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SINTESIS 

El presente informe final de práctica académica compila el trabajo durante 5 meses de 

práctica profesional en una empresa reconocida en el sector industrial del calzado en el eje 

cafetero. 

En este documento  se encontrara proyectos de diseño como : imagen publicitaria, diseño de 

calzado para dama, bocetación, personalización de espacios, diseños especiales para 

clientes. 

Descriptores: Desarrollo grafico publicitario, diseño de producto, personalización de 

espacios, modelos 3d. 

 

ABSTRACT 

This final report compiled academic practice during 5 months of internship at a 

renowned company in the footwear industry in the coffee. This document will find 

design projects such as image advertising, design shoes for women, bocetación, 

personalized spaces, special designs for customers. Keywords: Developing graphic 

advertising, product design, customization of spaces, 3D models. 
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de la práctica académica profesional estructurada en el plan de estudios de 

Diseño Industrial consta de 5 meses en una empresa pertinente para la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera hasta octavo semestre. 

La práctica empresarial le permite al estudiante vivir una experiencia laboral con un 

acercamiento puntual de lo que acontece en la industria y el campo profesional como tal, 

factores que serán determinantes en su formación para poder enfrentarse y desempeñarse 

como Diseñador industrial al culminar sus actividades académicas. 

El diseñador en las primeras semanas debe acoplarse a la organización y fijar en 

concordancia con las necesidades de la misma, una serie de propósitos y objetivos para 

generar  al finalizar un aporte significativo para dicha entidad, desde la aplicación de 

conocimientos y capacidades disciplinarias.  

El diseñador debe proponer constantemente cambio para mejorar tanto la imagen de la 

empresa como el desarrollo de productos enriqueciendo así sus conocimientos y adaptarse a 

lo qué es un trabajo real y una demanda real del medio. 

En este informe se presentaran proyectos realizados que fueron planteados con anterioridad, 

plasmado de forma detallada cada paso del proceso de manera clara siguiendo los objetivos 

propuestos, es así como se puede tener un soporte escrito del trabajo realizado en la 

empresa asignada con el fin de conocer los aportes que el diseñador industrial depositó en 

esta y los conocimientos que fueron adquiridos por parte del diseñador a lo largo del periodo. 

Cada profesional del diseño se encuentra en  la capacidad de dar soluciones a la empresa 

que le permite realizar  su práctica académica, en este caso Calzado Toravi, ofrece a su 

practicante una oportunidad de explorar el campo del calzado femenino, y demostrar su 

experiencia académica adquirida a lo largo de su carrera. Generando expectativas e 

innovación en el diseño, modelación, elaboración y producción de este. Pero el diseñador 

debe tener en cuenta que la industria del calzado ha tenido cambios radicales según la  
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producción y diseño de este, pues las empresas pequeñas y medianas contribuyen en gran 

medida el desarrollo del país, estos adoptan y soportan los grandes transformaciones a nivel 

tecnológico que frecuentemente tiene cambio y que generan decaimiento en su producción. 

Al igual que las grandes empresas, las pequeñas y medianas se encuentran en un mundo 

competitivo debido al incremento en la oferta de  los productos. Porque los consumidores hoy 

en día  se han tornado más exigentes para satisfacer sus necesidades, mediante la 

búsqueda de productos y características muy especificas. Por ello el reto de las empresas es 

conocer y satisfacer las necesidades de una forma única, buscando posiciones competitivas 

difícilmente igualables. 

Para crear una buena diferenciación se debe tener una investigación que implemente un 

sistema que ayude a maximizar el rendimiento según su capacidad, además de detectar 

problemas en las aéreas de producción que conforman esta organización, esto lo 

aplicaremos a partir de los conocimientos adquiridos en la materia y desarrollando una 

análisis de sus procesos y procedimientos. 

 

1. TORAVI 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

Toravi es una organización familiar dedicada a la fabricación y distribución de calzado 

comercial. 

Calzado Toravi nace como una descendencia familiar que Don Jorge Ávila dueño y 

administrador decide implementar  bajo  la necesidad de generar ingresos a la familia que 

recién conformaba con su compañera sentimental Doña Ángela Torres y la bebe que en 

aquel momento esperaban. Su camino se abre gracias a una maquina que su padre le 

regala, quien tenía amplios conocimientos de la economía de este sector comercial mas no 

del proceso productivo del calzado.  
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El padre de Don Jorge enferma y le hereda La Peletería a su hijo mayor, lo cual despierta 

aun más el interés y la motivación por conocer el procesamiento de esta materia prima por 

parte del señor Ávila. 

Esta empresa surge con el nombre de Calyen en la ciudad de Bogotá en el año de 1981 con 

un objetivo únicamente productivo, pero debido a problemas financieros se traslada a la 

ciudad de Pereira con su nombre actual TORAVI en al año de 1997 instalándose en la Av. 30 

de Agosto en sociedad con una curtimbre, en el año 2000 dicha sociedad se disuelve y 

Toravi se traslada nuevamente, esta vez, a un local en el centro de la ciudad de Pereira en cll 

17 # 5-17 donde se posiciona como una empresa no solamente productiva sino también 

comercializadora de calzado. 

Desde entonces Jorge Ávila viene forjando su vida y trabajo con tesón y empeño al lado de  

Ángela Torres quien además de ser su compañera sentimental se convirtió en socia y 

persona fundamental dentro de la organización. Buscando conjuntamente nuevos horizontes 

y oportunidades tanto para su familia como para Toravi. 

Toravi desea llegar al público de una manera personalizada, queriendo complacer el gusto 

de cada uno de sus clientes atendiendo a sus exigencias o proponiendo nuevas ideas. 

  

1.2 MISIÓN DE LA EMPRESA  

Fabricar el mejor calzado fino y exclusivo para dama mediante la innovación de los diseños, 

la calidad de nuestros productos, la utilización de los recursos y la mejor mano de obra 

cualificada teniendo siempre presente la satisfacción de nuestros clientes y del mercado en 

general, para garantizar un crecimiento continuo y rentable. 

 

1.3 VISIÓN DE LA EMPRESA  

 

En el 2015  CALZADO TORAVI  será una empresa líder en la producción y comercialización 

de  calzado para dama a nivel nacional por la excelente calidad, precio y diseño.  
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Incluir  nuevos  productos en cuero como las correas y bolsos donde se personalicen los 

diseños implementando nuevas  técnicas  en las pieles logrando un reconocimiento en 

calidad e innovación. 

 

1.4 ESTRUCTURA DE PODER DE PARTICIPACIÓN. 

 

Dentro de la empresa el mayor nivel de participación lo delegan su propietario Jorge Ávila y 

la encargada de la gerencia Ángela  Torres  quienes no solo son dueños de la empresa sino 

también los responsables de todo lo que compete a la entidad tanto en el ámbito financiero, 

legal, productivo y administrativo. 

Toda la información de la empresa se centra en el administrador  que es quien  toma  las 

decisiones de una situación inesperada ya que es la persona encargada de estar al tanto de 

todo lo que sucede dentro de la empresa ( Materia prima, procesos de producción, políticas 

de inventario y normatividad a seguir entre otras.) Dicha información la puede difundir el 

mismo administrador, los operarios, los clientes y la competencia dependiendo la necesidad. 

La dirección de Toravi tiene en cuenta la participación activa de todos los empleados de la 

organización a la hora de innovar en sus procesos. 
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1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 1, Organigrama de la empresa. FUENTE: Elaboración propia. 

 

1.6 SISTEMA DE CONTROL Y RECOMPENSAS 

 

El control del proceso se realiza a partir del estudio minucioso del inventario que se maneja 

al interior de la empresa, ya que este nos garantiza el flujo del producto en el mercado y en la 

fábrica.  Y el segundo factor más importante es la cantidad de pedidos y el tipo del producto 

que el cliente exige. 

 

 

 

 

GERENTE 
Angela Torres. 

 

 

 
JEFE DE 

PRODUCCION  
Jorge Ávila. 

 

 

 

SECRETARIA 
ADM. Y DE 

PRODUCCION  
 

 

 

CUERPO 
OPERATIVO  
Trabajadores. 
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1.7 MANIFESTACIONES MATERIALES 

 

La tecnología implementada en la fabrica es industrializada y acorde a la demanda 

productiva, teniendo en cuenta que cada máquina requiere en gran parte de un operario 

especializado en la tarea requerida por la herramienta. 

Toravi ofrece al público un producto tangible como lo es el calzado y accesorios derivados de 

la misma materia prima, tales como: bolsos, carteras, correas. Además  cuenta con diversas 

líneas de calzado de las cuales podemos resaltar: Calzado formal, calzado informal, calzado 

para adultos mayores. Teniendo en cuenta esta última como una de las más importantes 

comercialmente ya que este tipo de usuario han sido olvidos en este mercado. 

Las instalaciones de la entidad productiva comprenden tanto el área de manufactura como el 

de comercialización y venta del producto como una ventaja estratégica, ya que la atención se 

hace personalizada y complaciente para con el público.  

Toravi busca contemplar en gran parte los gustos y necesidades del usuario, para reflejarlo 

en su imagen corporativa y de esta manera estimular al cliente para que adquiera el 

producto. 

 

1.8 SISTEMA – PRODUCTO 

 

1.8.1 Escenario de material  

 

Semi-elaborados 

El proceso productivo requiere de una serie de productos semielaborados: 

 Cambres 

 Hebillas 

 Tacones 

 Tapas de tacones 

 Suelas 

 Hilos 
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 Químicos para dilatar el cuero  

 Bóxer 

 Pintura para cuero  

 Puntillas 

Las materias primas se prestan para ofrecer al usuario una personalización del objeto 

producto que desean adquirir cambiando sus características a gustos y necesidades. 

