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Los retos que debe asumir el empresariado cubano en la actualidad pa-
san por las necesidades de innovación, calidad y mejora de sus proce-

sos, dirigidos a garantizar su sostenibilidad  y cumplir con los requisitos 
que le permitan dar respuesta a las exigencias defi nidas, no solo en su ob-
jeto social, sino también en el logro de insertar fondos exportables en un 
mundo globalizado como el que nos rodea donde, en nuestro caso, el ele-
mento complementariedad juega un papel decisivo en el marco de la inte-
gración económica del país.

Por otra parte, la competitividad y el desarrollo de factores tecnológi-
cos son temas que enfrentan y suponen la necesidad de innovar y aplicar 
nuevas tecnologías y herramientas de productividad, con un enfoque, como 
se plantea para el Sistema de Dirección y Gestión Empresarial (SDGE), de 
aplicar sólo lo que constituya para ella un traje a la medida. 

En el mundo actual no resulta sufi ciente conque el trabajador desarrolle 
sus mayores potencialidades, tanto físicas como intelectuales; los mejores 
resultados se obtienen cuando ese trabajador se integra al proceso y ofrece 
lo mejor de sí a su organización, comprometido con ella, con conciencia y 
sentido de pertenencia, pero es también imprescindible brindarle las téc-
nicas y herramientas que le permitan integrarse con éxito a la estrategia 
declarada y de esa manera canalizar sus esfuerzos, tanto los físicos co-
mo los conocimientos de que se ha apropiado en su vida social y laboral, 
aportando su talento, habilidades y esfuerzos como el mayor capital de la 
organización.

Este aporte signifi ca mayor productividad, concebida hoy con un en-
foque de sistema, y que se defi ne como innovar y optimizar el capital in-
telectual, natural y productivo de los individuos y las organizaciones, 
participando activamente en la creación de una sociedad sostenible.

En la economía mundial actual, la innovación, impulsada por el cono-
cimiento, se ha convertido en factor decisivo para el incremento de la pro-
ductividad de los países y de las organizaciones y la innovación tecnológica 
ha pasado más que nunca a un primer plano, impulsada por el extraordina-
rio desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC).

Entre las herramientas de productividad sistémica que han mostrado 
más éxito en su aplicación y un mayor nivel de generalización se encuen-
tran, entre otros, los sistemas de gestión, el balanced scorecard  o cuadro 
de mando integral,  las denominadas 5S, las Seis Sigma, las 7M del proceso 
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productivo y los métodos Kaizen y Toyota, también derivados de la expe-
riencia japonesa en este sentido.

Sólo la empresa es responsable de decidir cuál utilizar, según sus par-
ticularidades y el objetivo perseguido; el éxito futuro comienza desde el 
momento que elige cuál herramienta implantar en función de sus intereses 
de productividad y mejora, tanto presentes como futuros. 

Este número de nuestra Revista busca el acercamiento de los lectores 
a algunos de estos temas, sin pretender ni con mucho ser exhaustivo en su 
alcance, pero que tanto signifi cado tienen para la elevación de la calidad y 
el logro de la excelencia empresarial y les informa, además, que en nuestro 
Instituto de Investigaciones en Normalización (ININ) están a su disposi-
ción programas de cursos que abordan todas las temáticas antes enuncia-
das, como parte de nuestro aporte al conocimiento que de estas materias 
demanda nuestro empresariado en busca de su excelencia. 

DR. VICENTE R. MARTÍNEZ LLEBREZ
DIRECTOR
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I+D+i
Acercamientocomparativo

RESUMEN
Las actividades de innovación y 
de investigación-desarrollo consti-
tuyen un importante pilar en el pro-
greso económico y social de una 
sociedad. Este tipo de actividades 
realizadas en un área constituyen 
un factor crítico, que determina los 
niveles de bienestar, crecimiento 
económico y competitividad en 
razón de su compleja naturaleza. 
Por ello, la I+D+i precisó de un 
marco normativo que la sistema-
tizó y buscó apoyo en cuanto a la 
optimización de esas actividades. 
Normativas generadas en el año 
2006 por España, UNE 166000, 
ayudan a montar un esquema del 
proyecto, a la propia gestión del 
proyecto y a la explotación de los 
resultados. En Cuba, la innovación 
permite ampliar la base científi ca 
e industrial de un país y garantiza 
la productividad, competitividad y 
supervivencia empresarial en un 
mercado cada vez más globaliza-
do y en medio de impactos de una 
crisis mundial que nos afecta a 
todos, pero aún no contamos con 
la normativa específi ca que regule 
estas actividades. El presente tra-
bajo tiene como objetivo determi-
nar el grado de correspondencia 
de las normas españolas sobre 
gestión de la I+D+i y las norma-
tivas de la familia NC ISO 9000 
de gestión de la calidad. Para su 
cumplimiento se realizó un estudio 
comparativo entre las normas, 
fundamentalmente en cuanto a 
términos y defi niciones, requisitos 
de los sistemas de gestión y requi-
sitos de auditores. Los principales 
resultados obtenidos muestran 
que existe correspondencia entre 
estas normas, que las diferen-
cias encontradas no limitan su 
adopción y que ambos sistemas 
pueden integrarse.

Palabras clave: I+D+i, Sistemas 
de Gestión, Gestión de la Calidad

ABSTRACT
Innovation and research-development 
activities are a major cornerstone 
of society’s economic and social 
development. Because of their 
complex nature, they are critical 
to defi ne, in any given area, the 
levels of welfare, economic growth 
and competitiveness. Therefore, 
R+D+i needed a normative frame-
work to become systematic and 
support from other activities to 
optimize its results. Standards like 
Spain’s UNE 166000, drafted in 
2006, help us set up a diagram of 
the project, carry out its manage-
ment and make the most of the re-
sults. In Cuba, innovation makes 
it possible to extend the country’s 
scientifi c and industrial bases and 
provides for productivity, competi-
tiveness and corporate survival in 
an increasingly globalized market 
under the effects of a world crisis, 
but we still lack specifi c standards 
to rule over these activities. This 
paper was aimed at establishing 
the degree of consistency be-
tween the Spanish standards on 
R+D+i management and the Cu-
ban NC ISO 9000 family of stan-
dards on Quality Management. To 
this end, a comparative study of 
these standards was made based 
mainly on terms and defi nitions, 
Management System require-
ments and Auditor requirements. 
The main results achieved prove 
that there is correspondence 
between these standards, their 
differences are not an obstacle to 
their adoption, and both Systems 
can integrate into each other.

Keywords: R+D+i, Management 
System, Quality Management 

LIC. RITA SOSA VERA, M.CS.; ING. NURIA DÁVILA FERNÁNDEZ, 
M.CS.; LIC. KEIKO UYEMA TSUHAKO; LIC. YARELYS MACÍAS QUEROL 

Y LIC. ISABEL AYALA ÁVILA, M.CS.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente existe a nivel inter-
nacional un consenso acerca 

de la importancia de la innovación 
para el desarrollo sostenible de los 
países. Sobre este tema las referen-
cias coinciden en destacar la impor-
tancia que reviste la innovación y la 
investigación-desarrollo como acti-
vidades que junto al capital huma-
no y fi nanciero, la información, el 
aprendizaje y la generación de co-
nocimiento, entre otros, ayudan a 
los países a adaptarse a las nuevas 
situaciones que resultan cada vez 
más complejas.

El desarrollo científi co-técnico 
constituye un pilar muy importante 
en el progreso económico y social 
de una sociedad. Las actividades 
de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación (I+D+i), que 
como consecuencia se realizan tan-
to a nivel empresarial como orga-
nizacional, buscan proyectos que 
les permitan afrontar los nuevos 
desafíos que surgen en un mercado 
cada vez más competitivo y globa-
lizado. La I+D+i, que se realiza en 
un área, constituye un factor críti-
co para determinar los niveles de 
bienestar, crecimiento económico y 
competitividad respecto al exterior 
y en razón de su compleja naturale-
za, la gestión de la I+D+i precisó de 
un marco normativo que la sistema-
tizó y buscó un apoyo en cuanto a la 
optimización de esas actividades.

Por otro lado, muchos comentan 
que la investigación y el desarrollo, 
al igual que la innovación tecnoló-
gica, son procesos únicos altamente 
creativos y carentes de una estructu-
ración. La técnica de la normaliza-
ción empleada en actividades como 
la gestión de la calidad  y la gestión 
ambiental, entre otras, es también  
aplicable a la gestión de la I+D+i. 
Sin embargo,  la adopción de un sis-
tema de gestión I+D+i debe ser una 
decisión estratégica de la organiza-
ción pues su diseño e implantación 

están infl uenciadas por las diferen-
tes necesidades, objetivos particula-
res, productos, servicios prestados, 
procesos empleados y el tamaño y 
estructura de la organización.

Las normas elaboradas en Es-
paña por el comité técnico de nor-
malización AEN/CTN 166 I+D+i y 
vigentes a partir del 2002, generan 
terminologías, defi niciones, esta-
blecen requisitos que favorecen la 
creatividad en la dirección de las 
políticas de I+D+i, ayudan a mon-
tar un esquema del proyecto, a la 
propia gestión del proyecto y a la 
explotación de los resultados. Estas 
normas UNE 166000 están elabora-
das para que puedan ser utilizadas, 
tanto por partes externas, incluyen-
do organismos de certifi cación para 
evaluar su capacidad de cumplir los 
requisitos del sistema de gestión de 
la I+D+i, como por los propios de 
la organización. Además, comple-
mentan los requisitos de cualquier 
otro sistema de gestión implantado 
en la organización de los ya ante-
riormente mencionados.

A partir del año 2000, Europa 
y Latinoamérica focalizan y po-
tencian la I+D+i como un factor 
diferencial de competitividad al 
punto de aceptar la participación 
de la Asociación Española de Nor-
malización (AENOR) en las líneas 
estratégicas de la política de los mi-
nisterios de ciencia y tecnología de 
estos países; igualmente las univer-
sidades, centros de investigación y 
las redes de transferencia de tec-
nología apoyaron decididamente y 
participaron en la elaboración de la 
base normativa con la que actual-
mente se dispone.

La idea de que la innovación 
permite ampliar la base científi ca 
e industrial de un país ha llevado a 
que el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente de Cuba 
declare que la innovación y el de-
sarrollo tecnológico son claves para 
garantizar la productividad, compe-

titividad y supervivencia empresa-
riales en un mercado cada vez más 
globalizado y en medio de los im-
pactos de la crisis mundial que nos 
afecta a todos. Reconoce además 
que la normalización es un medio 
esencial para lograr acuerdos y una 
herramienta para la racionaliza-
ción de las actividades productivas 
y comerciales. Su campo de acción 
se ha ampliado rápidamente en las 
últimas décadas como resultado de 
una infl uencia cada vez mayor en 
todos los sectores industriales re-
lacionados con la tecnología de la 
seguridad, la protección del medio 
ambiente y la protección de los con-
sumidores, entre otros. Por todo lo 
expresado, se coincide con el plan-
teamiento realizado por los alema-
nes acerca del benefi cio que aporta 
la interacción entre normalización-
investigación, toda vez que los gas-
tos en I+D deben reducirse cuando 
sus actividades se normalizan y los 
resultados son accesibles a todos, 
evitándose que la investigación se 
duplique.

En consecuencia con esta decla-
ración, el tema del sistema de ges-
tión aplicable a las actividades de 
I+D+i en Cuba es objeto de estudio 
por parte de profesionales del Ins-
tituto de Investigaciones en Nor-
malización, quienes conducen un 
proyecto de investigación desde el 
año 2008. El presente trabajo abor-
da un estudio comparativo, cuyo 
objetivo fue determinar el grado de 
correspondencia de las normas es-
pañolas sobre gestión de la I+D+i 
y las normativas de la familia 
NC ISO 9000 de gestión de la 
calidad.

DESARROLLO 
El trabajo fue realizado a par-

tir de normativas vinculadas con 
el sistema de gestión de la I+D+i y 
las correspondientes de la familia 
NC ISO 9000 sobre gestión de la 
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calidad. En el caso de las relacionadas con I+D+i, se seleccionaron las 
españolas UNE 166000, 166002 y 166004, todas del año 2006 y 
las NC ISO 9000:2005, NC ISO 9001:2008 y la NC ISO 19011:2004.

En particular este análisis centró su atención en aspectos relacionados 
con:

Términos y defi niciones
Requisitos de los sistemas de gestión
Requisitos de auditores
Los resultados obtenidos al comparar la UNE 166000:2006 y la NC 

ISO 9000:2005 nos permiten afi rmar que las metodologías y los términos 
para las actividades de I+D+i no contradicen ni sustentan puntos de vis-
ta diferentes a los declarados por la familia NC ISO 9000, existiendo un 
38,5% de similitudes entre ellos. Si bien existen términos que no son con-
siderados en la UNE 166000:2006 tales como: no conformidad, acciones 
correctivas, acciones preventivas, satisfacción de las partes interesadas, 
competencia, requisito, capacidad, entre otros, los mismos si están con-
siderados en la UNE 166002:2006. En la Tabla 1 se muestra lo declarado 
anteriormente. 

UNE 166000:2006 NC ISO 9000:2005 Observaciones respecto a NC ISO 9000
3.1 Actividades de I+D+i Término específico

3.2 Auditoría del sistema de gestión 
de I+D+i 3.9.1 Auditoría Definiciones con intenciones similares

3.5 Compra o adquisición de tecno-
logía Término específico

3.7 Contrato o convenio 3.3.8 Contrato Definiciones con intenciones similares  con 
mayor nivel de detalle

3.8 Desarrollo tecnológico

3.4.4 Diseño y desarrollo Definiciones con intenciones similares con 
mayor nivel de detalle

3.9 Desarrollo de tecnología propia
3.10 Diseño de ingeniería y diseño 
industrial

3.11 Eficacia 3.2.14 Eficacia Definición idéntica
3.12 Eficiencia 3.2.15 Eficiencia Definición idéntica

3.15 Gestión del conocimiento 3.2.6 Gestión
Definiciones con intenciones similares,  ma-
yor nivel de detalle y aspiraciones en fun-
ción de aumentar valor

3.18 Mejora continua en I+D+i 3.2.13 Mejora continua Definición idéntica

3.21 Objetivo de I+D+i 3.2.5 Objetivo de la calidad Definición diferente

3.26 Política de I+D+i 3.2.4 Política de la calidad
Definiciones con intenciones similares aun-
que no considera el papel de la alta direc-
ción

3.30 Proyecto 3.4.3 Proyecto Definición idéntica

3.33 Sistema de gestión de la I+D+i
3.2.3 Sistema de gestión 
de la calidad

Definiciones con intenciones similares con 
mayor nivel de detalle
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 Tomando como referencia fundamental los requisitos establecidos en la 
UNE 166002:2006 para la gestión de la I+D+i y buscando su correspon-
dencia con los requisitos declarados en la ISO 9001:2008 se detecta que 
no se establecen explícitamente requisitos con relación a los bienes y otros 
activos propiedades de otras partes interesadas que se encuentran bajo el 
control de la organización durante las actividades de I+D+i que esta reali-
za, tales como la propiedad intelectual de algún subcontratista que incluya 
especifi caciones, dibujos e información de su propiedad que deben ser de-
bidamente protegidas, y/o un producto suministrado por alguna parte inte-
resada con fi nes de mejora o actualización. Los resultados del análisis y las 
diferencias detectadas se muestran en la Tabla 2.

UNE 166002:2006 NC ISO 9001:2008 Diferencias respecto a la NC ISO 9001

0 Introducción Introducción

0.1 Características del 
proceso de I+D+i 0.1 Generalidades

0.2 Modelo del proce-
so de I+D+i

0.2 Enfoque basado en pro-
ceso

0.3 Compatibilidad con 
otros sistemas de ges-
tión

0.4 Compatibilidad con otros 
sistemas de gestión Alineada con ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004

1 Objeto y campo de 
aplicación

1 Objeto y campo de aplica-
ción

2 Definiciones 3 Términos y definiciones

3 Normas para la con-
sulta 2 Referencias normativas

4 Requisitos 4 Sistema de gestión de la ca-
lidad. 

4.1 Modelo y sistema 
de gestión de la I+D+i

4.1.1 Generalidades 4.1 Requisitos generales
Adicionalmente considera: g) establecer y documen-
tar mecanismos de protección y explotación de re-
sultados

4.1.2 Documentación 4.2 Requisitos de la docu-
mentación No especifica manual

4.1.2.1 Control de los 
documentos

4.2.3 Control de los docu-
mentos

4.1.2.2 Control de los 
registros 4.2.4 Control de los registros

4.2 Responsabilidad 
de la dirección

5 Responsabilidad de la di-
rección



9

N
or

m
al

iz
ac

ió
n 

N
o.

 2
-3

 - 
20

09

UNE 166002:2006 NC ISO 9001:2008 Diferencias respecto a la NC ISO 9001

4.2.1 Compromiso de 
la dirección

5.1 Compromiso de la direc-
ción Adicionalmente considera: e), g), h).

4.2.2 Enfoque a las 
partes interesadas. 5.2 Enfoque al cliente Incluye atención a suministradores, clientes, regla-

mentos, entre otros.

4.2.3 Política de I+D+i 5.3 Política de la calidad

4.2.4 Planificación 5.4 Planificación

4.2.4.1 Objetivos de 
I+D+i 5.4.1 Objetivos de la calidad

4.2.4.2 Planificación 
del sistema de gestión 
de I+D+i

5.4.2 Planificación del siste-
ma de gestión de la calidad

Adicionalmente considera: c) Se fija la política de in-
versión en I+D+i, considerando los criterios de nivel 
de riesgo

4.2.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunica-
ción.

5.5 Responsabilidad, autori-
dad y comunicación.

Adicionalmente considera una descripción de res-
ponsabilidades de la unidad de gestión y de la uni-
dad de I+D+i, el establecimiento y estructura de 
dichas unidades

4.2.5.4 Representante 
de la dirección

5.5.2 Representante de la di-
rección

4.2.5.5 Comunicación 
interna 5.5.3 Comunicación interna

4.2.6 Revisión por la 
dirección 5.6 Revisión por la dirección

4.2.6.2 Información 
para la revisión

5.6.2 Información de entrada 
para la revisión

Se refiere a partes interesadas y al proceso de 
I+D+i
No incluye el desempeño de los procesos y confor-
midad del producto

4.2.6.3 Resultados de 
la revisión

5.6.3 Resultados de la revi-
sión

Adicionalmente enfatiza el uso y necesidad de los 
recursos y no sobre la mejora del producto en rela-
ción con los requisitos del cliente

4.3 Gestión de los re-
cursos 6 Gestión de los recursos

4.3.1 Provisión de re-
cursos 6.1 Provisión de recursos

Se refiere a partes interesadas y adicionalmente se 
incluye: c) Fomentar la cooperación con entidades 
externas que proporcionen conocimientos, metodo-
logías, instrumentos, financiación

4.3.2 Recursos huma-
nos 6.2 Recursos humanos Aparece motivación e ilusión del personal para lle-

gar a los resultados

4.3.2.2 Motivación del 
personal

Requisito no considerado explícitamente en la 
9001

4.3.2.3 Competencia, 
toma de conciencia y 
formación

6.2.2 Competencia, forma-
ción y toma de conciencia.
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UNE 166002:2006 NC ISO 9001:2008 Diferencias respecto a la NC ISO 9001

4.3.3 Infraestructura 6.3 Infraestructura

4.3.4 Ambiente de tra-
bajo 6.4 Ambiente de trabajo Se refiere a la unidad de I+D+i

4.4 Actividades de 
I+D+i 7 Realización del producto

4.4.1 Herramientas

Apartados específicos para gestionar las activida-
des de I+D+i

4.4.2 Identificación y 
análisis de problemas 
y oportunidades

4.4.3 Análisis y selec-
ción de ideas de I+D+i

4.4.4 Planificación, se-
guimiento y control de 
la cartera de proyec-
tos

7.1 Planificación de la realiza-
ción del producto Descripción de aspectos específicos a la I+D+i

4.4.5 Transferencia de 
tecnología Requisito no considerado en la 9001

4.4.6 Producto de 
I+D+i 7.3 Diseño y desarrollo Aquí se consideran todas las actividades vinculadas 

al diseño y desarrollo de actividades de I+D+i

4.4.7 Compras 7.4 Compras

4.4.7.1 Proceso de 
compras 7.4.1 Proceso de compras

No exige registro de evaluación de proveedores ni 
acción necesaria que se derive de dicha evalua-
ción

4.4.7.2 Información pa-
ra las compras

7.4.2 Información para las 
compras

4.4.7.3 Verificación de 
las compras

7.4.3 Verificación de las com-
pras

4.4.8 Resultados del 
proceso de I+D+i

7.5 Producción y prestación 
del servicio No toca aspectos de identificación y trazabilidad4.4.8.1 Documenta-

ción de los resultados

4.4.8.2 Seguimiento y 
medición

4.4.9 Protección y 
explotación de los 
resultados de las acti-
vidades de I+D+i

7.5.5 Preservación del pro-
ducto
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UNE 166002:2006 NC ISO 9001:2008 Diferencias respecto a la NC ISO 9001

4.5 Medición, análisis 
y mejora 8 Medición, análisis y mejora

4.5.1 Generalidades 8.1 Generalidades
Seguimiento de percepción de las partes interesa-
das con relación a la satisfacción de sus necesida-
des y expectativas

4.5.2 Auditorías inter-
nas 8.2.2 Auditorías internas

No considera toma de acciones sin demora injusti-
ficada que elimine no conformidades y sus causas, 
ni actividades de seguimiento e información sobre 
los resultados de la verificación

4.5.3 Seguimiento y 
medición del proceso 
de I+D+i

8.2.3 Seguimiento y medición 
de los procesos

4.5.4 Seguimiento y 
medición de los resul-
tados del proceso de 
I+D+i

8.2.4 Seguimiento y medición 
del producto

4.5.5 Control de las 
desviaciones en los 
resultados esperados

8.3 Control del producto no 
conforme

Refiere desviaciones en lugar de no conformidades. 
No exige procedimiento documentado.

4.5.6 Análisis de da-
tos 8.4 Análisis de datos

4.5.7 Mejora 8.5 Mejora
4.5.7.1 Mejora conti-
nua 8.5.1 Mejora continua

4.5.7.2 Acción correc-
tiva 8.5.2 Acción correctiva

4.5.7.3 Acción pre-
ventiva 8.5.3 Acción preventiva

Respecto a los requisitos de los auditores y las directrices para la eje-
cución de las auditorias de sistemas de gestión se pudo detectar que hay 
una total correspondencia técnica de todo el apartado 4 de la norma UNE 
166004:2003 EX Gestión de la I+D+i. Competencia y evaluación de audito-
res de sistemas de gestión de I+D+i con el apartado 7 de la norma NC ISO 
19011:2004 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la ca-
lidad y/o ambiental, teniendo en cuenta que el alcance de la norma UNE es 
solamente dirigido a la competencia y evaluación de los auditores. 

En la Tabla 3 se muestra la correspondencia entre las normas antes 
enunciadas.

Tabla 2. Análisis de correspondencia entre las normas UNE 166002:2006 Gestión de la I+D+i. Requisitos  ▲
del sistema de gestión de la I+D+i y NC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.



                                 UNE 166004:2003                      NC ISO 19011:2004
Introducción Introducción

1 Objeto y campo de aplicación 1 Objeto y campo de aplicación
2 Normas para consulta 2 Referencias normativas

3 Definiciones 3 Términos y definiciones
4 Competencia y evaluación de los auditores 7 Competencia y evaluación de los audito-

res
4.1 Generalidades 7.1 Generalidades

4.2 Cualidades personales 7.2 Atributos personales
4.3 Conocimientos y habilidades 7.3 Conocimientos y habilidades

4.3.1 Conocimientos y habilidades genéricos de los 
auditores de sistemas de gestión de I+D+i 7.3.1

Conocimientos genéricos y habilidades de 
los auditores de sistemas de gestión de la 
calidad y de sistemas de gestión ambien-
tal

4.3.2 Conocimientos y habilidades genéricos de 
los auditores jefes de los equipos

7.3.2 Conocimientos y habilidades de los líderes 
de los equipos auditores

4.3.3 Conocimientos específicos y habilidades de 
auditores de sistemas de gestión de I+D+i

7.3.3 Conocimientos específicos y habilidades 
de auditores de sistemas de gestión de la 
calidad

4.4 Educación, experiencia laboral, formación 
como auditor y experiencia en auditorías

7.4 Educación, experiencia laboral, formación 
como auditor y experiencia en auditorías

4.4.1 Auditor 7.4.1 Auditor

4.4.2 Auditor jefe del equipo 7.4.2 Líder del equipo auditor
7.4.3 Auditores de sistemas de gestión de la ca-

lidad y ambiental

4.4.3
Niveles de educación, experiencia laboral, 
formación como auditor y experiencia en au-
ditorías

7.4.4
Niveles de educación, experiencia laboral, 
formación como auditor y experiencia co-
mo auditor

4.5 Mantenimiento y mejora de la competencia 7.5 Mantenimiento y mejora de la competen-
cia

4.5.1 Desarrollo profesional continuo 7.5.1 Desarrollo profesional continuo

4.5.2 Mantenimiento de la aptitud para auditar 7.5.2 Mantenimiento de la aptitud para auditar

4.6 Evaluación del auditor 7.6 Evaluación del auditor

4.6.1 Generalidades 7.6.1 Generalidades

4.6.2 Proceso de evaluación 7.6.2 Proceso de evaluación
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Tabla 3. Análisis de la correspondencia entre las normas NC ISO 19011:2004 Directrices para la  ▲
auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental y UNE 166004:2003 EX Gestión de la I+D+i: 
Competencia y evaluación de auditores de sistemas de gestión de I+D+i
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CONCLUSIONES
1. Existe amplia correspondencia entre los contenidos que presentan las 

normativas estudiadas, lo que nos permite asegurar que ambos sistemas 
pueden ser integrables aportándole nuevas ventajas a las organizaciones 
que los apliquen, resultando un nuevo elemento de reputación corporati-
va.

2. Las diferencias encontradas o la no referencia a acápites son pocas y 
no limitan la posible adopción de estas normas con adecuaciones que pue-
den ser consideradas y que aportarán un valor agregado dentro del sistema 
de gestión de la I+D+i en Cuba.

3. La normalización debe formar parte de la política de innovación que 
se promueva en Cuba pues las normas facilitan una rápida transformación 
de las ideas innovadoras en productos o servicios, siendo por tanto un fac-
tor clave para potenciar la competitividad de los mismos a nivel interna-
cional.

RECOMENDACIONES
Estos resultados pueden ser tomados en cuenta por el CTN provisional 

que aprobará próximamente la Ofi cina Nacional de Normalización como 
elemento de entrada para el análisis y elaboración de las normas cubanas 
sobre gestión de la I+D+i, las cuales permitirán normalizar términos, defi ni-
ciones y requisitos para los sistemas de gestión de dichas actividades. NMZ
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RESUMEN
Actualmente es común que las organizaciones decidan establecer y 
certifi car sistemas de gestión basados en las normas ISO 9000 para 
confi rmar el buen desempeño de sus prácticas. No obstante, cuando 
emprenden este camino tienen que trabajar en función de crear las 
condiciones que posibiliten el desarrollo de estas acciones.   
Un punto de partida que no siempre es el seleccionado para iniciar es 
preparar las condiciones mejorando el ambiente de trabajo. Es posi-
ble emplear métodos organizativos simples y con costos mínimos a 
partir de prácticas que comenzaron en empresas japonesas y fueron 
asimiladas posteriormente en empresas occidentales, evidenciando 
mejoras  en el ambiente de trabajo con un empleo mínimo de recursos, 
pues solo es requisito la lógica del sentido común y el deseo de crear 
mejores condiciones laborales.
El objetivo de este trabajo es presentar un conjunto de actividades 
claves para mejorar el ambiente de trabajo a partir de acciones, que 
combinen actividades que posibiliten identifi car y tratar las pérdidas 
y desperdicios para crear las condiciones de un  ambiente de trabajo 
más agradable, seguro, higiénico y limpio.

Palabras clave: mejora, ambiente laboral 
ABSTRACT

Nowadays it is very common for any organization to implement and 
certify a management system based on the ISO 9000 standards in 
order to confi rm the right performance of its practices. However, when 
they make such decision, they must focus on creating the proper condi-
tions to make these actions possible. Improving the work environment 
is a desirable, though often neglected, starting point. Simple, low-cost 
organizational methods can be established that were fi rst used by Japa-
nese enterprises and then adopted by the West which led to the said 
improvements with a minimum of resources, since the only requirement 
is common sense and a wish to provide better working conditions.
The purpose of this paper is to present a number of key activities to 
improve the work environment by means of a combination of actions to 
identify and manage loss and waste to create a more pleasant, safer, 
healthy and clean setting.  
Key words: improvement, working environment 

M.CS. HILDA MARÍA SUÁREZ PALOU
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN NORMALIZACIÓN

hilda@inin.cu
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones que deciden ser competitivas tienen la posibilidad 
de seleccionar el  camino que quieren emprender y decidir las acciones 

inmediatas para lograr los objetivos propuestos.
En las condiciones actuales el panorama internacional apunta a una 

tendencia en la que se destacan las organizaciones que deciden desarrollar 
sistemas de gestión normalizados, específi camente por la organización in-
ternacional ISO y en un gran por ciento buscar la certifi cación  con un or-
ganismo de tercera parte para asegurar que se cumplen los  requisitos que 
establecen esas normativas, ya que ha quedado demostrado que las orga-
nizaciones que logran alcanzar ese reconocimiento evidencian una gestión 
efi caz.

