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RESUMEN EJECUTIVO
Capel, empresa con gran tradición y líder en el mercado nacional de piscos,  donde mantiene una participación superior al 50%, ha visto como en los últimos años debido al alto dinamismo del mercado han aparecido nuevos e importantes competidores tanto nacionales  en el mercado de piscos, como así también han penetrado fuertemente en el país nuevas modas y tendencias de consumo de alcoholes, posicionando otros destilados como el Ron en un papel preponderante en las preferencias nacionales. 
Todos estos cambios que han afectado fuertemente a la empresa esta última década, han significado desarrollar una mayor gama de innovaciones, tanto en los negocios tradicionales de pisco como en nuevos negocios de Cócteles, Sours, Ron.

Es por esto que la cadena de abastecimiento se ha visto fuertemente exigida, aumentando la complejidad tanto en cantidad como en calidad, esto lleva a buscar una mejora continua en toda la cadena de abastecimiento de Capel, así como sinergias y eficiencias mayores, es por esto que el presente trabajo desarrolla las bases para un análisis integrado de la cadena de abastecimiento y alcoholes. 

El trabajo desarrolla los premodelos conceptuales básicos para entender como se aborda el desarrollo de a cadena de abastecimiento y se explica la importancia del insumo uva en la cadena, posteriormente se analizan los métodos de proyección de ventas y como asignar un adecuado forecast, finalmente se analiza la cadena completa de alcoholes, revisión del explosionado de partes. Y finalmente se destaca la importancia fundamental de la trazabilidad  e información en la cadena, factor clave a  desarrollar  para éxito del proyecto.
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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
1. ORIGEN.
CAPEL, cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada nace en 1925 de un grupo de esforzados vitivinicultores que se asociaron en la IV región. Llegando a transformase con los años en la empresa pisquera líder del país,  trascendiendo incluso  las fronteras y conquistado consumidores en los 5 continentes.

CAPEL al ser una cooperativa, es una organización democrática controlada por sus socios, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. En las cooperativas de base, los socios tienen igual derecho de voto (un socio, un voto). Los socios contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. 

La Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada cuenta actualmente con nueve plantas receptoras de uva en los valles de Elqui, Copiapó, Huasco, Limarí y Choapa, donde sus más de 1.500 cooperados envían anualmente más de 200 mil toneladas de uva.
Con el transcurso del tiempo y el desarrollo de un mercado globalizado cada vez más competitivo comienzan su  aparición  nuevas bebidas alcohólicas junto al ingreso de importantes competidores, tanto nacionales como internacionales, por lo cual la empresa se ha visto en la necesidad de un constante trabajo de reinvención  e innovación en nuevos productos y sabores, ampliando el mercado objetivo, una compañía, que en sus inicios fue netamente pisquera y hasta hoy es identificada fuertemente con el pisco, se ha redefinido y transformado en  una empresa que participa en el mercado de alcoholes y bebidas, y actualmente está presente en la producción y venta de  pisco, vino, mosto, ron, bebidas energéticas, cócteles y una serie de nuevos proyectos por venir.

Si bien el fuerte de la cooperativa es el mercado interno, el cual lidera desde los años 80 con cerca del 30% de participación en valor del total de alcoholes, también tiene presencia en otros 30 países donde se destacan Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Colombia, España, Inglaterra, Venezuela, países donde se espera tener una participación cada vez mayor, de la misma forma,  se espera penetrar fuertemente en nuevos países a través de estrategias claras y segmentadas para los diversos productos fabricados y comercializados por Capel .

Dado el aumento en la demanda de bebidas alcohólicas, así como la cada vez más amplia  y creciente gama de nuevos productos, es que se hace cada vez más importante y tiene mayor valor para la compañía el correcto entendimiento, planeación, optimización y organización de la cadena de abastecimiento.  Esta es conceptualizada y tratada en sus puntos básicos a continuación, intentando dar un bosquejo de las variables claves a analizar y enfocarse con el fin de maximizar las utilidades para la compañía y los cooperados.
2. MERCADOS
Capel posee una participación preponderante en el mercado nacional, donde posee más del 50% de la participación de ventas de piscos y cócteles.  Dentro del mercado nacional de licores y destilados su participación es superior al 30%, junto a la Viña Francisco de Aguirre también tiene presencia en Ron, donde posee mas del 7% del mercado nacional, en vinos envasados, donde posee cerca del 2% de participación del mercado y en bebidas energéticas.
Internacionalmente Capel exporta vinos envasados, pisco, cócteles,  vinos a granel, alcoholes a granel y mosto a una gran diversidad de países a lo largo del mundo, donde destacan entre otros: Alemania, Argentina, Brasil, Corea, Colombia, España, Inglaterra, Venezuela, Estados Unidos, Japón.
3. PROCESOS
El proceso productivo de Capel se inicia con el aseguramiento y compra de uva para la próxima vendimia, que se realiza entre los meses de marzo y julio de cada año donde se cosecha la uva. Esta uva es transportada generalmente a la planta más cercana, al ingreso de la planta se mide el grado potencial de alcohol gap, se cataloga de acuerdo a su cepa y potencial alcohólico y pasa al proceso de maceración y molienda, donde se obtienen jugos o mostos. Estos pueden obtenerse a través de diferentes procesos primarios o de recuperación, donde se obtienen jugos escurridos, flotados o filtrados. Pasan posteriormente a fermentación y decantación, donde luego de un par de semanas se obtiene vino, el cual puede  ser vendido o pasar a un proceso de destilación a través de un proceso batch en que el vino pasa por una serie de alambiques, hasta obtenerse alcohol potable, alcoholes impuros y vinaza, este último es el desecho del proceso de destilación. Los alcoholes impuros son redestilados posteriormente para obtenerse alcoholes redestilados potables (RIP). Mientras que los diferentes alcoholes potables son llevados al tratamiento de alcoholes, donde se preparan las formulas para cada producto, se agregan los insumos enológicos necesarios, se gradúa el grado alcohólico y se les da los diferentes tratamientos de reposo y guarda requeridos, para pasar posteriormente al proceso de envasado  y su posterior distribución.
Este proceso puede verse en la Figura N°1, y en detalle el proceso de recepción, maceración, molienda, vinificación y destilación en la Figura N°2 
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Figura N° 1 “Proceso Productivo Capel, Diagrama High Level”
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SITUACIÓN ACTUAL
1. DIAGNOSTICO
Capel enfrenta cada vez un mercado más dinámico y volátil, donde ha visto como ha cambiado dramáticamente su posición, desde ser líder indiscutible en ventas de pisco en la década de los 90, hasta pasar a competir mano a mano en esta década con nuevos competidores nacionales y extranjeros. Junto a lo anterior han  aparecido nuevas modas y una demanda creciente por diversos tipos de alcoholes, donde en los últimos años el Ron ha emergido fuertemente. 

Todo lo anterior ha llevado a Capel a reinventarse continuamente, creando nuevos productos y nichos de negocios. Esto ha significado una mayor diversidad de SKU, prácticamente duplicando el número de productos ofrecidos en los últimos 5 años. Esta mayor amplitud de línea trae consigo consecuencias, ya que han aparecido nuevos segmentos como son los sours y cócteles, que recién comienzan su etapa de desarrollo en el mercado, lo que da una gran volatilidad a la demanda, aumentando de forma significativa los stocks de seguridad, y quiebres. Así también, la mayor variedad de productos trae serias complicaciones a las líneas de envasado, que necesitan mayores tiempos y cantidad de seteos, aumentan los requerimientos de cubas para mezclas y preparación de alcoholes, aumentan de forma significativa la cantidad de proveedores y los insumos tanto nacionales como extranjeros. Se necesitan bodegas mayores. No se pueden permitir ineficiencias en el uso de la uva, donde los  alcoholes año vendimia deben ser los óptimos requeridos hasta la vendimia siguiente, ya que la compra y tratamiento de uva, el insumo clave, trae como consecuencia el aumento significativo de capital de trabajo y endeudamiento en los meses de vendimia. Un sobre-stock excesivo de alcohol implica serios aumentos de capital de trabajo.
Todo lo anterior ha llevado a Capel a tener una mayor complejidad en su cadena de abastecimiento, y la necesidad imperiosa de bajar sus costos, mejorar procesos y eficiencias y disminuir su capital de trabajo, para mantener la posición de liderazgo en la industria. Esto lleva a abordar con mucha mayor prolijidad un levantamiento de información y de procesos necesarios para controlar y mejorar todos y cada uno de los procesos de Capel, desde la cosecha de la uva hasta el despacho y venta al cliente final.

2. CADENA DE ABASTECIMIENTO
Nunca antes en la historia se había invertido tanto en tecnología ni desarrollado en forma tan extensa la literatura sobre la cadena de abastecimiento.

La era de las comunicaciones, Internet y los nuevos avances tecnológicos han impactado fuertemente el desarrollo de la cadena de abastecimiento, dotando a la empresa con toda la información y tecnología que pudiese necesitar para  mejorar y optimizar los diferentes procesos de la cadena de abastecimiento.
No obstante,  el desempeño de algunas cadenas de abastecimiento nunca había sido peor, en algunos casos los costos han subido de forma sin precedentes por las relaciones complejas entre los diferentes miembros de la cadena, donde al no coordinar los esfuerzos para mejorar eficiencias no han logrado otra cosa que disparar sus costos.

Las cadenas de abastecimiento de muchas industrias sufren el exceso de algunos productos y el déficit de otros debido a malas estimaciones de la demanda.

Estas fallas se deben principalmente a la gran cantidad de datos existente y la incapacidad de muchas empresas de convertir estos datos en información, así como adaptar las mediciones e información necesarias para su cadena de abastecimiento.
El primer paso para lograr una estrategia de cadena de abastecimiento eficaz, es entender la naturaleza de la demanda de los productos que vende.

Entre los aspectos claves siempre se debe tener presente la predictibilidad de demanda, el ciclo de vida del producto, la profundidad de línea de productos.

En este punto, Marshal L. Fisher encasilla los productos básicamente en  2 categorías, productos funcionales o innovadores. Mientras los primeros tienen una demanda bastante conocida y se encuentran en un ciclo de vida del producto en su parte de maduración donde los forecast son bastante precisos y la empresa puede acumular stocks. Por otro lado se encuentran productos innovadores, que se encuentran en la etapa inicial del ciclo de vida del producto, donde los forecast no son efectivos y estos pueden tener variaciones de más del 100%, para este tipo de productos se necesita una línea productiva con capacidad de reacción, un modelo mucho más cercano a la filosofía JIT.

En Capel podríamos catalogar las ventas de pisco de los segmentos masivo y Premium como productos claramente funcionales, mientras que por otro lado los nuevos segmentos de sour y cócteles serían productos innovadores. Esto trae una serie de interrogantes en base al desarrollo futuro de Capel de nuevos productos y  negocios en nuevos segmentos y mercados, lo que significará una mayor flexibilidad futura en su línea productiva, para satisfacer de forma adecuada los requerimientos del mercado.

OBJETIVOS
Principal:
· Implementar un modelo integrado Capel-Viña Francisco de Aguirre  para cadena de abastecimiento.
Secundarios:

· Desarrollar y analizar metodologías básicas para la cadena de suministros así como variables claves en los diferentes procesos.

· Generación de reportes y logro de trazabilidad completa en la cadena de los productos terminados y en transito.

· Lograr una visión a largo plazo de necesidades  y potenciales negocios, de acuerdo a las actuales capacidades y requerimientos futuros de acuerdo al direccionamiento estratégico de la empresa.

· Mejorar actuales sistemas de  planificación e integración de los mismos.

· Integrar la información para un mejor análisis del control de gestión y el desarrollo integral de presupuesto, poniendo atención a variables claves y mejores usos de recursos

· El proyecto analiza principalmente el 100% Negocios con Uva Pisquera y se enfocada principalmente en Piscos y Cócteles, tanto para el mercado nacional como extranjero. 

1. Justificación del proyecto

“Capel ya no es una empresa pisquera”, esta sola frase resume de manera contundente y precisa la nueva realidad de la empresa, donde el mercado nacional se ha vuelto altamente competitivo, con penetración de diversas bebidas alcohólicas y numerosas marcas de todo el mundo. Así como por parte de los consumidores se ve una mayor sofisticación y requerimientos de nuevos sabores y experiencias.