 

Materias primas  

La materia prima más importante para la producción de este tipo de calzado es el cuero 

natural, teniendo en cuenta que ellos lo adquieren con el debido proceso listo para cortar y 

ser ensamblado. Se considera el cuero como el factor que identifica planamente la empresa 

ya que la mayor parte sus productos son de este material, el cual ofrece al usuario una 

valoración de lujo o status en su experiencia de uso. 

 

Forma y función 

Calzado Toravi busca concretar una relación ambigua entre forma y función, adaptando la 

forma de manera estética a la función básica que debe cumplir el producto que para este 

caso es la de proteger y brindar confort al pie de las personas. 

El concepto del producto está basado en la innovación y comodidad que se ve manifiesta en 

cada uno de los Diseños  

 

Uso 

El uso que le podemos dar al producto estudiado es acomodarlo al pie para poder ser 

utilizado debidamente protegiendo el pie de cada individuo. 

La secuencia de uso de este tipo de productos no varía, lo único que puede cambiar y 

resultar dificultoso al usuario es la experiencia de uso determinada por el diseño, material, 

textura entre otras. 
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1.8.2 Escenario  de transformación  

 

Tecnologías 

Gran parte de la producción en esta fábrica es manufacturera, teniendo en cuenta que posee 

maquinas de uso industrial que como se nombro anteriormente requieren ser operadas  por 

una persona especializada. 

Las maquinas utilizadas son: 

 Maquina Pegadora 

 Maquina Desbastadora 

 Maquina guarnecedora 

 Maquina pulidora 

 Horno 

 

La tecnología utilizada en el proceso de producción no establece una gran diferenciación con 

los productos similares, la diferenciación tal vez se podría ver reflejada en la calidad de cada 

uno de los procesos. 

 

Procesos de fabricación  

 

El orden productivo se da en 7 etapas básicas: 

 

 Proceso creativo  

 Corte 

 Guarnición  

 Soladura 

 Terminado  

 Embalaje 

 Almacenamiento 

Dentro de estas etapas hay dos aéreas que pueden ser tercerizadas, es decir realizarse 

fuera de la fábrica y el proceso de producción. Toravi cuenta con dos satélites, 1 

guarnecedor y 1 solador. 

La producción del calzado es secuencial por tanto hacer el proceso de otro alteraría el 

producto, y la parte productiva de la empresa. 
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1.8.3 Escenario de comunicación  

 

Embalaje o packging 

Toravi cuenta con unos embalajes que a nivel estructural son buenos para la protección del 

calzado, pero el nivel estético no es el más apropiado ya que los materiales, colores y 

texturas no enfatizan en la identidad del producto y de la empresa. 

Soportes gráficos 

No se está trasmitiendo ninguna información adicional al producto, ya que la imagen 

corporativa de la empresa no se centra en identificarlos como productores de calzado,  

teniendo  en cuenta que su soporte grafico no es el más adecuado para la imagen que se 

podría mostrar del producto. 

Marca 

La empresa utiliza el nombre de la organización para  reconocimiento de la marca como 

producto, tenido en cuenta que el nombre TORAVI es también du imagen corporativa, por lo 

tanto en todos los productos aparece su nombre como logo.   

TORAVI se posiciona a nivel micro empresarial y compite con empresas  que estén a su 

mismo nivel, aunque la calidad de sus productos no sea  inferior a  la de empresas 

reconocidas a nivel nacional como BOSI  y VELEZ. 

La generación de la marca  se hace con el fin de brindar reconocimiento a nivel comercial y 

empresarial. 

Publicidad: 

La publicidad que proyecta TORAVI  es relativamente mínima, ya que se difunde a nivel 

grafico y auditivo  únicamente en el punto de venta del producto, además de ofrecer ofertas y 

promociones en fechas especiales. 

La publicidad que se maneja está representada en: 

 Posters  

 Volantes  

 Tarjetas de presentación  

 Cuñas 
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El mensaje que no comunica este producto es que es  un artículo de calidad, que puede ser 

cómodo y confortable en el momento de utilizarlo y que es un calzado que se puede 

acomodar a todas las edades. 

 

1.8.4 Escenario de consumo 

  

Publico 

El calzado Toravi es un producto dirigido a toda clase de público, resaltando la línea  casual 

orientada al público femenino y la línea para personas de la tercera que buscan un calzado 

sobrio y enfocado más a la salud que al moda. 

El costo del calzado Toravi, es relativamente alto ya que su materia prima es considerada 

muy lujosa y por tanto  tiene un elevado precio. Sin embargo se ha creado una línea de 

calzado más económica a partir de materia prima sintética. 

Posicionamiento 

Este campo comercial se considera altamente competitivo debido ya que el producto que 

ofrece es sumamente   necesario, pero más que una necesidad se ha convertido en artículo 

de  lujo, y esto hace que sea muy competidor su mercado. 

Pero la ventaja que tiene TORAVI es que los productos son en su gran mayoría de cuero, lo  

que no tiene otras empresas de calzado ya que manejan sintético. Por otro lado los diseños 

de sus zapatos son únicos y en algún momento pueden ser personalizados teniendo en 

cuanta que los clientes pueden obtener el diseño que quieren. 

El producto es reconocido en el mercado no solo porque manejan productos en cuero si no 

también por su buena calidad y bajos costos de los artículos 
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2. NECESIDADES DE DISEÑO EN LA ORGANIZACIÓN 

 

En la actualidad el estado del sector calzado es bastante competitivo, esto debido al ingreso 

de calzado de otros países y el sometimiento que han sufrido los fabricantes tradicionales al 

enfrentarse al contrabando. Elaborar un buen producto representa altos costos; personal 

capacitado, infraestructura y maquinaria especializada para la producción de calzado. En 

general, la dotación de la maquinaria y planta física implica una inversión económica 

significativa encarecida por los costos de importación de estas, de asesorías técnicas y de 

mantenimiento.  

En nuestro medio son pocas las empresas nacionales orientadas a la transferencia y 

adecuación tecnológica y son aún menos las empresas destinadas a desarrollar tecnología a 

partir del estudio de necesidades locales. Esto conlleva a que sea muy difícil adquirir dichas 

maquinaria para la producción de calzado. 

 

2.1 ¿QUÉ VOY A APRENDER Y HACER? 

 

Diseñar modelos de calzado y complementos o interpretar otros diseños, atendiendo a las 

tendencias de moda, elaborando patrones y maquetas de los mismos, organizando y 

gestionando técnicamente los procesos de producción bajo normas de buena práctica, 

seguridad laboral y ambiental. 

 

Este profesional será capaz de: 

Determinar las características de los materiales que se deben utilizar en la fabricación de 

calzado y complementos de un producto, analizando la documentación técnica que define el 

mismo. 

Utilizar y manejar con eficacia las fuentes de información para analizar tendencias de moda 

aplicables al diseño de calzado y artículos de marroquinería. 
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Realizar el diseño técnico, o elegir uno existente, que sea viable, técnica y económicamente, 

de productos y colecciones de calzado y marroquinería, asegurando su viabilidad, en función 

de las demandas del cliente y de las tendencias de la moda. 

Gestionar la producción de la fabricación de calzado y artículos de marroquinería, 

garantizando los ritmos, la calidad y la seguridad laboral y medioambiental de los procesos. 

Definir los procesos de ejecución necesarios para la fabricación de productos de calzado y 

complementos o colecciones, eligiendo las técnicas que se deben de utilizar, así como los 

controles de calidad y los elementos de seguridad laboral y medioambiental que sean 

necesarios. 

Realizar el ajuste y patronaje de calzado y artículos de marroquinería, organizando los 

trabajos para cumplir los plazos fijados, con el máximo de aprovechamiento de los recursos 

humanos y materiales. 

 

2.2 AL FINALIZAR MIS ESTUDIOS, ¿QUÉ PUEDO HACER? 

 

Trabajar: 

 

Este profesional ejerce su actividad en el sector de la producción de calzado y artículos de 

marroquinería, en pequeñas, medianas y grandes empresas, ya sea por cuenta ajena o 

propia, desarrollando funciones de diseño técnico, gestión de la producción, producción de 

calzado y complementos y elaboración de patrones para la industrialización 

 

¿Cuáles son las salidas profesionales? 

 Diseñador técnico de calzado y de artículos de marroquinería. 

 Técnico de patronaje con CAD/CAM. 

 Modelista-patronista-ajustador de calzado. 

 Modelista-patronista de artículos de marroquinería 
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 Técnico de desarrollo de productos de calzado y de marroquinería (I+D+I). 

 Patronista-escalador de calzado. 

 Patronista de artículos de marroquinería. 

 Técnico en fabricación de calzado y de artículos de marroquinería. 

 Técnico en control de calidad en industrias del calzado y la marroquinería. 

 Jefe de fabricación. 

 Supervisor de calidad. 

 Controlador de producción 

 

Plan de formación: 

Los módulos profesionales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 Calzado y tendencias. 

 Análisis de diseños en textil y piel. 

 Diseño técnico de calzado y complementos. 

 Ajuste y patronaje de calzado y complementos. 

 Industrialización de patrones de calzado. 

 Elaboración de prototipos. 

 Organización de la producción en confección industrial. 

 Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 Procesos de producción de calzado. 

