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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la incorporación de un modelo de 

gestión contribuye con el desarrollo de la industria de transformación primaria 

de la madera en la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 2016. 

Metodología: El estudio se desarrolló en región Ucayali, principalmente en 

sus distritos de mayor actividad comercial como son Calleria, Manantay y 

Yarinacocha. La muestra estuvo conformada por un grupo representativo de 

73 empresas seleccionadas de forma aleatoria por conglomerados. El nivel de 

estudio fue explicativo, de tipo prospectivo, observacional, analítico y 

transversal. Se utilizó un Cuestionario que fue validado por 05 expertos en el 

área y tuvo un valor de 0,850 para la prueba de Alfa de Crombach. 

Resultados: Se observa que, el 20,5% refieren que si la aplicación del Modelo 

de Gestión es alta se evidencia un nivel alto de desarrollo industrial; mientras 

que el 34,2% que refiere un nivel regular ha evidenciado un nivel regular de 

desarrollo industrial. Considerando que la variable de estudio es nominal se 

utilizó el estadístico de prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. 

El Chi2 calculado fue 15,000, p valor 0,000 (< 0.05). Conclusión: Se acepta 

la hipótesis general: HG: La incorporación de un modelo de gestión contribuye 

con el desarrollo de la industria de transformación primaria de la madera de la 

región Ucayali. 

 

Palabras claves: Modelo de Gestión, desarrollo, industrial, empresa.  
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ABSTRACT 

 

Objective: to determine how the incorporation of a management model 

contributes to the development of the primary wood processing industry in the 

Ucayali region, during the 2014-2016 period. Methodology: The study was 

carried out in the Ucayali region, mainly in its districts of greater commercial 

activity such as Calleria, Manantay and Yarinacocha. The sample consisted of 

a representative group of 73 companies randomly selected by clusters. The 

level of study was explanatory, prospective, observational, analytical and 

transversal. A Questionnaire was used that was validated by 05 experts in the 

area and had a value of 0.850 for the Crombach Alpha test. Results: It is 

observed that, 20.5% report that if the application of the Management Model 

is high, a high level of industrial development is evident; while 34.2% referring 

to a regular level has evidenced a regular level of industrial development. 

Considering that the study variable is nominal, the Chi2 test statistic was used, 

with 4 degree freedom and 5% alpha error. The calculated Chi2 was 15,000, 

p value 0.000 (<0.05). Conclusion: The general hypothesis is accepted: HG: 

The incorporation of a management model contributes to the development of 

the primary wood processing industry in the Ucayali region. 

 

Keywords: Management, development, industrial, company model. 
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RESUMO 

 

Objetivo: determinar como a incorporação de um modelo de gestão contribui 

para o desenvolvimento da indústria de processamento primário de madeira 

na região de Ucayali, no período de 2014 a 2016. Metodologia: O estudo foi 

realizado na região de Ucayali, principalmente em seus distritos de maior 

atividade comercial, como Calleria, Manantay e Yarinacocha. A amostra foi 

composta por um grupo representativo de 73 empresas selecionadas 

aleatoriamente por agrupamentos. O nível de estudo foi explicativo, 

prospectivo, observacional, analítico e transversal. Utilizou-se um 

questionário validado por 05 especialistas da área e com valor de 0,850 para 

o teste alfa de Crombach. Resultados: Observa-se que 20,5% relatam que, 

se a aplicação do Modelo de Gestão é alta, é evidente um alto nível de 

desenvolvimento industrial; enquanto 34,2% referentes a um nível regular 

evidenciam um nível regular de desenvolvimento industrial. Considerando que 

a variável do estudo é nominal, foi utilizada a estatística do teste Chi2, com 

liberdade de 4 graus e erro alfa de 5%. O Chi2 calculado foi de 15.000, valor 

de p 0,000 (<0,05). Conclusão: A hipótese geral é aceita: HG: A incorporação 

de um modelo de gestão contribui para o desenvolvimento da indústria de 

processamento primário de madeira na região de Ucayali. 

 

Palavras-chave: Gestão, desenvolvimento industrial, modelo de empresa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente Tesis Doctoral se propone partiendo del reconocimiento e 

que Ucayali es una región que está inmersa en un entorno de globalización, 

en la que diversos elementos del macro y micro entorno ejercen algún tipo de 

influencia sobre el conjunto empresarial del sector maderero, para el que los 

productos con valor agregado obtenido a través del diseño, que a la vez 

responde a un modelo de gestión empleado, ha de ser entendido como el 

factor clave para la competitividad y el éxito. 

 Una revisión de los actuales modelos de gestión que emplean algunas 

de las empresas ubicadas en nuestra región impulsan a sostener que en 

buena parte el escaso desarrollo industrial se explica por la no aplicación 

escrupulosa de los modelos existentes y en el suceso de la mayoría de micro 

y pequeñas empresas (Mypes), éstas no se basan en modelo alguno, 

gestionando sólo en base al empirismo. 

 El protagonismo del Estado en los últimos años favoreció en parte al 

sector industrial, ya que la exoneración de algunos impuestos y la probabilidad 

de adquirir combustibles a un menor precio motivaron que las empresas con 

domicilio fiscal en Ucayali y en toda la Amazonía cuenten con mayores 

recursos temporales con la posibilidad de reinvertirlos y así generar 

apalancamientos que les permitieron un rápido crecimiento. Muchas 

empresas aprovecharon esta coyuntura y conforme a nuestro estudio en su 

mayoría fueron aquellas que de una o de otra forma implementaron algún 

modelo de gestión. 

   La evolución de los mercados interno y externo, los cuales hemos 

considerado como el escenario para la comercialización de los productos 

hechos a base de madera; sumado al balance entre capacidades productivo 

administrativas y la intervención del sector gubernamental, favorecieron el 

desarrollo de ciertas empresas principalmente del sector del extractivo, pero 

la industrialización o modificación de la madera al parecer no ha tenido el auge 

esperado más por desconocimiento que por falta de capitales. 

 



xi 
 

 Actualmente, el escenario de competitividad de la industria tanto 

regional como nacional y en especial del sector maderero, se ha modificado 

notablemente, poniendo en cuestión sus tradicionales metodologías de 

gestión, en este sentido, han sido mayoritariamente las Mypes las que se 

quedaron visiblemente desprovistas de herramientas y capacidades para 

poder competir con éxito tanto en escenarios internacionales como en los 

mercados regional y nacional. 

 Los Tratados de Libre Comercio han aperturado los mercados externos 

y representan tanto ventajas como desventajas, ya que en teoría se plantea 

una apertura hacia la comercialización con un mayor número de mercados, 

pero, el acceso a ellos por el lado de las Mypes del sector aún es difícil  debido 

entre otras razones por las escasas o casi nulas herramientas  de 

competitividad con que gestionan desde su producción hasta la entrega de 

sus productos finales, esto  sumado al uso de tecnologías desfasadas para la 

producción estandarizada hacen que se produzca una deficiente capacidad 

de reacción ante una elevada demanda; es por eso que el ingreso de madera 

y derivados de procedencia extranjera a los mercados nacionales , debido a 

la debilidad de las Mypes del sector para competir en igualdad de condiciones, 

representa una amenaza para la rentabilidad de los productores locales por el 

cual se esperaría que  a nivel de Gobierno Nacional, se gestionen las acciones 

conducentes a evitar el ingreso indiferente de dichos productos. 

 Visto desde otra perspectiva la fábrica de transformación primaria de la 

madera en Ucayali cuenta con materia prima abundante y diversa lo que 

constituye una enorme ventaja competitiva que es necesario valorar y 

potenciar. 

  En nuestra región, hasta el momento, las grandes empresas 

productoras de madera aserrada, sustentan sus ganancias en la producción 

de enormes volúmenes y no en la transformación a productos manufacturados 

de madera; mientras las Mypes sólo se relacionan con éstas a través del 

outsourcing, situación que debe virar hacia un desarrollo más equilibrado y 

equitativo para la totalidad de las empresas del sector. 

 Un modelo de gestión adecuado, es capaz de incorporar desde las 

estrategias de crecimiento de   las   empresas, mediante   las   cuales pueden 

incrementar su competitividad, hasta contribuir con la mejora de la identidad 
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corporativa, estandarizar productos y procesos asociados y motivar la 

elaboración de productos manufacturados que incorporen valor a la 

producción. 

 La presente investigación pretende aportar, generando una organizada 

base de conocimiento para la realización futura de acciones orientadas a 

añadir valor significativo a la abundante materia prima que poseemos en la 

región, considerando como asunto relevante la realización de estudios de 

campo que permitan conocer el nivel de incorporación del modelo de gestión 

propuesto al sector maderero. 

  El presente estudio está conformado de la siguiente manera: 

 Capítulo I, está conformado por la descripción y el fundamento del 

problema de investigación, la justificación e importancia del estudio, las 

limitaciones, asimismo, contiene el propósito de la tesis, como es, la 

formulación del problema, los objetivos y la hipótesis de la investigación, 

incluyendo a las variables de estudio, la operacionalización y la definición de 

términos operacionales de la investigación. 

  En el Capítulo II, podemos encontrar a los antecedentes del estudio, 

así como, las bases teóricas, bases conceptuales y filosóficas. 

 Capitulo III, abarca todo lo correspondiente a la metodología del 

estudio, como el ámbito, la población y la muestra, el nivel y tipo de estudio, 

el diseño de investigación que utilizaremos, así como, las técnicas e 

instrumentos empleados, a su vez, la validación y confiabilidad del 

instrumento, el procedimiento del estudio y el análisis de los datos 

recolectados. 

  El Capítulo IV, aborda todos los resultados encontrados, en base al 

análisis y contrastación de hipótesis llegar a la discusión de resultados para 

luego brindar el aporte respectivo de la investigación. Asimismo, se añaden 

luego de finalizar este último capítulo, las conclusiones y las recomendaciones 

del presente estudio, así como las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 Desde hace algunos años el sector al que corresponde la 

producción de la madera en el Perú se divide en tres actividades 

principales: la explotación forestal (extracción de madera), la 

transformación primaria (aserrío, secado y preservación, fabricación de 

tableros, chapas y pisos) y la transformación secundaria (partes y 

piezas, carpintería de obra, muebles y artesanía). Según datos del Vice 

Ministerio de Industrias, a la fecha, en toda la serie de transformación 

de la madera se estima que existen 89 empresas formales 

consideradas medianas o grandes instaladas en Ucayali, 109 en 

Iquitos, 20 en la selva central, 10 en el Alto Amazonas, 8 en Madre de 

Dios y alrededor de 1500 en Lima, así como un promedio de 12000 

pequeñas empresas y microempresas ubicadas en todo el Perú. 

 Existe una bastante cantidad de pequeños establecimientos que 

se ocupan de la modificación de la madera, pero aquellos de tamaño 

significativo se ubican principalmente en las ciudades de Pucallpa, 

Iquitos y Lima. Mientras en las dos principales ciudades se encuentran 

principalmente empresas de transformación primaria, en Lima se 

encuentran las empresas más notables especializadas, a la producción 

de manufacturas con alto valor agregado (puertas y ventanas, muebles, 

etc.) habiendo así una fuerte asimetría regional en la serie de 

transformación de la madera. 

 Según información reciente, hasta el año 2017 se han registrado 

en la región de Ucayali 127 empresas formales dedicadas a la 

transformación primaria de la madera, las cuales están categorizadas 

en aserraderos y reaserraderos (INRENA, ATCFFS-PUCALLPA 2017); 

de éstas, ninguna de ellas cuenta con una subplanta para realizar 

transformación de residuos, producto del efecto que deja cuando se 

evalúa la transformación primaria en materia prima, dentro de estos sub 

productos que se pueden utilizar se encuentran  las cantoneras, 

largueras, puntas y leña. Muchos de estos desechos llegan hasta el 46 
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% del total de la troza que se puede usar. Este alto porcentaje de 

residuos puede ser procesado y darles un acabado interesante para 

comercializarlos el mercado local, con poca inversión en maquinarias e 

infraestructura. 

 Muchas de estas empresas están preocupadas más en el 

mercado nacional para sus productos, descuidando así el mercado 

local que en cada ocasión se  ha incrementado y así la demanda de 

productos terminados y derivados de la madera están siendo más 

pedidos, es ahí a donde está dirigida nuestra visión de negocio, 

exactamente a ese mercado que se encuentra ubicado en los conos de 

la región, muchos de ellos habitados en grandes asentamientos 

humanos con poblaciones que sobrepasan los 1000 habitantes, por 

cada uno. 

 La cadena maderera forestal del Perú cuenta con 65 millones de 

hectáreas de bosques tropicales y es el décimo país en el mundo en 

extensión de recursos forestales. El bosque tropical peruano tiene un 

promedio de 2 500 especies forestales diferentes, de todas ellas solo 

se conocen botánicamente 500 y se venden alrededor 60 en su 

mayoría con problemas tecnológicos en su transformación primaria y 

sin una metodología de secado adecuada. Existe una evidente 

necesidad de experimentar tecnologías comprobadas para la 

transformación primaria en especies poco conocidas, 

fundamentalmente para las de mayor abundancia en los bosques. 

 En el año 2002 se ha iniciado el programa de concesiones 

forestales y subastas públicas de bosques de producción permanente 

con la intención de incrementar las exportaciones de productos no 

tradicionales e incrementar su valor, pero a pesar de haber tenido una 

buena coyuntura internacional, no se han percibido impactos 

importantes en la economía regional ni tampoco se han desarrollado 

modelos que simplifiquen los procesos de producción y/o de 

comercialización. 

 Para el otorgamiento y posterior desarrollo de las concesiones 

forestales ubicadas en Ucayali, se debieron elaborar planes de manejo 

que generen procesos de certificación forestal y posteriormente en 
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procesos de certificación de toda la cadena de custodia. Para que éstos 

sean económicamente rentables, se requiere el aprovechamiento de 

no menos de 20 m3 por hectárea (actualmente se extraen solo 4-5 

m3/hectárea), esto implica incorporar nuevas especies forestales al 

mercado interno y de exportación, así como reforzar la explotación de 

otras con presencia esporádica.  

 Las actividades de transformaciones primarias de la madera se 

elaboran principalmente en tres regiones Ucayali (Pucallpa), Loreto 

(Iquitos) y en menor medida en la selva central, simbolizando estas 

regiones hasta el 95.5% de la actividad económica del sector maderero 

con bosques húmedos tropicales. 

  La industria de la primera transformación usa tecnología poco 

sofisticada, que evita aprovechar eficientemente la madera extraída de 

los bosques, generando desperdicios que no generan valor económico. 

Se puede identificar que procesos esenciales en la industria de 

transformación primaria no se realizan o son realizados sin la técnica 

adecuada. Así que las operaciones como el pre-secado al aire, el 

secado industrial, el cepillado y la preservación no han sido 

implementadas convenientemente por las empresas en sus procesos 

productivos. Como resultado de lo expuesto el producto que se obtiene 

en general es madera aserrada en bruto no presenta el grado de 

humedad adecuado, no cuenta con uniformidad en las dimensiones de 

la madera y no cuenta con la preservación conveniente que le permita 

contar con un superior tiempo de vida. 

 En conclusión, los principales conflictos con los que cuenta la 

industria de transformación primaria serian: 

• No existe una explotación sostenible del bosque. 

• No se cuenta con el adecuado equipamiento técnico. 

• carencia de preparación específica y asistencia técnica. 

• Limitada capacidad de gestión de los empresarios. 

• No existe incorporación vertical ni horizontal en la cadena de valor 

de la madera. 



4 
 

• Los productos adquiridos no han sido normalizados (no se tiene 

estándares) 

 En la segunda transformación se cuenta con un sector 

atomizado, distinguido por un número muy alto de unidades productivas 

(microempresas). Las microempresas de la segunda transformación 

simbolizan más del 90% de las empresas del sector, las cuales se 

considera que utiliza menos del 50% de la capacidad instalada. 

 El principal problema con el que contamos en la industria de 

transformación secundaria serian:  

• Fabricación en pequeña escala. 

• Escasa capacidad de elaboración frente a pedidos de gran 

volumen. 

• Ausencia de equipos y maquinaria eficiente. 

• Deficiencias en el control de calidad.  

• Ausencia de capacitación específica y asistencia técnica. 

• Limitada capacidad de gestión de los empresarios. 

• No hay el interés por formar y ser parte de asociaciones 

productivas. 

• Los productos que se obtienen no están normalizados (no 

se tiene estándares) 

 “Hoy en día se ve reflejada la necesidad de tener muebles, 

material de construcción accesorios para herramientas de limpieza, de 

buena calidad y  un costo muy económico para la población a donde 

será destinado o dirigido el producto, por lo general a la población 

activa que habita en los asentamientos humanos que se encuentran en 

los distintos conos de la ciudad”. (Municipalidad Provincial de Coronel 

Portillo) 

 “Esta población crese progresivamente cada año, posee la 

necesidad de contar con un producto al alcance de sus economías, a 

sabiendas que este mercado dentro de su micro economía a nivel 

regional el 2013, tenía una tasa de crecimiento del 7.7 % y al 2015, 

aumentó al 9.9%; haciendo una tasa de crecimiento percápita por 
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población de 2,2 %” (Ministerio de Economía y Finanzas), esto quiere 

decir que el consumo se está elevando. 

 Si bien es cierto que el crecimiento de la población también va 

de la mano del crecimiento de los ingresos por familia, dado a que la 

economía regional conserva un estándar al alza y esto se ve reflejada 

en la población que consume en grandes cantidades, principalmente 

materia prima, para la elaboración de sus viviendas, muebles y piezas 

para elaboración de sus cercos, paredes, y pisos. 

 

1.2. Justificación 

1.2.1 Justificación teórica: 

La presente investigación se realiza con el propósito de contribuir 

al conocimiento existente sobre la implementación de un modelo 

de gestión en las empresas dedicadas a la transformación 

primaria de la madera, cuyos resultados se reflejarían en un 

mayor desarrollo de la industria maderera en la región Ucayali. 

Un modelo de gestión aplicado para este trabajo de investigación, 

representa un esquema o marco de referencia para la 

administración de las entidades dedicadas a la transformación de 

la madera en su primera etapa.  
 

1.2.2 Justificación práctica: 

La presente investigación ayudará a resolver un conjunto de 

recurrentes problemas que se presentan en la gestión de los 

procesos de producción de muchos micros y pequeñas empresas 

que se dedican empíricamente a la transformación primaria de la 

madera. 

El modelo de gestión propuesto en el presente trabajo de 

investigación se orienta básicamente a la simplificación de los 

procesos de producción lo que reducirá considerablemente sus 

costos y conlleve a la mejora en su rentabilidad generada de la 

actividad de transformación primaria de la madera y así contribuir 

con el crecimiento y desarrollo económico de la región Ucayali. 

  

1.2.3 Justificación metodológica: 
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La presente investigación es una propuesta que permitiría 

gestionar de manera más efectiva todos los procesos 

involucrados en la producción de madera aserrada. A través de 

un modelo se plantea el cómo se llegaría a simplificar la gestión 

de las empresas dedicadas a este rubro llegando a articular las 

etapas de planificación, operación y verificación. 

