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RESUMEN 
 
El presente proyecto consistió en la aplicación de herramientas de lean Construction en los 
procesos ejecutados en el Proyecto “Urbanización Piemonte” del grupo inmobiliario Paisaje 
Urbano. Para ello se realizó un diagnóstico de los procesos, especificando los métodos ejecutados, 
los insumos, equipos, herramientas, métodos de control y tolerancias que son utilizados en el 
desarrollo de los procesos seleccionados; después se realizó la prueba de cinco minutos donde se 
estimaron los tiempos Productivos, Contributivos y No Contributivos de las actividades observadas; 
igualmente se planifico, verifico y controlo la producción diaria en las actividades programadas 
semanalmente. Basada en la información recolectada, se propuso las medidas correctivas y se 
caracterizó mediante diagramas de procesos y flujogramas aplicando nuevamente el análisis de los 
cinco minutos. Se tomaron tiempos aleatoriamente de las actividades por un periodo igual a 300 
segundos, donde se identificaran para la propuesta los tiempos Productivos, Contributivos y No 
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Contributivos; las tasas de producción se planificaron por medio de la realización de PAC 
semanales y se verifico diariamente en obra, las mejoras en los proceso. 
 
Palabras claves: Análisis de procesos, Lean Construction, Construcción sin perdidas, Caracterizar, 
Prueba de Cinco Minutos, Productivo, Contributivo y No Productivo, Controlar, Verificar, Planificar, 
Observar, PAC, Tasa de producción  
 
ABSTRACT 
 
The present project consisted in the application of tools of lean construction in the processes 
executed in the Project "Urbanization Piemonte" of the real estate group Urban Landscape. For this, 
a diagnosis of the processes was performed, specifying the executed methods, the inputs, 
equipment, tools, control methods and tolerances that are used in the development of the selected 
processes; Then the five-minute test was performed where the Productive, Contributive and Non-
Contributing times of the observed activities were estimated; I also plan, verify and control the daily 
production in the activities programmed weekly. Based on the information collected, corrective 
measures were proposed and it was characterized by process diagrams and flowcharts applying 
the five-minute analysis again. Random times were taken of the activities for a period equal to 300 
seconds, where productive, taxable and non-contributory times were identified for the proposal; The 
production rates were planned by means of the realization of weekly PACs and the daily 
improvements were verified on site. 
 
Key words: Process Analysis, Lean Construction, No-Loss Construction, Characterization, Five-
Minute Test, Productive, Contributory and Nonproductive, Control, Verify, Schedule, Observe, PAC, 
Production Rate 
 
1. INTRODUCCION 
La dificultad del Grupo Inmobiliario radicaba en la escasa o casi nula información cuantificable de 
actividades y procesos, incapacitando a los ingenieros conocer el insumo necesario, dificultándose 
así  la toma de decisiones de la alta gerencia, desenfocando los acontecimientos percibidos frente 
a la verdadera realidad en el proyecto inmobiliario Piemonte. Al inicio del proyecto se encontraban 
a punto de no cumplir con la entrega con los términos de tiempo pactados del proyecto, razón por 
la cual debían pagar una suma cuantiosa a los clientes beneficiados con el proyecto. La mejor 
forma para llenar dichos “espacios en blanco”  fue analizar por medio de técnicas de Gestión de 
producción, por lo que el proyecto se basa en la aplicación de la filosofía de Lean Construction, la 
cual se puede traducir como construcción sin pérdidas o construcción ligera; viene de la teorías de 
lean Manufacturing desarrollada por la empresa de vehículos Japonesa Toyota en los años 
Cincuenta y sesenta.  De igual manera se desarrollaron  diagramas utilizados en el análisis 
métodos y tiempos. Mediante la filosofía Lean se planifico y controlo el desarrollo del proyecto, 
obteniéndose datos estadísticos, que sirvieron como insumo para la toma de decisiones. Para la 
obtención de los datos se realizaron recorridos aleatorios donde se estimaron los tiempos 
contributivos, Productivos y No Contributivos; y se midieron  las tasas de producción diarias versus 
lo planificado. Se  identificaron  problemas recurrentes en el desarrollo del proyecto,  se realizó el 
reconocimiento e inspección en el de las áreas de estudio, se  caracterizaron los procesos que 
representaban  un impacto directo en los tiempos de ejecución por consumo de materiales, al igual 
que los costos y talento humano requerido, igualmente se aplicó la prueba de cinco minutos en las 
actividades criticas  de manera aleatoria y se planifico e inspecciono las tasas de producción 
esperadas. En el proyecto Piemonte del Grupo Inmobiliario Paisaje Urbano, ubicado en la Floresta 
Vía Los Patios diagonal al edificio Cancún, en las torres A Y B  se  logró una terminación eficiente 
gracias a la utilización de estas herramientas, lográndose el cumplimiento de las actividades 
programadas al mínimo tiempo. La frase que  puede aclarar la problemática de mejor manera es: 
“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se 
mejora, se degrada siempre”. (Lord Kelvin).  
 