 Materiales en textil, confección y piel 

 Proyecto de diseño y producción de calzado y complementos 

 Formación y orientación laboral. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Formación en centros de trabajo. 
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3.  DEFINICION DE LINEAS O PROYECTOS DE INTERVENCION 

 

3.1  Análisis y aplicación en el sistema de produccion  

3.2  Estrategia para el  producto y mercado 

3.3  Clases de Procesos de Producción 

3.4  Diseño y adecuación de local comercial para nueva sucursal de Toravi,  (Toravi plaza) 

 

4. FORMULACION DE LOS PROYECTOS DE INTERVENCION 

 

4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE OPERACIONES O DE PRODUCCIÓN. 

 

No son más que cuestiones que vamos a intentar alcanzar porque creemos que nuestra 

producción puede competir en el mercado. Se puede centrar en un solo objetivo o se puede 

combinar, pero cuando se decide a perseguir un determinado objetivo se refleja la prioridad 

competitiva (competir en el mercado…). 

Esos objetivos están ahí establecidos en función de una clasificación cronológica, y dicha 

clasificación es: 

 

4.1.1 EL COSTO 

 

 Es el valor monetario de los factores utilizados para obtener una unidad de producto. Si 

pretendo reducir costos es porque entiendo que el precio es una ventaja competitiva en el 

mercado, y si consigo reducir los precios tengo una ventaja sobre mi competidor.Nuestro 

objetivo es reducir el coste, es un objetivo a la baja y por tanto cuando yo determino que mi 

objetivo es conseguir mi producto al menor precio de fabricación. 

Hay varias maneras de reducir costos: 
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Mejorar los recursos que utilizo: cuando obtengo un producto haciendo un proceso, utilizo 

recursos; entonces ese proceso es siempre mejorable, y si lo logro mejorar consigo una 

reducción de precio. 

Realizar inversiones: Cambiar el proceso, adquirir una nueva tecnología con la que podria 

obtener el mismo producto con menor costo. El problema es la pago de las nuevas máquinas 

(diferencia con el primer sistema), aquí hay que afrontar la inversión, lo que supone 

capacidad económica para afrontarla y hay empresas que no la tienen,. Por lo tanto no todas 

las empresas pueden optar por esta fórmula, en cambio, si todas las empresas pueden optar 

por la primera fórmula. 

Cuando conseguimos reducir costos, sea cual sea el sistema, lo que conseguimos es 

incrementar nuestra eficiencia porque ahora para obtener una nueva unidad de producto 

utilizamos menos recursos. 

Cuando mejoramos la eficiencia también incrementamos la productividad porque 

ambos son lo mismo. 

Entregas: cuando buscamos este objetivo pretendemos competir en tiempo, una fórmula que 

nos puede dar ventaja competitiva con otras empresas, es entregar el producto más 

rápidamente que otras empresas. Distinguimos: 

 

Entregas rápidas: hacen referencia a un período de tiempo, tiempo desde que se nos hace 

un pedido hasta que el producto llega a manos del cliente (intentamos reducir este período 

de tiempo). Objetivo muy presente en las empresas que trabajan sobre pedido, porque 

descubrieron que se puede competir siendo rápido en la entrega, sin competir en costos. 

Entrega de producto en fecha: hace referencia a la fiabilidad de la entrega, la capacidad 

para entregar en una fecha determinada a un cliente el mayor número de pedidos posibles. 

Lo que sucede es que junto a todo esto lo que hay que trabajar para competir con los demás, 

es también la exactitud de la entrega, que al cliente le llegue el número de artículos en las 

condiciones establecidas y en el tiempo establecido. 
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4.1.2 CALIDAD 

 

El problema está en qué entendemos por calidad, muchas definiciones son de este tipo: La 

calidad de un producto es el grado de satisfacción obtenido por el cliente después de utilizar 

el producto. La calidad se mide, después del uso del cliente, esto obliga a buscar y a 

entrevistar a nuestros clientes para ver el grado de satisfacción obtenido, pero es muy 

complicado. Según técnicas de mercado descubrimos que el mismo producto usado por dos 

clientes distintos tienen valoraciones distintas con opiniones distintas. 

Por calidad se entiende un conjunto de características medibles, comprobables de un 

producto que permite que éste satisfaga necesidades de los usuarios o consumidores. 

Detectar que es lo que el mercado quiere para un producto y, si quiero mejorar el producto, 

tengo que introducirle dichas características; en definitiva, adaptar el producto a lo que el 

mercado desea. Pero dicho producto afecta a mi proceso de producción, provocando 

defectos en los nuevos productos que obtengo, por lo que puedo mejorar la calidad 

manteniendo el producto que tengo, pero consiguiendo también que todos los productos que 

produzco salgan sin defectos, esta es otra forma de mejorar la calidad reduciendo los 

defectos de producción; por lo que el control de calidad aquí es esencial.  

 

4.1.3 SERVICIOS 

 

 Es el último objetivo que en el tiempo se introdujo en materia de producción, es el más 

reciente. Las empresas descubrieron que para competir en el mercado además de los 

objetivos anteriores, se puede competir dando servicio al cliente, por lo que se modifica, 

amplía el concepto de producción; cuando se habla de acciones de marketing se suele 

distinguir dentro de un producto tres categorías distintas, un producto por lo tanto incluye: 

 

 Un producto formal o tangible: es el producto entendido como tamaño, forma, color, 

características físicas visibles, el producto en sí. 
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 Producto genérico o también esencia del producto: hace referencia a las expectativas 

que el consumidor tiene puestas en ese producto, hace referencia a lo que espera del 

producto. Estas expectativas es bueno diferenciarlas del propio producto. 

 

 

 Producto ampliado: Hace referencia al conjunto de bienes o ventajas asociados a la 

adquisición de un producto, son aspectos complementarios que no siendo el producto en 

sí, lo complementan, por ejemplo buena garantía, un manual de instrucciones… Nace en 

el campo de los bienes de tipo industrial, es en el sector de la maquinaria donde el 

comprador le presta más atención que al propio coste, por ejemplo la entrega, la 

puntualidad; es una forma de diferenciarse como empresario respecto a la competencia. 

Este concepto ampliado lo trasladamos al servicio, al cliente, porque es lo mismo (ya se 

habla del concepto de factorías de servicios). Este concepto también se trasladó a los 

bienes de gran consumo y se empieza a trabajar este objetivo como modo de 

diferenciarse en la competencia. El objetivo servicio al cliente se puede alcanzar de 

muchas maneras distintas: 

Permitiendo que el cliente intervenga en la determinación de las características que el 

producto debe tener, que el cliente diseñe el producto. Esto solo es posible en 

determinadas empresas de producción, por ejemplo entrega sobre pedido.  

Ofertar la mayor información posible sobre el producto, que abarca desde características 

del producto (servicio al cliente previo a la compra o también un buen manual de 

instrucciones).  

 

4.1.4  ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS EN PRODUCCIÓN. 

 

Una estrategia debe definir qué producto vamos a hacer y dónde lo vamos a dirigir, a qué 

mercado, una estrategia debe incluir producto y mercado, una estrategia es un plan a largo 

plazo. El producto determina mi capacidad y en el momento que seamos capaces de definir 

producto y mercado, diseñamos una estrategia. Qué tipos de producto voy a ofrecer y a qué 
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mercado me voy a dirigir, esto lo vamos a ver en los cuatro grandes tipos. Las estrategias 

que cada empresa sigue en la producción son distintas, pero vamos a intentar buscar 

modelos de estrategia llegando a los cuatro grandes grupos, estos son modelos de estrategia 

que resumen todas las estrategias en producción posibles: 

 P. Multiproducto: esta estrategia cayó en desuso, es difícil de encontrar, pero durante 

mucho tiempo fue muy utilizada. Esta estrategia está pensada para satisfacer la 

necesidad de ampliar distintos mercados, ofreciéndoles una gran variedad de productos 

que se obtienen en grandes instalaciones. Intentar abarcar todo el mercado y todo tipo de 

clientes que engloba este mercado, pretende satisfacer a todos los miembros de un 

mercado, lo que conlleva fabricar muchos productos distintos en grandes instalaciones. 

Lo que habitualmente se pretende con esta estrategia es disminuir el coste por unidad 

productiva. 

Este tipo de estrategia intenta aprovechar las ventajas de economía de escala y de alcance, 

no se interesa tanto en la calidad y en el servicio, sino que pretende grandes volúmenes para 

salir al mercado con bajos precios. 

 Economía de alcance: es el hecho de que es menos costoso obtener dos o más 

productos distintos en una misma instalación, que obtener cada uno en instalaciones 

distintas. 

 

 Focalización por producto: Es una estrategia mediante la cual, intentamos satisfacer las 

necesidades de un reducido número de clientes ofreciéndoles productos “especiales”, por 

ejemplo una empresa que se dedica sólo a muebles de oficina. Va a un mercado concreto 

ofreciendo pequeñas cantidades de producto, por ejemplo la producción por pedido, 

artesanal, detrás de cada estrategia hay un objetivo, y aquí no es el coste, sino la calidad, 

la entrega, el buen servicio, porque esos clientes están dispuestos a pagar más por ese 

producto. 
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 Focalización por procesos: es la contraria, trabajamos un gran mercado, es una 

estrategia mediante la cual intentamos satisfacer las necesidades de un gran mercado o 

mercados de masas ofreciéndole un producto uniforme, indiferenciado, estandarizado o 

una pequeña variedad de productos. Está pensada para satisfacer a miles de personas, 

ofreciendo en ese mercado tan amplio un solo producto o una pequeña variedad de 

producto. Estamos hablando de una instalación productiva, no de una empresa. 

Aquí el objetivo prioritario para competir en el mercado es la disminución de costes y no 

tanto la calidad, pero eso si, siempre dentro de unos niveles de calidad y servicio. 

Sólo se puede competir en costes si fabricamos mucho, por lo tanto esta estrategia es 

propia de grandes empresas que eliminaron a otras o no tienen competidores, empresas 

que tienen una gran cuota de mercado. 

