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Laca LUA 118 de MilesiJowat Hot Melt
Lo único que brinda total protección 
contra derrames y rayones

Adhesivo poliuretánico
para el pegado de cantos

ACABADO QUE PROTEGE LA MADERA D DERRAMES DE VINO, CAFÉ, ACEITE Y ES 
IDEAL PARA MESAS DE APOYO, EVITANDO RAYONES POR LA FRICCIÓN.

• Efecto no barnizado
• No amarillea
• Una mano sella y la otra protege.
• Presentación 1 y 5 litros.

• PARA CUALQUIER TIPO DE MADERA (ABS, PP, PVC O PMMA).
• PAPEL DECORATIVO.
Recomendada por el 90% de los fabricantes de enchapadora de cantos.
Para mobiliario interior expuesto a altas temperaturas y húmedos.
Rango de fusión de menor temperatura.
Altísima durabilidad del equipo.
TONOS: incoloro, blanco, marron y negro.

PRESENTACIÓN: 20 KGS / 5 KGS.
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DISEÑO

Estudio FMiller
 
“Nos gusta diseñar espacios cálidos
y no hay mejor material que la madera 
para lograrlo”



Editorial

Estimados socios y lectores,

Este es un editorial diferente. Luego 
de 6 años, cierro un ciclo como presi-
dente de nuestra querida Adimau. Lo 
primero que quiero transmitirles es mi 
agradecimiento por el apoyo, por la 
confianza y por ir para adelante con 
las propuestas que fueron surgiendo 
en este camino. 
 
Este tiempo transcurrió sobre un pilar 
fundamental: el trabajo en equipo. 
Pudimos abrir las tareas para que se 
trabajaran de forma colectiva y hori-
zontal, y a través del involucramiento 
de los integrantes de Adimau se pudo 
conseguir el cambio. 
 
Al repasar las memorias instituciona-
les se me vinieron a la mente algunos 
de los momentos más emotivos que 
compartimos, como la donación 
colectiva para el Piñeyro del Campo, 
en un contexto de tanta incertidum-
bre como fue el inicio de la pandemia; 
o la necesaria mudanza de nuestro 
histórico inmueble de la calle Yi, que 
nos permitió cambiar el foco de aten-
ción, de los temas de infraestructura a 
las acciones necesarias para dar una 
nueva solvencia a la asociación.  

Arq. Juan Pablo Martínez
Presidente

En el trayecto, atravesamos comple-
jas reuniones para plantear ajustes 
al Consejo de Salarios, siempre con 
el objetivo principal de propiciar un 
mejor porvenir para nuestras pymes 
y para las familias que dependen 
de ellas; así como el saneamiento de 
deudas e ingresos de la institución, 
que permitieron el sano equilibrio 
que hemos venido presentando en 
las asambleas; y las reuniones con 
los ministros de Vivienda e Industria, 
donde pudimos aportar con nuestros 
conocimientos en el desarrollo de 
propuestas que fomentan la cons-
trucción en madera en nuestro país, 
así como ser considerados como un 
sector prioritario en la convocatoria
 al Fondo Industrial.  
 
También recuerdo con alegría el
 trabajo que hicimos de renovación 
de la imagen de la asociación, a través 
del nuevo logo, el rediseño de esta 
revista, la refundación del sitio web, 
el inicio en el uso de redes sociales 
y –de total importancia– la agilidad 
con la que logramos comunicarnos 
con nuestros socios. También tengo 
presente el logro del cambio de esta-
tutos, que nos permitió dejar reglas 
claras y adaptadas a la realidad 
de la institución.

Fueron muchas más las actividades 
que realizamos durante este período, 
con la Comisión Directiva y el aval de 
los socios, y ninguna se hubiese lo-
grado sin el compromiso y el trabajo 
conjunto.
 
Para finalizar, quiero agradecer por 
el mayor valor que me deja la expe-
riencia de haber estado a cargo de 
la asociación: si algo me permitió 
este cargo fue conocer y fortalecer 
vínculos con colegas, clave para el 
buen funcionamiento. Con orgullo 
podemos decir que nuestra asociación 
está integrada por gente talentosa, 
trabajadora, con ánimo genuino de 
colaborar. 
 
Por último, me resta desearles ¡muy 
felices fiestas. ¡Que el 2024 nos sor-
prenda con mejoras para el sector y 
buenas experiencias para compartirr! 
De ahora en más, seguiré participan-
do desde otro lugar.

Quedamos en contacto.
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DISEÑODISEÑO

Un mobiliario bien hecho integra tanto 
la estética como la función, y logran 
convivir de forma armoniosa. 