2. MATERIALES Y METODOS 
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El desarrollo del proyecto Piamonte consistió en la búsqueda de  aumento de la productividad 
enfocada en lo que se  puede  definir como: producir más con los mismos recursos utilizados. En 
una primera fase se realizó un diagnóstico de  la situación actual y se mantuvo  un control 
constante sobre lo que se estaba  ejecutando. Con la información recolectada se identificaron las  
características principales y actividades con el fin de caracterizar los procesos. Se  tomaron tasas 
de producción y se estimaron tiempos; creando con estas herramientas el insumo necesario para la 
toma de decisiones.Se aprovecharon la elaboración de diagramas con el fin de visualizar de una 
manera sencilla y eficaz diferentes procesos en la manufactura, siendo amigable al usuario.  Estos  
flujograma se basan  en la lógica de programación donde se describe secuencialmente los pasos 
llevados para conseguir un producto final; la simplicidad de este diagrama lo convierte en un 
método ideal cuando se desea esclarecer los pasos de manera concreta.  El diagrama de procesos 
es utilizado para identificar en el desarrollo de una actividad en las fases que se están llevando a 
cabo, para ello se cuenta con 5 diferentes esquemas que representa: Transporte, Operación, 
Inspección, Demora y Operación Combinada; Determinar las fases de los procesos nos da una 
idea amplia de los pasos ejecutados y cuáles pueden ser eliminados de la actividades. La 
caracterización de los procesos se llevó a cabo por medio de los diagramas explicados 
anteriormente.Las técnicas utilizadas son aquellas ofrecidas por la filosofía lean para la 
determinación de pérdidas y caracterización de los procesos; la caracterización se realizó por 
medio de la observación directa de las actividades realizadas por los obreros, sin interrumpir  al 
obrero que la ejecuta evitando afectar el flujo adecuado permitiendo el método normal de 
desarrollo;  se tomó con un cronómetros para la toma de los tiempos de ejecución de las 
actividades sin interrumpir el normal desarrollo de las mismas. Las muestras para tomas de 
tiempos se seleccionaron aleatoriamente, para no afectar los resultados de los tiempos obtenidos. 
Los indicadores fueron  importantes a la hora de realizar mediciones, servían para medir los  
resultados obtenidos y evaluar las tasas de producción.  Se recolecto información de  384 
actividades con un margen de error del 5%, con una confiabilidad del 95%. En el cálculo de 
tiempos productivos, no productivos y contributivos de la obra se tomaron tiempos aleatoriamente 
de las actividades realizadas por los operarios sin interrumpir sus labores, se utilizó Excel para el 
procesamiento de los datos, se codificaron los empleados y  actividades. 
  

