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Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar… 

Decidí no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, 

decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 

decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, 

decidí ver cada noche como un misterio a resolver, 

decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. 

 

Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades, 

y que en éstas está la única y mejor forma de superarnos. 

Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar, 

descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui, 

me dejó de importar quién ganara o perdiera, 

ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 

 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 

Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, 

es tener el derecho de llamar a alguien “Amigo”. 

 

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 

“el amor es una filosofía de vida”. 

 

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados 

y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; 

aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 

 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas… 

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad, 

desde aquel día ya no duermo para descansar… 

ahora simplemente duermo para soñar. 

 

 

 

(A menudo atribuido a Walt Disney, pero la autoría es incierta) 
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RESUMEN 

 

El avance tecnológico ha simplificado la recopilación masiva de datos. Sin embargo, la 

mera acumulación de información no es suficiente; se requiere un análisis adecuado para 

tomar decisiones informadas. Los tableros de control son herramientas esenciales en este 

proceso pero su implementación a menudo enfrenta desafíos debido a una planificación 

deficiente, falta de capacitación, uso de herramientas inadecuadas, deficiencia en el diseño, 

entre otros factores, lo que resulta en desperdicio de recursos. Diversos autores han 

propuesto guías para mejorar esta situación, centrándose en el diseño claro de visualizaciones 

para una comunicación efectiva, lo cual resulta muy útil. Sin embargo, este trabajo va más allá 

al presentar una guía generalizada integral para la realización de tableros de control, con el 

objetivo de mejorar su implementación, evitando desperdicios de recursos y facilitando una 

toma de decisiones fundamentada. Esta guía se compone de actividades divididas en fases 

adaptadas según la situación específica: la implementación inicial solicitada por los directivos 

de una organización o la solicitud de mejora de un proceso ya establecido. Un caso práctico 

hipotético, basado en la necesidad del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos 

(InDRE) de comprender el impacto de la COVID-19 en México para dar un asesoramiento, 

demuestra la aplicabilidad de la guía propuesta. Se destaca la importancia del diseño claro y 

la relevancia de presentarlo efectivamente. Se demuestra que la implementación exitosa de 

un tablero de control requiere la colaboración coordinada de diversos actores involucrados 

en el proceso. 
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ABSTRACT 

 

Technological progress has simplified the massive collection of data. However, mere 

information accumulation is insufficient; an adequate analysis is required to make informed 

decisions. Dashboards are essential tools in this process, but their implementation often faces 

challenges due to poor planning, lack of training, use of inadequate tools, and design 

deficiencies, among other factors, resulting in resource waste. Various authors have proposed 

guidelines to improve this situation, focusing on clear visualization design for effective 

communication, which is highly beneficial. However, this work goes further by presenting a 

comprehensive generalized guide for dashboard creation to enhance implementation 

avoiding resource wastage and facilitating informed decision-making. This guide comprises 

activities into phases adapted according to the specific situation: initial implementation 

requested by organizational managers or improvement request of an already established 

process. A hypothetical practical case, based on the need of the Institute of Epidemiological 

Diagnosis and Reference (InDRE) to understand the impact of COVID-19 in Mexico to provide 

guidance, demonstrates the applicability of the proposed guide. The importance of clear 

design and the relevance of presenting it effectively are highlighted. It is shown that the 

successful implementation of a dashboard requires coordinated collaboration of various 

stakeholders involved in the process.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico ha simplificado la recopilación de grandes cantidades de datos, 

esto resulta beneficioso porque su análisis contribuye a comprender con mayor profundidad 

procesos o comportamientos del tema de interés. No obstante, sería imposible analizar cada 

dato individualmente, especialmente si se trata de bases de datos con numerosos registros, 

para extraer información relevante que guíe la toma de decisiones. Es por esta razón que, la 

implementación de tableros de control se ha convertido en una actividad fundamental para 

toda organización. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de diversas organizaciones para mejorar estos 

procesos, la implementación de tableros de control a menudo presenta errores o desperdicios 

significativos. Esto suele ser el resultado de una planeación inadecuada, la falta de 

capacitación del personal, el uso de herramientas inadecuadas, deficiencias en el diseño, la 

falta de claridad en los objetivos o, incluso, por el fenómeno Ceguera de taller. 

Por lo tanto, resulta imperativo abordar estos aspectos, dado que los tableros de 

control son las herramientas visuales fundamentales que facilitan la comunicación de 

información clave. Una comunicación errónea, o peor aún, la realización de un trabajo ineficaz 

es un derroche de recursos que debe evitarse a toda costa. 

El presente trabajo abordará la propuesta de una guía integral diseñada para facilitar 

la creación de tableros de control, con el fin de mejorar la implementación de estos proyectos, 

evitar el desperdicio de recursos y facilitar la toma de decisiones fundamentada y efectiva. 

Existen distintos motivos que justifican la necesidad de contar un tablero de control. 

