para que
aquellos se reflejen en las estadísticas nacionales.

Por lo que cabe preguntarse si vale la pena hacer una inversión en un proyecto de Tecnología de
Información, y por otro lado, revisar el impacto competitivo real que tiene arriesgarse en tipo de
proyecto así.

Lucas (2000)60 afirma de una forma controvertida, que hay aplicaciones en las que no puede
esperarse un rendimiento financ iero mensurable por invertir en tecnología de información. Habrá
momentos en que se invertirá sin la esperanza de un rendimiento, prescindiendo de la política o la
mitología de la compañía acerca de no hacer nunca una inversión sin un valor presente neto
productivo, o sin que los beneficios concretos, identificables, sean superiores a los costos.

Es decir, hay muchas razones para invertir en tecnología de información, y también hay razones
válidas para decidir no emprender un proyecto. En el siguiente cuadro se presenta la matriz sobre
oportunidades de inversión, que trata de poner en perspectiva diferentes tipos de inversiones en
tecnología de información'".

id d d .T bl 31 M ' da a . . atnz e ooortu ru a es e mversi n en provectoS

Tipo de Ejemplo Comentarios Ventaja Probabilidad de

Inversión rendimiento.

Infraestructura Red de amplia área Apoya a os negodos Poca en si misma, De 0.2 a 1.0
actuales(puede tener pero permite nuevos (0.5)
en cuenta MUflls programas.
inversiones) I

Control administrativo Sistema de Un costo del negocfo Casi ninguna De Oa 0.5
necesario (no hay Información OSHA*, (0.2)
rendimiento) I oresuouestos
Ningún otro modo de Sistema Permite nueva tarea o Podrla ganar más que De 0.5 a 1.0
hacer la tarea . computarizado - de proceso; propordona lo pronosticado. (0.75) ,

reservaciones; contro l mejor servido al
de tráfico aéreo . diente; propordona

nuevos productos.
Rendiniento directo de Meroll Lynch, Chrysler Estructurada, costoJ Un poco, si puede De 0.7 a 1.0
la ealOIogia de beneficio y apropiada apoyarse en la (0.9)
infonnaclón. según valor presente invers ión.

neto.

Rencfmientos Sistema Potencial. considerable Podrla haber De O a 1.0
indirectos computarizado de de rencfmientos, pero considerables (0.5)

reservaciones en díflciles de estimar los beneficios futuros.
agencias de viajes . beneficios indirectos .

Necesidad competitiva Máqu inas pagadoras Se necesita el sistema Muy poca. si lo que De Oa 1.0
automáticas en para competir en el hace es seguir a la (0 .2)
bancos; mucho negocio;¿cual es el industria.
interca mbio electrónico costo de no invertir en
de datos; comercio esta te01Ologla?

; .- . . ....-=..... . . electrónico: .
..

- . -- .

llO lbid. p.12.
'1 llbid . p.12.13.
12 Tomado de Lucas (2000), op. cit.. p.12 .13.
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·OSHA Occupational Safety and Health Admlmstration.

Los tipos de inversión en Tecnología de Información pueden ser de63
:

• Infraestructura. Para muchas compañ ías. la tecnología de información es vital para dirigir
los negocios. Se puede afirmar que una inversión en infraestructura se hace tanto por las
oportunidades que ofrece como por las necesidades inmediatas por las cuales se justifica.

• Necesario. Es difícil ver un rendimiento en este tipo de inversión, excepto posiblemente
en la prevención de costo s, puesto que puede haber algún recargo por incumplimiento.
Otros tipos de sistemas necesarios abarcan el cont rol administrat ivo, aplicaciones como
presupuesto y contabilidad.

• De ningún otro modo. Hay un considerable potencial de ventaja si se es la primera
. organización que de éarrolla una innovación en una tarea que solo puede ser resuelta a

través de la tecno lbgía de información. Sin duda esta decis ión puede representar una
gran probabilidad de' obtener rendimientos en las inversiones hechas.

• Un rendimiento directo. Hay una probabilidad muy alta de obtener un rendimien to de
inversíones en sistemas donde se aprecia un beneficio directo desde el inicio. Sin
embargo, como se han identificado los rendimientoS desde el comienzo, probablemente no
es muy 'grande la ventaja potencial aquí, a menos que pueda apoyarse en el sistema con
alguna innovación.

• Rendimientos Indirectos. Se refleja cuando la implantación de la tecnología de
información refuerza la percepción que se tiene de la empresa o cuando cont ribuye a la
satisfacción y lealtad de los clientes como en el caso de proporcionar números gratu itos
para atender clientes y atender mayores problemas con menos personal.

• Necesidad competitiva. A menos que pueda presentarse una innovación, simplemente
está reproduciendo lo que tienen sus competidores. Toda ventaja que pudiera obtenerse
del sistema ya ha sido eliminada por la competencia.

• Aplicación estratégica. En el caso donde la natura leza estratégica de un sistema llega a
ser evidente solo después de que ha sido instalado, será dificil incluir cons ideraciones
estratégicas para justificar la inversión. Con frecuencia la ventaja estratég ica seexpresaa
través de una mayor part icipación en el mercado: algo muy difici l de predecir a causa de la
reacción del mercado y.los competidores.

• Tecnologla· de Infonnaclón que promueve la transfonnación de la organización. En
ella se utiliza una combinación de dirección y tecno logía de info rmación para cambia r la
estructura básica de la organización. Si bien la tecnología de información es sencilla, el
programa de cambios suele ser riesgoso. A menudo no llegan a obtenerse los cambios

. organizacionales porque la dirección espera que la tecnolog ía sea suficiente para cambiar
el comportamiento. Si se busca un cambio importante en la organización, entonces esto
requiere un esfuerzo significativo de la dirección por crear una transformación.

Tipo de Ejemplo Comentarios I Ventaja Probabi lidad de
inversión I rendimiento.
Aplicación estratégica. Baxter. Merrill Lynch. Alto potencial alto- . Un alto potencial. De O a 1.0

CMA riesgo; quizá pueda (0.5)
estimar el rendimiento
sólo después de la
implantación. I

Tecnologia de Organizaciones Tiene que combinarse i Un alto potenoai. De O a 1.0 I

información que virtuales; Oticon con cambios en la (0.5)
promueve la filosofla de la
transformación de la dirección; buena para
organización. una rápida respuesta

de la organización
(riesgoso al cambiar la
estructura. pero altas
recompensas
potencíales)
. .

1I3lbkt, pp. 16, 17; 18, 19, 20,21 ,22.
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Aquí se plantea la importancia no solo de determinar la fact ibilidad que un sistema de información
pueda ser implementado, sino que al mismo tiempo se plantea la importancia de la estructura
organizacional y de sus componentes para alcanzar el éxito de un proyecto 11.

La inversión depende del enfoque y estructura de la organización, así como de la forma en que se
relaciona con su entorno competitivo , y en esa relación debe quedar muy claro el papel que juega
la IT. Entonces la problemática toma tres niveles , el primero implica la definición misma del
concepto de organización flexible, la cual debe ser ad hoc, de acuerdo a la prob lemática y
oportunidades que plantea la IT y las expectativas de la compañía. La segunda se relaciona con la
forma en que se planea y desarrolla el proceso del proyecto IT, que requiere un manejo
específico y diferente a otros tipos de proyectos. El tercero con los procesos de desarrollo de
producto, es decir con el desarrollo del sistema de información mismo, el cual depende en buena
medida de las decisiones que se den en el proceso de administración del proyecto IT.

Por último , no hay que olvidar que la importancia verdadera de implementar sistemas y
tecnologías de información es la posibilidad de generar ulteriormente procesos de generación de
conocimiento, por lo que la información es condición indispensable para la existencia de dichos
procesos. De nuevo se apela al concepto de la tecnología como sistemas de conocimiento
apl icables a la transformación del mundo, por lo que la tecn ología de información forma parte de
esta compleja red de relaciones tecnológicas que resultan en la concentración tecnológica en una
empresa.

Algunas alternativas que existen en el mercado, las representan tres empresas ded icadas a la
integración de procesos y sistemas de integración med iante Tecnologías de Información ,
principalmente en términos de soluciones de software, soluciones de internet, administración de
redes y manejo de bases de datos. En este caso son:

, Oracle
• SAPo
• Saan

Cada uno ofrece una serie de productos y servicios que de alguna manera cubren de una manera
importante el mercado de los llamados paquetes tecnológicos.

Oracle" ofrece servicios de software dirigido al desarrollo y administración de bases de datos,
aplicaciones para servidores, desarrollo de herramientas específicas de software para
problemáticas particulares para el trabajo en red, almacenamiento de datos y el llamado
comercio electrónico inteligente que distribuye información por niveles y permite la toma de
decisiones en tiempo real, soluciones de negocios electrónicos adecuados a las necesidades de
los usuarios. a través de la integración de las funciones del negocio o empresa a través de un
sistema de información.

Los productos son módulos de software cuya propiedad es cedida por uso de patentes parciales o
totales, o por el número de usuarios que trabajen con el paquete, variando en ese sentido el
costo.

De la misma foima establece un contacto estrecho a través de su portal "da' atenci6~ aciientes al
punto de ofrecer varías formas de capacitación para el manejo e implementación de su software.
Hay tres niveles que van desde principiante, profesional y avanzado, y los costos varian65 de $ 500
a $1000 dólares por curso, que tiene una duración de dos días, ya sea en aula, a distancia o por
CD para auto aprendizaje.

64 http://edueation.oracle.com/webj)rod.plq.dadlplsqVshow_desc.redirect?redir_type=14
6SCostos actualizados al mes de Juniodel 2003, http1Ieducation.orade.comIWeb..J)fOd-plq
dadlpJsqVshow_desc.redired?dc=013762GC20&p_ot9-id=1001 &/ang=US&source_can=
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Los costos no incluyen el desa rrollo del proyecto IT, y considerando que son módulos muy
pequeños los que se ofrecen, el costo es demasiado alto para empresas con escasas posibilidades
de financiamiento. Oracle ofrece financiamiento, pero ciertamente son productos llave en mano y
sin una cultura y claridad acerca de sus alcances y el valor real que aporta a la organización, por lo
que puede ser altamente riesgoso.

SAP,66 se orienta al desarrollo de soluciones en "combo" adecuadas para integraciones de áreas
específicas de las empresas, o bien a las empresas por su tamaño, destacando su oferta a las
pequeñas y medianas empresas, al grado de ofrecerles una versión resumida del valor que
adquirirá su organización en caso de adquirir su "combo", reduciendo la administración del
proyecto IT a las opciones que ellos manejan.

Ofrece soluciones a medida para negocios, negocios electrónicos inteligentes, administración de
relaciones con compradores, portal web de la empresa, soluciones financ ieras, de recursos
humanos, mercado virtuales, negocios móviles, de administración del ciclo de vida del producto, de
administración de relaciones con proveedores, de cadena de abastecimiento , y de redes. '

Es de llamar la atención su solución de administrac ión del ciclo de vida de producto, el cual
mediante un sistema de información logra integrar el desarro llo ' del proceso , con diseño,
proveedores, fabricantes, ingenieros, con una idea tridimensional para formar una comunidad con
metas comunes. Al hablar de tridimensionalidad se hace referenc ia a las acciones, funciones y
participantes,

Cuenta con oficinas en México y con posibilidades de financiamiento, y sobre todo se concentra en
hacer ,que se perciba que trabajan en proyectos específicos y flexibles para cualquier tipo de
negocio. El problema subsistente es que requiere de una cultura, conocim iento y estructura
organizacional adecuada para poder acceder a este paquete, su ausencia puede representan un
gran riesgo, el otro es el financ iamiento y la seguridad del valor que brinda a la organización.

Baan17
, es otro paquete tecnológico amplio, que implica en algunos casos el proyecto IT por

completo; .Apoya la integración de las funciones de la empresa mediante un sistema de
información, solo que su orientación de primera intención es a industrias de mayor complejidad y
especialización. Se orienta a soluciones preferentemente de las industrias aeroespacial y de
defensa, automovillstica. electrónica, y de equipos y maquinaria industriales.

Es una empresa que tiene una trayectoria de 25 anos en el medio y presta servicios de
aplicaciones administrativas. servicios de consultoría, servicios educacionales para capacitar en el
manejo e implementación de su software, aplicaciones para funciones de las empresas o
integración de procesos , y un servicio de soporte.

Se hacen cargo además del software del proyecto IT completo, es decir del hardware, de la
capacitación. de las redes y sistemas de integración. lo cual se entiende por la orientación de sus
servicios y a las industrias que de primera instancia atiende.

, "

Destacan68 los sistemas de modelado empresarial, y sus integraCiones en tíernpc real de
diferentes procesos, as! como su producto Enterprise que gene.fa una solución completapara Iéi "' '
,empresa. "

Es importante resaltar que ambos , SAP y Baan promueven la integración vertical de las empresas,
al grado de promover alianzas estratégicas entre negocios para formar econom !as de escala,
claro siempre y cuando ambas partes tengan la misma .plataforma. es decir el paquete SAP' o
Baan.

" http://www.sap .comIsolutionsl
17 http://www.baan.comIservices/
" http://www.baan.comIsolutionsJintelligenceJ
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Por último podríamos decir que no solo las soluciones ofrecidas por las anter iores empresas
deben ser las únicas alternativas , pero si nos dan una idea del potenc ial que puede ser alcanzado
mediante las Tecnologías de Información en la operac ión de la empresa. Quizá la exploración de
más recursos de freesoftware (Sistemas Linux-Unix), o bien las alianzas estratégicas sobre una
base organizacional adecuada, entre varias empresas para aprovechar este tipo de soluciones,
puede ser una alternativa viab le.

3.2. El impacto de la IT en la flexibilidad de la empresa y su organización.

La flexibilidad es una neces idad acuciante no solo para la tecnolog ía sino para la organización.
La flexibilidad de una organización puede ser definida como la habilidad de adaptarse a nuevas
circunstancias ; una organización flexible se defiende rápidamente contra tratos y movimientos de la
competencia, tomando ventaja de las oportunidades. Se adapta con rapidez a los cambios que se
dan en el mercado en un ambiente fncierto'", Por tanto el concepto de flexibilidad esta
íntimamente ligado con el concepto de competitividad, debido a que ambos se concentran en la
forma de adaptarse a condiciones cambiantes del entorno.

Una respuesta puede significar cosas diferentes para personas diferentes. Si el competidor lanza
al mercado un nuevo servicio o producto, se hace necesaria una respuesta rápida para no perder
el segmento de mercado que se tiene. ¿Se puede desarrollar y lanzar un producto al mercado
rápidamente? ¿Se puede responder a un cliente que demanda una nuevo tipo de servicio? En
manufactura, una respuesta rápida podría significar cambiar rápidamente de un producto a otro.

Quizás esta respuesta rápida no solo demande gran cantidad de recursos e inversión, sino que
también demanda de tiempo , por lo que considerar a ' la respuesta rápida como un item sencillo,
podrla ser una manera engañosa de comprender el problema.

Es más realista considerar en que áreas funcionales de la organización pueden lograrse mejoras,
y tener muy claro en que forma se puede afectar la flexibilidad de la organización, y mediante de
que instrumentos.

La tecnologia de información puede afectar principalmente en tres formas a la flexibilidad de la
organización 70: . ,

• Puede alterar el tiempo y el lugar dedicado al trabajo, generalmente relajando los limites
que definen la ubicación del trabajo, y remueven la constricción de cuando las tareas pueden
ser ejecutadas.
• Afectan la naturaleza y la velocidad del trabajo; generalmente acelera el procesamiento

de la información.
• Habilitan a la empresa para responder rápidamente a los cambios de las condiciones

del mercado, a través de los procesos de retroalimentación de la información.

La tecnologla puede hacer más flexible a la organizaci6n, pero cualquier sistema tecnológico se
volverá viejo e · inflexible comparado con sistemas más nuevos. Es decir. ' la Tecnologla de ·
Informaci6n no asegura por si misma, de ninguna forma que en algún. momento .por causas
temporales o de' adminlstraclón, la 6rgani~ci6n se tome iñflexible.· ' . , " . " . .. . . - . rÓ: • • • . • •

. - . ..

De esta form~'la tecnologia puede generar 'una disminuci6n de la f1exibili~d en dos fo~as71:
• Incrementando el tiempo, esfuerzo y costo para cambiar los sistemas.
• Incrementando el tiempo, esfuerzo y costo para cambiar los controles de avance y la

estructura de la organización.

IIIILucas Jr. HenryC., The T- Form organization. using I8chno/ogy lo design organizafiofl$ for the 21st Centul)'. Jossey
BassPublishersInc. San Francisco California, 1996.
70 Ibid, pp.57,58.
71 Ibid, p.59.
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El éxito en la construcción de tecnología para hacer flexible a la organización, podría también
llevar a tres resultados de segundo orden, como tecnología inflexible72

:

• La organización puede volverse más dependiente de la tecnología de información que
lo que era anteriormente.
• El uso de IT, podría estimular respuestas inesperadas de los competidores, clientes ,

gobierno y otros grupos individuales.
• La organización podría enfrentar una gran complej idad, la cual tiene que administrar, y

no siempre esta preparada.

Figura 3.1. LaTecnología de Información y su relación con el Modelo de flexibilidad organizacional73
•

Negativo

Positivo

Dependencia
tecnológica .
Respuestas
inesperadas del
medio.
Complejidad
administrativa.

2.

3.

1.

Efecfos de .
segundo orden

1. Mayor posibilidad de
adaptación a
condiciones
cambiantes del
medio competitivo I
Incremento de la
productividad

Disminución de la
flexibilidad

Incremento de la
flexibilidad

1. lnaemento de los tiempos,
costos, y esfuerzo para
cambiar sistemas.

2. lnaemento de los tiempo,
costos y esfuerzo para
cambiarlos controles de
avancey lasestructuras
organizacionales

1. Alteración de los
tiempos y del lugar de
trabajo .

2. Cambio en la
naturaleza y velocidad
del trabajo.

3. Respuesta rápida a
problemas

Tecnologra de
Información
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la flexibilidad

Disminuyendo
la f1exibiUdad

Las oportunidáde~ offecidas por la teenologfa de inforina~¡ón'sügleren las'sigoié-ntes ventajas74
:

. • Minimizar el número de capas de administración; . - .
• Desarrollar componentes virtuales
• Mantener una relación mucho más cercana con clientes y proveedores.
• Formar equipos de trabajo temporales dirigidos a proyectos especfficos.
• Formar alianzas con otras organizaciones.

72 Ibid, pp.59.60.
rJromado de Lucas(1996) op.cít.•p.57
74 Ibid, pp. 12
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Por lo que la elección de sistemas tecnológicos depende del profundo conocim iento del hacer de la
empresa, y de los alcances de la estructura organizacional. Por lo que la sola acción de la
Tecnología de Información no brinda de inmediato flexibilidad a la organización .

3.3. La operación organizacional de forma T y sus características.

Sabemos que la tecnología hace que ciertas formas de operación organizacionales sean más
atractivas y que hay presiones externas que están haciendo ir en cierta dirección específica a las
organizaciones. La combinación de esas presiones externas y la nueva tecnología tiene el
potencial de cambiar la forma en q,ue están estructuradas las compañías , y la forma de esos
cambios al final pueden ser definidos 5.

El argumento básico de la operación orqanízacional T es que la tecnología de información
desarrollada durante los últimos cincuenta anos, particularmente la de redes de comunicaciones y
software para dar apoyo a tareas individuales o grupales, no solo pueden sino deben ser
utilizados en el diseño y operación de las organizaciones. Idealmente, en lugar de diseñar una
organización para después añadir la IT, los administradores deberán utilizar activamente la IT en
el diseño de las operaciones y relaciones de su organización. La hipótesis es que las
0wan izacíones tradicionales serán sustituidas durante el siglo XXI por las organizaciones de forma
T.

Los primeros usos para la IT en las compañías fue la de conformar sistemas de información que
procesaban transacciones básicas de la compañía, es decir, liberaban o aminoraban el intenso
papeleo que significan funciones' como la contabi lidad, el control de producción, o el manejo de
pedidos. Sin embargo desde el comienzo de los años noventas, algunas organizaciones
ampliaron el enfoque de emplear la ' IT, más allá de las transacciones. Al converger las
comunicaciones con la tecnología informática, llevaron el problema a como organizan el trabajo
mismo de la compañía".

Las características más imPortantes de la operación organizacional forma - T son las siquientes":
• Disminución de capas de control burocrático.
• Utilización de la tecnología como instrumento de aumento de. la productividad de los

administradores y los subordinados. ,
• Flexibilización de la compañía, en términos de su capacidad de adaptación a los rápidos

cambios que exigen el mercado.
• Administración matricial y grupos de trabajo temporales con enfoque flexible . Los

esquemas matriciales de administración permiten la asignación de tareas múltiples a un
equipo de trabajo dado. La idea es dar cabida a más de un proyecto para el equipo de
trabajo.

• Una cultura y clima específicos para su desarrollo.
• Una infraestructura tecnológica adecuada, y la habilidad para administrarla.
• Identificación de los procesos globales que desarrolla, y el desarrollo de procesos

"propletaríos" que son responsables de dar seguimiento y control al proceso global.
.. Desarrollo de componentes virtuales que son funciones que existen físicamente en la

compañ ía tradicional Y'que ha sido reemplazado por una versión electrónica en la forma-T. ' ,- ' , ,

• Desarrollo de organizaciones virtuales, pudiendo ser creada a través de un acuerdo
negociado con otra compañía. Significan alianzas estratégicas para consolidar su posición
competitiva en el mercado. Se crean interdependencias mutuas y se compromete mucho
mas que una operación compra -venta usual, existe un fuerte interés en el éxito mutuo.

7S Ibid., p.3.
' 711 Ibid, p.4.

T7 Ibid, p.4.
71 Ibid, pp,5,6.
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• Trata de maximizar las contribuciones de los emp leados, a través de la flexibilización de la
toma de decisiones, aumentando la sat isfacción en su trabajo.

Sin embargo , la tecnolog ía por si sola no produce la forma-T, para tomar ventaja de la tecnología
es necesaria la introducción de una cultura y clima en la organ ización para facilitar el cambio.
Además, para formar esquemas matriciales de administración, y equipos de trabajo tempora les, la
administración debe descentra lizar la toma de decisiones , con el fin de alcanzar la flexibilidad. La
flexibilidad depende en parte de la soluc ión adecuada y ráp ida de problemas, y las compañ ías han
aprend ido que al estar los administradores más cercanos a los problemas, están en mejor pos ición
de resolverlos 79.

La IT -Tecnology lnformation, en ingle5- , hace posible el acceso a la información a los
administradores de cualquier nivel de la organización, facilitando la solución de los problemas.
Una vez que los individuos o subordinados que están cerca de la información, la administración
debe estar dispuesta a delegar la toma de decisiones. Esto significa que la administración " da " a
los individuos la autoridad de comprometer a la organización y loa sus recursos, sin una
aprobación anterior. Es decir, tiene que reportar sus acciones el subordinado, pero rara vez será
frenado , pudiendo actuar sin ser checado primero por alguien80

• "

Una parte esencial de la cultura de la forma - T es precisamente el alto nivel de confianza entre
sus miembros , expresado en la delegación y descentralización de toma de decisiones. Los
miembros de la alta dirección deben tener confianza en los administradores de todos los niveles de
la empresa, y deben creer que los sistemas de información que operan p.roveen la información
aprop iada para que se tomen las acciones por parte de los administradores 1 . "

Otra característica de la forma - T es que esta le preocupa más su estructura lógica que su
estructura ñsíca. Es decir lo que se percibe, puede no ser exactamente lo que se existe realmente.
Puede parecer que esta tradicionalmente estructurada, sin embargo esta referida a la tecnología
de la información, tal como el correo electrónico, los groupware, las oficinas distribuidas, logrando
una flexibilidad efectiva. En este contexto, las relaciones reportadas en la organización pueden ir
cambiando según evolucionen las demandas futuras82

. La forma -T identifica los procesos
globales que desarrolla, y tiene procesos "inteqradores" que son responsables de dar segu imiento
y control al proceso global83

• .

TIellEl un número de"componentes virtuales. Un componente virtual es una función que existe
físicamente en la compal'lía tradicional y que ha sido reemplazado por una versión electrónica en
la forma- T. Un paso más allá del componente virtual es la organización virtual. Una organización
virtual puede ser creada a través de un acuerdo negociado con otra compañía. Significan alianzas
estratégicas para consolidar su posición competitiva en el mercado . Se crean interdependencias
mutuas y se compromete mucho mas que una operación compra -venta usual, existe un fuerte
interés en el éxito mutuo".

Otra caracterlstica evidente, es la habilidad para administrar adecuadamente la IT. La
administración no puede delegar·las decisiones que se hacen sobre la IT, por el contrario, se debe
involucrar activamente en su formación y administración. Una fonna - T debe contar con una
infraestructura tecnológica adecuada; quele permita tomar ventaja de las oportunidades qué séle
presentan. la infraestructura incluye componentes tales como redes de comunicaciones, para voz . "
y datos, estaciones de trabajo en red para los administradores. personal de apoyo y una variedad

"Ibid, p. 6 .7.
1OIbid, p.7.
'1 lbid, p.7.
G!bid, p. 7
83 !bid, pp.7 ,8.
84 1bicI, p.9
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de trabajadores de producción. Las redes de comunicaciones son evidentemente necesarias, pues
conectan a toda la ccmpañía".

3.4. Condiciones de operación de la forma -T.

Nos parece especialmente importante definir las siguientes condiciones de operación propuestas
en la forma r S

:

• Reconocimiento de la separación entre la estructura física y lógica de una
organización, la estructura lógica es lo que los clientes y proveedores perciben del
manejo de la compañia. Esta estructura es considerablemente diferente de la estructura
física.

• Vinculación con la estrategia corporativa, en la cual se defina claramente como se
estructura la compañía y como utiliza sus recursos tecnológicos. En la actualidad, ciertos
aspectos manejan la estrategia de inversión en IT y el díseño de la organización, estos
son:
• Tamaño adecuado de la organización.
• Focalización en el cliente .
• Focalización en la cal idad.
• Reducción de los ciclos de tiempo.
• Tendencia a lo global.

• Identificación de procesos, se constituyen como una parte crucial en el diseño de la
organización. Pueden existir grupos funcionales dedicados a varios propósitos, no
obstante, debe haber un proceso integrador que incida a través de los grupos funcionales y
les de coherencia global, haciéndose cargo del proceso completo.

• Integración de las 'variables de disei'lo de procedimientos clásicos con ' variables de
diseño de procedimientos .IT, que implica la identificación de" actividades y , del 
aprovechamiento de la IT para hacerlos más flexibles y eficaces.

• Disei'lo de actividades, en muchas instancias el detalle del desempeño de las tareas será
responsabilidad de quien desempeñe la tarea. Los administradores y especialistas deben
diseñar las tareas para un gran número de operaciones de producción, en términos de su
manufactura y servicio.

• Definición del diseño de la estructura lógica de la organización, como se dijo
anteriormente es la forma en como es vista la organización desde el exterior. La estructura
lóQica también identifica que procesos y funciones necesitan ser exteriorizadas.

• Definición del dlsei'lo de la estructura flslca de la organización, que determina como
la organización logra la estructura lógica. De nuevo, mediante alianzas estratégicas
pueden ser sustituidas funciones de departamentos intemos.

• Planeaclón de las fuerzas de trabajo temporales y administración matricial, en este
sentido las IT hacen mas sencillo el manejo y administración de estos grupos, aún cuando
estos grupos estén separados por grandes distancias.

• Focalización en las decisiones clave que dan alternativas en el dlsei'lo de la
organización, que se centra en definir preguntas importantes que tienen gran impacto
en el diseño de la organización. Preguntas tales como la.compra o fabricación de un
producto o servicio, o su entrega y seguimiento, a través de servicio al cliente.

t.

• Construir o comprar una-Infraestructura tecnológica, los componentes mínlrnos d~ la
-' infraestructura Incluyen: - - . -

• Sistemas de rutina para la transacción y procesamientos de datos.
• Estaciones de trabajo para administradores y empleados, que incluyen entre otras

cosas, hardware, correo electrónico, administración de base de datos, soluciones de
software. procesadores de palabras, groupware, redes de interconexión y agendas de
aetividades.

15 lbid, p.10.
·Ib~,pp . 12. 14, 15, 16, 17, 18, 19,20.
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• Capacidad de conexión interna y externa , en términos de redes de conexión, bases
de datos para trabajo en groupware y servidores locales, por citar algunos.
• Capacidades para análisis y retroalimentac ión de datos, materializados en sistemas

ejecutivos de información, paquetes estadísticos, servicios de información externos que
provean de datos competitivos y económicos .

• Política de compensaciones orientada por el logro de resultados, se constituye como
una de las variables más importantes de la administración tradicional. Es importante
radicar las compensaciones ya sea en el desempeño general de la compañía o en
aspectos importantes que coadyuven el logro de metas.

• Trabajadores de confianza y liderazgo, es necesaria las acciones y toma de decisiones
independientes por parte de todos los integrantes de la organización. El flujo y fácil acceso
a la información por parte de los empleados, aunados a reglas claras de operación
permiten el desempeño deseado de la organización . Otro factor importante es el liderazgo
de los admin istradores y de la alta dirección , reconociendo su responsabilidad en el diseño
y supervisión de la organización. El liderazgo no es solo una etapa más, forma parte
integral de todo el proceso de diseño " de la organización como una fuerza
conceptualizadora y catalizadora de las aspiraciones de la organización.

La forma -Tes una estructura general de organización, cada organización forma - T compartirá
características tales corno": .

• Jerarquía plana
• Administración matricial
• Apoyo tecnológico para los administradores
• Toma de decisiones descentralizadas y equipos de trabajo temporales.
• Comunicaciones "electrónicas "
• Conexión electrónica con clientes y proveedores.

3.5.Variables de dlseñc de operación organizacional tradicionales y de IT.

Existen dos tipos de variables de diseño de procedimiento en una organizaciónll8
:

• Las convencionales o tradicionales, que son producto de la literatura de diseño
organizacional. "

• Las de IT, que involucran a la tecnología de información, la cual incluye, computadores.
software, comunicaciones electrónicas, inteligencia artifICial y realidad virtual.

La falla en la que incurren generalmente las variables tradicionales, es no reconocer
adecuadamente el impacto de las tecnologías de información en el diseño de los procedimientos
de la organización. Por otra parte el reconocimiento de las tecnologías de información genera una
lógica propia en el diseno organizacional, y esquemas particulares en las formas de trabajo y de
desarrollo de actividades.

Las variables de diseno de procedimientos' IT -estructurales, son las slguientes89
: .

" . Componentes virtua1es , " son unidades : organizacionales.creadas a "partir de IT, que
pueden estar expresadas en bases de -datos de I_os proveedores y que son solicitadas
conforme el ritme de producción lo demande; sin tener que estar radicado físicamente en
un inventario de la compañia. Es decir, son referencias a unidades u organizaciones
externas que trabajan Intimamente con la empresa que genera el componente virtual. y
cuyo vinculo se da a través del acceso de información para satisfacer una demanda en el
proceso productivo de la compañia que implementa el componente virtual.

17 Ibid, p. 27.
ea Ibid. p.33. _
18 Ibid, p. 34, 35.
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• Vínculo electrónico, que se desarrolla a través de la utilización e implementación de
correos electrónicos, videoconferencias, mensajes de fax, y que permiten el desarrollo de
equipos de trabajo.

• Etiquetado electrónico, que es la acción de sustitu ir capas de administración y de tareas
administrativas por implementaciones de IT. Es claro que el rango de control aumenta y la
agilidad para terminar la tarea , pues al convertirse en procedimientos y mecanismos
tangibles, puede darse segu imiento a las tareas administrativas, en contra de lo que
sucedería con proced imientos convencionales, de contacto personal o telefónico.

Las variables de diseño IT del Proceso de Trabajo son90
:

• Automatización de la producción, el uso de tecnología para automatizar procesos de
manufactura, y aumentar la productividad, es una ventaja clara de esta variable. En el
caso de que el producto del servicio sea información, como pudiera un despacho de
ingeniería o arquitectura, la IT, se convierte en un activo indispensable para la consecución
de la actividad,

Las variables de diseño IT de comunicación son":
• Comunicaciones electrónicas, se expresan en términos de la utilización de correos

electrónicos, boletines informativos, y mensajes de fax.
• Matrices tecnológicas, se desprenden de la organización de actividades y equipos de

trabajo a partir de matrices, en donde los instrumentos de tecnología de información
forman parte esencial para alcanzar el desempeño deseado de la organización matricial.

Las variables de diseño IT de relaciones interorganizacionales son92
:

• Relaciones electrónicas de compra I proveeduría, que se identifican en la utilización
de intercambios de datos electrónicos y otras formas de comunicación electrónica para
agilizar los procesos de pedido y mejorar su exactitud. I

di .T bl 32 Coa a . . mparativa entrevariables de disenoorqaruzacona tra rcionaies e
Clase de variable Variable de diseño de Variable de díseño de

procedimiento tradicional procedimiento IT
Estructural Definición de sub - unidades Componentes virtuales.

organizacionales Vinculación electrónica.
Determinación de propósitos, sub-
unidades de salida.
Mecanismos de reporte.
Mecanismos de vincula<:i6n.
Mecanismos de control.
Manejode personal. Etiquetado tecnológico.

Procesos de trabajo Tareas Automatización productiva.
Controlde avance
Interdependencias de Jos equipos.
Procesos de salida Componentes virtuales.

Comunícaciones Canalesformales ' Comunicaciones electrónicas.
Comunicaciones ..infornlales I Matrices tecnológicas

¡ .-. . Colaboraciones: .
Relaciones.interorganizacional~ . Decisiones de fab.ricado o compra. Relaciones electrónicas de compra

Intercambio de materiales. y proveedurla.
Relaciones electrónicas de compra

Mecanismos de comunicación. y proveedurla.
Vinculación electrónica.

10 Ibid, p.35.
t1 Ibid, p.36.
12 Ibid, p.36.
113 Tomadode Lucas(1996) op .cit., p.34.
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3.6.Ejemplos de diseños de operación organizacional utilizando variables IT.

Es posible caracterizar cuatro estructuras organizacionales que hacen uso de las variables de
diseño de procedimientos IT94

:

• La organizaciones virtuales, estas tuvieron su origen a finales de los años setenta,
cuando la gente se comenzó a dar cuenta que mediante las comunicaciones electrónicas
podían trabajar en casa. Es decir, se tuvo la percepción de que para algunas actividades
de la empresa, no era necesaria la presencia física de los empleados en la organización.
La organización esta basada en la confianza y en la supervisión mínima, debido a la
dificultad que representa supervisar y controlar sus componentes. Este tipo de
organización deberla ser mucho más común en el futuro, por razones de utilización del
tiempo en relaciones personales y familiares y de polución al reducir el consumo de
energía, evitando la concentración de la organización.

• Las organizaciones negociadas, tienen lugar a través de acuerdos negociados y la
implementación de tecnologla de comunicación, entre compañlas con servicios
complementarios que generan sinergia y una posición competitiva mucho más sólida que
la que alcanzarlan por separado. Una alianza que crea componentes virtuales genera una
interdependencia dinámica entre los socios. El reto ' de la administración en las
organizaciones negociadas es mantener la calidad y el servicio. Es decir, la compañía
depende de sus socios para tener un producto o servicio complementario al que ella
ofrece, y por tanto la supervisión del proceso, el aseguramiento de la calidad y el
cumplimiento de plazos es limitado.

• La organizaciones tradicionales, en la actualidad las organizaciones tradicionales están
haciendo uso de las posibilidades que les brinda la IT, sin hacer modificaciones mayores a
su organización. Sin embargo, la resistencia al cambio no permite a las organizaciones
tradicionales, es decir las que tienen un alto contenido burocrático, aprovechar ,los
ahorros en costos ylas oportunidades que ofrece la IT. La utilización, de redes de

" comunicación y de vinculación más estrecha con sus clientes y proveedores a través de
medios electrónicos dan cuenta de ello. La tecnología puede ser utilizada para distribuir
las responsabilidades entre los administradores de niveles bajos de la organización, o
bien centralizar el control de la organizaci6n en su conjunto. '

• Conglomerados verticalmente Integrados, se dan usualmente cuando los
intercambios de datos electr6nicos se vuelven mucho más grandes entre clientes y
proveedores, creando casos especlficos de conglomerados verticalmente integrados. La
tendencia de esta forma emergente, puede ser mayor ahl donde existe un gran
desequilibrio y dependencia entre compradory proveedor. No queda claro se esta sea una
forma deseable para muchas organizaciones, pues genera una dependencia extrema que
esta sujeta a los vaivenes e intereses estratégicos de las compañías grandes, y limita la
competitividad de la empresa pequeña dependiente.

~lbd.pp.36,37,38.39,40.41 ,42.
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95
ITdi .dT bl 33 un Ió d V . bl d d'a a , . I lZaCI n e arra es e iseño e crece irnientos en as orqanizaciones prototlcicas

Variable de Organización Organizaciones Organizaciones Conglomerados
diseño virtual negociadas tradicionales verticalmente
organizacional integrados
Componentes Sustitutos de Sustitutos de Utilizados para Forzados a
virtuales componentes físicos componentes físicos reemplazar convertirse en

componentes subsidiarias
aislados electrónicas

Comunicaaones y Componentes Componentes Opcional Componente
vínculos esenciales esenciales esencial
electrónicos
Matriz tecnológica Usadopor todos No aplica Utilizado por varios Utilizado para

grupos coordinación y
conformación de
equipos'de trabaío

Etiquetado Utilizado para No aplica utilizado para Usado para recuer
tecnológico supervisar a reducir capas de capas de

trabajadores y administración administración
grupos de trabajos
remotos

Control de avance Utilizado como un Utilizado como un Utilizado donde Se convierte en la
electrónico componente crucial componente crucial puede ser aplicable clave para coordinar

de la estrategia de la estrategia para reestructurar el las unidades de
orcanízacional oruanizacional trabaio trabajo

Automatización de No aplica Comunicación de Utilizado donde es Coordinación de la
la producción diseños aplicable producción entre las

unidadesde trabajo
Vinculas Utilizad~ utilizado Puede ser Se convierte en la
electrónicos entre extensa,rnente extensivamente potencialmente dave de las
compradores! importante operaciones.
proveedores

3.7. Requerim!entos de Infraestructura para la forma -T.

Es claro que las estructuras forma - T involucran una variedad de comunicaciones, asl como de
correo electrónico y groupware. La derivación de las funciones de la compañía en cc :nponentes
virtuales , significa que sus computadoras deben comun icarse en linea con las de sus socios
estratégicos. Es decir la forma - T hace un uso extensivo de los vínculos electrónicos al interior y al
exterior de la compañía. Los vlnculos externos se definen en las conexiones electrónicas con los
clientes y proveedores, y la participación de la empresa en una o mas redes de interconexién'".

~ - -.

Al interior de la compañta se esperarla encontrar estaciones de trabajo interconectadas en redes
internas , y estas últimas deberlan estar conectadas a las redes disponibles en el área. De la misma
forma , la empresa tiene aplicaciones de procesamiento de datos y rutinas de transacciones.
Dichos sistemas generarán datos que pueden ser usados para sistemas de apoyo de decisiones -

. 055, decision support system- y sistemas de información ejecutiva -EIS, executíve information
«Ó, systems- . Las aplicaciones de groupware ' apoyarán la colaboración y coord inación entre los

miembros de la compañ ia y con los socios externos97
. ' .

la' compañia puede ' encontrarse posicionada respecto a la tecnología de información de tres
maneras96

: .

• La empresa nueva al adoptar la IT tiene la ventaja de desarrollar su infraestructura
tecnológica. Al no tener un legado de hardware o software. no tiene problemas de

115 Ibid, p.38.
le lbid, p.197.
'7Ibid, p.197
Illbid, p. 203 .
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conversión. Este tipo de empresa puede construir un sistema altamente interconectado, es
necesario que los clientes estén conectados a la red o a un servidor común.

• Las empresas que han utilizado por lo menos por una década un sistema tecnológico pero
han detectado que pueden migrar a otro tipo de sistemas, tienen también pocos
problemas para realizar el cambio. La ausencia o poco legado también les favorece.

• Las compañías que tienen sistemas tecnológicos que derivan de 20 años o más, son
las empresas que tienen el mayor reto. Esto debido a que no solo tienen que implementar
paquetes IT, sino que se enfrentan a la reorganizaci6n de su estructura y de como operan.
Es decir, se enfrentan a dos problemas fundamentales, tienen un fuerte legado de
tecnología vieja y estructuras rígidas poco competitivas en el entomo actual.

3.8.Beneficios y costos de la forma -T.

La forma- T fomenta99
:

• Una organización apoyada - derivada de la producción apoyada- con un número
mínimo de empleados para el desempeñode la funci6n requerida.
• Una organización sensible, que reacciona rápidamente a las amenazas de los
competidores y a los cambios en el ambiente competitivo.
• Un mínimo de gastos generales de la organización.
• Una estructura de costos fijos bajos, debido a la utilización de componentes virtuales,
sociedades estratégicas y subcontrataciones.
• Una organización que es más competitiva que las compañías con estructuras
tradicionales.
• Una organización que permite a sus empleados desarrollar sus ,capacidades,

. maximizando sus contribuciones a la compañía.
Una Ide las mayores ventajas de la forma -Tes que carece de un gran número de niveles
jerárquicos. Es una organización horizontal que' es sensible , debido a que las decisiones son
tomadas rápidamente, no tienen que pasar a través de muchos niveles administrativos. La
estructura horizontal y su sensibilidad resultante, dan como resultado menores gastos generales,
que los que tienen las organizaciones burocráticas tradicionales 100.

Sin embargo hay costos que acompañan a estos beneficios 101:

• La organización, tiene que invertir y administrar Tecnología de Información.
• Los empleados deben aprender el manejo de nuevas tecnologias. y constantemente .deben
actualizar sus conocimientos.
• Los administradores tienen que trabajar con un estricto rango de control.
• Los administradores tienen que supervisar trabajadores con ubicaciones remotas.
• La organización tiene que administrar sus relaciones cercanas con sus asociados y otras
resultado de sus alianzas estratégicas con otras compañías.

Quizá uno de los mayores problemas es el desconocimiento de los alcances de los sistemas
tecnológicos y una forma de trabajo entre especialistas y empleados de un bajo perfil de manejo de
los sistemas tecnológicos, ya sea por falta de capacitaci6n o cultura para incorporarse a la nueva
forma de trabajo, que deriva en la.fragmentación del hacer de la organizaci6n.

Esto significa, la generación de islas de ,trabajo inconexas, con 'escasos' beneficios para la
organización en su totalidad. Es importante pues, fomentar el trabajo inter y trarisdisciplinario entre
los diferentes especialistas que conforman la organización, de tal forma que la IT facilite este
proceso.

111 Ibid, p.215.
100 Ibid, p.216.
101 Ibid, p.216.
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Figura 3.2. Fuerzas que 'afectan a la estructura organizacional cuando se cambia a la forma _T
102

.

Beneficios
Flexibilidad

.Reducción de burocrac ia
Confianza en los empleados
Organización horizontal
Bajos costos generales
Operaciones eficientes
Delegación de toma de decisiones
Componentes virtuales
Alta competitividad
Apoyo personaldesde la lT
Oportunidades para los
empleados
Alianzas estratégicas
Socios extemos

1021bid. p. 221 .

Costos
Rangos de control estrictos
Necesidad de confianza
Necesidad de administrar la IT
Neces idad de administrar trabajo remoto
Dependencia de socios extemos

Tradiciones atrincheradas de los
administradores
Intereses creados
Mala administración y obsolescencia de la
IT
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Capítulo 4: La propuesta conceptual de la idea de la empresa. 

4.1. Orientada a la competitividad. 

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar una empresa 
con su ambiente. La explotación del cambio, propone la evolución de la industria y ocasiona como 
resultado un cambio en las causas estructurales de la competencia. Puede decirse que conforme 
se consolida una industria disminuyen los gastos en publicidad o que realizan integraciones 
verticales, sin embargo esto carece de importancia por si mismo. 

Se parte de la consideración de que la práctica cotidiana las pequeñas y medianas empresas de la 
construcción dedicadas a producción la vivienda en Jalisco, comparten muchas de las 
caracteristicas de un ambiente competitivo de fragmentación. Sin embargo, hay que aclarar que 
no existen trabajos de investigación, ni información suficiente que describa el fenómeno de 
manera satisfactoria a nivel estatal. 

Si bien no esta dentro del alcance de este trabajo definir la participación real y las restricciones 
que establece el ambiente competitivo que tienen las pequeñas y medianas empresas de la 
construcción en Jalisco en la producción de vivienda, es importante abordar dicha problemática 
en futuros trabajos de investigación. 

Las principales características que favorecen la fragmentación que presentan las pequeñas y 
medianas empresas de la construcción dedicadas a producción la vivienda en Jalisco pueden ser 
las siguientes: 

• Ausencia de economías de escala o de curva de experiencia. 
• Altos costos de inventario o fluctuaciones imprevisibles Qe las ventas. 
• Carecen de recursos y I o habilidades en áreas estratégicas. 
• Ausencia o poca concentración tecnológica en productos y procesos. 
• Deseconomias de escala en algún aspecto importante. 
• Las compañias instaladas son miopes o conformistas. 
• Las compal'Has externas no advierten la oportunidad de inyectar recursos para favorecer la 

consolidación. 

La importancia real en los cambios en una industria son los cambios que sufren las causas ' 
estructurales de la competencia. Como resultado de lo anterior podemos decir que una estrategia 
competitiva para pequet'\as empresas de la construcción dedicadas a producción la vivienda en 
Jalisco pudiera identifICarSe como una propuesta que logre relacionar el estado de la industria, una 
estrategia competitiva, asi como las habilidades, recursos, y necesidades organizacionales para 
implementarla. 

De esta forma el estado de la industria debe incluir sus causas y las acciones orientadas a la 
superación del estado. La estrategia competitiva descfi)e las principales acciones vinculadas con 
una de las tres . estrategias competitivas genéricas aplicables. Las habilidades y recursos 
necesarios describen el perfil que debe tener los conocimientos aplicables y la actitud con que 
debe ser manejado por la empresa. Las necesidades organizacionales proponen las' ptincipa1es 
acciones y operaciones especificas que apoyarán a la. estrategia . competitiva, ' habilidades y 
recursos necesiirios, de tal forma que contemplen a las acciones orientadas a la superación del 
estado de la industria. 
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Tabla 4.1. Propuesta para una estrateg ia competitiva para pequeñas empresas de la construcc ión dedicadas
a producción la vivienda en Jalisco.

Tipo de
empresa

Estado de la industria
Orientada a la
fragmentación

Estrategia
competitiva
recomendada

Habilidades
y recursos
necesarios

Necesidades
organizacionales

Causa Acciones
orientadas a
superación

Sustentabilidad del
desarrollo y gestión de
productos

Modelo de operación
organizacional en
forma T

Desarrollo de sistemas
de gestión ambiental
orientados a la
sustentab ilidad y de
sistemas de dom inio
tecnológico.

Modelo de empresa
orientado a la
generación y
administración de'
conocimiento.

Desarrollo de
asociaciones
estratégicas.

Modelo Analiticode
Mejoramiento de la
Productividad

Control riguroso de
costos

Coordinación entre
rnarketinq e
Investigación y
desarrollo.

Informes frecuentes y
detallados

Organización flexible y
responsabilidades bien
estructuradas

Aprovechamiento
y desarrollo
adecuado de
infraestructur a IT

Orientación a la
productividad.

Orientación a la
generación y
administración
de conocimiento

Concentraci ón
tecnológ ica en
productos y
procesos"

Integración
vertical.

Supérvisión
rigurosa de la
mano de obra

Flexibilidad

Estilo creativo

Orientación a la
sustentab ilidad .

Ingenierla de
producto y de
procesos

• Mercado
geográfico

• Segmento de
linea de
productos

1. Enfoque

• Orientación a un
grupo de
compradores

aln

Descentralización
administrada
inflexib lemente,
potencia lizada
por sistemas de
inform ación.

Adquisiciones o
asociaciones
estratégicas

La creación de
economias de
escala o de
curvas de
experiencia a
través de la
concentración
tecnológ ica

Instalaciones
estandarizadas
Concentración en
una región
geográfica.
Especialización
por tipo de
cliente
Especia lización
por el tipo de
pedido
Especialización
mediante el tipo
oel segmento
del producto

Aumento del
Altos costos valoragregado

de inventario o de la
fluctuaciones organización y
imprevisibles aus productos

de las ventas Estructura
Poca
concentración mlnlma

elementos
tecnológica en . superfluos.
organización. .
procesos y
productOs.

Ausencia de
organización,
de servicios
internos, de
servicios
loglsticos
especiaizados
o franquicias
de marcasele
consumo.

Altos costos
de inventario o
fluctuaciones
imprevisibles

de las ventas .

Miop la y
conformismo
por vínculos
afectivos con
práct icas
productivas
tradicionales.

Ausencia de
economlas de
esca la ye
integración
vert ical.
Carecen de
recursos y I o
habilidades en
áreas

. estratégicas.

Pequetla y
med iana
empresa de la
construcción
de Jalisco .

No obstante, la fragmentación representa una oportunidad importante para reconsiderar dos
aspectos importantes presentes en las pequeñas empresas, la primera corresponde a la a la
flexibilidad de la organización, y la segunda en la integración vertical para desarrollar capacidades
y habilidades que las hagan competir con empresas que dispongan de mayores recursos.

Otro factor importante es ella superación de las debilidades en la economlas de escala mediante
la integración vertical de varias empresas pequeñas y medianas con el fin de fortalecer su posición
competitiva. Es importante definir los alcances de los productos y los procesos que desarrolla cada
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empresa, así como el alcance de la concentración tecnológica por empresa. Sin cumplir estas 
restricciones, puede ser poco probable que la integración y la consiguiente fortaleza que 
representa, pueda ser un factor crucial para aumentar la competitividad de la pequeña y mediana 
empresa. 

la importancia que reviste el aumento del valor agregado de los productos de la empresa es otro 
aspecto que no debe dejarse de lado. En ese sentido, el alcance y orientación que debe tener 
dicho valor agregado de los productos deben tener dos aspectos: 

• Mejorar la calidad de vida del cliente. 
• Aumentar la concentración de tecnología durante su ciclo de vida, de tal manera que 

impacte al hacer de la empresa misma. 

Al hablar de concentración tecnológica se entiende por: 
• El desarrollo de instrumentos, mecanismos y procedimientos. 
• El uso de metodologías específicas. 
• El uso de varías tecnologías, tal como las tecnologías de información o de materiales. 
• la utilización de recursos humanos altamente especializados en un ambiente 

interdisciplinario. 
• la optimización de aspectos administrativos y productivos. 
• , la necesidad de que sea sustentable durante su ciclo de vida. 
• Su adhesión a conceptualizaciones te6ricas de transformación del mundo que le den 

sustento. 

4.2. Orientada a la productividad. 

I 
la productividad es uno de los conceptos más importantes en la búsqueda del mej9ramiento de la 
pOSición competitiva de la empresa. Se puede decir que es una medida de lo bien que se han 
combinado y utilizado los recursos para cumplir algún resultado específico deseable. Esa es su 
esencia, la de ser una medida a través de la cual se da cuenta del desempeJ'\o de una actividad, en 
términos cuantitativos. ' . 

En los negocios, los incrementos en la productividad conducen a un: 
• Servicio que demuestra mayor interés por el cliente 
• Mayor flujo de efectivo, 
• Mejor rendimiento sobre los activos 
• Mayores utilidades. 

Por otra parte, la productividad se sustenta en un sólido conocimiento del hacer de la empresa y de 
un efectivo modelo de medición que posibilite la operatividad del concepto productividad. De é$ta 
forma, pueden establecerse juicios de valor acerca del desempeJ'\o, decidiéndose si es necesario 
mejorar o mantener una ter1dencia de desempeJ'\o. 

la definición de qué modalidades de productividad son importantes monitorear, y las necesidades 
mínimas de administración para procesar la información de dicho monitoreo, son necesidades 
primordiales para óbtener ~os'beneficiOs"'de' un 'proceSo ' de medición' y seguimiento' de la 

- productividad de la organización. 
. . "". - .' 

la productividad no es una medición Unlca, sino un conjunto de mediciones que ordenadas 
alrededor de un procedimiento administrativo, puede dar cuenta de algún desempeJ'\o particular o 
del desempel'io global de la empresa en términos de la razón entre efectividad o producción entre 
la eficiencia, recursos o insumos que son utilizados, ya sea particulares o globales. la 
productividad parcial o las productividades parciales de una empresa, la productividad total o la 
productividad de factor total, y cada una da una visión de como funciona la operación de la 
compat\ía. 
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Además debe estar orientada dicha medición no solo a la relación clásica entre insumos , capital y
producción. Si no a los sistemas tecnológicos y a su impacto que tiene su implementación en la
mejora de la productividad de la organización. De tal forma que dicho impacto se vea reflejado y
pueda ser cuantificado en la relación entre insumos, capital y producción .

Por lo que es necesario un esfuerzo a nivel administrativo que permita el procesamiento de
información y dar seguimiento a los resultados de las mediciones, de manera que se convierta la
medición de la productividad, o mejor dicho de las productividades. en un instrumento efectivo en
la consolidación de la estrategia competitiva de la empresa .

