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Resumen: La metodología de gerenciamiento ágil (Lean
Management) ha ganado especial relevancia en el sector
industrial de Colombia, considerada su aplicación en los
procesos de producción nacionales y el desarrollo de estrategias
de mejoramiento continuo operacional en miras de dos
objetivos principales: minimización de pérdidas de tiempo
y costos de operaciones no productivas; y maximización
de lucro, mediante el análisis, evaluación y seguimiento
de los procesos de producción. La presente investigación
trabaja metodológicamente un abordaje bibliográfico, analítico
y crítico de los cinco principales sectores con gran
participación porcentual del Producto Interno Bruto
colombiano y gerenciamiento ágil para cada contexto: el sector
alimenticio (Lean Management Food industry), educación
y mejoramiento (Lean Management Improve Education),
salud (Lean Management in Healthcare), manufactura (Lean
Manufacturing) y construcción civil (Lean Construction). A
partir de lo anterior, fue elaborada una investigación descriptiva
de las principales fortalezas, debilidades y retos en el contexto
de producción colombiano y casos de éxito para dichos sectores
de la industria. Los resultados obtenidos permiten evidenciar
diferentes perspectivas de implementación de la metodología
Lean Management y su impacto potencial en aumento del sector
industrial en el desarrollo de competencias de productividad,
rentabilidad y participación industrial nacional.

Palabras clave: Lean Management, Producción, Industria
colombiana, Metodología de calidad.

Abstract: e methodology of agile management (Lean
Management) has gained special relevance in the industrial
sector of Colombia, considered its application in the national
production processes and the development of strategies of
continuous operational improvement in view of two main
objectives: minimization of time losses and costs of activities
that do not add value to the product; and maximization of
utility, through the analysis, evaluation and monitoring of
production processes. is research methodologically works
on a bibliographic, analytical and critical approach to the
five main sectors with a large percentage share of the
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Colombian Gross Internal Product and agile management for
each context: the food industry (Lean Management Food
Industry), education and improvement (Lean Management
Improve Education), health (Lean Management in Healthcare),
manufacturing (Lean Manufacturing) and civil construction
(Lean Construction). Based on the above, a descriptive
investigation of the main strengths, weaknesses and challenges
in the context of Colombian production and success stories
for these sectors of the industry was prepared. e results
obtained show different perspectives of implementation of the
Lean Management methodology and its potential impact on
the increase of the industrial sector in the development of
productivity competences, profitability and national industrial
participation.

Keywords: Lean Management, Production, Colombian
industry, Quality methodology.

Introducción

El sector industrial colombiano se caracteriza principalmente por su conocimiento empírico en la ejecución
de las actividades productivas en los diversos escenarios de operación. El sistema de trabajo de los
empleados en las organizaciones está definido por sistemas tradicionales históricos de carencia tecnológica
en la ejecución de las actividades de forma que se ven influenciados los factores de producción de las
organizaciones. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, en Colombia han surgido sistemas de gestión
de la calidad que buscan el abordaje de procesos industriales eficientes.

En búsqueda de una solución ante lo anteriormente planteado aparece la metodología Lean Management
o administración esbelta, la cual se enfoca en:

El mejoramiento del desempeño de las organizaciones concentrado en la reducción de costos, mejoramiento de la calidad,
reducción de tiempos de ciclo, incremento y cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes, desarrollo de
nuevos productos y servicios y gestión de recursos humanos. (Imai, 1988, p.169)

Uno de los pilares de la metodología Lean Management es la concepción de mejoramiento continuo
desde el cambio de pensamiento del trabajador: El desarrollo de nuevas estrategias está fundamentada en
la experticia y aplicaciones en el sitio de trabajo que se puedan dar como resultado de buenas técnicas de
manufactura en el sector donde desempeñan sus actividades y adicional la optimización del recurso humano,
natural y administrativo en el contexto industrial colombiano.