 

1.3. Importancia o propósito 

 Con el presente trabajo de investigación se busca promover el 

desarrollo de las empresas de transformación de la madera, en la 

región Ucayali, con el propósito de contribuir al incremento de su 

competitividad y productividad en el mercado con el respaldo del 

conocimiento y la innovación tecnológica. 

 

 La presente Tesis es importante en la medida que el problema 

identificado desde el punto de vista económico y social, manifiesta una 

posibilidad de mejorar el desempeño de las empresas dedicadas a la 

transformación primaria de la madera, ya que de implementar un 

modelo de gestión eficiente incrementarán su volumen de producción 

simultáneamente que reducen sus costos y así contribuyan al 

desarrollo no solo del sector industria sino de toda la economía de la 

región. Los resultados que presentaremos en la sección 

correspondiente señalan la viabilidad de esta investigación, pues no 

solo queda en ello, si no que va a permitir que los empresarios 

madereros y micro y pequeños que se dedican a esta actividad 

económica productiva manejen técnica y económicamente sus 

actividades con respecto a la producción, comercialización, tecnología, 

infraestructura, mercado, diseño y mejoramiento de la calidad de sus 

productos y el desempeño ambiental, el cual les mejorara su calidad de 

vida en armonía con el medio ambiente. 

 En el referido  contexto  se  busca  promover  la  innovación,  

impulsar  la competitividad y mejorar la calidad de los procesos de 

industrialización en las diferentes etapas de transformación primaria de 

la madera; además, desarrollar programas de investigación aplicados 
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a la cadena productiva y servir como soporte tecnológico de la 

producción en el sector madera y muebles. 

 

1.4. Limitaciones 

1.4.1 Limitación Económica: 

Toda investigación necesita recopilar datos de diferentes lugares, 

estratos sociales y niveles culturales; por ende, la principal 

limitación fue el tema económico financiero debido a que, fue 

relativamente costoso el pago a los colaboradores que aplicaron la 

encuesta en los asentamientos humanos y caseríos de los distritos 

seleccionados. 
 

1.4.2 Limitación espacial: 

Nuestro estudio estuvo focalizado principalmente a los distritos con 

mayor movimiento comercial: Calleria, Yarinacocha y Manantay, 

pero considerando la heterogeneidad de las provincias de la región, 

hubiera sido deseable la aplicación de la encuesta a todos los 

distritos de las cuatro provincias de la región Ucayali. 
 

1.4.3 Limitaciones administrativas: 

Para que nuestro análisis sea riguroso y preciso era necesario 

contar con la debida organización, coordinación y autorización de 

las autoridades locales tales como, los dirigentes de los 

Asentamientos Humanos o tenientes gobernadores de los caseríos 

más alejados, quienes, muchas veces nos negaron las facilidades 

para la aplicación de las encuestas en sus respectivas 

jurisdicciones. 

 

1.5. Formulación del problema de investigación  

1.5.1. Problema general 

❖ ¿De qué manera el uso de un modelo de gestión contribuye 

con el desarrollo industrial de la transformación de la 

madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014-2016? 
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1.5.2. Problemas específicos  

❖ ¿Cómo el diseño y desarrollo de productos influye en el 

desarrollo de la industria de transformación primaria de la 

madera en la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 

2016? 

❖ ¿De qué manera el diseño del proceso incide en el desarrollo 

de la industria de transformación primaria de la madera en 

la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 2016? 

❖ ¿En qué forma la planificación de la producción coadyuva 

con el desarrollo de la industria de transformación primaria 

de la madera en la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 

2016? 

❖ ¿Cuál es la influencia de la programación de la producción 

en el desarrollo de la industria de transformación primaria de 

la madera en la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 

2016? 

 

1.6. Formulación de los objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

❖ Determinar de qué manera la incorporación de un modelo de 

gestión contribuye con el desarrollo de la industria de 

transformación primaria de la madera en la región Ucayali, 

durante el periodo 2014 – 2016 

1.6.2. Objetivos específicos  

❖ Establecer cómo es que el diseño y desarrollo de productos 

influye en el desarrollo de la industria de transformación 

primaria de la madera en la región Ucayali, durante el 

periodo 2014 – 2016. 

❖ Especificar de qué manera el diseño del proceso incide en 

el desarrollo de la industria de transformación primaria de la 

madera en la región Ucayali, durante el periodo 2014 – 2016. 

❖ Determinar en qué forma la planificación de la producción 

coadyuva con el desarrollo de la industria de transformación 

primaria de la madera en la región Ucayali. 
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❖ Precisar cuál es la influencia de la programación de la 

producción en el desarrollo de la industria de transformación 

primaria de la madera en la región Ucayali. 

 

1.7. Formulación de la hipótesis  

• Hipótesis General: 

La incorporación de un modelo de gestión contribuye con el desarrollo 

de la industria de transformación primaria de la madera de la región 

Ucayali. 

• Hipótesis Específicas:   

❖ Ha1: El diseño y desarrollo de productos influye en el desarrollo 

de la industria de transformación primaria de la madera en la 

región Ucayali. 

❖ Ha2: El diseño del proceso incide en el desarrollo de la industria 

de transformación primaria de la madera en la región Ucayali. 

❖ Ha3: La planificación de la producción coadyuva al desarrollo de 

la industria de transformación primaria de la madera en la región 

Ucayali. 

❖ Ha4: La programación de la producción tiene influencia en el 

desarrollo de la industria de transformación primaria de la madera 

en la región Ucayali. 

 

1.8. Variables 

1.8.1 Variable independiente: 

Modelo de gestión: 

Dimensiones: 

• Diseño y desarrollo de productos 

• Diseño del proceso 

• Planificación de la producción 

• Programación de la producción 

1.8.2 Variable Dependiente: 

Desarrollo industrial de la transformación de la madera. 
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Dimensiones: 

• Productos generados 

• Mercado destino 
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1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIONES 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL 

MODELO DE GESTIÓN 

Un modelo de gestión 
productiva es un conjunto 
de procedimientos y 
técnicas que organice y 
mejore la producción, 
optimizando los recursos, 
simplificando los 
procesos; que 
simultáneamente 
garantice la calidad del 
producto y cumpla con los 
plazos de entrega.  
(Rodríguez, 2011) 

El modelo de gestión 
productiva enfocado a 
procesos considera todo 
el flujo del proceso de 
producción iniciándose 
con la recepción de 
componentes y 
materiales hasta el envío 
del producto al cliente. El 
diseño del modelo 
abarca todo el ciclo que 
comprende planificar, 
hacer, verificar y actuar. 

Diseño y desarrollo de 
productos 

Características 
exigidas por los 
clientes 

Cumple/No cumple 

Funcionalidad del 
producto 

Sirve/No sirve 

Diseño del proceso 

Tipo de flujo de 
productos 

Diario, semanal, 
mensual 

Tipo de pedidos de 
clientes 

Al por menor,  al por 
mayor 

Planificación de la 
producción 

Cantidades de 
factores productivos a 
emplear 

Mano de obra, 
inversión, materia 
prima 

Programación de la 
producción 

Tiempo empleado 
para un lote de 
producción 

Días,      semanas,      
meses 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA MADERA 

El desarrollo del sector 
forestal pasa por alcanzar 
los estándares 
internacionales de 
productividad y 
competitividad sin 
descuidar aspectos 
fundamentales como los 
principios de 
sostenibilidad y la 
responsabilidad con el 
medio ambiente. 
(www.minagri.     
gob.pe) 

Está relacionado con el 
volumen de producción 
en un determinado 
periodo de tiempo, pero 
también con la cantidad 
de valor agregado que 
generan los productos 
obtenidos y el nivel de 
tecnificación que ha 
alcanzado el sector. 

Productos generados 

Elementos 
estructurales y/o 
decorativos 

pies cúbicos 
producidos/año 

Muebles domésticos 
pies cúbicos 
producidos/año 

Mercado destino 

Mercado nacional 
pies cúbicos 
transados/año 

Mercado extranjero 
pies cúbicos 
transados/año 
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1.10. Definición de términos operacionales 

• Modelo de Gestión. El modelo de gestión productiva enfocado a 

procesos considera todo el flujo del proceso de producción 

iniciándose con la recepción de componentes y materiales hasta la 

expedición del producto al cliente.  

• Desarrollo industrial de la transformación de la madera. Está 

relacionado con el volumen de producción en un determinado 

periodo de tiempo, pero también con la cantidad de valor agregado 

que generan los productos obtenidos y el nivel de tecnificación que 

ha alcanzado el sector.  

• Diseño y desarrollo de productos: Son características que 

exigen los clientes para un determinado producto. 

• Diseño del proceso: Son los tipos de productos de acuerdo al tipo 

de clientes. 

• Planificación de la producción: Factores productivos que se 

utiliza en una empresa.  

• Programación de la producción: Tiempo empleado para un lote 

de producción.  

• Productos generados: Son elementos estructurales y 

decorativos, así como los muebles domésticos.  

• Mercado destino: Es el Mercado Nacional o Internacional de la 

venta del producto.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional: 

Arreaga Morales José, (2007). Puede verse que las licencias 

forestales colectivas dentro de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva 

de la Biosfera Maya, se crearon como un mecanismo de conservación, 

a través del involucramiento de la sociedad civil, haciendo que los 

hombres y mujeres campesinas se conviertan en guarda recursos del 

bosque. Por ello en su tesis titulada “Rendimiento en la transformación 

de madera en rollo a madera Aserrada de la especie de caoba (Swietenia 

Macrophylla), en dos Aserraderos del municipio de Flores, Peten” 

propone como objetivo general determinar el rendimiento de madera en 

rollo de caoba Swietenia macrophylla a madera aserrada en los 

Aserraderos “El Desarrollo Árbol Verde y Aserradero Selva Maya”, en el 

municipio de Flores, Petén. 

Concluye su estudio expresando que el rendimiento promedio del 

aserrío industrial para el aserradero El Desarrollo Árbol Verde es del 

56% en base al FCC o rendimiento cúbico siendo equivalente a un 

rendimiento de 237 pies tablares por metro cúbico de madera rolliza, 

obteniendo un 44% de desperdicio por metro cúbico en su modificación. 

El rendimiento de los aserraderos Árbol Verde y Selva Maya presentan 

diferencias del 3% siendo estas del 56% y 53% respectivamente, esta 

diferencia es debido a el criterio del aserrador para la ejecución de los 

cortes en cada troza, tratar de maximizar el beneficio por cada una de 

ellas fundamentándose en su experiencia en el manejo de aserrío y 

manejo del equipo del aserrador. 
 

Britton Henry Neiji Laura y Holguín Gallego Vanessa, (2015). 

Elaboró la tesis titulada “Buenas prácticas ambientales en los depósitos 

y sitios de transformación de madera y guadua en el municipio de 

Pereira” tiene como finalidad de elaborar un manual de buenas 

prácticas ambientales para los establecimientos y sitios de 

transformación de madera y guadua como una de las herramientas de 
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gestión planteadas por la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda-CARDER desde la coordinación del Proyecto 

Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en Colombia para 

contrarrestar el problema de comercio ilegal de madera y guadua en el 

municipio de Pereira. Por ello plantea como objetivo principal elaborar 

un plan de manejo direccionado a las buenas prácticas ambientales en 

los sitios de transformación y comercialización de madera y guadua en 

el municipio de Pereira, Risaralda con el único propósito de cumplir con 

la normatividad para el transporte, transformación, almacenamiento y 

comercialización. 
 

La importancia de su estudio es que pretende conocer la realidad y la 

complejidad del proceso de legalidad y de esta forma generar claridad, 

seguridad y confianza; facilitando una mayor organización en los 

depósitos y así se responderá positivamente a los requerimientos que 

exige la legitimidad de la madera y la guadua en sus diferentes 

actividades. 

Finalmente concluye su estudio manifestando que el tráfico ilegal de 

madera se da principalmente en zonas del país donde el sistema de 

verificación, control y vigilancia es ineficiente dado que las entidades 

no tienen el personal idóneo y suficiente para realizar esta labor. La 

mayoría de los establecimientos tienen en cuenta el mínimo de 

elementos de protección personal pero los empleados no hacen uso de 

estos, así mismo el tema de seguridad es precario ya que son pocos 

los sitios que cuentan con al menos extintores para cualquier 

contingencia que se presente, de igual forma no existen áreas 

delimitadas, ni orden al momento de trasladar y transformar la madera. 

El compromiso ambiental y social de los dueños de los 

establecimientos y sitios de transformación de madera y guadua, en 

sus actividades con el recurso maderable, dentro de la normatividad 

actual; ofrecen garantía de “madera legal”, transferible a su cadena de 

valor. 
 

Matus González Karina y Amador Flores Roxi, (2015). La tesis 

titulada “Análisis del proceso de transformación de la madera 
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comercializada en el municipio de Camoapa durante el período Junio a 

Septiembre 2015” planteo como objetivo general analizar el proceso de 

transformación de la madera comercializada en el municipio de 

Camoapa. 

Concluye su estudio indicando que la materia prima utilizada para 

la transformación es madera clasificada como blandas y duras. Las 

maderas blandas más utilizadas por el 50 y 60 % de los talleres son 

pino y Guanacaste respectivamente. En el caso de las duras, el 100% 

de los talleres utilizan el coyote y el laurel, 90% el roble y el 80% caoba, 

cedro y pochote. La madera más accesible económicamente son las 

blandas pero para garantizar productos de calidad se utilizan con 

preferencia las duras; las mismas son obtenidas con una frecuencia 

semanal por el 50% de los talleres y las cantidades compradas oscilan 

entre 1,750 a 3,750 pulgadas. El 100% de los talleres trabajan con 

técnicas de inspección tradicionales basada en la determinación visual 

del ataque de plagas en madera; solo el 20 % realizan almacenamiento 

por tipo de madera, el 30% presentan condiciones apropiadas de 

almacenamiento y un 20% no realizan inventario de la mercancía 

obtenida. Según la valoración del proceso de transformación, las 

actividades de recepción y almacenamiento de materias primas, 

calidad de los equipos y herramientas, el espacio, preparación y 

mecanizado, encolado de chapas, acabado y pulimentado, montaje, 

embalaje y envió y la previsión de productos terminados son 

apropiadas; el pre montaje es menos apropiada y la utilización de 

equipos de protección, tapizado, almacenamiento de productos semi 

terminados y manejo de desechos como inapropiado. 
 

Aldás Ledesma Gustavo, (2014). En su presente titulada 

“Rendimiento en el proceso de transformación de madera rolliza a 

madera escuadrada de pino (Pinus radiata d. don), con dos tipos de 

aserradero, en la ciudad de Riobamba” plantea como objetivo principal 

determinar el rendimiento en el proceso de transformación de madera 

rolliza a madera escuadrada de pino (Pinus radiata D. Don), con dos 

tipos de aserradero, en la ciudad de Riobamba. 
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Y finalmente concluye su estudio detallando que con la sierra de 

cinta se obtiene un mayor rendimiento en el aserrado de la troza, 

lográndose un aprovechamiento del 45%, en relación al 35% que 

obtenemos empleando la sierra circular. La forma y los efectos 

naturales de la troza tienen una mayor influencia en el rendimiento 

utilizando la sierra de cinta, debido a que no se puede trabajar en esta 

sierra la madera rolliza sino en bloque. El costo de producción para la 

operación de la sierra de cinta es menor en relación al de la sierra 

circular, siendo el costo de labor el de mayor representatividad teniendo 

en cuenta el  número de operarios requeridos para la operación de las 

máquinas. Dentro de las actividades en el aserradero, los operarios no 

cuentan con el equipo de protección personal necesario para el uso  de 

las máquinas. 
 

Vera Solís Rodrigo, (2010). Su estudio nace como una forma de 

mejorar el proceso de recepción de trozos dado el alto volumen de 

madera recepcionada para la Planta Valdivia de Celulosa Arauco. Ante 

esto se propone determinar un factor que ayude al cálculo del volumen 

en madera pulpable de pinus radiata D. Don. Por ello en su tesis titulada 

“Determinación del factor de conversión para volumen de madera 

pulpable de pinus radiata D. Don” plantea como objetivo general 

delimitar el factor de conversión para volumen de la madera de largo 

variable de pinus radiata D. Don. 

Concluye su estudio afirmando que conforme a las características de 

los diferentes productos forestales estudiados, no es adecuado el uso 

de un sólo factor de transformación de tonelada húmeda (Thu) a metro 

cúbico sólido sin corteza (m3 ssc); para madera de largo variable sin 

embargo en forma seccionada por origen y forma de intervención 

silvicultural el factor es más preciso.  Existe una relación 

estadísticamente significativa entre los factores de conversión y el 

tiempo de permanencia en canchas de acopio, la tendencia de los 

factores es a disminuir a medida que aumenta el tiempo de 

permanencia en cancha, sin embargo esta tendencia está influenciada 

por variables de manejo de las canchas de acopio. 
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A nivel nacional:  

Contreras Velarde Karina, (2017). En su presente tesis titulada 

“Ecodiseño y la industria del mueble en la Asociación de industriales de 

la transformación de la madera, Villa el Salvador 2017” plantea como 

objetivo principal determinar la relación que existe entre el ecodiseño y 

la industria del mueble en la Asociación de industriales de la 

trasformación de la madera, Villa el Salvador 2017. 

La importancia de su estudio recae en aportar en el conocimiento sobre 

la toma de decisiones de las empresas para conseguir un desarrollo 

sostenible tomando a los procesos de la industria y el ecodiseño para 

la transformación de la materia prima hasta el producto final como es 

el mueble de madera. La sostenibilidad es un requisito inapelable para 

una empresa actual pues la responsabilidad ambiental aporta 

beneficios económicos además que mejora la imagen y reputación de 

la empresa. Por ello es necesaria a aplicación de los distintos criterios 

de sostenibilidad y racionalización en la producción y el aplazamiento 

de la vida útil del producto. Por medio de los distintos programas de 

diseño creados para satisfacer a los diferentes usuarios ya sea con la 

rapidez y veracidad de su software que han implementado las últimas 

tendencias tecnológicas que cooperen en la eficacia de sus 

instalaciones. 
 

Concluye su estudio diciendo que existe una relación entre el 

ecodiseño y la industria del mueble, lo cual quedó demostrado al aplicar 

la prueba estadística de Spearman donde se adquiere un nivel de nivel 

de significancia de ρ = 0.000 menor que α = 0.05 y un coeficiente de 

relación Rho de Spearman= 0.808 que indica una alta correlación en 

forma directa. 

Pino Luna Oscar, (2017). En su tesis titulada “Identificación y 

análisis de riesgos de seguridad y salud ocupacional en una empresa 

de transformación secundaria de la madera” propone una metodología 

para la identificación y análisis de riesgos proyectados a la seguridad y 

salud ocupacional a los que se ven exhibidos los trabajadores dentro 

de una empresa de transformación secundaria de la madera. Plantea 
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como objetivo general identificar y analizar los riesgos y peligros en una 

empresa dedicada a la transformación secundaria de la madera, en la 

línea de casas prefabricadas. 
 

Finalmente concluye su estudio manifestando que el mínimo nivel de 

riesgo determinado en la empresa evaluada corresponde a la clase de 

“Moderado” destacando la ausencia de tareas con un grado de riesgo 

“Trivial”. Entre los peligros a que se encuentran expuestos los 

trabajadores según la actividad que realizan sobresalen los de tipo 

físico (ruido), locativo (falta de orden y limpieza), ergonómicos 

(posturas inadecuadas y movimientos repetitivos) y químicos (polvillo 

proveniente del lijado).  
 