El procesamiento de información se administra mediante el Modelo Analítico de Mejoramiento de
la Productividad (MAMP).
Se integra por seis etapas 103:

• Recolección de datos.
• Cálculo de los cambios en productividad y compilación de los archivos de datos.
• Determinación de los coeficientes de mejoramiento de la productividad.
• Evaluación de los coeficientes de mejoramiento de la productividad y del uso de las

técnicas.
• Selección final de mejoramiento de la productividad .
• Implantación de las técnicas seleccionadas

Es al mismo tiempo un sistema tecnológico en si mismo. y forma parte de la concentración
tecnológica que tiene lugar en una empresa y que se ve reflejada en sus productos.

Dichas mediciones no son ajenas a las' estrategias competitivas y factores de operación que
inciden en la productividad, es más, deben ser el producto de una decisión específica de
implementación de sistemas tecnológicos que permitan alcanzer un resultado de productividad. Es
ahl donde se puede valorar el alcance de las mediciones de productividad.

Por lo que se identifica la conexión entre estrategia competitiva y productividad, al tomar una
decisión de posicionamiento. y hacer uso de los recursos disponibles en términos financieros y de
hacer esfuerzos de concentración tecnológica para sostener dicha posición, aunados a un
esquema administrativo .adecuado para gestione su operación y la medición de desempeño, es
como se posibilita la unión efectiva y operativa entre productividad y competitividad.

Podrlamos decir que la productividad depende de la relación entre una estrategia competitiva. y
una concentración tecnológica que incluye: tecnologlas de mejoramiento y de administración de la
productividad; un modelo de medición adecuado y un tipo de organización que permita el flujo libre
y ordenado de información. .

4.3. Orientada hacia el aprovechamiento de las Tecnologfas de Infonnaci6n.

Hay que ' reconocer que la Tecnología de Infórmación es un factor . importante para que las
orgarliz~iones . sobr!!viv.an.y prosperen en una economla sumamente competitiva en el siglo XXI.

. Dicha tecnologla puede ser un factor importante de éxito en la medida que las empresas .
. desarrollen sistemas tecnológicos interrelacionados que les proporcionen una ventaja competitiva.

Podemos definir a la información como una colección de datos significativos. Por si misma no
representa una solución a todos los problemas de una organización, pero sin ella es muy probable
que los problemas se agraven, pues no pueden detonarse procesos de percepción de problemas,
ni mucho menos de generación de conocimiento.

103 Ibid,p .321. 322, 323.324.
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El gran reto es que la información se convierta en una aliada de la organización, que lejos de ser
valorada cuantitativamente, pueda por su calidad, dar sustento a actividades y tomas de decisión
adecuadas. Otro aspecto importante que hay que destacar es la necesidad de que la Tecnología
de Información debe formar parte de un complejo sistema de concentración tecnológica, orientado
a las actividades y objetivos que tiene la empresa. Sin dicha orientación es bastante difícil esperar
que pueda tener efectos positivos en el desempeñode la empresa.

La creciente complejidad en el desarrollo e implementación de la Tecnología de Información nos
hace pensar que su aprovechamiento e implementación debe partir de un profundo proceso de
revisión de las actividades y filosofla de la empresa.

Lucas (2000)104 ha afirmado, que hay aplicaciones de Tecnología de Información de las cuales no
cabe esperar un rendimiento financiero mesurable. Habrá momentos en que se invertirá sin la
esperanza de un rendimiento, o sin la certeza de que los costos sean inferiores a los beneficios
concretos, en términos de una inversión sin un valor presente neto productivo.

Si bien la Tecnología de Información se ha vuelto más accesible, rápida y menos costosa, el costo,
las complejidades y el riesgo de los proyectos IT -lnformatión Technology- es creciente.

Vale la pena citar el concepto de Lewis Tomas105 acerca de la tecnología insuficiente. Una
tecnología insuficiente tiene una deficiencia esencial de conocimiento del problema al cual se
enfrenta o pretende resolver, es decir, resuelve los problemas a medias. Es altamente riesgosa,
pues trata de resolver un problema que no conoce a ciencia cierta, con una tecnología
especializada y excluyente, que demanda altos costos de investigación e implementación, y una
creciente complejidad. .

I

.El impacto de la tecnologla sobre 4h problema en específico de la organización, pasa. por tres
niveles de comprensión. Dichos niveles están comprendidos por:

• La naturaleza de la organización y de su hacer.
• La manera en que se administra, da seguimiento, y permite I~ generación de conocimiento.
• Conociendo las dos anteriores, definiendo la naturaleza adecuada de la solución

tecnológica, que responde efectivamente a las necesidades y expectativas del grupo
social en el cual se desarrolla. además de contribuir efectivamente en la generación de
conocimiento de la organización.

Es decir, poner todas las esperanzas en la Tecnologla de Información puede ser un verdadero
problema en términos de costo, tiempo y manejabilidad. La empresa debe orientar el conjunto de
sistemas tecnológicos de acuerdo a su hacer, y no a la inversa. La tecnologla dentro de la empresa
debe ser manejada como un conjunto de sistemas tecnológicos interrelacionados y dinámicos, una
solución única y excluyente es un error yun grave riesgo.

Existen en el mercado cuando menos tres empresas que proponen la integración de procesos y
sistemas a través de sistemas de información, dichos paquetes están referidos a soluciones de
software y son reconocidos fácilmente, en este caso son:

• Oracle
• . "SAP.
• . Baan

104 Lucas Jr. HenryC., La tecnoJog/a de la información y la paradojade la productividad. como evaluarel valorde lBS
inversionesen tecnologla de la información. Oxford UniversityPress, MéxicoD.F. 2000, p.12.
105 Citado por PaceyAmold, LBculturade lB tecnologia, Fondode Cultura Económica. México, 1990, p. 64.
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Cada uno ofrece una serie de productos y servicios que de alguna manera cubren de una manera
importante el mercado de los paquetes de integración empresarial, mediante Tecnologías de
Información.
SAP y Baan promueven la integración vertical de las empresas, al grado de promover alianzas
estratég icas entre negocios para formar economías de escala , claro siempre y cuando ambas
partes tengan la misma plataforma, es decir el paquete SAP o Baan. Es importante resaltar la
dependencia tecno lógica que promueven , y la fragmentación que propone Oracle, la cual deja en
una posición de desventaja a las empresas .

La intención es que los procesos de integración y de reingenrena organizacional sean
gestionados y generados desde la organización, como parte de un mov imiento consciente respecto
a su papel como participante de una industria, además de su responsabilidad como factor de
aumento de la calidad de vida humana . Por lo que la implementación de cualquiera de las opciones
que plantean las empresas antes mencionadas pueden ser una solución viable , en tanto cumplan
con dicha acción de conciencia de si mismas.

Esto puede llevar a las pequeñas y medianas empresas de la construcción a ampliar sus
expectativas de soluc ión de integración, y a considerar más opc iones de sistemas tecnológicos. De
la misma forma, la Tecnología de Información no queda restringida a las soluciones de integración
empresarial a las propuestas por Oracle, Baan o SAP o Es por eso que es cruc ial generar un
proceso de revis ión de la empresa antes de elegir cualquier solución de Tecnologías de
Información. Por último es lógico pensar que son deseables las soluciones de bajo costo . Inclus ive
es importante pensar más en la concentración tecnológica de varios sistemas tecnológicos, que
en la solución de los problemas productivos solo por un sistema tecnológico.

4.4. Orien~da a la flexibilidad.

I
La gran fortaleza de la IT puede estar en la conformación de organizaciones que aprovechan al
máximo las funciones de sus integrantes sin tener que estar ubicados estáticamente en un lugar,
de tal manera que pueden ser dinámicos y, flexibles.

Se plantea que la operación organizacional se dé mediante la forma - T, la cual tiene las siguientes
características: .

• Jerarquía plana
• Administración matricial
• Apoyo tecnológico para los administradores
• Toma de decisiones descentralizadas y equipos de trabajo temporales.
• Comunicaciones electrónicas
• Conexión electrónica con clientes y proveedores

La jerarquía plana y su aplicación en términos matriciales se logra a través de los equipos
matriciales de proyecto, los cuales pretenden la asociación temporal alrededor de un proyecto
productivo de varias empresas pequeñas o profesionales, de tal .manera que . adquieran la
modalidad de organizaciones negociadás y virtuales al mismo tiempo. .

Por otra parte Lucas (1996), plantea un escenario en el cual es posible diseñar las operaciones
organizacionales forma -T, considerando la cómpatibilidad entre váriables de diseñote operación
organizacional y su representación e implementación mediante Tecnología de Información. De esta
manera , se pretende minimizar las capas de administración y aprovechar al máximo las
posibilidades que brinda la Tecnología de Información.

La significación de que se elija como concepto de operación organizacional forma T, es que da la
base operativa que facilita la implementación de una organización generadora de conocimiento. La
siguiente tarea que indica el trabajo es la de definir un modelo organizacional que pueda
beneficiarse de las características operativas de la forma T.
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Tabla 4.2. Propuesta para el Mode lo estratégico de operación organizacional en forma T para pequeñas

empresas de la construcción dedicadas a producción la vivienda en Jalisco
lO6

Clase de variable Variable de Diseño de Variable de Diseño
operación operación
organ izacional organlzacionallT
convencional

Implementación posible
en una compañía de la
construcción.

1. Defin ición de sub- 1. Componentes virtuales
unidades organizacionales

Estructural

Estructural

2. Mecanismos de reporte

3. Mecanismos
vinculación

1. Control de mecanismos

2. Manejo de personal

2. Componentes virtuales.

de 3. Vinculos electrónicos

1. Vlnculos eJectr6nicos

2. Etiquetado tecnol6gico

1. Administración VIrtual del
inventario para la obra; uso
de una orden común desde
un solo punto de contacto
para el sistema de pedidos o
requisición semanal de la
residencia o admón. de obra.
2. Uso de comunicaciones
electrónicas para
horizontañzar la estructura
organizaciona l, en este caso
sistemas de encuentro
electrónico para residentes y
gerentes centrales de
constructora; herramientas
de programación y
calendarización de acceso
desde obra y oficinas
centrales; conferencias de
voz, herramientas de chat
con compras, contabilidad y
control de obra; .correo
electrónico; incremento de
rangos de control a través de
modelos de medición de la
productividad total de acceso
desde residencia , compras,
contabilidad y dirección
general.
3. Vínculos entre la

. planeací6n de la producción,
residencia , compras y
marketing-ventas a través de
groupware; manejo de bases
de datos comunes ; utilización
de computadoras notebook,
dispositivos de
calendarización y
programación de acceso
común, asi como conexión a
la intemet para los equipos
de venta.
1. Desarrollo de sistemas
que implementen el modelo
analitico de meioramíeoto de

. la . productividad para la
residencia. dirección general •

. contabilidad, planeación de .
la producción , contabilidad
2. Comunicaciones
electr6nicas y groupware,
entre contabilidad . recursos
humanos . para seguimiento y
actualización en Hacienda e
IMSS

loe Adaptada de Lucas Jr. Henry C.• The T - Form organization. using techno/ogy lo design organizatíons far tt1e 21st
Century, Jossey - Bass Publishers lne. San Francisco California. 1996. p. 38.
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de Variable de Diseño de Implementación posible
operación en una compañia de la
organizacional IT construcción.

Clase de variable

Proceso de trabajo

Variable de Diseño
operación
organizacional
convencional
1. Tareas 1. Automatización de

producción
la 1. Revisión de procesos y

aprovechamiento de
oportunidades para
automatizar ciertas áreas de
la producción
prefabricación-; interconexión
de software CAD, CAM, CAE
y de administración de
proyectos, por ejemplo en
construcción los
prefabricados, en proyectos
la estandarización e
ingeniería de producto.
Estrategias de manejo de
perfiles de sustentabilidad de
producto y empresarial.

2. Control de avance 2. Control de
electrónico

avance 2. Rastreos electrónicos de
los pedidos e inventario
mediante la utilización de
códigos de barras en
conjunto de un trayecto
electrónico de rastreo para
coordinar la producción en
obra; groupware'; software
de administración de
proyectos en red entre .
residencia, control de obra,
compras, dirección general.
Control de instrumentos y
perfiles de sustentabilidad de
producto y empresariales en
la organización.

3. Coordinación a través de
correo electrónico, software
de administración de
proyectos, reportes
semanales presentados con
formatos preestablecidos o
en software para
exposicionesy groupware.

1. Comunicaciones 1. Utilización ' de correo
electrónicas electrónico, bases de datos

y groupware.

3. Interdependencias de los 3. Componentes virtuales
equipos de trabajo
Procesosde salida

1. Canales formalesComunk:aclones

2. Comunicaciones 2. Matriz tecnol6gica
. informales I colaboraciones

2. Uso del correo electrónico,
software dé presentación de
avances de . trabajo,

. groupwarey confereooas'de '
voz.
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1. Decisiones de compra o 1. Relaciooes electr60icas de
fabricación comprador I proveedor

Clase de variable

Relaciones
interorganizacionales

Variable de Diseño
operación
organizacional
convencional

de Variable de Diseño de Implementación posible
operación en una compañia de la
organizacional IT construcción.

1. Desarrollo de una página
web que contenga
información de los productos;
utilizar un servicio on-line
para dar respuesta de la
atención, y mantenimiento a
los productos.

2. Intercambiode materiales 2. Relaciones electr60icas de
compradores I proveedores

2. Establecimiento de
sistemas de intercambios de
datos con proveedores y de
transacciones, entre
compras, residencia,
contabilidad , dirección
general y proveedores

3. Mecanismos
comunicación

de 3. Vinculación electrónica 3. Establecimiento de
vínculos de correo
electrónico con los clientes. y
e-groups para dar noticias;
considerar servicios
comerciales; sistemas
electrónicos de intercambio
de datos y I o groupware
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Capítulo 5: El modelo de la empresa desde su Producir.

Una vez definida la idea que generaría el concepto de empresa. se busco un conjunto de
pequeñas y o med ianas empresas de la construcción que cumplieran con un perfi l determ inado .
con el fin de proponer un modelo de empresa adecuado y orientado a la sustentabilidad.

Dicho perfil deb iade tener los sigu ientes atributos:
• Ser un grupo de pequeñas empresas de la construcción ded icadas a la producción. promoción y

diseño de viv ienda.
• Tener aspectos de integración vertical y de curva de aprendizaje germina les.
• Tener una actitud proactiva hacia las tecnologías de información y hacia formas organ izac ionales
y de trabajo flexibles.

• Mostrar interés por incrementar el valor agregado de sus productos y la mejora de sus procesos.
• Estar interesados en la sustentabilidad de sus productos y operaciones.
• Tener una fuerte motivación y compromiso entre los directivos y el personal por el valor el camb io
y la innovación.

De ahí se concibieron dos grandes lineas de trabajo para la propuesta del modelo de empresa, es
decir.
• Una que contempla su producción , y las relaciones que hacen a la producción posible en térm inos

humanos, procesales, de conocimiento , y de información.
• La segunda planteo las políticas e instrumentos que permitirían la operación sustentable de la

empresa, lo cual a su vez repercutirá en la búsqueda de la sustentabilidad de sus productos.

Ambas perspectivas son complementarias y necesarias entre sí , en tanto que definen ciada una
dos aspectos ~ue enriquecen por un lado el hacer de las empresas, 'y por otro la promoción de la
calidad de vida como prioridad de l equipo empresarial. !

La cons ideración de que las pequeñas empresas dedicadas al , diseño , promoción y a la
construcción pueden ser organizaciones generadoras y administradoras de conocimiento, viene a
ser la columna vertebral de la propuesta del modelo desde su producir.

5.1. El conocimiento y su importancia en la empresa.

En la actualidad autores como Peter Drucker, A1vin Toffler, James Brian Quinn o los japoneses
Ikujiro Nonaka e Hirorata Takeuchi ha redimensionado la importancia del conocimiento como un
factor para incrementar la competitividad, o bien como un recurso equiparable a los factores
tradicionales de producción (suelo, trabajo, capital)2. "
Esta nueva visión resalta, que el valor de los productos y servicios que ofrece una empresa,
depende en la forma en que se desarrollan los elementos intangibles que se basan en el
conocimiento, entre otras cosas por3

:

• El know how tecnológico.
• El disei'lo de los productos.
• Su forma de introducción en el mercado.
• La comprensión del cliente. ' ' "
• La creatividad personal. ", - '
• La innovación que se genera con dichos productos y servicios.

I Se entiendecomo calidad de vida al grado de satisfacci6n de las necesidades de las personaso de los grupossociales;
Tomadode la PáginaWeb del Centro Regionalde Investigaciones Científicasy TemoIógicas de Mendoza, Laboratorio de
Ambiente HumanoyVIVienda; hltp:l1wY.w3.cricyt.edu.arllahvlxoopsJhtmUmoduleslWordbooklentry.php?entrylD=233 "
2 Citadopor Nonaka Ikujiro y TakeuchiHirorata. La organizacióngeneradora de conoc:i'niI!Into. como las compaJlias
japonesas crean la dinámica de innovación. OxfordPress. México1999, págs.5-6.
3 Citados por Nonaka y Takeuchi, op. cit., pago 5.
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• El incremento en la calidad de vida del consumidor como resultado de los factores citados
anteriormente.

Por lo que la comprensión de la importancia de los mecanismos y procesos que favorecen la
generación de conocimiento, que tienen lugar en la empresa, es una meta prioritaria.

La información es parte esencial del conocimiento, en tanto que le da una colección significativa de
datos en los cuales pueden ejercerse las creencias y los valores de quien conoce, además de un
mecanismo de justificación de dichas creencias , que buscan la verdad. Por tanto no puede existir
conocimiento sin información, y si, información sin conocimiento.

Tres observaciones que proponen Nonaka y Takeuchi respecto a la relación entre conocimiento e
información son las siguientes:
• Cuando se trata de conocimiento a diferencia de la información, se trata de creencias y

compromisos.
eEl conocimiento adiferencia de la información es acción, siempre es conocimiento "hasta cierto

punto".
• El conocimiento, así como la información tratan de significados, los cuales dependen de
contextos específicos y son relacionales.

La definición clásica de conocimiento' lo considera como una creencia verdadera justificada. En
este trabajo, se considera como aceptable la definición de conocimiento que hacen Nonaka y
Takeuchi, según la cual es un proceso humano dinámico de justificación de la creencia personal
en busca de la verdad.

Según Marx 51a percepción es el resultado de _la interacción entre el que conoce y el conocido. En
el proceso conocimiento e1 sujeto y el objeto se encuentran en un proceso continuo y dialéctico de
adaptación mutua. El ·objeto es transformado en el proceso de ser conocido. Una conclusión
inmediata de tales aseveraciones es que el conocimiento es obtenido mediante su manejo o la
acción que se ejerce en él, y su veracidad debe comprobarse en la práctica.

Tal conclusión tiene una gran importancia en la empresa pues privilegia a la acción, a la creencia
personal y se considera al conocimiento como un proceso humano, que además es repetible. La
empresa por tanto tiene grandes oportunidades de generar y obtener conocimiento a partir de su
accionar, sus creencias, valores y el potencial humano de que dispone. El problema es que la
acción sea o bien inconsciente o no pueda ser socializado el conocimiento que obtiene cada uno
de sus integrantes. Por lo que de ser así existe un gran desperdicio de recursos al interior de la
empresa.

Entonces uno de los mayores problemas organizacionales, en términos de generación de
conocimiento, es la éonversión del conocimiento producto del accionar de la empresa y que queda
entre sus integrantes y que no puede ser socializado. Una forma de comprender dicha conversión
es mediante la clasificación del conocimiento por la forma en que este interactúa con el individuo,
psea: -
eTácito o conductual, de tal forma que puede decirse que se conoce más_de lo que se expresa o

soCializa. - -. - - ' _ o. . . · _ - . . .

• Explícito o declaratiVo, el cual es sistemáti'co y su codificación tiene la intención de.socializarlo.

La propuesta del modelo de empresa, debe proponer el modelo organizacional adecuado que
propicie y favorezca la generación del conocimiento, que es producido en el hacer de la empresa.
Además, debe de considerarse las restricciones y orientación de los procesos productivos de la

4 Citado por Nonaka y Takeuchi, op. cit., pago22.
5 Citado por Nonaka y Takeuchi, op. cit., pago 28
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empresa, así como las creencias y valores que se tienen. Sin olvidar la forma en que interactúan
las empresas integrantes dentro del equipo empresarial, en términos de su papel como
generadores de conocimiento.

Por lo que, en este trabajo se propone la estructura organizacional que en lo general facilitará los
procesos de conversión de conocimiento, los cuales debido a su complejidad y extensión, deben
ser abordados en posteriores trabajos de investigación.

5.2. Partiendo de un diagnóstico de empresas.
Los empresarios dedicados a la construcción, se ven obligados a disminuir costos de operación y
los riesgos asociados con la obtención intermitente de contratos de trabajo, por lo que han
cristalizado esquemas organizacionales y de integración bastante flexibles y dinámicos.

Sin embargo, la falta de documentación y de consolidación a nivel institucional, no permite explotar
al máximo el potencial de dicho concepto empresarial. Dos conceptos de asociación se ven
favorecidos en este caso:

• El holding, que es un tipo de asociación entre dos o más empresas mediante el cual
deciden realizar una colaboración jurídica y económica contractual. Es decir, se cristaliza
en términos de contratos y de colaboración estratégica para alcanzar una meta productiva
específica y el periodo en que se fundamenta puede tener una duración constante o
cíclica. Esta vinculación puede abarcar al conjunto de la empresa o sólo a algunas de sus
funciones, como las compras, el almacenamiento, la producción, la distribución o el
transporte. En ninguno de los casos se incluye la fusión de los órganos de dirección, que
mantienen su independencia. El holding puede ser vertical, cuando las empresas
complementan distintas fases de producción y venta. Así, una procura asegurarse el
aprovisionamiento de factores producñvos y la otra sus ventas. También puede ser

.horizontal, cuando las empresas real;zan las mismas fases de actividad.

• El consorcio, es un tipo de asociación de empresas, jurídica y económicamente
independientes, que deciden de común acuerdo la realización de una determinada función,
claramente delimitada en el tiempo. Se suele constituir para colaborar en grandes
proyectos. En el consorcio pueden existir empresas dominantes o con igual poder.

Ambos esquemas pueden verse facilitados por el estrechamiento de relaciones que se establece
mediante la participación de los diferentes accionistas como socios en todas las empresas que
se asocian. Formando un entramado complejo de complicidades y de orientación a un horizonte
común de aspiraciones y metas, aunquede manera informal.

Una vez teniendo una idea de cuales debería ser las principales cualidades que debería reunir el
modelo de empresa, el siguiente paso fue acercarse a un caso específico. En este caso, se

. localizo un equipo de empresas de vivienda en ia ciudad de Guadalajara, que realizaban en ese
momento un desarrollo de vivienda de interés social en el Municipio de Tonalá, el cual es un
municipio conurbado de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El.caso de estudio se centro en tres empresas dedicadas a la producción de vivienda radicada en
la 'ZOna Mefropólit8na.de Guadalsjara: .

• ICCON S.A., empresa constructora, cuya orientación es principalmente la obra asociada a
la construcción de vivienda y de su urbanización, ya sea por asociada o subcontratada, esto
último princípalmente por la empresaConsorcio Hogar.

• Espacios S.A. empresa de proyectos y de diseno, que participa prioritariamente en
proyectos para desarrollo de vivienda, de interés social o medio, proyectos de infraestructura,
y de planeací6n y diseno urbano.

6 Infonnacl6n producto de estanca en el equipo empresarial desde Septiembre del 2003 a Enero del 2004.
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• La Promotora en turno, en este caso "Los Conejos", Que se encarga de la coordinación
y administración de los proyectos en que se asocian las empresas del equipo empresarial,
además de realizar la venta y post-venta del desarrollo de vivienda.

Una circunstancia especial la representa el servicio"llamado VIVienda a la Medida , que es un
servicio orientado a la producción de vivienda residencial, en donde se privilegia la imagen de trato
personalizado de un arquitecto , con el apoyo en lo productivo por parte de leeON S.A. Dicho
arquitecto da la imagen de ser un profesionista independiente con despacho, sin embargo es un
trabajador asalariado, y no tiene una referencia clara con ninguna empresa , solo con uno de los
mayores accionistas del equipo empresarial, que a su vez es director de la promotora .

La mecánica general es que la promotora en turno que se convierte en el eje integrador y de
crecimiento para leeON y Espacios. Es la oportunidad común de desarrollar el objetivo de
convertirse en un equipo empresarial que funciona orgánicamente. con cualidades autogestivas,
autónomas, y auto productivas, de lo que consideran como su visión particular de !a realidad
empresarial y productiva, as! como de su capacidad de transformación del contexto en el que
pueden intervenir.

Si bien este objetivo es lo deseable desde la perspectiva ideal, lo real lo lleva a que cada empresa
funcione como un ente que busca por si mismo. las mejores oportunidades para sobrevivir por
separado del holding. Además de profundizar en la especialización de cada una de las empresas y
de refinar, en la medida de sus posibilidades, sus procesos, procedimientos, prácticas e
instrumentos de trabajo, con el fin de ser más mantener una posición más favorab le frente a" los
competidores del mercado.

Esto genera tenslones hacia el interior del holding y en algunos casos, produce barreras contra la
- integración en térrT)inos de generación de "cajas neqras", falta de objetivización de la plataforma

tecnológica común y procesos de comunicación e información poco claros.

La autonom!a en este caso, se convierte en una fuerte barrera para superar, pues al no existir de
-manera institucional un esquema organizacional que permita la extensión del conocim iento por los
demás integrantes del holding, y la falta de definición de un dominio común, se limitan las
posibilidades de consolidación y de aumento de la competitividad en el mercado .

5.2.1. Proceso productivo.

El esquema productivo del holding tiene una lógica de cascada, es decir:
1. Gestión y adquisición de la tierra
2. Obtención de información del mercado para definición del producto.
3. Definición de un jefe de proyecto o visor general, que gestiona. da seguimiento e informa a

los accionistas de todo el proceso.
4. Proyecto. que incluye un análisis detallado de la propuesta de producto y especificaciones

-ingenierlas, catálogo de conceptos-presupuestados-.
5. . Etapa de edificación cuyo valor de referencia es "el comportamiento "presupuesta! y su

apego a la proyección inicial de costo.
6. - Venta de "producto y seguimiento post-venta.
7. Reinversión en suelo para nuevos desarrollos.

De acuerdo a su visión, el objetivo final del proceso es que el producto llegue al cliente y a cambio
de eso la empresa tenga un beneficio económico, y su razón de ser es la de dotar de casas a
quien no la tiene y recibir un beneficio económico a cambio.

El proceso se caracteriza por un desempeño modular o células de producción , que asumen cada
una de las empresas del holding. En este caso funcionan de la siguiente manera:
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1. La etapa de gestión y adquisiciones realiza a través del consenso de los accionistas de
las empresas existentes o a través de la presentación de un plan de negocios y de
conseguir socios que aportan en especie. en este caso el dueño de la tierra.

- 2. La etapa de obtención de información del mercado que es un proceso no muy claro en el
que intervienen de nueva cuenta los accionistas.

3. La integración de una empresa promotora específica para el desarrollo, con todos los
aspectos legales y administrativos necesarios, para de ahí comisionar un jefe o
coordinador de proyecto .

4. La definición de un producto , que es obra principalmente de la investigación de mercado.
5. La petición mediante contrato para que Espacios desarrolle una propuesta proyectual,

costo incluido, para el desarrollo.
6. La entrega de la propuesta proyectual a la promotora y su triangulación a leeON para su

propuesta de producción.
7. El intercambio que se da a través de la intermediación del visor, entre Espacios e le e ON.
8. La etapa de producción que es asumida en lo general por le e ON, también bajo contrato, y

por otras compañías de obra especializada, tal como una constructora de obra eléctrica y
TELMEX para la instalac ión de telefonla.

9. La pre-venta , venta y post-venta que es asumida por la promotora .
10. El seguimiento del desarrollo hasta la entrega y consolidación del fraccionamiento, y la

reinversión en más suelo.

El visor facilita el proceso en términos del flujo de información, las responsabilidades y funciones,
da seguimiento al control de obra y administración, cruzando las informaciones de las empresas
que participan para validar el proceso. El papel coordinador o jefe de proyecto recáe generalmente
en un accionista común en varias empresas, sin embargo no hay claridad de integración de grupos
especializados de evaluación y seguimiento.

I Durante el proceso de defin ición de producto , la promotora asume dos tercios -de la
responsabilidad y la restante la asume Espacios, queda sin afirmarse el área de producción en
esta etapa, lo cual se puede explicar por la estabilidad del proceso productivo y los sistemas de
construcción. .

Al decidir acerca del concepto del proyecto la responsab ilidad se distribuye en partes iguales,
entre leeON -producción-, Espacios-investigación y desarrollo del producto- y -la promotora 
Administradora de proyecto y proceso-.

Una vez que se define, Espacios conoce de sus alcances en el desarrollo del proyecto , leeON que
es la constructora conoce como documentarlo y operarlo . La promotora, contrata las diferentes
obras requeridas y es la que toma la función de visor de todo el proceso, teniendo la figura
jurídica de una SA

La promotora contrata a Espacios para que desarrolle los aspectos arquitectónicos y urbanos del
proyecto. A su vez la promotora hace las gestiones financieras del proyecto, en términos de la
consecución de créditos, .su inscripción a la Sociedad Hipotecaria Federal , y la contratación de los
otros dos agentes el constructor y el vendedor.

La responsabilidad del coordinador de proyecto es la de hacer que el proyecto empate con la obra,
de acuerdo con los recursos disponibles, promoviendo que la comercializadora venda a un ritmo
adecuado a la producción y a los requerimientos de amortización del proyecto.
La post- venta la promotora la hace a través de sus propios agentes internos, haciéndose cargo de
la terminación del proyecto y su entrega.

El mantenimiento es cedido a la asamblea de vecinos y es deseable que. se de lugar a la
generación de una cultura vecinal y de solidaridad para facilitar los procesos de sustentabil idad del
fraccionamiento o desarrollo por parte de los vecinos. Sin embargo al momento de la estancia no
existia una metodologla, ni instrumentos de gestión claros para alcanzar dicha meta.
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Una posibilidad es desarrollar una serie de actividades para tal fin, facilitando la constitución de
una mesa direct iva, es decir, facilitando la integración social de los nuevos vecinos. Es
importante el desarrollo de un manual de procedimientos para la integración social específico para
cada desarrollo, de tal forma que en la medida que se organicen los vecinos , los problemas son
menores para la desarrolladora , y se genera menos tensión social. Por tanto favorecer el
desarrollo de una estructura administrativa que le de sustentabilidad al desarrollo, a través de la
participación vecinal sería un logro importante en la búsqueda de la sustentabilidad y éxito de los
desarrollo propuestos.

Un aspecto importante es que no existe documentación a nivel organizac ional que acredite todos
estos procedimientos, ni expectativas acerca de la sustentabilidad de los proyectos del equipo
empresarial.

Si bien las fases de producción parecen claras no existe una platafonna tecnológ ica común, ni
esquemas organizacionales que apoyen la creaci6n de vinculos, procedimientos, y prácticas que
sean identificables y referenciales de manera clara entre las empresas durante el proceso
productivo.

No existe un esquema claro de toma de decisiones, cada quién toma las decisiones y los
requerimientos de infonnaci6n para funcionar, así como las fechas de entrega entre empresas son
acuerdos informales, se da sin una visi6n documentada y formal de todo el proceso . Además, no
existe una articulaci6n entre la alta direcci6n y el área operativa que permita una retroalimentación,
ni mucho menos que administre el procesos de generaci6n de conocimiento. Es decir , se da lugar
a la generación de "cajas negras".

Una tarea critica es la distinci6n del tipo de infonnaci6n, es decir, su importancia para la toma de
decisiones, de tal modo que sea distinguible si es necesario, que sea conocida en tiempo real;
además es importante detenninar la cadena de mando y los procesos o actividades críticas.

La definici6n de las categorlas que pennitan identificar los requerimientos de infonnaci6n en las
etapas de gestión de tierra o terrenos, y de servicio al cliente y ventas - market ing y definición de
producto son de vital importancia. Esto pennitirá establecer procedimientos claros de necesidades
de infonnación en esas etapas y abrir "ventanas- en esas etapas.

5.2.2. Acerca de los aspectos humanos y de organización.

La mecánica mediante la cual desarrolla su negocio el equipo empresarial, puede definirse como
el acercamiento al mercado para identificar áreas de oportunidad dentro del sector inmobiliario,
desarrollando una propuesta proyectual y productiva, y vendiendo vivienda para reinvertir en suelo .
desarrollable. El abanico de posibilidades abarca desde la vivienda de interés social, hasta los
desarrollos inmobiliarios residenciales.

La idea inicial del equipo empresarial fue desarrollar una promotora que abasteciera de trabajo á
una empresa de proyectos y a una constructora. Es decir, se procur6 integrar verticalmente. las.'.
tres áreas principales de la construcci6n: promoción, diseño y. desarrollo , produccióny ventas. . "

. .

Sin embargo, la promotora al nacer en 2001 reconoce que sus alcances son limitados y no puede
dar trabajo a las otras dos empresas, lo cual hace que naturalmente las otras dos empresas salgan
al mercado a buscar trabajo, más como un efecto de la falta de consistencia de la idea de trabajo
del equipo y obligadas por las circunstancias, por lo que no se integran en la medida de lo
inicialmente previsto.

No obstante, tal circunstancia lejos de limitar el desarrollo del conjunto de empresas penniti6
fortalecerlas y posicionarlas en el mercado, ya como empresas de proyectos de mediana escala, o
como contratista de producci6n de grandes empresas desarrolladoras de vivienda de interés social.
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Paralelamente se desarrollaron capacidades adicionales de orga nización y se tiene entrada a
niveles y volúmenes crec ientes de complejidad e inversión en el desarrollo de proyectos.

Como resultado de lo anterior se dan dos fenómenos nuevos en el equ ipo empresarial, por un lado
la empresa constructora participa de manera creciente como contra tista de produc ción en obras de
vivienda de interés social para empresas externas, manejando márgenes de utilidad estrechos,
que rondan alrededor el 5% de 30 millones de pesos facturados por semestre; lo cua l implica la
optimización de sus procesos y proced imientos que permitan man iobrar en tan estrechos
márgenes de utilidad.

Por el otro, se da un manejo diferencial en el área de diseño y desarrollo, pues Espacios se
encarga de maneja r pro puestas proyectuales de volúmenes rela tivamente grandes y/o
institucionales, pero que igual maneja márgenes relativamente es trechos de utilidad , que tienen
que ver más con vivienda de interés social; y el área de Vivienda a la medida que va orientada al
desarro llo de vivienda residencial, ·su clientes son de preferencia .individuales, haciendo uso
limitado de recu rsos humanos y financieros en su operación. pero que da márgenes de utilidad
más amplio que ronda n en el 20% con costos de operación mlnimos. .

Otra diferencia es la naturaleza jerárquica de Espacios , que cuenta con analistas y proyect istas
especializados, y VIVienda a la medida funciona con un solo miembro que es la mismo tiempo, jefe
de proyecto, ana lista y proyectista .

Ambas estructuras están separadas y por lo menos no es evidente , que existan procesos.forma les
o informales de cómo administran el conoc imiento que producen, ni de como lo comparten.

La diferenciación de estas dos áreas de Diseño y Desarrollo, que tra bajan por volumen, segmento
de mercado y tipo de cl iente, que no crean sinergia entre ellas, sino que se establece a través de
la mediación de leeON, al compartir una plataforma tecno lógica y prod uctiva común. .

El equipo empresaria l pretende tener recursos propios para fina nciar sus desarrollos y después
individualizarlos, en términos de los créditos puentes a cada una de las empresas del
conglomerado. Es evidente que los benefic ios globales no convergen necesariamente hacia al
grupo, y si lo hace, lo hacen por la via accionaria, pues la integración de los consejos de
admin istración incluye a tres socios: un industrial o capitalista , y otros dos socios que se repiten en
todas las errpresas,

Esto no quiere decir que este institucionalizada algún tipo de alianza estratégica, es mas bien a
estas alturas , una sociedad que fun ciona por los intereses compartidos de un grupo de socios que
se repiten en tres empresas, y que utilizan como consolidador al industrial o capitalista. Que en
caso de seguir aumentando los volúmenes de trabajo común, se agucflZarán sus prob lemas de
integración , hasta hacerlas perder la compet itividad hasta ahora lograda.

Es claro que este desarrollo autónomo y sujeto a la deriva de las exigencias de desarrollo para
cada empresa han resu ltado en duplicidad de funciones, fa lta de homologación de procesos y
procedimientos, creación de "calas negras·, impidiendo _consorldar. por un la90_ 1~ integt:ación ..

. vertica l, y por otro la generación efectiva de economias de esca la. _ . .. . - .- . -

.- -
La opciones van desde unir sus direcciones en una sola, y volverlas áreas de una empresa

unificada. La otra es explotar al máximo la autonomia de las empresas y encontrar esquemas
organizacionales y de administración de conoc imiento que les pennitan maximizar su flexibilidad,
capacidad de innovación y dinamismo.

Hasta ahora su crecimiento no necesariamente tiene que fortalecer al grupo, forta lece eso si a los
socios . Complejizan sus procesos y capacidades, añaden valor a sus actividades, existen mayores
posibilidades de que puedan acceder a proyectos productivos cada vez mejores, como entes
individuales.
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En general existe la práctica de no documentar los procesos y los procedimientos, las relaciones
lógicas están más bien identificadas como proyectos llave en mano o "cajas negras". Existe un
antecedentede manejo legal transparente en el manejo de contratos cada vez que existen trabajos
en equipo, y no existen procedimientos documentados para la solución de conflictos.

Todos los procedimientos de manejo de información, administrativo funcionan más bien por la
interacción directa de los socios o bien por la comunicación directo entre los altos directivos, sin
embargo esto no es una garantía de manejo adecuado cuando los problemas de producción se
vuelvan más complejos. El tamaño de la empresa, en estos momentos, es tal que todavía no
tienen grandes presiones por la complejidad de sus procesos, pero de acuerdo a sus previsiones
de crecimiento será un problema que tomará mayor importancia en su futuro inmediato. Un
problema latente en esta caso, son las incompatibilidades entre sistemas, aplicaciones de software
y la dependencia respecto a la plataforma de Microsoft, lo cual se convierte en un indicador útil.

Una característica es la flexibilidad y pertenencia a ambos esquemas administrativos, al de las
compañías y al del proyecto, además de fungir en ocasiones como directores y como
coordinadores o líderes de proyecto. Dicha duplicidad se traduce en una falta de claridad de
funciones y relaciones, más por la ausencia de procesos, procedimientos y de una idea de
organización que permita aprovechar dicha duplicidad, siendo esta más el resultado de una
disminución obligada de costos de operación vía honorarios de ejecutivos de nivel medio, que de
una idea consolidada.

Una de las propuestas para mejorar los procesos administrativos es generar una empresa
integradora. Sin embargo queda en el aire la pregunta de cual es realmente el papel que le .
confieren a la administración, debido a que da la impresión que el conjunto de,empresas considera/
la administración más bien como los problemas de manejó financiero y contable. ' f

No como un problema global de desarrollo de la empresa, por lo que cabría preguntarse, en donde
queda el papel de la administración en el diseño y desarrollo de las organizaciones de cada una de
las empresas. Por otra parte, consideran que la empresa integradora resolvería conflictos en la
integración de las redes de cómputo, el manejo de los servicios compartidos: limpieza, mensajería
y "administración". .

Otra cuestión es identificar la propiedad y la responsabilidad de ' la empresa integradora para
bríndar servicios administrativos, financieros, contables, jurídicos, de mantenimiento de
instalaciones, y de infraestructura. La empresa i egradora es probable que forme parte de la
jerarquía entre las empresas a nivel de proceso de negocios, por lo menos eso sería lo deseable.

Los valores que comparten todos los integrantes del conglomerado son: autonomia, flexibilidad,
exploración propia de nuevas oportunidades productos en términos de detección de mercados
alternos.

El equipo empresarial considera que para que sea sostenible económicamente el negocio, es
necesario seguir una estrategia de operación que permitala disminución de costos de operación,

, ' reduciendo al mínimo su personal, 'así como la detección dEfcualq'uier' área, actividad o equipo de
trabajo generádor de sobrecosto. ' ' , '

La estrategia de crecimiento de cada una de las integrantes del equipo empresarial puede definirse
como:

• Complejización y aumento de volúmenes de trabajo, para Espacios, considerando
Infraestructura básica y vivienda, Infraestructura media e Infraestructura pesada tal como
proyectos carreteros.

• La reinversión de ganancias por parte de ICCON a través de la compra de suelo
desarrollable y desarrollo de vivienda residencial, subcontratando a Espacios para el
proyecto respectivo.
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• La participación creciente y consolidada de ICCON como contratista de empresas externas
de vivienda de interés social.

• El desarrollo de 500 proyectos de vivienda residencial en los próximos 5 años por parte de
Vivienda a la medida, dando seguimiento a los desarrollos residenciales que produzca el
grupo y atendiendo el mercado creciente de desarrollos residenciales en la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

• La creación de nuevos desarrollos de vivienda propios, en condiciones cada vez. mas
ventajosas para los integrantes del equipo empresarial.

Otro aspecto importante es la falta de homologación en los indicadores de desempeño productivoy
financiero de la empresa, así como en la mejor forma de comunicarlos para la toma de decisiones
oportuna y adecuada. Este vacío de indicadores, y aún más de indicadores de productividad,
debilitan la posición competitiva de cada una de las empresas, la falta de distinción entre que es
importante comunicar , cuando hacerlo y que provecho sacarle para la solución de situacones
similares en el futuro, parece ser un gran problema.

Las reuniones son semanales en el área de producción, en el área administrativa deberían ser por
lo menos una vez al mes, los reportes de información toman la siguiente forma:

• Reportes de producción, de avance y control de proyecto -semanales-.
• Reportes de funcionamiento interno de las empresas para control y planeacióo. en

términos de balances y estados financieros- deseable que sea rnensual-.

Como resultado de las observaciones al diagnóstico del equipo empresarial se dedujeron las
siguientes fortalezas globales:

• Existe el potencial de definirse como un holding que funcione orgánicamente. con
cualidades autogestivas , autónomas, y auto productivas. I .

• Existen condiciones de "flexibilidad y dinamismo para aumentar sustancialmente su
capacidad competitiva ; mediante la innovación.

Las debilidades globales evidentes eran:
• Autonomía no referenciada.
• Generación de "cajas neqras".
• Ausencia de definición de dominio tecnológico.
• Ausencia de estructura organizacional que potencie las fortalezas.
• Ausencia de procesos claros de creación y administración de conocimiento.

--" ~ '" ." .
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Figura 5.1. Esquema de responsabilidades y toma de decisionespara definir la 'dabilidady beneficio
económico del proyectoanivel de alta dirección, que al momento de la estalloa se presentaba.
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Desarrollo de .r-------, proceso. ~ . Ventas
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Figura5.2. Esquema responsabilidadesy toma de decisionesen la definición dei producto que al momento
de la estancia presentaba.
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Figura 5.3. Esquema de intercambio de información y de toma de decisiones en el proceso productivo que .al
,momento de la estancia se presentaba.
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Figura 5.4. Esquema de proceso productivo entre el equipo empresarial. que al momento de la estancia
se presentaba.
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Figura 5.5. Organigrama General que al momento de la estancia presentaba la Empresa de
Promoción.

I
Director General!

!
I

I I I

Coordinadorde proyectos Coordinador de supervisores Adm inistración

I I
Anal istas de proyecto Superv isores de proyecto

Figura 5.6. Organigrama General que al momento de la estancia presentaba la Empresa de.
Proyectos (Investigación y Desarrollo). ,
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Director General

••
Coordinador ClXlt'dinador Coord.,adcr oe Administr ador

de de pbras Conttol oeOlns

Suministros

~ I•
Auxiliar Superi ntendente Analista de Analista de Auxitiar

presupuestaci6n Control de Obra

Administrador de obras
1-

Residente

Figura 5.7. Organigrama General que al momento de la estancia presentaba la Empresa
Constructora · .

5.3. La metodoiogía de reingeniería organizacional.

Los problemas detectados en el ·diagnóstico del equipo empresarial iluminaron las carenc ias de
organización' y de manejo de información. al mismo tiempo desnudaron las inconsistencias en
cuanto a procesos y administración de conocimiento

La propuesta se centro entonces en dese-rollar un proceso productivo que reflejara de manera
integrada el conjunto de actividades y potencialidades productivas del holding. Dicho proceso
deberfa ser apoyado por una metodologla que potenciara la reingenierfa organizacional del holding
o equipo empresarial.

Las referenc ias y la exposición de la metodologla dio como resultado una acción inmediata. la
protocolización y materializac ión de una empresa integradora que se .diera a la tarea de llevar a
cabo la propuesta de metodologl a de reingenierfa organizac ional dentro del equ ipo empresarial. La
exposición y capacitación del equipo de la empresa integradora en la idea de la metodologla de
reingenier la. específicamente al Director Genera l y al Jefe de Recursos Humanos.

La metodologla de reingenierla organizacionalpartió de la consideración de un nivel de aplicación
y de relaciones internas que se establecen entre los componentes. ínteracciones y. recursos de las
cepas de conocimiento .

De acuerdo al nivel de aplicación se pueden identificar:
• Equipo de proyectos.
• Sistema de negocios.
• Base de conocimientos.

Atendiendo a las relaciones internas que se establecen entre los componentes. interacc iones y
recursos de las capas de conoc imiento:
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1. Definición de funciones de manufactura del equipo empresarial y análisis
multidimensional de recursos humanos.

• Definición multidimensional de los recursos humanos , -acc ión, función, participación,
recursos, infraestructura, procedimientos de información- del sistema de negocios de las
empresas por integrante.

• Definición del sistema de negocios de las empresas en términos de sus funciones de
manufactura.

• Definición tridimensional del equipo de proyecto entre las empresas asociadas.
• Definición del equipo de proyecto entre las empresas asociadas en términos de sus

funciones de manufactura.
• Definición tridimensional de la base de conocimiento.
• Definición de la participación de la base de conocimiento respecto a las funciones de

manufactura del proceso de integración vertical.
• Referencia respecto a una polltica, estrategias , misión, y visión alrededor de una cultura

organizacional compartida.

2. Identificación de recursos y protocolos de información.
• Definición de las estructuras de recursos involucradas en el sistema de negocios y el

equipo de proyectos .
• Definición de células de recursos por sistema de negocios, equipo de proyecto y base de

conocimiento .
• Definición de Protocolos de intercambio de información interna y externamente entre la

base de conocimiento, equipo de proyecto y los sistemas de negocios de las empresas.

3. Análisis de toma de decisiones.
• Definición de centros de decisión y diagramas de flujo resultante, aplicando el enfoque
G~. -

• Aplicación de modelos de toma de decisiones aplicables a cada situación procesal.

4. Análisis de proceso.
• Definición de ruta critica de proceso por función de manufactura.
• Definición de jerarquía analítica de beneficios económicos de proceso.

En la actualidad el holding sigue con la tarea de revisar sus actividades, procesos, tomas de
decisiones y los prctocclos de información a detalle, a la luz de la metodología propuesta. .
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5.4. El modelo del proceso productivo como ordenador de la i.ntegración vertical.

También se propuso de manera general un esquema de integración vert ical, que definiera un
proceso global del holding . Dicho esquema de proceso integración de proyecto en IDEFo

7
, asi

como los requerimientos de información entre las compañ ías.

El lDEFo - Definición Integra l de manufactura As istida por Computadora- especifica las relaciones
funcionales de un ambiente manufacturero o de producción.

Sus componentes son:

•

•

•

Las entradas a la función , son consumidas para producir las salidas, la materia prima es el
ejemplo trpico de lo anterior.
El mecanismo, indica los recursos que son requeridos para poner en acción el proceso
de transformación, eneste caso, herramientas, equipos y operadores. Todos los recursos
deben ser usados como medios para alcanzarla función , y solo se convierten en salida,
cuando han pasado por la función para apoyar otras funciones .
Finalmente, los controles solo influencian el proceso de transformación y no serán
consumidos o procesados.

CONTROLES

ENTRADAS

FUNCiÓN DE
MANUFACTURA

SALIDAS/PRODUCTO

1
MECANISMO

Figura 5.8. Bloque básico de construcción de un modelo IDEFo

Este esquema dio pie a la revisión de funciones de proceso buscando síntesis y redundancias con
el fin de detonar procesos interdisciplinarios, haciendo converger a diferentes equipos de
especialistas. Dicho proceso aún continua en la actualidad. pues se considera un trabajo de
mediano y largo plazo, debido a la cantidad de recursos en juego y a su complejidad manifiesta. -

Una vez definido él procese genera l, ' se h~o -Ia propuesta de ' ¡.éiñge·nierla de -las funciones de 
proceso identificadas, . de tal manera que pudieran fusionarse algunas funcíonesyse promoviera el
trabajo interdisciplinario. El resultado son una serie de funciones en IDEFo que describen
actividades y necesidades de información que vinculan de manera inter y transdisciplianaria al
conjunto de especialistas del equipo empresarial. Además promueven a través de esta acción la
generac ión de conocimiento y su intercambio, favoreciendo los procesos de conversión del mismo.

7 WUB., Manufacturing Systems Oesign aOO Ana/ysis, Chapman & Ha , Londres, Reino Unido 1992, págs. 74-75.
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SIMBOLOGIA

D

Retroalimentación por
problema! modificación
requerida

Información funcionaV
fk40 de material

Fl.IlCi6n de
manufactura

Base de datos de Ingenlerla de producto: información técnica y de diseno.
estándares de disello, especificación del material, lista de dibujos y partes.

Base de datos de ingenleña de manufactura: información de costo y producción,
equipo estándar, informaciónde métodos y herramientas, tiempos de entrega, capacidad
de producción, costo de producción.

EJ Base de dalos
Base de datos de Inventarlo de mateñal: información de materiales y proveedores,
estatus. costos y ordenes de material, tiempos de entrega, contratistas y proveedores.

Base de datos de servicio a clientes: Atención diente .
Retroalimentación por detecciónde fallas en producto y satisfacción del diente .

Figura 5.9. Modelo inicial de producción parael equipo empresarial en IDEFo
. . . . .' " . . .'-..,.:. ~ .-."' .' .' . . .'
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Retroalimentación de
ventas.
Estud ios de mercados. ---+1

Conocimiento expertode
diseno, mercadeo y de
gerencia de proyectos

Op27

Disenador
Mercadeo
L1der de proyecto

Instrucc iones
de:
Suelo
Producto

Figura 5.10. Reingenierla de función de detecciónde oportunidades e inicio de proceso, función de proceso
OP27 en IDEFo.

Viabilidadurbana,
ambiental, jurldica y

financiera

Instrucciones de:
Suelo
Producto

.-....:,..... .

SUELOI DISEÑO
URBANO

Mercadeo.
Analista territorial - medio ambiental.
Disenadorurbano.
AnalistaJurldico- fifl8nciero.
L1der de proyecto

Suelo
Definición urbana,

--•• ambiental,
financiera.

Figura 5.11 . Reingenierla de' función de definiciónde oportuOidad, funciónde procesoSUELO/DISEÑO ,
. . . ' URBANO' en IDEFo.
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Suelo
Definición urbana,
ambiental,
financiera.

Instrucción de
producto

Planeaci6n y control presupuesta!.
Planeación y control de suministros .
Planeaci6n y control de tiempos y
movimientos

PRODUCCiÓN

Analista de ingenier ia y control de producción.
Analista de ingenierla y control de costos.
Analista de control de calidad
Administrador de proyecto de construcción.
Administrador de suministros.
líder de proyecto

Vivienda y
urbanización

Figura5.12. Reingenieria de función de producción, función de proceso PRODUCCiÓN en
IDEFo.

Plan de ventas.
! Plan de atención al cliente
1

Evaluaciones y
seguimiento del producto

Vivienda y
urbanización

Mercado de
compradores.

VENTAS

Mercadeo.
Vendedor .
Crédito.
Disenador.
L1derde proyecto
Gerente de ventas

Cliente comprador.
Percepción del cliente
acerca del producto
en tiempo real y
aslncrónico

Figura5.13. Reingenieria de función de ventas, función de proceso VENTAS en IDEFo.
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5.5. La multidimensionalidad en el manejo de los recursos humanos.

El manejo de los recursos humanos implica un análisis que vaya más allá de la percepción inicial
que generan los organigramas o las descr ipciones de puestos convencionales. Deberían
contemplarse en un panorama genera l:

• Funciones, que son las habilidades que deben ser aplicadas para desarro llar la activ idad
del participante, dichas habilidades están relacionadas directamente con las áreas de
conocim iento generales que tienen lugar en el equipo empresarial.

• Acciones, en términos del como ejerce el conocimiento quien ocupa el puesto. de tal
forma que complemente el trabajo en equipo.

• Participación, que es el rol que asume el puesto al inplementar la acción, y que
determina su alcance dentro de la acción.

