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RESUMEN

Los eventos disruptivos que acontecen desde hace un par de años han generado un ambiente de 
incertidumbre en muchos mercados, cambiando las reglas del juego comercial lo cual se traduce en 
incrementos de precio, escasez y pérdida de competitividad en general. Este artículo propone una 
serie de herramientas de análisis integradas que permitirán rediseñar la cadena de suministros de las 
empresas globales, principalmente a fin de contrarrestar la inercia y la rigidez con la que han retornado 
a sus actividades luego de la cuarentena sanitaria. 

Palabras clave: logística, cadena de suministro, rediseño de procesos, comercio internacional, riesgos. 

ABSTRACT

The disruptive events that have been taking place for a couple of years have generated an environment of 
uncertainty in many markets, changing the rules of the commercial game which translates into price increases, 
shortages, and loss of competitiveness in general. This article proposes a series of integrated analysis tools that 
will make it possible to redesign the supply chain of global companies, mainly to counteract the inertia and 
rigidity with which they have returned to their activities after the sanitary quarantine.

Keywords: logistics, supply chain, process redesign, international trade, risks.
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“La única forma de darle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile”.
Alan W. Watts, Filósofo Británico

Se dice fácil, pero no lo es. No haremos otra apología del cambio, porque de ello ya se han escrito ríos 
de tinta. Este fenómeno se encuentra presente en cada área de la actividad logística para obrar a favor 
y en contra. Dependerá de cuán resiliente es la organización. Las disfuncionalidades e incertidumbre 
de las cadenas de suministros de productos y servicios están impactando gravemente la estabilidad 
económica y social de nuestros países latinoamericanos. No solamente los productos terminados 
escasean y aumentan de precio, sino que también los insumos para la fabricación de estos y los servicios 
asociados. Se tardan mucho más en llegar y el flete es mucho más caro que antes.

Y es que, con el auge de la globalización y los acuerdos de libre comercio, las economías como la 
nuestra se abrieron demasiado al mundo descuidando los aspectos locales, perdieron la competitividad 
y se volvieron cada vez más dependientes de la producción foránea con economías de escala mucho 
más desarrolladas. Para El Salvador resultó más fácil comprar que producir localmente, con lo cual se 
ahogó la incipiente producción nacional en muchos rubros. Y la producción local que queda requiere, 
en su mayoría, de insumos extranjeros. 

Aspectos coyunturales como la crisis sanitaria por el COVID-19, la crisis de los contenedores, el alza 
del petróleo y sus derivados, y más recientemente la guerra entre Rusia y Ucrania, han empeorado esta 
fragilidad en la que ya se encontraba el país. El mundo se ha vuelto volátil, muy volátil. 

¿Qué se puede hacer, entonces, para enfrentar esta crisis y mitigar sus efectos adversos fuera de nuestro 
control?, ¿habrá decisiones que hemos estado tomando por costumbre y deberían replantearse?, ¿qué 
tan rígida es la organización actualmente?, ¿qué componentes del análisis de la cadena de suministro 
o herramientas nos pueden ayudar a construir una nueva realidad? En este artículo se discutirán estas 
y otras cuestiones relacionadas.

1. Retos logísticos más importantes en comercio internacional

Para resolver un problema, primero hay que entenderlo de una forma integral. La primera herramienta 
–identificación de riesgos-, se define en función de las cadenas de suministro de los países y empresas 
específicas con quienes comerciamos. Ello precisa entender el contexto global del giro económico en 
el cual la empresa salvadoreña, en particular, desarrolla sus actividades cotidianas. Tendremos cadenas 
cortas y largas según el número de agentes involucrados. 

Numerosos estudios señalan diversos eventos disruptivos y su impacto. Desde luego, el ritmo de las 
disrupciones acontece rápidamente, invalidando, en ocasiones, las prioridades planteadas. Dos casos: 
El Foro Económico Mundial, en su Global Risk Report 2022, destaca la persistente turbulencia a 
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causa de la pandemia, cambio climático y afectaciones al ambiente, crisis de convivencia y, en el puesto 
10, las confrontaciones bélicas (World Economic Forum, 2022, p. 22); otro estudio, realizado por la 
consultora McKinsey junto con FERMA (Federation of European Risk Management Associations), 
luego de consultar a 200 ejecutivos sobre el impacto de la pandemia sobre la resiliencia corporativa 
clasifica los retos en: retos asociados a la cadena de suministro, retos tecnológicos y retos corporativos 
(McKinsey, 2022).

