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RESUMEN

La existencia de un sistema de calidad certificado no permite siempre conocer

mediante el sistema de costos de la empresa, todo lo que se invierte en cuanto a la

implementación, mantenimiento y mejora de la calidad vinculada al proceso

productivo realizado por la entidad. Los costos de la calidad cuando son controlados,

pueden constituir una herramienta de trabajo muy importante en manos de los

directivos de la organización en cuanto a la toma de decisiones, ya que los mismos

nos permiten conocer dónde es que están muchas de las deficiencias de la entidad.

Este trabajo se realiza en la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de

Villa Clara, con el propósito de aplicar un procedimiento para el cálculo de los costos

de calidad por proyectos. Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una amplia

búsqueda bibliográfica, un estudio del sistema productivo de la empresa y de su

sistema de gestión de la calidad.

Con la utilización del procedimiento se puede determinar el costo real y

presupuestado, lo que permite calcular las variaciones desde una óptica que

garantice mayor veracidad en las actividades y priorice la gestión de los costos de

calidad como aspectos importantes en el proceso de mejora continua, elementos

indispensables en el proceso de Perfeccionamiento empresarial. Además se realiza

un procedimiento contable para tratar los costos de calidad, a través de las

actividades.
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SUMMARY

The existence of a system of certificate quality not permits not always know by means

of the system of costs of the undertaking, all that it inverts as for the instauration,

maintenance and better of the related quality to the productive process made by the

entity. The costs of the quality when are controlled, can constitute a tool of very

important work in hands of the directives of the organization as for takes it of

decisions, since the same permits know us where is that are many of the deficiencies

of the entity.

This work is done in the company and Hydraulic Research Projects Villa Clara, with

the purpose to apply a procedure for the calculation of the costs of quality for projects.

For the fulfillment of this objective carried out a wide bibliographical search, a study of

the productive system of the undertaking and of your system of step of the quality.

With the use of the procedure it can decide to him the real cost and budgeted, which

permits calculate the variations from optics that guarantee major veracity in the

activities and grants the priority to the step of the costs of quality as important aspects

in the process of endless improvement, indispensable elements in the process of

managerial perfecting. Moreover a countable procedure is carried out to treat the

costs of quality, through the activities.



Índice



ÍNDICE
_____________________________________________________

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 5

1.1Sistemas de Costo 5
1.2 Sistema de costo basado en actividades 9
1.3 La Calidad Total 12
1.4 Costos de calidad 17

CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA DE
INVESTIGACIONES Y PROYECTOS HIDRÁULICOS VILLA CLARA

25

2.1 Caracterización general de la entidad 25
2.2 Descripción del proceso productivo de la empresa 28
2.3 Caracterización del sistema de costos en la EIPH VC 33
2.4 El sistema de gestión de la calidad y el cálculo de los costos asociados

ela en la EIPH VC
42

CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y
ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN LA EIPH VC

48

3.1 Procedimiento para el cálculo de los costos de calidad 48
3.2 Aplicación del procedimiento para el cálculo de los costos de calidad

de basado en actividades
55

CONCLUSIONES 70
RECOMENDACIONES 71
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS



Introducción



INTRODUCCIÓN
_______________________________________________________

1

INTRODUCCIÓN

Una nueva cultura organizativa se va alcanzando paulatinamente en las empresas,

tratando de adaptarse al nuevo entorno que les rodea, con el fin de aumentar sus

posibilidades de mercado. Nuevas técnicas y herramientas  logran sustituir a las ya

tradicionales, en aras de establecer el máximo de eficiencia en la gestión

empresarial, y para ello se introducen nuevos procederes encaminados a fortalecer

internamente a la organización, con respecto al entorno y a las exigencias de los

clientes.

La empresa cubana actual se ha planteado significativas transformaciones basadas

en un nuevo sistema de dirección empresarial que persigue el incremento de la

eficiencia y la competitividad. Con el objetivo de conseguir una integralidad en los

resultados de las empresas se ha puesto en práctica en algunas la implantación del

Sistema de Perfeccionamiento Empresarial. Entre los subsistemas que componen el

Sistema de Perfeccionamiento Empresarial se encuentra el de Gestión de la Calidad,

que en sus características generales recoge la necesidad de la existencia de un

sistema de costos relativos a la calidad. Un Sistema de Costos de Calidad prevé

rápidamente a la gerencia de una señal para tomar acciones correctivas inmediatas y

mediante la información económica financiera iniciar programas de mejoramiento en

el área de alta incidencia.

Para un país como Cuba, el logro de altos niveles de calidad en productos y servicios

tiene importantes implicaciones si se atiende al contexto en el cual vive su sociedad:

la actualización de su modelo económico para consolidar el socialismo como

proyecto viable. En este sentido, la calidad es uno de los elementos que sustentan

este proceso, aspiración refrendada en los Lineamientos de la Política Económica y

Social (PCC, 2011), los cuales expresan la voluntad del pueblo contenida a su vez en

la política del Partido, el Estado y el Gobierno de la República de Cuba.

Explícitamente, en el lineamiento 142 asociado a la política social, se enuncia la

voluntad de "garantizar la elevación sistemática y sostenida de la calidad de los

servicios que se brindan a la población, según las posibilidades de la economía".
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Como guía en la implementación y operación de los sistemas de gestión de la

calidad eficaces se ha elaborado la familia de Normas ISO 9000, las que juntas

forman un conjunto coherente de normas que facilitan la mutua comprensión en el

comercio nacional e internacional.

En Cuba existe un grupo de organizaciones que a pesar de tener  certificado su

Sistema de Gestión de la Calidad, no tienen implementado el cálculo de los costos

de la calidad de forma sistemática, sino que estos han sido estimados en un período

determinado para conocer su estructura y las actividades que los generan, sin tener

en cuenta la importancia que tiene en esta actividad el enfoque de procesos, ni la

utilidad que representa para la organización y su desempeño.

La entidad objeto de esta investigación es la Empresa de  Investigaciones y

Proyectos Hidráulicos Villa Clara (EIPH VC), que pertenece al Grupo Empresarial de

Investigaciones, Proyectos e Ingenierías (GEIPI) del Instituto Nacional de Recursos

Hidráulicos,  inmersa  en la implantación del Perfeccionamiento Empresarial y

certificada con las Normas ISO- 9000.

En el año 2009 (Suárez) propuso un procedimiento para la presupuestación, cálculo

y análisis de los costos de calidad por proyectos basado en las actividades, que

contribuyera al proceso mejora continua en la entidad, que solo ha sido aplicado en

lo referido al cálculo presupuestado (Miranda, 2016), por lo que aún no aplica los

procedimientos existentes para el cálculo de los costos de calidad y los proyectos no

se determinan por actividad consumida sino por proporción. Esta situación no

permite a la entidad tener un conocimiento más profundo de los recursos realmente

utilizados en cuanto a gestionar y lograr una calidad requerida a fin al proceso

productivo que realiza, y su posicionamiento en el mercado nacional, y ante el

desarrollo internacional en esta materia, siendo esta la situación problémica a

resolver.

A partir de lo anterior se define como problema científico: ¿Cómo aplicar el

procedimiento para el cálculo y análisis de los costos de calidad por proyectos a

través de las actividades en la EIPH VC?
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Dada la problemática expuesta se plantea como objetivo general: aplicar el

procedimiento para el cálculo y análisis de los costos de calidad en la EIPH VC.

Como objetivos específicos de la investigación se trazan los siguientes:

1. Analizar los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con sistemas

de costos de la calidad.

2. Caracterizar el proceso productivo de la entidad.

3. Exponer el procedimiento para el cálculo de los costos de calidad reales en la

EIPH VC y su comparación con los presupuestados.

4. Proponer el análisis que se deriva del control del presupuesto como base para

la definición de las acciones de mejora continua.

Partiendo de esto se puede definir como hipótesis: Si se aplica el procedimiento

para el  cálculo y análisis de los costos de calidad en la EIPH VC, entonces se

contribuirá al proceso de mejora continua en la entidad.

El trabajo tiene como aportes teórico-metodológico:

 Un procedimiento para el cálculo de los costos de calidad basado en las

actividades en función de la mejora continua.

 Adecuación del registro contable de la entidad en función del costo por

actividad.

 La obtención de un material básico sobre el tema que  puede convertirse en

una guía generalizadora para otras entidades similares del GEIPI, la que

tendrá además un aporte educacional, al poder utilizarse en la docencia.

Los principales aportes prácticos de la investigación son:

 Contribución al proceso de análisis de los costos de calidad en la entidad.

A los resultados investigativos se asocian los valores económicos y sociales
siguientes:
 Contribución al perfeccionamiento empresarial al brindar una herramienta que

permite la medición y gestión de los costos de calidad en  la entidad.
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 Responder a un objetivo de la política económica del país: la eficiencia

económica.

Como variable independiente se define: el procedimiento para el cálculo y análisis de

los costos de calidad, y la variable dependiente: contribución al proceso de mejora

continua.

Como parte de los métodos de la investigación se emplean métodos teóricos y

empíricos. Es preciso realizar una revisión documental, se utilizan las técnicas de

observación, encuestas y entrevistas. Además se tomó en cuenta el criterio de

expertos.

El trabajo se estructura en tres capítulos:

 En el Capítulo I Marco Teórico Referencial se hará una revisión de la

literatura donde se recogerán los principales conceptos de costos relativos a

la calidad.

 En el Capítulo II Caracterización de la Empresa de  Investigaciones y

Proyectos Hidráulicos Villa Clara, se hará una caracterización del proceso

de ejecución de los proyectos de la dicha entidad, así como la exposición

del procedimiento a aplicar para el cálculo de los costos de calidad.

 En el Capítulo III Aplicación del procedimiento para el cálculo y análisis de los

costos de calidad en la EIPH VC, se aplicará el procedimiento para el cálculo

de los costos de la calidad por proyectos para un mes de operaciones, para

su posterior análisis en función de contribuir a la mejora continua de la

entidad.

Luego se exponen Conclusiones y Recomendaciones sobre los resultados de la

investigación,  posteriormente  la Bibliografía consultada y los Anexos que facilitan su

comprensión y complementan los resultados expuestos.



Capítulo 1
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

La gestión de costos ha ido cambiando el enfoque tradicional contable y fiscal, para

pasar a tener un enfoque económico y administrativo, convirtiéndose sin dudas en un

aspecto fundamental para la toma de decisiones. Conocer los costos de la empresa

es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la

energía que se invierte en la empresa den los frutos esperados. Por ello es

importante que la calidad y sus costos sean un asunto de negocio.

En este capítulo se realiza un análisis de la literatura especializada y otras fuentes

bibliográficas para abordar los aspectos más importantes relacionados con los

sistemas de costo, la Gestión de la Calidad y costos de la calidad.

1.1 Sistemas de Costo

Muchos autores han definido el concepto de sistemas de costo como: Neuner (1973),

Horngren (1980, 1991, 2007), Polimeni (1989), Mallo (1992) y Ripoll (1994); pero a

modo de resumen se puede decir que son un conjunto de procedimientos técnicos,

administrativos y contables que se emplean en una entidad, para determinar el costo

de sus operaciones en sus diversas fases, de manera de utilizarlo para fines de

información contable, control de gestión y base para la toma de decisiones. Las

funciones que debe cumplir un sistema de costos son:

 Servir de base para la confección del plan de costos, la medición de su

cumplimiento y aportar elementos para la planificación de períodos futuros.

 Medir el comportamiento de los gastos en las distintas áreas de

responsabilidad y propiciar la toma de decisiones.

 Evaluar el uso y explotación de los medios básicos.

 Brindar la posibilidad de obtener los costos reales en función del tiempo o por

unidad de producto, por proceso o actividades.

 Brindar los datos para la formación de precios y de las tarifas de los servicios.



CAPÍTULO I
_____________________________________________________

6

El sistema de costos que elige una empresa depende de diversas variables, entre las

que destacan las siguientes (Ripoll y Tamarit, 2003 ): características de la empresa,

sector de actividad en el que opera, objetivos que se pretende alcanzar con el

sistema, necesidades de información, costo que se esté dispuesto a soportar por el

sistema de costo e información disponible.

Por lo anterior el sistema debe ser flexible y dinámico ya que de esa forma le permita

a la entidad introducir exigencias informativas y de análisis, asegurando una correcta

toma de decisiones.

Según Polimeni (1989), Álvarez López y colectivo (1994), Martín (2001), Ripoll y

Balada (2001), Horngren (2007) existen varias clasificaciones de los sistemas de

costo  de acuerdo con diferentes criterios. A continuación se muestra la clasificación

tradicional:

 De acuerdo con la porción del costo a incluir en el costo del producto:

Costeo por absorción: Todos los costos de fabricación se incluyen en el costo del

producto, así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. La

característica básica de este sistema es la distinción que se hace entre el costo del

producto y los costos del período, es decir, los costos que son de fabricación y los

que no lo son.

Costeo variable: La principal distinción bajo este sistema es la que existe entre los

costos fijos y los variables. Los costos variables son los únicos en que se incurre de

manera directa en la fabricación de un producto. Los costos fijos representan la

capacidad para producir o vender, independientemente del hecho de que se

fabriquen o no los productos y se lleven al período, no se inventarían.

 Según las características del proceso productivo:

Costeo por órdenes: Se emplea cuando se fabrica de acuerdo a pedidos especiales

de los clientes.
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Costeo por procesos: Se utiliza cuando la producción es repetitiva y poco

diversificada, aunque los artículos son bastante uniformes entre sí.

 Según el momento en que se lleva a cabo el cálculo de los costos:

Costeo histórico: Primero se consume y luego se determinan el costo en virtud de los

insumos reales. Puede utilizarse tanto en costos por órdenes como en costos por

procesos.

Costeo predeterminado: Los costos se calculan de acuerdo con consumos

estimados.

Dentro de estos costos predeterminados se puede identificar dos sistemas:

 Costeo estimado o presupuesto: son costos que se fijan de acuerdo con

experiencias anteriores. Su objetivo básico es la fijación de precios de venta.

 Costeo estándar: pueden tener base científica (si se pretende medir la

eficiencia operativa) o empírica (si su objetivo es la fijación de precios de

venta). En ambos casos las variaciones se consideran ineficiencias y se

saldan por ganancias y pérdidas.

Los cambios en los procesos productivos llevan a la creación de nuevos modelos de

costos entre los cuales se destacan los siguientes:

 Basados en la gestión de actividades: CBA (Costos basados en las

actividades), GBA (Gestión basada en las actividades) y PBA (Presupuesto

basado en las actividades).

 Basados en la gestión de los procesos: JAT (Justo a Tiempo), CT (Calidad

Total) y TDR (Teoría de las restricciones).

El sistema de costo por órdenes de trabajo se utiliza en procesos donde los

productos o servicios son identificables por unidades individuales o lotes, a cada uno

de los cuales se les aplica atención y tecnología en grados diferentes (Horngren,

1991: 580). Las distintas órdenes de producción se empiezan y terminan en cualquier

fecha dentro del período contable, y los equipos se emplean para la fabricación de
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las diversas órdenes donde el reducido número de artículos no justifica una

producción en serie (Neuner, 1992: 122).

Debido a que la producción o el servicio no tienen un ritmo constante, se requiere

una planeación cuidadosa para lograr la utilización más económica del potencial

humano y de la maquinaria. La planeación de la producción comienza con el recibo

de un pedido por cliente. Esta es la base para la preparación y emisión a la fábrica

de una orden de producción. La orden de producción contiene información e

instrucciones para la fábrica con respecto a las especificaciones del producto, el

período de tiempo para la fabricación, recorrido de la producción, máquinas a

utilizarse, etc.

La hoja de costos es el documento de contabilidad que contiene la acumulación de

costos para cada trabajo, subdividida en las principales categorías de costos, a

medida que se hacen las solicitudes de materiales y se incurre en la mano de obra,

se anotan los trabajos pertinentes en los vales de salidas de materiales y boletas de

tiempo. Esta resume en forma separada los consumos de los elementos

demandados por cada orden o servicio (Polimeni, 1989: 205). La información para su

elaboración se obtiene de: vales de salida de materiales, tarjetas de tiempos y cuotas

de costos indirectos de fabricación.