Esto ha llevado a Capel a innovar de forma continua en nuevos productos, donde de forma constante en los últimos años cerca de un 20% de sus ingresos son generados por nuevos productos. Esto tiene como consecuencia repercusiones obvias en la complejidad y tratamiento de todo el proceso de la cadena de abastecimiento, al existir mayores requerimientos de uva, requerimientos de mayor capacidad instalada de planta, aumento en complejidad de mezclas de alcoholes, mayor complejidad en tratamiento de guardas de alcoholes, procesos de estabilización, preenvasado y envasado  cada vez mayores, aumento constante en calidad exigida de productos, aplicación de normas internacionales en producción cada vez más estrictas y de excelencia.

Por su parte la aparición de nuevos productos por parte de la competencia, así como la constante innovación de Capel, llevan consigo una mayor complejidad en la demanda, ya que aparecen nuevos productos y segmentos, que se  encuentran en la etapas iniciales del ciclo de vida del producto, con gran variabilidad e incertidumbre, Esto hace que la exactitud de planeación para la elaboración de productos sea altamente volátil, donde los forecast generados por la compañía pueden  no comportarse de la forma esperada y la capacidad de respuesta y reacción en la cadena se torna clave para evitar quiebres de productos.

Lo anterior mencionado, así como las complejidades propias que enfrenta una cooperativa, lleva a tomar atención en aspectos claves de la gestión de la empresa como es el capital de trabajo, foco importantísimo a tratar como se vera a continuación. Donde, el uso óptimo y eficiente de la cadena de abastecimiento puede llevar a ahorros significativos para la empresa.

Finalmente el modelo conceptual completo y transversal a los diferentes negocios, tanto de Capel como de la Viña Francisco de Aguirre, es clave para lograr implementar “Mejores Prácticas de Gestión”  para la empresa.
DESARROLLO DEL PROYECTO.
El proyecto de la cadena de abastecimiento desarrolla,  en primera instancia, los Pre-modelos conceptuales de la cadena, en que se resume en un principio los negocios de Capel en base a uva, insumo clave de los diferentes negocios de la compañía. Se analiza un pre-modelo macro de uva, en que se observa la demanda por productos (análisis pull de demanda), así como una retroalimentación push por parte de gerencia para cada negocio, con el fin de estimar la demanda para los diferentes productos de uva pisquera. Se analiza a continuación, de forma conceptual, el modelo macro de negocios de uva, que por un lado considera en una primera iteración, eficiencias  y mermas de procesos, para lograr obtener la uva equivalente necesaria para cada año-vendimia, mientras que en un segundo análisis, considera capacidades de procesos, layouts de planta y necesidades de inversión, y capital de trabajo.

Una vez analizados los pre-modelos conceptuales se desarrolla el modelo estratégico integrado, haciendo una introducción a los modelos de series de tiempo y desarrollando los métodos de proyección y aspectos claves para el desarrollo del forecast de ventas de pisco.

Luego se separa conceptualmente el modelo para la cadena de abastecimiento en dos partes, la primera analiza los productos terminados, mientras que la segunda parte analiza los productos en proceso. El análisis de productos terminados a su vez se divide en dos, la primera parte analiza la estimación de la demanda facturación, donde se observa el comportamiento de ventas de productos terminados. Luego se analiza la estimación de demanda envasado, en que se incluyen consideraciones de lotes óptimos de producción, stocks de seguridad y capacidades de planta. Finalmente, se incluye una pequeña referencia a aspectos claves a considerar como el efecto látigo y la trazabilidad dentro de la cadena. 

Una vez desarrollada la demanda efectiva y demanda envasado se obtiene un plan de envasado, base para el desarrollo de la segunda parte de la cadena o ciclo de la uva que es denominada productos en proceso, donde se analiza la cadena de alcoholes, disponibilidades de vino y uva requerida, así como tiempos de guarda y  consideraciones relevantes para obtener el producto terminado, junto con esto se propone un macro del plan de destilación.

Finalmente se resume lo anterior en esquemas generales de inputs y outputs de la cadena de alcoholes-Pisco.

Finalmente, para complementar el análisis de la cadena de uva-alcoholes, se analiza el modelo de la planeación de producción, así como sistemas de administración de inventarios y el desarrollo de un explosionado de partes robusto, en que se puedan manejar de forma efectiva los inventarios de la empresa, así como bodegas y stock de vinos y alcoholes.

Se abordan posteriormente las mediciones claves a considerar en la cadena como indicadores claves de gestión.

Desarrollando finalmente una evaluación económica del proyecto y análisis del capital de trabajo de la empresa.
1. Pre-Modelos Conceptuales
Los pre-modelos conceptuales desarrollan en líneas generales el posterior análisis del modelo estratégico integrado, en estos modelos se analiza básicamente el comportamiento o uso de la uva, insumo clave para la cadena de abastecimiento.

1.1. Análisis de Insumos, Uva
Para analizar la cadena de abastecimiento de Capel, es de vital importancia seguir y entender el camino, tiempos y procesos que sigue la uva luego de la vendimia. Esto debido a que si nos centramos principalmente en el negocio de pisco, este insumo corresponde a cerca del 50% de los costos de explotación, lo cual implica que es clave el tratamiento y optimización de este insumo. Más aun, puede ser visualizado como el eje central o camino principal de la cadena y  al que se le adicionan el resto de los insumos para elaborar pisco.

Capel posee ocho plantas que reciben uva durante la vendimia (marzo a julio) en los diferentes valles, tanto de la tercera como de la cuarta región de Chile. Estas uvas son principalmente blancas tanto de variedades finas como neutras; estas variedades que son: Pedro Jiménez, Moscatel Rosada, Moscatel de Alejandría, Torontel, Moscatel Austria, Moscatel blanca., variedades que permiten la denominación de origen en la línea de productos Pisco
. Dentro de las diferentes plantas ubicadas en los valles de la tercera y cuarta región, no todas llegan al proceso final de  destilación y envasado, por lo que cada una tiene claramente un negocio final definido, sea este venta de pisco, vino granel, vino envasado, mosto o jugo.
1.2. Pre-modelo Macro Negocios de Uva
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La uva pisquera luego de la recepción en las diferentes plantas sufre los procesos de molienda, maceración y prensado para transformarse en mosto, primer posible negocio o destino de la uva. Este mosto a su vez puede ser traspasado a la Viña Francisco de Aguirre para ser mezclado con uvas tintoreras y mostos externos para producir vinos tintos.

El mosto pasa posteriormente por procesos de decantación y fermentación para convertirse en vino, otro posible negocio o destino de la uva, el vino también puede ser traspasado a la Viña Francisco de Aguirre para su venta.

Posteriormente el vino puede ser destilado obteniéndose alcohol, otro posible negocio es el alcohol a granel, finalmente este alcohol se pasa  a tratamiento de mezclas o pre-envasado, para ser envasado posteriormente como pisco o cócteles, último negocio o destino de  la uva para Capel.

Finalmente el vino a granel de la Viña Francisco de Aguirre puede ser envasado para venta, último negocio posible.

Dada la cantidad de posibles negocios de la uva es vital lograr una trazabilidad completa de todos los procesos y transformaciones de la uva.

Trazando claramente los requerimientos de cada una de los procesos, mermas, costos y destino o negocio posible, de acuerdo a condiciones organolépticas, tipo de uva y grado alcohólico potencial.

Lo anterior permite dar el mejor uso posible a la uva de acuerdo, a variables internas, como a condiciones del entorno para lograr la mayor rentabilidad para la compañía, para lo cual es necesario determinar el mix óptimo de negocios de acuerdo a demanda y precios presentes o futuros. En este punto se menciona la importancia de la trazabilidad, tema que será tratado en extenso durante el desarrollo del proyecto.

1.3. Modelo de la Cadena de Uva y Alcoholes
El modelo trata como columna vertebral al insumo básico, la uva. En líneas generales, este modelo entrega una estimación deproyección para los diferentes negocios o destinos de la uva( Pisco, Vino, Mosto Concentrado y Granel).
Esto es posteriormente analizado con las expectativas y visión estratégica de la compañía para obtener una retroalimentación del proceso y obtener el forecast final de ventas esperadas. Con esto se determinan los requerimientos de uva por planta, requerimiento de insumos, de mano de obra, capacidad instalada, etc.

En la Figura N° 4 “Esquema de la Cadena de Uvas y Alcoholes” mostrada a continuación se explica en líneas básicas la conceptualización del modelo. En primer lugar se encuentra el desarrollo de modelos predictivos de demanda, que es responsabilidad de las áreas de planificación y de control de gestión. Posteriormente, esta información alimenta a los procesos y eficiencias en la cadena de abastecimiento en cada uno de los negocios de capel (Pisco, Vino. Mosto) que se muestran al centro de la figura. Finalmente este modelo entrega requerimientos de uva para cada uno de los negocios, así como otras materias primas, personal y capacidades requeridas a lo largo del año. Con esta información se retroalimenta a gerencia (modelo pull-push a  la izquierda de la figura) con el fin de analizar posibles excesos o déficit de uvas y el mejor uso posible para la uva, con el fin de mejorar los niveles productivos y maximizar las  utilidades para la empresa. Este ultimo análisis completa el modelo.
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1.4. Modelo General de los Negocios de la Uva
A continuación se analizan conceptualmente las eficiencias por negocio y proceso, dado una demanda estimada o forecasteada de los diferentes negocios de la uva, con el fin de obtener o equivalente de año vendimia. Posteriormente se revisa una retroalimentación conceptual del modelo que cuantifica o incorpora capacidades de planta y línea.

1.4.1. Primera Iteración del Modelo Estratégico Integrado
En líneas generales, el modelo macro de negocios de la uva ingresa los destinos posibles o negocios de la uva de acuerdo a demandas esperadas en los mercados y a contratos existentes. Con esto se obtiene un requerimiento neto de uvas por cepa y tipo. Junto con los stocks existentes se calculan los diferenciales esperados para la vendimia, esto es, uva requerida por cada negocio, más stocks actuales de productos expresados en toneladas uva a través de las eficiencias de cada uno de sus respectivos procesos(molienda, prensado, flotado, filtrado, escurrido, etc). Esto da un neto de Uva esperada a ser utilizada, más un diferencial tanto positivo como negativo de stocks. En caso de esperarse stocks significativos, deberá buscarse estrategia de negocios para poder liquidar parte de estos y no incurrir en capital de trabajo excesivo para la compañía.
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De la Figura N° 5 “Esquema de Flujo de Uva por Negocio” se puede observar  que las líneas rojas muestran las cantidades mensuales requeridas de acuerdo al óptimo del modelo predictivo, las líneas amarillas representan el resto de los procesos para cada producto hasta llegar a la UVA (pull)
Luego, de la primera revisión del modelo macro de negocios de uva, en que se consideran básicamente las eficiencias y mermas de cada uno de los procesos requeridos para cada línea de negocio, además se revisa o consideran las capacidades efectivas de las plantas, aspectos claves de logística,  capacidades de línea en cada proceso, así como eficiencias promedio, en cada uno de los procesos, (maceración, molienda, fermentación, destilación preenvasado y envasado), revisión del explosionado de partes, cálculos de capital de trabajo requerido y nuevas inversiones, con esto se realiza un balance de posibles problemas o puntos críticos si que algún negocio presenta exceso de demanda o si algunas líneas o plantas quedan paradas, también de consideraciones de aspectos medio ambientales por los residuos o riles generados de los procesos productivos

Todo esto entrega una retroalimentación al modelo de demanda (de izquierda a derecha) y sugiere modificaciones, tanto estratégicas como logísticas, para maximizar de esta forma el valor de la empresa para los cooperados.
1.4.2. Retroalimentación del Modelo Estratégico Integrado
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Luego de esta base de cálculo, en que se analizan los negocios por su columna vertebral, la uva, se realiza un estudio acabado de insumos secos, entrega de óptimos de mezclas y procesos, se interiorizan en cada proceso las mermas, aspecto muy relevante para que posteriormente no se agreguen diferenciales de demanda asociados a perdidas para cada proceso, amplificando de forma creciente el error de medición.