Para impulsar y promover este tipo de pensamiento en los diferentes sectores laborales, un conjunto
de docentes e investigadores de la Corporación Universitaria Americana realizaron una investigación
descriptiva en relación al abordaje de las fortalezas, debilidades y futuras oportunidades de la metodología
Lean Management desde los principales campos de acción operacional de Colombia: la industria del sector
alimenticio (Lean Management Food Industry), educación (Lean Management Improve Education), salud
( Lean Management in Healthcare), manufactura (Lean Manufacturing) y el sector de la construcción
civil (Lean Construction). A partir de lo anterior se construyó un estudio de revisión bibliográfica con la
presentación de estudios de caso, ejemplos a nivel internacional y el planteamiento de alguna propuesta de
mejora y oportunidad con respecto a las áreas relacionadas.

Mediante la presente investigación descriptiva se busca identificar la potencialidad de cada una de las
metodologías y su pertinencia en los diferentes sectores económicos colombianos:
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1. Se enfocará en un análisis descriptivo de la industria alimenticia y las herramientas Lean aplicadas
al interior de dicho sector de estudio.

2. Será resaltada como potencialidad de mejoramiento la metodología Lean Education como
estrategia de calidad en el sector académico nacional.

3. La metodología de manufactura esbelta (Lean Manufacturing) será expuesta.
4. Abarcará su implementación en el sector de la construcción civil (Lean Construction).

1. Manufactura esbelta en el sector alimenticio y servicios (Lean Mangement Food Industry):
metodología y abordaje colombiano. Uno de los sectores que aborda una participación representativa
en la industria colombiana es el de los alimentos. Las estrategias de administración para dicho sector
presentan un comportamiento volátil en cuanto a las estrategias planteadas para el mejoramiento continuo
de los procesos internos. Una amplia gama de estrategias organizacionales, tales como “los principios Lean,
ejecución de sistemas de empaque, dirección de la cadena de abastecimiento, entre otras, representan un papel
fundamental en la industria de alimentos” (Twomey, Truemper & Murphy, 2006, pp. 1679-1696).

El principal desafío que enfrenta en la actualidad el sector alimenticio es la normatividad de salubridad
y la inocuidad de los procesos operacionales internos. Lo anterior genera como consecuencia “una
reestructuración de la metodología de trabajo en las organizaciones y procesos de reingeniería al interior de las
plantas industriales, lo cual está enmarcado en costos y gastos adicionales para la organización” (Weinekotter,
2009, pp. 48-50). Como

respuesta a los desafíos anteriores se genera la necesidad de desarrollo de técnicas y metodologías de
calidad que se orienten como principal objetivo a minimizar costos y tiempos asociados a las actividades
industriales desarrolladas, marco dentro del cual se encuentra la filosofía Lean Management enfocada al sector
alimenticio, donde la meta principal está enmarcada en (Peña, 2011),

el aumento de la productividad basado en: 1) identificación del valor del producto; 2) identificación del
flujo del valor; 3) aseguramiento de flujo continuo de operaciones; 4) Sistemas Kanban en la identificación de
oportunidades de mejora al interior de la organización; 5) mejoramiento continuo a partir de la herramienta
Kaizen. (Heymans, 2009, p.121; Fliedner, 2010, pp.6-13)

Los factores asociados a incrementos de productividad buscan como primera medida la eliminación de
mudas, también conocidas como desperdicios de tiempos en las activida- des industriales, los cuales son
“aquellos valores que no generan valor para el producto pero se encuentran en el producto como costo y/o
gastos dentro del mismo” (Jones, 1996, pp. 93-103). Estos tiempos presentan un carácter determinante en el
tiempo de ciclo de los alimentos, debido a los tiempos asociados a los productos perecederos en los procesos
industriales. Arora y Kempkes (2008) y White (1999), destacan la importancia de estrategias como Just in
Time (JIT) y Make To Order

(MTO) en la gestión operacional y aumento de la eficiencia y productividad al interior de las
organizaciones. Otra de las estrategias implementadas para reducir costos en el sector alimenticio hace
alusión a la producción limpia y el desarrollo de procesos logísticos inversos. Christou y Ponis (2008) y
Mason (2008), destacan la importancia de un plan estratégico de inventarios basado en la reutilización de
herramientas de embalaje, y en los principios de reutilizar y reciclar las mismas.