Generalmente, cuando las organizaciones inician sus actividades para la 
preparación de su sistema de gestión, desarrollan un conjunto de etapas entre 
las que se encuentran: capacitación, diagnóstico, diseño, documentación, im-
plantación y monitoreo, auditorías internas y certifi cación, sin embargo, re-
sulta útil comenzar las actividades preparatorias logrando un ambiente laboral 
que motive a  su personal, a sus clientes y a las partes interesadas involucradas 
en los resultados de su gestión.

Para convertir el ambiente laboral en un entorno adecuado a los propósi-
tos de la organización es recomendable emplear un conjunto de actividades 
básicas para lograr un entorno laboral limpio y seguro. Estas actividades 
están basadas en 5 palabras japonesas que se inician con la letra “S” y que 
son: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU Y SHITSUKE,  lo que motivó que 
esas actividades claves fueran identifi cadas como las 5S.

La extensión de estas prácticas a empresas de países occidentales 
fue denominada también como las 5S por las palabras inglesas: SORT, 
STRAIGHTEN, SCRUB, SYSTEMATIZE Y STANDARDIZE o la campa-
ña de las 5C, pues las actividades reguladas se correspondían con 5 pala-
bras inglesas cuya primera letra era la “C”. Estas actividades son: CLEAR 
OUT, CONFIGURE, CLEAN AND CHECK, CONFORM Y CUSTOM AND 
PRACTICE.

El empleo de estas cinco actividades básicas en una organización propi-
cia la autodisciplina necesaria para mantener las prácticas utilizadas y 
fortalecer el compromiso, la coordinación y la constancia y el bienestar 
personal.

El objetivo de este trabajo es presentar las disposiciones que permitan 
lograr la mejora del ambiente laboral a partir de la combinación de activi-
dades que posibiliten identifi car y tratar las pérdidas y desperdicios. 

MATERIALES Y MÉTODOS EMPLEADOS
Los materiales y métodos empleados están basados en la revisión del 

estado del arte en la temática objeto de estudio y la aplicación del método 
teórico analítico-sintético para estructurar el accionar de una organización 
en función de cambiar el entorno laboral.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Las organizaciones necesitan desarrollar sus actividades productivas y/o 

de servicios en un ambiente apropiado para que los resultados obtenidos 
sean efi caces y efi cientes.
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A continuación se muestra la estructura de un esquema de trabajo, don-

de se combinan un conjunto de actividades generales que posibilitan crear 
un ambiente de trabajo seguro, limpio, higiénico y agradable.

PREPARACIÓN
Estas actividades se inician con la sensibilización de la alta dirección, 

pues de esa manera se logra que se formulen como objetivos con un nivel 
signifi cativo de prioridad, lo cual permite que se garanticen los recursos 
necesarios para el desarrollo de las  acciones  planifi cadas. 

Es importante que la alta dirección considere estas actividades como 
parte de sus lineamientos de trabajo, por ejemplo: en los objetivos estraté-
gicos y su despliegue puede ser considerado entre sus  prioridades la elimi-
nación y/o disminución de los desperdicios y los despilfarros, lo que puede 
cuantifi carse en un indicador de gastos materiales. 

Entre las actividades a desarrollar se destacan:
La creación del equipo de trabajo constituido por una representación de los  
procesos y la designación de una persona que realice las funciones de orga-
nización y coordinación. Además, debe asignarse las  responsabilidades y 
autoridades de todos los participantes y la planifi cación de las actividades 
de formación/preparación de los miembros del equipo.
La selección de las áreas y/o procesos que serán el objeto de estudio,  
previa consulta y  aprobación con los niveles directivos. En esta selec-
ción se determinará cuál será la extensión del trabajo, propiciando el 
empleo de la estructura organizativa en uso y la programación apropia-
da de las actividades, lo que puede incluir la fecha de cumplimiento, los 
responsables, los recursos, el control visual de cada etapa.
La promoción, divulgación y formación necesaria para que toda la or- 
ganización conozca, participe y aporte al desarrollo de las actividades 
previstas.

CLASIFICACIÓN
Se recomienda comenzar con el diagnóstico de la situación de partida 

para determinar el estado de las áreas/procesos en el momento en que se 
inicia el trabajo, incluyendo además, la identifi cación y medición de las 
pérdidas y deterioros (sobreproducción, rechazos, movimiento, tiempo de 
espera, exceso de inventario, procesamiento y transporte) que se presen-
tan en cada área/proceso. Siempre que sea posible, estas pérdidas deben 
cuantifi carse empleando el indicador adecuado. 

Una manera de visualizar el inicio del trabajo es fotografi ar las áreas 
seleccionadas para el estudio y en la medida que se apliquen las acciones ir 
tomando las imágenes del estado alcanzado. Eso permite la comparación 
de los diferentes estadios por los que van transitando las áreas y posibilita 
evidenciar los cambios que van  ocurriendo. 

La defi nición de los criterios de clasifi cación a emplear se basa, como 
principio general, en la separación de lo necesario de lo innecesario tenien-
do en cuenta los resultados del estudio de la situación inicial, que incluye 
las  pérdidas y deterioros. Paralelamente se determinan los métodos de 
identifi cación  que serán  empleados, ejemplos: en productos tangibles, el 
uso de tarjetas identifi cadoras, donde se emplea el color rojo, usualmente 
denominadas como “tarjetas rojas”, los espacios provisionales habilitados 

pppapapapapapa
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para segregar los elementos innecesarios adecuadamente identifi cados en 
productos intangibles, como por ejemplo: la información en formato digi-
tal, donde se puede establecer una organización de las carpetas por tipo de 
información, por períodos de tiempo, o teniendo en cuenta cualquier otro 
criterio de clasifi cación.

La identifi cación y el ordenamiento por clases, tipos, tamaños, catego-
rías o frecuencias de uso, separando los necesarios de los innecesarios, lo 
sufi ciente de lo excesivo y determinar qué hacer con lo que no sea requerido 
por la organización

El tratamiento de los elementos clasifi cados se debe corresponder con 
los criterios de clasifi cación empleados y teniendo en cuenta las causas 
que la han motivado, por ejemplo: si la clasifi cación responde al criterio 
de frecuencia de uso, un elemento clasifi cado como necesario pudiera ser 
considerado como: usado frecuentemente, usado ocasionalmente o de po-
co uso. En el primer caso, un posible tratamiento pudiera ser  la ubicación 
lo más cerca posible del lugar de uso, en el segundo caso, en un lugar más 
apartado y en el tercer caso concentrar todos los elementos en un espacio 
habilitado para ellos. 

En el caso de elementos  innecesarios, por ejemplo, motivados por cam-
bios tecnológicos, la acción inmediata puede ser disponerlos para la venta 
o traspasarlos a otras entidades, de forma tal que evite el exceso de inven-
tarios sin uso.

El establecimiento del control visual consiste en crear el mecanismo vi-
sual que posibilite el control rápido de las acciones tomadas en esta etapa, 
ejemplo: el plano de vista en planta del área con la identifi cación adecuada 
de los estantes donde se ubican los elementos que fueron clasifi cados por el 
criterio seleccionado (por ejemplo: periodos de tiempo). 

Es recomendado establecer en todas las etapas el control de los resulta-
dos alcanzados de forma visual, ya que este mecanismo permite comprobar 
rápidamente los resultados obtenidos en la etapa.  

ORGANIZACIÓN 
En esta etapa se implementan las acciones previstas para el tratamiento 

de los elementos clasifi cados para garantizar la disponibilidad, uso y repo-
sición de forma rápida y fácil.

El equipo de trabajo, en coordinación con la dirección, organiza las ac-
ciones que posibiliten el establecimiento e implementación de las activida-
des para el tratamiento de los elementos clasifi cados, incluyendo el control 
visual y determinando las frecuencias necesarias para mantener el estado 
alcanzado, como por ejemplo: señalizaciones, si son apropiadas, reglas de 
ordenamiento, espacios habilitados a determinados fi nes, entre otros. 

LIMPIEZA
En esta etapa se debe lograr mantener limpio el puesto de trabajo, asegu-

rando que todo se encuentre siempre en perfecto estado de uso. Es por eso 
que su enfoque es preventivo, ya que “no se trata de limpiar sino de evitar 
que se ensucie”. 

La planifi cación de las acciones de limpieza incluye todas las activida-
des a realizar para higienizar la organización, es decir, las limpiezas diarias, 
las profundas, la fumigación para la eliminación de vectores y prevención 
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de plagas. En esta programación se 
establece la frecuencia de la limpie-
za en las áreas/procesos, en función 
del servicio/productos que ofrece, el 
modo de realización y los recursos 
necesarios para lograr los resulta-
dos esperados. Es importante lograr 
la participación de todo el personal 
en estas acciones.

La Dirección tiene que eviden-
ciar su compromiso, garantizando 
los recursos necesarios para que la 
limpieza e higiene se realice según 
lo previsto, ejemplo: útiles de lim-
pieza, desinfectantes, aromatizan-
tes.

Además, debe establecerse el 
control visual de esta etapa, lo que 
es responsabilidad del área de la 
organización que funcionalmente 
asume las actividades de limpieza 
y de establecer el control visual, co-
mo por ejemplo: cumplimiento del 
plan de limpieza y los resultados de 
su evaluación, adquisición de los re-
cursos de limpieza.

SISTEMATIZACIÓN
Las mejoras obtenidas por la apli-

cación de las acciones, agrupadas 
en PREPARACIÓN–CLASIFICA-
CIÓN–ORGANIZACIÓN–LIM-
PIEZA, se sostienen en el tiempo 
sólo si se documentan en disposi-
ciones, procedimientos, instruc-
ciones o mediante cualquier medio 
o soporte que permita regular las 
prácticas.

Es necesario que se establezcan 
las frecuencias para el manteni-
miento de las prácticas de limpie-
za e higiene y será evidenciado por 
el estado en que las mismas se en-
cuentren.  

La elaboración de la documenta-
ción se desarrolla según las necesi-
dades de aprendizaje y la capacidad 
de respuesta que tenga la organi-
zación para sistematizar el estado 
de orden y limpieza alcanzado y 

la sistematización en el uso de los 
medios de protección. Sirven de 
plataforma para el desarrollo de los 
sistemas de gestión o de la gestión 
integrada, que puede ser el eslabón 
superior que la organización decida 
alcanzar.

 Es oportuno en esta etapa foto-
grafi ar las áreas para evidenciar los 
resultados alcanzados y comparar-
las con las tomadas en la situación 
inicial.

En esta etapa se debe lograr la 
autodisciplina necesaria para man-
tener los hábitos alcanzados, la con-
cientización y la constancia para 
cumplir lo establecido, ejemplo: el 
uso de la ropa de trabajo adecuada, 
de los medios de protección indivi-
dual (guantes, cinturón de seguri-
dad, botas), el cumplimiento de las 
reglas de higiene y de las disposi-
ciones establecidas para acometer 
las acciones que promueven que se 
mantengan las condiciones de tra-
bajo alcanzadas y se mejoren con-
tinuamente.

En este momento es riesgoso 
perder lo alcanzado, ya que volver 
al estado inicial puede generar re-
chazo al establecimiento de futuras 
acciones en cualquiera de los mo-
delos  de gestión que se decida aco-
meter.

Las actividades de divulgación 
deben estar presentes desde el inicio 
de los trabajos y en todos los mo-
mentos de su desarrollo para que la 
marcha del progreso de las acciones 
sea del conocimiento de todos. Los 
medios de divulgación pueden ser 
tan creativos como la organización 
desee, ya que su fi n es informar la 
evolución del programa a desarro-
llar, por ejemplo: murales, boleti-
nes, intranet, revistas, multimedias, 
en fi n, mediante cualquier medio o 
soporte disponible a todos los inte-
resados. 

La programación de la evalua-
ción sistemática de las actividades 
permite  el control de los resultados 
alcanzados y la comprobación de 
que se han mantenido los obtenidos 
en etapas anteriores, ejemplo: ins-
pecciones y auditorías internas. Es 
importante evaluar el refl ejo de una 
tendencia decreciente en la dismi-
nución de las pérdidas y los desper-
dicios para medir cuantitativamente 
las mejoras obtenidas con la aplica-
ción de las soluciones propuestas.

Estas actividades de sistemati-
zación no pueden concluir si no se 
realiza un tratamiento de las desvia-
ciones detectadas, que como parte 
del ciclo de mejora deben incluir el 
seguimiento de los resultados me-
diante el empleo de las técnicas 
estadísticas y la identifi cación con-
tinua de oportunidades de mejora 
para lograr superar los estados de 
orden y limpieza alcanzados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES

La decisión de construir una 
“organización mejor” es decisión, 
en primera instancia, de la alta di-
rección y esta a su vez, ejerciendo 
su liderazgo, tiene que lograr que se 
involucre todo su personal.

En este camino,  mejorar el am-
biente de trabajo permite crear la 
plataforma para:

estimular el potencial creativo,  
fortalecer la autodisciplina, 
crear un clima favorable que  
propicie el buen desempeño en 
el trabajo, 
fortalecer el trabajo en equipo,   
incrementar la calidad, la pro- 
ductividad y la seguridad,
incrementar la satisfacción del  
cliente 
Los resultados obtenidos mues-

tran un conjunto de disposiciones 
que aportan un método para crear 
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mejores condiciones de trabajo en aras de incrementar la productividad, la 
calidad y la seguridad.

Estos resultados permiten que la recuperación de los gastos se logre en 
un corto período de tiempo,  por lo que los benefi cios económicos y fi nan-
cieros serán superiores a los obtenidos en períodos anteriores y se eviden-
ciará una mejora en la salud fi nanciera de la organización.

Es recomendable generalizar el empleo del método donde se combinan 
las acciones con la disminución de los desperdicios y extender su aplicación 
a otras actividades y/o procesos donde las oportunidades de mejorar el am-
biente de trabajo favorezcan la implementación de sistemas de gestión que 
mejoren la calidad, la productividad y la seguridad. NMZ 
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RESUMEN
En  ocasiones,  cuando se piensa 
en productividad se piensa sólo 
en niveles de producción o vo-
lumen de ingresos y se aplican 
métodos que al fi nal no dan una 
idea exacta de la situación de 
la empresa. La productividad de 
una empresa no siempre signifi ca 
hacer más con menos o tener 
altos niveles de ingresos. Si  im-
portante son los recursos técnico 
materiales para alcanzar niveles 
óptimos de productividad, más 
importante aún son los recursos 
humanos y su preparación para 
acometer los nuevos retos y cam-
bios que impone el mercado.
En este contexto, para poder 
conocer el desempeño real de la 
empresa es necesario medir la 
productividad no sólo en térmi-
nos de producción, sino realizar 
comparaciones que le permitan al 
empresario conocer su posiciona-
miento real respecto a sus congé-
neres. En el presente artículo se 
muestran algunos métodos para 
el cálculo de este crucial elemen-
to en la vida de las empresas.

Palabras clave: innovación, 
productividad, empresa, calidad, 
sistema de gestión

ABSTRACT
Sometimes when one thinks 
about productivity thinks single 
about production levels or volume 
of  earn and methods are ap-
plied that in the end do not give 
an exact idea of the situation of 
the company. The productivity 
of a company not always means 
to do more with less or to have 
high levels of income, if important 
they are the technical  material 
resources to reach optimal levels 
of productivity, more important 
they are even the human re-
sources and their preparation to 
undertake the new challenges and 
changes that the market imposes. 
Against this background, to be 
able to know the performance 
real the company it is necessary 
to measure the productivity not 
only in production terms but to 
make comparisons that allow the 
manager  to know their real posi-
tioning with respect to their same 
types enterprise. In the present  
articulate are some methods for 
calculate of this crucial element in 
the life of the companies.

Key words: innovation, produc-
tivity, enterprise, quality, manage-
ment system

INTRODUCCIÓN.

Ciertamente la globalización 
tiene algunas connotaciones 

negativas para fabricantes y distri-
buidores para quienes la logística a 
escala internacional supone un reto, 
lo mismo que la competencia para 
adquirir materias primas o produc-
tos acabados, así como las regla-
mentaciones en temas de envases 
y embalajes y aspectos medioam-
bientales.

La apertura de nuevos mercados 
son oportunidades que las empre-
sas no deben desaprovechar. Cuan-
do pensamos en cuál es el principal 
objetivo o resultado que pretenden 
alcanzar las organizaciones de cual-
quier índole, ya sean grandes, me-
dianas, pequeñas o micro, en  lo 
primero que hay que pensar es en  el 
concepto de productividad, enten-
dida como la capacidad de generar 
bienes o servicios con un mínimo 
de errores o desechos crónicos, co-
mo los llamó J. Juran y maximi-
zando los benefi cios que se puedan 
obtener. 

ING. MIGUEL PÉREZ LÓPEZ, INVESTIGADOR AUXILIAR
OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (NC)

miguel@ncnorma.cu 

(parte 1)(parte 1)
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De acuerdo a lo anterior, debemos decir que para que la Organización 

obtenga el nivel de productividad deseado, requiere cumplir con dos carac-
terísticas: ser efi ciente y ser efi caz o efectiva.

La efi ciencia la obtendrá utilizando los recursos a su disposición de la 
mejor manera posible, mientras que la efi cacia la logrará cumpliendo  con 
los objetivos y metas que la organización y sus clientes le hayan planteado. 
Es así que los resultados siempre serán juzgados en términos del nivel de 
satisfacción del propietario o accionistas, del personal que en ella colabo-
ra, del consumidor o usuario de los bienes o servicios y de todos aquellos 
miembros de la sociedad que se vean afectados de forma directa o indirecta 
con la actuación de la empresa. 

La productividad siempre será resultado de la racionalidad en el uso de 
los recursos y la satisfacción del consumidor. 

DESARROLLO
En la segunda mitad del siglo XX, además del enfoque sobre el control 

estadístico de los procesos, se comenzó a manejar el concepto de producti-
vidad sistémica teniendo en cuenta un concepto más amplio de la produc-
tividad,   toda vez  que se tienen en cuenta los diferentes aspectos para el 
incremento de la misma incluyendo los elementos de mercado.

Hoy las empresas se enfrentan a cambios constantes en el entorno, lo 
que implica la necesidad de que hacia el interior de las mismas se desarrolle 
la innovación, nuevas formas gerenciales y una adecuada gestión del cono-
cimiento y vigilancia tecnológica.

Para poder enfrentar los cambios en el mercado,  e incluso las necesi-
dades de la sociedad,  las empresas están obligadas a implantar planes de 
mejora de la calidad e incremento de la productividad de forma sistemática, 
que le permitan una mejora continua de su quehacer.

Las actuales condiciones ponen de manifi esto la necesidad que tie-
nen las empresas de ser innovadoras y productivas si quieren sobrevivir 
y mantenerse en el mercado, pero esto no sólo depende de consideracio-
nes macroeconómicas, sino también de oportunidades y limitaciones que 
dependen de las interacciones y vinculaciones entre empresas similares, 
entre empresas y centros de investigación y desarrollo y entre empresas 
nacionales y extranjeras, así como del sistema de desarrollo de sus recur-
sos humanos.

Los directivos de empresa y funcionarios de instituciones públicas de-
ben preguntarse siempre: ¿Qué se requiere para lograr que la Organización 
sea cada vez más efi ciente y efi caz?

La productividad, en la práctica, es un fenómeno complejo que demanda 
una adecuada infraestructura hasta el nivel de nación para el desarrollo de 
organizaciones con potenciales de alta productividad que diseñen e imple-
menten procesos, sistemas y procedimientos efectivos con una mentalidad 
de mejora continua y hacia ese objetivo deben encaminarse las empresas 
en perfeccionamiento en nuestro país.

Para la mejora de la productividad se han creado diferentes herramien-
tas o sistemas, que son aplicados por las empresas según el grado de desa-
rrollo organizativo de las  mismas,  entre las cuales se encuentran:

Las 7M del proceso productivo 
Las 5S 
Sistema  Kaizen
Sistema  Just on Time
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Cuadro de mando integral 
Sistemas de gestión de calidad 
Seis Sigma 
Sistemas integrados de gestión 
Todas estas herramientas se basan en principios generales similares 

como son:
Liderazgo 
Participación de personal 
Mejora continua 
Enfoque de proceso 
Enfoque de sistema 
Enfoque al cliente 
Análisis de datos 
Cuando una de las herramientas a la que se ha hecho referencia se aplica 

adecuadamente bajo estos principios, ello se traduce en una transferencia 
de su modelo de organización a indicadores para alcanzar el logro de sus 
objetivos a partir de sus procesos claves, interacciones a corto y mediano 
plazo, aúna esfuerzos y se incrementa la participación de todos.

En este punto debemos preguntarnos: ¿Productividad es hacer más con 
menos? ¿Es trabajar más y más duro? La respuesta es: NO.  

Productividad es optimizar los recursos empleados para maximizar los 
recursos deseados (productos y/o servicios). Para ello la empresa deberá 
convertir este concepto en una actitud mental de sus empleados hacia el 
alcance de la mejora continua del sistema, que se traduzca en la práctica 
en acciones a partir de nuevos conocimientos, competencias, disciplina y 
trabajo en equipo.

Es  decir, que la productividad de las organizaciones se logra concen-
trando su esfuerzo en elevar sus niveles de efi ciencia y efi cacia. La efi cien-
cia la logramos cuando hacemos uso de nuestros recursos de una manera 
racional, esto es, con la menor cantidad de desperdicios o desechos cróni-
cos, mientras que la efi cacia la alcanzaremos elevando cada día más el nivel 
de satisfacción de todos los individuos que intervienen directa e indirecta-
mente en la Organización/Empresa y sus clientes.

La base para la creación y asimilación de tecnologías que lleven a 
nuevos procesos o mejoras de los existentes para conseguir aumentos de 
productividad, pasa necesariamente por una adecuada gestión del conoci-
miento hacia el interior de la empresa expresado  en un adecuado sistema 
de distribución y acceso al conocimiento para de esa forma incrementar las 
oportunidades de innovación,  lo cual a su vez tiene una relación directa 
con el incremento de la calidad en la medida en que la empresa sea capaz 
de aplicar los resultados de una forma racional y efi ciente.

La innovación es creatividad con manifestaciones económicas, lo cual 
desempeña un papel en la  productividad de las empresas, y por ende de la 
nación,  por lo que es necesario un enfoque sistémico para examinar las in-
versiones y acciones relacionadas con la innovación tecnológica. 

Y aquí se llega a un punto interesante y es el hecho de que productivi-
dad, innovación y calidad forman una especie de unidad dialéctica y las 
empresas que deseen triunfar y mantener su mercado, y conquistar nuevos, 
no pueden descuidar ninguno de estos tres aspectos.
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Es necesario recordar que el proceso de producción es una etapa dentro del 
proceso productivo, por lo que la efi ciencia de producción es una condición ne-
cesaria pero no sufi ciente para que una empresa sea efi ciente y efi caz y por tanto 
competitiva.

Por mayor amplitud que se le dé al concepto de productividad hay tres aspec-
tos que la defi nen: el hombre como factor esencial, la empresa como organiza-
ción primaria y la nación como unidad encargada de satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos.

Hoy día las personas son el activo más importante que poseen las empresas, 
por eso no es de extrañar que ocupen el primer eslabón en la cadena de la pro-
ductividad. 

P. Doucker en The New Society plantea que: “El mayor incentivo para la 
productividad y la efi ciencia son los estímulos morales y sociales, más que el 
fi nanciero”.

En este sentido es necesario tener en cuenta diferentes factores tales como:
Generar confi anza en los empleados y en lo que ellos pueden lograr y  
hacérselo saber.
Establecer objetivos claros y precisos pues de la misma forma que la  
empresa tiene expectativas con sus trabajadores, ellos las tienen res-
pecto a la empresa.
Elaboración de programas dirigidos a la atención de los trabajadores  
que deben ser sistemáticamente actualizados y mejorados y  deben in-
cluir estímulos materiales y morales enfocados al reconocimiento al 
trabajo y al desempeño laboral. Nada es más nocivo que un estímulo 
inmerecido. 
Recordar que no siempre los principales ejecutivos son portadores de  
las ideas más brillantes.
Propiciar un clima de respeto y cortesía en todas las dependencias de  
la empresa.
Dirigir hoy una empresa es dar confi anza, motivar, elevar el orgullo de  
pertenecer a ella, todo  esto sin dejar de ser exigente en el cumplimiento 
de los deberes.
Los directivos tienen que tener siempre tiempo para atender a sus em-

pleados y brindarle la información requerida o la orientación de donde en-
contrarla.

Indiscutiblemente existen diferentes factores que contribuyen al incre-
mento de la productividad y que en dependencia del momento y las ca-
racterísticas de la empresa en cuestión actúan con diferente proporción e 
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impacto en la misma. Entre estos fac-
tores se encuentran: 

—los técnicos materiales que son 
los que dependen del desarrollo de los 
medios de producción y su uso, como 
son:

Avance tecnológico de los medios  
disponibles.
Capacidad instalada y aprovecha- 
miento de la misma.
Característica y calidad de la ma- 
teria prima utilizada.
Sistema de mantenimiento y repa- 
raciones.
Plantilla de trabajadores. 
—y los económicos sociales que 

son los que tienen que ver con los re-
cursos humanos y su relación con la 
empresa, como son:

Nivel científi co técnico y profesio- 
nal de los trabajadores.
Bienestar y condiciones de trabajo  
en general.
Métodos de organización del tra- 
bajo y la producción.
Comprometimiento de los trabaja- 
dores con la empresa y sus resul-
tados.
El punto culminante en la espiral 

de productividad se da a nivel de na-
ción donde se efectúa la acumulación 
de riquezas para su posterior distribu-
ción en la sociedad, pero es el hombre, 
desde los niveles inferiores hasta los 
más altos, el factor fundamental pues 
es él, quien a través de la producción y 
los servicios genera valores y a su vez 
recibe los resultados. 

Como de manera general las ne-
cesidades de las personas son crecien-
tes en el tiempo, la producción y los 
servicios deberán crecer en un mayor 
ritmo para poder satisfacer este re-
querimiento de la sociedad, lo que só-
lo puede lograrse con el crecimiento 
sostenido de la productividad.

Pero la productividad no es un fi n, 
como tampoco lo es la certifi cación 
de un sistema de gestión de calidad 
o similares, sino que son medios  pa-
ra garantizar la mejora continua y la 
competitividad de la empresa.

Por ello es necesario la participación de todos los miembros de la organiza-
ción en todo lo relacionado con la productividad, ya que ella debe ser parte de 
todo un sistema coherente del cual también forman parte el sistema de gestión 
de calidad, el sistema de contabilidad y los sistemas de control enfocados en su 
conjunto a procesos y al cliente.

Para el incremento de la productividad es necesario defi nir una estrategia 
que tenga en cuenta las características de la organización, sus fortalezas y debi-
lidades y más que una decisión administrativa (que lo es), debe ser un compro-
miso entre la empresa y sus trabajadores a partir de  lo cual se debe crear un plan  
que garantice acciones de medición, comparación y planifi cación que den como 
resultado un incremento continuo de la misma.

En muchos países existen centros dedicados a la asesoría al empresariado 
en el uso de las herramientas de productividad sistémica para lo cual realizan 
diagnósticos y organizan cursos en diferentes modalidades, con el objetivo ge-
neral de diseminar estos conocimientos a las empresas y potenciar una cultura 
en el uso de las mismas.

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD
La capacidad de medir la productividad de la empresa es una condición ne-

cesaria para conocer el desempeño de la misma y defi nir su estrategia de produc-
ción y esta práctica debe ser socializada en el empresariado en general.

Para la medición de la productividad es necesario la conformación de indica-
dores relacionados que permitan compararse  con otras empresas que producen 
los mismos productos o servicios. También se puede evaluar la evolución histó-
rica de esos indicadores y realizar análisis de tendencias de la propia empresa y 
conocer así el grado en que la misma mejora o empeora su nivel de productivi-
dad en el tiempo y tomar las medidas de mejora necesarias.

Ahora bien, a los efectos de compararse con otras empresas del sector, re-
gión, país e incluso internacionalmente es necesario algún tipo de homologa-
ción, de manera tal que los estudios de posicionamiento en el mercado sean lo 
más veraces posibles.

La utilidad que tiene la medición de la productividad para la empresa está dada 
por la estrecha relación entre la productividad y la rentabilidad de la empresa.

 En la siguiente fi gura se puede observar que la baja productividad crea una 
situación insostenible para la empresa. Una productividad alta implica efi ciencia 
interna de la empresa; si aún así tiene baja rentabilidad es que hacen falta mejo-
res estrategias de mercadeo y de ventas. Otra posibilidad es que el entorno sea 
desfavorable, pero cuando esto sucede todas las empresas se enfrentan al mis-
mo problema y de todas formas hay que ser creativos e innovadores para poder 
solucionar el problema antes que las demás  ocupen nuestro nicho de mercado. 
Un ejemplo concreto es la actual crisis económica.
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Al cuantifi car la productividad se aclaran concepciones, a veces difusas, 
con medidas reales que hacen a las mismas mucho más útiles. Una vez me-
dida la productividad se cuenta con una base real y concreta para la planea-
ción estratégica de la empresa y el seguimiento de las acciones contenidas 
en ella, además el seguimiento histórico de esta medición puede revelar sus 
áreas problemáticas. La medición de la productividad fortalece la cultura 
sobre este concepto como motor impulsor para el desarrollo económico de 
la empresa.

De forma general la productividad se puede conceptualizar de dos for-
mas; productividad física y productividad del valor.

La productividad física puede aplicarse a una industria en particular o 
a un proceso especifi co de operación, en este caso se relaciona la cantidad 
física de producto obtenido con la cantidad física de insumos utilizados en 
el proceso productivo. 

Esta medición es importante pero tiene limitaciones cuando se trata de 
comparaciones intertemporales, pues con el tiempo se cambian y mejoran 
las tecnologías incorporadas al producto mismo y bajo estas circunstancias 
la medición no asegura un análisis comparativo real; es como comparar los 
promedios de bateo de un jugador de béisbol utilizando bate de madera y 
bate de aluminio.