2. Modelo Estratégico Integrado
(Hablar de los títulos de los modelos)

2.1. Introducción Métodos de Proyección
· La mejor proyección es aquella que tiene la mínima varianza
· La proyección debe seguir el principio de parsimonia u Occam Razor
, donde siempre debe elegirse el modelo más simple.
· El método de los mínimos cuadrados ordinarios provee las mejores proyecciones para todos los estimadores lineales insesgados.
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2.1.1. Modelos en series de tiempo
Predecir es una estimación acerca de la probabilidad de que un evento futuro ocurra y que esta basado en la información pasada.

Dentro de los métodos para elaborar predicciones tenemos:

- Modelos estructurales uniecuacionales

- Modelos estructurales multiecuacionales

- Modelos de Series de Tiempo 

Los modelos de series de tiempo las podemos  dividir básicamente en 2 tipos:
I. Estacionarios: Es una serie de tiempo estable, la cual tiene una media estable y oscila a un valor central estable (puede variar pero levemente). Tiene sus dos primeros momentos estables y su autocovarianza es constante en el tiempo.
II. No estacionarios: no hay media ni varianza estable en el tiempo, la serie diverge, su autocovarianza cambia. Un proceso no estacionario puede dar buenos resultados pero ser una mala regresión.

2.1.2. Tipos de Procesos Estructurales No Estacionarios
I. Procesos Random Walk: 
Este proceso obedece a la siguiente ecuación en diferencias: 

Yt= Y(t-1) + Et
Para este tipo de proceso los shocks experimentados dejan de ser transitorios y pasan a ser permanentes, por lo que el proceso no tiene media de largo plazo, es decir los shocks influyen para siempre, este implica que la serie es no estacionaria. 

En el corto plazo a estos modelos se les puede definir una media condicional, pero la varianza aumentará en cada periodo.

II.  Proceso Random Walk With Drift:

Yt= Y(t-1) +a0 + Et
En este caso los shocks siguen siendo permanentes y además se introduce una tendencia estocástica, la serie sigue siendo no estacionaria y por ende no existe media de largo plazo.
III. Proceso Random Walk  With  Noise: 

Este proceso es el modelo básico del ingreso permanente, y obedece a la siguiente ecuación:
Yt= Xt + Et
Xt= X(t-1) +ut
Xt Corresponde a una serie no observable
IV. Proceso Random Walk with drift and noise:
En este caso la variable observable Yt obedece a la siguiente ecuación
Yt= Xt + Et
Xt= X(t-1) +a1 + ut
V.  Local Lineal trend
También es un tipo de random walk, pero en este caso  el ritmo del crecimiento (aceleración o desaceleración) va cambiando en el tiempo.
Obedece a la siguiente ecuación:
Yt= Xt + Et 

Xt= X(t-1) + Zt +ut 

Zt= Z(t-1) + rt 

Es decir existen shocks permanentes al nivel y al ritmo de crecimiento, este es el método más general posible de random walk

VI.  Modelo Auto regresivo de orden P

Este modelo se explica por los mismos valores pasados de las variables.

Obedece a la siguiente ecuación:

Yt= a0 + a1Y (t-1) + a2 Y(t-2) + … + Et 

Donde Et es ruido blanco 

Este modelo obedece a una ecuación de diferencias de orden P, por lo tanto la solución es una combinación de raíces, algunas reales y otras complejas, en general va a dar un movimiento bastante complejo, por esto en la práctica se usan de R1 a R4, o sea es un proceso que tiene inercia, por lo general mientas más largo el periodo “p” más larga será su inercia.

VII. Modelo de Medias Móviles de orden Q

El error en la proyección puede tener inercia o rezago y esto es posible de verlo a través de medias móviles 

La media móvil obedece a la ecuación:

Yt= a0 +Et+ b1  E(t-1) +b2 * E(t-2) +…+ bq E(t-q) 
VIII.  Modelo ARMA (P,Q)
Yt= a0 + a1 Y(t-1) + … + ap Y(t-p) + Et + b1 E(t-1) + … + bq E(t-q)
Donde si Et es ruido blanco se dice que Yt sigue un movimiento autoregresivo de orden “p” combinado con medias móviles de orden “q”.
IX. Modelo ARIMA
Este modelo es una autoregresión irregular de medias móviles, donde a diferencia del modelo anterior la serie es no estacionaria.
Los modelos ARIMA son una generalización del modelo simple AR y se utilizan tres instrumentos para modelar las perturbaciones autocorrelacionada.

· El primer instrumento es el termino autorregresivo o AR

· El segundo instrumento en el termino de orden de integración (I)

· El tercer instrumento es el termino MA o media móvil

2.2. Modelamiento De Ventas Para Capel
Modelamiento de ventas a través del programa E-VIEWS, donde los segmentos responden a un comportamiento ARIMA, sobre la primera diferenciación.

-Dependent Variable: DELTAMASIVO



-Method: Least Squares





-Sample (adjusted): 2004M02 2007M12



-Included observations: 47 after adjustments




-Convergence achieved after 14 iterations




-Backcast: 2003M10 2004M01




-Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.  

 - R-squared


0.85949687079177
   
 - Adjusted R-squared
0.842362342839548
  
 - S.D. dependent var
0.336330685989403
 - S.E. of regression

0.133535420680809
    
 - Akaike info criterion
-1.07015634542448
 - Sum squared resid
0.731100051632424
 
 - Schwarz criterion

-0.833967289887029
 - Log likelihood

31.1486741174754
  
 - F-statistic


50.1616894955228
 - Durbin-Watson stat
1.58421709372893
   
 - Prob(F-statistic)

2.07182547613312e-16
DELTAMASIVO  =  - 0.01101504061  + [AR(12) = 0.7425263619 , MA(1) =  - 1.403877453 , MA(2) = 0.2642958379 , MA(3) = 0.2790852456 , MA(12) = 0.08713265315
2.3. Modelo Estratégico Integrado De Demanda
El modelo estratégico integrado de demanda lo podemos dividir en dos partes: Estimación Demanda Facturación que corresponde a las ventas efectivas de productos terminados; y la Estimación Demanda Envasado que corresponde a las ventas más el stock de seguridad mínimo requerido, más el lote mínimo envasado, correspondiente al requerimiento que se hará a la línea de envasado de los productos terminados.

A continuación se desarrollan cada uno de estos temas en profundidad:

2.3.1. Estimación Demanda-Facturación
Para el correcto desarrollo de la cadena de abastecimiento, es vital la correcta estimación de la demanda.

Cualquier modelo estratégico integrado del proceso de ventas y producción por sofisticado que sea, si no cuenta con un método optimizado y efectivo de evaluación de demanda futura, será poco útil, gran parte de la credibilidad y funcionamiento del modelo estará asociado a la efectividad y asertividad de los pronósticos.

Dado lo anterior, es clave tener siempre presente  que el modelo desarrollado será tan bueno como la correcta estimación de demanda que este posea, por lo cual, el desarrollo del modelo estratégico es clave, para tener un  punto de partida  en el análisis de la cadena de abastecimiento.

El Modelo desarrollado  incluye y considera, tanto la inercia de demanda como el reconocimiento que las decisiones estratégicas empujan la demanda.
El primer paso para el desarrollo de modelo estratégico integrado corresponde a estimar la demanda futura  de Capel (pisco) y Viña Francisco de Aguirre (vino, ron, mosto) para cada uno de sus negocios, utilizando diversos métodos estadísticos.
Luego de un primer modelamiento, una apertura por segmentos (Masivo, Premium, Sour) arrojo resultados satisfactorios, especialmente una excelente predictibilidad y correlación para segmentos Premium y Masivo.

Posteriormente se procede a evaluar y dar apertura al modelo a nivel de producto, SKU.

El modelamiento de la demanda a través de un modelo de tendencias  permite evitar  el problema que ocurre muchas veces de modelar la demanda como objetivo, no considerando las preferencias y tendencias de los consumidores , produciéndose un efecto látigo (mayor producción, mayor stock y menor servicio).
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Una vez obtenido el modelo de demanda esperada, este debe ser combinado con los nuevos productos a lanzar y estrategias publicitarias de acuerdo a las definiciones estratégicas y tácticas de la compañía.

Un ejemplo, incluir una nueva campaña futura de marketing para el año próximo en algún segmento o marca especifica, por ejemplo en segmento Premium, donde se espera que se  aumenten las ventas en un x%, junto con esto se espera el lanzamiento de un nuevo producto en segmento sour, en por ejemplo a mediados del próximo año, y se espera que aumente como efecto neto, (esto es descontando canibalización) un % de las ventas.

Esto se traduce en el modelo diferencial de demanda
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Finalmente se obtiene un modelo de demanda, en que se involucra la demanda esperada así como la demanda generada por las definiciones estratégicas de la empresa.
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Luego de realizado esto, aun quedan consideraciones importantes a analizar antes de finalizar el modelo Estratégico integrado de demanda Facturación.

Queda por incluir en el modelo las consideraciones logísticas de capacidad, stocks y lotes óptimos de producción para cada negocio y, por supuesto, revisar el posible efecto látigo en la cadena vertical de la producción (donde se manejan las ventas a los intermediarios y no al cliente final, lo que puede generar distorsiones en la demanda utilizada).

2.3.2. Estimación Demanda Envasado
Programa envasado lotes óptimos
La planificación y programación de la producción puede definirse como la técnica empleada  para trazar anticipadamente todas las  etapas por las que deben transcurrir los trabajos. De este modo que se pueda asegurar su cumplimiento en calidad, cantidad y plazos acordados, al máximo nivel de productividad de los recursos utilizados en su producción. 
En CAPEL se debe definir el tamaño de cada lote de producción, su oportunidad de ejecución, secuencia conveniente entre lotes y programación de preenvasado.

Debe considerarse:

· Obtención del forecast de venta o estimación demanda facturación, por cada Centro de Distribución y canal, por medio del proceso detallado previamente.

· Determinación de los stocks de seguridad para cada Centro de distribución. , de acuerdo con los Niveles de Servicio establecidos.
· Determinación de los lotes de fabricación óptimos para los productos de mayor venta, con los cuales se determinan ciclos de producción.
· Inclusión de Tiempos de guarda y reposo de alcoholes

· Ajuste constante de forecast, principalmente en segmento sour, ya que estos productos se encuentran en la parte inicial del ciclo de vida del producto y como tal el forecast es poco preciso.

· Ajustar a capacidades de cubas y costos de preparación de alcoholes y preenvasado

· Optimización de costos de transporte.
El modelo estratégico integrado requiere, tanto de la demanda como de las consideraciones capacidad de planta y línea de envasado para cada negocio. Esto con el fin de setear las capacidades de producción para los próximos meses, incorporando la estacionalidad y diversos grados de volatilidad en demanda de productos puntuales. Esta última ligada fuertemente a la parte del ciclo de vida del producto en que se encuentre.
Para las ventas de pisco existe una marcada estacionalidad de demanda, en que meses como septiembre y diciembre presentan una mucha mayor demanda debido, tanto a las fiestas patrias como a fiestas de fin de año donde aumenta el consumo.
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Figura N° 11 “Demanda Mensual de Pisco”
Esta variabilidad en la demanda agregada de pisco se hace aun mayor al analizar separadamente cada producto o sku, donde en la figura superior se aprecia la variabilidad de un producto en los últimos tres años, por mes y sucursal, lo anterior significa tener claramente establecido el fill rate a nivel de sucursal. 

Las formulas empleadas para este cálculo se incluyen en ANEXO 2.

Como consideraciones adicionales, debe tenerse presente que las ventas de pisco de acuerdo a sus productos, podemos dividirlas en 4 segmentos. Estos son Premium, Masivo, Sour y Cócteles, los dos primeros si bien se comportan de forma diferente y tienen dispares tendencias,( donde el primero aumenta sus ventas en los últimos años, mientras el segundo cae sistemáticamente), ambos dos, pueden catalogarse en un ciclo de vida del producto maduro, en que si bien existe variabilidad debido a estacionalidad, esta puede ser estimada con gran certeza. En los últimos años los forecast no han presentado variaciones mensuales mayores al 2% con la venta o demanda de facturación real, por lo que en estos segmentos se esperan stocks o lotes de seguridad proporcionalmente menores, debido a la mejor predictibilidad que presentan. 