Nuestra prioridad al diseñar es 
resolver cuál es el mejor diseño para 
que el cliente pueda vivir y disfrutar los 
espacios a su manera. Detrás de cada 
pieza diseñada hay compromiso y un alto 
grado de atención a los detalles, y solo
le presentamos al cliente aquellas que 
nos encantan. 

Nuestra etapa favorita del proceso 
de creación de un mueble es cuando se 
entrega o instala, ya que vemos las ideas 
materializarse luego de tanta dedicación. 

Los estilos que nos identifican son
muy eclécticos. Si bien el resultado final 
se determina tanto por lo que pide el 
cliente como lo que sugiere el espacio, 
nos gusta utilizar materiales nobles como 
la madera, mármoles y fibras naturales, 
como el lino. 

Estudio FMiller 

“NOS GUSTA DISEÑAR ESPACIOS 
CÁLIDOS Y NO HAY MEJOR MATERIAL QUE 

LA MADERA PARA LOGRARLO”

Las tendencias sirven como punto de 
partida, para inspirarnos, pero siempre 
priorizamos diseñar espacios con
personalidad, que mantengan cierta
atemporalidad. 

La madera que más usamos es el roble 
y la trabajamos con terminaciones muy 
variadas. La madera está presente en 
todos nuestros proyectos, porque nos 
gusta diseñar espacios cálidos y no 
hay mejor material que la madera para 
lograrlo. 

Elegimos al proveedor con el que 
podemos trabajar en equipo. Valoramos 
la comunicación fluida, la calidad del 
trabajo y el cumplimiento de los plazos 
de entrega.  

Nuestra mayor satisfacción es ver
la cara de felicidad de nuestros clientes 
al momento de finalizar la ejecución
del proyecto. 

Florencia es arquitecta (ORT Uruguay) y antes de recibirse, con 24 años,
ya trabajaba en algunos proyectos. Su pasión por el arte y la arquitectura 
se expresa en las propuestas que desarrolla en su estudio, dedicado a
diseñar soluciones únicas y a medida para cada cliente. 
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Característica 
principal
la mesa ratona, la mesa de comedor y 
la biblioteca fueron diseñados a medida 
con tonos que se pueden encontrar en 
el resto del espacio. 
Materiales
madera de roble con tinta. 

Living
comedor
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DISEÑO 

Característica 
principal
revestimiento de cielorraso con tablas
color verde inglés. 
Materiales
MDF pintado.

Home
office

Característica 
principal
puertas conformadas por tablas tipo 
espiga. 
Materiales
madera de roble. 

Rack de
TV 
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Característica 
principal
este gran mueble fue diseñado para 
ser el protagonista del ambiente y 
contar con un considerable espacio de 
guardado. 
Materiales
roble y MDF laqueado en blanco mate. 

Biblioteca

Característica 
principal
formas orgánicas que imitan a la naturaleza.
Materiales
madera de roble. 

Mesas
ratonas
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PROYECTO EN MADERA

Podría estar ubicado en algún rincón apartado de nuestro 
país, pero no. Este refugio de emergencia –tal fue concebido– 
convive con la vegetación que lo rodea, en el fondo de una  
casa de familia, en pleno barrio de Punta Gorda. Tras quedarse 
sin trabajo, en plena pandemia, una joven pareja se reinventó 
y desafió a la adversidad con tal fuerza que, con sus propias 
manos, dieron vida a un nuevo hogar.

MASA ARQUITECTOS

CASA VICENTE 

La pandemia afectó –entre otras cosas– 
la forma en que nos relacionamos y 
habitamos los espacios. Los términos de 
equilibrio y estabilidad fueron puestos en 
jaque. Como hipótesis de trabajo entendi-
mos que la inestabilidad pasaría a ser una 
nueva forma equilibrio. 

Casa Vicente fue construida por y para 
una pequeña familia que se vio afecta-
da debido al cese en su trabajo. Seguir 
abonando la renta mes a mes se tornaba 
cada vez más inasequible. 

Frente a esta nueva realidad ambos de-
cidieron cambiar el rumbo y, escuchando 
a sus manos, se capacitaron en el oficio 
de la carpintería y de la construcción en 
madera. 

Dotados de herramientas y conocimientos 
básicos, y con una actitud apropiada, 
abandonaron su antigua locación y se 
embarcaron en la gran aventura de cons-
truir una casa en madera en un escenario 
dotado de naturaleza exuberante.

Un acotado presupuesto, una rápida 
ejecución y la posibilidad de adaptarse a 
otros usos en el futuro fueron las premi-
sas de diseño. 

Su arquitectura surge como consecuencia 
de una sumatoria de pórticos estructura-
les entrelazados entre sí, que mediante 
vigas longitudinales generan una retícula 
espacial rigurosa. 

Dentro de esta retícula se encuentra un 
único ambiente capaz de ser comparti-
mentado según las necesidades de quien 
lo habite.