Fernández Soria Patricia, (2012). Puede verse que en su estudio, 

parte de una mayor dimensión enmarcando dentro de una estrategia 

de búsqueda de soluciones integrales dentro del marco de generación 

de las energías renovables por medio de los biocombustibles sólidos 

frente a una problemática ambiental probocada por el almacenamiento 

de la biomasa agrícola. Por ello en su tesis titulada “Transformación y 

uso sostenible de los residuos maderables y agrícolas en briquetas en 

Leoncio Prado- Perú” planteó como objetivo principal caracterizar, 

evaluar las propiedades físico-químicas de la biomasa residual 

maderable y agrícola, y su transformación en briquetas para su uso 

sostenible como fuente generadora de energía y determinar su 

viabilidad técnica y económica. 
 

Concluye su estudio expresando que el aserrín y la cascarilla de café 

tienen un alto poder calorífico que si pueden competir con la leña, sin 

embargo, la cascarilla de café no es un material adecuado para 

utilizarlo en el proceso de briquetado debido a que muestra una débil 

consistencia en su compactación. Entre los tres tipos de muestras, el 

aserrín puede considerarse como una de las mejores alternativas en la 

generación de energía, por mostrar mayor resistencia de carga y 

mejores propiedades para competir con la leña. 
 

Cueva Pasache Ernesto y Reyna Bacalla Andrea, (2016). Puede 

verse que tiene como propósito desarrollar temas ingenieriles y de 
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gestión empresarial que aporten herramientas al crecimiento sostenible 

en el paso del  tiempo de las PYMES de la industria primaria maderera, 

debido a la baja contribución en el panorama económico del Perú, en 

disparidad con el privilegiado potencial de recursos forestales con el 

que cuenta el territorio nacional. Por ello en su tesis titulada “Propuesta 

de un modelo de gestión logística articulado a un sistema integrado de 

gestión, aplicable a pymes manufactureras de productos primarios de 

madera en el Perú” plantea como objetivo general plantear un modelo 

de gestión logística articulado a un sistema integrado de gestión para 

el sector en estudio, en base a la solidificación de las buenas prácticas 

actuales, para integrarlas con metodologías ingenieriles, como el 

enfoque bajo procesos y la filosofía Lean Logistics, con el propósito de 

proporcionar lineamientos que sirvan de modelo de crecimiento para el 

incremento de su competitividad. 
 

Finalmente concluye su estudio manifestando que el Perú ha registrado 

una tasa positiva de crecimiento económico durante 15 años 

consecutivos y el PBI percápita se ha duplicado en 20 años, siendo los 

principales factores la evolución de la inversión privada y el incremento 

de las exportaciones. La cadena productiva de la madera comienza con 

la explotación forestal a través de la extracción de la madera, 

controlada por las concesiones otorgadas y los bosques de producción 

permanente pero amenazada por la tala ilegal, teniendo como segundo 

eslabón, la transformación primaria a través de los aserríos, re-

aserraderos y laminados, la mayoría informales y bajo nivel empresarial 

que comercializan en el mercado internacional, finalmente llegando a 

la transformación secundaria, principalmente constituida por MIPYMES 

dedicadas a la fabricación de muebles y carpintería especialmente 

orientado al mercado local. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

2.1.1. PRODUCCIÓN 



20 
 

“La producción de madera es una actividad económica 

fundamental en la Amazonía y una fuente importante de empleo 

para la región” (Chirinos y Ruíz Pérez, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Producción de madera en Ucayali  

Fuente: INEI - 2014 (Año Base 2007) 

 

Figura 2: Exportaciones  

Fuente: SUNAT (2015), PROMPERÚ 
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Figura 3: Maquinarias y equipos utilizados por las empresas de 

transformación primaria  

Fuente: Proyecto “Utilización industrial y mercado de diez especies 

maderables potenciales de Bosques secundarios y primarios residuales” 

2.1.2. PRODUCCIÓN DE MADERA ASERRADA 

“El 2009 fue 627,064 metros cúbicos y 124,877 metros cúbicos 

el 2013, la disminución se debe al continuo operativo de control 

forestal e incautaciones a lo largo de todo el departamento. Los 

aserraderos continuamente vienen siendo intervenidos para la 

verificación de la procedencia de la madera, acción que incide 

en la baja producción de la madera aserrada”. (Documento 

prospectivo del plan de desarrollo regional concertado al 2021 

del Departamento de Ucayali, 2015)  
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Figura 4: Producción de madera aserrada  

Fuente: INEI/SIRTOD 

Elaboración: Sub Gerencia de Planificación y Estadística 

 

2.1.3. GESTIÓN POR PROCESOS 

“La gestión por procesos es la herramienta básica para el 

mejoramiento de las organizaciones de todo tipo y en cualquier 

rubro. Está centrada en la identificación y el rediseño de los 

procesos con los que se cuenta; siempre dando evidencia, como 

consecuencia, del mejoramiento continuo de la institución. La 

gestión por procesos hace compatible a dos factores de suma 

importancia para cualquier organización: las necesidades 

organizativas internas con la satisfacción de los clientes”. 

(Almaguer  Rosa y Otros, 2014).  

“La gestión por procesos es un conjunto de conocimientos con 

principios y herramientas específicas que orienta el esfuerzo de 

todos a objetivos comunes de la organización y los clientes; 

utiliza como principal criterio para el diseño de los procesos el 

añadir valor tanto en los propios procesos como en las 

actividades que los integran; y define a los procesos como el 

norte de los esfuerzos de mejora para disponer con procesos 

más fiables, que al ejecutarse induzcan eficacia en el 

funcionamiento de la organización”. (Pérez, 2012) 

“Una disciplina de gestión que apoya a la dirección de la 

empresa a distinguir, representar, diseñar, formalizar, controlar, 

mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización 
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para alcanzar la confianza del cliente. La estrategia de la 

organización añade las definiciones necesarias en un entorno de 

amplia participación de todos sus miembros, donde los 

especialistas en procesos son facilitadores”. (Carrasco, 2011) 

“Los procesos de gestión ameritan estudios profundos y 

científicos de allí que sea una competencia clave del gerente del 

nuevo milenio. Es necesario desarrollar la técnica administrativa 

como habilidad. Conocer específicamente los procesos de 

planeación, dirección, control y evaluación de todas y cada una 

de las actividades empresariales es el objetivo de esta habilidad. 

El gerente del nuevo ciclo es un administrador integral y para 

esto hay que conocer, manejar y desarrollar conceptos 

científicos de los procesos de gestión”. (Crissien, 2005)  

“Se retribuyen a las empresas las siguientes ventajas con la 

adecuada implementación y práctica de la gestión por procesos: 

− Orientación hacia el cliente, la estrategia corporativa y los 

objetivos estratégicos, venciendo la barrera de los 

departamentos funcionales. 

− Realización de una gestión continúa de todos los procesos, 

integrados en la secuencia de valor, y también por separado, 

de manera individual. 

− Elaboración de prioridades para gestionar las mejoras que se 

proyecte alcanzar. 

− Incremento de la eficacia (cumplimiento con el cliente) y la 

eficiencia (mejoramiento de la organización). 

− Desarrollo de ventajas competitivas procedentes del 

mejoramiento de la calidad y la productividad. 

− Facilidades para la implementación de un sistema 

incorporado de gestión. 

− Potenciación del trabajo en equipo”. (Zaratiegui José, 2005).  

a) Clasificación de Procesos 

− Procesos estratégicos. Son los que explican y despliegan las 

estrategias y objetivos de la institución, brindan directrices, 
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límites de acción con respecto a los procesos y participan en 

la visión de la institución.  

− Procesos misionales. Constituyen la serie de valor añadido 

del servicio e impactan sobre la satisfacción del cliente, se 

relacionan directamente con los procesos 

misionales/operativos de las instituciones del Sector incluso 

los servicios directos, sosteniendo una interrelación con los 

procesos estratégicos y de sostén.  

− Procesos de soporte. Comprende las actividades necesarias 

para el adecuado funcionamiento de los procesos operativos 

y estratégicos.  

− Procesos de mejora. Garantizan mediante la mejora continua 

la efectividad de la totalidad de los procesos de manera 

transversal en el quehacer de la institución, tanto la calidad de 

los procesos estratégicos, misionales y de soporte”. (Pérez, 

2012) 

2.1.4. PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA 

“Dada la importancia que la diversificación productiva reviste 

para el crecimiento y el desarrollo económico, y teniendo en 

cuenta la escasez de estudios empleados a la economía 

argentina, se hace necesario adentrar su análisis ahí donde la 

misma tiene lugar: a nivel de la firma”. (Cirera Xavier, Marin 

Anabel y Markwald Ricardo, 2015)  

2.1.5. PRODUCTIVIDAD DIVERSIFICADA 

“Esta tendencia permitirá identificar las estrategias y acciones 

del impacto que esta generara en el aspecto económico, social 

y ambiental en su implementación, a fin prever y mitigar el 

impacto que sufrirá la zona de implementación”. (Documento 

prospectivo del plan de desarrollo regional concertado al 2021 

del Departamento de Ucayali, 2015). 
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Figura 5: Exportación de bienes, Ucayali 2017 

Fuente: SUNAT / Elaboración: DDPI-MINCETUR 

 

2.1.6. CALIDAD 

“La calidad en una madera se puede considerar como una serie 

de atributos que le confieren propiedades para usos 

específicos”. (Luis Elías Chávez Valencia, Claudia Hernández 

Barriga y César Leonardo Ruiz Jaime, 2010)  

2.1.7. INDICADORES DE GESTIÓN  

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa 

observable, que consiente  explicar características, 

comportamiento o fenómenos de la realidad por medio de la 

evolución de una variable o el establecimiento de la relación 

entre variables. 

Los indicadores de gestión que deben cumplir ciertas 

características y requisitos para poder lograr con el objetivo, 

estas pueden ser: 
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− Simplicidad: Puede determinarse como la capacidad para 

delimitar el evento que se pretende medir, de manera 

económica en tiempo y recurso. 

− Medición: tolera comparar la situación actual de una 

dimensión de estudio en el tiempo con respecto a patrones 

establecidos. 

− Comunicación: Todo indicador debe brindar información 

acerca de un tema peculiar para la toma de decisiones. 
 

Es de suma relevancia mencionar que para alcanzar buenos 

resultados en los indicadores de gestión se debe considerar 

algunos factores críticos, uno de ellos la comprensión integral de 

los procesos del negocio por parte del personal, otro es la 

participación permanente de los colaboradores en las reuniones 

y sesiones que se programen, y finalmente el involucramiento 

continuo de la alta dirección en el tema de gestión de 

indicadores”. (Alvarado Martínez Hugo, 2007).  

2.1.8. MEJORA DE PROCESOS 

“Para poder mejorar un proceso, tenemos que tener en claro de 

que una “acción de mejora” es toda acción que está destinada a 

cambiar la forma en la cual se desarrolla un proceso de modo 

que este sea optimizado. Estas mejoras, también se verán 

reflejadas en una mejora en los indicadores del proceso que se 

esté mejorando”. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2007). 

“El enfoque a procesos es también un elemento facilitador de la 

evolución y adaptación de los procesos operativos y de gestión 

para la mejora continuada de cualquiera de las dimensiones 

percibidas por el cliente; lo cual es especialmente importante en 

la medida que con el tiempo las necesidades de los clientes van 

cambiando, entre otras cosas por los avances tecnológicos y el 

incremento de la competencia en un mundo globalizado: lo que 

hace uno o dos años era suficiente, puede resultar inadecuado 

ahora”. (Ministerio de Fomento - España, 2005)  
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2.1.9. ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

“Para que se pueda lograr calidad dentro de una organización, 

los directivos o personas encargadas de la misma, deben 

generar una estructura a la organización con la cual se puedan 

guiar para cumplir la misión y visión, así como, las metas 

planteadas por la misma. Es por esto que, uno de los puntos 

clave que se han generado a partir de esta premisa es la 

implementación de la gestión por procesos, la cual es una 

herramienta para mejorar la gestión más efectiva y adaptable a 

cualquier tipo de organización. Cualquier empresa cuya 

actividad se base en el uso de recursos y controles para 

transformar entradas (materia prima, especificaciones, 

información, entre otros) en salidas (producto terminado, otra 

información, servicio, entre otros) debe basarse en un proceso 

especificado. La clave está en que, todo producto de entrada 

debe tener un valor añadido al momento de convertirse en un 

producto de salida o al convertirse en producto de entrada para 

un nuevo proceso”. (Vásquez y Tomalá, 2016) 

“Toda actividad realizada por la empresa, así no esté 

relacionada directamente con la producción de un bien o 

servicio, debe considerarse parte de un proceso. Para que una 

organización pueda funcionar de manera adecuada, deben 

establecerse e identificarse todos los procesos realizados dentro 

de la misma y cómo interactúan entre ellos. La determinación y 

gestión sistemática de los procesos que se hacen en la 

organización y en especial las interacciones entre dichos 

procesos se conocen como enfoque basado en procesos”. 

(Fernández, 2013) 

2.1.10. MÉTODO PARA LA MEJORA DE PROCESOS 

“Dentro del ciclo productivo, como un proceso que resuelve 

problemas de manera conjunta con otros métodos clásicos, 

permitiendo la opción de mejorar constantemente la calidad de 

los diversos procesos dentro de la organización. Analiza varias 

situaciones y posibilidades de mejora de los procesos, a través 
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de dos tipos: en el primero se refieren a la importancia de las 

mejoras estructurales atribuyéndolos a los procesos que 

resultan deficientes al no lograr sus objetivos y en el segundo 

tipo las mejoras de funcionamiento donde no se siguen 

procedimientos parecidos entre las diversos actores que realizan 

los procesos generando deficiencias en las actividades que son 

necesarias para el óptimo funcionamiento de las organizaciones, 

siendo importante el uso de las siete herramientas para la 

Gestión de la Calidad”. (Camisón, Cruz y Gonzáles, 2006) 

2.1.11. PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS  

“La gestión por procesos que se emplea en las organizaciones 

para la interacción entre cada uno de los procesos internos se 

denomina un enfoque de procesos. Los principales principios de 

la gestión por procesos son:  

− Orientación a las necesidades y requerimientos del mercado, 

cliente.  

− Reconocimiento de un mapa de procesos organizacional.  

− Caracterización de un patrón claro de propiedad para 

supervisar y poder mejorar el nivel de cumplimiento en base 

a los requisitos y objetivos.  

− Reconocimiento de los procesos y designarlos como clave.  

− Diseño o rediseño de los procesos clave.  

− Administración a los procesos identificados como claves para 

implementar control y mejora.  

− Implementación de control, mejora y planificación de la 

calidad.  

− Aplicación de un sistema de indicadores para medir la eficacia 

y eficiencia de los procesos desde la perspectiva interna-

externa.  

− Identificación de indicadores para visualizar la evolución y 

aplicación de planificación, acción, desarrollo, comprobación. 
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− Los procesos deben ser auditados con el fin de verificar el 

grado de cumplimiento para identificar el desarrollo de los 

procedimientos”. (Hoyle y Thompson, 2002) 

2.1.12. NIVELES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

• “Nivel 0. Es el marco de trabajo para la gestión por procesos.  

• Nivel 1. Representa a los procesos básicos o de operaciones 

de un grupo de procesos. El objetivo es una representación 

uniforme de los procesos centrales como el enfoque de ciclo de 

vida. Todos los procesos básicos de un grupo de procesos se 

asignan a uno de los tres siguientes tipos de procesos básicos: 

Plan y control, abarca todas las actividades de planificación y 

control de la aplicación. ''Planificar y controlar'' procesos 

definen los requisitos para ''ejecutar'' procesos y orientarlos en 

el sentido de un ciclo de control.  

Ejecutar procesos está orientado en la entrega / realización de 

los bienes y servicios para el cliente. El resultado puede ser un 

producto, un sistema, una solución o un servicio prestado a la 

satisfacción del cliente. Habilitar procesos soportan una o 

varias Plan / ejecutar procesos únicamente dentro del grupo de 

procesos. Pueden efectuar en todos los niveles del proceso (1-

n).  

Habilitar procesos puede interactuar con otros negocios, de 

gestión o de apoyo a los procesos de las relaciones insumo-

producto, pero no se puede conectar mediante interfaces de 

proceso a ellos. 

• Nivel 2. Son las categorías de procesos, modelos de procesos 

y donde se muestran variantes de procedimientos necesarias 

para todo tipo de un proceso central (planificar, ejecutar, 

habilitar). Su complejidad se caracteriza por diferentes 

secuencias divergentes de procesos, diferentes 

responsabilidades y / o entradas / salidas específicas en 

función de los requerimientos del negocio. El criterio para la 

definición de categorías de procesos es la existencia de 
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características importantes de diferenciación en el proceso (por 

ejemplo, cliente, grupo objetivo, complejidad). 

• Nivel 3. Los elementos del proceso y eventos se representan 

como una cadena de procesos. El objetivo es realizar una 

descripción más detallada de los modelos de procesos y las 

variantes de los procedimientos en un diagrama de flujo lógico 

de elementos de proceso y eventos. El nivel 3 permite una 

comprensión uniforme de las secuencias de ejecución de todos 

los procesos de la casa proceso de referencia a un nivel 

comparable de agregación. 

• Nivel 4 y niveles más bajos de los elementos del proceso. Se 

muestran como una cadena de procesos que describe el nivel 

de orden superior en más detalle. Esta es la primera etapa en 

los modelos de referencia que se pueden modificar para 

requisitos específicos de una organización”. (Ponce, 2016) 

2.1.13. TRANSFORMACIÓN PRIMARIA 

− Aserraderos 

“Son empresas dedicadas a la primera transformación de la 

madera. Operan adquiriendo madera rolliza para su 

transformación o prestan servido de aserrío a terceros. Muy 

pocos están integradas al bosque. Los aserraderos se 

encuentran ubicados principalmente en las zonas 

productoras de madera. Algunos aserraderos cuentan con 

depósitos comerciales en el lugar de destino de la madera 

transformada. 

Estos establecimientos deben contar con autorización de 

SERFOR / ARFFS como centros de transformación primaria 

(aserraderos) y llevar el registro en el libro de operaciones. 

La madera rolliza en sus instalaciones está sujeta a 

inspección por OSINFOR y la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental (FEMA); así como las condiciones 

ambientales de operación están bajo supervisión de la 

OEFA. 
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Pueden acceder a créditos, así como recibir financiamiento 

de sus clientes que son pagados en madera o financiar las 

actividades de los pequeños extractores”.  (La industria de 

la madera en el Perú, 2018) 

 

         

 

Figura  6: Distribución de las plantas de primera transformación de la 

madera en Pucallpa  

Fuente: Proyecto “Utilización industrial y mercado de diez especies 

maderables potenciales de Bosques secundarios y primarios residuales” 
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Figura 7: Distribución de las plantas de segunda transformación de la 

madera en Pucallpa 

Fuente: Proyecto “Utilización industrial y mercado de diez especies 

maderables potenciales de Bosques secundarios y primarios residuales” 

 

 

 

Figura 8: Línea de producción de plantas de primera transformación de 

la madera en Pucallpa  

Fuente: Proyecto “Utilización industrial y mercado de diez especies 

maderables potenciales de Bosques secundarios y primarios residuales” 

 

2.1.14. DISEÑO DEL PROCESO 

“En esta fase se analizan en forma cuidadosa las operaciones o 

actividades específicas de cada uno de los procesos, en varias 

entidades, salvaguardando el principio de la secuencia ordenada, 

lo que concientice concretar sus alcances y también descarta 

aquellas actividades que no eran necesarias y que por tanto lejos 

de agregar valor se interponen en la efectividad de sus 

respectivas gestiones. De esta forma se incorporaron diversos 

aspectos, pero predomina en todo momento una visión de 

optimización, por lo que se permitió un mínimo de fases e 

interfases. Donde destacan los siguientes:  
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− Nombre o Denominación: del proceso, subproceso, 

supraproceso o proceso transdepartamental, según 

correspondiera. 