Los materiales y la mano de obra directa se cargan a cada trabajo conforme a la

identificación de los vales de salida de los materiales y de las tarjetas de tiempo. En

cambio, los costos indirectos se aplican según las bases de distribución.

La hoja de costos de los trabajos constituye un mayor auxiliar para la cuenta

Producción en proceso (Horngren, 1991: 79). En cualquier momento, el saldo en esta

cuenta es igual a los saldos sumados de las hojas de costos de trabajos. Cuando se

termina un trabajo, el costo se totaliza en la hoja de costos y se usa como base para

trasladar el costo de la orden a Productos terminados o Costo de ventas.

Dada las características que posee la elaboración de proyectos de ingeniería, donde

cada cliente solicita un servicio según sus necesidades y con diferente alcance, se
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utiliza para la recolección, procesamiento y análisis de sus gastos un sistema de

costo por proyecto, que se identifica con el sistema costo por órdenes de trabajo,

donde se abre un contrato por cada oferta aceptada, y estos contratos se habilitan

para cada uno de los proyectos en ejecución (Suárez, 2009).

1.2 Sistema de costo basado en actividades

También llamado por sus siglas en inglés Activity Based Costing (ABC), se constituye

en la actualidad en uno de los sistemas de costos más utilizados por las empresas

porque aseguran una gestión moderna y una revolución respecto de los procesos

obsoletos que se venían utilizando.

Las principales características de los sistemas de costos (ABC) son:

 Es una herramienta clave para el aumento de la competitividad.

 Brinda información a la empresa que le permite definir si ante un precio que le

viene dado, le conviene o no participar en este mercado.

 El sistema de costos ABC se basa en el principio de que la actividad es la

generadora de costos y que los productos consumen actividades.

 Los productos generan actividades y las actividades consumen costos.

El costo del producto o servicio se obtiene como la suma de los costos de las

actividades que intervienen en el proceso. Si se relacionan demasiadas actividades

se puede encarecer y complicar el cálculo de los costos, por el contrario, si el número

de actividades es reducido, se limitan las posibilidades de análisis, se debe buscar

un equilibrio que permita reducir los costos eliminando actividades con poco valor o

rediseñando las mismas (Amat y Soldevilla, 2004: 136).

Entre los factores que determinan la aparición del ABC se encuentran los

importantes cambios tecnológicos que se experimentan en los procesos de

producción, así como en los sistemas de organización, los que determinan a su vez

variaciones importantes en la estructura de los costos, y se evidencia una alta

proporción de costos indirectos no relacionados con el número de unidades
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producidas. Los costos directos como los materiales y mano de obra dejan de ser el

porcentaje más importante del costo total (Ripoll, 1994: 20).

Este sistema se aplica en empresas con las siguientes características: una

importancia relativamente grande de los costos indirectos, una apreciable diversidad

de las actividades realizadas por la empresa, una notoria variedad de productos, una

organización adecuada para la implantación de tal modelo, que puede estar

relacionada con los centros de responsabilidad e implantación adecuada de la

informática. (Sáez Torrecilla, 1993: 186).

El concepto de actividades ha sido abordado por diferentes autores entre los que se

encuentran: Sáez Torrecilla (1993), Ripoll (1994), Castelló (1994), Lizcano (1996),

Rodríguez (1997), Baujín (2001), Kaplan y Cooper (2003), Amat (2004), Soldevilla

(2004), Horngren (2007), entre otros. Todos coinciden en considerar a las actividades

como una actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en una empresa

encaminada a la obtención de un bien o producto.

Las actividades pueden ser clasificadas desde distintas perspectivas, según los

intereses que se pretendan alcanzar, Sáez Torrecilla (1993) establece una

clasificación que permite conocer el comportamiento de las actividades en relación

con los productos, lo que posibilita establecer la identificación entre los costos y los

productos. En la Figura 1 se muestra dicha clasificación.

Las actividades a nivel unitario son aquellas que se ejecutan cada vez que se

produce una unidad del producto, sus costos se pueden asignar de manera directa, o

utilizando una base de asignación representativa del volumen tratado. Las

actividades a nivel de lote se realizan cada vez que se fabrica un lote de producto, y

las actividades a nivel de línea se ejecutan para hacer posible el funcionamiento de

cualquier línea del proceso productivo. Las actividades a nivel de empresa son

aquellas que actúan como soporte o sustento general de la empresa y son comunes

para todos los productos (Suárez, 2009).
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Figura 1: Clasificación de las actividades. Fuente: Sáez Torrecilla, 1993.

Las tres primeras categorías suelen denominarse actividades primarias porque

contribuyen directamente al objetivo funcional de la organización, mientras que las

actividades a nivel de empresa se denominan actividades secundarias ya que

poseen la característica de servir de apoyo a las actividades primarias (Suárez,

2009).

Los costos generados por las actividades primarias repercuten sobre el costo de los

productos, sin embargo, el costo de las secundarias se trata como costos del

período. En este sentido se puede decir que el sistema ABC identifica y clasifica las

actividades principales en los cuatro niveles indicados, el costo de los tres primeros

son asignados a los productos utilizando los correspondientes generadores de costo

y el costo del cuarto nivel se tratan como costos del período, o se asignan a los

productos de alguna manera arbitraria (Brimson, 1997: 26).

Dentro de las ventajas que ofrece el sistema de costos ABC, se encuentran: no

afecta a la estructura organizativa; ayuda a entender el comportamiento de los costos

de la organización; proporciona información sobre las causas que originan la

actividad, y el análisis de cómo se realizan las tareas; permite tener una visión real

de lo que sucede en la empresa; nos permite conocer medidas de tipo financiero y no

1. De acuerdo a su actuación con respecto al producto

Nivel unitario Nivel de lote Nivel de línea Nivel de empresa

2. De acuerdo a la actuación en la formación del costo del producto

Actividades primarias Actividades secundarias
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financiero dentro de la empresa; es compatible con el método de costos totales, ya

que de hecho se fundamenta en el cálculo del costo total y permite su adaptación

tanto a los costos históricos como a los costos estándar. Además permite identificar

los productos, clientes u otros objetivos de costo no rentables, es aplicable a todo

tipo de organizaciones y puede utilizarse para el control presupuestario (Amat y

Soldevilla, 2004: 150).

En cuanto a las desventajas podemos decir que: consume una buena parte de

recursos en la fase de diseño e implementación, la implementación puede hacerse

dificultosa, resulta costoso identificar las actividades generadoras de gastos, existe

un gran desconocimiento sobre las consecuencias económicas y organizativas tras

su adopción y como cualquier cambio, implica una cierta capacidad de adaptación de

la empresa. Además existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias

económicas y organizativas tras su adopción, la selección de los inductores de costo

puede presentar problemas en la práctica (Gútierrez, 1995: 26).

1.3 La Calidad Total

La calidad, como expresión del sistema socioeconómico en que se crean los

productos y servicios, presenta rasgos diferentes en cuanto a los propósitos. En el

caso de Cuba, los aspectos que caracterizan el proyecto de desarrollo nacional

determinan la necesidad no sólo de cuidar el efecto económico, sino también el

político y, especialmente el social. De tal manera, en la empresa cubana, centro del

interés de esta investigación, resulta indispensable lograr calidad en los resultados

de su desempeño, en correspondencia con estas realidades.

El concepto de calidad en su evolución ha constituido una expresión de las diferentes

etapas por las que ha transitado el mundo de la producción de productos y servicios.

El siglo XX fue testigo de cambios notables en el tratamiento de la calidad, entre los

autores que han hablado del tema y de los aspectos organizacionales relacionados

con él, se destacan las opiniones expresadas por un grupo de especialistas que, por

su amplia y sólida obra, son reconocidos con justicia como “los padres de la calidad”,
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son ellos los norteamericanos William Edward Deming, Armand Feigenbaum, Joseph

M. Juran y Philip B. Crosby, así como el japonés Kaoru Ishikawa.

Uno de los más populares entre los “padres de la calidad” es sin dudas el japonés

Kaoru Ishikawa (1988), quién respecto al tema plantea: “En su interpretación más

estrecha, calidad significa calidad del producto. En su interpretación más amplia,

calidad significa calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad de la información,

calidad del proceso, calidad de la división, calidad de las personas, incluyendo a los

trabajadores, ingenieros, gerentes y ejecutivos, calidad del sistema, calidad de la

empresa, calidad de los objetivos, etc.” Ishikawa considera que la calidad es un

asunto de todos, desarrolla y amplia el término Control Total de la Calidad, fue

propulsor de los Círculos de Calidad y consiguió con ellos mejoras incuestionables.

Sus trabajos han representado para el Japón un importante aporte para lograr

alcanzar los resultados económicos que en el mundo se le reconocen. De hecho no

ha tenido este país una figura más relevante que él en el tema de control de la

calidad.

William E. Deming (1998) resume sus principales valoraciones sobre calidad en

catorce principios, desarrolla el control estadístico de la calidad y aporta su “Ciclo

Deming” para el mejoramiento de la calidad el cual abarca: planear, hacer, verificar y

actuar. Este autor tiene el mérito indiscutible de haber dado un enorme impulso al

conocimiento y difusión de la calidad, y sus aportes son reconocidos

internacionalmente, especialmente en Japón donde se instituyó un premio que lleva

su nombre, el cual constituye el más alto galardón a que pueda aspirar una empresa

en ese país.

En Joseph M. Juran se destaca como el aporte principal la Trilogía Juran que se

sintetiza en:

 La Planificación de la Calidad

 El Control de la Calidad

 El Mejoramiento de la Calidad
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Este autor se refiere a la calidad como: “Comportamiento del producto que produce

satisfacción en el cliente. Ausencia de deficiencias en el producto que evita la

insatisfacción del cliente (Una expresión abreviada que combina ambos significados

es la de “adecuación para el uso”)” (Juran, 1990).

Crosby, por su parte, plantea catorce pasos para el mejoramiento de la calidad y

cuatro verdades absolutas. En la primera de estas cuatro declara: “La primera verdad

absoluta: La definición de calidad es conformidad con los requerimientos” (Crosby, P,

1996). Destaca en Crosby la importancia que otorga a la prevención más que a la

corrección de errores. Es relevante en este autor el empleo de frases cortas dirigidas

a despertar en los directivos interés y preocupación por la calidad, la mayoría de las

cuales se recoge en el excelente texto “Reflexiones sobre Calidad: 295 máximas del

gurú mundial de calidad.

En el caso de Armand Feigenbaum, primero en emplear el término Control Total de

la Calidad (Feigenbaum, 1994), éste ofrece diecinueve pautas para el mejoramiento

de la calidad y proclama los tres pasos hacia la calidad como:

 Liderazgo en calidad

 Técnicas de calidad modernas

 Compromiso de la Organización

Por último es conveniente también citar lo que se expresa en las normas ISO más

reconocidas y empleadas en el mundo y las seleccionadas para el subsistema de

gestión de la calidad del perfeccionamiento empresarial en Cuba. En ellas se

expresa que respecto al tema existen diferentes interpretaciones como: “grado de

excelencia, aptitud para el propósito, valor por el dinero, conformidad en

especificación o requerimientos” y se agrega:

“Dentro de la familia de las normas ISO 9000, el término calidad es usado en el

contexto de llevar a cabo la satisfacción del cliente a través de satisfacer sus

necesidades y expectativas dentro de un ambiente organizacional de mejora

continua y efectividad.” (Documentos ISO/TC 176/1998).
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Asimismo en el documento aprobado luego del proceso de revisión de las normas

ISO, concluido en diciembre del 2000, se define la Calidad como: “facultad de un

conjunto de características inherentes de un producto, sistema o proceso para

cumplir los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas” (CEGESTI, 2000).

Como puede observarse los conceptos se expresan en formas distintas, reflejando

las percepciones de aquellos que los elaboraron, sin embargo la importancia de la

satisfacción del cliente se encuentra de manera explícita o implícita en cada uno de

ellos. La Calidad debe ser el nervio y motor de la organización para alcanzar el éxito,

el objetivo que se persigue es la competitividad, el trabajo bien hecho, la mejora

continua, el trabajo en equipo, la comunicación, la información, la participación y

reconocimiento al igual que la prevención de errores.

La función de la calidad abarca toda la empresa, ya que la calidad de un producto es

el resultado del trabajo de todos los departamentos a lo largo del proceso productivo.

Cada uno de los departamentos especializados tiene, no sólo la responsabilidad de

llevar a cabo sus funciones, sino que también tiene que hacer su trabajo

correctamente. De esta manera, cada departamento tiene una actividad orientada

hacia la calidad que debe desarrollar simultáneamente con su función principal.

En los últimos años muchas empresas se han encontrado con el fenómeno de que

los productos que manufacturan, tienen inferior calidad al compararlos con los de

otros países industrializados. Muchos de estos defectos han sido resultados de la

producción intensiva, la cual trajo como consecuencia un aumento de las

irregularidades en las partes del producto, así como en la cantidad de desperdicios

en los bienes que se fabrican.

En un intento por mantener el liderazgo en el mercado las firmas se lanzaron a la

búsqueda de sistemas, métodos y procedimientos, cuyos objetivos se basaron en el

mejoramiento de la calidad y la reducción de los costos. Como resultado de los

esfuerzos llevados a cabo, la mayoría de las empresas desarrollan una nueva
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filosofía administrativa llamada Calidad total, donde los costos de calidad se

convierten en la herramienta esencial para el sostenimiento de la misma.

La Calidad Total constituye un concepto global, que es permitido aplicar tanto a

productos y a servicios, como a todos los procesos de fabricación, costo de precios y

de beneficios, además de representar un aspecto de gran significado en el

desempeño del recurso humano y técnico dentro de la organización.

La Gestión de la Calidad Total (abreviada TQM, del inglés Total Quality

Management) es una estrategia de gestión desarrollada en las décadas de 1950 y

1960 por las industrias japonesas, a partir de las prácticas promovidas por el experto

en materia de control de calidad W. Edwards Deming y Joseph Juran. Tras un

análisis de la TQM publicado en Harvard Business Review en 1983, la estrategia fue

ampliamente adoptada por empresas estadounidenses. La Gestión de la calidad total

es una necesidad de las organizaciones que deseen ser competitivas y sobrevivir.

Está enfocada desde la perspectiva de los clientes internos y los externos, permite

una mejora continua y tiene como principal objetivo la excelencia empresarial.

(Álvarez, 2001: 81). Está compuesta por dos paradigmas:

 Gestión: el sistema de gestión con pasos tales como planificar, organizar,

controlar, liderar o lo que se conoce como el ciclo PHVA - Planear, Hacer,

Verificar y Actuar.

 Total: organización amplia.

Los principales elementos para el desarrollo de un buen sistema de gestión de la

calidad son:

1. Estructura de la organización: responde al organigrama de los sistemas de la

empresa donde se jerarquizan los niveles directivos y de gestión. En

ocasiones este organigrama de sistemas no corresponde al organigrama

tradicional de una empresa.

2. Estructura de responsabilidades: implica a personas y departamentos. La

forma más sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante
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un cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los diferentes

departamentos y en el otro, las diversas funciones de la calidad.

3. Procedimientos: responden al plan permanente de pautas detalladas para

controlar las acciones de la organización.

4. Procesos: responden a la sucesión completa de operaciones dirigidos a la

consecución de un objetivo específico.

5. Recursos: no solamente económicos, sino humanos, técnicos y de otro tipo,

deben estar definidos de forma estable y circunstancial.

Existen diversos métodos para la implementación de los sistemas de gestión de la

calidad y siempre se requiere usar herramientas propias, sin embargo, para poder

ser aplicable es preciso tomar en cuenta el contexto laboral, sociocultural y político,

ya que estas dimensiones determinarán el enfoque gerencial para la calidad de la

organización. La implementación de un excelente sistema de calidad ayudará a la

organización a cumplir con los requisitos de sus clientes, en cuanto al producto y a la

prestación del servicio que ofrece a sus clientes y generar en ellos satisfacción.