Los espacios de servicio como el baño,
la cocina y los placares se ocultan me-
diante un sistema de puertas plegables 
que permiten entender a esta pared como 
una fachada interior habitable con la 
capacidad de mutar.
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Arquitectura
MASA, Martín Pronczuk y 

Santiago Saettone

Área construida
40 m²

Año
2022

Ciudad 
Montevideo

País
Uruguay 

Fotografía
Leonardo Finotti
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PROYECTO EN MADERA

“ENCONTRAR
LA OPORTUNIDAD 

Y LUGARES DE
POSIBILIDAD EN 

MOMENTOS 
OSCUROS“
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PROYECTO EN MADERA



Texto escrito por el equipo del proyecto (editado por 
Madera) disponible en https://www.masa.com.uy/

casavicente

Fotos gentileza de Masa Arquitectos
y Leonardo Finotti

En la situación en la que surgió 
el proyecto, ¿cuáles fueron las 
prioridades definidas?
Dada la emergencia sanitaria y el cese de 
la economía, se priorizó cuidar el acotado 
presupuesto, ejecutar con rapidez y pro-
ducir una casa que tuviera la flexibilidad 
suficiente para tener una segunda vida 
u otros usos en el futuro. También nos 
propusimos internvenir la vegetación lo 
menos posible, protegerla. 

¿Por qué decidieron utilizar la 
madera como material central?
La elección de la madera surge porque es 
un material natural, renovable y recicla-
ble. Frente a otros materiales, es una 
opción ineludible que acompaña, además, 
la agenda a nivel mundial y la posición del 
Uruguay con respecto al fomento del uso 
de la madera en la construcción.

Martín Pronczuk, arquitecto, en diálogo exclusivo con Madera.

SOBRE EL USO DE LA MADERA 
Y EL CONTEXTO DEL PROYECTO

¿Qué tipos de maderas usaron?
En total, utilizamos tres tipos distintos. 
El jatobá, que es una madera sumamen-
te dura, para hacer la serie de pórticos 
entrelazados con vigas longitudinales que 
arman el esqueleto de la vivienda. Para 
los bastidores de woodframing y el piso 
usamos el pino, y para el revestimiento, 
placas de eucaliptus.

¿Qué fue lo más desafiante al 
construir la vivienda?
Desafiante y enrriquecedora fue la 
construcción en sí. Se fue haciendo en 
manos de la pareja –que además tiene 
una pequeña hija–, apoyados por un 
vecino de ellos que se dedicaba a las 
reformas y un capataz de parte nuestra. 
También la versatilidad, porque desde 
el incio la idea fue que, más adelante, el 
espacio pudiera ser una barbacoa, un 
estudio o lo que fuera útil para el fondo 
de la casa principal. 

¿Qué hace especial a Casa  
Vicente?
La historia que hay detrás... Poder 
encontrar la oportunidad y lugares de 
posibilidad en momentos oscuros, como 
la pandemia. El proyecto fue concebido 
como un refugio de emergencia, y sirvió. 
Le permitió a una familia reacomodar 
el cuerpo durante una etapa, y hoy ya 
tienen otras perspectivas de futuro, 
de mudarse a una vivienda con otras 
caracerísticas. Todavía recuerdo cuando 
estábamos casi terminando la casa y el 
dueño me dice: “No puedo creer que haya 
construido esto con mis manos”. Esas 
cosas te llenan.
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ENTREVISTA

CARPINTERÍA BOSA

“EL DISEÑO
LES CAMBIA LA 

VIDA A LAS 
PERSONAS”

Dos arquitectos. Dos socios. Dos amigos. 
Se complementan a la hora de dirigir 
su empresa y entraron al mundo de la 
construcción en madera desde su forma-
ción profesional. Si bien se conocieron 
en la Facultad, y compartieron intensas 
jornadas como estudiantes, empezaron a 
trabajar juntos tiempo después. 

En esta entrevista, Andrés y Gonzalo com-
partieron cómo fueron sus inicios, hacia 
dónde se dirigen y el lugar que tiene el 
diseño para ellos.

ANDRÉS BONINO Y 
GONZALO SANTOS
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¿Cómo surge la idea de tener 
una carpintería?

Andrés (A): Trabajábamos cada uno por 
su lado, yo en Piriápolis, en un empren-
dimiento de casas, y Gonzalo ya tenía su 
constructora. En un momento, dejé mi 
lugar de trabajo y empecé a ir a su 
estudio. A los dos nos gustaba mucho 
la carpintería y el mobiliario, y un día, 
de la nada, surgió: “Vamos a traer Ikea a 
Uruguay”. Esa idea inicial terminó en la 
decisión de tener nuestra carpintería.

¿Tenían familia vinculada
al oficio?  