• Recursos, referidos a los insumos y bíenes tangibles e intangibles necesarios para llevar .
a cabo su actividad.

• Infraestructura, es decir , las instalaciones y referencias de localización necesarias para
desarrollar su actividad.

• Procedimientos de intercambio de información, referido a los procedim ientos de
intercambio de información que tienen lugar en la actividad del puesto.

Definiendo las categorías anter iores es muy probable que exista el respaldo de información y de
conocimiento que de lugar a interrelaciones más complejas tales como el anál isis de toma de
decisiones , de recursos y protocolos de informac ión, así como el aná lisis del proceso completo.

, .

Por lo que puede decirse que las dos acciones detonadoras en el proceso de reingeniería
organizacionar vienen a ser la defmición de procesos y la forma en que los recursos humanos
interactúan entre si y con su entorno en términos de recursos, informadón e infraestructura.

La descripción de cada una de las categorías. de acuerdo con la forma en que se relacionan con
el conocimiento podría ser la siguiente : ~

• Funciones, área de conocimiento general.
• Arquitectura, administración. ingenierla ; mercadeo-venta y producción del hábitat.

• Acciones, acción mediante la que ejerce su conocimiento.
• Concibe .
• Comunica .
• Planea.
• Programa.
• Articula.
• Aprueba.
• Disel'la.
• Suministra.
• Construye.
• Controla.
• Opera.
• Mantiene. ··

• '. Participación. rol que asume para ejercer:'el Conocimiento.
• Patrocinador.
• Creador.
• Diseñador.
• Comunicador.
• Traductor. .
• Suministrador.
• Productor.
• Operador.
• Regulador.
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• Usuario.
• Recursos, de los cuales dispone para implementar el conocimiento .

• Sistemas tecnológicos básicos de mejoramiento de la productiv idad.
• Información.
• Capital.
• Tiempo.
• Conocimiento.

• Infraestructura, la cual necesita para tener una referencia de localización .
• Instalaciones permanentes .
• Instalaciones satelitales.
• Instalaciones temporales en obra.
• Redes virtuales de trabajo.

• Procedimientos de intercambio de Información, en términos de la forma de operación
organizacional necesaria para favorecer el intercambio informativo I que favorezca la
generación de conocimiento.

• Variables de operación organizacional forma-T.
• Modelo analítico de mejoramiento de la productividad (MAMP).
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5.6. Proponiendo un modelo conceptual de empresa desde las Tecnologías de Información,
el Modelo de Hipertexto.

La implantación del modelo organizacional propuesto, parte de la adaptación del concepto de
organización de hipertexto- Nonaka y Nono (1993)8_. El modelo organizacional partió de la
observación de varios principios propuestos por el modelo de organización de hipertexto, por lo
que el siguiente paso fue proponer la adaptación del modelo para ser implantado en el equipo
empresarial.

Capa de la
base de
conocimiento
-Empresa
Integradora
CAPO-

Mercado
de

vivienda
como

regulador

Altaaccesibilidad
a la basede
tonociniento por
parte ele los
individuos
integrantesde las
compat\/as.
AdmInistración y
gestl6n forma-T

Capa de sistema de----...
negocios -4CCOH,
espacios, Promotora-

Jerarqulas
establescon un
perfil de
organigrama
convencional por
:..ada companla

servidos administrativos.
visión corporativa, cultura
organizacional, base de
datos, gestión de la
tecnologla solidtada por
el equipo empresarial,
desarrolloe
implementación de
modelo estratégico
operación organizadonal
forma-T

Figura5.14. Modeloorganizac:ional de hipertextoaplicadoal equipo empresarial.

Capa del equipo
de proyectos 
Fraccionamiento
Mirador Los
Conejos-
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están unidos
libremente
alrededor de la
visión
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Los integrantes
del equipo de
proyecto forman
una hiper-red a
travésde los
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negocios

Colaboración de
equipos de

.proyecto de las
diferentes
compañtas en
una ambiente
interdisciplinarios
parapromover la
generaciónde
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Otro aspecto importante fue definir. el dominio tecnológico, como base del conocimiento explicito.
La importancia que reviste dicha definición radica en que permite codificar y hacer extensivo a la
organización y .sus integrantes· las áreas de conocimiento en las 'cuales se desenVuelVen las"" ' ..· .
actividades y el fin del holding. Tales áreas de conocimiento que permiten la concentración
tecnológica son: arquitectura, administración; mercadeo-venta, ingenierla y producción del hábitat

La definición de la cultura del conglomerado, base del conocimiento tácito fue otro aspecto
importante a resolver. Partiendo de la premisa de que se sabe más de lo que se puede codificar, la
clarificación y declaración de la cultura organizacionaJ se constituye como un importante auxiliar
para encauzar dicho conocimiento que se sabe, pero no se codifica. En este caso la cultura
organizacional fue definida de este modo:

• Adaptadode Nonaka Ikujiro, TakeuchiHirorata.La organización creadorade conocimiento, como las compall/as
japonesas crean la dinámicade innovadón,OxfordPress. México, 1999, página 188.
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• Se flexible y adaptable.
• Procura afinnar tu autonomía y capacidad de sostenerte por ti mismo, sin que esto

impida colaborar y fortalecer a tu equipo.
• Explora nuevas capacidades y oportunidades de mercados alternos.
• Hazlo mejor, incorporando nuevas perspectivas y a menor costo.

El esquema general del dominio tecnológico tuvo la premisa de reflejar que mediante sistemas de
conocimiento tecnológico específicos, se podía estructurar un proceso humano interdisciplinariode
justificación dinámica fundado en creencias personales, que buscan una verdad que signifique el
aumento de la calidad de vida humana a través de las operaciones y la transformación de la
realidad hechas por el equipo empresarial.

La transformación de la realidad atendía al hacer mismo del equipo empresarial en su conjunto. es
decir a sus productos finales como resultado. La justificación se refería a las modalidades mediante
las cuales se aplicaban las' áreas de conocimiento del dominio tecnológico. Por último, las
creencias personales representan los valores mediante los cuales se lograba mejorar la calidad de
vida de los clientes y usuarios.

1
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de proyectos, Controlde calidad estadistico, Ciencia de
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de procesosde proyectospara Integradapor optimizaciónen el

mercadeoy .producciónde computadora en disel\o de vivienda
I( ventasde vivienda a gran proyedDade y proyectoS a gran

I vivienda escaJa vivienda escala

l,

!
¡ ¡ ¡ ¡

C
Producci6n Producci6n Produccl6n Producci6n e
de vivienda de vivienda de~ · - de vivienda

. por de interés resldenciala . media
subcontr'ato sociaJ la mecfda . .-" .. •.. .

I I - . I I
¡ .. c ¡ . . . . . . .

Satisfaciendo UnII necesidad Generando plusvalla y altos B
lA social con dignidad y valor niveles de calidad de vida para el v

agregado desarrollo humano s
a

ACCIÓN
HUMANA

CREENC
PERSONAL

DOMINIO
TECNOLÓGI

ÁREAS DE
CONOCIMIEN

(SUGERIDA

JUSTIFlCAC
N

Figura 5.15. Dominío tecnológico propuesto para el equipoempresarial.
La vinculación entre el modelo organizacional y la metodologfa de reingenierla pretende orientar a
las tareas de definición de procesos, de clarificación y estructuración de responsabilidades hacia
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una organización con un perfil de generación de conocimiento. Dicha intención se materializa a
través de la implantación de acciones que generen fuerzas estratégicas y de consolidación de las
jerarquías estables existentes en las compañías.

Para facilitar la consolidación las compañías se homologan con las siguientes áreas de trabajo
propuestas:

• Investigación y Desarrollo de productos (Espacios).
• Promoción, mercadeo y ventas (Promotora).
• Producción (ICCON).
• Administración (CAPO-Integradora).

Adicionalmente se sugiere que a partir de la detección tridimensional de participantes propuesta en
la metodologla de reingenier la, sean detectados los equipos creadores de conocimiento, para su
distribución adecuada en los equipos de fuerza estratégica, en los siguientes términos:

• Practicantes de conocimiento, operadores y especialistas .
• Ingenieros de conocimiento, ejecutivos medios de la organización,

administración de proyecto y de la construcción.
• Funcionarios de conocimiento, altos directivos.

los criterios para la generación de los equipos de fuerza estratégica son los siguientes:
• Integración de elementos interdivisional, mixto o de tiempo completo con la

fuerza estratégica.
• Designación de líder de proyecto.
• Integración de equipos de fuerza estratégica .de Desarrollo de producto,

producción, 'promoción y administración.
• Creación dé grupos formales de evaluación de costos , calidad, mercadotecnia

y ventas, i~tegrados por ejecutivos medios de la fuerza estratégica.
• Creación de un comité directivo que da seguimiento y evalúa el desempeño

general de la fuerza estratégica y esta conformada por la alta dirección.
• Designación de un jefe de proyecto responsable del proyecto frente al comité

directivo
Jefe del equipo

de proyecto

I Comité directivo I
I

I Gruposde evaluación I
I

l' L1der de grupo
I
IIPersonal Ide apoyo I

I Equipode proyecto I
Figura5.16. Esquema general de fuerza estratégica propuesta.

Puede decirse que durante esta etapa de la investigación se generaron las bases conceptuales y
se acerco a los mandos ejecutivos y medios a metodologías de reingeniería organizacional cuya
orientac ión facilitaba la generación de conocimiento. Debido al alcance y extensión del presente
trabajo, el proceso de reingenierla organizacional quedo en manos de las mismas compañías que
en al actualidad aún gestionan el cambio a partir de las bases antes mencionadas.
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Capítulo 6: El modelo de la empresa desde su 

6.1. Acerca de los .. ",.,,,,,,t,..., ambientales en el modelo de empresa. 

Cada empresa tiene un ambiental diferente, que es condicionado por los diferentes rasgos 
aparentes, asociados con sus procesos y productos: la historia y estado de sus instalaciones 
productivas; la de de la cultura de la empresa al cambio; el marco en 
el cual la opera, el nivel de definición de sus y operaciones, sus sistemas 
de calidad, entre otros factores. 

En este sentido hay que aclara dos posturas básicas para sumir la posición de la compañía 
respecto al medio ambiente. Por un lado, esta la que se asocia con la normativa y la corriente en 
general de sistemas de aseguramiento de calidad ambiental. que en general tienen muy bien 
definido su alcance hasta la etapa de gestión de aseguramiento, podría decirse que es una visión 
pragmática de adecuar el desempef'lo actual a estándares cada vez más limpios. seguros y de 
competitivad de largo plazo, pues se busca conservar la base económica principalmente. 

Un ejemplo claro de lo anterior son los procesos de ambiental, auditoría y de 
normativas de la revisión de actividades de industrias con un alto riesgo ambiental como 
la química o la pudiéndose citar casos de accidentes detonantes de estos procesos, 
tales como o el Ex:xon Valdez. 

los grandes accidentes que tienen un ambiental importante han tenido como 
consecuencia la desconfianza pública en las actividades de una industria o sector industrial. 
Además de la de los efectos' altamente de del medio y 
afectaeíon de la población por sus actividades, procesos, productos, emisiones o 
proveedores. 

Por el otro, existe una postura que se asocia con el medio ambiente desde la perspectiva de la 
sustentabilidad, que en cierto modo, tiene un punto de vista ético respecto a los recursos y a la 
responsabilidad que tiene el humano en su conservación y preservación de largo plazo. Es decir, 
es sustentable una actividad cuando esta permite que los recursos que consume, si son 
rerlovaolss. se recuperen, y si son no promociona la búsqueda de alternativas que los 
sustituyan. 

Puede decirse que la trascendencia de los ambientales en una actividad industrial no 
tienen que ver solo con la reducción o atemperación de los efectos negativos en la vida humana y 
el ecosistema en que opera, sino con la percepción pública y la contribución real que hace esta 
actividad al aumento de la calidad de vida humana, as[ como a la conservación y promoción de la 
vida en el planeta desde una perspectiva global. 

Sin en ambas posturas es importante destacar lo necesario de un sistema de gestión 
ambiental que funcione en la empresa y que considere actividades, información, valores y 
relaciones organizacionales que lo sóporten y promuevan un desempeño responsable. 

una compañía, por desarrolla tres que. caracterizan su 
práctica, gestión y rendimiento "'l'Y'II">,,,,,,nr,,,1 

11 Resolución de problemas. que abarca a las compat\fas que están centradas en 
problemas y temas ambientales de corto plazo. La principal razón de esto es que la 
dirección trata de evitar costes importantes asociados con los aspectos ambientares de su 
actividad. Es decir. no existe una declaración definida de la dirección sobre objetivos 

t Greeno lead J .• Obbagy E. Jane, "la auditolia ambiental, de segurídad e higiene como herramienta para el aseguramiento 
de los delegados y diredoces', Manual de Auditoría Medioambiental, y compilador Harrison 
lee, Edición, Me Graw Hil!, México 1995, pp. 29. JO. 



.. 

11 

intervención a 
de administración o Junta de accionistas limita su 

fundamentales o previstos 

Gestión para el cumplimiento, que define a la mayoría de las compañías en la 
actualidad, es desarrollan sistemas y habilidades para alcanzar metas y coordinan 
los esfuerzos de cumplimiento para evitar desperdicio de recursos. Tienden a evitar 

cambios en la forma de hacer las cosas y se centran más en cumplir con la 
nomnas o del sector, que en los futuros riesgos y oportunidades. La 

dirección emite ocasionalmente declaraciones internas sobre las metas ambientales 
y el de administración en ocasiones escucha infomnes acerca del rendimiento 
ambiental. 

para el que describe a las compañías que 
~M'''''''n'\ ...... t .. sus y oportunidades ambientales, de seguridad e higiene. Su mela es 
nrn'rArl,'" los recursos de la y el medio ambiente, gestionar el y cuando 

Estas empresas tienen metas y 
claramente Los sistemas de gestión ayudan a reforzar la 

responsabilidad de los mandos para el rendimiento ambiental. Programas de control de 
calidad. tales como auditorias ambientales evalúan independientemente la efectividad de 
esos sistemas de gestión. La alta dirección, apoyada por el consejo de administración, es 
el motor del ambiental" 

Es importante resaltar que el papel que juegan los directivos. y la importancia de de la calldald 
tipo de que reciben para tomar las decisiones adecuadas. En el caso de la 
que empresarial, se considera como parte de su sistema de gestión la definición 
del dominio además de una política clara que oriente los esfuerzos de todas las 
empresas asociadas. 

Además el equipo a todos sus niveles, debe conocer los temas ambientales de la 
empresa por medio de resúmenes ejecutivos, de infomnes internos o por los 
profesionales pOr Es la infomnación ambiental que debe estar disponible para la 
toma de de<~ISllonE~S en un modelo empresa que privilegia la flexibilidad y la generación de 
conocimiento. 

lO 

11 

• 

inft1.rrn.~Ct revisan la posición de la comp .. II''tfa en áreas tales como 10: 

Cumplimiento ambiental, esta infomnación se centra en el pasado y da una visión 
e;,mJs~~uva del rendimiento de la empresa en relación en re4aci6n con nomnativas que 

sido activamente aplicadas. Otra área de interés es la eficacia con la que la empresa 
mide su rendimiento en relación con la normativa. 

programas y ambientales, estos informes se centran en las 
muchos de ellos incluyen apartados sobre los 

realizados en de la contaminación y otras medidas que van 
cumplimiento de la En este sentido es definir 
de de desempet'ío a temas ambientales sensibles, al ciclo de de 
sus productos, y las metas típicas ambientales en obra, que el del equipo 

y revisiones de la actuación ambiental, a la 
ambiental como el medio que con mayor frecuencia se utiliza para infomnar a la 

aRa dire<Xión y al de administración sobre los avances ambientales de la empresa. 
La auditoria ambiental es una disciplina en crecimiento; los directivos deben reconocer la 

e;,SI~I;;;III¡;;;é( y los objetivos que dan forma al enfoque auditor de la y deben 
"",1'",",,,,,..,,. es lo que realmente aportan los resultados de la auditoria en con el 
r"'MII'I'Mn'''' .... ''' ambiental de la empresa. 

10 Ibid. pp. 30.31. 



• Riesgos, gastos y reservas para la contingencia, las responsabilidades fiduciarias de 
los directivos confieren alta responsabilidad a estos aspectos. Cambios en las estructuras 
legales, como en el caso de la normativa sobre la evaluación de impacto ambiental, 
pueden tener una repercusión enorme sobre los posibles riesgos. Frecuentemente las 
compañías invierten grandes cantidades de dinero en el cumplimiento de la legislación, la 
corrección de la contaminación y el posicionamiento estratégico frente a los competidores 
en temas y tendencias ambientales. 

Las ventajas que representa definir una postura ambiental pueden ser las siguientes: 
Agregar valor a sus productos y operaciones, mejorando la calidad de vida de sus 
consumidores e integrantes. 

• Disminuir los riesgos por contingencias ambientales. 
• Homologar sus habilidades de competencia respecto a otras empresas del sector o 

industria a la que pertenece. 
• Ser líderes en la práctica ambiental de la industria a la que pertenecen. 
• Mejorar su imagen pública y la confianza en la empresa y sus productos. 

6.2. Modelo de gestión ambiental orientado a la sustentabilidad. 

Se propone un Modelo de Gestión Ambiental orientado a la sustentabilidad, que tenga una actitud 
pro-activa hacia las cuestiones ambientales y que avance progresivamente desde: 

• Resolución de problemas. 
• Gestión para el cumplimiento. 
• La gestión para el aseguramiento. 

Es importante resaltar que se considera dicho esfuerzo como una contribución hacia el desarrollo 
sustentable de la comunidad, esto es a través de los productos y operación del equipo empresariaL 

En este trabajo se considera al desarrollo sustentable" como el proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de 
vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservé>ción del 
equilibrio ecológicol2

, protección del ambiente13 y aprovechamiento de recursos naturales, de 
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Por 
lo que la propuesta del modelo de gestión ambiental debería contemplar: 
• Un dominio y politica ambiental. 
• Una estructura, responsabilidades y motivación del sistema de gestión ambiental. 
• Los alcances del manejo estratégico de temas sensibles ambientales y del ciclo de vida de 

producto; el impacto en el transporte y el ambiente cultural producido; y las metas típicas en las 
operaciones de la empresa en obra; que den lugar a un sistema de criterios e indicadores que 
puedan ser cuantificados y evaluados. 

"Tomado de la Página Web del Centro Regional de Investigaciones Cientificas y TecnoI6gicas de Mendoza, Laboratorio de 
Ambiente Humano y VIVienda, htlpJfwwN3.cricyI.edu.arllahvlxoopsJhtrnllmoduleslwortlbookJentry.php?entrylO=38424 
12 Entendido como la relación de Interdependencia entre los elementos que conforman el Ambienle que hace posble la 
existencia, transfoonaci6n y desarrollo del hombre y demás seres vivos; tbid, 
httpJfwwN3.cricyt.edu.arl1ahvlxoops/hlmllmodutesJwordbooklentry.php?entrylD=38454 
"Entendido como el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia 
y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo detenninados; Ibid, 
httpJfwwN3.cricyt.edu.arl1ahvlxoopsJhtrnllmodulesJwordbookJently.php?entrylD=38373 
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6.3. El dominio ambiental del equipo empresarial. 
La definición de un dominio ambiental se constituyo de la misma forma en un complemento 
necesario a la definición del dominio tecnológico. 

DOMINIO AMBIENTAL DOMINIO TECNOLÓGICO 

Desarrollo sustentable del ciclo de vida 
de los productos, operaciones y 
procesos vinculados con la arquitectura, 
administración, ingeniería, mercadeo y 
producción del habitat. 

lo que conoce para permanecer y que 
permanezcan los demás 

Existir 
(Tener vida) 

Arquitectur"a. administración. ingeniería, 
mercadeo-venta y producción del hábitat 

Lo que C()t'l()Ge para intervenir en el 
exterior v ornanizar su interior 

Producir 
(Traer al ser) 

Figura 6.1. Comparativa entre áreas de conocimiento del dominio tecno4ógico y ambiental. 

Economías ambientales. Gestión y Administración ambiental, 
DesarroHo sustentable iogenieria ambiental, Ingeniería de Transporte, Evaluación 

10 DOMIN 
AMBlEN 

ÁREAS 
CONOCIMI 

(SUGERID 

TAL 
DE 
ENTO 
AS} 

del ciclo de vida de los del Ambiente cultural, Análisis de Cido de Vida, Disel'lo 
productos, operaciones r-----. aplicado a personas con capacidades diferentes, Impacto y 
Y procesos vinculados riesgo ambiental. Planeación y administración sustentable de 
con la arquitectura. recursos naturales y del territofio, Manejo del consumo de 
administración, recursos, Suslentabilidad del suelo l.I'bano, Uso y ahorro de 

JU~l1F1CA 

N 

ACCiÓN 
HUMANA 

. ingeniería, mercadeo y agua, Cargas Ambientales, Ecología ele Sitio, Manejo de 
producción del habita!. Desechos Sólidos, Efluentes líquidos.. Auditoria ambiental. 

1 
Disel'lo de 
vivienda y urbano 

Sustentabilidad Análisis del Ciclo Impactos y orientado a la 
de procesos ele de Vida de riesgos equidad, al uso 

cl(; 
producción de vMenday ambientales en adecuado de 

vMenda urbanizaciones urbanizaciones recursos y a un 
ambiente cultural 

I 
que incrementen 

I 
la calidad de vida 

l 

1 1 ¡ ¡ 
Mejora de instrumentos Desarrollo e Evaluadooes y Disel'lo de 

de gestión y implementación de seguimiento de vivienda y urbano 
administración dispositivos y los impactos y orientado a la 

ambiental de vivienda y estrategias de dise/'\o rie5í:lOS equidad y al uso 
urbanizaciones que mejoren el ambientales de la adecuado de 

desempe/'\o ambiental urban~ recursos.de 
aplicable a la vivienda - . impacto' mínimo 

y a la urbanización 

I 1 I 

1 
PromovkJndo la sustentlllbilldad GeIl8f'lSl'ldo plulvalla y altos 

CIA CREEN 
PERSO MAL 

.1 Interior de la organluei6n y en 
sus Imervendc:InM en el habltllt, 

niveles de Ci1IIIidad de vida para el 
deNrroIIo humano 

a trIIvft de su. procesos, 
operaclonN y productos 

Figura 6.2. Dominio ambiental propuesto para el equipo empresarial. 
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conocimiento 
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Se ejercen a 
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6.4. La política ambiental propuesta para el equipo empresarial. 

La ambiental de una compañía tiene como fin el normar y dar un alcance claro del 
desempeño ambiental a todos los integrantes de la organización, así como una imagen definida de 
la forma en que se los temas ambientales de la empresa al público y a aquellas 
organizaciones extemas y de gobiemo interesadas. 

En este caso. se 
términos: 

en una filosofía 

El equipo empresarial y sus empresas asociadas harán 
productos, operaciones y procesos. 

la cual se define en los 

en la sustentabilidad de sus 

La política ambiental del equipo empresarial y cada una de las empresas asociadas, que se 
propone es la siguiente: 

Las de la industria de la construcción implican impactos ambientales visibles e 
inmediatos, en el ciclo de vida de sus productos y procesos productivos, impactos mediatos y poco 
detectables en el usuario! o cliente y el entorno urbano propiciando el deterioro de la calidad de 
vida, en ambos casos mediante relaciones con el medio natural, con una actitud 
depredadora al consumo de recursos, con cargas ambientales, sociales, culturales y 
económicas no además de propiciar indirectamente impactos ambientales en 
términos de la destrucción de la biodiversidad, y de los habítats naturales y humanos en 

nnjo;~'"Ii"'If'A!': internas de las dedicadas a la 
manejo de materiales tóxicos y/o """1 ....... ""''' .. " producción de residuos y de 

emisiones. 
El equipo empresarial y cada una de las empresas asociadas están comprometidos a alcanzar 
progresivamente la sustentabilidad de sus operaciones, procesos y productos: 

.. Desarrollando procesos productivos que tengan el menor impacto en el medio ambiente. 

111 una actitud proactiva a los temas ambientales en toda nuestra 

111 Anticipando la práctica ambiental en la industria de la construcción en México. 

111 Desarrollando acciones propias de nVElstI!~aC:lOn y desarrollo ",m,hi"",..t""I .. ", 

111 Interviniendo en el ciclo de vida de nuestros productos. a través de la promoción 
estrategias de reciclaje y compatibilidad con el medio ambiente, así como los menores 
consumos energéticos. el mejor manejo de residuos y el minimo de en la 

interna de la compaNa. en el diseno. obra, durante y después de la vida útil del 

111 • una visión plural' e interdiscfptinaria delímpacto ambiental de nuestros proce~>os, 
"nnjo;r::ll~u"I'\AC: y ... productos, que al usuat.ió/cliente, al entorno a los 
recursos naturales del lugar, con la los habitats naturales y humanos en 
peligro a global y local. 

11 Desarrollando y comercializando desempel'\o ambiental sea superior, 
cumpliendo los más altos 

Dos razones esenciales impulsan 
particular, para llevar a cabo esta ""'1" ...... "'· 

empresarial y a sus empresas aSOiCla~:laS en lo 

111 La promoción de la vida, un punto de vista ético, entendiéndola como el principal 
referente de sus actividades. 
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• La preservación de la base económica de largo plazo de la empresa, mediante la 
preservación de la calidad de vida del usuario/cliente, así como de la existencia de su 
entorno particular y global 

Fuerza estratégica 

\ 

Política 
ambiental 

Programa 3 a 5 al'los 
Nonnu mlnlmu (anual) 
Proyectos 

Estrategia 
Ambiental 

Programa de 3 
a 5 años 

Figura 6.3. Política ambiental e instrumentos resultantes en la estructura organizacional. 

Se proponen al mismo tiempo un sistema de auditorias ambientales con un enfoque progresivo. Se 
. pretende que existan tres tipos de auditoria ambiental, los cuales se aplicarian progresivamente de 
. acUerdo al avanCe y!olldezdel sistema de ~estión ambiental en las cbmpañfas asociadas y el 
.conglomerado.Dichas modalidades ·serian 1 

: 

• Auditoria de encuadre, cuyo objetivo es averiguar el grado de conocimiento que se tiene 
dentro de la organización sobre el tema objeto de la auditoria. El simple hecho de 
recuperar ese conocimiento (de las politices, o normativas y legislación) constituye el punto 
de partida de un ciclo de perfeccionamiento continuo. La estructura de una auditoria de 

14 Adaptado de Fatm Harry "Auditorias de salud, seguridad y medio ambiente en la compal\[a Polaroid', Manual de 
Auditoria Medioambiental, Higiene Y Seguridad, compilador Harrison Lee, Segunda Edición, Me Graw Hil!, México 1995. 
pp. 456 -460. 
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• 

conocimiento es la que generalmente se elige cuando se van a tratar temas nuevos. A 
nivel de instalación productiva, el hecho de prepararse para la auditoria y someterse a ella 
constituye, en si mismo, una oportunidad para aprender. Si se ha aprobado una ley nueva 
o se están aplicando nuevos reglamentos, o como puede ser el caso de un desarrollo 
nuevo con personal de ingreso reciente, la realización de la auditoria de conocimiento no 
solo servirá para averiguar el grado de conocimiento que la organización tiene sobre la 
nueva normativa y las condiciones en que se aplica al proyecto, sino que también creará 
un vínculo para facilitar la mejora de este conocimiento. Puede estar dirigida a un asunto 
específico, como una determinada política o puede cubrir un ámbito más extenso de 
temas. Es importante resaltar que la auditoria se programan e informan con oportunidad a 
quienes se les aplicará, pues es importante que estos últimos mejoren sus conocimientos o 
los refuercen como parte del proceso de preparación de la auditoria. El informe sobre las 
anomalfas detectadas se distribuye entre todos los integrantes de la empresa. 

Auditoría de cumplimiento, su objetivo es examinar y documentar el estado de 
cumplimiento de una instalación o proyecto respecto a un conjunto de estándares que 
pueden ser los establecidos por las leyes, los reglamentos o las políticas de la compañía. 
Una auditoria de cumplimiento normalmente persigue una valoración positiva o negativa 
respecto al cumplimiento. Esta estructura de auditoria se centra en los temas ambientales 
en los que el cumplimiento de los reglamentos de orden - control pueden ser un objetivo 
clave del proyecto. Las auditorías de cumplimiento permiten que los proyectos auditados 
descubran sus vulnerabilidades y que mejoren su funcionamiento de acuerdo con esos 
criterios. 

Auditoría de sistemas de gestión, son las que tienen la visión más amplia. Se plantean el 
examen de los sistemas de gestión, humanos, técnicos y de equipos que se destinan a la 

I 

protección ambiental, la salud y la seguridad, y que por tanto, se encargan de satisfacer los 
cumplimientos que se exigen al respedo. 

Considerando que el lugar de construcción de la vivienda es uno de los problemas ambientales 
críticos a resolver, se hace necesario prever algunos de los requisitoS mínimos para el desarrollo 
de las listas de referencia .para las auditorías ambientales, siendo los siguientes: 

• 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

Cada emplazamiento debe tener declaraciones ambientales de política, metas por proyecto 
y planes de acción. . 
la responsabilidad ambiental recae en todos los integrantes del proyecto y empresa. 
Cada lugar debe de hacer una evaluación de sus emisiones y residuos, de los peligros de 
sus procesos y de los riesgos laborales. Se deben identificar las mejoras potenciales y 
evaluarlas para incluirlas en el plan de acción. 
El plan de gestión ambiental en obra debe de incluir sistemas para proporcionar 
información a los empleados sobre aspectos ambientales y debe fomentar la participación 
de los empleados en el proceso de mejora. 
Todas las actividades que puedan suponer riesgos al personal, equipamiento, o el medio 
ambiente deben ser reguladas mediante procedimientos. 
las consecuencias sobre la seguridad y el medio ambiente de modificaciones, 

. expansiónes, adquisiCiones y cierre de operaciones deben ser evaluaqas antes aprobar las 
acciones. 
Todos los empleados deben recibir entrenamiento y formación adecuados para las tareas 
que desempei'\an. 
Se deben de dar cuenta e investigar todos los accidentes e incidentes. 
Debe haber planes de emergencia y ejercicios de simulación regulares para probar el 
estado de preparación. 
Cada obra debe vigilar el rendimiento de sus lugares de producción utilizando las 
auditarlas como una de las herramientas para verificar el cumplimiento. Las auditorias 
deben estar incluidas en los planes de acción de la obra. 
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Además de estos requisitos, deberían desarrollarse dentro de las normas mínimas de n¡:>'<:.¡:>rnN>n 

ambiental, aspectos relacionados con asuntos tales como modificaciones proyecto, información de 
accidentes, mantenimiento sistemas de permiso de trabajo, integridad de las áreas de 
trabajo y almacenamiento sustancias peligrosas. 

6.5. Estructura, responsabilidades y motivación del sistema de gestión ambiental. 

Una alternativa de es el establecimiento de un sistema descentralizado de medio 
ambiental. Un en medio ambiente, seguridad e actuaría como grupo 
central de asesores y coordinadores medioambientales de tiempo colaborando con las 
empresas asociadas y los desarrollos que se promocionen en el equipo 

A su vez existirfan coordinadores medioambientales por empresa yl o desarrollo que involucre al 
equipo empresarial a tiempo parcial, cumpliendo su misión en las comunicaciones, supervisión y 
auditorías además de sus otras funciones asignadas por la empresa. Es 

recalcar que esta responsabilidad debe de ser flexible y ser rotatoria de tal forma que 
varios o mandos medios de las empresas se familiaricen y comprometan 
en los temas ambientales desde el punto de vista ejecutivo, como compartida. 

Los coordinadores centrales tendrían una formación medioambiental de 
una combinación de sesiones anuales de formación y actualización mensual o 
bimestral, además de informes y notificaciones formativas. 

Considerando que el empresarial tendria una actitud a los temas 
n'''''~I'',t'\n mediante ambientales, es delseable la accesibilidad de la información ambiental a la 

el uso de las variables de organizacional forma-T. 
¡ 

El grupo central ambiental alimentaría a la red de coordinadores y asesores medioambientales de 
cada empresa, garantizando la distribución efectiva de los programas, normativas, programas de 
investigación y desarrollo - vinculando a la empresa con centros de investigación especializados 
de la . coordinando loS términos de referencia para la auditoría 
y la gestión para cada parte de la operación. 

El papel del central seria también facilitar el contacto directo con la alta dirección y la 
información con consejos de administración. estableciendo vín¡;ulos regulannente con 
los directores f1¡:>,n .... '-a"".Cí y de proyecto para el apoyo permanente del 
sistema de ael;tilJln n\At'!'inlll,mt,¡"""t.:o1 

las estrategias ambientales del equipo en su conjunto y las estrategias 
IIf':lI'''''''''''' de cada una de las empresas, con un alcance de 3 a 5 años. Así mismo, con 

se establecerlan las estrategias las fuerzas estratégicas, las 
de desempeno y los programas para verificar tales expectativas, a fin de informar 

1"I1f ........... • .... " y coordinadores de proyecto, incluyendo el establecimiento de metas y objetivos 

Otro aspecto importante es la formación de 
medioambientales, directores, coordinadores 
general para tratar temas internos y externos de amplio 
En el caso del equipo empresarial, es deseable que los 
interdisciplinaria, plural y paritaria de tal manera que 
mismo problema. 

específicos de asesores 
medios y trabajadores en 

tanto para las empresas asociadas. 
tengan una distribución 

tenerse diferentes perspectivas de un 

Los temas en que pueden ocuparse, estarían orientados al desarrollo de los requisitos estratégicos 
de para el desempeno e impacto al equipo 
"'Ci:I_r·lfir·~,.,.., ....... ·t ... a sus procesos y productos, los cuales estarían definidos por: 
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• El manejo estratégico sustentable del Ciclo de Vida. transporte y ambiente cultural. del 
Desarrollo de Vivienda. 

• El Manejo Estratégico en Temas Ambientales Sensibles. 
• Los aspectos ambientales. objetivos estratégicos y metas típicas para su manejo adecuado 
en la obra de vivienda. 

Las acciones específicas que derivarían de la consideración de los requisitos estratégicos de 
referencia para el desemper'\o ambiental. con el fin de alcanzar progresivamente la gestión para el 
aseguramiento. serían 1 : 

• 

• 

• 

• 

• 

Valoración de riesgos e impactos, que implica la consideración de materias primas 
utilizadas en mayor cantidad y aquellas en las que puedan presentarse propiedades de 
ecotoxicidad o biodegradabilidad. Dicha información puede ser obtenida de estudios 
específicos o inclusive pueden ser objeto de un esfuerzo del sector industrial por 
determinarlos. Pudiéndose incorporar al programa de desarrollo y diser'\o de nuevos 
productos. 

Acreditación de proveedores. toma la forma de plan de acreditación interna de 
proveedores. y que aplica un sistema de puntuación con escala de 1 a 5, en el cual se 
clasifican los proveedores de acuerdo a criterios predeterminados. La idea es involucrar al 
proveedor en una dinámica de mejoramiento y de verificación, además de obtener 
condiciones preferentes para seguir trabajando con la empresa. 

Valoración del ciclo de vida del Desarrollo de vivienda. (Lite Cycle Assessment
LCA)este proceso tiene que ser necesariamente complejo y detallado. Requiere la 
cooperación activa por parte de los proveedores y una colaboración satisfactoria es un 
requisito previo paré! progresar hacia niveles superiores en el plan de acreditación. Una 
consideración plenamente ecológica del ciclo de vida del producto debe de tener en cuenta 
el impacto medioambiental de la obtención de materias primas en la biodiversidad. en los 
habitats en peligro, en personas. animales y recursos no renovables. Puede ser 
conveniente ignorar estos aspectos (sobre todo en el caso en las industrias agroquímicas, 
petroquímicas, químicas y de minería), pero no es tolerable desde el punto de vista 
ecológico. Por esta razón el enfoque del LCA debe tender a cubrir todo el campo de los 
impactos ecológicos potenciales asociados con la extracción de los insumas, así como con 
la fabricación, uülización e interaCción con el entorno de los productos. En el caso de los 
desarrollos de vivienda es importante también considerar los impactos de la vivienda 
misma durante su fabricación, utilización, interacción con el entorno y final de vida útil. Esto 
implicarla la orientación del diseno de la vivienda y de urbanizaciones orientadas a la 
equidad y al uso adecuado de recursos de impacto mínimo, Además del desarrollo e 
implantación de dispositivos y estrategias que mejoren el desemper'\o ambiental aplicable 
a la vivienda y a la urbanización 

Gufa para la adquisición de productos y mercancfas, se trata de promover normas 
específicas para la adquisición de mercancras y productos utilizados por la empresa en sus 
operaciones. Estas normas estarlan a disposición , de todos los. compradores y consisten 
simplemente en una lista que puede examinar un 'comprador antes de renovar un pedido o 
efectuar un nuevo contrato con un proveedor. Estas normas incluirían 'una lista negra de 
sustancias y procesos que se deberran evitar en todos los casos. 

Propuesta para la mejora de los instrumentos de gestión y administración ambiental 
y de desarrollo urbano, aplicable a las urbanizaciones en las que participa la empresa. 

IS Adaptado de Wheeler David "La auditoría del desarrollo sostenible: filosofia y práctica de The Body Shop 
Internacional", Manual de Auditoría Medioambiental, Higiene y Seguridad, compilador Harrison Lee, 
Segunda Edición, Me Graw Hill, México 1995, pp. 146,156, 163. 
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aún cuando esto signifique replantear las condiciones actuales de gestión y administración 
ambiental y del desarrollo urbano públicas en lo general. 

La actualización '1 capacitación continua, de los integrantes del equipo empresarial con 
el fin de alcanzar las metas ambientales propuestas, además de la promoción de equipos 
interdisciplinarios para abordar problemas ambientales y de desarrollo urbano vinculados 
con la vivienda. 

En resumen, el sistema se basaría en una red principal de asesores centrales, representantes 
medioambientales por empresa y proyecto que estaría acoplado a un flujo de comunicaciones muy 
activo y de doble sentido. 

El apoyo en los niveles de alta dirección y mandos medios se recibe por las actividades de 
coordinación de los representantes medioambientales de empresa o proyecto. Se fomentaría como 
valores la creatividad y la espontaneidad a través de la formación de grupos específicos, reuniones 
regulares, y actNidades de formación y, cuando se considerara adecuado, por medio de la 
participación activa en campai'las externas. . 

Esta última idea, es otra motivación importante, pues representa la oportunidad de contribuir a 
otras campal'\as más especificas que involucran a la compañia en una movilización general de los 
esfuerzos de su personal. Esta tendría una actitud proactNa en temas tales como el rescate! 
reciclado ecológico de áreas urbanas, el replanteamiento de los esquemas de gestión y 
administración pública ambiental y de desarrollo urbano aplicable a la vivienda, áreas verdes 
urbanas, áreas naturales protegidas contiguas a la mancha urbana, el uso racional de recursos 
renovables, o el uso de ecotecnologías en la vivienda. 

ALCANCE ACCIONES· VALORES INFORMACfON RELACIONES 

Ciclo de l/ida del 
produdo 

Procesos productivos 

Operación interna 

Actualizar y capacitar 
continuamente 

INTERORGANIZACIONALES 
Promoción de la vida Auditoria ambiental Trabajo colegiado por empresa, 

proyecto y equipo empresarial. 
Preservación de la base Requisitos 

Proponiendo la mejora de económica a través de estratégicos de Asesores- coocdinadores 
ambientales centrales de tiempo 
completo. 

los ilslrumentos de gestión la calidad de vida del referencia de 
y administración ambiental cliente y preservación desempel"lo respecto 
y de desarrollo urbano. de de su entorno. a temas ambientales 
las urbanizaciones en las sensibles. Coordinadores ambientales por 

proyecto. empresa de tiempo 
parcial. 

que participa la empresa. 

Valorando el ciclo de vida, 
mediante el c..:sarroilo e 
implantación de 
disposiUvos y estrategias 
que mejoren el desernpel\o 
ambiental apficable a la 
vMendayala 
urbanización 

Valorando los riesgos e 
impactos ambientales de la 
urbanización, mediante 
evalmciones,audnonasy 
su seguimiento. 

Disetio de vivienda y 
urbano orientado a la 
equidad Y al uso adecuado 
de recursos de impacto 
minino 
Generando la Gula para la 
adquisición de productos y 
men::anclas 
Acreditación de los 
suministradores 

Cursos y talleres. 

Variables de Equipos de trabajo 
Q1:)ef3ci6n inlerdisciplinarios. 
organizacional forma -
T VlI"lculación con centros de 

investigación especializados. 
Planes de gestión 
ambiental en obra Participación activa en 

campal"las externas vinculadas 
con el mejoramiento de la 
gestión y administración 
ambieol.al y de desarrono urbano 
aplicable a la Vivienda. 

Tabla 6.1. Resumen de la propuesta del modelo de gestión ambiental desde la perspectiva 
organizacional. 
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6.6. Requisitos estratégicos de 
al equipo empresarial. 

para el desempeño e impacto ambiental aplicables 

Uno de los intereses del era establecer los alcances del manejo estratégico de temas 
sensibles por ciclo de vida de y las metas en las operaciones de la 
empresa en la obra. Desde esa se que tenga lugar a un sistema de criterios e 
indicadores que puedan ser cuantificados y evaluados. 

La se concreto en los de referencia de desempeño respecto a 
temas ambientales a los impactos durante la obra de construcción y al manejo desde la 

ambiental y sustentable del Ciclo de Vida del Desarrollo de Vivienda. Dichos 
instrumentos son una a la normativa ambiental para la construcción del Gobierno de 
Nueva del Sur. de tal forma que se aplican como siguen: 

• En el Manejo en Temas Ambientales Sensibles, que de una manera específica, 
explica el alcance de su en los Desarrollos de Vivienda 16 

• En el Ciclo de ambiente cultural del Desarrollo de Vivienda17
, mediante 

su manejo estratégico contemplando los principales criterios ambientales y de 
sustentabilidad. 

• Los y metas típicas
18 

para su manejo 
adecuado en la obra de que los aspectos ambientales que se ven 
amenazados o afectados durante la obra. De la misma forma se sugieren algunos objetivos 

que son complementados con las metas típicas necesarias para su 
cumplimiento. 

La de haber desarrollado la adaptación de los instrumentos antE;.lsdescritos es que dio 
lugar a repensar como se y producían los Desarrollos de Vivienda por parte del equipo 
empresarial. posibilidad de cuestionar los supuestos bajo los cuales se 
ordenaba el territorio y la urbana desde los organismos públicos. 

De pronto se vio que acciones en la propuesta no eran ni con mucho 
complejas, y que tener un gran impacto en el aumento de la calidad de vida de los clientes 
y usuarios del de VIVienda. También se planteo la posibilidad revisar las posibilidades 
para establecer un mecanismo mediante el cual se pudieran remediar la dinámica productiva 
respec~o a su sustentabilidad que tenia el Desarrollo de Vivienda que en ese momento producían. 

Esto una revisión completa de los instrumentos de planeaci6n urbana y de ordenamiento 
del de como abordaban la información vinculada con la sustentabilidad para el 
desarrollo. y de por un lado instrumentos que facilitaran la de al 
interior del y por otro, las acciones específicas y el de instrumentos 
que aplicaran su interés por hacer al Desarrollo de Vivienda. 

16 Ada!Dtaclo de 'Environmental guide, rplAlIPOF.pdf ",New South Wales Govemment. Marzo 2002. Australia. 
11 

Ads!Dtaclo de 'Environmental rplAlIPOF.pdf ',New South Wales Govemmenl. Marzo 2002, Australia. 
18 Adaptado de 'Check1ilrt ca, ,New South Wales Govemnent. Versión 4 EMS, Marzo 2000, 
Australia. 
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6.7. Manejo estratégico en temas ambientales sensibles 19. 

6.7.1 Consumo de energia. 

El consumo de energía, pretende reducir el consumo de energía no renovable necesaria para 
operar la vivienda y el desarrollo. 
El consumo de energía utilizada para operar las viviendas y sus desarrollos, generalmente 
representa la mayor proporción que el producto requerirá a lo largo de su ciclo de vida, por lo que 
se constituye en un problema crítico si se consídera que el producto debe de tener un desempeño 
ambiental adecuado. 
Se pretende la: 

• Minimización de la demanda de energra para la operación de la vivienda y el desarrollo 
adoptando soluciones de diseño de control térmico pasivo. La utilización adecuada de 
materiales y aprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar son las prioridades. 

• Cuando las soluciones pasivas han sido agotadas, los servicios de ingenierra intervendrán 
en los siguientes elementos: 
• Zonificación, dividiendo a la vivienda en zonas de acuerdo a las necesidades 

operacionales y funcionales, definiendo los perfiles carga térmica, los patrones de 
ocupación y densidad, las horas de uso de las zonas. Es probable que se detecten 
zonas con requerimientos especiales, por lo que es deseable un tratamiento por 
separado respecto a la vivienda. 

• Tipos de sistemas, que resultan en la selección de un sistema adecuado ya sea en su 
definición como iluminación general o combinada con iluminación localizada para 
tareas específicas, así como la implantación de sistemas centralizados o 
descentralizados para administrar la energía. 

• Controles, a través de la selección de los controles más adecuados para cada unJ de 
las zonas, sin dejar de considerar al desarrollo y a la vivienda como un ser integrav. De 
este modo los controles del sistema pueden ser locales, por ejemplo apagadores 
locales, apagadores con control de tiempo. o sensores de ocupación; o bien un 
sistema de control y administración de la vivienda. o del desarrollo, por ejemplo para la 
infraestructura del desarrollo, que asegure una operación eficiente. evitando el gasto 
innecesario de energra. 

• Monitoreo, que tienen que ver con sistemas y dispositivos que indiquen el desempeño 
energético del edificio, dichos sistemas pueden: 

• 

o Ser un conjunto de sistemas o sub-sistemas de rastreo para aire 
acondicionado, ventilación, iluminación, calentadores de agua - en caso de ser 
eléctricos- y consumo general. 

o Ayudar a que sea medible y controlable por el usuario su consumó energético 
permitiéndole planear su consumo de energía y detectar fugas o eventos 
anormales en su consumo. 

Iluminación, a través de su diseno óptimo, que anticipe las condiciones de uso del 
edificio. Maximizar la eficiencia significa: 

o Seleccionar los disenos de sistemas más efldentes con un nivel minimo de 
iluminación apropiado para desétrTollar una actividadespecíftea. .' . 

o Utilizar las luminarias más . eficientes,' de "acuerdo a los requerimientos 
necesarios para una actividéió especifica. Las·luminaria de alta eficiencia 
reducen el uso de energía y generan poco calor, por \o que impactan en 
menor escala a la carga térmica del edificio. 

o Adoptar controles efectivos de iluminación para asegurar su operación 
efICiente, con un mínimo de gasto energético evitando la operación 
innecesaria. Por ejemplo la utilización de sensores de ocupación, apagadores 
centrales de tiempo programables o sistemas de control. 

19 Adaptado de "Envirormental guide, rptAlIPOF.pdf ",New South Wáes Government. Ma-zo 2002, S)odney Australia 
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o Maximizar la contribución de la luz natural con el fin de reducir el uso de la luz 
artificial, por ubicar hileras de luminarias de manera a las 
fuentes de luz natural. 

innecesarias de iluminación ex1erna, a través de la o Minimizar 
utilí~ación de 
solar para la 
desarrollo. 

pa¡~aOIOrE~S fotoeléctricos, y considerando de 
ex1erna de las viviendas o de las amenidades del 

Calentamiento, ventilación y aire acondicionado· CVAC·, a través de: 
" La instalación por de sistemas de CVAC de acuerdo a las necesidades 

de las zonas detectadas en el edificio. 
.. MinimizaciÓn de las demandas conflictivas de calentamiento y enfriamiento, 

evitando los de recalentamiento que mediante el 
calentamiento simultaneo de y calentamiento. 

• Limitando las cantidades aire ex1erior alcanzar las necesidades de 
dilución que minimicen el o enfriamiento innecesario de aire 

• Incluyendo controles de encendido/apagado que limiten la operación 
innecesaria del sistema CVAC. 

• Utilización de la masa térmica del edíficio para retardar y reducir las cargas pico, 
de manera que puedan reducirse los consumos de energía. 

" Adoptando estrategias de ahorro de energra tales como los ciclos de economía de 
aire ex1emo, recambio de ventilación nocturna, ciclos de recirculación del 100% 
para pre-calentamiento y y termal. 

.. Explotación del potencial de la transmisibilidad de calor en el ambiente, además 
de explorar de de; fuentes de enfriamiento y 
calentamiento natural. . 

.. Adoptar dispositivos de ahorro como controles para variaciÓn de 
velocidad en ventJladores e así como recuperadores de gasto 
calórico para precalentamiento 

.. Utilizar motores eléctricos de para todas las aplicaciones de 
ventilación e inyección, debido a que· al ser equipos que se mantienen en 
funcionamiento por largos periodos durante el día. son grandes consumidores 
energéticos. 

lO Agua caliente doméstica, a través de la selección de los calentadores de agua más 
adecuados, por ejemplo combinando de eléctricos o solares con 
calentadores eléctricos I de calor u otros. Se 
pueden minimizar la perdida de la localización cercana 
de los calentadores a las áreas de demanda. los sistemas centralizados 
con recirculación cerrada son que la Utilización de 
unidades calentadoras discretas en de uso 
pues reportan un mfnimo de muertos de la tuberfa. En caso de que se 
elijan sistemas de inyectores la recirculación de agua, deben contar con 
controles tel111ostéticos que limiten su operación innecesaria. 



6.7.2. Uso de suelo. 

El desarrollo sustentable requiere de la nr",e:",,,,vl:Ir',nn y mantenimiento del suelo olO,loglicar 
productivo, mediante el control del desarrollo de la edificación La invasión continua de la 
edificación resulta en la degradación del suelo productivo, disminuyendo su 
ca!)aC:loaIO de producir y restaurar sus recursos bi6ticos. 

6.7.2.1. Área de uso de suelo. 

La cantidad de suelo utilizado para la edtflCaci6n y sus desarrollos relacionados es un factor 
importante que determina la cantidad de que puede filtrarse naturalmente a los mantos 
freáticos, estos últimos contribuyen significativamente en el mantenimiento adecuado de la 

local y de su biodiversidad. 

Es deseable lograr asentamientos uroanos que las siguientes características, a fin de 

11 

11 

11 

el uso de suelo, es decir, que mediadas de diseño urbano y de 
que sean: 

;on1PéilctCtS y concentrados con áreas dedicadas a vialidades, lo cual 
alcanzar calidades urbanas y física. El incremento de la densidad del 
asentamiento no solo permite un uso de suelo más eficiente, sino que facilita el uso 

del tránsito, permitiendo el tránsito y otras modalidades como el ciclista 
en contraparte con el tránsito vehicular 
De uso múltiple, que permita el uso mixto de las instalaciones del desarrollo, tales como el 
uso variable de estacionamientos de acuerdo al tiempo y utilización, o bien el uso mixto 
orientado al desempef'lo del desarrollo, tal como la dístribucióo secuenciada de demanda 
máxima de energía, en la zonificación ~iferenciada de iluminación de vialidades mediante 
la utilizaci6n de energía solar. . 

al tiempo compartido, permitiendo otros usos fuera de los tiempos de 
normales, tales como la utilización de instalac.1ones y campos escolares 

del horario normal por parte de de la comunidad. 

6.7.3. Uso del agua. 

incremento continuo de población y de u roa nos representa una rn,n"."n ... ""n ... 

demanda a las fuentes de abastecimiento de Una disminución en el uso del agua, 
",,,r,..r: ... dos problemas, el prímero referente a las fuentes de abastecimiento, y el otro res¡pecto 

1n5lal.iCK;me~ de tratamiento de aguas residuales. 

6.1.3.1. Agua utilizada operar la vivienda. 

¡;;w"; ... ,rac: tales como el tipo de vivienda, su ,l:I ...... :::ro/'\,1'\ la de su equipamiento y el número 
juegan un rol importante en la determinación de la cantidad de agua a 

.utilizar. el agua residual generada y. sus de reciclaje. 

Lacantídad de agua· utílizada minimizada mediante la recoiección de aglJa de lluvia. 
:::ro"~.m~~e: de la instalación de aparatos. dispositivos y accesorios eficiente, de tal fOfma que se 

el uso de agua, y permitiendo un impacto ambiental positivo en los sistemas de 
almacenamiento y distribución. 
Es importante considerar: 

11 El reciclaje del agua dependiendo de la calidad tratamiento del 
generalmente puede ser viable su utilización como agua para Inf'\nl'\l'l'\e:. r¡o.n:;:¡nln 

y lavado de autos. 
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.. El agua de ¡iuvia puede ser recolectada en 
a los bajantes de la vivienda con drenes de al 
bien dirigiendo una instalación común del desarrollo a contenedores 
integrados a las amenidades o áreas verdes comunes. 

o 

ti La instalación de accesorios de fontanería que el uso eficiente del agua, 
pudiendo ser; 

o Inodoros duales con tanques de capacidad de 6 o 3 litros. 
o Regaderas de flujo reducido de 12 ItIs. 
o Llaves de lavabo de abatimiento o de 
o Válvulas mezcladoras de temperatura nrr.nr'::Im~hll", 

.. implantación de medidores distribuidos en el con el fin de conocer los patrones 
de consumo. de la misma forma que acciones de monitoreo para su control, 

en términos de auditorias de consumo y de detección de fugas. 