Elaborando un sincretismo local con varios esquemas y enfoques diversos, se propone una segunda 
herramienta para evaluar los retos más importantes en logística, en función de cuatro dimensiones: 
manejar la complejidad de la cadena de suministro, mejorar la visibilidad total e integral, cumplir las 
regulaciones comerciales nacionales e internacionales y, finalmente, desarrollar una administración 
eficiente de los costos. 

Figura 1
Retos logísticos en el comercio internacional y matriz de riesgos.

Fuente: elaboración propia.

Parte del éxito del análisis de riesgo surge cuando se analiza toda la cadena de punta a punta con el 
fin de identificar las situaciones que generan amenaza y, posteriormente, asignarles la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto económico que tiene esta situación en la empresa. Según la matriz de riesgo 
(Figura 1), se establecerá una visión compartida sobre los temas a abordar según su prioridad real. 
Pensar que nada ha cambiado desde la cuarentena es un error.

Se deberá entonces plantear soluciones innovadoras y muy prácticas para responder a las circunstancias. 
No se trata, sin embargo, de innovar porque sí. Por lo general, todos los cambios que mejoren la 
capacidad de respuesta a un riesgo específico tienen que apoyar al desarrollo de los procesos actuales 
y traen, lamentablemente, en sí mismos, un riesgo adicional el implementarlos. La ciberseguridad en 
entornos digitales, por ejemplo, que es muy recomendable implementar, podría agregar complejidad a 
la operación actual, sobre todo en empresas pequeñas. 
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Hasta cierto punto, la rigidez con la cual las organizaciones gestionan sus procesos actuales es una 
causa subyacente a muchos impactos negativos que los negocios tienen. Se acostumbraron a hacer las 
cosas de la misma forma, sin plantearse mayores alternativas. Ello implica: 

• Riesgo de aumento del costo y fluctuaciones del abasto en las materias primas. En este punto, 
la barrera principal a vencer es la rigidez o la inercia con la que se pretende continuar con el 
mismo esquema de hacer negocio que se tenía antes de la pandemia. Mismos proveedores, mismos 
componentes, mismos productos, mismos operadores logísticos, mismos clientes, etc. Se sugiere 
estudiar nuevamente el patrón de demanda y abastecimiento de los productos, revisar las bases 
contractuales con proveedores y asociados, etc. Las empresas deberán explorar nuevos mercados 
para su abasto y venta más cercanos. 

A pesar del auge del canal digital y del surgimiento de los nuevos prestadores y operadores logísticos, 
los resultados empresariales no alcanzan niveles esperados en muchas empresas orientadas a los 
productos de consumo masivo; pues, sin percibirlo a veces, se produjo un shock en oferta y demanda. 
El abasto de productos y servicios ha sufrido demoras en tiempo y aumentos importantes en el 
valor de los fletes –sobre todo el marítimo-, pero se insiste en seguirlos trayendo de las mismas 
fuentes de suministro a miles de kilómetros de distancia. 

• Fluctuaciones del valor y confiabilidad de los fletes internacionales. Es común encontrar en las 
empresas una falta de enfoque en el costo total de las decisiones en abastecimiento. La mayoría opta por 
compras de pánico para aprovechar el valor de los fletes, se llenan de inventarios, buscan más almacenaje, 
etc., sin evaluar totalmente los costos desde la compra en fábrica hasta el traslado al almacén de la 
empresa. Es aquí donde se hace necesario un análisis punto a punto y revisión de los INCOTERMS. 
Recuérdese también que los costos totales incluyen el costo de pedido, el costo de mantener en inventario 
y los costos por escasez cuando se produce un desabasto o quiebre de stock. La empresa debe reconocer 
que cuenta con productos en los cuales se compite en función del costo y otros en los que es la calidad, la 
innovación y la respuesta rápida al mercado las que dirigen el abastecimiento de productos. 