A: No, no tenemos genes carpinteros; 
pero, en ambos casos, nuestros padres 
son gente muy dedicada a sus actividades 
y nos han influido. Por ejemplo, mi padre 
plantó arroz toda la vida y se dedicó más 
que nada a la parte mecánica, y él me 
transmitió el encanto por las máquinas.
Gonzalo (G): Si me preguntás, mi primera 
imagen de Andrés en Facultad es que era 
un capo maquetando, lo veías con palitos 
haciendo todo. Esa magia es algo que 
uno vivió y percibió. Conocés al padre, y 
el padre es Andrés. Y conocés a mi padre, 
y mi padre soy yo en eso de “Quiero que 
me quede bien, porque me gusta que las 
cosas salgan bien”. 

A diferencia del inicio, ahora contamos 
también con una red impresionante de 
apoyo y referencias del lado de la carpin-
tería, con la gente de Adimau, que nos 
ayuda a acortar esa curva.

¿Qué ofrecían al principio?

A: Nuestra visión era producir mobiliario 
comercial. Teníamos la idea de vender 
muebles a través de diferentes espacios. 
Si bien tenemos un catálogo con más de 
cien productos que vendemos online, hoy 
el mayor foco está en el trabajo de obra.
G: Ese fue el inicio, pero la vía se va 
formando sola y comenzaron a llegar 
clientes por otros lados, con otros 
pedidos. Hoy tenemos por clientes a 
arquitectos, empresas constructoras y 
clientes directos, con proyectos de obra 
diferentes.  

¿Ese es el camino en el que 
quieren avanzar? 

G: Sí. Dentro de la obra nos gusta 
posicionarnos en el híbrido, tener un mix. 
La torre requiere de un trabajo muy 
estandarizado, en el que se hace el 
diseño y se repite. Está bueno porque te 
da mucho trabajo y mucho volumen de 
trabajo, pero también nos gusta el cliente 
particular que está metido en el detalle, el 
que busca paleta de colores. Trabajamos 
no solo para el proyecto que te deja más 
margen, sino también para el que te da 
más felicidad, al que le metés más diseño, 
que es lo que nos apasiona. 

¿Por dónde empezaron a darle 
forma a su proyecto?

A: Nos pusimos a investigar, viajamos a 
Brasil, visitamos proveedores de máqui-
nas que nos llevaron a carpinterías de 
clientes, y allí pudimos ver diferentes 
tipos de armado, de combinaciones de 
maquinarias. Hasta que nos decidimos
y compramos.  Y empezamos de cero, 
con todo.

Arrancaron con una gran 
apuesta…

G: Como nos gusta el diseño, también nos 
atrae lo tecnológico. Visualizamos que el 
mundo iba para ahí, así que no dudamos 
en ir para ese lado. 
A: De hecho, empezamos a buscar el local 
luego de tener compradas las máquinas. 
Cuando llegaron, teníamos todo pronto 
para instalar y comenzar. 
 
¿Cómo transcurrió la etapa 
inicial de la empresa?

G: Tuvimos una curva de aprendizaje 
desafiante, por lo que fuimos creciendo 
lentamente y apoyándonos en nuestras 
redes. Las redes humanas son la base 
para crecer, y nosotros las teníamos del 
lado de la construcción. Entender los 
procesos desde otras aristas, como la del 
inversor, del constructor, de los tiempos 
de obra, la de las necesidades del arqui-
tecto, nos permitió posicionarnos.
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ENTREVISTA

¿Cuál es su diferencial?

A: Nuestro mayor valor agregado es el 
diseño. Aportamos diseño y funcionalidad 
a los proyectos. 
G: La base es diseñar, darle una vuelta 
más, entender al cliente y utilizar 
el lenguaje de la arquitectura para dar 
algo que no sea nosotros, sino la mejor 
versión del cliente o del proyecto. 
Nuestra filosofía es que el diseño les 
cambia la vida a las personas. Si pen-
sás en espacios de veintinueve metros 
cuadrados, como son los monoambientes, 
sin diseño se vuelven inhabitables; pero 
cuando integrás diseño podés desarro-
llar un montón de cosas que se vuelven 
espectaculares.

“ENTENDER
LOS PROCESOS, 

ES CLAVE. 
ENTENDERLOS, 
DISEÑARLOS A 

TU MEDIDA”.
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¿Qué caracteriza a los produc-
tos y servicios de Bosa?