6.7.3.2. Uso de agua para usos comunes '1 paisaje. 

El consumo de agua para el mantenimiento de las áreas verdes comunes y paisaje pueden ser 
minimizadas mediante la implantación de que permitan el uso eficiente y su 

• 

11 

.. 

lO 

11 

tales como: 

El diseño del trazado de las áreas verdes comunes debe disminuir la velocidad del 
desalojo del agua del sitio. de tal que se su absorción en el suelo. por lo que 
es deseable la utilización de pendientes suaves. 
La selección y Cipnservación de la nativa es pues esta adaptada a 
las condiciones ¡hidrológicas del además que reconoce los ciclos estacionales del 
agua y no requiere riego en las de .. "",f ...... "'. 
El diseño de las áreas verdes que tiende a conservar el agua tiene características tales 
como: 

:::> Regado noctumo automático, regado por goteo o regado por aspersión con 
cabezas direccionales. 

o Agrupamiento de vegetación de acuerdo a las necesidades de agua. 
o Protección con membranas impermeables que faciliten la retención del agua en el 

período de establecimiento. 
la consideración del monitoreo de lluvia o pruebas de de humedad del suelo para estar 
circunscritos a las necesidades esenciales de ~ plantas. 
la maximización de de la filtración agua de lluvia, mediante un disei'io cuyo criterio 
busque la extensión de las áreas permeables del suelo. las medidas pueden incluir la 
minimización de áreas y la creación de colectores de lluvias que 
transporten el agua por lechos permeables, y que eviten la utilización de tuberlas de 
materiales impermeables como el plástico o pvc. 
A la inversa, deberá la necesidad de minimizar la filtración a los mantos 
freáticos en lugares con riesgo salino. La humedad puede favorecer la filtración de la 
salinidad en las y constituirse en un problema de mantenimiento de largo 

6.7.4. Coneumo de materiales. 

la construcción, renovación, mantenimiento y operación de un edificio. en este caso, de desarrollo 
de viviendas, requiere cantidades importantes de materiales, que a su vez son extraídos del 
ambiente flsico. Una vez los materiales son procesados, utilizados y por último 
desechados. Este ciclo de representa costos ambientales en términos de la destrucción de 
habitats, reducción de recursos. uso de energía, contaminación de aire yagua. asl como 
problemas relacionados con la disposiCión adecuada de residuos s6«idos. 
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Los materiales poseen propiedades únicas. dichas les confieren valor. un uso definido 
y consecuencias ambientales. Presentan una dificultad para su desempeño. 

que en la construcción de una vivienda, intervienen una gama de materiales. que 
varían en sus cantidades y en suscaracteristicas ambientales. 

La forma más efectiva de limitar los impactos ser examinar críticamente las necesidades 
de ventaja física que proporcionan. además de maximizar su reuso en tanto sea POlilOlie. 
Es deseable que se implementen las en la manufactura y construcción de 
vivienda: 

" Selección los materiales de construcción con un criterio de consumo mínimo de energía 
para su manejo y transformación. 

" Reducción de las cantidades de nuevos. a través de la reutilización en lugar de 
la demolición, en tanto sea posible. 

" Reutilización o reciclaje de materiales de construcción o aquellos materiales producto de 
una demolición. 

" de materiales que pueden ser reutilizados o reciclados al término del ciclo de 
vida del producto. 

6.7.4.1. Materiales utilizados en la construcción inicial de vivienda y 
urbano. 

Los edificios vieJos son una de la fábrica urbana, representando 
inversiones de materiales y trabajo. La demolición de edificios que aún no terminan su ciclo de 
vid,.. puede representan el desperdicio de recursos y una buena oportunidad de reuso. La 
corservación de sus principales elementos o del edificio por completo. es una buena estrategia 
para preservar el carácter urbano, reducir el desperdicio de suelo y minimizar el uso de nuevos 
materiales. 

Por otra parte la demolición de ~t1lfll"ll'\!iI da la oportunidad de rescatar algunos materiales. Dichos 
materiales pueden estar constituidos el acero, las puertas, los metales y los 
tabiques. No puede el del concreto, de la madera o del ....... ",,,,,,. 

Sin embargo, existen dos limitan de maneia importante, el que se tome una 
decisión que implemente el reuso y reciClaje de materiales, estos son: 

" Los materiales tienen una consistente en términos de los requerimientos actuales 
de baja toxicidad e higiene. 

" la relación costo - beneficio del reuso del material excede el de la compra de nuevos 
materiales certifICados, en términos del trabajo, suelo, tiempo y materiales requeridos para 
remover, reparar, y reinstalar el además de sus 
cualidades un de esto pueden ser los componentes y de 
iluminación que solo ser reusados si son los suficientemente nuevos. 

Por otro lado, los como pavimentos, 
vegetación removida deberfan ser en el proceso si se 
desechan dichos deberla considerarse como una falla en el proceso de diseño. 

Algunas estrategias importantes que deben ser observadas son las siguientes: 

" la retención de edificaciones existentes a través de su reutilización a las 
nec:esidacjes de en primera instancia. 

" la adopción de trabajo que implanten el uso de de información. 
" la en las instrucciones del equipo de proyecto con el fin de 

que la consideración espacios, estructura y servicios del desarrollo tienen 

86 



• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

eficientes, además que los tiempos y movimientos son adecuados, evitando inventarios 
excesivos y una distribución inadecuada entre los frentes de trabajo. 
Maximizar el uso de materiales altamente reciclables, durante la producción del edificio. 
No utilizando terminados secundarios o capas adicionales a las necesarias para la 
protección y desempeño adecuado del edificio, de tal forma que los materiales no pierdan 
atractivo y contaminen menos por la utilización de dichos acabados. 
La implantación de conexiones mecánicas en lugar de las químicas, para facilitar y 
fomentar los procesos de separación. 
El balance entre corte I terraplén del suelo, minimizando los movimientos de tierra, a la vez 
de preservar los árboles de manera segura. 
La utilización de desechos industriales donde sea seguro, posible y apropiado. 
El uso de materiales de demolición o de relleno producidos en el sitio para rellenos, en 
lugar de traer de otros lugares el material de relleno. 
El uso de materiales reciclados y reciclables donde sea adecuado. , 
La maximización del reuso de materiales o componentes de las estructuras existentes en 
el sitio que han sido demolidas o reutilizadas. 
La investigación de instalaciones que reciban material reciclable, además de la 
implantación de acciones que favorezcan la disposición adecuada de los materiales 
potencialmente recicla bies durante la etapa de construcción del desarrollo. 
El reciclaje de desechos orgánicos durante el establecimiento y operación de las áreas 
verdes comunes. 
Para instalaciones temporales es importante considerar la reutilización antes que la 
construcción nueva, una opción es la renta temporal de instalaciones. 
La reducción y la prevención, en la medida de lo posible, de recursos no renovables o poco 
comunes. 

6.7.4.2. Materiales recuperables en una futura renovación y 
desmantelamiento. 

Una cantidad significativa de material desperdiciado proviene de la renovación o desmantelamiento 
de las viviendas, por lo que mucho de este material debiera ser reciclado. 

Como se cito anteriormente, el esfuerzo de recuperación y reuso es solo posible si la calidad y la 
relación costo - beneficio' del materi&: reusado excede a los de los materiales nuevos. Es aquí 
donde un buen diseño para una instalación y ensamblado de componentes sencilla es de gran 
valor. de tal modo que promueve la minimización de daños en el desmantelamiento y en el trabajo 
para realizarlo. 

Algunas estrategias para efectuar dicha tareas son las siguientes: 
• La planeación detallada para que el diseno de los sistemas de conexiones sea accesible y 

de fácil desensamblado. 
" la utilización de materiales y ensamblajes que puedan ser reutilizados, es decir, que una 

vez extraidos puedan ser fácilmente separados para reutilizar el material. 
11 la utilización de materiales que tengan amplias posibilidades de ser reciclados en el futllro, 

es decir,_ que no se degraden o cOntaminen en el proce$o de instalación o recuperación. ' -
11 la aplicación de coordinación dimensional donde de manera práctica, ayudará a la 

eficiencia de uso del material, particularmente en los componentes modulares y los 
materiales abastecidos en medidas o conjuntos preestablecidos, o donde existan altos 
niveles de desperdicio. Una buena alternativa son la planeación de cimbras o moldes 
preestablecidos y reutilizables. 
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6.7.4.3. renovables. 

Los recursos renovables deben ser considerados con un criterio de uso finito con el fin de asegurar 
su traspaso a futuras El uso de principalmente en cimbras, debe obedecer 
no solo a consideraciones de coordinación modular, sino que tiene que ir más allá. Debe 
considerarse como el uso de madera natural o industrializada reciclable, además de 
verificar con el que las fuentes de madera provengan de bosques o plantaciones que 
fomenten la reforestación. 

ambientales. 

Una de las claves para asegurar un desempei'io ambiental adecuado de un edificio, lo constituye el 
control de los que las de diseno tienen en los sistemas naturales a nivel local 
y global. Los que generan los impactos del edifICio a nivel local y global, son 
definidos en seis cateQcm 

11 de 
• que reducen la capa de ozono. 
• Ecologia de sitio. 
• Desechos sólidos 
• Efluentes ""4, .. """ ..... 

Impactos fisícos. 

6.7.5.1. de efecto Invernadero. 

El incremento actual del calentamiento global. que es acompañado del cambio cHniático, es 
atribuido en gran medida al invernadero. que es asociado a las actividades" humanas. la 
energia en los comerciales y residenciales es un factor significativo que 
contribuye al de ¡n\J' ... rr,~rl .. 

La utilización de 
los edificios a la atmósfera 

para la generación de energía asociada con la nnl'!r::lIr.ICIn 

de efecto invernadero, en este caso, dióxiao de 
metano, y óxidos de 

Si bien en Méx;.:x> no existe un conjunto de ordenamientos y/o metas específicas para la reducción 
de gases de invernadero en los procesos de la industria de la construcción, ni mucho menos se ha 
especifICado el efecto conjunto de las actividades que por la actividad de la 
indirectamente contribuyen a tal fenómeno, es importante tener una actitud pro-activa con respecto 
a este problema. 

de carácter preventivo, que ya han sido enunciadas anteriormente se 
Dicha reiteración tiene como fin profundizar en la ,m.V\r'::II"'W"l~ 

AN",rU'A<I:: de ahorro de energla. en un contexto ambiental global, por lo 

• de energia. con el fin de reducir el consumo. 
mas cuando leís fuentes de abastecrmientó . 

consumen recursos renovables y son fuentes importantes de contaminación. 
• La de de climatización pasiva. que reduzcan la magnitud de 

operación y evitar en lo sistemas de ventilación mecánica, de aire acondicionado y 
calentamiento de 

• la maximización uso de de fuentes limpias renovables, en este caso de 
solar, y otras que tengan caraderlsticas ambientales similares. 
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6.7.5.2. Sustancias que reducen la capa de ozono. 

La capa estratosférica de ozono es susceptible de recibir daños a causa de sustancias tales como 
los Clorofluorocarbonados (CFC), Hidroclorofluorocarbonados (HCFC) o los Halones. No involucra 
solo las emisiones producto de los procesos industriales o fugas en equipos de refrigeración, sino 
que implica fugas que amenacen con descargas accidentales peligrosas, generadas por los 
procesos y actividades del edificio. 

Existe también el problema del correcto manejo de las substancias una vez que han cumplido sus 
aplicaciones específicas, y por supuesto, su destrucción en condiciones de seguridad. 

De nuevo en nuestro país no existen referentes al respecto, aplicables a la producción de vivienda, 
sin embargo, aspectos tales como el control de sustancias refrigerantes y de gases utilizados en 
los procesos de soldadura pueden ser de gran ayuda. 

Aún cuando las sustancias que reducen la capa de ozono son cada vez menos utilizadas, existen 
todavía algunas aplicaciones y productos en los cuales hay que tener un especial cuidado. 

Algunas de estas sustancias pueden estar presentes en algunos sistemas de enfriamiento, de 
control de incendios y de refrigeración . La mayor parte de los Halones son almacenados en 
cilindros, como componentes de las sustancias utilizadas por los extinguidotes de incendios, o 
como parte de un sistema de aspersión contra incendios. 
Por lo que es deseable: 

Eliminar o evitar este tipo de sustancias en edificios nuevos en tanto sea posible . 
. En caso de que tengan que ser implementados, darles el mantenimiento adecuado a los 

refrigerantes, con el fin de reducir el riesgo de fugas, además de implementar sistemas de I 
detección de fugas y contenedores auxiliares. . I 

• Evitar el uso de Halones, proporcionando métodos alternativos para la supresión de 
incendios, tales como el dióxido de carbono, agua a presión, espumas y sustancias 
pulverizadas. 

6.7.6. Ecologia de sitio. 

La ecologra de sitio de un desarrollo de vivienda describe el modo en el 'que el desarrollo y su uso 
contribuyen en un contexto más amplio de sustentabilidad ecológica a nivel regional. 
Los indicadores de desempeno para su desarrollo práctico describen la magnitud en que la 
ecología del sitio ha tenido disturbios, se ha conservado o ha mejorado. 

6.7.6.1. Valor ecológico inicial del sitio. 

Cada lugar tiene un signifICado ecológico diferente. Generalmente es inapropiado construir en 
sitios con un uso inicial dedicado a la agricultura, con alto valor ecológico o con una belleza natural 
inherente. Por otra parte, la reutilización de sitios llrbanos existentes puede disminuir el ritmo de 
destrucción de habitats naturales, 

.o •• ...:, ••• 

La selección del sitio depende de varios factores, algunos involuntarios, . por lo que es difícil 
establecer u criterio de referencia universal, no obstante, el orden en la selección de un sitio 
susceptible a desarrollar desde la perspectiva ambiental, puede ser sugerido como sigue: 

1. "Campos cafés· o sitios previamente contaminados. 
2. . Sitios con servicios municipales existentes. 
3. Suelo que no sea agrlcola, ni boscoso, que carezca de servicios. 
4. Suelo agrlcola o de bosque secundarios con algunos servicios. 
5. Suelo agrícola, parques, bosques o lugares con belleza excepcional escénica o natural. 

Es decir el enfoque estratégico seria el siguiente: 
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• 

La selección de lugares con valores ecológicos bajos, principalmente en lugares 
recuperados de áreas industriales o de relleno, con el fin de preservar el suelo sin 
desarrollo. Evitar la creación de desarrollos en lugares con riesgo de alta salinidad 
en el paisaje, esto con el fin de evitar problemas de mantenimiento de largo plazo 
en la edificación. 
Cuando se ha detectado el riesgo, medir los niveles de contaminación e 
implementar las acciones y programas remediales y de reducción de riesgo 
apropiados. 

6.7.6.2. Cambio del valor ecológico de un sitio. 

Los asentamientos urbanos o altamente desarrollados están tan transformados y degradados que 
las oportunidades de conectar a los edificios con los sistemas naturales constituye una lábor difícil. 
La existencia de árboles maduros y de vegetación, constituyen un atractivo urbano en términos de 
que generan un habitat de vida silvestre, ayudan a estabilizar los suelos y preservan patrones 
importantes de drenaje; además la vegetación es altamente valiosa por su contribución al control 
de la salinidad. Las afectaciones en el terreno y la remoción de la vegetación conducen a la 
pérdida temporal o definitiva de algunas de esos atractivos públicos. 

Algunas estrategias para conservar e incrementar dicho valor, pueden ser: 
• La detección, documentación e integración al disel"lo de la vegetación existente en tanto 

sea posible. Otros factores importantes son la preservación de todos los árboles 
significativos del sitio, así como las pendientes naturales y cauces del agua. 

• La conservación de las poblaciones de especies nativas, manteniendo sus habitats, 
teniendo en cuenta que -de existir especies en peligro es necesario tomar medidas de 
protección apropiadas. I 

• El fomento efectivo de la protección de habitats, mediante la promQción de programas 
sociales, económicos y politices para la administración del ecosistema, incorporando un 
régimen de mantenimiento extendido en el presupuesto ya sea durante el periodo de 
construcción como en la entrada en operación del desarrollo. 

6.7.6.3. Restauración de ecosistemas daí\ados. 

Un disel"lo de vivienda y urbano ambientalmente responsable es consciente de actuar en la 
rehabilitación de un lugar, mediante la reparación del dat"lo ambiental y la recuperación del habitat 
local. 

Algunas estrategias importantes son: 
" El apoyo para proteger y recuperar la biodiversidad local mediante actividades de 

regeneración y reforestación. 
" El reestablecimiento de una diversidad con las caracterlsticas naturales de unicidad del 

habitat local. 
11 El diseno del sitio a fin de que reconecte paisajes fragmentados y establezca corredores 

contiguos con otros sistemas naturales existentes, ambos-dentro del sitio y más allá de sus 
límites. Es deseable que se planeen dichas actividades en conjunto con los habitantes 
vecinos al desatrono, as! como organiZaciones interesádas en la· restauración del 
ecosistema, pudiendo sEÍr entidades públic;as.u organizaciones civiles. 

• La utilización materiales impermeables sobre el suelo, para permitir que el agua solo 
retome al subsuelo mediante el sistema de colectores de agua de lluvia. 

• Donde sea apropiado, la incorporación de dispositivos que conserven el agua de lluvia y 
permitan su reuso en el sitio, o que permita su .drenaje controlado, por ejemplo, áreas semi 
- porosas, o bien, tanques de almacenamiento especificamente diseñados. 

• La preservación o introducción de vegetación nativa en paisajes con riesgo salino, a fin de 
que contribuyan al control de la salinidad. 
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6.7.6.4. Paisaje diseñado. 

No existe razón para que un paisaje diseñado no contribuya al desarrollo el grado en 
que contribuye a la sustentabilidad depende de la cantidad de recursos utilizados para mantenerlo 
más allá de su estado natural. 
Existen importantes que pueden ser adoptadas 

" La de materiales naturales, procesos y El diseño de debería 
trabajar y capitalizar en las caracterlsticas inheréntes del sitio, tanto como en las 
mO'Olflca<:lorles humanas positivas de dichos patrones. 

" El disei'lo deberla minimizar la intervención, pues el riesgo de impactos negativos se 
incrementa en la medida en que el disei'lo se aleja cada vez más del estado natural. La 
minimización del uso de químicos, tales como pesticidas, herbicidas y puede 

lB 

" 

" 
.. 

11 

.. 

lB 

ser mediante un diseno orientado a la diversidad, a la selección cuidadosa de 
las a un proceso de plantación basado en y detalles 

El mantenimiento del balance hidrológico local, en términos de la filtración 
excesiva al y minimizando la contribución del sitio al ascenso de los niveles 
tre~nlC()S y la salinidad. 
La evaluación cuidadosa de las fuentes de los materiales de relleno de tal 

que se evite que estén contaminados ron toxinas o hierbas invasivas. Como 
""c:tr~t~.,., de reducción de los metales pesados deben ser evitados 

Es importante resaltar que algunas maderas de 
tratadas con cadmio y por lo que debe ser minimizado su uso. 
El control y tratamiento de aguas residuales desde las fuentes de contaminación, en áreas 
tales como estacionamientos. 
El uso de filtros u otros dispositivos apropia~ para interceptar o remover sustancias 

Pueden ser útílizados estanques de control de calidad del agua, 
con dispositivos de filtración, caldas de agua, o trampas que intercepten residuos mayores 
antes llegar a los estanques de control. 
La reestabilizacíón y reforestación de áreas perturbadas por las activi,dades de 
construcción tan pronto como sea posible. 
La de futuras contaminaciones del suelo mediante medidas de administración 
ambiental. 
La UtlllZaC:lon 
del suelo. 

r.nnnf'll"l.!:tt::i y material de desecho de la ronstruccíón como capa 

La promoción de ¡.ICl\~Ue\e., educativos a los visitantes, haciendo énfasis en los valores del 
sitio, en términos sus caracterlsticas significativas que preservan el ecosistema. 

DMechos sólidos. 

El volumen de los nAc, ..... IÍ'l1"lC> sólidos producidos durante la ronstrucción y operación del 
pueden ser por lo que una manejo adecuado de los desechos sólidos se 
en un nrt1,hl~mA importante el ciclo de vida del edificio. 

6.7.7.1. I./V1IHK.m,¡,. del nrru'!iRl!IIln de construcción. 

La construcción y la demolición.reportan desechos considerables, por lo que el reuso y el reciclaje 
parecen ser las mejores dejando la disposición en depósitos especiales como última 
opción. 
Dentro de dichas estrategias pueden considerarse también: 

111 la inrorporación de los beneficios de la minimización de desechos a través del uso de 
componentes modulares y prefabricados. 

111 El control del material utilizado en la construcción, evitando su sobre especificación y sobre 
dimensionamiento la estructura, fabrica y acabados. 

lB El diseno de fácil desmantelamiento para maximizar la futura de 
los 



• Donde sean necesarias demoliciones la de deconstrucción 
total en lugar de demolición, de tal manera que la estructura y la fabrica del edificio sea 
cuidadosa y sistemáticamente con el fin de maximizar la cantidad de 
material para el reuso y recllclal!e. 

IR El de trato de a contratistas y que están 
preparados a asumir el costo del material no utilizado o defectuoso. 

" El desarrollo e de de de desechos en el sitio durante la 
construcción y en su Enfatizando la de de 
desechos, asl como su 

.. La de almacenamiento y transferencia 
de materiales reutilizables donde esto es una ventaja 
para el proyecto. 

6.1.1.2. Desechos durante la operación del edificio. 

Es importante considerar las siguientes esltrategi¡as: 
.. la implantación de un de administración de desechos, que contemple la 

separación, almacenamiento de corto y transporte regular a los centros 
de de tratamientos de desechos sólidos. Es importante considerar 
equipo de además del espacio necesario para almacenamiento de papel 
y otros materiales recicla bies. 

.. La instalación y asignados para instalaciones 
productoras de ... 1"1,"1"11"\,1"1.:<1 .. 

6.1.8 Efluentea líquidos. 

Los efluentes liquidos son 1"1"',''''''''''''''' por la operación del desarrollo en fomna de aguas residuales 
domésticas o bien por los pluviales. lo cual resulta en una carga tanto para la 
infraestructura municipal, como los """"'<>I'T"" 

6.7.8.1. Flujos de pluvialea a los sistemas de colectores municipales. 

las aguas pluviales desalojadas por las viviendas y sus urbanizaciones. tienen impactos serios en 
los locales, pudiendO citar por ejemplo las acumulaciones de aceite, la erosión natural 
de los cauces de y la saturación de los sistemas de tratamiento de agua; además de af.=ctar 
los sistemas causando la saturación de las redes de drenaje e inundaciones. 

y la vegetación regulan y distribuyen los volúmenes repentinos y las 
1"<'\1"1"1 ...... '.:... producto una tomnents. 

Cada superfICie íml ...... rmiCI~hll'" el agua pluvial de su curso natural que sea 
desalojada solo por IftAl"f" ..... ,¡... de tal forma que quedan sin efecto la porosidad de 
vegetación nativa y ab~oorc:iOn a los mantos fretdicos. De la misma las Inl"rfíl"'''l''~ 

Inl"':nl"l"!.nn~n en este sustancias contaminantes y sedimentos. además de 
la canalización y alcantarillado de pequet\as corrientes que evitan que el 

"'~AMI\J'" en él ecosistema. . 

la de la del agua es un buen argumento para orientar los ,=,i;)""'"",',,"Vi;) 

incrementar la de las instalaciones del desarrollo. de tal manera que sea At1llIlV;::¡I~lnTe 
cuando menos a la que existfa antes del desarrollo. 

De las citar: 
.. de la de la edificación y urbanización. además de la l"f'\fUHrl"" 

de y estabilizar las áreas de desalojo violento de por ""UlJU",,,,"'U 

bloquear los cauces. 



• 

.. 

La incorporación de de características de diseño que retengan y filtren agua pluvial para su 
reuso en el o bien soluciones que retengan y los volúmenes de manera 

de forma que no saturen lá infraestructura municipal. 
I"Il"'t,rn,nY!:l,,..¡r,1"I estrategias de ingeniería de tratamiento de agua 

incluir estanques de control de 
o artificiales. 

en el sitio, las 
y bordos de 

El monitoreo continuo de cauces e infraestructura de tir .. ,,,,::,,,,,,, durante las actividades de 
construcción. 

6.7.8.2. Flujos de aguas residuales domésticas a los sistemas de colectores 
municipales. 

La remoción y tratamiento de las aguas residuales domésticas es una preocupación ambiental 
importante en términos del suelo y materiales asociados con la construcción de la 
infraestructura adecuada para tratarlas. Los sistemas de tratamiento biológico deberían ser 
considerados en instancia respecto a los sistemas mecánicos o quimicos. debido a sus 

en términos de los requerimientos de energia del proceso de tratamiento, 
de sus reducidos secundarios en el ambiente, por citar los desechos 

químicos resultantes. 

Las estratl~gl~ls 1/VI¡,rirl!:ll~ son: 

" 

11 

de aguas residuales domésticas desde la fuente, por los inodoros y 
consumo de agua, son una buena alternativa. 

,..nrl~,rl""r<.I""'" el tratamiento en el sitio. a través de la de 
sépticas o sistemas biológicos de tratamiento de agua residual. 

L, !:llnlrnn,!:ll"I!:ll de aguas grises de las de tal manera que las aguas 
grises tratadas puedan tener múltiples aplicaciones en el desarrollo. por ejemplo para 
riego. 
La incorporación de fosas sépticas como parte de la infraestructura de la urbanización. 

Impactos flslcos en el sitio y en propiedades ¡,uatUiilniil:lI. 

Un no solo el sitio donde se localiza. sino que tiene una implicación a nivel 
la cual a su vez, tiene una responsabilidad con los ciclos y sistemas naturales, Algunos 
mpiaCltos que puede generar una edifICación están referidos a la alteración visual. por 

o de los de asoleamiento en las 

6.7.9.1. Acceao a la luz diurna de la propiedad adyacente. 

prc)plE~dald vecina, u obstruir su vista al cielo limitará su acceso a la luz diurna. La luz 
del dfa, estación y de la cantidad de nubes. 

estratl~íélS propuestas son: 
minlim!zac:iOn de la interferencia al acceso a la luz diuma de la propiedad aledar'la, 

considerando que la reducción en la luz diuma en los edifICios existentes puede tener 
efe<~os DOtenl:u:¡lI!~s en el desarrollo futuro de las prolpieda(jes l!KtI.raClm 

• La minimización "de los ángulos verticales medidos desde la linea del edificio de la 
proplec:laa adl/acenlte más cercana ala Ilnea de la del edifICio rléc~áN'nll!~rln 

6.7.9.2. Penumbras excesivas producto dslos sitios adyacentes. 

La penumbra producida por edificios adyacentes puede ser deseable en los meses de verano. Sin 
embargo el que una propiedad vecina mantenga en penumbra al desarrollo o propiedad a 
desarrollar, se constituye en un serio problema, pues se limita el acceso a la luz solar útil como 
fuente de renovable. La luz solar útil es definida como la luz que proviene directamente 
del sol un periodo de cuatro horas de disponibilidad máxima de luz solar durante la época 
de calor. 
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Una útil pueden ser la Cl .... '''' .... ~IC'! ... locaIl2~aC!On y configuración de la vivienda que .. """,,,,1~<> 
el acceso a la luz solar durante la 

6.7.9.3. Mitigación de los por ruido del edificio. 

InOIElS€iSOlle producto de los en un edificio puede causar contaminación por 
nrt'1,hl",.m~~<::. en los lugares adyacentes. Existe evidencia creciente de que la exposición por 

a niveles relativamente de ruido puede afectar la salud humana, elevando la 
interrumpiendo el desarrollo cognoscitivo en los niños e induciendo desordenes 

1'!!':1'r.:at~~"'I~I<: de control de ruidOs son: 
• El diseño que limite el ruido producido por el equipo existente en el considerando 

la localización del equipo y los dispositivos de reducción de ruido del equipo, o 
utilizando pantallas reductoras de ruido. 

11 La implantación de medidas de en el desarrollo, de tal forma que se limite el 
impacto de ruido producto del la industria y los centros de entretenimiento. 
proveyendo protecciones o montículos de tierra apropiados para el control de ruido. 

6.7.9.4. Impactos visuales adversos. 

Los pueden generar intrusión u obstruccíón visual. La intrusión está referida al impacto 
indeseado del edificio en la vista, mientras que la obstrucción se refiere al obscurecimiento de la 
vista. 
Los Im~)actos intrusivos pueden ser por: 

• 
• 
11 

11 

.. 

.. 

Un pobre diseno de la forma del edificio . 
El brillo de superfICies 
Una coloración y textura 
Una relación de fondo por el edificio. 
Una posición demasiado cercana al punto de vista del desarrollo . 
Una elevación excesiva . 

Las estrategias sugeridas son: 
.. La determinación de las expectativas estéticas y requerimientos de la comunidad local y 

ampliada, además de la legislación municipal y estatal. Es deseable realizar estudios que 
rI ... tAm,in~~n el carácter del área y un ar11isis de de impacto visual, para poder actuar sobre 
esos resultados. El de planes maestros con la altura de la edificación y sus 

para los corredores en desarrollos grandes. 
11 de desarrollos el el carácter del disel'lo arquitectónico a 

expectativas de las existentes. 
11 El diseno debe evitar brillos e indeseables a los 

personas que usan espacios abiertos. 
• La minimización del impacto de la luz .:artif" ...... ,l:lil en áreas adyacentes. 

motociclistas y 

11 El diseno debe evitar la obstrucción de puntos de vista, corredores visuales y vistas desde 
otros desarrollos de vivienda locales. 

6.7.10. Funcionalidad. 

temas relacionados con la funcionalidad están relacionados sin embargo 
tienen profundos efectos en las ambientales y en la caidad ambiental interna de los 

definen tres categorias: 
11 Adaptabilidad y flexibilidad. 
11 Mantenimiento del desempeno. 
11 Controlabilidad de los sistemas. 
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6.7.10.1. Adaptabilidad y flexibilidad. 
Uno de los requerimientos más importantes en los edificios en la actualidad. es que sean 
adaptables y flexibles de tal manera que permitan el cambio de funciones en sus espacios. 
Algunos de los sistemas que facilitan tal flexibilidad son una responsabilidad de los usuarios. sin 
embargo. mucha de la responsabilidad recae en el diseñador y en el desarrollador, al definir las 
condiciones iniciales de servicios e infraestructura en el desarrollo. 

Aún más, si los edificios están contemplados para tener un periodo largo de vida, deben tener 
contemplados una amplia variedad de usos potenciales en el futuro. Tal escenario prevé una 
cantidad sustancial de adecuaciones, de tal manera que los beneficios ambientales puedan ser 
acumulados y sean conservados la estructura básica. 

6.7.10.1.1. Facilidades para la adaptación de sistemas tecnológicos 
de los edificios respecto a requerimientos de cambio del 
usuario. 

Los cambios y reestructuración de patrones de trabajo requieren un grado amplio de flexibilidad en 
los sistemas del edificio, de manera que satisfagan los requerimientos del usuario. La 
obsolescencia prematura ocurre cuando los servicios del edifICio no tienen capacidad de cambio o 
su modificación resulta muy costosa de acuerdo a los requerimientos de los usuarios. 
Algunas estrategias pueden ser: 

El diseño de los sistemas de ventilación, aire acondicionado o calentamiento de agua. así 
como sus sistemas de comunicación deben ser de fácil remoción, relocalización o adición 
para facilitar cambios en su operación. La facilidad de adaptación de dichos sistemas a las 
necesidades de cambio puede ser alcanzada, al considerar que el sistema: . 

o No limita la localización física o el tamaño de las habitaciones. 
o Proporciona suficiente capacidad de acondicionamiento para anticipar las 

necesidades de ocupación. 
o Es lo suficientemente diversificado para dar cabida a la ventilación natural. 
o El flujo de aire no se ve afectado por la relocalización de pantallas, muros o 

mobiliario. 
o Los ajustes y actualizaciones pueden ser hechos durante el equipamiento o 

reequipamiento a bajo costo. 
o Puede ¡esponder efectivamente a las condiciones de los espacios locales con 

poca perdida de tiempo. 
o Permite a todas las habitaciones poder ser potencialmente servidas en condiciones 

equitativas. 
o Proporciona una respuesta automática a la acción del usuario, por ejemplo. 

cuando se abre una ventana o se termina el consumo de agua caliente. 
• El proporcionamiento de un nivel aceptable de flexibilidad con la disposición de la 

iluminación. los tipos de luminarias y sistemas de control que pudieran ser requeridos para 
cambios en la disposición de la planta y en sus funciones. 

6.7.10.1.2. Adaptabilidad en la disposición y estructura parafacilitar 
-los cambios de uso en losedifléios. 

la estructura básica del edificio deberla ser efectivamente la mayor restricción al potencial reuso. 
La localización y capacidad del edificio, su entramado estructural y la adecuada altura de 
entrepisos, proporcionan un nivel aceptable de flexibilidad en la planeación de los espacios 
interiores para futuros usos. 
Las estrategias sugeridas pueden ser: 

• El diset\o de la estructura y confinamientos del edificio, deben ser fácilmente adaptados a 
nuevas funciones del edificio. Los aspectos especlflCOs de diseflo que deben enfatizarse 
son: 

" La ausencia de cambios frecuentes de las plantas. 
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• 

• 

• 

• 

Compatibilidad del espaciado entre las columnas con las dimensiones estándar de otros 
componentes finales de los interiores. 
Aseguramiento de que aquellas columnas con dimensiones importantes, no sean un 
obstáculo que limite potenciales servicios y composiciones intemas. 
Aseguramiento que las formas no regulares de la planta, así como espaciamientos no 
modulados no interrumpen el área utilizable de la planta. 
Colocación de muros contra incendios, tapones o mochetas admiten y proporcionan 
opciones de cambio para los usuarios. 
Disposición de una altura de reserva adecuada para usos futuros. 

6.1.10.1.3. Adaptabilidad al cambio futuro en el tipo de 
abastecimiento de energia. 

La habilidad de poder conectarse de una fuente primaria de combustible a otra, puede ser una 
ventaja en términos de precio, seguridad de abastecimiento, o por otro lado puede ser una 
importante consideración en algunas regiones con problemas de abastecimiento energético. La 
conexión intercambiable de una fuente a otra, está representada en el intercambio por ejemplo de 
la red eléctrica convencional a gas directo - en el caso de aparatos tales como estufas y hornos-, o 
bien la cogeneración de electricidad por medio de gas, o energía solar, eólica o producto del 
calentamiento del agua - aprovechando los remanentes de los calentadores de agua-o Una 
alternativa puede ser la energía calórica producida por los sistemas de aire acondicionado, la cual 
es liberada al medio ambiente, pudiendo ser utilizada en sistemas discretos que aprovechen dicha 
energía para la cogeneración de electricidad. 

6.1.10.1.4. Mantenimiento del desempeño. 

Muchos factores de manera colectiva determinan la longevidad de"unedificio. Son neCesarias 
consideraciones especificas que aseguren el buen desemper'\o de la estructura, recinto y los 
sistemas que integran al edificio. Un pobre mantenimiento de la fábrica del edificio y de sus 
sistemas tiene efectos amplios en el consumo de recursos, impactos ambientales y la calidad 
ambiental interna durante la vida del edificio. . 

6.1.10.1.5. Mantenimiento y reemplazo de los elementos del edificio. 

~Auchos aspectos del desemper'\o ambiental están relacionados con el mantenimiento regular. Por 
ejemplo la limpieza regular de las ventanas favorece la adecuada insolación. E.s necesario tomar 
medidas dentro del diseno de elementos claves del edificio con el fin de hacerlos fácilmente 
accesibles a la limpieza regular, mantenimiento y reparación. 

6.1.10.1.6. MantenImIento y reemplazo de las instalaciones. 

Uno de los aspectos que son de gran impacto es el mantenimiento continuo de los sistemas de 
ventilación, aire acondicionado y de calentamiento de agua, de tal forma que pueda que pueda 
extenderse su eficiencia y longevidad. 
Algunas estrategias útiles pueden ser: 

.• . La disposición d~ esPacio suficiente para la limpieza, rnaritemmiento y reparaCión de los 
sistemas. . . 

• La accesibilidad de los sistemas para la inspección flsica continua, de tal manera que su 
integración con los elementos arquitectónicos no impida su limpieza, mantenimiento y 
reemplazo. 
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6.7.10.1.7. Selección de la durabilidad adecuada en los materiales de 
acuerdo a su ciclo de vida. 

la es la medida en que los materiales y componentes del edificio tienen la habilidad 
para conservar su función original a del tiempo. la durabilidad inadecuada de los materiales 
y componentes del edificio puede tener como resultado en el reemplazo prematuro, lo cual significa 
consumo de recursos. y costos adicionales. la apropiada selección de componentes 
respecto a su durabilidad es un que involucra el balanceo entre el costo derivado del 
mantenimiento contra el servicio que brinda durante su vida así como el balance e la 
durabilidad de un componente individual contra la durabilidad de los ensamblados. 

La adopción de un proceso adecuado durante la etapa de que caracterice los 
requerimientos de servicio de la vida útil, relacionando las alternativas de materiales y 
componentes, puede ser una buena en este sentido. 

6.7.10.1.8. Protección de los materiales de elementos destructivos. 

Todos lo materiales y componentes son expuestos a algún tipo de condición adversa durante si 
vida útil. Sin embargo, el no anticipar dichas condiciones adversas o ignorarlas pueden llevar a 
fallas prematuras en algún componente, lo cual desata una cadena de deterioro en otros 
componentes que estén relacionados. 

Es común que este tipo de fallas ocurran en el recubrimiento del edificio, especialmente en los 
muros exteriores, azoteas y revestimientos. Algunas sugeridas pueden ser: 

.. La inclusión de me~CllClas adecuadas .que minimicen el deterioro de los m,Meriales de 
recubrimiento en los de tal forma que se reduzcan los en la medida de lo 
posible del variaciones de viento, y humedad en el 
ambiente. Las que aseguren las en el detallado de 
recubrimientos incluyen: 

.. Minimización del deterioro prematuro de los muros y las azoteas, mediante 
medidas específicas adecuadas a la región. entre las cuales pueden 
destacarse paneles para generar sobras, aleros o salientes. 

.. Uso de materiales superficiales apropiados a las condiciones del exterior. 
111 Uso de principios de disel'lo de medias cal'las en las juntas de las superficies 

de los muros. 

8.7.10.1.9. Mantenimiento del desempel'io bajo condiciones 
anonnales. 

Los edifICios son disel'lados para un desempel'lo y tV'IoIliNlil".ít'i.n plfedecllDles. 
amplía variedad de eventos anormales tales como cortes de inundaciones, \I.., .... T .... '. 

velocidad, extremas, que ponen a el funcionamiento .. "'", ........ " ...... 
por lo menos el funcionamiento parcial. Es cierto disel'lador es capaz de prever 
condiciones. sin embargo, la capacidad del funcionando ante ~,dil-jnI'4'!~ 

adversas como qu~ se describieron dan. de. excelencia del disei'io. 

Algunas estrategias de disel'loimportantes son las siguientes:. 
11 La asignación de una masa . al edifICio. que le permita prolongar las temperaturas 

t::Imhíantt::l,IACl en caso de cortes de energIa. interrupción temporal de abastecimiento de 
combustibles o temperaturas exteriores anormales. 

11 aislamiento de secciones criticas del edificio o de los sistemas de dafios causados por 
inundaciones o tormentas. 

11 La promoción de redundancia en sistemas tales como respaldos de fuentes energla, 
u","u,""',,,,,, o sistemas de ventilación, tratando de exceder los mínimos de 

las aplicables. 
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6.7.10.1.10. Protección ante desastres naturales. 
los desastres naturales representan un riesgo para los edificios o para las actividades que se 
desarrollan en él, o bien para la vida misma. La respuesta lógica a fin de minimizar los riesgos 
sobre el edificio parte de una localización" adecuada, no obstante, esto no es siempre una opción 
totalmente segura o realista. Una estrategia prudente de administración de riesgos contempla la 
etapa de construcción, as! como la de operación, por lo que se sugiere: 

• La evaluación cuidadosa del nivel de riesgo de ocurrencia de un desastre natural. los 
riesgos a contemplar incluyen incendios, vientos, granizo, inundaciones, desprendimiento 
de tierra y sismos. 

• Donde un riesgo de desastre es considerado como significativo, es necesario adoptar el 
disei'lo apropiado. además de la construcción y las medidas de administración de 
instalaciones para los edificios y el desarrollo en su conjunto. 

• La generación de un plan de protección civil del desarrollo de vivienda, asl como su 
concurrencia a los planes de protección civil municipales . 

. 6.7.10.2. Controlabllidad de las sistemas. 

La efectividad de los servicios de un edificio para proporcionar la iluminación, enfriamiento, 
calefacción y ventilación adecuados en diferentes zonas al mismo tiempo, dependen del tipo y 
sofisticación de las estrategias de control utilizadas para medias entre las necesidades de los 
OC1.Jpantes y la capacidad de abastecimiento de los sistemas. 

6.7.10.2.1. Capacidad de las instalaciones para operar parcialmente. 

Una de las características que deben reunir los sistemas de instalaciones es su adaptabilidad a las 
necesidades de los usuarios. La implantaCión de controles inteligentes de iluminación o de control 
térmico no debe signifiéar la pérdida de control por parte de los ~uarios. 
Su diseno debe estar centrado en el desarrollo de sistemas discretos descentralizados. que 
permitan un uso diferencial y a la medida de las necesidades del usuario. 

6.7.10.2.2. Niveles de automatización que faciliten la comprensión y 
operación de los slstemu. 

La introducción de tecnologlas que permiten alcanzar mayores eficiencias energéticas y de 
componentes que dependen de una administración ':1 mantenimiento continuo, no necesariamente 
derivan en un ahorro de energla efectivo. La falta de compromiso, las lagunas culturales, la 
incomprensión de los alcances de los sistemas que operan en el edificio. hace que puedan existir 
fallas en la administración de las operaciones y en su mantenimiento, lo cual resulta en la c:reación 
de nuevos problemas en lugar de solucionar los existentes. 
Es decir, la inclusión de nuevos instrumentos o sistemas tecnológicos en la vivienda no 
necesariamente se traduce en el aumento de la calidad de vida para el usuario, y si se puede 
convertir en una carga. . . 
Es necesario dejar en claro que estrategias sencillas de control referidas mils a actos de 
conciencia, tales como una vez: que se deja de utilizar hay que desconectarlo o solo se encienden 
las luces y aparatos necesarios para. una sola actividad a.1a vez, pueden ser alternativas que 
reporten ahorros y contrtires significativos sobre el oonsvrno de recursoS . 

. . La complejidad adecuada al perfil cultural del usuaoo. as( como la accesibilidad para comprender 
al sistema en su funcionamiento y mantenimiento puede ser una importante estrategia. 
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6.8 Manejo Estratégico sustentable del Ciclo de Vida, transporte y ambiente cultural 
del Desarrollo de Vlvienda20

• 

La consideración del ciclo de vida, el impacto del transporte y del ambiente cultural, tiene efectos 
significativos en el uso de recursos, cargas ambientales y la calidad ambiental interna de los 
desarrollos de vivienda . Además tienen profundos efectos en la equidad social y de oportunidades 
de ingreso a una mejor calidad de ambiente construido. 

Dirigir los requerimientos ambientales implica una reestructuración explicita de las prioridades, 
además de cuestionar la multitud de suposiciones que directa o indirectamente dan fonna al 
desarrollo de vivienda. Un mejoramiento del desemper'\o ambiental que sobrepase a la norma, 
requiere ir mas allá de los limites profesionales convencionales que se establecen entre aquellos 
que planean la prestación de servicios, los gerentes de proyectos, álSer'\adores, constructores y 
gerentes de mantenimiento. 

Requiere el desarrollo de proyectos que definan el papel de la empresa productora de vivienda a lo 
largo del ciclo de vida de sus productos, responsabilizándola de la inserción exitosa a la vida 
urbana del desarrollo de vivienda y de sus habitantes, distribuyendo equitativamente las cargas del 
desarrollo urbano. 

6.8.1. Economías ambientales y la factibilidad ambiental del Desarrollo 
de Vivienda. 

Generalmente la organización responsable de financiar y concretar al desarrollo de vivienda no es 
la misma organización responsable de administrar su operación. ' Sin emba'rgo, las decisiones 
hechas en las faseS iniciales de diseno y ~nstrucci6n del edifICio pueden afectar significativamente 
el costo y efectividad de las fases su~uentes. Por lo que la in1>Iantaci6n de una visión que 
contemple la toma de decisión en funci6h del ciclo de vida del desarrono, maximiza los beneficios 
entre la etapa de diseno y construcción con la de operación y mantenmiento. 

6.8.1.1. Costo det ciclo de vida del edificio. 
Si se considera un periodo de treinta ar'\os como base para detenninar el costo del ciclo de vida de 
un edificio, los costos relativos tfpicos pudieran ser: construcción del edificio 2% del total, operación 
y mantenimiento 6%, y por Illtlmo el personal o usuarios representaría el 92%. Es bien conocido el 
hecho de "que la implantación de medidas en la etapa de construcci6n o remodelación, que 
favorezcan un alto desempeno ambiental, puede signifICar ahorros considerables y aumentos en la 

. candad de vida de 101 uauarloe.. Por lo tanto, los costos relacionados con el edificio, son mejor 
~ y percibidos cuando son analizados a partir de la vida úti del edificio. 
Dos estrategias que facilitan lo anterior son: 

• La demostración de los beneficios , en el costo del ciclo de vida que representan las 
medidas ambientales. De tal modo, que al establecer los beneficios en el costo del ciclo de 
vida, estos no deben ser perdidos de vista a lo largo del proyecto. 

• La inclusión de loa costos de los impactos ambientales dentro de los costos de operación 
sujetos de ser contabHizadoa. 

20 Adaptado de "Envi'Of'Inental gulde, ~POF.pdf",New Scd'I WaIes Govenvnert. MIrzo 2002, Sydney Auslrúa. 
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6.8.1.2. Valuación ambiental. 
Los bienes ambientales y por lo tanto, los impactos ambientales de los desarrollos, necesitan ser 
valuados de una manera similar a los bienes económicos, dándoles una importancia y 
consideración igual. Aunque esta tarea puede ser compleja, existen varias técnicas desarrolladas 
para tal fin, tales como: 

• La transferencia de beneficios y/o potenciales de desarrollo. 
• Método de conductas preventivas 

Una estrategia importante es la incorporación de valuaciones ambientales en los análisis de costo 
- beneficio, declaraciones de impactos ambientales, las valoraciones del proyecto, y en general en 
toda valuación de cambios en la calidad ambiental. 

6.8.1.3. Predlse~o. 
La etapa de prediser'\o es importante en el desarrollo de disel"ios que eventualmente permitan la 
sustentabilidad de un edificio. 

Inicialmente, una evaluación completa de las localizaciones potenciales de un desarrollo desde el 
punto de vista de la ciencia medio ambiental. puede me.iOrar en gran medida el resultado final del 
edificio. La evaluación deberra contemplar de la misma forma las limitantes de patrimonio y zonas 
de valor arqueológico. 

Un proceso de proyecto ambientalmente responsable incluye elementos del diseño integral del 
edificio, de los equipos de mercadeo, la colaboración del equipo de construcción y del equipo de 
asesores ambientales de la empresa. 

El establecimiento de metas desafiantes como inicio del proyecto. pueden tener un efecto profundo 
tanto en el proceso de de diser'\o como en el resultado final del diseño. 

Para alcanzar un alto desempei'lo ambiental en el edificio es necesario el trabajo de equipo y un 
enfoque interdisciplinario, en donde todos los miembros del equipo de diseño, estén 
comprometidos en el inicio del proyecto con una visión compartida del proyecto así como de sus 
metas. 

Algunas estrategias durante esta etapa pueden ser: 

• la consideración de cualquier alternativa apropiada, tales como el no desarrollo y otras 
opciones no estructurales o invasivas. 

111 La evaluación del sitio y del ecosistema local, utilizando el Proceso de Evaluación de 
Impactos Ambientales. 

" Asegurarse de que todos los impactos ambientales han sklo apropiadamente identificados, 
evaluados, valuados e incluidos en el análisis de costo - beneficio del proyecto. 

" La adopción de un enfoque de diseno ambiental que sea interdisciplinario e integral, 
mediante: 

o La consideración de una estructura de compensaciones que motive a los 
operadores a conseguir las metas ambient¡¡¡les del proyecto. 

o La cuidadosa atención en' aspectos tales como la pedcia adecuada para la 
seleCción del equipo' de _ disel'lo, la ingeniería de valor continua que se hace 
necesaria, y la claridad en las metas clave del proyecto. 

o El compromiso de que todos los miembros del equipo de diseño compartan una 
visión y metas unificadas al inicio del proyecto. 

o El establecimiento de metas ambientales al inicio del proyecto, además de poner 
los sistemas a punto con el fin de realizar revisiones continuas a través de todas 
las etapas de proyecto. 
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6.8.1.4. Diseño. 
Un diseño ambientalmente responsable contempla la forma en la cual los diseñadores consideran 
a los temas ambientales en su amplitud y complejidad integral, como ideas que les guían al tomar 
decisiones dentro del proyecto. De tal manera que en cualquier circunstancia al evaluar el potencial 
de un sistema natural, siempre tienen prioridad las opciones ambientales sobre las convencionales. 

Un diseño de edificios ambientalmente responsable, Implica el desafio de muchas normas de 
diseño existente, promoviendo un cambio en la actitud para adoptar las formas nuevas de 
pensamiento que se relacionan con el proceso de producción, uso y eliminación del edificio. 

la adopción de nuevas metodologías de diseño ambiental deberá evitar en todos los casos, el 
riesgo de sobre diseño o de predicciones irrealizables. 

Sus aplicaciones deben producir edificios de alto desempeño ambiental, de tal forma que excedan 
la práctica convencional en varios aspectos. Una filosofía de trabajo en equipo, con un enfoque 
interdisciplinario, es un requisito indispensable al inicio del proceso de diseño. 

Algunas estrategias aplicables en esta etapa son: 

.. 

.. 

.. 

.. 

la revisión constante de la práctica de diseño en curso y de las especificaciones 
generales, de tal forma que se favorezca un proceso de retroalimentación y de 
investigación continua que permita el uso de materiales y sistemas avanzados desde el 
punto de vista ambiental. 

la documentación del proceso de selección de las opciones de diseño y su ahorro 
energético anual pronosticado, de tal forma que se/facilite su seguimiento y evaluaciones 
posteriores. . . 

la adopción de principios de costeo de delo de vida para materiales y sistemas, tal 
selección incluiría a los costos de retiro, los periódicos y el costo del capital. los criterios 
para realizar los cálculos deberán estar coordinados con las metodologías utilizadas en un 
Análisis de Ciclo de Vida. 

la vinculación de la selección de materiales a los impactos ambientales durante su ciclo 
de vida. El principio de precaución debe ser implementado. con el fin de evitar el uso de 
materiales peligrosos o con sospecha de que puedan serlo, o bien utilizarlos solo cuando 
se instrumenten bs dispositivos y medidas de seguridad adecuadas. los impactos que 
deben ser considerados son: 

o Impacto en los ecosistemas naturales, de los cuales el material fue extraído o 
procesado. 

o la cantidad de energra requerida en su producción y transporte; los impactos 
ambientales generados por las actividades de construcción. así como la cantidad 
de desechos producidos en su producción. 

o 1=1 potencial de reciclaje del material. 
o La cantidádde material reciclado que se utilizado en su producción. 
o El periodo. de vida del producto, así como su efectividad de acuerdo al uso 

especifICado en el proyecto. 
o Cualquier amenaza para la salud humana producto de su deterioro. 
o La naturaleza de los desechos generados por el retiro del producto. 

El aseguramiento de que las metas ambientales del proyecto sean alcanzadas o 
excedidas. por medio de: 

o la aplicación de métodos de evaluación de impacto ambiental, que demuestren el 
cumplimiento del disel'\o con los objetivos ambientales del proyecto propuestos por 
la administración del proyecto. 
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• 

• 

o Llevar a cabo revisiones conjuntas entre equipo de ccseño y cliente, a partir de un 
calendario programado, de tal forma que se asegure Q:Je los objetivos ambientales 
del proyecto han sido alcanzados o excedidos. 

El establecimiento de un sistema verifique las referencias ér."bientales de los contratistas 
y proveedores. Debe incluirse información de ciclo de vida y ~enciar que cuentan con un 
sistema de gestión ambiental. 
La declaración de las prácticas constructivas ambientalme-:e sensibles, asi como las 
áreas de protección y vegetación adyacente al desarrollo. su área de construcción y de 
depósito temporal de desechos. Se proporcionarán las áreas de estacionamiento para el 
personal de construcción,rutas de tránsito intemas y áreas de aislamiento vehicular. 
Preparación de un Plan de manejo de desechos, como parte de una aplicación de 
Desarrollo Urbano. Dicho plan identificará el plan general p¡wa implementar el manejo de 
los desechos en circunstancias de demolición, construcción y operación de las viviendas o 
edificios. 
La especificación de los requerimientos para la preparac:ión y/o cumplimiento de una 
construcción ambientalmente responsable, así como una estrategia de manejo de 
desechos en demoliciones. 