Fábricas, navieras, puertos y transportistas también sufren afectaciones por el alza de los costos 
de operaciones, el dinero y por los precios altos de los fletes a causa del alza de los combustibles. 
Como estrategia para intentar superar estos factores a nivel global, empresas transnacionales están 
considerando y realizando relocalizaciones de sus instalaciones de producción y distribución en 
países cercanos a sus mercados. Para citar un caso cercano como ejemplo:

México es el país líder en manufactura de América Latina al ser el principal exportador de la 
región y el de mayor inventario industrial clase A, con 53 millones de m2, lo que representa 
el doble de lo que existe en toda la región. En este sentido, la zona norte del país constituye 
uno de los mercados más atractivos y dinámicos para empresas chinas y estadounidenses. 
El inventario industrial fronterizo asciende a 24 millones de m2. (Daniels, 2021, párr. 1).
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Más recientemente (Forbes México, 2022), destaca las visitas que los embajadores de Malasia, 
Indonesia, Vietnam, Tailandia y Filipinas realizaron al puerto seco Guanajuato Puerto Interior 
(GPI); su director asegura que unas 50 empresas asiáticas y europeas invierten en la expansión de 
plantas y fábricas en la sede que encabeza, a fin de abastecer la demanda que dejó de satisfacer Asia, 
particularmente China.

El comercio en los próximos años será menos global y más regional. Habrá, ciertamente, disrupciones 
importantes en el futuro, sobre todo en el transporte terrestre. Actualmente las huelgas y protestas 
se desarrollan a nivel mundial (España, Francia, Inglaterra, México, Perú, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, etc.) y, mientras el precio de los combustibles no se normalice, estas no cesarán. Es 
importante, entonces, que independientemente del tipo de transporte, se tomen precauciones para 
las inversiones que recorren cientos de kilómetros con un aseguramiento formal de la carga.

• Riesgo de pérdida de piezas en la cadena de suministro. La falta de visibilidad de las operaciones 
internacionales constituye la barrera informática más importante, pues resulta clave conocer 
dónde está el producto, fechas estimadas de despacho y arribo y otras certificaciones y requisitos 
necesarios. A pesar de que los transportes en general han sufrido modificaciones inesperadas en 
cuanto a su frecuencia de servicio, rutas, retrasos, transbordos forzosos, es común encontrar falta 
de información actualizada en las empresas, así como un escaso seguimiento o tracking sobre los 
pedidos, los contenedores, las unidades de transporte, etc. Por ello, se debe trabajar en un cambio de 
actitud sumado a la integración digital con los miembros de la cadena. La información que ahora está 
fragmentada puede integrarse, permitir anticipar o corregir desviaciones con la planificación trazada. 
La digitalización de las operaciones es una herramienta obligatoria para sobrellevar estas situaciones.

• Desviación de la demanda real de la prevista. Siempre la ha habido, pero ahora los mercados y 
sus consumidores han cambiado los patrones de consumo. Eso complica las cosas. Las empresas 
no se han percatado que sus patrones de estimación ya no corresponden a la realidad, pues son 
una prolongación de la demanda previa a la crisis de la pandemia, y que requieren replantearse 
hoy más que nunca. La solución radica en la rigurosidad con la cual se realicen los análisis de la 
demanda actual siendo flexibles y aceptando que, en ciertos casos, ello puede requerir modificar 
sustancialmente su portafolio de productos actuales. No se trata de afinar lo que se venía haciendo, 
sino de recuperarse con nuevos productos, descontinuando algunos tradicionales, revisando su ciclo 
de vida, etc. En fin, al comprender mejor lo que ocurre, se impulsara la recuperación económica.

2. ¿Cuántas cadenas de suministro tiene una empresa?

Ahora bien, existen múltiples definiciones de lo que son las cadenas de suministro. Todas ellas 
consideran que se trata de un proceso, circuito o serie de pasos en los que proveedores, empresas y 
clientes coordinan sus esfuerzos para llevar los productos, materias primas o insumos hasta el mercado. 
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Estos esfuerzos deberían traducirse en un estudio sistematizado de los flujos de productos, información 
y dinero, desde un origen hasta un destino predeterminado y no segmentado. El análisis de punta a 
punta de la cadena de suministro, otra herramienta básica para volverse resiliente.

Clarificando conceptos: el número de cadenas que una empresa gestiona puede variar. Existen empresas 
que obtienen todos sus productos desde un solo proveedor el cual les despacha por el mismo medio 
de transporte desde un mismo lugar, lo cual simplifica al máximo la complejidad de sus operaciones 
logísticas. Por otro lado, existen empresas en que poseen un número considerable de proveedores, 
con productos muy diversos que provienen de varios países, requisitos de importación variados y con 
múltiples modalidades de transporte. En este último caso se pudiera tener como máximo una cadena 
de suministro por cada producto o un grado intermedio de cadenas de suministro: una por cada 
proveedor. En el sentido práctico, los productos se agrupan en categorías con similares requisitos u 
operaciones y se procede a analizar categorías. 