− Objetivo y Valor que Genera: con el propósito de demostrar o 

fundamentar la existencia de cada uno de los proceso en las 

gestiones de las entidades y por esa razón, analizar también, 

si debía ser quitado algún proceso o en su deficiencia  

fusionado. 

− Suministradores: Se precisan las entidades y/o áreas de cada 

una de las organizaciones, de donde proceden las entradas 

correspondientes a los diferentes procesos. 

− Entradas: Se determinan todos los tipos de recursos que 

constituían entradas, es decir, si eran equipos, materiales, 

materias primas, productos, finanzas, personas, actividades 

productivas, de servicios o dirección e incluso información.  

− Descripción de Actividades: Se incluyen la cadena de 

actividades que deben considerarse dentro de cada uno de los 

procesos en las distintas entidades, amparando el principio de 

la necesaria secuencia ordenada y la optimización de las 

mismas, con el propósito de concretar el conjunto de 

transformaciones que le serán inherentes para sus respectivas 

gestiones. 

− Indicadores: Se definen a través de diferentes fórmulas de 

cálculo que incluyen variables adecuadas para medir la 

eficiencia de los resultados de cada uno de los procesos en las 

diferentes entidades, determinando su unidad de medida, su 

frecuencia, sus rangos de valores y la probabilidad de 

compararlos con otros indicadores, tanto del mismo proceso, 

como de otros en cuestión.  

− Puntos Críticos: Dentro del análisis de las actividades de cada 

uno de los procesos en las diferentes entidades, se toma en 

cuenta la existencia de puntos críticos, para descubrir posibles 
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reservas ocultas que puedan elevar la eficiencia de sus 

respectivas gestiones. 

− Salidas: Se incluyen todas las que son necesarias, 

manteniendo la misma filosofía que se usó en las entradas. 

− Clientes: Se identifican específicamente a los clientes los 

cuales irán dirigidas las salidas o resultados de cada uno de los 

procesos. 

− Identificación del Responsable: Se asignan responsables para 

cada uno de los procesos en las distintas entidades, con la 

premisa de alcanzar una gestión incorporada con visión global, 

y quitar los siguientes espacios en blanco proporcionados por 

la tradicional estructura de dirección y gestión funcional dividida 

por departamentos”. (Suárez María, 2011) 

2.1.15. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

“La actividad relativa a la planificación de la producción está 

destinada a relacionar apropiadamente la demanda, por medio de 

una labor comercial, con la oferta externa incorporado en un plano 

temporal definido a mediano y largo plazo de esta forma se 

pueden formalizar planes de producción con cantidades 

específicas de cada producto en virtud de una cadena de etapas 

o periodos, tratando de estar incorporado de los dominios de la 

capacidad instalada y bajo las perspectivas de disposición de 

flujos acerca de los materiales y recursos técnicos, lo que 

conforma un esquema conveniente para la satisfacción de dicha 

demanda. 

El grupo de elementos que conforman el plan de producción se 

enumeran a continuación: 

− Horizonte de planificación: a corto y largo plazo. 

− Capacidad de producción instalada: interviene en los costes 

fijos y en las variables del proceso técnico. 

− Cantidades a elaborar en cada periodo para satisfacción de la 

demanda acumulada de productos. 
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− Nivel de los inventarios, que se conservan de un periodo a 

otro, de materiales, componentes, útiles, semielaborados y 

productos terminados. 

− Objetivo global: aumentar el margen de aprovechamiento o el 

rendimiento del proceso o disminuir los costes de producción 

en el nivel de satisfacción de la demanda, logrando aumentar  

la calidad de los productos planificados. 

Los elementos del proceso que abarca la planificación de la 

producción, son los siguientes:  

− Planificación agregada de la producción. Señala el nivel 

agregado de decisión, en la que se configura una 

combinación de factores bajo términos generados y 

deseables con el propósito de obtener un output de productos 

derivados de los procesos técnicos. Busca mejorar la 

capacidad productiva teniendo en consideración los 

inventarios existentes, los recursos aprovechables y la 

demanda pronosticada. Así, se transforma en un 

planteamiento global para una línea de producción. 

− Plan maestro de producción. Empezando de la planificación 

agregada se deben detallar los productos que serán 

elaborados, las cantidades y los periodos. Todos dichos datos 

se recopilan en el plan maestro, demarcando las distintas 

cargas de trabajo de los centros de coste, las horas de trabajo, 

materiales necesarios, etc. Para este propósito se usan 

modelos y técnicas operativas o cuantitativas que hagan fácil 

la articulación de la «programación de la producción». 

− Planificación de la capacidad. Dada la totalidad de la 

capacidad instalada, es preciso establecer el conjunto de 

necesidades de recursos, buscando la armonía existente 

entre las líneas de fabricación y la capacidad que patenta 

cada centro de trabajo o dispositivo, tratando de que el plan 

maestro cumpla su fin y tratando de eludir incidencias 

negativas. En este sentido, desobresalen los sistemas 
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denominados CRP (Capacity Requirement Planning) y el 

MRP II. 

− Planificación y control de los inventarios. Partiendo del plan 

maestro, se demanda la planificación y control de las 

necesidades sobre los distintos materiales, para tener en 

cuenta la disminución de los stocks y, también, de los costes 

de almacenamiento. En este caso, los sistemas más usados 

son el EOQ, el MRP I y el JIT. 

− Programación de las operaciones. Se añade al grupo de 

modelos y técnicas operativas, analíticas y gráficas que 

posicionan en marcha el plan maestro, así como de manera 

parcial como agregada, relacionando los requerimientos de 

materiales y las restricciones de capacidad de las partes del 

sistema; así se da garantía al siguiente paso a la formulación 

del programa de producción. 

− Control de la producción. Actividad angostamente relacionada 

a la tarea de planificación, abarcando la labor de vigilancia del 

cumplimiento del plan maestro y del control de costes 

asimismo de los rendimientos del proceso productivo, 

mejorando así el control de calidad. 

− Control de calidad. Representa el seguimiento de las 

determinaciones de la funcionalidad y cualidades de los 

productos, siguiendo algunos estándares de certificación, 

persiguiendo el «cero defectos» y tratando de eludir los costes 

y daños de la «no calidad»”.  

Figura 9: Planificación de la producción 
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Fuente: Blog.udima.es, Bueno Campos Eduardo, 2004) 

 

2.1.16. PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

“Busca la definición de la fabricación más óptima, cantidades, 

momentos, etc., teniendo consideración una serie de restricciones 

acerca de la capacidad, igualmente de un grupo de necesidades 

de material y recursos. 

 
 

De esta manera, el conflicto de producción más básico se ciñe 

alrededor de aquello que aspira el aprovechamiento más 

adecuado y la mejor asignación de los recursos aprovechables, 

sacando el mayor partido a la capacidad que tiene, bien sea con 

el fin de alcanzar el mayor retorno o beneficio (margen de 

aprovechamiento) o la productividad mayor, o incluso para 

conseguir los costos totales mínimos dado un nivel de producción, 
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una vez satisfecha la demanda prevista para un periodo 

concreto”. (Blog.udima.es, Bueno Campos Eduardo, 2004) 

2.1.17. DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS 

“Diseñar es pensar antes de hacer. Analizar, planificar y ejecutar 

para contestar a las necesidades de los clientes. 
  

Un producto bien diseñado  va a beneficiar a quien lo elabore 

como a quien lo usa. Sus aportaciones pueden materializarse de 

diversas formas: 

− Innovar de manera drástica o incremental en conceptos, 

productos y procesos. 

− Organizar y variar  la oferta de productos, contribuyendo a 

hacerlos diferentes de sus competidores.  

− Originar nuevos productos, a partir de tecnologías existentes.  

− Mejorar la experiencia de utilización de los productos, 

aumentando su valoración por parte de los clientes. 

− Favorecer la producción, optimizar costos de fabricación”. 

(Proceso de diseño. Fases para el desarrollo de producto, 

2009). 

2.1.18. TRANSFORMACIÓN SECUNDARIA 

− Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) de segunda 

transformación de la madera 

“Las MYPES en el Perú en el sector maderas de segunda 

transformación representan 99% de las empresas. En su 

mayoría tienen menos de 5 empleados y baja capacidad 

instalada. Adicionalmente la productividad por trabajador en 

estas empresas es baja en comparación, la productividad 

media de compañías de similar tamaño en países 

industrializados. 

La gama de productos elaborados es muy heterogénea 

pudiendo ser trabajos de carpintería en general, incluido la 

fabricación de muebles según requerimiento de los clientes. 
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Tiene bajo nivel de productividad y su alcance de trabajo 

geográfico corresponde al área donde se encuentran 

ubicadas. 

Los niveles de informalidad de las empresas son elevados a 

niveles del 76% y generan competencia desleal a aquellas 

empresas formales. 

Las características propias del sector causan que los costos 

de la materia prima y la mano de obra representen una parte 

muy importante del costo final del producto, lo cual supone 

un problema para la competitividad de las empresas. 

Prima la transmisión empírica de conocimientos, de 

maestros a aprendices, y hay bajo nivel de gestión de sus 

negocios, lo que conlleva a falta de manejo de costos, alto 

nivel de incumplimiento y otras asociadas a deficiencias en 

la gestión. 

Dentro de este grupo también podemos diferenciar a los 

“artesanos” o de ebanistería, donde resalta la transmisión 

“tradicional” de los conocimientos y la mano de obra es más 

especializada. Los productos de este grupo de empresas 

tienen acogida en determinados nichos de mercado (interno 

y externo)”. (La industria de la madera en el Perú, 2018) 

− Empresas medianas y grandes de segunda trasformación 

“Representan aproximadamente menos del 1% del total de 

las empresas de segunda transformación, pero son 

responsables de alrededor del 40% de la facturación. 

Están en capacidad de realizar exportaciones y de 

incrementarlas. 

Se caracterizan por disponer de una producción 

estandarizada y especializada y explotan el uso del diseño. 

Disponen de un catálogo propio y de líneas de fabricación 

específica. 

En este tipo de empresas se pueden citar las dedicadas a: 

1. Pisos y parquets 



40 
 

2. Fabricación de mobiliarios y amoblamiento de espacios 

a medida 

3. Productos intermedios, como enchapes y laminados 

4. Fabricantes de embalajes de madera 

5. Fabricantes de carrocerías de madera 

6. Fabricantes de embarcaciones pesqueras 

7. Fabricantes de muebles 

8. Fabricantes de parihuelas 

9. Otros” 

(La industria de la madera en el Perú, 2018) 

 

2.3. Bases conceptuales 

En este punto, damos a conocer las diversas categorías conceptuales 

a utilizar en la elaboración de la Tesis. 

− Aserrado. Proceso de corte con formación de serrín en la que se 

adquiere a partir de la madera en rollo piezas de configuración 

prismática y dimensiones definidas. 

− Calidad. Es la satisfacción del consumidor por obtener un bien o 

servicio, conforme a la atención recibida, siendo el resultado de un 

esfuerzo por el lado de la persona que atiende al cliente. 

− Centro de transformación. Instalación industrial o artesanal, fija o 

móvil (talleres, plantas, aserraderos portátiles u otros) de 

procesamiento, que utiliza como materia prima un espécimen de 

flora, en este caso se elabora  la primera transformación del recurso, 

o un producto de primera transformación, en cuyo caso se elabora 

la transformación secundaria. 

− Centros de comercialización. Establecimientos en los cuales se 

comercian muestras, productos o sub-productos de flora al estado 

natural o con proceso de transformación primaria. 

− Comercialización. Consiste en el despacho de los productos 

terminados, ya sea a nivel mayorista o minorista. 

− Control de calidad. Mecanismos, acciones, herramientas que 

hacemos  para detectar la apariencia de errores. 
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− Densidad. Relación entre la masa (m) de una pieza de madera con 

su volumen (v), a un determinado contenido de humedad 

− Diseño y perfeccionamiento de la calidad de los productos. La 

empresa de transformación de madera tendrá  que mejorar su 

producción, planificando sus actividades, tomando en cuenta los 

procesos de mejoramiento continuo, de esta manera se producirá 

productos a base de madera de calidad.  

− Enfoque basado en procesos. Gestión sistemática de la interacción 

y correlación entre los procesos utilizados por las entidades para 

alcanzar un resultado anhelado. 

− Especie. Entidad biológica caracterizada por tener una carga 

genética capaz de ser intercambiada entre sus elementos por medio 

de la reproducción natural. 

− Explotación de madera. Operación de apear y sacar madera de los 

bosques, particularmente en forma de trozas. 

− Gestión por procesos. Se basa en estrategias que permiten a la 

organización la utilización de procesos mediante diagramas de flujo 

el crecimiento y rentabilidad de la empresa. 

− Gestión. Es un grupo de procesos en donde se trata de resolver los 

problemas dentro de una empresa y tomar decisiones a fin de dar 

solución a los mismos. También se considera a la gestión como la 

administración de una institución. 

− Indicador. Un indicador es la medida cuantitativa o la observación 

cualitativa que aprueba identificar cambios en el tiempo y este tiene 

como propósito precisar qué tan bien está sustentado un sistema, 

dando la voz de alerta sobre la existencia de algún problema y 

accediendo a tomar medidas con el fin de solucionarlo, una vez 

obtenida la claridad sobre las causas que lo generaron. Un buen 

indicador debe ser específico, mensurable, accesible, pertinente y 

registrable. 

− Industria de la madera. La industria maderera es la fracción de la 

actividad industrial que se encarga del procesamiento de la madera, 

desde su plantación y también su transformación en objetos de 
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empleo práctico, atravesando por la extracción, corte, 

almacenamiento o tratamiento químico y moldeo.  

El producto terminado de esta actividad puede ser la madera 

aserrada, fabricación de mobiliario, materiales de construcción o la 

adquisición de celulosa para la elaboración de papel, entre 

diferentes derivados de la madera. 

− Industria Forestal. Sitio o lugar donde se ejecutan las operaciones 

para la transformación de la materia prima procedentes del recurso 

forestal, para la elaboración de bienes forestales. 

− Infraestructura. Existe carencias de ambientes e infraestructura 

productiva laboral sumado a ello que el resultado de la producción 

es deficiente. 

− Madera.  Material leñoso que encuentra en medio de la médula y la 

corteza de un árbol o arbusto. 

− Madera aserrada. Pieza de madera maciza adquirida por aserrado 

del árbol, generalmente escuadrada, es decir, con caras semejantes 

entre sí y cantos verticales a las mismas. 

− Madera densificada. Es aquella que está tratada química o 

físicamente para producir un incremento sensible de su densidad y/o 

de la dureza, así como una mayor resistencia a los efectos 

mecánicos, químicos o eléctricos. Comprende las piezas de madera 

maciza o compuestas por chapados generalmente encolados, que 

se exponen en bloques, tablas, tiras o perfiles. 

− Madera en rollo industrial. Madera en rollo que se usa con propósitos 

industriales, así como está (por ejemplo, como postes de transmisión 

o pilotes) o como materia prima que después se transforma en 

productos industriales como madera aserrada, paneles o pasta. 

− Necesidades del Mercado. El mercado local y nacional básicamente 

espera que incremente la producción de madera transformada en 

productos acabados, utilizando los insumos utilizados en el proceso 

productivo de manera eficiente. 

− PAC. Posibilidad anual de corta: volumen de madera que se autoriza 

aprovechar por el periodo de un año en una determinada zona 
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determinada del bosque. Desde la óptica de la industria forestal, la 

PAC debe consolidarse en un nivel que permita adquirir la mayor 

cantidad de madera asegurando al mismo tiempo el 

aprovechamiento futuro. Si se tomó en consideración las 

consecuencias de la tala de madera sobre los PFNM, la PAC será 

menor si la adquisición de madera es solo un objetivo. En cambio, 

esto depende únicamente del grado de aprovechamiento de la 

maderera si complementa o rivaliza con la producción de PFNM. 

Análogamente, la consideración de la función ecológica y de los 

servicios que proporciona el bosque tenderá a reducir la PAC. 

− Planes de inversión. Antes de establecer una empresa, vale la pena 

dedicar un tiempo especial en hacer un plan de inversión inicial 

cuidada y realista para explotar al límite los beneficios que éste 

puede aportarte. 

− Población. Conjunto de individuos que habitan en un lugar 

determinado. 

− Procedimiento. Es la manera detallada para realizar una actividad o 

un proceso. Los procesos pueden estar documentados o no. Cuando 

un proceso está documentado, se usa periódicamente el término 

“proceso escrito” o “proceso documentado”. 

− Proceso. Grupo de actividades recíprocamente interrelacionadas o 

que interaccionan, las cuales modifican elementos de entrada en 

resultados. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que tiene 

el objetivo de producir un resultado o producto para un destinatario 

de bienes y servicios (internos o externos). Por lo general los 

procesos implican la mescla de personas, máquinas, herramientas, 

técnicas y materiales en una secuencia determinada de pasos y 

acciones. Los procesos difícilmente operan en forma separada y 

deben ser tomados en cuenta en relación con otros procesos que 

pueden intervenir en ellos. 

− Producción. La empresa de transformación de madera ejecuta sus 

actividades de la producción siguiendo un sistema productivo con 

procesos continuos. 
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− Productividad. Es el resultado que se obtiene en un proceso o en un 

sistema, resulta de valorar adecuadamente los recursos empleados 

para producir o generar resultados, tiene dos tipos de componentes: 

eficiencia y eficacia. 

− Recurso. Cualquier componente del entorno natural que se 

considera de valor o utilidad. 

− Recursos naturales. Se tiene en cuenta como recursos naturales a 

todo elemento de la naturaleza dispuesto a ser explotado por el ser 

humano para la satisfacer sus necesidades y que cuente con un 

valor actual o potencial en el mercado, así como la variedad 

biológica: como las diferentes especies de flora, de fauna y los 

microorganismos o protistas; los recursos genéticos, y los 

ecosistemas que sostienen a la vida. 