G: “Carácter”, “funcionalidad” y “optimi-
zación” son algunas palabras que nos 
marcan el camino. Antes de arrancar a 
presupuestar, tenemos cuatro o cinco 
días, y tres o cuatro idas y vueltas con un 
cliente para llegar a lo que quieren. Noso-
tros somos eso. Los dos nos paramos ahí.   
A: Siempre la prioridad es cumplir con los 
plazos y con el resultado.
G: Nosotros proponemos siempre hacer 
equipo con otros arquitectos. Tenemos 
clientes que nos hacen parte cuando ya 
se está cerrando el proyecto ejecutivo. 
Ahí comenzamos un proceso que está 
buenísimo de intercambiar materialida-
des, modulación y diseño sobre el diseño 
ya hecho por el estudio de arquitectura.

De arquitectos a socios de 
una empresa, ¿cómo se llevan 
con la gestión empresarial? 

G: Personalmente, al tener mi empre-
sa constructora desde el 2000, pude 
aprender a gestionar y, aunque no es una 
empresa grande, esa experiencia fue clave 
al armar Bosa. Por ejemplo, a la hora de 
reunirnos con un cliente, aunque tenga-
mos dieciocho reuniones más ese día, 
en ese momento, ese es su espacio y la 
carpintería es solo para ellos.

¿Cuáles son los mayores de-
safíos de llevar adelante una 
empresa como esta?

G: Para mí, entender los procesos es 
clave. Luego diseñarlos a tu medida y a tu 
situación, transmitirlos a las partes que 
involucran a la empresa, hacerlos respetar 
y respetarlos. De ahí en más, continuidad 
y orden. Es como un estado de constante 

conciencia. Uno tiene que entrar acá y
saber que es parte de un engranaje y que 
si se tranca, se tranca todo. A su vez, 
nos manejamos de modo horizontal en 
la empresa y transmitimos que esto es 
retroalimentable. Como jefes tenemos un 
rol dado, pero que las cosas se logran 
trabajando en equipo. El grupo humano 
de Bosa nos da orgullo.

¿Cómo se manifiesta ese
trabajo horizontal en el día
a día?

G: Somos de almorzar juntos y de tener 
charlas lindas. Nosotros buscamos
personas dóciles, en el sentido de que 
no todo sea una lucha, inteligentes, con 
amor propio y que disfruten del diseño, 
que es parte de lo que somos. En Bosa 
somos cinco profesionales en el pienso
de los proyectos y dos personas en el 
taller, que quizás esa relación no es tan 
común en otras empresas. Y ese pienso
se refleja en lo que hacemos.
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¿Y cómo es la dinámica de 
equipo entre Uds. dos?

G: Por haber compartido horas y horas 
dentro de la Facultad, cuando el drama
de vida era el proyecto con el que te 
recibís, terminás conociendo al otro como 
en un Gran Hermano. Entonces, es muy 
difícil que alguno diseñe algo que al otro 
no le guste, porque al diseñar su punto
de vista ya está presente –así como el de 
los demás en el equipo, que son arquitec-
tos y diseñadores–. Nos autorregulamos 
para que le guste al equipo. 
A: La verdad es que nuestro vínculo de 
socios fluye, al punto de que podemos 
estar un día entero sin hablar trabajando 
al lado.  
G: Nos complementamos en los perfi-
les. Yo soy más extrovertido, tengo otra 
energía que a veces se pasa y él es más 

“MÁS QUE 
CARPINTERÍA, 

ES METERTE EN 
LA VIDA DE LA 

GENTE A TRAVÉS 
DEL DISEÑO”
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estable. Hay un equilibrio entre ambos en 
la oficina o cuando viajamos. Y cuando 
hay que remangarse, hemos hecho obras 
donde la gente se iba a las cinco de la 
tarde y nosotros nos quedamos hasta las 
once de la noche. Es el mejor amigo que 
podés tener. 

¿Cuáles son las expectativas 
que pueden tener sus clientes 
de Bosa?

A: Cumplimiento, de los plazos y del 
resultado. 
G: Y del proceso. Hay que entender que 
para el cliente una casa o una reforma es 
algo que lo saca totalmente de su zona 
de confort y en eso está invirtiendo. Es 
como que te hagan jugar al póker, invertir 
dinero, sin vos saber jugar al póker y de-

pender de otro. Entonces, para nosotros 
es importante que se sientan cómodos 
de principio a fin, hacerlos disfrutar de 
las reuniones es importante. Para eso, 
entender su vida. Es más que carpintería, 
es meterte en la vida de la gente con el 
diseño. Si nos llamás para hacer tu cocina 
no da igual si te gusta cocinar que si no, y 
en todos los casos debe tener lugar para 
guardar hasta el último tupper.

¿Qué es lo próximo en el 
crecimiento de la empresa?

A: Nosotros arrancamos con el plan de 
negocios y fuimos creciendo por el boca 
a boca. Hasta ahora nunca habíamos 
trabajado en una estrategia de marca. 
Hoy estamos en un proceso de revisión 
de la imagen de la empresa y del posicio-
namiento, que incluye una nueva web y 
redes sociales.