6.8.1.5. Construcción. 
El proceso de construcción es destructivo en esencia, para los sistemas naturales. Aunque tales 
efectos no pueden ser evitados, si pueden ser minimizados mediame prácticas cuidadosas. Las 
prácticas de construcción ambientalmente responsables pueden red..cir de manera importante la. 
perturbación del sitio, la cantidad de desechos depositados en los vertederos, y el uso de de 
recursos naturales durante la construcción . 
De la misma forma, pueden minimizar la posibilidad de tener baja calidad de aire en los ambientes 
intemos de los edificios terminados. "demás de lo anterior, no solo tienen beneficios ambientales, 
sino que reportan ahorros en el costo. del proyecto. 
Algunas estrategias aplicables en esta etapa son: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El desarrollo de un proceso de medidas de control ambien~ en la construcción que sea 
claro y explicito, mediante el desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental para la 
Construcción aRtes de iniciar el trabajo en el sitio, a~ndose de que este sea 
comunicado a todo el equipo de trabajo, contratistas y proveedores. 
Un enfoque integral que incluya todos los impactos ambienlaJes en un Plan de Gestión 

. Ambiental en obra. Adicionalmente a los aspectos relacionados con la construcción, deben 
incluirse los riesgos ambientales para la salud humana en etapa de operación, por ejemplo 
durante las etapas de remodelaci6n o limpieza post- construcción. 
La aplicación de una estrategia adecuada de manejo de desechos producto de la 
construcción y demolición, mediante planes para el manejo de desechos. Dichos planes 
deberían identificar las altemativas para vertederos de desechos y describir las prácticas y 
procedimientos aplicables. . . 
La promoción de una buena relación con los vecinos, mediante: 

o Proporcionarles un calendario de actividades a los habitantes afectados por la 
construcción. . 

o . Evitar el ruido, la quema de materiales en el sitio, la illJminación invasiva, polvo 
excesivo en .Ias calles yhoraiio de trabajo antisocial. 

· 0 La implantación de esquemas de transportación ambientalmente amigable. 
El monitoreo de talleres, almacenes e instalaciones que LCiicen o almacenes pintura, 
solventes, gases o sustancias tóxicas o peligrosas para asegurar que tienen las 
consideraciones ambientales adecuadas. 
El monitoreo cuidadoso en la sustitución de especificadones durante el periodO de 
construcción, de tal forma que la polmea ambiental sea mantenida y no se permita su 
decaimiento. 
La documentación de cambios en el proyecto, de tal manera ~ pueda facilitar el manejo 
en su etapa de operación y mantenimiento. 
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• 

• 

La realización de una revlslon previa, de tal forma que las instalaciones y medidas 
aplicadas sean las apropiadas, y puedan ser evaluadas y aprobadas por los especialistas o 
autoridades competentes. 
La adopción de procedimientos que reduzcan los contaminantes producidos por la 
construcción, tales como partículas suspendidas o contaminantes relacionados con las 
filtraciones de agua. 
El desarrollo de procesos de retroalimentación efectivos para diseñadores y proveedores . 

6.8.1.6. Afinación del desempeño. 
Existe típicamente una considerable diferencia entre lo que se anticipa y el resultado del 
desempeño del edificio. La coordinación total de edificio en términos de los sistemas que lo 
integran, estructura y acabados, asegura que el edificio esta lo suficiente afinado antes de ser 
ocupado. 
Algunas estrategias para el logro de tal puesta en punto son: 

• La implantación de un periodo de desalojo de elementos volátiles residua!es, de tal manera 
que el interior de la vivienda se ventile al 100% durante un tiempo mínimo de una semana. 

• El desarrollo, documentación e implantación de protocolos de puesta en servicio que 
involucren pruebas y calibraciones de los sistemas del edificio, de tal forma que se asegure 
su buen funcionamiento, apego a las normas y a lo previsto en el diseño. Previendo el 
tiempo, presupuesto y recursos que integren adecuadamente estas revisiones con lo 
estipulado en el programa y presupuesto de obra. 

• La generación de manuales de operación y mantenimiento específicos al proyecto, que 
incluyan: 

o Un juego completo de planos finales "as built". 
o · Los protocolos, procedimientos y resultados de puesta en servicio. 
o/ Los detalles de todas las garantías de equipos y sistemas. 
q Los detalles completos para contactar ' a todos los proveedores, empresas de 

mantenimiento y reparadores de emergencia. 
o Todas las operaciones importantes y documentos de mantenimiento puestos a 

disposición por los construct9res y proveedores. 

6.8.1.7. Operación del edificio. 
Los costos de operación y mantenimiento a través de la vida del edificio, exceden por mucho el . 
costo inicial que representa su diseno y construcción. Los costos relacionados con la base 
económica para sostener la vida de una familia suponen un complejo sistema de interrelaciones y 
flujos económicos, sociales y ambientales. Es decir, la vivienda tiene un efecto muy amplio en lo 
social, lo ambiental y lo económico. 
Si bien, queda fuera de este estudio determinar las consecuencias globales que tiene en la 
sociedad y el medio ambiente la operación de un desarrollo de vivienda, si se proponen una serie 
de estrategias sencillas que permitan una operación y mantenimiento adecuado de las viviendas 
desarrolladas. 
Dichas estrategias estarlan referidas principalmente a las medidas e instrumentos con que puede 
contribuir el desarrollador en la eficiencia para la operación y mantenimiento del desarrollo, en este 
caso serian: 

• La comunicación de operaciones, procedimientos y prácticas de mantenimiento .de manera
clara. Esta información debe mantenerse actualizada según haya cambios en los sistemas 
y equipos. Los tipos de información están referidos a la información de los constructores 
acerca de los sistemas instalados, los planos finales, las especificaciones, los reportes de 
puesta en servicio, y de acuerdo a la complejidad y tamaño del desarrollo, manuales que 
indiquen la operación y mantenimiento efectivo de la vivienda. 

• La entrega de bitácoras de mantenimiento de los sistemas del edificio, documentando los 
cambios y especifIcando los protocolos para su uso. 

• La disposición de programas de entrenamiento amplios para el equipo de mantenimiento y 
operación del desarrollo. El equipo de operación y mantenimiento necesita capacitación 
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de actualizaciones que le permitan apreciar los cambios en 
y tecnologías ambientales. 

• La preparación e implantación de de mantenimiento preventivo. El 
mantenimiento preventivo protege la del y es la primera línea de defensa 
frente a elementos y condiciones adversas que disminuyan su calidad de vida. 

• La disposición de manuales y programas de educación informal que permitan al usuario 
conocer la operación del lugar que habitan, así como las medidas sugeridas para que los 
sistemas que integran su vivienda y el desarrollo en su conjunto su 
desempel'lo, profundizando en de ahorro de agua y de de 
desechos. 
Comprometerse a realizar evaluaciones ocupación del desarrollo y de la Vl\j,,,,,,nr,,,, 

tal forma que puedan ser contrastada y las suposiciones hechas desde la 
de diseno. Dichas evaluaciones deben constituirse en retroalimentación para el equipo de 
disel'lo, mercadeo y de nr ... ,,,, ........ ,,., .. , 

6.8.2. Transporte para el trabajo. 

La transportación afecta a casi Iodos los aspectos que involucran el uso de recursos, la 
aire y agua y la habitabilidad urbana. La reducción de la ne<;esidad de automotores tiene un 
impacto ambiental para la mayorla de las estrategias de planeación urbana. La de 
viajar, y el método de de de un a un destino es influenciado por los de uso de 
suelo y la disponibilidad de los servicios de transporte. El desarrollo actual de y redes de 
transporte favorecen la utilización del automóvil. La reducción número automovilistas 
particulares hacia o desde un reduce la emisión de gases de la contaminación 
del aire de manera y la necesidad de estacionamiento. Esto a través 
darle la prioridad a los accesos y otras formas de transportación como el uso de 
bicicleta. 

6.8.2.1. Acceso al transporte público. 
La localización del desarrollo es el factor primario que determina que modo de transportación 
puede ser lomado o para introducir los servicios al desarrollo. los desarrollos en áreas de baja 
densidad inducirán el uso automóviles privados. debido a que la disponibilidad de transporte 
público depende de la densidad urbana de un asentamiento. Si el desarrollo tiene cercanía y se 
puede acceder cómodamente al transporte público de manera se incrementan las 
posibilidades uso de este último. 
Algunas son: 

.. la para la introducción de transporte públiCO en los desarrollos que carezcan 
de él. 

lO la negociación para la en el tipo y de tránsito del transporte público 
durante las horas que sean o no pico. 

6.8.2.2. Instalaciones para ciclistas. 
El transporte mediante el uso de la bicicleta puede seLuna oportunidad para reducir el uso 
el automóvil, esto mejorandO las condiciones de seguridad. ",ln''''''-An'''I'I'''An y coordinación con 
otros de transporte. 
Algunas aplicables son: 

.. La de estacionamientos seguros para con distindones 
usuarios corto plazo tales como los visitantes. así como usuarios de 
como los habrtantes del desarrollo. 

.. La implantación de derecho de vla y senalamíentos CII ... ~;;o,,"'ClIU""'" que permitan el uso 
de la bicicleta. 

entre 
tales 

.. La de instaladones es~>eclaIE~s ~1rn;~r.JCm;¡m~en!to seguro de bicicletas en 
centros de abordaje o estaciones de t"""n."v.r1IA PIUDIlCO. 
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6.8.2.3. Impacto ambiental de de combustión. 
La relación transporte público contra el automóvil se constituye en un asunto prioritario 
mediante el cual se define la de un por lo que la cantidad de 
estacionamientos para automóviles se convierte en un que favorece u obstaculiza el uso de 
automotores. Si las áreas de estacionamiento ser reducidas existen más oportunidades de 
aprovechamiento del lugar y su palsajle. 
El uso del automóvil particular ser reducido en un futuro a través de la incorporación de 
medidas de díser'lo que favorezcan el uso del automóvil. 
Algunas estrategias aplicables son: 

.. La consideración del potencial para el uso mixto de ocupación. Diferentes ocupaciones 
frecuentemente tienen una demanda de estacionamiento que difiere con la hora, día y 
semana. Esto permite que puedan los espacios de estacionamiento entre los 
ocupantes, reduciendo el área para estacionamiento. 

.. La implantación de que permitan una reducción del número de 
espacios dedicados para estacionamiento requeridos por las autoridades de ordenamiento 
urbano. 

" La incorporación de medidas en el disel'lo que potencialmente favorecer el uso 
compartido de dichas medidas incluirían: 

o La de con dimensiones adecuadas para el uso 1"r.ITln~nilnn 
de para o subir 

o La implantación de mobiliario urbano de para esperar al 
público, o para 

" La adopción de servicios de particular que lleven a los habitantes a las 
estaciones de transporte más' cercanas, en caso el no existir transporte público' en el 
desarroUo. 

6.8.3. Medio ambiente cultural. 
La conservación de la especie humana no solo de la protección del medio ambiente 
natural, sino también del ambiente social y construido. 
Todo desarrollo debería ofrecer una alta calidad de vida a todos aquellos que viven en él. L0S 
aspectos significativos que deben ser considerados surgen de del contexto del sitio así como de la 
forma en que se usa. 

6.8.J.1. Conservación del patrimonio cultural. 
El patrimonio tiene un rol en la prevención de los desarraDos "anónimos·, mediante la 
conservación de edificios y topografía heredada. El reuso del patrimonio con un 
criterio adaptativo. reciclamiento y optimización de recursos. 
Algunas estrategias recomendadas son: 

" La identificación de intereses e impactos, mediante la consulta pública de 
manera continua. 

.. La promoción de roles multifuncionales en los espacios públicos-
" Usos o infraestructura compartida con otros desarrollos adyacentes. . 
11 La incorporación de y servicios vecinales en espacios públicos, con el fin de 

darles vida. . 
IIÍ La incorporación de arte ambiental y urbano con el fin de promover su apreciación y 

AVf'íAnlTlAI,fl:ll'il'ln 'por de los ·habitantes. 

6.8.3.2. Equidad y accesibilidad. 
La equidad una de las metas de un desarrollo ecol6gicamente sustentable. Involucra la 
satisfacción de las necesidades de las mínorlas y de los grupos sociales al 
mismo tiempo que las necesidades de la comunidad en general. Este 
la madurez cultural de una sociedad. 
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El rango de los aspectos que pueden ser impactados puede ser amplio, poco familiares y requieren 
una consideración cuidadosa de las interacciones potenciales entre los desarrollos y los individuos. 
Algunos de los más inmediatos y obvios, están dirigidos en las estrategias recomendadas: 

• El aseguramiento de un acceso apropiado con tipos diversos de discapacidad. Las 
estrategias de accesibilidad deberían ser expresadas en proyectos de Planes de Ingreso: 

o Los ingresos principales a las viviendas deben ser igualmente convenientes para 
todos . 

o Los ingresos convenientes deben extenderse a todo el desarrollo, 
estacionamientos e instalaciones vecinales. 

o Todas las instalaciones deben ser disefladas para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad. 

• La implantación de niveles adecuados de privacidad: 
o Disei'\ando viviendas que minimicen el acceso desde azoteas, balcones y ventanas 

contiguas. 
o Maximizando las perspectivas y vistas desde las habitaciones principales y los 

espacios abiertos privados sin comprometer la privacidad visual. 
o Asegurando una distancia apropiada entre las viviendas. 

Proporcionando los niveles apropiados de seguridad y estableciendo una jerarquía 
espacial, en la que se definan claramente la progresión desde el espacio publ ico hasta el 
privado: 

o Orientando los ingresos de la vivienda frente a una calle pública, asegurando la 
visibilidad entre el ingreso y la calle. 

o Proporcionando una buena iluminación a lo largo de las vías peatonales 
principales, además de proponer un disei'\o de paisaje que asegure la buena 
visibilidad de las áreas públicas desde los espacios colindantes. 

• Asegurando que no se generan conflictos entre los peatones, ciclistas y vehículos. 
• La generación de equipamiento y servicios para grupos vulnerableS o minorfas. 
• La inclusión de espacios, actividades, equipamiento y servicios ' que fomenten la 

convivencia social. 
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6.8. Aspectos ambientales, objetivos estratéyicos y metas típicas para su 
manejo adecuado en la obra de vivienda 1. 

La tabla que se expone pretende sintetizar los aspectos ambientales que se ven amenazados o 
afectados durante la obra. De la misma forma se sugieren algunos objetivos estratégicos, que son 
complementados con las metas típicas necesarias para su cumplimiento. 

1 

2 

3 

4 

ASPECTO 

Conservación de 
especies. 
Arboles y plantas. 

Especies amenazadas 

Mascotas, animales y 
hierbas. 

Conservación de 
recursos. 
Compra de materiales 
sustentables. 

Objetivo derivado de las 
estrategias y guias. 

Evitar el dano de érboles y 
plantas existentes en el sitio 
de desarrollo. 

Protección de especies 
amenazadas de acuerdo a las 
regulaciones aplicables. 

Evitar la introducd6n de 
mascotas, animales salvajes o 
hierbas al sitio. 

Asegurar la minimización de: 
uso de recursos. 
efectos que danen la capa de 
ozono. 
Efectos que disminuyan la . 
calidad de agua o aire. 
Emisión de gases tóxicos y 
vapores. 

Meta tlpica del manejo ambiental. 

Los érboles existentes y plantas son 
protegidos de todo dano durante los trabajos, y 
ninguna planta seré removida sin la aprobación 
del área medioambiental del proyecto. 
Establecimiento mediante las agencias 
apropiadas, equipo ambiental del proyecto y 
consultores especializados, si existen 
especies amenazadas en el sitio, para 
desarrolar acciones de protección. 
Todos los empleados y subcontratistas 
evitaran tener en el sitio, mascotas, animales 
salvajes o iltroducir hierbas en el sitio. 

Evitar el uso de PVC. 
La importación de suelos superficiales debe 
ser mininlizada. I 
La madera detIe ser obtenida de proveedores 
que comprueben su extracciÓn de plantapones 
que sean reforestadas . 
La planeación del diseno y las especificación 
de los materiales induirén estudios y usos de 
alternativas ambientalmente amigables. 
El ahorro de energla mediante las demandas 
y aplicaciones adecuadas (induyendo 
iluminación y sistemas de ventilación y 
enfriamiento). 
Utilización de dispositivos y disel'los que 
aprovechen la energia solar en donde sea 
posible. 
La utilización de ventilación e Huminación 
natural donde sea posible. 
Utilización de agua pluvial para el riego. 
Demandas adecuadas de agua potable 
mediante i1odoros duales o válvulas 
ahorradoras de agua. 
Desarrolo de ~ esquema de utilización 
integral de recidaje de aguas donde sea 
posible. 
La mirWnizaci6n o no utilización de solventes, 
pegamentos y otros materiales que emitan 

. olores y vapores. 
Utilizaci6i1 de pinturas con baja emisión de 
sustanciaS volátiles. 
Minimización de materiales de empaque y 
favorecer su reciclaje. 

21 Adaptado de 'Checklist C8, es _ EnvIssues.pdf·,New South Wales Government. Versión 4 EMS, Marzo 2000, Sydney 

Australia. 
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6 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Desechos orgánicos. 

Cantidad de materiales de 
desecho. 

Materiales peligrosos y 
filtraciones. 

Almacenamiento die liquido 
a granel. 

Vehículos y maquinaria. 

Lavado de vehlculO$, 
maquinaria y ealnJdurlls. 

Contaminación del agua. 

Lavado y limpíieza de 
brochas y rndmos panr- .. 
pintura. 

Contaminación del suelo. 

"",""',." .... " .. en la obra y en 
otros luga res. 
Administrar los desechos 
orgánicos de forma 
sustentable. 

Minimizar los materiales de 
desecho, reddándolos o 
reusándolos. 

Identificar los matertales y 
sustancias peligrosas para su 
manejo adecuado. 

Almacenar apropiadamente 
los liquídos para evitar una 
posible fuga. 

Minimizar las emisiones de 
gases de 

Evitar las fugas de aceite o 
combustible. 

El agua de IkMa no sefá 
contamklada ll'IIiduos 

de su con 
maquinaria y 

estrudl..ns. 

Controlar la erO$OO. 

Evitar la afedadón de plantas 
y césped. 

No se emitirá contammción 
que perturI:Ie al ambiente. 

Generaci6n de N\,nnr,<:t,. mediante los 
desechos sea posible. 
Utilizaci6n composta y reuso en donde sea 

Redl.M::d(ín de materiales de desecho en donde 

M<iilxil,íz.¡¡cKín de los materiales reutilizados y 
reciclados. 

Identificaci6n de los materiales peligrosos 
Almacenamiento de acuerdo a las 

de las licencias apropiadas. 
Capacitaci6n apropiada para su uso y manejo 

parte del eqUipO que lo utiliza. 
movimientos de vehículos y maquinaria en 

el área de almacenamiento deben ser 
minimizadpS a una velocidad de 1Okph. 
Los proce¡dimientos de emergencia y de 
manejo die incidentes son comprendidos por el 
personal de la obra. 

Ningún vehlculo o maquinaria debe producir 
emisiones excesivas. 
No deben tener emisiones excesivas, ni 
prodlJCir gases de escape en forma de humo 
por mas ele 10 segundos en el modo normal 
de operación. 
Ningún vehlculo o maquinaria con fugas de 
aceite o combustille debe ser lraldo a la obra. 
Los vehlculos solo serán lavados solo en áreas 
controladas que eviten la contaminación del 

de lluvia. 
uso de drspositivos de protección tales como 

cortinas ele arena. ° membranas protectoras 
que eviten el contado del agua de lluvia con 
los materiales. 
S USO de dispositivos de protección tales como 
cortinas de arena, o membranas protectoras 
que eviten el contado del agua die lluvia con 
los materiales. 

_ Se utilizará agua tratada o de reuso para la 
.Iimpieza de equipo de pintura. 
S producto de la limpieza será dispuesta 

manera adecuada. 
Ninguna limpieza o lavado de brochas o 
rodillos será realizado en lugares cercanos a 
drenajes pkNiales 1) drenajes convenciorlaJes. 
Uliltlatión preferentemente de pinturas de 
base agua no tóxicas. 
Detel'Tl"linación de la existencia de suelos 
contaminados en el sitio antes de comenzar la 
obra. 
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15 

16 

18 

19 

ASPECTO 

Gases refrigerantes . 

Ruido 

Desechos por recambio de 
materiales en la red de 
alcantarillado. 

Contaminación del aire. 

Eliminación de desechos. 

Objetivo derivado de las 
estrategias y guias. 

Evitar la emisión de gases que 
dallen la capa de ozono o de 
gases invernadero. 

Minimizar el impacto de ruido 
en los usuarios. 

Los contratistas no deben 
incumplir el acuerdo de 
manejo de residuos por 
recambio de materiales 
aplicables a la Obra. 

I 
I 

Control de polvo y emisiones. 

Minimizar la eliminación de 
desec:hos mediante 
vertederos. 

Meta típica del manejo ambiental. 

Establecimiento de procedimientos que definan 
la forma de carga y descarga de refrigerantes . 
CapacitaOón apropiada del equipo de trabajo. 
La e~mina06n de los gases debe de ser 
documentada y archivada 
La carga o eliminación de refrigerantes debe 
o..nplir con las regulaciones y licencias 
aplicables . 

Las horas de trabajo deben concordar con los 
periodos de ocupación minima en las 
propiedades colindantes. con el fin de evitar 
molestias por ruido . 
Se limitaran los niveles de ruidos a los 
permitidos por las regulaciones aplicables . 
UtilizaOón de equipo de protección personal 
para redua- el impacto del ruido. 
Cooperación y coordinación con los 
operadores de maquinaria para minimizar los 
ruidos. 
Los trabajadores de la obra y los visitantes no 
deberán ser expuestos a ruido excesivo. 

Puesta en operación de procedimientos que 
eviten los ncumplimientos. 
Aplicación de los procedimientos en las 
descargas de los sistemas de enfriamiento de 
agua, condensadores de agua , de 
calentamiento de agua , cocinas, descargas de 
motores o cualquier otro donde el agua es 
tratada con quimicos o sedimentos grandes. 

Minimización de áreas de tierra expuesta. 
Utilización atomizadores de agua para el 
control del polvo. 
Cubiertas de protección para camiones de 
materiales antes de salir de la obra. 

Implantación de procedimientos para procesos 
de eiminación para cada uno de los siguientes 
aspectos apicables: 

Maeiales de empaque. 
Materiales redundantes o 
reemplazados. 
Químicos. 
Aceites y grasas de maquinaria y 
procesos de cocina . 

Pi1turas. solventes. incluyendo el 
equipo de limpieza. herramientas y 
brochas. 
Otros desechos. 

Implantación de certificados de eliminación 
especIficos a cada uno de los desechos 
enunciados anteriormente. ' . 
Autorizadones necesarias 'de las agencias 
gubernamentales im pficadas. 
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ASPECTO Objetivo derivado de las Meta típica del manejo ambiental. 

estrategias 'i guias. 
20 Incidentes y derrames. Reportar todos los incidentes Contención de dallos ambientales. 

ambientales al área de Procedimientcs de emergencia para manejar 
coordinadón ambiental del todo daflo razonablemente previsibles. 
proyecto y a las autoridades incluyendo los derrames y otros inddentes 
correspond ie ntes. ambientales que tengan lugar. 

Procedimientos que permitan manejar los 
aceites y quimicos de acuerdo a las 
regulaciones aplicables, esto antes de inidar 
los trabajos en la obra . 
Documentación de contactos claves para 
tomar decisiones y redbir auxilio 
especiaUado. 
Inspección en el sitio para asegurar que los 
contraes ambientales apropiados están en su 
lugar y operando efectivamente. 
Cooperación con las auditorias periódicas que 
realice el equipo de ambiental del holding . 
Rectfficaci6n de cualquier infracción ambiental 
identificada en el marco de tiempo 
especiicado por la auditorla o por el equipo de 
trabajo de la obra . 
Rectificaci6n de defectos dentro el periodo de 
tiempo contemplado en el proceso de 
auditoria 

Administración Imbiental 

21 Procedimientos de Minimizar de efectos Implantación de procedimientos de trabajo que 
mantenimiento pe~udidales en el aire . agua. .eviten la contaminadón del aire . agua, C? 

o calidad del suelo. calidad del suelo. 
ImplantaOón de procedimientos de eliminación 
que sean acordes con las regulaciones 
aplicab6es. 

22 Plan de Gestión Ambiental Asegurar que exista la DoCUfl"lelItadón de dedsiones de diseno a 
en obra. documentadón suficiente y través del proceso de diseno. 

adecuada que demuestre la Repot1es dl..nnte el tiempo de duradón del 
correcta aplicación del Plan de contrato del proyecto que responda a aspectos 
Gestión Ambiental en obra. de administración y gestión ambiental. 

Repot1af los i1cidentes al equipo ambiental del 
holding y a las agencias reguladoras 
adecuadas. 
Certificación de la eliminación de desechos de 
manera adecuada. 
Repor1es periódicos de mantenimiento. 
Registros de capacitación archivados para ser 
mostrados en las inspecciones y auditorias. 
La impaltaCión de un sistema de informadón 
adecuado que permita la recuperación de los 
reportes de manera sencilla y oportuna para 
ser corrMricados a la junta de accionistas y 
agencias ~utadoras adecuadas . 

. Capaicltaclón. 

24 Capacitadón Proporcionar el conoci:niento y .Utilización de cursos, talleres y estrategias de 
habilidades suficientes para educación i'lfonnal tales como posters, videos 
asegurar que los y d ístintiYos. 
requer'mientos regulalofios y 
los del equipo ambiental del 
holdi!:!S son alcanzados. 

Inspección y audltorla 

Inspección y auditorla. Implementar una metodologla InspecOones regulares en la obra. 
sistemática y documentable de Implanladón de auditorias ambientales. 
verificación del desemper"lo Repor1es de halazgos al Residente de obra, al 
ambiental y su cumpímienlo. Gerente de Proyecto y al equipo ambiental del 

Holding. 
Fadlitar las acciones correctivas a seguir. 
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Capítulo 7: Sustentabilidad de los productos de la empresa.

El presente capítulo se enfoca en la integración entre el ciclo de vida, y los instrumentos de gest ión
y administración ambienta l y de desarrollo urbano de las empresas de la construcción dedicadas a
la construcción de desarrollos de vivienda.

Esto puede significar una diferencia importante para mejorar la gestión y administración de la
sustentabilidad de los productos e intervenciones en la ciudad durante su ciclo de vida,
promoviendo una mejora en la gest ión pública ambiental y de desarrollo urbano.

Adicionalmente se considera la unificación de criterios e instrumentos que permitan un
funcionamiento eficiente y eficaz de la Gestión Pública Ambiental y de Desarrollo Urbano en el
Estado de Jalisco. Esto como una forma de intervenir de.manera sustentable en la producción de
la ciudad desde la práctica de la empresa .

Lo anterior resulta en la descripción de una propuesta general mediante la cual , se articulan una
serie de instrumentos de planeación estratégica con el fin de intervenir en la sustentabilidad en
ciclo de vida de un Desarrollo de Vivienda tomado como caso de estudio en el Municipio de
Tonalá, Jalisco.

7.1. El horizonte de sustentabilidad a nivel nacional y su impacto en el estado de Jalisco.

Un inicio plausible es revisar el contexto de sustentab ilidad nacional y estatal como punto de
partida para orientar los alcances y limitaciones a los que se enfrentaba la propuesta de hacer
sustentables los productos del equipo empresarial. Considerando que los problemas de

f sustentabilidad a los que se enfrentan un nuevo Desarrollo de Vivienda comparten en gran medida
! la problemática de los problemas nacionales y estatales de sustentabilidad. En este caso se

detectaron los siguientes:
• Disponibilidad desigual de agua en el territorio.
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas .
• Nulo o escaso manejo adecuado de desechos sólidos.
• Disponibilidad limitada deenergla y problemas ambientales por su generación.
• Deforestación, desertificaci6n y erosión del suelo.
• Crecimiento urbano inequitativo y depredador.
• Brecha entre la administración ambiental del territorio y el desarrollo urbano.
• Una .Gestión Pública Ambiental con vaclos legales, regulatorios y conflictos de

competencias.
• Desempet\o ambiental inadecuado de gran parte del sector productivo, Y. en la

industria de la construcción.
• Altos Indices de marginación entre la población urbana y rural.
• Escasa participación ciudadana.

Si bien existen esfuerzos importantes en cuanto a revertir dichos fenómenos, entre los cuales
. destacan las acciones que llevan a cabo Ia'SEMARNAT, la Secretaria de Energía, .yla Comisión
Nacional del Agua, y acciones cómo interinstitucionales como la Cruzada Nacional por un México
~~ . . . - ' . .

La SEMARNAT destaca por sus esfuerzos para definir acciones que fomenten la sustentabilidad
en la planeación y el desarrollo urbano, a través del Programa de Desarrollo Sustentable de la
VIVienda', en el cual se describen algunas acciones mlnimas necesarias que pueden aplicarse a

. I Convenio de colaboración para operar el "Programa para el Desarrollo Sustentable de VIVienda" que celebran la
SEMARNAT, CONAFOVl y las Organizaciones Nacionales de VIVienda (ONAVlS)- INFONAVlT , FOVlSSSTE, SHF,
FONHAPO-(7 de Octubre del 2002), http://CONVENI0%20SEMARNAT
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los nuevos desarrollos de vivienda, de tal manera que se fomenta el ahorro de recursos y la
conservación de la ecología de sitio.

La Comisión Nacional del Agua2 describe de manera muy clara los grandes retos que en términos
de distribución y consumo de agua así como de su saneamiento. tiene el país. En el estado de
Jalisco quizá el mayor reto es el problema que representa la distribución del agua y de su
saneamiento como participante de la cuenca Lerma-Chapala-Sannaqo. Esto por el impacto directo
que ejerce en la Zona Metropolitana de Guadalajara tanto en términos de consumo como de
manejo adecuado de sus aguas residuales.

Dicha problemática se ve matizada por la sobre explotación' del recurso en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, y por la ausencia de una política y estrateg ia clara de manejo y
gestión de recursos hidrológicos en la ciudad. Lo cual se refleja en la ausencia de sistemas de
drenaje pluviales, de una infraestructura de drenaje rebasada por recib ír de igual manera aguas
residuales y pluviales. Además de la ausencia de estrategias metropolitanas de aprovechamiento
de aguas pluviales en términos de su reabsorción o utilización para riego.

La Secretaría de Energía· contempla la conversión y utilización de energías y tecnologías de
producción cada vez más limpias y con menor impacto ambiental. Sin embargo plantea los
problemas actuales y futuros para tener una disponibilidad adecuada de energía que garantice el
desarrollo de nuestro país. Quizá unos de los mayores retos sea que las acciones de ahorro
energético penetren hasta la población y a quienes producen la vivienda, introduciendo dichas
acciones como parte de las especificac iones convencionales de sus productos y de la forma de
vida de la población. Un avance en ese sentido es el convenio del Fideicomiso para el Ahorro
Energético y' la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.

La Cruzada Nacional por un México limpios es una acción interinstitucional que impulsa el manejo
adecuado de los Desechos sólidos en las áreas urbanas del país. Propone todo un marco
estratégico y procesal para lograr que los desechos sólidos dejen de ser un asunto de solo
deposltar basura en tiraderos , para convertirse en una oportunidad de aprovechamiento de

. recursos en algunos casos , y en otros en la solución de problemas sanitarios y ambientales por su
adecuado confinamiento. En Jalisco es importante destacar que el manejo de desechos sólidos es
un problema actual, sobre todo en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la ausencia de
una política metropolitana de manejo de desechos sólidos , la limitación de espacios para su
reciclaje, confinamiento o disposición adecuada; además de la ausencia de un marco legal que
fomenten la participación ciudadana.

Por último podemos decir que el desarrollo urbano, se convierte en uno de los principales agentes
que fomentan la ausencia de sustentabilidad. La visión de desarrollo urbano que ocupa el territorio
y aprovecha sus recursos con el fin de lograr desarrollo económico. es uno de los principales.
problemas se sustentabilidad al que se enfrenta el estado de Jalisco y la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Si bien existen esfuerzos importantes que pretenden incorporar ordenamientos
ambientales al marco de planificación urbana, estos se enfrentan a la incomprensión mutua y alas
aplicaciones parciales. . .

ZComisión Nacional del Agua, Estadlsticas del Agua en ~)(ico, Segundaedición. México. Marzo2004. pp. 22·50
I Página Web Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Jaisco , S agua comorecurso,
~:I/semades.jalisco.gob.mxJsitefJndexordenamiento.htm Infonnaci6n ambiental espedica

Dirección General de Formulaciónde Polltica Energética, Prospectiva del sector EJéctrico 2003-2012 . Secretaria de
Energla, México, 2003, pp. 13-14, 86
5 Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Natlrclles, Cruzada Nacional porun México
Linpio, presentación en Power Point, México 7 de Agosto del 2001.
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7.2. La Gestión Pública Ambiental y de Desarrollo Urbano respecto a la vivienda en el
Estado de Jalisco
La Gestión Pública Ambiental fue un tema importante en la medida en que aclarara algunos de los
principales problemas, que afectan al Desarrollo de Vivienda, y limitan el alcance de la propuesta
de sustentabilidad de los productos de la empresa desarrolladora de vivienda, en el caso el Estado
de Jalisco son:

• La escasa o nula participación ciudadana en la fijación de metas, elaboración de
normas y su aplicación controlada.

• Los organismos encargados de la gestión del desarrollo urbano presentan limitación
presupuestaria, e ineficiente desempeño de funciones administrativas y técnicas, de tal
manera que la gestión del desarrollo urbano es burocrática y retórica.

• Conflictos de competencia y superposición de jurisdicción de competencias, sobre
todo entre los ámbitos de ordenación ambiental y de planeación urbana.

• Regulación y/o administración del suelo urbano sin indicadores de sustentabilidad
públicos. actualizados y accesibles, lo cual permite la aplicación de las leyes,
reglamentos y normas con criterios diferentes.

• Un conjunto de leyes que no están vinculadas sobre una . visión común de
sustentabilidad, lo cual no permite la generación de una marco regulatorio y
administrativo fundado en una correlación adecuada entre el espíritu y articulado de las
leyes, reglamentos y normas; sobre todo entre las leyes de Desarrollo Urbano, de
Equilibrio Ecológico y Desarrollo Sustentable, de VIVienda y el reglamento de
Zonificación y las normas de diseño urbano.

• La falta de coordinación y de un horizonte cultural común entre equipos de
planeación, sobre todo entre los que tienen que ver con aspectos ambientales y los de
planeación urbana:

• La omisión o exclusión de sistemas tecnológicos apropiados que permitan un
desempeño ambiental adecuado en la construcción y urbanización de la vivienda.

Por otra parte la sustentabilidad de la vivienda y su contexto nacional esta orientada a partir del
Programa Sectorial correspondiente, el cual insiste como una prioridad la producción de vivienda
con el fin de reducir el déficit existente a nivel naconaí".

Dentro del mismo programa sectorial se plantea la orientación de la tecnologia hacia soluciones
vinculadas con el fomento de ecotecnologias, que garanticen la protección al ambiente y
economicen el aprovechamiento de bienes y servicios asociados a la ocupación y funcionalidad de
la vivienda, incluyendo tecnologías que contribuyan al uso racional del agua y fomente su reciclaje,
así como el aprovechamiento de materiales regionales7

•

Sin embargo no se abunda más acerca de las metas de sustentabilidad que debiera generar la
producción de vivienda en su ciclo de vida. De la misma forma, no se contempla cual es el impacto
que puede tener su producción en las áreas urbanas. Ni el papel que juegan las empresas
desarrolladoras de vivienda en los procesos de de concentración tecnológica.

Un esfuerzo plausible lo Constituye el Convenio CONAFOVI -oNAVl5 - 5EMARNAT, Programa
para el Desarrol(o Suste"tablede Vivienda, el cual plantea-unaserie de acciones dirigidas hacia ta
sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda.

No se plantea para tal efecto ningún Sistema de Administración Ambiental, ni tampoco ninguna
homologación con las normativas ambientales aplicables, tanto en términos de especificación de
producto, como de administración y gestión ambiental.de su producción.

6 Secretarfa de Desarrollo Social, Programa Sectorialde V"lVienda 2001-2006, México,D.F., 2001, p.12.
7 Secretaria de Desarrollo Social, ProgramaSectorialde V"lVienda 2001-2006, México, D.F., 2001, p. 19
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Si bien es un esfuerzo importante que da cuenta del interés de las ONAVIS Y la SEMARNAT por
regular los aspectos de sustentabilidad en la vivienda, en la práctica son medidas insuficientes. de
corto plazo y con escaso sostén institucional, salvo la buena voluntad de las partes.

No existen términos de referencia, ni se sugieren normas de referencia. o indicadores específicos.
Tampoco se responsabiliza a la industria por su intervención en el desarrollo de vivienda, ni mucho
menos se facilita la mejora de sus prácticas. en una palabra, se generan esfuerzos aislados y de
difícil articulación, cuando menos de la magnitud necesaria de acuerdo al problema existente.

El marco legal en Jalisco de la vivienda y el contexto de su sustentabilidad indica una
desarticulación y falta de definición de competencias entre las leyes y reglamentos, evidenciando
lagunas legales y regulatorias , además de la falta de un marco administrativo coherente que le de
operatividad. .

Quizá los principales problemas son la falta de coherencia en cuanto se refiere a sustentabilidad
del desarrollo urbano entre las distintas leyes que concurren a la regulación de la producción de
vivienda, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de Equilibrio Ecológico y
Desarrollo Sustentable, de Vivienda y el reglamento de Zonifteación y sus normas de diseño
urbano.

7.2.1. Marco legal ambiental y de desarrollo urbano vinculado con la vivienda en
Jalisco'.

A continuación se da una revisión del marco normativo y legal que esta directamente relacionado
con la vivienda en Jalisco, de tal forma que se detecten cual es la intervención que el principio de
sustentabüidad hace en dicho marco.
Se revisará las siguientes leyes y reglamentos :

• Ley de Vivienda para el Estado de Jalisco
• Ley de Desarrollo Urbano.
• Ley estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
• Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco.

Una comparativa entre dichos instrumentos legales. indica la desarticulación y falta de definición de
competencias entre las leyes y reglamentos, evidenciando lagunas legales y regulatorias.

7.2.1.1. Ley de vivienda para el estado de Jalisco y sus municipios.

En la ley de vivienda del Estado de Jalisco se establecen el marco legal para la ejecución de
acciones de vivienda en el estado, asl como las relaciones pretendidas entre los diferentes actores
en dicho proceso.

En dicha ley se nombra a una Inmobiliaria del estado que pasa a ser el vínculo entre dependencias
federales y municipales para la ejecución de acciones de vivienda, de tal manera que sea
consecuente con la politica para el desarrollo de yivi~nda .

.Su participación ,tiene que ver principalmente , -con la asistencia téalica ' para la producción de
vivienda orientada a lo que en ella se nombra como' sectores sociales. siendo de nuevacuenta '
dicho organismo una especie'de vinculaclón entre la población demandante' de vivienda l:
1. Los Colegios de profesionistas;
11. Las dependencias y organismos del sector público. y en particular la Irvnobiliaria;
111. Las Instituciones académicas, cientificas o tecnológicas; y

• Tomado de Comisión de Planeaci6n Urbana. Sustento Legalpara la PlanesCÍÓn y GestiónUrtJsnsen el Municipio de
Gusdslsjara, Comisión de Planeaci6n UrbanaH. Ayuntamiento de Guadalajara 2001·2003. Disco Compacto con archivos
PDF, Guadalajara Jalisco,2003.
• ArtIculo 27, p.11.
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IV. Los Institutos o Centros de asistencia técnica que funcionen de hecho o se creen para tal
efecto.

En la práctica, la Inmobiliaria del Estado'" pasa a ser la operadora de los programas de SEDESOL
(Secretaria de Desarrollo Social a nivel federal) en cuanto al desarrollo de vivienda progresiva. u
orientada a poblaciones rurales o cabeceras municipales del interior del Estado, las cuales tienen
poblaciones relativamente pequeñas. De la misma forma. apoyan a los municipios del interior en la
adquisición de reservas urbanas y en la urbanización de colonias producto de ensanches de la
población original.

Si bien el la ley se crea la figura de los comités municipales" de regulación y promoción de
.vivienda, estos se enfrentan a los problemas como: escaso o nulo financiamiento, un perfil
productivo muy bajo, escasez de instrumentos de planeación y de especialistas en el área. De la
misma forma, la gran confusión que existe en el marco regulatorio, impide desarrollar plenamente
tal figura.

Los comités municipales de regulación y promoción de vivienda se ven rebasados en sus
responsabilidades, pues entre otras cosas se les encomienda evaluar las tecnologías aplicables a
la vivienda, por citar algunas de las materias, en las que ni siquiera existen centros de
investigación en el estado, mucho menos una política estatal definida, mucho menos acciones
concretas a nivel institucional.

La falta de recursos es evidente y la encomienda del marco regulatorio excesiva e irreal. Una
primera acción seria definir una política tecnológica en vivienda en el estado, y estrategias
concretas para que se favorezca dicho desarrollo.

I
I

Otro aspecto es que le encomienda inmiscuirse en aspectos de planeacióri que ·son manejados
exclusivamente por las oficinas de planeación municipales , como las que respectan a los planes
parciales de urbanización y a los aspectos de relotíñcaclón, creando duplicidad de competencias.

En \o general podemos decir que la Ley, esta totalmente fuera de realidad en los aspectos de
producción y desarrollo tecnológico, crea duplicidad de competencias , y el organismo que genera
solo es el operador de programas de la SEDESOL.

Los aspectos de mejoramiento de la producción y de desarrollo tecnológico deberían de estar
reglameJ:ltados e incorporados a estrategias y acciones que inmiscuyan a Universidades, Colegios
de profesionales vinculados con el tema, y empresas de la construcción y el diseño de vivienda;
además de la dedicación de recursos para tal fin.

El mejoramiento de la productividad, y calidad de la vivienda no depende de buenas intenciones
en forma de leyes para un sector. Depende de responsabilizar a los desarrolladores de sus obras y
proyectos , de generar un marco que de lugar a metas e indicadores, de crear sistemas de
investigación y organismos con capacidad técnica que administren y gestionen recursos para tal
fin.

'a Artlculos 26,27.28, pp.11-12.
" ArticuIos del 29 8134, pp.12-14.
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7.2.1.2. Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En este ordenamiento se propone la elaboración de ordenamientos ecológicos regionales y locales
atendiendo a12:

1. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización ambiental del
estado;
11. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la distribución de la
población y las actividades económicas predominantes;
111. Los desequilibrios existentes en los ecos istemas, por efecto de los asentamientos humanos, de
las actividades económicas, o de otras actividades humanas o fenómenos naturales;
IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones ambientales ;
V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios;
VI. La capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas; y
VII. La fragilidad ambiental de los ecosistemas.

Los ordenamientos son el instrumento de planeación mediante el cual se regularán el
aprovechamiento de recursos naturales, de tal modo que en lo relacionado con los asentamientos
humanos aplica en13:

a) La fundación de nuevos centros de población;
b) La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del
suelo urbano; y
e) La ordenación urbana del territorio, y los programas de los gobiernos federal, estatal y
municipales para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda .

En cuanto a la vivienda no queda claro cual es el papel que desempeña el ordenamiento ecológico.
ni que tipo ce acciones deben ser consideradas, por¡ lo que queda difuso su alcance de aplicación,
quedando de la misma forma confusa la relación que puede tener dicho ordenamiento respecto al
ordenamiento urbano, quien tiene prioridad sobre quien, o a que nivel debe de considerarse las
acciones para el aprovechamiento de recursos en la vivienda o desarrollo de vivienda,

Al hablar de recursos necesariamente tendríamos que hacer referencia al agua , al aire, al suelo, a
la fauna y flora, y muy probablemente a la energía. pero no queda claro si el ordenamiento
ambiental atiende a los riesgos ecológicos asociados con el riesgo que genera la producción de
vivienda.

. Tampoco hace referencia a que acciones deben de considerarse para el aprovechamiento de
álChos recursos, y vuelve a meterse al espinoso tema de considerar la producción y tecnología de
vivienda, y aplicarlo a los ordenamientos urbanos. Es por demás decir lo irreal y confuso de su
propuesta regulatoria, pues solo argumenta buenas intenciones, pues no genera ni instrumentos ni
procesos para que dichos argumentos se concreten, de nuevo cae en una indefinición en lo macro,
y una ausencia total en lo micro.

Mucho menos define los recursos aplicables a la vivienda, y lo deja a la buena de Dios, por lo tanto
a la discreci.onalid~d de la interpretación sl,lbjetiva de los funcionarios.

. - ~. . ." . .

Si bien trata de ·involucrar 'a la sociedad: universidades y empresas en el mejoramiento de su
desempetlo ambiental, solo queda en las buenas intenciones y en la toma de opiniones, no llega a
una propuesta regulatoria que sistematice las acciones e instrumentos de manera clara.

En cuanto a la regulación del desarrollo urbano, si bien no se declara en la ley, da lugar a la
elaboración de un modelo de desarrollo sustentable por región y por municipio, el cual no

12 Articulo 16, p. 14.
13 Articulo 20, p.15 .
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necesariamente es congruente con las acciones e instrumentos de planeación municipales de
desarrollo urbano.

7.2.1.3. Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. Guadalajara,
Jalisco 27 de Octubre del 2001.

El reglamento de zonificación del Estado de Jalisco regula y define las acciones mínimas de
urbanización, uso de suelo y habitabilidad en la vivienda. Si bien considera la mejora ambiental y el
bienestar de la comunidad, las acciones resultan ser las correspondientes alas consideraciones
mínimas de higiene que se han propuesto a lo largo del siglo XX para la vivienda.

En este sentido, podemos citar el aumento de la calidad ambiental y del bienestar de la comunidad
mediante 14:

• La densificación adecuada de las áreas urbanas.
• La compatibilidad de usos y destinos de suelo, para por un lado conformar núcleos

compactos con infraestructura y servicios suficientes, y por el otro para evitar riesgos
probables por emanaciones tóxicas, ruido, olores , tráfico pesado , escasez de
estacionamiento u otras influencias nocivas.

• El acceso adecuado a la radiación solar, iluminación y ventilación natural.
• El manejo de la privacidad de la vivienda a través de separaciones y alturas adecuadas.
• Proteger el carácter de ciertas áreas por su valor fisonómico tradicional e histórico.
• Limitar el tráfico pesado causado por usos incompatibles y el exceso de autos

estacionados en las calles.

En el caso de la vivienda unifamiliar de densidad alta que es la modalidad de vivienda que se
aborda en el caso de estudid, podemos decir que considera aspectos generales de urbanización y
de definición mínima espacíát. De nuevo no se aborda de manera explicita que indicadores o bien
que acciones mínimas pueden promover un enfoque sustentable en la vivienda.

Algunas acciones relacionadas que se mencionan son las siguientes:
• Un drenaje pluvial por separado". '
• Áreas verdes. espacios abiertos y recreetvcs".
• Accesibilidad para personas con discapacidades17.

• Respeto a los elementos naturales y adaptación a la topografía. como parte de la imagen
urbana",

Quizá un enfoque útil serfa reorganizar las consideraciones presentes del reglamento, retomando
cuando menos las acciones propuestas por el convenio SEMARNAT-CNAVIS. Al orientar en un
principio las acciones a la implementación de algunos dispositivos de ahorro de recursos y de
protección mínima de la flora y fauna nativa, puede ser un buen inicio.

Sin embargo el enfoque más ambicioso iria orientado a organizar las acciones de sustentabilidad
de .la urbanización en términos del ciclo de vida de los desarrollos de vivienda, según sea su
modalidad de vivienda, con acciones minimas para cada modalidad.

Considerando como indicadores el ahorro de los recursos, 18 reciclabilídad del desarrollo en
términos materiales y espaciales, el desempeño de las empresas durante su producción, el perfil
de mantenimiento, el fomento de relaciones sociales compactas al interior del desarrollo de
vivienda, la accesibilidad, y la protección de flora y fauna.

14 Articulo 51. p. 58.
15 Titulo IV Capitulo 11. pp.144-148,
lf Titulo I Capitulo XV, pp. 10-103 .
17 Titulo 111, pp. 131-136.
11 Articulo 230, p. 128.
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Es importante también hacer referencia a la importancia en el diseño de medios alternat ivos a la
utilización del automóvil, en este caso vías peatonales , ciclovías, y la incorporación adecuada del
transporte público en el desarrollo de vivienda .

Las especificaciones pueden acompañarse de normas técnicas complementarias al presente
reglamento.

Es importante, además, que dichas normas pudieran ser armonizadas con la reglamentación de
construcción y sus normas técnicas complementarias correspondientes. Un buen inicio pudiera ser
la convergencia hacia el ciclo de vida de los reglamentos de construcción municipales y sus
normas técnicas complementarias .

7.2.1.4. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, revisado el 18 de
noviembre de 2001 con la publicación del decreto 19151.

La ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco contempla un sistema de planeación integrado
por tres grandes esferas de acción19, la primera involucra lo que se conoce como planes y
programas básicos, en los cuales se definen las polítiCas y estrategias a nivel macro, pasando por
el nivel estatal, regional, municipal y de centro de población , además de tomar en cuenta los
programas de ordenamiento ecológico aplicables a cada instancia de planeación.

La idea en este sentido, es que se contemple el ordenamiento ecológico como referencia para la
planeación urbana, en términos de los aprovecham ientos de recursos y ordenamiento territorial.

La segunda, tiene que ver con planes y programas derivados. es decir se baja' la planeaci ón a
instrumentos operativos, a nivel de plan parcial de desarrollo urbano y de urbanización.

! ,
La tercera incluye la coordinación entre el nivel macro de planeación, el ordenamiento ecológico. y
las zonas interestatales o intermunicipales.

Es evidente que en este marco legal son más claros los instrumentos legales, normativos y los
recursos para facilitar el desarrollo urbano, por lo que la subdivis ión y correspondencia sistemática
entre planes y ordenamientos es ya un logro para la Ley.

Una caracteristica que entrelaza al Plan Regional y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano20

es su intención de vincularse con el ordenamiento ecológico territorial correspondiente, así como la
preservaci6n de los recursos naturales con el fin de mantener el equilibrio ecológico .

Sin embargo, hay que reconocer que en la práctica no existe coincidencia , debido a la diferencia
de lenguaje y metas entre el ordenamiento ecológico y territorial los citados instrumentos de
planeaci6n urbana. Otro aspecto importante a resaltar es que no tienen una vinculaci6n con el
concepto de sustentabilidad21

, por lo que dificilmente desde el punto de vista práctico, pueden
imaginarse indicadores de sustentabilidad en el estado actual de la Ley.

A! no existir dicho cuerpo de cuantificaci6n, ni interacci6n real entre , los planes, programas y
, ordenamientos ' urbanos y ecol6gicos, caen en la interpretaci6n subjetiva que raya en algunos

casos en la discrecionalidady ret6rica.

1. Artlculo43, pp. 25-26.
3DArtlculos63 y 72,pp. 31 Y35.
21 Entendido como el procesoevaluable mediante criterios e indicadores del caráder ambiental, econ6micoy social que
tiendea mejorarla caridad de viday la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación
del equilibrio ecológico. protección del ambiente, Tomado de la Página Web del centro Regional de Investigaciones
Cientlficas y Tecnológicas de Mendoza, Laboratorio de Ambiente Humano y VIVienda,
http://YNNi3.ericyt.edu.arllahvlxoopsJhtmllmodulesJwordbooklentry.php?entrylD=38424
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Otro aspecto digno de resa ltar es que a nivel de Plan de Desarrollo Urbano de Centro de
Población22 solo se cons idera dentro de sus objet ivos la mejora de las cond iciones del habitat para
radicara la población, y la preservación y mejoram iento de áreas forestadas, rios, escur rimientos y
acuiferos en el centro de población y sus áreas de apoyo.

No se contempla por lo tanto, la vinculación con los orde namientos ecológicos , considerando solo
en lo macro el problema ambiental, dejando un vacío a nivel de Centro de Población para el
manejo de dicho tema . Es decir. la gest ión pública amb ienta l a nivel de Centro de Población,
aplicada al desarrollo urbano, esta ausente . Un instrumento inicial pudieran ser las declaratorias de
impacto y riesgo amb iental por distritos o centros de pob lac ión. avanzando hacia un sistema de
indicadores de sustentabilidad.

Respecto a los planes parciales de desarrollo urbano y de urbanización, hay que decir que no es
un instrumento generalizado en la práctica, que se aplique en la tota lidad de un Centro de
Población. y solo es requisito indispensable para los nuevos desarrollos . Es interesante destacar
que al no existir un sistema claro, transparente, público y accesible de indicadores y criterios de
desarrollo urbano por unidad territorial, la correspondencia entre Jo dispuesto por el Programa
Municipal de desarrollo urbano, el Plan de Centro de Población y el Plan Parcial es motivo de
interpretación subjetiva y en algunos casos es discreciona l.