Los recursos de la metodología Lean aplicados al sector de los alimentos se relacionan directamente con
las herramientas de inventario y almacenamiento propios de las organizaciones. Para este último, Lamming
(1993) y Pil (1996), describen que existen ciertos principios de gestión y administración organizacional que
buscan la mejora de la productividad interna en los procesos logístico operacionales, conocidos también como
“los modelos de suministros Lean”, los cuales son descritos en la Tabla 1:
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TABLA 1
Una visión en general del modelo de suministro Lean

Fuente: Recuperado de Beyond Partnership (1993)

El modelo de suministro Lean descrito anteriormente permite identificar las principales características
asociadas a las actividades propias del sector alimenticio. El enfoque analizado desde la perspectiva Lean
permite ilustrar cómo el sistema de optimización de la cadena logística sigue las condiciones de demanda
operación “verdaderas” y eficientes en los procesos esbeltos del sector alimenticio (Lam- ming, 1996;
MacDuffie, 1997). Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es cómo las decisiones acerca de la forma
correcta de abastecimiento incluyen cierto tipo de desarrollo e investigaciones que permitan gestionar el
espacio disponible para el almacenamiento de las mercancías, analizando estudios previos y control sensorial
de los mismos de acuerdo con la demanda relacionada.

El reto a nivel nacional es mayor si se analiza el porcentaje de representación de las Pymes, contribuyendo
en un “98,7 % del total de registros disponibles” (Quesada & Arrieta, 2015, pp.2-10), siendo estas las
responsables de generación de empleo, producción y movimiento de la economía en gran participación
con respecto a la demanda de productos alimenticios. Un caso de estudio es presentado por los autores
con respecto a la comida y bebida en la ciudad de Medellín, Colombia, donde se pudo evidenciar que en
el sector representan el 96,84 % del total de las compañías registradas a nivel local. Se realizó un análisis
investigativo descriptivo en relación a las características propias de las organizaciones de bebidas y comidas
de la ciudad de Medellín, categorizándolas y posicionándolas en uno de los cuatro cuadrantes, descritos a
seguir: 1. Organizaciones Productivas; 2. Básico; 3. Vulnerable, incluyendo los atrasados; 4. Organizaciones
Prometedoras (ver Figura 1).
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FIGURA 1.
Clasificación de la industria colombiana de alimentos y bebidas en el desarrollo de prácticas Lean

Fuente: Quesada y Arrieta (2015)

En la Figura 1 se puede observar que existen cuatro tipos de empresas, las cuales son localizadas en los
diferentes cuadrantes de acuerdo con el desarrollo de sus prácticas Lean al interior de sus procesos operativos.
Cada una tiene sus propias características, las cuales son:

Empresas del cuadrante 1 (Organizaciones productivas): empresas que posee un factor de posicionamiento
mínimo de 60 % y una nota de desempeño Lean de 3.0 sobre los procesos productivos. De acuerdo con el
estudio realizado por los investigadores, se encontraban 13 de las 86 empresas analizadas, un 15,12 % de la
muestra total. Adicional a lo anterior, se evidencia que ninguna de estas compañías se encuentra en el área de
clase mundial, siendo este el área utilizada por las organizaciones que utilizan las “estrategias e instrumentos
modernos de administración en cuanto a tecnología y procesos, es decir, cumple con los requerimientos de
clase mundial de calidad y especialización” (Chiavenato, 2014).

Empresas del cuadrante 2 (Básicas): organizaciones con factor de posicionamiento entre 60 % y 100 % y
desarrollo de prácticas Lean entre 1.0 y 3.0. No se encontraron evidencias de este tipo de organizaciones.

Empresas del cuadrante 3 (Vulnerables): presentan como principal característica un máximo de 60 % de
posicionamiento o 3.0 en el desarrollo de prácticas Lean. Este tipo de compañías “requieren un grado de
inversión para la mejora de sus procesos internos” (Suzaki, 1985, pp.10-19; Biazzo, 2000, pp.6-15). Fueron
registradas 44 de 86 compañías (51,16 % del total).

Empresas del cuadrante 4: son las que cuentan un desarrollo de prácticas Lean más alto de 3.0 pero su
factor de posicionamiento es menor del esperado, mínimo de 60 %. Dentro de este rango se encuentran 19
de las 86 compañías (33,72 %).