Por otro lado, existen dos nuevos segmentos, el segmento sour con menos de 5 años y el de cócteles que lleva menos de 2 años, ambos con una gran variedad de productos. Todos los productos en dichos segmentos se encuentran en un ciclo de vida del producto en su etapa inicial, en que aparecen muchos nuevos productos así como otros desaparecen rápidamente, no diferenciándose aun todos los nichos y preferencias. Esto lleva a tener especial cuidado en estos segmentos a la hora de desarrollar los forecast de demanda y los stocks requeridos de productos terminados. A nivel de segmento y mes los forecast normalmente han presentado variaciones de la  demanda agregada mayores al 30%, y para nuevos productos por lanzar se han producido por supuesto variaciones mayores al 100%. Esto implica que dada su mucho mayor variabilidad los productos en estos segmentos tendrán un stock de seguridad proporcional mucho mayor, y donde los forecast de ventas y envasado deberán revisarse mensualmente, es claro que para este tipos de productos la línea de envasado tendrá que  poseer una capacidad de reacción mucho mayor, es decir acercarse a un JIT. Dado que estos segmentos se encuentran en crecimiento constante los ajustes y revisión de eficiencias y mejoras en la línea de envasados serán claves en los próximos años para satisfacer de la mejor forma posible la demanda sin incurrir en excesivos costos de capital de trabajo por aumento de inventarios.

Finalmente, dado que año a año aparecen nuevos productos y se descontinúan muy pocos, por lógica los inventarios aumentarán en forma sistemática año a año, es aquí donde debe considerarse de forma muy seria integrar la cadena. Esto es, trabajar codo a codo principalmente con el canal mayoristas así como también con el canal ruta y supermercados, generando un trabajo aun más colaborativo en cuanto a información de ventas con el fin de bajar los stocks actuales.
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Figura N° 12 “Demanda – Facturacion Producto”

Dada la confidencialidad de la información en el gráfico de demanda de Facturación de Producto se omite tanto el nombre como las cantidades demandadas.

Además de los aspectos de variabilidad de demanda y stock de seguridad hay que considerar los aspectos de paro por mantenimiento de las líneas de envasado, y las paradas mayores de mantenimiento, que actualmente son cerca de tres semanas en el mes que históricamente tiene menor demanda (febrero).

Es así como las consideraciones logísticas y de nivel de servicios  entregan el plan final de envasado.
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Stocks de seguridad
Una vez obtenidos los stocks actuales de productos se calcula el stock de seguridad necesario para el próximo periodo de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. Entenderemos por “Stock de Seguridad” el inventario adicional al previsto  para atender la demanda pronosticada durante el “Plazo de Suministro” o Lead-Time.
El tratamiento de stocks de seguridad se realiza a nivel de SKU o producto, actualmente sobre un % del global de demanda esperada para el mes siguiente, tema que debe ser desarrollado a nivel de sucursal, para disminuir inventarios y mejorar fill rate.

Se calcula estadísticamente de acuerdo a la demanda promedio durante el plazo de suministro y su desviación típica.

Se constituye debido a:
· la variabilidad de la demanda

· retrasos en fechas de fabricación

· mayores tiempos de fabricación

· errores en la previsión
Se calcula el nivel de servicio o fill rate por unidad:

Calculando el número previsto de unidades faltantes durante cada ciclo. Se considera una demanda normalmente distribuida y una desviación estándar de una unidad o, también según oportunidad e entrega, donde la resolución es a través de teoría de cola, en la cual se supone una llegada de pedidos de compra aleatoria, según una distribución de Poisson.
2.4. Revisión del modelo
Dado lo visto anteriormente, el modelo integra en ultima línea, tanto la demanda como consideraciones de envasado, con esto se genera una visualización en primera instancia a largo plazo, para el apoyo de logística en desarrollo y posible optimización de variables.

Este modelo en un principio, apoya las decisiones de logística y no genera un programa de envasado diario.

En este punto también deben incluirse a nivel de SKU consideraciones mínimas de lote óptimo de producción.

Finalmente al modelo estratégico integrado  aun le falta una variable clave, que es el ajuste.
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El ajuste de valores es necesario, debido a que si bien  el programa de estimación de demanda  de productos terminados es dinámico y se ajusta a las variaciones y nuevas tendencias de demanda, siempre existirá un diferencial, que se traduce en falta o exceso de inventario de productos terminados. Este diferencial debiese ser corregido al mes siguiente o subsiguiente de acuerdo a capacidades de producción y costos.

Se propone una forma de visualización sobre días ponderados de stock. Este concepto es más útil que definir cantidades de stock, debido a que como se evidenció anteriormente  la demanda es estacional, lo que significa que la cantidad de cajas demandada y de stock depende del mes.
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Los ajustes en diferenciales de stock se traducen en variaciones en el envasado del mes siguiente, de acuerdo a la definición estratégica y financiera de días óptimos de inventario promedio de productos terminados.

Los ajustes del modelo no serán demasiado relevantes para el modelo en primera instancia, ya que estos solo son aplicables al mes siguiente, sin embargo los valores serán muy relevantes para ajustes real/ presupuesto del modelo.
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2.4.1. Efecto Látigo
Finalmente se trata por separado el efecto látigo y como manejarlo, este efecto es muchas veces olvidado en las empresas y es causante de incurrir en mayores costos debido a cinco causas:

A. Distorsión de demanda efectiva de consumidores, donde los productores incorporan demanda de agentes intermediarios y no la del consumidor final, magnificando ciclos.

B. Pronósticos de Demanda.

Pronósticos basados en demanda histórica (no incorpora los cambios de gustos y preferencias de los consumidores, o efecto de la competencia).
La combinación de stocks de seguridad y pronósticos de “suavización exponencial” que incorporan el error del pronóstico anterior, amplifican el Efecto Látigo
C. Lotes de Compra
Empresas acumulan demanda antes de poner orden de compra.

Revisión periódica en vez de revisión continua genera peaks de demanda TL vs LTL)
D. Fluctuación de Precios
Compra anticipada (“forward-buy”) para aprovechar descuentos por volumen.

Promociones y lanzamientos (alteración del patrón de compra)
E. Racionamiento
Proveedor raciona el abastecimiento cuando demanda es mayor a la oferta.

Consumidores exageran pedidos en vista del racionamiento del proveedor.

Lo anterior puede ser evitado al compartir información, reemplazando los pronósticos de demanda en cada una de las etapas de la cadena por información de la demanda real o a través de eficiencia operativa (JIT).
2.5. Modelo Macro Separación Análisis
El modelo estratégico integrado evalúa cada uno de los productos terminados, tratándose como producto terminado cualquier producto listo para ser vendido.

Esto incluye, tanto pisco como vino envasado, así como también vino a granel para ventas, mosto concentrado o alcoholes para ventas.

El modelo estratégico integrado ajusta demandas y tendencias de productos terminados, así como consideraciones Push-Pull de la demanda, con esto se tiene la posibilidad de optimizar márgenes considerando mejores o peores  precios futuros (meses, años) versus costo de capital.

Con lo anterior se tiene la demanda por mes de cada uno de los negocios y luego se corre el programa completo como un modelo Pull, para estimar óptimos de procesos anteriores (Figura N°17).
El modelo estratégico integrado evalúa cada uno de los productos terminados, tratándose como producto terminado cualquier producto listo para ser vendido.

Esto incluye, tanto pisco como vino envasado, así como también vino a granel para ventas, mosto concentrado o alcoholes para ventas.

El modelo estratégico integrado ajusta demandas y tendencias de productos terminados, así como consideraciones Push-Pull de la demanda. Con esto se tiene la posibilidad de optimizar márgenes considerando mejores o peores  precios futuros (meses, años) versus costo de capital.

Con lo anterior se tiene la demanda por mes de cada uno de los negocios y luego se corre el programa completo como un modelo Pull, para estimar óptimos de procesos anteriores de a cuerdo a la Figura N° 15 “Esquema de Modelo de Optimo de Negocios”.
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2.6. Trazabilidad
“Trazabilidad es la capacidad para rastrear la historia, la aplicación o la localización de una entidad mediante indicaciones registradas”

(ISO 9001:2000)

En un mundo cada vez más globalizado, donde los negocios se vuelven más dinámicos, así como crece la complejidad debida al aumento de las líneas de productos y a la cada vez mayor sofisticación exigida a  los productos por parte de los clientes, hace que sea cada vez más complejo trazar la cadena de abastecimiento.

Este aspecto se vuelve aun mas relevante y complejo cuando la trazabilidad traspasa las fronteras,  tanto por aspectos legales exigidos en los diversos países como por exigencias de los propios clientes de conocer de forma cierta los orígenes de los productos consumidos.

Las preguntas de: 
qué, quién?, dónde?, cuándo?, qué pasó? Deben poderse responder siempre.

La trazabilidad la podemos dividir en 3 grandes grupos:

Trazabilidad interna: trazabilidad a realizar en la empresa a lo largo de cada uno de los procesos productivos involucrados.

Trazabilidad ascendente: Tener conocimiento de cuales son los productos o insumos  recibidos por la empresa, en que proceso o producto fueron utilizados y quienes son los proveedores.

Trazabilidad descendente: Tener conocimiento de los productos despachados por la empresa, saber destinos y quienes son los clientes.

Este aspecto es clave en el desarrollo de la cadena de abastecimiento, hay dos puntos importantísimos a desarrollar de forma detallada en Capel, que son análisis de trazabilidad interna para cadena de alcoholes y análisis de trazabilidad ascendente, dado que el tercer aspecto a considerar, la trazabilidad descendente se encuentra abordada de forma adecuada por la empresa.

Para el desarrollo y visualización adecuada de la trazabilidad en la empresa se requiere del desarrollo de los puentes de información, estos puentes son los que unen la información de cada etapa o proceso. Esto es, lograr encadenar los lotes vendidos con su respectiva fecha de producción, materias primas utilizadas, insumos enológicos empleados, alcoholes utilizados, guardas de alcoholes asociadas al producto, tiempos de reposo del producto, controles de calidad que tuvo el producto, condiciones organolépticas de los insumos (vino), línea utilizada para envasado, y una serie de datos claves requeridos para encadenar la información, esto es, para ser capaces de gestionar en forma rápida y efectiva posibles errores o problemas en la producción, con esto se minimizan las perdidas posibles al identificar y acotar de forma significativa las causas del desperfecto o problema.

Para satisfacer lo anterior se desarrolla a continuación la cadena de alcoholes y el explosionado de partes con el fin de dar un primer acercamiento a una correcta implementación de la trazabilidad, tanto interna (cadena de alcoholes) como a la ascendente (explosionado de partes), sin embargo, esto es solo una primera aproximación y requiere de una serie de ajustes y desarrollo de políticas estándar para toda la compañía con el fin de lograr un desempeño superior.

La implementación del sistema de trazabilidad debe cumplir los siguientes pasos:

· Levantamiento de requerimientos

· Confección de entorno de trazabilidad

· Elaboración de diagramas

· Definición de procedimientos, documentación

· Definición de responsables por proceso

· Redacción de manuales

· Marcha blanca del modelo

· Puesta en marcha normal del sistema

· Auditorias del sistema
2.7. Análisis Cadena de Alcoholes para  Envasado
Luego de desarrollada la estimación de la demanda facturación y la estimación de demanda envasado, se navega aguas abajo o “drill down” desarrollando en detalle los requerimientos de alcoholes para envasado y preenvasado. Es decir, se entrega como input, el envasado diario por sku de “productos terminados” y se desarrolla la cadena de alcoholes en extenso. Se analiza la parte izquierda del modelo macro de separación productos en proceso(ver figura 17), esta parte del desarrollo de la cadena de abastecimiento es de gran importancia, debido a las complejidades de trabajar con uva. Esto es porque la vendimia se desarrolla entre marzo y julio de cada año, invirtiéndose una gran cantidad de capital de trabajo inmovilizado en stocks. Luego se emplean estos stocks de uva transformados en mosto, vino o alcohol, durante el resto del año y donde una mala estimación o uso inapropiado de ciertas variedades de uvas empleadas para negocios puntuales, pueden significar el no utilizarlas o venderlas en un negocio alternativo, esto quiere decir que un sobre-stock de alcoholes, por ejemplo, significa no poder vender ese año esa uva equivalente, que podría haber sido utilizada para mosto o vino, aumentando o no liberando el capital de trabajo. También, puede darse el caso contrario que se produzca un déficit o quiebre que no pueda suplirse y que signifique serias perdidas hasta el empalme de vendimia del año siguiente.
Es por lo anterior que se vuelve crítico el correcto levantamiento de la trazabilidad de los productos en proceso de la cadena de alcoholes, donde debe levantarse de forma correcta toda la información necesaria. Es primordial tener disponibles las condiciones organolépticas de las cubas de vino, tipo de proceso de obtención de vinos (escurrido, filtrado, flotado), porcentajes de mezclas de cepas en cubas, mermas de productos y destinos del producto en proceso.
Crear una cultura de la información es clave, de lo contrario se comenten errores sistemáticamente y se pierde el entendimiento a los largo de toda la cadena.