− Tecnología. La utilización de tecnología en la transformación de la 

madera no es óptimo; el desarrollo e implementación es insuficiente, 

los niveles de desperdicio en el aprovechamiento de las trozas es 

elevado, esto ocasiona niveles de contaminación de las corrientes 

de agua y del ambiente por medio de las carboneras artesanales que 

se establecen cerca de los aserraderos. Aquí también los esfuerzos 

por mejorar el aprovechamiento mediante el programa de buenas 

prácticas ha permitido incrementar los estándares de calidad en el 

aserrío de la madera mediante el aprendizaje de Normas de calidad 

internacional como el de la Nacional Hardwood Lumber Asociation 

(NHLA), herramienta importante que permitió mejorar las entregas 

de producción de madera aserrada al mercado internacional. Puesto 

que aún se depende del mercado de materias primas dentro de las 

cuales la madera aserrada y los terciados el desarrollo tecnológico 

sigue siendo incipiente, en lo que se refiere a la infraestructura 

comercial de la transformación de la madera en la ciudad de 

Pucallpa, esto es deficiente y carece de las condiciones básicas para 

su funcionamiento, sumado a ello los componentes que lo 

conforman.  
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− Transformación primaria. Primer proceso de transformación al que 

se sujetan los productos y subproductos forestales y de fauna 

silvestre al estado natural. 

− Transformación secundaria. Proceso de transformación al que se 

sujetan los productos y subproductos forestales y de fauna silvestre, 

provenientes de una industria de transformación primaria para 

adquirir un valor agregado adicional. Este concepto comprende a los 

procesos que no se encuentren incluidos en la definición de 

transformación primaria. 

− Troza de aserrío. Troza que por su tamaño y calidad se toma en 

cuenta de manera conveniente para la elaboración de madera 

aserrada. 

− Valor agregado. Nivel de procesamiento de primera o segunda 

transformación que aumenta el valor de un producto determinado ya 

sea forestal o de fauna silvestre. 

− Valor. Es la impresión que tienen un usuario sobre la capacidad de 

un servicio para satisfacer su necesidad. 

 

2.4. Bases filosóficas 

Un estudio crítico-propositivo busca algún tipo de cambio, ya que en la 

actualidad, la situación del ámbito empresarial regional se encuentra 

en permanente dinamismo, por lo que nuestra investigación no solo se 

ha limitado a una simple observación de los hechos actuales, sino que 

buscó analizar la situación problemática identificando sus causas y 

efectos, planteando posibles soluciones que sean ejecutables y que 

aporten al desarrollo económico del sector por medio de una 

investigación con enfoque mixto, es decir cualitativa y cuantitativa, que 

motive a los empresarios y trabajadores a contribuir con la mejora 

continua de la empresa, logrando que incremente su volumen de 

producción y de sus ventas. 

En nuestro modelo de gestión no excluimos la aplicación de valores 

éticos y culturales tales como el respeto, disciplina, responsabilidad por 

parte del empresario en el sector en el que se desenvuelve, para 
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promover que no se salga del contexto ético, social y económico que 

necesariamente debe rodearlo, interactuando de igual forma con los 

valores de su empresa, respetando su ideología y a la vez ayudando a 

mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de la sociedad en 

general. 

Las bases filosóficas planteadas en la presente tesis se basan en la 

práctica y en un conjunto de experiencias metodológicas hermenéutica- 

dialécticas recogidas de diversos autores. Los conceptos filosóficos 

que consideramos relevantes para nuestra investigación son: 

• PRODUCCIÓN  

Según el Diccionario Filosófico de Rosental e Iudin, 1984: 350. 

“Concepto que distingue el proceso de transformación activa de la 

naturaleza por el hombre con el objetivo de originar las condiciones 

materiales necesarias para su creación. A diferencia de los 

animales, que satisfacen sus necesidades con lo que les brinda la 

naturaleza, el hombre crea todo lo necesario para su vida: alimentos, 

ropa, vivienda, etc. Así pues, la producción es la condición natural 

eterna de la vida humana, base de toda la historia de la humanidad. 

Para producir cualquier cosa se necesitan tres elementos: el objeto 

de la naturaleza del que se pueda fabricarla; los medios de trabajo 

con cuyo apoyo se fabrique dichas cosas; y la actividad del hombre 

dirigida a un propósito, que es explícito en su trabajo. La producción 

continuamente reviste un carácter social y componen dos tipos de 

relaciones: la relación entre los hombres y la naturaleza, que se 

pronuncia en el concepto de fuerzas productivas (refleja el contenido 

del proceso de producción), y las relaciones entre los hombres, que 

se distinguen con el concepto de relación de producción (refleja el 

modo social del proceso de producción). La interacción de estos dos 

aspectos se establece por la ley de la correspondencia de las 

relaciones de producción al carácter y el grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas. La producción perpetua existe en realidad como 

modo de producción históricamente determinada: comunal primitivo, 

esclavista, feudal, capitalista, comunista. La producción 

generalmente es una abstracción que permite desunir y caracterizar 
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algunos componentes generales consubstancial a cualquier modo 

de producción. La producción está orgánicamente relacionada con 

la distribución, el trueque y consumo de lo que se produce. La 

producción y el consumo son dos polos contrarios en la vida social 

y, a de la misma manera, interconectados. Lo establecido en esta 

interacción es la producción, que, encima de crear el artículo de 

consumo y fijar el modo de consumo, integran también la base de la 

aparición y el desarrollo de las necesidades humanas. En el proceso 

de producción, el hombre no interviene sólo sobre la naturaleza y la 

modifica, sino que cambia su propia naturaleza, sus habilidades y 

conocimientos, necesidades e intereses. La producción está 

relacionada con el consumo por medio de la distribución del producto 

terminado, que depende del carácter de las vinculaciones de 

producción, en dicho marco se realiza la producción. En las 

formaciones divididas en clases opuestas, los propietarios de los 

medios de producción –esclavistas, terratenientes, capitalistas– se 

apropian del plus en el producto y en ocasiones también de una 

fracción del producto necesario, entre tanto que las masas 

colaboradoras (esclavos, campesinos, proletarios), impedidos por 

lleno o en parte de los medios de producción, se ven obligadas a 

satisfacerse con la mínima parte de las riquezas elaboradas por ellos 

mismos…”. 

• CALIDAD  

Según el Diccionario Filosófico de Rosental e Iudin. Editado por Iván 

T. Frolov, 1984:52-53 

“Categorías de la filosofía que reflejan importantes aspectos de la 

realidad objetiva. El mundo no está integrado por cosas listas, 

terminadas, sino que es un grupo de procesos en el que las cosas 

frecuentemente surgen, se modifican y eliminan. Pero esto no 

determina que las cosas se realicen de un modo determinado, sean 

absolutamente versátiles e indiferenciables entre sí. (cfs. 

Relativismo). El objeto, por mucho que se modifique, sigue siendo 

hasta algún periodo únicamente éste y no algún otro objeto 

cualitativamente determinado. La determinación cualitativa de los 
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objetos y fenómenos es lo que los hace que sean permanentes, los 

delimita y crea la variedad ilimitada del mundo. La calidad es la 

determinación del objeto, en virtud de la cual éste es justamente el 

objeto brindado y no algún otro, y se distingue de otros objetos. La 

calidad del objeto no disminuye a algunas de sus atributos. Está 

vinculada con todo el objetivo, lo abarca por completo y es 

inseparable de él. Por eso, el concepto de calidad se relaciona con 

el ser del objeto, que, siendo el mismo, no puede extraviar su 

calidad. En las vinculaciones de un objeto con otro y se manifiestan 

sus diferentes propiedades o conjuntos de propiedades; en este 

modo puede hablarse que los objetos y fenómenos poseen muchas 

calidades. Además de la determinación cualitativa, todos los objetos 

poseen también la determinación cuantitativa: magnitud, número, 

volumen, ritmo de los procesos, nivel de desarrollo de las 

propiedades, etc. La cantidad es la determinación de la cosa, gracias 

a esto se la puede dividir (de modo real o mental) en fragmentos 

homogéneos y juntar estos fragmentos en un todo. La 

homogeneidad (semejanza, coincidencia) de las partes u objetos es 

rasgo diferenciador de la cantidad. Lo diferente entre los objetos no 

similares unos a otros revisten un carácter cualitativo, y las 

existentes entre los objetos semejantes, cuantitativo. Para 

diferenciarse de la calidad, la cantidad no está relacionada  tan 

angostamente con el ser del objeto; las modificaciones cuantitativas 

no dirigen de inmediato a la eliminación o a modificar a lo esencial 

del objeto. Solamente al llegar a un  determinado límite para cada 

uno de los objetos, los cambios cuantitativos estimulan los 

cualitativos. En este sentido, la determinación cuantitativa se 

caracteriza, a diferencia de la cualitativa, por la relación exterior con 

la naturaleza de los objetos y por ello que no puede ser distanciada 

en el proceso del conocimiento (por ejemplo, en las matemáticas) 

del contenido como de algo que se limita en su importancia para el 

asunto. La aplicabilidad extraordinariamente amplia de las teorías 

matemáticas en las esferas de las ciencias naturales y la técnica, 

diferente por su contenido concreto, se explica con que las 
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matemáticas estudian por excelencia las relaciones cuantitativas. La 

calidad no puede ser acordada a la cantidad, como intentan realizar 

los metafísicos. Ningún objeto tiene sólo la apariencia cualitativa o 

sólo la apariencia cuantitativa. Cada objeto es la unidad de 

determinadas calidad y cantidad (Medida); es una magnitud 

cualitativa (cantidad) y calidad cuantitativamente determinada. La 

transgresión de la medida dirige al cambio del objeto o fenómeno 

brindado y a su modificación en otro objeto o fenómeno 

(Transformación de la modificación de cuantitativos en cualitativos)”.  
 

• GESTIÓN 

(González Millán, José – 2014). “La gestión es un término que surge 

con posterioridad al término administración, por tal razón, la 

administración refiere a la parte operativa de las organizaciones, es 

decir, al cumplimiento del proceso de acción, mientras que la gestión 

atañe principalmente a la lógica y al discernimiento en la realización 

de capacidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, el 

desarrollo de la estrategia y el aprovechamientos de los sentidos y 

las emociones de los individuos al tenor de las organizaciones. En 

este rango de ideas, se considera la gestión como la acción social 

de ordenamiento del proceder de un grupo  social, provista de un 

grupo de recursos de diferentes índoles, todos estos restringidos en 

el tiempo, espacio, la magnitud y la significancia, dirigidos  a alcance 

de construcciones nuevas y distintas a la definición inicial, pero 

compartidas en su finalidad última por los agentes que la generaron 

y la construyen en su transcurso. Se establecen varios elementos 

que reúnen los recursos, los tiempos, los comportamientos y las 

finalidades, los cuales son muy importantes si se trata de averiguar 

qué se pretende hacer con las organizaciones. Consecuentemente, 

la gestión se fundamenta en cuatro significados, los que refieren a la 

profesión, institución, teoría o conocimiento y proceso y 

competencias, en los cuales se resaltan el conocimiento científico y 

técnico…” 

• GESTIÓN POR PROCESOS 
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Etkin, 2007. Señala que: “La filosofía de gestión es un cuerpo de 

conceptos para la gestión, relacionados con a) la misión y propósitos 

de la organización en su contexto (responsabilidad social), b) los 

principios, creencias y valores sociales como carácter de orden 

general para las decisiones (capital social), c) las políticas y 

lineamientos para la acción que mejor reflejen dicha misión y 

principios (pautas de comportamiento). Por tanto los procesos 

gerenciales en las PyMEs se sustentan actualmente en la filosofía 

de la calidad, en algunos casos centrados en el modelo de calidad 

total, o en el modelo six sigma, modelo centrado en el cliente, la 

gestión por procesos, en definitiva su filosofía básicamente gira en 

torno procesos de calidad, apoyadas además por la denominada 

gestión del conocimiento, generando así organizaciones que 

aprenden, aprenden de sus competidores, de sus debilidades, de 

sus fortalezas y de sus oportunidades para hacer frente a las 

exigencias del mercado globalizado, tal vez no en términos de 

mercado económico pero si en lo que respecta a las expectativas y 

necesidades del cliente, el cual cada vez está más y mejor 

informado, situación que obliga a las 

PyMEs a mejorar la calidad de sus Productos/Servicios a fin de 

poder generar ventajas competitivas, rasgos distintivos, orientados 

al cliente”. 

• INDICADORES DE GESTIÓN 

(Ortigueira, 1987, p.13; López et al., 1992, p. 55).  “Existe un contrato 

bastante general acerca de las consideraciones del indicador como 

un índice cuantitativo de carácter objetivo, explicado tanto en 

términos monetarios como en unidades físicas o técnicas, con dicho 

diseño se desea exponer, revelar o medir de forma cercana la 

apariencia, el nivel o la intensidad de un fenómeno, de un sistema o 

de una variable con la que se asoció en su diseño. Estos indicadores 

realizan dos funciones, una descriptiva acerca del conocimiento del 

estado y desarrollo del sistema, y otra valorativa, la cual permite 

apreciar los efectos provocados por una actuación”  

• MODELOS DE GESTIÓN 
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(Rodríguez Díaz, Miryam – 2015). “Se considera como la 

representación simplificada de un sistema real, ya sea mental o 

físico, explicando en forma verbal, grafica o matemáticamente, en 

forma cualitativa o cuantitativa y que permite mostrar las relaciones 

entre los diferentes elementos de un sistema y/o entre este y su 

entorno. Los modelos no se pueden traslapar o copiar de manera 

lapidaria, pues las condiciones endógenas y exógenas del ambiente 

nuevo de aplicación son diferente, pues difícilmente una 

organización posee características idénticas a otras, es por esto que 

estos deben adaptarse y ajustarse de acuerdo al medio donde se 

van a desarrollar, de lo contrario la implementación de los mismos 

conducirá a un rotundo fracaso. Como no existe un modelo general 

de la gestión, que se adapte a todas las situaciones, es necesario 

aprender de las vivencias gerenciales del día a día, a través de las 

experiencias, sin llegar a apegos normativos de los modelos de 

gestión existentes, así las cosas, estos deben estar fundamentados 

en las circunstancias del diario vivir empresarial, con base en la 

cultura y el clima organizacional, el aprendizaje y los factores 

culturales, sociales y económicos. Por tal motivo la creación de un 

modelo conlleva a tener estudios y caracterizaciones previas de la 

organización, igualmente no pueden ser el fruto de una implantación 

del ejecutivo de turno o de la moda gerencial del momento, estos no 

pueden convertirse en una camisa de fuerza, que conmine a 

automatizar el comportamiento de la gente o de la organización 

misma, por eso el modelo no debe hacer abuso de las técnicas o 

herramientas e instrumentos, pues conducirá a un caos total”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

Ámbito Espacial. El presente estudio de investigación tiene su 

localización en la región Ucayali, principalmente en sus distritos de 

mayor actividad comercial como son Calleria, Manantay y Yarinacocha, 

los cuales están ubicados en el perímetro de lo que viene a ser la 

ciudad de Pucallpa, donde las empresas que se dedican a la 

transformación primaria de la madera, buscan implementar un modelo 

de gestión que les permita mejorar sus procesos de industrialización.  

Ámbito Temporal. La recopilación de la información de los aserraderos, 

centros de producción, y otros, se realizó tomando en cuenta el periodo 

de análisis comprendido entre los años 2014 – 2016. 

 

3.2. Población 

Para el análisis de esta investigación, la población estuvo compuesta 

por todos los centros de transformación primaria de la madera, formales 

e informales, ubicados en la región Ucayali. Al no contar con un registro 

de las empresas informales las cuales vienen a ser la mayoría en la 

región, pasaremos a considerarla como población con número de 

elementos no determinado.  

 

3.3. Muestra 

La muestra estuvo conformada por un grupo representativo de 73 

empresas seleccionadas de forma aleatoria por conglomerados los 

cuales se encuentran ubicados en los tres distritos con mayor actividad 

comercial (Calleria, Manantay y Yarinacocha). El tamaño de la muestra 

se determinó mediante: 

Formula: 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝑬𝟐
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Donde: 

Z = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = Proporción esperada (porcentaje de empresas que afirman 

poseer un modelo de gestión, en nuestro caso 5% = 0.05) 

q = 1 - p (en este caso 1-0.05= 0.95) 

E = Margen de error tolerable (usaremos un 5%) 

 

n =  
1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052
 

 

𝑛 =  
3.84162 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.00252
 

 

𝑛 =  
0.182476

0.00252
 

 

  

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

Nivel: 

El presente estudio de investigación fue una investigación de nivel 

explicativo. 

Tipo:  

➢ Según el tiempo de Estudio:  

• Prospectivo, porque el estudio pertenece al tiempo presente 

y los datos fueron recolectados de una fuente primaria. 

➢ Según participación del investigador:  

• Observacional, porque no se manipuló ninguna de las 

variables de estudio, sino fueron observados tal como 

sucedan. 

➢ Según la cantidad de medición de las Variables:  

• Transversal, porque el instrumento se aplicó en un solo 

momento y las variables fueron medidas solo una vez.  

➢ Según la cantidad de Variables a estudiar:  

n = 73 
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• Analítico, porque son dos el número de variables que fueron 

estudiados, variable independiente y dependiente. 

 

3.5. Diseño de investigación 

 El diseño que se utilizó en la presente investigación fue no 

experimental, de tipo explicativo y el esquema es el siguiente: 

      X 

M  i 

      Y 

Dónde: 

M = muestra 

X =Variable Independiente 

Y = Variable Dependiente 

i= asociación 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

3.2.1. Técnicas 

Revisión documental, es la recolección de datos mediante 

el análisis de documentos o fuentes secundarias referente a 

las variables de estudio de la investigación: modelo de 

gestión y desarrollo industrial de la transformación, a través 

de las páginas web, documentos de instituciones 

relacionadas y bibliografía disponible que han servido para 

el sustento de nuestro marco teórico y la metodología de la 

investigación. 

Encuesta, recauda información cualitativa y/o cuantitativa 

de manera sistemática, por medio de preguntas directas que 

nos permitieron asignar valores a los indicadores. Los datos 

obtenidos fueron previamente procesados para obtener de 

cada indicador un valor en una escala ordinal previamente 

diseñada. 

Esta técnica permite controlar perfectamente quién es la 

persona que contesta y evitar la influencia de otros 

individuos, además hemos podido obtener la información 
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específica que necesitamos para cumplir los objetivos de la 

investigación.   

3.2.2. Instrumentos  

Ficha de recolección de datos, es el instrumento que 

permite registrar en forma breve y ordenada la información 

requerida sobre nuestras variables de estudio. Se le 

estructuró como un cuadro de tipo matricial con doble 

entrada para poder clasificar con facilidad la información 

recogida. 

Cuestionario de Desarrollo Industrial, instrumento que 

viene a ser un formato elaborado en forma interrogativa para 

obtener información acerca de las variables que se 

investigan; consta de un formulario estructurado con 

preguntas dirigidas a los representantes de las empresas 

seleccionadas que conforman nuestra muestra de estudio y 

que busca obtener respuestas sobre los problemas general 

y específicos, y cuyas posibles respuestas están clasificadas 

en alternativas que van desde nunca hasta siempre, lo que 

permitió asignar valores ordinales a las respuestas 

obtenidas.  

Fue aplicado personalmente y en forma individual. Los 

colaboradores que aplicaron este cuestionario fueron 

previamente capacitados para un manejo correcto del 

instrumento y así minimizar los sesgos de todo tipo. 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Para determinar la validez del instrumento de recolección de 

datos se utilizó el juicio de expertos con la finalidad de validar el 

contenido para ello se seleccionó de manera independiente un grupo 

de 5 expertos en el área, que juzgaron los ítems del instrumento en 

términos de relevancia del contenido de la redacción y a la claridad de 

este; siendo Dr. Julio Cesar Pator Segura, Dr. Miguel Oscar Lopez y 

Ojeda, Dr. Rosy Baldoreda Astete, Dr. Mamuel Hugo Verde Hilario y 

Dr. Edwin Miranda Ruiz. 
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Para considerar como valido el instrumento se aplicó la prueba 

de alfa de Crombach en la que se consideró un valor > 0,8 de cada uno 

de los ítems como válido caso contrario se procedió a mejorar el ítem 

según sugerencia de los expertos. 