 

Las consecuencias de esta estrategia en nuestro proceso de producción son distintas a 

las anteriores, para hacer una sola cosa (los trabajadores son especialistas, sólo hace 

una cosa) y obtienen una alta producción a un bajo coste. La producción en masa es la 

consecuencia de esta estrategia, pero el problema de los mercados de masas es que 

llega un momento en el cual esta estrategia no sirve. Aparece el problema del proceso de 

producción muy rígido y no permite obtener variedades distintas, el problema es cómo 

conseguir de una misma instalación, sin grandes costes, productos distintos; no es nada 

fácil porque la parada para adaptar el proceso, puede llevar días y eso nos lleva abajo el 

objetivo costes (esto no ocurre en el caso anterior). 

 Justo a tiempo: lo que intentamos es satisfacer también los mercados de masas y 

necesitamos grandes volúmenes de producción, pero lo vamos hacer mediante la 

fabricación de pequeños series o lotes de una variedad importante de productos (todos 

esos productos salen de un mismo proceso de producción, de una misma instalación). 

 

4.1.5 CLASES DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 
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En función de la estrategia que elija necesitaré de un determinado proceso de producción 

(satisfacer a pocas personas o a un mercado de masas), por lo tanto hay distintos tipos de 

procesos de producción: 

 Por el destino del producto: atendiendo al cliente que buscamos: 

Por encargo: el que fue diseñado para atender pedidos firmes, funciona siempre cuando 

haya un pedido firme. 

Para el mercado: estos procesos de producción se ponen en funcionamiento sin saber 

quién será el cliente, funcionan sin esperar una orden o un pedido. 

 Por el grado de estandarización del producto: tienen en cuenta si el producto que 

obtenemos del proceso es siempre igual o es un producto distinto (un producto estándar 

es, por ejemplo, un bolígrafo). Dos tipos: 

Producción individualizada: cuando el resultado del proceso son productos distintos. 

Producción en masa: cuando el resultado son productos con las mismas características, 

de manera repetida. 

 Por la dimensión temporal del proceso: tiempo en el que estamos produciendo, y 

atendiendo al tiempo de producción, tenemos dos tipos de procesos: 

Procesos continuos: se caracterizan porque la actividad no se interrumpe en ningún 

momento, por lo que esos procesos de producción están en funcionamiento durante toda 

la semana y durante todo el día, es un proceso que no para. Las características técnicas 

del propio proceso exigen la continuidad, dado que la parada supone un alto coste que es 

difícil de afrontar, de soportar (altos hornos, refinerías, industrias químicas…); las 

condiciones técnicas no permiten la parada. 

Hay procesos de producción que no siendo continuos los identificamos como tales 

(cadenas de automóviles, electrodomésticos, calzado…). Estos procesos de producción 

en masa se diferencian de los continuos en que los podemos parar sin menor coste, ya 

que reiniciar el proceso no tiene problema, aunque a veces es cierto que reiniciar esos 
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procesos requieren cierto tiempo, hay procesos de producción en masa que tienen 

problemas para reiniciarse, pero en todo caso son costes que podemos asumir. 

 

Ambos procesos se identifican porque cuando están en funcionamiento reúnen las 

mismas características. 

 Procesos intermedios: los demás procesos, están pensados para ser realizados en 

jornadas habituales de 8, 10h y no presentan problema alguno para pararlos y reiniciarlos 

de nuevo (producción artesana, por pedido, de un taller…), la mayoría de los procesos 

son de este tipo. 

Estas clasificaciones no se excluyen, sino que se complementan. 

Atendiendo a la tecnología podemos hacer otra clasificación; por grado tecnológico de un 

proceso de producción entendemos el conjunto de procedimientos, máquinas y 

herramientas utilizadas para obtener un producto, incluimos al factor físico y al factor 

humano. El modo de trabajar y de usar las máquinas, también es parte de la tecnología. 

Los factores que necesito para determinar el grado de adelanto tecnológico de un 

proceso de producción son quién ejerce la fuerza y quién el control. Entonces: 

Manual: Los instrumentos de trabajo son herramientas que requieren el manejo humano y se 

caracterizan porque la fuerza también la tiene que ejercer el hombre en todo momento, no 

existen máquinas. 

Mecanizada: Usa máquinas para ejercer la fuerza en el proceso, pero esas máquinas están 

controladas por personas, quienes determinan lo que tiene que hacer en todo momento la 

máquina, la persona sigue controlando el proceso. La máquina hace el trabajo, pero la 

persona toma las decisiones. 

Automatizada: La máquina no sólo realiza el trabajo, sino que se autocontrola o es 

controlada por otras máquinas; hablamos del robot que podemos programar, la máquina 

ejerce la fuerza y se autocontrola, el operario no controla la máquina. 
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4.1.6 CONCEPTO DE PRODUCTIVIDAD. 

 

La productividad podemos definirla como el cociente entre la producción obtenida y los 

recursos utilizados. 

 

Si compramos lo obtenido con lo utilizado, la productividad es un índice que nos muestra en 

qué grado hemos utilizado bien los recursos; cual es el grado en que somos capaces de 

obtener aprovechamiento de los recursos. 

 

En el numerador incluimos los productos válidos, no defectuosos (la producción válida) y en 

el denominador el conjunto de factores que hemos empleado en la producción para obtener 

aquellas unidades de producto (energía, mano de obra, materias primas…). Tenemos que 

comparar todos estos recursos con el resultado obtenido, pero nosotros podemos obtener 

incrementos de productividad, sin incrementar la productividad, no hace falta mejorar la 

totalidad de dichos recursos, por lo tanto podemos hablar de productividad de cada uno de 

los factores por separado; centrarse en un solo factor o en varios. 

En realidad la productividad no es más que un índice para calcular la eficiencia, se pueden 

equiparar ambas, productividad y eficiencia. Eficiencia es hacer las cosas de forma adecuada 

(hacerlas al menor coste utilizando el menor número de recursos posibles). 

 Algunas Consideraciones sobre la Productividad. 

La producción hace referencia a una cifra bruta y la productividad es una relación entre dos 

cantidades, es un índice que compara dos magnitudes. No siempre que el número de 

unidades producidas se incrementa, trae como consecuencia un incremento de la 

productividad; no tiene nada que ver productividad con producción. Pueden evolucionar en el 

mismo sentido o en sentido distintos. No interesa el volumen de producción, sino a partir de 

que hemos obtenido dicho volumen. 

 

La productividad es un índice, por lo tanto cuando calculo mi productividad intento descubrir 

en qué medida aprovecho mis recursos, pero sólo me aporta el dato para compararme con 

otras empresas, o la evolución en el tiempo… pero en ningún caso la productividad me 
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establece fórmulas para su mejora, con lo cual esto no sirve de nada si luego no se 

establecen fórmulas que nos permitan mejorarla, aprovechar más los recursos. 

Tampoco se puede confundir productividad con rentabilidad porque pueden evolucionar 

también en el mismo sentido o en sentido distintos; no tienen porqué incrementar la 

rentabilidad si se incrementa la productividad; pero a diferencia con la producción, la 

rentabilidad es también un índice, se trata de una comparación entre dos magnitudes, al igual 

que la productividad. 

 

La rentabilidad se define como el cociente entre los beneficios obtenidos y los recursos 

utilizados para alcanzar dichos bienes. 

Para que exista rentabilidad, debe existir primero bienes y para obtener los mismos, se debe 

vender en el mercado ya que bienes es igual a ingresos menos costes; los ingresos por la 

venta deben ser mayores a los costes ocasionados para la venta de ese producto. 

La rentabilidad a diferencia de la productividad, necesita un mercado, una condición previa. 

Por lo tanto puedo tener una alta productividad, porque aprovecho bien mis recursos, pero si 

no vendo en el mercado van al almacén y por lo tanto no tengo beneficios. La productividad 

depende de los recursos de producción y la rentabilidad de los precios de mercado. 

A veces a medida que la productividad aumenta, la rentabilidad disminuye, porque si cada 

vez voy obteniendo mi producto a menor coste la consecuencia es que voy a ir disminuyendo 

el precio del producto en el mercado, lo que genera que también disminuyan los ingresos, 

bajan los beneficios y por lo tanto la rentabilidad (se puede tener alta productividad y baja 

rentabilidad). 

También es posible que ambas crezcan, si reduzco los costes por unidad producida 

(aumentar la productividad) y la competencia no (yo mejoro y los demás permanecen como 

están) yo puedo mantener los precios de la competencia en el mercado, por lo que mis 

beneficios serán mayores por la reducción de costes. 

 La productividad y rentabilidad no coinciden, no se identifican: aunque en los 

mercados de productos en crecimiento, sí suelen coincidir, pero en los demás no. 



30 
 

La productividad no solo hay que relacionarla con el área de producción de la empresa, hay 

una tendencia a pensar que los problemas de producción aparecen en el área de los talleres, 

porque ahí fue tradicionalmente donde se intentó mejorar la productividad y por el coste. 

Pero la productividad es un concepto aplicable a cualquier área de la empresa. 

La productividad es un requisito necesario, pero no suficiente para el éxito económico de la 

empresa; aquí está en juego la diferencia entre eficacia y eficiencia. 

Eficacia se podría resumir: “hacer las cosas adecuadas”, “hacer las cosas que hay que 

hacer”. 

Según la OIT, la productividad estudiada desde la eficacia, es un concepto erróneo, debe 

complementarse con el concepto eficiencia; no conviene centrarse sólo en datos de 

productividad, hay que ser eficientes al mismo tiempo, saber lo que hay que hacer. Se puede 

ser muy eficiente, pero producir lo que el mercado no nos pide, por lo que seríamos no 

eficaces, hay que complementar ambas. 