Como se pudo notar anteriormente, las empresas tienen una gran participación en la implementación de
estrategias Lean dentro de sus procesos operativos. Sin embargo, existen en el mercado líderes con procesos
estructurados y demanda posicionada que las limita a competir en nichos de mercados limitados (Meredith
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& McTavish, 1992, pp.63-71). El desarrollo de la metodología Lean para el sector alimenticio dependerá
de las alianzas estratégicas propias entre las Pymes, gestión tecnológica e innovación, como oportunidad de
crecimiento y evolución a nivel nacional e internacional (Meredith, 1992).

2. Análisis de perspectivas de aplicación de la filosofía Lean en programas universitarios de Colombia
(Lean Management Improve Education)

El surgimiento del espíritu reformista de los estatutos universitarios en Colombia, se ha evidenciado
principalmente desde finales de los años 60, momento en el cual mediante el plan Atcon, se buscó implantar el
modelo norteamericano educativo basado en principios tecnocráticos que de alguna forma están destinados
a fortalecer el modelo capitalista en el país (Acevedo Tarazona, 2015). Los esfuerzos se vieron alterados por
las disputas idealistas de la época y las tensiones derivadas de un entorno internacional alterado por el grupo
de estudiantes franceses en 1968. La educación en Colombia, influenciada por las tendencias mundiales,
es constantemente bombardeada por los diversos esfuerzos de diferentes sectores sociales por perpetuar
ideales y puntos de vista respecto a cómo debe enseñarse. No obstante, lo curioso es que la mayoría de los
cambios y reformas planteados se instalan más dentro de la burocracia y los procedimientos, y no intervienen
significativamente en el acto de enseñar ni en los aspectos estructurales de los niveles curriculares. Ahora, a
casi 50 años de la implementación de estos programas, podría sugerirse que se están desarrollando los mismos
niveles de aprendizaje o de competencia, pero cambiando las herramientas de apropiación. De esta forma,
vale la pena cuestionarse si efectivamente es la herramienta y no el espíritu mismo de quien la utiliza, la que
hace que el trabajo sea efectivo y adecuado a las necesidades del momento.

El entorno actual mundial, mediado por la incertidumbre en la información gracias al exponencial
crecimiento de la tecnología, provee el caldo de cultivo para cuestionarse acerca del espíritu de la innovación
educativa en los programas universitarios y generar situaciones provocadoras de cambio tendientes a la
identificación del rol de las universidades en la era tecnológica de cara a la crisis actual del conocimiento. Una
opción en este sentido se ha gestado en el entorno industrial desde el análisis de la salida de la crisis de Japón
durante los años 1945 y 1975, mediante la estrategia desarrollada por Toyota en su sistema productivo con el
Toyota Poduction System (TPS) (Toyota Motor Corporation, 2006). Este se ha estudiado para su aplicación
en diversos campos donde fuere posible identificar la analogía con la tríada cliente-producto-empleados bajo
la promesa de promover la simplicidad o “esbeltez”, la reducción de “desperdicio” (muda, mura y muri)
(Frausto Dávila, Topete & Salda- ña Valadez, 2015), en los procesos como un factor determinante del
mejoramiento continuo, la búsqueda constante de la excelencia y el avance hacia la acreditación en alta
calidad.

La filosofía que acompaña a estos planteamientos es conocida como Lean inking (Womack & Jones,
1996) y para el caso de la relación docente-alumno, Lean Teaching (Emiliani, 2015). Respecto a la
implementación de esta filosofía en instituciones universitarias, no se han encontrado avances significativos,
quizá por el profundo arraigo a los modelos norteamericanos de enseñanza o por la excesiva carga burocrática
de las instituciones educativas, que influye en la flexibilidad curricular y la apertura a nuevos espacios
de reflexión que orienten el quehacer docente y en general, la metodología de trabajo en el sector de
educación superior. Por tal motivo, se identifican los siguientes casos en universidades internacionales para
posteriormente proponer algunas aproximaciones en el caso colombiano.