El instrumento tuvo un valor de 0,850; siendo el resultado de 

aceptación de la prueba de Crombach se procedió a aplicar el 

instrumento a la población seleccionada.  

 

3.8. Procedimiento 

Nuestra variable independiente es de tipo cualitativo y cuyos 

posibles valores no están disponibles en fuentes secundarias, es por 

ello que recurriremos a la fuente primaria por medio de una encuesta 

dirigida y para poder clasificar mejor los resultados obtenidos, se le han 

incorporado dimensiones cuyos indicadores asuman valores 

cualitativos ordinales o cuasicuantitativos; los datos obtenidos para 

cada uno de ellos pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo 

una escala establecida.  

Las dimensiones de la variable independiente las 

cuantificaremos considerando que las posibles respuestas de los 

encuestados tienen un orden en cuanto al grado de utilización de los 

componentes del modelo de gestión, y al tener cinco posibles 

respuestas debidamente ordenadas en función a la potencialidad de la 

empresa como usuario del modelo, estas respuestas se pueden 

cuantificar empleando valores discretos del 1 al 5, similar a la escala 

de Likert. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 
RELACIONADOS 

MODELO DE 
GESTIÓN 

Diseño y desarrollo 
de productos 

Características exigidas 
por los clientes 

3 ; 4 

Funcionalidad del 
producto 

5 

Diseño del proceso 

Tipo de flujo de 
productos 

6 ; 7 ; 10 

Tipo de pedidos de 
clientes 

8 ; 9 

Planificación de la 
producción 

Cantidades de factores 
productivos a emplear 

1 ; 2 ; 11 ; 12 ; 13 

Programación de la 
producción 

Tiempo empleado para 
un lote de producción 

14 ; 15 
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Tabla 1: Variable “Modelo de Gestión” 

Fuete: Elaboración propia 

Para el caso de la variable dependiente, los valores que le 

asignaremos a sus indicadores se encuentran registrados en los 

documentos de las Instituciones competentes, las cuales para nuestro 

estudio fueron: Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre – 

GOREU, CITE forestal – Pucallpa y Cámara de Comercio de Ucayali. 

Los datos recogidos se refieren a los volúmenes de madera 

producidos en la región Ucayali en el periodo de estudio 2014 – 2016 y 

que posteriormente serán empleados para la fabricación de elementos 

estructurales y/o decorativos así como para muebles domésticos, los 

que serán transformados por una parte dentro del territorio nacional y 

por otra en establecimientos extranjeros. 

Tabla 2: Variable “Desarrollo Industrial de la transformación de la Madera” 

Fuete: Elaboración propia 

 

3.9. Tabulación 

Para la tabulación de datos cuantificamos las dimensiones de la 

variable independiente considerando que las posibles respuestas de 

los encuestados tienen un respectivo orden en cuanto al nivel de 

utilización de los componentes del modelo de gestión propuesto, y al 

contar con cinco posibles respuestas debidamente ordenadas en 

función de lo que percibe la persona como usuario consciente o 

inconsciente del modelo, estas respuestas se pueden cuantificar 

utilizando valores discretos del 1 al 5, en la escala de Likert. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTITUCIÓN 
CONSULTADA 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL DE LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LA MADERA 

Productos 
generados 

Elementos 
estructurales y/o 
decorativos 

Dirección de Gestión 
Forestal y de Fauna 
Silvestre - GOREU 

Muebles domésticos CITE forestal - Pucallpa 

Mercado destino 

Mercado nacional 
Cámara de Comercio de 
Ucayali 

Mercado extranjero 
Cámara de Comercio de 
Ucayali 
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Para desarrollar la información recogida mediante la encuesta, 

empleamos la estadística no paramétrica, tabulando adecuadamente 

los datos provenientes de la fuente primaria.  

A nuestra muestra de 73 elementos la dividimos aleatoriamente 

en 10 bloques de 7 elementos cada una, a excepción del último bloque 

que tendrá 10 elementos con el fin de incluir a todos los elementos de 

la muestra.  

Con base a los datos obtenidos de la muestra, se presentó una 

serie de cuadros de frecuencia y porcentajes, para la parte descriptiva 

de la investigación, el cual facilitará la observación de las tendencias 

de las variables. 

A partir de los datos obtenidos de las encuestas se crearon 

cuadros y gráficos de cada interrogante presentado en el cuestionario, 

con el fin de analizar la variable independiente de la presente 

investigación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 01: Planificación de la producción, según los aserraderos de la Región 

Ucayali 2014 – 2016. 

Planificación de la producción fi % 

Nunca 3 4.11% 
Rara Vez 30 41.10% 
A Veces 37 50.68% 

Casi Siempre 3 4.11% 
Siempre 0 0.0% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 01: Diagrama de Sectores de la Planificación de la producción, según los aserraderos 
de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que en la Tabla 21 y Figura 18, el 50.68% de los aserraderos a 

veces cumple con planificar su producción mientras que por otro lado el 4.11% 

nunca planifica su producción. 

Tabla 02: Programación de la producción, según los aserraderos de la Región 
Ucayali 2014 – 2016. 
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Programación de la producción fi % 

Nunca 3 4.11% 
Rara Vez 49 67.12% 
A Veces 21 28.77% 

Casi Siempre 0 0.00% 
Siempre 0 0.0% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 02: Diagrama de Sectores de la Programación de la producción, según los 
aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se muestra que el 67.12% RARA VEZ hace uso de algunos instrumentos de 

modelo de gestión mientras que el 4.11% NUNCA los ha utilizado el *Plan 

operativo mensual, *Guía de requerimiento y pedidos de los clientes, *Registro 

de capitales de trabajo mensual, *Plan anual de inversiones.  
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Tabla 03: Satisfacción de las exigencias de los clientes hacia los productos, 
según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Satisfacción de las exigencias de los clientes fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 28 38.36% 
A Veces 36 49.32% 

Casi Siempre 9 12.33% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 03: Diagrama de Sectores de la Dimensión Diseño y desarrollo de productos, según 
los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que, se expresan las necesidades de sus clientes es satisfecha A 

VECES y se ve reflejada en un 49.32% a diferencia del 12.33% de que CASI 

SIEMPRE satisfacen aquellos requerimientos. 
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Tabla 04: Reclamos de productos, según los aserraderos de la Región 
Ucayali 2014 – 2016. 

Reclamos de productos fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 16 21.92% 
A Veces 36 49.32% 

Casi Siempre 18 24.66% 
Siempre 3 4.11% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 04: Diagrama de Sectores de Reclamos de productos, según los aserraderos de la 
Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que, el 49.32% A VECES recibe reclamos con los pedidos a 

diferencia del 4.11% de que SIEMPRE reciben reclamos con sus pedidos. 
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Tabla 05: El diseño de los productos concuerdan con las exigencias de los 
clientes, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

El diseño de los productos concuerdan 
con las exigencias de los clientes 

fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 13 17.81% 
A Veces 35 47.95% 

Casi Siempre 25 34.25% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 05: Diagrama de Sectores de El diseño de los productos concuerdan con las 
exigencias de los clientes, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis:  

Puede verse que, A VECES el diseño de los productos concuerda con las 

necesidades que tienen los clientes y eso se ve reflejado en un 47.95% 

mientras que 17.81% RARA VEZ sucede esto 
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Tabla 06: Casos en el que el cliente solicitó el reemplazo de algún lote ya 
despachado, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Casos en el que el cliente solicitó el 
reemplazo de algún lote ya despachado 

fi % 

Nunca 4 5.48% 
Rara Vez 31 42.47% 
A Veces 37 50.68% 

Casi Siempre 1 1.37% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 06: Diagrama de Sectores de Casos en el que el cliente solicitó el reemplazo de algún 
lote ya despachado, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que para el caso de presentarse A VECES algún reemplazo por 

parte del cliente se dio en un 50.68% a diferencia del 1.37% del CASI 

SIEMPRE reemplazo de algún lote ya despachado. 
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Tabla 07: Casos en el que se asumió los costos de reemplazo por un producto 
que no pudo utilizar el cliente, según los aserraderos de la Región Ucayali 
2014 – 2016. 

Asumió los costos de reemplazo por un 
producto 

fi % 

Nunca 2 2.74% 
Rara Vez 9 12.33% 
A Veces 21 28.77% 

Casi Siempre 28 38.36% 
Siempre 13 17.81% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 07: Diagrama de Sectores de Casos en el que se asumió los costos de reemplazo por 
un producto que no pudo utilizar el cliente, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 
– 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que, el 38.36% CASI SIEMPRE asumió los costos de reemplazo 

por un producto que el cliente no pudo utilizar a diferencia del 2.74% que 

NUNCA se llegó a asumir dichos costos. 
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Tabla 08: Pedidos durante todo el año solicitados por el cliente, según los 
aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Pedidos durante todo el año fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 30 41.10% 
A Veces 35 47.95% 

Casi Siempre 8 10.96% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 08: Diagrama de Sectores de Pedidos durante todo el año solicitados por el cliente, 
según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Puede verse, que el 47.95% A VECES realizan pedidos durante todo un año 

mientras que el 10.96% CASI SIEMPRE lo hacen. 
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Tabla 09: Pedidos durante todo el año solicitados por el cliente: La mayoría 
de sus productos lo realizan de manera mensual, según los aserraderos de la 
Región Ucayali 2014 – 2016. 

Pedidos durante todo el año: de manera 
mensual 

fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 15 20.55% 
A Veces 33 45.21% 

Casi Siempre 25 34.25% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 09: Diagrama de Sectores de Pedidos durante todo el año solicitados por el cliente: 
La mayoría de sus productos lo realizan de manera mensual, según los aserraderos de la 
Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se puede ver que, la mayoría de los productos se llevan a cabo A VECES de 

manera mensual con un 45.21% mientras que el 20.55% RARA VEZ. 
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Tabla 10: Pedidos al por mayor solicitados por los clientes, según los 
aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Pedidos al por mayor solicitados por los 
clientes 

fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 17 23.29% 
A Veces 38 52.05% 

Casi Siempre 15 20.55% 
Siempre 3 4.11% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 10: Diagrama de Sectores de Pedidos al por mayor solicitados por los clientes, según 
los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que, el 52.05% refleja que A VECES muchos de sus clientes le 

hacen pedidos al por mayor a diferencia del 4.11% del SIEMPRE. 
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Tabla 11: Pedidos al por mayor solicitados por los clientes, son la mayor parte 
de los pedidos, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Pedidos al por mayor solicitados por los 
clientes 

fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 8 10.96% 
A Veces 22 30.14% 

Casi Siempre 29 39.73% 
Siempre 14 19.18% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 11: Diagrama de Sectores de Pedidos al por mayor solicitados por los clientes, son la 
mayor parte de los pedidos, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 

Se observa que, el 39.73% refleja que CASI SIEMPRE la mayoría de sus 

pedidos son al por mayor mientras que el 10.96% RARA VEZ lo son. 
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Tabla 12: Exceso de empleados, según los aserraderos de la Región Ucayali 
2014 – 2016. 

Exceso de empleados fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 5 6.85% 
A Veces 18 24.66% 

Casi Siempre 37 50.68% 
Siempre 13 17.81% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 12: Diagrama de Sectores de Exceso de empleados, según los aserraderos de la 
Región Ucayali 2014 – 2016 

 

Análisis: 

Se puede observar que, el 51.68% ha considerado que CASI SIEMPRE tiene 

muchos empleados dentro de su establecimiento mientras que el 6.85% 

RARA VEZ. 
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Tabla 13: No Abastecimiento de las Maquinarias de la Empresa, según los 
aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

No Abastecimiento de las Maquinarias 
de la Empresa 

fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 8 10.96% 
A Veces 34 46.58% 

Casi Siempre 27 36.99% 
Siempre 4 5.48% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 13: Diagrama de Sectores de No Abastecimiento de las Maquinarias de la Empresa, 
según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

  

Análisis:  

Se puede observar que, el 46.48% ha considerado que sus máquinas no 

abastecen todos sus pedidos a diferencia del 5.48% siempre. 

 

 

  



72 
 

Tabla 14: Programación de los tiempos que empleará en la producción de sus 
lotes, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Programación de Producción fi % 

Nunca 0 0.00% 
Rara Vez 27 36.99% 
A Veces 36 49.32% 

Casi Siempre 10 13.70% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 14: Diagrama de Sectores de Programación de los tiempos que empleará en la 
producción de sus lotes, según los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

  

Análisis:  

Se puede observar que, un 49.32% afirman que A VECES programan sus 

tiempos en la producción a diferencia del 13.70% que CASI SIEMPRE lo 

hacen. 
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Tabla 15: Cumplimiento de plazos de planificación, según los aserraderos de 
la Región Ucayali 2014 – 2016. 

Cumplimiento de plazos de planificación fi % 

Nunca 4 5.48% 
Rara Vez 25 34.25% 
A Veces 31 42.47% 

Casi Siempre 13 17.81% 
Siempre 0 0.00% 

Total 73 100% 
Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Figura 15: Diagrama de Sectores de Cumplimiento de plazos de planificación, según los 
aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

  

Análisis:  

Se puede observar que, respecto al cumplimiento de los plazos de 

planificación ocurre que el 42.47% lo hace A VECES a diferencia del 5.48% 

que NUNCA lo cumple. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Tabla 16: Incidencia del diseño y desarrollo de productos en el desarrollo 
industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 
periodo 2014-2016. 

Diseño y 
desarrollo de 

productos 

Desarrollo industrial 
Total Chi 2 Gl 

p 
Valor 

Alto Regular 

Alto 
fi 12 6 18 

14,830 4 0,000 

% 16,4% 8,2% 24,6% 

Regular 
fi 8 47 53 
% 10,9% 64,3% 75,2% 

Total 
fi 20 53 73 
% 27,4% 72,6% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 
 

 
Análisis: 
 
Se observa que, el 16,4% refieren que si el diseño y desarrollo de productos 

es alto se evidencia un nivel alto de desarrollo industrial; mientras que el 

64,3% que refiere un nivel regular ha evidenciado un nivel regular de 

desarrollo industrial. 

 
Interpretación: 
 
Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. El Chi2 calculado fue 

14,830, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se acepta la primera hipótesis específica alterna: Ha1: El 

diseño y desarrollo de productos influye en el desarrollo de la industria de 

transformación primaria de la madera en la región Ucayali. 
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Tabla 17: Incidencia del diseño del proceso en el desarrollo industrial de la 
transformación primaria de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 
2014-2016. 

Diseño del 
proceso 

Desarrollo industrial 
Total Chi 2 Gl 

p 
Valor 

Alto Regular 

Alto 
fi 15 18 33 

15,900 4 0,000 

% 20,5% 24,7% 45,2% 

Regular 
fi 5 35 40 
% 6,8% 47,9% 75,2% 

Total 
fi 20 53 73 
% 27,4% 72,6% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

Análisis: 
 
Se observa que, el 20,5% refieren que si el diseño de proceso es alto se 

evidencia un nivel alto de desarrollo industrial; mientras que el 47,9% que 

refiere un nivel regular ha evidenciado un nivel regular de desarrollo industrial. 

 
Interpretación: 
 
Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. El Chi2 calculado fue 

15,900, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se acepta la segunda hipótesis específica alterna: Ha2: El 

diseño del proceso incide en el desarrollo de la industria de transformación 

primaria de la madera en la región Ucayali. 
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Tabla 18: Coadyuvación de la planificación de la producción en el desarrollo 
industrial de la transformación primaria de la madera, en la región Ucayali 
durante el periodo 2014-2016. 

Coadyuvación 
de la 

planificación 
de la 

producción 

Desarrollo industrial 

Total Chi 2 Gl 
p 

Valor 
Alto Regular 

Alto 
fi 14 8 22 

15,900 4 0,000 

% 19,2% 11,0% 30,1% 

Regular 
fi 6 45 51 
% 8,2% 61,6% 69,9% 

Total 
fi 20 53 73 
% 27,4% 72,6% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

 

Análisis: 
 
Se observa que, el 19,2% refieren que si la planificación de la producción es 

alta se evidencia un nivel alto de desarrollo industrial; mientras que el 61,6% 

que refiere un nivel regular ha evidenciado un nivel regular de desarrollo 

industrial. 

 
Interpretación: 
 
Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. El Chi2 calculado fue 

10,500, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se acepta la tercera hipótesis específica alterna: Ha3: La 

planificación de la producción coadyuva al desarrollo de la industria de 

transformación primaria de la madera en la región Ucayali. 
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Tabla 19: Influencia de la Producción en el desarrollo industrial de la 
transformación primaria de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 
2014-2016. 

Producción 
Desarrollo industrial 

Total Chi 2 Gl 
p 

Valor 
Alto Regular 

Alto 
fi 10 6 16 

15,900 4 0,000 

% 13,7% 8,2% 21,9% 

Regular 
fi 10 47 57 
% 13,7% 64,4% 78,1% 

Total 
fi 20 53 73 
% 27,4% 72,6% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

 

Análisis: 
 
Se observa que, el 13,7% refieren que si la producción es alta se evidencia 

un nivel alto de desarrollo industrial; mientras que el 64,4% que refiere un nivel 

regular ha evidenciado un nivel regular de desarrollo industrial. 

 
Interpretación: 
 
Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. El Chi2 calculado fue 

11,702, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se acepta la cuarta hipótesis específica alterna: Ha4: La 

programación de la producción tiene influencia en el desarrollo de la industria 

de transformación primaria de la madera en la región Ucayali. 
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Tabla 20: Influencia del Modelo de Gestión en el desarrollo industrial de la 
transformación primaria de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 
2014-2016. 

Modelo de 
Gestión 

Desarrollo industrial 
Total Chi 2 Gl 

p 
Valor 

Alto Regular 

Alto 
fi 15 10 15 

15,900 4 0,000 

% 20,5% 13,7% 34,2% 

Regular 
fi 5 43 48 
% 13,7% 58,9% 65,8% 

Total 
fi 20 53 73 
% 27,4% 72,6% 100,0% 

Fuente: Instrumento aplicado a los aserraderos de la Región Ucayali 2014 – 2016. 

 

 

Análisis: 
 
Se observa que, el 20,5% refieren que si la aplicación del Modelo de Gestión 

es alta se evidencia un nivel alto de desarrollo industrial; mientras que el 

34,2% que refiere un nivel regular ha evidenciado un nivel regular de 

desarrollo industrial. 

 
Interpretación: 
 
Considerando que la variable de estudio es nominal se utilizó el estadístico de 

prueba Chi2, con 4 grado libertad y 5% de error alfa. El Chi2 calculado fue 

15,000, p valor 0,000 (< 0.05). 

En conclusión, se acepta la hipótesis general: HG: La incorporación de un 

modelo de gestión contribuye con el desarrollo de la industria de 

transformación primaria de la madera de la región Ucayali. 