A veces calculamos mal la productividad y confundimos incrementos de productividad con 

incrementos en la intensidad en el uso de un factor. Si manejamos datos engañosos el 

resultado es un producto engañoso, por lo que hay que buscar el dato más objetivo. 

 La Productividad y el Tiempo: el Contenido Básico de Trabajo. 

Cada vez que hacemos cálculos de productividad lo hacemos referidos a un período de 

tiempo. 

Podemos usar el tiempo para definir la productividad y decimos que un proceso alcanzará 

mejores índices de productividad en la medida en que sea capaz de emplear el menor tiempo 

en la obtención de una unidad de producto. Si somos capaces de reducir el tiempo de cada 

unidad producida, lo que se produce es un mejor aprovechamiento de los recursos. 

Cuando decimos que una máquina es tecnológicamente mejor, es porque hace lo mismo 

pero en el menor tiempo. 

 

 Podemos incrementar la productividad del trabajo intentando reducir el tiempo de 

ejecución del trabajo. 
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La OIT dice que una manera de mejorar la productividad, es analizar el tiempo de realización 

del trabajo porque de ese análisis podemos obtener dos caminos para mejorar la 

productividad. Según la OIT podemos descomponer el tiempo de realización del trabajo en 

tres grandes apartados: 

Contenido básico del trabajo. 

Contenido de trabajo suplementario: este se divide en: 

Contenido de trabajo suplementario debido a deficiencias en el diseño o en la especificación 

del producto. 

Contenido de trabajo suplementario debido a métodos utilizados o modo de trabajo. 

Tiempo improductivo: tiene dos fuentes que son: 

Tiempo improductivo debido a deficiencias de dirección. 

Tiempo improductivo culpable el trabajador. 

Cuando yo analizo el tiempo de realización del trabajo descubrimos que siempre hay un 

tiempo que es inevitable y otro improductivo. 

 

 

 

 

4.1.7 LA PIEL PARA EL CALZADO   

 

De todos los de cuero producidos en todo el mundo, el destinado a fabricar la parte superior 

de calzado ocupa, con mucho, la mayor proporción. Otros tipos de piel, como revestimientos 

y suelas también se utilizan en la producción de calzado. La producción de la suela fue tan 

importante que algunas zonas manufactureras estaban dedicadas casi exclusivamente a este 

producto, hasta finales de los años 60, cuando los fabricantes de calzado comenzaron a 

introducir suelas de goma y de materiales sintéticos, lo que supuso una grave crisis en el 

sector de la suela de cuero.  
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Pero es importante señalar que los cueros de la parte superior del calzado se produce en 

diferentes variedades muy diversas que van desde los cueros ligeros, cortes para zapatos de 

moda, cueros transpirables para zapatillas de deporte, de piel resistente al agua, cueros para 

botas, y diferentes cueros técnicos para calzado industrial.  

 

Tipos de cuero para el calzado: 

 Flor plena, pura anilina 

 Flor plena, semianilina 

 Flor plena, pigmentada 

 Napa ligera 

 Piel resistente al agua 

 Piel resistente al desgarro 

 Nobuc 

 Box calf 

 Vacuno de flor corregida 

 Suede 

 Piel dividida 

 Cuero para calzado deportivo 

 Piel para calzado industrial y de seguridad 

 Piel fantasía 

 Cuero curtido al vegetal 
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A pesar de toda esta diversidad, hay una serie de principios generales que se aplican a 

todo tipo de cuero que va destinado a confeccionar la parte superior de un zapato. 

La piel en bruto Mayormente vacuno, pero también de ovino y caprino 

    

Ribera Es importante que las pieles se abran bien 

    

Curtido Curtidos al cromo 

Cada vez se utiliza más en curtido wet blanco, para zapatos de niño y 

deportivos 

Curtidos al vegetal 

    

Recurtido Para un grano fino y una firmeza aceptable: 

  curtición con vegetales y sintanes con buena acción de relleno 

curtientes de resina y agentes de dispersión para una plenitud uniforme y 

para mejorar la napa de nubuck y suede. 

polímeros para mejorar la plenitud de cuero y finura de flor, mejora de la 

nivelación en el proceso de tintura y corregir defectos ocultos en la flor. 

aldehídos para mejorar la resistencia a la transpiración, especialmente de 

parte superior de los zapatos sin forro. 

Tintura Predominantemente tonos marrón y negro. 

Por lo general, suficiente para obtener tintes con alta resistencia a la luz y 

resistencia al calor, para ayudar al ya de por sí pesado acabado que se 

aplica a la piel. Es fundamental no olvidar nunca la especial resistencia de 

los colorantes a la transpiración que se precisa en el cuero para calzado. 

    

Engrase Dependiendo del tipo de piel, se aplican diferentes tipos y cantidades de 

engrase. 
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El objetivo es obtener una flor fina, de alta resistencia a la tracción y a la 

rotura. 

    

Repelencia  

al agua 

Muchos tipos de piel para calzado son objeto de una cada vez más  

exigente repelencia al agua, y los modernos repelentes de agua nos 

permiten que estas demandas se satisfagan sin afectar a la transpiración 

de la piel. 

    

Acabado Una atractiva apariencia visual (confeccionable y en tonos elegantes) 

Alta flexibilidad 

Alta resistencia al agua 

Alta resistencia a las gotas de agua y a las manchas 

Alto nivel de transpiración 

 

Tabla 2, Principios generales para el cuero  

 

 

 

 

 

4.2  PROCESOS DE CURTIDO ARTESANALMENTE 

 

 

4.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

El perfil que se presenta a continuación estudia las cuatro grandes actividades de la cadena 

de cuero, calzado e industria marroquinera: la producción de cuero crudo, el procesamiento 
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de la piel en la actividad de curtiembre, la producción de productos de marroquinería, y 

talabartería y la industria del calzado. 

 

La característica de este sector, tanto a nivel mundial como nacional, es que un alto 

porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado. En 

consecuencia el estudio que se realiza de este sector, corresponde, en la mayoría de los 

casos, a una descripción de la industria de calzado. La creciente demanda por parte de los 

países productores de productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se 

incrementaran en forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las industrias 

nacionales.  

 

En Colombia la cadena del cuero, calzado e industria marroquinera depende en gran medida 

de la matanza de ganado bovino de la cual se obtiene gran parte de la oferta de cuero y 

pieles. No obstante, esta oferta no puede ser aprovechada completamente, debido al bajo 

cuidado que se realiza al cuero durante el proceso de levante del ganado vacuno y durante 

su sacrificio. Esta situación se debe en gran parte a la baja capacitación que existe dentro del 

sector ganadero en el manejo del cuero y pieles. 

 

 

 

 

 

4.2.2  JUSTIFICACIÓN: 

 

En los últimos años, el mercado para las artesanías producidas con cueros de especies 

aprovechables, provenientes de áreas bajo manejo, ha ampliado sus horizontes. El 

incremento de la demanda nacional e internacional ha creado las condiciones favorables 

para el desarrollo de la producción artesanal en Colombia. Es importante recalcar que las 

artesanías de cuero deben tener cualidades que permitan su comercialización en mercados 

que, si bien están creciendo, al mismo tiempo están saturados de productos de dudosa 

procedencia. 
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Por esto la producción de este mismo sería la mejor opción en el momento ya que en la 

actualidad se está incursionando en escenarios de aprovechamiento legal y de utilización de 

reactivos naturales – no contaminantes  para la producción de artesanías de cuero que, sin 

duda, dan valor agregado al producto. Se entiende por “aprovechamiento legal” al uso de la 

materia prima (cuero) proveniente de especies aprovechadas a través de planes de manejo 

aprobados por la autoridad competente. 

 

 

4.2.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar las bases fundamentales del arte de preparar los cueros para su curtido y 

posterior producción artesanal. 

 

4.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Lograr la calidad del curtido en el producto final. 

 Generar nuevos colores en las pieles a curtir. 

 Aprovechamiento total de la piel. 

 

 

 

4.2.5 MARCO TEORICO  

 

Procesos del cuero 

 

 

 Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después del sacrificio 

de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal materia prima es la piel 

cruda de origen bovino. 
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 Curtiembre: El curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones físico–

químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso de producción 

comprende tres fases: la ribera, el curtido  y el teñido y acabado. 

 

 Marroquinería y talabartería: De esta parte del proceso productivo se obtienen las 

manufacturas de  cuero y prendas de vestir de este material. Se compone de cinco pasos 

básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, terminado y empaque. 

 

 Calzado: Una característica importante del proceso de producción del calzado es que 

requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el caucho y el plástico. El 

proceso de fabricación del calzado se inicia con la fabricación de suelas, luego viene el 

cortado de la pieza previamente patronada y, posteriormente, el proceso de guarnecido. 
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Cadena y proceso productivo del cuero  

 

                              

 

 

 

 

Tabla 3, Cadena y proceso productivo del cuero 

 

 

 

 

Teñido y 

acabado 

Artículos de carnaza y 

otros cueros 

Talabartería 

Partes para el calzado 

Vestuario  

Marroquinería y maletas 

Textiles Calzado de textiles 
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Clases de curtidos 

 

 

 

Tabla 4, Clases de curtidos FUENTE: Curtido de pieles. Pdf pág. 23. 