1.4 Costos de calidad

La apertura de los mercados internacionales ha obligado a las empresas a buscar el

liderazgo por medio de ventajas competitivas, mismas que consisten en crear valores

para el cliente más altos por el mismo costo e incluso menor que la competencia, o

atribuir valores equivalentes por un costo más bajo que los competidores. Por lo

tanto, el liderazgo se puede obtener por medio de la diferenciación de productos y de

obtener mejores costos. Para ambos aspectos son factores determinantes la calidad

de los productos que se venden, así como los procesos de producción que se llevan

a cabo o, inclusive, los servicios que se prestan.

Resulta de suma importancia toda aquella actividad que permita generar información

de los costos relativa a la calidad y, en consecuencia, es indispensable entender el

efecto o impacto de dicha información en las operaciones de una compañía.
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Es por ello que se debe tomar en consideración la manera cómo interactúan las

funciones y actividades de una empresa, ya que un cambio en el costo de una

actividad determinada puede tener efectos no intencionados en otras actividades o

funciones de la organización. Por lo anterior, la información de los costos de calidad

se convierte en un punto de partida importante para la toma de decisiones de la

administración. Los administradores necesitan la información de costos de calidad en

un número importante de contextos, por ejemplo, para el establecimiento del precio

de los artículos que se comercializan.

A la par de la evolución histórica de la calidad, los conceptos de Gestión de Calidad

Total y el mejoramiento continuo fue evolucionando la concepción de identificar los

costos necesarios para llevar a cabo las distintas funciones de las empresas:

desarrollo del producto, marketing, personal, producción, etc. Hasta la década de

1950-1960 esta definición no se había extendido a la función de calidad, excepto

para las actividades departamentales de inspección y prueba. A partir de esta década

surge el concepto de costos de calidad donde cada autor asume su enfoque y lo

define según su punto de vista como se muestra a continuación.

Según Juran y Gryna (1998) al seguir su enfoque de costo de la baja calidad, definen

este término como la suma de los costos internos o externos. Plantean que la

mayoría de las compañías resumen estos costos en cuatro grandes categorías.

 Costos de prevención: En estos se incurre al mantener los costos de

valoración y de fallos en un mínimo.

 Costos de valoración: Son los costos en que se incurre para determinar el

grado de conformidad con las exigencias de calidad.

 Costos por fallos internos: Estos son los costos asociados con defectos que se

encuentran antes de que el producto llegue a manos del cliente. Son costos

que desaparecen si el producto no presenta ningún defecto antes del

embarque.
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 Costos por fallos externos: Estos costos están asociados con defectos que se

encuentran después que el producto es enviado al cliente. Los mismos

desaparecerían si no hubiera ningún defecto.

Domínguez y Garbey (2002) en sus artículos sobre costos de calidad plantean que

son aquellos incurridos para determinar si la producción es aceptable, es decir la

inversión que se hace para verificar el nivel de calidad del producto y la realizada

para prevenir o corregir la ocurrencia de la no calidad. Pero a estos se les suma

cualquier otro costo en que incurre la empresa y el cliente porque la producción no

cumplió las especificaciones. Estos costos pueden clasificarse en cuatro grandes

categorías: prevención, evaluación, fallas internas y fallas externas. Los costos

totales de la calidad se definen como la suma de las cuatro grandes categorías

descritas anteriormente.

Como se puede apreciar, independientemente de los nombres que adoptan los

diferentes autores para denominar los costos que permiten evaluar la calidad, todos

los enfoques coinciden, de forma general, en la definición de las categorías (costos

de prevención, costos de evaluación, costos de fallas internas y costos de fallas

externas) aunque algunos unan alguna de ellas en una sola, como es el caso de

costos de fallas.

Las NC ISO 9000 (2015) no discrepan de las definiciones anteriores al reconocerlos

como los costos relativos a la calidad incurridos en la obtención y el aseguramiento,

de una calidad satisfactoria, así como las pérdidas ocasionadas cuando no se

obtiene esta.

Los costos relativos a la calidad pueden involucrar a uno o más departamentos

según el alcance que se pretenda, así como al desempeño de un proceso o de la

gestión integral de la organización. Esto significa que no debe ser excluyente,

asegurando responsabilidades compartidas en procesos claves como ventas,

mercadotecnia, investigación y desarrollo, compras, producción, mantenimiento y

servicio, etc. De ahí que, en la medida en que se entienda más ampliamente el
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concepto de costo de la calidad, su importancia será mayor dentro de la

administración de un negocio y en el impacto en los procesos de mejoramiento

tendientes a la calidad total (Miranda, 2016).

La información suministrada a la gerencia desde el punto de vista de la contabilidad

de gestión debe estar basada en las variables que posibiliten un seguimiento de la

estrategia adoptada en aras de alcanzar una ventaja competitiva en el mercado, y

originan una demanda de información adicional a la aportada tradicionalmente por

los sistemas de costos, para poder facilitar la gestión de la empresa, así como su

adecuación a las exigencias externas impuestas por el mercado, y en función de

lograr el control a partir del surgimiento de nuevas tecnologías de gestión (Suárez,

2009). En la Figura 2 se muestra la clasificación de los costos de calidad según Oriol

Amat (1992).

Los costos de prevención son los costos de todas las actividades ejecutadas para

evitar defectos en el diseño y desarrollo, en las compras de insumos, equipos,

instalaciones y materiales; en la mano de obra y en otros aspectos relacionados con

el inicio y creación de un producto. Dentro de estos tenemos:

 Costos de planeación de calidad: incluye aquellos relacionados con el diseño,

preparación de manuales y procedimientos necesarios para implantar todo un

sistema de calidad total.

 Costos de capacitación: comprende los relacionados con los programas de

capacitación para lograr que se trabaje con una cultura de calidad.

 Costos de revisión de nuevos productos: incluye los referentes al diseño,

preparación de propuestas inéditas para nuevos productos y programas de

ensayo o simulación para conseguir productos originales.

 Costos de obtención y análisis de datos de calidad: considera aquellos en los

que se incurre para mantener un programa que permita obtener datos sobre

calidad y monitorear los niveles de mejoramiento alcanzados, con el fin de

tomar oportunamente las acciones correctivas.
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Figura 2: Clasificación de los costos de calidad. Fuente: Amat, Oriol, 1992.

También: planificación de la calidad, revisión de nuevos productos, adiestramiento en

programas de capacitación, control de proceso, evaluación de proveedores,

auditorías de calidad, círculos de calidad, ingeniería de calidad, capacitación de

calidad y reclutamiento.

Los costos de evaluación son aquellos en los que se incurre para determinar si los

productos o servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones. Por

ejemplo:

 Costos de proveedores: son en los que se incurre para probar la calidad de los

materiales que se reciben.

 Costos de inspección: son en los que se incurre para controlar la conformidad

del producto a través de todo el proceso en la fábrica, incluida la revisión final,

así como el empaque y el envío del producto.

Además: verificación de la recepción, inspección y prueba, mantenimiento de la

precisión del equipo de prueba, evaluación de existencias, materiales y servicios

consumidos, inspección de materia prima, inspección de empaques, aceptación de

producto y aceptación de proceso.

Costos
relativos a
la Calidad

Costos de la Calidad

Costos de fallos externos

Costos de Evaluación

Costos de Prevención

Costos de la no
Calidad

Costos de fallos internos
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No alcanzar el nivel de calidad deseado puede ser consecuencia de los fallos

cometidos, es decir, de la no calidad, no conformidad o mala calidad. Los fallos

pueden agruparse según su repercusión, desde el punto de vista de los clientes:

Costos por fallas internas: Son los que podrían ser evitados si no existieran defectos

en el producto antes de ser entregado al cliente, ya que éstos se presentan porque

los productos y servicios no cumplen con las especificaciones y necesidades del

cliente. Entre estos costos destacan:

 Costos de reproceso: se generan por corregir defectos de los productos.

 Costos de desechos: son los que involucran pérdidas de materiales, mano de

obra y algunos costos indirectos variables que no pueden ser corregidos por

defectuosos ni utilizados para ningún propósito.

 Costos por tiempo ocioso: son los derivados de tener maquinaria o

instalaciones paradas por defectos.

 Doble ensayo.

 Tiempo de paro.

 Pérdidas de rendimiento.

 Gastos de disposición.

 Cambios de diseño.

Costos por fallas externas: Estos podrían ser evitados si los productos o servicios

prestados no tuvieran defectos. La diferencia con las internas estriba en que estos

costos surgen cuando los defectos se detectan después de que el producto ha sido

entregado al cliente. Por ejemplo:

 Costos por productos devueltos: son los asociados con la recepción y

sustitución de productos defectuosos devueltos por el cliente.

 Costos por reclamaciones: son atribuibles por atender a los clientes que se

quejan justificadamente por un producto defectuoso o servicio no ofrecido

correctamente.
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 Costos de garantía: costos incurridos por el servicio prestado a los clientes de

acuerdo con los contratos de garantía.

 Costos por rebaja: se generan cuando el cliente acepta quedarse con algún

producto que tiene defecto o falla y en lugar de devolverlo acepta que se le

haga una rebaja en el precio original.

Estos costos de la no calidad representan una pérdida involuntaria y con mucha

frecuencia no visible, y difícilmente cifrables en las entidades, por lo que es

imprescindible intentar reducirlos.

Los costos de fallos se dividen en:

Costos tangibles o costos explícitos: son aquellos que se pueden calcular con

criterios convencionales de costos, normalmente siguiendo principios de contabilidad

generalmente aceptados. Por lo general estos costos van acompañado de un

desembolso de efectivo por parte de la empresa, se trata básicamente de costos de

personal y materias primas y materiales.

Costos intangibles: también denominados costos implícitos son aquellos que se

calculan con criterios subjetivos y que no son registrados como costos en los

sistemas de contabilidad. La mayoría de los costos intangibles se sitúan en la

categoría de costos de fallos externos, como por ejemplo la pérdida de imagen de la

Compañía. No obstante también pueden aparecer cuando la empresa incurre en

fallos internos, por ejemplo la desmotivación de los empleados.

Según Gryna (1993), las ventajas para el establecimiento de un Sistema de Costos

de la Calidad son:

 Proporciona una entidad manejable.

 Proporciona una visión única de la calidad.

 Proporciona un medio para medir los cambios.

 Asegura que los objetivos de calidad estén juntos con los fines y objetivos.

 Induce al análisis de la calidad en el Consejo de Dirección.

 Mejora el uso eficaz de los recursos.
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 Aporta un nuevo enfoque para hacer bien el trabajo.

 Proporciona una medida de las mejoras realizadas.

 La reducción de los Costos de Calidad posibilita incrementar los beneficios de

una organización.

Dentro de las desventajas están:

 Rechazo inmediato al análisis por implicar cambios en el Sistema en algunos

casos y en otros instrumentar el análisis en donde no se analizaba.

 Difícil el trabajo de sensibilizar al personal en el análisis de los costos.

 Organizar las áreas para introducir el análisis de los costos.

 Clasificar los costos por área de trabajo.

 Lograr la interrelación adecuada entre el Departamento de la Calidad y el

Departamento de Contabilidad para la recogida y análisis de los datos.

 Falta de capacitación y preparación adecuada del personal que ejecuta la

toma de datos y procesamiento de la información.

 La complejidad de las áreas seleccionadas inicialmente hacen más engorroso

el trabajo.

 Ejecución del análisis estadístico de la tendencia de los costos.

Por tanto la calidad total representa actualmente, uno de los temas más importantes

para las empresas y los costos asociados a esto se convierten en un aspecto que

debe ser estudiado cuidadosamente. La implantación de un sistema de gestión de

calidad requiere la participación de un conjunto de especialistas de diferentes

funciones de la empresa, que deben trabajar para lograr que este se ajuste a las

características de la misma y para mantener y mejorar su funcionamiento a fin de

lograr el perfeccionamiento de la gestión empresarial. El conocimiento de los costos

de calidad cuantifica de manera monetaria la dimensión de los problemas de calidad

y proporciona una guía en la búsqueda de proyectos de mejoramiento y en la

evaluación del funcionamiento de los sistemas de calidad.



Capítulo 11
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CAPÍTULO II. CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA DE  INVESTIGACIONES Y
PROYECTOS HIDRÁULICOS VILLA CLARA

En el presente capítulo se realiza una caracterización general de la Empresa de

Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa Clara, haciendo énfasis en su objeto

social y en las características de sus producciones, así como también en las

funciones que como empresa tiene, y se efectúa un diagnóstico del sistema de

costos vigente que considera la descripción de dicho sistema, cómo se clasifican y

contabilizan los costos, así como también un diagnóstico del sistema de gestión de

calidad basado en las actividades.

2.1 Caracterización general de la entidad

La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara (EIPH)

perteneciente Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), radica en la

Avenida Libertadores # 201 e/ Jesús Menéndez y Danielito, Santa Clara; fue

aprobada por la Resolución No. 17 del INRH con fecha 30 de septiembre de 1989,

sin que en ese momento se le hubiera definido su objeto social, cuya oficialización le

fue solicitada al Ministerio de Economía y Planificación a través del INRH y aprobada

mediante la Resolución 92/2001 para surtir efecto a partir del 1ro de enero del propio

año, siendo la siguiente:

 Brindar servicios de ingeniería y diseño que cubran la ingeniería especializada

civil, hidráulica, mecánica y eléctrica y realizar los controles de los proyectos

de inversión.

 Ofrecer servicios de asesoría y consultoría vinculados a las actividades que

realiza.

 Realizar investigaciones básicas aplicadas a la ingeniería civil e hidráulica.

 Efectuar estudios medioambientales y de líneas de base.

 Producir y comercializar, de forma mayorista, software aplicados.

La visión es: Se distingue por la excelencia empresarial, basada en una cultura

organizacional caracterizada por el aprendizaje continuo y la innovación permanente.
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Contamos con un capital humano competente y solidario. Lideramos el mercado

hidráulico nacional y contamos con el reconocimiento internacional, sustentado en la

filosofía de un sistema integrado de gestión.

Su misión es: Exceder  las expectativas de los clientes y las partes interesadas

mediante servicios de investigaciones aplicadas, consultorías y diseños hidráulicos

en el mercado nacional, con un personal caracterizado  por su honestidad y sentido

de pertenencia por la organización.

La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara, con tradición y

experiencia en las actividades de investigaciones  aplicadas, diseño y consultoría en

la rama hidráulica, sostiene una política consecuente y comprometida con su

Sistema de Gestión, la Estrategia Empresarial y el uso intensivo del conocimiento y

la tecnología.

Es política de la empresa suministrar productos y servicios competitivos con una

calidad que exceda los requisitos y expectativas de los clientes y otras partes

interesadas, con la participación activa de sus trabajadores, clientes y proveedores,

conscientes y comprometidos de la necesidad de prevenir y reducir los riesgos que

puedan afectar la seguridad y salud y la  contaminación del medio ambiente dentro

del marco de los requisitos  legales aplicables  y otros suscritos, manteniendo una

comunicación efectiva que facilite la contribución de todos al logro de los objetivos

del sistema.

Comienzan en el Perfeccionamiento empresarial el 15 de mayo del año 2002,

sistema de mejora continua en el que se utiliza la dirección estratégica como

herramienta de trabajo. Posee un personal calificado y capacitado en las técnicas de

investigación y diseño, así como un equipamiento tecnológico que garantiza la

calidad de los trabajos que realiza.