¿Cuáles son sus expectativas 
al trabajar en la imagen de 
marca?

G: Nosotros entendemos que la marca 
tiene que transmitir quiénes somos, 
dónde estamos y qué están comprando 
los clientes cuando compran en nuestra 
empresa. Si ves otras cocinas del mun-
do, las uruguayas no tienen nada que 
envidiarles, pero hoy quienes compran 
importado de alta gama pagan capaz que 
un 30-40% más de lo que podrían desti-
nar acá. Y eso es el resultado del trabajo 
de marca que realizaron esas empresas. 
Nosotros entendemos que para seguir 
creciendo tenemos que trabajar en esa 
línea de hacer marca.
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Análisis ABC

GESTIÓN EMPRESARIAL

Una vieja herramienta que te ayudará en la 
implementación de Lean

A menudo nos gusta encontrar una solución que sirva para todo. Sin embargo, 
nuestro trabajo es complejo y rara vez eso ocurre. Usar promedios no siempre 
nos ofrece la foto correcta, e incluso puede llevarnos a tomar decisiones 
equivocadas. Piénsalo así: si tuvieras un pie en una placa caliente y el otro en 
un bloque de hielo, la temperatura media calculada podría parecer bien, ¡pero 
definitivamente no te sentirías cómodo!

En la mayoría de las empresas tenemos 
una gran cantidad de datos disponibles. 
Cuando miramos cómo se consumen las 
cosas, nos gusta ver patrones. Si clasifica-
mos los datos de más alto a más bajo,
notamos dos extremos. En uno hay 
algunos artículos que tienen un volumen 
extremadamente alto, en el otro hay 
muchos artículos que tienen un volumen 
muy bajo. Entonces, no tiene ningún sen-
tido práctico describir un gráfico así, con 
el volumen promedio, porque el promedio 
solo es preciso en un punto. 

El análisis ABC es un método simple pero 
efectivo para entrar en más detalles.
Desglosamos el volumen total en 3 grupos 
diferentes, A-B-C:

A: El 15% superior de los artículos 
acumula el 75% del volumen total.

B: El siguiente 25% de los artículos 
acumulará alrededor del 20% del volu-
men total.

C: El 5% restante del volumen se acu-
mula en el 60% de los artículos.

Cuando se mira la alineación total, es 
difícil tratarlos a todos por la misma regla; 
sin embargo, una vez divididos en estos 
tres subgrupos y tratados de manera 
diferente, las cosas se vuelven más claras. 
Este método de análisis se puede aplicar 
en casi todos los departamentos de una 
empresa.

Ventas

Al observar las estadísticas de tus clien-
tes, verás que los pocos clientes A dan 
alrededor del 75% del volumen. Si tenés 
suficientes datos, podés analizar los már-
genes por cliente y encontrar que otros 
clientes califican como clientes A. Los 
datos ordenados de esta manera permiten 
diseñar acciones orientadas a los clientes 
de alto volumen, los clientes medianos y 
los clientes marginales.

Desarrollo de productos

Considera los datos de consumo de todo 
tu hardware (tu decides qué tan amplia 
o estrecha es la definición de hardwa-
re). Pueden ser todos los elementos de 
hardware juntos o se pueden analizar 
subgrupos específicos como diapositivas, 
tornillos y otros. Una vez más, según lo 
que estés buscando, podrás hacerlo por 
valor o por número de piezas.

Si se analizan por valor, los artículos A 
son los más interesantes para ser revi-
sados por el desarrollo y la compra de 
productos. Cualquier mejora tendrá un 
mayor impacto en el resultado final.

Si se analizan por cantidad, y por subgru-
pos, entonces las partes C son las más 
interesantes. Todas estas piezas deben 
revisarse para ver si se pueden estandari-
zar y, si es posible, reemplazarse por otras 
piezas de uso más frecuencia.
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Análisis ABC
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Si se analizan los requisitos de material 
de embalaje con este análisis de ABC, 
verás que hay diferentes opciones dis-
ponibles. Las piezas A todavía podrían 
ser las mejores para comprar cortadas a 
medida en cantidades mínimas de pedido; 
sin embargo, podría ser una mejor oferta 
comprar cajas B y C de un proveedor que 
pueda hacer cajas a pedido, o incluso 
obtener una máquina de fabricación de 
cajas propia.

Producir o comprar

Cuando tengas cuellos de botella y estés 
considerando la posibilidad de subcontra-
tar, utiliza el análisis ABC para encon-
trar la solución adecuada. Si lo que se 
necesita es solo capacidad, lo más fácil 
es subcontratar a los de mayor rotación. 
Con solo unas pocas partidas estarás 
desviando un volumen importante hacia 
la subcontratación y se mantiene la com-
petencia de fabricación internamente. 