 

 

 Curtición al cromo: Este método presenta más ventajas en cuanto a producción que las 

otras técnicas de curtido, pues se obtienen productos de alta calidad con producciones a 

costos racionales y se pueden lograr mejores acabados. Las sales más importantes en la 

industria del curtido de pieles son el alumbre básico de cromo y el sulfato básico de pieles 

de cromo, que se combinan con otras sustancias para formar los líquidos curtientes o 

licores de cromo. El curtido de pieles son sales de cromo representa el 80% de la 

producción  total de cueros en el mundo. Teniendo en cuenta que hay artículos que 

deben ir libres de cromo, por lo tanto se deben utilizar otras técnicas de curtición para 

lograr el producto  deseado. 
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 Curtición al aluminio: Las pieles curtidas con estas sales presentan un color blanco 

opaco y se obtiene un producto suave al tacto, se emplean en la producción de pieles con 

pelo o pieles reptiles. Sin embargo, dada su inestabilidad, la aplicación se realiza en 

combinación con otras sustancias curtientes como extractos vegetales, sales de cromo, 

aldehídos, etc. 

 

 Curtición al Circonio: Los curtientes de circonio son incoloros y posibilitan la fabricación 

de cuero blando, con buena resistencia a la luz y al lavado. Por  estas características los 

cueros obtenidos con esta técnica facilitan el teñido con colorantes iónicos en tonos 

especialmente limpios y brillantes, resistentes al envejecimientos. 

 

 Curtición con poli fosfatos: La utilización de poli fosfatos se debe a que a PH bajos se 

forman ácidos polifosforicos que tienen poder curtiente. Se utilizan con el fin de conseguir 

pieles de flor fina, compactas, cerradas y algo duras, con la capacidad de recibir altas 

cantidades de productos re curtientes vegetales, sintéticos, resinas, sin que ello afecte su 

finura. 

 

 Curtición al azufre: La utilización del azufre no es propiamente una técnica de curtición 

sino que es un producto como otros, que se impregnan en la piel para que se incorporen 

en ella y se conserven mejor el cuero. Esta práctica se desarrolla en el proceso de 

piquelado donde el azufre de forma coloidal se deposita entre las fibras del cuero, 

dándole características diferentes de elasticidad y tenacidad. 

 

 Curtición vegetal: Esta técnica de curtido fue la principal en la producción de cueros 

hasta que se inició la industria del curtido de cromo. El componente fundamental de los 

extractos curtientes es el tanino que es capaz de transformar las pieles en cuero. Los 

taninos son compuestos poli fenólicos de gran complejidad que pueden tener 

composiciones y estructuras muy diferentes dependiendo de su procedencia. 

 

 Curtición sintética: La técnica es la misma utilizada en curtición vegetal, la diferencia 

radica en que se usan taninos sintéticos de molécula más pequeña  que penetran más y 
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con mayor rapidez, a diferencia de los taninos naturales que están formados por coloides 

de estructura más grande. Los taninos sintéticos más utilizados como pre curtientes, 

porque abren el camino y favorecen la penetración de los compuestos curtientes. 

 

 Curtición con aldehídos: Los cueros tratados con aldehídos son más resistentes a los 

álcalis y tienen una menos afinidad por los colorantes y grasa aniónicas  que las pieles 

curtidas al cromo. Generalmente, los compuestos utilizados son el formaldehido, el 

glutardialdehido y el almidón dialdehído 

 

 Curtición con resina: Se entiende por curtición con resinas cuando se aplican a la piel 

compuestos sintéticos de moléculas grandes. Algunas veces se incorporan a la piel lo 

monómeros y luego se polimerizan. El objetivo primordial es aumentar la plenitud y 

firmeza del cuero. Los agentes curtientes de resina tienen la ventaja de ser incoloros y 

estables a la luz y se pueden aplicar a una gran variedad de cueros. Sin embargo, su uso 

no está muy difundido. 

 

 Curtición al aceite: La curtición al aceite es el sistema más antiguo de transformar la piel 

en cuero. Aquellas pieles curtidas al aceite son las que reciben el nombre genérico de 

gamuzas y son cueros livianos, suaves, permeables al agua y resistentes al lavado con 

jabón. El principal uso de estas gamuzas es para limpieza de cristales porque pueden 

llegar a absorber hasta 6 veces su peso en agua y después liberar la mayor parte por 

escurrido. Los agentes curtientes utilizados para esta técnica son los aceites de pescado 

(grasas insaturadas). El curtido se produce por el contacto con el aire que ejerce una 

acción oxidante sobre el aceite de pescado y durante el proceso se produce una 

polimerización del aceite que se caracteriza por la liberación de calor y disminución del 

índice de yodo. La piel toma un color amarillo pardusco típico de la curtición al aceite. 
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4.3 MODELO DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN 

CALZADO TORAVI 

 

4.3.1 JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad, los sistemas de producción modernos requieren de altos estándares de 

programación o secuenciación de la producción. Asimismo, existen diferentes técnicas de 

programación y herramientas informáticas que permiten disponer de una forma eficiente y 

eficaz de los recursos que posee una compañía. 

Los procesos y procedimientos en las industrias requieren de tres elementos básicos para 

una gestión adecuada: la planeación, programación y control de la producción. El tema 

central que se propone en calzado Toravi es la programación de la producción, es uno de los 

elementos centrales y neurálgicos en esta compañía; en este campo se han desarrollado una 

serie de técnicas encaminadas a optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar la 

productividad y la competitividad de la organización. 

La programación de la producción, es una respuesta operativa para optimizar la producción 

de un bien o servicio.es una de las actividades más relevantes y complejas en el arsenal de 

la gestión de la producción. 

 

4.3.2 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un soporte para la toma de decisiones en la realización del programa de producción 

de calzado en la fábrica Calzado Toravi. 
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4.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Gestionar más rápidamente la mayor cantidad de información disponible en la hora 

del despacho de materiales. 

 Automatizar aquellos cálculos repetitivos que se realizaban de forma manual. 

 Controlar todos los elementos y restricciones dando aviso de incumplimientos. 

 Tener control de las operaciones que realizan cada uno de los empleados. 

 
 
 

4.3.4 ANÁLISIS 

 

Programación de la producción  

 
a. Información:  

 
Uno de los aspectos que más influyen en la organización de una empresa Es la 

programación de la producción. Siguiendo un ordenamiento lógico, la programación de la 

producción debe ser un paso posterior a la planeación. Con la programación se determina 

cuándo se debe iniciar y terminar cada lote de producción, qué operaciones se van a utilizar, 

con qué máquina y con qué operarios.  

Un buen programa de producción trae algunas ventajas para la empresa. Entre ellas están:  

 

 Los pedidos se pueden entregar en las fechas estipuladas  

 Se calculan las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipo. Así habrá una 

mejor utilización de estos recursos  

 Se pueden disminuir los costos de fabricación  

 

Pasos a seguir para programar la producción 
 
 
A continuación se presenta una guía para programar la producción.  
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a. Cálculo de tiempos según la producción requerida.  

 
Determine el tiempo que permanece ocupada cada máquina y operario. Para calcular este 

tiempo multiplique las veces que se hará cada operación, por el tiempo que se gasta en 

hacer la operación una vez. Así se calcula el tiempo total de trabajo por operación, por 

operario y por máquina. 

La Orden de producción Es una herramienta de programación del trabajo en la cual se 

especifica el trabajo que debe realizar el operario en un período de tiempo. 

 

 

Tabla 5, Cálculos de tiempo para producción.  
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Control de la producción  

 

Al finalizar esta sección el empresario estará en capacidad de realizar un control de la 

producción en su empresa  

 
a. Información:  
 

El control de la producción es verificar si la empresa está cumpliendo con las metas 

propuestas en la planeación y programación.  

Este control se realiza a través de herramientas como son: órdenes de producción, reportes 

de trabajo y control de materias primas.  

El control de la producción trae algunas ventajas como son:  

 

 

• Organización en la producción  

• Se controla el consumo de materias primas.  

• Se controla en tiempo trabajado por operario.  

• Se verifican las cantidades producidas.  

 
 
b. Pasos a seguir para controlar la producción:  

 

A continuación se presentan los pasos a seguir para controlar la producción:  

 

1. Elaboración de reportes de trabajo  
 
El reporte de trabajo es la información que el operario suministra al supervisor o dueño de la 

empresa. Un modelo de reporte de trabajo es el siguiente: 
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Tabla 6, Reporte  de producción por operario. 

 
 

Control de materias primas  

 
En el registro de las materias primas que se entregan para la producción.  

 

Al hacer entrega de materias primas se debe indicar la orden de producción en la que se va a 

utilizar, la cantidad entregada, la cantidad de vuelta y la persona que las recibe. 
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Tabla 7, Control de materias primas 

 

 

Otros aspectos de la administración de la producción  

 

Objetivo  

Proporcionar al participante algunos aspectos sobre mantenimiento, supervisión y seguridad 

industrial con el fin de que los aplique en su empresa.  
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En esta sección se estudiará la importancia de realizar mantenimiento, supervisión y 

seguridad industrial, siendo estas unas herramientas importantes para la buena marcha de la 

empresa.  

1. Mantenimiento  

 
Es una tarea que se debe realizar con el fin de impedir que las instalaciones, máquinas y 

equipo fallen o se deterioren. Existen 2 clases de mantenimiento: mantenimiento preventivo y 

mantenimiento reparativo. A continuación se estudiará cada uno de ellos:  

 

a. Mantenimiento preventivo  

 

Al revisar una instalación o una máquina se puede saber que piezas necesitan cambio y 

cuándo se deben reemplazar antes de que se dañen. Esto Es lo que se llama mantenimiento 

preventivo.  

 

b. Mantenimiento reparativo  

 
Se reparan las instalaciones, máquinas y equipos cuando han dejado de funcionar debido a 

un daño.  