Los principales servicios especializados de proyectos que ofrece la empresa son los

siguientes:

 Hidrotécnico
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 Riego y drenaje (gravedad, mecanizado, localizado y aspersión)

 Abasto de agua (domésticos e industrial)

 Disposición de residuales (domésticos e industrial)

 Plantas potabilizadoras y tratamientos residuales

 Estaciones de bombeo

 Hidromecanismos de obras hidráulicas

 Proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas y mini centrales

hidroeléctricas

 Plantas de biogás

 Pedraplenes

 Obras de arquitectura

La estructura organizativa de la empresa se muestra en el Anexo 1, la cual tiene

varias direcciones de trabajo que llevan a cabo funciones encaminadas al logro de

los objetivos que se traza la organización, junto a las unidades empresariales de

base (UEB). La empresa tiene varias direcciones de trabajo como se muestra en el

Cuadro 1.

La presente investigación se realizó en la UEB de Producción de Villa Clara Proyecto

e Investigaciones encargada de elaborar proyectos fundamentalmente en el territorio

de las provincias centrales, aunque realiza trabajos en cualquier provincia del país

cuando se le solicitan actividades especializadas dentro de su objeto social. Está

compuesta por las áreas distribuidas en siete grupos de trabajo, que responden a las

diferentes especialidades técnicas de la entidad, hidráulica, estructural, eléctrica,

presupuesto, topografía, hidrología, etc. (Anexo 2).

Además cuenta con un sistema automatizado que permite a la entidad una mejor

calidad y eficiencia en sus resultados, y conocer el alcance de los valores físicos de

las producciones en proceso y las terminadas, una vez concluidos los trabajos.
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Direcciones de Trabajo Funciones

Capital Humano  Organización del trabajo y los salarios recursos laborales

 Seguridad y salud del trabajo

 Capacitación

Contable Financiera  Contabilizar las operaciones del período

 Garantizar el control interno de la contabilidad

Técnica  Normalización, metrología y gestión de la calidad

 Sistemas informáticos

 Sistema de ciencia e innovación tecnológica

Negociación y

Contratación

 Interactuar directamente con los clientes, encargada de
hacer que los servicios ofertados por la empresa sean
contratados de forma legal y con fines lucrativos.

Aseguramiento  Asegurar el proceso productivo y la funcionalidad de la
empresa

 Compra de materias primas y materiales almacenaje

 Mantenimiento y reparación mecanización

 Servicios generales

Investigación, Desarrollo

e Innovación (I+D+i)

 Investigación e innovación de productos que faciliten y
ayuden a lograr y dar calidad a los servicios ofertados por
la empresa

Cuadro 1: Direcciones de trabajo y funciones de la EIPH Villa Clara. Fuente: elaboración

propia.

2.2 Descripción del proceso productivo de la empresa

Dentro de las producciones principales de la entidad están la elaboración de

proyectos técnicos, ofrecer servicios tales como los estudios económicos, de

factibilidad, propuestas y tareas de inversión, solicitudes de ofertas, esquemas

especializados, controles de autores, entre otros.
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La programación de la producción se realiza a partir de las solicitudes del cliente y

los compromisos contraídos por la empresa. Aquí se recoge el plazo de ejecución, el

valor y los recursos que son necesarios para acometer las tareas del servicio bajo

contrato, lo que conforma el plan de producción en valores.

La responsabilidad del cumplimiento de la programación le corresponde al director de

producción, quien seguirá la marcha del proceso y estará al tanto de la entrada de

los aseguramientos correspondientes.

Para la ejecución de los proyectos se siguen una serie de pasos, que se describen

en la Figura 3.

El primer paso, la “Negociación”, es el eslabón fundamental en el proceso productivo

en el que se asegura que el inversionista contrate los servicios de la empresa, o en el

caso que este solicite el servicio voluntariamente, se revisa en el departamento de

negociación  y en el comité de contratación la conveniencia empresarial. El proceso

consta de dos momentos fundamentales: la negociación con el cliente y el análisis de

este. En la actualidad en esta empresa no se conoce el costo de la negociación

puesto que no se distinguen sus costos de los de oferta y contratación, dentro de los

gastos generales de administración.

Luego de aprobada la negociación se lleva a cabo la “Realización y entrega del

contrato al cliente”, el cual cuenta con diez días para su revisión, si no es aprobado

este regresa nuevamente a la negociación y si definitivamente no se logra su firma,

todos los gastos incurridos hasta el momento deben ser considerados como costo de

Marketing. De ser aprobado el inversionista debe entregar la documentación

establecida para comenzar la evaluación del proyecto, además se realiza el convenio

de trabajo, donde se define el personal que realizará el mismo.

Al igual que con los costos de la negociación, no se conocen los costos de ofertar, y

estos quedan dentro de los gastos generales de administración, sin poder controlar el

consumo de la oferta.
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Posteriormente, se procede a la “Ejecución del proyecto”, que requiere una serie de

procesos, como se muestra en la Figura 4. Terminado el proyecto se realiza el Cierre

y cobro del contrato.

Negociación

No

Costo de
Marketing

Elaboración de ofertas

Sí

Cierre y cobro de contratos

Ejecución de proyectos

Contrato

Equipo de trabajo

Convenio de trabajo

Figura 3: Pasos para la ejecución de los proyectos. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4: Proceso de ejecución de los proyectos de la EIPH VC. Fuente: Elaboración propia.

Este proceso se inicia con la “Solicitud de los recursos necesarios” por el jefe de

servicios mediante un acta de solicitud y entrega de los materiales. Cuando es

analizada y aprobada dicha solicitud, son asignados los recursos por el director de

producción.

Posteriormente se realiza el “Control de la documentación” (N° 1) necesaria para

comenzar el proyecto en sí, este es realizado por el Departamento de normalización,

metrología y gestión de la calidad (NMGC) el que junto al jefe de servicios a cargo

elaboran el acta de control. El objetivo de este control es velar porque esté en orden

toda la documentación del proyecto bajo procedimientos de calidad para comenzar a

producir.

Luego se procede a realizar el “Análisis general de diseño”, que consiste en una

reunión donde el jefe de servicios de diseño y el equipo de trabajo comienzan a dar

forma al proyecto, se aportan ideas y analizan las posibles soluciones para su
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ejecución. En esta reunión solo se diseña teóricamente pues no se lleva al papel un

diseño acabado.

Como paso consecutivo se encuentra la “Elaboración de la tarea técnica de

investigación”, aquí el jefe de servicios elabora un documento llamado Informe de

investigaciones donde plasma cada uno de los requisitos que necesita sea

investigado para acometer el proyecto. Puede que sea necesario visitar el lugar

objeto del proyecto, por lo cual se incluyen a los elementos de gasto el combustible y

las dietas.

Se realiza a continuación el “Control interno del diseño” (N ° 2) el que es ejecutado

por el jefe de servicios y el equipo de trabajo. El objetivo de este control es verificar si

el jefe de servicios ha puesto en marcha satisfactoriamente lo acordado en su

reunión (análisis general del diseño) y cómo han sido diseñadas las tareas técnicas

de investigación. Se elabora un acta de control como resultado de dicha reunión.

Seguidamente se procede a elaborar los objetos de obra como próximo paso. Es

aquí donde cada especialista que ha recibido su tarea la ejecuta, o sea, diseña la

parte del proyecto que le corresponde. Este paso es de vital importancia por el peso

que tiene dentro del proceso productivo.

Una vez elaborados los objetos de obra comienza el “Control interno del diseño”

(N°3). Este es llevado a cabo por el jefe de servicios y el grupo de trabajo y va

encaminado a controlar si elaboraron los objetos de obra con todos los

requerimientos técnicos necesarios; se elaborará un acta de control. Después se

procede a la edición del diseño, que comprende todas las tareas llevadas a cabo por

el grupo de trabajo y el jefe de servicios para unificar todo lo que se ha hecho hasta

el momento e imprimirlo. Además se elabora la memoria descriptiva del proyecto.

A continuación se lleva a cabo el “Control del diseño” (N ° 4) realizado por el jefe de

servicios de diseño y el departamento de NMGC. Este control está encaminado a

detectar cualquier deficiencia del producto antes de reproducirlo y encuadernarlo. Se

confecciona como en los demás controles el acta correspondiente. Posteriormente se
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pasa a reproducir, encuadernar y archivar, en el departamento de terminación que es

donde se le dan los toques finales al producto que recibirá el cliente.

Por último, después de encuadernado y antes de ser archivado el proyecto, el jefe de

servicios de diseño efectúa una revisión final de la reproducción y encuadernación

con el objetivo de detectar errores. Terminado el proyecto se realiza la certificación

de ventas por el grupo de contratación, paso previo a vender el producto.

Es importante destacar que dentro del proceso de venta, mediante el que la empresa

comercializa su producto, se incluye el envío de una encuesta a cada cliente para

conocer el grado de aceptación del producto y de esa forma proceder a la

retroalimentación.

En resumen, el proceso productivo se inicia con la solicitud del servicio por parte del

cliente, pasando por una serie de pasos que contribuyen a desarrollar los proyectos

con la calidad requerida. El cierre del proceso ocurre con la retroalimentación, lo que

posibilita la búsqueda de oportunidades de mejoramiento. El conocimiento detallado

del proceso productivo permite realizar el cálculo del costo de producción, así como

elegir el sistema que más se adecue a las características del mismo.

2.3 Caracterización del sistema de costos en la EIPH VC

El costo como expresión monetaria de los gastos incurridos en la producción y

realización de una mercancía o en la prestación de un servicio es de utilidad en la

gestión y dirección de la producción de bienes o servicios, ya que no sólo es

necesario conocer los resultados generales, sino también la eficiencia con que se

logran dichos resultados.

El sistema de costos presenta como objetivos principales: medir el comportamiento

de los recursos empleados en la producción principal, auxiliar y de apoyo; facilitar la

valoración de las decisiones a tomar que permitan la solución de las variantes de

mayor beneficio con el mínimo de gastos; clasificar los gastos de acuerdo a su

naturaleza y origen; analizar los costos de producción y, en general, todos los gastos

de la organización para cada subdivisión estructural; analizar la posibilidad de
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reducción de los gastos; analizar los gastos y su comportamiento con respecto a las

normas establecidas en el uso de la fuerza de trabajo como elemento principal en el

costo de la actividad; servir de base para la comparación entre los costos reales y los

precios de los trabajos, de acuerdo a la Instrucción Metodológica No. 40/2000 del

Ministerio de Finanzas y Precios, para la valoración de los trabajos de

documentación de proyectos y otros servicios técnicos, por constituir este elemento

la base fundamental para la formación de los precios de proyectos.

La empresa acumula sus costos de producción en función de dos objetos de costos

fundamentalmente: proyectos e investigaciones. El costo por proyecto se obtiene a

través del sistema de costo por órdenes, al igual que las investigaciones, en ambos

casos la acumulación se realiza a través de un centro de costo de igual nombre. Se

selecciona como base el sistema de costo por órdenes, que es un sistema tradicional

de costeo, pues las características del servicio que ofrecen se corresponden con las

de dicho sistema: los proyectos se inician a solicitud de los clientes, es decir, se

conoce el destinatario de los productos antes de comenzar la producción. Enfatiza la

acumulación de costos reales por órdenes específicas y el servicio está planeado

para proveer a los clientes de un determinado proyecto a un precio de venta

acordado.

En el sistema de costo por órdenes, se utiliza un sistema de convenios de trabajo,

que tiene el mismo objetivo de la orden de servicio, en él se recopilan todos los datos

del proyecto desde su aprobación, hasta su terminación y venta. El proceso de

ejecución del sistema de costo se presenta en la Figura 5.

El sistema de costos que se aplica se mantiene durante el Perfeccionamiento

Empresarial, debiendo trabajar en su actualización conforme a las exigencias de una

empresa perfeccionada, en función de lograr una mayor efectividad en el control de

todos los elementos y partidas de costo que repercuten en el valor de las

producciones que se realizan, velando porque se cumplan los principios y

lineamientos para la planificación, cálculo y registro de los costos vigentes en el país

(Caba, 2005, Vergara, 2005, Colina, 2007 y Velásquez, 2008).
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La clasificación de los gastos para su registro se hace por área de responsabilidad,

elementos de gastos (materiales, combustible, energía, salarios, otros gastos de la

fuerza de trabajo, amortización y otros gastos monetarios) y partidas de costos

Sistema de Costos

Departamento de análisis y
control de la producción

Controladores

Departamento de análisis y
control de la producción

Economía

Cada trabajador

Contratos

Convenio

Registro diario para el cálculo de los
costos de Mano de Obra Directa

Reporte mensual por trabajador

Reporte diario por trabajador

Recogida y elaboración de los
datos primarios para el cálculo de
los costos

Forma parte de la liquidez de
la empresa

Costo de la
Producción
Bruta

Costo de la
Producción
Terminada

 Tabla de proyectos terminados
 Producción pendiente de venta
 Cuentas por cobrar a nivel de proyectos

Costo
de
Venta

Contabiliza los gastos directos identificados
según Reporte mensual, vales de dietas,
combustibles, materiales, costos directos no
identificados con ningún proyecto y costos
indirectos. Se obtiene Hoja de costo.
Prorrateo de gastos generales.

De aquí salen en el balance las
cuentas:
 Producción en Proceso
 Cuentas por Cobrar MN
 Cuentas por Cobrar ME
 Producción Terminada

Registra el plan de ejecución del contrato
(fechas, costo, importe)

 Análisis de proyectos
paralizados

 Costo por peso de cada
proyecto paralizado

 Análisis de gestión de cada
proyecto

Registra la obligación contractual del
proyectista y del inversionista

Figura 5: Proceso de ejecución del Sistema de Costo. Fuente: Elaboración propia.
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donde consideran como directas: materiales, combustibles, salarios (incluye los otros

gastos de la fuerza de trabajo), dietas, costos de calidad y otros gastos directos, y

como partidas indirectas los gastos de producción no asociados a una orden de

trabajo. Para lograr un análisis correcto de los costos por proyectos se debe partir de

una eficiente utilización de los datos primarios y registros establecidos y así evitar

resultados que brinden costos subjetivos y no permitan una evaluación correcta entre

lo que se produce y los resultados obtenidos.

Un elemento base para un correcto empleo del costo dentro de toda actividad

empresarial es la concertación de los contratos económicos con cada inversionista,

donde se definan las solicitudes de los trabajos a realizar y los términos de entrega y

pago de las producciones terminadas y/o paralizadas por causas imputables a

algunas de las partes involucradas.

A partir de la suscripción de los contratos económicos se procede a iniciar el control

unitario de las producciones mediante órdenes de trabajo (convenio de trabajo), cuya

ejecución es planificada en las distintas áreas de trabajo según las especialidades,

encargadas del cumplimiento de lo pactado. Los convenios de trabajo constan de 6

modelos:

El Modelo 1: Inicio del Convenio (Anexo 3) recoge todos los datos del trabajo a

ejecutar, así como los ejecutores, el valor del trabajo, el contrato, la fecha de inicio y

terminación del convenio y de todos los ejecutores. Son incluidos también los

revisores del trabajo. En este modelo basado en rangos recogidos de datos

históricos, se prevé un costo plan basado en los gastos directos: salario (incluye

vacaciones, aporte a la seguridad social e impuestos sobre la fuerza de trabajo),

combustible y dietas. Partiendo de este modelo se elabora el modelo 5.

Modelo 5: Revisión de Convenios (Anexo 4). Este modelo se hace para revisar todos

los datos contenidos en el modelo 1 que da inicio al convenio, en él aparecen los

datos que identifican al trabajo. En este se compara el tiempo pedido con el tiempo

del catálogo de rangos, además de una serie de indicadores valorados para saber si
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se aprueba o no el trabajo, se determina un fondo de salario para el trabajo y un

costo por peso, así como el gasto directo del trabajo objeto del convenio.

Basándose en este análisis se confecciona el Modelo 6: Acta de Revisión de los

Convenios de trabajo (Anexo 5), en el cual se hacen todos los señalamientos de las

deficiencias que son detectadas en el convenio, hasta su aceptación. Cuando el

proyecto es aceptado se procede al desarrollo del mismo.