Marshall Fisher, profesor de la Universidad de Pensilvania, se hace la misma pregunta en su artículo 
¿Cuál es la cadena de suministro adecuada para su producto? Tras observar numerosas cadenas, Fisher 
(1977), concluye que el impulsor logístico no es únicamente el costo y su minimización, sino también 
debe incluirse el tiempo o su velocidad de suministro. Importa la incertidumbre del abastecimiento, 
pero también de la demanda, clasificando los productos en funcionales e innovadores. Entender la 
complejidad de las cadenas existentes y graficarlas es el primer paso para simplificarlas. Así pues, se 
desarrollan las siguientes cuatro cadenas de suministro resultantes de este enfoque en la Figura 2. 

Figura 2 
Matriz de Fisher de productos innovadores y funcionales.

Fuente: elaboración propia con base en los planteamientos de Fisher (1977).
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De esta forma, queda claro que el enfoque logístico orientado al coste mínimo no es el único válido. 
No debiera aplicarse con aquellos productos innovadores cuyo ciclo de vida es corto, poseen gran 
incertidumbre en la demanda, mayores márgenes de ganancia unitario. En los productos innovadores, 
de moda, la velocidad de respuesta es mucho más relevante que el costo. Por otro lado, también está el 
factor de calidad que no se sincroniza necesariamente con el costo o el tiempo. No es un enfoque dual, 
sino que una cadena puede orientarse más hacia uno y otro lado. Se recalca la necesidad de graficarla 
con datos reales para entenderla de modo holístico y comprender adecuadamente su contexto. Hágalo, 
cuestione el porqué de las cosas y encontrará oportunidades de mejora.

3. La mejor distancia conveniente

La correlación positiva entre la distancia y el valor del flete obliga a replantear las fuentes de suministros 
en estos tiempos. En la medida de lo posible, estas tienen que ser cercanas, regionales y menos extra 
regionales. Una consulta online a la herramienta Trade Map de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI, 2022), permite visualizar, entre otras cosas, las distancias promedio (en kms) desde El Salvador 
hacia los países proveedores de los 20 productos más demandados por el país. 

Figura 3
Lista de los principales 20 productos importados en El Salvador durante el 2020. 

Fuente: elaboración propia basada en https://www.trademap.org (CCI, 2022).

Tal y como se observa en la Figura 3, la distancia media hasta los proveedores para los principales 20 
productos de importación es, en promedio simple, de 3646 kms, y, en promedio ponderado, de 4340 
kms. Estas distancias son promedio, por lo que a veces podrán serán mayores o menores dependiendo 
de la naturaleza del producto. 

Para dimensionar estas distancias con mayor claridad, considérese la Figura 4, donde se muestra la cercanía 
desde San Salvador a diferentes ciudades comerciales y la existencia de un TLC o acuerdo comercial que 
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puede representar ventajas fiscales al momento de importar un producto. Se deberá, no obstante, consultar 
el arancel oficial de El Salvador para los productos específicos, pues la existencia de un tratado comercial no 
supone necesariamente la exención del arancel a la importación en ese inciso arancelario. 

Figura 4
Distancia desde San Salvador a diferentes ciudades.

Fuente: elaboración propia basada en https://www.prokerala.com/travel/distance/ (Ennexa Technologies, 2022). 

Utilizando los datos de los principales productos de importación de El Salvador, se elaboró una 
tabulación de la frecuencia, en miles de kilómetros, de la distancia promedio. Resulta interesante 
observar que solo 2 de los 20 principales productos de importación (carnes y aceites) se importan 
desde el área centroamericana con una distancia menor de 1000 kms del proveedor, mientras que el 5 
de los 20, o sea el 25 %, de los productos considerados provienen de fuentes de suministros alejados 
más allá de los 5000 kms (Europa/China).

Figura 5
Distancia promedio con proveedores. 

Nota: los rangos son múltiplos de 1000, para facilitar la comprensión del lector.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ennexa Technologies (2022). 
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¿Será posible que seleccionando proveedores más cercanos pudiésemos encontrar ahorros totales? 
Deberá analizarse cómo conseguir ahorros en la reconfiguración de la red logística, pues todo lo que 
requiere transporte tendrá incrementos de precios en el futuro y esto se corresponde con la distancia. 
Salvo que se trate de proveedores únicos o representaciones exclusivas o materias primas críticas de 
difícil sustitución, se sugiere mejor buscar fuentes de suministro más cercanas.