Si por el contrario quieres mantener un 
nivel alto de producción de volumen efec-
tivo, podrías considerar la externalización 
de los artículos C. Si haces esto durante 
un período de tiempo prolongado, po-
drías desconectarte de la realidad de esa 
fabricación. Sin embargo, como medida a 
corto plazo, es una solución válida.

Lean y ABC

El objetivo final es convertirse en un fabri-
cante por encargo, a medida, sin inven-
tario. Este objetivo es demasiado remoto 
para varios fabricantes y, en realidad, los 
desactiva. El uso de la clasificación ABC 
podría permitir que el proceso se inicie de 
forma segura.

ESTUDIO DE CASO

En un proyecto pasado tuvimos que revi-
sar una planta de fabricación. El equipo 
tenía más de quince años, pero estaba 
en buena forma para la fabricación de 
grandes lotes.

En los últimos años, la compañía había 
introducido nuevas líneas de productos y 
ahora estaba vendiendo una gama mucho 
más amplia de productos. El control de 
producción trató de resolver el desafío 
produciendo en lotes semanales o bise-
manales, y manteniendo el inventario de 
productos terminados.

Los problemas eran típicos de un modelo 
de fabricación de este tipo:

Requisitos de gran espacio (y capital 
de trabajo) para mantener el inventario.

La tasa de llenado de los pedidos 
seguía siendo baja y la presión para poner 
más productos en el inventario.
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Célula B 
Para las piezas B, la empresa necesitaba 
un equipo que pudiera producir pequeños 
lotes (menos de 50 piezas) de manera 
efectiva. Esto fue posible con la sofistica-
da tecnología CNC. Como no era necesa-
rio producir tasas de ejecución superiores 
a 15 piezas por minuto, el equipo era más 
asequible.

Célula A
Con las pequeñas cantidades a las que 
cuida la célula C y los lotes pequeños a 
medianos que fluían a través de la célula 
B, las partes restantes todavía se reque-
rían en lotes razonablemente grandes. 
El equipo antiguo era casi perfecto para 
producir estas piezas en lotes semanales.

Esta reestructuración de la producción, 
mediante la implementación de un 
modelo de fabricación híbrido, eliminó 
varios de los desafíos y mantuvo algunos 
de los beneficios de la fabricación de alto 
volumen.

Fue el análisis ABC el que nos permitió 
ver la diferencia. Demostró que no era 
solo un problema lo que había que resol-
ver, sino que había tres desafíos diferen-
tes que superar.

¿CÓMO EMPEZAR A CONVER-
TIRSE AL MODELO LEAN?

En el modelo de fabricación tradicional, 
es posible que se tenga el inventario en 
materia prima (Raw Material, RM), tra-
bajo en curso (Work In Progress, WIP) en 
diferentes niveles y productos terminados 
(Finished Goods, FG).

Pedidos urgentes constantes para 
cubrir el agotamiento de existencias.

Pedidos cada vez más no estándar 
que debían producirse al menos parcial-
mente a pedido.

Las mejoras de los productos se 
ralentizaron porque era necesario agotar 
el inventario existente.

Los turnos de inventario fueron bajos.
El daño del producto en el almacén y 

la obsolescencia fueron un problema.
El costo de mano de obra indirecto 

para la gestión de inventario fue alto.

Se analizó la estadística de ventas bajo el 
análisis ABC.

Célula C
El primer grupo objetivo fue el producto 
C. Se decidió crear una célula de trabajo, 
pequeña y competente, que podría hacer 
piezas a pedido. Se necesitaba una sierra 
de mesa, una pequeña máquina de per-
foración punto a punto y un bordeador 
básico.

El inventario de productos terminados 
C no se rellenó y, como se requirió el 
producto, la célula C produjo las piezas 
y el producto se ensambló en la línea de 
montaje principal. 

Esta fábrica dentro de una fábrica tuvo 
que producir alrededor del 5% del volu-
men total. Para ayudarlos, podían elegir 
piezas estándar del supermercado prin-
cipal y, cuando fuera necesario, podían 
producir piezas reduciendo piezas más 
grandes. El desperdicio de material adicio-
nal (de solo menos del 5% del volumen) 
se consideró una pérdida aceptable.

“EL CAMINO
A UNA 

FABRICACIÓN 
LEAN NO
NECESITA 

ABANDONAR 
TODOS LOS

INVENTARIOS
A LA VEZ. 

EL ANÁLISIS ABC
PROPORCIONA 

UNA FORMA
FÁCIL Y DE BAJO 

RIESGO PARA
COMENZAR EL 

PROCESO“.