La productividad obtenida como valor creado por la empresa puede 
compararse con el de otra empresa del sector aún cuando haya diferencias, 
ya que en el valor de los bienes o servicios quedan incorporados los cam-
bios y el valor de estos cambios queda reconocido en el precio que el cliente 
está dispuesto a pagar de buen grado.

El valor agregado se defi ne como el valor creado a través del proceso 
de producción o las operaciones del servicio, o sea, la diferencia entre las 
ventas y el costo de los materiales y servicios utilizados en el proceso de 
creación.

En la siguiente fi gura se ilustra el concepto y su diferencia con el tradi-
cional concepto de la contabilidad basado en el estado de resultados

En el concepto de pérdidas y ganancias los salarios constituyen un costo 
de operación y mientras más se disminuya el costo se puede estimular la 
reducción de los salarios y las plantillas para maximizar la utilidad. Esto 
es lo que sucede tradicionalmente en los países capitalistas y tenemos un 
ejemplo claro en la presente crisis donde una de las primeras consecuencias 
es la pérdida de miles de puestos de trabajo
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En el concepto del valor agregado el enfoque es incrementar el valor 
agregado total mediante la cooperación de todo el personal y sus compo-
nentes son: pagos laborales, depreciación, intereses a ser pagados, impues-
tos y utilidades totales. En algunas ocasiones la reposición de maquinarias 
y equipos no se incorpora en el valor agregado, por eso la depreciación es 
un factor importante cuando se maneja este concepto y todos los cálculos 
se deben ajustar a este principio.

El indicador de productividad por persona es el indicador más práctico 
para realizar comparaciones,  por eso la productividad del valor agregado 
por trabajador se conoce como “productividad laboral” y comúnmente es 
un valor fundamental en la evaluación. El valor agregado se da en pesos 
y la cantidad de trabajo en hombres u horas/hombre en el proceso de pro-
ducción. NMZ
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Resumen:
 Impulsada por ISO 9001: 2000, 
la gestión  por procesos se ha 
convertido en la forma de ac-
tuar de muchas empresas en el 
orbe. Por otro lado y desde 1992 
el Balanced Scorecard (BSC) 
impacta como un nuevo modelo 
de planifi cación estratégica que 
asume un sector importante de 
empresas de alto desempeño. 
Explicar cómo se complementan 
estas dos  líneas de actuación 
empresarial es el objetivo de este 
artículo. 

Palabras Claves. Balanced 
Scorecards (BSC),  Cuadro de 
Mando Integral (CMI), Mapa Es-
tratégico, Perspectiva.

                       
Abstract
Fostered by the ISO 9001:2000 
standard, process management 
has become the how-to in many 
organizations around the world. 
On the other hand, since 1992 the 
Balanced Scorecard (BSC) has 
outstood as a new strategic plan-
ning model in a large number of 
high-yield enterprises. Explaining 
how these two corporate lines of 
work interact is the purpose of this 
article. 

Keyworks: Balanced Scorecards, 
Strategy Map, Perspective

INTRODUCCIÓN

Cuando en 1987 los  sistemas de aseguramiento de la calidad fueron 
normalizados por la familia ISO 9000 estábamos asistiendo al inicio 

de una nueva etapa en la carrera del mejoramiento continuo de la gestión 
empresarial. Desde sus inicios los sistemas de aseguramiento de la calidad 
fueron normas administrativas  que formalizaban las actividades funda-
mentales  de la empresa y estaban  centradas en la calidad del producto y 
el servicio. Las posteriores revisiones de las ISO 9000 en los años 1994 y 
2000 las convirtieron en normas más empresariales. La revisión del año 
2000 centra sus principios en la gestión por procesos denominándose por 
su amplitud normas de gestión de la calidad. Bajo otros puntos de vista se 
desarrollan sistemas empresariales integrales que poseen  actividades re-
petitivas en mapas conceptuales, objetivos, indicadores, estrategias, etc. 
La implementación del BSC cubre los ocho principios de la ISO 9001:2000    
vinculando además los planes estratégicos empresariales que quedan un 
poco en la periferia en los sistemas de gestión de la calidad.     

DESARROLLO

A principios de la década del 90 el BSC comenzó a constituir una nueva 
forma de planifi car los procesos de planifi cación de la empresa y en gran 
medida desde sus inicios fue un complemento importante de la familia 
ISO 9000 y viceversa. Cuando ISO 9000:2000 impactó en las empresas a 
principios de este siglo adoptando la gestión por procesos como su piedra 
angular, muchos  preguntaron cómo el BSC se uniría a la gestión de cali-
dad.  Un análisis de cómo los ocho principios de la familia ISO 9000 son 

enfocados por el BSC nos lleva a confeccionar la siguiente tabla.

y la Gestión de 
Procesos 

y la Gestión de 
Procesos 

M.CS. RAFAEL HUMBERTO SOLER GONZÁLEZ; 
DRA. ANA LILIA CASTILLO COTO         

CONSULTORES ASOCIADOS (CONAS), 
rsoler@conas.co.cu

El Balanced
  ISO 9000:2000 
Scorecard,Scorecard,
  ISO 9000:2000 
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Principios de ISO 9000:2000 Enfoque  del  BSC
a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen 
de sus clientes y por lo tanto deberían comprender 
las  necesidades actuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse 
en exceder las expectativas de los clientes.

a) El BSC proporciona una política estratégica 
alineada al cliente definida en su perspectiva 
de clientes

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de 
propósito y la orientación de la organización. Ellos 
deberían crear y mantener un ambiente interno en 
el cual el personal pueda llegar a involucrarse total-
mente en el logro de los objetivos de la organiza-
ción.

b) El BSC es una filosofía avanzada de direc-
ción empresarial que hoy es tomada por las 
empresas líderes donde el liderazgo empresa-
rial y de personal es determinante. No hay BSC 
sin liderazgo

c) Participación del personal: El personal a todos 
los niveles es la esencia de una organización y su 
total compromiso posibilita que sus habilidades sean 
usadas para el beneficio de la organización.

c) El BSC es una filosofía empresarial integral 
que necesita de la participación de todos, sus 
procesos de  implementación y ejecución/con-
trol cuando son ayudados  por programas inteli-
gentes (Cuadro de Mando) que en gran medida 
permiten  este desempeño.

d) Enfoque basado en procesos: Un resultado de-
seado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso.

d) El BSC como hemos dicho es un proceso de 
mando empresarial al que tributan los demás 
procesos de la empresa. Su análisis integral 
permite ver a la empresa desde un espectro 
más amplio y perspectivo que redunda en el 
mantenimiento y desarrollo de la empresa en 
el tiempo.

e) Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, 
entender y gestionar los procesos interrelacionados 
como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia 
de una organización en el logro de sus objetivos

e) Al BSC le es inherente el análisis relaciona-
do de objetivos a través del mapa estratégico. 
Las relaciones causales establecidas entre ob-
jetivos permiten analizar la empresa más allá 
de los resultados.

f) Mejora continua: La mejora continua del desem-
peño global de la organización debería ser un obje-
tivo permanente de esta.

f) El BSC es un proceso de aprendizaje y sus 
efectos conducen auténticos procesos de me-
jora continua de la gestión.

g) Enfoque basado en hechos para la toma de 
decisión: Las decisiones eficaces se basan en el 
análisis de los datos y la información.

g) El BSC, auxiliado por el cuadro de mando, 
permite el control de gestión en todas sus fa-
cetas lográndose un pragmatismo en la evalua-
ción de la eficiencia y eficacia de los objetivos 
empresariales, así como en la toma de deci-
siones.  El cuadro de mando es por mucho una 
excelente herramienta de información.

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el 
proveedor: Una organización y sus proveedores 
son interdependientes y una relación mutuamente 
beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 
crear valor

h) El BSC mediante su perspectiva de proce-
sos internos  realiza un profundo análisis de 
la cadena de valor de la empresa afectando la 
cadena de valor de los proveedores, lo que in-
duce a la negociación con estos para un mejor 
desempeño

.
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Esta tabla infi ere que el BSC tiene concordancia con los cánones de los 

sistemas de gestión de calidad basados en la familia ISO 9000 existiendo 
diferencias que los particularizan.

El BSC es una metodología  de rendimiento para la gestión   empresa-
rial que depende de las variables blandas para su análisis integral. La ISO 
9001:2000 declara en su punto 0.4 que es  compatible con otros sistemas de 
gestión. El BSC es una metodología de alineación estratégica que integra 
muchas tendencias entre las que se encuentran  los sistemas de gestión de 
calidad. Después de múltiples aplicaciones  del BSC afi rmamos que: “Pue-
den existir empresas con sistemas de gestión de calidad bajo los cánones 
de la ISO 9001:2000 sin tener aplicado un BSC pero  no es  probable tener 
implementado  un BSC sin un sistema de  gestión de la calidad”.

Las actividades de la gestión empresarial tienen varios subsistemas con 
características diversas, por tal motivo se trazan  líneas  de acción para 
lograr los resultados propuestos.  La posibilidad de adopción de diferen-
tes modelos empresariales nos lleva a diferenciar el trabajo estratégico de 
mando. Las empresas deben tener defi nidos sus planeamientos estratégicos, 
lo que va a defi nir el proceso de mando que puede estar basado en cual-
quiera de los sistemas conocidos. Todos aquellos eventos relacionados con 
la calidad deben tributar al planteamiento estratégico y esta afi rmación la 
confi rma el punto 0.1 de ISO 9000 cuando declara: “La adopción de un 
sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica de la 
organización.” 

De forma similar podríamos expresarnos respecto a las estrategias re-
lacionadas con los recursos humanos, el marketing, la I&D, etc. La imple-
mentación y mejoramiento de los sistemas de gestión de la calidad son parte 
del accionar estratégico de las organizaciones.

Con la utilización del BSC como modelo de gestión estratégica, y a par-
tir del diseño del mapa estratégico, se produce una alineación de todas las 
acciones de la empresa con el fi n de alcanzar  el futuro deseado (Visión). La 
defi nición de los objetivos estratégicos relacionados, así como los indicado-
res para medir su resultado en función de las estrategias y sus responsables, 
es a grandes rasgos  el planteamiento del BSC que puede esquemáticamente 
representarse de la siguiente forma:

Objetivos Estratégicos      Indicadores      Estrategias      Recursos      Responsables

Si estos objetivos estratégicos son la traducción de la visión y estrategia 
empresarial podemos decir que:

 Visión                                                           Decisiones/ Resultados/ Valores
(futuro)                                                       (satisfacción de dueños y clientes)
(entradas)                                                                     (salidas)

Esta actividad de gestionar el control empresarial para la obtención de la 
Visión  y medido mediante objetivos estratégicos, indicadores de resultado, 
indicadores de actuación y el cumplimiento estratégico, puede catalogarse 
como un proceso empresarial de mando que transforma el paradigma vi-
sionario de la empresa  (Visión), administrando los recursos para la obten-
ción de los valores deseados para la satisfacción de las partes interesadas 
(accionistas, clientes, sociedad, etc.).  Dándole continuidad al tema,  la de-

BSC
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fi nición de ISO 9000 para un proceso es: “Conjunto de actividades mutua-
mente relacionadas o que interactúan,  las cuales transforman  elementos 
de entrada en resultados”.

El BSC puede catalogarse como un proceso de gerencia estratégica que 
transforma la visión empresarial (futuro deseado)  en resultados y valores 
que son esperados por los dueños y clientes. El planteamiento del BSC pro-
porciona el proceso clave de la empresa pues a partir de su análisis se toman 
las decisiones fundamentales gerenciales,  evaluándose  permanentemente 
y de forma integral el desempeño de la organización. 

EL BSC COMO PROCESO
Al darle  al BSC tratamiento de proceso   se hacen algunas precisiones 

con los puntos de las normas ISO 9000/ 9001/ 9004. Para este empeño se di-
ce que las entradas de este proceso son la visión proyectada en un horizonte 
temporal determinado (futuro deseado) y las salidas serán los resultados y 
las propuestas de valor alcanzadas mediante el desarrollo estratégico para 
satisfacer a las partes interesadas. Es decir:

                                                                              PROPUESTAS DE VALOR
        VISIÓN                              BSC                  RESULTADOS
(Futuro deseado).                                               PARTES INTERESADAS
                       SATISFECHAS                                                                                                        

                                                                                                             
Las entradas de este proceso son los paradigmas que se quieren lograr a 

largo plazo y que son consecuentes con la visón empresarial. Las salidas de 
este proceso son la obtención de resultados esperados y la creación de valor 
empresarial con la consiguiente satisfacción de las partes interesadas de la 
empresa.  De  forma directa e indirecta este proceso de mando impacta en 
todos los procesos de la empresa. El BSC es el  proceso en donde se eva-
lúan los resultados de todos los procesos empresariales mediante el cum-
plimiento o no de los objetivos estratégicos que tributan al cumplimiento  
de la visión empresarial.

El BSC es una metodología  de alineación estratégica que agrupa en un 
mapa estratégico los principales paradigmas de la organización en cues-
tión. Sus principales lineamientos están relacionados con la creación de 
valor en las organizaciones, no solamente con los resultados. Cuando se 
desarrolla este modelo de gestión existen tres preguntas básicas que tribu-
tan a la creación del valor empresarial: ¿Cómo somos vistos por las partes 
interesadas de la organización?, ¿En qué procesos debemos desarrollarnos 
para satisfacer a  las mismas? y ¿Cómo debe aprender nuestro personal pa-
ra que desarrolle efi caz y efi cientemente los procesos que van a satisfacer 
a las partes interesadas?. Estas preguntas relacionadas con los valores que 
debe crear y asegurar la organización para garantizar su existencia están 
en consonancia con el punto 02 de la ISO 9001 en su inciso (b) donde se 
plantea “la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten 
valor”. El principal empeño del BSC es la creación de una empresa soste-
nible en el tiempo. 

Para desarrollar este evento es necesario un diagnóstico, una planeación 
e  implementación estratégica y un seguimiento y control. La fase de pla-
neación estratégica se realiza bajo los cánones del BSC y su seguimiento y 
control se realiza con el auxilio de programas inteligentes que pueden ser 
representados por un  cuadro de mando. El BSC posee una herramienta de 
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esclarecimiento denominada mapa estratégico que agrupa causalmente los 
objetivos estratégicos a través de perspectivas empresariales. Los objetivos 
estratégicos traducen la visión y la estrategia empresarial y  son conside-
rados paradigmas gerenciales y alrededor de ellos la empresa se dirige al 
futuro. Hoy estos objetivos generales o estratégicos pueden ser también  
denominados objetivos de calidad y esto es gracias a la evolución de ISO 
9000. 

El BSC exige que sus objetivos estratégicos (o de calidad) sean medibles 
con plena coincidencia con lo que plantea el punto 5.4.1 de ISO 9001:2000. 
Esta aseveración se basa en que los objetivos estratégicos (o de calidad) de-
ben ser coherentes con la política de calidad declarada. El BSC plantea que  
los objetivos estratégicos son la traducción de la visión empresarial y su 
estrategia maestra.  La política de calidad es consonante con la visión y la 
estrategia empresarial. El  BSC provee a la gestión estratégica del dinamis-
mo que deben tener los procesos e incorpora intrínsicamente herramientas 
de medición como los cuadros de mando.  En sentido general los procesos 
de una organización podrían ser presentados por la fi gura No 1.

Figura No. 1. Esquema general de procesos          ▲
Fuente: Cataluña Innovación (2003), Guía de procesos.

De forma que:
Procesos de gestión estratégica: Planeación estratégica, control,  etc.
Procesos operatorios: Aquellos relacionados con la realización del pro-

ducto o servicio. Ej.: producción, compras, control 
de calidad, ventas, etc.                                          

 Procesos de soporte: Aquellos relacionados con el apoyo a los ser-
vicios o fabricación de productos. Ej.: gestión de 
recursos   humanos, logística, informatización, 
comunicación, responsabilidad social, marketing, 
innovación, etc. 

Partes interesadas: Clientes externos e internos, accionistas, provee-
dores, sociedad, etc.

La Ficha de Proceso podría contener:
Nombre del proceso: Proceso de gestión estratégica
Responsable: Director. 
Finalidad del proceso: Obtención de la visión empresarial.
Objetivo del proceso: Implementación y seguimiento del diseño estra- 

tégico de la organización. 
Clientes: Directivos y empleados de la organización.
Otros grupos de interés: Accionistas, clientes externos y proveedores. 
Proveedor: Sistema informativo de la empresa, cuadro de mando.



Figura No.2. Flujo de proceso de gestión estratégica. Fuente: Elaboración  ▲
propia
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BSC es un modelo de excelencia  7. 
que requiere de una cultura em-
presarial característica de em-
presas de alto desempeño. Esta 
es la principal razón de que no 
sea tan utilizada. NMZ  
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Procesos relacionados: Gestión de marketing, gestión de recursos hu-
manos, gestión de productos y/o servicios, gestión de la calidad y gestión 
de la innovación.

CONTENIDO DEL PROCESO:
Inicio del proceso: Evaluación de paradigmas gerenciales  para el cum-

plimiento de la visión empresarial  (futuro deseado).
Actividades incluidas: Actualización de las bases de datos y cuadro de 

mando, informaciones verticales y horizontales, comunicación, evaluación 
de indicadores y criterios  de aceptación, evaluación de tendencias y retroa-
limentación empresarial. 

Fin del proceso: Valor gerencial deseado, resultados esperados y toma 
efectiva de decisiones. 

Es importante señalar que el responsable máximo de este proceso de 
gestión estratégica es el Director de la organización reafi rmando el lide-
razgo que debe imperar en este proceso. El fl ujo del proceso de gestión es-
tratégica podría estar representado por la fi gura No 2.

Existen  puntos de contacto entre el BSC y la familia ISO 9000  pues 
ambos modelos  tienen aspectos comunes y se complementan en gran me-
dida. Los sistemas de gestión de calidad trabajan en la formalización de ac-
tividades. El BSC es un sistema  que profundiza en la gestión estratégica.

CONCLUSIONES
El BSC es concordante con los ocho principios de la calidad expresados 1. 
por la familia ISO 9000.
Todos los  procesos empresariales tributan al mapa estratégico diseñado 2. 
bajo la  metodología  del BSC.
El BCS es el proceso que gestiona las estrategias empresariales inclu-3. 
yendo las de calidad
El BSC mediante su cuadro de mando  asociado puede facilitar la me-4. 
dición de los procesos.
El BSC centra su acción en el establecimiento de estrategias con el con-5. 
siguiente aumento del valor empresarial, la ISO 9000 formaliza ante 
todo las actividades de la empresa.
Los sistemas de gestión de calidad son acciones estratégicas que im-6. 
pulsa el BSC. 
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RESUMEN
Los indicadores son selecciona-
dos por las organizaciones como 
un medio para presentar los re-
sultados o los datos cuantitativos 
o cualitativos de una manera más 
comprensible y útil, de forma tal 
que ayuden a convertir los datos  
en información concisa  que pue-
da ser utilizada por la alta direc-
ción para mejorar sus sistemas, 
procesos y operaciones.
No hay una generalización sobre 
cómo elaborar indicadores en 
una organización, pero si existen 
pasos que conllevan a las buenas 
prácticas. El presente artículo 
expone un procedimiento que 
contribuye a resolver el problema 
que deben enfrentar las organiza-
ciones cuando pretenden defi nir 
y construir indicadores efectivos 
para el monitoreo y control de las 
acciones estratégicas empren-
didas en busca de alcanzar sus 
objetivos y metas. La propuesta 
ha sido estructurada a partir 
de la aplicación del enfoque de 
sistemas y de los conceptos de 
control.
Este procedimiento le permite a 
las organizaciones responder me-
jor a las necesidades y expectati-
vas del mercado y de sus partes 
interesadas y en consecuencia, 
progresar en la mejora continua, 
protección y prevención de la 
contaminación.
Este trabajo, de naturaleza 
informativa y pedagógica, aporta 
recomendaciones y muestra la 
importancia y las ventajas que tie-
nen los indicadores dentro de un 
Sistema Integrado de Gestión.

Palabras clave: aspectos am-
bientales, impactos ambientales, 
indicadores de desempeño ambien-
tal, indicadores de la condición am-
biental. 

ABSTRACT
The organizations choose envi-
ronmental indicators as a means 
to present their results and quanti-
tative or qualitative data in a more 
practical and comprehensible way 
so that they can help turn the said 
data into precise information that 
the top management can use to 
improve systems, processes and 
operations.
There is no general formula to 
produce environmental indica-
tors in an organization, but some 
steps can be taken which lead to 
good practices. A procedure that 
contributes to solve problems in 
organizations wishing to defi ne 
and design effective environ-
mental indicators to monitor and 
control strategic actions aimed at 
reaching their targets and goals 
is presented in this article as a 
proposal structured on a systems 
approach basis using the con-
cepts of control.
This procedure enables the orga-
nization to better respond to the 
needs and expectations of both 
the market and their stake-
holders and therefore make 
progress regarding continual 
improvement, security and pollu-
tion prevention.
A number of informative and 
educational recommendations are 
presented here that show the im-
portance and advantage of using 
environmental indicators within an 
Integrated Management System.

Key words: environmental as-
pect, environmental impact; envi-
ronmental Performance indicators; 
environmental condition indica-
tors.

INTRODUCCIÓN

La gestión integrada está adqui-
riendo cada vez mayor impor-

tancia en la gestión global de las 
organizaciones. La gestión consiste 
en planifi car, controlar y fi scalizar 
la calidad, los aspectos ambientales 
y los riesgos laborales más signifi -
cativos de una empresa. Pero la ges-
tión integrada no es estática, que se 
demuestra un día y se concluye así 
con la meta, sino más bien es una 
gestión dinámica, que debe valorar-
se periódicamente. Para poder ana-
lizar la evolución y comportamiento 
de una organización es conveniente 
la utilización de indicadores. Estos 
indicadores son una herramienta 
muy importante para poder valorar 
la situación y evolución  de la or-
ganización y serán de gran utilidad 
para la toma de decisiones.

El término “indicador” en el len-
guaje  común se refi ere a datos fun-
damentalmente cuantitativos, que 
nos permiten conocer cómo se en-
cuentran los procesos en relación 
con un punto de referencia de la rea-
lidad que nos interesa conocer. Los 
indicadores pueden ser números, 
medidas, hechos, opiniones o per-
cepciones que señalen condiciones 
o situaciones específi cas.

Los indicadores deben refl ejar 
adecuadamente la naturaleza, com-
plejidad y nexos de los procesos que 
se originan en la actividad econó-
mico-productiva, sus resultados, 
gastos, entre otros y deben caracte-
rizarse por ser estables y compren-
sibles, por tanto, no es sufi ciente con 
uno solo de ellos para medir la ges-
tión integrada de la organización, 
sino que se impone la necesidad de 
considerar sistemas de indicadores, 
es decir, un conjunto interrelacio-
nado de ellos que abarque la mayor 
cantidad posible de magnitudes a 
medir.

Por tanto, los indicadores ase-
guran una rápida evaluación de las  

AUTORES: LIC. RENÉ G. MANRESA GONZÁLEZ; 
M.CS. LIANETTE GODOY DEL POZO.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN 
NORMALIZACIÓN (ININ)

rmanresa@inin.cu
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principales mejoras y puntos 
débiles en la seguridad y 
prevención del sistema 
integrado y los proce-
sos operacionales. 
También permi-
ten cuantifi car la 
evolución de de-
terminados pará-
metros o factores 
y hacerlos com-
parables año tras 
año.

Este trabajo está 
encaminado a mos-
trar la importancia y 
las ventajas que tienen 
los indicadores dentro 
de un sistema integrado 
de gestión.

DESARROLLO

¿QUÉ SON LOS INDICADORES?
Los indicadores son herramien-

tas utilizadas por las organizaciones 
para mostrar los resultados medi-
bles de una manera más útil y com-
prensible, de forma tal, que ayuden 
a convertir los datos en información 
y den una visión integral del com-
portamiento de sus sistemas, proce-
sos y operaciones a la alta dirección 
para la toma de decisiones.
¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE CUM-

PLIR UN INDICADOR?
Relevante o útil para la toma de  
decisiones.
Verifi cable. Que se pueda com- 
probar mediante  información 
confi able.
Libre de sesgo estadístico o per- 
sonal.
Justificable con relación a su  
costo-benefi cio.
Válido. Correspondencia en- 
tre la información que  sumi-
nistra el indicador y el fenómeno 
objeto de análisis.

Confi able. Deben medir lo mis- 
mo en diferentes contextos y en 
diferentes momentos.
Fácil de interpretar a fi n de faci- 
litar su uso.

¿CÓMO CONSTRUIR BUENOS IN-
DICADORES?

No existe una respuesta generali-
zada, sólo se pueden emitir algunos 
criterios para la construcción de bue-
nos indicadores y son los siguientes:

Mensurabilidad:  Capacidad 
de medir o sistematizar lo que 
se pretende conocer. 
Análisis:  Capacidad de captar 
aspectos cualitativos o cuantita-
tivos de las realidades que pre-
tende medir o sistematizar.
Relevancia:  Capacidad de ex-
presar lo que se pretende medir.
Antes de establecer los indi-

cadores es conveniente conocer y  
relacionar los objetivos, metas y 
procesos de la organización, exa-
minando sus operaciones de funcio-
namiento, interrelaciones y efectos 
que puedan causar de existir una 

desviación. Basándose en lo ante-
rior, la organización puede deter-

minar el registro de indicadores, 
recogiendo los datos necesa-

rios y desarrollando un pro-
cedimiento para establecer 

los indicadores pertinen-
tes, que consta de cinco 
pasos:

Análisis de la si- 
tuación y conoci-

miento de los objetivos, 
metas y procesos.

Establecimiento  
del sistema de indi-

cadores. 
Recopilación de  

datos y determina-
ción de indicadores. 

Aplicación de indicadores  
en la organización.

Revisión del sistema de indica- 
dores.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y CO-
NOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, 

METAS Y PROCESOS
Para hacer una selección racio-

nal de los indicadores es esencial 
conocer los objetivos y metas, así 
como todos los procesos, sus inte-
racciones y cómo operan dentro de 
la organización. Inicialmente bas-
tará con determinar y registrar los 
fl ujos de entradas y salidas. 

Entradas:
Materiales (materias primas,  
auxiliares, productos acabados  
y semielaborados, materiales 
secundarios como los de mante-
nimiento y embalaje).
Reactivos químicos 
Energía 
Agua 
Otros 
Salidas:
Productos o servicios 
Riesgos laborales no tolerables 
Residuos, emisiones atmosféri- 
cas
Otros 
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ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE INDICADORES

Los indicadores deben permitir 
que se hagan comparaciones y re-
fl ejar, tanto los cambios, como las 
posibles acciones de mejora de for-
ma precisa y equilibrada entre las 
distintas áreas que afectan más a la 
organización.

Es conveniente que los indicado-
res estén orientados hacia la cuanti-
fi cación de los objetivos y metas, en 
cuya consecución la empresa puede 
infl uir directamente.

Una tabla para un registro de 
indicadores, además de la descrip-
ción de los mismos, debería incluir 
las unidades de medición, así como 
los valores de referencia emplea-
dos. Conviene destacar aquellos in-
dicadores de máxima prioridad (por 
ejemplo, los relacionados con los 
objetivos y metas, requisitos lega-
les, los controles operacionales, los 
asociados a elevados costos o peli-
grosidad, etc.) según la política de la 
empresa y con cuales principios de 
recopilación son coherentes.

RECOPILACIÓN DE DATOS Y DE-
TERMINACIÓN DE INDICADORES

Es aconsejable documentar los 
criterios determinados para la re-
copilación de datos por indicador 
en un registro que incluya:

Descripción del indicador  
Clasifi cación de los datos bási- 
cos y si es necesario los valores 
de referencia
Fuentes de datos 
Factores de conversión 
Frecuencia de determinación de  
los indicadores
Responsabilidad de la recopila- 
ción de datos
Establecimiento de indicadores  
del desempeño de gestión y ope-
racionales.
Sin embargo, a estos indicado-

res a veces se les mal interpreta, se  

utilizan mal  o se consideran sinó-
nimos,  por lo que consideramos 
conveniente puntualizar sus defi ni-
ciones.

Los indicadores del desem-
peño son un tipo de indicador que 
proporciona información sobre el 
desempeño de la organización.

Los indicadores del desempeño 
se clasifi can en dos tipos:

Indicadores del desempeño de  
gestión
Indicadores del desempeño ope- 
racional
Los indicadores del desem-

peño de gestión proporcionan in-
formación sobre el esfuerzo de la 
dirección para infl uir en el desem-
peño de la organización y gestionar 
temas tales como formación, requi-
sitos legales, asignación y uso efi -
ciente de los recursos, entre otros.

Ejemplo de ellos tenemos:
Número de objetivos y metas al- 
canzados
Número de acciones correcti- 
vas identifi cadas que han sido 
resueltas
Cantidad monetaria invertida en  
investigación de métodos para la 
reducción del consumo de agua
Los indicadores del desempe-

ño operacional  proporcionan in-
formación sobre el desempeño de 
las operaciones de la organización.

Ejemplo:
Cantidad de agua utilizada por  
unidad de producción
Cantidad de materias primas  
reutilizadas en los procesos de 
producción
Cantidad de energía consumida  
por clientes
Aunque en este trabajo no se van 

a tratar los indicadores de la condi-
ción sí daremos su defi nición y al-
gunos ejemplos.