Modelo Preliminar de cadena de alcoholes-requerimientos mezclas:
Como primer paso en el desarrollo de la cadena de alcoholes, se analizan los requerimientos de mezclas de alcoholes, para esto se debe imputar el forecast demanda facturación ajustado por envasado, es decir, el plan de envasado a nivel de producto o sku, como se ve en la figura N°18.
Con el fin de dar un desarrollo consistente, las cantidades de productos requeridos deben estar en formato estándar, esto quiere decir que no es conveniente analizar los productos en términos de cajas físicas, ya que las cajas tienen diferentes número de botellas (6-48) y las botellas tienen diferentes formatos (diferentes centímetros cúbicos por botella), por lo que es adecuado trabajar todo en litros o en cajas corregidas, en este caso el modelo trabaja con cajas de ocho litros.

El segundo input clave en el modelo es ingresar los stocks de productos terminados considerando, tanto productos en bodega como en transito entre bodegas.

Finalmente se necesita el input de las mezclas básicas de alcohol que ocupa cada producto así como los litros de alcohol a 100 por caja de 8 litros, el concepto de medir litros de alcohol a 100 también es para comparar de forma efectiva y manejable cantidades de alcohol requeridas, ya que en realidad las cubas se encontraran con alcoholes con diferentes diluciones y que presentan grados alcohólicos variados entre 35 y 80 grados.
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3,9ADC 0421450738814114

Producto B
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Producto C
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Producto I
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Producto J
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Producto K
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Producto M
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Producto N

1,99Coctel 302.6672.3063.8231.6613.3272.4833.467

Producto O

3,03Coctel 06.3335.7439.62016.30519.0789.57911.313

Producto P

4,33Conde 02.7892.3273.6251.8203.1433.4343.634

Producto Q
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Producto R

2,33ADC59942.5152.4292.5491.4901.7872.6252.988

Producto S

4ADC 175.9445.6347.5675.4006.97510.1868.893

Producto T
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Producto U

2Coctel4691.1191.1332.6230000

Producto V

2Coctel469421400708814110

Producto W

3,3Coctel5004741.69798791.0502981.373

Producto X

2Coctel46976261013516032210

Producto Y

1,9Coctel469114602226335

Cajas 8 Litros47.74253.43770.50250.99066.19162.96767.594

Litros Alcohol157.046174.802231.377165.778215.154211.711

227.275


Figura N° 18 “Ejemplo de Forecast”
Una vez ingresados todos los datos anteriormente mencionados podemos obtener los litros de alcohol a 100 requeridos por productos. Luego estos litros de alcohol a 100 son separados entres sus alcoholes bases para cada mezcla de acuerdo a cada mezcla base de producto, que son básicamente 5, alcoholes finos cuerpo1 y cuerpo 2, ambos resultantes de una destilación de vino de uva fina. Donde la diferencia entre cuerpo 1 y cuerpo2 es que el primero será de mejor calidad y tendrá menores impurezas, lo mismo se aplica para alcoholes neutros, estos pueden ser cuerpo 1 o cuerpo 2 , donde provienen de vinos de cepas neutras. Finalmente están los RIP, que son los alcoholes redestilados potables, que provienen de alcoholes impuros, donde no importa o es indiferente de que cepa provienen.
De esta forma se ve en la figura N°19 el cuadro de información propuesto en que se incluyen los requerimientos de alcoholes bases más un rango de variabilidad que pueden tener.
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Cajas 8 lt
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65.760073.40169.82674.95780.47298.924117.86633.89884.46591.44871.434

Pisco Masivo

100.1970111.841106.393114.211122.614150.730179.59151.649128.698139.338108.843

Cócteles y Sour

59.300066.19162.96767.59472.56793.667111.60332.09679.97686.58865.976
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real 18182018161821,628,81823,428,832,4

dieferencias 00-202000000

0
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(Ajuste mes anterior)

demanda-logistica  200920092009200920092009200920092009200920092009

Cajas 8 lt

010203040506070809101112

Pisco Premium

000-1.49901.978000000

Pisco Masivo

000-2.28403.015000000

Cócteles y Sour

000-1.35201.873000000


Hasta este punto se  esta modelado simplemente un requerimiento base de alcohol, el que no presenta consideraciones temporales que complican severamente el modelo. Esto es tiempos de estabilización reposo y guarda para los diferentes alcoholes así como el empalme año vendimia de alcoholes requeridos.

Al agregar las complejidades temporales, tenemos que existen productos Premium, que requieren tiempo de guarda, en que se dejan alcoholes en barricas de robles en reposo por meses y hasta por años, con el fin de adquirir el gusto maderoso requerido en ciertos productos.
A cada producto se le desfasa la demanda real en un mes que es el tiempo requerido de reposo, más los diferenciales de guarda que van entre 1 mes y un año, lo que significa que se debe incorporar al año actual parte de la producción del año próximo y del subsiguiente, y que cualquier error en los requerimientos futuros significaran quiebres de productos, los que serán muy difíciles de solucionar debido al gran tiempo que requieren los productos para poder ser elaborados.
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010203040506070809101112

Pisco Premium

45.17055.43671.96268.45773.48778.89480.36882.32283.08257.38564.23284.744

Pisco Masivo

70.20186.157111.841106.393114.211122.614124.905127.942129.12389.18699.827131.705

Cócteles y Sour

41.54750.99066.19162.96767.59472.56773.92375.72076.41952.78359.08177.947

Se propone una visualización o mayor apertura de datos para evitar confusiones y errores(ver figura 20),  en primera instancia se muestran los stocks existentes actualmente, más una  visualización de demanda. Esto es seguido de una segunda apertura de quiebres reales que incluye cuando se va a producir el quiebre y por que monto, y una siguiente apertura de quiebres potenciales que muestra el efecto de quiebres agregado de no tomarse medidas correctivas.
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Guarda Finos Existente programarprogramarprogramarprogramarprogramar

campo mandante + 11 mesesCuerpo 1 0000000

 + 2 mesesCuerpo 1 109.3210585.885380.997172.89130.5920

 + 1 mesCuerpo 1 0787.21800000

 + 0 mes 787.218000000

Guarda para envejecido

campo mandante + 11 mesesCuerpo 2 0

 + 2 mesesCuerpo 2 00415.090324.909266.661198.732108.085

 + 1 mesCuerpo 2 0504.735415.090324.909266.661198.732108.085

 + 0 mes

Finos

dieferencial quiebres efectivos mes

 + 11 mesesCuerpo 1 -770 -742 -1.055 -744 -529 -1.253 -790 

 + 2 mesesCuerpo 1 -92.011 -204.889 000-178.539 -119.534 

 + 1 mesCuerpo 1 0000000

 + 11 mesesCuerpo 2 0000000

 + 2 mesesCuerpo 2 0000000

 + 1 mesCuerpo 2 0000000
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Nombre plantaFecha CierreCubaCodigo ProductoNombre ProductoAño CosechaLitrosLitros a 100GradoNombre Variedad

Punitaqui                3959933(G)010GPU/08                     Vino                                              200820216825291,216812,51Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959912(G)015GPU/08                     Vino                                              200820352126498,434213,02Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959940(G)022GPU/08                     Vino                                              200820227627914,08813,8Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959935(G)011GPU/08                     Vino                                              200820257626598,228813,13Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959913(X)028GPU/08                     Vino                                              200840072651413,145812,83Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959910(X)029GPU/08                     Vino                                              200840361853317,937813,21Mezcla Fina                   

Punitaqui                395998(X)030GPU/08                     Vino                                              200840336753567,137613,28Mezcla Fina                   

Punitaqui                395996(X)031GPU/08                     Vino                                              200840128953572,081513,35Mezcla Fina                   

Punitaqui                395994(X)032GPU/08                     Vino                                              200840311353331,849913,23Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959921(X)033GPU/08                     Vino                                              200840226353098,71613,2Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959943(G)027GPU/08                     Vino                                              200819952526776,25513,42Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959947(G)027GPU/08                     Vino                                              2008720289666,157613,42Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959944(G)037GPU/08                     Vino                                              200820147926091,530512,95Mezcla Fina                   

Punitaqui                395999(G)038GPU/08                     Vino                                              200820190426409,043213,08Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959937(G)039GPU/08                     Vino                                              200820342626770,861613,16Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959924(X)041GPU/08                     Vino                                              200840256353420,110113,27Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959929(X)044GPU/08                     Vino                                              200840112352266,326913,03Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959915(X)045GPU/08                     Vino                                              200840231152783,203213,12Mezcla Fina                   

Punitaqui                3959938(G)042GPU/08                     Vino                                              200820210227465,661813,59Mezcla Neutra                 

Punitaqui                3959931(X)043GPU/08                     Vino                                              200840272353964,88213,4Mezcla Neutra                 

Punitaqui                395995(X)036GPU/08                     Vino                                              200840233253188,290413,22Mezcla Neutra                 

Punitaqui                3959936(G)040GPU/08                     Vino                                              200820168727026,05813,4Mezcla Neutra                 

Punitaqui                3959920(X)034GPU/08                     Vino                                              200840155152964,576913,19Mezcla Neutra                 

Punitaqui                3959926(X)035GPU/08                     Vino                                              200840527153049,973913,09Mezcla Neutra                 

Punitaqui                395999(X)025GPU/08                     Vino                                              200840282453132,485613,19Mezcla Neutra                 


2.7.1. Plan de de destilación Mensual
Hasta este punto se ha analizado la demanda de productos terminados y los alcoholes requeridos. Ahora corresponde ir un paso atrás, los vinos requeridos para destilar.
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Mezclar condesde cuba

Cuerpo 1Cuerpo 2Cabeza Cola

Punitaqui                33(G)010GPU/08                     2008202.168

25.291

12,51Mezcla Fina                   

99

Fino33(G)

14.9224.3004.300

Punitaqui                12(G)015GPU/08                     2008203.521

26.498

13,02Mezcla Fina                   

100

Fino12(G)

15.6344.5054.505

Punitaqui                40(G)022GPU/08                     2008202.276

27.914

13,8Mezcla Fina                   

99

Fino40(G)

16.4694.7454.745

Punitaqui                35(G)011GPU/08                     2008202.576

26.598

13,13Mezcla Fina                   

99

Fino35(G)

15.6934.5224.522

Punitaqui                13(X)028GPU/08                     2008400.726

51.413

12,83Mezcla Fina                   

86

Cuidado al mezclar13(X)

30.3348.7408.740

Punitaqui                10(X)029GPU/08                     2008403.618

53.318

13,21Mezcla Fina                   

95

Fino10(X)

31.4589.0649.064

Punitaqui                8(X)030GPU/08                     2008403.367

53.567

13,28Mezcla Fina                   

100

Fino8(X)

31.6059.1069.106

Punitaqui                6(X)031GPU/08                     2008401.289

53.572

13,35Mezcla Fina                   

100

Fino6(X)

31.6089.1079.107

Punitaqui                4(X)032GPU/08                     2008403.113

53.332

13,23Mezcla Fina                   

100

Fino4(X)

31.4669.0669.066

Punitaqui                21(X)033GPU/08                     2008402.263

53.099

13,2Mezcla Fina                   

100

Fino21(X)

31.3289.0279.027

Punitaqui                43(G)027GPU/08                     2008199.525

26.776

13,42Mezcla Fina                   

100

Fino43(G)

15.7984.5524.552

Punitaqui                47(G)027GPU/08                     200872.028

9.666

13,42Mezcla Fina                   

100

Fino47(G)

5.7031.6431.643

Punitaqui                44(G)037GPU/08                     2008201.479

26.092

12,95Mezcla Fina                   

100

Fino44(G)

15.3944.4364.436

Punitaqui                9(G)038GPU/08                     2008201.904

26.409

13,08Mezcla Fina                   

100

Fino9(G)