1. RESULTADOS Y DISCUSION 
Identificar los métodos actuales de construcción en el conjunto cerrado Pie monte. En el 
momento que se inició el proyecto las actividades faltantes identificadas eran: Enchapes de pisos 
porcelanato, Arreglo de fachadas, aplicación  de estucos y construcción de ante pisos.  Como se 
necesitaba comprender los procesos se diseñaron tres formatos que permitieron conocer el flujo de 
sus actividades e identificar las tareas de operación, transporte, inspección, almacenaje y demora, 
a las cuales como resultado en los formatos se les asignó  una figura: Circulo, flecha, cuadrado, 
Triangulo inverso y un semicírculo respectivamente. En primer lugar se inicia con el análisis de los 
recursos  del proceso de enchape de porcelanato el cual se resumen en la cuadro 1, allí se puede 
apreciar que los recursos utilizados para la aplicación o enchape de pisos en porcelanato, solo se 
requería un operario oficial sin ayudantes, y la forma como se medía el  resultado final,  era medido 
en metros cuadrados instalado. Como se evidenció los controles utilizados son todavía muy 
artesanales, se inspecciona el nivel de pieza a pieza que no presente sobre salto, el único equipo 
que se requiere es una cortadora de cerámica ya que toda la obra utilizo similitud en las 
características físicas entre el porcelanato y cerámica. Los insumos que se requerían para esta 
actividad era pego y agua, las herramientas eran porra de mano, dilatadores, balde, palustre, 
llanas de dientes y el flexómetro. 
 
Cuadro 1. Recursos Instalación de porcelanato 
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Elaborado por los autores. 
 

Al mismo tiempo se diseñó el flujograma de este proceso el cual se presenta en el cuadro 2.  En el 
flujograma se aprecia que el único responsable en todas las actividades es el oficial designado. Se 
inicia con el alistamiento de materiales, colocar las líneas maestras con hilos, preparar el pego y 
aplicarlo en el ante piso, ya terminado estas tareas se coloca el porcelanato y se asegura que 
quede nivelado con las anteriormente colocadas. 
 
Cuadro 2. Flujograma de enchapes de piso.  

 
Elaborado por los autores. 

 
Se diseñó el formato de diagrama del proceso de enchape de pisos que se muestra en la cuadro 3, 
este diagrama codifica las actividades, las describe y muestra el seguimiento haciendo uso de los 
símbolos establecidos y se deja un espacio para que el supervisor realice las observaciones. 
 
Cuadro 3. Diagrama de procesos de construcción de enchape de pisos. 
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Elaborado por los autores. 

Como se puede ver las actividades para este proceso se inicia con alistar materiales, el oficial debe 

hacer solicitud de materiales, y llevarlo al lugar de trabajo, seguido debe colocar línea maestra, 

como se explica en el formato,  seguida se hace la preparación del pego, con las cantidades 

necesarias para obtener la consistencia de la mezcla, a continuación se inicia con la aplicación de 

pego de ante piso con un palustre siguiendo las líneas maestras colocadas, ya aplicado el pego en 
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el piso se coloca el porcelanato  y por último se hace la adecuación  con el cabo de la porra, 

nivelador manual, terminada la línea se inspecciona el nivel y en caso de desnivel se corrige y se 

elimina el exceso de pego. 

 

 En resumen se identificaron veinte dos (22) operaciones, un (1) transporte y tres (3) inspecciones 

que se realizan por el supervisor, cuando se está realizando las tareas necesarias para culminar el 

proceso, en total tienen: cinco actividades, y veinte seis tareas. 

 
Continuando con el análisis de los procesos se inicia con la  aplicación de estucos, la descripción 

de los recursos para la aplicación de estucos se resume en la figura 4, se evidencio que no se 

utilizó ningún equipo mecánico o eléctrico y el proceso era realizado por un solo obrero oficial, la 

eficiencia para el  caso de estucar escaleras donde las dimensiones son inferiores a veinticinco 

(25) centímetros se media en metros lineales, en el cuadro 4 se muestran las actividades eran 

aplicar relleno, estuco y la primera mano de pintura, los insumos eran relleno, estuco, pintura, 

agua, y agronal obteniéndose como producto generado un muro estucado y pintado.  