Cada centro, mediante mecanismos ágiles que permitan el control de los costos con

un grado elevado de confiabilidad, utiliza los registros mínimos establecidos en este

sistema, obteniendo los cálculos de los costos unitarios tanto en su valoración

mensual como en la acumulada. La UEB de Producción, cuenta con un sistema

automatizado acorde a los requerimientos de la entidad, permitiendo una mejor

calidad y eficiencia en sus resultados. Este control permite conocer el alcance de los

valores físicos de las producciones en proceso y las terminadas una vez concluidos

los trabajos.

El Modelo 4: Parte de Tiempo Quincenal (Anexo 6), lo confeccionan los

controladores, donde se registra por quincenas el control de horas trabajadas en

cada convenio. En este modelo se pueden registrar varios convenios.

Para el control de los gastos directos por el concepto de salarios devengados, se le

habilita a cada especialista y/o técnico de las áreas de producción, un modelo donde

estos van anotando diariamente las tareas que realizan en el mes, este modelo se

denomina: Reporte Diario PR-4 (Anexo 7).

Al cierre de cada mes los resultados obtenidos en el modelo PR-4, se pasan a un

modelo consolidado por área, denominado Reporte Mensual PR-3 (Anexo 8)

elaborado tanto por todas las áreas productivas como por aquellas funcionales que

hubiesen intervenido en la ejecución de alguna producción auxiliar.

El resto de los elementos de gastos, se registran a partir de los correspondientes

documentos primarios para: materiales, combustible, dieta, etc., en la medida en que

se incurren. Los Gastos Directos No Identificados se registran en la medida en que
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se incurren y se prorratean al final del período, sobre la base del salario directo, al

igual que los gastos indirectos.

Después de ser introducidos, por parte del especialista de costo, los datos

necesarios para el cierre del costo mensual y su cálculo mediante el software que

cada una tiene establecido, se consolida toda la información y se elaboran los

registros de resumen establecidos en la entidad (Informes de proyectos en proceso y

terminados, Prorrateo de gastos generales y Hoja de costo.

El éxito de la máxima eficiencia en los costos de producción se obtiene cuando los

salarios pagados en las áreas de producción por la ejecución de tareas

administrativas sean los mínimos. Para ampliar y obtener aún mayor eficiencia en la

productividad de los trabajadores debe velarse por la reducción de los salarios en

tareas fuera de las actividades (improductivas) y que los mismos se dediquen a la

producción, y a su vez incrementen los valores de la producción bruta como

contrapartida del mismo. Por su parte, la autora considera que esta no es la única vía

para obtener la eficiencia en los costos de producción, también se puede lograr a

través del reconocimiento de los costos de calidad desde los reportes de tiempo, así

como la identificación de los gastos de dietas y combustibles, todo esto asignado

correctamente a los proyectos.

Durante el proceso de ejecución, se aplican las Normas ISO 9001. Una vez

terminado el trabajo, el jefe del servicio revisa y aprueba el proyecto y lo envía a la

dirección de la UEB para su aprobación definitiva, facturación y venta.

Terminado el proyecto para la liquidación y cobro del mismo por parte de los

ejecutores se procede a dar continuidad al sistema de convenios establecidos como

parte del control y registro de que los trabajos han sido certificados

convenientemente y con la calidad requerida, en conjunto con el aval de satisfacción

del cliente.

Como resumen, se puede plantear, que el éxito de este sistema dependerá de hasta

dónde sean capaces de relacionar los gastos necesarios al proceso productivo,
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fundamentalmente los gastos de materiales, atendiendo casuísticamente a cada

proyecto o trabajo específico, para que el mismo cumpla el objetivo de herramienta

de dirección a través del análisis de sus partidas.

Las partidas que forman parte del costo de producción permiten analizar la eficiencia

lograda en cada producción en cuanto a la ejecución de los costos, al compararse

estos con los planificados y tomarse las medidas de dirección necesarias para

eliminar las desviaciones injustificadas.

 Materias primas y materiales: considera el material de oficina necesario para el

diseño de los proyectos.

El consumo material se registra por centro de costo, o sea, no se determina su

cuantía para cada proyecto pues no resulta posible identificarlo a este nivel en el

momento en que se recibe del almacén.

Por el peso que representa el consumo material respecto al costo total, 2% a 5%

aproximadamente, no resulta un valor significativo, pero si lo es desde el punto de

vista de su obtención, exclusivamente en divisa, lo que determina la necesidad de su

control. Los materiales se solicitan al almacén por el director de producción mediante

una solicitud de recursos, según el estimado hecho por el jefe de servicios y en

dependencia del número de proyectos que se vayan a acometer, este hace la

solicitud al director de aseguramiento quien autoriza la entrega.

 Combustible: Se incluyen en este elemento todos los gastos originados en el

consumo de los diferentes combustibles adquiridos y empleados en la empresa

con fines tecnológicos, auxiliares o de servicios en el período. Cada jefe de

servicio tiene una asignación mensual de combustible para cubrir sus

necesidades. Cuando el jefe de servicio requiere combustible para algún viaje

tiene que especificar el proyecto al cual se le carga al combustible. De esta

forma se controla el gasto de combustible por proyecto.

Cuando se necesita viajar en funciones de negociación, oferta o contratación, el

combustible utilizado se distribuye entre todos los proyectos en ejecución en ese
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momento, ya que el que le dio origen no se encuentra abierto aún. Este proceder

distorsiona el costo de los proyectos a los que fueron cargados e imposibilita a la vez

conocer el gasto real por este concepto para el proyecto que está por abrirse, se

considera que estos gastos deben formar parte de los costos de calidad.

 Salario: Incluye todas las remuneraciones que se realicen a los trabajadores a

partir del fondo de salarios. Comprende salario devengado, vacaciones

acumuladas, primas, plus salarial y condiciones anormales.

Para la recogida de la información inicial en el área productiva se toma como base el

modelo PR-4, Reporte Diario. Este modelo es elaborado por cada trabajador

diariamente, en él se enuncian todas las actividades realizadas en un día y las horas

dedicadas a las mismas. En el caso de que el trabajador se encuentre fuera de la

actividad productiva, también refleja las horas de ausencias.

El modelo Reporte diario sólo se les exige a los ejecutores de proyectos, no así a los

revisores de la producción (jefes de servicios, ingenieros principales, y controladores

especialistas). Esto ocasiona un problema, pues estas personas trabajan en función

de la calidad del proyecto y el salario que perciben por esta actividad no aparece

reflejado en el costo de los proyectos, se considera que debe ser incluido como un

costo de calidad. Se ha trabajado por una mayor incorporación de los trabajadores a

la utilización de este modelo, pero se presentan algunas deficiencias, que consisten

en el control del mismo por los controladores que son los encargados del

procesamiento de estos datos, los que se resumen al final del mes en el modelo:

Reporte mensual y a través de este, es transferido al costo de cada proyecto.

El gasto de salario que se ahorran los ejecutores por entregar los proyectos antes de

la fecha prevista lo reciben como una estimulación cuando estos son pagados por los

clientes, pero si el proyecto que lo originó fue cerrado, entonces este gasto se

distribuye entre los proyectos abiertos en ese momento, motivo que también deforma

el costo del proyecto.
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 Dietas: dada las características de la actividad de proyectos, se considera como

una partida directa del costo, ya que puede ser identificado con cada proyecto.

Para su control se confecciona un vale de dietas con cargo al proyecto. Su uso por

tanto, tiene un control directo y adecuado, el único inconveniente es que las dietas

correspondientes a los procesos de negociación, oferta y contratación, se registran

en los proyectos abiertos en el período, lo que impide el conocimiento de los gastos

reales por concepto para cada proyecto, y se distorsiona el gasto por proyecto, este

importe debe ser considerado como un costo de calidad.

 Costos de calidad: incluye todos los costos asociados a la función de calidad, ya

sea para asegurar una calidad satisfactoria, así como las pérdidas sufridas

cunado esta no se obtiene. A pesar de que los costos de calidad constituyen un

objetivo dentro del sistema de Gestión de Calidad, la empresa no se pronuncia

por el registro de los mismos, su análisis se realiza paralelo a la contabilidad y

sus costos se diluyen dentro del costo por proyecto.

 Gastos Directos No Identificados: relaciona los elementos de gastos que por sus

características y las de la entidad no pueden ser identificados directamente con

ningún proyecto en específico, incluye los gastos por conceptos de

mantenimientos de aires acondicionados y equipos de computación en el área

de proyectos, amortización de edificaciones, medios de transporte, muebles y

equipos de oficinas, verificación de los instrumentos de medición y de

laboratorio, operaciones que se realizan a través de terceros, entre otros. Este

elemento está mal definido pues si no puede ser identificado directamente con

los proyectos, debe formar parte de los gastos indirectos.

 Gastos Indirectos: se consideran gastos indirectos de producción todos los

gastos de los grupos que intervienen directamente en la producción y los

servicios y que no están asociados a un trabajo específico, después de

deducidos los gastos de salarios en actividades ajenas a la producción y son las
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que forman la partida de costos indirectos dentro del registro y análisis del costo

de la producción terminada y en proceso.

La base de distribución para los gastos indirectos es el salario directo de producción

ya que esta es la partida principal en el costo de producción de la empresa y está

presente en el costo de cada proyecto.

De forma general se puede plantear que las particularidades del proceso productivo

conllevan a la utilización de un sistema de costo por proyectos, similar al costo por

órdenes. La planificación y el cálculo del costo real de las partidas de costo

presentan una serie de deficiencias, donde se destaca fundamentalmente la

exclusión de los costos de calidad dentro del costo de los proyectos.

2.4 El sistema de gestión de la calidad y el cálculo de los costos asociados en
la EIPH VC

La EIPH VC con sistema de gestión de calidad certificado posee un Manual de

Gestión de la Calidad elaborado consecuentemente con la política que en este

sentido establece su dirección general. Los procedimientos a los que se hace

referencia en este manual describen cómo se garantizan los requerimientos de

calidad de los clientes y los controles necesarios para mantenerlos.

Los términos y definiciones aparecen recogidos en la norma ISO 9000:2000, así

como los procesos necesarios para el sistema de gestión que son identificados a

través del mapa de proceso, y las secuencias e interacción de estos quedan

definidas en el flujograma. Este manual describe la implantación de controles

efectivos mediante el desarrollo y empleo de procedimientos e instrucciones escritos.

El programa de gestión de calidad definido en este manual tiene como objetivo

cumplir los requerimientos de la norma internacional ISO 900l. Aquí se reflejan los

requisitos a tener en cuenta para la documentación respondiendo al tamaño de la

organización, el tipo de actividad y complejidad de los procesos y sus interacciones.
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El control de los documentos y registros se realiza por parte del grupo de gestión de

la calidad mediante el Procedimiento Mandatario para el control de la documentación

interna y externa, y el Procedimiento Mandatario para el control de los registros.

El liderazgo, compromiso y participación de la alta dirección quedan puestos de

manifiesto a través del establecimiento de la visión, políticas y objetivos estratégicos,

así como el uso del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y la mejora continua como

herramienta de dirección fundamental.

Es de interés para esta empresa conocer las necesidades y expectativas de los

clientes actuales y potenciales, para los que se elaboraron estrategias de mercado

con la colaboración de centros de estudios del territorio, que posibilitan un

conocimiento de las mismas y estrechar los vínculos comunicativos entre los clientes

y la organización (Yera et al., 2015).Poseen además un sistema de gestión de quejas

que permite conocer el desempeño de la organización y la aceptación de los

productos por los clientes.

Se considera al cliente como centro de atención y razón de ser de los productores,

orientando su esfuerzo a la elevación constante de su calidad. Se precisan los límites

de responsabilidad, autoridad y comunicación de todo el personal que dirige, realiza

y/o verifica cualquier trabajo que influye en la calidad de los servicios, y la protección

del medio ambiente, lo que está definido en el expediente de perfeccionamiento

empresarial. El representante de calidad por la alta dirección queda determinado en

la política de calidad.

Queda definido el proceso de revisión que se realiza de acuerdo al procedimiento

para la revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección, con una

periodicidad mensual, donde participa el consejo de dirección en pleno con invitados

de los temas fundamentales que van más allá de la verificación de la eficacia y

eficiencia del sistema, convirtiéndola en un medio de dirección que posibilita el

control del desempeño de los procesos. Se le atribuye vital importancia a la gestión
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de los recursos de forma planificada de acuerdo a las necesidades materiales,

humanas y financieras de la organización.

La satisfacción del cliente queda establecida en el procedimiento para la medición de

la satisfacción de los clientes y en el procedimiento para el sistema de gestión de

quejas, elaborados por el especialista en mercado.

La organización analiza los datos provenientes de diversas fuentes que garantizan la

idoneidad del sistema de gestión de calidad implantado, incluyendo: informes

económicos financieros, informes de recursos humanos, proveedores, satisfacción

de los clientes, auditorías de calidad, proyección estratégica, inspecciones estatales

y otras fuentes que aporten datos.

A través del SGC se establece el control, registro y seguimiento de las acciones

correctivas y/o preventivas que se tomen para eliminar las causas de las no

conformidades existentes o potenciales, y con ello establecer el camino de la mejora

continua. La serie de elementos de gastos sujetos tanto a la actividad de gestión de

la calidad como los incurridos durante las fallas internas y externas de la

organización deben ser analizados y puestos al descubierto para su total

erradicación, o en su defecto aminorar el efecto provocado por estos en los hechos

económicos de la organización. Estos gastos o agrupaciones de gastos que inciden

con mayor fuerza en los costos totales de calidad se identifican para la presente

investigación como elementos de calidad.

Para el cálculo de los elementos de calidad se cuenta con expresiones matemáticas

(Suárez, 2009) según las categorías reconocidas, las que son presentadas con un

enfoque ingenieril y que pueden ser utilizadas para el cálculo de los costos de

calidad presupuestados, pero no resultan compatibles con el sistema contable, por

tal razón se toman como base y se condicionan en función de la información que

brinda la contabilidad pues las fórmulas planteadas en el SGC se calculan con

información obtenida de diversas fuentes, no siempre a partir de la reconocida u
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obtenida en los procesos establecidos en la entidad. En el Anexo 9 se presentan

algunas de ellas.

A pesar de tener implementado y aprobado el SGC, esta empresa no conoce a

cuánto ascienden los costos por concepto de calidad según las categorías

reconocidas, estos se diluyen dentro de los costos del proyecto sin que puedan ser

identificados correctamente. Los costos de la calidad con previstos  desde el punto

de vista ingenieril, pero no consideran la parte contable, por lo que la dirección de la

entidad requiere de un sistema de costos de calidad para tomar medidas correctivas

inmediatas, y mediante la información económico-financiera iniciar programas de

mejoramiento en áreas de alta incidencia.

La recopilación de la información necesaria se realizó por medio de diferentes

técnicas entre las que se destacan: el análisis documental (revisión de expedientes,

informaciones estadísticas, reglamentos, órdenes, informes de trabajo, etc.), la

observación directa y la experiencia acumulada en los años de permanencia dentro

de la entidad.

Se concluye que esta empresa cuenta con un sistema de gestión de calidad

aprobado, que permite elevar al máximo la eficiencia y competitividad empresarial,

así como cumplir con las expectativas de los clientes. Sin embargo, no se ha logrado

el registro de los mismos, su análisis se realiza paralelo a la contabilidad y sus costos

quedan dentro del costo por proyecto sin que sean debidamente tratados.

El sistema contable no tiene establecida la tarea de identificar, recoger y tratar los

costos de calidad y estos quedan distribuidos en diversas cuentas, es decir, quedan

ocultos entre los costos totales, lo que impide a la dirección la percepción de

situaciones financieras peligrosas motivadas por los costos de calidad.

Teniendo en cuenta esta situación se procede a la determinación de los costos de

calidad a partir de los elementos que se definen en el SGC para cada una de las

categorías reconocidas
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Además, estos elementos son un conjunto de acciones que tienen por objetivo la

creación de valor empresarial, por medio del consumo de recursos alternativos, que

encuentren en esta conexión su relación causal de imputación. Esto permite realizar

un acercamiento de los elementos de costos de calidad que se plantean en el SGC

con actividades en un sistema de CBA.