Es importante tener un programa de mantenimiento en la empresa. Esto trae algunas 

ventajas como son:  

• Existe un funcionamiento normal en las máquinas y equipos y por lo tanto no hay pasos 

en la producción.  

• Se evita el desgaste de la maquinaria y equipo prolongándose la vida útil de estos.  

• Se mantienen en perfecto estado las instalaciones previendo de esta forma accidentes 

de trabajo y pasos en la producción.  
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2. Supervisión  

 
Es la forma y como se dirige un grupo de personas que realizan un trabajo. La persona 

encargada de la supervisión tiene algunas funciones, entre otras las siguientes:  

• Informar a cada uno de los operarios el trabajo que debe realizar.  

• Observar cuáles son las fallas en la producción, tratando de solucionar haciendo algunos 

cambios en los métodos de trabajo, en la distribución de planta. 

• Vigilar el desarrollo de las operaciones para solucionar en el momento      preciso los 

problemas que se presenten. 

• Determinar las cantidades a producir para poder estimar las necesidades de mano de obra 

y materia prima. 

• Establecer un ambiente de trabajo agradable, escuchando a los operarios y dándoles 

soluciones a sus problemas. 

 
Un supervisor debe reunir las siguientes características:  

• Facilidad para relacionarse con las personas.  

• Capacidad para mejorar el proceso productivo.  

• Conocer el trabajo de cada operario y la mejor forma de realizarlo.  

 
3. Seguridad Industrial  

 
La seguridad industrial Es la forma como se debe proteger al operario con el fin de evitar que 

tenga accidentes de trabajo. Un accidente de trabajo puede ser causado por diferentes 

razones:  

 
• Falta de información sobre el uso adecuado de la maquinaria y equipo que ellos 

manejan.  

• Mal uso o carencia de los elementos de seguridad que se dan a los operarios.  
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Estos accidentes de trabajo se pueden evitar de la siguiente manera:  

• Usar los elementos de seguridad como gafas, guantes, gorros, etc.  

• Mostrar al operario cómo, dónde y por qué puede ocurrir un accidente.  

• Cuando se instale una máquina nueva se debe inspeccionar antes de que entre a 

funcionar.  

• Advertir a los operarios que no lleven ropas sueltas, camisas de manga larga, etc. en 

torno a la máquina en movimiento.  

• Explicar a los operarios cómo detener una máquina en forma rápida.  

• Mantener limpios los pisos y las áreas de trabajo.  

• Las escaleras deben tener barandas y estar iluminadas.  

• Utilizar las herramientas adecuadas para cada tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

4.4 DISEÑO Y ADECUACIÓN DE LOCAL COMERCIAL PARA NUEVA SUCURSAL DE 

TORAVI,  (Toravi plaza) 

 

4.4.1  Justificación  

 

Toravi Shoes es una empresa en crecimiento, competitiva y comprometida con  el fin  de 

convertirse en líder de la industria y comercialización del calzado de alta gama. Y en  el afán 

de cumplir dicho propósito, la empresa ha tomado la decisión de  abrir un nuevo almacén 

ubicado en el centro comercial Pereira Plaza, esto le permitirá abarcar un mayor porcentaje 

en el mercado y apuntar a un nicho diferente al que actualmente se ha dirigido su línea de 

productos. 

El local destinado para el nuevo almacén no ha sido entregado en el mejor estado, por tanto 

Toravi ha decidido remodelar y darle una nueva imagen a la empresa, con un aire sobrio 

pero a la vez elegante, para ello se hizo al Diseñador la solicitud de nuevas propuestas para 

la adecuación del establecimiento. 

 

4.4.2  OBJETIVO GENERAL 

 

 Rediseñar la decoración y distribución interior del local comercial en el cual quedara 

ubicado la nueva sucursal de Toravi en el centro comercial Pereira Plaza. 

 

4.4.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer una nueva imagen para la empresa evocando sobriedad y elegancia, 

acordes con el nuevo nicho del mercado hacia el cual estarán dirigidos sus productos. 

 

 Buscar la satisfacción del usuario generando una agradable experiencia en cuanto a 
la compra, uso,  calidad del producto y prestación de servicios. 

 

 Generar  para el  usuario un ambiente neutro y tranquilo que le permita escoger el 
diseño de su predilección sin inconvenientes ni molestias. 
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 Proyectar un alto estatus para el producto por medio de la apariencia visual del 
almacén.  
 

 

4.4.4 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE DISEÑO 

 

 

Ilustración 1, Carta de color para remodelación del local. FUENTE: Elaboración propia. 

Estado en el que se encontraba el local: 

 

Ilustración 2, Estado del local anteriormente .FUENTE: Elaboración propia  
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Ilustración 3, Estado del local anteriormente FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 4, Estado del local anteriormente FUENTE: Elaboración propia. 
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Mobiliario anterior 

 

Ilustración 5, Estado del local anteriormente. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 6, Estado del local anteriormente FUENTE: Elaboración propia. 
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4.4.5  DETERMINANTES  

 

DETERMINANTES 

El interiorismo a implementar en el local 
debe ser limpio, sobrio y elegante. 

Los colores a utilizar deben ser colores 
neutros que creen contrastes y diferentes 
ambientes dentro del local comercial. 

Los elementos deben evocar la idea de una 
tienda especializada y personalizada, no de 
producción masiva. 

Tabla 8, Determinantes  para la remodelación. FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.4.6  PROPUESTAS 

Propuesta 1 

En la primer propuesta presentada se maneja colores tierra y otoñales, se propone un 

diseño grabado sobre la pared de fondo con un estilo  clásico y técnica en aerografía. En 

cuanto al mobiliario se 

diseña un exhibidor  

sobrio,  e interesante, 

se retoman los demás 

muebles que ya 

existían en el local y 

se cambia el color de 

la madera por un tono 

mas claro,  para la 

muestra  de chaquetas 

se plantea un perchero 

en cilindros de acero 

inoxidable que 

vienen desde la 

Ilustración 7, Propuesta 1 para la remodelación. FUENTE: Elaboración propia. 
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parte alta de la pared, todo un sistema de iluminación para dar vida a los productos y  otros 

detalles como el tapizado del mobiliario y algunas imágenes para decorar las columnas. 

Vista hacia el fondo del local, pared posterior. 

 

Ilustración 8, Propuesta 1 - Vista preliminar del mostrador. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 9, Propuesta 1 - Vista preliminar de la pared frontal. FUENTE: Elaboración propia. 
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Propuesta 2 

 

 

Para la segunda propuesta se reconsidera el color de la madera por motivos de costos y 

tiempo de restauración, se cambia el color de la pared de fondo y la disposición del perchero 

y el mobiliario  móvil.  

 

 

Ilustración 10, Propuesta 2 - Vista preliminar del mostrador FUENTE: Elaboración propia. 
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Propuesta 3 

 

Ilustración 11, Propuesta 3 -Vista preliminar de todo el local. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Se modifica el color de fondo, remplazando el amarillo por un rosa pálido. 

 

Ilustración 12, Propuesta 3 – Vista preliminar de todo el local cambio de color. FUENTE: Elaboración propia. 
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Propuesta 4  

 

Después de hacer las correcciones pertinentes a las propuestas anteriores la propuesta 

numero 4 se convierte en la opción final para la remodelación del local.  

 

Ilustración 13, Propuesta 4 - Vista preliminar del local. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 14,  Mobiliario para vitrina. FUENTE: Elaboración propia. 
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PLANOS TÉCNICOS 

 

Ilustración 15, Planos técnicos del mobiliario de exhibición. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 16, Planos tecnicos del mobiliario de vitrina. FUENTE: Elaboración propia. 
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Ilustración 17, Planos técnicos de exhibidor de chaquetas. FUENTE: Elaboración propia. 

 

Ilustración 18, Planos técnicos de mobiliario de exhibición. FUENTE: Elaboración propia. 
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Ilustración 20, Local remodelado FUENTE: Elaboración 
propia 

Ilustración 19, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Ilustración 22, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Ilustración 21, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 
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Ilustración 24, Local remodelado. FUENTE: Elaboración propia. 

Ilustración 23, Local remodelado. FUENTE: Elaboración propia. 
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Ilustración 27, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Ilustración 28, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Ilustración 26, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 

Ilustración 25, Local remodelado. FUENTE: Elaboración 
propia. 
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4.5 ESTUDIO ERGONÓMICO Y REDISEÑO EN PUESTO DE TRABAJO PARA EL  

SECTOR DEL CALZADO. 

 

4.5.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo mejorar la ergonomía en las estaciones de trabajo, para la optimización de procesos 

en la fábrica de calzado AMARELLA SHOES? 

 

En la zapatería los avances en tecnología y procesos industriales son considerables, pero 

todavía se encuentra diseño de puestos de trabajo inadecuados, más aun en este medio del 

sector industrial este bastante descuidado. 

En este trabajo veremos cómo se estudia el puesto  de trabajo en el sector de la fabricación y 

elaboración del calzado, cómo  estudiar las posibles lesiones físicas  antes de que se 

generen por  las malas posturas, cómo  se estudian las posibles mejoras y como se ejecutan  

las soluciones a los problemas. 

En el caso particular de este  puesto en cuestión, el principal problema observado es que el 

operario tiene que llevar a cabo sus funciones a inclinaciones  impropias. El caso ideal en 

esta estación de trabajo, es que el operario pudiera tener los instrumentos y utensilios  a 

alturas apropiadas, de lo contrario en estos casos específicos, puede generar problemas 

como traumas acumulativos, los cuales veremos reflejados en quebrantos de salud 

generando problemas en la producción. 