 

Los controles eran codal y flexómetro y herramientas que se utilizaban llana, guantes, plásticos, 

balde y esponja. Se puede apreciar que el proceso era realizado solo por un operario oficial. La 

eficiencia se mide en metros cuadrados, durante la ejecución del presente proyecto solo se 

trabajaron en muros 

 
Cuadro 4. Recursos aplicación de estucos 

 
Elaborado por los autores. 

 

El flujograma de aplicación de estucos muestra que tiene en total nueve (9) actividades desde el 

inicio hasta la culminación,  como se puede observar en el flujograma del cuadro 5, donde el único 

responsable es el operario oficinal a cargo de la labor; la utilización de guantes debe ser plásticos, 

de lo contrario no servirán para la ejecución de este procesos en las dos primeras fases. 

 

 Las actividades registradas en el flujograma fueron alistar materiales,  preparar relleno, alinear 

filos, rellenar muro, alistar materiales, preparar estuco, estucar, demarcar dilataciones y pintar. 

 

 
Cuadro 5. Flujograma de aplicación de estucos 
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Elaborado por los autores. 

 

En el Cuadro 6 se puede observar el diagrama de procesos en la aplicación de estucos; dicho 

proceso se separar en tres fases por las demoras necesarias en el secado; la primera aplicación de 

relleno, la segunda aplicación de estuco y la tercera pintura, en total contiene treinta y cinco (35) 

tareas que se clasifican en: 24 veinticuatro (24) operaciones, dos (2) transportes, seis (6) demoras 

y tres (3) inspecciones. Igualmente se describen todas las tareas que se deben desarrollar en cada 

actividad. 

 
 

 

 

Cuadro 6. Diagrama de procesos aplicación de estucos 
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Elaborado por los autores. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

 
Elaborado por los autores. 

 
El tercer proceso analizado, fue el arreglo de fachadas, En el cuadro 7 se describe los recursos de  
arreglo de fachadas, la actividad principal era eliminar imperfecciones y demarcar delimitaciones, 
los responsables eran un operario oficial y un ayudante.  
 
Cuadro 7.  Recursos de arreglo de fachadas 

 
Elaborado por los autores. 
 

Los insumos del proceso de arreglo de fachada eran agua, arena, cemento, vena maya, puntillas 
aceradas, los instrumentos utilizados para los controles eran pesas de nivel, flexómetro y calandro, 
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los equipos eran pulidora, andamios y segueta, las herramientas eran palustre, porra de mano, 
podal, llana, dilatador, copa grata, disco de corte de concreto y  broca. Todo estos recursos 
permitían eliminar las imperfecciones y demarcar las dilataciones de los borde de placa,  
 
El flujograma de este proceso de arreglo de fachada se muestra en el cuadro 8, consta de siete (7) 
actividades: alistamiento de elementos EPP y montaje de andamios, alistamiento de herramientas 
y materiales, verificar las condiciones generales de las pantallas, adecuar las pantallas, marcar las 
dilataciones, correcciones y empañetar muro en bloque como se observa una (1) actividad la cual 
es realizada exclusivamente por el ayudante, dos (2) solo por el oficial y el restante por ambos de 
manera colaborativa. 
 
Cuadro 8.  Flujograma de arreglo de fachadas 

 
Elaborado por los autores. 
 

El diagrama de procesos de arreglo de fachadas se muestra en el cuadro  9, cuenta con cuarenta y 
un (41) tareas de las cuales veinticinco (25) son operaciones, seis (6) transportes, una (1) demora 
y nueve (9) inspecciones, como se puede muestra en la figura. Este proceso solo se efectúa para 
fachadas o muros realizados con formaleta denominados industrializados. 
 