También es evidente que el tema ambiental esta ausente a este nivel de planeación, no solo desde
el articulad023 de la Ley, si no en la gestión cotidiana del desarrollo urbano, convirtiéndose el Plan
Parcial en un requisito y no en un instrumento que favorezca el desarrollo sustentable de la
comunidad.

7.3. Una propuesta de integración de instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento
ecológico a nivel municipal.

La ausencia de un sistema de ind icadores de desempeño sustentable del desarrollo urbano que
de certidumbre a la intervención urbana, además de instrumentos de planeación urbana que estén
vinculados a los ordenamientos de desarrollo ecológico, son dos aspectos concretos en los cuales
este trabajo se propuso hacer un modelo como propuesta .

Es importante aclarar que el conjunto de instrumentos lega les que concurren a la normatividad de
la vivienda en el estado de Jalisco, tienen ;¡l cidencia directa en el hacer de la empresa, y en la
cultura que da lugar a la producción de vivienda. Además, es en el nivel mun icipal donde la
empresa productora de vivienda encuentra los principales problemas para la gestión de la
inversión, del suelo y del tipo de vivienda, Jo cual condiciona su producción.

Es por eso que el interés de la propuesta de un modelo de integración entre los instrumentos de
planeación urbana y de ordenamiento ecológico, a nivel mun icipal es una iniciativa que puede
mejorar la gestión urbana y amb iental en la producción de vivienda. además de contribuir al
aumento de la calidad de vida de los habitantes de Jalisco , representando un esfuerzo de síntesis
y de mejora de la práctica empresarial.

Quizá el nivel más desprotegido por la falta de concurrencia entre los instrumentos de planeación
urbana y de ordenamiento eco lógico .sea el nivel mun icipa l Esto incluiría los Programas
municipales de Desarrollo Urbano, los Planes de Centro de Población o de nivel Distrital , y los
planes Subdistritales y Parciales de Urbanización. Se recupera en esta propuesta la estructura de
planeación prevista por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, por ser congruente con
un manejo adecuado a las esca las de intervención urbanas en la ciudad.

22 ArtIculo 77 , inciso 11 y V, p. 36 .
23 Mlculos 84 . 94, pp. 39 . 49-50.
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La hipótesis es que unificando los instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento
ecológico en instrumentos únicos para la intervención sustentable en la ciudad, que consideren
instrumentos de gestión, políticas territoriales, estrategias de operación en términos urbanos y de
sustentabilidad, un origen definido y un nivel jerárquico congruente con el previsto por la Ley de
Desarrollo Urbano, se genera certidumbre, eficacia. eficiencia, y transparencia para la
participación ciudadana, la sustentabilidad del territorio de la ciudad y la inversión pública y
privada

La propuesta de vinculación entre ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano partió de la
consideración de la desvinculación objetiva entre ordenamiento ecológico y planes de desarrollo
urbano. Como referencia del problema se tomó el caso de la interacción entre el Modelo de
Ordenamiento Ecológico Territorial el Estado de Jalisco para el Municipio de Tonalá y el Plan
Distrital de DesarrolloUrbano TON-2.

En un sentido estricto, se añade a la estructura ele planeación de la Ley de Desarrollo Urbano
referencias a las politicas territoriales, instrumentos de control y de gestión desde el punto de vista
de la sustentabilidad, que posibiliten mejores esquemas de administración, inversión, gestión y
participación ciudadana. El Modelo de convergencia de instrumentos de ordenamiento ecológico y
de planeación urbana planteo el desarrollo de instrumentos únicos para la intervención en el
territorio, unificandoen un solo instrumento por nivel de aplicación:

• Programa de municipal de desarrollo sustentable del territorio.
• Plan distrital de desarrollo sustentable del territorio.
• Plan sub-distrital, parcial de desarrollo sustentable del territorio.

" El modelo incluye categorlas tales como:
• Origen, indicando el nivel de gobierno a que se refiere.
• Políticas que se aplicarlan en el plan.
• Nivel jerárquico, de acuerdo a la estructura ele planes y programas.
• Estrategias de operación, referidas a los indicadores de sustentabilidad y acciones

urbanas.
. • Instrumentosde gestión que apoyarlan la apfteación del plan.

De la misma forma, se propusieron instrumentos que apoyarán la gestión y la administración de los
planes, de tal forma "que la estructura de concentración tecnológica permitiera la participación
ciudadana en tiempo real y la mejora en la práctica ambiental y productiva de las empresas
desarrolladoras de vivienda, lo cual impactarla en una intervención urbana más eficiente,
sustentabley transparente en el territorio.

Dicha propuesta se hizo llegar al Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A. C. como parte del
procesode revisión para la reforma de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y leyes y
reglamentos relacionados, que en estos momentos va a cabo la LVII Legislatura del Estado de
Jalisco.
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Figura 7.1. Modelo de concurrencia de instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento ecológico a nivel municipaL
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7.4. El concepto de indicadores de sustentabilidad.

Se parte de la visión en la cual el territorio, en términos urbanos y ambientales puede ser
comprendido como un conjunto de recursos que pueden ser administrados y gestionados de
manera transparente, adecuada y sustentable no solo por el gobierno municipal, sino por los
inversionistas, propietarios de suelo y por los habitantes del municipio.

La sustentabilidad en este sentido se constituye como un concepto de referencia, mediante el
cual se puede ordenar y distribuir la inversión, en función de los recursos disponibles y que se
pretenden fortalecer para bien de la comunidad.

De esta manera queda abierta la posibilidad para la tomar decisiones y tener bases objetivas para
una planeación participativa. De este modo se da una base clara para la implementación de las
políticas previstas por los instrumentos de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico a nivel
municipaly de centro de población, hasta el nivel de plan parcial.

Un buen inicio pudiera ser el fortalecimiento de las áreas de ecología municipales a nivel de
recursos humanos, y de la defin ición de los alcances de las declaraciones de impacto ambiental
para los desarrollos de vivienda, en las que participaran de manera interdisciplinaria las áreas de
ecología, la de planeación urbana, y los comités municipales de regulación y promoción de
vivienda.

Una vez iniciado este camino, sería necesario determinar el perfil de sustentabilidad del municipio,
al tiempo de traducirlo en acciones urbanas específicas. vinculadas con la disponibilidad de
recursos de inversión, en dependencias y programas municipales, así como las probables '
oportunidadesque ofrecen los programas estatales y federales.

I

Esto implica profundizar en el trabajo interdisciplinario entre las diferentes dependencias
municipales, así como en la unificación de criterios y de trámites que permitan una gestión
adecuada y expedita de los recursos territoriales, a fin de facilitar la inversión y la participación
ciudadana.

Los indicadores que definen al perfil de sustentabilidad partirían de doce indicadores temáticos, lo
cuales asignarían valores específicos al territorio municipal y su suelo, asignándole un potencial
de desarrollo específico al suelo en función de la estructuración territorial del municipio, en este
caso las categorías de evaluación serían:

• Consumo de energía.
• Uso del suelo (en términos de la degradación ambientalpresente en el suelo siendo

disponibles para el desarrollo urbano, interviniendo prioritariamente los suelos grises).
• Uso del agua.
• Consumo de materiales.
• Cargas ambientales.
• E~ol~gía de sitio.
• Desechos sólidos.
• Efluentes líquidos.
• Impactos físicos en el sitio. "
.Funcionalidad.
• Ambiente cultural (equipamiento , patrimonioy accesibilidad).
• Transporte.
• Vocación del suelo.
• Estado de propiedad.

En términos operativos tendría que generarse un instrumento o tabla a través de la cual se
instrumentara una técnica de evaluación múltiple, ya sea matricial o por ponderaciones. de tal
forma que se obtuvieran valores y rangos que pudieran ser agrupadosen clases que fueran desde
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muy bajo, bajo, medio alto y muy alto perfil de sustentab ilidad, de tal manera que puedan permit ir
rangos de equivalencia.

Esto permitiría, entre otras cosas, la generación de permutas entre terrenos con perf iles de
potencial de sustentab ilidad equivalentes, generando y ordenando inversión privada y pública de
acuerdo a las necesidades asimétricas de inversión de cada unidad territorial del municipio.

Como resultado se tendría un instrumento que describiría de manera clara el potenc ial de
sustentabilidad del municipio, las oportunidades detectadas y las prioridades . De ahi de definirían
las acc iones urbanas y el programa paramétrico de inversión en lo general, de acuerdo a una o
varias unidades territoriales especificas, así como un hor izonte tempora l respectivo.

El perfil de sustentabilidad entonces ordenaría las acciones urbanas de manera clara y objet iva. De
tal manera que existiría concurrenc ia entre instrumentos de planeación, acciones y metas de
inversión.

Por último, implica también desarrollar una visión integradora, que permita la transparencia y el
conoc imiento público de los recursos territoriales del municipio, lo cual debe generar oportunidades
para la participación y gestión ciudadana.

7.4. El caso del Desarrollo de Vivienda del Fraccionamiento Mirador los Conejos en Tonalá .

Se tomo como caso de estudio el Desarrollo de Vivienda llamado Fraccionamiento Mirador Los
Conejos ubicado en el Municipio de Tonalá, donde interviene el equipo empresarial. Como
antecedente se encontraron algunos ' problemas particulares de sustentabilidad que afectan al

. Municipio de Tonalá, que en este caso.soo" :

• Contam inación del agua superficial por aguas residuales y Por residuos sólidos.
• Recepc ión de desechos sólidos de Guadalajara en el tiradero de Matatlán, sin contar

con un Sistema Integral de Tratam iento de Desechos Sólidos.
• Vulnerab ilidad a la contaminación del agua subterránea.
• Miner ía no ' metál ica princ ipalmente exp lotando banco de materiales para la

construcción.
• Industria manufacturera representada por pequeños y medianos talleres de artesanía.

y una industria de servicios incipiente.
• Limitada especial ización en actividades pecuarias.
• Consumo urbano de energía.
• Generación de residuos peligrosos.
• Sobre pastoreo.
• Alto Indice de urbanización del territorio .
• Concentración urbana y camb ios acelerados en las reservas urbanas por presión del

crec imiento urbano y especulación.
• Alto Indice de crecimiento demográfico, fomentado por la construcción de nuevos

desarrollos de vivienda en su periferia.
• .Alta demanda de extracc ión de agua.
• .Vehículos y vías de comunicación .
• Vulnerabilidad por pérdida de la fert ilidad.
• Endem ismos.
• Riesgo de erosión.
• Inaccesibilidad a los servicios de seguridad social.
• Insuficiencia de unidades médicas.

24 Tomado de la Pá\Jina Web de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo'Sustentable, AspectosGeográficos del
Municipio de Tonalá. hllp:/Isemades.jalisco.gob.mxJsite/moeUindex.htm
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• Vulnerabilidad por desintegración social. sobre todo en las zonas urbanas de
crecimiento progresivo y con una baja calidad de vida.

Estas consideraciones de carácter municipal dan cuenta de una problemática compleja que
restringen las acciones urbanas de las iniciativas públicas y privadas orientadas a generar una
gestión ambiental y del desarrollo urbano que sea armónica, equitativa y sustentable.

Los tres instrumentos de ordenamiento urbano y ecológico aplicables al Desarrollo de Vivienda,
fueron analizados tratando encontrar las coincidencias entre ellos. De tal forma que sugirieran una
acción articulada y equilibrada entre la propuesta de desarrollo urbano y los criterios de
sustentabilidad aplicables. Los instrumentos disponibles, en este caso, fueron los siguientes:

• Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio para el Municipio de Tonalá25.
• Plan de Desarrollo Urbano Distrito Urbano TON.2 Coyula26.
• Plan Parcial de Urbanización Fraccionamiento Mirador "Los Conejos,,27.

Las principales evidencias fueron las siguientes:
• No compartían una política territorial común.
• Del plan distrital al parcial existía un cambio en la clasificación de áreas de reserva urbana

de largo plazo a una reserva urbana de corto plazo, lo cual sugiere inconsistencias en el
reconocimiento de las presiones y dinámica inmobiliaria a que estaba sujeta la zona.

• No se considera en ninguno de los tres instrumentos, el impacto. las cargas y las medidas
para procurar su sustentabilidad, del nuevo desarrollo de vivienda.

• Se consideraba en los tres instrumentos la importancia de articular el sistema de ciudades.
• Existe el reconocimiento de la recolección y disposición adecuada de residuos sólidos, y

del traiam iento de aguas residuales -rastro municipal-, tanto en el modelo de
ordenamiento ecológico como en el plan de desarrollo urbano distrital.

• La reférencia hacia la implementación de un sistema de drenaje pluvial está abordada
tanto en el modelo de ordenamiento ecológico y en el plan parcial.

• La red alcantarillado y pozos absorción están considerados tanto en el modelo de
ordenamiento ecológico como en plan de desarrollo distrital.

• Se considera el tendido subterráneo de las instalaciones de líneas de comunicación
tanto en el modelo de ordenamiento ecológico como en el plan parcial.

• La mayoría de los criterios de sustentabilidad prevístos por el Modelo de Ordenamiento
Ecológico, y de las acciones urbanas previstas tanto en el Plan de Cesarrollo Distrital como
en el Plan Parcial de Urbanización no tienen seguimiento, ni interrelaciones entre sí.

• No se toma en consideración el destino de las aguas residuales, ni impacto, ni el manejo
de un cauce de escurrimiento adyacente al desarrollo de vivienda.

No existia coincidencia entre las categorías del modelo y los planes de desarrollo urbano y el plan
parcial, las acciones urbanas del plan distrital no le daban seguimiento en el plan parcial.

2S Secretaria de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Jalisco ,
Estudio realizado a esca la 1:250,000, Jalisco Octubre 2003. .
Secretaria de Medio Amb iente para el Desarrollo Sustentab le, Documento Técnico Municipio de Tonalá, Documento de
texto PDF . . . . .
:!eH. Ayuntamiento de Tcnal á. DocumentoBá$ÍCO. Plan de Desarrollo Urbanode Tonalá de la Zona Conurbada de
Guadalajara. DistritoUrbano TON.2. Municipiode Tonalá Estado de Jalisco. Tonalá , Jalisco 2002 .
H. Ayuntamiento de Tonalá, Plan de DesarrolloUrbano DistritoUrbano TON.2, Planode Estructura Urbana E-J. Direcci6n
de Planeaci6n y Desarro llo Urbano 2001-2003. Tonalá , Julio 2002.
H. Ayuntamiento de Tonalá , Plan de Desarrollo Urbano DistritoUrbanoTON.2. Planode Utilizacióndel Suelo E-2 ,
Dirección de Planeaci6n y Desarrollo Urbano 2001-2003, Tonalá, Julio 2002.
H. Ayuntamiento de Tonalá , Plan de DesarrolloUrbanoDistritoUrbanoTON.2, Planode Clasificaciónde Ateas E-1.
Dirección de Planeaci6n y Desarrollo Urbano 2001·2003, Tonalá. Julio 2002.
H. Ayuntamiento de Tona lá, Plan de Desarrollo Urbano DistritoUrbanoTON.2. Planode Atea de aplicaciónD-1, Direcci6n
de Planeaci6n y Desarrollo Urbano 2001-2003, Tonalá, Julio 2002.
27 Direcci6n de Comunicación Social , Tonallan La Gaceta , órgano informativo del H. Ayuntamiento de Tonalá 2004-2006 ,
"Plan parcial de Urbanizaci6n Fraccionamiento Mirador "Los Ccnejos", Anexo 2, Tonalá Enero del 2004 .
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No es evidente que exista una corre lación directa entre los tres instrumentos, aún cuando las
leyes de Desarrollo Urbano y del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiental del Estado de
Jalisco así lo prevén .

No existen sino coincidenc ias a veces tangenciales y fragmentarias entre los tres instrumentos. lo
cual no asegura una gest ión y administración adecuada del desarrollo urbano y de la
sustentabilidad del desarrollo de vivienda.

Tampoco existe ninguna referencia al papel que desempeña la empresa desarrolladora. ni de la
responsabilidad que esta tiene a lo largo del ciclo de vida del Desa rrollo de Vivienda.

Tabla 7.1. Comparativa de los alcances de los instrumentos de ordenamientoecol6gico y de planeaci6n
urbana del municipio de Tonalá aplicables al Desarrollo de Vivienda del equipo empresarial.

CRITERIOS RECOMENDADOS POR EL MODELO DE ORDENAM IENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO
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29 Reserva Urbana de Largo Plazo .
JO Zona Habilacional Plurifam iliar Horizontal de densidad media.
31 Centro Barrial Reserva Urbana de Largo Plazo 1.
32 Reserva Urbana de Corto Plazo
33 Zona Habitacional Plurifamiliar Horizontal de densidad alta.
'" Comercio Regional
35 Comercio Vecinal intensidad media
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7.5. Instrumentos para el manejo de la sustentabilidad de los productos de la empresa.

Una propuesta de gestión y administración de la sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda que
contemple el desempeño de la empresa y el valor del producto desde una perspect iva sustentable
se traduce en los siguientes instrumentos:

• Acciones inmediatas de sustentabilidad en el Desarrollo de Vivienda.
• Programa de sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda.
• Requisitos de referencia de desempeño sustentable del Desarrollo de Vivienda:

• Perfil de Manejo Integral de la Sustentabilidad del Desarrollo.
• Perfil Manejo Estratégico de la Sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda por

parte de la Empresa.
• Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y Sustentabilidad del

Desarrollo.
• Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de

Diseño y Sustentabilidad para la Empresa Desarrolladora de Vivienda.

Las Acciones Inmediatas de Sustentab ilidad describen los niveles de desempeño y las acciones
apropiadas, utilizando los instrumentos de gestión y administración propuestos, de tal forma que
exista una interrelación que permita la obtención de metas de sustentabilidad en el Desarrollo de
Vivienda, a partir del estado actual de gestión y administración del Desarrollo de Vivienda que no
contempla ninguna acción de sustentab ilidad.

Figura 7.2. Acciones inmediatas de sustentabilidaa
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El Programa de Sustentabilidad del desarrollo propone los modelos a considerar para la
administración y gestión de la sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda. También contempla el
desarrollo de algunos instrumentos en términos de Tecnología de Información que faciliten la
participación y gestión ciudadana. Se contempla como un instrumento de crecim iento progresivo
que debe estar armonizado con un esquema de gestión pública que facilite la inversión y la
asesoría a los vecinos de tal manera que las decisiones partan de una sólida base de información.

Figura 7.3. Programa de sustentabilidad de la urbanización.
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Los Requisitos de Referencia de Desempeño Sustentable del Desarrollo de Vivienda son un
conjunto de instrumentos que permiten definir las expectativas en términos de sustentabilidad del
Desarrollo de Vivienda, del manejo interno que tienen esas expectativas dentro de la organización
del equipo empresarial con el fin de satisfacerlas, y del valor asignado dichas expectativas en
términos de diseño y sustentabilidad. También existe un instrumento que evalúa desde el punto
de vista de la empresa la pertinencia y los beneficios de haber optado por una solución que
involucre una orientación hacia la sustentabilidad.

Figura 7.3. Manejo del caso de estucio.
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El Perfil de Manejo Integral de la Sustentabilidad del Desarrollo contempla:
1. Un indicador de sustentabilidad específico.
2. Un nivel de implementación a nivel territorial, pudiendo ser a nivel unidad, manzana,

desarrollo e inter-desarrollos. .
3. Un horizonte temporai de aplicación, determinado por un periodo a corto, mediano o largo

plazo.
4. Una definición de responsabilidad, atendiendo al usuario de la vivienda, al desarrollador, a

la junta de vecinos, a la autoridad municipal y a las organizaciones no gubernamentales.

De manera que puede definirse en un instrumento el desempeño ambiental del desarrollo de
acuerdo a una unidad territorial, un periodo y con una o varios responsables para llevarlo a cabo.

El Perfil Manejo Estratégico de la Sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda por parte de la
Empresa queda definido por:

1. Un área de control de sustentabilidad para la empresa, los cuales incluyen el ciclo de
vida del desarrollo, sus economías ambientales, su impacto en el transporte para el
trabajo, y el ambiente cultural que promueve.

2. Una definición de responsabilidad congruente con las funciones de proceso determinadas
en el equipo empresarial.

3. La radicación y seguimiento de las acciones en una capa de conocimiento de acuerdo al
modelo organizacional de hipertexto aplicado al equipo empresarial.

4. La frecuencia deseable para su realización y seguimiento.
5. El tipo de información necesaria para su desarrollo.
6. Una variable forma T que permita su intercambio.

~ '.. " .