15.5814.4904.490

Punitaqui                37(G)039GPU/08                     2008203.426

26.771

13,16Mezcla Fina                   

100

Fino37(G)

15.7954.5514.551

Punitaqui                24(X)041GPU/08                     2008402.563

53.420

13,27Mezcla Fina                   

100

Fino24(X)

31.5189.0819.081

Punitaqui                29(X)044GPU/08                     2008401.123

52.266

13,03Mezcla Fina                   

100

Fino29(X)

30.8378.8858.885

Punitaqui                15(X)045GPU/08                     2008402.311

52.783

13,12Mezcla Fina                   

100

Fino15(X)

31.1428.9738.973

Punitaqui                38(G)042GPU/08                     2008202.102

27.466

13,59Mezcla Neutra                 

5

Neutro38(G)

16.2054.6694.669

Punitaqui                31(X)043GPU/08                     2008402.723

53.965

13,4Mezcla Neutra                 

5

Neutro31(X)

31.8399.1749.174

Punitaqui                5(X)036GPU/08                     2008402.332

53.188

13,22Mezcla Neutra                 

5

Neutro5(X)

31.3819.0429.042

Punitaqui                36(G)040GPU/08                     2008201.687

27.026

13,4Mezcla Neutra                 

12

Neutro36(G)

15.9454.5944.594

Punitaqui                20(X)034GPU/08                     2008401.551

52.965

13,19Mezcla Neutra                 

5

Neutro20(X)

31.2499.0049.004

Punitaqui                26(X)035GPU/08                     2008405.271

53.050

13,09Mezcla Neutra                 

20

Neutro26(X)

31.2999.0189.018

Punitaqui                9(X)025GPU/08                     2008402.824

53.132

13,19Mezcla Neutra                 

16

Neutro9(X)

31.3489.0339.033

Punitaqui                11(X)026GPU/08                     2008402.604

52.620

13,07Mezcla Neutra                 

5

Neutro11(X)

31.0468.9458.945

Disponibilidad de Vinos
El proceso de destilación tiene asociado su respectiva eficiencia, que corresponde a la obtención de alcoholes potables por litros de vino destilado. Esta eficiencia esta ligada a cada una de las plantas que lleve el proceso de destilación, donde si bien las eficiencias son cercanas, estas tienen diferencias, y si observamos que el orden de magnitud del vino a destilar son de millones de litros una variación del 1% de recuperación entre una planta y otra es muy relevante.
Al revisar los vinos existentes en Capel no todos serán aptos para destilar y convertirlos en pisco, debido a que los vinos deben cumplir ciertas condiciones organolépticas y de calidad de procesos con el fin de asegurar altos estándares de calidad de producto, así como mantener  los estándares, esto quiere decir que los vinos pueden ser catalogados por destino de negocio, ya que algunos de ellos serán aptos solo para venderse como vinos. Esto requiere que se mejore la información actual, tanto en la cuantía de información como en digitación oportuna y actualización constante de esta.
Mejora de información

[image: image38.emf]Suma de Cuerpo 2

plantaReal finodesde cubaMezclar conTotal

Punitaqui                10012(G)Fino4.505

15(X)Fino8.973

21(X)Fino9.027

24(X)Fino9.081

29(X)Fino8.885

37(G)Fino4.551

4(X)Fino9.066

43(G)Fino4.552

44(G)Fino4.436

47(G)Fino1.643

6(X)Fino9.107

8(X)Fino9.106

9(G)Fino4.490

9933(G)Fino4.300

35(G)Fino4.522

40(G)Fino4.745

9510(X)Fino9.064

8613(X)Cuidado al mezclar8.740

257(X)Neutro9.059

2026(X)Neutro9.018

27(G)Neutro4.468

1825(G)Neutro4.482

169(X)Neutro9.033

1236(G)Neutro4.594

1029(G)Neutro4.502

728(G)Neutro4.574

630(G)Neutro4.546

32(G)Neutro4.538

511(X)Neutro8.945

20(X)Neutro9.004

31(X)Neutro9.174

38(G)Neutro4.669

5(X)Neutro9.042

426(G)Neutro4.502

131(G)Neutro4.531

Total Punitaqui                 227.478
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Para desarrollar los requerimientos de vinos a destilar debe adecuarse y estandarizarse la información existente, generando información útil para toda la cadena. En primer lugar el concepto de fino y neutro debe ser consensuado, es decir que porcentaje de cepas finas en la cuba se le considera fina, ya que actualmente hay discrepancias entre los datos ingresados por parte de informatica y los usos que les asigna el proceso de tratamiento de alcoholes.  Junto a lo anterior y a la incorporación de mediciones organolépticas de los vinos, mediciones de mermas y observaciones de destinos de negocios es que se logra una información robusta para desarrollar la cadena de abastecimiento.

Con la información actual más algunas modificaciones a la información existente para hacerla funcional, se generan los campos mínimos requeridos para el modelo.  Se llevan los vinos a una base de grado alcohólica común (litros a 100), y dadas la estadísticas de eficiencias por planta es que se estima el volumen esperado de alcohol potable cuerpo 1, alcohol potable cuerpo 2 y de alcoholes impuros, los que serán reprocesados posteriormente para obtener alcoholes potables, eso se ve puede apreciar en la figura N°24.

Plan de Destilación

Finalmente con la información existente actualizada y mejorada es posible generar un plan mensual de destilación, dado que se tienen todos los datos relevantes para desarrollar este plan.
Básicamente esto dará una visibilidad a largo plazo, reduciendo los stocks de alcohol a lo estrictamente necesario, y secuenciando los vinos a destilar de acuerdo a los componentes que aparecen en el modelo.
En la Figura N°25 se muestra un ejemplo en que se indica la planta en que se lleva a cabo la destilación, las cubas a destilar y como mezclarlas con el fin de optimizar los requerimientos.
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FINANCIERA 100%

EBITDA 20%

% Ingresos INNOVACION 10%

Precio Medio Caja Mercado Nacional 15%

Ventas Nacional 15%

Costo Total  Mercado Nacional 15%

Capital de Trabajo 10%

Ingresos Exportación Consolidado 10%

Uva con Destino Comercial Estable 5%

PERSPECTIVA Peso PERSPECTIVA Peso

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 100% CONSUMIDOR CLIENTES 100%

Mejora Productos 20%

CUMPLIMIENTO EMPRESA #¡REF!

Speed To Market 15%

Inversiones y Proyectos 30% Crecimiento Mercado Pisco 15%

Índice Siniestralidad 10%

FINANCIERA 35%

Participación de Mercado Pisco 15%

Sistemas de Información 30%

CONSUMIDOR CLIENTES 30%

Cuentas por Pagar 10%

Equipos de Alto desempeño y Clima 10%

PROCESOS INTERNOS 20%

Cuentas por Cobrar 10%

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 15%

Excesos de Stocks 15%

Ventas Pisco País Clave Exportaciones 10%

PERSPECTIVA Peso

Mix Vino Mosto Exportaciones 10%

PROCESOS INTERNOS 100%

Inversión de Mercado (valor de la inversión) 30%

Variables Ejecución de Ventas (DSMP) 30%

Pedido Perfecto sin No Conformidades 20%

Plan Comercialización Exportaciones 10%

Servicios a Cooperados 10%

EMPRESA Peso
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Una vez obtenidos los litros totales de alcohol requeridos para destilación hasta lograr el empalme con la siguiente vendimia, es que se terminan de asignar los remanentes de uva y vino al resto de los negocios de vino y mosto. Una vez hecho esto se revisa, los stocks que se espera mantener, y finalmente se calcula la uva equivalente usada para cada negocio, aplicándole las eficiencias de cada proceso. De esta forma se cierra el proceso completo de la uva. A continuación se analizan el resto de los insumos de la cadena.
Como resumen de lo visto, en los dos diagramas N°26 y N°27  se desarrolla la cadena de alcoholes y procesos completa de Capel con todos los inputs y outputs de información.

Input Cadena Información alcoholes Pisco, Figura N°26:

La Figura N°26 puede entenderse como un resumen maestro de entradas de información, donde se comienza a analizar el modulo estratégico integrado(derecha de la fig), que procesa información de productos terminados facturados o vendidos, a través de una serie de inputs como son nuevos productos, tendencias de mercado, precio de productos, precio de uva, etc. La información anterior es usada para el modulo siguiente de planificación envasado, donde se ingresa información clave como capacidad de línea, costos, rotación de productos, fill rate, lote optimo envasado, etc. 
Hasta este punto se analizan los requerimientos para productos terminados, luego se pasa a una segunda parte de requerimiento de alcoholes o productos en proceso, donde se desarrolla el modulo Mezcla secundaria, que corresponde a la formula o mezcla final de diferentes alcoholes empleada para cada producto final o sku, que requiere de información clave como tiempos de reposo de mezclas, cubas disponibles, mermas de alcohol por evaporación, stocks disponibles.

A continuación se analiza el modulo de mezclas primarias de alcohol, que corresponde a 7 mezclas básicas que componen los diferentes productos y que tiene una serie de inputs claves de información como tiempos de guarda, mermas por guarda, tipo o cuerpo de alcohol, disponibilidad de cubas, stocks de alcoholes.

Siguiendo esta cadena tenemos el modulo de Alcohol, que corresponde a la segmentación básica de alcoholes de acuerdo a su calidad en cuerpo 1, cuerpo 2, alcoholes redestilados y alcoholes impuros.

Pasando al módulo de Vino Granel, donde deben incorporarse todas las eficiencias del proceso de destilación, mermas promedio, restricciones de calidad, requerimientos de alcoholes con y sin denominación de origen.

Finalmente tenemos los módulos de Mosto bruto y de UVA, estos módulos incorporan la información de los procesos de vinificación, molienda, filtrado, flotado, prensado, así como inputs de % históricos de desechos, tiempos de fermentación, variedades de uvas requeridas, cubas disponibles, plantas disponibles, etc.

Output Cadena Información alcoholes Pisco, Figura N°27:

Finalmente de introducir al modelo todos los inputs analizados en la figura N°26, es que se obtienen una serie de entregables o salidas de información claves a tratar para los diferentes procesos productivos que aparecen en la Figura N°27.
Del modulo de Uva se pueden obtener los requerimientos exactos de variedad de uva por planta, dado que cada planta no necesariamente tiene el proceso completo de la cadena ( no todas llegan hasta destilación y envasado), y es posible enviar en la vendimia las variedades exactas requeridas según negocio, se evitan de esta forma los traslados de mostos y vinos entre plantas.

Para el modulo vino a granel se puede generar un plan de destilación mensual integrado, una vez analizadas las características de cada cuba de vino, condiciones organolépticas y negocios alternativos.

Del modulo de mezclas primarias y secundarios se obtiene un desarrollo en extenso de planes de mezclas incorporando tiempos de guarda, reposo y estabilización para evitar quiebres de productos.

Para plan de envasado se incorporan consideraciones de preenvasado como capacidades de cubas y costos de reposo y estabilización acelerados para disminuir costos del proceso, al establecer óptimos de producción globales y no óptimos locales.

Finalmente para el modulo de modelo estratégico integrado se obtiene retroalimentación de demanda real para ir ajustando continuamente el modelo y mejorando su predictibilidad.

2.7.2. Input de la Cadena Información Alcoholes-pisco
[image: image19.png]
Figura N° 26 “Input de la Cadena Información de Alcoholes-Pisco”
2.7.3. Output de la Cadena Información Alcoholes-pisco
[image: image20.png]
Figura N° 27 “Output de la Cadena Información Alcoholes-pisco”

2.8. Establecimiento de Requerimientos del Plan de Producción
Consiste en establecer la forma en que se elaborarán los productos, esto supone conocer las disponibilidades de recursos humanos, equipos herramientas durante el tiempo de fabricación de los productos.
Considerando establecer las formas y métodos de fabricación más económica, es necesario determinar en esta etapa Los tiempos de producción y traslado en las distintas etapas del proceso. El tiempo de producción comprende la preparación de los equipos, tiempos de guarda, de preparación de insumos, el tiempo de operación y el tiempo promedio inactivo de los equipos por inspección y manipulación de los materiales.
Además la velocidad y métodos de alimentación de las líneas de envasado, con el objeto de obtener una alta productividad y tiempos de funcionamiento óptimos, organización de secuenciación del mix óptimo de producción.
Este Plan de Producción se explica a continuación: 
2.9. Planeación anual de la Producción
La planeación anual de la producción corresponde al plan de producción a corto plazo, donde se logra un nivel de planeación detallado, desagrega las líneas o familias de productos en cada uno de los productos e indica cuanto debe producirse para satisfacer la demanda de cada uno de ellos.