Los indicadores de la condi-
ción proporcionan información 
sobre la condición local, regional, 

nacional o global. Esta información 
puede ayudar a una organización a 
comprender el impacto real o poten-
cial de sus afectaciones y así apoyar 
la planifi cación e implementación 
de la evaluación del desempeño 

Ejemplos:
Concentración de un contami- 
nante especifico en el aire en 
ubicaciones seleccionadas para 
el seguimiento.
Nivel ponderado medio de ruido  
en el perímetro de las instalacio-
nes de la organización.
Número de bacterias coniformes  
por litro de agua.
Área  restaurada en un área local  
defi nida

APLICACIÓN DE INDICADORES EN 
LA ORGANIZACIÓN

Es importante que el sistema de in-
dicadores sea controlado y/o coordinado 
por el representante de la dirección. Es-
tos deben ser de fácil interpretación 
y deben responder a una necesidad 
de conocimiento. No hay que olvi-
dar que son una herramienta interna 
para medir y mejorar el desempeño, 
deben limitarse indicadores para 
una mejor visualización de la infor-
mación y así conseguir el objetivo 
de un resumen breve y conciso de 
la información.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE INDI-
CADORES 

El sistema de indicadores debe 
ser revisado periódicamente para 
determinar si sigue siendo adecua-
do para medir y mejorar el compor-
tamiento de la organización.

Deben plantearse las siguientes 
preguntas:

¿Refl ejan de forma adecuada los 
indicadores el comportamiento de 
la organización?

¿Pueden desarrollarse o utili-
zarse nuevos o mejorados indica-
dores?
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¿Puede incrementarse la calidad 
y la fi abilidad de la recopilación de 
los datos?

¿Se dispone de recursos sufi-
cientes para establecer indicadores 
que así lo requieran?

¿Se determinan los indicadores 
con la suficiente frecuencia para 
que sean herramientas de control?

¿Permiten los indicadores que se 
cuantifi quen los objetivos y metas?

Los resultados de esta revisión 
deben estar refl ejados en el registro 
de indicadores.

CONCLUSIONES
El establecimiento de un pro-

cedimiento para la  elaboración y 
aplicación de indicadores en una 
organización trae las ventajas si-
guientes:

Proporciona información apro-
piada y útil para medir y controlar 
el desempeño  de la organización.

Aporta valor e imagen a la or-
ganización

Mejora la capacidad de análisis y de evaluación de los datos de una or-
ganización.

Desarrolla o identifi ca indicadores nuevos
Proporciona información exacta a la alta dirección para hacer cambios 

si son requeridos.
Los resultados del análisis de los datos que aportan los indicadores sir-

ven como base para tomar acciones para la mejora continua del desempe-
ño.

La metodología de elaboración de indicadores sirve de entrenamiento y 
capacitación para los implicados en los sistemas integrados de gestión. NMZ
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NORMAS APROBADAS
Normas Títulos

Calidad del suelo. Determinación del pH y la  conductividad eléctrica en el extracto de saturación.  
Calidad del suelo. Método para la determinación de la  erosión potencial hídrica.                             
Conservas alimenticias. Requisitos sanitarios  generales.                                             
Ron. Especifi caciones.                                 
Cervezas. Especifi caciones.    
Transporte ferroviario. Cruces de vías férreas con  vías automotores. Parte 4: Requisitos 

de instalación  de los sistemas de protección de pasos a nivel y cálculo de las secciones de 
aproximación.              

Calidad del suelo. Determinación de elementos traza asimilables en los suelos (zinc, co-
bre, hierro y  manganeso).                                            

Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia  energética. Parte 1: Envolvente del edifi cio.          
Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia  energética. Parte 2: Potencia eléc-

trica e iluminación  artifi cial.                                            
Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia  energética. Parte 3: Sistemas y 

equipamiento de calefacción, ventilación y aire acondicionado.        
Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia energética. Parte 5: Administración 

de energía.        
Baldosas hidráulicas de terrazo. Especifi caciones.     
Código de prácticas para la elaboración de los alimentos congelados rápidamente .                      
Bebidas alcohólicas. Vocabulario.                      
Bebidas alcohólicas. Determinación de acidez total en   bebidas alcohólicas, alcoholes, 

aguardientes, vinos,  bebidas alcohólicas preparadas y cocteles.             
Harina de trigo. Determinación de gluten húmedo mediante lavado manual. (Método de rutina)             
Chatarra y desechos de hierro fundido. Especifi caciones de calidad.                           
Bebidas no alcohólicas. Determinación de la acidez  valorable.                                             
Directrices para el establecimiento de un programa   reglamentario para el control  de re-

siduos de  medicamentos veterinarios en los alimentos.            
Mantequilla. Determinación del índice de acidez de la  materia grasa. (Método de rutina).                     
Productos pesqueros. Determinación de dióxido de azufre. Método yodométrico.                            
Microbiología de alimentos de consumo humano y animal. Evaluación sanitaria de con-

servas comercialmente estériles. Parte 1: Inspección y muestreo.             
Microbiología de alimentos de consumo humano y animal. Evaluación sanitaria de con-

servas comercialmente estériles. Parte 2: Análisis de laboratorio.           
Guía del hormigón proyectado.                          
Código de buenas prácticas para la colocación del hormigón por el método de bombeo.                      
Agricultura. Cuarentena vegetal. Embalaje y traslado de productos básicos para análisis 

de laboratorio. Reglas generales.                                      
Conservación de la leche cruda mediante la aplicación  del producto STABILAC: Activi-

dades del Sistema  Lactoperoxidasa.                                       
Limpieza y desinfección en la cadena alimentaria. Procedimientos generales.                              
Plaguicidas. Suspensibilidad. Método de ensayo.        
Medidores de PH. Métodos y medios de verifi cación.     

NC  32: 09   
NC  36: 09  
NC 109: 09  
NC 113: 09  
NC 144: 09
NC 196-4: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
           
NC 208: 09                                                                                                                                               
         
NC 220-1:09   
NC 220-2: 09                                                                                                                                               
         
NC 220-3: 09                                                                                                                                               
        
NC 220-5: 09                                                                                                                                               
       
NC 237: 09 
NC 242: 09   
NC 289: 09   
NC 291: 09                                                                                                                                               
            
NC 375: 09  
NC 392: 09   
NC 423: 09   
NC 443: 09                                                                                                                                               
        
NC 446: 09              
NC 447: 09   
NC 457-1: 09                                                                                                                                               
             
NC 457- 2: 09                                                                                                                                               
          
NC 463: 09                                 
NC  470: 09  
NC  486: 09                                                                                                                                               
          
NC  487: 09                                                                                                                                               
           
NC  488: 09         
NC  527: 09   
NC  528: 09              
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III

Normas Títulos
Desechos sólidos. Manejo de desechos sólidos de instituciones de salud. Requisitos sa-

nitarios y  ambientales. 
Medidas materializadas de longitud para uso general.   
Leche. Prueba de sedimentación.                        
Manómetros para neumáticos. Métodos y medios de verifi cación.                                          
Silos metálicos. Requisitos sanitarios generales. Obligatoria.                                            
Edifi caciones. Viviendas sociales urbanas. Servicios  sanitarios. Requisitos.                                
Esfi gmomanómetros. Métodos y medios de verifi cación.   
Cigarrillos. Determinación de la longitud. Método de  ensayo.                                                
Cigarrillos. Determinación de la masa promedio. Método de ensayo.                                             
Cigarrillos. Determinación de la presencia de mohos y  plagas. Método de ensayo.                              
Cigarrillos. Determinación del diámetro. Método de ensayo.                                                
Calderas, economizadores recalentadores, sobrecalentadores y recipientes a presión.   

Expediente de control de calidad.                                 
Calderas, economizadores, recalentadores y sobrecalentadores. Primer ensayo a presión.            
Seguridad y Salud en el Trabajo. Colores para la identifi cación de tuberías según el fl uido  

transportado.                                          
Seguridad y Salud en el trabajo. Formación de los trabajadores. Requisitos generales. Obligatoria.        
Verifi cación de manómetros de tubo en forma de U y de  tubo y recipiente.                                     
Edifi caciones. Espacios de ofi cinas. Disposición del mobiliario y dimensiones.                               
Código de prácticas para el pescado y los productos  pesqueros. Obligatoria.                                 
Alcohol etílico. Determinación del tiempo de permanganato.                                          
Bebidas alcohólicas. Determinación del contenido de sólidos solubles.                                      
Miel fi nal. Determinación de azúcares fermentables. Método indirecto.                                      
Miel fi nal. Determinación de sólidos aerométricos  disueltos.                                             
Miel fi nal. Determinación de lodos.                    
Miel fi nal. Determinación potenciométrica del pH.      
Miel fi nal. Determinación de azúcares reductores  totales por el método de Lane y Eynon 

a volumen  constante.                                             
Miel fi nal. Requisitos generales para el almacenamiento.                                        
Miel fi nal. Determinación conductométrica de ceniza.   
Miel fi nal (melaza). Especifi caciones.                 
Aguas minerales naturales. Requisitos para la clasifi cación, evaluación, explotación y 

procesamiento (envasado) de las aguas minerales para  beber.                                                                
Manejo de bifenilos policlorados. Requisitos higiénicos sanitarios, ambientales y de se-

guridad. Obligatoria.                                          
Determinación de carbono en aceros y fundiciones. Método gasométrico.                                   
Efi ciencia energética de motores de corriente alterna. 
Envases metálicos. Términos y defi niciones.            
Edifi caciones y obras civiles. Investigaciones ingenieras aplicadas. Requisitos de alcan-

ce y contenido de la documentación técnica.                 
Acero. Método para el macroataque de arena y  aleaciones.                                            
Ensayos del  hormigón. Resistencia del hormigón en estado endurecido.
Licores. Especifi caciones.                             
Productos químicos. Clasifi cación por calidades y defi niciones.                                          
Soluciones. Reactivo de concentración aproximada para uso general.                                           
Apicultura. Miel de abejas. Métodos de ensayo.         
Cubiertas de acero inoxidable. Especifi caciones de  calidad.                                               

NC  530: 09                                                                                                                                               
         
NC  593: 09                                           
NC  595: 09   
NC  596: 09   
NC  597: 09  
NC  598: 09  
NC  599: 09   
NC  646: 09   
NC  649: 09   
NC  670: 09   
NC  690: 09                                                                                                                                              
NC  693: 09                                                                                                                                               
         
NC  694: 09                                                                                                                                              
NC  701: 09                                                                                                                                               
        
NC  702: 09   
NC  703: 09   
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NC  705: 09  
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NC  707: 09  
NC  708: 09   
NC  709: 09   
NC  710: 09   
NC  711: 09   
NC  712: 09                                                                                                                                               
          
NC  713: 09   
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NC  716: 09                                                                                                                                               
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Normas Títulos
Carreteras. Puentes y alcantarillados. Requisitos de  diseño y método de cálculo.                            

Tubos y conexiones sanitarias de cerámica roja. Parte  1: Requisitos.                                         
Tubos y conexiones sanitarias de cerámica roja. Parte 2: Métodos de ensayo.
Tomate. Especifi caciones. Parte 1: Tomate para consumo  directo.                                               
Tomate. Especifi caciones. Parte 2: Tomate para la  industria.                                             

Arroz. Especifi caciones.                               
Especifi cación estándar para alambre trefi lado de  cobre duro. (ASTM B-1-01: 2007, IDT).                  
Especifi cación para alambre de cobre blando o recocido. (ASTM B3-01: 2007, IDT) .                  
Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para   punto de fl uidez en productos 

de petróleo.(ASTM  D-97: 2007, IDT).                                       
Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para viscosidad cinemática de  líquidos 

transparentes y  opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica).(ASTM   D 445: 2006, IDT).
Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  cenizas en productos del petró-

leo. (ASTM D- 482:2007, IDT).                                             
Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  características espumantes en 

aceites lubricantes. (ASTMD 892:2006, IDT).                              
Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  determinar densidad,  densidad 

relativa (gravedad  específi ca) o gravedad API en el petróleo crudo y  productos derivados 
del petróleo por el método hidrómetra (ASTMD 1298:2005, IDT).     

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para azufre mercapetano en gasolina, 
queroseno. Combustibles para turbinas de aviación y combustibles  destilados (Método 
potenciométrico).   (ASTMD 3227:2004, IDT).     

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para   la estabilidad a la oxidación térmica 
en combustibles  de turbina de aviación (procedimiento JFTDT). (ASTM  D 3241:2008, IDT).                                         

Industria del petróleo. Método de ensayo para la  determinación de acidez en combusti-
bles de turbina de   aviación.(ASTMD 3242:2007, IDT).                    

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  punto de humo del queroseno y 
combustibles de turbina  de aviación (ASTM D 1322:1997: 84).                  

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  conductividad eléctrica en com-
bustible de aviación y  combustibles destilados. (ASTM D 2624:2007, IDT).     

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  número de base en  productos de 
petróleo por   valoración potenciométrica con ácido perclórico. (ASTM D 2896:2007, IDT).                                                                   

Industria del petróleo. Práctica estandarizada para el  muestreo manual del petróleo y 
productos del petróleo. (ASTM D 4057: 2006, IDT).                             

Seguridad y Salud en el Trabajo. Ropa de protección. Requisitos generales. (EN 340: 2003, IDT).             
Seguridad y Salud en el Trabajo. Guantes de protección  contra productos químicos y mi-

croorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de protección. (EN 374-1:2003, IDT).                                
Instalaciones eléctricas a baja tensión. Parte 7-706: Requerimientos para instalaciones o 

emplazamientos  especiales. Emplazamientos. Conductores con movilidad   limitada. (IEC 
60364-7-706:2005, IDT). Obligatoria.  

Guía para las instalaciones eléctricas. Parte 52: Selección y montaje de los materiales 
eléctricos.  Canalizaciones. (IEC 61200-52:1993, IDT)             

Protección contra el rayo. Parte 2: Gestión del riesgo.  (IEC 62305-2:2006, IDT).                             
Magnitudes y unidades. Parte 6: Electromagnetismo. (IEC 80000-6:2008, IDT).                             
Perfi les de roscas ISO para usos generales. Perfi l  básico. Parte 1: Perfi les de roscas 

métricas. (ISO  68-1:1998, IDT).                                       

NC   733:09  
NC   734 -1:09  
NC   734 -2:09   
NC   735 -1:09   
NC   735 -2:09   
NC   736:09   
NC ASTM   B-1-01:09   
NC ASTM   B-3-01:09                                                                                                                                       
NC  ASTM  D - 97:09                                                                                                                                            
             
NC  ASTM  D - 445:09                                                                                                                                           
                  
NC  ASTM  D - 482:09                                                                                                                                           
              
NC  ASTM  D - 892:09                                                                                                                                           
       
NC ASTM D 1298:09                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                 
NC ASTM D  3227:09                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
        
NC ASTM D  3241:09                                                                                                                                          
       
NC ASTM D  3242:09                                                                                                                                          
        
NC ASTM D 1322:09                                                                                                                                          
        
NC ASTM D 2624:09                                                                                                                                          
     
NC ASTM D 2896:09                                                                                                                                          
     
NC ASTM D 4057:09                                                                                                                                          
         
NC EN  340:09                
NC EN  374-1:09                                                                                                                                         
        
NC IEC 60364-7-706:09                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
          
NC IEC 61200-52:09                                                                                                                                      
        
NC IEC 62305-2:09                      
NC IEC 80000-6:09              
NC  ISO  68-1: 09                                                                                                                                               
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Normas Títulos
NC ISO  261:09                                                                                                                                          
NC ISO  262:09                                                                                                                                           
          
NC ISO  500-1: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
       
NC ISO  500-2: 09                                                                                                                                               
                       
NC ISO  500-3: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
         
NC ISO  2382-2: 09                                                                                                                                              
NC ISO  3046-5: 09                                                                                                                                               
          
 NC ISO  3591: 09                           
NC ISO  3834-1: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
           
NC ISO  3834-2: 09                                                                                                                                               
          
NC ISO  3834-3: 09                                                                                                                                               
                 
NC ISO  3834-4: 09                                                                                                                                               
   
NC ISO  3834-5: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
        
NC ISO  5151: 09                                                                                                                                               
          
NC ISO  5167-1: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
         
NC ISO  5167-2: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
           
NC ISO  5295: 09                                                                                                                                               
          
NC ISO  5673-1: 09                                                                                                                                               
               
NC ISO  5673-2: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
            
NC ISO  5817: 09  32                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
  
NC ISO  6058: 09                                                                                                                                               
        

Roscas métricas ISO para usos generales. Serie general.  (ISO 261:1998, IDT).                                
Roscas métricas ISO para usos generales. Selección de   diámetros y pasos para torni-

llos, pernos y tuercas.   (ISO 262:1998, IDT).                                 
Máquinas agrícolas y forestales. Tomas de fuerza traseras Tipos 1, 2 y 3. Parte 1: Especi-

fi caciones  generales, requisitos de seguridad, dimensiones del protector principal y zona 
de despeje.(ISO 500-1: 20004, IDT). 

Máquinas agrícolas y forestales. Toma de fuerza traseras Tipo 1, 2 y 3. Parte 2: Tractores de 
trocha  estrecha, dimensiones del protector principal y zona de despeje.(ISO 500-2:2004, IDT).                    

Máquinas agrícolas  y forestales. Tractores agrícolas Toma de fuerza trasera Tipos 1, 2 y 3. 
Parte 3: Dimensiones principales del A.T. F y dimensiones de  los dientes, ubicación del A.T.F. 
(ISO 500-3:2004, IDT).

Tecnología de la información. Parte 2: Operaciones lógicas y aritméticas.(ISO 2382-2:1976, IDT).       
Motores alternativos de combustión interna. Características. Parte 5: Vibraciones torsio-

nales.(ISO 3046-5:2001, IDT).                              
Evaluación sensorial. Aparatos. Copa de degustación de vinos.(ISO 3591: 1977, IDT)                          
Requisitos de calidad para el proceso de soldadura por fusión de materiales metálicos. 

Parte 1: Criterios para la selección del nivel apropiado de los requisitos de calidad. (ISO 
3834-1:2005, IDT).        

Requisitos de calidad para el proceso de soldadura por fusión de materiales metálicos. 
Parte 2: Requisitos de calidad completos. (ISO 3834-2:2005, IDT).

Requisitos de calidad para el proceso de soldadura por  fusión de materiales metálicos. 
Parte 3: Requisitos  de calidad estándar.(ISO 3834-3:2005) IDT).            

Requisitos de calidad para el proceso de soldadura por fusión de materiales metálicos. 
Parte 4: Requisitos  de calidad elementales (ISO 3834-4: 2005, IDT).       

Requisitos de calidad para el proceso de soldadura por  fusión de materiales metálicos. 
Parte 5: Documentos  exigibles para cumplir los requisitos de calidad de  las normas NC 
ISO 3834-2, NC ISO 3834-3.      

Equipos de aire acondicionado y bombas de calor sin conductos. Prueba y evaluación del 
funcionamiento. (ISO 5151:1994, IDT).                                

Medición del caudal de fl uidos mediante dispositivos  de presión diferencial intercalados 
en conductos en carga de sección transversal circular. Parte 1: Principios y requisitos ge-
nerales. (ISO 5167-1:2003,  IDT).

Medición del caudal de fl uidos mediante dispositivos  de presión diferencial intercalados 
en conductos en  carga de sección transversal circular. Parte 2: Placas de orifi cio.(ISO 
5167-2:2003, IDT).           

Transmisiones para correas dentadas. Cálculo de   potencia nominal y distancia entre 
centros de poleas. (ISO 5295:1987, IDT).                                

Máquinas agrícolas y forestales. Cardanes de toma de  fuerza y conexión de entrada de 
fuerza. Parte 1: Fabricación general y requisitos de seguridad. (ISO 5673-1:2005, IDT) .                                    

Máquinas agrícolas y forestales. Cardanes de toma de fuerza y conexión de entrada de 
fuerza. p/2: Especifi caciones para el uso de los cardanes; posición y despeje de la línea 
cardan y de la c.e.f para diferentes  enganches.(ISO 5673-2:2005).

Procesos de soldadura. Uniones soldadas por fusión de  acero, níquel, titanio y sus alea-
ciones (excluido el   proceso de soldadura por haz de electrones). Niveles   de calidad para 
las imperfecciones.(ISO 5817:2003, AMD  1:2006, IDT).

Calidad del agua. Determinación del contenido de  calcio. Método por valoración con 
EDTA. (ISO 6058: 1984, IDT).                                             
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Normas Títulos
Leche condensada. Determinación del contenido de  sólidos totales. (Método de referen-

cia)  (ISO 6734:1989, IDT)                                             
Calidad del agua. Determinación de calcio y magnesio. Método  espectrométrico de ab-

sorción atómica (ISO 7980: 1986, IDT)                                       
Sistemas de medición del petróleo. Calibración. Correcciones por temperatura para cali-

bración  volumétrica con recipientes patrones.(ISO 8222:  2002, IDT)                                             
Materiales metálicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento.  (ISO 8492: 1998, IDT) 
Gestión para el éxito sostenido de una organización  Enfoque de gestión de la calidad. 

(ISO 9004: 2009 (Traducción certifi cada). IDT)                         
Calidad del agua. Determinación de nitrato de plata  usando indicador de cromo. Método 

de Mohr. (ISO  9297: 1989, IDT)                                       
Gestión de la calidad. Satisfacción al cliente. Directrices para los códigos de conducta de 

las  organizaciones.  (ISO 10001:2007 (Traducción certifi cada), IDT
Gestión de la calidad. Satisfacción al cliente. Directrices para el tratamiento de las quejas 

en las  organizaciones. (ISO 10002:2004 (Traducción certifi cada), IDT
Gestión de la calidad. Satisfacción al cliente  Directrices para la solución de confl ictos de  

formas externas a las organizaciones  (ISO 10003:2007 (Traducción certifi cada), IDT
Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la confi guración. (ISO 

10007:2003 (Traducción certifi cada), IDT
Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo  mental. Términos y defi niciones 

generales. (ISO  10075: 1991, IDT)                                      
Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo  mental. Parte 2: Principios de dise-

ño. (ISO 10075-2:1996, IDT)                                             
Principios ergonómicos relativos a la carga de trabajo  mental. Parte 3: Principios y requi-

sitos referentes a  los métodos para la medición y evaluación de la carga  de trabajo men-
tal.(ISO 10075-3: 2004, IDT)           

Calidad del suelo. Determinación de nitrógeno total.  Método KJELDAHL modifi cado.(ISO 
11261: 1995, IDT)    

Análisis sensorial. Guía general para el personal de un laboratorio de evaluación senso-
rial. Parte 2:Reclutamiento y entrenamiento de líderes de panel. (ISO 1300-2: 2006, IDT)                              

 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.  Principios y marco de  referencia. (ISO 
14040: 2006,    IDT)                                                   

Gestión ambiental del ciclo de vida. Requisitos y directrices.(ISO 14040: 2006, IDT)                   
Gestión ambiental. Vocabulario. (ISO 14050: 2009,  IDT)                                                   
Gestión ambiental. Comunicación ambiental. Directrices  y ejemplos. (ISO 14063: 2006, IDT)                    
Máquinas agrícolas y forestales. Tractores de máquinas autopropulsadas para la agricul-

tura. Controles del  operador. Fuerzas actuantes, desplazamientos, localización y método 
de operación. (ISO 15077:       

Trigo y harina de trigo. Contenido de gluten. Parte 1: Determinación de gluten húmedo 
mediante un método  manual  (ISO 21415-1: 2006; IDT)                       

Trigo y harina de trigo. Contenido de gluten. Parte 2: Determinación de gluten húmedo por 
medios mecánicos.   (ISO 21415-2: 2006, IDT)                             

Trigo y harina de trigo. Contenido de gluten. Parte 3: Determinación de gluten seco a partir 
de gluten  húmedo mediante un método de secado de estufa.(ISO 21415-3: 2006, IDT)                                    

Trigo y harina de trigo. Contenido de gluten. Parte 4: Determinación de gluten seco a partir 
de gluten   húmedo mediante un método de secado rápido.(ISO 21415-4: 2006, IDT)                                    

NC ISO  6734: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                              
NC ISO  7980: 09                                                                                                                                               
                        
NC ISO  8222: 09                                                                                                                                               
            
NC ISO  8492: 09           
NC ISO  9004: 09                                                                                                                                               
                        
NC ISO  9297: 09                                                                                                                                               
          
NC ISO 10001: 09                                                                                                                                               
        
NC ISO 10002: 09                                                                                                                                               
          
NC ISO 10003: 09                                                                                                                                               
             
NC ISO 10007: 09                                                                                                                                               
 
NC ISO 10075: 09                                                                                                                                               

NC ISO 10075-2: 09                                                                                                                                               
 
NC ISO 10075-3: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
         
NC ISO 11261: 09                                                                                                                                               
 
NC ISO 13300-2: 09                                                                                                                                               
       
NC ISO 14040: 09                                                                                                                                               
           
NC ISO 14044: 09                                           
NC ISO 14050: 09                                                      
NC ISO 14063: 09                             
NC ISO 15077: 09                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
            
NC ISO 21415-1: 09                                                                                                                                               
 
NC ISO 21415-2: 09                                                                                                                                               
  
NC ISO 21415-3: 09                                                                                                                                               
       
NC ISO 21415-4: 09                                                                                                                                               
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VII

Normas Títulos
 Máquinas agrícolas y forestales. Equipamiento para la   protección de plantas, asperja-

doras. Pista de  demostración para las asperjadoras destinadas a la protección de los cul-
tivos de campo. (ISO 22763:2006, IDT)     

Guía para tratar las cuestiones ambientales en normas  de producto. (ISO Guía  64: 2008, IDT)                 
Tecnología de la información. Vocabulario. Parte 1: Términos principales. (ISO/IEC 2382-

1:1993, IDT)     
Información para los consumidores sobre la compra de  mercancías y servicios. (ISO/IEC 

Guía 14:2003, IDT)  
Aspectos de seguridad. Directrices para la seguridad de los niños. (ISO/IEC Guía 50:2002, IDT)  
Elaboración de normas de servicio. Recomendaciones  para responder a las expectati-

vas de los consumidores. (ISO/IEC Guía 76: 2008, IDT)                         
Metros contadores de agua destinados a agua potable fría. Parte 1: Requisitos técnicos y 

metrológicos. (OIML R 49-1: 2006, IDT)                             
           

NC ISO 22763:09                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                         
NC ISO Guía 64:09                                                                                                                 
NC ISO/ IEC 2382-1:09                                                                                                                                        
                
NC ISO/IEC Guía 14:09                                                                                                                                            
           
NC ISO/IEC Guía 50:09                                                                                                                                           
NC ISO/IEC Guía 76:09                                                                                                                                            
          
NC OIML R 49-1:09                                                                                                                                          
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NORMAS DEROGADAS
Normas Títulos

Ensayos químicos. Hierro fundido y acero. Determinación del contenido de carbono por 
el método gasovolumétrico. Sustituido por: NC  718: 09

Ensayo de materiales. Determinación de la macroestructura de los aceros. Método de 
ensayo.  Sustituido por: NC 723: 09

Roscas métricas ISO para tornillería. Medidas límite de roscas para uso general. Sustitui-
do por: NC ISO 261: 09

Metalurgia y metalografía. Chatarra y desechos de  fundición. Especifi caciones genera-
les de calidad.  Sustituido por: NC 392:09

Conos Morse para reducción. Dimensiones.               
Conos Morse para prolongación. Dimensiones.            
Dispositivo de maquinado. Leva  excéntrica de horquilla. Diseño y dimensiones.                                  
Dispositivo de maquinado. Leva axial bilateral. Diseño  y dimensiones.                                         
Dispositivo de maquinado. Prisma móvil.  Diseño y dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Prisma de apoyo. Diseño y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado.  Prisma fi jo.  Diseño y dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Prisma de fi jación lateral. Diseño y dimensiones.                                  
Dispositivo de maquinado. Prisma ajustable. Diseño  y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Caja guía. Diseño y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Apoyo  oscilante aumentado,  liso o estriado. Diseño y dimensiones.                 
Dispositivo de maquinado. Apoyo ajustable.  Diseño y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Cuerpo. Diseño y dimensiones.
Dispositivo de maquinado. Vástago. Diseño  y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Cuna. Diseño y dimensiones.  
Dispositivo de maquinado. Casquete. Diseño  y  dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Resorte helicoidal de  compresión. Diseño y dimensiones.                      
Dispositivo de maquinado. Tuerca hexagonal de extremo  esférico. Diseño y dimensiones.                        
Dispositivo de maquinado. Tuerca hexagonal con reborde. Diseño y dimensiones.                                  
Dispositivo de maquinado. Tornillo de cabeza esférica. Diseño y dimensiones.                                  
Dispositivo de maquinado. Tornillos ranurados sin  cabeza con extremo esférico. Diseño 

y dimensiones.     
Dispositivo de maquinado. Tornillo oscilante. Diseño y dimensiones.                                           
Dispositivo de maquinado. Tornillos para ranuras en T. Diseño y dimensiones.                                  
Dispositivo de maquinado. Tornillos de acción  rápida  para  ranuras en T. Diseño y di-

mensiones.                         
Industria del petróleo. Petróleo crudo y sus derivados. Procedimientos de muestreo ma-

nual. Sustituido por: NC ASTM D 4057: 09
Tomate. Especifi caciones.  Sustituido por: NC  735-1:09
Cervezas. Especifi caciones. Sustituido por: NC 144: 09
NBI. Transmisiones  cilíndricas  por tornillo sinfín. Tornillos sinfín básico y básico generador.            
NBI. Transmisiones dentadas cónicas de dientes curvos. Cremallera básica.                                     
NBI. Ruedas dentadas. Módulos.                         
NBI. Transmisiones cilíndricas a evolvente. Cremallera  básica.                                                
NBI. Transmisiones cilíndricas por tornillo sinfín. Módulos y coefi cientes del diámetro.                   