El Valor Técnico Po~derado de la Propuesta de Diseño y Susten~bi lidad del Desarrollo'" que
~~~: .

• Un factor a evaluar, el cual esta relacionado con los indicadores de sustentabilidad.
• Una descripción de desempeño de mayor a menor, con su puntaje correspondiente.
• Una ponderación de los valores totales.

:MI Adaptado de Gómez Senent Eliseo . Las Fases del Proyecto y su Metodología. Departamento de Ingenierla de la
Construcción, Universidad Politécnica de Valenc ia, Servicio de Publicaciones, SPUPV-92.679. p. 84.
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De esta manera complementa al Perfil de Manejo Integral de la Sustentabilidad del Desarrollo,
dando una versión contrastante al ser efectuada al final.

La Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios ?or la propuesta de Diseño y
Sustentabilidad para la Empresa Desarrolladora de Vivienda' se define por:

• Un factor a evaluar, el cual esta relacionado con la Investigación y Desarrollo, Proceso de
Producción, Marketing, Factores de producto, posición frente a la empresa, y aspectos
financieros resultantes para la empresa por el Desarrollo de Vivienda.

• Una descripción de desempeño de mayor a menor, con su puntaje correspondiente.
• Una ponderación de los valores totales.

La suma de estos instrumentos permite obtener un marco que permite la toma de decisiones y el
control sobre la solución específica de sustentabilidad que se da en un Desarrollo de Vivienda.
Esto también permite la recuperación de dicha información para los procesos de generación y
retroalimentación de conocimiento, con el fin de mejorar el desempeño y la concentración
tecnológica sobre el producto del equipo empresarial.

37 Adaptado de G6mez Senent Eliseo , Op. Cit., pp. 87-92
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Capítulo 8: Conclusiones.

8.1 . La id ea de la empresa.

8.1.1. Orientada a la competitividad.

La formulación de una estrategia competitiva cons iste esencialmente en relacionar una empresa
con su ambiente. La explotación del camb io, propon e la evolución de la industria y ocas iona como
resultado un cambio en las causas estructurales de la competencia. Puede decirse que conforme
se consolida una industria disminuyen los gastos en publicidad o que realizan integraciones
verticales, sin embargo esto carece de importancia por si mismo.

Se parte de la cons iderac ión de que la práctica cotidiana las pequeñas y medianas empresas de la
construcción dedicadas a producción la vivienda en Jalisco, comparte n muchas de las
caracterist icas de un ambiente compe titivo de fragmentación . Sin embargo, hay que aclara r que
no existen trabajos de invest igación , ni información suficiente que describa el fenómeno de
manera satisfactoria a nivel estatal.

Si bien no esta dentro del alcance de este trabajo defini r la participación real y las restricciones
que establece el ambiente competitivo que tienen las pequeñas y medianas empresas de la
construcció n en Jalisco en la prod ucció n de vivi enda, es importante abordar dicha problemática
en futuros trabajos de investigación .

Las principales características que favo rece n la fragmentación que presentan las pequeñas y
medianas empresas de la construcc ión dedicadas a producción la vivienda en Jalisco pueden ser
las siguientes: I

• Ausencia de economías de esca la o de curva de expe riencia.
• Altos costos de inventario o fluctuaciones imprevisibles de las ventas.
• Carecen de recursos y I o habilidades en áreas estra tégicas .
• Ausencia o poca concentrac ión tecnológica en productos y procesos .
• Deseconomías de escala en algún aspecto importante.
• Las compañías instaladas son miopes o confo rmistas .
• Las compañ ías externas no advierten la oportunidad de inyectar recursos para favorecer la

consolidación .

La importancia real en los cambios en una industria son los camb ios que sufren las causas
estructurales de la competencia. Como resultado de lo anterior podemos decir que una estrategia
competitiva para pequeñas empresas de la construcción dedicadas a producción la vivienda en
Jalisco pudiera identificarse como una propuesta que logre relacionar el estado de la industria, una
estrategia competitiva, así como las habilidades, recursos, y necesidades organ izacionales para
implementarla.
No obstante, la fragmentación representa una oportun idad importante para recons iderar dos
aspectos importantes presentes -en las pequeñas empresas, la primera corresponde a la a la
flexibil idad de la organización , y la segunda en la integración vertical para desarrollar capac idades
y habilidades que ' I~s hagan ccinipet!rcoií-'empresasquedispongan de mayores recursos.

Otro factor importante es el la superación de las debilidades en la economías de escala mediante
la integración vertical de varias empresas pequeñas y medianas con el fin de fortalecer su posición
competitiva. Es importante definir los alcances de los productos y los procesos que desarrolla cada
empresa, así como el alcance de la concentración tecnológica por empresa. Sin cump lir estas
restricciones, puede ser poco probable que la integración y la consiguiente forta leza que
representa. pueda ser un factor crucial para aumentar la competitividad de la pequeña y mediana
empresa.
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La importancia que reviste el aumento del valor agregado de los productos de la empresa es otro
aspecto que no debe dejarse de lado. En ese sentido, el alcance y orientación que debe tener
dicho valor agregado de los productos deben tener dos aspectos:

• Mejorar la calidad de vida del cliente.
• Aumentar la concentración de tecnología durante. su ciclo de vida, de tal manera que

impacte al hacer de la empresa misma.

Tabla 8.1. Propuesta para una estrategia competitiva para pequeñas empresas
a producción la vivienda en Jalisco.

de la construcción dedicadas

Tipo de
empresa

Estado de la industria
Orientada a la
fragmentación

Estrategia
competitiva
recomendada

Habilidades
y recursos
necesarios

Necesidades
organizacionales

Causa Acciones
orientadas a
superación

Adquisiciones o
asociaciones
estratégicas

Aumento del
.va lo~ agregado
de la .
organización y
sus productos

Descentralización
administrada
inflexiblemente,
potencializada
por sistemas de
información.

Desarrollo de sistemas
de gestión ambiental
orientados a la
sustentabilidad y de
sistemas de dominio
tecnológico.

Sustentabilidad del
desarrolloy gestiónde
productos

Modelo Analitico de
Mejoramiento de la
Productividad

Modelo de operación
organizacional en
forma T

Organización flexible y
responsabilidades bien
estructuradas

Coordinación entre
marketing e
Investigacióny
desarrollo.

Desarrollo de
asociaciones
estratégicas.

Informes frecuentes y
detallados

Control riguroso de
costos

Modelo de empresa
. orientado a la
generacióny
administraciónde
conocimiento.

Concentración
tecnológica en
productosy
procesos.

Flexibilidad

Estilo creativo

Integración
vertical.

Orientacióna la
productividad.

Orientación a la
sustentabilidad.

Supervisión
rigurosa de la
mano de obra

Aprovechamiento
y desarrollo
adecuadode
infraestructura IT

Ingenieria de
producto y de
procesos

Orientacióna la
generación y

. administración
de conocimiento

• Mercado
geográfico

• Segmento de
linea de
productos

1. Enfoque
• Orientación a un

grupo de
compradores

sin
Estructura
mlnima
elementos
superfluos.

Instalaciones
estandarizadas
Concentración en
una región
geográfica.
Especialización
por tipo de
cUente
Especialización
por el tipo de
pedido
Especialización
mediante el tipo
o el segmento
del producto

La creación de
economías de
escala o de
curvas de
experiencia a
través de la
concentración
tecnológica

Ausenciade
organización,
de servicios
internos, de
servicios
logisticos
especializados
o franquicias
de marcas de
consumo.

Altos'costes
de inventario o
fluctuaciones
imprevisibles
de las ventas
Poca
concentración
tecnológica en
organización.
procesos y
productos.

Altos costos
de inventario o
fluctuaciones
imprevisibles
de las ventas.

Miopía y
conformismo
por vínculos
afectivos con
prácticas
productivas
tradicionales.

Ausenciade
.economlas de
escala ye
integración
vertical.
ca -ecen de
recursos y I o
habilidades en
áreas
estratégicas.

Pequeñay
mediana
empresa de la
construcción
de Jalisco.
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Al hablar de concentración tecnológica se entiende por:
• El desarrollo de instrumentos , mecanismos y procedimientos.
• El uso de metodologías específicas.
• El uso de varías tecnologías, tal como las tecnologías de información o de mater iales.
• La utilización de recursos humanos altamente especializados en un ambiente

interdisciplinario.
• La optimización de aspectos administrativos y productivos.
• La necesidad de que sea sustentable durante su ciclo de vida.
• Su adhesión a conceptual izaciones teóricas de transformación del mundo que le den

sustento.

8.1.2. Orientada a la productividad.

La product ívidad es uno de los conceptos más importantes en la búsqueda del mejoram iento de la
posición compet itiva de la empresa . Se puede decir que es una medida de lo bien que se han
combinado y utilizado los recursos para cumplir algún resultado específico deseable.

La definición de qué modalidades de productividad son importantes monitorear, y las necesidades
mínimas de administración para procesar la información de dicho monitoreo, son necesidades
primordiales para obtener los beneficios de un proceso de medición y seguimiento de la
productividad de la organización.

La product ividad no es una medición única. sino un conjunto de mediciones que ordenadas
alrededor de un procedimiento administrativo, puede dar cuenta de algún desempeño particular o
del desempeño global de la empresa en términos de la razón entre efectividad o producc ión entre
la eficiencia, recursos o insumes' que son utilizados, ya sea particulares o globales. La
productividad parcial o las product ividades parciales de una empresa, la product ividad total o la
productiv idad de factor total, y cada una da una visión de como funciona la operac ión de la
compañía .

Además debe estar orientada dícha medición no solo a la relación clásica entre insumos , capital y
producción. Si no a 10 $ sistemas tecnológicos y a su impacto que tiene su implementación en la
mejora de la productividad de la organización . De tal forma que dicho impacto se vea reflejado y
pueda ser cuantificado en la relación entre insumos, capital y producción .

Por lo que es necesario un esfuerzo a nivel administrativo que permita el procesamiento de
información y dar seguimiento a los resultados de las mediciones, de manera que se convierta la
medición de la productividad, o mejor dícho de las productividades , en un instrumento efectivo en
la consolidación de la estrategía competitiva de la empresa.

El procesam iento de información se administra mediante el Modelo Analítico de Mejoramiento de
la Productividad (MAMP).
Se integra por seis etapas1

:

• Recolección dedatos.
• Cálculo de los cambios en productividad y compilación de los archivos de datos .
• Determinación de los coefic ientes de mejoramiento de la product ividad. .'
.. Evaluación de los coeficientes de mejoramiento de la productividad y del uso de las

técnicas .
• Selección final de mejoramiento de la productividad.
• Implantación de las técnicas seleccionadas

Es al mismo tiempo un sistema tecnológico en si mismo, y forma parte de la concentración
tecnológica que tiene lugar en una empresa y que se ve reflejada en sus productos.

1 Ibid,p.321 . 322. 323,324.
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Podríamos decir que la product ividad depende de la relación entre una estrategia competitiva, y
una concentración tecnológica que incluye: tecnologías de mejoramiento y de administración de la
productividad; un modelo de medición adecuado y un tipo de organización que permita el flujo libre
y ordenado de información.

8.1.3. Orientada hacia el aprovechamiento de las Tecnologías de Información.

Hay que reconocer que la Tecnología de Información es un factor importante para que las
organizaciones sobrevivan y prosperen en una economía sumamente competitiva en el siglo XXI.
Dicha tecnología puede ser un factor importante de éxito en la medida que las empresas
desarrollen sistemas tecnológicos interrelacionados que les proporcionen una ventaja competitiva,

Podemos definir a la información como una colección de datos signifteativos. Por si misma no
representa una solución a todos los problemas de una organización , pero sin ella es muy probable
que los problemas se agraven, pues no pueden detonarse procesos de percepción de problemas,
ni 'mucho menos de generación de conocimiento.

El gran reto es que la información se convierta en una aliada de la organización, que lejos de ser
valorada cuantitativamente, pueda por su calidad, dar sustento a actividades y tomas de decisión
adecuadas. Otro aspecto importante que hay que destacar es la neces idad de que la Tecnología
de Información debe formar parte de un complejo sistema de concentración tecnológica, orientado
a las actividades y objetivos que tiene la empresa. Sin dicha orientac ión es bastante difícil espera r
que pueda tener efectos positivos en el desempeño de la empresa ,

la creciente' complejidad en el desarrollo e ímplementación de la Tecno logía de Información nos
hace pensar que su aprovecham iento e implementación debe partir de un profundo proceso de
revisión de las actividades y filosof ía de la empresa.

lucas (2000)2 ha afirmado, que hay aplicaciones de Tecnología de Información de las cuales no
cabe esperar un rendimiento financiero rnesurabte. Habrá momentos en que se invertirá sin la

, esperanza de un rendimiento, o sin la certeza de que los costos sean inferiores a los beneficios
concretos, en términos de una inversión sin un valor presente neto productivo.

Vale la pena citar el concepto de lewis Tornas'' acerca de la tscnoloqía insuficiente. Una
tecnología insuficiente tiene una deficiencia esencial de conocimiento del problema al cual se
enfrenta o pretende resolver, es decir, resuelve los problemas a medias. Es altamente riesgosa,
pues trata de resolver un problema que no conoce a ciencia cierta, con una tecnología
especializada y excluyente, que demanda altos costos de investigación e implementación, y una
creciente cornpleiidad.

El impacto de la Tecnologia de Información sobre un problema en específico de la organización,
debería pasar por tres niveles de comprensión. Dichos niveles son:

• la naturaleza de la organización y de su hacer.
• la manera en que se administra , da seguimiento, y permite la 'generación de conocimiento.
• Conociendo las dos anteriores , definiendo la natura leza adecuada dé la solución

tecnológica, que responde efectivamente a las necesidades y expectativas del grupo
social en el cual se desarrolla , además de contribuir efectivamente en la generación de
conocimiento de la organización .

2 Lucas Jr . Henry C.• La tecnologla de la información y la paradoja de la productividad. como evaluar el valor de las
inversiones en !ecnotogla de la información. Oxford University Press . México D.F. 2000 . p.12.
3 Citado por Pacey Amold . La cultura de la tecnotogla. Fondo de Cultura Econ6mica. México, 1990. p. 64.
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8.1.4. Orientada a la flexibilidad .

La gran fortaleza de la IT puede estar en la conformac ión de organizaciones que aprovechan al
máximo las funciones de sus integrantes sin tener que estar ubicados estáticamente en un lugar,
de tal manera que pueden ser dinámicos y flexibles.

Se plantea que la operación organizacional se dé mediante la forma -T. la cual tiene las siguientes
características:

• Jerarquía plana
• Administración matricial
• Apoyo tecnológico para los administradores
• Toma de decisiones descentralizadas y equipos de trabajo temporales .
• Comunicaciones electrónicas
• Conexión electrónica con clientes y proveedores

La significación de que se elija como concepto de operación organizacional forma T, es que da la
base operativa que facilita la implementación de una organización generadora de conocimiento. La
siguiente tarea que indica el trabajo es la de definir un modelo organizacional 'que pueda
beneficiarse de las características operativas de la forma T.

Orientada a la roductlvidad

Orientada hacia el
aprovechamiento de las
Tecnolo las de Información

Considerando lI1 modelo de productividad
total

~rr~ando lI1 proce\i11ento
aano S1fativo para el procesamiento de
información adecuaáO

Desarrolando capacidades e ins1'umentos
aárnst'a1lvos en fonnade sokJeJones de
Te s deInformación.

VIl<:Uardo la naualeza. hacery E
geOEfadól'l de ccnxlmlento de E eflllI'esa
con solJdones de Tecnologla de
Infamadóli adecuadas.

Idea de la empresa
1310812003 • v$

Or anlzaclón flexible

Orientada a la com

A~ la foona • T como InslIUnenIo
de &dón(1 . donal

Proporiendo lI1 manejo esTatéglco de
VlIr1ables de <tsetlode operación
(1 rúadonBl fCJl1TlaoT

.Ó: • .

Figura 8.1. Esquema de las conclusiones vinculadas con la idea de la empresa.
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Tabla 8.2. Propuesta para el Modelo estratég ico de operación orparnzacionat en forma T para pequeñas

empresas de la construcción ded icadas a producción la vivienda en Jalisco .l .

deClase de variable ! Variable de Diseño de
; operación
organizacional
convencional

Variable
operac ión
organ izac ional IT

Diseño I Implementación posible
en una compañía de la
construcción.

de 3. Vínculos electrónicos

Estructural

Estructural

1. Definición de sub-
unidades organizacionales

2. Mecanismos de reporte

3. Mecanismos
vincu lación

.1. Contro l de mecanismos

2. Manejo de personal

1. Componentes virtuales

2. Componentes virtuales.

1. Vincu las eledrónicos

2. Etiquetadotecnológico

1. Administraci ón virtual del
inventario para la obra; uso
de una orden común desde
un solo punto de contacto
para el sistema de pedidos o
requisición semanal de la
residencia o admón. de obra.
2. Uso de comunicaciones
electrónicas para
horizontalizar la estructura
organizacional. en este caso
sistemas de encuentro
electrónico para residentes y
gerentes centrales de
constructora ; herramientas
de programación y
calendarización de acceso
desde obra y oficinas
centrales; conferencias de
voz, herramientas de chal
con compras, contabilidad 'y
control de obra; correo
electrónico; incremento de
rangos de control a través de
modelos de medición de la
productividad total de acceso
desde residencia, compras ,
contabilidad y dirección
general.
3. Vínculos entre la
planeación de la producción,
residencia , compras y
market ing-ventas a través de
groupware; manejo de bases
de datos comunes ; utilización
de computadoras notebook ,
disposit ivos de
calendarízací ón y
programación de acceso
común , así como conexión a
la intemet para los equipos
de venta .
1. Desarroño de sistemas
que implementen el modelo
analítico de .mejoramienta de .
la productividad . para la
residencia, dirección general,
contab ilidad , planeación de
la producción, contabil idad
2. Comunícaciones
electrón icas y groupware,
entre contabilidad , recursos
humanos, para seguimiento y
actualización en Hacienda e
IMSS

• Adaptada de Lucas Jr. Henry C., The T - Forrn organization, using techno logy lo design organizations far the 21st
Century, Jossey - Bass Publishers Inc. San Francisco California, 1996, p. 38.
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Clase de variable Variable de Diseño
operac ión
organ izacional
convencional

de Variable de Diseño de Implementación posible
operación en una compañía de la
organizacional IT construcción.

Proceso de trabajo 1. Tareas 1. Automatización de
producción

la 1. Revisión de procesos y
aprovechamiento de
oportunidades para
automatizar ciertas áreas de
la producción
prefabricación-; interconexión
de software CAD. CAM. CAE
y de administración de
proyectos. por ejemplo en

.construcd én los
prefabricados, en proyectos
la estandarización e
ingeniería de producto.
Estrategias de manejo de
perfiles de sustentabilidad de
producto y empresanal.

2. Control de avance 2. Control de
electrónico

avance 2. Rastreos electrónicos de
los pedidos e inventario
mediante la utilización de
códigos de barras en
conjunto de un trayecto
electrónico de rastreo para
coordinar la producción en
obra; groupware. software
de administración de
proyectos en red entre
residencia, control de obra,
compras, dirección general.
Control de instrumentos y
perfiles de sustentabilidad de
producto y empresariales en
la organización.

3. Interdependencias de los 3. Componentesvirtuales
equipos de trabajo
Procesos de salida

3. Coordinación a través de
correo electrónico, software
de administración de
proyectos, reportes
semanales presentados con
formatos preestablecidos o
en software para
exposiciones y groupware.

Comunicaciones 1. Canales formales 1. Comunicaciones 1. Utilización de correo
electrónicas electrónico. bases de datos

y groupware.

2. Comunicaciones 2. Matriz tecnológica
informales I colaboraciones

2. Uso del correo electrónico.
software de presentación de'
avances de trabajo,
'groupware Y·Conferencias de
voz.
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Clase de variable Variable de Diseño
operac ión
organizacional
convencional

de Variable de Diseño de I Implementación posible
operac ión i en una compañía de la
organizacional IT Iconstrucción.

Relaciones
interorganizacionales

1. Decisiones de compra o
fabricación

1. Reladones electrónicas oe 1. Desarrollo de una página
comprador I proveedor web que contenga

informad ón de los productos;
utilizar un servicio on-line
para dar respuesta de la
atención, y mantenimiento a
los productos .

2. Intercambio de materia les 2. Relaciones electrónicas oe
compradores I proveedores

2. Establecimiento de
sistemas de intercambios de
datos con proveedores y de
transacdones, entre
compras , residencia.
contabilidad. direcc ón
general y proveedores

3. Mecan ismos
comunicación

de 3. Vinculación electrónica 3. Establecimiento de
vinculos de correo
electrónico con los clientes. y
e-groups para dar noticias;
considerar servicios
comerciales ; sistemas
electrónicos de intercambio
de datos y I o groupware

I

8.2. El modelado de la empresa.

8.2.1. Desde el Producir de la empresa.

Una vez definida la idea que generaría el concepto de empresa, se busco un conjunto de
pequeñas yo medianas empresas de la construcci6n que cumplieran con un perfil determinado,
con el fin de proponer un modelo de empresa adecuado y con tendencia a la sustentabilidad.

Dicho perfil debía de tener los siguientes atributos:
• Ser un grupo de pequeñas empresas de la construcción dedicadas a la producci6n, promoci6n y

diseño de vivienda .
• Tener aspectos de integración vertical y de curva de aprendizaje germinales.
• Tener una actitud proactiva hacia las tecnologías de información y hacia formas organizaciónales

y de trabajo flex ibles .
• Mostrar interés por incrementar el valor agregado de sus productos y la mejora de sus procesos.
• Estar interesados en la sustentabilidad de sus .productos y operaciones.
• Tener una fuerte motivación y compromiso entre los directivos y el personal por el valor el cambio

y la innovaci6n. . . - , .. , . .' - , , ' ., ' , . '-

La propuesta del modelo de empresa, debe considerar la mejor forma de interacci6n
organizacional de manera que se propicie y favorezca la generación del conocimiento que es
producido en el hacer de la empresa. Además debe de considerarse las restricciones y orientación
de los procesos de la empresa, así como las creencias y valores que se tienen . La actitud y la
forma de interacci6n entre los integrantes, en términos de su papel como generadores de
conocimiento.
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De esta forma se propone la estructura general que facilitará los procesos de conversión de
conocimiento (tácito-explicito y viceversa), los cuales debido a su complejidad y extensión deben
ser abordados en poster iores trabajos de investigación.

8.2.1.1. Partiendo de un diagnóstico de empresa

Una vez teniendo una idea de cuales debería ser las principales cualidades que debería reunir el
modelo de empresa , el siguiente paso fue acercarse a un caso específico. En este caso, se
localizo un equipo de empresas de vivienda en la ciudad de Guadalajara , que realizaban en ese
momento un desarro llo de vivienda de interés social en el Municipio de Tonalá, el cual es un
municipio conurbado de la Zona Metropolitana de Guadalajara .

Las empresas eran ICCON especializada en el área de edificación, Espacios especializada en el
área de diseño arquitectónico y urbano, y la promotora en turno en este caso Promotora Los
Conejos. que se convierte en el eje integrador y de crecimiento para todo el equipo empresarial.

La mecánica es relativamente sencilla, se convierten en un equipo empresarial que funciona
orgánicamente, con cualidades autogestivas, autónomas. y auto productivas que trabajan en
proyectos comunes o bien cada quien puede gestionar su trabajo propio sin que intervenga ningún
otro integrante del equipo empresarial.

La presencia de algunos accionistas comunes en todas las empresas . hace que permanezca vivo
el interés en part icipar en conjunto en proyectos comunes . Si bien desde el punto de vista
estratégico no existía ningún documento que los vinculará en una asociación estratégica, tenían un
comportamiento de equipo empresarial. .

La autonomía en este caso , se convierte en una fuerte barrera para superar, pues al no existir de .
manera institucional un esquema organizac ional que permita la extensión del conocimiento por los
demás integrantes del equipo empresarial , y la falta de defin ición de un dominio común, se limitan
las posibilidades de consolidación y de aumento de la competitividad en el mercado.

Las fortalezas derivadas de dicha situación eran las siguientes :
• Existe el potencial de definirse como un equipo empresarial que funcione orgánicamente ,

con cualidades autogestivas , autónomas, y auto productivas.
• Existen condiciones de flexibilidad y dinamismo para aumentar sustancialmente su

capacidad competitiva, mediante la innovación.

Las debilidades evidentes eran:
• Autonomía no referenciada .
• Generación de "cajas negras'.
• Ausencia de definición de dominio tecnológico.
• Ausencia de estructura organizacional que potencie las fortalezas.
• Ausencia.de procesos claros de creación y administració n de conocimiento.

Un aspecto importanté es que no .existe . documentación a nivel organizacional que acredite todos
estos procedimientos ntexpectatívas acerca de la sustentabilidad de los proyectos del equipo
empresarial.

Si bien las fases de producción parecen claras no existe una plataforma tecnológica común, ni
esquemas organizacionales que apoyen la creación de vínculos, procedimientos. y prácticas que
sean identificables y referenciales de manera clara. entre las empresas .durante el proceso
productivo .

No existe un esquema claro de toma de decisiones, cada quién toma las decisiones y los
requerimientos de información para funclonar, así como las fechas de entrega entre empresas son
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acuerdos informales, se da sin una visión documentada y formal de todo el proceso, además, no
existe una articulación entre la alta dirección y el área operativa que permita una
retroalimentación, ni mucho menos que administre el procesos de generación de conocimiento.

8.2.1.2. La metodología de reingeniería organ izacional.

Aún cuando se indagaron los aspectos anteriores, estos iluminaron las carencias de organización y
de manejo de información, al mismo tiempo desnudaron las inconsistencias en cuanto a procesos
y administración de conocimiento

Mediante una lista de referencia que se hizo llegar a la dirección de cada una de las empresas y
mediante entrevistas es que se detectaron tales inconsistencias.

La propuesta se centro entonces en desarrollar un proceso productivo que reflejara de manera
integrada el conjunto de actividades y potencialidades productivas del equipo empresarial. Dicho
proceso debería ser apoyado por una metodología que potenciara la reingeniería organizacional
del equipo empresarial.

Las referencias y la exposición de la metodología dio como resultado una acción inmediata, la
protocolización y materialización de una empresa integradora que se diera a la tarea de llevar a
cabo la propuesta de metodología de reingeniería organizacional dentro del equipo empresarial. La
exposición y capacitación del equipo de la empresa integradora en la idea de la metodología de
reingenieria, específicamente al Director General y al Jefe de Recursos Humanos.

La metodología de reingeniería organizacional partió de la consideración de un nivel de aplicación
y .de relaciones internas que se establecen/entre los componentes, interacciones y recursos de las

. capas de conocimiento. í

De acuerdo al nivel de aplicación se pueden identificar:
• Equipo de proyectos .
• Sistema de negocios.
• Base de conocimientos .

Atendiendo a las relaciones internas que se establecen entre los componentes, interacciones y
recursos de las capas de conocimiento:

1. Definición de funciones de manufactura del equipo empresarial y análisis
multidlmenslonal de recursos humanos.

• Definición multidimensional de los recursos humanos, -acción, función, participación,
recursos, infraestructura, procedimientos de información- del sistema de negocios de las
empresas por integrante.

• Definición del sistema de negocios de las empresas en términos de sus funciones de
manufactura.

• Definición tridimensioñal del equipo de proyecto entre las empresas asociadas .
• Definici ón- del equipo.de proyecto entre las empresas asociadas en términos de sus

funciones .de manufactura. .
• Definición' tridimensional de la base de conocimiento.
• Definición de la participación de la base de conocimiento respecto a las funciones de

manufactura del proceso de integración vertical.
• Referencia respecto a una polit ica, estrategias, misión, y visión alrededor de una cultura

organizacional compart ida.
2. Identificación de recursos y protocolos de información.
• Definición de las estructuras de recursos involucradas en el sistema de negocios y el

equipo de proyectos .
• Definición de células de recursos por sistema de negocios, equipo de proyecto y base de

conocimiento.
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•

•

•

• Definición de Protocolos de intercambio de información interna y externamente entre la
base de conocimiento. equipo de proyecto y los sistemas de negocios de las empresas.

3. Análisis de toma de decisiones.
Definición de centros de decisión y diagramas de flujo resultante. aplicando el enfoque
GRAl.
Aplicación de modelos de toma de decisiones aplicables a cada situación procesal.

4. Análisis de proceso.
Definición de ruta crítica de proceso por función de manufactura.
Definición de jerarquía analítica de beneficios económicos de proceso.

En la actualidad el holding sigue con la tarea de revisar sus actividades. procesos. tomas de
decisiones y los protocolos de información a detalle. a la luz de la metodología propuesta.

También se propuso de manera general un esquema de integración vertical, que definiera un
proceso global del holding. Dicho esquema de proceso integración de proyecto en IDEFo• así
como los requerimientos de información entre las compañías que forman el holding es el siguiente:
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base de
datos de
servicio a
clientes

1 J

-::>J Base de
datos de

---"" inventario
de materia

I

J

1

Base de
datos de
Ingeniería de
manufactura

Base de dates
de la inqen.e r.a
de producto

1
Suelo

GESTIÓN Y
ADQUISICiÓN
DEL SUELO.

Investigaciones del
cliente.
Pedidos del cliente. 1.......-+---------+,-+-----+-+_-~---- +_--..,....;.+_i"--__1

Datos técn icos y
requerimientos del
cliente. r---ll~""'-----.

Oportunidades
inmobiliarias----.

Vivienda y
urbanización

Planimetrías,
especificaciones
presupuesto

Instrucción, techo
presupuestal y
especificación de
prod ucto

1

,¡,

l ·'

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

.. PROOUCCIÓNPlaneación de la
producción ,
presupuestación,
Control de avance y de

DEFINICiÓN DEL
PRODUCTO

~ .. ....·...... .... t-·r-·
~1 11· ,DISEÑO Y ¡-....../j

i+ DESARROLLO OEL L- I I
--------,.-+1 PRODUCTO 1"

,........~..L----..lI~...,

Programa de diseño.
Especificación de
ingenieria.
Cotización y
propuesta de
entrega

-:
'----------'

Reinversión de recursos
financieros.

Decisión
colegiada del
conglomerado, de
acuerdo a
tendencia de
mercado .
Evaluación de
pruebas hechas a
prototipos

SIMBOLOGlA
Retroalimentación por
problema! modificación
requerida

Base de datos de Ingeniería de producto: mormación técnica y de diseño.
estándares de diseño , específlcacíón del material, lista de dibujos y partes .

D
Información funcionall
flujo de material

Función de
manufactura

Base de datos de ingenlerla de manufactura: información de costo y producción,
equipo estándar, información de métodos y herramientas, tiempos de entrega , capacidad
de producción , costo de producción.

Base de datos
Base de datos de Inventarlo de material: información de mate riales y proveedores,
estatus , costos y ordenes de materia l, tiempos de enrega, contratistas y proveedores.

Base de datos de servicio a clientes: Atención cliente.
Retroal imentación por detección de fallas en prcé.x::;o y satisfacción del cliente .

Figura 8.2. Modelo inicial de producción para el equipo empresarial en IDEFo
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Retroalimentación de
ventas.
Estudios de mercados. ----i~

Conocimiento experto de
diseño, mercadeo y de
gerencia de proyectos
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Figura 8.3. Reingenieria de función de detección de oportunidades e inicio de proceso. función de proceso
OP27 en IDEFo.
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Disel'\ador urbano.
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Figura 8A. Reingenieria de función de definición de oportunidad, función de proceso SUELO/DISEÑO
URBANO en IDEFo.
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PRODUCCiÓN

Analista de ingenieria y control de producción.
Analista de ingeniería y control de costos.
Analista de control de calidad
Administrador de proyecto de construcción.
Administrador de suministros .
Lider de proyecto

Vivienda y
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Figura 8.5. Reingenieria de función de producción, función de proceso PRODUCCiÓN en
IDEFo.

Plan de ventas .
Plan de atención al d iente
Evaluaciones y
seguimiento del producto

Viv ienda y
urbanización

Mercado de
compradores.

VENTAS

Mercadeo.
Vendedor .
Crédito.
Diseñador.
Lider de proyecto
Gerente de ventas

Cliente comprador.
Percepción del cliente
acerca del producto
en tiempo real y
asincrónico

Figura 8.6. Reingeniería de función de ventas . función de proceso VENTAS en IDEFo.

Este esquema dio pie a la revisión de funciones de proceso buscandosíntesis y redundancias con
el fin de detonar procesos interdisciplinarios, haciendo converger a diferentes equipos de
especialistas. Dicho proceso aún continua en la actualidad
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El manejo de los recursos humanos implica un análisis que vaya más allá de la percepción inicial
que generan los organigramas o las descripciones de puestos convencionales. Deberían
contemplarse en un panorama general:

• Funciones, que son las habilidades que deben ser aplicadas para desarrollar la actividad
del participante, dichas habilidades están relacionadas directamente con las áreas de
conocimiento generales que tienen lugar en el equipo empresarial.

• Acciones, en términos del como ejerce el conocimiento quien ocupa el puesto, de tal
forma que comp lemente el trabajo en equipo.

• Participación, que es el rol que asume el puesto al implementar la acción, y que
determina su alcance dentro de la acción.

• Recursos, referidos a los insumos y bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar
a cabo su actividad.

• Infraestructura, es decir , las instalaciones y referencias de localización necesarias para
desarrollar su actividad.

• Procedimientos de intercambio de información, referido a los procedimientos de
intercambio de información que tienen lugar en la actividad del puesto.

Definiendo las categorías anteriores es muy probable que exista el respaldo de información y de
conocimiento que de lugar a interrelaciones más complejas tales como el análisis de toma de
decisiones, de recursos y protocolos de infonnación, así como el análisis del proceso completo.

Por lo que puede decirse que las dos acciones detonadoras en el proceso de reingeniería
organizacional vienen a ser la definición de procesos y la forma en que los recursos humanos

. interactúan entre si y con su entorno en términos de recursos, información e infraestructura.

8.1.2.3. Proponiendo un modelo conceptual de empresa desde las
Tecnologías de Información, el Modelo de Hipertexto.

La implementación del mode lo organizacional propuesto parte de la adaptación del concepto de
organización de hipertexto- Nonaka y Nono (1993)5_. El modelo de reingeniería partió de la
observación de varios principios propuestos por el modelo de organización de hipertexto, por lo
que el siguiente paso fue proponer la adaptación del modelo para ser implantado en el equipo
empresarial.

Otro aspecto importante fue definir el dominio tecnológico . como base del conocimiento explicito.
La importancia que reviste dicha definición radica en que permite codificar y hacer extensivo a la
organización y sus integrantes las áreas de conocimiento en las cuales se desenvuelven las
actividades y el fin del equipo empresarial. Tales áreas de conocimiento que permiten la
concentración tecnológica son: arquitectura, administración, mercadeo-venta, ingeniería y
producción del hábitat.

La definición de la cultura del equipo empresarial, base del conocimiento tácito fue otro aspecto
importante a resolver. Partiendo de la premisa de que se sabe más de lo que se puede codificar,
la clarificación y declaración de la cultura organizacional se constituye como un importante auxiliar
para encauzar dicho conocimiento que se sabe, pero no se. codíñca. En este caso la cultura
organizacional fue definida de este modo:' . - ' . .

• Se flexible y adaptable.
• Procura afirmar tu autonomía y capacidad de sostenerte por ti mismo, sin que esto

impida colaborar y forta lecer a tu equipo.
• Explora nuevas capacidades y oportunidades de mercados alternos.
• Hazlo mejor, incorporando nuevas perspectivas y a menor costo.

5 Tomado de Nonaya lkujiro, Takeuchi Hirorata, La organización creadora d conocimiento, como las
compa ñiasjaponesas crean la dinámica de innovación,Ox ford Press , México, 1999. página 188.
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Figura 8.7. Modelo organizacional de hipertextoaplicado al equipo empresarial.
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conocimiento

El esquema general del dominio tecnológico tuvo la premisa de reflejar, que mediante áreas de
conocimiento específicas, se podía estructurar un sistema de creencias justificadas verdaderas
para el equipo empresarial, con el fin de transformar la realidad.

La transformación de la realidad atendía al hacer mismo del holding en su conjunto, es decir a sus
productos finales como resultado. Las verdades justificadas del equipo empresarial se referían a
las modalidades mediante las cuales se aplicaban las áreas de conocimiento del dominio
tecnológico. Por último, las creencias representan los valores mediante los cuales se lograba
mejorar la calidad de vida de los clientes y usuarios. El esquema quedo definido como se presenta
a continuación:

:'" -:. o" , •

La vinculaci ón entre el modélo o.rganizacional yl~ metodología dé reinqenierla pretende orientar a
las tareas de definición de procesos, de clarificación y estructuración de responsabilidades hacia
una organización con un perfil de generación de conocimiento. Dicha intención se materializa a
través de la implementación de acciones que generen fuerzas estratégicas y de consolidación de
las jerarquías estables existentes en las cornpañlas.

Para facilitar la consolidación las compa ñías se homologan con las siguientes áreas de trabajo
propuestas:

• Investigación y Desarrollo de productos (Espacios).
• Promoción, mercadeo y ventas (Promotora).
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• Producción (ICCON).
• Administración (CAPO-Integradora).

Adicionalmente se sugiere que a partir de la detección tridimensional de participantes propuesta en
la metodología de reingeniería, sean detectados los equipos creadores de conocimiento, para su
distribución adecuada en los equipos de fuerza estratégica. en los siguientes términos:

• Practicantes de conocimiento, operadores y especialistas.
• Ingenieros de conocimiento, ejecut ivos medios de la organización,

administración de proyecto y de la construcción.
• Funcionarios de conocimiento, altos directivos.

1
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Figura8.8. Dominio tecnológico del equipoempresarial.

Los criterios para la generac ión de los equipos de fuerza estratégica son los siguientes:
• Integración de elementos interdivisional, mixto o de tiempo completo con la

fuerza estratég ica.
• Designación de Lider de proyecto.
• Integración de equipos de fuerza estratégica de Desarrollo de producto,

producción , promoción y administración.
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• Creación de grupos formales de evaluac ión de costos, calidad, mercadotecnia
y ventas, integrados por ejecutivos med ios de la fuerza estratégica.

• Creación de un comité directivo que' da seguimiento y evalúa el desempeño
general de la fuerza estratégica y esta conformada por la alta dirección .

• Designación de un jefe de proyecto responsable del proyecto frente al comité
direct ivo.

Puede decirse que durante esta etapa de la investigación se generaron las bases conceptuales y
se acerco a los mandos ejecutivos y medios a metodologías de reingeniería organizacional cuya
orientación facilitaba la generación de conocimiento. Debido al alcance y extensión del presente
trabajo , el proceso de reingeniería organizacíonal quedo en manos de las mismas compañías que
en al actualidad aún gest ionan el cambio a partir de las bases antes mencionadas .
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Figura 8.9. Esquema de las condusiones vinculadas con el modelado de la empresa.
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8.3. Desde su Existir.
8.3.1. Modelo de gestión ambiental orientado a la sustentabilidad

Se propuso de igual manera un Sistema de Gestión Ambiental orientado a la sustentabil idad. Que
tenga una actitud pro-activa hacia las cuestiones ambientales y que avance progresivamente
desde:

• Resolución de problemas.
• Gestión para el cumplimiento, hasta,
• La gestión para el aseguramiento.

La propuesta del modelo de gestión ambiental debe contemplar:
• Un dominio y política ambiental.
• Una estructura, responsabilidades y motivación del sistema de gestión

ambiental.
• Los alcances del manejo estratégico de temas sensibles ambientales y del

ciclo de vida de producto; el impacto en el transporte y el ambiente cultural
producido; y las metas típicas en las operaciones de la empresa en obra: que
den lugar a un sistema de criterios e indicadores que puedan ser cuantificados
y evaluados.
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Figura 8.10 . Dominio ambiental del equipo empresarial.
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La política ambiental quede definida en el sentido de que el equipo empresarial y cada 'una de las
empresas asociadas , están comprometidas a alcanza r progresivamente la sustentabilidad de sus
operaciones, procesos y productos: .

• Desarrollando procesos product ivos que tengan el menor impacto en el medio
ambiente.

• Teniendo una actitud proactiva respecto a los temas amo-entaíes en toda nuestra
organización.

• Anticipando la mejor práctica ambiental en la industria de la construcción en México.
• Desarrollando acciones propias de Investigación y Desarrollo ambienta les.
• Interviniendo en el ciclo de vida de nuestros productos. a través de la promoción

estrateg ias de reciclaje y compat ibilidad con el medio ambiente, así como los menores
consumos energéticos , el mejor manejo de residuos y el mínimo de emisiones, en la
operación interna de la compañía, en el diseño, obra , durante y después de la vida útil
del producto .

• Aplicando una visión plural del impacto ambiental de nuestros procesos, operac iones y
productos, que relacione al usuario/cl iente, al entorno urbano, a los recursos
naturales del lugar, con la biodiversidad. los habitats naturales y humanos en peligro
a nivel global.

• Desarrollando y comercializando productos cuyo desempeño ambienta l sea superior,
cumpliendo los más altos requisitos de eficacia .

De tal forma que se proponen dos razones esenciales que impulsen al equipo empresarial y a las
empresas integrantes en lo particular, para llevar a cabo esta política:

• La promoción de la vida, desde un punto de vista ético, entendiéndola como el
principal referente de sus actividades .

• La preservación de la base económica de largo plazo de la empresa, mediante la
preservac ión de la calidad de vida del usuario/cliente, así como de la existencia de su
entorno particular y global

Se proponen al mismo tiempo un sistema de auditorias ambientales con un enfoque progres ivo, en
las siguientes modalidades:

• Encuadre .
• Cumplimiento.
• Sistemas de Gestión.

Uno de los intereses del trabajo era establecer los alcances del manejo estratégico de temas
sensibles ambientales, por ciclo de vida de producto, y las metas típicas en las operaciones de la
empresa en la obra. Desde esa plataforma se pretende que tenga lugar a un sistema de criterios e
indicadores que puedan ser cuantificados y evaluados .

La propuesta se concreto en los requisitos estratégicos de referencia de desempeño respecto a
temas ambientales sensibles, a los impactos durante la obra de construcción y al manejo desde la
perspectiva ambiental y sustentable del Ciclo de Vida del Desarrollo de VIVienda. Dichos
instrumentos son una adaptac ión a la normativa ambiental para la construcción del Gobierno de

.Nueva Gales del Sur, Austra lia, de tal forma que se aplican como siguen: .
• En el Manejo "Estratégico en Temas Ambientales Sensibles, 'que de una manera específica ,

explica el alcance de su aplicación en los Desarrollos de VIViendas.
• En el Ciclo de Vida, transporte y ambiente cultural del Desarro . de vívíenda ' , mediante

su manejo estratégico sustentable, contemplando los principales criterios amb ientales y de
sustentabilidad.

• Los aspectos ambientales , objetivos estratégicos y metas tipicas8 para su manejo
adecuado en la obra de vivienda, que sintetizan los aspectos ambienta les que se ven

6 Adaptado de "Environmental guide, rptAllPDF .pdf ",New South Wales Govemment. Marzo 2002, Sydney Australia.

7 Adaptado de "Environmental guide, rptAllPDF .pdf ",New South WaJes Govemmenl Marzo 2002, Sydney Australia.
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amenazados o afectados durante la obra. De la misma forma se sugieren algunos objetivos
estratégicos, que son complementados con las metas tipicas necesarias para su
cumplimiento.

La importancia de haber desarrollado la adaptación de los instrumentos antes descritos es que dio
lugar a repensar como se manejaba y producían los Desarrollos de VIVienda por parte del equipo
empresarial. También planteo la posibilidad de cuestionar los supuestos bajo los cuales se
ordenaba el territorio y la planeación urbana desde los organismos públicos.

ÁLCANCE ACCIONES VALORES INFORMAC I N RELACIONES
INTERORGANIZACIONALES

Tabla 8.3. Resumen de la propuesta del modelo degestión ambiental desdela Iffirspectiva organizacional

Cido de vida del
producto

Actua lizar y capacitar
continuamente

Promoción de la vida Auditoria ambiental Trabajo colegiado por empresa,
proyecto y equipo empresarial.

Partiopación activa en
campañas externas Wlculadas
con el mejoramiento de la
gestión y administración
ambiental y de desarrollo urbano
aplicab le a la vivienda.

Coordinado res.ambientales por
proyecto. empresa de tiempo
parcial.

Planes de gestión
ambiental en obra

Cursos y talleres.

Variables de Equipos de trabajo
operación interdisciplinarios.
organizacional fonn a -
T Vinculación con centros de

investigación especializados.

Valorando el ciclo de vida,
mediante el desa rrollo e
implantación de
dispositivos y estrategias
que mejoren el desemp eño
ambiental aplicable a la
vivienda y a la .
urbanización

Valorando los riesgos e
impactos ambientales de la
urbanización, mediante
evaluaciones , auditorias y
su segu imiento .

Preservación de la base Requisitos
Propon iendo la mejora de económica a través de estratégicos de Asesores- coordinadores
los ínstrur;;p,ntos de gestión la calidad de vida del referencia de .ambientales centrales de tiempo
y administración ambiental diente y preserva ción desempe ño respecto comp leto.
y de desarro llo urbano, de de su entorno. a temas ambienta les
las urbanizaciones en las sens ibles .
que participa la empresa.

Procesos product ivos

Operación interna

Disei,lo de vivienda y
urbano orientado a la
equidad y al uso adecuado
de recursos de impacto
minimo
Generando la Gula para la
adquis ición de productos y
rnercancfas
Acreditación de los
suministradores

De pronto se vio que algunas acciones contempladas en la propuesta no eran ni con mucho
complejas, y que podían tener un gran impacto en el aumento de la calidad de. vida de los clientes
y usuarios del Desarrollo de Vivienda. También se planteo la posibilidad revisar las posibilidades
para establecer un mecanismo mediante el cual se pudieran remediar. la , dinámica productiva
respecto a su sustentabilidad que tenia el Desarrollo de VIVienda que en ese momento producían. .

Esto implicaba una revisión completa de los instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento
del territorio. de como abordaban la información vinculada con la sustentabilidad para producir el
desarrollo, y de cómo generar por un lado instrumentos que facilitaran la gestión de información al

8 Adaptado de "Checklist ca, C8_Envlssues.pdf",New South Wales Govemmenl Versión . EMS, Marzo 2000 . Sydney

Australia .
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interior del equipo empresarial, y por otro, las acciones específicas y el desarrollo de instrumentos
que aplicaran su interés por hacer sustentable al Desarrollo de Vivienda .

8.4. Sustentabilidad de los productos de la empresa.

Se consideró que un inicio plausible era revisar el contexto de sustentabilidad nac ional y estatal
como punto de part ida para orientar los alcances y limitaciones a los que se enfrentaba la
propuesta de hacer sustentables los productos del equ ipo empresarial. Cons iderando que los
problemas de sustentabilidad a los que se enfrenta un nuevo Desarro llo de Vivienda comparten en
gran medida la prob lemática de los problemas nacionales y estatales de sustentabilidad. En este
caso se detectaron los sigu ientes:

• Disponibilidad desigual de agua en el territorio .
• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
• Nulo o escaso manejo adecuado de desechos sólidos.
• Dispon ibilidad limitada de energía y problemas ambientales por su generación.
• Deforestación, desertificación y erosión del suelo.
• Crecim iento urbano inequitativo y depredador.
• Brecha entre la administrac ión ambiental del territorio adecuada y el desarrollo

urbano.
• Una Gestión Pública Ambiental con vacios legales, regulatorios y conflictos de

competencias.
• Desempeño ambiental inadecuado de gran parte del sector productivo, y en la

industria de la construcción .
• Altos ind ices de marg inación entre la población urbana y rural.
• Escasa part icipación ciudadana.

la Gest ión Públ ica Ambiental fue un tema importante en la medida en que pudo aclarar algunos de
los principales problemas ante los cua les los más evidentes que afectan al Desarrollo de Viv ienda,
y limitan el alcance de la propuesta de concentración tecnológica por parte del equipo empresarial,
en el caso el Estado de Jalisco son:

• la escasa o nula part icipación ciudadana en la fijación de metas, elaboración de
normas y su aplicación controlada.

• los organismos encargados de la gestión del desarrollo urbano presentan
defectuosas estructuras admin istrativas . internas, limitación presupuestaria, e
ineficiente desempeño de funciones administrativas y técnicas, de tal manera que la
gestión del desarrollo urbano es burocrática y retórica .

• Conflictos de competencia y superposición de jurisd icción de competencias, sobre
todo entre los ámbitos de ordenación ambiental y de planeación urbana.

• Regulación ylo administración del suelo urbano sin indicadores de sustentabilidad
públicos , actualizados y accesibles, lo cual permite la aplicación de las leyes,
reglamentos y normas con criterios diferentes.

• Un conjunto de leyes que no están vinculadas sobre una visión común de
sustentabilidad, lo cual no permite la 'generación de una marco regu latorio y
administrativo fundado en una correlación adecuada entre el espíritu y articulado de las
leyes , r~glarnentos y normas; sobre todo ' entré ' las 1eyés 'de' Desarrollo Urbano, de
Equilibrio Ecológico y Desarrollo sustenteble. de VIVienda y ,el reglamento de ,
Zonifteación y las normas de diseno urbano.

• La falta de coordinación y de un horizonte cultural común entre equ ipos de
planeación, sobre todo entre los que tienen que ver con aspectos ambientales y los de
planeación urbana.

• La omisión o exclusión de sistemas tecnológicos apropiados que permitan un
desempeño ambiental adecuado en la construcción.

Por otra parte la sustentabilidad de la vivienda y su contexto nacional esta orientada a partir del
Programa Sectorial correspondiente, el cual insiste como prioridad hacia la producción de vivienda
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con el fin de reducir el déficit existente a nivel nacional. Dentro del mismo programa sectorial se
plantea la orientac ión de la tecnología hacia soluciones vinculadas con la aplicación de
ecotecnologías y del aprovechamiento de sistemas constructivos regionales.

Es importante considerar junto con las metas sectoriales, las metas de sustentabilidad que debiera
generar la producción de vivienda. y las medidas que mediante su producción mejorarán de largo
plazo las condiciones de vida de sus habitantes. De la misma forma, deben contemplarse cual es
el impacto que puede tener su producción en las áreas urbanas. Además de las estrategias de
concentración tecnológica que debieran ser impulsadas. y el papel que juegan las empresas
desarrolladoras de vivienda para tal fin.

Si bien el Convenio de Desarrollo Sustentable de la VIVienda entre las ONAVIS y la SEMARNAT
es un gran avance por regular los aspectos de sustentabilidad en la vivienda, en la práctica son
medidas insuficientes, de corto plazo y con escaso sostén institucional. salvo la buena voluntad de
las partes. Se hace necesario un Modelo de Gestión Ambiental, que incluya la homologación con
las normativas ambientales aplicables, tanto en términos de especificac ión de producto. como de
administración y gestión ambiental de su producción.

Esto implica la generación términos y normas de referencia, además de indicadores específicos.
Debe responsabilizarse a la industria por su intervención en el desarrollo de vivienda, generando
las condiciones que faciliten la mejora de su práctica empresarial.

Desde la perspectiva estatal, el marco legal en Jalisco de la vivienda y el contexto de su
sustentabilidad indica una desarticulación y falta de definición de competencias entre las leyes y
reglamentos, evidenciando lagunas legales y regulatorias, además de la falta de un marco
administrativo coherente que le de operatividad.

Quizá los principales problemas son la falta de coherencia en cuanto se refiere la sustentabilidad
del desarrollo urbano entre las distintas leyes que concurren a la regulación de la producción de
vivienda, en este caso la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, de Equilibrio Ecológico y
Desarrollo Sustentable, de Vivienda y el reglamento de Zonificación y sus normas de diseño
urbano. La ausencia de un sistema de indicadores de desempeño sustentable del desarrollo
urbano que de certidumbre a la intervención urbana, además de instrumentos de planeación
urbana que verdaderamente estén vinculados a los ordenamientos de desarrollo ecológico, son
dos aspectos concretos en los cuales este trabajo se propuso hacer un modelo como propuesta.

Dicha propuesta se hizo llegar al Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A C. como parte del
proceso de revisión para la reforma de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y leyes y
reglamentos relacionados, que en estos momentos lleva a cabo la LVII Legislatura del Estado de
Jalisco.

La propuesta de vinculación entre ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano partió de la
consideración de la desvinculación entre ordenamiento ecológico y planes de desarrollo urbano. El
Ordenamiento Ecológico Territorial el Estado de Jalisco para el Municipio de Tonalá y el Plan
Distrital de Desarrollo Urbano TON-2 planteaban en un principio como principal problema el manejo
de categorias distintas. Esto se traduce en la falta de seguimiento entre .criterios del ordenamiento .
ecológico y las acciones urbanas ap!lcables·ai territorio. .. . .. .

El Modelo de convergencia de instrumentos de ordenamiento ecológico y de planeaci6n urbana
planteo el desarrollo de instrumentos únicos para la intervención en el territorio, unificando en un
solo instrumento por nivel de aplicación:

• Plan de municipal de desarrollo sustentable del territorio.
• Plan distrital de desarrollo sustentable del territorio.
• . Plan Sub-distrital, parcial de desarrollo sustentable del territorio.
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De la misma forma, se propusieron instrumentos que apoyarán la gestión y la administración de los
planes, de tal forma que la estructura de concentración tecnológica permitiera la participación
ciudadana en tiempo real y la mejora en la práctica ambiental y productiva de las empresas
desarrolladoras de vivienda, lo cual impactaría en una intervención urbana más eficiente,
sustentable y transparente en el territorio.

Uno de ellos fue el concepto de indicador de sustentabilidad del territorio. Dichos indicadores
definen al perñl de sustentabilidad, y partirían de doce indicadores temáticos, lo cuales asignarian
valores específicos al territorio municipal y su suelo, asignándole un potencial de desarrollo
específico al suelo en función de la estructuración territorial del municipio, en este caso las
categorías de evaluación serían:

• Consumo de energía.
• Uso del suelo (en términos de la degradación ambiental presente en el suelo siendo

disponibles para el desarrollo urbano, interviniendo prioritariamente los suelos grises).
• Uso del agua.
• Consumo de materiales.
• Cargas ambientales.
• Ecología de sitio.
• Desechos sólidos.
• Efluentes líquidos.
• Impactos físicos en el sitio.
• Funcionalidad.
• Ambiente cultural (equipamiento. patrimonio y accesibilidad).
• Transporte.
• Vocación del suelo.
• Estado de propiedad.

Esto permitiría. entre otras cosas, la generación de permutas entre terrenos con perfiles de
potencial de sustentabilidad equivalentes, generando y ordenando inversión privada y pública de
acuerdo a las necesidades asimétricas de inversión de cada unidad territorial del municipio.

Como resultado se tendría un instrumento que describiría de manera clara el potencial de
sustentabilidad del municipio, las oportunidades detectadas y las prioridades. De ahí de definirían
las acciones urbanas y el programa paramétrico de inversión en lo general , de acuerdo a una ,)
varias'unidades territoriales especrñcas, así como un horizonte temporal respectivo.

El perfil de sustentabilidad entonces ordenarla las acciones urbanas de manera clara y objetiva. De
tal manera que existiña concurrencia entre instrumentos de planeaci6n. acciones y metas de
inversión.

Por último, se tomo como caso de estudio el Desarrollo de VIVienda lamado Fraccionamiento
Mirador Los Conejos ubicado en el Municipio de Tonalá, donde interviene el equipo empresarial.
Como antecedente se encontraron algunos problemas particulares de sustentabilidad que afectan
alMunicipio de Tonalá, qu~ en este caso son:

• . ' .Contaminación del agua superficial por aguas residuales y por residuos sólidos. ..
• Recepción de desechos sólidos de Guadalajara en el tiradero de Matatlán, sin contar

con un Sistema Integral de Tratamiento de Desechos Sólidos.
• Vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea.
• Mineña no metálica principalmente explotando banco de materiales para la

construcción.
• Industria manufacturera representada por pequeños y medianos talleres de artesanla,

y una industria de servicios incipiente.
• Limitada especialización en actividades pecuarias.
• Consumo urbano de energla.
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• Generación de residuos peligrosos.
• Sobre pastoreo.
• Alto índice de urbanización del territorio.
• Concentración urbana y cambios acelerados en las reservas urbanas por presión del

crecimiento urbano y especulación.
• Alto índice de crecimiento demográfico , fomentado por la construcción de nuevos

desarrollos de vivienda en su periferia.
• Alta demanda de extracción de agua.
• Vehículos y vías de comunicación.
• Vulnerabilidad por pérdida de la fertilidad.
• Endemismos.
• Riesgo de erosión.
• Inaccesibilidad a los servicios de seguridad social.
• Insuficiencia de unidades médicas.
• Vulnerabilidad por desintegración social, sobre todo en las zonas urbanas de

crecimiento progresivo y con una baja calidad de vida.

Una propuesta de gestión y administración de la sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda que
contemple el desempeño de la empresa y el valor del producto desde una perspectiva sustentable
se traduce en los siguientes instrumentos:

• Acciones inmediatas de sustentabilidad en el Desarrollo de Vivienda.
• Programa de sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda .
• Requisitos de referencia de desempeño sustentable del Desarrollo de Vivienda :

• . Perfil de Manejo Integral de la Sustentabilidad del Desarrollo.
•¡ Perfil Manejo Estratégico de la Sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda por

parte de la Empresa.
• Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y Sustentabilidad del

Desarrollo.
• Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de

Diseño y Sustentabilidad para la Empresa Desarrolladora de Vivienda.

Las Acciones Inmediatas de Sustentabilidad describen los niveles de desempeño y las acciones
apropiadas, utilizando los instrumentos de gestión y administración propuestos, de tal forma que
exista una interrelación que permita la obtención de metas de sustentabllidad en el Desarrollo de
Vivienda, a partir del estado actual de gestión y administración del Desarrollo de Vivienda que no
contempla ninguna acción de sustentabilidad.

El Programa de Sustentabilidad del desarrollo propone los modelos a considerar para la
administración y gestión de la sustentabilidad del Desarrollo de Vivienda. También contempla el
desarrollo de aigunos instrumentos en términos de Tecnología de Información que faciliten la
participación y gestión ciudadana. Se contempla como un instrumento de crecimiento progresivo
que debe estar armonizado con un esquema de gestión pública que facilite la inversión y la
-asesoría a los vecinos de tal manera quelas decisiones partan de una sólida base de información.

Los. Requisitos de 'Referencia de Desempel'lo .Sustentable del Desarrollo de Vivienda son un
conjunto de instrumentos que permiten definir las expectativas en términos de sustentabilidad del
Desarrollo de Vivienda, del manejo interno que tienen esas expectativas dentro de la organización
del equipo empresarial con el fin de satisfacerlas. y del valor asignado dichas expectativas en
términos de diseño y sustentabilidad. También existe un instrumento que evalúa desde el punto
de vista de la empresa la pertinencia y los beneñcios de haber optado por una solución que
involucre una orientación hacia la sustentabilidad.

De esta forma se obtiene un marco que permite la toma de decisiones y el control sobre la
solución especIfica de sustentabilidad que se da en un Desarrollo de VIVienda. Esto también
permite la recuperación de dicha información para los procesos de generación y retroalimentación
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de conocimiento , con el fin de mejora r el desempeño ambienta l y la co ncen tració n tecnológica
sobre los productos y ope rac iones del equipo empresarial.
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Figura 8.10. Esquema de conclusiones vinculadas con la sustentabilidad de los productos de la empresa,

156



A mayor concentración tecnológica con un enfoque sustentable en los productos y
operaciones de la empresa, se favorece el aumento de la calidad de vida de los usuarios.

CONCENTRACiÓN TECNOLÓGICA CONCRETADA EN:

Una idea de
com petitividad. Una La búsqueda de la La gest ión y
produ ctividad. orga nización sustentabilidad de administración de la
flexibilidad y generadora sus operaciones y sustentabilidad aplicada
aprovechamiento de productos . al Desarro llo de Vivienda
de las conocimiento
Tecnologias de

1 1
Información

1~
Propuesta de Propuesta Propuesta de Propues ta de
estrategia Metodolog ía de Modelo de Mode lo de
competitiva reingenieria Gestión convergencia

organizacio nal Amb ienta l entre
Propuesta de orientado a la ordenamiento
utilización de Propuesta de sustentabilidad ecológico e
variables de modelo instrumentos de
dise ño de org anizacional Propues ta de planeación
operación de hipertexto Requisitos urbana.
organizacional estratég icos de
form a- T Definición de referencia de Propues ta de

dom inio desempeño Acciones
Propuesta de tecnot óqico sustentable inmediatas de
Modelo suste ntab üidad .
Analltico de Defin ición de
Mejoramiento dom inio Propuesta de
de la ambiental Programa de
Productividad sustentab ilidad .
(MAMP)

Requisitos de
referencia de
desempe/lo
sustentable

Figura8.11 . Sintesis conceptual deltrabajo de investigación.

8.S.Algunas alternativas para desarrollo de proyectos de investigación vinculados con el
presente trabajo.

Uno de las contribuciones más importantes de untrabejo .deínvestiqacién no solo lo constituyen
los productos desarrollados por el proyecto mismo, sino las posibilidades que brinda para ampliar
el conocimiento sobre otras áreas y líneas de investigación vinculadas con el problema estudiado.

En el caso del presente trabajo se detectaron algunos problemas y temas de investigación
relacionados, de tal forma que pudieran constituir temas de investigación ulteriores que
complementarían o profundizarían el alcance de la investigación que aquí se propone.

De acuerdo con la estructura del documento se
correspondientes a cada parte de la investigación.
documento se proponen:

