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RESUMEN 

La investigación consiste en un análisis de las dimensiones asignadas para la variable X:SGC 

(Planificación de la calidad, Calidad reside en el personal y Control de la calidad) y la 

variable Y:ISO 9001-2000 (eficacia organizacional, eficiencia operativa, costo y 

presupuesto), antes (Rho = 0,623) y después (Rho = 0,728)  de la implementación de la 

misma, el análisis de significancia y correlación están basadas en las conjeturas de las 

hipótesis específicas, respecto a las dimensiones de la variable Y.  

Los resultados descriptivos estadísticos, de frecuencia y correlaciónales, afirman una 

relación positiva considerable entre las variables X y Y, tanto antes, como después de la 

implementación, en ambos casos se tienen resultados altamente significativos de acuerdo a 

literatura (+0.51 a +0.75), y con el valor del sig (ρ=0.000 < α=0.05). 

Palabra clave: Sistema de gestión calidad, Implementación norma ISO, Gestión de calidad 

norma ISO.  
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ABSTRACT 

 

The research consists of an analysis of the dimensions assigned for variable X: SGC (Quality 

planning, Quality resides in the personnel and Quality control) and variable Y: ISO 9001-

2000 (organizational effectiveness, operational efficiency, cost and budget), before (Rho = 

0.623) and after (Rho = 0.728) of its implementation, the analysis of significance and 

correlation are based on the conjectures of the specific hypotheses, regarding the dimensions 

of the variable Y. 

The descriptive statistical, frequency and correlational results affirm a considerable positive 

relationship between variables X and Y, both before and after implementation, in both cases 

there are highly significant results according to the literature (+0.51 to +0.75) , and with the 

value of sig (ρ = 0.000 <α = 0.05). 

 

Keyword: Quality management system, ISO standard implementation, ISO standard quality 

management.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio proporciona evidencia empírica que respalda la noción de que las cuestiones 

problemáticas asociadas con la implementación de SGC-ISO 9001:2000 pueden tener un 

impacto en la implementación efectiva del SGC y contribuir al menor nivel de desempeño 

comercial de las empresas certificadas con ISO 9001. 

Las barreras típicas del SGC esta en el marco de Implementación del Sistema de Gestión 

basado en la norma ISO 9001:2000, están destinadas a elevar el interés de las empresas, que 

son los principales inhibidores para la implementación exitosa de SGC-ISO 9001, además 

de ser barreras para empresas que deseen alcanzar niveles más altos de rendimiento 

empresarial.  

Las empresas de fundición por su proceso de producción compleja, necesita tener un sistema 

de gestión específico. Los elementos principales de los impulsores contenidos en el marco 

(de calidad en los puntos de Planificación, reside en el personal, Control, Eficacia 

organizacional, Eficiencia operativa y Costo y presupuesto) se sugieren como posibles 

medidas para implementar un SGC; por ello es necesario que el sistema se adapta a la 

empresa y no viceversa. Las herramientas elementales de aseguramiento de la calidad sirven 

para reunir datos operativos sobre el proceso de producción. Se puede decir que estas 

herramientas son métodos para observar y diagnosticar el proceso productivo.  Para un 

emprender una actividad de gestión eficiente es necesario contar con información real y 

completa sobre las actividades del proceso. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática. 

A lo largo de la historia de la fundición, la evolución de diferentes técnicas, para obtener 

buenos resultados, tanto, como, en sus características físicas y mecánicas, para los propósitos 

y aplicaciones industriales sea en el sector de manufactura, transformación, metalmecánica, 

construcción entre otros.  

Por su complejidad de operaciones de producción las plantas de fundición deben de 

tener un sistema especifica de gestión. El proceso de producción de fundición consiste en la 

preparación de moldes y mezclas de moldeo, preparación de metal líquido, fundición, 

limpieza de fundiciones, tratamiento térmico y superficial de fundiciones. 

Es necesario realizar un mejoramiento continuo en todos los procesos partiendo desde la 

adquisición de materias primas hasta en el acabado de las piezas fundidas (Pribulova, 

Bartosova, & Baricova, 2013). 

La gestión que se encuentra basado en la calidad total (Total quality management) 

ha sido aclamada en la literatura existente para influir positivamente en la innovación, y las 

buenas prácticas en el control de calidad, como necesidad, para optimizar los procesos y 

mejorar la productividad, para ello  la implementación de los componentes del sistema que 

está bajo la gestión de calidad,  fundamentada en la norma ISO 9001- 2000,  extrae los 

requisitos y fundamentos para comenzar con el proceso de diagnóstico e implementación del 

sistema; para lograr la eficacia organizacional, la eficiencia operativa y la estandarización 

de costos y presupuestos a favor de la empresa,  en este caso Fundición Callao S.A. 

Las empresas solo pueden obtener la certificación ISO 9001: 2015, que es el estándar 

actual para la certificación de la serie. En base a la versión 2000 se estructura la investigación 
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del ISO 9001. 

Las deficiencias que acarrea la no implementación del sistema de gestión de calidad 

de acuerdo a la Norma ISO 9001, deteriora la imagen de la empresa, ya, que los productos 

no contarían, con una, certificación, de calidad a nivel internacional, y, se vería reflejada, en, 

sus gastos, al igual que en los resultados de los análisis de calidad, efectuados a las piezas 

fundidas.  

Los defectos de fundición pueden afectar negativamente los resultados de una 

fundición. Los componentes de la materia prima como chatarra para la función tienen un 

costo, pero los defectos de la fundición se pueden detectar en la etapa de mecanizado, 

ensamblaje o en la etapa de uso del componente, estos costos de valor agregado, como 

garantía, pueden ser trasladado por parte del cliente a la fundición (Armawati, Syamwil, & 

Sumaryanto, 2018). 

Estos costos pueden ser más alto que los de la fundición, en el proceso de fundición 

el personal no cuenta con espacio para los análisis, para detectar y realizar las acciones 

correctivas, y con la finalidad de que no vuelvan a repetirse. Las herramientas elementales 

de aseguramiento de la calidad sirven para reunir datos operativos sobre el proceso de 

producción. Se puede decir que estas herramientas son métodos para observar y diagnosticar 

el proceso productivo. Para emprender una actividad eficiente de gestión es necesario contar 

con información real y completa del proceso.  

Si no existiera, un adecuado control de calidad, la empresa se arriesga quizá, 

accidentes futuros, de acuerdo, a sus usos y aplicaciones de sus productos, por lo tanto, es 

necesario trabajar en este contenido para realizar una mejora integral de los procesos a través 

de la Norma ISO 9001. 
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1.2. Formulación del Problema. 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es el análisis relacional entre la implementación del sistema de gestión de 

calidad y la Norma ISO 9001:2000 en la Empresa Fundición Callao S.A.? 

 

1.2.2. Problemas Específicos. 

a) ¿De qué manera se relaciona la implementación del sistema de gestión de calidad 

con la eficacia organizacional basada en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A.? 

b) ¿De qué manera se relaciona la implementación del sistema de gestión de calidad 

con la eficiencia operativa basada en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A.? 

c) ¿De qué manera se relaciona la implementación del sistema de gestión de calidad 

con el costo y presupuesto basado en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A.? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar la relación entre la implementación del sistema de gestión de calidad y la 

norma ISO 9001:2000 en la Empresa Fundición Callao S. A 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Determinar la relación entre la implementación del sistema de gestión de la 

calidad y la eficacia organizacional basada en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao S.A. 
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b) Determinar la relación entre la implementación del sistema de gestión de calidad 

y la eficiencia operativa basada en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A.  

c) Determinar la relación entre la implementación del sistema de gestión de calidad 

y el costo y presupuesto basado en la norma ISO 9001: 2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A. 

 

1.4. Justificación de la investigación. 

La literatura establecida para la implementación del sistema de gestión de calidad, basado 

en la norma ISO 9001: 2000, se entiende, como una marcada necesidad, para la mejora 

continua en cualquier tipo de empresa, asimismo como para el incremento de la 

productividad y gestión de recursos a favor de la empresa. 

 La ISO 9001: 2000 fundamenta y distribuye los requisitos para el diagnóstico e 

implementación de la gestión de calidad, así como su normativa, términos, responsabilidad 

de dirección y medición de calidad. Ambas variables se integran y relacionan mutuamente a 

favor de un control de calidad y una percepción de la misma de carácter positivo. 

La investigación mejorará el sistema de los procesos, llevados en la empresa Fundición 

Callao S.A. desde la adquisición de materias primas hasta la obtención de sus productos 

finales o piezas fundidas, favoreciendo de esta forma a los clientes, con productos 100% 

certificados de forma internacional, puestos que los mismos, son utilizados en diferentes 

áreas de uso recurrente. 

A nivel económico generará mayor rentabilidad a la empresa ya que la percepción de la 

calidad de los productos será alta generando así atracción de nuevos clientes y la fidelización 

de los que ya que tiene. 
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1.5. Delimitación del estudio. 

1.5.1. Delimitación territorial. 

Geografía ubica a la investigación en el departamento de Lima, puntualmente en la 

provincia del Callao. 

 

1.5.2. Delimitación tiempo y espacio. 

La metodología concluida se efectuó en la Empresa Fundición Callo S.A., 2019. 

 

1.5.3. Delimitación de recursos. 

Los recursos logísticos integrales fueron cubiertos por mi persona, con ayuda en la 

accesibilidad a la información e instalaciones de la empresa por lo que se consideró 

factible en todos los aspectos.  

 

1.6. Viabilidad del estudio. 

El estudio concluyo de forma exitosa, por su viabilidad en el aspecto económico, logístico, 

humano y literario; puesto que se obtuvo en forma integral la información explicita requerida 

por la metodología, como el permiso del gerente de la empresa, como de los jefes de áreas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1. Investigaciones nacionales. 

Velásquez, D. (2009), en su investigación concluye en su planteamiento del diseño 

del Sistema de Gestión de calidad ISO 9001:2000 que, la planificación permitirá 

obtener mejores resultados al Club, en temas presupuestarios, la estructura orgánica 

cambiará ya que la responsabilidad de la documentación está enfocada por procesos. 

Los conocimientos de los expertos se plasmarán en documentos obteniendo que estos 

se mantengan en la organización, sin el riesgo cuando el personal rote. Se permite 

tener la continuidad del mantenimiento de la infraestructura del club a través de un 

cronograma de mantenimiento anual y check list. La toma de decisiones por la 

gerencia se basará en el análisis de datos. 