NC  04-20:79                                                                                                                                          
        
NC  04-54:81                                                                                                                                          
         
NC  06-70:69                                                                                                                                          
       
NC  10-15:87                                                                                                                                          
      
NC 11-03:65  
NC 11-04:65  
NC 11-45:79  
NC 11-46:79  
NC 11-47:79            
NC 11-48:79  
NC 11-49:79  
NC 11-50:79            
NC 11-51:79  
NC 11-52:79  
NC 11-53:79  
NC 11-54:79  
NC 11-55:79  
NC 11-56:79  
NC 11-57:79  
NC 11-58:79            
NC 11-59:79            
NC 11-60:79  
NC 11-61:79  
NC 11-62:79  
NC 11-63:79                                                                                                                                           
       
NC 11-64:79  
NC 11-65:79                              
NC 11-66:79                                                                                                                                           
        
NC 130:01                                                                                                                                             
       
NC 131:01  
NC 144:02  
NC 16-07:78  
NC 16-08:78  
NC 16-09:78  
NC 16-10:78  
NC 16-11:78                    
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IX

Normas Títulos
NBI. Transmisiones dentadas cónicas de dientes rectos. Cremallera básica.                                     
NBI. Tolerancias angulares. Conos y elementos  prismáticos.                                           
NBI. Conicidades y ángulos preferidos  de los conos.   
NBI. Dimensiones angulares preferidas.                 
NBI. Dimensiones lineales preferidas.                  
SNPHT. Organización de la capacitación  de  los  trabajadores en  materia de protección 

e higiene del  trabajo. Principios generales. Sustituido por: NC 702:09
Técnica de seguridad. Recipientes a presión. Pasaporte técnico.  Sustituido por: NC  693:09
SNPHT. Colores para la identifi cación de tuberías.(Oblig.)  Sustituido por: NC 701:09 

(Oblig.)
SNPHT.  Calderas  de vapor y agua caliente.  Pasaporte técnico. Sustituido por:  NC  693: 09
Calidad del suelo. Determinación de microelementos  asimilables en los suelos ( Zinc, co-

bre, hierro y manganeso)  Sustituido por: NC  208:09
Productos químicos. Clasifi cación por calidades y  defi niciones. (Antes: NC 20-03:67)  

Sustituido por: NC 727:09
Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia energética. Parte 1. Envolvente del 

edifi cio. Sustituido por: NC 220-1:09
Bebidas alcohólicas. Vocabulario. Sustituido por: NC 289:09
Plaguicidas. Suspensibilidad. Método de ensayo.  Sustituido por: NC  527:09
Bebidas alcohólicas. Determinación de la acidez total. Sustituido por: NC  291:09
Calidad   del  suelo.   Determinación  del  pH  y  la  conductividad eléctrica en el extracto 

de saturación.  Sustituido por: NC 32:09
Petróleo y sus derivados. Determinación  de azufre mercaptano y ácido sulfhídrico  por 

valoración  potenciométrica. Análisis químico. Sustituido por: NC ASTM D 3227:09
Petróleo y sus derivados. Métodos para la  determinación del contenido de cenizas.                 

Sustituido por: NC ASTM D  482:09
Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Determinación del contenido de 

goma existente.         
Petróleo y sus derivados. Productos líquidos del petróleo. Determinación de la temperatu-

ra de fl uidez. Sustituido por: NC ASTM D 97:09
Petróleo y sus derivados. Determinación del punto  de  humo. Sustituido por: NC ASTM D 

1322:09
Petróleo y sus derivados. Determinación del residuo de  carbón. Método de Conradson.                           
Petróleo y sus derivados. Determinación de la acidez y número de ácido. Sustituido por: 

NC ASTM D 3242:09
Petróleo y sus derivados. Aceites lubricantes. Determinación de la tendencia  a la forma-

ción de espuma. Métodos de ensayo. Sustituido por: NC ASTM D 892:09
Petróleo y sus derivados. Determinación  del número  total de bases por valoración poten-

ciométrica. Método del ácido perclórico. Sustituido por: NC ASTM D 2896:09
Calidad del suelo. Método para la determinación de la erosión potencial de los suelos. 

Sustituido por: NC 36:09
Sistema de normas sanitarias de alimentos. Limpieza y desinfección. Procedimientos ge-

nerales (Oblig).  Sustituido por: NC 488:09 (Oblig)
SNSA. Pescados, mariscos y sus productos.  Requisitos  sanitarios generales. (Oblig)  

Sustituido por: NC  499:09 (Oblig)
Sistema de normas sanitarias de alimentos.  Conservas  alimenticias. Requisitos sanita-

rios generales. (Oblig)                                                

NC 16-12:78  
NC 16-24:79             
NC 16-25:79   
NC 16-26:79            
NC 16-27:79            
NC 19-00-04:90                                                                                                                                        
        
NC 19-01: 84 
NC 19-04-12:80                                                                                                                                        
      
NC  19-25:88  
NC  208:04                                                                                                                                            
          
NC 21-10:67                                                                                                                                           
       
NC 220-1:02                                                                                                                                           
         
NC 289:03  
NC 29-14:87  
NC 291:03  
NC 32: 99                                                                                                                                               
       
NC 33-12:83                                                                                                                                           
     
NC 33-16:84                                                                                                                                           
       
NC 33-17:84                                                                                                                                           
       
NC 33-23:84                                                                                                                                           
      
NC 33-26:84                                                                                                                                           
      
NC 33-31:85                           
NC 33-35:85                                                                                                                                           
          
NC 33-37:85                                                                                                                                           
             
NC 33-51:86                                                                                                                                           
         
NC 36:99                                                                                                                                              
       
NC 38-00-05:86                                                                                                                                        
       
NC 38-04-02:87                                                                                                                                        
         
NC 38-05-04:87                                                                                                                                        
       



X

RE
VI

ST
A
 N

O
RM

AL
IZ

AC
IÓ

N
 N

O
. 1

, 2
00

8

X

R
EV

IS
TA

 N
O

R
M

A
LI

ZA
C

IÓ
N
 N

O
. 2

-3
, 2

00
9

Normas Títulos
Bebidas no alcohólicas. Determinación de la acidez  valorable.  Sustituido por: NC 423:09
Infraestructura social y la vivienda. Zonas de vivienda. Clasifi cación.                               
Industria del petróleo. Método de ensayo. Estándar para determinar densidad relativa 

(Gravedad específi ca) o gravedad API en el petróleo crudo y productos del petróleo por el 
método del hidrómetro.  Sustituido por: NC ASTM D 1298:09

Industria del petróleo. Método de ensayo estándar para  viscosidad cinemática de líqui-
dos transparentes y opacos (y cálculo de la viscosidad dinámica)  Sustituido por: NC ASTM 
D 445:09

Código de práctica para la construcción. Morteros para  albañilería. Parte 1: Diseño y ca-
racterización.        

Asientos. Requisitos ergonómicos. Sustituido  por: NC  704:09
Elaboración de proyectos de la construcción. Instalaciones sanitarias para edifi cio de vi-

vienda. Especifi caciones de proyecto.                          
Elaboración de proyectos  de construcción.  Variables  climáticas para la física de la ar-

quitectura.          
Desechos sólidos. Manejo de desechos sólidos de instituciones de salud. Requisitos hi-

giénicos sanitarios y ambientales. Sustituido por: NC 530:09 (Oblig)
Materiales y productos de la construcción. Bloques huecos de hormigón. Manipulación,  

transporte  y almacenamiento.                                        
Materiales de la construcción. Baldosas hidráulicas de terrazo y rodapiés. Manipulación,  

transportación  y  almacenamiento paletizado.                             
Materiales y productos de la construcción. Piezas  de  cerámica roja para recubrimiento y 

acabado. Especifi caciones de calidad.                           
Materiales y productos de la construcción.  Tejas francesas. Especifi caciones de calidad.                
Materiales y productos de la construcción.  Teja  criolla. Especifi caciones de calidad.                  
Materiales de la construcción. Losas de azotea. Especifi caciones de calidad.                           
Materiales y productos de la construcción. Azulejos y  perfi les esmaltados de cerámica.  

Especifi caciones de calidad.                                            
Materiales y productos de la construcción. Tubos de asbesto-cemento. Manipulación, 

transporte  y  almacenamiento.                                        
Materiales y productos de la construcción.  Tubos  y conexiones sanitarias de cerámica.  

Especifi caciones  de calidad. Sustituido por: NC 734-1:09 y NC 734-2:09
Materiales y productos de la construcción.  Tubos sanitarios de asbesto-cemento.  Espe-

cifi caciones de calidad.                                               
Materiales y productos de la construcción. Muebles y  accesorios sanitarios. Especifi ca-

ciones generales de  calidad.                                               
Materiales y productos de la construcción. Conexiones  sanitarias de asbesto-cemento. 

Especifi caciones de  calidad.                                               
Materiales y productos de  la construcción.  Hormigón  fresco. Determinación de la con-

sistencia por el método de la masa de fl uidez.                          
Materiales y productos de la construcción. Accesorios  sanitarios de poli (cloruro de vini-

lo) no  plastifi cado. Especifi caciones de calidad.             
Materiales y productos de la construcción.  Aguas. Determinación de su agresividad so-

bre el hormigón.     
Materiales y productos de la construcción. Asbesto-cemento. Términos y defi niciones.              
Materiales y productos de la construcción.  Pintura cementosa. Métodos de ensayo.                          

NC 423: 06                                     
NC 50-12:85                             
NC 501:07                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
       
NC 502:07                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                   
NC 52-79:93                                                                                                                                           
                                                                                                                                                     
NC 53-17:79             
NC 53-100:83                                                                                                                                          
       
NC 53-142:85                                                                                                                                          
                
NC 530:07                                                                                                                                             
         
NC 54-86:85                                                                                                                                           
      
NC 54-103:87                                                                                                                                          
               
NC 54-156:84                                                                                                                                          
        
NC 54-157:86          
NC 54-158:86                  
NC 54-159:88                              
NC 54-187:86                                                                                                                                          
        
NC 54-199:84                                                                                                                                          
        
NC 54-202:86                                                                                                                                          
        
NC 54-228:82                                                                                                                                          
       
NC 54-235:83                                                                                                                                          
                         
NC 54-237:83                                                                                                                                          
      
NC 54-251:83                                                                                                                                          
         
NC 54-297:84                                                                                                                                          
         
NC 54-310:85                                                                                                                                          
         
NC 54-347:86          
NC 54-348:86                      
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XI

Normas Títulos
Materiales y productos de la construcción.  Pintura  cementosa. Especifi caciones de calidad.                
Materiales y productos de la construcción.  Conductos  telefónicos. Especifi caciones de 

calidad.              
Materiales de la construcción. Cabina sanitaria  tipo  CTVU de hormigón armado. Espe-

cifi caciones de calidad.  
Materiales de la construcción. Hormigón. Muestreo.     
VEN. Procesamiento  automatizado de  la  información. Computadoras analógicas y digi-

tales.  Operaciones lógicas  y aritméticas. Sustituido por: NC ISO/IEC 2382-2:09
Agricultura. Cuarentena vegetal.  Embalaje y envío de  muestras  para análisis de labora-

torio.  Reglas generales. Sustituido por: NC 486:09
Zootecnia. Miel de abejas. Método de ensayo. Sustituido por: NC 730:09
Productos alimenticios y bebidas. Métodos de ensayo microbiológicos. Prueba de esteri-

lidad. Sustituido por: NC  457- 2:09
Leche. Método de ensayo. Prueba de sedimentación. Sustituido por: NC  595:09
Industria  azucarera.  Miel  fi nal.  Determinación del contenido de sólidos solubles. Susti-

tuido por: NC 709:09
Mieles. Miel fi nal.  Requisitos generales para el  almacenamiento. Sustituido por: NC 713: 09
Industria azucarera. Miel fi nal.  Determinación del  contenido de lodos. Sustituido por: NC 710: 09
Industria azucarera. Miel fi nal. Determinación de pH. Sustituido por: NC 711:09
Industria azucarera.  Miel fi nal.  Determinación de azúcares fermentables. Método indi-

recto. Sustituido  por: NC 708:09
Industria azucarera.  Miel fi nal para fermentación. Especifi caciones de calidad. Sustitui-

do por: NC 715:09
Licores. Método de ensayo. Determinación de sólidos solubles. Sustituido por: NC 707: 09
Vinos. Métodos de ensayo.  Determinación de  sólidos  solubles. (antes: NC 82-05-3 :84)  

Sustituido por: NC 707: 09
Industria de la fermentación. Alcohol etílico. Determinación del tiempo permanganato.                 
Sustituido por: NC  706: 09
Cereales. Harinas. Determinación del gluten húmedo. Sustituido por: NC  375: 09
Cereales. Harinas. Determinación del gluten seco. Sustituido por: NC ISO 21415-3: 09 y 

NC ISO 21415-4:09
Cigarrillos. Método de ensayo. Determinación de la  longitud. Sustituido por: NC 646: 09
Cigarrillos. Método de ensayo. Determinación de la masa promedio. Sustituido por: 

NC 649:09
Cigarrillos. Métodos de ensayo.   Determinación de la presencia de moho y plagas. Sus-

tituido por: NC 670:09
Cigarrillos. Método de ensayo.  Determinación del diámetro. Sustituido por: NC 690: 09
AM.  Manómetros para neumáticos.   Métodos y medios de verifi cación. Sustituido por: 

NC 596:09
AM.  Manómetros de tubo en forma de U y de tubo y  recipiente. Métodos y medios de ve-

rifi cación. Sustituido por: NC 703:09
AM. Esfi gmomanómetros. Métodos y medios de verifi cación. Sustituido por: NC 599: 09
AM.. Medidores de pH. Métodos y medios de verifi cación. Sustituido por: NC 528:09
EE. Láminas de aluminio. Términos y defi niciones.  Sustituido por: NC 721:09
EE. Tapas metálicas. Términos y defi niciones. Sustituido por: NC 721:09

NC 54-349:86  
NC 54-357:86                                                                                                                                          
        
NC 54-372:87                                                                                                                                          
      
NC 54-392:87                                                                     
NC 59-08-02:82                                                                                                                                        
         
NC 70-11:83                                                                                                                                           
         
NC 74-02:88                                    
NC 76-04- 5:82                                                                                                                                             
          
NC 78-11-05:83           
NC 81-06:88                                                                                                                                           
     
NC 81-21:85
NC 81-40:88  
NC 81-41:88  
NC 81-43:88                                                                                                                                           
       
NC 81-46:89                                                                                                                                           
              
NC 83-03-2:83             
NC 83-15-3:84                                                                                                                                         
        
NC 83-25:87                                                                                                                                           
        
NC 86-06:84  
NC 86-07:84                                                                                                                                           
         
NC 88-08:83                                                                                                                                          
NC 88-11:83                                                                                                                                           
          
NC 88-13:83                                                                                                                                           
       
NC 88-14:83                                                                                                                                          
NC 90-07-02:84                                                                                                                                        
          
NC 90-07-06:84                                                                                                                                        
       
NC 90-07-09:81                                                                                                                                       
NC 90-13-14:86                                              
NC 97- 08:80                                                                                                                                           
NC 97- 09:87                                                                                                      
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Normas Títulos
Instalaciones eléctricas en edifi caciones.  Parte 7: Requerimientos para instalaciones o 

emplazamientos  especiales. Sección 706- Emplazamientos con movilidad  humana restrin-
gida. (IEC 60364-7-706:83.IDT)  (Oblig).  Sustituido por: NC IEC 60364-7-706:09. (Oblig)

Protección contra Rayos. Parte 2: Gestión del riesgo. (IEC 62305-2: 2006, IDT). Sustitui-
do por: NC IEC 62305-2:09

Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del  desempeño. Sustituido 
por: NC ISO 9004:09

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios  y marco de referencia.(ISO 
14040:97 (Traducción certifi cada, IDT). Sustituido por: NC ISO 14040:09

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida.  Defi nición del objetivo y alcance y análisis 
del inventario. Sustituido por: NC ISO 14040:09

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
(ISO 14042: 2000, IDT) .Sustituido por: NC ISO 14040:09

Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Interpretación del ciclo de vida. (ISO 
14043.2000, IDT). Sustituido por: NC ISO 14040:09

Gestión ambiental. Vocabulario. (ISO 14050:2002 (Traducción certifi cada) IDT)  Sustitui-
do por: NC ISO 14050:09

Guía para la inclusión de los aspectos ambientales en  las normas de producto. Sustituido 
por: NC ISO Guía 64:09 Medidas materializadas de longitud para uso general.   

Edifi caciones. Requisitos de diseño para la  efi ciencia energética. Parte 3: Sistemas y equi-
pamiento de calefacción, ventilación y aire  acondicionado. Sustituido por: NC 220-3:09

Edifi caciones. Requisitos de diseño para la efi ciencia energética. Parte 5: Administración 
de energía.  Sustituido por: NC 220-5:09

NC IEC 60364-7-706:00                                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
           
NC IEC 62305-2:06                                                                                                                                       
           
NC ISO 14040:05                                                                                                                                         
          
NC ISO 14041:00                                                                                                                                         
        
NC ISO 14042:01                                                                                                                                         
       
NC ISO 14043:01                                                                                                                                         
           
NC ISO 14050:05                                                                                                                                         
        
NC ISO GUIA 64:98                                                                                                                                            
          
NC OIML R GUIA 35:00                                                                                                                                            
                  
NC TS 220-3:05                                                                                                                                         
      
NC TS 220-5:06                                                                                                                                         
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XIII

1. Se debe incluir una ficha con 
los datos del autor (es): 
• Nombre y apellidos del autor 
(es)
• Nombre y dirección de la Institu-
ción.
• Teléfono, e-mail, fax.
• Especificar si ostenta catego-
ría docente, científica o grado 
científico.
2.  El autor debe entregar una 
carta de compromiso donde se 
responsabilice con la originali-
dad del artículo presentado.
3. Los artículos se presentarán 
en formato digital y un original 
impreso. 
4. El procesador de texto a utili-
zar debe ser Microsoft Word 
con el siguiente formato: 
• Alineación del texto: Justifica-
do.
• Letra fuente: Arial, a 10 pun-
tos.
• Márgenes: 2 cm por los cuatro 
lados, en formato carta.
• Interlineado de párrafo: 1,5 lí-
neas.

5.Los artículos no deben exce-
derse de 8 cuartillas.
6. El artículo que sea resultado 
de una investigación debe pre-
sentar: Resumen, en idioma 
español e inglés, Palabras cla-
ves, en idioma español e in-
glés, Introducción, materiales y 
métodos empleados, presenta-
ción de los resultados, reco-
mendaciones, conclusiones, 
anexos y bibliografía.
7.  Las imágenes, deben ser en-
tregadas en formato TIFF o  JPG. 
Las mismas deben presentar 
una resolución de 300 puntos 
por pulgadas.
8.  Las tablas o gráficos deben 
presentar su correspondiente 
leyenda, la cual no debe exce-
der de 2 líneas y especificar de 
forma exacta la ubicación de los 
mismos dentro del texto.
Los artículos se presentarán al 
Consejo Editorial, Consejo Cientí-
fico y al Equipo de Árbitros de 
la Revista para su aprobación 
y su posterior publicación. 

Se le realizarán, previa consulta 
con el autor, los cambios de 
contenido que los editores esti-
men pertinentes. El equipo de 
realización está facultado para 
realizar los cambios formales 
que crean necesario, lo que in-
cluye el derecho a crear, corre-
gir y editar títulos, textos, 
imágenes, etc. 
Los autores reciben un ejemplar 
de la revista luego de ser publi-
cada. 
Debe dirigirse a:
Ing. Caridad V. Hernández de 
la Torre
J’ Dpto. Publicaciones
Instituto de Investigaciones 
en Normalización
Calle Reina no. 412 entre Ger-
vasio y Escobar. Centro Haba-
na, Ciudad de La Habana. 
Teléfono: (53-7) 863 3282
E-mail: normalizacion@inin.cu

Requisitos técnicos para presentar un artículo 
para su publicación en la Revista
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Mensaje del 

14 de Octubre de 2009

Día Mundial de 
la Normalización
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XV

El mundo enfrenta en la actualidad un desafío 
crítico: el incremento en las emisiones de gases 
de efecto invernadero está elevando la tempera-
tura promedio de la Tierra. Como resultado, se 
pronostican cambios climáticos dramáticos y los 
científicos del mundo predicen enormes efectos 
económicos, sociales, ambientales y de desarro-
llo en nuestro planeta. Los principales expertos 
en cambio climático han propuesto una serie de 
soluciones prácticas para hacer frente al cambio 
climático. Estas soluciones incluyen las normas 
técnicas publicadas por las tres organizaciones 
líderes en normalización internacional: la Comi-
sión Electrotécnica Internacional (IEC), la Orga-
nización Internacional de Normalización (ISO) y 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(ITU).
En su trascendental informe publicado en el año 
2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC) citó las normas técnicas publi-
cadas por la ISO, la IEC y la ITU, como un medio 
para mitigar el cambio climático en el presente, a 
la vez que ofrecen el potencial para reducir sus 
efectos en el futuro a medida que se desarrollen 
y perfeccionen nuevas tecnologías.
Las tres organizaciones mundiales están coordi-
nando sus trabajos para asegurar que los gobier-
nos, el sector empresarial y la sociedad cuenten 
con las herramientas necesarias para ayudar a 
combatir el cambio climático global y apoyar la 
reducción en las emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante el incremento de la eficien-
cia energética, al tiempo que se facilita el desa-
rrollo sostenible.
Las normas elaboradas por estas tres organiza-
ciones abarcan todos los sectores identificados 
en el informe del IPCC en los cuales existen tec-
nologías, políticas, medidas, limitaciones y opor-
tunidades de mitigación, incluyendo el suministro 
de energía, el transporte, las edificaciones, la in-
dustria, la agricultura, la silvicultura y los resi-
duos.
La ISO, la IEC y la ITU ofrecen un sistema de 
normalización, cuyo resultado incluye normas 
para los siguientes aspectos de la lucha contra el 
cambio climático:

Monitoreo y medición de emisiones de gases de 
efecto invernadero.
Medición de las huellas de carbono de redes y 
productos.
Diseño y construcción de casas y lugares de tra-
bajo que hagan un uso eficiente de la energía.
Evaluación comparativa de buenas prácticas, in-
cluyendo el etiquetado ambiental y de eficiencia 
energética.
Promoción de buenas prácticas para el diseño y 
la gestión ambientales y para la administración 
de energía.
Divulgación de tecnologías innovadoras que pro-
meten ayudar a reducir los efectos del cambio cli-
mático.
Fomento de la introducción de nuevas tecnolo-
gías y servicios eficientes desde el punto de vista 
energético.
Las normas internacionales ofrecen a quienes 
elaboran las políticas, a la industria y a los usua-
rios, las herramientas comunes que necesitan 
para trabajar conjuntamente y hacer frente al 
cambio climático. Las tres organizaciones tam-
bién ofrecen un sistema amplio en el que las na-
ciones y el sector privado pueden participar para 
establecer las prioridades destinadas a hacer 
frente al cambio climático en los años venideros. 
Como tal, ofrecen soluciones prácticas con el po-
tencial de ser utilizadas como parte de cualquier 
acuerdo internacional que se derive del Protoco-
lo de Kyoto.
Las normas de la ISO, la IEC y la ITU ofrecen a 
los gobiernos e industrias del mundo los mejores 
puntos de referencia posibles que se pueden uti-
lizar para tomar decisiones sobre elaboración de 
políticas o futuros tratados sobre el clima. Las 
tres organizaciones están trabajando conjunta-
mente con otras organizaciones internacionales 
para asegurar que los participantes en la próxima 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático, que se llevará a cabo del 7 al 18 de 
diciembre de 2009 en Copenhague, Dinamarca, 
conozcan plenamente las soluciones que ofre-
cen las normas internacionales actuales y futu-
ras.

AFRONTANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO CON LAS NORMAS
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El INIMET presta servicios científi cos y tecnológicos es-
pecializados en la esfera de la metrología, consistentes 
en:

Investigaciones aplicadas en el campo de la metrología, di-
rigidas a mejorar la calidad de las producciones y servicios.

Calibración (verifi cación) de instrumentos de medición. 
Aforo de tanques horizontales, verticales y soterrados para 

líquidos 
Mediciones de alta exactitud en 11 magnitudes físicas
Evaluación de modelo a instrumentos de medición
Consultorías  para la acreditación de laboratorios de calibra-

ción y ensayos.
Asistencia en documentos normativos.
Programas de adiestramientos, cursos, conferencias y diplo-

mados en materia de  metrología.

Servicios

Para más información acerca del programa docente pueden di-
rigirse a: Ing. Fernando Arruza Rodríguez. Subdirector de servi-

cios   científi co-técnicos.

E-mail: arruza@inimet.cu
Lic. Luís González Denis. Departamento de secretaria docente. 

E-mail: luisg.denis@inimet.cu

Visítenos en: Consulado 206 e/ Animas y Trocadero
Municipio Centro Habana.   La Habana, Cuba

Teléfonos: 862 3041 al 44  Fax: 867 6966
E mail:inimet@inimet.cu

El Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología 
(INIMET) invita a los investigadores vinculados a la acti-
vidad metrológica del país que deseen publicar artículos 
en nuestro boletín científi co-técnico, así como suscribir-
se para recibirlo en formato electrónico, a que nos con-
tacten en: 

normateca@inimet.cu.
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RESUMEN 
En el trabajo se fundamenta 
la necesidad de implementar 
en nuestras organizaciones la 
productividad sistémica, que es 
un concepto que va más allá que 
el de la productividad del trabajo, 
en la búsqueda del mejoramiento 
continuo, innovando y optimizan-
do el capital intelectual, natural y 
productivo de los individuos y de 
las organizaciones y participando 
activamente en la creación de 
una sociedad sustentable.
Se muestra cómo la aplicación 
de los principios de la gestión de 
calidad, constituye una herra-
mienta efi caz que garantiza el 
logro permanente de la producti-
vidad sistémica, la mejora con-
tinua y el mejor desempeño de 
las organizaciones, así cómo la 
innovación en todos los procesos 
le permite a las organizaciones el 
aumento permanente de la pro-
ductividad sistémica y constituye 
una condición necesaria para las 
organizaciones que deseen ser 
competitivas.
Finalmente se relacionan las 
herramientas de productividad 
sistémica que más se han imple-
mentado en el mundo actual y 
se enfatiza que sólo las organi-
zaciones que deseen el éxito a 
largo plazo, son responsables de 
aplicarlas, adecuándolas a sus 
propias condiciones.

Palabras clave: productividad 
sistémica, gestión de la calidad, 
competitividad, innovación

ABSTRACT
The need to implement in our 
organizations the concept of 
systemic productivity, which 
goes beyond simple productivity 
to search for continual improve-
ment, through both the innovation 
and optimization of human and 
corporate intellectual, natural and 
productive assets and the active 
participation in the establish-
ment of a sustainable society, is 
explained in this article.
How the application of quality 
management principles becomes 
an effective tool to assure the per-
manent achievement of Systemic 
Productivity, continual improve-
ment, and better organizational 
performance, as well as how the 
organization can make the most of 
process innovation to continuously 
increase Systemic Productivity as 
a requisite to be competitive, are 
described.
Likewise, systemic productivity’s 
most common tools worldwide are 
mentioned, and stress is made 
on the fact that the organization 
wishing for long-term success 
must tailor them to fit its needs.
 
Key words: systemic productivity, 
quality management, competitive-
ness, innovation

INTRODUCCIÓN 

En el mundo de hoy no basta con 
que el trabajador realice su ma-

yor esfuerzo físico. Los mejores 
resultados se obtienen solamente 
cuando ese trabajador se integra 
al proceso y ofrece lo mejor de sí 
a su organización; lograr esto no es 
tan sencillo como cualquiera pu-
diera suponer, claro que se necesita 
un fuerte compromiso con la orga-
nización, pero es imprescindible 
además que esta le brinde las herra-
mientas adecuadas, que permitan 
a cada uno de sus empleados inte-
grarse a la estrategia declarada y así 
canalizar sus esfuerzos, no sólo los 
físicos, sino también aportando to-
do el conocimiento que se sabe es 
capaz de acumular hasta el trabaja-
dor más simple. 

En el presente artículo se ex-
pone el concepto de productividad 
sistémica y se relaciona con los 
conceptos de calidad, innovación 
y competitividad y se señalan las 
herramientas más utilizadas ac-
tualmente por las organizaciones 
de éxito para lograr el permanente 
aumento de su productividad sisté-
mica. 

DESARROLLO
Cuando se  habla del aumento de 

la productividad del trabajo todos 
sabemos a qué nos estamos refi rien-
do. La productividad tradicional-
mente ha sido defi nida en términos 
de los volúmenes de producción que 
genera una organización a partir de 
una inversión en mano de obra e in-
fraestructura.

La relevancia de un país y de una 
organización en la economía mun-
dial se mide en términos de su capa-
cidad de generar el mayor volumen 
de bienes y servicios con la me-
nor inversión posible, en tanto que 
la tecnología es obtenible de igual 
manera por países y organizaciones  
en función de su disponibilidad de 
recursos fi nancieros. 
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Habida cuenta de lo anterior, po-

demos seguramente concluir que el 
factor determinante en la producti-
vidad está en el componente de la 
mano de obra como generador de 
bienes  desde la perspectiva del tra-
bajo físico involucrado en la produc-
ción, pero también con su incidencia 
en el proceso del cual forma parte. 
Entonces podemos asegurar que el 
hombre participa, más que todo, 
aportando sus conocimientos, es 
decir,  que más que el trabajo físico 
el trabajador realiza un trabajo men-
tal, llevando con ello a las organi-
zaciones sus talentos, habilidades y  
esfuerzos, así como sus motivacio-
nes,  percepciones y  temores que 
sabiamente encaminados, condu-
cirán a las organizaciones al éxito, 
dado por el hecho de que su perso-
nal es su mayor capital.