De los casos mencionados en la Tabla 2, se visualiza que la filosofía Lean en educación, aunque ha
sido aplicada, todavía requiere de un mayor acercamiento y de una comprensión más holística de los
procesos implicados en el acto de enseñar, de tal forma que se puedan considerar experiencias significativas y
replicables. En la Tabla 3 se presentan conceptos aislados que aplicados, permiten cambios diferenciales que
aunque mínimos, darían luz respecto a un acercamiento al concepto Lean en el complejo entramado de la
enseñanza universitaria
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TABLA 2.
Algunos casos de aplicación de la filosofía Lean inking en universidades
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TABLA 3
Lean aplicado a cursos

Fuente: Recuperado de Alagaraja (2010)

Fuente: Recuperado de Alagaraja (2010)
3. Manufactura esbelta (Lean Manufacturing) y los retos en la industria colombiana: metodología y

aplicaciones.
El Lean Manufacturing, o también llamado manufactura esbelta, es un grupo de herramientas introducidas

a la producción en Japón, del autor Taiichi Ohno. Sin embargo, el término “Manufactura esbelta” o “Lean”,
nace del autor y creador James P. Womack en los años 90, como resultado de una investigación del MIT
sobre comportamientos operacionales productivos en Japón. Esta investigación, que tuvo una duración de
cinco años, buscaba mostrar cómo la administración, los trabajadores de las líneas de producción y referentes
de materias primas podían optimizar los procesos productivos con baja en tiempos de ciclo, minimización
de costos, aumento de eficacia de entrega y mejorando la capacidad de las plantas sin aumentar el consumo
de recursos (Monge, Cruz & López, 2013). Esta metodología se enfoca básicamente en la filosofía del
mejoramiento continuo y de la productividad, buscando identificar las actividades que le generan valor al
cliente, centrando su esfuerzo sobre estas, y eliminar o reducir aquellas actividades que no lo generan. Esto,
como una forma de reducir los desperdicios en los procesos.

Entendiendo los desperdicios como actividades que consumen más recursos de los requeridos (Escaida,
Jara & Letzkus , 2016), algunas de las causas de desperdicios en los procesos productivos, son:
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TABLA 4
Ejemplos de causas de desperdicios en los procesos productivos

El principal aporte de esta metodología a las organizaciones es lograr que todos los entes involucrados en
el sistema de producción de la empresa, desde la dirección hasta la parte operativa, sean conscientes de la
necesidad de aplicar una combinación de diferentes técnicas y metodologías de mejoramiento de procesos y
operaciones como un método de obtención de supervivencia de la compañía en el tiempo. Y que este proceso
no es estático, dado que ni las organizaciones, ni los procesos, ni el mercado, son estáticos en el tiempo, por lo
tanto, este proceso, además de ser sistemático, debe evolucionar permanentemente (Escaida, Jara, & Letzkus,
2016; Cua, 2000).

Lee y Ebrahimpour (1984), sugieren que la aplicación de la metodología Lean Manufacturing requiere la
integración de los trabajadores en métodos de solución de problemas que surgen del día a día de los procesos.
Una forma de identificar estos problemas es registrando las observaciones que sobre los procesos, máquinas y
herramientas tengan los empleados en el normal desarrollo de sus actividades. Lo primero que se debe hacer
a la hora de implementar la metodología Lean Manufacturing en los procesos de cualquier organización es
realizar un diagnóstico de los procesos, como una forma de identificar fuentes de mejora. De acuerdo con Hay
(1988), algunas de las preguntas que se deben responder durante este diagnóstico son: 1) ¿Cómo es posible
mejorar el proceso de producción actual de la compañía?; 2) ¿Cuáles son los principales clientes, y cuáles son
sus requerimientos?; 3) ¿Cuáles

son los procesos que inciden en la producción del bien o el servicio?; 4) ¿Se ajustan estos procesos a los
requerimientos del cliente?;