  
Cuadro 9. Diagrama de procesos arreglo de fachadas 
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Elaborado por los autores. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

 
Elaborado por los autores. 

 
El último proceso analizado fue la construcción de ante pisos, para su ejecución fue necesario un 
oficial y dos ayudantes;  los insumos que se necesitaban eran concreto gasolina y agua, la 
eficiencia se media en metros cuadrados, los controles que se hacían eran medir el nivel de codal, 
los equipos mezclado para la carreta y las herramientas utilizadas eran llana, codal, balde, escoba, 
espátula y flexómetro, el resumen de los recursos de la construcción de ante piso se puede  
apreciar en el cuadro 10. 
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Cuadro 10.  Recursos de construcción de ante pisos 

 
Elaborado por los autores. 

 
La construcción de ante-pisos consta de cuatro (4) actividades: adecuación de placas que consistía 
en eliminar los residuos de las placas, preparación de concreto según los planos e indicaciones del 
director de la obra, transporte de concreto y construcción de ante piso en los lugares indicados, se 
puede apreciar que tres (3) de estas,  son realizadas por el ayudante y una (1) sola es ejecutada 
por el oficial como se puede observar en el flujograma del cuadro 11; la preparación del contrato no 
es tomado como parte del proceso por ser suministrado por el grupo inmobiliario. 
 
Cuadro 11. Flujograma de la construcción de ante-pisos 

 
Elaborado por los autores. 

  
El diagrama del proceso de La construcción de ante-pisos consta de veintidós (22) tareas, 
clasificadas en quince (15) operaciones, tres (3) transportes, tres demoras (3) y una (1) inspección 
como se puede apreciar en el cuadro 12. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 12. Diagrama de proceso de construcción de ante pisos. 
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Elaborado por los autores. 

 
 
Con la elaboración de los formatos se les facilito a los ingenieros de la obra planificar las 
actividades y mejorar el tiempo de ejecución de la obra, que al momento de iniciar el proyecto 
estaba en retraso. Calcular los tiempos Productivos, No productivos y contributivos de la 
obra. Se tomaron tiempos de manera aleatoria los cuales fueron registrados en el software Excel. 
Los resultados se muestran en la Figuera 13, existía  un alto tiempo Contributivo un tanto mayor al 
tiempo Productivo, En la figura 13 se puede determinar que de las actividades seleccionadas tiene  
muy poco tiempo productivo (38,5%), y un alto tiempo contributivo (42,5%), el cual supera al tiempo 
de productivo en un cuatro por ciento (4%). Tiempo No contributivo (19%) aunque es apreciable 
esta entre los esperado por resultados similares. si se compara con los resultados obtenidos por 
proyectos inmobiliarios similares realizados a nivel nacional  se observa que en este proyecto  
presento 7% puntos porcentuales menor en el tiempo productivo, y cinco puntos (5%) porcentuales 
mayores en el tiempo contributivo. 
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Figura 13. Determinación de pérdidas.  

 
Elaborado por los autores. 

 
En el figura 14 se pueden observar las perdidas por oficio, aunque la determinación de perdidas 

arroja malos resultados, cuando se selecciona por labor se puede apreciar que las cuadrillas están 

bien distribuidas en la relación de trabajo Oficial y Ayudante; un Oficial dedica el cincuenta y tres 

por ciento (53%) de su tiempo a labores productivas, un treinta y ocho por ciento (38%) a labores 

contributiva y un nueve por ciento (9%) a labores no contributivas; mientras el ayudante dedica la 

mayor parte del tiempo a labores contributivas (43%). Cabe destacar que el tiempo No contributivo 

del ayudante casi triplica al del oficial, demostrando que el ayudante tiene periodos prolongados de 

tiempo ocioso; se aprecia una mala destinación del recurso humano. 

 
Figura 14. Determinación de pérdidas general.  

 
Elaborado por los autores. 