4. Estrategia de la cadena de suministro global

Habiendo definido y priorizado los eventos y, tomando en cuenta el tipo de producto de acuerdo con 
la matriz de Fisher, se sugiere definir la estrategia de la cadena de suministro para las categorías de 
productos similares. Para ello, es preciso definir las características de los impulsores logísticos, diseño 
de la red, decisiones sobre fuente de suministro y análisis de los riesgos y sustentabilidad de la cadena. 
Todo ello en función de la orientación hacia la eficiencia y costos, a la flexibilidad o a un punto medio. 

Figura 6
Estrategia de cadena de suministro global.

Fuente: elaboración propia.

La estructura de la cadena de suministro, mostrada en la Figura 6, depende, al menos, de cuatro 
factores clave:
a. Impulsores logísticos: instalaciones, inventario, transporte, canales de distribución y estrategias push/pull.
b. Diseño de la red: factores de contexto, políticas de decisión y el efecto látigo, bullwhip o forrester. 
c. Decisiones sobre la fuente de suministro: decisiones hacer/comprar, outsourcing y selección de proveedores. 
d. Aspectos de riesgos y sustentabilidad: identificación de riesgos, resiliencia, ética y sustentabilidad 

ambiental. 
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Los impulsores logísticos abarcan los temas de infraestructura, política de empresa y modelos de 
negocio. La resiliencia y flexibilidad en la actualidad se consiguen teniendo un poco de redundancia 
de recurso. No es muy popular admitirlo, pero ninguna empresa ocupa el 100 % de su capacidad. 
Siempre hay un desperdicio asociado a holguras e imperfecciones del mercado, sea que se realice una 
producción continua o contra pedido. Es aventurado el justo a tiempo en tiempos volátiles.

En cuanto al diseño de la red, habrá que tener en cuenta la longitud del canal de distribución pues un 
canal con muchos intermediarios resulta más oneroso que los de longitud corta. Resultará importante 
buscar reducir la intermediación a fin de conseguir precios más competitivos u otro tipo de beneficio 
con los proveedores actuales y futuros. 

Las decisiones make/buy o hacer/comprar se relacionan al grado de autonomía que tiene la empresa 
sobre el aprovisionamiento de los productos. Los proveedores son importantes y habrá que fomentar 
su evaluación y seguimiento permanente para evitar sorpresas y sobrecostos. Resultará también 
importante considerar las opciones para producir localmente o con insumos más cercanos. Considere 
las siguientes detalladas en la Figura 7, para encontrar un justo balance:

Figura 7
Razones para fabricar y comprar.

Fuente: elaboración propia.

Y, por último, los riesgos y sustentabilidad contribuyen a asegurar un flujo continuo de productos de 
calidad y un enfoque beneficioso entre empresa y proveedores a largo plazo, tomando en cuenta los 
impactos ambientales que pueden afectar y las regulaciones propias de los países. 
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A nivel latinoamericano, el enfoque de la sustentabilidad en operaciones de manufactura, 
almacenamiento y distribución es de reciente aparición. Las buenas prácticas se orientan a minimizar 
desperdicio, mejorar eficiencia y modernizar tecnología (Observatorio de Logística Sustentable 
OLS, 2021). 

5. La visibilidad y la trazabilidad

Pilares fundamentales de la logística moderna. La visibilidad permite tener conocimiento de lo que 
está por venir, mientras que la trazabilidad permite encontrar información relevante de los hechos 
pasados en función del número de lote, serie, cliente, producto, etc. 

Para sortear la crisis actual, será muy importante contar con sistemas robustos de control para la 
gestión del ciclo total de los pedidos y advertir situaciones no deseadas. Los sistemas ERP deberán 
facilitar ambos esquemas y apoyar el análisis de los tiempos, costos, estatus, situación de los inventarios 
mediante indicadores precisos. Se requiere, al menos, controlar:
• El proceso total de la ejecución de las órdenes de compra.
• Las cantidades de productos en mano, en tránsito y reservados en tiempo real.
• El estatus físico de los pedidos: en planta, en tránsito, en aduana, entregado al transportista, 

entregado al centro de distribución, entregado al cliente y alertar sobre las acciones requeridas para 
mover su estatus o solventar situaciones particulares. 

• Los costos finales de los productos recibidos en cada embarque.