 

Autor: Sepp Gmeiner
Socio de Lignum (Estados Unidos) y consultor sobre 

excelencia en las operaciones
s.gmeiner@lignum-consulting.com

Artículo original (inglés):
 ABC Analysis. An old tool to help you in Lean 

implementation, publicado en julio 2023, disponible 
en https://www.woodworkingcanada.com/

Cualquier intento de cambio podría 
causar mucha resistencia por parte de los 
accionistas que utilizados para esta red 
de seguridad. El estudio de caso anterior 
mostró que el camino a una fabricación 
Lean no necesita abandonar todos los 
inventarios a la vez. El análisis ABC pro-
porciona una forma fácil y de bajo riesgo 
para comenzar el proceso.

En el modelo tradicional, la siguiente 
mejor alternativa a tener productos 
terminados en el almacén es tener allí 
productos ensamblados pero no termina-
dos. Lo siguiente mejor es tener todos los 
componentes en el almacenamiento de 
piezas (Lean lo llamaría supermercado). 
El siguiente nivel inferior es tener trabajo 
en proceso (WIP) en puntos estratégicos 
de fabricación.

Estos puntos son mejores ya sea des-
pués de una operación compleja o antes 
de que la misma pieza se fabrique en 
diferentes partes. Si reduce aún más su 
dependencia del inventario, cuestionaría 
su inventario de materias primas.

Si se comienza a implementar cualquier 
medida Lean en los productos C, no se 
tiene que comenzar con todos ellos al 
mismo tiempo. La mayoría de las empre-
sas ya saben cómo fabricar a pedido en 
cantidades más pequeñas. Cada vez que 
se sorprenden por un agotamiento de 

existencias, necesitan fabricar esas piezas 
a toda prisa. Crea un nuevo proceso to-
mando esta metodología y convirtiéndolo 
en un proceso regular.

Como solo está utilizando esto en los 
productos de baja rotación, tal implemen-
tación es de bajo riesgo. Si te enfrentas a 
dificultades inesperadas, siempre puedes 
seguir un poco y continuar después de la 
recuperación y algunos ajustes. 

En un caso similar, nos enfrentamos a 
una oposición sustancial, especialmente 
por parte del personal del taller, pero des-
pués de la lenta implementación, cuando 
se le dio la opción de volver a las viejas 
costumbres, incluso la oposición acérrima 
quería continuar hacia una fabricación 
más ajustada. 
A medida que te demuestres, y demues-
tres a las partes interesadas, que este 
piloto está funcionando, recomendamos 
proceder con precaución.

En cambio, puedes convertir aún más los 
elementos tipo C a fabricación bajo pedi-
do y/o comenzar un enfoque similar con 
los elementos tipo B. Continuarás mien-
tras veas las ventajas y los beneficios. 
Esta suele ser una historia interminable.

Podrías preguntar con razón ¿por qué 
hacer algo de esto? ¡Es una pregunta 
razonable! Probablemente, nunca he visto 

a nadie implementar Lean porque era lo 
“nuevo”. Algo debe estar empujarte. 
Pueden ser el banco o los accionistas; 
puede ser que te estés quedando sin 
espacio; que el mercado te exija más va-
riedad de productos o plazos de entrega 
más cortos y a un costo más bajo. 

Si no hay nadie ni nada que te presione 
para que cambies tu modelo, disfruta del 
momento y concéntrate en cualquier otro 
problema que puedas tener. Sin embargo, 
si alguno de estos desafíos empieza a 
aparecer o a mantenerte alerta, el análisis 
ABC puede ser el principio.
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Creemos en que el diálogo y la 
unión entre los industriales de 
la madera nos permitirá 
fortalecer el sector de nuestro 
país. Buscamos ser un ente 
representativo de esta 
realidad. Entre los decretos 
aprobados por el Poder 
Ejecutivo, fuimos convocados 
para integrar la mesa de 
negociaciones del Consejo de 
Salarios, junto con delegados 
de los trabajadores y del Poder 
Ejecutivo.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE 
LA MADERA Y AFINES DEL URUGUAY

• Representación de toda la industria de la 
madera a nivel nacional

• Representación jurídica ante el MTSS por ronda 
en Consejo de Salarios

• Información sobre temas de interés al sector

• Contactos e información sobre ferias interna-
cionales, maquinaria, insumos, herramientas, 
construcción, etc.

• Comunicación entre asociados a través de la 
oficina, atendiendo sus distintos requerimientos

• Derivación a estudio jurídico idóneo en temas 
laborales específicos del sector

 •

 

Convenio por área de cobertura con Emergencia 
Uno

•

 

Publicación de la revista Madera, único medio 
de comunicación del y para el sector

JUNTOS FORTALECEMOS 
EL SECTOR DE LA MADERA 
EN URUGUAY

TE INVITAMOS A ASOCIARTE:
INFO@ADIMAU.COM.UY

096 107 016
www.adimau.com.uy
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