El desarrollo de la fuerza de 
trabajo y de las formas de partici-
pación del personal en la organiza-
ción, liderado por la alta gerencia, 
ha conllevado a que en nuestros 
días las organizaciones de éxito no 
se conformen con el incremento 
de la productividad en términos de 
cantidad de horas trabajadas, sino 
que el crecimiento de la producti-
vidad se logre en todos los factores 
que intervienen en el proceso pro-
ductivo. 

Es por ello que si la organización 
desea el verdadero y permanente 
aumento de su productividad, no lo 
logrará solamente a través del in-
cremento del esfuerzo físico de sus 
trabajadores, sino que necesitará 
primero que todo orientar a sus em-
pleados sobre la estrategia propues-
ta, lograr los compromisos, ofrecer 
capacitación, brindar las herramien-
tas adecuadas, facilitar el trabajo en 
equipo, mejorar los sistemas de ges-
tión y las condiciones de trabajo, así 
como la  incorporación de la  tecno-
logía, entre otras cosas. 

La productividad es por tanto 
una actitud mental antes que todo, 
es la búsqueda del mejoramiento 
continuo de lo que está implantado. 
Se basa en la convicción de que se 
pueden hacer mejor las cosas hoy 
que ayer y a su vez mañana mejor 
que hoy. Requiere de esfuerzos con-
tinuos para adaptar los procesos a 
las condiciones de cambio, aplican-
do nuevas teorías y métodos, es la 
búsqueda permanente de oportuni-
dades de mejoras para la organiza-
ción.

Es por ello que actualmente se 
plantea con un signifi cado amplio 
el concepto de Productividad Sis-
témica: cómo “innovar y optimi-
zar el capital intelectual, natural y 
productivo de los individuos y las 
organizaciones, participando acti-
vamente en la creación de una so-
ciedad sustentable”. Los benefi cios 
de la mejora de la productividad de-
berán ser distribuidos entre todos 
los que  la generan. 

LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA 
Y LA CALIDAD 

“Calidad”, según el consenso 
internacional defi nido en la norma 
NC ISO 9000: 2005, es el “grado en 
el que un conjunto de característi-
cas inherentes cumple con los re-
quisitos”.

La norma NC ISO 9000:2005 
describe además que: “Para con-
ducir y operar una organización 
en forma exitosa se requiere que 
ésta se dirija y controle en forma 
sistémica y transparente. Se pue-
de lograr el éxito implementando y 
manteniendo un sistema de gestión 
que esté diseñado para mejorar con-
tinuamente su desempeño mediante 
la consideración de las necesidades 
de todas las partes interesadas. La 
gestión de una organización com-
prende la gestión de la calidad entre 
otras disciplinas de gestión”.

Se han identifi cado ocho prin-
cipios de gestión de la calidad que 
pueden ser utilizados por la alta di-
rección con el fi n de conducir a la 
organización hacia la mejora de su 
desempeño (NC ISO 9000:2005):

Enfoque al cliente: Las orga-1. 
nizaciones dependen de sus 
clientes y por lo tanto deberían 
comprender las necesidades ac-
tuales y futuras de los clientes, 
satisfacer los requisitos de los 
clientes y esforzarse en exceder 
las expectativas de los clientes.
Liderazgo: Los líderes estable-2. 
cen la unidad de propósito y la 
orientación de la organización. 
Ellos deberían crear y mantener 
un ambiente interno en el cual el 
personal pueda llegar a involu-
crarse totalmente en el logro de 
los objetivos de la organización.
Participación del personal: El 3. 
personal, a todos los niveles, es 
la esencia de una organización 
y su total compromiso posibilita 
que sus habilidades sean usadas 
para el benefi cio de la organiza-
ción.
Enfoque basado en procesos: 4. 
Un resultado deseado se alcan-
za más efi cientemente cuando 
las actividades y los recursos 
relacionados se gestionan como 
un proceso.
Enfoque de sistema para la ges-5. 
tión: Identificar, entender y 
gestionar los procesos interrela-
cionados como un sistema con-
tribuye a la efi cacia y efi ciencia 
de una organización en el logro 
de sus objetivos.
Mejora continua: La mejora con-6. 
tinua del desempeño global de la 
organización debería ser su ob-
jetivo permanente.
Enfoque basado en hechos pa-7. 
ra la toma de decisión: Las de-
cisiones efi caces se basan en el 
análisis de los datos y la infor-
mación.
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Relaciones mutuamente bene-8. 
fi ciosas con el proveedor. Una 
organización y sus proveedores 
son interdependientes y una re-
lación mutuamente benefi ciosa 
aumenta la capacidad de ambos 
para crear valor.
Por su parte, la norma interna-

cional NC ISO 10014:2006 “Ges-
tión de la calidad. Directrices para 
la obtención de benefi cios fi nancie-
ros y económicos” fue elaborada  
con la intención de proporcionar a 
la alta dirección la información que 
necesita para facilitar la aplicación 
efi caz de los principios de gestión y 
la selección de los métodos y las he-
rramientas que posibilitan el éxito 
sostenible de una organización. La 
misma recomienda: 

“La adopción de estos princi-
pios es una decisión estratégica de 
la alta dirección. Esta ratifi ca la re-
lación entre una gestión efi caz y la 
obtención de benefi cios fi nancieros 
y económicos. El despliegue táctico 
de los métodos y las herramientas 
adecuadas fomenta el desarrollo de 
un enfoque sistemático coherente 
para alcanzar los objetivos fi nan-
cieros y económicos.

Habitualmente se obtienen be-
nefi cios económicos a través de la 
gestión efi caz de los recursos y la 
implementación de procesos aplica-
bles para la mejora del valor y salud 
general de la organización. El bene-
fi cio fi nanciero es el resultado de la 
mejora de la organización expresa-
da de forma monetaria y se obtiene 
mediante prácticas de gestión de la 
rentabilidad en la organización.

El éxito de la integración de 
los principios de gestión depende 
de la aplicación del enfoque basa-
do en procesos y la metodología 
Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 
(PHVA). Este enfoque permite a la 
alta dirección evaluar los requisitos, 
planifi car las actividades, asignar 
los recursos apropiados, implemen-

tar acciones de mejora continua y 
medir los resultados con el fi n de 
determinar su efi cacia. Permite a 
la alta dirección tomar decisiones 
informadas, ya sea en relación con 
la defi nición de estrategias comer-
ciales, el desarrollo de un producto 
nuevo o la ejecución de acuerdos fi -
nancieros.

Los benefi cios fi nancieros y eco-
nómicos que pueden resultar de la 
aplicación de los principios de ges-
tión de la calidad incluyen:

mejora de la rentabilidad, 
mejora de los ingresos, 
mejora del desempeño del pre- 
supuesto,
reducción de costos, 
mejora del fl ujo de caja, 
mejora del retorno de la inver- 
sión,
aumento de la competitividad, 
mejora de la retención y lealtad  
de los clientes,
mejora en la efi cacia de la toma  
de decisiones,
optimización de los recursos  
disponibles,
aumento de la responsabilidad  
de los empleados,
mejora del capital intelectual, 
optimización de la efi cacia y la  
efi ciencia de los procesos,
mejora del desempeño de la ca- 
dena de suministro,
reducción del plazo para la pues- 
ta en el mercado y
mejora del desempeño, credibi- 
lidad y sostenibilidad de la orga-
nización.”

Es claro que en ambas concep-
ciones se busca el bienestar no sólo 
de la organización, sino de sus em-
pleados, sus clientes y la sociedad 
en general  a través de la mejora 
continua de su desempeño.

Ambas concepciones abogan 
por una dirección consciente, capaz 
de trazar una estrategia en la que 
logre involucrar a sus empleados, a 

partir de establecer objetivos cohe-
rentes, con enfoque de proceso y de 
sistema, empeñada en el logro de la 
mejora continua, a partir de utilizar 
datos que le permitan tomar las de-
cisiones correctas y adecuadas a los 
intereses de todos y con alianzas es-
tratégicas con sus proveedores para 
obtener los mejores resultados.

Los benefi cios económicos y fi -
nancieros que obtiene una organi-
zación que aplica la gestión de la 
calidad, conllevan directamente al 
incremento de su productividad sis-
témica.

La organización que aplique la 
herramienta de gestión de la cali-
dad logrará la innovación y opti-
mización de su capital intelectual, 
natural y productivo y la participa-
ción en la creación de una sociedad 
sustentable. Es una fortaleza para el 
logro de la calidad de sus productos 
y servicios, que le permite ofrecer 
mejores precios y ganar prestigio 
con el consecuente aumento de la 
satisfacción de sus clientes.

La gestión de la calidad consti-
tuye por tanto una herramienta efi -
caz que sin dudas garantiza el logro 
permanente de la productividad 
sistémica y por ende el éxito seguro 
para las organizaciones que decidan 
implantarla.

LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA 
Y LA INNOVACIÓN 

En la economía mundial de hoy, 
la innovación, impulsada por el co-
nocimiento, se ha convertido en 
un factor decisivo para la produc-
tividad de los países y de las orga-
nizaciones. Con el extraordinario 
desarrollo de la tecnología de la in-
formación registrado en los últimos 
años, ha pasado más que nunca a 
primer plano la importancia de la 
innovación tecnológica.

Teniendo en cuenta el concepto 
más amplio de “innovación”, o sea 
que no necesariamente es algo nue-
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vo en el mundo, sino que puede ser 
nuevo para el país o incluso nuevo 
para una organización, pudiendo 
ser una tecnología, un diseño, una 
organización, un sistema de merca-
deo, un producto, etc.

Retomando el concepto de pro-
ductividad sistémica recordemos 
que para lograrla lo primero que de-
be hacer una organización es “in-
novar” y optimizar sus recursos y 
participar activamente en la crea-
ción de una sociedad sustentable. 

Resulta fácil entonces concluir 
que sin “innovación” no es posible 
lograr productividad sistémica, por 
lo que si una organización quiere lo-
grar el éxito tiene que comenzar por 
innovar en todos sus procesos.

 LA PRODUCTIVIDAD SISTÉMICA 
Y LA COMPETITIVIDAD 

La competitividad es esencial-
mente un refl ejo de la productividad 
de la mano de obra, que depende 
a su vez de toda la gama de facto-
res humanos que infl uyen en cómo 
trabajan las personas, por tanto la 
competitividad hoy no es sólo capi-
tal e infraestructura, es además ca-
pacidad organizativa, es mejorar la 
manera de hacer de la condicion hu-
mana, es hacer más, mejor y diferen-
te. Por tanto, para toda organización 
que se proponga ser competitiva se-
rá indispensable lograr una mejora 
de su productividad sistémica.

El aumento permanente de la 
productividad sistémica constituye 
una condición necesaria para lograr 
tasas más elevadas de competitivi-
dad y crecimiento. Los aumentos de 
productividad sistémica refl ejan la 
capacidad de absorber tecnologías, 
desarrollar nuevos productos y ajus-
tar continuamente los procesos de la 
organización. Igualmente, el incre-
mento de la competitividad organi-

zacional supone tener en cuenta una 
serie de parámetros que comienzan 
con las mejoras en la productividad 
sistémica.

HERRAMIENTAS DE LA PRODUC-
TIVIDAD SISTÉMICA

Cuando hablamos de herramien-
tas de la productividad sistémica nos 
estamos refi riendo al diseño y pues-
ta en práctica de procedimientos, 
técnicas, métodos e instrumentos 
que se emplean en la productividad 
sistémica que permiten establecer y 
analizar el cumplimiento de la es-
trategia de la organización. 

Las herramientas más utilizadas 
por las organizaciones que han de-
mostrado lograr el éxito se relacio-
nan a continuación:

Las 7 M del proceso productivo 
Las Cinco S 
Seis Sigma 
Kaizen  
Sistema Toyota  
Cuadro de Mando Integral 
Sistemas de Gestión de la Cali- 
dad 
Sólo la organización es respon-

sable de decidir cuál utilizar según 
su situación y lo que desea lograr. 
El éxito  futuro comienza desde el 

momento que elige cual herramien-
ta implantar.

En próximas publicaciones  se 
describirán estas herramientas con 
el objetivo de que sea la organiza-
ción la que encuentre  la más ade-
cuada a sus intereses presentes y 
futuros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDA-
CIONES

La productividad sistémica es la 
búsqueda del mejoramiento conti-
nuo de lo que está implantado.

La gestión de la calidad cons-
tituye una herramienta efi caz que 
garantiza el logro permanente de la 
productividad sistémica.

La innovación en todos los pro-
cesos le permite a las organizacio-
nes el logro de la productividad 
sistémica.

El aumento permanente de la 
productividad sistémica constituye 
una condición necesaria para las or-
ganizaciones que deseen ser com-
petitivas.

La organización debe elegir la 
herramienta de la productividad 
sistémica más adecuada a sus inte-
reses presentes y futuros. NMZ
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RESUMEN
Los fundamentos del Programa 
de Etiquetado Ambiental de la 
República de Cuba se desarrolla-
ron como parte de un proyecto de 
investigación del Instituto de In-
vestigaciones en Normalización, 
perteneciente a la ONN-CITMA 
inscrito en el Programa Ramal de 
Ciencia y Técnica ¨ Desarrollo de 
la Normalización, la Metrología y 
la Calidad”. 
El Programa de Etiquetado Am-
biental de la República de Cuba 
Tipo I, se basa en la práctica 
internacional y adecuada a las 
condiciones nacionales. Estable-
cer este programa de etiquetado 
ambiental Tipo I signifi ca fomen-
tar la demanda y el suministro 
de productos y servicios que 
causen menos alteraciones sobre 
el medio ambiente a través de 
la comunicación de información 
verifi cable y exacta, no engañosa, 
sobre aspectos ambientales de 
los mismos, estimulando así el 
potencial para la mejora continua 
ambiental impulsada por el propio 
mercado. 
El trabajo descrito en este artículo 
se basa en el desarrollo de un 
conjunto de preguntas y respues-
tas que permitan dar a conocer el 
Programa de Etiquetado Ambien-
tal de la República de Cuba.

Palabras clave: Programa de Eti-
quetado Ambiental Tipo I,  

ABSTRACT
The bases of the Environmental 
Labeling Program of the Republic 
of Cuba were developed as part 
of a research project undertaken 
by the Standardization Research 
Institute –attached to the National 
Bureau of Standards (NC) and 
the Ministry of Science, Tech-
nology and the Environment 
(CITMA)– within the framework of 
the Branch Program of Science 
and Technology “Standardization, 
Metrology and Quality Develop-
ment”. 
This Labeling Program, which is 
Type I, stems from international 
practice tailored to our country’s 
conditions. By establishing this 
Type I environmental labeling we 
foster the demand and supply of 
goods and services less damag-
ing to the environment through the 
communication of verifi able and 
accurate, non-deceitful informa-
tion about their environmental 
aspects in order to encourage 
environmental continual improve-
ment in the market. 
The work described in this article 
is based on a number of ques-
tions and answers designed to 
disseminate the Environmental 
Labeling Program of the Republic 
of Cuba.

Key words: environment, Type I 
environmental labeling program, 
environmental label

INTRODUCCIÓN
La creciente preocupación de los 

consumidores por diferentes aspec-
tos ligados con la salud y el medio 
ambiente, que son generados por la 
producción de bienes y servicios, ha 
despertado la necesidad y voluntad 
de productores y consumidores de 
obtener productos que garanticen la 
seguridad del hombre y la protec-
ción del medio ambiente. 

Que el mercado prefi era un pro-
ducto o servicio verde ayuda a con-
servar los recursos naturales y un 
ambiente sano. Eligiendo estos pro-
ductos se reconocen los esfuerzos 
de las empresas productoras y de 
servicio por proteger la naturaleza 
y se envía un mensaje a las demás 
empresas productoras y de servi-
cio que puede motivarlas a modifi -
car las prácticas que contaminan el 
ambiente

Se reconoce que los problemas 
ambientales son distintos en los 
países desarrollados y en los países 
en desarrollo. La degradación del 
medio ambiente es consecuencia de 
un conjunto de problemas vincula-
dos principalmente con el exceso 
de consumo y el derroche, en los 
países en desarrollo es una con-
secuencia de la escasez.

El Estado cubano ha manifesta-
do una constante preocupación por 
solucionar los problemas ambien-
tales y en la Ley de Medio Ambiente 
de Cuba defi ne el Desarrollo Sos-
tenible como el proceso de elevación 
sostenida y equitativa de la calidad 
de vida de las personas, mediante 
el cual se procura el crecimiento 
económico y el mejoramiento so-
cial, en una combinación armónica 
con la protección del medio ambi-
ente, de modo que se satisfagan las 
necesidades de las actuales genera-
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ciones, sin poner en riesgo las fu-
turas.

El mercado internacional re-
conoce la etiqueta ambiental como 
un instrumento de gestión que in-
forma a los consumidores que un 
producto es menos dañino para el 
medio ambiente que otros produc-
tos de su misma categoría y que 
además son generados por procesos 
limpios de producción. Las produc-
ciones limpias son hoy una exigen-
cia del mercado internacional.

El objetivo del presente trabajo 
es dar a conocer el Programa de Eti-
quetado Ambiental de la República 
de Cuba a través de un conjunto de  
preguntas y respuestas. 

DESARROLLO
La Cumbre de la Tierra (Río de 

Janeiro, 1992) marcó el camino ha-
cia la normalización ambiental in-
ternacional.

La Organización Internacional 
para la Normalización (ISO) ha de-
sarrollado un conjunto de normas 
en el área ambiental a través del tra-
bajo coordinado de su Comité Téc-
nico de Normalización ISO/TC 207 
Gestión ambiental. Dentro de este 
Comité, las cuestiones relativas 
al etiquetado ambiental han sido 
elaboradas por el Subcomité No. 3 
Etiquetado ambiental.

En Cuba se creó el Comité 
Técnico de Normalización No. 3 
Gestión ambiental, que es espejo 
del comité internacional de ISO. El 
mismo está integrado por espe-
cialistas de diferentes entidades.

La proliferación de declaraciones 
ambientales ha creado la necesidad 
de las normas de etiquetado ambien-
tal, lo cual requiere considerar todos 
los aspectos pertinentes del ciclo de 
vida del producto cuando se de-
sarrollan tales declaraciones.

A continuación se presentan las 
normas NC ISO en materia de eti-
quetado ambiental.

Normas de Etiquetado Ambiental

NC ISO 14020:2005. Etiquetas y declaraciones ambientales. Princi-
pios generales

NC ISO 14021:2005. Etiquetas y declaraciones ambientales. Autode-
claraciones ambientales (Etiquetado ambiental Tipo II)

NC ISO 14024:2005. Etiquetas y declaraciones ambientales. Etique-
tado ambiental Tipo I. Principios y procedimientos.

NC ISO/TR14025:2004. Etiquetas y declaraciones ambientales Tipo 
III. Principios y procedimiento

El mercado internacional actual reconoce la aplicación de las normas 
internacionales ISO que incluyen las normas referentes al etiquetado am-
biental. 

Las etiquetas o declaraciones ambientales elaboradas con respecto a 
productos pueden tomar la forma de enunciados, símbolos o gráfi cos sobre 
el producto o la etiqueta del envase o incluirse en la documentación del pro-
ducto, en boletines técnicos, medios de divulgación, publicidad, telemarke-
ting, así como en medios digitales o electrónicos, como Internet.

Como se puede observar en la lista de normas NC ISO descritas ante-
riormente existen tres tipos de etiquetas ambientales:

La etiqueta ambiental Tipo III es una etiqueta que se basa en el análi-
sis de indicadores establecidos por el productor para familias de productos 
que infl uyen directamente en la protección del medio ambiente y la conser-
vación de los recursos naturales. Mediante tales indicadores el productor 
gestiona y demuestra, en particular, el uso racional de los recursos naturales 
y una mínima contaminación del medio ambiente y declara detalladamente 
cuáles son estos indicadores. Este tipo de etiqueta ambiental Tipo III re-
quiere de una certifi cación de tercera parte. Sin embargo; se debe destacar 
que tales etiquetas no han proliferado demasiado en el mundo.

Las etiquetas ambientales Tipo II o las autodeclaraciones ambienta-
les, como también se les conoce, pueden hacerse por decisión particular 
de productores, importadores, distribuidores, detallistas o cualquiera que 
se benefi cie de dichas declaraciones.

En las autodeclaraciones ambientales el aseguramiento de la fi abilidad 
es esencial. Es importante que la verifi cación se realice de forma apropiada 
para evitar efectos negativos en el mercado, tales como barreras técnicas 
o competencia desleal, lo que puede derivarse de declaraciones ambien-
tales no confi ables y engañosas. La metodología de evaluación que utili-
cen aquellos que hacen las autodeclaraciones ambientales debe ser clara, 
transparente, científi camente fundada y documentada, de modo tal que los 
compradores reales o potenciales de los productos puedan estar seguros de 
la validez de tales autodeclaraciones.

La etiqueta ambiental Tipo I es la que más respaldo internacional ha 
logrado desde el punto de vista de su fi abilidad, transparencia y fundamen-
tación científi ca. Esta etiqueta requiere de una certifi cación de tercera parte 
y se otorga mediante la operación de un programa de etiquetado ambiental 
Tipo I.
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La Norma NC ISO 14050 Gestión ambiental. Vocabulario, ha defi nido 
el Programa de Etiquetado Ambiental Tipo I, como un programa vo-
luntario, basado en criterios múltiples de una tercera parte independien-
te, que otorga una licencia que autoriza el uso de etiquetas ambientales en 
productos, las que indican la preferencia ambiental global de un producto 
dentro de una categoría de productos, sobre la base de consideraciones del 
ciclo de vida.

Los programas de etiquetado ambiental operados por una tercera par-
te se establecen para la evaluación de bienes y servicios con el objetivo 
de determinar su impacto sobre el medio ambiente. Se exceptúan de tales 
programas los alimentos y los medicamentos, que por razones obvias se 
consideran benefi ciosos para el consumo humano. Estos programas son 
operados por los gobiernos o por una organización independiente con vi-
gilancia gubernamental.

La norma NC ISO 14024:2005 Etiquetas y declaraciones ambien-
tales. Etiquetado ambiental Tipo I. Principios y procedimientos, es en 
la que se fundamenta el Programa Cubano de Etiquetado Ambiental, 
y tiene como objetivo y alcance: establecer los principios y procedimientos 
para desarrollar los programas de etiquetado ambiental tipo I, incluyendo 
la selección de las categorías, los criterios ambientales y las características 
funcionales del producto, para evaluar y demostrar su cumplimiento. Esta 
norma internacional establece también el procedimiento general de certifi -
cación para el otorgamiento de la etiqueta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL PROGRAMA DE ETIQUETADO 
AMBIENTAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

¿Cuál es el propósito del Programa de Etiquetado Ambiental de la Re-1. 
pública de Cuba (PEARC)?
Promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización 

de productos que tengan repercusiones reducidas sobre el medio ambiente 
en todo su ciclo de vida.

Otorgar un distintivo que permita la diferenciación de los productos ver-
des y enfrentar posibles barreras al comercio internacional.

Proporcionar a los consumidores mejor información sobre las repercu-
siones ambientales de los productos sin comprometer por ello  la seguridad 
de los productos ni de los trabajadores; ni afectar  las propiedades que hacen 
que un producto sea apto para el consumo.

¿Cuál es el objetivo de la Etiqueta Ambiental de la República de Cuba? 2. 
La Etiqueta Ambiental de la República de Cuba es una marca de con-
formidad que certifi ca que los productos que la obtengan:
Sean conformes con las normas cubanas, y en su ausencia, con los do- 
cumentos que reúnen criterios relacionados con la protección del medio 
ambiente.
Respondan a requisitos que provengan de una evaluación del ciclo de  
vida de los productos.
Sean sometidos a un seguimiento periódico por la Ofi cina Nacional de  
Normalización para verifi car que se mantienen las condiciones que die-
ron lugar a la concesión de la Etiqueta.
En el caso de que la certifi cación se realice conforme a documentos que 

reúnen criterios relacionados con la protección del medio ambiente, estos 
deberán estar disponibles para el público.
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Para el establecimiento de los criterios ambientales en las normas y 

otros documentos se tendrán en cuenta los aspectos ambientales que pue-
dan originarse en el ciclo de vida del producto o familia de productos en 
cuestión.

Para la identifi cación de los aspectos ambientales se considerarán entre 
otros: la contaminación y degradación del suelo, la contaminación del agua, 
la contaminación atmosférica, el ruido, el consumo de energía y agua, el 
consumo de recursos naturales y la repercusión en los ecosistemas.

El ciclo de vida abarcará, cuando sea aplicable, las fases siguientes:
Diseño y desarrollo. 
Producción/prestación del servicio. 
Manipulación y almacenamiento. 
Distribución (incluyendo el envase/embalaje) 
Utilización. 
Disposición fi nal (incluyendo el envase/embalaje) 
¿Cuáles son los benefi cios de obtener la Etiqueta Ambiental de la Re-3. 
pública de Cuba?
El otorgamiento de la etiqueta ambiental a un producto implica la deter-

minación de la conformidad de ese producto respecto a los requisitos es-
pecifi cados y la evaluación del sistema de gestión ambiental de la entidad 
productora y/o de servicios, pero de ninguna manera constituye la certifi ca-
ción de dicho sistema ni de la calidad de los servicios asociados al mismo.

Los benefi cios de un programa de etiquetado ambiental son relevantes 
tanto en lo económico, lo político, como en lo social, ya que en nuestro país 
predomina la voluntad hacia una protección del medio ambiente. Contri-
buirá a elevar el nivel de conciencia ambiental y la preferencia por los pro-
ductos que obtengan la Etiqueta.

La operación del Programa de Etiquetado Ambiental de la República 
de Cuba debe asegurar a la economía nacional un vehículo que propicie la 
mejora continua del desempeño ambiental en todo el ciclo de vida de los 
productos que obtengan la etiqueta ambiental de la República de Cuba, 
por medio de la certifi cación de tercera parte basada en los resultados sa-
tisfactorios del análisis del ciclo de vida de tales productos y/o grupos de 
productos.

La obtención de la etiqueta ambiental otorga al producto un lugar de 
preferencia en el mercado y propicia la obtención de una imagen verde pa-
ra la empresa que lo ofrece y estimula el uso y desarrollo de tecnologías 
limpias.

La introducción de estos resultados son de gran importancia para nues-
tro país, ya que muchas empresas preocupadas por el impacto que generan 
sus actividades sobre el medio ambiente y el cumplimiento de la legisla-
ción ambiental vigente y aplicable, comienzan por certifi car su sistema de 
gestión ambiental  y después están interesadas y preocupadas por etiquetar 
su(s) producto(s), para lo cual podrán acogerse al PEARC.

¿Cuáles productos pueden obtener la Etiqueta Ambiental Cubana?4. 
Cualquier persona natural o jurídica que justifi que su condición de re-

presentante legal de la empresa que fabrica el producto o presta el servicio 
tiene el derecho de solicitar la Etiqueta Ambiental de la República de Cu-
ba.

Se excluyen de solicitar esta etiqueta los medicamentos y los alimentos, 
que disponen de otros sistemas de certifi cación que avalan sus cualidades 
según normas internacionales.
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¿Cuáles son las características especiales de la Etiqueta Ambiental Cu-5. 
bana?
Programa de tercera parte, voluntario,  basado en el Análisis del Ciclo  
de Vida del producto (ACV)
Supone la concesión de uso de una Marca en caso de que el producto o  
familia de productos cumpla con los criterios ecológicos específi cos que 
implican que tienen una baja incidencia ambiental.
Establecimiento de criterios ecológicos que permitan la evaluación y  
concesión de la etiqueta y cuyo cumplimiento es comprobado por una 
organización de tercera parte independiente e imparcial, en este caso la 
Ofi cina Nacional de Normalización.
Los criterios ecológicos estarán a disposición pública 
Transparencia y validez por tres años. 
Para el establecimiento de los criterios ecológicos se tendrán en cuenta  
los aspectos ambientales que pueden originarse en el ciclo de vida del 
producto o familia de productos, entre los que se considerará la con-
taminación y degradación del suelo, la contaminación atmosférica, la 
contaminación del agua, el ruido, el consumo de energía y agua, el con-
sumo de recursos naturales, la repercusión en los ecosistemas.
Cuba posee hoy condiciones favorables para el desarrollo y la operación 

de un programa de este tipo a partir de la base reglamentaria y normativa 
existente en el país, la reanimación de la economía y la atención que desde 
hace muchos años ha venido dando el gobierno cubano a la temática am-
biental.

Cuba encamina sus pasos para operar un programa de etiquetado am-
biental de la República de Cuba, el cual será gestionado directamente por 
la Ofi cina Nacional de Normalización,  una institución del Estado pertene-
ciente al CITMA con autoridad para ello según establece el ACUERDO 
5179 DEL CECM DEL 16 DE JUNIO DE 2004 Funciones de la ONN:  
Organizar, autorizar, ejecutar y controlar, según proceda, los trabajos de 
certifi cación de conformidad de los productos, sistemas de gestión 
de la calidad, sistemas de gestión ambiental, sistemas de ges-
tión de seguridad y salud en el trabajo, software, etique-
tado ambiental, seguridad eléctrica, personas; así como 
de otros procesos y servicios de importancia para el 
comercio y la calidad de vida de la población. Esta-
blecer, otorgar y retirar las marcas y certifi cados de 
conformidad por ella emitidos. Aprobar o denegar 
la solicitud de otras organizaciones como ór-
ganos de certifi cación de tercera parte, según 
las atribuciones establecidas en el Decreto-
Ley 182.