Los costos de calidad no forman parte del costo de todos los proyectos en la misma

cuantía debido a que existe una gran variedad de proyectos donde cada uno de ellos

tiene sus características específicas, por lo que es necesario realizar la asignación a

los que corresponda, utilizando una base adecuada.

Después de analizar los argumentos antes mencionados, la autora propone el uso

del sistema de costo basado en actividades (CBA) para calcular los costos de

calidad, coincidiendo con otros autores como: Texeira (1992), Medina y González

(1993), Ayuso (2001), Climent (2003), Horngren (2007) y Suárez (2009).

Con el CBA se pueden analizar y evaluar los costos de calidad debido a:

 Permite conocer el origen de los costos y gestionarlos de cara a la mejora

continua.

 El control de gestión recae sobre la ejecución de las actividades.

 Permite conocer los hechos causantes de las desviaciones (inductores de

eficiencia), por lo que facilitan las actuaciones correctoras.

 El sistema de control se estructura alrededor de los indicadores de gestión

identificados, de carácter financiero y no financiero.

 Los trabajadores pueden ser responsables de su propia gestión y control, de

esta forma, asumen la responsabilidad de adoptar las acciones correctoras

oportunas, ya que la planificación y la fijación de objetivos se pueden expresar

en términos de actividades.

 Facilitan la elaboración de presupuestos basados en las actividades, ya que

estas se pueden convertir en objeto de presupuestación.
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Se puede plantear que la EIPH VC, con sistema de gestión de calidad certificado, no

realizan el cálculo de los costos asociados a la función de la calidad, su análisis se

realiza desde el punto de vista ingenieril y los costos quedan diluidos dentro del resto

de las partidas que forman parte del costo de los proyectos. Las características del

proceso de elaboración de los proyectos y del SGC, así como los criterios abordados

en la bibliografía consultada permiten la utilización del costeo basado en las

actividades para realizar el cálculo de los mismos. En la empresa el tratamiento que

se le da a los costos de la calidad, se limita a su calificación y registro, dejando de

realizar el paso más importante, el análisis el cual serviría como herramienta para la

dirección para la toma de decisiones ante una situación específica sobre el tema que

se presente en la entidad.

Con la utilización de un costeo basado en actividades la distribución de los costos

por proyectos sería realmente correcta pues estos recibirían el cargo de aquellos

costos de las actividades que realmente fueron utilizadas en su elaboración,

permitiendo así valorar la verdadera utilidad del trabajo realizado.

Actualmente la empresa solo se limita a clasificar y registrar los costos de la calidad

ya que no utiliza herramientas creadas para calcular los mismos de forma real, lo que

impide realizar los análisis correspondientes debido a que no cuentan con la

información necesaria para su realización. La autora propone la aplicación del

procedimiento para el cálculo de los costos de la calidad a través del costeo basado

en actividades, propuesto para las empresas de proyectos de ingeniería por Suárez

(2009), donde se va a aplicar para el cálculo real y su posterior análisis con lo

presupuestado realizado por Miranda (2016), siendo este el objetivo de la presente

investigación.
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CAPÍTULO III. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y
ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE CALIDAD EN LA EIPH VC

En este capítulo se realiza el cálculo de los costos de calidad desde el punto de vista

real, teniendo en cuenta que las actividades primarias forman parte del costo del

proyecto y las secundarias del período, para luego comparar esta información con los

costos de calidad presupuestados y plantear acciones correctivas y preventivas.

3.1 Procedimiento para el cálculo de los costos de calidad

El cálculo de los costos de calidad en las empresas de proyectos de ingeniería como

la EIPH se realiza a través de un procedimiento general presentado por Suárez

(2009) que tiene en cuenta las características del proceso de ejecución de los

proyectos, el sistema de costo vigente a partir de la implementación del

perfeccionamiento empresarial y el sistema de gestión de calidad.

El procedimiento está estructurado en cuatro etapas: Preliminar, Planificación,

Control y Mejora como se muestra en la Figura 6. La primera etapa se enfoca en

crear las bases para las siguientes. Las restantes tres están en concordancia con la

trilogía de los procesos de calidad planteada por Juran (1995), pero vista desde la

óptica del cálculo de los costos de calidad como un elemento dentro del costo por

proyecto.

A partir del trabajo realizado por Miranda (2016) sobre las dos primeras etapas de

este procedimiento, en este se continúa el análisis con las etapas de control y

mejora. En la Etapa de Control se calculan los costos de calidad reales, según las

categorías reconocidas, se comparan con los costos planificados y se determinan las

variaciones entre ambos que se clasifican en favorables y desfavorables siempre

sobre la base de que cualquier desviación respecto al costo previamente calculado

requiere de análisis para determinar las causas que lo motivan, esta acción de

control proporciona información necesaria para el mejoramiento de los procesos.
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Figura 6: Procedimiento general para el cálculo de los costos de calidad basado en las
actividades. Fuente: Suárez, 2009.

A continuación se describen los pasos a seguir en esta etapa:

1. Cálculo del costo real de las actividades primarias.

El cálculo del costo de las actividades primarias de calidad se realiza a partir de la

definición de los elementos de gastos que forman parte del costo de cada uno de

ellas, tales como salario, dietas y combustible.
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En el caso de los salarios, se parte de la correcta utilización del Modelo Reporte

Diario (Anexo 7) que tiene que realizar diariamente cada trabajador, en el que se

plasman las horas que dedican a cada una de las tareas que desempeñan. Es

necesario destacar que este modelo tiene que ser de estricto cumplimiento por todas

las personas que intervienen, ya sea directa e indirectamente en la ejecución de los

proyectos para realizar el cálculo de las partidas que forman parte del costo de cada

uno de los proyectos, entre las que se encuentran los costos de calidad. Al concluir el

período se resume la información de los reportes de tiempo individual para efectuar

el cálculo del costo de las actividades primarias de calidad.

En el reporte de tiempo se destacan, entre otras, las siguientes actividades:

 Ejecutor: se asigna directamente al costo de los proyectos, o sea no forma

parte de los costos de calidad.

 Revisor, Revisión de los contratos, Elaboración de ofertas, Corrección de no

conformidades, Control de calidad y Reelaboración de los contratos: forman

parte de los costos de calidad de las actividades primarias.

 Superación profesional: forma parte de los costos de calidad de las

actividades secundarias.

En el caso de los salarios, al igual que para el cálculo del presupuesto, se aplica el

9,09% de descanso retribuido o vacaciones; el 12,5% de la contribución a la

seguridad social y el 5% de impuesto sobre la fuerza de trabajo se consideran como

costos del período.

Para el consumo de combustible y dietas en los casos que corresponda, es preciso

realizar una correcta distinción en lo referido a las actividades de calidad, a las

propias del proceso de ejecución de los proyectos y a las que corresponden a las

tareas administrativas, para que sean asignadas a los proyectos de forma correcta y

permita actuar en función del control.
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Un listado de cada una de las actividades primarias de calidad, separadas en

prevención, evaluación y fallos, y su concerniente costo se relacionan en el Modelo

Costo real de las actividades primarias.

2. Costo de calidad por proyecto real.

En este paso se parte del costo de calidad de las actividades primarias que se

calcula en el paso anterior y se procede a su distribución a los proyectos que

corresponda, para ello se toma como base el inductor de costo seleccionado en la

etapa preliminar.

Este proceder se realiza en el Modelo Costo de calidad por proyecto real, en el que

se relacionan por las filas los proyectos que han sido habilitados en el período, y por

las columnas las actividades de calidad, se determinan los subtotales

correspondientes a las categorías de costos de calidad, y finalmente se calcula el

costo total que tiene que coincidir con el que aparece en el modelo anterior. Con esto

se conoce el importe de los costos de calidad asignado a cada proyecto.

Otro aspecto a desarrollar en este paso es la contabilización, que en el sistema de

CBA que se asume en la presente investigación tiene la particularidad de

considerarse dentro del registro contable de la entidad, pues se parte del criterio de

que los costos de calidad no deben tratarse en forma paralela a la contabilidad

financiera, sino formar parte de ella, incorporándola al registro contable en cuentas

patrimoniales. A partir de esto se hace el registro contable por actividades y se define

la forma en que se van a incorporar dentro del costo por proyecto.

Un tratamiento aparte requiere la actividad Elaboración de oferta cuando se realiza

un viaje asociado a negociaciones y contratación, Suárez (2009) plantea que se

registren en una cuenta de Activo diferido, de forma tal que al habilitarse el convenio

sea debitado el gasto y se cierra, mediante un crédito el Activo diferido, para que de

esta forma quede considerado correctamente en cuanto al período a cargarlo y el

proyecto que corresponda asumir tal gasto. Cuando la Negociación se rechaza, se

considera un “Costo de marketing”, que constituye un costo del período.
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Para lograr que la información se refleje en los Estados financieros es necesario

contabilizar los elementos de costos a nivel de las actividades, como herramienta

auxiliar para este proceso se confecciona una tabla en la que se reflejan las

actividades por elementos de gastos. La contabilización se propone a partir de la

Resolución No. 25 de 1997: Lineamientos sobre costos, en tanto se apruebe la

Norma cubana de contabilidad de costos. Las cuentas a utilizar son: Gastos de la

calidad en la producción y Gastos diferidos a corto plazo.

3. Costo real de las actividades secundarias.

A partir de los elementos que forman parte del costo de estas actividades, se

procede a realizar su cálculo. Los resultados se recogen en el Modelo Costo real de

las actividades secundarias, en el que se relacionan cada una de ellas con su

pertinente costo, se determinan los subtotales según las categorías de prevención,

evaluación y fallo así como el total final.

En este paso además se registran los costos de las actividades secundarias de

calidad para lo que se propone utilizar las cuentas: Gastos de dirección de la calidad

y Gastos diferidos a corto plazo.

4. Informe de costo total de calidad real.

El costo de cada una de las actividades se resume para su presentación en el

modelo: Informe de costo total de calidad real en el que se integran todos los costos

de calidad, de las actividades primarias y secundarias. Se calculan los subtotales por

las categorías de costos de calidad así como el total general.

Este modelo se confecciona de forma similar al del paso 4 de la etapa de

planificación, lo que permite obtener una información semejante en ambas etapas del

procedimiento para realizar el control.

5. Informe de control de costos de calidad.

Con el modelo: Informe de control de costos calidad culmina la tercera etapa del

procedimiento. En este se compara la ejecución real con la presupuestada y se
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determinan las variaciones ocurridas por cada actividad y según las categorías

establecidas, o sea, se conoce si existen o no variaciones y qué carácter tienen,

favorable o desfavorable, lo que proporciona elementos para la toma de decisiones.

Este modelo se confecciona a partir de los modelos del paso cuatro de las etapas de

planificación y control, tiene similar estructura pero ubica una columna para el

presupuesto y otra para el real, además se añaden dos columnas con el objetivo de

determinar las variaciones y el porciento que estas representan. Con esta

información se procede a realizar un análisis cualitativo de las variaciones y las

implicaciones que estas tienen en función de la mejora continua.

Para la Etapa de Mejora se analizan las filosofías que brinda la Ingeniería industrial

como son: la reingeniería, que se basa en el rediseño radical de los procesos y el

mejoramiento continuo, que es el logro de un nuevo nivel de rendimiento superior al

anterior (Cantú, 2004).

El mejoramiento continuo se logra a través de todas las acciones diarias que

permitan que los proyectos sean competitivos en la satisfacción del cliente. La

velocidad del cambio dependerá del número de acciones de mejoramiento que se

lleven a cabo día a día, y de la efectividad con que estas se realicen, por lo que es

importante que el mejoramiento continuo sea una idea internalizada por completo en

la conducta de todos los miembros de la empresa, convirtiéndose en una filosofía de

trabajo.

El cálculo de los costos relativos a la calidad constituye una herramienta útil para

detectar las áreas y proyectos con problemas dentro de la empresa, así como la

determinación de las variaciones que permite tomar medidas encaminadas a superar

las deficiencias o reforzar aspectos positivos que le dieron origen, y para justificar las

acciones de mejora de la calidad, así como medir su eficacia y su eficiencia.

Además de este elemento, es necesario proceder al cálculo de indicadores de

desempeño que midan a la empresa como un todo, a partir de sus propios intereses,
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estos pueden ser indicadores financieros y no financieros. Los indicadores a utilizar

en esta etapa son:

Indicadores Financieros:

• Costo de prevención / costo total de calidad

• Costo de evaluación / costo total de calidad

• Costo de fallos / costo total de calidad

• Costo de obtención de calidad / costo total de calidad

Indicadores No Financieros:

Generales:

• Número de clientes
satisfechos

• Índice de satisfacción

• Número de clientes repitentes

De evaluación:

• % de proyectos auditados

•% de auditorías evaluadas de aceptable o
satisfactorio

•% de inspecciones de calidad aceptable o
satisfactoria

De fallos:

• Índice de ausencia al trabajo

• Número de quejas de clientes
por mal servicio

• Número de reclamaciones

•Número de clientes
indemnizados

• Número de clientes que no
volverán

De prevención:

• % de aplicación de la evaluación del desempeño

• Mantenimiento preventivo planificado

•% de puestos con manuales de procedimientos

• Número de horas en capacitación

• Número de acciones de capacitación

• Edad promedio de los empleados

• Promedio de años de experiencias de los empleados

Es necesario buscar un equilibrio o conciliación entre la utilización de medidas

financieras y no financieras correspondientes a cada área de responsabilidad de

forma que la información sea útil, y sirva de apoyo para la gestión de calidad,

además se tiene que considerar informaciones técnicas y estadísticas que
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enriquecen el análisis. En el proceso de mejora continua también se llevan a cabo

acciones correctivas y preventivas tras la declaración de no conformidades para

eliminar las causas existentes o potenciales, de forma que sean proporcionales a la

magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados.

La información que se obtiene sobre los costos de calidad, ya sea por indicadores

financieros y/o no financieros, indican donde las acciones correctivas y preventivas

pueden ser de utilidad, y proporcionan a la empresa una medición acerca del

desempeño de la gestión de calidad. Estas informaciones se tienen que analizar por

el consejo de calidad para elaborar el plan de mejoras, que se discute con los

trabajadores pues estos aportan elementos que contribuyan a elevar la calidad en la

empresa.

El plan de mejoras permite: eliminar las no conformidades en los proyectos, eliminar

la tendencia al surgimiento de las no conformidades y sus causas potenciales,

solucionar las quejas y reclamaciones de los clientes, así como atender a sus

recomendaciones y solucionar las deficiencias detectadas en las revisiones del

Sistema de gestión de calidad por la dirección y en las auditorías Esta última etapa

del procedimiento ofrece las herramientas para la retroalimentación en la medida que

sea necesario realizar cambios en las bases para el cálculo de los costos de calidad.

Además proporciona una valiosa información para la evaluación del resultado de la

gestión en lo referente a la afectación de indicadores de medición de la eficacia, la

economía y la eficiencia, con el aporte de elementos para determinar el costo del

incumplimiento, fundamentalmente en los costos de no calidad.

3.2 Aplicación del procedimiento para el cálculo de los costos de calidad
basado en actividades

En este epígrafe se procede a la aplicación de las etapas de Control y Mejora,

partiendo de que Miranda (2016) aplicó las anteriores: etapa Preliminar y de

Planificación. La información tomada corresponde al mes enero del año 2016 y se

selecciona como área piloto el grupo de trabajo Obras Hidrotécnicas, por ser este,
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entre los seis  existentes en la empresa, el que elabora la mayor cantidad de

proyectos, los que representan el 40% como promedio mensual.

A continuación se muestran las actividades de calidad identificadas por Miranda

(2016) y el código definido.