 

4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Discusión de la Hipótesis Específica N° 1 

Al haberse rechazado la hipótesis nula, se acepta como válida la 

hipótesis alterna 

(Ha) El diseño y desarrollo de productos SI incide en el desarrollo 

industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali 

durante el periodo 2014-2016. 
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Esto significa que al satisfacer las exigencias de los clientes en 

cuanto a las características de los productos y a la funcionalidad de 

los mismos, se generará un efecto multiplicador en el mercado 

regional de la madera ya que la madera de buena calidad permitirá 

producir buenos muebles, adecuados componentes constructivos y 

hermosos elementos decorativos por lo que los ingresos de todos 

los involucrados en la cadena de valor se verán incrementados 

haciendo que la demanda se incremente progresivamente y todo 

ello contribuya a mejorar la calidad de vida no solo de quienes se 

dedican a esta actividad sino a toda la población en general. En 

síntesis: el diseño y desarrollo de productos incide en el desarrollo 

industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali 

durante el periodo 2014 – 2016. 

Si bien es cierto que en trabajos anteriores como el de Cueva E. y 

Reyna A. (2016)1, en el que obtienen que el diseño de los productos 

manufacturados a base de madera  es un factor que condiciona 

aproximadamente el 40% a su valor de venta, ya que estos tienden 

a pasar de moda rápidamente y corren el riesgo de ser 

completamente sustituidos por otros materiales como el plástico y 

la fibra de vidrio; sin embargo el resultado de esta investigación se 

obtiene en contexto muy distinto en cuanto a expectativas de los 

clientes, ya que el uso que se le dará no está supeditado a los 

gustos temporales de los clientes sino que más bien se orienta a un 

sector de personas que prefieren la madera por su mayor 

durabilidad y aspecto de estilo clásico.  

4.3.2. Discusión de la Hipótesis Específica N° 2 

Al haberse rechazado la hipótesis nula, se acepta como válida la 

hipótesis alterna. 

(Ha) El diseño del proceso SI influye en el desarrollo industrial de 

la transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 

periodo 2014-2016. 

 
1 Tesis: “Propuesta de un modelo de gestión logística articulado a un sistema integrado de 
gestión, aplicable a pymes manufactureras de productos primarios de madera en el Perú”.  
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Esto estaría reflejando que cuando en el proceso productivo se 

toman en cuenta el tipo de flujos de productos y el tipo de pedidos 

de los clientes, se tiene una elevada probabilidad que el stock de 

productos al interior de la empresa será el adecuado, no se tendrán 

mayores problemas por pedidos no atendidos o demora excesiva 

en la salida al mercado de un determinado lote de mercadería. Esto 

tendría una importante repercusión en la dinámica comercial del 

mercado al que pertenece y por lo tanto ayudará al crecimiento 

económico de la empresa y de las demás organizaciones 

pertenecientes a la cadena de valor de nuestros productos. En 

síntesis: el diseño del proceso influye en el desarrollo industrial de 

la transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 

periodo 2014 - 2016. 

Si comparamos este resultado con el obtenido por Matus K. y 

Amador R. (2015)2 , que entre sus hallazgos advierte la importancia 

que tiene establecer un orden sistemático entre las actividades 

involucradas en el proceso productivo ya que ello, estiman las 

autoras permite simplificar la secuencia de operaciones 

permitiendo reducir los costos de fabricación en aproximadamente 

12% y también cumplir con los tiempos de entrega programados en 

un 93%. El escenario en el que se realizó el presente estudio es 

muy distinto tanto en el aspecto sociocultural como también en la 

dinámica de la economía local, por lo que las cifras mencionadas 

anteriormente se ven todavía demasiado ambiciosas para las 

condiciones actuales de las empresas ucayalinas. 

4.3.3. Discusión de la Hipótesis Específica N° 3 

Al haberse rechazado la hipótesis nula, se acepta como válida la 

hipótesis alterna. 

(Ha) La planificación de la producción SI tiene influencia sobre el 

desarrollo industrial de la transformación de la madera, en la región 

Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

 
2 Tesis “Análisis del proceso de transformación de la madera comercializada en el 

municipio de Camoapa durante el período Junio a Septiembre 2015” 
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La interpretación de ello va en el sentido que cuando en los 

procesos vinculados a la transformación primaria de la madera se 

hace una ponderación adecuada de los factores productivos, 

priorizando el uso de tecnologías acorde con la coyuntura 

económica de la localidad, entonces es posible cumplir con los 

objetivos propuestos y ello conlleva al bienestar de los empresarios 

y de los trabajadores tanto de la empresa productora como de las 

otras organizaciones relacionadas, permitiendo que se eleven los 

volúmenes de producción y como consecuencia se produzcan 

mejoras en los ingresos. En síntesis: la planificación de la 

producción tiene influencia sobre el desarrollo industrial de la 

transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 

periodo 2014-2016. 

Al comparar este hallazgo con alguno similar obtenido 

anteriormente, encontramos que Aldás G. (2014)3 , encontró que el 

rendimiento en el proceso de transformación de la madera rolliza a 

madera escuadrada, dependía fundamentalmente de la 

planificación y que esto debía incluir el uso de maquinaria de última 

generación, ya que por medios artesanales como lo hacían en el 

primer aserradero analizado, la productividad era hasta un 50% 

menor, por lo que resalta la importancia de tecnificar todas las 

etapas productivas. En la investigación realizada en las empresas 

de Ucayali, la mayoría no están en condiciones de adquirir equipos 

ni maquinaria muy moderna por lo que la planificación de la 

producción ha considerado esta realidad, planteando alternativas 

más accesibles como una permanente capacitación de personal 

para que sean ellos los que en su labor cotidiana vayan 

incorporando  progresivamente nuevas técnicas productivas que 

ayuden a mejorar los rendimientos.  

 

 

 
3 Tesis “Rendimiento en el proceso de transformación de madera rolliza a madera 

escuadrada de pino (Pinus radiata d. don), con dos tipos de aserradero, en la ciudad de 
Riobamba” 
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4.3.4. Discusión de la Hipótesis Específica N° 4 

Al haberse rechazado la hipótesis nula, se acepta como válida la 

hipótesis alterna. 

(Ha) La programación de la producción SI contribuye al desarrollo 

industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali 

durante el periodo 2014 - 2016. 

En la era digital en que vivimos, ya no es una tarea ajena o costosa 

la programación de las actividades empresariales. Al existir 

aplicaciones gratuitas incluso para teléfonos móviles y que son de 

uso sencillo, la gestión de los proyectos y de todas las operaciones 

involucradas con la transformación de la madera se convierten en 

tareas sencillas que están al alcance de cualquier pequeño 

empresario o de algún ejecutivo que desee organizar mejor a su 

equipo de trabajo. Esto hace que la programación de la producción 

se haya vuelto práctica común en la mayoría de empresas del 

sector analizado, sin embargo todo hace parecer que en la fase de 

ejecución es donde se tienen deficiencias y no se encuentran los 

resultados programados. 

El conocer, aplicar y hacer el seguimiento respectivo de un 

programa de producción está permitiendo que se evalúe 

objetivamente la rentabilidad de las empresas y que se pueda tener 

un mejor conocimiento de los inconvenientes e imprevistos 

acontecidos durante la fase productiva, para de esa manera 

cuantificar sus perjuicios en términos de tiempo y dinero, lo que en 

definitiva ayuda a desarrollar el sector. En síntesis: la programación 

de la producción contribuye al desarrollo industrial de la 

transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 

periodo 2014 - 2016. 

Al comparar este resultado con el obtenido por Contreras C. (2017)4 

, quien producto de su análisis del impacto del ecodiseño en la 

venta de muebles en el parque industrial de Villa el Salvador, 

 
4 Tesis “Ecodiseño y la industria del mueble en la Asociación de industriales de la 

transformación de la madera, Villa el Salvador 2017” 
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encuentra que para conseguir un incremento del 14% en la 

rentabilidad de las empresas productoras, es prioritario que se 

incorpore como una actividad cotidiana la programación periódica 

dela producción, de esa manera sincronizar el uso de recursos tales 

como máquinas, personal calificado e instrumentos financieros. La 

dinámica comercial de Villa el Salvador desde luego es muy distinta 

a la de la ciudad de Pucallpa, además el nivel de transformación de 

la madera también es diferente, pero se encuentran semejanzas en 

cuanto al uso de máquinas e instrumental y por lo tanto tienen que 

afrontar problemas comunes, por lo que la forma como recomienda 

realizar la programación de la producción de muebles con su diseño 

ecológico se puede tomar como un importante referente al 

momento de evaluar resultados.   

4.3.5. Discusión de la Hipótesis General 

Al haberse rechazado la hipótesis nula, se acepta como válida la 

hipótesis alterna: 

(Ha) El uso de un modelo de gestión SI contribuye con el desarrollo 

industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali 

durante el periodo 2014-2016. 

 Este resultado conjuga con el de todos los obtenidos para las 

hipótesis específicas. El utilizar un modelo de gestión orientado a 

los procesos, sea de forma consciente o inconsciente por parte de 

los empresarios del rubro transformación primaria de la madera, 

provoca que al planificar, diseñar y programar la producción se esté 

atendiendo aspectos tan importantes como cuáles serán los 

productos generados, ya sean estos madera aserrada para 

elementos estructurales de una construcción, tablillas para pisos o 

enchapes, cuartones para la fabricación de muebles o láminas para 

triplay. Por otro lado al emplear un modelo de gestión como el 

propuesto en la presente investigación, está pensándose a priori 

sobre el mercado para el cual se va a producir ya sea este nacional 

o extranjero, por lo que se puede también proyectar mejor las 

utilidades. El hecho de pensar anticipadamente en los productos a 

desarrollar y donde se los va a vender, desde ya es un paso muy 
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importante para el desarrollo de una empresa, lo que a su vez 

contribuirá con el desarrollo del mercado local y como 

consecuencia con el desarrollo de todo el sector. En síntesis: el uso 

de un modelo de gestión contribuye con el desarrollo industrial de 

la transformación de la madera, en la región Ucayali durante el 

periodo 2014-2016. 

 

4.4. Aporte de la investigación 

El modelo propuesto en esta investigación puede servir de base para 

realizar análisis sistémicos en otros sectores económicos, sean 

productores de bienes o servicios, tanto dentro de la región Ucayali 

como en otros contextos geográficos. 

El aporte más importante será hacia las Ciencias Administrativas y 

específicamente a la Gestión Administrativa de las empresas 

productivas; para incorporar el concepto de Modelo de Gestión fue 

necesario revisar y precisar las definiciones de lo que viene a ser 

modelo, gestión, procesos y  desarrollo tanto desde el aspecto 

conceptual como filosófico, permitiendo establecer una conexión entre 

todos estos términos para finalmente poder incluirlos en la descripción 

del modelo propuesto.  

Entre los resultados hallados por medio de esta investigación se puede 

afirmar, en calidad de contribución a la efectividad de la gestión 

administrativa, que para mejorar la competitividad de las empresas 

madereras las cuales en los últimos años enfrentan una agresiva 

competencia por parte de empresas extranjeras, sus gerentes deben 

decidir basándose en criterios de Gestión por Procesos, tomando en 

cuenta el análisis de los factores internos y externos que determinan su 

desarrollo a nivel local e internacional. 

Entre los aportes de este estudio para el desarrollo de la industria de 

transformación primaria de la madera se ha planteado un modelo 

conceptual que surge a partir de lo que se pudo encontrar en el análisis 

FODA de la situación de cómo se gestionan las empresas dedicadas al 

rubro mencionado, encontrando que para fortalecer las debilidades y 
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hacer frente a las amenazas se debe apelar al uso de conceptos 

acordes a la cultura organizacional y expectativas empresariales. 

Por otro lado, la presente investigación permitió apreciar que los 

empresarios dedicados a la transformación primaria de la madera en la 

región Ucayali aplican modelos de gestión desarrollados en forma 

empírica por ellos mismos para hacer frente a los diversos problemas 

que se les presenta en la administración de sus negocios. A pesar de 

la importancia que tiene este tipo de prácticas para la supervivencia de 

las empresas y para lograr un crecimiento sostenido, aún no ha sido 

capitalizado para que logren añadir valor significativo a sus productos. 

Del análisis de la forma cómo se gestionan las empresas productoras 

de madera, tanto formales e informales, se puede pronosticar que 

agrupándolas en asociaciones legalmente constituidas podrían 

tecnificarse mejor y también mejoraría su acceso al crédito; como 

consecuencia natural de estos logros se produciría la incursión de 

muchas de estas empresas en nuevos mercados con nuevos productos 

que le agreguen mayor valor a sus productos. En el mediano plazo todo 

ello traería consigo la formación de un parque industrial dedicado a la 

transformación secundaria de la madera, ya que se tienen todas las 

condiciones y ventajas competitivas para implementarlo y así lograr que 

este sector tenga una mayor contribución al PBI regional. 

4.4.1. Modelo de Gestión para la transformación primaria de la 

madera, orientado a los procesos de producción 
 

A. Análisis FODA de las empresas ucayalinas dedicadas a la 

transformación primaria de la madera 
 

Con la finalidad de conocer la capacidad que tienen las 

empresas del sector para responder ante los constantes 

avances tecnológicos, las cambiantes condiciones del mercado 

y las cada vez mayores exigencias de los clientes; se ha 

elaborado el respectivo análisis FODA, de tal manera que 

ayude a tener una mejor idea de la situación real de las 

empresas dedicadas al rubro madera. 
 

FORTALEZAS 
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- Infraestructura flexible y adaptable. 

- Equipamiento básico y personal con experiencia. 

- Se tienen bases de los datos más importantes de los clientes. 

- Experiencia práctica acumulada en el trabajo. 

- Acceso a laboratorios de instituciones estatales. 

- Capacitación orientada a la productividad. 

- Guías y manuales elaborados por el CITE forestal. 

- Dirección y administración interna relativamente definida 

DEBILIDADES 

-  Pocas técnicas e  investigación nula en el tema de derivados 

y desarrollo. 

-  Escasa difusión de los productos en mercados externos. 

- Estrategias limitadas solo a la generación de productos 

tradicionales,  no hacia la innovación e investigación. 

- Predominancia de clientes intermediarios con los 

exportadores. 

- Escasa visión para conseguir metas más ambiciosas 

orientadas a la innovación   de   la industria. 

- Capacidad limitada de agregar valor a los productos. 

-  No van a buscar nuevos clientes. 

-  No existe un perfil definido para el  personal técnico. 

-  Gestión  financiera precaria y deficiente. 

- Pocas  oportunidades  de capacitación profesional. 

-  Inexistencia de páginas web promocionales. 
 

OPORTUNIDADES 

−  Demanda creciente de madera aserrada y tablillas para 

pisos y enchapes. 

−  Convenios con instituciones  públicas 

−  Apoyo de instituciones ligadas a la investigación como el 

CITE forestal. 

− Creación de Centros de Servicios Empresariales y 

Tecnológicos. 

AMENAZAS 
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− Falta de transparencia en el otorgamiento de las concesiones 

forestales. 

−  No hay una visión de Estado en el mercado de la madera. 

- Falta de certificaciones estandarizadas para la madera 

nacional. 

-  Recorte del presupuesto ordinario del CITE forestal Pucallpa. 

-  Operativos de requisa y sanción parcializados. 

B. Descripción de los componentes esenciales propuestos en el 

Modelo de Gestión. 

De acuerdo a nuestra propuesta, el modelo de gestión tiene 

por objetivo explicar de manera concisa y simplificada las 

etapas que deben considerarse para estandarizar la 

producción de madera. Al tratarse de la primera 

transformación, es muy importante la fase de planificación de 

la producción pues en la actualidad se aprecian serios 

problemas debido a la falta de materia prima, demora 

excesiva en la entrega de productos, sobrecostos por mala 

coordinación en el transporte de las trozas, etc. 
 

La implementación del modelo de gestión orientado a los 

procesos de producción en la industria de la transformación 

primaria de la madera sería el primer paso para llevar a cabo 

una estrategia de innovación que garantice mejores 

resultados a los que se vienen obteniendo actualmente.  

Nuestro modelo ha emanado de la visión de negocio de 

muchos pequeños empresarios propietarios de aserraderos, 

reaserraderos, triplayeras y parqueteras que constituyen las 

unidades de análisis de la presente investigación. 

Se ha considerado colateralmente el conocimiento de los 

procesos que añaden valor a las empresas mejor constituidas 

y que tienen mayores volúmenes de producción que vienen a 

estar ubicadas principalmente en la ciudad de Pucallpa.  

Se incluyen los aspectos de comunicación, prestación de 

servicios y atención al cliente. 
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Figura 25: Modelo de gestión  de la transformación primaria de la madera. 

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación se hará el desglose de los procesos que se 

han considerado como esenciales para la transformación 

primaria de la madera: 

• Diseño y desarrollo de productos 

Este proceso es fundamental para que las empresas 

sintonicen con los requerimientos del mercado, implica 

cierto nivel de investigación e incorporación de tecnologías 

mínimas que permitan  la creación de productos 

competitivos. 

Se debe comenzar por la aplicación de los resultados de la 

investigación de los mercados o de cualquier otro tipo de 

conocimiento científico, para poder producir nuevos 

bienes, servicios o materiales y el diseño de nuevos 

procesos o sistemas preexistentes. Incluirá la 

materialización de lo que se obtuvo en la investigación en 

un plano, esquema o diseño, así como la generación de 

prototipos y las actividades para una demostración inicial o 

proyectos preliminares de producción. 

Para la consecución de una adecuada competitividad 

mercantil se debe considerar la interacción directa entre las 

oportunidades de mercado y el conocimiento base de la 

empresa y sus capacidades; ello implica la creación, 

desarrollo, uso y difusión de los nuevos productos y los 

cambios tecnológicos significativos de los mismos.  

Este proceso de diseño y desarrollo de productos se 

enfoca directamente en las  empresas, fundamentándose 

en  la  innovación  de  sus productos, dado que se requiere 

que sean las empresas las que innoven, por ello se  debe 

destacar que en la implementación de la gestión por 

procesos se ha de tener en cuenta que en la actualidad los 

proyectos de innovación no están restringidos solo a los 

límites de la organización, sino que involucran a un 

conjunto  de entidades o  personas fuera de la empresa, 

por lo se requiere entre otras cosas un perfil profesional 
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distinto del que actualmente se encuentra en la conducción 

de las empresas del sector. Liderar un proceso de diseño 

innovador requiere saber construir una red de contactos no 

solo al interior, sino de “aliados” externos a la empresa, lo 

cual en muchas empresas globales principalmente 

extranjeras vienen aplicando con la finalidad de innovar sus 

productos, trabajando en equipo con personas e 

instituciones que aportan ideas, información y comparten 

buena parte de su conocimiento. 

El proceso se va a iniciar con el requerimiento del cliente y 

en base a ello se diseñan las actividades a realizar con el 

fin de poder desarrollar el producto con las características 

solicitadas, esta sección es importante porque a partir de 

ella se precisa el alcance, los plazos y se estima los costos 

que todo esto implica; asimismo se determinan los 

recursos necesarios y si se afecta algún tipo de derecho de 

propiedad intelectual. Luego se procede a recoger 

información del mercado, acudiendo a fuentes secundarias 

y primarias. Una revisión de los elementos tecnológicos 

disponibles permitirá pasar a la generación de ideas en la 

que se requiere la intervención  de la red de contactos con 

que se cuenta, lo que  llevará a una posible solución técnica 

que luego se puede traducir en un primer prototipo sobre el 

cual se debe trabajar en forma iterativa hasta conseguir el 

producto final que cumpla con las exigencias del cliente.  