Que el PEARC sea gestionado por una 
institución del Estado asegura la trans-
parencia de su aplicación, la consisten-
cia de los criterios ambientales y una 
visión más amplia que busca el consenso 
entre las diferentes partes interesadas, así 
como la capacidad de negociación en te-
mas relacionados con el comercio y el me-
dio ambiente.
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En nuestro país existe una voluntad política y jurídica de las medidas 

sobre protección del medio ambiente, tanto derivadas de las políticas nacio-
nales como de compromisos adquiridos a través de acuerdos internaciona-
les con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la 
que es miembro desde su fundación.

Cuba, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 
realizó los trámites correspondientes de solicitud a la Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual (OMPI) del registro internacional de su eti-
queta ambiental, para la legitimación mundial de la misma.

Con fecha 14 de enero de 2008 se notifi có a la autoridad nacional com-
petente que quedaba registrada internacionalmente en la Ofi cina Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) la etiqueta ambiental de la República 
de Cuba, lo que asegura su protección en el mundo.

Se requiere la protección de este símbolo según el Artículo 6. de la Con-
vención de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en 
La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en 
Lisboa el 31 de octubre de 1958 y en Estocolmo el 14 de julio de 1967. La 
misma constituye el símbolo ofi cial que indica control y garantía  adoptado 
por nuestro país y que podrá ser aplicado a todos los productos y servicios 
que cumplen los requisitos establecidos por el Programa de Etiquetado Am-
biental de la República de Cuba.

¿Cómo obtener la Etiqueta Ambiental de la República de Cuba?6. 
El interesado tiene libre acceso para formular su interés a la Dirección 

de Evaluación de la Conformidad (DECO) de la Ofi cina Nacional de Nor-
malización. En función de la categoría del producto que se solicite será 
preciso presentar la documentación oportuna que acredite que se cumplen 
los criterios ecológicos.

Esta documentación variará en función de cada caso, y consiste en: 
Cuestionario de información general del productor.
Catálogos, folletos del producto donde se incluyan las instrucciones so-

bre el uso previsto y su manipulación.
Declaración de que la empresa del peticionario cumple con la legisla-

ción aplicable vigente y evidencias de la implantación del sistema de ges-
tión ambiental.

¿Cuáles son los costos del etiquetado ambiental?7. 
EL costo de la etiqueta ambiental deberá incluir los gastos de la cer-

tifi cación, verifi cación del cumplimiento de los criterios ecológicos esta-
blecidos, incluyendo los análisis de laboratorios y el derecho de uso de la 
etiqueta ambiental.

¿Qué otros esquemas de etiquetado ambiental existen en el mercado 8. 
internacional?
El primer Programa de Etiquetado Tipo I que aparece es el Ángel Azul de 

Alemania, que comenzó en 1977 y en la actualidad sigue siendo el programa más 
difundido con más de 3 800 productos etiquetados de más de 710 organizaciones 
dentro y fuera de Alemania. Varios programas parecidos comenzaron a funcionar 
en los años 90 en países de Europa, en Estados Unidos y en Canadá y desde enton-
ces se ha visto un notable aumento de estos programas. En la actualidad existen 
cerca de 33 programas de este tipo en todo el mundo aunque esta cifra nunca será 
exacta,  ya que algunos de ellos presentan un nivel de actividad escaso y por otro 
lado, continuamente surgen nuevos programas, como es ahora el caso de Cuba.

Lo cierto es que la etiqueta ambiental de un producto bajo un programa de eti-
quetado ambiental de un país debe responder a los criterios establecidos por ese 
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país y debería ser transparente y sometido a acuerdos bilaterales y/o multilatera-
les de reconocimiento, como puede ser el de la Red Mundial de Eco-etiquetado, 
conocido por sus siglas en inglés GEN.

Los programas de etiquetado ambiental Tipo I no son muy abundantes en 
América Latina y existen algunos en América del Norte, Europa y Asia, que for-
man parte de la Red Mundial de Eco-etiquetado con 27 países miembros y sede 
en Canadá (Servicios Ambientales “Terrachoice”), apoyada por una ofi cina de 
asuntos generales en Japón (Asociación Japonesa de Medio Ambiente).

Un grupo amplio de productos y familias de productos ha obtenido al-
guna de las etiquetas que operan en el mundo. Ejemplo de estos tipos de 
productos son: equipamiento y materiales de ofi cina, electrodomésticos, 
productos de limpieza e higiene doméstica, etc.

Cuba es hoy el tercer país de América Latina que opera un programa 
de etiquetado ambiental Tipo I después de Brasil que fue el primero y de 
Colombia.

En las imágenes se muestran  ejemplos de etiquetas ecológicas que ope-
ran en el mundo.

USA

BRASIL CUBA

ALEMANIA

U. EUROPEA ESPAÑA

CANADÁ

COLOMBIA

P. NÓRDICOS
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UCRANIACROACIAREP. CHECA

HUNGRIA AUSTRALIA

FILIPINAS HONG KONG

HONG KONG

N. ZELANDIA

JAPÓN

INDIA ISRAEL

HOLANDA AUSTRIA SUECIA
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CONCLUSIONES
La aplicación del PEARC es de gran actualidad e impacto en el mercado 

y desde el punto de vista ambiental, permitirá que nuestro país cuente con un 
programa de etiquetado ambiental basado en las prácticas y experiencias inter-
nacionales, pero desarrollado para ser aplicado en el contexto nacional. 

La puesta en funcionamiento del PEARC, como un instrumento de gestión, 
es de gran importancia para nuestro país, ya que muchas empresas preocupadas 
por el impacto que generan sus actividades sobre el medio ambiente y el cum-
plimiento de la legislación ambiental vigente y aplicable,  comienzan por certi-
fi car su sistema de gestión ambiental y después están interesados y preocupados 
por etiquetar sus productos, para lo cual podrán acogerse al PEARC. 

Los productos cubanos que ostenten la Etiqueta Ambiental de la República 
de Cuba alcanzarán un reconocimiento nacional e internacional desde el punto 
de vista ambiental, aumentarán la preferencia de los consumidores y podrán así 
contribuir al incremento de su competitividad en el mercado mundial.

“Todo lo que compramos y/o producimos tiene un impacto sobre el medio 
ambiente, por lo que debemos ser responsables y estar claros que existen y debe-
mos buscar opciones mejores para minimizar estos impactos”. NMZ
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RESUMEN 
El cumplimiento de las dispo-
siciones sobre transparencia 
del Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio (OTC) se 
ha convertido en un tema impor-
tante de debate en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del 
Comité OTC de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
Pese a los esfuerzos de los 
países miembros de la OMC, 
en especial las naciones sub-
desarrolladas, por lograr mayor 
transparencia en la adopción de 
normas, reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de 
la conformidad entre los estados 
miembros, la práctica demuestra 
que persisten problemas de falta 
de información en el cumplimien-
to de las disposiciones sobre 
transparencia. Precisamente 
cuando los países no publican los 
proyectos de normas técnicas, 
procedimientos de evaluación 
de la conformidad y reglamentos 
técnicos, ocultan información o no 
evalúan el impacto de la medida 
técnica para el comercio exte-
rior de otros estados,  le quitan 
transparencia al comercio inter-
nacional. 

Palabras clave: transparencia; 
obstáculos técnicos al comercio; 
normas técnicas; procedimientos 
de evaluación de la conformidad, 
reglamentos técnicos. 

SUMMARY
The fulfi llment of the obligations 
of Transparency established at 
the Technical Barriers to Trade 
Agreement (TBT) is an important 
topic to be discussed in the formal 
and informal meetings of the TBT 
Committee of the World Trade 
Organization (WTO). Despite 
the efforts of WTO’s Members, 
especially developing countries, 
in making transparent the process 
of publication standards, technical 
regulations and conformity as-
sessment procedures, problems 
of lack of information concerning 
the procedures to be followed in 
the transparency principle are 
present among Members. When 
countries don’t circulate the draft 
of standards, technical regula-
tions and conformity assessment 
procedures adopted by their own, 
hide information or do not evaluate 
the negative impact of the techni-
cal rule to other nations’ foreign 
trade, they are not being transparent. 

Key words: transparency; techni-
cal barriers to trade; technical 
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Las obligaciones sobre transparencia establecidas en el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) se pueden agrupar 

en cuatro conjuntos de obligaciones referidas a:
Cuestiones generales relativas a la transparencia y la presentación de una 1. 
declaración sobre la aplicación y administración del Acuerdo OTC;
Notifi caciones sobre OTC; 2. 
Procedimientos destinados a facilitar el acceso a la información relacio-3. 
nada con los OTC y su difusión, incluida la publicación y
Establecimiento y funcionamiento de los servicios de información4. 1.
En 1995 el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) 

acordó celebrar cada dos años reuniones de encargados del intercambio de 
información, incluidos los responsables de los servicios de información y 
de las notifi caciones. Desde la referida fecha se han celebrado cinco de esas 
reuniones extraordinarias. Entre las cuestiones debatidas fi guran:

las necesidades de asistencia técnica para el establecimiento y el fun- 
cionamiento efectivo de los servicios nacionales de información en los 
países subdesarrollados;
las difi cultades de los miembros en relación con los procedimientos de  
notifi cación;
la utilización de medios electrónicos, tanto en términos de los sistemas  
disponibles en los servicios nacionales de información, como para la 
transmisión electrónica de la información entre los miembros y
la importancia de la coordinación interna y la difusión de la informa- 
ción2.
No obstante los esfuerzos por parte de los países que participan en el 

Comité OTC para acelerar y viabilizar el intercambio de información entre 
las naciones, así como para lograr mayores ventajas en el comercio exterior 
para los países subdesarrollados, la práctica demuestra que no se ha avan-
zado y que persisten los problemas de falta de información, recursos y no 
obligatoriedad por parte de las naciones en el cumplimiento de las dispo-
siciones del Acuerdo. 

A pesar de no ser un tema ampliamente abordado, la transparencia es 
vista por algunos expertos en OTC como un elemento impulsor de la com-
petencia de los mercados de bienes y de liberalización del comercio. Sin 
embargo, es oportuno señalar que  las normas sobre transparencia que uti-

lizan los países y que conforman 
las legislaciones nacionales de es-
tas naciones no han benefi ciado los 
mercados de exportación de las na-
ciones subdesarrolladas. Las esta-
dísticas del comercio internacional 
de los últimos años muestran a cual-
quiera que las consulte que el mayor 
crecimiento alcanzado en el comer-
cio de bienes se encuentra en países 
desarrollados. Asimismo, las polí-
ticas de mercado que han adoptado 
las naciones a través de los TLC, 
dumping, contrabando y subsidios, 
entre otras, han estado infl uencia-
das por el  neoliberalismo, lo que 
acrecienta las desigualdades entre 
las naciones desarrolladas y las sub-
desarrolladas.  

Luego, la transparencia debe ser 
un  principio a observar por los paí-
ses miembros de la OMC. Por ello, 
en el Acuerdo OTC la transparencia 
deberá facilitar el intercambio de in-
formación de proyectos de normas 
técnicas, procedimientos de eva-
luación de la conformidad y regla-
mentos técnicos que puedan tener 
un efecto signifi cativo en el comer-
cio exterior de los países miembros, 
principalmente de los países sub-
desarrollados, que no disponen de 
herramientas efectivas para el in-
tercambio de información ni de in-
fraestructura tecnológica necesaria 
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para cumplir con los requerimientos 
que establece el Acuerdo. Además 
de predecir, la transparencia debe-
rá eliminar las barreras técnicas al 
comercio. Las medidas técnicas de-
ben contener sufi cientes argumen-
tos científi cos y promover plazos 
razonables para la adaptación, por 
parte de los países subdesarrollados 
miembros, de las nuevas medidas 
técnicas adoptadas por otros miem-
bros; también deben facilitar el ac-
ceso a la información en los idiomas 
ofi ciales de la OMC del texto de las 
notifi caciones, garantizando la asis-
tencia técnica a los países subdesa-
rrollados para el cumplimiento de 
las obligaciones que en materia de 
transparencia se establezcan. 

Aunque el Acuerdo OTC in-
cluye disposiciones sobre transpa-
rencia, no siempre el intercambio 
de información, elemento funda-
mental de la transparencia duran-
te el proceso de reglamentación, se 
cumple y resulta sufi ciente para los 
países subdesarrollados debido a: a) 
la debilidad que poseen estos para 
la adquisición de los equipamientos 
necesarios para realizar ensayos y 
pruebas a los productos; b) el cóm-
puto del plazo para formular obser-
vaciones por parte de los países no 
se cumple como establece el Acuer-
do; c) el tiempo requerido para con-
siderar las observaciones no queda 
registrado en el documento legal; d) 
resulta muy difícil consultar el tex-
to íntegro de los documentos notifi -
cados por mecanismos burocráticos 
que perjudican el acceso a la infor-
mación; e) el período de adaptación 
indicado en los documentos legis-
lados no resulta sufi ciente para los 
países, pues no siempre se dispone 
de los recursos y medios para reali-

zar las adaptaciones necesarias en 
el tiempo establecido; f) la comuni-
cación de las traducciones técnicas 
acarrea difi cultades para los miem-
bros, pues los documentos notifi ca-
dos en idiomas nacionales difi cultan 
la formulación de observaciones.

De esta forma, la transparencia y 
las disposiciones técnicas para la fa-
cilitación al comercio, desde media-
dos de la década de los noventa del 
pasado siglo XX, se han  convertido 
en políticas públicas transversales 
que cubren no solamente el cam-
po de la gestión de las instituciones 
públicas -y en algunos casos priva-
das-, sino que también han venido a 
abarcar el área productiva, princi-
palmente en la búsqueda por parte 
de los estados y empresas privadas 
para intentar competir en igualdad 
de condiciones en todos los merca-
dos a su alcance, promoviendo para 
ello una serie de medidas tendientes 
a transparentar la gestión de las ins-
tituciones públicas y privadas invo-
lucradas en el uso y administración 
de los diferentes tratados y acuer-
dos comerciales suscritos por los 
estados de los cinco continentes.

Cerca de 115 países3 han pre-
sentado al Comité OTC al menos 
una declaración sobre las medidas 
para la aplicación y administración 
del Acuerdo, con el objetivo de ha-
cer cumplir sus disposiciones sobre 
OTC (artículo 15.2 del Acuerdo). 
Con relación a este tema, los paí-
ses han presentado preocupaciones 
comerciales que han estado relacio-
nadas en su mayoría con el uso in-
discriminado de medidas técnicas 
por parte esencialmente de países 
desarrollados y la falta de transpa-
rencia durante el proceso de regla-
mentación.

Por ejemplo, desde 1995 has-
ta diciembre de 2007, el mayor por 
ciento de medidas adoptadas por los 
miembros ha estado relacionado con 
el artículo 2.9.2 del Acuerdo OTC 
sobre los proyectos de reglamentos 
técnicos4. A su vez, los proyectos de 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad se han notifi cado has-
ta la fecha indicada 9675 veces y de 
esta manera se han anunciado otras 
medidas que han tenido menor im-
pacto en el comercio, tales como 
las notifi caciones de reglamentos 
técnicos y procedimientos de eva-
luación de la conformidad por ra-
zones urgentes que se adoptan, los 
reglamentos técnicos y los procedi-
mientos de calidad de los gobiernos 
locales del nivel inmediatamente 
inferior al del gobierno central y 
aquellas medidas técnicas que no 
hacen referencia a un artículo espe-
cífi co del Acuerdo. 

Ciertamente existen variaciones 
en los alcances y medidas estipula-
das en los acuerdos comerciales con 
relación al uso de la transparencia 
en el intercambio comercial, pero 
de manera general resulta necesa-
rio traslucir la gestión y adminis-
tración de dichos tratados para que 
sean previsibles y claros durante el 
intercambio de bienes, pues la prác-
tica sobre las políticas de reglamen-
tación no se manifi esta en igualdad 
de condiciones para todos. 

En efecto, en el primer examen 
trienal6, el Comité OTC indicó que 
la transparencia en las buenas prác-
ticas de reglamentación durante la 
elaboración, adopción y aplicación 
de reglamentos técnicos, constituía 
una prioridad para los miembros a 
fi n de facilitar el comercio. Se indi-
có que los reglamentos sólo debían 
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adoptarse cuando fuera necesario; limitarse a prescripciones específi cas y 
ajustarse a las normas internacionales. Además, se acordó que una vez que 
se identifi cara un problema los países debían tener en cuenta “todas las op-
ciones disponibles compatibles con el Acuerdo” teniendo presente en par-
ticular las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 2, en el sentido de 
no restringir el comercio más de lo necesario. 

En cuanto a las notifi caciones sobre OTC, las naciones conocen la nece-
sidad  de que las mismas contribuyan de forma signifi cativa a evitar prác-
ticas desleales durante el comercio exterior y brinden la oportunidad a los 
gobiernos de participar en el proceso de reglamentación de otros miembros. 
Pero lamentablemente no todos los países, fundamentalmente los desarro-
llados, cumplen de manera efi ciente con los procedimientos de notifi cación. 
Se presentan diversas difi cultades para cumplir estrictamente lo que exigen 
las instrucciones contenidas en los documentos. 

Con relación a lo anterior, el cumplimiento de las buenas prácticas de 
reglamentación -que incluyen el proceso de notifi cación- constituye un gran 
desafío para los países subdesarrollados, muchos de los cuales carecen de 
medios para poder realizar esta actividad. En ocasiones se difi culta la publi-
cación de los programas de normalización, aspecto elemental sobre trans-
parencia como anuncia el documento, que deben circularse o publicarse con 
un período mínimo de 6 meses para brindarle la oportunidad a los países 
miembros de informarse sobre los proyectos de normas técnicas que se-
rán aprobadas y de aquellas que ya fueron aprobadas o derogadas por los 
consejos de normas de cada país. En diversas circunstancias se derogan 
normas técnicas que aún se consideran actualizadas por otros países, entre 
otras difi cultades. 

En el segundo examen trienal7, se evaluaron las ventajas de minimizar 
el uso de reglamentos técnicos y utilizar normas internacionales cuando 
procediera, ya que al hacerlo se podía reducir la carga que imponía la re-
glamentación y aumentar las oportunidades de acceso a los mercados de 
los países subdesarrollados.

Entre 1995 a junio 2007 las medidas notifi cadas relacionadas con pro-
yectos de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la con-
formidad, emitidos por los órganos de reglamentación gubernamentales, 
registran alrededor de 8 270 notifi caciones. 8

Lo anterior indica que el creciente volumen de medidas técnicas que 
aplican las naciones, fundamentalmente las desarrolladas con el propósito 
de “proteger sus mercados”, restringen el comercio de bienes de manera 
signifi cativa debido a que generan costos de producción que son difíciles 
de asumir por los subdesarrollados. Según los últimos datos estadísticos del 
Comité OTC, el mayor número de medidas persigue la protección de la sa-
lud humana y la seguridad de las personas, así como también la protección 
al consumidor y al medio ambiente, nuevas legislaciones para desarrollo 
tecnológico y requisitos de calidad.

Corresponde ahora analizar por qué las estadísticas tienden a favorecer 
a los países industrializados si este foro de comercio, según indica su dis-
curso, contribuye al desarrollo de los países subdesarrollados miembros.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Centro de Comercio Inter-
nacional UNCTAD, publicadas en el documento “Calidad en las expor-
taciones” 9, demuestran que en los casos de estudios realizados en países 
subdesarrollados existe un escaso conocimiento sobre los obstáculos técni-
cos al comercio. Sin embargo, no se ha investigado por qué en los últimos 
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años los países industrializados han incrementado la adopción de normas 
técnicas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la con-
formidad que no se encuentran armonizados con normas internacionales. 
Pudiera afi rmarse que  el propósito de estas naciones industrializadas es 
disimular hipócritamente las medidas proteccionistas tras una máscara sa-
nitaria, tecnológica o simplemente burocrática. La solución al problema que 
enfrentan las naciones subdesarrolladas en el comercio exterior hoy día no 
implica que la regulación comercial se establezca de manera irracional, sino 
tratar de buscar mecanismos que permitan una disminución considerable 
de regulaciones técnicas para que el mercado de bienes sea más efi ciente, 
estable y promueva el acceso de los bienes de los países subdesarrollados a 
los mercados de las grandes naciones. 

Es por ello que las naciones subdesarrolladas han tenido que buscar 
diversos mecanismos  para adaptar sus producciones a las  exigencias téc-
nicas extranjeras, lo que ha generado altos costos y retrasos en la comer-
cialización de los bienes de exportación. 

Si bien es cierto que cada país debe adoptar las medidas necesarias para 
alcanzar objetivos legítimos con el propósito de proteger la salud y la vida 
de las personas, los animales, preservar el medio ambiente, así como garan-
tizar la seguridad nacional, estas medidas no pueden utilizarse de manera 
irracional e indiscriminada. Se debe permitir que los países dispongan de 
tiempo necesario para realizar los ajustes adecuados en sus producciones, 
así como reducir al mínimo la repercusión negativa de los reglamentos en 
el comercio internacional.

Respecto a las notifi caciones de los Acuerdos, durante la revisión del 
cuarto examen trienal, se reiteró la importancia de que los miembros noti-
fi caran lo que acordaban con los países de manera bilateral o en el marco 
de los bloques de integración de cada área. Los resultados estadísticos de 
OMC en los últimos años muestran que este procedimiento no arrojó re-
sultados favorables. Entre 1995 y junio de 2007 se han presentado 51 no-
tifi caciones de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM). La mayoría 
de los acuerdos notifi cados refi eren a instituciones o entidades de Europa, 
seguidas por las de Asia y el Pacífi co y las de América del Norte10, lo que 
indica que el procedimiento de notifi car los ARM para armonizar las prác-
ticas normativas entre naciones tiene una menor incidencia en las regiones 
de América Latina y África. Este indicador nos muestra que existen pocos 
instrumentos en los países subdesarrollados que se puedan utilizar para 
disminuir las barreras técnicas al comercio.

Sin embargo, con relación a los acuerdos parciales o de complementa-
ción económica, la situación se comporta diferente. El sistema de toma de 
decisiones que requiere el consenso determina que las negociaciones en el 
seno de la OMC avancen con lentitud. En los últimos años, existe una pro-
liferación de acuerdos comerciales preferenciales (regionales o bilaterales), 
discriminatorios en muchos casos. Desde 1995 se han notifi cado aproxima-
damente 300 acuerdos comerciales regionales11 que abarcan el comercio de 
mercancías y servicios. Estos acuerdos resultan poco ventajosos para los 
países subdesarrollados que tienen que aceptar las condiciones que les im-
ponen los países ricos a cambio de tener acceso a sus mercados. 

La OMC es una organización en la cual a los países subdesarrollados 
les resulta muy difícil lograr unidad de acción sobre la base de intereses 
comunes, ya que se encuentran muy diferenciados en sus niveles de desa-
rrollo, intereses específi cos en el comercio como exportador o importador 
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y el grado de integración a mecanismos regionales o al comercio interna-
cional en su conjunto.

A lo anterior debe agregarse que los procedimientos destinados a faci-
litar el acceso a la información sobre OTC y su difusión, incluida la publi-
cación, resultan de gran importancia para el cumplimiento del principio de 
transparencia. 

Para darle cumplimiento a lo señalado anteriormente, los países que 
notifi can proyectos de normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 
evaluación de la conformidad deben suministrar, previa solicitud, el texto 
de los referidos documentos normativos para facilitar la transparencia se-
ñalando las partes de la medida que en esencia difi eran de las normas in-
ternacionales pertinentes. 

Si los países que notifi can las reglamentaciones no indican adecua-
damente cómo acceder a los textos de los proyectos de documentos nor-
mativos, resulta difícil evaluar el impacto de la medida para el comercio 
exterior. La facilitación de los textos de las medidas adoptadas se menciona 
en el apartado 10.2 del artículo 2 y apartado 7.2 del artículo 5 del Acuerdo 
OTC. 

Durante el tercer examen trienal12 se valoró que las buenas prácticas 
de reglamentación eran importantes, se hallaban en evolución y por tan-
to, merecían mayor debate en el Comité OTC. Se acordó centrar el debate, 
entre otras cosas, en la elección de instrumentos de política, la cuestión de 
las medidas obligatorias o voluntarias y la utilización de las evaluaciones 
del impacto de la reglamentación para facilitar la adopción de las buenas 
prácticas.

Desde el último debate durante el cuarto examen trienal, los países han 
intercambiado sobre la implicación para el comercio internacional de las 
buenas prácticas de reglamentación y su evaluación desde sus perspectivas 
y experiencia práctica. A su vez, el Consejo de la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE) hizo suyo un conjunto de principios 
relacionados con las buenas prácticas de reglamentación:

“… integrar la elaboración y la aplicación de los reglamentos y los pro- 
cedimientos de reglamentación, a fi n de fortalecer los principios en que 
se basa la apertura de los mercados:  la transparencia, la no discrimina-
ción y la evitación de las restricciones innecesarias del comercio;
Reducir los obstáculos reglamentarios al comercio y a la inversión deri- 
vados de requisitos divergentes y duplicados u obsoletos;
Apoyar la elaboración y la utilización de normas armonizadas interna- 
cionalmente como base para los reglamentos nacionales, así como su 
revisión y mejora en colaboración con otros países;
Elaborar criterios claramente defi nidos para la aceptación de normas,  
medidas y califi caciones extranjeras como equivalentes a las nacionales 
cuando persiguen el mismo objetivo reglamentario;
Promover el reconocimiento de los procedimientos y resultados de eva- 
luación de la conformidad de otros países mediante prácticas como los 
acuerdos de reconocimiento mutuo, el reconocimiento unilateral de la 
equivalencia, la declaración  de conformidad del proveedor y otros me-
canismos apropiados…”.13

La experiencia y los análisis mostrados en los principios de la OCDE 
apoyan las disposiciones establecidas por el Comité OTC. Se debe señalar 
que aunque esta organización por su composición favorece a las naciones 
industrializadas, ha contribuido de cierta forma al trabajo relacionado con 
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las reformas normativas y las prácticas de reglamentación. Pero todavía 
algunos países miembros de esta organización, como los estados de la CE, 
Estados Unidos y Japón, entre otros, continúan implementando políticas 
proteccionistas a sus mercados en detrimento de las prácticas comerciales 
que ejercen las naciones subdesarrolladas. 

Lo anterior pudiera fundamentarse señalando que solamente hasta ju-
nio de 2008, el Comité OTC ha analizado alrededor de 192 preocupaciones 
comerciales diferentes14 relacionadas con la aplicación de los instrumen-
tos de reglamentación y la falta de transparencia, encontrándose las regio-
nes de Europa y Asia-Pacífi co como las más restrictivas en la aplicación 
de medidas técnicas proteccionistas. Estas regiones conforman el 26% y 
37%15, respectivamente, del total de preocupaciones comerciales presen-
tadas por los miembros al Comité OTC. Las estadísticas del Comité OTC 
del año 2008 mostraron, además, que la CE y los Estados Unidos son los 
miembros, cuyas medidas han sido planteadas con más frecuencia para su 
examen en el Comité. 

Las preocupaciones comerciales invocadas con más frecuencia son las 
relativas a la necesidad de obtener mayor información o aclaraciones sobre 
las medidas técnicas adoptadas y mayor transparencia en las prácticas de 
reglamentación. Lo planteado indica que el mayor por ciento de preocupa-
ciones comerciales que se presentan al Comité muestra que no hay trans-
parencia en las prácticas normativas que ejercen las naciones. 

Aunque el período de tiempo del que disponen los miembros ha aumen-
tado a 60.9 días respecto al período de 46.3 días16 que ofrecían los paises 
para la emisión de comentarios con relación a los proyectos de documentos 
normativos, aún las naciones subdesarrolladas requieren de mayor tiempo 
para ejercer la referida práctica pues las difi cultades que se presentan en 
el intercambio informativo no permiten que las disposiciones sobre trans-
parencia se cumplan adecuadamente. Para que los países puedan emitir 
oportunamente los comentarios sobre los proyectos de medidas técnicas 
se deben crear las condiciones tecnológicas en los servicios nacionales de 
información de cada nación y en los organismos responsables de darle se-
guimiento a las disposiciones sobre OTC. 

Al respecto debe señalarse que los servicios nacionales de información 
en materia de OTC tienen las siguientes obligaciones:

Recopilar y difundir información relativa a los OTC (documentos y no- 
tifi caciones recibidas sobre OTC).
Informar a otros organismos gubernamentales y al sector privado. 
Coordinar las observaciones sobre las notifi caciones de otros países, en- 
tre ellas, las formuladas por las partes interesadas pertinentes.
Comunicar las observaciones y ocuparse de su seguimiento. 
Fomentar el debate con miras a la formulación de preocupaciones co- 
merciales específi cas que el gobierno planteará ante el Comité OTC. 17

Sin embargo, lo que está ocurriendo es que los organismos que elaboran 
disposiciones reglamentarias y  requisitos sobre evaluación de la confor-
midad no suministran a los servicios de información los documentos per-
tinentes para su notifi cación. Ello obedece, fundamentalmente, a que no en 
todas las naciones existe una ley sobre las obligaciones de notifi cación del 
Acuerdo OTC, lo que infringe la transparencia.

Por otra parte, no siempre el sector industrial colabora comunicando a 
sus miembros los proyectos de normas notifi cados, los proyectos de regla-
mentos técnicos o los procedimientos de evaluación de la conformidad. Por 
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esta causa no se pueden recabar oportunamente las observaciones y contri-
buciones de los afectados por la notifi cación. Las asociaciones industriales 
aducen que esta labor compete al Estado y al servicio de información.

Otra difi cultad que se presenta frecuentemente y que incumple el prin-
cipio de transparencia está relacionada con la calidad y el contenido de la 
información suministrada por los países miembros de la OMC en sus noti-
fi caciones, pues se crean confusiones y difi cultades en la interpretación de 
las notifi caciones. Como consecuencia de lo anterior, el Comité recomien-
da que cada nación describa claramente el contenido de los reglamentos 
técnicos y de los procedimientos de evaluación de la conformidad que se 
notifi can con vista a facilitar el comercio, así como proporcionar los tex-
tos completos de los proyectos de documentos normativos para facilitar la 
transparencia durante las buenas prácticas de reglamentación. 