El MPS (programa maestro de producción)  relaciona las funciones de venta y producción. El “Programa Maestro de Producción”  es la herramienta que mueve el sistema de planeación de la producción y de los materiales e inventarios que se necesitan.

La planificación y programación de la producción puede definirse como: la técnica empleada  para mapear anticipadamente todas las  etapas por las que deben pasar los diferentes trabajos o procesos, de modo de poder asegurar su cumplimiento en calidad, cantidad y plazos, al máximo nivel de productividad de los recursos utilizados en su producción. 
En CAPEL se debe principalmente definir el tamaño de cada lote de producción, su oportunidad de ejecución, secuencia conveniente entre lotes y programación del transporte a los distintos clientes y centros de distribución.
Por otra parte se debe asegurar la disponibilidad oportuna de todos los suministros necesarios para la producción.
Los principales objetivos de la planificación y programación de la producción son:

a) Utilizar eficientemente el trabajo humano.

b) Hacer el mejor uso posible de maquinarias y equipos, tanto técnica como económicamente.

c) Asegurar la disponibilidad de materiales idóneos, en el momento oportuno, en el lugar necesario y en las cantidades y calidades adecuadas.

d)  Establecer una corriente sistemática de materiales y piezas entre las diferentes operaciones, al mínimo costo y sin demoras innecesarias.

e) Reducir al mínimo las exigencias de capital en lo que respecta a existencias de materias primas, insumos generales, piezas y partes y productos terminados.

f) Asegurar la entrega de los productos terminados en la cantidad, calidad.

[image: image21.png]
Figura N° 28 “Planeación anual de la Producción”
2.10. Administración de Inventarios
El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, en un periodo económico determinados.

El inventario representa un porcentaje importante del capital de trabajo de una empresa. Por lo tanto, el objetivo primero es aumentar la rentabilidad de la organización por medio de una correcta utilización del inventario, prediciendo el impacto de  los niveles de stock, y minimizando el costo total de las actividades logísticas asegurando el nivel de servicio entregado al cliente.
Ley de Pareto (regla 80/20): Cerca del 80% de las ventas de una empresa se genera a partir del 20% de los ítems almacenados en inventario.
Donde los ítems A corresponden a los productos calientes que deben ser controlados constantemente.
La administración de inventarios es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo reinventario tenga la empresa, ya que a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de la empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación.
2.10.1. Clasificación ABC
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FINO 1.488.9401.199.256904.002604.696403.560175.597-125.407 

Total demanda -289.684 -295.254 -299.306 -201.136 -227.963 -301.004 -165.843 

Total Stock final 1.199.256904.002604.696403.560175.597-125.407 -291.251 

NEUTRO 2.143.0451.851.5931.548.5481.247.0421.032.236799.356483.866

Total demanda 291.453303.045301.506214.806232.881315.489164.636

Total Stock final 1.851.5931.548.5481.247.0421.032.236799.356483.866319.231

RIP 1.189.0291.086.371976.515872.203797.250716.989610.317

Total demanda 102.659109.855104.31374.95280.261106.67258.107

Total Stock final 1.086.371976.515872.203797.250716.989610.317552.209

TOTAL ALCOHOL INICIAL 4.821.0144.137.2193.429.0652.723.9402.233.0471.691.942968.776

Total demanda -683.795 -708.154 -705.125 -490.894 -541.105 -723.166 -388.586 

Total Stock final 4.137.2193.429.0652.723.9402.233.0471.691.942968.776580.189
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Cuerpo 1

stock896.538

694.521488.912279.787136.899-23.135 -233.492 

demanda esperada195.785202.017205.610209.124142.888160.034210.357

mezcla mínima preparada202.017205.610209.124142.888160.034210.357120.324

rango modificable+347191180256189129303

rango modificable --4.135 -4.281 -4.359 -4.427 -3.023 -3.394 -4.449 

Cuerpo 2

stock592.402

504.735415.090324.909266.661198.732108.085

demanda esperada86.94387.66789.64490.18258.24867.92990.647

mezcla mínima87.66789.64490.18258.24867.92990.64745.519

rango modificable+6.6126.9157.0507.1005.1945.7587.196

rango modificable --2.083 -2.021 -2.073 -2.083 -1.152 -1.438 -2.075 

Neutro

Cuerpo 1

stock1.577.705

1.388.0761.191.806994.215853.001699.684488.543

demanda esperada187.657189.629196.270197.590141.214153.318211.141

mezcla mínima preparada189.629196.270197.590141.214153.318211.141108.309

rango modificable+6.2186.9157.0507.1005.1945.7587.196

rango modificable --7.046 -7.225 -7.357 -7.468 -5.478 -5.963 -7.594 

Cuerpo 2

stock565.340

463.517356.742252.826179.23599.672-4.677 

demanda esperada102.464101.824106.774103.91673.59179.563104.349

mezcla mínima preparada101.824106.774103.91673.59179.563104.34956.327

rango modificable+9.3418.7279.7578.8096.6296.9449.411

rango modificable --678 -677 -663 -699 -473 -473 -599 

RIP

stock1.189.0291.086.371976.515872.203797.250716.989610.317

Rip demanda esperada104.987102.659109.855104.31374.95280.261106.672

mezcla mínima preparada102.659109.855104.31374.95280.261106.67258.107

rango modificable+765796790811568549694

rango modificable --9.341 -8.727 -9.757 -8.809 -6.629 -6.944 -9.411 


Una empresa que emplea esté sistema debe dividir su inventario en tres grupos A, B, C. como se ve en la Figura N°29. En los productos "A" se ha concentrado la máxima inversión. El grupo "B" esta formado por los artículos que siguen a los "A" en cuanto a la magnitud de la inversión. Al grupo"C" lo componen en su mayoría, una gran cantidad de productos que solo requieren de una pequeña inversión. La división de su inventario en productos A, B y C permite a una empresa determinar el nivel y tipos de procedimientos de control de inventario necesarios. El control de los productos "A" debe ser el más cuidadoso dada la magnitud de la inversión comprendida, en tanto los productos "B" y "C" estarían sujetos a procedimientos de control menos estrictos.
2.11. Explosionado de Partes
2.11.1. Insumos Secos y Enológicos.

Originalmente los requerimientos para abastecimiento de insumos secos y enológicos en Capel eran tratados como variables agregadas, en que se medía el uso efectivo de los totales de cada insumo. Pero estos no estaban relacionados con él o los productos finales en los que se usaban, por lo que se generaban pedidos de abastecimientos mayores o menores a los requeridos, ya que se perdía la trazabilidad y tendencia, sobre-estoqueando algunos insumos y teniendo quiebres en otros. Así como tampoco existía una clara medida de eficiencia en empleo de insumos y las mermas reales en el proceso.
Para esto se desarrolla el explosionado de partes, con el fin de setear los insumos teóricos esperados a utilizar por cada uno de los productos finales envasados.
2.11.2. Desarrollo del Explosionado.
El levantamiento de información, actualización de la información y generación de información ordenada en los sistemas de informáticos empleados por la organización.

Luego del desarrollo de la estimación de demanda facturación, demanda envasado y desarrollo de cadenas de alcoholes, se agrega finalmente al análisis el explosionado de partes, es decir los insumos secos y enológicos requeridos para cada producto elaborado.
Para esto se actualiza la base de datos y la información existente en la empresa, y se genera en Business Objects, programa usado por la empresa para inteligencia de negocios los requerimientos básicos para armar trazabilidad de insumos.

En este caso se trabaja en el universo de Producción como se ve en la Figura N°30,  donde se levanta la información requerida, lo que significa actualizar datos y generar nuevos campos de información no existentes, pero necesarios para el correcto control de los insumos.

[image: image22.png]
Figura N° 30 “Desarrollo en Universo de producción en Explosionado de Partes

[image: image23.png]
Figura N° 31 “Desarrollo de Explosionado de Partes, Requerimientos Minimos”

Como se ve en la Figura N°31, se desarrollan e implementan los campos para control de insumos secos y enológicos,  donde a cada producto final se le asocian todos y cada uno de sus insumos. En la figura N°32 se muestra un resumen de información de un producto genérico.

Se desarrolla el concepto de insumo padre para lograr control teórico versus real, debido a que existen complejidades como que un producto puede recibir un insumo de diferentes proveedores, así como varios productos pueden recibir un mismo insumo de un único proveedor. Para estos casos se crea un campo teórico calculado en que se asignan ventas esperadas de acuerdo a un algoritmo lógico, creándose el campo “ponderado”

Con esto se logra trazabilidad hacia los proveedores, se asocian directamente los insumos a la demanda forecast, teniendo de esta manera una mayor certeza y disminuyendo de forma significativa los inventarios.
En la figura N°32 se presentan los insumos efectivamente usados en el proceso de envasado versus los que teóricamente debiesen haber sido usado. Controlando de esta forma cada proceso en forma exhaustiva con el fin de lograr mayores eficiencias a lo largo de la línea
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Figura N° 32 “Ejemplo del explosionado para producto X”
2.12. Diseño e implementación de indicadores de gestión
“La base para afrontar cualquier reto en la organización es la información”

“Si no se mide el negocio, entonces no se puede controlar”
Toda empresa debe plantearse la necesidad de levantar información para ser capaz de definir los indicadores claves que permitan un control de los procesos claves de la empresa. Con el fin de mejorar su eficiencia de forma continua, estos indicadores de gestión se deben implementar en los principales procesos productivos de la compañía. La pregunta de que medir esta por lo tanto íntimamente relacionada a cada empresa o industria. 

Existe gran cantidad de literatura sobre mediciones de gestión en cadenas de abastecimiento de distintas empresas e industrias.
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 + 11 mesesCuerpo 1 1.1087707421.0557445291.253

 + 2 mesesCuerpo 1 195.961201.332204.889208.105142.300159.534209.130

 + 1 mesCuerpo 1 0000000

 + 11 mesesCuerpo 2 0000000

 + 2 mesesCuerpo 2 0000000

 + 1 mesCuerpo 2 86.94387.66789.64490.18258.24867.92990.647

Guarda Finos requerida mínima

 + 11 mesesCuerpo 1 11.90911.98212.03212.08112.15012.19912.234

 + 2 mesesCuerpo 1 406.221412.994350.405301.834368.664328.664265.704

 + 1 mesCuerpo 1 0000000

 + 11 mesesCuerpo 2 0000000

 + 2 mesesCuerpo 2 0000000

 + 1 mesCuerpo 2 174.610177.311179.826148.430126.177158.576136.166


Council of Logistics Management, [1999]; Keeping Score: Measuring the Business Value of Logistics in the Supply Chain

2.12.1. Mediciones de Eficiencia
Una vez optimizada la cadena de abastecimiento, es vital generar y controlar todos los indicadores claves para la empresa que tienen un impacto directo e importante en la eficiencia de los procesos productivos.

El control del funcionamiento de cada una de las etapas esta dado en buena medida por la adecuada medición de estos procesos, principalmente aquellos que pueden presentar cuellos de botella o que entregan un gran valor agregado.

Una gran herramienta para el control de indicadores claves es que ha desarrollado Capel, El Balance Store Card, que incorpora luego de un arduo proceso de levantamiento de información incorpora los procesos claves e indicadores adecuados para controlar la empresa y alinear los objetivos estratégicos con los tácticos.

Balance Score Card  Capel (BSC)
El Balance Score Card desarrollado por Capel incorpora los indicadores claves de gestión en cada una de las 4 perspectivas usadas tradicionalmente, Financiera, Procesos internos, Consumidores Clientes y A
prendizaje crecimiento(ver Figura N°34), Con lo cual se incorporan más de 70 indicadores claves de gestión, el desarrollo de este modelo se encuentra en su última etapa de implementación, siendo desde ahora utilizado y compartido por toda la compañía.