5) ¿Cuáles son las causas de los problemas que generan las bajas en producción?; 6)
¿Cuáles son las posibles causas y efectos de estos problemas?; 7) ¿De qué manera se pueden eliminar o

mitigar estos problemas?
Luego de realizar este diagnóstico, teniendo en cuenta el proceso y las causas de desperdicio identificadas,

se debe seleccionar la/las técnicas de mejoramiento adecuadas, que permitan eliminar o mitigar las causas
de desperdicio presentes en dichos procesos. Dentro de las herramientas usadas en la metodología Lean
Manufacturing están: el Diagrama de Flujo de Valor (Value Stream Mapping, VSM), TPM (Mantenimiento
Productivo Total), equipos de mejora, metodología seis sigmas, metodología justo a tiempo, fábrica visual,
metodología de las 5’s y Kaizen (Escaida, Jara & Letzkus, 2016; Koueros, 1998).
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Como factor de mejoramiento de sus procesos productivos internos, las empresas colombianas han
optado por determinar como estrategia de mejoramiento continuo el Lean Manufacturing al interior de sus
operaciones. Una de las herramientas que les ha permitido lograr los niveles de productividad deseados y
mantenerlos en el tiempo ha sido la metodología Lean Manufacturing. En la Figura 2 se muestran algunas de
las empresas pioneras en la aplicación de la metodología Lean Manufacturing en Colombia:

FIGURA 2.
Lista de organizaciones fundadoras de estrategias Lean Nacionales

Fuente: Arrieta, Romano y Botero (2010)
Las X indican la herramienta que las empresas han trabajado más. Aplicar una herramienta no implica no aplicar las otras

En la Figura 2, se muestran algunas de las empresas organizaciones fundadoras de estrategias Lean a nivel
Nacional. En dicha figura en las filas se listan las empresas, mientras que en las columnas se muestran las
herramientas de la metodología Lean, las “X” indican que la empresa fue pionera en la aplicación de la
herramienta que se muestra en la columna.

Por otro lado, Arrieta, Muñoz, Salcedo y Sossa (2011), se enfocan en revisiones bibliográficas que buscaban
aplicar la metodología Lean Manufacturing en Colombia. Este estudio se centró en analizar tesis y proyectos
de grado en el período 2006-2010. Finalmente, se muestran los resultados: de las tesis analizadas, el 38 %

corresponden a tesis de pregrado, mientras que el 6 % a tesis de posgrado. Del 56 % restante no se obtuvo
información sobre el nivel de formación asociado a estas.

De acuerdo con la figura anterior, de las herramientas metodológicas de la filosofía Lean, la más usada fue la
SMED (Single Minute Exchange of Die, también conocida en español como “cambio de matriz en menos de
10 minutos”) con un 36 %; la segunda herramienta más usada fue la metodología seis sigmas con un 28 %, les
sigue de cerca la metodología de las 5’S. En el caso de aplicación industrial, el sector donde mayor aplicación
se evidenció fue el automotriz, con un 19 %, le siguen el sector de alimentos con un 17 %, luego está el sector
salud y servicios. Mientras que un 21 % corresponde a otros sectores (ver Figura 3).
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FIGURA 3.
Número de tesis por sector industrial

Fuente: Arrieta, Muñoz, Salcedo y Sossa (2011)

A la hora de investigar sobre la aplicación de la metodología Lean Manufacturing se presenta el
inconveniente de que existe poca información disponible en fuentes públicas sobre su aplicación en las
industrias colombianas, debido entre otras cosas a que las empresas son muy celosas con la información. Otros
autores no ceden derechos, lo cual contribuye a que sea poca la información a la que se tiene acceso y a que no
esté muy actualizada. Como consecuencia, múltiples retos y desafíos son abordados por las organizaciones
colombianas en la procura de atención de los requerimientos propios de los clientes, utilizando el poco
recurso disponible en material académico y prácticas profesionales de la Manufactura Ágil, importante en
la aplicación de operaciones de logística y transporte de mercancías y la producción de las mismas a nivel
nacional.