A modo de conclusión debe señalarse que la situación actual del comer-
cio mundial obliga a examinar de manera crítica las disposiciones de los 
acuerdos de la OMC, en este caso específi co el Acuerdo OTC, que mantie-
ne a los países subdesarrollados en posición desventajosa y marginal en las 
negociaciones en este foro. Se hace evidente que las obligaciones de trans-
parencia establecidas en el Acuerdo OTC deben modifi carse y realmente 
contener elementos que obliguen a los países desarrollados a facilitar el 
comercio a los subdesarrollados. Esto sólo se logrará cuando el Comité sea 
capaz de frenar los abusos en el uso de medidas técnicas por parte de las 
naciones desarrolladas, las que lejos de viabilizar el comercio obstruyen las 
exportaciones de los países subdesarrollados empeorando la situación de 
los mismos en el comercio mundial.NMZ
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RESUMEN
El presente trabajo realiza un 
análisis que permite identifi car 
similitudes y diferencias a través 
de la aplicación de los principios 
de la gestión total de la calidad, 
los factores de excelencia en la 
gestión, los principios y prácticas 
consideradas para la implementa-
ción de la responsabilidad social 
y la asimilación de las normas 
de I+D+i como herramientas de 
trabajo en la gestión empresarial 
para alcanzar una alta competiti-
vidad y benefi cios para todas las 
partes interesadas en la organi-
zación.
Palabras clave: calidad total, 
modelos de excelencia, factores 
de excelencia, responsabilidad 
social, investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica (I+D+i).

utilizados en 
la  gestión 
empresarial 
para lograr la 
excelencia.

ABSTRACT
This article presents a proce-
dure to identify similarities and 
differences in the implementation 
of total quality management prin-
ciples, the factors of excellence in 
management, the principles and 
practices considered regarding 
social accountability and the 
assimilation of R+D+i standards 
as a working tool for corporate 
management to become highly 
competitive and achieve benefi ts 
for all the stakeholders within the 
organization.
Key words: Total quality, Models 
of excellence, Factors of excellence, 
Social accountability, Research + 
Development + Technological In-
novation (R+D+i).
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad y producto de la competitividad mundial, la innovación 
se ha convertido en los últimos años en un elemento clave de super-

vivencia organizacional, ya que sin ella las empresas no serían capaces de 
enfrentarse a mercados cada vez más competitivos, insertados en un mar-
co de globalización general. Esta elevada competitividad, sumada al hecho 
de que los clientes se muestran cada vez más exigentes, es la causa de que 
estos factores se encuentren estrechamente relacionados porque las orga-
nizaciones están obligadas a establecer determinadas políticas y diseñar 
estrategias que les proporcionen la mejora de la calidad de sus productos y 
procesos de forma efi caz y efi ciente y a su vez, lograr niveles altos de pro-
ductividad con la aplicación de la calidad total para obtener los benefi cios 
esperados.

La necesidad de  lograr niveles elevados de competitividad y crecimiento 
conlleva al incremento en la productividad y por consiguiente estos resulta-
dos refl ejarán la capacidad de absorber tecnologías y desarrollar nuevos 
productos, favoreciendo y potenciando las inversiones en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), siendo la gestión de estas actividades un 
elemento clave en la planifi cación y la gestión empresarial.

En el presente trabajo abordaremos la interrelación entre los enfoques 
de la gestión de la calidad total, la excelencia en la gestión, la investigación, 
desarrollo y la innovación tecnológica, como herramientas de trabajo para 
alcanzar altos niveles de competitividad, lograr benefi cios para todas las 
partes interesadas en la organización favoreciendo así la responsabilidad 
social de estas organizaciones. 

DESARROLLO
La gestión total de la calidad, como estadio más evolucionado dentro 

de las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término de calidad a lo 
largo del tiempo, resulta una necesidad de las organizaciones que deseen 
ser competitivas y sobrevivir. Esta gestión total de la calidad (GTC) se fun-
damenta en principios tales como:

Plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. 
Desarrollo de un proceso de mejora continúa en todas las actividades  
realizadas en la organización.
Total compromiso de la alta dirección y desarrollo de un liderazgo ac- 
tivo 
Participación de todos los miembros de la organización fomentando el  
trabajo en equipo en la consecución de la calidad deseada.
Identifi cación y gestión de los procesos claves de la organización. 
Toma de decisiones basada en datos y hechos sobre gestión y en el ma- 
nejo de la información.
Como vemos, la calidad constituye un factor de competitividad. Las 

organizaciones que toman en cuenta la calidad en su gestión empresarial 
desarrollan estrategias a través de un liderazgo efectivo, teniendo como 
misión la de dirigir a un grupo de personas hacia el logro de las metas de-
seadas, para las cuales crean alianzas de desarrollo que resulten altamente 
productivas, efi caces, ágiles y fl exibles. Unido a lo anterior es imprescindi-
ble mantener a todo el personal involucrado, motivado por la labor que rea-
liza, logrando revertir los resultados obtenidos en una creciente satisfacción 
de sus clientes, trabajadores, sociedad y de la propia organización.
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Relacionando esto con la excelencia, tenemos que la aplicación de un 
sistema de gestión basado en la gestión total de la calidad tiene como prin-
cipal objetivo lograr la excelencia empresarial y para ello a nivel internacio-
nal han surgido varios modelos de excelencia en la gestión, los cuales son 
utilizados por las organizaciones con el propósito de impulsar su competi-
tividad y lograr ser una organización de clase mundial.

Entre los modelos de excelencia desarrollados y difundidos a nivel in-
ternacional y de mayor utilización por las instituciones están:

Modelo  Deming (Japón)
Modelo  Malcolm Baldrige ( EU )
Modelo Europeo de la Calidad (EFQM) 
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión (FUNDIBEQ) 
La utilización de los modelos de excelencia, según la práctica interna-

cional, ha originado la creación de premios a la calidad como vía para re-
conocer la capacidad competitiva de las organizaciones a través del empleo 
de la calidad y de factores de excelencia en aras de un progreso sostenible 
y de bienestar social.

Estos modelos de excelencia constituyen una valiosa herramienta de 
trabajo donde las organizaciones logran mejorar su gestión empresarial y 
aumentar su competitividad. A través de estos modelos se identifi can los 
elementos claves en la gestión de la organización y propician mecanismos 
de autoevaluación para la mejora. 

Entre los factores de excelencia considerados y tomando como referen-
cia la “Actualización del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Ges-
tión 2005” podemos mencionar:

Liderazgo 
Enfoque al cliente y en el mercado 
Aprendizaje organizacional 
Estrategias y alianzas 
Innovación  
Responsabilidad social  
Orientación a resultados 
Sostenibilidad 
Como organizaciones excelentes son reconocidas aquellas que aplican 

determinadas prácticas en su gestión para alcanzar y sostener en el tiem-
po resultados satisfactorios para todos sus grupos de interés. Si alcanzar 
resultados satisfactorios es difícil, resulta más difícil aún sostenerlos en 
el tiempo, debido a que en la actualidad las organizaciones están someti-
das a cambios continuos y acelerados, provocados por factores tales co-
mo: competitividad global creciente, rapidez de la innovación tecnológica, 
procesos de trabajo sujetos a cambios continuos y variaciones frecuentes 
en las economías, en las sociedades y en las necesidades y expectativas de 
los clientes. Por consiguiente, las organizaciones  que se propongan ser re-
conocidas como organizaciones de clase mundial deberían sensibilizarse 
con el empleo de un modelo de excelencia, que les permita conformar su 
escenario referencial y lograr acelerar el proceso de mejora continua de su 
gestión, para alcanzar crecimientos de su efi ciencia económica y resultados 
benefi ciosos para todos sus grupos de interés.
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De lo anteriormente dicho y según lo establecido en la UNE 166002:06 
“Gestión de la I+D+i. Requisitos del sistema de gestión de la I+D+i”, se poten-
cia con mayor importancia entre las organizaciones a nivel internacional el rol 
que juega la innovación unido a la investigación y al desarrollo tecnológico, 
como factor decisivo para ser reconocida como organización de excelencia y 
por su contribución al progreso económico y social de cualquier país.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, inno-
var no es más que “mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades” 
y de acuerdo con la UNE 166000:06. Gestión de la I+D+i. Terminología 
y defi niciones de las actividades de I+D+i, Innovación es “actividad cu-
yo resultado origina obtención de nuevos productos o procesos o mejoras 
signifi cativas de los ya existentes”. Estas actividades comprenden la incor-
poración de tecnologías, materiales, equipamientos, comercialización de 
nuevos productos y procesos, entre otros.

Si relacionamos todo con calidad, vamos a ver que cada una tiene sus 
propias exigencias pero que están interrelacionadas entre sí, pues la calidad 
requiere de la innovación: Garantía de lo producido, herramientas o me-
canismos de trabajo, control de los procesos y acciones de mejora.

Mientras, la innovación por su parte necesita de la calidad en su gestión 
abarcando: conocimientos y experiencias en la elaboración de nuevos 
productos, procesos, competencia técnica y en el empleo de herramien-
tas tales como la vigilancia tecnológica, previsión tecnológica, crea-
tividad y el análisis externo e interno en el desarrollo de sus propias 
actividades de I+D+i.

Según lo expresado al inicio de este trabajo, resumimos que la inno-
vación resulta un elemento clave de sostenibilidad de las empresas, sin el 
cual no podrían enfrentarse a los cambios continuos y acelerados que ocu-
rren en los mercados altamente competitivos, siendo esto último la fuerza 
que lleva a las organizaciones a mejorar sus productos, procesos y tomar 
en consideración los sistemas de gestión para mejorar su posicionamiento 
en el mercado. 

Las normas UNE 166002:06 evidencian a través de sus requisitos la 
aplicación de las Seis Claves de éxito en la gestión de la innovación, tal co-
mo ha sido reconocido en la bibliografía consultada “Seis Claves de éxito 
en la gestión de la innovación”. Universidad Politécnica de Madrid. Enero 
2008, la cual establece:

Enfoque de negocios (especializados en una línea de productos o pro- 
ductos muy relacionados entre si).
Adaptabilidad (fl exibles, para adaptarse a los cambios que se producen  
rápidamente).
Cohesión organizativa (buena comunicación, rotación laboral, forma- 
ción a largo plazo).
Cultura empresarial (comunicación a todos los niveles para una efectiva  
toma de decisiones).
Sentido ético (visión de si misma como parte integrante de la comuni- 
dad y mantenimiento de relaciones estables con los diferentes grupos 
de interés).
Participación de la alta dirección (implicación activa, adecuada comu- 
nicación y toma de decisiones efi caces).
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El establecimiento de un sistema de gestión de investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica resulta una línea estratégica, que puede ser asu-
mida por las diferentes organizaciones en función de las necesidades re-
queridas y de acuerdo con los objetivos particulares que se trace la misma, 
además de los productos fabricados, los procesos empleados y los servicios 
prestados, constituyendo un elemento favorable para alcanzar la excelencia 
en la gestión.

Otro de los factores de éxito a tener en cuenta a nivel internacional en la 
determinación de lograr ser una organización de excelencia lo constituye 
lo relacionado con la responsabilidad social,  la cual se defi ne según la ISO/
DIS 26000 Guía sobre responsabilidad social, como “la responsabilidad de 
una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades oca-
sionan en la sociedad y el medio ambiente, a través de un comportamiento 
transparente y ético que:

Contribuya al desarrollo sostenible, la salud  y el bienestar de la socie- 
dad.
Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. 
Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa  
internacional de comportamiento.
Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus re- 
laciones”.
Siguiendo esta defi nición tenemos que en la actualidad las organizacio-

nes a nivel mundial, así como sus partes interesadas, están cada vez más 
conscientes de la necesidad de un comportamiento socialmente responsable 
y de esta forma contribuir al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar 
de la sociedad, convirtiéndose este en uno de los aspectos más importantes 
para evaluar el desempeño organizacional.

La responsabilidad social está íntimamente ligada a la actividad empre-
sarial, la cual se traduce en trasmitir una serie de valores a la organización 
como son la calidad, la innovación, rentabilidad, productividad, clima la-
boral, salud del personal, participación, motivación, entre otros. La respon-
sabilidad social se impone en el mundo empresarial, no sólo como un 
factor de buena voluntad sino como una ventaja competitiva.

Las organizaciones que asumen la responsabilidad de contraer un com-
promiso con la sociedad han de considerar en justa medida la interrelación 
de la necesidad de innovar y ser competitivas para crear riquezas y el fomen-
to del desarrollo económico mediante actuaciones socialmente responsables 
en materia de investigación, desarrollo de tecnologías, información, forma-
ción y posicionamiento de productos.

Los principales benefi cios obtenidos en la aplicación de estos valores se 
resumen de manera general en los siguientes:

Búsqueda de rentabilidad (a mediano y largo plazo). 
Creación de empleo y riqueza en el medio social en el que opera. 
Respeto ambiental. 
Compromiso con sus clientes y consumidores. 
A modo de resumen exponemos las similitudes en el al-

cance de los principios, factores de éxito y/o requisitos nece-
sarios a cumplir en los modelos de gestión citados y la guía 
para la implementación de la responsabilidad social en las organizaciones. 
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GTC
(Principios)

Modelos de excelencia
(Factores de excelencia)

I+D+i
(Requisitos)

RS
(Principios y prácticas)

Enfoque al cliente    Enfoque al cliente Enfoque a las par-
tes interesadas

Respeto por los intereses de las 
partes interesadas 

Liderazgo y total 
compromiso de la 

alta dirección
Liderazgo Compromiso de la 

dirección

Rendición de cuenta
Transparencia

Comportamiento ético
Respeto a la ley y a las normas in-
ternacionales de comportamiento

Mejora continua Aprendizaje y mejora con-
tinua Mejora continua

Rendición de cuenta
Transparencia

Revisión y mejora de las acciones 
y prácticas de la organización re-

lacionadas con la RS

Participación del 
personal

Gestión y desarrollo de las 
personas Recursos humanos

Respeto por los intereses de las 
partes interesadas

Tomando conciencia y fortale-
ciendo capacidades para la RS

Alianza y desa-
rrollo Estrategias y alianzas

Compromiso de la 
dirección

Enfoque a las par-
tes interesadas

Establecimiento y 
estructura de las 

unidades de I+D+i y 
la gestión de I+D+i

Respeto por los intereses de las 
partes interesadas

Reconociendo la RS e involucran-
do a las partes interesadas

Toma de decisio-
nes basada en 

hechos y manejo 
adecuado de in-

formación

Gestión basada en hechos

Actividades de 
I+D+i

Resultados del pro-
ceso de I+D+i

Rendición de cuenta
Transparencia

Revisión y mejora de las acciones 
y prácticas de la organización re-

lacionadas con la RS 
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Del análisis de las similitudes efectuadas tenemos que aquellas organi-

zaciones que apliquen los principios de la GTC, implanten un sistema de 
gestión basado en las normas UNE de I+D+i, según el alcance de su objeto 
social y desarrollen un amplio espectro de prácticas socialmente respon-
sables según la Guía ISO/DIS 26000, están en una situación más favorable 
para alcanzar la excelencia en su gestión.

DIFERENCIAS:
La diferencia entre las normas de I+D+i y los modelos de excelencia ra-

dica en que las normas de la familia I+D+i poseen un enfoque de proceso 
acorde con el establecimiento de determinados requisitos, los cuales pro-
porcionan directrices para organizar y gestionar las actividades de I+D+i 
en una organización con un enfoque sistémico de gestión, mientras que los 
modelos de excelencia están basados en un conjunto de factores de exce-
lencia asociados a un modelo de gestión total de calidad vinculados a la efi -
ciencia de los resultados, los que permiten evaluar el grado de madurez del 
sistema de gestión organizacional establecido, identifi cando y reconociendo 
aquellas empresas líderes por el éxito alcanzado en la gestión empresarial 
y de la calidad, en su camino hacia la excelencia.

Por su parte la norma de responsabilidad social, sin ser una norma de 
gestión, no considera explícitamente el enfoque de proceso, sino que pro-
porciona orientación sobre los principios, las materias fundamentales de la 
responsabilidad social, los temas incluidos y las directrices para su imple-
mentación.

FORTALECIMIENTO DE LA GTC, BASADA EN PRÁCTICAS NORMALIZA-
DAS Y SOCIALMENTE RESPONSABLES EN LA GESTIÓN DE LA I+D+I

Como se representa en la siguiente fi gura, una organización que se pro-
ponga alcanzar la excelencia en la gestión sobre la base del desarrollo de los 
factores de éxito en la gestión total de la calidad logrará un nivel de madu-
rez en el desempeño de su gestión y como consecuencia, la generación de 
benefi cios para la organización y otras partes interesadas.

Con este mismo objetivo, si una organización se propone incorporar la 
implementación de la innovación aplicando normas de sistemas de gestión 
de I+D+i, conjuntamente con la aplicación de prácticas de responsabilidad 
social asociadas a este tipo de actividades, fortalecerá la aplicación de los 
factores de éxito en la gestión total de la calidad con un mayor nivel de be-
nefi cios para ella y sus partes interesadas y por consiguiente un mayor re-
conocimiento de su desempeño organizacional.
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La adopción de las normas de gestión de I+D+i por organizaciones que 

desarrollen la innovación tecnológica y la incorporación de prácticas so-
cialmente responsables de manera integral en su realización, determinan:

El crecimiento económico 
El incremento de la habilidad de estas organizaciones para continuar  
operando de manera efectiva.
El reconocimiento del desempeño general y su competitividad a nivel  
internacional.
El crecimiento en los niveles de bienestar interno y externo de la organi- 
zación por su infl uencia y contribución al desarrollo sostenible, la salud 
y el bienestar de la sociedad.
La aplicación de los principios de la GTC, los factores de excelencia en 

la gestión, la asimilación de las normas de I+D+i y la implementación de 
la responsabilidad social bajo las directrices de la futura ISO 26000, per-
mitirán que las organizaciones estén en condiciones más favorables para 
alcanzar la excelencia en la gestión por vías de actuación más organizadas 
y validadas por la práctica internacional.

CONCLUSIONES
La implementación de las normas de sistema de gestión para las ac-

tividades de I+D+i y la aplicación de las directrices que sustentan los 
principios, prácticas y materias fundamentales relacionadas con la respon-
sabilidad social, contribuyen al fortalecimiento de los factores de exce-
lencia desarrollados por las organizaciones que se proponen alcanzar los 
máximos niveles de reconocimiento en su gestión organizacional.

La aplicación de los requisitos de los sistemas de gestión de I+D+i, por 
organizaciones dedicadas a esta actividad, fortalecen la GTC en el ámbito 
en que se desarrollan y constituyen otra posible iniciativa a través de la cual 
estas organizaciones pueden evidenciar cómo asumen su responsabilidad 
social y mejoran sus niveles de desempeño en las prácticas diarias dentro 
del entorno en que operan NMZ.

B I B L I O G R A F Í A
Gestión de la calidad total (TQM). • Website. Calidad total
Modelo EFQM de excelencia. • Website. Excelencia empresarial
Gestión de la innovación. Grupo de gestión de la tecnología (GETEC)• 
Rosales Galdós, Genaro. Calidad en I+D+i. El proceso de innovación. • 
Ponencia/2003
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. Factores de éxito. • 
REDIBEX 2005 
http://www. Wikilearning. com. Gestión de calidad para la excelencia• 
“Seis Claves de éxito en la gestión de la innovación”. Universidad Politéc-• 
nica de Madrid. Enero 2008
UNE 166000:06 Gestión de la I+D+i. Terminología y defi niciones de las • 
actividades de I+D+i
UNE 166001:06 Gestión de la I+D+i. Requisitos del sistema de gestión de • 
la I+D+i.
ISO/CD 26000:2008 “Guía sobre responsabilidad social” ISO/TMB • 
WGSR.
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La Oficina Nacional de Nor-
malización (ONN) celebró el 
Fórum Ramal Especial de Nor-
malización, Metrología y Calidad 
los días 16 y 17 de septiembre con 
representantes y especialistas de  
los diferentes centros que inte-
gran el sistema de la ONN y de 
empresas de los territorios, para 
exponer  y debatir  sobre  aquellas 
soluciones de mayor relevancia  
para el desarrollo de sus respec-
tivos centros y del país en aspec-
tos vinculados a la metrología, la 
calidad y la normalización.
Se presentaron trabajos sobre te-
mas relacionados con los sistemas 

FÓRUM RAMAL ESPECIAL DE NORMALIZACIÓN, METROLOGÍA Y CALI-
DAD OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN (NC).

de gestión integrados, seguridad y 
salud en el trabajo, construcción, 
mejora de los servicios, entre ellos, 
los servicios de laboratorios clíni-
cos y hospitalarios, la formación 
de recursos humanos en mate-
ria de calidad y metrología en el 
país, la optimización en el uso de 
los recursos energéticos y su re-
percusión en el ahorro, el  perfec-
cionamiento de las bases para el 
aseguramiento metrológico de la 
economía expresado en la creación 
de patrones  y métodos de medición 
y de estimación de la incertidumbre 
de las mediciones. 
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UN PREMIO QUE MAGNIFICA LA 
EFICIENCIA EMPRESARIAL 

LEDYS CAMACHO CASADO

Afi anzado a nivel mundial está el 
Premio Nacional de Calidad de la 
República de Cuba, antesala del 
Iberoamericano que se otorga en 
las Cumbres de Jefes de Estado 
cada año y muestra de la consoli-
dación de un movimiento que re-
conoce, en primer lugar, la efi cien-
cia del modelo socioeconómico de 
la mayor de las Antillas, a prueba 
de los más disímiles escollos y 
contratiempos.
En ceremonia solemne en el Me-
morial José Martí de la capital cu-
bana, se informó que la Empresa 
de Proyectos de Arquitectura e 
Ingeniería de Matanzas (EMPAI) 
y la de Cigarros de Holguín Lázaro 
Peña, se alzaron con el galardón en 
la edición décima que corresponde 
al año 2008.
Integrada al Grupo Empresarial de 
Diseño  GEDIC, perteneciente al 
Ministerio de la Construcción, la 
EMPAI forma parte del Frente de 
Proyectos desde 1983 y acumula 
decenas de años de experiencia en 
los servicios de diseño de obras de 
arquitectura, ingeniería, obras so-
ciales, viales y puentes, topografía 
y dirección integrada de proyectos.

Este año el mes de la calidad en el país estuvo dedicado al ahorro y la 
efi ciencia, muy a tono con las prioridades de la economía que aboga por 
mayor control y racionalidad en el uso de los recursos energéticos y de 
todo tipo, así como por elevar la productividad para sustituir importa-
ciones y diversifi car las exportaciones.
En el marco de la Jornada “Octubre, Mes de la Calidad” y bajo el lema 
nacional: “La normalización y la calidad en función de los programas 
priorizados”, se desarrollaron un conjunto de eventos y otras actividades 
que incluyeron:
Conferencia de Prensa.
Encuentro de Normalizadores del Sistema de la ONN en Villa Clara, 
con el fi n de tratar los temas objeto de las nuevas normas nacionales 
vinculadas a la sustitución de importaciones, el fomento de las exporta-
ciones, la alimentación del pueblo y la calidad de los servicios, así como 
a las tareas de la normalización ramal, de empresa y  los principales ob-
jetivos de trabajo de normalización a partir del 2010.
Actividad central nacional por el “Día Mundial de la Normalización”, 
que se desarrolló el 14 de octubre en Ciudad de La Habana, en el Minis-
terio de la Construcción, con la participación de los trabajadores selec-
cionados de todas las unidades de la ONN en Ciudad de La Habana 
(la Sede, el ININ, el INIMET, la OTN CH y la OTN PH), presidentes 
de los más de 100 CTN constituidos; empresas destacadas en certi-
fi cación y acreditación, dirigentes y cuadros vinculados a las activi-
dades de NMC en varios ministerios.
Taller sobre las Normas y los Reglamentos Técnicos en la Seguridad 
y la Efi ciencia Energética, en Ciudad de La Habana, con la participación 
de normalizadores y técnicos de los ministerios vinculados a estos te-
mas.
Curso Integral de Superación para Directores de las Ofi cinas Terri-
toriales de Normalización, con el objetivo de elevar la superación profe-
sional de los cuadros del Sistema de la ONN en los territorios.

MES DE LA CALIDAD.  OCTUBRE 2009
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 Atesora una demostrada cultura de la calidad enraizada en su estrategia 

organizacional muy evidente también en la estabilidad y el elevado grado 
de madurez de su sistema integrado de gestión, que incluye al de calidad 
y gestión medioambiental y el de seguridad y salud en el trabajo.
En la avanzada de la calidad están los de la empresa de Cigarros “Lázaro 
Peña”, integrada al grupo TABACUBA, subordinado al Ministerio de la 
Agricultura, que se suma a las pocas entidades productoras que se han 
alzado con esa distinción.
De sus cualidades hablan el notable liderazgo, con una cultura del detalle 
en todo su funcionamiento, que resulta en una notable estabilidad de sus 
éxitos económicos y  en la aplicación del sistema integrado de gestión 
con alcance a toda la producción.
Es esta una entidad productora que ha demostrado gestionar un ambiente 
laboral favorable, evidente en la mejora sostenida de las condiciones de 
vida de los trabajadores y sus familiares, y un apoyo destacado al en-
torno comunitario manifestado en la incorporación de jubilados y pobla-
dores al desarrollo de proyectos en función de la sustentabilidad social y 
ecológica de la región.
En ese camino ha transitado con buenos pasos al ser adicionalmente 
merecedora de reconocimientos que avalan su desempeño feliz, por lo 
que exhibe con orgullo la condición de Excelencia Nacional en la Agricultura 
Urbana de forma ininterrumpida desde 2005, el de Mejor Empresa por su 
productividad en la emulación en 2007 por el 26 de Julio, el Premio de la 
ANIR por el aporte al desarrollo de la actividad innovadora, entre otros.
Ambas entidades ganadoras fueron exaltadas por su quehacer técnico-
productivo, económico y comercial y según afi rmó la Directora General 
de la ONN, Dra. Nancy Fernández Rodríguez, pueden ser señaladas tam-
bién como referencia en las buenas prácticas del funcionamiento empre-
sarial como lo demuestran las más de 600, que ya sea por certifi cación o 
aval y acorde con las normas ISO, demuestran su capacidad de gestionar 
la calidad.
En el último año se duplicó la cifra de centros que cuentan con sistemas 
de gestión ambiental certifi cado por la ISO 14001 (ya suman 18) y se 
triplicó hasta superar las 20 quienes lo logran en el de seguridad y salud 
en el trabajo y se logró el primer sistema de gestión integrado de capital 
humano por la norma auténticamente cubana NC 3001.
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APUESTAN POR REFORZAR IMAGEN ECOLÓGICA DE PRODUCTOS CU-

BANOS
LEDYS CAMACHO CASADO

Con la participación de empresas de todas las ramas de la economía se-
sionó el pasado mes de  Diciembre el 2do. Taller  sobre el Programa de 
Etiquetado Ambiental de la República de Cuba organizado por el Insti-
tuto de Investigaciones en Normalización (ININ).

El  Jefe del Departamento de Alimentos, Consumo y Medio Ambiente del 
ININ, Lic. Ibrahim Urquiaga Mergarejo, quien se encuentra al frente del 
proyecto sobre la etiqueta ambiental,  realizó una intervención  especial 
sobre el desarrollo de este programa y su aplicación,  en la cual precisó 
que la Etiqueta Ambiental es una marca de conformidad que certifi ca que 
los productos están acordes con las normas cubanas y, en su ausencia, 
con los documentos referentes a la protección del medio ambiente

Explicó acerca de los múltiples benefi cios que tendrá la economía y sobre 
todo los consumidores con la implementación en el país del Programa de 
Etiquetado Ambiental, que propicia la obtención de una imagen ecológi-
ca para los productos y servicios que ofrece la empresa y estimula el uso 
y desarrollo de tecnologías limpias y sustentables, metas igualmente im-
portantes en la batalla global y local por proteger el medio ambiente.

En otro momento de su intervención se refi rió a  que la Organización 
Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) legitimó hace más de un año 
la Etiqueta Ambiental Cubana, programa gestionado directamente por la 
Ofi cina Nacional de Normalización, perteneciente al Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con el cual la mayor de las 
Antillas daba otro paso vital en el propósito de tener un atributo que dé 
a sus productos un lugar de preferencia en el cada vez más competitivo 
comercio internacional.

Según enfatizó el experto, hoy el país está en condiciones de desarrollar 
e implementar el Programa de Etiquetado Ambiental de la República de 
Cuba, un mecanismo a través del cual se pretende promover el diseño, 

elaboración, comercialización y uti-
lización de productos con efectos 
negativos mínimos sobre el medio 
ambiente en todo su ciclo de vida.

Sobre el Análisis del Ciclo de Vida 
del producto (ACV) en el cual se 
basa la Etiqueta, disertó en el taller 
la Dra.C. Lourdes Ruiz Gutiérrez, 
especialista del Instituto Superior 
de Tecnología y Ciencias Aplica-
das, INSTEC, quien remarcó que 
para el establecimiento de los cri-
terios ecológicos en las normas y 
otros documentos se tendrán en 
cuenta elementos como la contami-
nación y degradación del suelo, el 
agua, la atmósfera, el ruido, el con-
sumo de energía y recursos natu-
rales como el hídrico, así como la 
repercusión en los ecosistemas.

Con la ofi cialización internacional 
de la Etiqueta, Cuba se convirtió 
en el tercer país en la región que 
cuenta con un programa de este 
tipo, del cual hoy existen más de 
30 en todo el mundo. 
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