Meléndez, A. (2017), en su investigación concluye que la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 va a mejorar la 

imagen de la organización. Permitiéndole una ventaja competitiva dentro del 

mercado peruano, y expandirse ya que se está exigiendo la certificación de Sistema 

Gestión de calidad basada en la norma ISO 9001. La implementación de un control 

documentario, la estandarización del proceso productivo, compromiso de los 

trabajadores, manejar los objetivos claros, dando seguimiento y control durante todo 

el año, la comunicación interna y externa mejorará, con este nuevo enfoque la 

productividad incrementará, todo esto porque los procesos claves estarán mejor 

organizados y estandarizados. La implementación es factible, con un TIR de 67% y 

un valor presente neto de S/. 1, 514,736.17>0. 



24  

 

Natividad, I. (2017), en su investigación concluye que, existe un mayor porcentaje 

de percepción de los trabajadores en el rango regular del nivel de sistema de gestión 

de calidad de migración a la norma ISO 9001:2015 del proceso de mejora continua, 

control de riesgo, proceso de productividad y eficacia, aseguramiento en el 

cumplimiento de objetivos, proceso de reducción de costos y logro de competitividad 

en la empresa Elecin S.A. 

 

2.1.2. Investigaciones internacionales. 

Ramírez y Sánchez (2006), en su investigación, concluye que la implementación del 

Sistema de Gestión de calidad basado en la normatividad ISO 9001:2000 en la 

Ferretera Industrial y de Servicios de Hidalgo, ha logrado incrementar la 

productividad en un 0.28%, además se ha disminuido en un 2.07% las piezas 

rechazadas debido al aumento de las capacitaciones. Todo esto conlleva una mejora 

de la imagen en un 20.6% ante nuestros clientes. Los gastos han presentado una 

disminución y el aumento de las ventas han generado que la utilidad aumenta 

considerablemente. Los integrantes de la organización asumen las tareas que les 

compete lo que les ha permitido ser más productivos. 

Gustafsson, I. (2016), concluye que la investigación de apoyo demuestra claramente 

cómo la construcción de un sistema de gestión de la calidad y su uso inteligente como 

parte de la iniciativa de marketing ayuda a afianzarse en nuevos mercados 

potenciales, así como también asegura a los clientes del antiguo mercado en un 

negocio en constante cambio clima. También se mostró cómo es casi imposible 

predecir el futuro del campo, sí, pero sólo unos años más adelante, esto se muestra 

también en el estado real del negocio marítimo. Otro punto focal fueron los esfuerzos 

recientes para penetrar en un mercado de construcción naval y potencial pero muy 
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complicada área como el mercado marítimo ruso. Revela algunos de los esfuerzos de 

marketing realizados en los últimos tiempos y exploraron formas de sobrevivir en un 

entorno de mercado tumultuoso. La investigación empírica consistió en entrevistas y 

familiarización con las prácticas y operaciones de la empresa, además de la 

investigación de la literatura, para crear una investigación-acción. En lo que se refiere 

a la empresa del caso, los principios y requisitos de gestión de la calidad ISO 9001: 

2008 se explicaron en la práctica mostrando la creación de descripciones de procesos 

y la evolución de las mismas en un manual de calidad, ni existiendo previamente en 

la empresa del caso - cada documento y gráfico fueron hechos exclusivamente para 

Craftmer. Se discutió las diferencias entre las versiones ISO 9001 de 2008 y 2015: 

ambos también se compararon con el nuevo Manual de calidad de la empresa del 

caso.  

Mena, A. (2016), concluye que la propuesta del Sistema de Gestión de calidad basado 

en la Norma ISO 9001:2015, para la empresa consultora agrícola se encuentra acorde 

a las exigencias. La empresa analiza la propuesta, concluyendo que la documentación 

es válida y coherente, se obtuvo el 26% del grado de cumplimiento en base al 

diagnóstico realizado, asegurando una cobertura del 87% del grado de cumplimiento. 

El documento proporcionó información para la toma de decisiones, ante esto se 

realizó la proyección de factibilidad dando como resultado un tiempo estimado de 

334 dias y un costo de 281 117,50.  

Toga (2017), en el estudio de búsqueda de dimensiones respecto el entorno de 

producto y el proceso de innovación (TQM) concluye. El estudio busca estrategias 

que permite mejorar la industria del acero en Sudáfrica. Teniendo relación del 

“enfoque con el cliente tiene relación con la innovación de productos, pero no 

estadísticamente significativo. Mientras que el liderazgo tiene una relación 
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positivamente con la innovación de productos, y estadísticamente significativa con 

la innovación de procesos” (pp.121-122). 

Dicado y Jaramillo (2017), concluyen que la evaluación inicial permitió conocer el 

estado actual del cumplimiento de la Imprenta Continental Rueda basado en la 

Norma ISO 9001:2015, identificando debilidades y fortalezas, estableciendo 

actividades del plan de acción para mitigar los hallazgos encontrados. Durante la 

evaluación y análisis de la propuesta personal de la Imprenta apoyo con la 

investigación facilitando el logro de los objetivos. La Imprenta necesita mejorar la 

identificación de su contexto, planificación, control operacional, identificación de 

métodos y enfocarse en el liderazgo. El tiempo sugerido para la implementación del 

plan de acción es de 8 meses.  

 

2.1.3. Otras investigaciones relacionadas al estudio. 

Pribulova, Bartosova y Baricova (2013), concluyen que la calidad se puede percibir 

de acuerdo con los requisitos, las necesidades del cliente. En las devoluciones, 

implica la necesidad de verificación de esta conformidad, es decir, inspección de 

calidad. Lo que permite que cuando se realiza en el lugar de los hechos las 

inspecciones, de los artículos y servicios mejora la calidad. 

En el proceso de reparación o mantenimiento en las empresas se usa métodos además 

se necesita equipos y herramientas certificados y calibradas para mejorar la calidad. 

Se llevan a cabo separaciones de criterios de calidad para investigar todas las esferas 

de formación y uso de: preproducción, producción y postproducción. Los defectos 

de fundición pueden afectar negativamente los resultados de una fundición. A nivel 

simple, se manifiestan como costos de reprocesamiento o costos de chatarra de 

fundición. Los defectos de la fundición se pueden encontrar en el proceso de acabado, 
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inspección final o en el uso de componente. Teniendo como consecuencia que los 

costos de valor agregado, garantía se pueden trasladar a la fundición por su cliente. 

Fonseca y Domingues (2016), concluyen, Que la aplicación del ISO 9001: 2015 

“incorpora modernos conceptos de gestión de la calidad y beneficios internos y 

externos en el entorno empresarial dinámico, con la aplicación de herramienta 

estadísticas y la adición de una perspectiva de tiempo, se obtendrá resultados 

preliminares de la investigación” (p.156). 

La adopción del pensamiento basado en riesgos requiere que la organización 

identifique y gestione los riesgos y oportunidades que pueden afectar el SGC y sus 

resultados previstos.  

Armawati, Syamwil y Sumaryanto (2018) concluyen que basado en la exposición de 

los resultados de la investigación de SMK 1 Sragi, ha implementado ISO 9001: 2015, 

SMM aplicando las cláusulas en el sistema requerido en el SMM. En la 

implementación de ISO 9001: 2015 SMM, SMK 1 Sragi integra sistemas de gestión 

de calidad con estándares de acreditación al mapear entre cláusulas en el sistema de 

gestión de calidad con instrumentos de acreditación estándar, además de que el 

equipo de gestión también hace procedimientos operativos estándar adaptados a ocho 

programas nacionales de educación. Los resultados de la evaluación de la 

implementación del SMM de ISO 9001: 2015, que se clasifican en variables de 

contexto, entrada, proceso y producto, se indican mediante el valor promedio de cada 

variable. Los resultados de la evaluación de las variables de contexto obtuvieron 

resultados de 3.18 del valor promedio más alto de 4.00, esto significa que la variable 

de contexto está bastante bien categorizada. El resultado de la evaluación de las 

variables de entrada obtenido al lograr el valor promedio en el aspecto de evaluación 

de entrada es 3.23 desde el valor promedio más alto de 4.00, esto significa que las 
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variables de entrada están bastante bien categorizadas. El resultado de la evaluación 

de las variables de entrada obtenido por el logro del valor promedio en el aspecto de 

la evaluación del proceso es 3.19 desde el valor promedio más alto de 4.00, esto 

significa que las variables del proceso están bastante bien categorizadas. El resultado 

de la evaluación de las variables de entrada obtenido al lograr el valor promedio en 

el aspecto de la evaluación del proceso es de 3.05 del valor promedio más alto de 

4.00, esto significa que las variables de producto están bastante bien categorizadas.  

Salazar, et al. (2019), en su investigación respecto al ensamblaje de estructuras 

metálicas de autobuses de concluyen “que solo el 42% cumplió con los requisitos, 

(…) de documentación del SGC, en base a los requisitos de la norma ISO 9001: 

2015” (p.9). 

 

2.2.Bases Teóricas. 

2.2.1. Sistema de gestión de calidad (SGC). 

Es un sistema por cual una organización tiene usa las herramientas con el objetivo de 

reducir y eliminar las no conformidades de las especificaciones, estándares y 

perspectivas de los clientes de una forma más económica, rentable y eficiente (Conti, 

2006). 

Su finalidad del sistema de gestión de la calidad permite usar herramientas con el 

propósito de controlar, gestionar para mejorar la calidad de procesos de la 

organización por ende el producto. Para ello el sistema debe estar bien documentada 

y esta documentación debe garantizar los trabajos de mejora, permitiendo una base 

para las futuras auditorias de la organización (Gustafsson, 2016) 

Esta se puede fundamentar de acuerdo a Thorpe y Sumner (2004) que el sistema de 

gestión de calidad en las instituciones u organizaciones “las responsabilidades de 
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gestión, los procesos y sus controles de una organización, refleja las formas más 

efectivas y eficientes de cumplir las expectativas de aquellos a quienes sirve, al 

tiempo que logra sus propios objetivos comerciales principales" (Fonseca L. , 2015) 

 

2.2.1.1. Gestión de la calidad total (GCT) 

El sistema de gestión de calidad fue por Fiegebbaum (1983) quien empleo por 

primero vez el término "gestión de la calidad total". El termino se hizo 

ampliamente utilizado a finales de la década de 1980 cuando la calidad 

comenzó a dominar prácticas de gestión empresarial (Martinez-Lorente, 

Dewhurst, & Dale, 1998) a medida que se evidente que las empresas 

japonesas estaban produciendo productos de calidad, superior a los 

producidos por empresas del resto del mundo y, por lo tanto, estaban ganando 

participación en el mercado global. Sin embargo, no existe una definición 

unificada de GCT (Prajogo & Sohal, 2001). 

Fundamentada por Thorpe y Sumner (2004), que el sistema de gestión de 

calidad en las instituciones u organizaciones son “las responsabilidades de 

gestión, los procesos y sus controles de una organización, refleja las formas 

más efectivas y eficientes de cumplir las expectativas de aquellos a quienes 

sirve, al tiempo que logra sus propios objetivos comerciales principales" 

(Fonseca L. , From Quality Gurus and TQM to ISO 9001: 2015: a review of 

several quality paths, 2015) 
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2.2.1.2. Los beneficios de la implementación de Administración de la calidad 

total (ACT) 

Con la implementación permite que la producción de productos se incrementa 

con una mayor calidad, reduciéndose el costo, y el personal y cliente 

satisfecho, como resultado satisfactorio de la superación de sus necesidades 

y expectativas y mejor desempeño financiero de la organización. En la gestión 

de la calidad total permite incorporan definiciones como control de calidad, 

aseguramiento de la calidad, mejora de la calidad y planificación de la calidad 

(Ahires, Golhar, & Waller, 1996). 

Respecto los principales dimensiones o principios que lo constituyen la 

administración de calidad total de acuerdo la gran mayoría de investigadores 

que han realizado hasta la actualidad son seis en la estructura estos son:  saber, 

liderazgo, planificación estratégica, clientes enfoque, información y análisis, 

gestión de personas y procesos de la administración (Prajogo & Sohal, (2003); 

Llach, Casadesus y Marimón, (2011)).  El presente estudio estará centrado en 

tres aspectos fundamentales como, enfoque al cliente, liderazgo y gestión de 

personas.  Que serán las variables de ingreso conocido como independientes 

en el presente trabajo de investigación. En consecuencia, las secciones 

siguientes discutir estos constructos en lo que se refiere a la gestión de la 

calidad total y a su vínculo con la innovación, en particular la innovación de 

procesos y productos. 

 

2.2.1.3. Mejora de la Calidad. 

Es una metodología que tiene poder de permanencia mientras que no se haya 

fundamento o no se tenga consenso respecto al compromiso en la mejora 
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continua de la organización en todos sus niveles. Por otra parte, en la 

dedicación a la mejora, para que este tenga importancia es necesario que la 

gestión de la información, tenga la misma importancia(Shaffie & Shabbaz, 

2012). 

En el ámbito comercial en la actualidad la información la tecnología de la 

información esta interconectado, por ello es necesario interconectar los 

procesos con la gestión(Shaw, 2013).  Por lo que es necesario que tengan las 

organizaciones un proyecto de mejora en la actualidad el comercio y el 

proceso. 

El éxito que lo llevo a ser competitivo a Japón, fueron 16 prácticas de gestión, 

los cuales se pueden aplicar a las organizaciones.  Algunas de ellos son la 

practica con la ingeniería, las comunidades de ingeniería, gestión de de 

proceso (McDermott & Sharp, 2008). 

 

2.2.1.4.  Beneficios de un Sistema de Gestión de Calidad integrado 

Sistema de Gestión de Calidad Integrado tiene los siguientes beneficios:  

- Mejor enfoque en los objetivos de la empresa  

- Riesgo comercial reducido  

- Roles y responsabilidades claramente definidos para la gestión del 

sistema de gestión  

- Documentación reducida  

- Promoción de un sistema único  

- Recursos reducidos para administrar el sistema  

- Priorización mejorada de cuestiones clave  

- Estructuras de informes más concisas  
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- Sistema más eficiente: elimina la duplicación  

- Gestión más sencilla  

- Mejoras con habilidades múltiples 

La integración de un sistema de gestión, que abarque distintos requisitos de 

la información es necesario que se promueva un flujo de información optima, 

para una mejor compresión y reconocimiento que tenga una responsabilidad 

e nterrelaciones (Van, 2013)  

En todas las empresas que tiene integrado las operaciones permite mejorar el 

desempeño operativo, aumentado la eficiencia y reduciendo los riesgos a 

medida que las responsabilidades sean más traslucido(Conti, 2006). La 

aplicación integral del enfoque de sistemas de gestión, permite reducir  

costos, tiempo y las interrupciones que se pueden producirse por la acción de 

trabar por separado referente a los programas externos respecto a las  auditoría 

y su certificación  (Watkins, 2006) . 

 

2.2.1.5. Funciones principales del sistema de gestión de la calidad 

Un sistema de gestión de calidad, según Al-Rawahi y Bashir, (2011), está en 

función de la políticas, procedimientos, planes, recursos, procesos, 

responsabilidad y autoridad, estos permiten a un fin de lograr productos de 

calidad, con niveles de servicio que satisfaga al cliente, con ello a que la 

organización cumpla los objetivos. La norma empleada en la certificación de 

calidad es la ISO 9001, lo cual permite certificar la fabricación, basado en 

estándares que cumplan el ciclo de mejora continua. Lo que se lograr con una 

ciclo de deming (To, Lee, & Yu, 2011). 
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2.2.1.6. Características de los sistemas de gestión de calidad eficaces Verificación 

de proceso 

En el proceso es necesario desarrollar implementar y mantener el sistema de 

gestión de la calidad de que no sean engorrosos y burocráticos. Las 

características del sistema de gestión de calidad aquello que se encuentran 

involucrados dentro del proceso de mejora continua. Como gestión, 

satisfacción al cliente, administración de procesos de producción, etc. 

(Tigestu, 2019). Las más resaltantes características de una gestión de calidad 

de un sistema se enumeran: 

1. Manual de calidad: Es un documento donde están descritas sobre calidad 

alcance, justificaciones, procedimientos de los documentados y descripciones 

de interacciones de procesos.  

2. Base de procesos: Existe un proceso y está claramente definido para 

garantizar las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes 

interesadas. 

3. Procesos documentados: son procedimientos que se usan en el proceso y 

se actualizan de acuerdo los avances. 

4. Procesos de monitoreo: Son secuencias de las actividades de monitoreo que 

están diseñado en métricas para cada uno del proceso.  

5. Compromiso de la dirección: En las organizaciones la parte jerárquica debe 

de tener el compromete emplear las métricas del proceso con la finalidad de 

realizar las mejoras en la organización. 

6. Proceso para prevenir productos o servicios no conformes: Existe un 

proceso para prevenir productos o servicios no conformes y, en caso que la 

situación esté documentada, se toman acciones correctivas.  
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7. Marco para la verificación de procesos: Marco para la verificación de 

procesos y que los productos estén en su lugar y funcionando según lo 

planeado. Cuando tiene un buen problema de cliente (retroalimentación) o 

datos de auditoría, y es tendencia de un problema, La reacción más común es 

iniciar un CAR (Informe de acción correctiva) 

8. Documentos y procedimientos de documentos: Cualquier documento 

necesario para garantizar la operación, planificación y control efectivos de los 

procesos de la empresa y de cualquier documento se identifican los 

procedimientos requeridos por el estándar de cumplimiento. 

9. Registros: Registros tales como evidencia de conformidad con los 

requisitos y de la operación del SGC será requerida por el estándar de 

cumplimiento. 

10. Recursos: Para alcanzar los objetivos se identifican y facilitan, para ello 

se necesita personas, los procesos y equipos e infraestructura. 

11. Mejora continua: Esta basado en función a los resultados donde se debe 

corregir y medir la parte donde se encuentran los errores y dificultades de la 

organización en la identificación oportunidades de mejora. Sin embargo, 

aunque cada uno de los se supone que las características están impulsando el 

resultado debido al SGC, la gestión (Tigestu, 2019). 

 

2.2.1.7. Sistema de Gestión en Fundición. 

En función a las actividades que se realizan, se adapta sistema de gestión en 

base de las normas como gestión de calidad ISO 9000: 2000, medio ambiente 

ISO 14000: 2000 y seguridad OHSA1 18001: 1999. La discusión en el 

Comité TC 176 resultó en el cambio: en la actualidad no se considera la 
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integración de las normas, pero se discute su compatibilidad y posibilidad de 

“combinación” (Emmima, 2008). 

Todas las organizaciones en función de sus actividades empelan diferentes 

normas cada, norma se aplicabilidad de acuerdo los fines, por lo que se hace 

compleja su aplicabilidad, por ello se busca el mejor método combinada e 

integrado para su aplicación. 

Existen estrechos vínculos entre tres sistemas de gestión, aunque cada uno de 

ellos se centra en diferentes objetivos: Entre ellos tenemos el sistema de 

gestión de calidad relacionado al cliente, el de medio ambiente con la salud 

pública y ambiental, mientras que seguridad y protección de la salud con las 

de los trabajadores y bienes de la empresa. 

Existen muchas similitudes entre los tres sistemas mencionados 

anteriormente: 

o Control de documentación y registros. 

o Compromiso de la gestión de la organización. 

o Orientación al cliente. 

o Política y objetivos de la gestión. 

o Responsabilidad, autoridad, comunicación. 

o Representante de la dirección. 

o Revisión de gestión. 

o Suministro de fuentes (humanas, financieras, materiales, 

información). 

o Competencia, educación y formación. 

o Metrología. 

o Auditorías internas. 
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o Seguimiento y medición. 

o Acciones correctivas y preventivas. 

Para el establecimiento de una gestión integrada eficaz y operativa del 

sistema, deben cumplirse los siguientes requisitos: 

o El sistema de gestión integrado y sus principios deben estar incluidos 

en todos los documentos de la organización. 

o Deben definirse responsabilidades y autoridades. 

o Auditoría de entrada para evaluación del estado actual. 

o Se deben definir la estrategia, la política y los objetivos de protección 

de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y la salud. 

o Deben elaborarse programas de mejora para riesgos importantes. 

o Deben planificarse y realizarse auditorías internas del sistema de 

gestión integrado. 

o Deben definirse acciones correctivas. 

 

2.2.2. Norma ISO 9001:2000. 

La norma nace con la adaptación de las características de la norma BS5750 en 1988 

a la ISO 9000 sin modificaciones de los contenidos, esta transición estuvo 

conformado por un comité técnico de 20 países. La ISO 9000 permite proporcionar 

un conjunto de requisitos que permita tener un intercambio de productos y servicios, 

con la finalidad de que el sistema de calidad cumpla con su mejora(Chang & Lo, 

2005). 

Las normas dentro de su estructura están conformadas por estándares, con los cuales 

se puede evaluar el sistema respecto a la calidad de cualquier organización. Su 

naturaleza de los estándares le permite a toda organización o empresa, que le interesa 
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aplicar estos estándares a su organización. 

Se tenía alrededor de 982,832 certificados válidos por la norma ISO 9001de los 

cuales se emitieron a 176 países y economías del mundo en 2008 (Encuesta ISO, 

2009). Alrededor del 40% de certificación bajo la norma ISO 9001 lo tiene los 

proveedores de servicios (Wahid, 2010). 

La adaptación del sistema de gestión de calidad, debe estar enmarcado en la estrategia 

de la organización bajo la norma ISO 9001 para cumplir con la calidad de producto 

y servicios de manera permanente (Martinez & Martinez, 2004). Por otra parte, la 

ISO 9001: 2000 permite a las organizaciones tener directrices para los 

procedimientos, y el control y la documentación (Sun, y otros, 2004). 

2.2.2.1. Certificación y registro ISO 9001. 

En cuanto a la certificación la ISO 9001 permite brindar a la organización 

confianza sobre el sistema de gestión de la calidad, en su cumplimiento de los 

requisitos que sean aplicables bajo la ISO 9001 (Rashed, 2016).  

 

2.2.2.2. Niveles de implementación de ISO 9001 

En la literatura reciente, varios autores han identificado diferentes “niveles de 

implementación” de la norma ISO 9001. Naveh y Marcus (2004) clasificaron 

la ISO 9001 en dos niveles principales basados en cuestiones prácticas: (i) 

asimilación, que significa establecer reglas que permitan a una organización 

adherirse efectivamente a la norma ISO 9001 (manual de calidad, políticas y 

procedimientos) y coordinarse con proveedores y clientes externos para que 

los requisitos de las normas se ajusten a las necesidades de las partes 

interesadas, y (ii) ir más allá, donde la norma ISO 9001 es utilizada como 

trampolín para desarrollar iniciativas de calidad adicionales. En otras 
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palabras, el simple hecho de ser ISO 9001 no es suficiente, la norma debe 

usarse en la práctica diaria y como catalizador del cambio (Naveh & Marcus, 

2004). 

Sroufe y Curkovic (2008), trabajando con el marco de Miles y Snow (1978), 

clasificaron los diferentes niveles de implementación de ISO en (i) 

defensores, (ii) reactores, (iii) analizadores y (vi) buscadores. Los defensores 

buscan, en primer lugar, mejorar la eficiencia en las operaciones existentes y 

se centran en los costos. Los reactores perciben la certificación ISO como un 

costo de hacer negocios y pueden tener dificultades para encontrar beneficios 

reales de la certificación ISO. Los analizadores incluyen empresas que 

normalmente operan en dos tipos de mercado de productos, uno que es 

relativamente estable y otro que es cambiante. Si bien los analizadores 

funcionan con éxito en más de un dominio de producto, no cuentan con la 

certificación ISO para todos esos dominios. Por último, las empresas de 

prospectores buscan continuamente nuevas oportunidades de mercado y 

perciben la certificación ISO como una nueva oportunidad para lograr 

ventajas competitivas. 

Existen tres niveles en el proceso de implementación en función de la norma 

ISO 900 que son básico, avanzando y apoyo (Prajogo, Huo, & Han, 2012) . 

En cuanto a la implementación básica las organizaciones implementan bajo 

los lo establecido o sea los requisitos de ISO 9001 (Bhuiyan & Alam, 2004) 

y (Naveh & Marcus, 2004). Mientras que la implementación avanzada 

permite una certificación final, bajo la ISO 9000. El de apoyo cuando las 

gerencias de alto nivel asumen los compromisos activos, con el propositito de  

mejora continua (Chang & Lo, 2005). 
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2.3. Definiciones de Términos Básicos.  

a) Calidad. La calidad la define el cliente en lo que respecta a la utilidad y satisfacción 

del cliente. Es el cumplimiento de los requisitos que requiere el cliente, y a la 

confiabilidad del producto durante su vida útil del producto (Juran, 1988). Es el grado 

de uniformidad respecto con un patrón y confiabilidad de los costó adecuado en el 

mercado (Deming, 1986). 

b) Gestión de la calidad. Es el mecanismo que toda organización implementa al 

sistema para logar y garantizar la calidad, con la finalidad que cumplan las 

especificaciones (Freeman & Grover, 1994).  

c) Garantía de la calidad. Es el cumplimiento de todos los requisitos referente a la 

calidad. Calidad es el seguimiento de las actividades con la finalidad de verificar los 

procedimientos y marchas para garantizar dar confianza el cumplimiento de todos 

los requisitos de calidad.  

d) Mejora de la calidad. se refiere a todo lo que mejora la calidad de una organización. 

capacidad para cumplir con los requisitos de calidad.  

e) Planificación de la calidad. se define como un conjunto de actividades cuyo 

propósito es definir las políticas, los objetivos y los requisitos del sistema de calidad, 

y explicar cómo se lograrán estos objetivos y cómo estos se cumplirán los requisitos.  

f) Control de la calidad. Es el cumplimento de un conjunto de actividades o técnicas 

con el propósito de que se cumplan los requisitos de calidad. Para ello es necesario 

realizar monitoreo para garantizar los resueltos(Liao, Chang, & Wu, 2010). 
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2.4. Hipótesis de Investigación  

2.4.1. Hipótesis General. 

El análisis entre la implementación del sistema de gestión de calidad es 

relacionalmente significativo con la norma ISO 9001:2000 en la Empresa Fundición 

Callao S.A 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas. 

a) La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona positivamente 

con la eficacia organizacional basada en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A. 

b) La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona positivamente 

con la eficiencia operativa basada en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A. 

c) La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona positivamente 

con el costo y presupuesto basado en la norma ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A. 
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2.5.Operacionalización de variables e indicadores. 

La investigación, se efectúa mediante, la consigna de dos variables, variable X: 

implementación del sistema de gestión de calidad, y la variable Y: Norma ISO 9001: 2000, 

para ambas sea considerado tres dimensiones y tres indicadores respectivos. 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores. 

Variable X Dimensiones Indicadores 

Implementación del sistema 

de gestión de calidad 

Planificación de la 

calidad 

1. Enfoque en el cliente 

2. Liderazgo 

3. Diagnóstico  

Calidad reside en el 

personal 

4. Confiabilidad 

5. Rendimiento  

6. Facilidad de servicio 

Control de la calidad 

7. Características del producto  

8. Calidad percibida 

9. Conformidad  

Variable Y Dimensiones Indicadores 

Norma ISO 9001: 2000 

Eficacia 

organizacional 

10. Mejora continua 

11. Requerimiento del cliente 

12. Medición de satisfacción 

Eficiencia operativa 

13. Gestión de insumos 

14. Gestión de procesos 

15. Gestión de personal 

Costo y presupuesto 

16. Requerimiento de compras 

17. Servicios externos 

18. Cálculo de costos de 

producción 

Nota: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño Metodológico. 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

La tipología de investigación es de correlación y aplicativo, puesto que se analiza la 

relación entre la implementación del sistema de gestión de calidad y las normas ISO 

9001-2000 en la Empresa Fundición Callao S.A., ejecutándose in situ para 

determinar los resultados relacionados al estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodologia de la investigación, 2010).  

 

3.1.2. Nivel de Investigación. 

Se considera a la investigación de nivel relacional – explicativa, dado que, ejecuta 

metodologías y técnicas, para demostrar, el grado de significancia, entre las variables, 

dimensiones y acuerdo a su realidad de estudio (Carrasco, 2005). 

 

3.1.3. Diseño de la Investigación. 

La metodología es de diseño descriptivo y transversal no experimental, en vista que 

relaciona y analiza el comportamiento de las variables, de acuerdo a sus dimensiones 

e indicadores en tiempos identificados. (Fernandez, 2014). 

 

3.1.4. Enfoque de la Investigación. 

Por lo que se refiere al enfoque, se considera cuantitativo, ya que ambas variables 

son cuantificables, según los datos estadísticos, para corroborar la hipótesis en 

discusión con medición numérica y de confiabilidad, con la finalidad de probar la 
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teoría expuesta. Al mismo tiempo es de índole cualitativa, porque, se efectúa la 

descripción analítica de las correlaciones entre la variable 1 y 2 según la encuesta 

ejecutada, en relación a sus indicadores (Fernandez, 2014). 

 

3.2.  Población y muestra. 

3.1.1. Población. 

Fundición Callao S.A., cuenta con 185 colaboradores, en conjunto, con todas sus 

áreas de trabajo. 

 

3.1.2. Muestra. 

La extracción de la muestra poblacional para el análisis estará de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 

Entonces se tiene como N = 165, por lo que: 

𝑛 =
0.25 𝑁

(
𝛼
𝑧)

2
(𝑁 − 1) + 0.25

 

𝑛 =
0.25 (185)

(
0.05
1.96

)
2

(185 − 1) + 0.25

 

𝑛 = 125 

 

𝑛= 

𝑁z2𝑝(1−𝑝) 

(𝑁−1)𝑒2+z2𝑝(1−𝑝) 

 

 Tamaño de población  N  

Nivel de confianza  95% 

Valor de z z 1.96 

Proporcionalidad de p p 50 

Margen de error e 5% 

Tamaño de nuestra n  
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α = error tipo 1; z = desviación estándar para prueba de dos colas = 1.9599. Conforme a la 

formula expuesta, la muestra de estudio es de 125 personas, considerando para el error 

máximo α, es de 5 % (0.05), para un nivel de confianza de 95 % (0.95)  

   

3.3.  Técnica e instrumento de recolección de datos. 

 

3.1.3. Técnicas a emplear. 

La técnica de observación directa inmediata cómo es la encuesta a los 125 

trabajadores de la empresa Fundición Callao S.A. 

 

3.1.4. Descripción de los instrumentos. 

Se empleó 2 cuestionarios (Antes y después de la implementación del SGC) como 

instrumentos a 125 trabajadores de la empresa Fundición Callao S.A., la cual estuvo 

fraccionada de acuerdo a la variable X: Implementación del sistema de gestión de 

calidad y la variable Y: Norma ISO 9001: 2000, haciendo un total de 18 preguntas, 

de acuerdo a sus tres dimensiones, por variable, con sus respectivos indicadores para 

los 2 instrumentos. 

 

3.1.5. Fiabilidad de los instrumentos. 

Para la fiabilidad del instrumento, se utilizó la medición del coeficiente Alfa, ya que, 

a partir de este, se determina la confiabilidad y consistencia, de los indicadores 

dimensiones y variables. De acuerdo con la literatura el Alfa de Cronbach va de 0 a 

1, según la consistencia o ausencia total, se entiende, que a partir de 0,7 hacia adelante 

es aceptable la confiabilidad. 
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Cuestionario N°01 (Anexo 02) 

El cuestionario N°01, está consignado las variables de estudio (X y Y), en un total 

de 18 preguntas tomadas de los indicadores de la Operacionalización de variables 

(tabla 1), las cuales estarán redactadas como proposiciones negativas para el 

encuestado, de acuerdo a la pre-implementación del SGC. 

Coeficiente Alfa de Cronbach variable “X” = SGC. 

Tabla 2: 

Fiabilidad de “X” pre-implementación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,936 9 

Nota: Elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS 22 

De acuerdo, con los resultados obtenidos mediante el SPSS 22, expuestos en la tabla 

anterior, se considera una fiabilidad muy alta, puesto que el valor es de 0,936; por lo 

que, se concluye, que el instrumento ejecutado, es de alta confiabilidad. 

Coeficiente Alfa de Cronbach variable “Y” = ISO 9001:2000. 

Tabla 3: 

Fiabilidad de “Y” pre-implementación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,949 9 

Nota: Elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS 22 

Mediante, los resultados obtenidos con el SPSS 22, mostrados en la tabla anterior, se 

considera una fiabilidad muy alta, puesto que el valor es de 0,949; y se concluye, que 

el instrumento ejecutado, es de alta confiabilidad. 

 

Cuestionario N°02 (Anexo 03) 

El cuestionario N°02, está consignado las variables de estudio (X y Y), en un total 

de 18 preguntas tomadas de los indicadores de la Operacionalización de variables 

(tabla 1), las cuales estarán redactadas como proposiciones afirmativas para el 
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encuestado, de acuerdo a la pos-implementación del SGC. 

Coeficiente Alfa de Cronbach variable “X” = SGC. 

Tabla 4: 

Fiabilidad de “X” pos-implementación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,869 9 

Nota: Elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS 22 

De acuerdo, con los resultados obtenidos mediante el SPSS 22, expuestos en la tabla 

anterior, se considera una fiabilidad muy alta, puesto que el valor es de 0,869; por lo 

que, se concluye, que el instrumento ejecutado, es de alta confiabilidad. 

Coeficiente Alfa de Cronbach variable “Y” = ISO 9001:2000. 

Tabla 5: 

Fiabilidad de “Y” pos-implementación 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,852 9 

Nota: Elaboración propia de los datos obtenidos. SPSS 22 

Mediante, los resultados obtenidos con el SPSS 22, mostrados en la tabla anterior, se 

considera una fiabilidad muy alta, puesto que el valor es de 0,852; y se concluye, que 

el instrumento ejecutado, es de alta confiabilidad. 

 

3.4. Técnica para el procesamiento de la Información. 

Para la extracción de la muestra poblacional se empleó el programa Excel para cuantificar el número 

de cuestionarios aplicar,  del mismo modo, se utilizó el SPSS 22, para el procesamiento de información, 

descriptiva y correlacional,  una vez obtenida, se ejecutó el mismo programa para encontrar, las 

correlaciones Spearman de acuerdo a la hipótesis general y específica, a modo, de comprobación, así 

como el coeficiente Alfa de Cronbach, para la medición, de confiabilidad de las variables y 

dimensiones determinadas.  
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CAPITULO IV  

RESULTADOS 

 

3.5. Análisis de Resultados Pre-Implementación del SGC. 

Los resultados analizados, en la, pre implementación del SGC, se obtuvieron, a partir de la 

ejecución del Cuestionario N°01 (Anexo 02), a la muestra asignada para la investigación, de 

la cual se extrajeron tablas estadísticas descriptivas para las variables X; Y, así como gráficos 

de barra, para sus respectivas deducciones y conclusiones. 

 

4.1.1. Variable X: Pre-Implementación. 

Para la variable SGC (X), se consideró sus tres dimensiones, con sus respectivos 

indicadores, haciendo un total de 9 preguntas, aplicados con el instrumento N°01 

(Anexo 02), mediante la escala de Liker a 125 trabajadores. 

Tabla 6: Estadística descriptiva de "X" (SGC). 

 

En la tabla 6 se obtiene, una frecuencia absoluta, manifestada por 125 trabajadores, 

donde el mayor porcentaje está en el nivel de muy de acuerdo con un 44%,  un 15,2% 

está en desacuerdo y un 8,8, que duda de la importancia de la implementación del 

SGC. El resumen de la variable X, se marca en 4 valores, de los 5 de la escala 

trabajada, donde prima el valor de muy de acuerdo. 

En la figura 1, se representa en barras la frecuencia y porcentaje pre implementación 
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del SGC resultados mostrados en la tabla 6. 

 
Figura N° 1 Frecuencia y porcentaje Variable X pre-Implementación. 

 

4.1.1.1. Planificación de la calidad (X1): Pre-Implementación. 

Para la dimensión X1, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento ejecutado, antes de 

la implementación. 

 

Indicador 1: Enfoque en el cliente. 

La estadística descriptiva del indicador 1, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 52% de acuerdo, un 4% en duda y 1,6 % en 

desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, los 

mismos que se representan en la figura 2 de barras. 
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Tabla 7: 

La empresa no se enfoca en los clientes desde su planificación 

 

 
Figura N° 2: Frecuencia y porcentaje Indicador 1 

 

Indicador 2: Liderazgo 

La estadística descriptiva del indicador 2, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 36,9% de acuerdo, un 31.2% en duda y 8,8 % en 

muy acuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, los 

mismos que se representan en la figura 3 de barras. 

Tabla 8:  
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El liderazgo de la empresa no se establece desde la planificación 

 

 
Figura N° 3: Frecuencia y porcentaje Indicador 2 

 

Indicador 3: Diagnóstico 

La estadística descriptiva del indicador 3, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 43,2% de acuerdo, un 32% en duda y 5,6 % en muy 

acuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, los 

mismos que se representan en la figura 4 de barras. 

Tabla 9: 

La empresa no realiza el diagnóstico de la misma durante la etapa de la 
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planificación. 

 

 
Figura N° 4: Frecuencia y porcentaje Indicador 3 

 

4.1.1.2. Calidad reside en el personal (X2): Pre-Implementación. 

Para la dimensión X2, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°01, ejecutado, 

antes de la implementación. 

Indicador 4: Confiabilidad  

La estadística descriptiva del indicador 4, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 39,2% de acuerdo, un 3,2% en duda y 4 % en muy 
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desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, los 

mismos que se representan en la figura 5 de barras.. 

Tabla 10:  

El personal de la empresa no es confiable al momento de realizar las 

actividades 

 

 
Figura N° 5: Frecuencia y porcentaje Indicador 4. 

 

Indicador 5: Rendimiento  

La estadística descriptiva del indicador 5, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 36,8% de muy acuerdo, un 8,8% en duda y 12,8 % 

en desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, 

los mismos que se representan en la figura 6 de barras.. 



53  

 

Tabla 11:  

El personal de la empresa no tiene un rendimiento favorable 

  

 
Figura N° 6: Frecuencia y porcentaje Indicador 5. 

 

Indicador 6: Facilidad de servicio 

La estadística descriptiva del indicador 6, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 45,6% de acuerdo, un 0,8% en duda y 8,8 % en 

desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala, los 

mismos que se representan en la figura 7 de barras. 

Tabla 12:  



54  

 

El personal de la empresa no muestra facilidad de servicio ante los clientes 

 

 
Figura N° 7: Frecuencia y porcentaje Indicador 6. 

 

4.1.1.3. Control de la calidad (X3): Pre-Implementación. 

Para la dimensión X3, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°01, ejecutado, 

antes de la implementación. 

Indicador 7: Características del producto  

La estadística descriptiva del indicador 7, para la dimensión X3, de frecuencia 
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y porcentaje, arrojaron un 67,2% de acuerdo, en desacuerdo 21,6 y 2.4 % en 

muy desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en 4 niveles, de los 5, de la 

escala, los mismos que se representan en la figura 8 de barras. 

Tabla 13:  

Las características del producto no satisfacen las necesidades del cliente 

 

 
Figura N° 8: Frecuencia y porcentaje Indicador 7. 

 

Indicador 8: Calidad percibida 

La estadística descriptiva del indicador 8, para la dimensión X3, de frecuencia 

y porcentaje, en este indicador, el mayor valor estuvo en el nivel de duda con 

un 45,6%, seguido por un 30,4% de muy de acuerdo y un mínimo de 7,2% en  

desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en 4 niveles, de los 5, de la escala, 

los mismos que se representan en la figura 9 de barras. 

Tabla 14:  
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Los clientes no perciben la calidad de los productos realizados por la 

empresa 

 

 
Figura N° 9: Frecuencia y porcentaje Indicador 8. 

 

Indicador 9: Conformidad 

La estadística descriptiva del indicador 9, para la dimensión X3, de frecuencia 

y porcentaje, en este indicador, el mayor valor estuvo en el nivel de acuerdo 

con un 76%, seguido por un 20,8%  en desacuerdo y un mínimo de 3,2% en  

muy en desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en 3 niveles, de los 5, de 

la escala, los mismos que se representan en la figura 10 de barras. 

Tabla 15:  



57  

 

Los productos no están conforme a los estándares de calidad 

 

 
Figura N° 10: Frecuencia y porcentaje Indicador 9. 

 

4.1.2. Variable Y: Pre-Implementación 

Para la variable ISO 9001:2000 (Y), se consideró sus tres dimensiones, con sus 

respectivos indicadores, haciendo un total de 9 preguntas, aplicados con el 

instrumento N°01 (Anexo 02), mediante la escala de Liker a 125 trabajadores. 
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Tabla 16: Estadística descriptiva de "Y" (ISO 9001). 

 

En la tabla 14 se obtiene, una frecuencia absoluta, manifestada por 125 trabajadores, 

donde el mayor porcentaje está en el nivel de muy de acuerdo con un 67,2%,  un 20% 

está en desacuerdo y un 12,8, que duda de la importancia de la implementación del 

SGC.   

El resumen de la variable Y, se valida en 3 niveles, de los 5, de la escala trabajada, 

donde prima el valor de muy de acuerdo. 

En la figura 11, se representa en barras la frecuencia y porcentaje pre implementación 

del SGC, de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla anterior. 

 
Figura N° 11 Frecuencia y porcentaje Variable Y pre-Implementación. 
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4.1.2.1. Eficacia organizacional (Y1): Pre-Implementación. 

Para la dimensión Y1, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°01 (Anexo  02) 

ejecutado, antes de la implementación. 

 

Indicador 10: Mejora continúa 

La estadística descriptiva del indicador 10, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 67,2% muy de acuerdo, como máximo 

valor, un 10,4% en duda o valor intermedio y un mínimo de 7,2 % de muy en 

desacuerdo, en este caso solo se obtuvo 4 valores de 5 niveles de la escala, 

los mismos que se representan en la figura 12 de barras. 

Tabla 17:  

La empresa no se encuentra en constante mejora continua 
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Figura N° 12: Frecuencia y porcentaje Indicador 10. 

 

Indicador 11: Requerimiento del cliente 

La estadística descriptiva del indicador 11, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 48% de acuerdo, como máximo valor, 

un 8% en muy en desacuerdo y un mínimo de 1,6 % para desacuerdo y el 

valor intermedio, en este caso se obtuvo los valores de 5 niveles de la escala, 

los mismos que se representan en la figura 13 de barras. 

 

Tabla 18:  

La empresa no identifica correctamente los requerimientos de los clientes 
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Figura N° 13: Frecuencia y porcentaje Indicador11. 

  

Indicador 12: Medición de satisfacción 

La estadística descriptiva del indicador 12, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 39,2% de acuerdo, como máximo valor, 

un 16,6% en muy en desacuerdo y un mínimo de 8 % para desacuerdo y el 

valor intermedio, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 5 niveles de la 

escala, los mismos que se representan en la figura 14 de barras. 

Tabla 19:  

La empresa no mide continuamente los niveles de satisfacción de los clientes 
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Figura N° 14: Frecuencia y porcentaje Indicador 12. 

 

4.1.2.2. Eficiencia operativa (Y2): Pre-Implementación. 

Para la dimensión Y2, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento ejecutado, antes de 

la implementación. 

Indicador 13: Gestión de insumos 

La estadística descriptiva del indicador 13, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 52,8% de acuerdo, como máximo valor, 

seguido por el valor intermedio de 32%; 8,8 para desacuerdo, y un mínimo de 

6,4 % para muy en desacuerdo, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 

5 niveles de la escala, los mismos que se representan en la figura 15 de barras. 

Tabla 20:  
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La empresa no gestiona eficientemente los insumos al momento de utilizarlas. 

 

 
Figura N° 15: Frecuencia y porcentaje Indicador 13. 

 

Indicador 14: Gestión de procesos 

La estadística descriptiva del indicador 14, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 36,8% muy de acuerdo, como máximo 

valor, seguido por un 31,2% en duda, y un mínimo de 16 % para desacuerdo 

y muy en desacuerdo, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 5 niveles 

de la escala, los mismos que se representan en la figura 16 de barras. 

Tabla 21:  

La empresa no gestiona eficientemente los procesos internos de la 
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organización. 

 

 
Figura N° 16: Frecuencia y porcentaje Indicador 14. 

 

Indicador 15: Gestión de personal 

La estadística descriptiva del indicador 15, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 67,2% de acuerdo, como máximo valor, 

un 18,4% valor intermedio y un mínimo de 7,2 % para desacuerdo y muy en 

desacuerdo, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 5 niveles de la escala, 

los mismos que se representan en la figura 15 de barras. 

Tabla 22:  
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La empresa no gestiona eficientemente al personal en su labor diaria. 

   

 
Figura N° 17: Frecuencia y porcentaje Indicador 15. 

 

4.1.2.3. Costo y presupuesto (Y3): Pre-Implementación. 

Para la dimensión Y3, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento ejecutado, antes de 

la implementación. 

 

Indicador 16: Requerimiento de Compras. 

La estadística descriptiva del indicador 16, para la dimensión Y3, de 



66  

 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 36,8% muy de acuerdo, como máximo 

valor, seguido por un 30,4% para desacuerdo, un 28% para muy en 

desacuerdo y un mínimo de 2,4 % para el valor intermedio y en desacuerdo, 

en este caso se obtuvo los valores, de 5 niveles de la escala, los mismos que 

se representan en la figura 18 de barras. 

Tabla 23:  

La empresa no realiza los requerimientos de compra según el presupuesto 

anual 

  

   
Figura N° 18: Frecuencia y porcentaje Indicador 16. 

 

Indicador 17: Servicios Externos. 

La estadística descriptiva del indicador 17, para la dimensión Y3, de 
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frecuencia y porcentaje, arrojaron un 67,2% de acuerdo, como máximo valor, 

un 18,4% en desacuerdo, 13,6 en muy en desacuerdo, y un mínimo de 8 % 

valor intermedio, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 5 niveles de la 

escala, los mismos que se representan en la figura 19 de barras. 

Tabla 24:  

Los servicios externos que contrata la empresa  no se encuentran dentro de 

los costos de producción establecidos inicialmente. 

 

   
Figura N° 19: Frecuencia y porcentaje Indicador 17. 

 

Indicador 18: Calculo de Costos de Producción. 

La estadística descriptiva del indicador 18, para la dimensión Y3, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 67,2% para muy de acuerdo, un 21,6% 

desacuerdo y un mínimo de 11,2 % para muy en desacuerdo, en este caso solo 
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se obtuvo 3 los valores, de 5 niveles de la escala, los mismos que se 

representan en la figura 20 de barras. 

Tabla 25:  

La empresa no calcula los costos de su producción al finalizar la elaboración 

de los productos. 

  

 
Figura N° 20: Frecuencia y porcentaje Indicador 18. 

 

4.2. Análisis de Resultados Pos-Implementación del SGC. 

Los  resultados analizados, pos - implementación del SGC, se obtuvieron, a partir de la 

ejecución del Cuestionario N°02 (Anexo 03), a la muestra asignada para la investigación,  

de la cual se extrajeron tablas estadísticas descriptivas para las variables X; Y, así como 

gráficos de barra, para sus respectivas deducciones y conclusiones. 
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4.1.3. Variable X: Pos-Implementación 

Para la variable SGC (X) pos-Implementación, se consideró tres dimensiones, con 

sus respectivos indicadores, haciendo un total de 9 preguntas, aplicados con el 

instrumento N°02 (Anexo-03), mediante la escala de Liker a 125 trabajadores. 

Tabla 26: Estadística descriptiva de "X" (SGC): Pos-Implementación 

 

En la tabla 24 se obtiene, una frecuencia absoluta, manifestada por 125 trabajadores, 

donde el mayor porcentaje está en el nivel de muy de acuerdo con un 42,5%,  un 

33,6% está en de acuerdo, un 18,4 que duda, y un mínimo de 5,6% que está en 

desacuerdo. El resumen de la variable X (SGC) pos implementación, se marca en 4 

valores, de los 5 de la escala trabajada, donde prima el valor de muy de acuerdo. En 

la figura 21, se representa en barras la frecuencia y porcentaje pos-implementación. 
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Figura N° 21 Frecuencia y porcentaje Variable X- pos-implementación. 

 

4.3.1.1. Planificación de la calidad (X1): Pos-Implementación 

Para la dimensión X1, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 ejecutado, 

pos- implementación. 

 

Indicador 1: Enfoque en el cliente 

La estadística descriptiva del indicador 1, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 52% de acuerdo, 39,2 para muy de acuerdo, un 4% 

en duda, 3,2% para muy en desacuerdo, y un mínimo de 1,6 % en desacuerdo, 

en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 27: 

La empresa  se enfoca en los clientes desde su planificación (Pos-
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Implementación) 

 

 

Indicador 2: Liderazgo 

La estadística descriptiva del indicador 2, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 44,8% de acuerdo, 39,2 un 29,6% en duda, 12% 

para muy de acuerdo, 7,2% para muy en desacuerdo, y un mínimo de 6,4 % 

en desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 28:  

El liderazgo de la empresa se establece desde la planificación (Pos-

Implementación) 

 

 

Indicador 3: Diagnóstico 

La estadística descriptiva del indicador 3, para la dimensión X1, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 50,4% de acuerdo, 27,2 en duda, 9,6% para 

desacuerdo, 7,2% para muy de acuerdo, y un mínimo de 5,6 % en muy en 
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desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 29: 

La empresa realiza el diagnóstico de la misma durante la etapa de la 

planificación (Pos-Implementación) 

 

 

4.3.1.2. Calidad reside en el personal (X2): Pos-Implementación 

Para la dimensión X2, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 ejecutado, 

pos- implementación. 

 

Indicador 4: Confiabilidad  

La estadística descriptiva del indicador 4, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 40% de acuerdo, 36% para muy de acuerdo, 15.2% 

para desacuerdo,  un de 5,6 % en muy en desacuerdo, y un mínimo de 3,2% 

que está en duda. En este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 30:  

El personal de la empresa es confiable al momento de realizar las actividades 
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(Pos-Implementación) 

 

 

Indicador 5: Rendimiento  

La estadística descriptiva del indicador 5, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 35.2% de muy acuerdo, 26.4% para de acuerdo, 

15.2% que está en duda, 12% para desacuerdo y para muy en desacuerdo 

11.2%. En este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 31:  

El personal de la empresa tiene un rendimiento favorable (Pos-

Implementación) 

  

 

Indicador 6: Facilidad de servicio 

La estadística descriptiva del indicador 5, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, arrojaron un 45.6% de acuerdo, 30.4% para muy de acuerdo, 

0.8% que está en duda, 8.8% para desacuerdo y para muy en desacuerdo 

14.4%. En este caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 
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Tabla 32:  

El personal de la empresa muestra facilidad de servicio ante los clientes 

(Pos-Implementación) 

  

 

4.3.1.3. Control de la calidad (X3): Pos-Implementación. 

Para la dimensión X3, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 ejecutado, 

pos- implementación. 

 

Indicador 7: Características del producto. 

La estadística descriptiva del indicador 7, para la dimensión X3, arrojaron un 

52.8% de acuerdo, 16.8 % para muy de acuerdo, 16% que está en duda, 10.4% 

para desacuerdo y para muy en desacuerdo 4%. En este caso se obtuvo valores 

en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 33:  

Las características del producto satisfacen las necesidades del cliente (Pos-
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Implementación) 

 

 

Indicador 8: Calidad percibida. 

La estadística descriptiva del indicador 8, para la dimensión X3, arrojo 45.6% 

para el nivel ni de acuerdo, ni en desacuerdo, seguido por un 30.4% de muy 

acuerdo, 16.8% para muy desacuerdo y para desacuerdo 7.2%. En este caso 

se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 34:  

Los clientes perciben la calidad de los productos realizados por la empresa 

(Pos-Implementación) 

 

 

Indicador 9: Conformidad 

La estadística descriptiva del indicador 9, para la dimensión X2, de frecuencia 

y porcentaje, en este indicador, el mayor valor estuvo en el nivel de de 

acuerdo con un 76%, seguido por un 20,8%  en desacuerdo y un mínimo de 

3,2% en  muy en desacuerdo, en este caso se obtuvo valores en 3 niveles, de 
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los 5, de la escala, los mismos que se representan en la figura 10 de barras. 

Tabla 35:  

Los productos están conforme a los estándares de calidad (Pos-

Implementación) 

 

 

4.1.4. Variable Y: Pos-Implementación 

Para la variable ISO 9001:2000 (Y) pos-Implementación, se consideró tres 

dimensiones, con sus respectivos indicadores, haciendo un total de 9 preguntas, 

aplicados con el instrumento N°02 (Anexo-03), mediante la escala de Liker a 125 

trabajadores. 

Tabla 36: Estadística descriptiva de "Y" (ISO 9001): Pos-Implementación 

 

En la tabla 34 se obtiene, una frecuencia absoluta, manifestada por 125 trabajadores, 

donde el mayor porcentaje está en el nivel de muy de acuerdo con un 46.4%,  un 

25.6% está en desacuerdo, un 19.2% duda, y un mínimo de 8.8% para desacuerdo. 

El resumen de la variable Y (ISO 9001:2000) pos-Implementación, se valida en 4 

niveles, de los 5, de la escala trabajada, donde prima el valor de muy de acuerdo. 
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En la figura 22, se representa en barras la frecuencia y porcentaje pos - 

implementación del SGC, de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla anterior. 

 

 
Figura N° 22 Frecuencia y porcentaje Variable Y - pos-Implementación. 

 

4.3.2.1. Eficacia organizacional (Y1): Pos-Implementación. 

Para la dimensión Y1, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 (Anexo  03) 

ejecutado, pos - implementación. 

 

Indicador 10: Mejora continúa 

La estadística descriptiva del indicador 10, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 52.8% muy de acuerdo, como máximo 

valor, 6.4% para de acuerdo, 11.2% para desacuerdo, un 24% en duda o valor 

intermedio y un mínimo de 5.6 % de muy en desacuerdo, en este caso se 
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obtuvo 5 valores les de la escala aplicada. 

 

Tabla 37:  

La empresa se encuentra en constante mejora continua (Pos-Implementación) 

 

 

Indicador 11: Requerimiento del cliente 

La estadística descriptiva del indicador 11, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 50.4% de acuerdo, como máximo valor, 

un 32% en muy en de acuerdo, 4.8% para el valor intermedio,  3.2% para 

desacuerdo y 9.6% para Muy en desacuerdo; en este caso se obtuvo los 

valores de 5 niveles de la escala. 

Tabla 38:  

La empresa identifica correctamente los requerimientos de los clientes (Pos-

Implementación) 

 

  

Indicador 12: Medición de satisfacción 
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La estadística descriptiva del indicador 12, para la dimensión Y1, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 38.4 % muy de acuerdo, como máximo 

valor, un 33% en de acuerdo, 8% para el valor intermedio,  5.6% para 

desacuerdo y 14.4% para Muy en desacuerdo; en este caso se obtuvo los 

valores de 5 niveles de la escala. 

Tabla 39:  

La empresa mide continuamente los niveles de satisfacción de los clientes 

(Pos-Implementación) 

 

 

4.3.2.2. Eficiencia operativa (Y2): Pos-Implementación. 

Para la dimensión Y2, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 (Anexo  03) 

ejecutado, pos - implementación. 

Indicador 13: Gestión de insumos. 

La estadística descriptiva del indicador 13, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 44.8% para de acuerdo, como máximo 

valor, seguido por 31.2% para el valor intermedio, para muy de acuerdo, 

13.6% para muy en desacuerdo, para desacuerdo 5.6%  y un mínimo de 4.8 

% en el muy en desacuerdo, en este caso se obtuvo los valores para los 5 

niveles de la escala. 
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Tabla 40:  

La empresa gestiona eficientemente los insumos al momento de utilizarlas 

(Pos-Implementación). 

 

 

Indicador 14: Gestión de procesos. 

La estadística descriptiva del indicador 14, para la dimensión Y2, arrojo 

32.8% para el nivel ni de acuerdo, ni en desacuerdo, seguido por un 31.2% de 

muy acuerdo, 15.2% para muy desacuerdo y para desacuerdo 13.6%. En este 

caso se obtuvo valores en sus 5 niveles de la escala. 

Tabla 41:  

La empresa gestiona eficientemente los procesos internos de la organización 

(Pos-Implementación). 

 
 

Indicador 15: Gestión de personal. 

La estadística descriptiva del indicador 15, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 60% de acuerdo, como máximo valor, 
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un 22.4% valor intermedio, un 9.6% muy de acuerdo, 5.6% para muy en 

desacuerdo, y un mínimo de 2.4% para muy en desacuerdo. En este caso se 

obtuvo los valores, de 5 niveles de la escala. 

Tabla 42:  

La empresa gestiona eficientemente al personal en su labor diaria (Pos-

Implementación) 

 

   

4.3.2.3. Costo y presupuesto (Y3): Pos-Implementación. 

Para la dimensión Y3, se trabajaron tres interrogantes, las cuales se 

representan a continuación, mediante estadística descriptiva de frecuencia y 

porcentaje, según los valores obtenidos, en el instrumento N°02 (Anexo  03) 

ejecutado, pos - implementación. 

Indicador 16: Requerimiento de Compras. 

La estadística descriptiva del indicador 16, para la dimensión Y2, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 36.8% para muy de acuerdo, como 

máximo valor, seguido por 30.4% para de acuerdo, 28% para muy en 

desacuerdo y un mínimo de 2.4 % en el desacuerdo y el valor intermedio, en 

este caso se obtuvo los valores para los 5 niveles de la escala. 

Tabla 43:  

La empresa realiza los requerimientos de compra según el presupuesto anual 
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(Pos-Implementación). 

 

 

Indicador 17: Servicios Externos. 

La estadística descriptiva del indicador 17, para la dimensión Y3, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 50.4% de acuerdo, como máximo valor, 

un 18,4% en desacuerdo, 16 % para el valor intermedio, y 12 para los valores 

muy en desacuerdo y en desacuerdo. En este caso solo se obtuvo los valores, 

de 5 niveles de la escala. 

Tabla 44:  

Los servicios externos que contrata la empresa  se encuentran dentro de los 

costos de producción establecidos inicialmente (Pos-Implementación). 

 

   

Indicador 18: Calculo de Costos de Producción. 

La estadística descriptiva del indicador 18, para la dimensión Y3, de 

frecuencia y porcentaje, arrojaron un 54.4% para muy de acuerdo, un 19.2% 

desacuerdo, para el valor intermedio 16%,  y un 10.4 % para muy en 
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desacuerdo, en este caso solo se obtuvo 4 los valores, de 5 niveles de la escala. 

Tabla 45:  

La empresa calcula los costos de su producción al finalizar la elaboración de 

los productos (Pos-Implementación). 

 

 

4.4. Contrastación de Hipótesis. 

Para la contrastación de hipótesis se tomará la información recaudada antes y después de la 

implementación del sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2000, en tal 

aspecto se analizarán con la correlación Spearman, para determinar si las hipótesis 

planteadas son significativamente positivas directas o rechazadas, de acuerdo a la naturaleza 

de la investigación. 

 

4.4.1. Contrastación de la Hipótesis General. 

HX: El análisis entre la implementación del sistema de gestión de calidad es 

relacionalmente significativo con la norma ISO 9001:2000 en la Empresa Fundición 

Callao S.A 

H0: El análisis entre la implementación del sistema de gestión de calidad no se 

relaciona significativamente con la norma ISO 9001:2000 en la Empresa Fundición 

Callao S.A 

Tabla 46:  
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Correlación Rho entre Variable X y Y: Pre-Implementación 

 

De acuerdo a la tabla 46 de correlación Rho Spearman entre variables X y Y antes 

de la implementación del SGC,  se demostró la existencia de una correlación positiva 

considerable directa (0,623), entre ambas, de acuerdo a literatura (+0.51 a +0.75), 

que se afirma con el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05), así pues se rechaza la hipótesis 

nula (H0) y se acepta la hipótesis planteada (HX), con un nivel de confianza en el 99%. 

Tabla 47:  

Correlación Rho entre Variable X y Y: Pos-Implementación 

 

Así mismo en la tabla 47 de correlación Rho Spearman entre variables X y Y después 

de la implementación del SGC,  se sostiene la correlación positiva considerable 

directa (0,728), entre ambas, de acuerdo a literatura (+0.51 a +0.75), que se afianza 

con el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05), así pues se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis planteada (HX), con un nivel de confianza en el 99%. 
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4.4.2. Contrastación de la Hipótesis Específicas. 

a) H1: La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona 

positivamente con la eficacia organizacional basada en la norma ISO 

9001:2000 en la empresa Fundición Callao S.A. 

H0: La implementación del sistema de gestión de calidad no se relaciona 

positivamente con la eficacia organizacional basada en la norma ISO 

9001:2000 en la empresa Fundición Callao S.A. 

Tabla 48:  

Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y1- Pre-

Implementación 

 

Los resultados de la tabla 48, que señala el nivel de correlación Rho Spearman 

entre variables X y la dimensión Y1, antes de la implementación del SGC , afirma 

que existe una correlación positiva considerable (0,581), entre ellas, de acuerdo 

a literatura (+0.51 a +0.75), que se fundamenta con el valor  del sig (ρ=0.000 < 

α=0.05), así pues, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis planteada 

(H1), con un nivel de confianza en el 99%. 

Tabla 49:  

Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y1- Pos-
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Implementación 

 

En semejanza la tabla 49, mantiene el nivel de correlación Rho Spearman entre 

variables X y la dimensión Y1, después de la implementación del SGC, con una 

correlación positiva considerable (0,639), entre ellas, al igual que en la tabla 48, 

de acuerdo a literatura (+0.51 a +0.75) y el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05), 

concluyendo con el rechazo la hipótesis nula (H0), en cualquiera de los casos, se 

acepta la hipótesis planteada (H1), con un nivel de confianza del 99%. 

 

b) H2: La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona 

positivamente con la eficiencia operativa basada en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao S.A. 

H0: La implementación del sistema de gestión de calidad no se relaciona 

positivamente con la eficiencia operativa basada en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao S.A. 

 

 

Tabla 50:  

Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y2- Pre-
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Implementación 

 

Los resultados de la tabla 50, que señala el nivel de correlación Rho Spearman 

entre variables X y la dimensión Y2, antes de la implementación del SGC , afirma 

que existe una correlación positiva muy fuerte (0,863), entre ellas, de acuerdo a 

literatura (+0.76 a +0.90), que se fundamenta con el valor  del sig (ρ=0.000 < 

α=0.05), así pues, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis planteada 

(H2), con un nivel de confianza en el 99%. 

Tabla 51:  

Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y2- Pos-

Implementación 

 

Mientras tanto en la tabla 51, el nivel de correlación Rho Spearman entre 

variables X y la dimensión Y2, después de la implementación del SGC, refiere 

una correlación positiva considerable (0,530), entre sí, de acuerdo a literatura 



88  

 

(+0.51 a +0.75), y el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05), de esta manera, también 

se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis planteada (H2), con un nivel 

de confianza en el 99% en cualquiera de los casos. 

 

c) H3: La implementación del sistema de gestión de calidad se relaciona 

positivamente con el costo y presupuesto basado en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao S.A. 

H0: La implementación del sistema de gestión de calidad no se relaciona 

positivamente con el costo y presupuesto basado en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao S.A. 

Tabla 52:  

Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y3- Pre-

Implementación 

 

Los resultados de la tabla 52, que señala el nivel de correlación Rho Spearman 

entre variables X y la dimensión Y2, antes de la implementación del SGC, 

afirma que existe una correlación positiva considerable (0,537), entre ellas, 

de acuerdo a literatura (+0.51 a +0.75), que se fundamenta con el valor  del 

sig (ρ=0.000 < α=0.05), así pues, se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la 

hipótesis planteada (H3), con un nivel de confianza en el 99%. 

Tabla 53:  
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Correlación Rho entre Variable SGC (X) y la dimensión Y3- Pos-

Implementación 

 

Algo semejante ocurre en la tabla 53, el nivel de correlación Rho Spearman 

entre variables X y la dimensión Y2, después de la implementación del SGC, 

mantiene una correlación positiva considerable (0,618), entre sí, de acuerdo a 

literatura (+0.51 a +0.75), y el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05), por lo que, 

también se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la hipótesis planteada (H2), 

con un nivel de confianza en el 99% en cualquiera de los casos. 

  



90  

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN  

 

5.1.Discusión. 

La discusión del análisis y los resultados de la investigación consiste en un análisis de las 

dimensiones asignadas para la variable X:SGC (Planificación de la calidad, Calidad reside 

en el personal y Control de la calidad) y la variable Y:ISO 9001-2000 (eficacia 

organizacional, eficiencia operativa, costo y presupuesto), antes (Rho = 0,623) y después 

(Rho = 0,728)  de la implementación de la misma, el análisis de significancia y correlación 

están basadas en las conjeturas de las hipótesis específicas, respecto a las dimensiones de la 

variable Y.  

Los resultados descriptivos estadísticos, de frecuencia y correlaciónales, afirman una 

relación positiva considerable entre las variables X y Y, tanto antes, como después de la 

implementación, en ambos casos se tienen resultados altamente significativos de acuerdo a 

literatura (+0.51 a +0.75), y con el valor del sig (ρ=0.000 < α=0.05). 

Para Velásquez, D. (2009), Meléndez, A. (2017) y Natividad, I. (2017) concuerdan 

que la implementación de SGC, mejora la percepción de calidad e imagen dentro y fuera de 

la organización; Ramírez y Sánchez (2006), sustentan que la implementación de SGC 

incrementa la productividad en un 0.28%, y disminuye en un 2.07% las piezas rechazadas 

debido al aumento de las capacitaciones, mejorando la imagen de la empresa en un 20.6%; 

Fonseca y Domingues (2016), utilizando el coeficiente de correlación de Pearson  afirman 

que según los auditores registrados del IRCA QMS, ISO 900, está en línea con los negocios 

modernos y conceptos de gestión de la calidad y será una herramienta útil para las empresas; 

Armawati, Syamwil y Sumaryanto (2018), integra sistemas de gestión de calidad con 

estándares de acreditación al mapear entre cláusulas en el sistema de gestión de calidad con 
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instrumentos de acreditación estándar. 

En tal sentido hay concordancia con los autores revisados, y existiendo una marcada 

significancia relacional entre las variables, para mejorar desde la planificación, calidad de 

personal, control de calidad, eficacia organizacional, eficiencia operativa, y desde luego los 

costos y presupuesto de la empresa. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.Conclusiones. 

Se concluye que un sistema de gestión de la calidad elaborado junto con la conciencia de la 

calidad y el carácter innovador de una empresa pequeña y ágil comenzará a generar 

resultados. Además, los procesos documentados ayudarán enormemente en la transferencia 

de conocimiento tácito.  

Ha sido un viaje increíble en el que se reflejaron muchas teorías y principios sobre el enfoque 

flexible pero práctico y rentable del SGC; comprobado en sus resultados de la hipótesis 

general, como en las específicas. 

Se obtuvieron resultados congruentes antes (Rho = 0,623) y después (Rho = 0,728)  de la 

implementación de SGC, basado en la Norma ISO 9001:2000; descriptivos estadísticos, de 

frecuencia y correlaciónales, afirmaron una relación positiva considerable entre las 

variables, de acuerdo a literatura (+0.51 a +0.75), y con el valor  del sig (ρ=0.000 < α=0.05). 

Actualidad de empresa Fundición Callao S.A. cuenta ya con la actualización de la ISO 9001: 

2015, cabe recalcar que esta investigación se realizó en los en la en la primera fase de la 

implementación de las ISO 9001. 

 

6.2.Recomendaciones. 

Considerar el manual de la calidad como borrador, preparación y propuesta del sistema de 

gestión de la calidad. El sistema de gestión de la calidad contiene cuatro capítulos principales 

que son la responsabilidad de la dirección, la gestión de recursos, la realización del producto 

y el análisis y las mejoras de la gestión. La tabla de contenido del manual de calidad se 

adjunta en el apéndice F para obtener una descripción general del contenido. 
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Establezca metas y puertas individuales a corto plazo, trabaje hacia las metas y haga un 

seguimiento. Hay ejemplos en el informe. 

Establezca tiempo para un mayor desarrollo del sistema de gestión de la calidad. Todos 

deben participar, no solo el gerente de calidad responsable general. Recomiendo al menos 

una hora a la semana para el trabajo en grupo, p. Talleres de trabajo. 
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Anexo 1: Matriz Consistencia General 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Variable 
Dimensiones 
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P. General O. General H. General VX 

¿Cuál es el análisis relacional entre la 

implementación del sistema de gestión 

de calidad y la Norma ISO 9001:2000 

en la Empresa Fundición Callao S.A.? 

Analizar la relación entre la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad y la norma ISO 

9001:2000 en la Empresa 

Fundición Callao S. A 

El análisis entre la implementación 

del sistema de gestión de calidad es 

relacionalmente significativo con 

la norma ISO 9001:2000 en la 

Empresa Fundición Callao S.A 

Implementación 

del sistema de 

gestión de calidad 

• Planificación de la 

calidad 

• Calidad reside en el 

personal 

• Control de la 

calidad 

P. Específicos O. Específicos H. Específicos VY Dimensiones 

a) ¿De qué manera se relaciona la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad con la eficacia 

organizacional basada en la 

norma ISO 9001:2000 en la 

empresa Fundición Callao S.A.? 

b) ¿De qué manera se relaciona la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad con la 

eficiencia operativa basada en la 

norma ISO 9001:2000 en la 

empresa Fundición Callao S.A.? 

c) ¿De qué manera se relaciona la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad con el costo y 

presupuesto basado en la norma 

ISO 9001:2000 en la empresa 

Fundición Callao S.A.? 

 

a) Determinar la relación entre la 

implementación del sistema de 

gestión de la calidad y la 

eficacia organizacional basada 

en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao 

S.A. 

b) Determinar la relación entre la 

implementación  del sistema 

de gestión de calidad y la 

eficiencia operativa basada en 

la norma ISO 9001:2000 en la 

empresa Fundición Callao S.A.  

c) Determinar la relación entre la 

implementación del sistema de 

gestión de calidad y el costo y 

presupuesto basado en la 

norma ISO 9001: 2000 en la 

empresa Fundición Callao S.A. 

a) La implementación del sistema 

de gestión de calidad se 

relaciona positivamente con la 

eficacia organizacional basada 

en la norma ISO 9001:2000 en 

la empresa Fundición Callao 

S.A. 

b) La implementación del sistema 

de gestión de calidad se 

relaciona positivamente con la 

eficiencia operativa basada en 

la norma ISO 9001:2000 en la 

empresa Fundición Callao 

S.A. 

c) La implementación del sistema 

de gestión de calidad se 

relaciona positivamente con el 

costo y presupuesto basado en 

la norma ISO 9001:2000 en la 

empresa Fundición Callao 

S.A. 

Norma ISO 9001: 

2000 

• Eficacia 

organizacional 

• Eficiencia 

operativa 

• Costo y 

presupuesto 
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Anexo 2: Cuestionario N°01
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Anexo 3: Cuestionario N°02 

 