 500 Costos de prevención

501 Revisión de contratos y documentación básica (GPRCD)

502 Administración de calidad (GPAC)

503 Auditorías internas por auditores ajenos a aseguramiento de la calidad (GPAIE)

504 Auditorías externas (GPAE)

505 Compra de normas, documentos y catálogos (GPCD)

506 Materiales y tiempo destinados a capacitación y adiestramiento (GPMT)

507 Mantenimiento de equipos (GPME)

508 Modificación de la documentación del sistema de calidad (GPMD)

509 Elaboración de ofertas (GPOT)

 600 Costos de evaluación

601 Control de almacén (GECA)

602 Evaluación de proveedores (GEEP)

603 Auditorías externas por organismos certificadores (GEAEC)

604 Validación de productos (GEVP)

 700 Costos de fallos internos – externos

701 Revisión del tiempo inactivo (GFRTI)

702 Corrección de no conformidades (GFICNC)

703 Reelaboración de los contratos (GFERC)

704 Pérdida de clientes (GFEPC)

705 Indemnización a clientes (GFEIC)

Los inductores de costo para cada una de ellas se muestran en el Cuadro 2.
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Secundarias

X

X

X

% que representan los
convenios reelaborados

X

X Horas dedicadas a la
corección

% que representan los
proyectos validados

702 Corrección de no conformidades (GFICNC)

703 Reelaboración de los contratos (GFERC)

X

X

X

704 Pérdida de clientes (GFEPC)

705 Indemnización a clientes (GFEIC)

602 Evaluación de proveedores (GEEP)

603 Auditorías externas por organismos
certificadores (GEAEC)

604 Validación de productos (GEVP)

700 Costos de fallos internos – externos

701 Revisión del tiempo inactivo (GFRTI)

601 Control de almacén (GECA) X

600 Costos de evaluación

X

X

Nivel de
empresa

Inductor de costo

500 Prevención

501 Revisión de contratos y documentación
básica (GPRCD)

Gasto de salario de los
proyectos a los cuales se

le realiza la revisión

Primarias
Nivel de
producto

Nivel de
lote

Nivel de
linea

Actividades

502 Control de calidad (GPAC) Gasto de salario de los
proyectos

503 Auditorías internas por auditores ajenos a
aseguramiento de la calidad (GPAIE) X Horas de revisión por

auditores internos
Horas de revisión por

auditores externos
505 Compra de normas, documentos y
catálogos (GPCD) X

504 Auditorías externas (GPAE) X

506 Compra de normas, documentos y
catálogos (GPCD) X

507 Mantenimiento de equipos (GPME)
x

   % que representa el
mantenimiento a cada

proyecto
508 Modificación de la documentación del
sistema de calidad (GPMD)

509 Elaboración de ofertas (GPOT)

x

X
Gasto de salario de los

proyectos a los cuales se
les oferta

Cuadro 2: Clasificación de las actividades de calidad y sus inductores de costo. Fuente:

Miranda, 2016.

La tercera etapa del procedimiento está enfocada al control, se basa en la

comparación del presupuesto con la ejecución real a fin de determinar las diferencias

y actuar en función de estas. Se contó con el presupuesto previamente elaborado en

Miranda (2016) y se comparó con los costos reales cuyo cálculo se describe.
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El cálculo del costo de las actividades primarias a nivel de producto y de lote se basó

en el reporte de tiempo de cada trabajador involucrado, modelo Reporte de tiempo, y

según las tarifas horarias correspondientes. Para Elaboración de ofertas se tuvo en

cuenta además el importe de dietas y combustible. El importe de las dietas se tomó

del modelo establecido al respecto, donde aparece especificado lo que corresponde

a cada actividad; de forma similar se procedió con el combustible.

Los gastos asociados a la actividad primaria a nivel de línea Control de calidad se

obtuvieron en el departamento de NMGC, y están formados por los salarios y

materiales asociados a la misma. Para los salarios se tomó la información de las

horas reportadas en esta actividad por los trabajadores involucrados, y el gasto de

materiales se determinó mediante los vales de salida emitidos por el almacén. Esta

actividad se realiza en función de todos los proyectos, independientemente del grupo

de trabajo en que se ejecute, por lo que para identificar sus gastos con los proyectos

se realizó una primera distribución a cada grupo, tomando como base el gasto de

salario total de dichos grupos.

La sumatoria de las actividades primarias, a nivel de producto, de lote y de línea,

permitió determinar el costo real de las actividades primarias (Ver Tabla 1).

Costo de las actividades primarias
Actividades Costo real

501 3.254,30$
502 240,26
504 180,67
507 322,46
509 458,69

Sub Total Prevención 4.456,38$
604 39,87$

Sub Total Evaluación 39,87$
702 16,85$
703 83,56

Sub Total Fallos 100,41$
TOTAL 4.596,66$

Tabla 1: Costo real de las actividades primarias. Fuente: Elaboración propia.
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Conocido el costo de las actividades primarias, se procedió a la distribución por

proyectos a través del inductor de costo definido para cada una de ellas (Ver Tabla

2).

Costo de calidad por proyecto real
Prevención       Evaluación             Fallos

Convenio 501 502 504 507 509 Subtotal 604 Subtotal 702 703 Subtotal Total
Enero

55 260,34$ 19,22$ 14,45$ 80,25$ 100,30$ 474,57$ 18,98$ 18,98$ $     0,00 $    0,00 $      0,00 493,55$
58 292,89 21,62 16,26 29,02 60,28 420,07 0,00 0,00 16,85 83,56 100,41 520,48
77 162,72 12,01 9,03 0,00 0,00 183,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,76
81 390,52 28,83 21,68 0,00 0,00 441,03 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00 445,81
83 65,09 4,81 3,61 6,45 64,89 144,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,84
85 162,72 12,01 9,03 57,12 0,00 240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,88
99 390,52 28,83 21,68 38,70 90,25 569,97 4,78 4,78 0,00 0,00 0,00 574,76
101 423,06 31,23 23,49 62,56 0,00 540,34 7,34 7,34 0,00 0,00 0,00 547,68
106 195,26 14,42 10,84 0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,51
107 325,43 24,03 18,07 0,00 85,69 453,21 3,99 3,99 0,00 0,00 0,00 457,20
126 488,15 36,04 27,10 48,37 0,00 599,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,65
128 97,63 7,21 5,42 0,00 57,28 167,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,54

TOTAL 3.254,30$ 240,26$ 180,67$ 322,46$ 458,69$ 4.456,38$ 39,87$ 39,87$ 16,85$ 83,56$ 100,41$ 4.596,66$

Tabla 2: Costo total de calidad por proyectos. Fuente: Elaboración propia.

La contabilización se efectúo por elementos de gastos a nivel de las actividades,

para lo que se utilizan las cuentas propuestas: Gastos de la calidad en la producción

y Gastos diferidos a corto plazo. Seguidamente se muestra los comprobantes de

operaciones:
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Cuentas y Detalles Parcial Debe Haber
-1

Gastos diferidos a corto plazo 458,69$
  Traspaso 458,69$

     509- Elaboración de oferta 458,69$

        Salario 356,95$
        Dietas 85,26
        Combustible 1              16,48
             Producción en Proceso 458,69$
Registrando los gastos asociados a la actividad:
Elaboración de oferta como un activo diferido

-2
Gastos de la calidad en la producción 4.456,38$
  501- Revisión de contratos y documentación básica 3.254,30$
     Salario 3.254,30$
  502- Control de la calidad 240,26$
     Salario 230,12$
     Materiales 1              10,14

  504- Auditorías externas 180,67$
     Salario 180,67$
  507- Mantenimiento de equipos 322,46$
     Salario 322,46$
        Gastos diferidos a corto plazo 458,69$
             509- Elaboración de oferta 458,69$

                 Nómina por Pagar 3308,61
                 Vacaciones por Pagar 678,94
                 Inventario de Materiales 10,14
Registrando los gastos asociados a las actividades
primarias de prevención y cerrando los gastos diferidos.

-3
736 – Gastos de la calidad en la producción 39,87
  604- Validación de productos 39,87$

     Salario 39,87$

        Nómina por Pagar 30,35
        Vacaciones por Pagar 9,52
Registrando los gastos asociados a las actividades primarias
de evaluación.
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Cuentas y Detalles Parcial Debe Haber
-4

Gastos de la calidad en la producción 100,41$
  702- Corrección de no conformidades 16,85$

     Salario 16,85$

  703- Reelaboración de los contratos 83,56$

     Salario 83,56$

        Nómina por Pagar 75,32$
        Vacaciones por Pagar 25,09
Registrando los gastos asociados a las actividades primarias
de fallos.

-5
Producción en Proceso 4.596,66
      Gastos de la calidad en la producción 4.596,66
Registrando el traspaso de los gastos de calidad de las
actividades primarias a la producción en proceso.

Los gastos asociados a las actividades secundarias se determinaron según se

expone, para las actividades Capacitación y adiestramiento, y Revisión del tiempo

inactivo, se tomaron las horas directamente del modelo de reporte de tiempo que

tiene que llevar cada trabajador en los grupos de trabajo, a las que se les aplicó la

tarifa horaria correspondiente.

Para las actividades Modificación de la documentación del sistema de calidad y

Evaluación de proveedores se tuvo en cuenta el salario que se reportó para cada una

de ellas en las áreas donde tienen incidencia. En el caso de Control de almacén, se

consideró además el costo de los materiales en que se incurre.

En la actividad Auditorías externas por organismos certificadores se tomó el importe

del contrato que se realiza al efecto, así como el salario producto de las horas que se

dedicaron a esta actividad por personal de la empresa.

Para el caso particular de Compra de normas, documentos y catálogos se tomó en

consideración el importe del contrato pagadero anual que tiene la empresa para

acceder a esta información, que se dividió entre los doce meses del año, ya que de
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esta inversión se benefician todos los proyectos ejecutados en el año, por esta razón

se decidió considerar el costo de esta actividad como un gasto diferido.

El costo de las actividades a nivel de empresa se distribuyó entre los grupos de

proyectos, sobre la base del salario de cada uno, excepto para las actividades

Capacitación y adiestramiento, y Revisión del tiempo inactivo, que se reconocieron

en cada grupo de proyectos.

La actividad Pérdida de clientes, se consideró un costo intangible y se calculó con un

criterio esencialmente subjetivo, para ello se realizaron encuestas a los clientes,

previstas en el SGC, en las que se comprobó la satisfacción de los mismos en

relación con los servicios de la empresa, para el período analizado se observó un

96% de satisfacción de los clientes. En el presente trabajo no se realizó su cálculo

debido a que el objetivo del mismo está enfocado al cálculo de los costos de calidad

y su presentación en los Estados financieros, y la normativa contable cubana no lo

permite. Considero que se puede seguir profundizando en esta temática haciendo su

análisis con un enfoque económico, desde el punto de vista estadístico,

considerándolo como un costo de oportunidad, donde todo esto contribuya a la toma

de decisiones.

En la Tabla 3 se muestra el costo de cada una de las actividades secundarias

referidas:

Costos de calidad de las actividades secundarias
Fecha                    Prevención                   Evaluación Fallos

505 506 508 Subtotal 601 602 603 Subtotal 701 Subtotal Total
Enero 18,75$ 255,94$ 9,95$ 284,64$ 58,32$ 7,46$ $   0,00 65,78$ 85,97$ 85,97$ 436,39$

Tabla 3: Costo real de las actividades secundarias. Fuente: Elaboración propia.

El registro de las actividades secundarias se hizo a través de las cuentas propuestas:

Gastos de dirección de la calidad y Gastos diferidos a corto plazo.
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Cuentas y Detalles Parcial Debe Haber
-1

Gastos diferidos a corto plazo 1.350,00$
  505-Compra de Normas, Documentos y Catálogos 1.350,00$

     Cuentas por Pagar 1.350,00$
Registrando los gastos asociados a la actividad: Compra de normas,
documentos y catálogos como un activo diferido.

-2
Gastos de dirección de la calidad 284,64
  506- Capacitación y adiestramiento 255,94$

     Salario 255,94$

  508- Modificación de la documentación del sistema de gestión de calidad 9,95$

     Salario 9,95$

        Gastos diferidos a corto plazo 18,75
             505-Compra de Normas, Documentos y Catálogos 18,75$

                 Nómina por Pagar 213,54
                 Vacaciones por Pagar 52,35
Registrando los gastos asociados a las secundarias de prevención y
disminuyendo los gastos diferidos por el mes que corresponde.

-3
Gastos de dirección de la calidad 65,78
  601- Control de almacén 58,32$

     Salario 47,99$
     Materias primas y materiales 1             10,33
  602- Evaluación de proveedores 7,46$

     Salario 7,46$

                 Nómina por Pagar 38,91
                 Vacaciones por Pagar 16,54
                 Inventario de materiales 10,33
Registrando los gastos asociados a las actividades secundarias de evaluación.

-4
Gastos de dirección de la calidad 85,97
  701- Revisión del tiempo inactivo 85,97$

     Salario 85,97$

                 Nómina por Pagar 78,55
                 Vacaciones por Pagar 7,42
Registrando los gastos asociados a las actividades secundarias de fallos.

El registro contable para las actividades primarias y secundarias de calidad, a partir

del procedimiento para el cálculo de los costos de calidad, se planteó a nivel de

actividades y elementos de gastos. La concepción propuesta para el registro

contable salva una de las deficiencias que generalmente se le señala a la aplicación
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del costeo por actividades, o sea, se concibe su instrumentación en forma paralela al

sistema contable financiero. Cuando se reflejan los resultados alcanzados en los

Estados financieros de la entidad estos adquieren mayor relevancia para la dirección

administrativa y por lo tanto, se le presta mayor atención a su análisis y evaluación.

El costo de cada una de las actividades se resumió para su presentación en el

Informe de costo total de calidad real, en el que se totalizaron los costos de todas las

actividades de calidad del período. Este constituye una herramienta para el análisis

de la gestión de calidad en el grupo de trabajo (Ver Tabla 4).

Código Costo total de calidad real Enero
Prevención

501 Revisión de contratos y documentación básica 3.254,30$
502 Administración de calidad 240,26
504 Auditorias externas 180,67
505 Compra de normas documentos y catálogos 18,75
506 Materiales y tiempo destinados a capacitación y adiestramiento 255,94
507 Mantenimiento de equipos 322,46
508 Modificación de la documentación del sistema de calidad 9,95
509 Elaboración de ofertas 458,69

Total de costos de Prevención 4.741,02$
Evaluación

601 Control de almacén 58,32$
602 Evaluación de proveedores 7,46
603 Auditorias externas por organismos certificadores 0,00
604 Validación de productos 39,87

Total Costos de Evaluación 105,65$
Fallos Internos y Externos

701 Revisión de tiempo inactivo 85,97$
702 Corrección de no conformidades 16,85
703 Reelaboración de los contratos 83,56

Total Costos de Fallos Internos y Externos 186,38$
Total Costos de Calidad 5.033,05$ .

Tabla 4: Informe de costo total de calidad real. Fuente: Elaboración propia.

A partir del informe anterior, y con el que se ofrece en formato similar en la etapa de

planificación, se confeccionó el Informe de control de costos calidad (Ver Tabla 5).
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                                            Informe de Control de Costos de Calidad
Código Actividades de calidad Presupuesto Real Variaciones %

Prevención
501 Revisión de contratos y documentación básica 2.016,85$ 3.254,30$ -1.237,45$ -61%
502 Administración de calidad 580,26 240,26 340,00 59%
504 Auditorias externas 219,41 180,67 38,74 18%
505 Compra de normas documentos y catálogos 30,70 18,75 11,95 39%
506 Materiales y tiempo destinados a capacitación y adiestramiento 319,60 255,94 63,66 20%
507 Mantenimiento de equipos 432,98 322,46 110,52 26%
508 Modificación de la documentación del sistema de calidad 8,83 9,95 -1,12 -13%
509 Elaboración de ofertas 348,40 458,69 -110,29 -32%

Total de costos de Prevención 3.957,03$ 4.741,02$ -783,99$ -20%
Evaluación

601 Control de almacén $         139,87 58,32$ 81,55$ 58%
602 Evaluación de proveedores 15,52 7,46 8,06 52%
603 Auditorias externas por organismos certificadores 0,00 0,00 0,00 0%
604 Validación de productos 50,42 39,87 10,55 21%

Total Costos de Evaluación $         205,81 105,65$ 100,16$ 49%
Fallos Internos y Externos

701 Revisión de tiempo inactivo $         162,45 85,97$ 76,48$ 47%
702 Corrección de no conformidades 19,06 16,85 2,21 12%
703 Reelaboración de los contratos 78,30 83,56 -5,26 -7%

Total Costos de Fallos Internos y Externos $         259,81 186,38$ 73,43$ 28%
Total Costos de Calidad $       4422,65 5.033,05$ -610,40$ -14%
Tabla 5: Informe de Control de los costos de Calidad. Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos indicaron que los costos de calidad en el período han

tenido un comportamiento desfavorable con una variación de $ 610.40 que

representa un 14%, esta variación relativamente baja puede encubrir deficiencias y

ahorro que se conocen a través de un análisis detallado.