 

En la determinación de pérdidas por actividad los resultados se muestran en la figura 15, se puede 

apreciar que los procesos que lleva un mayor tiempo productivo son: el enchape de porcelanato y 

arreglo de fachadas con un cuarenta y ocho por ciento (48%), ambas; y las construcción de ante 
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pisos fue una actividad,  la cual se le puso mucha atención por su bajo tiempo productivo y un alto 

tiempo contributivo, diecinueve (19%) y ochenta y un por ciento (81%) respectivamente. 

 
Figura 15. Determinación de pérdidas por actividades 

 
Elaborado por los autores. 

 
En el orden de ejecución programado en el proyecto Piamonte, la actividad que se realizó primero 

de estas cuatro fue la construcción de ante pisos, seguido por la aplicación de estucos, luego 

enchape de pisos; estas tres actividades eran dependientes una de la otra; por tener actividades 

predecesora por lo que los tiempos de cada uno afecta al siguiente, y la que debería ser la más 

productividad era la construcción de ante pisos.  

 

El análisis de los tiempos Contributivos se presenta en la figura 16  de Pareto donde se relacionan 

las principales causas del mismo; el veinte por ciento de las causas que generan el ochenta por 

ciento del tiempo contributivo son: La preparación, los desplazamientos, la adecuación y 

Transportes.  

 

La preparación son las actividades necesarias para la realización de la “mezcla” ya sea mortero, 

estuco, relleno o concreto dependiendo de la actividad; como desplazamientos se consideran 

aquellos movimientos de lugar que son necesarios por las distancia entre equipos, insumos o 

inspecciones de espacio; la adecuación son las actividades preliminares que se deben realizar 

para que la actividad principal este en las condiciones necesarias para la ejecución; y los 

transportes son los desplazamientos que se realizan para llevar los recursos de un lugar a otro. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Diagrama de  Pareto tiempo contributivo 
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Elaborado por los autores. 

 
El tiempo no contributivo (T.N.C.) es causado principalmente por el tiempo ocioso, los descansos y 
las esperas del personal. El tiempo ocioso son aquellos tiempos en los que le personal se 
encuentra con mala actitud, tomando decisiones, cuando existe sobrepoblación, cuando no hay 
supervisión, cuando se encuentra hablando y utilizando el celular; los descansos son aquellos 
tiempos en los que el personal se encuentra descansando y decide realizar una pausa en la labor 
que se encuentra ejecutando. En el tiempo no contributivo  las esperas están dadas por la falta de 
equipos, falta de materiales, falta de suministros, sobrepoblación, actividades previas sin terminar o 
mal ejecutada, falta de instrucción, herramientas de menor capacidad a la necesarias y demás 
esperas que se den que no contribuyan a la realización de las actividades. Los desplazamientos 
tomados en T.N.C. (Ver figura 17) se diferencian del T.C. porque se realizan cuando no aportan 
valor a las actividades o no dan lugar a una respuesta acertada por parte de los trabajadores, y se 
caracterizan por las mismas razones que las esperas; por ejemplo la preparación de materiales 
que no son necesarios para la actividad ejecutada, los desplazamientos para hablar, utilizar el 
celular o incomodar a los compañeros, la adecuación que debería estar realizado por las 
actividades predecesoras y los transportes que no son productivos a las actividades o se hacen por 
desorden en el desarrollo de las actividades de los mismo obreros. 
 
Figura 17. Pareto Tiempo No Contributivo 

 
Elaborado por los autores. 

 
Las esperas estan dadas principalmente por las sobrepoblación y la falta de materiales necesarios 

para la ejecucion de las actividades programadas como se oberva en el figura 18. Cabe destacar 

que la aunque existe sobrepoblacion en la distribucion de cuadrillas, de manera general falta 

personal para la el cumplimento de lo planificado. 
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Figura 18.  Pareto de esperas Tiempo No Contributivo 

 
Elaborado por los autores. 