Para agregarle valor a los productos se deben incorporar 

conceptos de innovación y desarrollo, por ejemplo 

elaborándose el expediente técnico y planos de los 

productos nuevos que los clientes han solicitado, ello 

incluirá el desarrollo de planos de piezado, diseño del flujo 

del producto hacia los almacenes destino y el desarrollo de 

prototipos, ello requeriría personal técnico a nivel de 

trabajo en CAD, con experiencia en productos derivados 

de la madera.  
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• Diseño del proceso 

Considerando la complejidad de los elementos del entorno 

actual, tales como:  las características del sector industrial 

maderero,  la cada vez menor disponibilidad de materia 

prima en el bosque amazónico,  la creciente preocupación 

internacional por el medioambiente, las empresas 

competidoras del sector, el contexto nacional con una 

economía en crecimiento desacelerado, la incursión de 

inversión extranjera en distintos sectores, los acuerdos 

comerciales como los tratados de libre comercio con 

países cuyos mercados son altamente exigentes y de 

elevado poder adquisitivo; además de la escasa oferta de 

servicios tecnológicos, sumado a la escasa capacitación y 

casi nula asistencia técnica por parte de las entidades 

gubernamentales, obligan a que el sector empresarial  sea 

el que se las tenga que ingeniar muchas veces en forma 

empírica y artificiosa para mejorar su competitividad. 

De todos los modelos o instrumentos para la gestión de las 

empresas y de las respectivas herramientas revisadas, se 

pudo observar que la gestión de una empresa industrial de 

transformación primaria de la madera debe estar orientada 

a sus procesos, dejándose de lado el  enfoque funcional. 

La gestión por procesos tiene un enfoque más sistémico, 

el cual nos permite gestionar de manera más adecuada la 

complejidad de una producción diversificada, y en términos 

operativos facilita la definición de los indicadores que nos 

ayudarán a medir la productividad, brindando información 

relevante a los responsables de cada proceso, así como la 

mejora continua de estos, sobre todo de aquellos que son 

la razón de ser de una empresa productora de madera.  

El diseño del proceso permite establecer la secuencia y 

conectividad de las actividades productivas considerando 

el tipo de producto que se desea elaborar ya sea madera 
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aserrada, madera densificada, tablillas para pisos y 

enchapes, o láminas de triplay; tomando en cuenta las 

limitaciones tecnológicas para llevar a cabo dichas 

operaciones.  
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Figura 26: Diagrama de flujo del proceso de distribución 

Fuente: Elaboración  propia.
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Planificación de la producción 

Este proceso tiene por resultado la elaboración de un plan 

maestro de producción, para lo cual se tomará como 

elemento basal las especificaciones de los productos que 

van a ser fabricados, en qué cantidades y los tiempos 

estimados. Estos datos se incluyen en dicho plan maestro, 

cuantificando las respectivas cargas de trabajo de los 

centros de costeo, las horas-hombre de trabajo, materiales 

e insumos necesarios, etc. Se pueden utilizar técnicas 

operativas o cuantitativas que faciliten la articulación de 

toda la programación de la producción de tal forma que se 

involucre a todas las áreas productivas de la empresa por 

lo que se deben considerar la capacidad instalada, 

eficiencia tecnológica y el potencial del personal que 

trabaja en ella.  

Al planificar la producción se va a relacionar la demanda, 

considerando el aspecto comercial, con la oferta externa 

dentro de un contexto temporal definido a mediano y largo 

plazo, de manera que se puedan traducir los planes de 

producción en cantidades específicas de cada producto, 

sea madera aserrada, tablillas, madera densificada u otros 

derivados. Tomando en cuenta que esta planificación 

involucra una serie de etapas o periodos, se debe tratar en 

todo momento de estar dentro de las limitaciones que 

impone la capacidad instalada y supeditados a los criterios 

de disposición respecto a los flujos sobre materiales y 

recursos técnicos, lo que permitirá configurar un esquema 

adecuado para poder cubrir sostenidamente dicha 

demanda.  

En la formulación del plan maestro de producción, los 

objetivos a ser alcanzados pueden ir cambiando, se debe 

considerar que es un proceso dinámico y que debe 

renovarse por lo menos cada tres años, y cada año se 

revisarán las prioridades a trabajar dentro del plan; esto 
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como una manera de manejar mejor el cambio constante 

no solo tecnológico sino del entorno. Este proceso debe ser 

liderado por quienes gerencian las empresas 

transformadoras de madera.  

• Programación de la producción 

Este proceso está orientado a organizar y dirigir los 

recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y 

económicos, con el objetivo de  establecer plazos 

prudenciales para cada una de las operaciones vinculadas 

a la transformación primaria de madera. La  aplicación  de  

conocimientos referentes a la gestión de proyectos y 

portafolios, así como la generación de ideas al interior de 

la empresa, en base a la experiencia laboral de sus 

trabajadores, permitirán obtener los cronogramas de las 

diferentes actividades; esto debe de validarse acudiendo a 

la consulta a expertos de la red de contactos externa, de 

tal manera que se cuente con una opinión ajena a la 

organización y que pueda considerarse imparcial. 

Este proceso tiene como resultado el garantizar el 

cumplimiento de los plazos de entrega, considerando los 

imprevistos que pudieran afectar la plena operación de los 

equipos, personal e infraestructura de la empresa, de   

manera   que   los clientes no   se   vean defraudados 

debido a la demora o la incertidumbre de la fecha en la que 

despachará su pedido. 

En esta parte es donde el investigador considera 

importante la aplicación de las normas de seguridad 

industrial en la empresa, aspecto importante al contarse 

con equipos y maquinaria que cortan y procesan madera 

que pueden ocasionar lesiones a los operarios si no las 

utilizan adecuadamente, o estén parcialmente malogradas; 

también se considera la posibilidad de que no se cuenten 

con los dispositivos e implementos de protección para el 

personal. 
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En este proceso, uno de los aspectos más influyentes es el 

ordenamiento lógico de la producción, para ello la 

programación debe ser un paso posterior a la planeación. 

Al elaborar el programa se determina cuándo se debe 

iniciar y terminar cada lote de producción, qué operaciones 

se involucran, con qué maquinaria y quienes serán los 

operarios. 

 

El contar con un buen programa de producción traerá 

importantes ventajas a las empresas ucayalinas, entre 

ellas podemos mencionar:  

- Los pedidos se podrán entregar en las fechas pactadas.  

- Puede estimarse anticipadamente las necesidades de 

mano de obra, maquinaria y equipo. De esta forma se hará 

un uso óptimo de estos recursos.  

- Disminuyen sustancialmente los costos de fabricación. 

Para programar la producción, se requieren calcular 

escrupulosamente los tiempos de las diferentes 

actividades tales como corte, aserrado, secado, 

tratamiento bioquímico, almacenamiento y moldeo; lo nos 

permitirá determinar el tiempo que se mantiene ocupada 

cada máquina y cada operario. Luego de calcular ese 

tiempo, vamos a  multiplicar las veces que se realizará 

cada operación, por el tiempo que se emplea en una vez. 

Así  calcularemos el tiempo total de trabajo para cada 

operación, operario y máquina. Es recomendable el uso de 

herramientas de apoyo a la gestión tales como el diagrama 

de Gantt que ayuda a ilustrar gráficamente las secuencias 

de las actividades y en qué momento están ocupadas las 

máquinas y los operarios. Culminada esta tarea, 

procederemos a redactar las órdenes de producción 

especificando los volúmenes que se van a despachar, las 

posibles mermas de materia prima, las holguras en los 
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tiempos de trabajo y las principales características del 

producto que estén relacionadas con la calidad del mismo.  

Finalmente, el investigador propone que la incorporación 

formal de un modelo de gestión productivo debe de 

convertirse en un proceso sistemático que permita a las 

empresas planificar, organizar y controlar el proceso de 

transformación primaria de la madera, lo que se traduce más 

adelante en un ahorro de recursos y en una mejora de la 

motivación e identificación de los empleados, aporte en el 

incremento de la confianza en las actividades de la empresa 

y una mejor ejecución de las operaciones involucradas. 

Un modelo de gestión adecuado también estaría aportando 

mejoras en la forma como se afrontan situaciones 

impredecibles que la empresa no puede controlar o alterar 

pero puede mitigar sus efectos incluyendo una política 

productiva previsora, que incluya entre otros elementos un 

plan de contingencias; los riesgos a contemplar se dan por el 

lado tecnológico (obsolescencia), alteraciones en el ciclo de 

vida de los productos, el ingreso de productos extranjeros a 

precios muy por debajo de los nacionales, alteraciones en las 

expectativas sobre el tiempo de recuperación de las 

inversiones, la creciente necesidad de lanzar nuevos 

productos de una manera intensiva y la constante necesidad 

de innovar. 

 

Este proceso de implementación del modelo de gestión 

propuesto se implementaría con un criterio de sostenibilidad 

y eficiencia, que aporte valor tanto a los clientes como a los 

empresarios. 

 

Resultados obtenidos en el análisis documental. 

Desde hace aproximadamente 10 años, la economía de 

Ucayali se sustenta en actividades de agroindustria y 

comercio. Ambas concentran alrededor del 42% de su PBI. 
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La extracción y la transformación primaria de la madera es 

una de dichas actividades que han contribuido 

sustancialmente a su crecimiento económico. 

Tal como lo podemos apreciar en el cuadro N° , el volumen 

total (en metros cúbicos) de madera que se produce en la 

región Ucayali se ha venido incrementando progresivamente. 

Especie de 
Madera 

Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Tornillo 40200 40820 41733 41740 41780 

Catahua 15400 15920 16757 16342 16850 

Cedro 14400 14850 15189 15200 15700 

Cumala 13500 13900 11698 11768 11850 

Copaiba 9784 9950 10497 10743 10935 

Caoba 8878 9045 9486 9658 9895 

Moena negra 5140 5225 5698 5892 6120 

Cachimbo 4824 5078 5128 5643 5978 

Huigerilla 4017 4208 4604 4952 5128 

Huayruro 3118 3424 3868 4094 4204 

Shihuahuaco 2428 2742 2913 3124 3428 

Ishpingo 2235 2433 2793 2923 3245 

Utucuro 1045 1123 1368 1627 1936 

Capirona 1035 1124 1257 1324 1528 

Requina 798 824 899 940 985 

Pashaco 783 828 874 908 934 

Pumaquiro 678 718 743 786 854 

Quinilla 523 584 613 675 704 

Huimba negra 446 484 523 574 596 

Aguano masha 226 243 293 328 364 

Lagarto caspi 224 273 292 318 346 

Huangana casha 218 236 260 289 312 

Yacushapana 128 163 184 204 228 

Manchinga 104 124 146 168 194 

Anacaspi 78 84 97 104 124 

Lupuna blanca 80 86 92 98 108 

Pino 72 83 91 96 104 

Chontaquiro 68 75 83 89 94 

Palo sangre 58 64 72 78 80 

Roble 38 46 54 60 68 

Total de Madera 
(m3) 

130526 134757 138305 140745 144672 
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CONCLUSIONES 

 

1. El uso de un modelo de gestión contribuye con el desarrollo industrial de 

la transformación de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 

2014-2016.  

2. El diseño y desarrollo de productos incide en el desarrollo industrial de la 

transformación de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014 

– 2016. 

3. El diseño del proceso influye en el desarrollo industrial de la 

transformación de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014 

- 2016. 

4. La planificación de la producción tiene influencia sobre el desarrollo 

industrial de la transformación de la madera, en la región Ucayali durante 

el periodo 2014-2016. 

5. La programación de la producción contribuye al desarrollo industrial de la 

transformación de la madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014 

- 2016. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

1. Se recomienda hacer una investigación longitudinal con las mismas 

variables en un horizonte de análisis de por lo menos diez años, con la 

finalidad de observar cómo ha evolucionado en ese tiempo la variable 

Modelo de Gestión en las empresas dedicadas a la transformación 

primaria de la madera y, su correspondiente contribución al desarrollo 

industrial de la región Ucayali. 

2. En un próximo estudio, sería recomendable incorporar como parte del 

Modelo de Gestión los componentes referidos al riesgo financiero debido 

a los cada vez más complejos sistemas de apalancamiento y variadas 

estructuras de capital de las empresas productoras de madera.  

3. Para una mayor objetividad en la evaluación del desarrollo industrial, el 

investigador recomienda analizar con mayor detalle los ingresos y 

utilidades netas generados por la comercialización de lo producido por los 

aserraderos, reaserraderos, triplayeras y parqueteras.  

4. Debido a la tendencia de las empresas a globalizarse y realizar sus 

transacciones por internet, en un próximo Modelo de Gestión propuesto 

se recomienda incorporarle procesos de venta e intercambio utilizando 

medios digitales.   

5. El sector maderero en Ucayali está perdiendo competitividad ante el 

ingreso de productos importados más baratos, por lo que se recomienda 

que para el diseño de un próximo Modelo de Gestión, se incorpore las 

políticas públicas de fomento tanto regionales como nacionales que 

seguramente se van a dar en el corto plazo. 
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ANEXO 01: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: “MODELO DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA EN LA REGIÓN UCAYALI 2014 – 2016” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE DEPENDIENTE 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Aplicada, Transversal          (Bernal 
I., 2007) 

¿De qué manera el uso de un modelo de gestión 
contribuye con el desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región Ucayali 
durante el periodo 2014-2016? 

Determinar de qué manera el uso de un modelo 
de gestión contribuye con el desarrollo industrial 
de la transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

El uso de un modelo de gestión contribuye 
con el desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
LA MADERA 

VARIABLE INDEPENDIENTE NIVEL DE INVESTIGACIÓN    
Exploratorio y Descriptivo                         
(Hernández R., 2010) 

MODELO DE GESTIÓN 

PROBLEMA ESPECÍFICO N° 1 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 DIMENSIÓN 1 

¿En qué forma  el diseño y desarrollo de productos incide 
en el desarrollo industrial de la transformación de la 
madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014-
2016? 

Establecer en qué forma  el diseño y desarrollo 
de productos incide en el desarrollo industrial de 
la transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

El diseño y desarrollo de productos incide 
en el desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

Diseño y desarrollo de 
productos 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
Hipotético deductivo                   
(Saavedra P., 2017) 

PROBLEMA ESPECÍFICO N° 2 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 DIMENSIÓN 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN                         
No experimental                                  
(Hernández R., 2010) 

¿Cómo es que  el diseño del proceso influye en el 
desarrollo industrial de la transformación de la madera, 
en la región Ucayali durante el periodo 2014-2016? 

Precisar cómo es que  el diseño del proceso 
influye en el desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

El diseño del proceso influye en el 
desarrollo industrial de la transformación 
de la madera, en la región Ucayali durante 
el periodo 2014-2016. 

Diseño del proceso 

POBLACIÓN Y MUESTRA     
Población: Todas las empresas 
formales e informales dedicadas a 
la transformación primaria de la 
madera y ubicadas dentro de la 
región Ucayali.    Muestra: 73 
empresas de los distritos con 
mayor movimiento comercial    
(muestreo aleatorio por 
conglomerados)           

PROBLEMA ESPECÍFICO N° 3 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 DIMENSIÓN 3 

¿Cuál es la influencia de  la planificación de la 
producción sobre el desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región Ucayali 
durante el periodo 2014-2016? 

Especificar cuál es la influencia de  la 
planificación de la producción sobre el desarrollo 
industrial de la transformación de la madera, en 
la región Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

La planificación de la producción tiene 
influencia sobre el desarrollo industrial de 
la transformación de la madera, en la 
región Ucayali durante el periodo 2014-
2016. 

Planificación de la producción 

PROBLEMA ESPECÍFICO N° 4 OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 4 DIMENSIÓN 4 

TÉCNICA:                                 
Encuesta y Análisis documental ¿En qué medida  la programación de la producción 

contribuye al desarrollo industrial de la transformación de 
la madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014-
2016? 

Estimar en qué medida  la programación de la 
producción contribuye al desarrollo industrial de 
la transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

La programación de la producción 
contribuye al desarrollo industrial de la 
transformación de la madera, en la región 
Ucayali durante el periodo 2014-2016. 

Programación de la producción 

INSTRUMENTO:       Cuestionario 
y Ficha de recolección de datos 
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ANEXO 02 

 Consentimiento informado 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 
esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 
como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por el Mg. Tony Hilton Saavedra 
Murga candidatao la Doctorando en Gestión Empresarial de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Hermilio Valdizán- Huánuco. 

 El objetivo de este estudio es: Determinar de qué manera el uso de un modelo 
de gestión contribuye con el desarrollo industrial de la transformación de la 
madera, en la región Ucayali durante el periodo 2014-2016. 
 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 
en una encuesta. Esto tomará aproximadamente de 10 a 15 minutos de su 
tiempo. 
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información 
que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera 
de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas 
usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez 
trascritas los resultados del cuestionario se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas en cualquier 
momento durante o después de su participación en él. Igualmente, puede 
retirarse en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. 
Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen incómodas, tiene 
usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación y reconozco que la 
información es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 
propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 
informado de que puedo hacer preguntas sobre el estudio en cualquier 
momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto 
acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi 
participación en este estudio, puedo contactar al teléfono …………….. 
Entiendo que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio 
cuando éste haya concluido. 
 
 
------------------------------ ------------------------------------- ------------- 

Nombre del Participante    Firma del Participante        Fecha 

(En letras de imprenta)  
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ANEXO 03 

 Cuestionario de Desarrollo Industrial 

N° PREGUNTAS NUNCA 
RARA 
VEZ 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

1 ¿Planifica su producción?           

2 

Utiliza algunos de los 
instrumentos que a continuación 
mencionaré:   Plan operativo 
mensual  /  Guía de 
requerimiento y pedidos de los 
clientes   / Registro de capitales 
de trabajo mensual   / Plan anual 
de inversiones.           

3 
¿Satisfacen las exigencias  de 
los clientes?           

4 
¿Recibe conformidades por los 
pedidos despachados?           

5 
¿El diseño de los productos 
concuerdan con las exigencias 
de funcionalidad los clientes?           

6 
¿Se le presentó casos en los que 
el cliente solicitó adicionales de 
algún lote ya despachado?           

7 
¿Asumió los costos de 
reemplazo por un producto que 
no pudo utilizar el cliente?           

8 
¿Sus clientes realizan pedidos 
durante todo el año?           

9 
¿La mayoría de sus productos 
los despachan de manera 
mensual?           

10 
¿Sus clientes le hacen pedidos al 
por mayor? 

  
        

11 
De los pedidos de sus clientes, 
¿los puede cumplir?           

12 
¿Ha considerado qué tiene el 
número adecuado de 
empleados? 

  
        

13 
¿Ha considerado que sus 
maquinarias abastecen su 
demanda?           

14 
¿Programa usted  los tiempos 
que empleará en la producción 
de sus lotes? 

  
        

15 
¿Se cumplen los plazos de 
planificados?           
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ANEXO 04 

Validación del Instrumento por Jueces 
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NOTA BIOGRÁFICA
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