proponen 105 temas detectados, que son
Haciendo referencia a la orímera parte del
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• Establecer el tipo de participación en el mercado y las restricciones que impone el ambiente
competitivo a las pequeñas y medianas empresas de la construcción en Jalisco en la producción
de vivienda.

• Documentar el comportamiento de la productividad de un conjunto discreto de pequeñas
empresas productoras de vivienda en Jalisco al ser implantado el Modelo Analítico de
Mejoramiento de la Productividad.

• Desarrollar un modelo de monitoreo regionalizado, por tipo de desarrollo, de vivienda y por fuente
de financiamiento, que permita la concentración de las mediciones de productividad que se
aplican en las pequeñas empresas productoras de vivienda en el Estado de Jalisco.

• Desarrollar una metodología para modelar Sistemas 'de Información de bajo costo y alta
eficiencia aplicables a pequeña empresas productoras de vivienda en el Estado de Jalisco.

• Desarrollar las aplicaciones de Diseño operación organizacional forma T adecuadas a las
pequeñas empresas productoras de vivienda del.Estado de Jalisco.

La segunda parte propondría los siguientes temas:
• Desarrollar una metodología de conversión de conocimiento, así como de socialización, aplicable
a las pequeñas empresas productoras de vivienda en el Estado de Jalisco.

• Documentar el comportamiento de las empresas una vez aplicada por completo la metodología
de reingeniería propuesta en este trabajo.

• Documentar el resultado de la aplicación del Modelo Organizacional de Hipertexto en las
empresas participantes en el trabajo de investigación.

• Documentar el resultado de la implementación del Modelo de gestión ambiental aplicable al
equipo empresarial participante en el trabajo de investigación.

La tercera parte puede aportar los siguientes temas:
• Desarrollar una propuesta de convergenc ia entre las normativas, indicadores e instrumentos de

planeación ambientales y de desarrollo urbano que incluya el nivel federal, estatal y municipal,
para el Estado de Jalísco.

• Desarrollar un sistema de indicadores de sustentabilidad del territorio para el Estado de Jalisco y
sus municipios.

• Desarrollar una o varias iniciativas ciudadanas que reformen las .leyes estatales y reglamentos
municipales de tal forma que favorezcan la convergencia e implementación de normas técnicas,
indicadores de sustentabilidad y un sistema de información público que vincule los instrumentos
de desarrollo urbano y de ordenamiento ambiental. Una sugerencia posterior al trabajo, es la que
ha surgido respecto a aplicación de los indicadores ambientales vinculados con el Programa de
Ciudades Sustentables del Programa de Naciones Unidas· Habítat para el Municipio de Tonalá.
En la actualidad el autor participa en dicho proceso junto con el Colegio de Arquitectos del Estado
de Jalisco AC.

• Documentar los resultados ambientales, empresariales y de desarrollo urbano unavez aplicados
los Requisitos de Referencia de Desempeño Sustentable del Desarrollo de Vivienda propuestos
en la investigación.

• Definir los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la vivienda para el Estado de Jalisco y
sus municipios, .
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Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda.
http://www3.cricvt.edu.ar/

Artículos de revistas.
Yuliu Chen. Mitchell M. Tseng, "A Stair-Like CIM System Architecture". IEEE transactions on
components, packaging, and manufacturing technology-Part C, VOL. 20, NO. 2. April 1997

Aouad G., Wafai M. Hassan. "Implementation of Information Technology in the Construction
Industry: the Conceptual Methodology Approach". School of Construction and Property
Management, University of Salford. Salford, M7 9NU. 9 aoua·:J @salford.ac uk

Estancias.
Estancia en el equipo empresar ial desde Septiembre del 2003 a Enero del 2004. en ICCON S.A..
ESPACIOS S.A. y Promotora Los Conejos S.A. .
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APENDlCE 1 Perfil de manejo estratégico de temas ambientales sensibles del 
Desarrollo de Vivienda. 

Convenio SEMARNAT
ONAVIS 

ahorradores 
""l¡\A\j"~ en el consumo de ag 

en la vivienda 

Esquemas de distribución 
almacenamiento de ag 
adecuados a características 
presión. 

11. Drenaje 

Planta de tratamiento 
residuales. 

Sistema de red para 
aprovechamiento de agua Iral 
para riego de áreas verdes. 

Sistema de reaclaíe de agua 

Energía 

solar. 

Celdas fotoelédricas 

Residuos Sólidos 

Equipamiento para la sepa 
colecta de los residuos 

lorn¡Ánir.n.", e inorgénicos. 

composta 

Donación y sembrado de 2 árbole 
de espedes nativas de la región, 
cada vivienda construida. 

x x x x 

x 

x x x x 

x 
x 

x x x 



RESPONSABILIDAD 

Consumo de energía. u e M u D JV AM ONG 

Proceso de manufactura 

Elección de materiales de construcción con 
consumo mínimo de energía para su manejo y 
Iranslormacíón X X X X 
Reduroón de las cantidades de materiaies 
nuellos X X X 
Selección de materiales que pueden ser 
reutiliZados o reciclados al término del cíelo de 
vida del producto X X X X 

Operación. 

Soluciones de diseño de control térmico pasivo 

Calentamiento de agua 

Sistemas solares o mixtos. 

localización cercana de los calentadores a las 
áreas de mayor demanda 

utilización de unidades calentadoras 
descentralizadas discretas en puntos de uso 
especificos 

Zonificación de consumo energético 

TIpos de sistemas 

Centralizados 

Descentralizados 

Controles 

locales 

sensores de ocupación 

sistema expertos de control 

Iluminación 

luminarias de alta eficiencia 

sensores de ocupación, 

apagadores centrales de tiempo 
programables 

sislemas expertos de control, 

Maximízación de la contribución de la luz 
natural 

Minimizar operaciones innecesarias de 
iluminación externa. a través de la utilización de 
apagadores fotoeléctricos 

Implementación de sistemas fotovoltaicos o 
mixtos para alimentaCión de alumbrado público 
o infraestructura urbana. X X X X 



Uso de suelo 
Diseño urbano 

Compactos y concentrados con áreas 
moderadas dedicadas a vIalidades 

De uso mulllple. que permita el uso mixto de 
las instalaciones del desarrollo. 

Orientados al tiempo compartido 

Simbología 

1. Implementación 
u 
M 

o 

2. Periodo 
e 
M 

L 

3. Responsabilidad 
u 
o 

JV 
AU 

ONG 

Unidad de vivienda 
Manzana 
Desarrollo 
Inter-Desarrollos 

Corto Plazo 
Mediano Plazo 

Plazo 

Usuario 
Desarrollador 
Junta de vecinos 
Autoridad Municipal 

''7<:0,,,,,,,,,,,<> no gubernamentales 



Consumo de agua. ~ 
Agua utilizada para operar la vivienda. 
Reciclaje del agua para Inodoros. regadío y 
lavado de autos. X X X 
Recolección de agua pluvial en tanques 
individuales o comunitarios X X X X X 
Instalación de accesorios de fontaneria que 
optimicen el uso efidente del agua. pudiendo 
ser; 

Inodoros duales con tanques de 
capaddad de 6 o 3 litros. X X X 
Regaderas de flUJO reduddo de 12 Itls. X X X 
Llaves de lavabo de abatimiento o de 
reducoón de presión X X X X 
V;ilvulas mezcladoras de temperatura 
programable X X X X 

Uso de agua para usos comunes y paisaje. 

Selección y conservadón de la vegetación 
nativa X X X X X X X 
Criterios de riego tales como: 

Regado noctumo automático, regado por 
goteo o regado por aspersión con cabezas 
direccionales. X X X X X 
Agrupamiento de vegetación de acuerdo a 
las necesidades de agua. X X X X X X 

Protección con membranas impermeables 
que faciliten la retención del agua en el 
periodo de establecimiento. X X X X X 

Maximización de de la filtración de agua de 
lluvia 

Minimización de áreas pavimentadas X X X X X 
Colectores de lluvias que transporten el 
agua por lechos permeables X X X X X 
Trazado de las áreas verdes comunes 
debe disminuir la veloddad del desalojo 
del agua del sitio. X X X X 
Consideración del moni1oreo de lluvia o 
pruebas de de humedad del suelo X X X X 
evitar la utilización de tuberías de 
materiales impermeables como el plástico -
o pvc. X X X X X 

balance de la necesidad de minimizar la 
filtración a los mantos freáticos en lugares 
con riesgo salino. X X X X X 



RESPONSABILIDAD 

L U O 

construcción inicial de 
vivienda y paisaje urbano. 
Maximizac;¡ón del reuso de matenales o 
componentes de las estructuras 
existentes 

Retención de edificadones existentes 
a través de su reutílizacíón adaptada a 
las necesidades de proyecto X X 
Maximizar el uso de materiales 
altamente re ocia bies X 
Uso de matenales de demolidón o 
de relleno producidos en el sitio para 
relienos X X X X 

UtJllzación de desechos industriales 
donde sea seguro~ posible 'J apropiado X 

Utilización de telecomunicaciones y 
sistemas de informadón -inventarios, 
control de movimientos y de trabajo- X 

Procurar no u1i1izar acabados secundario 
que contaminen al material X 
Conexiones mecánicas en lugar de las 
químicas, para facilitar y fomentar los 
procesos de separación X 
Balance entre corte I llenado de suelo, 
minimizando los movimientos de tierra, a 
la vez de preservar los árboles de 
manera segura X 
Investigación de instalaciones que 
reciban material recidable. X 
Renta temporal de instalaciones X 
Reduooón 'J la prevenCIón, en la medida 
de lo posible, de recursos no renovables 
o pOQ'.) comunes X 

Recidaje de desechos orgánicos durante 
el establecimiento y operación de I<lS 
areas verdeJ comunes X X X X 



Materiales fecuPGrables en una futura 
renol/aclón y desmantelamiento. 

Planeaclón detallada para Que el diseño 
de los sislemas de conexiones sea 
accesible y de fácil desensamblado 

Utilización de materiales Que tengan 
amplias posibilidades de ser reciclados 
en el futuro 

Aplicación de coordinación dimensional 

Recunso8 renovables. 

Uso de madera natural o industrializada 
reciclable 

Madera que provenga de bosques o 
planladones que fomenten la 
reforestación 

Simbología 
1. Implementación 

u 

2. Periodo 

M 

D 

I 

e 
M 

1.. 

3. Responsabilidad 
u 
o 

JV 

AU 

ONG 

ACiÓN 

O 

X 

X 

X 

X 

X X 

Unidad de vivierída 
Manzana 
Desarrollo 
Inter-Desarrollos 

Corto Plazo 
Mediano Plazo 
Largo Plazo 

Usuario 
Desarrollador 
Junta de vecinos 
Autoridad Municipal 

PERIODO 

C M 

X 

X 

X 

X 

Organizaciones no gubernamentales 

RESPONSABILIDAD 

L U O 

X 

X 

X 

X 



Cargas ambientales 

Gases de efecto invernadero. 

Incorporación de mediciones eficientes de 
energía X X X 
Incorporación de diseños de climatización 
pasiva X 
Maximización del uso de energía de 
fuentes limpias renovables 

Energía solar o eólica en alumbrado e 
instalaciones urbanas 

Emisión de sustanclltl con potencial de 
reducción de la capa de ozono. 

Evitar el uso de Halones en extinguidores. X 
Control de sustancias refrigerantes X 
Afinacion controlada de plantilla 
automotriz X 
Conlrol de gases utilizados en los 
procesos de soldadura X X X 

Simbología 
1. Implementación 

u Unidad de vivienda 
NI Manzana 
o Desarrollo 

Inter-Desarrollos 

2. Periodo 
e Corto Plazo 

NI Mediano Plazo 
L Plazo 

.3. Responsabilidad 
u Usuario 
o Desarrollador 
JV Junta de vecinos 
AU Autoridad Municipal 

ONG no 



IMPLEMENTACI PERIODO RESPONSABILIDAD 

Ecología de sitio C M L U D JV AM ONO 

Valor ecológico Inicial del sitio. I 
Criterio selección en orden descendente: 

1 "Campos cafes· o sitíos previamente 
polucionados X X X X 
2. SillaS con servicios municipales 

I 
existentes 

'--
3. Suelo que no sea agrícola. ni boscoso. 

I X ¡ I 
[ . 

que carezca de servicios. X X X 
4. Suelo agrícola o de bosque 
secundaríos con al9 unos servicios. 

5. Suelo agrícola. parques. boSQues o I 
lugares con belleza excepCIona! es.cenica o 
natural 

Detección de riesgo ambiental , I 

MediCIón de los niveles de 
contaminación X X X X X 
ImplementaOórl de y 
programas """YY'W t'~n 

de riesgo X X X X 

Cambio del valor ecológico de un sitio. 

Detección. documentación e integración al 
diseilo de la vegetación eXlsten!e en tanto 

I sea posible. 

PreservaCión de todos los árboles 
significativos del sitio. asi como las 
pendientes naturales y cauces del agua X X X X X X 
Conservación de las poblaciones de 
especies nativas, manteniendo sus 
habilats X X X X X 

Promoción de programas sodales. 
6micos y políticos para La 

inistración del ecosistema, 
ntenimiento extendido en el presupuesto 

nte el desarrollo y operación. X X X X X X X 

mUnición de ecosl$úlma daftados. I 
. I 

I 
ades de regeneración y I 

restad6n 
I 

Reconexión de paisajes fragmentados y 
estableciendo corredores contiguos con 
otros sistemas naturales existentes, 
ambos dentro del sítlo y más allá de sus 
límites. X X X X X 
Preservación o introducción de 
vegetación nativa en paisaíes con riesgo 
salino, X X X X 



IMPLEMENTACiÓN RESPONSABILIDAD 

Ecología de sítio ~ I C 
~ En caso de estar poluclonado el suelo, 

perml!:r solo la absorción del agua 
piuvial mediante un sistema de 
colectores, X X X X 
Incorporación de dispositi\loS que 
conserven el agua de lluvia y pemnítan 
su reuso en el sitiO, o que pemnila su 
drenaje controlado X X X 

Participación de habitantes del desarrollo 
asi como de organizaciones interesadas 
en temas ambientales, X X X X X X 

Paisaje dlsei\ado 

Et Preservación de materiales naturales, 
procesos y rasgos 

i =t= Minimización del uso de químicos X X X X X 
Evaluación cuidadosa de las fuentes de 
lOs materiales de relleno importados 
-toxinas, metales pesados, hierbas 
invaslllas-, X X X X X 
Ellllar madera tratadas con metales 
pesados o arsénico X X X X X 
Proceso de plantación basado en 
especificaciones y detalles ampliamente 

I X X cuidados X X r- X 
Reestabilización y reforestación de i 
áreas perturbadas por las actividades de 

1 xtt construcción X X X X X 
Utilización de compos!a y material de I 
desecho de la construcción como capa 
superior del suelo X X X X X X 
Mantenimiento del balance hidrológico - -

local X X 

Control y tratamiento de aguas residuales 1 I desde las fuentes de polución, 

Uso de filtros u otros dispositivos 
apropiados para interceptar o remover 
sustancias contaminantes X X X - H Prevención de futuras contaminaciones elel I I 

suelo mediante medidas de administración 
ambienta~ X X X 'v 

Promoción de paquetes educativos a los 
visitantes, haciendo énfasis en los valores 
del sitio X X X X X 



lMPLEMENTACIÓN I ERJOOO I 
~ Desechos Sólidos. u ·W e !lA 

Dilsechos del proceso de construcción. 

Uso de componentes modulares y 
prefablicados X X X X 
Control del material utilizado en la construcción, 
evitando su sobre especificación y sobre 
dimensionamiento de la estruCi'.!ra, fabrica y 
acabados X X X X 
Diseño de edificios de fácil desmantelamiento 
para maximIZar la futura recuperación de los 
matenales X X X X 

Especificación de deconstrucción total en lugar 
de demolición, de lal manera que la estructura ~ 
la fabnca del edifIcio sea cuidadosa y 
sIstemáticamente desmantelada, con el fin de 
maximizar la cantidad de material recuperable 
para el reuso y reciclaje X X X X 
Otorgamiento de trato preferencial de negocios 
a contratistas y proveedores que están 
preparados a asumir el costo del material no 
utilizado o defectuoso X X X 

DesarrOHo e implementación de planes de 
administración de desechos en el sitio durante 
la construcción yen su puesta en operaCión X X X 
Consideración de trabajos preliminares 
orientados al almacr '1amiento y transferencia 
de materiales reutilizables producto de trabajos 
de demolici6n X X X 

Desechos durante la operación del edificio. 
! I 

Implementación de un programa de , 

administración de desechos. que contémple la 
separación, ciasmcación, almacenamiento de 
COfto plazo y transporte regular a los centros 
de reciclaje o plantas de tratamientos de 
desechos SÓlidos X X X 
Instalación y utilización en lugares 
especifica mente asignados para instalaciones 
productoras de composta o granjas de 
lombrices X X X X 



IMPLEMENTACIÓN PERIODO RESPONSABILIDAD 

Efluentes líquidos. u M o I e M L U o JV AM ONG 

Flujos de aguas pluviales él los 
sistemas de colectores municipales. 

Minimización de la huella de la 
edificación y urbanización \t X X i X 
Consideración de reforestar y 
estabilizar las áreas de deSalOjO 
violento de corrientes. por supuesto sir 
bloquear los cauces X X X X 

Incorporación de de características de 
diseño que retengan y filtren agua 
pluvial para su reuso en el SitiO X X X X X X 
Incorporación estrategias de ingeniería 
de tratamiento de agua pluvial en el 
sitio solUCiones que retengan y 

n los lIolúmenes de manera 
controlada 

Estanques de control de 
sedimentos. X X X X 

Estanques y bordos de filtración. X X X X 
Lagunas artificiales X X X 

Monitoreo contínuo de cauces e 
infraestructura de drenaje durante las 
actividades de construcción X X X 
Flujos de liguas residuales 
domésticas él los sistemas de 

L colectol"H municipales 

Reducci6n de aguas residuales 
domésticas desde la fuente, por 
ejemplo los inodoros y urinarios de 
bajo consumo de agua X X X 

Consideración el tratamienlo en el 
sitio. a través de la implementación de 
dispositivos biológicos como fosas 
sépticas o sistemas biológicos de 
tratamiento de agua residual X X X 

apropiada de aguas grises 

4 s X X 
Incorporación de fosas sépticas como 
parte-de la ínfraestructura de la -
urbanización X X 



ImpactOs TlSle PERIODO RESPONSABILIDAD Fu IMPLEMENTACI 
yen pro '- M D e M M L U I D'IJV~ 

Acceso a la luz diurna de la 
propl9dad adyacente. 

Minimización de la Interferencia al 
acceso a la luz diurna de la propiedad 
aledaña 

MinimiZación de los ángulos 
verticales medidos desde la linea del 
edificio de la propiedad adyacente 
más cercana a la linea de la cubierta 
del edmClo desarrollado X X X X 

Penumbras excesivas producto óe 
los litios adyacentes, 

localizadón y configuración de la 
vivienda que respete .el IaIIJZ 
solar durante la_epoea de caSoI X X X 
Mitigación de loa. poI' ruld<l I 
del edificio. 

localización adecuada de equipo que 
produce ruido y de dispositivos de 
reducción de ruido propios del equipo: 

Equipo de cocina. H - .... 
X X 

Bombas de agua. X l~ X 
UMzación de pantallas de reducción I 

de ruido X X X 
Implementación de medidas de 
proteceíón en el desarrollo: 

Consideración del impacto de ruido 
producto del tráfico, la industria y los 
centros de entretenimiento, X X X 

p-, moetl,"'''de,,"", b t±= apropiados para el control de ruido 

==f X X X 
Impactoll visuales advel'lllos, 

Determinación de las expectativas 
estétSoas y requerimientos de la 
comunidad local y ampliada. además de 
la consideración de la legislación 
municipal y estatal X X X X X 
Diseño de desarrollos que dirijan el 
paisaje y el carácter del diseño 
arquitectónico a las expectativas de las 
localidades existentes - . X X X 

Evitar brillos peligrosos e indeseables a 
los peatones. molociclislas y personas 

X que usan espados abiertos K X X X re impacto de la luz O E adyacentes. U X X X 
Evitar la obstrucción de puntos de 
visla. corredores visuales y vistas 

otros desarrollos de vivienda 

X X X X X 



Facilidades para la adaptación de 
instalaciones de los edlficlos 
respecto a requerimientos de cambio 

Sistemas de venlilación, aire 
acondicionado o calentamiento de 

oción, relocalizaClón o adición para 
acililar cambios en su 

No limita la oel 
tamaño de las habitaciones X X 

Propo;ciona sufiCiente capaCidad de 
acondiCionamiento para anticipa'r las 
necesidades de ocupaCión X X X 
Es lo suficientemente diversificado 
para dar cabida a la ventilacIón 
natural X X X 

Los ajustes '1 actualizaciones pueden 
ser hechos durante el equipamiento 
reequipamiento a bajo costo X X X 

Puede responder efectivamente a 
las condiciones de los espacios 
locales con poca perdida de tiempo X X X 
Proporciona una respuesta 
automática a la acción del usuario, 
por ejemplo, cuando se abre una 
ventana o se termina el consumo de 
agua caliente, X X X 

Proporciona un nivel aceptable de 
flexibilidad con la disposición de la 
iluminación, los tipos de luminarias '1 
sistemas de control que pudieran ser 
requeridos para cambios en la 
disposición de la planta y en sus 
funciones X X 



Simbología 
1. Implementación 

u 

2. Periodo 

M 

D 

e 
M 

L 

3. Responsabilidad 
u 
o 

JV 

AU 

ONG 

Unidad de vivienda 
Manzana 
Desarrollo 
Inter-Desarrollos 

Corto Plazo 
Mediano Plazo 
Largo Plazo 

Usuario 
Desarrollador 
Junta de vecinos 
Autoridad Municipal 
Organizaciones no gubemamentales 



APENDICE 2 Perfil Manejo Estratégico del ciclo de vida, transporte y ambiente 
cultural del Desarrollo de Vivienda. 

Economías ambientales. 

Costo del ciclo de vida del edificio. 

Demostración de los beneficIos en el cost 
ciclo de vida que representan las 

edidas ambientales 

Inclusión de los costos de los Impactos 
ambientales dentro de los costos de 
operación sujetos de ser contabilizados 

aluación ambiental. 
I 

Incorporación de valuaciones ambientales 
los análisis de costo - beneficio, 

aciones de impactos ambientales, 
las valoraciones del proyecto, y en general 
en toda valuación de cambios en la calidad 
ambiental. X 

X 

X 

X 

RESPONSABIUOAO 

DIS PROD PROM 

X X X X X 

X X X 

X x X X 



TIPO DE INFORMACIÓN 

Economías 
MOO MOO 

ambientales. MEM EST AUO PLAN ANTP PROY PROG COST MANT NOR 

Costo del ciclo de vida del ¡ edificio. 

Demostración de los benefioos 
en el coslo del ciclo de vida 
Que representan las medidas 
ambientales X X X X 

Indusión de los costos de los 
Impactos ambientales dentro dE 
los costos de operación sUjetos 
de ser contabilizados X X X 
Valuación ambiental. 

Incorporación de valuaciones 
ambientales en los análisis de 
costo - beneficio. 
dedaraciones de impactos 
ambientales, las valoraciones 
del proyecto. y en general en 
toda valuación de cambios en 
la calidad ambiental. X X X X 



Variables de diseño de operació 

Economías Automatizaclé Comunlcaclon Matrices electrÓnicas de 

Component Vinculo Etiquetado n de la H tecnológica compra ¡ 

ambientales. es virtuales electrónico electrónico producción electrónicas I ,'''_ 'v_, 

Costo del ciclo de vida del 
edificio. 

DemostraCIón de los 
beneficios en el costo del 
odo de vida que 
representan las medidas 
ambientales X X 
Incluslon de los costos de 
los Impactos ambientales 
dentro de los costos de 
operación sujetos de ser 
contabíHzados X X X X 
Valuación ambiental. 

Incorporación de 
valuaciones ambientales en 
los análisis de costo -
beneficio, declaraciones de 
impactos ambientales, las 
valoraciones del proyecto, '1 
en general en toda valuación 
de cambios en la calidad 
ambiental. X X X X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

Procesos de 
PRO SIST BASC 

administración. 01'27 DIS PROD PROM INT Y NEO ON I-F I'I ••• M M S D 

Pr&diseí\o. 

localizaciones potenciales-
limilanles de patrimonio y zonas de 
valor arqueológico- X X X X X X X 

Enfoque de equipo adiciona 
elementos del diseño integrado del 
edífido, los equipos de mercadeo, 
la colaboración del equipo de 
cons!rucción y las guías de diseño 
arrolenlal X X X X X Ix X 

Consideración de cualquier 
alternativa apropiada, tales como el 
no desarrollo y otras opciones no 
estructurales o invasivas. X X X X X X X 

Evaluación del silio y del ecosistema 
local. utilizando el Proceso de 
Evaluación de Impactos 
Ambientales. X X X X X X X 

Impactos ambientales han sido 
apropiadamente identificados, 
evaluados. valuados e incluidos 6n 
el análisis de costo beneficio del 
proyecto. X X X X X X X 

Estructura de compensaciones que 
mOlive a los operadores a 

~ 
consegUIr las melas ambientales del 
proyecto X X X X X X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

Procesos de 
PRO SIST BASC 

administración. OP27 DlS PROD PROM INT Y NEG ON I·F n ... M M S o 

Metas ambientales al ¡niClO del 
proyecto. adema s de poner los 
sistemas a punto con el fin de 
realizar reyisiones continuas a 
!rayes de todas las etapas de 
proyecto X X X X X X X 

Atención en aspectos tales como la 
pericia adecuada para la selección 
del eqUipo de diseño. la ingeniería 
de yalor continua que se hace 
necesaria. y la claridad en las metas 
clave del proyecto X X X X X X X , 
Diseño. 

Investigación continua que permita ¡ , 
el uso de materiales y sistemas 
avanzados desde el punto de vista 
ambiental X X X X X X X 

Documentación del proceso de 
selección de las opciones de diseilo 
y su ahorro energético anual 
pronosticado X X X X X X X 

Adopción de principios de costeo de 
ciclo de vida para materiales y 
sistemas X X X X X X X 

Vinculación de la selecdón de 
materiales a los impactos 
ambientales durante su cido de vida X X X X X X X 

Impacto en los ecosistemas 
naturales de los cuales el material 
fue extraído o procesado. X X X X X X X X 

La cantidad de energía requerida en 
su producci6fl y transporte X X X X X X X X 



RESPONSABIUDAD CAPA FRECUENCIA 

Procesos de PRO~ administración. OP27 OfS PROD INT y ON I -F n ... M I M I s o 

Impactos ambientales generados 
por las actividades de construcción X X X ~ X !X X X X 

I 

I 

ntidad de desechos producidos 
su producción. X X X X X X X X 

Potencial de reciclaje del malerial. X X X X X X X X 

Cantidad de material reeldado que 
se utilízado en su producción X X X !)( X X X X 

Período de vida del producto. así 
lcomo su efectividad de acuerdo al 
uso especificado en el proyecto X X X X X X X X 

IAmenaza para la salud humana 
producto de su deterioro X X X X X X X 1)( 

I . 
Naturaleza de los desechos 
generados por el retiro del producto X X X X X IX X X 

o de que las metas 

"YY""l'" sean 
alcanzadas o excedidas, X X X X X X X X 
Métodos de evaluación de impacto 
ambiental X X X X ~ X X 

Revisiones conjuntas entre equipo 
de disello '1 cliente -auditOlÍas-. X X X X P< X )( 

Sistema verifique las referencias 
ambientales de los contratistas '1 

res X X X X X X X X 

pec:laración de las prácticas 
constructivas ambientalmente 
sensibles X X X X X X X X n - ¡--

IAreas de protección y vegetación 

!X adyacente al desarrollo. X X X X X 
-:- -

Depósito temporal de desechos. X X X X X X X X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

Procesos 
PRO 51ST BASC 

administración. OP21 015 PROD PROM INT Y NEG ON I -F n ... M M 5 D 

Áreas de estacionamiento para el 
personal de construcción, [tlft X X 

Rutas de Iránsito internas 

[Áreas de protección y vegetación 
adyacente al desarrollo. 

Plan de manejo. de desechos X ~ X I I X 
IConstrucclón. X 

1 

Plan de Seguridad Ambiental X :-fx X X 

Plan para el manejo de desechos X X rrc I I 

Premoción de una buena relacíón 
con los vecinos 

Calend~rie de actividades a les 
habitar!les afectados por la 
construcción X X X X X X X 

Evítar el ruido. la quema de 
materiales en el sítio, la 
iluminación invasiva, polvo 
excesivo en las calles y horario dE 
trabajo antisocial. X X X X X X 

Implementación de esquemas de 
transportación ambientalmente 
amigable X X X X X X X X 

Monitoreo de talleres. almacenes e 
instalaciones que manejen 
sustancias peligrosas X 

:1T 
X X X X X 

I 

Monitoreo cuidadoso en la 
sustitución de especmcaciones X X X X IX Ix I 
Documentación de cambios en el 

Ix proyecto Ix X X X X X X 

DesalTOllo de procesos de 
retroalimentación electivos para 
diseñadores y proveedores X IX X X X X X X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

Procesos de 
PRO 51ST BASC 

administración. OP27 DIS PROD PROM INT Y NEG ON I-F n ... M M S o 

Afinación del desempeño. 

Implementadón de un periodo de 
desalojo de elementos volátiles 
residuales X X X X 

Desarrollo. documentación e 
implementadón de protocolos de 
puesta en servicio que involucren 
pruebas y calibraciones de los 
sistemas del edificio X X X X X X X 

Manuales de operación y 
mantenimiento especificos al 
proyecto X X X X X X 

Un juego completo de planos finales 
"as built" X X X X X X X 

-
Los protocolos. procedimientos y 
resultados de puesta en servicio. X X X X X X X 

los detalles de todas las garantías 
de equipos y sistemas. X X X X X X X 

los detalles completos para 
contactar a todos los proveedores, 
empresas de mantenimiento y 
reparadores de emergencia. X X X X X X X 

Todas las operaciones importantes 
y documentos de mantenimiento 
puestos a disposición por los 
constructores y proveedores. X X X X X X X 



administración. 

Operación del edificio. 

Preparación e implementación de 
programas de mantemmlento 
preventivo 

Manuales 'i programas de 
educaCión informal que permitan al 
usuarío conocer la operación del 
lugar que !'labítan 

Evaluaciones post- ocupación del 
desarrollo y de la vivienda, de tal 
forma que puedan ser contrastadas 
y evaluadas las suposiciones 
hecha.s desde la etapa de diseño 

RESPONSABILIDAD 

OP27 DIS 

X X 

X X 

X X 

CAPA FRECUENCIA 

PRO SIST BASC 
y 

X X X X 

X X X X 

X X X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de 
MOD 

administración. MEM EST AUD ANTP PROY PROG MOD COS MANT NORM 

Predlseño. 

Localizaciones potenciales-
limrtantes de patrimonio y zonas 
de valor arqueológlco- X 

Enfoque de equipo adiciona 
elementos del diseño integrado 
del edificio, los equipos de 
mercadeo. la colaboración del 
equipo de construcción y las 
guias de diseño ambiental X X X 

Consideración de cualquier 
alternativa apropiada, tales como 
el no desarrollo y otras opciones 
no estructurales o invasivas. X X X 

Evaluación del sitio y del 
ecosistema local, utilizando el 
Proceso de Evaluación de 
Impactos Ambientales. X X X X 

Impactos ambientales han sido 
apropiadamente identificados, 
evaluados. valuados e incluidos 
en el análisis de costo - beneficio 
del proyecto. X X X X 

Estructura de eompensacione!? -

que motive él los operadores a 
conseguir las metas ambientales 
del proyecto X X X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de 
MOO 

administración. MEM EST AUD ANTP PROY PROG MOO COS MANT NORM 

Metas ambientales al inicio del 
proyecto. ademas de poner íos 
sistemas a punto con el fin de 
reatízar revisiones continuas a 
través de lodas las etapas de 
proyecto. X X X 

Atención en aspectos tales como 
la pencia adecuada para la 
selección del equIpo de diseño. la 
Ingenieria de valor continua que 
se hace necesaria. y la claridad en 
las metas clave del proyecto X X X 
Diseño. 

Investigación continua que 
permita el uso de materiales y 
s.is1emas avanzados desde el 
punto de vista ambiental X X 1)( 

Documentación del proceso de 
selección de las opciones de 
diseño y su ahorro energético 
anual pronosticado X X X 

!Adopción de principios de cosleo 
~ ddo de vida para materiates y 

lx _temas X X 

¡Vll'1culacíón de la selección de 
materiales a los impactos 
ambientales durante su ciejo de 
ivkJa X X X X 

1-
Impacto en los ecosistemas 
naturales de los cuales el materia 
fue extraído o procesado. X X ~ 

La cantidad de energía requerida 
en su producción y transporte X X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de 
MOD 

administración. MEM EST AUD ANTP PROY PROG MODeos MANT NORM 

Impactos ambientales generados 
por las actividades de 
construcción X X X X 

Cantidad de desechos producidos 
en su producción, X X X X 

PotenCial de reciclaje del material, X X X 

Cantidad de material recídado 
que se utilizado en su producción X !X X X 

Periodo de vida del productG. así 
como su efectividad de acuerdo al 
uso especificado en el proyecto ¡X X X X 

IAmenaza para la salud humana 
producto de su deterioro X X X 

I 

Naturaleza de los desechos' 

I~:erados por el reliro del 
ucto X X X Ix 

jAseguramiento de que las 'netas 
ambientales del proyecto sean 
alcanzadas o excedidas, X X X X 
Métodos de evaluaciÓn de 
impacto ambiental X :- X X 

RevisionM conjuntas entre equipO 

Ix de disel'lo y diente -auditorias-. X X 

Sistema verifique las 
referencias ambientales de los 

y proveedores X X X IX 

Dedaraoonde las 
, Constructivas ambientalmente 
sensibles X X X X X 

Áreas de protección y vegetación 
adyacente al desarrollo, IX X X 

Depósito temporal de desecihos. X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de 
MOD 

administración. MEM EST AUD ANTP PROY PROG MOO COS MANT NOR 

Áreas de estacionamiento para el 
personal de construcción, X n X 

Rutas de transito in temas X 

Areas de protección y vegetación 
adyacente al desarrollo, X 

Plan de manejo de desechos X X X 
IConstrucclón. 

Plan de Seguridad Ambienta! X X X 

Plan para el manejo de desechos X Ix X I 

!Promoción de una buena relación 
icon los vecinos 

Calendario de actividades a los I 

habitantes afectados por la 
COfIslrucción X 

Evitar el ruido, la quema de 
materiales en el sitio. la 
iluminación invasiva, polvo 
excesivo en las calles y horario 
de trabajo antisocial. X 

mentación de esquemas de 
ambientalmente 

amigable X X X 

Monitoreo de talleres, almacenes 
le instalaciones que manejen 
sustancias peligrosas X 

:J 
X 

Monitoreo cuidadoso en la Ix de 
.~ X ... '" 

Documentación en el 
proyecto X X X 

Desarrollo de procesos de 
retroalimentaci6n efectivos para 

• ~o '1 proveedores X X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de 
MOD 

administración. MEM EST AUD ANTP PROV PROG MOD COS MANT NOR 

Afinación del desempeí'ío. 

Implementación de un penodo de 
de elementos volátiles 

residuales X X 

Desarrollo. documentación e 
implementación de protocolos de 
puesta en servicio que involucren 
pruebas y calibraciones de los 
sistemas del edifiCio X X X 

Manua!es de operación y 
mantenimiento específicos al 
proyecto X 

I 

I i 

leto de planos 
"as buílt'. X X 

Los protocolos. procedimientos y 
resultados de puesta en servicio. X X 

los detalles de todas las I 
garantías de equipos y sistemas. X )( 

detalles completos para 
todos los proveedores. 

antenimiento y 
reparadores de emergencia. X X 

oda$ las operaciones 
y documentos de 

puestos a 
los constructores y 

X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

Procesos de MOO 

administración. MEM EST AUD ANTP PROY PROG MODCOS MANT NOR 

Operación del edificio. 

Preparación e implementadón de 
programas de mantenimiento 
preventivo. X X X X 

Manuales y programas de 
educación informal que pefmitan 
al usuario conocer la operadón 
del lugar que habitan X X X X 

Evaluadones posl- ocupadon del 
desarrollo y de la vivienda. de lal 
fOfma que puedan ser 
contrastadas y evaluadas las 
suposiciones hechas desde la 
etapa de diseño X X X X 



Variables de diseño de operacl6n organlzacional forma· T 

Relaciones 

Procesos de Automatizaci6 Comunicacio electrónicas de 
Componente Vínculo Etlquetado n de la nes Matrices compra I 

administración. \1 virtuales electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Prediseño. 

LocaliZaciones 
potenciales- limitantes de 
patrimonio y zonas de 
valor arqueológico- X X X X X 

Enfoque de equipo 
adiciona elementos del 
disello integrado del 
edificio, los equipos de 
mercadeo, la 
colaboración del equipo 
de construcción y las 
guías de diseño 
ambiental X X 

Consideración de 
cualquier altemativa 
apropiada, tales como el 
no desarrollo y otras 
opciones no estructurales 
o ¡nvasivas. X X X X 
Evaluadón del sitio y del 
ecosistema local. 
utiliZando el Proceso de 
Evaluación de Impactos 
Ambientales. X X X 

Impactos ambientales 
han sido apropiadamente 
identificados, evaluados, 
valuados e induidos en 
el análisis de costo -
benefido del proyecto. X X X X 

Estructura de 
compensádones que 
motive a lOS operadores 
a conseguir las metas 
ambientales del proyecto X X X X 



Variables de diseño de operación organiucional forma· T 

Relaciones 

1 ... - Automatiucló Comunicado electrónicas de 1 ______ 

Componente Vinculo Etiquetado n de la nes Matrices compra I 

administración. 11 virtuales electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Metas ambientales al 
inicio del proyecto, 
además de poner los 
sistemas a punto con el 
fin de realizar revisiones 
continuas a través de 
todas las etapas de 
proyecto. X X X 

Atención en aspect(¡~ 
lales como la pericia 
adecuada para la 
seleCción del equipo de 
diseño, la ingeniería de 
valor continua que se 
hace necesaria, y la 
claridad en las melas 
clave del proyecto X X X X 
Diseño. 

Investigación continua 
que perrnlta el uso de 
materiales y sistemas 
avanzados desde el 
punto de visla ambiental X X X 

Documentación del 
proceso de seleCción de 
las opciones de diseño y 
su ahorro energético 
anual pronosticado X X X 
IAdopción de principios dE 
costeo de ciclo de vida 
para materiales y 
sistemas X X X X 

Vinculación de la 
selección de materiales a 
los impactos 
ambientales durante su 
ciclo de l/ida X X X X 

Impacto en los 
ecosistemas naturales 
de 165 cuales el material 
fue extraído o procesado. X X 

La cantidad de energía 
requerida en su 
prodUCCIón y transporte X X 



Variables de diseño de operación organlzacional forma - T 

Relaciones 

Procesos Automatizació Comunicaclo electrónicas de 

Componente Vínculo Etiquetado n de la nes Matrices compra I 

administración. s virtuales electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Impactos ambientales 
generados por las 
actividades de 
construcción X X X X 
Cantidad de desechos 
producidos en su 
producción. X X X 
Potencial de recidaje del 
material. X X X 

Cantidad de maleríal 
recidado que se utilízado 
en su producción X X 
Período de vida del 
producto, así como su 
efectividad de acuerdo ~ 
uso especificado en el 
proyecto X X X 

para la salud 
producto de su 

X 
l 

Naturaleza de los 
desechos generados por 
el retiro del producto X X 

~eguramiento de que 
las metas ambientales 
del proyecto sean 
alcanzadas o excedidas, X X X X 
Métodos de evaluación 
de impacto ambiental X X X 
Revisiones conjuntas 
entre equipo de diseno y 
diente -auditarias-, X X X X 

Sistema verifique las 
referencias ambientales 
de los contratistas y 
proveedores X X X X 

n de las 
tructivas 

ente 

X X X X 
rotección y 
adyacente al 

desarrollo. 
Dep6síto temporal de L.U desechos. 



Variables de diseño de operación organizadonal forma· T 

Relaciones 

Procesos de Automatizació Comunicacio electrónicas de 

Componente Vinculo Etiquetado n de la Ile$ Matrices compra I 

adm inistración. !I virtual" electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Áreas de 
estacionamiento para el 
personal de construcción, X X 

Rutas de tránsito internas X X 
Areas de protección y 
vegetación adyacente al 
desarrollo, X 
Plan de manejo de 
desechos X ¡X X 
Construcción, 

Plan de Seguridad 
Ambiental. X X 
Plan para el manejo de 
desechos X X 

Promoción de una buena 
relación con los vecinos 

Calendario de 
actividades a fos 
habitantes afectados 
por la construcción X X 

Evitar ell'lJido, la quema 
de mat~ en el sitio, la 
duminación invllsíva, poive 
excesivo en las calles '1 
horario de lrabaío 
anlisociaI, X X 

Implementadón de 
esquemas de 
~nsportación 

ambientalmente amigable X 
Monitoreo de talferes, 
almacenes e 
instalaciones que 
manejen sustancias 
peligrosas X X X 
Moniloreo cuidadoso en 
la sustitución de 

X X X 

Documentación de 
cambios en el proyecto X X X X 

Desarrollo de procesos 
de retroalimentación 
efectivos pera 
diselladores y 
proveedores X X X X X X X 



Varfables de diMño de operación organizacional forma· T 

Relaciones 

Procesos de Automatlzacló Comunlcacio electrónicas de 
Componente Vinculo Etiquetado n de la nes Matrices compra I 

administración. s virtuales electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Afinación del 
desempeño. 

Implementación de un 
período de desalojo de 
elementos volátiles 
residuales X X 
Desarrollo, 
dOOJmentación e 
implementación de 
protocolos de puesta en 
serviCiO que involucren 
pruebas y calibraciones 
de 10$ sistemas del 
edificío X X X X 

Manuales de operación y 
mantenimiento 
específicos al proyecto X X X X X 

1 

Un juego completo de 
¡ 

planos finales 'as built" , X X X 
Los protocolos, 
procedimientos y 
resultados de puesta en 
servicio, X X X 
Los detalles de todas las 
gararnias de equipos y 
sistemas, X IX X X 
Los detalles completos 
para cootactar a todos 
los proveedores. 
empresas de 
mantenimlento y 
reparadores de 
emergencia, X X 

ciones 

dcx:umentos de 
mantenimiento puestos a 
disPQSíclÓf:l por 10$ 

constructores y 
proveedores, X' X X X X X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

Transporte para el 
PRO SIST BASC 

trabajo. OP27 DIS PROD PROM INT Y NEG ON l..f n ... M M S D 

ACCHO 1I transporte público. 

Negociación para la introducción 
de transporte público X X X 

Mejora en el tipo y frecuencia de 
tránsito del transporte público 
durante las horas que sean o no 
pico X X X 

Instalaclon" para ciclistas. 

Estacionamientos seguros para 
bicicletas, para visitantes y 
habitantes. / X X X X X 
Derecho de lIia y señalamiento,s 
adecuados X X X X 

Impacto Imblental de vehículos 
de combustión. 

Uso mixto de ocupación de 
cajones. X X X X 
Espacios con dimensiones 
adecuadas para et uso compartido 
de automóviles, para dejar o subir 
pasaje X X X X 
Mobiliario urbano de protección 
para esperar al transporte 
público, o para automóviles 
compartidos X X X X 



Transporte para el 
trabajo. 

Acceso 1111 transporta público. 

Negociación para la introducción de 

MEM EST 

TIPO DE INFORMACiÓN 

MOO 
COS MOO MANT NOR 

ansporte públiro X 
r----r----~--~----+_--~----~----+_--------~----~ 

Mejora en el tipo y frecuencia de 
Iránsrto del transporte públiro 
durante las horas que sean o no piro X 

Instalaciones para ciclistas. 

Estacionamientos seguros para 
bicidetas. para visitantes y 

h¡:¡bítantes, 

oerecho de vía y señalamientos 
adecuados 

Impacto ambiental de vehiculO$ de 
combustión. 

X 

Uso mixto de ocupación de cajones, I-__ ~ __ 
Espacios con dimensiones 
adecuadas para el uso rompartido de 
automóviles. para dejar o subir 
pasaje 

Mobifiario uroano de protea:i6n para 
esperar al transporte público. o para 
autom6viles rompartidos 

X 

X 

X X 

X 

X 



Variable. de dl.eIIo de operación organlzacional forma· T 
KelaClones 

Transporte para el Automatización Comunicacl electrónicas de 
Componente Vinculo Etlquetado de la oon Matrices compra I 

trabajo. s vlrtuale. electrónico electrónico producción electrónicas tecnológicas proveeduría 

Acceso 1111 transporte público. 

Negociación para la 
introducción de transporte 
públiCO X X X 

Mejora en ellipo y frecuencia 
de tránsito del transporte 
público durante las horas que 
sean o no pico X 

Instalaciones p&ra ck:I~. 

Estacionamientos seguros 
para bicicletas. para visitantes 
y habitantes. X X 
Derecho de via y 
señalamientos adecuados X 

Impacto ambiental de 
vehiculos de comblJ1ltlón. 

Uso mbeto de ocupación de 
cajones. X 
Espacios con dimensiones 
adecuadas para el uso 
compartido de automóviles, 

o subir pasaje X 
Mobiliario urbano de protección 
para esperar al transporte 
público. o para automóviles 
compartidos X 



RESPONSABILIDAD CAPA FRECUENCIA 

51ST BASC 
Ambiente cultural. OP27 DIS PROD PROM INT PROY NEG ON ¡·F n ... M M S o 
Conservación del patrimonio 
cultural. 

Roles mul1ífuncionales en los 
espacios públicos 

Usos o infraestructura compartida ca 
otros desarrollos adyacentes 

Instalaciones '1 servICios vecinales 
espacios públicos 

Incorporación de arte ambiental y 
urbano 

Equidad y IIcceslbUldad. 

Planes de Acceso 

Ingresos pnncipales a las viviendas 
deben ser ¡gualmen!e convenientes 
para todos. 

Estacionamientos e instalaciones 
vecinales X X X X 

Instalaciones deben ser diseñadas 
para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad X X 

Niveles adei:';uados de privacidad y 
seguridad 

Minimicen el acceso desde 
azoteas. balcones '1 ventanas 
contiguas X X X X X 

Maximizando las perspectivas y 
vistas desde las habitaei<:lnM 
prlncipales y los espacios abiertos 
privados sin comprometer la 
prívacidad visual X X 
Distancia apropiada entre las 
viviendas X X 
Niveles apropiados de seguridad '1 
estableciendo una jerarquía 
espacial X X 
Buena iluminación él lo largo de las 
vías peatonales principales X X X X 
Oisello de paisaje que asegure la ". 
buena visibilidad de las áreas 
públicas desde los espacios 
colindantes X X 

Ausencia de conflictos entre los 
peatones. cictislas y vehlculos X X X 



TIPO DE INFORMACiÓN 

MOO 
Ambiente cultural. MEM EST AUD AHTP PROY PRoa Moceos MANT NOR 

Conservación del patrimonio cultl.ll'llll. 

Roles muHífuncionales en los espacios 
públicos X X 
Usos o infraestructura compartida con 
otros desarrollos adyacentes X X 

¡instalaciones y servicios vecinales en 
espacios públicos X X 

Incorporación de arte ambiental y urbano X X 
Equidad y accesibilidad. 

Planes de Acceso 

g 
X 

Ingresos principales a las viviendas 
deben ser igualmente convenientes para 
todos. 

Estacionamientos e instalaciones I 
vecinales X 

¡ 

Instalaciones deben ser diseñadas , 
para satisfacer las necesidades de las 
personas con discapacidad Ix X 

Niveles adecuados de privacidad y 
seguridad I 

Minimicen el acceso desde azoteas. 
balcones y ventanas contiguas X X 

Maximizando las persp&ctivas y lristas 
desde la habitaciones principales y los 
espados abtertos privados sin 
comprometer la privacidad visual X X 

Distancia apropiada entre las viviendas X X = Niveles apropiados de seguridad y 
estableciendo una jerarquía espacial X 
Buena iluminación a 10 largo de las l/hu 

~ ... ' = peatonales principales 

DlseIIo de paisaje que asegure la 
buena visibnidad de las areas públicas 
desde los espacios colindantes 

ti 
X 

Ausencia de cooflldos entre los 
peatOl'lQ. cídistas y \/ehiculos X 



Variables de dllleilo de operación organizaclonal forma - T 

Rei.1<:iones 
Compone AutomatiU1: Comunlcacl electrc~¡cas de 

ntes Vinculo Etiquetado IÓn de la ones Matrices compra I 

Ambiente cultural. virtuales electrónico electrónico producción ~ónlcas tecnológicas proveeduria 

Conservación del patrimonio 
cultural. 

Roles muttifuncionales en los 
espacios públicos X X 
Usos o infraestructura compartida con 
otros desarrollos adyacentes X X 
Instalaciones y servicios vecinales en 
espacios públicos X X 
Incorporación de arte ambiental y 
urbano X X 
Equidad y accesibilidad. 

Planes de Acceso 

Ingresos principales a las viviendas 
deben ser igualmente convenientes 
para lodos, 

Estacionamientos e instalaciones 
vecinales X X 

¡ 

Instalaciones deben ser diseñadas 
para satisfacer las necesidades de 
las personas con discapacidad X X X 

Niveles adecuados de privaddad y 
fse9uridad 

Minimicen el acceso desde 
azoteas. balcones y ventanas 
contiguas X X 

Maximizando las perspectivas y 
vistas desde las habitaciones 
pmcipales y los espados abiertos 
privados sin comprometer la 
pril!ac.idad visual X X 
Distancia apropiada entre las 
viviendas X X 
Niveles apropiados de seguridad y 
estableciendo una jerarquia 
espacial X X 
Buena iluminación a lo largo de las 
vias peatonales principales X X 
Diset'\o de paisaj~que asegure la 

" 

boena visibilidad de las áreas 
públicas desde los espacios 
colindantes X X 

Ausencia de confl"ldos entre los 
peatones. ciciistas y vehículos X X 



SIMBOLOGíA 
OP27 
DIS 
PROD 
PROM 
INT 
PROY 
SIST NEG 
BASCON 
I -F 
n ... M 
M 
S 
D 
MEM 
EST 
AUD 
PLAN 
ANTP 
PROY 
PROG 
MODCOST 
MOD MANT 
NOR 

DETECCiÓN DE OPORTUNIDES 
DISEÑO 
PRODUCCiÓN 
PROMOCiÓN 
INTEGRADORA 
PROYECTOS 
SISTEMA DE NEGOCIOS 
BASE DE CONOCIMIENTO 
unica 
periodicidad de n meses 
mensual 
semanal 
diaria 
memoria 
estudio 
auditoría 

. plan 
anteproyecto 
proyecto 
programa 
modelo de costo 
modelo de mantenimiento 
norma 



APÉNDICE 3 Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y 
Sustentabilidad del Desarrollo 

FACTORES DE DISENO 

(1) (21 

FACTOR DESCRIPCiÓN Pumaje FadOf ValOf adoptado 

Utílídad~a 5 
UTILIZACiÓN Utilidad media 3 A 

Utilidad baja 1 
Aspectos funcionales muy importantes 5 

FUNCiÓN Aspectos funcionales importantes :3 B 
Aspectos funcIonales poco importantes 1 
El producto es novedad en el J'Tlef'Cado 5 

MERCADO Exísten algunos productos similares en el J'Tlef'Cado 3 C 

(ORIGINALIDAD) Exísten rTM.lCtlos productos similares en el mercado 1 
El precio es muy COIllpeti&.IO en el mercado 5 
Tienen un precio medio en el mercado 3 D 
El precÍQ es mayor al medio de! me1'cado 1 

Es un producto innovador dentro de la empresa 5 

EMPRESA Sera una mejora de los fabricados por la empresa 3 E 
El producto promete escasos o nulas mejoras 1 

.~041T1a parte de una familia modulada y estandarizada 5 
Tiene aspectos parciales de modulacióny 

MODULARIZACIÓN estandarización :3 F 

la modulación y estandarizacIÓn. 1 

Excede Y comunica las !lOOTIaS de de uso. 5 
SEGURIDAD Cumple con las nomJaS de ~! ,rirl:;or! de uso 3 G 

Puede exi:stir riesgo efl el uso del producto 1 
ESTETICA Denota un esWdio de configuración COITIf.*lto 5 
(FORMA) Denota una adecuaci6n de formas 3 H 

No de nota estudio de níngú'I tipo 1 
ESTETICA Denota un estudio COIllpleto de color 5 

(COLOR) Puede existir un cierto íntefés efl el estudio de! color 3 I 
No C(l41iemp1a este ~ 1 

Se ptantean soIuclooes ergonórnjcas .,. - 5 
La retacíón producto-usuano se est\.I(fia efl cierta 

HUMANO medida 3 J 
No se estudia 1 

La vida de! producto es C«Ifom1e al tipo de mercado 5 
OBSOLESCENCIA EJu:;esM¡ durabilidad pala el tipo de mercado 3 K 

E!'Mljecimíento de! producto pala el tipo de mercado 1 
(1) Son validas las puntuaciones Intermedias (cualquier valor entero entre 1 '1 5) 
(2) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de información se con O puntos 

5 

3 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

1 



Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y Sustentabilidad del Desarrollo 

FACTORES DE DISENO 

11) (2) 

FACTOR DESCRIPCiÓN Punt.1l.je Fllctor Vlllor adoptado 

Los materiales son innovadores en el produdo 5 
MATERIALES Los materiales son adecuados 3 L 3 

Los materiales a emplear no parecen adecuados 1 
El producto implica una mejora sustancial en ej 

desempe/'lo de los sistemas del desarrollo 5 

TECNOLÓGICAS 
El producto ayuda a una mejor utilización de los 
sistemas existentes 3 M 3 
El producto implica excesivas ~ciones 1 
Es adecua<J.o 5 

PRESUPUESTO TIene una des~ 00 .t 25% 3 P 5 
Es excesivo 1 
TIene prestigio. S 

EQUIPO DE DISEÑO No es muy conocido pero tiene buenas referencias 3 3 
No tiene referencias o las existentes no SOl1 muy 

I buenas 1 Q 

RELACiÓN PRESUPUESTO 
El presupuesto del proyecto es facilmente 
absorbido 5 

EMPRESA Es asequible al tama/'lo del desarrollo 3 R 3 
Es excesivo 1 

RESPUESTAS 2.8 

(1) Son validas las puntuaciones intermedias (cualquier valor entero entre 1 y 5) 
(2) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de información se contarán con O puntos 



Valor Técnico Ponderado de la Propuesta de Diseño y Sustentabilidad del 
Desarrollo 

FACTORES DE SUSTENTABILlDAD 
FACTOR DESCRIPCiÓN Puntaje Factor ViIIlor adoptado 

Alta eficiencia energética 5 
CONSUMO DE EhlERG Eficiencia energética media 3 A 1 

Baja eficiciencia energética 1 
Baja utilización del suelo 5 

USO DE SUELO Utilización media del suelo 3 B 5 
Alta utilización del suelo 1 
Alta eficiencia en el uso del iIIgua 5 

DE AGUA Eficiencia media en el uso del agua 3 1 
Baja eficiencia en el uso del agua 1 
Alta reciclabilidad, bajo mantenimiento y facil 
desmantelamiento 5 

CONSUMO DE 
Reciclabilidad media. matenimiento periódico 
y desmantelamiento medianamente 

, .... ,IAlE accesible 3 C 1 
Nula recic!abilidad. mantenimiento costoso y 
desmantelamiento dificil. 1 
Nula producción de sustancias que dailen la 
capa de ozono o que generen inversiones 
térmicas 5 
Utítización razonable de sustancias que 
dailan la capa de ozono o que generan 

CARGAS AMBIENTALES inversión térmica 3 D 3 
Alta utilización de sustancias que daMan la 
capa de ozono o que generan inversión 
térmica. 1 
Alta conservación o regeneración del valor 
ecológico del sitio. 5 

ECOLOGIA DE SITIO 
Cooiervad6n media del valor ecológico del 
sitio 3 E 1 
Baja conservación del valor del 
sitio 1 
Baja o nula producdón de desedlos sólidos. 
o altamente recidables 5 
Producción razonable de deHchos sólidos. 

::::: ,~:; SOLIDOS en parte reddables. 3 F 1 
Alta lVM • .......vu.. de dench08 ~ldos. '110 
baja reddabilidad 1 
Baja o nula generación de aguas residuales. 
o altamente recic!ables. apro\ll!ld'lamiento de 
aguas pluviales 5 .. 

Generación media de aguas residuales. 

LIQUIDaS 
reciclables. aprovediamiento medio de 
aguas pllMales 3 G 1 
Alta generación de aguas residuales o con 
procesos de recidaje complejos. deHChado 
de aguas pluviales 1 

(1) Son validas las puntuaciones intermedias (cualquier valor entero entre 1 y 5) 
(2) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de informaci6n se contarán con O puntos 



Valor Técnico Ponderado de la Propuesta 
Desarrollo 

Diseño y Sustentabilidad del 

FACTORES DE SUSTENTABILIDAD 
FACTOR DESCRIPCiÓN Puntaje Factor Valor adoptado 

Acceso adecuado a luz solar. baja intrusión 
en ejes visuales. baja generación de ruido. 
nula generación de brillos indeseables 5 

IMPACTOS FlslCOS EN EL Acceso medio a luz solar, intrusión relatlva 
SITIO y EN PROP. en ejes visuales. generación de ruido 

ALEDAI'ÍIAS intermedia. brillos Indeseables ocasionales. 3 H 3 

Penumbras indeseables, obstrucción de eles 
visuales. ruidos y/o brillos indeseables 1 

Alta capacidad de operar en circunstancias 
extraordinarias. mantenimiento y reemplazo 
aderuado. alta adaptabilidad ante cambios 
de sistemas o fuentes de abastecimiento 5 
Capacidad medía de operar en 
circunstancias extraordinarias, 
mantenimiento y reemplazo medianamente 
accesible, adaptabilidad restlingida ante 
cambios de sistemas o fuentes de 

FUNCIONALIDAD abastecimiento 3 I 3 

Baja capaddad de operar en cirrunslandas 
extraordinarias, mantenimiento y reemplazo 
difidl, nula adaptabilidad a cambios de 
sistemas o fuentes de abastecimiento 1 
¡NUmerO ae ractores con puntuaclon 

RESPUESTAS distinta a cero N 2.2 

(1) Son validas las puntuaciones intermedias (cualquier valor entero entre 1 Y 
Si el valor a adoptar no se puede estimar P9f falta de informaciOn se contarán con O puntos 



FACTORES DE SUSTENTABILIDAD EL CASO DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR LOS 
CONEJOS 

FACTOR DESCRIPCiÓN Vllllor IIIdoptado 

SUSTENTABIUDAD II-'untuaclon final 2.2 
DISENO Il-'untusClon tinal 2.8 

TOTAL 2.49 

Vllllores numéricos 

. 3.1·5 

1.1 ·3 

o 1 

ObservaciÓnes: 
la sustentabilidad del desarrollo y la calidad del diseno puede considerarse como media 
lo cual implica que es necesario explorar áreas de mejoramiento 



APENDICE 4 Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los por 
la propuesta de Diseño y Sustentabilidad para la Empresa Desarrolladora de 

Vivienda 
FACTORES DE INVESTIGACION y DESARROllO 

{1}Valor 

FACTOR DESCRIPCiÓN Puntaje Factor adoptado 

¡Baja 1 
Probabilídada de técnico Media 2 A 

Alta 3 
Total 4 
Ninguna experiencia en la 
aplicación 1 
Parcialmente nueva oon algunos 

,L! '" Know-how de ... pocos usos 2 B ',., 11 

Alguna experiencia o nuevas 
ideas 3 
Considerable experiencia o 
potencial 4 
Mayor de 5 af'ios 1 
Entre 3 y 5 allos 2 

Tiempo necesario para el 
desarrollo del IIN ..... Entre a y 3 allos 3 e 

Menor de 1 afio 4 
Ninguno 1 
Bajo o escaso 2 

Equipamiento disponible de 
laboratorio o unidad piloto 
necesaria Algunos aparatos son utilizables 3 O 

Se cuenta con el 90% de los 
medíos 4 
No solcionada 1 

Campo abiertó y muchas licencias 2 E 
Situación de las l.Jcm:II,\g", Restringido pocas licencias 3 

Patente o licencia exdusNa 4 
Alto 1 
Medio 2 

I Reqt. ......... n:;¡'ILU;::O I ue;:IICIll üiiu del 
mercado I Bajo 3 F 

Ninguno 4 
Promoción y divulgación 
extensiva 1 
Notable promociór¡ 2 G 

Requerimiento de promoción Moderada proinoción 3 
... Poca promoción 4 

Menor o igual a 2 . 1 
Vida del 
producto (en afias) Entre 2 Y 4 2 H 

De4a7 3 
Mayor o igual a 7 4 
INumero ae ractores con 

2 

4 

3 

4 

2 

3 

3 

4 

RESPUESTAS puntuación distinta a cero N 3.1 



Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de 
D" S t bTd diE D 11 d d V'" d Iseno y us enta 1I a para a mpresa esarro a ora e IVlen a 

FACTORES DE PRODUCCION 

FACTOR DESCRIPCiÓN Pilotaje Factor adoptado 

Bajas 1 
PoSibilidades de di\lersifil Medias 2 A 4 

Altas 3 
Muy Altas 4 
Bajos 1 

Conocimientos del proceso Medíos 2 B 4 
Buenos 3 
Muy buenos 4 
Ninguna relacloo 1 

leí I Q\..IÓ¡ 1 con las actívídades 
actuales Algunas técnicas comunes 2 

Bastantes técnicas comunes con 
otros productos 3 e 4 
Totalmente asimilables a las 
técnicas existentes 4 
Nula 1 

Disponibilidad de equipos e 
instalaciones 

I;=~ 
2 
3 D 4 

Alta 4 
Totalmente nuevos 1 

Insumos Baslantes nuevos 2 
Algunos nuevos 3 E 
Comunes con otros productos 
fabricados 4 4 
INumero ae factores con 

RESPUESTAS puntuación distinta a cero N 4 

(1) Si el valor a adoptar no se por falta de información se contarán con O puntos 



Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de 
Diseño ustentabilidad ara la Em resa Desarrolladora de Vivienda 

.....---....;;...;=~ 

FACTOR DESCRIPCiÓN 

Enteramente nuevo 

Semejanza con otras lineas de 
productos existentes Algo diferente 

Ligeramente diferente 

Efecto sobre los productos 
actuales 

Facilidad de venta a los clientes 
habituales 

Se acopla perfectamente 

Reemplaza directamente 

Disminuye otras lientas 

Ligero efecto 

Aumenta otras ventas 

Clientes completamente diferentes 

Algunos dientes actuales 

Puntllje 

1 

2 
3 
4 
1 

2 
3 
4 

2 

La mayor parte de los clientes actuales 3 
Todos los clientes actuales 4 
Nuevo grupo 1 

Adaptabilid<;ld de los servicios de 
venta Se requiere algún nuevo personal 

Poco personal adicional 

Ninguna modificación del personal 

Volátil 

Estabilidad del mercado Inestable 

Bastante firme 

Altamente estable 

Decreciente 

Tendencia del mercado Estática 

Creciente 

Potencial 

Extensivo 

Servicio técnico Moderado 

Ligero 

Despreciable 

r--------------------

2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

Factor 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

G 

a or 
adoptado 

4 

3 

2 

2 

3 

2 

RESPUESTAS 2.4 

(1) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de informaciÓn se contarán con O puntos 



Evaluación del Valor Ponderado de los beneficios por la propuesta de 
D' S t tabird d EDil d d V" d Iseno y us en I a para a m presa esarro a ora e IVlen a 

FACTORES DE PRODUCTO 
(1) Valor 

FACTOR DESCRIPCiÓN Puntaji) Factor adoptado 

Varios productos competitivos 1 
Varios productos competitivos en 
algunos puntos 2 A 1 

Competitividad del producto Uno o dos productos competitivos 3 
Ningún producto competitivo 4 
De1 a 3 1 

Vida del producto ( en anos) De 3a5 2 B 
De 5 a 10 3 4 
Mayor a 10 aflos 4 
Estacional y sometida a ciclos de 
negocios 1 

Demanda cíclica estacional Estacional 2 C 2 
Sometida a ciclos de negocios :3 
Alta estabilidad 4 
Ninguna 1 

Posibilidad de exportación Baía 2 O O 
Media 3 
Alta 4 
¡NUmerO ele factores con 

RESPUESTAS puntuación distinta a cero N 1.8 

(1) Si el valor a "'t'i,,, .. t,,,r no se estimar por falta de información se contarán con O puntos 



Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de 
O" S t tabTd diE O 11 d d V"" d Iseno y us en 11 a para a m presa esarro a ora e IVlen a 

FACTORES DE POSICION FRENTE A LA EMPRESA 
(1) valor 

FACTOR DESCRIPCiÓN Puntaje Factor adoptado 

Ninguna 1 
Relación con los objetivos de la 
empresa Baja 2 A 3 

Aceptable 3 
Incluida 4 
Cualquiera 1 

Talla de la empresa requerida La mayor parte 2 B 2 
Solo algunas 3 
Muypoces 4 
Bajo 1 

Valor • ..;:i ..... "',.v o de prestigio Normal 2 e 
Medio 3 1 
Alto 4 
Ninguno 1 

Efecto sobre los clientes actuales Bajo 2 D 
Medio 3 1 
Alto 4 
Ninguno 1 

Deseo o entusiasmo de los servicios 
operacionales Bajo 2 E 3 

Medio 3 
Alto 4 

res con 

RESPUESTAS. 
I:~~uacjón distinta a 
cero • N 2 

(1) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de información se contarán con O puntos 



Evaluación del Valor Técnico Ponderado de los beneficios por la propuesta de 
Sustentabilidad ara la Em resa Desarrolladora de Vivienda 

DE FINANCIEROS 

FACTOR 
Menor del 5% 1 
Entre 5 y el 10% 2 A 

Estimación de ventas anuales(en 
porcentaje) Entre el10 y el 20% 3 4 

Mayor del 20% 4 
Mayor de 5 1 

Tiempo necesario para alcanzar 
volumen de ventas ( en a/'los) Entre 3 y 5 2 B 

Entre 1 y 3 3 3 
Menor a 1 4 
Menor o igual a 1 1 

Relación ventas anuales/coste de 
1&0 Entre 1 y 3 2 e 

Entre 3y 5 3 
Mayor de 5 4 
Menor del 10% 1 

Beneficio sobre las ventas ( en 
porcentaje) Entre el 10 Y el 20"¡{, 2 O 2 

Entre el 20 y el 30% 3 
Mayor del 30% 4 
Mayor de 5 1 

Tiempo de recuperación de la 
inversión (en Entre 3 y 5 2 E 

Entre 1 y 3 3 3 
Menor a 1 4 
Baja 1 

Probabilidad de alcanzar la cifra de 
ventas Media 2 F 

Alta 3 3 
4 

RESPUESTAS 6 N 2.7 

(1) Si el valor a adoptar no se puede estimar por falta de información se contarán con O puntl)s 



Beneflclos por la propuesta de Diseno y Sustentabllldad para la Empresa Desarrolladora de 
Vivienda. el caso del Fraccionamiento Mirador Los Conejos. 

FACTOR DESCRIPCiÓN VIIor Idoptado 

INVESTIGACION y DESARROLLO !puntuaclon final 3.1 
PRODUCCION iPuntuac¡on final 4.0 
MARKETING PUl'ltuacíon final 2.4 
PRODUCTO puntuaclon final 2.0 
POSICION FRENTE A LA EMPRESA puntuaclon final 2.0 

IF,NANr.II=¡ROS puntuaclon hnal 2.7 
TOTAL 2.7 

Valores numéricos Interpretación 

0-1 Bajas , 

1.1 - 2 Medias 

2.1 -3 Afias 

3.1.- 4 MuyAHas 

Observaclónes: 
los beneficios son altos, sin embargo existen valores medios que requieren de para 
mejorar la posición de la empresa. 



APÉNDICE 6 FACTORES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ IMPLICADOS EN EL CASO DE ESTUDIO 

UBICACION GEOlOOIA FISIOORAFIA CLIMA TEMPERATURA 
Temp. 

Dllltrlto Unidad Sistema de Prom. En lempo ... lemp.'" cal. 
POBLACiÓN Municipio urbano Altitud Litológica lopoformas Tipo OC fria. En·C En OC 

I Semlcálldo 
subhumedo con 

Fraccionamiento TON.02 Volcanoclástlc 
lIullias en verano, 

Lomerlocon de humedad 
Mirador Los Conejos Torialá Coyula 1580 a cal'ladil8 media. 20 18.4 21.4 

Acw1 

INSOLACION VIENTOS DOMINANTES 

Insolación Insolación mblma Julio - Fenómenos 
Inual prom mes Insollclón mlnlma novlembr naturales + 

POBLACiÓN kWhlm2/dla kWhfm2Jdlll mes kWh/m2ldI~ enero-mayo Junio e diciembre usuales 
PreCipitación 
por ciclones 

Fraccionamiento 
Mirador Los Conejos 4.29 Abril 5.33 Enero 3.42 oriente norte poniente sureste Trombas 

Sismos 
moderados 
Granizo 
Sequía 



FACTORES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ IMPLICADOS EN EL CASO DE ESTUDIO 

PRECIPITACION HIDROlOGIA V't::ut::rACION 
1"r'8CIpl'bicI6n ~rooucaon 

PreCipitación de'1I1'10'" de'lIl'!o'" ......... 'rellS Vegetacló especies 

POBLACiÓN prom. 8KO lIuv101lo IluvlOllO& Corrlen" de agua agricolu n pilldom. vegetales 

Fraccionamiento junio- Arroyo sin Maizy 
Mirador Los ConcJu;, 631.3 368.3 199.3 septiembre nombre huertas frut. SELVA Copa I 

Palo mulato 

Tabachln 
Guamuchil 
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FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TONALÁ IMPLICADOS EN EL CASO DE ESTUDIO 

Q m 
~ 

z 1.1.1 1.1.1 O..: 
~ O ..: ..:.- o 
o o O::l j ... ..: sor: 
e a.. ¡;:ID -o 

::l oz z 
. o cJ> o ":-0 o 
-cJ> o mo o 
~~ -' 1.1.10 

1.1.1 
.. 01 ~:í -'::l o 

(1) (1) "i¡ ":0 ..: 
O a.. !'!:o o 1.1.1 1.1.1 ~ e 
~o S or: or: ::l- oor: 

(1) ID (1) 1.1.1 o E 1.1.1'- za.. ¡;: 

~ :II! 1.1.1 ..., ... te a.. O ii2or: O 
O or: ::l o o 1.1.11.1.1 a.. O ..: 

ID :a:: w :lE 'til- o:; (1) a.. :lE ..., OI.!:! 
O ::l I.1.C= w~ :5 ; ; :a:: :lE 8 :1 

ID 1.1.1 

~ 3 
POBLACiÓN 

:a:: lE 

Pequeños y 
medianos 
lalleres 

$923,727.00 artesanales 

Pequerlo y 
mediano 

de 228,793 114,847 113,946 89,319 1,005 38,735 276 $467,118.00 comercio 

Financieros y 
$204.190.00 



FACTORES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO DE TONALÁ IMPLICADOS EN El CASO DE ESTUDIO 
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PLAN PARCIAL DE URBANIZACiÓN FRACCCIONAMIENTO MIRADOR LOS CONEJOS 
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FACTORES NATURALES DEL MUNICrPIO DE TONALÁ IMPLICADOS EN El CASO DE ESTUDIO 

~ AGUA POTABLE 

Consumo 

..¡ "i 
111 Q. 

!t "i Ü 

..2 
Q. e 
ü :::1 

~ e E 

1 :::1 
~ i E 

CD 

~ '" 'V o S :::1 CD CI" .. o 1: c: c: .. :::1 
:::1 I! t CI" 
l:1li I o 1: - c: ti 'V c: .. 1: .!I! o -- -o ~ !! o 

1~ 
.!I! " 

JI: 
Ü .. c: ;¡¡ E " o o o :::1 

i 
o 

:::1 o E I 1: .a "'. ::o-
.. :::1 e lit 

1 i :! 1: e CI" 

POBLACIÓN 
c: 

~ !B "" 8 e ; ~ E 

Fraccionamiento Mirador Tanque 

loaConeJoa 7 1,850 5,9 8.26 12.81 0.0091 gravedad elevado 800 Bombeo 32 



PLAN PARCIAL DE URBANIZACIÓN FRACCCIONAMIENTO MIRADOR lOS CONEJOS 

AGUAS RESltwALES y PLUVIALES 

Gulotl 

..2 lit 
111 111 g 'I:J :::¡ c: 
c:: J S 

'O 
.!t U ¡ 
~ •• c:: ~ ~ <lB 

1r"> f c: e c: 
'I:J c: ::J .! .fI :§ c:: !ii "i -o i c: c: 
-;: e 'I:J>o ; ¡ .! i.i.i 
:::¡ 

:2J c: ... .. 
ii o 

l1li di :2 .5 .5 "a 

.1 ! c: 
di 1.) l1li 

í 
'I:J 

j :2 ! o o o ~ E 1ii' 111 I! :::¡ J!I u E lE !i 
~ I JI c: m .! ! i 'i i ~ 

POBLACIÓN ~ 
c: c:: 

Ii: o 8 E ~ ¡ji 

Separado 

Fraccionamiento 
de aguas 

Colector mpales 

Mirador los Conejos no si no Mpal no 2486 residuales 300 240 2.36 4.75 17.18 25.78 Gravedad 

Barranca 
de 
Huentltán 



PLAN PARCIAL DE URBANIZACiÓN FRACCCIONAMIENTO MIRADOR LOS CONEJOS 

ÁREAS DE CESION RIESGOS URBANOS Y DESASTRES 
NATURALES .. 

I!! "" <: :::1 lO 

-! I 
1:; f! 

~ i ID o.. 
"> .. I!! "C 

S 'ü o.. I!! «1 o.. r::: JI 1 .5 .. -o • .. 
~ :: 'ü :::1 " (1 S U "1:1\ o.. .; " .2"1:1\ 

l. 
r:: u Ji! 2 

I!! :2 :! u o.. 
1 

u !E l1li ID .. 
U 11) 

j 'E ~ t "1:1\ CIII 

POBLACiÓN 
"1! 

!~ 
o.. u r:: .. 

.le ~:i!! ~ 
ID 
ii2 

Fraccionamiento Mirador 
Los Conejos 2,706 4,365 3,919 no no Inundaclón 

Jardln veclnal Juegos Sismo 
Infanllles Jardines y I Anillo periférico Vientos (85-100 
o plaza oriente kmlhr) 

Granizo 
Sequla 



: _ " ~ " , 11 • 

o" -"~~, .... .,,¿ . 

~ ~ ,.--,. " 'P'~:=:::-

Lº~_.CºD~jos 
Desarrollo Habitacional 

FRACCIONAMIENTO MIRADOR 
"LOS CONEJOS" 

- .. , " , .- , "" . "" ~: ' "" 





.e 

Mi 
-----~=--;.:.. 

~os Conejos 
!Sarr o lo Hab :t a c i..)r.a l 

ISO DE SUELO 

OTETIPO 

10. CASAS 
HEA VENDIBLE 

'RECIO: CASA 

v1PORTE DE 
'ROYECTO 

. x· 

H4H 
. -

6 X 15= 90 rn2 

287 
29,143.96 m2 

$350,000 

$100'450,000 

" 
. ;J 

~~ ... . ' ... ,'" 
' • .,: 1. . ~ - . 

) . . 
¡ .... :. ; 

~., ~ .. ,', . 

.~. 
... . / o" 

! 
I 



DU·~~ I OPCIONA 

I ""'" """" 
ZOtiA COMERCIAL ' 

CASA CLUB 

PlAZOlETAS 



f/) 

o ., 
w 
z 
B 
f/) 

9 
a: 
o e 

ZONA A 

No. MJtnana 

ti 

B 

e 
O 

E 

F 

G 

TOTAl.. 

ZONAS 

~ ZONAC 

-
9 
J 
O a: 
a: 
~ w e 
fIJ 

~ a: 
( 

w c 
o 
a: 
c 
( 
J o 

F 

TOTAl.. 

AJ'EA OlE CESlON 

No. LdIIIl 

01 

No. 

2.1110.,1:10 1112 

011 1,Q87 ,"'21112 

121 11 ,3eS.211112 CI2 44!O.51 1112 

CHIon 
UiIi:l A-. 

FIIlIIJIr\cIoIc /'IIIIIIIIItCIO 8.9'1824m2 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo 1. Competitividad, Industria y Empresa
	Capítulo 2. La Productividad y su Aplicación a la Empresa
	Capítulo 3. Integrando la Tecnología de Información a la Operación Organizacional: la Forma T
	Capítulo 4. La Propuesta Conceptual de la Idea de la Empresa
	Capítulo 5. El Modelo de la Empresa Desde su Producir
	Capítulo 6. El Modelo de la Empresa Desde su Existir
	Capítulo 7. Sustentabilidad de los Productos de la Empresa
	Capítulo 8. Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndices

