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RESUMEN 

La empresa CONSTRUOFERTAS evidencia una falta de organización administrativa en 

los procesos de compras y ventas; por tal razón el presente trabajo dará respuesta a esta 

problemática mediante un diseño de almacén que considera aspectos internos y externos.  

Se planteó como estrategia interna la aplicación del método de inventario ABC y de técnicas 

de gestión en la recepción, almacenamiento y entrega, con la ayuda de las metodologías Kaizen 

y Poka Yoke, que permiten agrupar el inventario en familias de productos. A nivel externo se 

propusieron herramientas de planificación macro y micro para identificar factores que inciden 

en las decisiones empresariales; entre ellas, el análisis PESTEL y las fuerzas de Porter.  

El diseño de almacén y las herramientas aplicadas como propuesta frente a la problemática 

presentada, permiten mejorar la administración del inventario, optimizando la productividad.  

 

Palabras clave: Diseño de almacén, inventario ABC, Kaizen, Poka Yoke. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se pretende alcanzar un diseño de almacén, mediante el 

método de inventario ABC y las técnicas de recepción. 

La cadena de suministro forma parte del diseño de almacenes y es una herramienta 

clave para las empresas a nivel mundial, definiéndose como la integración de los procesos de 

producción y logística (Hualpa y Suarez, 2018). Ha sido utilizada por grandes empresas y está 

conformada por aprovisionamiento, inventarios, producción, distribución y comercialización. 

La presente investigación se enfoca en el eslabón de inventarios que forma parte del 

diseño de almacenes. El manejo de inventarios constituye un problema complejo en el 

movimiento empresarial (Hualpa y Suárez, 2013), puesto que en la práctica se realiza en base 

a la intuición y criterio del propietario o de su administrador; los autores Hualpa y Suarez 

(2013), recomiendan como uno de los factores principales, la optimización de los parámetros 

de dimensionamiento y ubicación. El propósito del proceso de inventario interrelaciona la 

cadena logística que conlleva: recepción, almacenamiento y movimientos del producto hasta 

su despacho (Sánchez, 2017). 

Dentro de las técnicas de administración de inventarios se menciona el método ABC, 

que se define como la regla del 80/20 (Macías, León y Limón, 2019), por la cual los productos 

correspondientes al 20% representan el 80% del valor del inventario y los productos que 

representan el 80% del inventario, tienen un valor del 20%. Según este criterio el método 

establece tres categorías de acuerdo a su importancia: el grupo A, B, y C; sostiene, además, 

poner énfasis en el tratamiento y control del grupo A y B.  

En el método de inventario ABC, es relevante pronosticar la demanda principalmente 

de los productos tipo A con el fin de obtener una estimación aproximada de las ventas futuras 

(González, 2020). Los pronósticos aseguran a la entidad una predicción más acertada del 

futuro; de forma que, proyectada la demanda, se puede identificar un inventario de reserva que 
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asegura el nivel del servicio, equipara inventarios y disminuye faltantes. Estudios previos 

indican que cuando se presenta un proceso de gestión de inventario llevado a cabo por etapas, 

pasos técnicos y herramientas, para determinar con mayor precisión cuándo y cuánto comprar; 

asegura niveles de servicio por encima del 95% con excelentes beneficios económicos (Bofill, 

Sablón y Florido, 2017). 

Cabe recalcar la importancia de las técnicas de recepción que tienen la función de 

establecer los criterios del manejo de inventarios de mayor rotación, para definir una zona de 

recepción y despacho, a fin de organizar la mercadería dentro del proceso de diseño de almacén 

(Veloz y Parada, 2017). Dentro de las técnicas de recepción, es relevante considerar la 

capacitación de los empleados que van a ejecutar los procesos de almacenamiento, 

comprendiendo a groso modo la cadena de suministro, el manejo de inventario, planes de 

producción y operaciones del diseño del almacén (Palšaitis, Čižiūnienė y Vaičiūtė, 2017). 

En este contexto, la empresa CONSTRUOFERTAS, como la mayoría de compañías en 

Ecuador, tienen deficiencias en sus procesos operacionales (Alomoto, Acuña, Salvador, Ortíz, 

y Ruiz, 2014). Esta problemática hace necesario realizar un diseño de almacenes para la 

empresa, dedicada a la comercialización de materiales de construcción. En la actualidad la 

compañía no aplica técnicas en el proceso del diseño de almacén, por lo que se evidencia una 

falta en la optimización del tiempo, que redunda en pérdida económica como indica el anexo 

1; aspecto en el cual se centra el presente estudio, a fin de proponer el diseño de almacén para 

la empresa CONSTRUOFERTAS, con la finalidad de mejorar su productividad y costos de 

inventario. Para alcanzar este objetivo se desarrollan las siguientes fases:  

 Primera fase, en la cual se investiga el marco teórico concerniente al método de 

inventario ABC, diseño de almacén y técnicas de recepción. 

 Segunda fase, para evaluar la situación actual de la empresa, considerando los 

aspectos internos y externos. 
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  Tercera fase, en donde se propone el nuevo diseño del almacén basado en las 

técnicas. 
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CAPÍTULO 1 MARCO TEÓRICO 

1.1. Diseño de almacén 

Hoy en día el diseño de almacenes se encuentra en constante crecimiento como lo 

indica la Figura 1, ya que no sólo representan almacenamiento, sino también valor agregado 

reduciendo la fatiga de los empleados, incrementando el nivel de servicio, e incorporando 

nuevas tecnologías que permiten superar las expectativas de los compradores (De Koster, 

Johnson y Roy, 2017). 

 

Figura 1. Conteo de publicaciones respecto al diseño de almacenes desde 1997. 

Fuente: De Koster, Johnson y Roy (2017). 

Dentro del diseño de almacén, estudios indican que se puede mejorar el rendimiento 

del costo de manipulación, del espacio y la capacidad del almacén mediante el desarrollo de un 

algoritmo tridimensional; teniendo en cuenta tanto la profundidad como el número de niveles 

de almacenamiento vertical en cada estante, y también el ancho longitudinal del 

establecimiento (Rakesh y Adi, 2015). En el proceso del diseño de almacén, se resalta que el 

diseño de planta delineado de la manera correcta se puede usar como una herramienta de 

aumento de productividad, ya que reduce los costos y desperdicios contrayendo retrasos y 

aumentando nivel de producción (Cervera, 2014). Por ejemplo, al implementar un sistema de 

gestión de almacén a través de la aplicación del método PHVA (planificar, hacer, verificar, 
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actuar) con el enfoque de análisis de inventario ABC, se desarrolló la planificación sistemática 

en un caso de estudio y se redujo costos de almacenaje en un 14.52%, costos de despacho en 

un 7.41% y costos de optimización de metro cuadrado en un 61.61%  (Ocaña y Tamay, 2017).  

Se puede evidenciar que la delineación correcta de un diseño de almacén representa un 

sin número de beneficios como se observa en la Tabla 1, en la cual se realiza la comparación 

de los resultados actuales vs. los proyectados.  

 

Tabla 1.  

Demanda y capacidad neta vs. propuesta. 

 

Fuente: Orozco, Sablón, Barrezueta y Sánchez (2020). 

 

También es importante seleccionar de manera correcta la ubicación del almacén en el 

caso de tener subdivisiones del local principal, ya que estos factores determinan la eficiencia y 

la velocidad de la cadena de suministro (Singh, Chaudhary y Saxena, 2018); mientras que 

respecto a la categoría para analizar la ubicación correcta se la puede dividir en infraestructura, 

gobierno y mercado, y su vez dentro de éstas, se pueden analizar más a profundidad los temas 

de transporte, conectividad, suministro de agua, electricidad, entre otras.  

Además, cabe reiterar la importancia de la relación que existe entre la influencia del 

cambio de responsabilidad en cuanto a temas relacionados respecto al almacenamiento; ya que 

esta responsabilidad se mide a través de capacitaciones, concesión de metas, obteniendo 
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retroalimentación de las diferentes estrategias. A su vez, el desempeño del almacén se mide 

por la eficiencia (Mickleson, Thai y Halim, 2019).  

El diseño del almacén para centros de distribución se lo puede optimizar bajo las 

políticas de almacenamiento (Cardona, Rivera y Martínez, 2016), las cuales se basan en la 

clasificación del inventario ABC, y muestra que el ancho del establecimiento debe ser el doble 

de su longitud, sin embargo, siempre se tienen en cuenta parámetros adicionales. Dentro de 

este mismo ámbito el diseño de almacén busca asegurar la utilidad y el uso adecuado de las 

tecnologías de la información adaptando procesos de inteligencia artificial, creando 

oportunidades y desafíos dentro del almacén (Mahroof, 2019). También, como todo proceso 

en el diseño del almacén, es importante identificar las secuencias de las operaciones de los 

procesos de la empresa, ya que éstas se interrelacionan con el transporte interno, 

almacenamiento, y carga mediante sus entradas y salidas. Asimismo, cabe recalcar que para 

seleccionar la estrategia del diseño de almacén se tiene en cuenta el tamaño y la estructura de 

los pedidos de clientes, las unidades logísticas que se disponga, los costos del manejo de 

materiales y demás parámetros adicionales, como lo son la disponibilidad de almacenamiento 

y recursos laborales (Kłodawski, Konrad y Wasiak, 2017).  

Dentro del ámbito del diseño de almacenes existen diferentes técnicas para la gestión 

del inventario como son: cantidad económica de lote, métodos de pedidos y clasificación del 

inventario ABC (Ndlala, Mbohwa y Sobiyi, 2017). 

 

1.1.1. Tecnologías respecto a sistemas de inventarios. 

Dentro de la gestión del inventario en las PYMES se enfatiza la importancia de disponer 

de un software que permita monitorear el inventario mediante código correspondiente, ya que 

este proceso agiliza la administración de la información y almacena los datos de manera segura; 

permitiendo consultar el estado de los productos o pedidos a tiempo real con la finalidad de 
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tomar mejores decisiones en el día a día (Carreño, Amaya, Ruiz y Tiboche, 2019). Además, se 

menciona la relevancia del sistema de la empresa respecto a la gestión del inventario, de modo 

que el proceso se realice de forma automática, con la finalidad de reducir esfuerzos innecesarios 

y generar eficiencia. Para ello, es importante adaptar un software que se ajuste a las necesidades 

y cerciorarse que el proceso sea holístico (Atieh, et al., 2016).  

Rose, Eldridge y Chapin (2015) han expresado que en este mundo competitivo, el 

Internet de las cosas (loT), se ha vuelto una herramienta clave, pues contribuye a contar con 

una programación monitoreada permanentemente, y actualiza automáticamente las 

notificaciones al departamento correspondiente para tomar las acciones necesarias. La industria 

aeronáutica es un claro ejemplo, en donde sensores colocados en las piezas y componentes, 

ayudan a verificar el nivel de excelencia de las mismas, así como también a tener en cuenta la 

estimación de la vida útil de cada uno de estos componentes (Keivanpour y Kadi, 2019). 

Además, se enlazan los datos de los inventarios con distintos procesos, para visualizarlos de 

manera más eficaz, convirtiendo a la empresa en una entidad inteligente gracias a su capacidad 

de facilitar el trabajo de los operarios (Yerpude y Singhal, 2018).  

En cuanto a los procesos empresariales más modernos, se menciona el uso de un sistema 

de identificación de radio frecuencia como un método innovador para la recepción y el 

despacho de producto gracias a su facilidad para localizar los inventarios del almacén, mediante 

la asignación de una etiqueta al producto que mostrará su ubicación y la cantidad de unidades 

disponibles (Tejesh y Neeraja, 2018).  

Dentro de los sistemas más importantes para la gestión y previsión automatizada de 

almacenes, se encuentra el enfoque de la industria 4.01, en el cual se utilizan los algoritmos 

para predecir el cuello de botella de la entidad y convertir al procedimiento en un sistema 

                                                             
1 La Industria 4.0 se relaciona a la automatización y la adaptación del procesamiento de bases de datos al proceso 
productivo. 
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integral, para ahorrar costos de exceso de inventario y prevenir escasez de productos (Lototsky, 

et al., 2019). Para llevar a cabo el Warehouse Management System2 se tienen que identificar 

los procesos que pueden ser automatizados en la empresa (TECHNOLOGIES, 2019) y por 

consiguiente, se debe tener presente cinco fases; la primera es el diagnóstico, la segunda es la 

planificación de actividades, la tercera es la creación de las mismas, la cuarta comprende la 

evaluación de resultados y finalmente se dejan acentuados los detalles del aprendizaje del 

proceso (Caridade, Pereira, Pinto y Silva, 2017).  

El Warehouse Management System monitorea la cadena de suministro con la ayuda de 

los sistemas de identificación de radio frecuencia, mejorando el uso del sistema y creando un 

efecto cascada para agilizar los procesos (Pane, Awangga y Azhari, 2018). 

 

1.1.2. Inventarios 

Una de las metodologías existentes es el modelo de gestión de inventarios basado en la 

estrategia competitiva (González, 2020), siempre y cuando se tenga escenarios de varios 

productos con variabilidad en la demanda; ésta propone cuatro etapas: 

 1.Identifica la estrategia en relación a niveles de servicio. 

2. Establece una clasificación de los productos de acuerdo a la estrategia empresarial. 

3.Realiza el pronóstico de la demanda. 

4.Se enfoca en la selección de la política más acorde a la estrategia institucional. 

Un factor importante a tener en cuenta dentro del ámbito de los inventarios son los 

modelos matemáticos y aunque han sido estudiados ampliamente por muchos autores, 

presentan insuficiencias para calcular los costos asociados a los inventarios, proyecciones de 

la demanda, falta del personal correcto, entre otros aspectos (Álvarez y Toledo, 2018). De 

manera que un sistema inteligente de gestión de inventario utiliza un método para la predicción 

                                                             
2 Warehouse Management System es un software de sistema de gestión de almacenes. 
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de las ventas, que son los pronósticos, y se evidencia en el caso de estudio de Liang (2013) en 

los cuales se analiza los patrones secuenciales para encontrar los lineamentos específicos, 

llevados a cabo mediante una encuesta y logrando un moldeamiento de asertividad hasta de un 

66.3%.  

El análisis de los inventarios destaca el grado de dificultad para controlar la 

administración financiera en cuanto a incurrir en costos de almacenamiento (Durán, 2012). 

Además, se cuenta con la técnica del modelo económico de lote de pedido, la cual dentro de su 

metodología contiene variables de tiempos de entrega entre otras; y específicamente en el 

sector de la construcción se enfatiza el modelo de demanda incierta con desviación estándar, 

que pueden llegar a constituir un ahorro del 30% de costos logísticos e incrementar el nivel de 

servicio al 90.4% (Contreras, Atziry, Martínez y Sánchez, 2018). Se destaca la viabilidad del 

método de inventario ABC, ya que para su desarrollo basta con segmentar el inventario de 

acuerdo a su relevancia, mientas que el modelo de lote de pedido, exige variables más 

complicadas de obtener y analizar. 

Cuando la demanda es incierta los niveles de inventarios se vuelven difíciles de 

predecir; por lo que una buena herramienta de gestión es tener los inventarios de seguridad para 

poder enfrentar un posible desabastecimiento (Nemtajela y Mbohwa, 2017). Del mismo modo 

dentro del análisis del inventario es ineludible identificar el impacto positivo que aportan las 

variables de análisis, que son la media de la demanda de productos y la desviación estándar del 

tiempo de entrega con la finalidad de controlar de manera correcta el inventario, cumpliendo 

con el nivel de servicio esperado a un costo de inventario inferior (Izar, Ynzunza, Castillo y 

Hernández, 2016).  

En el ámbito de la gestión empresarial, en relación con el modelamiento del inventario 

a través del proceso de la cadena de suministro, se definen lineamentos estratégicos que 

demuestra que una planificación organizada, mejora el desempeño empresarial mediante la 
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ayuda del modelo matemático de programación lineal mixta; por el cual se puede comparar dos 

proyecciones con distribuciones de demanda variable dentro del mismo espacio de tiempo; su 

objetivo principal es reducir costos, gracias a efectos de coordinación en los procesos 

(Balcázar, López y Adarme, 2016).  

Una de las políticas de inventarios más recomendada es la de revisión continua, la 

misma que evalúa la vida útil del producto y el tiempo de entrega hacia el almacén. Para llevar 

a cabo esta política, es necesario revisar de forma periódica el inventario, para comprobar si ha 

llegado a su punto de reorden y en base a la inspección previa generar un nuevo pedido 

(Ramadhan y Simatupang, 2012). En cuanto al ámbito financiero, se menciona que el 

rendimiento del capital de la empresa tiene relación directa con la administración de 

inventarios, por lo que se resalta la importancia del método de inventario Just In Time, que ha 

demostrado resultados favorables, especialmente en el sector de las PYMES con un mejor 

retorno de la inversión (Muchaendepi, Mbohwa, Hamandishe y Kanyepe, 2019). 

Adicionalmente, se menciona una cierta relación que existe entre la administración de 

inventarios y el desempeño de la empresa dentro del ciclo de vida de la organización, sabiendo 

que el inventario no es un proceso lineal sino dinámico y teniendo en cuenta los distintos 

indicadores para medir el desempeño, como por ejemplo, la relación entre el inventario y las 

ventas de la empresa, todo esto analizado dentro del ciclo de vida de la entidad y observando 

los resultados que da en cada etapa, ya que sus estrategias varían en el tiempo y tienen que 

adaptarse al sistema del inventario respectivo (Elsayed y Wahba, 2016).  

Del mismo modo, dentro del ámbito empresarial, una forma para mitigar el efecto látigo 

que se crea en el inventario dentro de la cadena de suministro se sostiene que la gestión de 

inventarios, ya no es una operación independiente sino se vincula entre ofertante y demandante, 

creando un centro de coordinación para generar un plan de inventario debiendo mantenerse al 

día con los requisitos a fin de eliminar el crecimiento de la variación de la demanda (Dai, Peng 
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y Li, 2017). También es importante considerar la forma en que se lleva a cabo el 

almacenamiento de productos, ya que se muestra como un pilar fundamental dentro de los 

inventarios, los cuales representan gran parte de los costos logísticos. En la Figura 2 se presenta 

un proceso metodológico del diseño de almacén, el cual está organizado de manera jerárquica 

respecto a los procesos interrelacionados del almacén; donde los datos del inicio serán vitales 

para lograr un funcionamiento óptimo respecto a los productos, pedidos y demanda. (Mourtzis, 

Samothrakis, Zogopoulos y Vlachou, 2019). 

 

Figura 2. Flujo de trabajo de la metodología propuesta. 

Fuente: Mourtzis et al. (2019). 
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El método de inventario ABC y las técnicas de recepción, tienen la función de 

establecer los criterios con los que se manejan los inventarios de mayor rotación, mediante la 

creación de una zona de recepción y despacho para organizar la mercadería dentro del proceso 

de diseño de almacén (Veloz y Parada, 2017). Internamente dentro del análisis del inventario 

ABC, existen herramientas como lo son los sistemas FIFO (primer producto en entrar primero 

en salir) y LIFO (primer producto en entrar último en salir) que permiten llevar el control de 

los inventarios desde la recepción del producto hasta su entrega final con la ayuda de un 

Kardex; el cual por lo general es llevado a cabo en una hoja de cálculo de Excel, con el objetivo 

de facilitar el trabajo y dejar constancia de lo realizado (Pérez y Wong, 2018). La clasificación 

del inventario ABC tiene como objetivo clasificar los SKU3 del inventario de manera que no 

todos los productos sean tratados con el mismo criterio, ya que algunos SKU necesitan una 

revisión continua, mientras que otros posiblemente necesiten una revisión periódica (Waller y 

Esper, 2017).  

La clasificación ABC puede ser muy útil a la hora de un diseño de almacén, ya que 

ayuda a organizar la mercadería más relevante tomando en cuenta muchos factores como por 

ejemplo los distintos movimientos de los productos entre sí. Del mismo modo es importante el 

aprovisionamiento de los inventarios mediante la metodología de la segmentación de productos 

(Flamarique, 2019). En el caso de la segmentación de productos para clasificar el inventario 

mediante el método ABC (Macías, et al., 2019), los pasos son:  

1.Seleccionar todos los artículos para generar una tabla. 

2. Establecer los distintos criterios del método a aplicar con el esquema que más se 

ajuste al almacén; el más recomendado es el que toma en cuenta el valor del producto y el nivel 

de rotación que tiene el producto. 

3. Crear las categorías ABC. 

                                                             
3 SKU (Stock Keeping Unit), es el número de referencia único de un producto. 
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 4.Asignar el puntaje correspondiente de la clasificación de acuerdo a la ponderación 

de cada ítem.  

Para lograr un eficiente control de inventarios es necesario encontrar los responsables 

para cada proceso establecido y definir métodos para la clasificación del inventario. Por lo 

general el método más óptimo es el ABC; éste se ajusta a las características de los productos 

dando la posibilidad de establecer indicadores para evaluarlos y poder aplicar el principio 

PHVA (Agüero, Urquiola y Martínez, 2016).  

En cuanto a la administración del inventario ABC, se propone cuatro fases (Cardona, 

Orejuela y Rojas, 2018), que son las siguientes: 

1. La clasificación del inventario, para la cual es necesario obtener los datos de la 

demanda y su valor unitario para establecer la tabla y segmentar el inventario. 

2.Proyectarlos por medio de las técnicas de pronósticos teniendo presente la 

variabilidad de la demanda y el nivel de servicio. 

 3. Generar una política para control de los inventarios. 

4. Definir el lugar de almacenamiento. 

 

1.1.3. Técnicas de recepción  

En cuanto a la estrategia utilizada para los procesos de desarrollo de las zonas de 

recepción y despacho, la metodológica del Lean Manufacturing se identifica como el 

instrumento estratégico para colaborar con estos procesos logísticos como lo indica la Tabla 2, 

tiene la finalidad de satisfacer los requerimientos en términos de calidad, cantidad, tiempo y el 

costo más bajo posible (Herrera, Herrera y Hernández, 2021).  
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Tabla 2.  

Metodología del Lean. 

 

Fuente: Herrera, Herrera y Hernández (2021). 

Es necesario tener en cuenta que la herramienta del Lean tiene como propósito eliminar 

los tiempos muertos de los diferentes procesos (Ibarra y Ballesteros, 2017). Además, la 

metodología del Lean está conformada por múltiples técnicas, pero para empezar el proceso se 

recomiendan 5S, Kaizen, Kanban, Poka‐Yoke y Total Productive Maintenance (Leksic, 

Stefanic y Veza, 2020).  

La filosofía del Lean es una herramienta clave para llevar a cabo procesos de recepción 

y despacho, específicamente dentro de la técnica de las 5S (Manzano y Gisbert, 2016) se 

recomiendan seguir los siguientes pasos: 

1. Eliminar lo innecesario del lugar que no aporten valor al producto. 

2. Ordenar y tener los elementos necesarios para la realización de tareas. 

3. Limpiar el área donde se van a realizar las operaciones. 

4. Estandarizar los procesos de los puntos anteriores. 

5. Promover la disciplina, convirtiendo en habito todos los estándares anteriores, y 

promoviendo un espíritu de mejora continua en la organización. 

 

Además, como parte de la metodología del LEAN, se deriva la de Kaizen, la cual indica 

cómo desarrollar los procesos de mejora continua, definiendo un evento Kaizen, en el que se 
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deben proponer y descubrir las oportunidades mediante la construcción de tablas 

esquematizadas, en donde queden asentados los puntos a tratar con la finalidad de darles un 

seguimiento para garantizar su mejora incesante (Socconini, 2019).  

Dentro de las sistematizaciones del almacén para poder mejorar las operaciones 

logísticas se presenta el modelo de la Figura 3; el cual contiene cinco etapas; siendo la primera 

el estudio de los datos para realizar el análisis de los problemas. La segunda etapa es la 

planificación de acciones que requieran un cambio. Luego una tercera etapa en la que se 

implantan las acciones proyectadas en la etapa anterior. Como cuarta etapa está el evaluar los 

resultados y como etapa final el monitoreo constante para garantizar el proceso de mejora 

continua. (Martins, Pereira, Ferreira, Sá y Silva, 2020). 

 

Figura 3. Ciclo de investigación-acción y directrices de implementación. 

Fuente: Martins et al. (2020). 

Finalmente, para mejorar las actividades de ventas en las zonas de recepción y 

despachos, se puede clasificar la mercancía a ser entregada según su prioridad, distinguiéndola 

del orden de llegada. Con este esquema se facilita el día de trabajo, con la finalidad de 

personalizar la orden por su estado urgente o normal, consiguiendo una mejor optimización de 

productividad como lo indica la Figura 4 (Kim, 2020). 
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Figura 4. Órdenes de llegada diariamente por 2 métodos. 

Fuente: Kim (2020).  

En relación con la literatura mencionada, es evidente mencionar la relevancia del diseño de 

almacenes; el cual definirá parámetros acerca de la organización respecto a la asignación de 

espacios y áreas de recepción, almacenamiento y despacho (Mecalux S.A., 2021). Consiguiente 

de la definición de cada lugar para los bienes, es clave saber qué producto debe ir en cada 

localización; por lo que la técnica de inventarios ABC se vuelve un aspecto esencial para la 

organización.  

Finalmente, es importante considerar un almacén con procesos automatizados, mediante la 

ayuda de sistemas de información actualizados, a fin de facilitar el trabajo y lograr 

competitividad en el mercado. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS MACRO Y MICRO DEL SECTOR 

EMPRESARIAL 

2.1. Metodología y desarrollo 

Antes de empezar la resolución del diseño de almacén se considera importante realizar 

un análisis a los factores externos e internos, que pueden afectar de manera positiva o negativa 

la industria en la que se está realizando el estudio correspondiente. Para realizar este estudio se 

utilizan dos tipos de herramientas que son el análisis PESTEL, y las 5 fuerzas de Porter que 

nos ayudan a generar estrategias de planificación a corto y largo plazo (Betancourt, 2019). 

2.2. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL realiza un estudio al entorno de la empresa mediante el análisis de 

los siguientes factores: 

2.2.1. Factores políticos  

Dentro de los principales riesgos políticos que se enfrenta en la actualidad, está el 

Decreto Ejecutivo 883, el cual pretende eliminar los subsidios a los combustibles. Aunque este 

subsidio se ha cumplido gradualmente, las empresas se ven obligadas a incrementar sus precios 

para contrarrestar esta medida. A continuación, se indica en la Figura 5, el último informe de 

riesgo político con tendencia creciente con un valor de 6.7 puntos sobre 10. Este indicador 

toma en cuenta tres categorías que son: el entorno institucional, social y económico, dentro del 

cual se menciona a la pandemia del COVID-19 como un factor relevante dentro de este índice 

generado por la consultora Profitas (Redacción Primicias, 2020). Se suma a demás la posición 

del nuevo gobierno, que demuestra un interés político favorable para impulsar al país en los 

diferentes ámbitos. 
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Figura 5. Índice de riesgo político. 

Fuente: Redacción Primicias (2020). 

 

2.2.2. Factores económicos  

Dentro de este ámbito, un factor a tomar en cuenta es la tasa de empleo del país, la cual 

se indica en la Tabla 3 y se denota que a finales de 2020 hasta abril del 2021 se registra un 

mínimo incremento porcentual en la tasa de empleo; de la misma manera sucede un incremento 

en la tasa de desempleo, la cual indica el aumento del trabajo informal en el entorno laboral. 

Cabe recalcar que ya se venía atravesando una crisis económica, como resultado de la deuda 

externa, y ésta se agudizó aún más por la pandemia del COVID - 19, ya que disminuyó el 

intercambio comercial a nivel mundial de todos los sectores empresariales y especialmente de 

las exportaciones petroleras (Jumbo , Campuzano, Vega y Luna, 2020).  
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Tabla 3.  

Indicadores laborales. 

 

Fuente: INEC (2021). 

Otro factor económico para tomar en cuenta, es el alto grado de endeudamiento que 

tiene el país. Actualmente se encuentra en un 63% del PIB, el cual representa 63 mil millones 

de dólares y el déficit fiscal por encima del 7%. De la misma manera, afecta la dependencia 

del petróleo como una fuente de ingresos altos para el país, sin embargo, el precio actual del 

barril de petróleo se encuentra alrededor de los 60 dólares aunque según expertos predicen que 

el precio incrementara a futuro (Barría, 2021).  

Del mismo modo, dentro del entorno económico se analiza el índice de inflación o 

índice de precios al consumidor, el cual es un indicador para evaluar el precio de la inflación. 

Este indicador se ubica al mes de mayo del 2021 en -1.13% anual, que si bien se redujo respecto 

al mes anterior, como lo indica la Figura 6, viene algunos meses, mostrándose negativamente 

(INEC, 2021). También se analiza el índice de confianza del consumidor, el cual evalúa el 

grado de positivismo que los compradores tienen sobre la economía del país y de cada una de 

las personas. El índice hasta el mes de abril del 2021, es de 33.11 puntos de acuerdo con el 

Banco Central Del Ecuador (2021), denotando que el valor no genera expectativas favorables 

en valores de menos 50 puntos (Torres, 2021). 

 

 



 
 

20 

 

Figura 6. Índices y variaciones porcentuales de IPC. 

Fuente: INEC (2021).  

2.2.3. Factores sociales  

Ecuador es un país muy marcado por sus creencias religiosas, con una amplia variedad 

de culturas y dentro de este contexto se lo puede evaluar mediante el sistema educativo en el 

ámbito social, con la ayuda de los indicadores que se presentan a continuación. Siendo el 

primero el índice de desarrollo humano, el cual se ha venido manteniendo desde el 2008 hasta 

el 2017 como lo indica la Figura 7 y contempla tres dimensiones que son: una vida extensa y 

sana, los conocimientos adquiridos y una vida digna (Ajila, et al., 2018). El segundo indicador 

es el de Gini, y es una medida estadística utilizada para evaluar la desigualdad dentro de la 

población. Cabe señalar que mientras más se acerque a cero el valor obtenido se tiene una 

mejor igualdad de ingresos y como se puede observar en la Figura 8 la tendencia en el país e 

incluso en Latinoamérica tiende a reducirse hacia cero. El tercer indicador es el índice de 

pobreza multidimensional, el cual se observa en la Figura 9 como se ha venido reduciendo a 

partir del 2009, y esto mejora la posición social de las personas tomando en cuenta cinco 

parámetros que son: educación, trabajo y seguridad social, salud, agua y alimentación, y hábitat 

(Ajila, et al., 2018). 
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Figura 7. Evolución del IDH y subíndices 2008-2017. 

Fuente: Ajila et al. (2018). 

 

Figura 8. Coeficiente de Gini. 

Fuente: Ajila et al. (2018). 

 

Figura 9. Índice de Pobreza Multidimensional. 

Fuente: Ajila et al. (2018). 

Adicionalmente, dentro de los factores sociales, es importante tener en cuenta el nivel 

de ingresos económicos que reciben las personas del país, los cuales en promedio 
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mensualmente son de $892,20 mientras que el gasto mensual es de $809,60. También se señala 

que el 58,8% de la población es capaz de generar un ahorro, mientras que el 41,1% genera más 

gastos que ingresos. Sin embargo, se tiene que tener presente las diferencias que indican el área 

urbana respecto a la rural; siendo un promedio de ingresos de $567,10 en la parte rural y 

$1046,30 en la parte urbana (Secretaría Nacional de Planificación, 2021). 

A su vez, se destaca que en el Ecuador únicamente el 11% de la población son mayores 

a 60 años, mientras que el 38% de los habitantes son adultos jóvenes que van desde los 20 

hasta los 39 años de edad (INEC, 2020); siendo este valor un factor importante para la matriz 

productiva del país, ya que tienen mucha gente joven para impulsar el desarrollo del país, 

incluso con la ayuda de la diferencia de personas que se encuentran entre 40 y 59 años de edad 

(Redacción Primicias, 2020).    

2.2.4. Factores tecnológicos 

Dentro del contexto tecnológico uno de los factores claves son las tecnologías de la 

información y comunicación, las cuales se presentan en la Tabla 4 (INEC, 2021) , y nos 

proporcionan información acerca de los siguientes puntos: 

1. Equipamiento de hogar, se considera la computadora de escritorio y portátil, y se 

registró un aumento de 2.0 puntos porcentuales. 

2. Uso de computadora disminuyó 6.7 puntos porcentuales. 

3. Acceso al internet en los hogares, se incrementó 7.7 puntos porcentuales a nivel 

nacional. 

4. Tenencia de celular activado incremento 3.0 puntos porcentuales a nivel nacional. 

5. Tenencia de celular inteligente aumento 5.0 puntos porcentuales a nivel nacional. 

6. El analfabetismo digital disminuyo 1.2 puntos porcentuales a nivel nacional. 
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Tabla 4.  

Indicadores de TIC 

 

Fuente: INEC (2021). 

 

2.2.5. Factores ambientales 

Dentro del factor medio ambiental, Ecuador se encuentra en una difícil posición en 

cuanto al reciclaje, ya que sólo el 4% de la basura se recicla mientras que el 96% restante se 

entierra, siendo un dato alarmante respecto a los estándares internacionales proyectados para 

el 2030 (EL UNIVERSO, 2020). También cabe recalcar el incremento de desechos que genera 

una persona al día siendo 0.86 kilogramos mientras que en el 2016 era 0.58 kilogramos, lo que 

evidencia la tendencia al alza (PLAN V, 2020). Para hacer frente a esta situación el reciclaje 

se convierte en un factor fundamental, ya que controla la contaminación ambiental que va a 

generar una mejor calidad de vida sobre todo en la zona urbana por el rápido crecimiento 

especialmente de la industria automotriz y de las demás empresas. Por lo que es importante 

generar un aporte desde los hogares y los trabajos de cada individuo ya que esto traerá un sin 

número de beneficios. Dentro de este contexto ambiental, Ecuador se encuentra en desventaja 

respecto a la búsqueda de mejores políticas ambientales, la creación de proyectos ambientales 

y de cambio climático como lo indica la Tabla 5 (INEC, 2021).  
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Tabla 5.  

Inversión en proyectos. 

 

Fuente: INEC (2021). 

2.2.6. Factores Legales 

En el ámbito legal es importante recordar que el salario básico es de $400.00 para el 

año 2021, recordando que el código de trabajo tiene la obligación de calcular en base a la 

proyección de inflación del año correspondiente. También es necesario recordar que no basta 

con cancelar el valor del salario únicamente, sino también tienen que estar sujetos al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social con la finalidad de recibir todos los beneficios legales y 

contribuir para reducir el índice de informalidad del trabajo que se encuentra en el 48% 

(Ministerio de Trabajo, 2021). Adicionalmente dentro del ámbito empresarial se debe recordar 

la implementación obligatoria constante de las normas de seguridad y salud en el trabajo, como 

lo contempla el Art. 326 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que 

resalta proteger la integridad, la salud y la vida de los trabajadores frente a los riesgos laborales 

medidos mediante la gestión, evaluación y control de los sistemas de seguridad (Ministerio de 

Trabajo, 2021).    

A continuación, se indican los factores más relevantes del análisis PESTEL en las 

Tablas 6 y 7 respectivamente: 
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Tabla 6.  

Análisis PESTEL. 

Factores 
Oportunidad

es y 
amenazas 

P
o

lí
ti

c
o

 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

 

Cambio de 
presidente 

Oportunida
d 

Riesgos 
políticos 
Amenaz

a  

Subsidios 
Amenaza 

Indicador  
Amenaza 

Precio 
del 

petróleo 
Amenaz

a 

Nivel de 
endeudamien

to del país 
Amenaza 

Detalle 

La posición 
del nuevo 
gobierno 
demuestra 
un interés 
político 
favorable 
por la 
creación de 
las nuevas 
expectativa
s para 
impulsar al 
país.  

El último 
informe 
de 
riesgo 
político 
con un 
valor de 
6.7 
puntos 
sobre 
10. 

Aunque 
este 
subsidio 
se ha ido 
cumpliend
o poco a 
poco cada 
vez las 
empresas 
se ven 
obligadas 
a 
increment
ar sus 
precios.  

El índice 
de 
confianza 
del 
consumid
or hasta el 
mes de 
abril del 
2021 es 
de 33.11 
puntos.  

El precio 
actual 
del barril 
de 
petróleo 
se 
encuentr
a 
alrededo
r de los 
60 
dólares. 

El alto grado 
de 
endeudamien
to que tiene el 
país 
actualmente 
se encuentra 
por el 63% 
del PIB. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7.  

Análisis PESTEL. 

Factores 
Oportunida

des y 
amenazas 

S
o

c
ia

l 

T
e
c

n
o

ló
g

ic

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

L
e
g

a
l 

Trabajo 
 

Oportunid
ad 

Tecnologías 
de la 

Información 
y 

Comunicaci
ón 

Oportunida
d  

Tecnología
s de la 

Informació
n y 

Comunicac
ión 

Oportunid
ad  

Políticas 
ambientale

s 
 

Amenaza  

Residu
os 
 

Amena
za 

Art. 326 
 

Oportunida
d 
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Detalle 

EL 38% 
de los 
habitantes 
son 
adultos 
jóvenes 
que van 
desde los 
20 hasta 
los 39 
años. 

El acceso al 
internet en 
los hogares 
el cual se ha 
venido 
incrementan
do.  

 Podemos 
observar 
cómo se 
reduce el 
analfabetis
mo digital 
más que 
nunca por 
la 
pandemia 
mundial. 

Es 
importante 
controlar la 
contaminac
ión 
ambiental 
ya que esta 
nos va 
generar 
una mejor 
calidad de 
vida.  

Sólo el 
4% de 
la 
basura 
se 
recicla 
mientra
s que el 
96% 
restant
e se 
entierra
. 

La 
implementac
ión 
obligatoria 
constante 
de las 
normas de 
seguridad y 
salud.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

En cuanto al análisis de las fuerzas competitivas de Porter, se estudian temas 

relacionados a la dinámica de la competencia y la rivalidad dentro de un sector empresarial con 

la finalidad de obtener una ventaja competitiva que asegure la supervivencia a lo largo del 

tiempo aprovechando las oportunidades y defendiéndose de las amenazas (Betancourt, 2019). 

A continuación, se indican las cinco fuerzas competitivas: 

 

2.3.1. Poder de negociación del cliente  

En este punto se destaca la posición de la empresa en relación a sus clientes, ya que la 

mayoría de los productos ofertados no tienen sustitutos, se tratan sólo de diferencias de marcas 

que se encuentran en precios bastante similares. De la misma forma, se denota que es amplia 

la lista de compradores que cuentan y se denota que son grupos diferentes de clientes unos de 

otros, dejando poco poder de negociación de los clientes respecto al almacén.   

 

2.3.2. Poder de negociación del proveedor 

Aquí se detalla la alta escasez de materias primas que hay en ciertos productos en el 

país e incluso a nivel mundial, limitando el poder de negociación respecto al volumen de 
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compras; y este factor hace elevar los costos de los productos. Sin embargo, dentro del entorno 

empresarial en el que opera la empresa se puede evidenciar que existen ciertas empresas que 

tienen la capacidad de negociación del proveedor gracias al amplio capital que cuentan, 

logrando conseguir un mejor precio del producto, siendo distinto el caso de la empresa 

analizada ya que cuenta con un capital limitado. 

 

2.3.3. Amenaza de nuevos competidores  

En esta parte del análisis se profundiza aspectos como la inversión del capital para 

ingresar a la industria, si bien en el caso de la empresa analizada empezó con una parte del 

capital luego fue creciendo paulatinamente y se resalta ciertos productos de más importancia 

para la diferenciación respecto a nuevos competidores; como es el caso de la inversión para 

producción de bloques o productos que conlleven grandes cantidades de pedidos para alcanzar 

metas y obtener descuentos que colaboran para ganar gran parte de las ventas. Por estos factores 

se denota importante una alta inversión de capital para poder ser competitivos.  

En cuanto a otros factores como economías de escala, diferenciación de productos, 

política gubernamental no representan aspectos diferenciadores sino tradicionales, mientras 

que respecto a las desventajas de costos si es importante mencionar la aplicación de nuevas 

herramientas especialmente para el tratamiento del inventario con el objetivo de mejorar la 

gestión de los procesos. En cuanto a los canales de distribución se lleva a cabo de manera 

tradicional, incluso indicando un porcentaje de falencia respecto a las entregas, por lo que se 

resalta el llamado a la inversión referente a la innovación en la entrega de materiales. 

Finalmente, dentro del mismo ámbito respecto al ingreso de nuevos competidores se indica la 

falta de comunicación entre las empresas ya existentes cuando ingresa un nuevo competidor 

para realizar las acciones oportunas para evitar verse perjudicados frente a esta situación.  
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2.3.4. Amenaza de productos sustitutos 

Dentro del análisis de productos sustitutos es importante tomar cuenta las siguientes 

características como lo son: el precio, rendimiento, calidad y disponibilidad. En base a estas 

características en el caso de la empresa estudiada se puede decir que la cantidad de productos 

sustitutos es muy baja, por ejemplo se dio el caso en el mercado que se comercializó varilla 

fabricada por una empresa de procedencia China, a lo que los clientes rápidamente se dieron 

cuenta de factores como la calidad entre otros más y apresuradamente este producto sustituto 

fue quedando de lado, ya que se tiene que considerar que los clientes en la mayoría de las veces 

tienen claro sus marcas de preferencias con las que han venido trabajando a lo largo del tiempo 

y muy difícilmente cambien sus productos por otros dentro del sector de la construcción.  

 

2.3.5. Rivalidad entre competidores 

En la empresa estudiada se evidencia ampliamente la alta competitividad del sector de 

la construcción especialmente en la zona donde se encuentra ubicado el almacén, ya que a su 

alrededor en un radio de no menos cinco kilómetros están seis empresas con la misma actividad, 

lo que genera un menor grado de rentabilidad por el alto nivel de competencia, ya que cada una 

de las empresas lleva su margen de ganancia al mínimo. Sin embargo, cabe recalcar que no 

todos los almacenes tienen la misma dimensión, por lo que en el caso de un almacén más 

pequeño en el sector puede traer consigo menos gastos y por ende rebajar sus precios a 

diferencia de los otros. También otro factor importante es que la mayoría de los productos no 

son perecederos, por lo que ciertas empresas del sector incluida la del análisis se aprovisionan 

de productos con alta rotación, para poder defenderse frente a la alta inestabilidad de productos 

que se vive hoy en día.  
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A continuación, se indica en las Tablas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 los puntos más relevantes 

del análisis de Porter: 

Tabla 8.  

Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9.  

Nuevos competidores / potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10.  

Rivalidad con establecidos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11.  

Poder de los proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12.  

Productos sustitutos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13                                                                                                                                             

Matriz de ponderación de las fuerzas de Porter (Escala de 1 al 5, 5 la más distinguida). 

Poder de los 

compradores 

Nuevos 

competidores 

Rivalidad con 

establecidos 

Poder de los 

proveedores 

Productos 

sustitutos 

2 5 2 5 2 

 Factor relevante 

para la 

planificación, 

mediante la 

inversión en las 

tecnologías de la 

información y la 

logística. 

 Factor relevante 

para la 

planificación, 

mediante la 

inversión en 

capital 

empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Capítulo 3 Método de inventario ABC 

Dentro del proceso del diseño de almacén se empezó desarrollando el método de 

inventario ABC. El análisis ABC se lo puede realizar por tres distintas maneras (Betancourt, 

2017), las cuales se presentan a continuación: 

 

3.1. Análisis ABC basado en el precio unitario 

Para realizar esta clasificación, primeramente, se necesita obtener el costo unitario de 

los 6 meses anteriores de cada ítem, ya que si se escoge el costo de un solo mes no se está 

teniendo en cuenta la variación del mercado. Luego de obtener el costo unitario, se procede a 

promediar el costo de los artículos y ordenarlos de mayor a menor, para después multiplicar 

los resultados por los porcentajes del 15%, 20%, y 65% por el número total de artículos. De 

los productos obtenidos, los correspondientes al 15% representan los costos de mayor 

importancia, los del 20% se consideran de una importancia media, y los de 65% de una 

importancia baja.  

A continuación, se indican en las Tablas 14, 15, y 16 el desarrollo del método en la empresa. 

Se obtuvo 416 ítems para el inventario tipo A con un rango de valores desde $1142.62 hasta 

los $14.86, 615 ítems para el tipo B con un rango de valores desde $14.84 hasta los $5.50, y 

1994 ítems para el tipo C con un rango de valores desde $5.49 hasta $0.01. 
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Tabla 14  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15.  

Inventario tipo B por valor unitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16.  

Inventario tipo C por valor unitario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. Análisis ABC basado en el valor total 

En este método se toma como referencia el costo promedio de los ítems calculados en 

el punto anterior; y para calcular el valor total del inventario, se realiza la multiplicación del 

costo promedio de cada artículo, por la cantidad de inventario que se disponga. Una vez 

realizada esta operación, se procede a ordenar de mayor a menor, y multiplicar por los 

porcentajes del 15%, 20%, y 65% por el número total de artículos. De la misma forma, de los 

productos que se obtienen, los que corresponden al 15%, representan los de mayor importancia, 

los del 20%, se consideran con una importancia media, y los de 65% una importancia baja. 

A continuación, se indican en las Tablas 17, 18, y 19 el desarrollo del método en la 

empresa. Se obtuvo 338 ítems para el inventario tipo A con un rango de valores desde 

$20820,84 hasta los $166.25, 292 ítems para el tipo B con un rango de valores desde $166.20 

hasta los $32.52, y 397 ítems para el tipo C con un rango de valores desde $32.00 hasta $0.10.    
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Tabla 17.  

Inventario tipo A por valor del inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18.  

Inventario tipo B por valor del inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19.  

Inventario tipo A por valor del inventario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. Análisis ABC basado en valor de utilización  

En la resolución de este método se destaca los costos y la demanda de cada uno de los 

productos, por lo que, si un producto tiene un alto valor, pero su consumo promedio no es 

representativo, este análisis se encarga de ubicarle en el inventario tipo B, o quizás tipo C. 

Dentro de este análisis se multiplica el costo promedio unitario por el consumo promedio (de 

los 6 meses anteriores) de cada artículo. Luego de igual forma que los otros métodos una vez 

obtenido los resultados se ordena de mayor a menor, y se multiplica por los porcentajes 

correspondientes del 15, 20 y 65%. De manera similar de los productos que se obtienen los 

correspondientes al 15% representan una mayor utilidad, los del 20% una utilidad media, y los 

de 65% una utilidad baja. 

A continuación, se indican en las Tablas 17, 18, y 19 el desarrollo del método en la 

empresa. Se obtuvo 338 ítems para el inventario tipo A con un rango de valores desde 

$17132.56 hasta los $30.52, 383 ítems para el tipo B con un rango de valores desde $30.45 

hasta los $8.72, y 1527 ítems para el tipo C con un rango de valores desde $8.72 hasta $0.01. 

Tabla 20.  

Inventario tipo A por valor de utilización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21.  

Inventario tipo B por valor de utilización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22.  

Inventario tipo C por valor de utilización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Continuando con el proceso del diseño de almacén, el cual se encarga de la organización 

y la distribución del espacio físico de la empresa mediante la definición de tres secciones que 

son la zona de ingreso, la de almacenaje y la de despachos (Mecalux S.A., 2021). 
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3.4. Implementación de la zona de ingreso 

El área de ingreso es el lugar en donde se recibe la mercadería, dentro de la cual se 

desglosan procesos como la recepción de la mercadería en la que se procede a revisar los 

productos. Para esta recepción de productos es importante definir el lugar, ya que debe tener 

las medidas correctas para evitar que las mercancías sufran algún daño, se extravíen, o generen 

pérdidas de tiempo hasta poder continuar con el proceso para llegar a su posición final. 

Adicionalmente, se recomienda siempre tener un espacio más amplio de lo necesario, o un 

espacio adicional para poder recibir mercadería inesperada, incluso por la unidad de carga en 

la que se recibe los productos; ya que muchos de ellos pueden venir desarmados y para ponerlos 

a la venta se necesita llevar a cabo un proceso de transformación para conseguir el producto 

final. 

A continuación, en la Figura 10, se indica la zona de recepción de la mercadería que 

funcionaba previamente antes de la nueva propuesta. 

 

Figura 10. Forma de la zona de ingreso de mercadería en un inicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Figura 11 se indica el nuevo lugar designado para la zona de ingreso de 

mercancías, la cual tiene una dimensión de 1 metro de largo por 1 metro de ancho y 1 metro de 

alto, el cual fue dimensionado en base a las cantidades de pedidos que se reciben a diario siendo 

un promedio de tres órdenes de llegada al día, cada una con un volumen aproximado de 0.25 

metros cuadrados. 

 

Figura 11. Creación de la zona de ingreso de mercadería. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que se indica la zona de ingreso, se procede a llevar a cabo el método de las 

5S, y se realiza una comparación de la figura 11 con la figura 10; se puede contemplar que 

como primer paso se eliminó todo lo innecesario, se procedió a colocar la mercancía recibida 

en el puesto designado y luego se enfatizó sobre la importancia de la limpieza constante de la 

zona. 
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3.5. Implementación de la zona de almacenaje  

Para la ubicación de los productos en la zona de almacenaje, es importante tener en 

cuenta la clasificación de productos ABC y las líneas de inventario. Estos procesos dan 

prioridad, en forma gradual, a productos de alta, media, y baja rotación respectivamente. 

Adicionalmente, el proceso toma en cuenta el volumen de cada producto según al espacio que 

destine la empresa para esta zona; en el caso de apilar de forma vertical, se deben considerar 

varias medidas de seguridad, tanto para las personas como para los productos. 

 

3.6. Implementación de la zona de despachos 

En esta área se define la zona para la preparación de la salida de los pedidos, que por lo 

general esta zona se encuentran a una altura de un metro sobre el suelo para mayor facilidad en 

alistar los pedidos. La preparación de pedidos consiste en el embalaje de la orden solicitada, y 

para esto es importante contar con los recursos necesarios ya que la zona de despacho es una 

de las más importantes para la eficiencia y eficacia operacional. De la misma forma que la otra 

zona deberá ser dimensionada adecuadamente en base a las necesidades. Además, es sustancial 

tener una zona adicional para ciertas temporadas del año en la que se generan una mayor 

cantidad de ventas de forma inesperada. Cabe recalcar que la zona de despachos debe estar lo 

más próxima a la salida. 

A continuación, se indica en las figuras 12 y 13 la forma en la que se despachaban las 

mercancías antes de la designación del área propuesta. Como se puede ver se lo realizaba 

encima de las vitrinas de atención al público en la primera imagen y en la segunda imagen se 

despachaba en el mismo lugar de donde se encuentra la zona de ingreso de mercadería. 
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Figura 12. Primera forma de la zona de salida de mercadería en un inicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. Segunda forma de la zona de salida de mercadería en un inicio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez revisadas las respectivas falencias en relación al despacho de pedidos, se 

procede a designar una zona exclusivamente para el área de salida de productos, como se 

aprecia en la Figura 14. 

 

Figura 14. Propuesta de la nueva zona de salida de mercaderías. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7. Metodología Kaizen 

Para asegurar una mejora continua en la zona de ingreso y salida de mercadería se 

procedió a aplicar el método Kaizen, para lo cual se aplicó los siguientes pasos para la creación 

del evento: 

1. Selección del tema. 

2. Definición del equipo de trabajo. 

3. Recolección de información. 

4. Evaluación directa de los posibles problemas. 
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5. Establecer las medidas de evaluación, incluyendo planes de mejora y fechas.  

6. Monitorear los resultados, para la estandarización del proceso. 

A continuación, se adjunta en la Figura 15 la hoja de trabajo para la creación del evento 

respectivo como parte del método Kaizen: 

 

Figura 15. Creación del evento para ingreso y salida de mercancías de la metodología Kaizen.                                              

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez que se tiene definido el evento para el análisis con los argumentos suficientes, se 

procede a crear las hojas de seguimiento continuo tanto para el ingreso como para la salida de 

productos, como se aprecia en las Figuras 16 y 17. 

 

Figura 16. Creación de la hoja de ingreso de mercancías de la metodología Kaizen. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Creación de la hoja de salida de mercancías de la metodología Kaizen.                          

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.8. Metodología Poka Yoke 

Para evitar los errores en la secuencia de las operaciones se utilizó la técnica de Poka 

Yoke, la cual sugiere el desglose de todas las actividades respecto a los procesos de compras y 

ventas de cómo se realizan antes de proponer un nuevo proceso, éstas se indican en las Figuras 

18, 19, 20, 21, 22 y 23 con el objetivo de evitar todos los fallos posibles en el proceso de ingreso 

y salida de los productos. 
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Figura 18. Forma tradicional del ingreso de mercadería al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se indica en la Figura 19 la nueva propuesta para el ingreso de 

mercancías, dentro de la cual es importante generar el evento Kaizen como lo indica la Figura 

20 respecto a los puntos propuestos para darles un seguimiento respectivo. 

 

Figura 19. Propuesta para el ingreso de mercadería al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Evento Kaizen para el ingreso de mercadería. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el proceso de salida de mercancías se efectuó de la misma manera como se puede 

observar en la Figura 21, la forma tradicional que se venía operando, respecto a la nueva 

propuesta que se muestra en la Figura 22, y del mismo modo quedan establecidos los puntos 

en un evento Kaizen que se aprecia en la Figura 23. 

 

Figura 21. Forma tradicional del ingreso de mercadería al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. Propuesta para la salida de mercadería al sistema. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 23. Evento Kaizen para la salida de mercadería. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.9. Propuesta del diseño de almacén  

Una vez realizado el análisis del método del inventario ABC y la designación de la zona 

de recepción y despachos, como parte del diseño de almacén se procedió a replantear la 

organización física y del software del almacén. Dentro del software se realizó mediante la 

agrupación de los productos respecto a las líneas del inventario correspondientes como lo 

indica la Figura 24, en la cual se observa 12 líneas de inventario ordenadas de acuerdo al valor 

mensual de ventas, y se destaca la línea de aceros, como la línea de mayor representatividad; 

esto con el objetivo de facilitar el proceso de pedidos y el control de los productos que se 

agotan. Una vez obtenidos el reporte de la cantidad de productos existentes, se incorporó la 

creación del inventario de seguridad, dentro del cual los productos marcan una alerta de los 

ítems que se encuentran bajo el límite establecido.  

En cuanto a la organización física estas se agruparon por la familia de productos. Por 

ejemplo, si una cantidad de productos se encuentra en un lugar y otra cantidad de productos de 

la misma línea está en un lugar diferente se procede a agruparlos. Se consideró de esta manera 

por la extensión de productos que cuenta la empresa. A continuación, se presenta la agrupación 

de las líneas de pinturas y herramientas en las Figuras 25 y 26, (quedando pendiente el resto de 

las líneas por temas relacionados con el tiempo para la presentación del trabajo). 

 

Figura 24. Líneas de inventario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Línea de pinturas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26. Línea de Herramientas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente se identificó la relevancia de que el método de inventario ABC pase a 

formar parte del software de la empresa como lo indica la Figura 27, con el propósito de que 

se actualice automáticamente de forma periódica, debido a que, con el trascurso del tiempo, las 

ventas fluctuarán y con ello la prioridad del tipo de productos. 

 

Figura 27. Inventario ABC automatizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro del proceso del diseño de almacén también se revisó de manera esporádica los 

flujos de mercancías tanto de entrada como de salida. A su vez, se tuvo en cuenta el pavimento 

sobre el cual se asentarán los productos y de la misma manera la resistencia que deben tener 

las estanterías siendo lo suficientemente fuertes para soportar las mercancías. Posteriormente, 

para llevar a cabo el proceso de pedidos, se analizó el espacio disponible antes de realizar una 

orden, considerando el mercado objetivo, los datos existentes y los medios disponibles. 
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CAPÍTULO 4 RESULTADOS DEL TRABAJO 

La investigación bibliográfica permitió la elaboración del marco teórico, con un sólido 

conocimiento respecto al uso del método de inventario ABC en el diseño de almacén; se 

identificó tres métodos que son los siguientes: 

1. Análisis por coste unitario. 

2. Análisis por valor del inventario. 

3. Análisis por valor de utilización. 

 

La segunda parte del estudio se centró en el análisis de los macro y micro factores que 

afectan al sector empresarial; para ello se utilizaron herramientas tales como el análisis 

PESTEL que dio los siguientes resultados: 

1. El factor político, resaltó el alto índice de inestabilidad, entre ellos, la derogación al 

subsidio de los combustibles.  

2. La incidencia del factor económico repercutió negativamente, debido al alto grado 

de endeudamiento del país. Además, se destacó la disminución del precio del 

petróleo, así como el índice de precios del consumidor.   

3. En el ámbito social se reflejó un avance positivo, por medio de la evolución del 

índice del desarrollo humano, el de la pobreza y el de Gini; relacionados con la 

educación, la desigualdad y el nivel de pobreza respectivamente. 

4. En el aspecto técnico, se evidenció un crecimiento de la red de tecnologías en el 

país.  

5. El factor ambiental registró una necesidad apremiante de incentivar la cultura del 

reciclaje y los proyectos de gestión ambiental. 

6. En el aspecto legal se reflejó un alto grado de trabajo informal, pese a la existencia 

de leyes que promueven el cumplimiento de las obligaciones patronales respecto a 
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los empleados, así como una constante motivación respecto a la protección por 

riesgos laborales.   

 

De la misma manera, dentro del análisis de los factores macro y micro, se utilizó la 

herramienta de gestión del método de Porter, que permitió medir los recursos de la empresa en 

relación a las siguientes fuerzas:  

1. La primera fuerza relacionada con el poder de los compradores, dio como resultado 

que la mayoría de los productos del almacén contaban con precios afines en las 

demás empresas del sector; además se mantuvo variedad y amplitud en referencia 

al listado de clientes.  

2. La segunda fuerza que hace referencia a los nuevos competidores, destacó que, para 

ingresar al sector de manera competitiva, se requiere una alta inversión de capital; 

así mismo, el marco legal no contempla mayor complicidad para formar nuevas 

empresas en esta rama. 

3.  La tercera fuerza en torno a la rivalidad dentro del sector empresarial, registró la 

existencia de un alto índice de competitividad, dado el número de empresas 

ubicadas en el sector. 

4. La cuarta fuerza en relación al poder de los proveedores, identificó que las empresas 

más grandes del sector, cuentan con mayor capital para obtener mejores costos.  

5. La quinta fuerza que aborda los productos sustitutos, se relacionan con el costo, 

calidad y disponibilidad; notándose en este sentido que las tendencias de marcas 

posicionadas en el sector de la construcción, dificultan los cambios con productos 

alternos. 
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En el tercer momento del estudio, se propuso el diseño de almacén a través de las líneas 

más representativas del inventario que se obtuvieron mediante el análisis ABC, las mismas que 

abarcan tres métodos que se describen a continuación:  

1. Método por coste unitario determinó que, 416 ítems corresponden al inventario tipo A, 

615 ítems al tipo B y 1994 ítems al tipo C. 

2. Método por valor del inventario determinó que, 338 ítems corresponden al inventario 

tipo A, 292 ítems al tipo B y 397 ítems al tipo C.  

3. Método por valor de utilización determinó que, 338 ítems corresponden al inventario 

tipo A, 383 ítems al tipo B y 1527 ítems al tipo C. 

Para determinar la creación de zonas de recepción y despacho de mercadería, se aplicó 

la metodología Kaizen, con los siguientes pasos:  

1. Formalización de los miembros del equipo de trabajo. 

2. Recolección de información por parte del equipo de trabajo. 

3. Evaluación de la información para la creación de las zonas de recepción y despacho. 

4. Desarrollo de los planes de mejora y cronograma para un monitoreo constante.  

 

     A continuación, se realizó el desglose de los procesos de recepción y salida de 

mercaderías mediante el método de Poka Yoke. Con la aplicación de éste método, se 

desglosaron las actividades de los procesos de compra y venta, se identificaron procesos que 

eran innecesarios y se implementaron actividades de mejora.  

  



 
 

55 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación bibliográfica determina que la gestión del proceso del diseño de 

almacén, sugiere su automatización; de esta forma, el inventario ABC permite la actualización 

eficiente y continua, para enfocar los productos de mayor rotación, controlarlos y evitar un 

sobre stock o su desabastecimiento. 

 

El análisis del contexto empresarial indica que la situación política y económica del 

país, evidencia un contexto poco favorable para la inversión; por lo que es necesario 

implementar mejoras sustanciales en el manejo empresarial para optimizar su rendimiento. 

  

La dinámica en el análisis de Porter empleado en el presente estudio, no es estática; por 

el contrario, cambia según el contexto; razón por la cual se recomienda su revisión y 

actualización constante, a fin de obtener ventajas competitivas respecto al poder de 

compradores, rivalidad con los establecidos y productos sustitutos. En cuanto a la relación a 

los nuevos competidores y al poder de proveedores, se sugiere el desarrollo de estrategias tales 

como la aplicación de técnicas de inventarios e innovación logística y de servicios adicionales. 

  

El diseño de almacén propuesto en el estudio, establece la segmentación del espacio 

físico en relación a las líneas de inventario, con preferencia a aquellas que generan mayor 

cantidad de ventas, ubicándolas en las áreas principales.  

En cuanto al método de inventario ABC, se propone aplicar la técnica del valor por 

utilización; así mismo se sugiere un control semestral para los productos tipo A, otro cada diez 

meses para los productos tipo B, y finalmente un control mensual para los productos tipo C. 

En cuanto a las zonas de recepción y despacho, se recomienda la revisión periódica de los 



 
 

56 

eventos Kaizen, que fueron obtenidos para la creación de estas áreas dado que la realidad del 

almacén está sujeto a cambios permanentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de tiempos valorada en min. 

 

Fuente: Elaboración el autor. 

 

 

 