 
Conversar entre el personal y la utlizacion del celular son las principales causas del tiempo no 
contributivo en los los tiempos ociosos, como podemos ver en el pareto de la figura 18.  
 
Figura 18. Pareto tiempo ocioso Tiempo No Contributivo 

 
Elaborado por los autores. 

 
 
Establecer los porcentajes cumplimiento de las actividades programadas para el desarrollo de este 

objetivo planteado se diseño el formato del cuadro 13  y se realizaron semanalmente Comités de 

obra o PAC donde se programaban entre los contratistas y el director de obra las actividades a 

realizar en la semana siguiente: 

 

Se contaban con la presencia de los auxiliares de residencia, los residentes, el almacenista, el 

residente, el auxiliar de seguridad, salud en el trabajo y los ejecutores del proyecto lean. 

Inicialmente los contratistas de acuerdo a su experiencia daban las actividades que iban a realizar 

durante la semana y el personal encargado de la Grupo Inmobiliario confirmaba o rechazaba dicha 
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propuestas.  

 
Cuadro 13. Formato de actividades semanales. 

 
Elaborado por los autores. 

 

Para conseguir identificar los porcentaje de cumplimiento diario se midió en obra la ejecución diaria 

de cada una de las actividades; por ser complejo el método para la mediciones cada uno de los 

proceso se medida de diferente manera, buscando siempre la manera más acertada de recolectar 

la información en el menor tiempo posible.  

 

Para la aplicación estucos se graficaron los planos de los apartamentos donde se especificaban las 

dimensiones de cada muro, y se iba resaltando diariamente la ejecución de estas; para el enchape 

de pisos en porcelanato y construcción de ante-pisos realizó un plano similar pero con las áreas 

del suelo. Una vez realizado la mediciones se tabulaban las actividades programadas vs lo 

ejecutada en el formato de Control de producción según especificaciones del formato del cuadro 

14. 
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Cuadro 14. Control de la producción 

 
Elaborado por los autores. 

 

 

Como se puede apreciar en la figura de cumplimiento de producción semanal (Ver figura 19), las 

cuatro primeras semanas se tiene una tasa de cumplimiento en promedio del ochenta y cinco por 

ciento (85%); las siguientes tres semanas tiende a la baja con una tasa en promedio del cincuenta 

y dos por ciento (52%); y por ultimo en promedio durante el transcursos de las últimas semanas del 

sesenta y siete por ciento (67%).  

 

La dinámica de la figura se puede explicar por la metodología de ejecución de los comités de 

obras; inicialmente el director de obras y su equipo liberaban las restricciones necesarias y los 

contratista decidían que actividades iban a realizar la semana siguiente, pero después la forma de 

planificar se mejoró con las obtención de la información recolectada; y luego el director de obra 

programa basándose en las necesidades del proyecto y en el cumplimiento de un cronograma 

general estipulado, los contratistas busca la forma de cumplir dicha programación. Por eso se 

evidencio una tendencia a la baja , mientras el personal se fue acoplando a la nueva metodología, 

actualmente se ve una normalización en la tasa de cumplimiento. 

 

 En la segunda semana se ve un cumplimiento del ciento trece por ciento (113%), donde en su 

gran mayoría los contratistas sobrepasaron los estipulado, esto se evidencia por la forma como se 

programaba inicialmente; donde el contratista contemplaba lo que iba realizar, y ara no ser 

calificados con una mala nota subestimada las tasas de producción para lograr cumplir todo. 

 

Para contemplar el cumplimiento se tomaban la producción real ejecutada diariamente y se 
comparaba con lo programado en los comités diarios de obra; como se observa el día más 
productivo es el miércoles (Ver figura 20) con un setenta y seis por ciento (76%), seguido del 
viernes con un setenta por ciento (70%), y el día menos productivo es el lunes con un cincuenta 
por ciento (50%).  
 