Dada la gran variedad de productos que ingresan al país a bajos precios, producto, entre otras cosas, de
los acuerdos comerciales suscritos con otras economías, las industrias colombianas tienen el reto de lograr
tener procesos de producción eficientes, que permitan lograr la mayor productividad con costos bajos.
Adicionalmente, se requiere que no solamente se produzca más y barato, sino que los productos respondan
a la demanda de los consumidores. En este sentido, las técnicas y herramientas de la metodología Lean
Manufacturing les permitirán a las empresas mejorar la productividad y convertirse en empresas de clase
mundial, dado que el Lean Manufacturing,

como filosofía busca que los procesos se revalúen constantemente para lograr la mejora continua de tal forma que se satisfagan
las necesidades de los clientes, entendiendo que estas necesidades se revalúan constantemente por influencia de algunos
factores como los cambios tecnológicos, la innovación en materiales, cambios sociales y culturales, entre otros. (Osterman,
1994, pp.173-188; Moch, 1976, pp. 661-674)

El gran reto de las empresas colombianas es adaptarse al comportamiento mercantil y demanda de
consumidor y en este sentido, la metodología Lean Manufacturing puede aportar enormemente, dado que
son pocas las empresas que usan este tipo de metodologías como filosofía.

4. Construcción ágil (Lean Construction) en el sector civil colombiano: caso de estudio
La metodología ágil en el sector civil, también conocida como la metodología Lean Construction, ha ganado

un lugar especial en la metodología de trabajo de las diferentes actividades del sector constructivo nacional.
Este tipo de metodología (Lean Construction) tiene sus raíces en los procesos productivos japoneses y la
filosofía Lean Management, el cual tiene como objetivo “optimizar la calidad de sus procesos productivos a
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partir de la mejora constante de las operaciones en el trabajo y la eliminación de gastos innecesarios que se
puedan presentar en recursos naturales, humanos y empresariales” (Ohno, 2000, pp.21-46).

La evolución y adaptación de este tipo de tecnología a los modelos constructivos colombianos se da gracias
al grupo investigativo GESCON-Gestión en la construcción, perteneciente a la Universidad EAFIT de la
ciudad de Medellín, Colombia. Este equipo de trabajo, en conjunto con CAMACOL (Cámara Colombiana
de Construcción), se presentan como fortalezas de desarrollo tecnológico y académico en la gestión de
la metodología Lean y en conjunto realizan la tarea de transformar el pensamiento de manufactura ágil
implementado en Toyota, el cual está basado en procesos productivos, en herramientas asociadas a las
actividades constructivas propias del sector civil colombiano, enfocada en actividades constructivas, siendo
denominado finalmente como Lean Construction, el cual establece como meta el desarrollo de dos principios:
el análisis y determinación de tiempos no productivos en el sector civil y la correcta gestión de la planificación
de las actividades constructivas (Last Planner).

Una de las principales debilidades en el sector de la construcción civil colombiana es la generación de
actividades que no generan valor en la transformación de recursos en el producto final, siendo en este caso
el inmueble. De acuerdo con Koskela (1992) y Oglesby, Clarkson, Parker & Gregory (1989), el uso no
controlado en cuanto a consumo de materiales dentro de los proyectos de construcción es de 10 % y el flujo de
trabajo de los empleados (desplazamientos innecesarios) presenta una ineficiencia del 36 %. Situación similar
ocurre en el entorno nacional y, de acuerdo con Vertel (2009), un diagnóstico inicial concluye que la falta de
instrucción a los trabajadores (71 %) y carencia de materia prima necesaria para los procesos constructivos (29
%), se presentan como las dos principales falencias en las actividades analizadas al interior de los proyectos de
construcción nacionales. Para solucionar lo anteriormente mencionado, la filosofía Lean Construction analiza
desde su primera instancia las pérdidas de tiempos y las categoriza de acuerdo a criterios definido. A seguir se
establece una medición de tiempos de las principales actividades constructivas y se genera una categorización
de acuerdo con las evidencias de tiempos no productivos generados (Botero, 2008). Finalmente, se define un
plan estratégico de mejoramiento continuo de estas actividades que no generan valor y su transformación en
tiempos productivos que contribuyan a la productividad y eficiencia de los proyectos de construcción civil
colombianos.

Un segundo abordaje en la Construcción Ágil está enmarcado en la administración, desarrollo,
seguimiento y mejoramiento de la planeación de las actividades constructivas. Esta metodología, también
conocida como el último planificador (Last Planner) es “un sistema planificador en la gestión colaborativa
de la red de comunicaciones y relaciones demandados por el departamento administrativo con el objetivo de
programar, producir y ejecutar los proyectos de construcción civil asociados” (Mossman, 2005). Dentro del
marco civil co- lombiano, la metodología está encuadrada en la interacción de dos instrumentos de medición:
el planificador semanal y el planificador intermedio.