Se procedió entonces al análisis por las categorías y las actividades. En la categoría

prevención se analizó la actividad de Revisión de contratos y documentación básica

con una variación desfavorable la que se atribuye a una deficiente planificación de

los contratos al estimarse por debajo de las posibilidades del grupo de trabajo. En la



CAPÍTULO III
_______________________________________________________

66

actividad Administración de calidad se planificó mayor número de horas que las

realmente empleadas, en el caso de la actividad Compra de normas, documentos y

catálogos la variación favorable se atribuyó a que no fue posible adquirir en el

mercado los catálogos y documentos previstos en el plan, acción esta que tendrá

que asumirse por tanto en el próximo período.

En las actividades de evaluación, concretamente en Evaluación de proveedores está

dado porque se planificó más tiempo del requerido para la misma. En el momento

actual es positivo, sin embargo hay que tener presente la repercusión que puede

traer en períodos futuros con la calidad de los materiales adquiridos de estos

proveedores.

En la categoría fallos la variación favorable en la actividad Revisión del tiempo

inactivo está relacionada con la variación desfavorable de la actividad Revisión de

contratos y documentación básica, pues al planificar menor cantidad de contratos se

previó mayor tiempo inactivo, pero la realidad fue totalmente diferente, hubo mayor

contratación que trajo consigo menos tiempo de interrupción para los trabajadores.

La correcta determinación de los costos relativos a la calidad a través de actividades

permitió realizar un análisis de los mismos con el objetivo de lograr la mejora de la

calidad, que es la cuarta y última de las etapas del procedimiento. La disponibilidad

de la información referida a los costos de calidad según las categorías reconocidas

proporciona una herramienta necesaria para hacer viable el proceso de mejora

continua, mediante la determinación del comportamiento futuro de la empresa y

sobre la base de la retroalimentación que permite el cálculo de los costos de calidad.

La utilización de indicadores financieros para evaluar los resultados permitió hacer

una valoración de los mismos con el objetivo de buscar oportunidades de

mejoramiento, por ejemplo:
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Indicadores financieros Plan (%) Real (%)
Costo de prevención / costo total de calidad 89 94
Costo de evaluación / costo total de calidad 5 2
Costo de fallos / costo total de calidad 6 4
Costo de obtención de calidad / costo total de calidad 94 96

Al realizar un análisis del porciento que representa cada categoría de costos de

calidad del total, desde el punto de vista real y presupuestado, se puede decir que

ambos presentan similar comportamiento, donde el peso representativo lo tiene el

costo de prevención que repercute de manera positiva en los fallos. El análisis de los

por cientos se presenta en la gráfica 1.

Gráfica 1: Representación de los costos de calidad presupuestados y reales. Fuente:
elaboración propia.

A partir de la gráfica anterior se puede decir que la proyección de la empresa se

establece a través de potenciar los costos asociados a la prevención, lo que implica a

su vez incurrir en costos de evaluación para poder proyectar su ejecución en

períodos futuros, esa política genera una mayor exigencia en todo el proceso de

servicio, lo que se evidencia en una menor realización de los fallos.

Además, se utilizaron algunos indicadores no financieros que contribuyen a evaluar

la gestión de calidad en la entidad como son los siguientes:
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 Clientes satisfechos = 96 %

 Aplicación de la evaluación del desempeño = 100 %

 Mantenimiento preventivo planificado = adecuado

 Puestos con manuales de procedimientos = 100 %

 Número de horas de capacitación = 450 horas cada mes

 Promedio de años de experiencia de los empleados = 17 años

 Proyectos auditados = 100 %

 Número de quejas de clientes por mal servicio = 0

 Número de reclamaciones = 0

 Número de clientes indemnizados = 0

Se plantearon acciones correctivas y preventivas apropiadas a los efectos de las no-

conformidades para eliminar sus causas y prevenir su repetición. Para lograr las

acciones correctivas se revisaron las no conformidades, incluyendo las quejas de los

clientes, se determinaron las causas de las no conformidades, se evaluó la

necesidad de adoptar acciones para evitar la repetición de las no conformidades, se

implementaron las acciones necesarias, y se registraron y revisaron los resultados de

las acciones tomadas.

En el caso de las acciones preventivas se procedió de la forma siguiente: determinar

no-conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para

prevenir la ocurrencia de no conformidades, implantar las acciones necesarias,

registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar acciones preventivas

tomadas. Desde el punto de vista del enfoque de este trabajo, la determinación de

los costos de calidad de conjunto con los indicadores financieros y no financieros,

contribuyen a establecer acciones preventivas y/o correctivas en función de la mejora

de la calidad, lo que no descarta otras de carácter técnico, específicas de la

ejecución de los proyectos.
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Las acciones preventivas y/o correctivas derivadas de la investigación para el

período que se analiza, según los resultados de la etapa de control, y los pasos

definidos en la etapa de mejora fueron:

 Aplicar correctamente los índices establecidos para la contratación de los

proyectos.

 Elaborar correctamente el cronograma de ejecución de los proyectos por

especialidades.

 Establecer una estrategia de prioridades para la ejecución de los proyectos de

acuerdo a la importancia de cada uno.

 Disminuir el tiempo requerido para la elaboración de los contratos.

 Realizar los contratos a partir de lo estipulado con los clientes y los

trabajadores.

En el proceso de mejora continua de la calidad, los recursos humanos juegan un

papel importante, por ser ellos quienes ejecutan los proyectos. Una adecuada

organización de los trabajadores, que combine los aspectos propios de la estructura

formal existente con otros de carácter informal no descrita en el organigrama de la

empresa, contribuye a que estos puedan rendir al máximo en su desempeño y que

se pueda operar con flexibilidad. La empresa cuenta con un consejo de calidad,

según se establece en el sistema de gestión de calidad, que tiene como misión

coordinar y guiar todas las actividades relacionadas con el programa de

mejoramiento de la calidad.

El sistema de gestión de calidad es un sistema dinámico y no estático, y si no se

mejora día a día no llega a conseguirse que sea útil, sino que se convierte en un

paso más a realizar en el proceso que no añade valor ninguno. Es por eso que se

estipulan revisiones periódicas, y se prevé que se realice en el momento que sea

oportuno los cambios necesarios, por lo que esta etapa permite la retroalimentación

del procedimiento.
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CONCLUSIONES

1. El conocimiento de los costos de calidad cuantifica de manera monetaria la

dimensión de los problemas de calidad y proporciona una guía en la búsqueda

de proyectos de mejoramiento y en la evaluación del funcionamiento de los

sistemas de calidad.

2. La Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de Villa Clara cuenta

con un Sistema de gestión de la calidad aprobado que sienta las bases para

elevar la eficiencia y competitividad empresarial, pero no considera el cálculo y

registro de los costos de calidad, y los análisis se realizan paralelo a la

contabilidad.

3. Para el cálculo de los costos por proyectos se emplea el sistema de costo por

órdenes, en correspondencia con las características del proceso productivo de

la entidad.

4. El cálculo de los costos de calidad se realiza a través del costeo basado en

actividades, teniendo en cuenta el peso que representan en el costo total y

que no todos los proyectos requieren de todas las actividades de calidad.

5. El procedimiento para el cálculo del costo de calidad a través de las

actividades transcurre por cuatro etapas: Preliminar, garantiza las bases del

procedimiento, Planificación que permite presupuestar el costo por

actividades, Control garantiza el cálculo del costo periódico y determinación de

variaciones, y Mejora que profundiza en las causas de estas variaciones.

6. El procedimiento aplicado permite conocer el importe del costo total de

calidad, lo que proporciona realizar un análisis de los resultados.

7. El proceso de mejora combina indicadores financieros y no financieros con las

acciones correctivas y preventivas a partir de la información que se obtiene de

las etapas anteriores del procedimiento así como de otras informaciones

técnicas y estadísticas
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RECOMENDACIONES

1. Capacitar al personal de calidad y al directivo en temas relacionados con el

mejoramiento de la calidad, con el fin de garantizar la continuidad de la

investigación e incrementar sus resultados.

2. Incentivar a los trabajadores acerca de la importancia que tiene para el cálculo

de los costos de calidad, un adecuado reporte, según las actividades

realizadas.

3. Extender la aplicación del procedimiento a las demás empresas de proyectos

de ingeniería, dada su importancia para la mejora de la calidad, teniendo en

cuenta su adecuación a las características particulares de cada una.

4. Dejar constancia de todas las experiencias tanto positivas como negativas,

que surjan del trabajo con el procedimiento, para que se puedan corregir los

inconvenientes que se presenten en la práctica.
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Anexo 1: Organigrama de la Empresa de Investigaciones y Proyectos
Hidráulicos de Villa Clara EIPH VC
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Anexo 2: Grupos de trabajo que conforman la UEB de proyecto

Grupos de trabajo Cantidad de
trabajadores

Cantidad de
especialistas

Electromecánica 8 1

Presa 6 1

Acueducto y Alcantarillado 12 1

Obras Hidrotécnicas 21 1

Topografía 25 1

Geología 17 1

Rotaria 20 1
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Anexo 3: Modelo inicio de convenio
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Anexo 4: Modelo revisión de convenio

MODELO 5 REVISIÓN DE CONVENIO 601 - PRO - 03/05
GRUPO EJECUTOR Redes CONVENIO NUMERO: 70
CLASIFICACIÓN DEL TRABAJO ASISTENCIA TÉCNICA
CÓDIGO DEL PROYECTO 80106402527 CONTRATO: C-35/05 S-4/07
NOMBRE DEL PROYECTO Conductora Refineria
VALOR DEL PROYECTO 8723,5
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 01/10/2007 FECHA TERMINACION: 21/11/2007
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 31/12/2007 FECHA TERMINACION: 31/12/2007
JEFE DE SERVICIO ACTUANTE Yosvany Aguila

No. del Registro
Indicador de Rangos Convenio Convenio Diferencia Criterio Observaciones

240 Propuesto Recalculado ( + - ) (Aceptado)
VALORES PROMEDIO DEL RANGO     Valores Comparación
Producción 5542,80 8723,50 8723,50 0,00 Aceptado
Fondo Horario 450,00 173,00 708,23 -535,23 Aceptado
Salarios 1607,41 567,26 2529,82 -1962,56 Aceptado
Coef.Sal/Prod. 0,29 0,07 0,29 -0,23 Aceptado
Combustibles 128,18 100,00 201,74 -101,74 Aceptado
Lts por peso 0,02 0,01 0,02 -0,01 Aceptado
Product.Hora 12,32 50,42 12,32 38,11 Aceptado
Costo x Peso 0,32 0,01 0,32 -0,25 Aceptado
Gasto directo 1773,70 626,76 2791,52 -2164,76 Aceptado
COSTO PLANIFICADO PLAN SALARIO 9,09 12,50% 25%
SALARIOS ( Pesos ) 567,26 378,17 34,38 51,57 103,14
DIETAS ( Pesos ) 12
COMBUSTIBLE ( Pesos ) 47,5
COMBUSTIBLE ( Litros ) 100
TOTAL ( Pesos ) 626,76 Coefic.F. F.H. F.H.

Horario: Anterior Ajustado
COSTO POR PESO 0,07 1,000 173 173

ARGUMENTACIÓN:
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Anexo 5: Modelo acta de revisión de convenio

      MODELO 6 ACTA DE REVISIÓN 601-PRO-03/06

    DE LOS CONVENIOS DE TRABAJO
Datos Generales: Contrato: C-35/05 S-4/07

Valor:    8723,50

Número de Convenio: 70 Tipo Normal:  x A Tiempo:

Nombre del proyecto: Conductora Refinería

Valor: $ 8723,50 Código: 80106402527

Jefe de servicio:     Yosvany Aguila

Costo x Peso Directo:   $ 0,07

Revisión #:   1   (Se numera según las veces que entra el documento a revisión)
De acuerdo:  X En desacuerdo:  (Marcar con una X)

Señalamientos en la revisión efectuada:
Presenta los documentos requeridos.

Ver registro de revisiones.

No se le hacen señalamientos

Lic. Tomás Sarduy Martín
Confeccionado por:
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Anexo 6: Modelo parte de tiempo quincenal
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Anexo 7: Reporte Diario
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Anexo 8: Reporte Resumen

EMP. INVESTIGACIONES DESDE HASTA HOJA No.
Y PROYECTOS HIDRAÚLICOS CENTRO DE COSTO

DE VILLA CLARA

CÓDIGO DEL NOMBRE DEL PROYECTO                            PRODUCCIÓN BRUTA EJECUTORES PARA USOÁREA COSTO
PROYECTO /ETAPA MES ACUMULADA CÓDIGO HORAS COEFIC IMP. INVER.

Especialista Principal:__________________ Jefe de Servicio: ______________ Aprobado por: ________________
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Anexo 9: Expresiones matemáticas para el cálculo de los costos de calidad

COSTOS DE PREVENCIÓN

1. Elaboración de ofertas: Costos incurridos en la elaboración de ofertas de

trabajos independientemente de la magnitud del mismo.

GPOT Gsco Gmco Geo Gspo Gmo Gepo
i

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

n

     
    
    

11 1 1 1 1

Donde:

GPOT: Gastos por la elaboración de ofertas de trabajos.

Gsco: Gastos de salario del especialista en contratación que confecciona la oferta.

Gmco: Gastos de materiales en que se incurre en la confección de la oferta.

Geo: Gastos de equipos que intervienen en la oferta.

Gspo: Gastos de salario de los especialistas que intervienen en la confección de la

pre oferta.

Gmo: Gastos de materiales en que se incurre en la confección de la pre oferta.

Gepo: Gastos de equipos que intervienen en la pre oferta.

COSTOS DE EVALUACIÓN

1. Costo de control de almacén: Costos incurridos en las inspecciones durante la

recepción y salidas de los productos del almacén, así como de los stocks de

reservas.

GECA Gsa Gma Gsca Gmca
i

n

i

n

i

n

i

n

   
  
  

11 1 1

Donde:

GECA: Gastos de evaluación en que se incurre por la determinación del estado de

materiales durante las inspecciones de entrada, salida y almacenamiento.
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Gsa: Gastos de salario del personal del almacén involucrado en la inspección de

entrada, salida y almacenamiento.

Gma: Gastos de materiales del personal del almacén durante el control de la

inspección de entrada, salida y almacenamiento.

Gsca: Gastos de salario del personal de compras de aseguramiento involucrado en

las inspecciones de entrada, salida y almacenamiento.

Gmca: Gastos de materiales del personal de compras durante el control de la

inspección de entrada, salida y almacenamiento.

COSTOS DE FALLOS INTERNOS Y EXTERNOS

1. Corrección de no conformidades: Costos en que se incurre producto del

tiempo y materiales utilizados para corregir defectos.

GFIGD Gstie
i

n





1

Donde:

GFIGD: Gastos de Fallos Internos provocados por la corrección de no

conformidades.

Gscnc: Gastos de salario por el tiempo invertido en la corrección de la no

conformidad.

Gmcnc: Gastos de Materiales por concepto de corrección de la no conformidad.

Gecnc: Gastos de equipos en la corrección de la no conformidad.
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