Los resultados obtenidos son bastante desalentadores, porque para programar las actividades se 
cercioran que las limitaciones predecesoras estén listas y se posible ejecutarlas sin inconvenientes. 
 
Las causas de no cumplimiento en el desarrollo de las actividades programadas el ochenta y 
nueve por ciento de las pérdidas son ocasionadas por: contratistas, Planeación Inadecuada y 
proveedores como podemos observar en el Pareto del figura 21; con una gran incidencia en el 
desarrollo del proyecto, dificultando las tasas de cumplimiento en la producción deseada.  
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Figura 19. Cumplimiento de producción semanal. 

 
Elaborado por los autores. 

 
Figura 20. Control de producción diaria 

 
Elaborado por los autores. 
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La clasificación contratistas hace referencia a la falta de personal que es asignado por ellos para la 
ejecución de las actividades o los insumos inadecuados e insuficientes cuando son entregados por 
ellos mismos; la mala planeación hace referencia cuando los contratistas ejecutan las actividades 
de forma desordenada sin un rumbo especifico , “tocando “ diferentes actividades sin terminarlas 
por completo; Los proveedores son incumplimiento generados por la planificación de las cadena de 
abastecimiento y de suministros . 
 
También cabe destacar que el ausentismo por parte del personal subcontrato en algunas de las 

actividades es recurrente principalmente en los primeros días hábiles de la semana (lunes o 

martes), Impactando las causas de “contratistas”, descrita en la figura de causas de no 

cumplimiento. Se puede apreciar que el modo de contratación informal entre contratistas y sub-

contratistas (oficiales), generan desorden administrativo y falta de autoridad por en el momento de 

acatar órdenes, que no representa ganancia económica para los obreros, que en muchas 

ocasiones son necesarias para el normal desarrollo de las actividades diarias. 

 
Figura 21. causas de no cumplimiento 

 
Elaborado por los autores. 

 
Con el desarrollo del presente proyecto, mendiante la ejecucion de los tres objetivos planteados 
inicialmente se logra determinar las causas principales de las perdidas que se descroben en un 
diagrama Ishikawa de la figura 22. Donde se puede observar como las principales causa de 
desperdicios son: Transportes, Desplazamientos, Reprocesos, Desperdicio de recursos, Falta de 
personal, Cadena de suministros.  
 
Entre las seis causas identificadas se pueden considerar: dos causas de grado alto, porque 
generan las demás causas o aumentan el impacto de estas; las cuales son: los reprocesos y la 
falta del departamento de logística; por ejemplo los reprocesos mantienen al personal ocupado el 
cual debería estar haciendo la actividades programadas, se deben utilizar materiales para la 
realización de la misma actividad inclusive tres veces aumentado los desperdicios de material, 
transportes y desplazamientos; creando igualmente la falsa ilusión de no tener el suficiente 
personal para la realización del pactado. 
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Figura 22. Diagrama de  Ishikawa. 

 
Elaborado por los autores. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
No existen tolerancias, ni especificaciones de la mayoría de actividades y de aquellas que existen 
no son llevadas a la práctica o no están actualizadas a la realidad; porque la información que se 
generan en el proyecto o tiene relación con el mismo no presenta un flujo de adecuado, la 
coordinación de esta es confusa, inadecuada o inexistente; afectando el adecuado desarrollo de 
las actividades. 
 
Las principales pérdidas son ocasionadas por los reprocesos y mala gestión Logística, alcanzando 
en obra solamente un tiempo productivo del 38,5%; aunque existen sobrepoblación en las tareas 
asignadas cuando se compara con el porcentaje de actividades cumplidas (PAC), se contradicen; 
esto se debe a la mala distribución de la cuadrillas. 
 
 Las tasas de producción (PAC); se ven afectadas principalmente por la poca capacidad 
organizativa y técnica de los contratistas; esto se ve reflejado en las bajas tasas de cumplimiento 
diaria y semanal. 
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