EVALUACIÓN ECONÓMICA
1. CAPITAL DE TRABAJO
1.1. Disminución stocks productos terminados:
Existen posibilidades para trabajar en conjunto con el Canal Mayorista, que equivale a  cerca del 40% de las ventas de pisco Capel, canal que se encuentra stockeado en promedio con 1,8 meses de productos, esto es una muy buena oportunidad para Capel para trabajar en conjunto y disminuir los stocks de seguridad que se trabajan actualmente, dado que es factible trabajar con los principales mayoristas que equivalen a cerca del 60%, con ellos se puede bajar considerablemente el stocks de seguridad de los segmentos masivo y Premium, es posible bajar un 40% de los stocks de seguridad de ese canal para esos mayoristas, esto equivale a una baja de un 24% de stocks en el canal y en al menos un 10% de todos los stocks se seguridad totales. Esto es, bajar al menos 140.000 cajas año u 11.600 cajas al mes, disminuyendo el capital de trabajo en más de 80 millones de pesos al mes.
1.2. Disminución stocks productos en proceso:

Existe la posibilidad de  bajar los stocks de alcoholes usados tradicionalmente para el empalme vendimia año siguiente, esto es, stocks de alcoholes entre los meses de febrero a junio aproximadamente. Se pueden disminuir en 1 millón de litros a 100 de alcoholes, esto significa disminuir en cerca de 750 millones de pesos promedio el capital de trabajo, dado que se le puede dar un uso alternativo de negocio al vino antes de ser destilado.
1.3. Disminución stocks  insumos secos y enológicos:

Con el desarrollo acabado del explosionado de partes en conjunto con el  forecast de ventas, ha sido posible estimar preliminarmente rebajas en inventarios para envasado de pisco cercanas a 30 millones. Sin embargo esta en desarrollo la revisión de lote óptimo de compra para definir finalmente los ahorros esperados en capital de trabajo por concepto de stocks de insumos.
Reducción en costos

2. ESTADO RESULTADO
	EERR CAPËL
	2005
	2006
	2007
	2008e
	2009e
	Diferencial
	2009 CP

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INGRESOS DE EXPLOTACION
	45.767
	42.138
	44.859
	48.001
	48.270
	0
	48.270

	Pisco Nacional
	35.269
	38.689
	37.783
	40.728
	40.321
	0
	40.321

	Exportaciones y Granel
	5.813
	1.356
	4.651
	7.371
	7.002
	0
	7.002

	Otros Ingresos
	4.684
	2.092
	2.425
	902
	948
	0
	948

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTOS DE EXPLOTACION
	30.471
	25.088
	26.410
	27.059
	27.972
	-75
	27.897

	Pisco Nacional
	20.648
	21.495
	20.147
	19.124
	20.271
	-70
	20.201

	Exportaciones y Granel
	5.431
	1.112
	4.384
	6.867
	6.523
	-5
	6.518

	Otros Costos
	4.392
	2.481
	1.879
	1.068
	1.178
	0
	1.178

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
	15.295
	17.050
	18.449
	20.943
	20.298
	75
	20.373

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS DE ADM.Y DE VENTA
	13.137
	14.499
	15.022
	15.394
	15.626
	0
	15.626

	Com. Nacional
	11.494
	12.476
	12.346
	12.779
	12.906
	0
	12.906

	Com. Export. y Granel
	347
	114
	205
	658
	625
	0
	625

	Adm. y Finanzas
	1.713
	1.633
	1.884
	1.957
	2.094
	0
	2.094

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESULTADO OPERACIONAL
	2.158
	2.551
	3.427
	5.548
	4.672
	75
	4.747

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESULTADO NO OPERACIONAL
	(754)
	(2.862)
	(837)
	(1.061)
	(1.288)
	120
	(1.168)

	Resultado Financiero
	(1.195)
	(1.402)
	(1.367)
	(1.104)
	(1.358)
	120
	(1.238)

	Resultado Filiales
	812
	(814)
	646
	741
	300
	0
	300

	Otros Resultados No Operacionales
	56
	(392)
	504
	202
	120
	0
	120

	Correccion Monetaria
	(427)
	(254)
	(620)
	(899)
	(350)
	0
	(350)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	RESULTADO DEL EJERCICIO
	1.404
	(310)
	2.591
	4.488
	3.384
	195
	3.579


Figura N° 35 “Estado Resultado Capel”
De acuerdo a las estimaciones realizadas, con la integración de la cadena de alcoholes Capel, existen posibilidades ciertas de disminuir el capital de trabajo actual en más de 1000 millones de pesos, lo que se traduce en los 120 millones menos por concepto de intereses bancarios (ver figura N°35). De la misma forma se espera una disminución en los costos de explotación de al menos 75 millones, por concepto de eficiencia en fletes y menores  mermas de insumos.

Esto se traduce en principio en ahorros de 200 millones, y a medida que el sistema se implemente probablemente aparecerán mayores ahorros.
Flujo de caja Capel

A continuación se desarrolla el flujo de caja operacional para Capel Figura N°36, con año 2007 histórico, y año 2008 y 2009 estimado.

	Flujo de caja CAPEL
	2007
	2008e
	2009e

	 
	 
	 
	 

	Ingresos de Explotación
	44.859
	48.001
	48.270

	Pisco Nacional
	37.783
	40.728
	40.321

	Exportaciones y Granel
	4.651
	7.371
	7.002

	Otros Ingresos
	2.425
	902
	948

	Costos de Explotación
	(26.410)
	(27.059)
	(27.972)

	Pisco Nacional
	(20.147)
	(19.124)
	(20.271)

	Exportaciones y Granel
	(4.384)
	(6.867)
	(6.523)

	Otros Costos
	(1.879)
	(1.068)
	(1.178)

	Margen Bruto
	18.449
	20.943
	20.298

	 
	 
	 
	 

	Gastos Admin y vtas
	(15.022)
	(15.394)
	(15.626)

	Com. Nacional
	(12.346)
	(12.779)
	(12.906)

	Com. Export. y Granel
	(205)
	(658)
	(625)

	Adm. y Finanzas
	(1.884)
	(1.957)
	(2.094)

	Depreciación
	(1.050)
	(1.100)
	(1.170)

	Resultado antes de impuestos
	2.377
	4.448
	3.502

	Impuestos
	0
	0
	0

	Utilidad después de impuestos
	2.377
	4.448
	3.502

	Depreciación
	1.050
	1.100
	1.170

	Variación Capital de trabajo
	(352)
	(199)
	(301)

	Inversión
	(2.708)
	(2.660)
	(2.890)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Flujo de Caja Operacional
	367
	2.689
	1.481


Figura N° 36 “Flujo de caja operacional Capel”
ANEXOS
1. Métodos de Proyección
Definiciones:
Una serie de tiempo es una secuencia cronológica de observaciones sobre una variable particular
Procesos Estocásticos:
Un proceso estocástico {Xt}, para t=1,2,... Se define como una realización de variables aleatorias ordenadas contra el parámetro discreto t (tiempo).

Las leyes de movimiento de la serie se describe mediante las funciones de distribución de probabilidad.

Se resumen mediante sus momentos más representativos.

a. La media.

b. La función de autocovarianza.

c. La función de autocorrelación.
Procesos Estacionarios:

Un proceso es estacionario para {Xt} sí

1-  E[Xt]=μ

2- Var(Xt)<(
3- Cov(Xt, Xt+k)=E[(Xt–μ) (Xt+k–μ)]=γk para todo t y  k
Desarrollo de series ARIMA:

Al especificar el Modelo ARIMA deberá:
1) Diferenciar la variable dependiente, si es necesario, de acuerdo al orden de integración.

2) Especificar el modelo estructural (variables dependientes e independientes si existen) y añadir los términos AR y MA identificados
3) Para validar la estimación corresponde analizar los residuos que no deben presentar ningún patrón de comportamiento y deben ser un proceso completamente aleatorio o de “ruido blanco”.

4) El análisis a través del correlograma permite verificar si el modelo estimado ha sido especificado correctamente y de forma parsimoniosa.

5) No debe presentar ningún proceso autocorrelacionado y los valores de los errores estimados no deben superar las bandas.

2. Definición de Forecast
El Forecast es la estimación y el análisis de la demanda futura para un negocio, producto, componente o servicio, donde se utilizan diferentes inputs como ventas históricas, estimaciones de marketing, o ratios históricos, todo esto a través de numerosas técnicas de previsión.

El forecast en logística abarca la predicción de la demanda con el objetivo de mejorar en forma sustancial el flujo de información en la cadena de suministros, y preparar de esta forma a la empresa a futuras dificultades o shocks externos que pudiesen impactar de forma significativa. Se puede prever de mejor manera posibles necesidades extra de almacenaje, producción, transporte, etc.

Existen diferentes técnicas  y métodos para la elaboración de forecast, que van desde levantar información de ventas en el punto de venta hasta desarrollo de modelos econométricos, dentro de los métodos más utilizados están:
· Información de red de venta

· Información de dirección de marketing

· Investigaciones de mercado

· Método Delphi

· Consenso de panel de expertos

· Medias móviles

· Modelos econométricos

· Alisados exponenciales

· ARIMA

[image: image25.emf] 


Figura N° 36 “Proceso De Elaboración del Forecast”
Fuente: PriceWaterHouseCoopers
Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �2� “Disposicion de Procesos de Uva – Alcohol”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �3� “Esquema de Negocios de Uva”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �4� “Esquema de la Cadena de Uvas y Alcoholes”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �5� “Esquema de Flujo de Uva por Negocio”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �6� “Esquema de Flujo de la Retroalimentación de la Uva por Negocio 
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �7� “Esquema de desarrollo de proyecciones”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �8� “Ejemplo  pull demanda facturación”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �9� “Ejemplo de Modelo Diferencial Push de Demanda Facturación”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �10� “Modelo de Demanda Push-Pull”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �13� “Ejemplo de Ajuste de Capacidad Logistica”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �14� “Modelo de Demanda que Incorpora Capacidad de Planta”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �15� “Ajustes de Stock de Días Ponderados”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �16� “Ajustes por Stock de Productos Terminados”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �17� “Esquema de Modelo de Optimo de Negocios”
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Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �19� “Primera Apertura”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �20� “Apertura Mayor”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �21� “Stock de Alcoholes Sin Mezclar”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �22� “Stock de Guardas”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �23� “Disponibilidad de Vinos”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �24� “Mejora de Información”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �25� Plan de Destilación”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �29� “Clasificación ABC”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �33� “Evidencia empírica de mediciones en diferentes empresas”



Figura N° � SEQ Figura_N° \* ARABIC �34� “BSC Capel”





� Denominación Pisco: alcoholes provenientes de  uvas blancas, de variedades Pedro Jiménez, Moscatel Rosada, Moscatel de Alejandría, Torontel, Moscatel Austria, Moscatel blanca, cosechadas en la tercera y cuarta región de Chile y donde la destilación del vino de la última vendimia debe realizarse hasta  el mes de enero siguiente.

� El principio de parsimonia se refiere al concepto de usar siempre la solución mas sencilla



56
Universidad Gabriela Mistral
1
Universidad Gabriela Mistral

_1287016159.ppt


Borra con tierra filtrante

Jugo Flotado

MACERACIÓN

ORUJO

PRENSADO

DECANTACIÓN

FLOTACIÓN

FILTRACIÓN AL VACIO

FERMENTACIÓN

Borra Fresca

Mosto Sólido

Jugo Escurrido

MOLIENDA

Jugo Prensado

ESCOBAJO

VINO

DESTILACION

ALCOHOL

VINAZA

DESPACHOS

Jugo  Filtrado 

Jugo 

EXTERNO

RECEP. OTRAS PLANTAS JUGO PRENSA

RECEP. OTRAS PLANTAS JUGO ESC. DECANTADO

Borra Fresca

RECEPCION  

DESPACHOS EXTERNO  Ó  INTERPLANTA

GUARDA

VENTA A TERCEROS

CARGA Y TRANSPORTE

PATIO BORRAS

PATIO  BORRAS

Borra Seca







RECEPCIÓN  ORUJO  Y ESCOBAJO

MEZCLA

DIGESTIÓN AEROBICA





ABONO ORGANICO





COOPERADOS O TERCEROS







SISTEMA TRATAMIENTO  AUTORIZADO.

DISPOSICIÓN DE CAMINOS INTERNOS





ALCOHOL IMP

SOTAQUI Y LA CHIMBA  





*