 

4.5.2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el caso del puesto de trabajo en la fabricación de calzado es importante recalcar, que 

llevar a cabo el trabajo tal y como hasta hoy se  lleva a cabo, es un riesgo directo para la 

salud, por lo que las soluciones propuestas se concretaron para facilitar el trabajo, evitar 

movimientos bruscos o impropios en el cuerpo y sus extremidades, evitar fatiga innecesaria  
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y malas posturas al trabajador, que lleve como consecuencia un decrecimiento en la 

productividad.  

 Si se observa el trabajo en una planta manufacturera se encuentra que muchas veces se 

realizan esfuerzos innecesarios, tareas repetitivas, en ambientes de trabajo que ocasionan 

que estas tareas se desarrollen con dificultad para el trabajador, esto ocurre, porque los  

diseñadores enfocan sus esfuerzos en la eficiencia mecánica y técnica del proceso  

productivo más que en las capacidades y limitaciones del hombre que interactúa con los 

equipos o procesos. 

En la industria el trabajador ejecuta tareas muy especiales. Para la ejecución de estas es 

necesario, en muchos casos, la adopción de posturas agresivas así como el manejo y 

transporte de cargas pesadas, esto obliga a una reacción del sistema musculo esquelético 

que, en ocasiones, puede resultar en desordenes de tipo físico,  para evitar estas lesiones , 

que no solo perjudican al trabajador sino también a la empresa pues son causa de 

absentismo y disminución del desempeño, es necesario diseñar los puestos de trabajo 

considerando una variable adicional: EL HOMBRE. 

 

4.5.3 OBJETIVO GENERAL. 

 

Plantear cambios ergonómicos en las estaciones de trabajo en la fábrica de calzado 

AMARELLA SHOES para la optimización de los procesos en la fabricación de productos. 

 

4.5.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar las características de los productos que fabrican en la fábrica de calzado 

AMARELLA SHOES 

 Analizar los puestos de fabricación de calzado en AMARELLA SHOES 

 Diseñar los puestos de trabajo para la fabrica AMARELLA SHOES 
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4.5.5 MARCO TEÓRICO 

 

Delimitación del problema 

 

Un buen análisis del puesto de trabajo seria antes de iniciar el diseño del mobiliario 

será conveniente examinar algunos pasos: 

 

- Métodos de trabajo que existen o existirán en el puesto: Proceso de trabajo. 

 

- Dimensiones del o los usuarios del puesto: Condiciones físicas. 

 

- Posturas, movimientos, tiempos y frecuencias: Dimensiones del puesto de trabajo. 

 

- Fuerzas y cadencias que desarrollara el usuario: Condiciones físicas. 

 

- Importancia y frecuencia de atención y manipulación de los dispositivos 

informativos y controles: Información recibida. 

 

- Regímenes de trabajo y descanso, sus tiempos y horarios: Procesos de trabajo. 

 

- Carga mental que exige el puesto: Estado psíquico. 

 

- Riesgos efectivos y riesgos potenciales implicados en el puesto: Ambiente de 

trabajo. 

 

- Ropas, herramientas y equipos de uso personal: Dimensión del puesto de trabajo. 

 

- Ambientes visual, acústico, térmico, el entorno: Ambiente de trabajo 

 

- Otro: Aspecto social. 

 

Un buen principio de diseño es idear e implementar una estación de trabajo en forma 

correcta, de manera que evite el riesgo de lesiones y que por el contrario sea seguro, 

saludable y producto. Para lograr este propósito se debe procurar que el puesto sea tan 

flexible como sea posible para que pueda adaptarse a diferentes usuarios. Dado que cada 

uno tiene peso, estatura, fuerza y dimensiones de segmentos corporales diferentes. 
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Una idea de principios para el correcto diseño seria: 

 

1- Evitar las cargas estáticas y dinámicas 

 

Una carga es estática cuando no implica que el musculo se mueva y , por el contario, 

es dinámica cuando el musculo si tiene movimiento, por ejemplo cuando se sostiene 

un peso ‘’carga estática’’ o cuando se levanta o transporta ´´ carga dinámica´´. En 

ambos casos cargas impuestas obligan obligan al cuerpo a generar una fuerza 

compensatoria interna para guardar el equilibrio. 

 

 

2- Evitar las posturas fijas e inadecuadas 

 

Un diseño correcto de la estación de trabajo debe permitir que el usuario pueda 

adoptar diferentes posturas tanto mejor si puede alternar entre la posición sentada 

como de pie y en movimiento, pues mantener una de estas posiciones durante largas 

horas no solo causa fatiga sino también problemas de salud, por ejemplo el estar de 

pie produce varices y el estar sentado provoca dolores de espalda, el ancho o 

profundidad de la estación de trabajo debe permitir que el trabajador pueda extender 

las piernas y moverlas con comodidad cuando lo necesite. Una mala postura afecta, 

asi, no conservar una postura erguida sino encorvada generara esfuerzos internos 

sobre todo en los discos de la columna vertebral lo que provocara  lesiones en la 

espalda. 

 

 

 

3- Diseñar la altura de trabajo 

 

Mantener una altura optima de trabajo cuando hay diferentes usuarios de la estación 

de trabajo, puede obtenerse si se considera que la altura de la mesa  de trabajo es 
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regulable o  cuando se cuenta con taburetes auxiliares, que pueden colocarse en el 

suelo para compensar la altura de los mas pequeños. 

 

 

4- Procurar que la tarea se desarrolle en su área de trabajo 

 

El área normal de trabajo es aquella que se puede generar con el brazo pegado al 

cuerpo y haciendo girar el antebrazo teniendo como centro el codo. Esta es el área  

recomendada para centrar el trabajo pues existe control visual, la palanca es corta, se 

cuenta con mejor control de los movimientos es decir mayor rapidez y precisión. 

 

 

5- Proporcionar apoyos a los segmentos corporales 

 

Tareas que requieren apoyar codos, antebrazos o muñecas para sostener 

herramientas o elementos de trabajo deben contar con soportes acojinados que 

proporcionen comodidad y además ayuden a sostener el peso de los brazos, cuando 

la tarea requiere que el antebrazo este apoyado, los bordes agudos de la mesa de 

trabajo causan gran dolor al operador  cuando son expuestos a esta postura largo 

tiempo, de igual forma las piernas nunca deben carecer de un apoyo adecuado, si el 

trabajador esta de pie, se recomienda que la superficie este cubierta por tapetes de 

caucho , corcho o retazos de alfombra a fin de brindar comodidad, si mismo si el 

trabajador debe estar sentado dependiendo de la altura del trabajo un apoyo ya que 

las plantas de los pies siempre están en puntas. 

 

 

 

6- Proporcionar una silla ajustable 

 

Cuando se incorpora una silla a la estación de trabajo hay que tener en cuenta que 

esta debe ajustarse a los diferentes tipos de usuarios es decir debe poder regularse la 
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altura del asiento, el respaldar debe poder moverse vertical y horizontalmente; el 

movimiento vertical a fin proporcionar un apoyo a la región lumbar del usuario, el 

segundo para que avance o retroceda según la espalda lo hace. 

 

7- Evitar tareas repetitivas  

 

Al analizar el contenido del trabajo y detectar operaciones cortas y repetitivas, estas 

deben corregirse inmediatamente, pues, son causas de desordenes de trauma 

acumulado, que so lesiones que ocurren principalmente en las muñecas, hombros y 

región lumbar causadas por acciones repetitivas y sobresfuerzos, estas lesiones son 

graves pues inhabilitan al trabajador de continuar con sus labores. 

 

En conclusión un diseño correcto no puede alcanzar su objetivo si no se logra la 

participación del trabajador en la toma de conciencia que muchas lesiones pueden 

evitarse con la adopción de posturas adecuadas. Aun cuando se implanten mejoras en 

las condiciones de trabajo muchas veces  resulta muy difícil eliminar los esfuerzos  

desplegados por el personal. Esto puede a deberse a las propias características   de 

la tarea  que implican posturas complejas y grandes esfuerzos. 
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Análisis del puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9, Análisis del puesto de trabajo FUENTE: Elaboración propia. 
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 Análisis de estaciones de trabajo. 

 

 

 

 

 

Tabla 10, Análisis de estaciones de trabajo. FUENTE: Elaboración propia. 
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5.  DISEÑO DE PRODUCTO 

 

A continuación se hace una breve muestra del trabajo realizado a lo largo de la práctica 

académica, esta es una  pequeña compilación de algunas de las propuestas presentadas y 

llevadas a  producción y comercialización dentro de la empresa. 

 

  

 

 

 

Ilustración 32, Bocetos. FUENTE: Elaboración propia. Ilustración 29, Bocetos. FUENTE: Elaboración propia. 

Ilustración 30, Bocetos. FUENTE: Elaboración propia. Ilustración 31, Bocetos. FUENTE: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

El proceso y desarrollo de plan de practica, ha sido de gran aporte tanto para la 

empresa como los estudiantes, en la medida en que se han alcanzado las metas o 

propósito establecidos al inicio y transcurso de la misma. 

 

 

La importancia de la aplicación del plan estratégico en toda organización empresarial 

no tiene precedentes, una empresa que no planifique sus actividades no tendrá una 

buena estrategia de funcionamiento. 

 

 

La importancia de la investigación de mercados en el proceso de recolección de datos 

y en la planificación del plan estratégico, fueron criterios tenidos en cuenta por el 

practicante en el momento de hacer su practica. 

 

 

Una empresa que incluya dentro de su institución y metodología de trabajo el 

desarrollo y aplicación de un plan estratégico, podar medir sus actividades y 

desempeño en un lapso. De esta manera su autoevaluación, como crecimiento podrán 

ser medidos y casi que garantizados, según la efectividad. 
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