No obstante, como se ha definido anteriormente, es preciso que toda la cadena de suministro pueda 
integrarse a nivel de la información que se maneja. Y esto lleva también al reconocimiento de que, por 
ahora, no todos los miembros de la cadena se comunican adecuadamente. Falta de colaboración o de 
compatibilidad de protocolos en los sistemas informáticos, de voluntad, de capacidad, etc. 

6. Perfil de la cadena de suministro para un producto específico

Para realizar un análisis concreto, se deberá establecer el perfil de la cadena de suministros. Dicho sea 
de paso, es un aspecto multivariable en la que cada categoría de producto requerirá su manejo especial. 
Son los productos, las entidades involucradas en la cadena, los medios de transporte y la combinación 
origen-destino y otros factores lo que determina un perfil específico. Para perfilar un producto se debe 
completar, al menos, lo siguiente:

• Datos generales: identifican el producto, su medio de transporte, su origen-destino y algunos 
aspectos relacionados con los trámites aduanales en destino. Una ficha de importación podría lucir 
tal y como se muestra en la Figura 9.
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Figura 8
Perfil básico de un producto.

Fuente: elaboración propia.

Se deberá especificar también lo concerniente al proceso en frontera y la documentación requerida, 
seguros de carga, así como los tiempos y costos logísticos. Cada embarque deberá ser analizado por 
personal competente para validar los INCOTERMS utilizados, revisar aspectos de seguro, encontrar 
oportunidades de ahorro y rectificar decisiones equivocadas. 

Los análisis de tiempos son muy útiles e importantes sobre todo para el manejo de inventarios, 
promesas con los clientes, programación de flujos de efectivo, etc. La clave está en reconocer 
qué documentos o fechas nos permiten controlar cada etapa del proceso, tomando en cuenta las 
complicaciones que podemos encontrar en la práctica y administrar oportunamente las desviaciones 
que se dan en todo proceso. 

7. Recomendaciones prácticas

Las cadenas de suministro actuales están rotas y es tiempo de reconfigurarlas para recobrar la agilidad 
que tenían previo a la pandemia. No serán iguales. Gestionar el justo a tiempo en estos momentos no 
parece ser una buena idea y habrá que contemplar cierto grado de redundancia e ineficiencia mientras 
las aguas vuelven a su nivel. Por ahora, los problemas y sobrecostos estarán presentes en todos los 
miembros de la cadena. 
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Sobrevivir a esta crisis se torna más que una tarea prioritaria. Es un imperativo estratégico donde 
las cosas ya no serán como quisiéramos que fueran. Lejos de acostumbrarnos y claudicar ante los 
problemas de disponibilidad de productos, unidades de transporte, demoras, sobrecostos, etc., se deberá 
tener una actitud positiva y valiente buscando enfrentar con astucia los obstáculos que encontremos 
en el camino. 

Se recomienda seguir los pasos siguientes, utilizar las herramientas antes expuestas y hacer el 
experimento de buscar la flexibilidad en la cadena que, por comodidad o rigidez, tienen estancadas la 
operatividad de numerosas empresas: 
a. Forme un equipo anticrisis con participación amplia. Este grupo analizará, desde su perspectiva, 

toda la cadena, sus riesgos, sus opciones, etc. Tendrá, bajo su responsabilidad, la elaboración de una 
nueva estrategia en tiempos turbulentos. No intente hacerlo solo. 

b. Elabore un mapa de su cadena de suministro de punta a punta para sus productos más estratégicos. 
No dé por sentado que compañías, transportes y otros agentes estarán funcionando sin problemas. 
Puede utilizar herramientas sencillas de diagrama de procesos o la herramienta Value Stream 
Mapping (VSM). 

c. Identifique los peligros y datos relevantes de tiempo y costo. Elabore la matriz de riesgo y determine 
la prioridad y medios con la que dichos riesgos serán abordados.

d. Analice las distancias a sus fuentes de suministro y busque, en la medida de lo posible, proveedores 
más cercanos. 

e. Replantee la nueva demanda real siendo más riguroso y objetivo en su análisis:
• Comuníquese con clientes y proveedores. Revise su relación actual. 
• Analice el portafolio de productos y efectúe los cambios necesarios. 

f. Digitalice los procesos internos para servir mejor al mercado y obtenga visibilidad. Busque integrarse 
con los miembros de su cadena. Colabore. 

g. Utilice los recursos actuales: instalaciones, inventarios, transporte y tecnologías. No desperdicie 
recursos que ya tiene en su poder. 

h. Capacite a sus empleados y motívelos compartiendo indicadores de gestión. 
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