De acuerdo con Cullen (2005) y Álvarez (2007), el instrumento de planificación semanal (gráfico
izquierdo) es el responsable de definir las actividades a ser ejecutadas por los encargados (contratistas) en
los proyectos de construcción en un plazo máximo de una semana. La definición de estos indicadores está
asociada al avance de la obra y los requerimientos propios de planificación y entrega del proyecto (fecha de
entrega final). En un primer paso el contratista, de acuerdo con su alcance operativo, define la meta semanal
que desea cumplir (comprometido) y el administrativo del proyecto define si es acorde al ritmo y avance
necesarios en el proyecto de construcción y llegan a un acuerdo de trabajo. Al concluir la semana, se evalúa
(alcanzado) el porcentaje de cumplimiento de esta meta y se lleva un registro y control mensual. En caso de
que el cumplimiento no sea alcanzado en su totalidad, se evalúan las causas de no cumplimento asociadas y
se genera un reporte por mes de las mismas con su respectivo plan de acción para el mejoramiento de estas.
Como resultado se puede afirmar que este tipo de control en la planificación semanal descrito anteriormente
abre la oportunidad para la formalización del trabajo en el sector civil, con la definición cuantificable de las
actividades constructivas y la ejecución en un periodo de tiempo determinado.
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Como apoyo al proceso de planificación semanal se encuentra el planificador intermedio (gráfico derecho),
cuyo objetivo es “definir las actividades para los responsables administrativos de la organización con el
objetivo de dar continuidad y flujo de operación a las actividades de construcción civil desde el área
administrativa” (Ballard, 1997, pp.635-646; Jorgensen & Emmitt, 2006, pp.383-398). Este planificador está
definido en un horizonte de tiempo de cinco a seis semanas de frecuencia.

Este tipo de metodologías de mejoramiento continuo, como es el caso de la Filosofía de Construcción
Ágil, está enmarcada en la gestión organizacional y operacional de las actividades de construcción en la
industria civil mundial. En el contexto colombiano, la implementación de estrategias de mejora en los
procesos operativos del sector demanda la oportunidad de suplir una necesidad específica y es la formalización
y estructuración del sector civil colombiano por medio de herramientas ingenieriles de calidad, como lo es la
presente metodología de trabajo. Su correcta implementación dependerá del nivel de aceptación y sentido de
pertenencia de trabajo de los trabajadores en la empresa y su articulación con los ejes externos que se adecuan
a las necesidades propias de cada proyecto (contratistas, proveedores, transporte, etc.).

Conclusiones y recomendaciones
El cambio de comportamiento de los trabajadores en la ejecución del gerenciamiento ágil requiere una

cultura organizacional de los principales participantes y responsables del proceso. Una de las técnicas
utilizadas es la capacitación constante de los trabajadores en el nuevo sistema de gestión de calidad enfocado
bajo esta metodología al interior de cada uno de los departamentos operativos de producción de las
organizaciones.

El pensamiento Lean tiene como característica reflejar una transparencia en los procesos operacionales
de las diferentes industrias. Uno de los factores relevantes en el presente proceso es que las partes que
intervienen dentro de la organización conozcan y entiendan la administración ágil como complemento de
valor agregado de los procesos a partir de agentes motivacionales, plasmados en indicadores de desempeño
de las actividades laborales y planes de reconocimiento por meritocracia en el trabajo. Lo anterior permite
una identificación de las principales falencias en los puestos de trabajo y una promoción de compromiso,
proactividad y participación grupal dentro de la empresa.

Es importante definir en el proceso de implementación del pensamiento Lean la integración y
acompañamiento de dos tipos de conocimiento: El conocimiento tácito a partir de la experiencia, divulgado
por los trabajadores al interior del área de trabajo en la organización y los conocimientos específicos
a partir del estudio de nuevas e innovadores estrategias de operación en la industria por parte de los
nuevos profesionales entrantes. Lo anteriormente planteado permitirá lograr la gestión administrativa de los
procedimiento y procesos ingenieriles y mejoras en el desempeño de cada uno de estos.
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