Por consiguiente, este trabajo se enfocará en dos situaciones genéricas seleccionadas debido 
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a su frecuencia de aparición. Es importante destacar que para cada situación se ha 

desarrollado una secuencia específica de las fases. 

Para demostrar la efectividad de la guía, se llevará a cabo la aplicación de un caso 

práctico para una de las situaciones, la situación básica, que implica el desarrollo de un tablero 

desde cero. Como consecuencia lógica de esta aplicación, se obtendrá su retroalimentación 

que servirá de ayuda al lector en su propio proceso de implementación. 

En el Capítulo I se describirán las situaciones genéricas para las que la guía es aplicable, 

así como la descripción de las fases involucradas. El Capítulo II se centra en el caso práctico 

seleccionado, donde se presentará la aplicación de la guía. Posteriormente, en el Capítulo III 

se mostrará el tablero de control desarrollado en el capítulo anterior. Finalmente, se discutirán 

los resultados y se darán las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Los términos incluidos en este glosario se han definido para aclarar los conceptos 

empleados en los Capítulos I, II y III. Es importante señalar que estos términos no son 

necesariamente oficiales; su propósito es únicamente proporcionar mayor claridad al lector. 

Alta Gerencia: Personal con un nivel jerárquico organizacional mayor a la Gerencia cuya 

función es tomar decisiones en favor de la Entidad. 

Base de datos de ensayo: Copia de la base de datos original, pero que puede tener menos 

registros. 

Dueños de la Información: Personal que tiene acceso a las bases de datos correspondientes 

y en la mayoría de los casos, puede dar acceso a esta información a otro personal. 

Entidad: Área, empresa, institución, sociedad u otros, cuya información alimenta el tablero de 

control. 

Gerencia: Personal con un nivel jerárquico organizacional mayor a la Persona Realizadora. 

Este personal delega tareas a la Persona Realizadora. 

Persona Realizadora: Persona que realiza el tablero de control. 

Personal Experto: Personal que conoce a profundidad la información obtenida, normalmente 

por tener años de experiencia en la Entidad. 

Proceso de Obtención: Proceso que genera los datos que alimentarán el tablero de control. 

Puesta en marcha: El tablero de control es finalizado y comienza su etapa de uso oficial. 

Usuario(s) Final(es): Personal que utilizará el tablero de control. Este personal suele ser el 

solicitante del tablero de control.
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MARCO DE REFERENCIA 

A lo largo de la historia, las Revoluciones Industriales han marcado cambios 

determinantes en el desarrollo global: la Primera, con la creación de la máquina de vapor, la 

Segunda, con la electricidad como nueva fuente de energía y la Tercera, con la automatización 

y aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ahora, durante la 

última década, un conjunto de tecnologías emergentes innovadoras ha marcado el inicio de 

la Cuarta Revolución Industrial (World Economic Forum [WEF], 2020, pág. 8), cuyos avances 

tecnológicos fundamentales son la robótica adaptativa, el análisis de datos, la inteligencia 

artificial, el análisis de macrodatos, la simulación, los sistemas integrados, la comunicación y 

las redes como Internet industrial, los servicios de la nube, la manufactura aditiva y las 

tecnologías de virtualización (Ustundag y Cevikcan, 2018, pág. 5). 

El fundamento de estas tecnologías reside en la actual capacidad de acceder a grandes 

cantidades de datos de diversas y variadas fuentes. 

Por ejemplo, en su trabajo, Casas Roma et al. (2019) reflexionan sobre la relación 

implícita que mantenemos actualmente con los datos. Mencionan que: 

En estos últimos años la explosión de datos se ha generalizado en muchos de los 

campos que rodean nuestra vida cotidiana. Entre otros, el incremento del número de 

dispositivos con conexión a internet, el auge de las redes sociales y el internet de las 

cosas (IoT) han provocado una explosión en el volumen de datos disponibles. Además 

de la gran cantidad de datos, es importante destacar que muchos de ellos son 

abiertos y accesibles, lo que permite que puedan ser explotados por usuarios o 

instituciones de cualquier parte del mundo (pág. 24). 
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Es innegable que los datos han adquirido un papel fundamental. Se han convertido en 

una de las principales entradas para actividades innovadoras (Organisation for Economic Co-

operation and Development [OECD], 2018, pág. 26), lo que ha llevado a que muchas 

empresas realicen grandes inversiones para acceder a ellos, ya sea mediante la creación de 

sistemas de recopilación de datos, adquiriendo empresas ricas en datos […] o contratando 

socios (OECD, 2018, pág. 78) que ofrezcan servicios relacionados. 

Sin embargo, ante todo esto, es importante destacar que la recopilación y 

almacenamiento de datos no son suficientes, por lo que para aprovechar las oportunidades 

creadas por estas tecnologías, muchas empresas del sector privado se han embarcado en una 

reorientación de su dirección estratégica (WEF, 2020, pág. 8), y ahora de manera sustancial, 

debido a la recesión causada por la pandemia de COVID-19, la cual aceleró el rumbo al que 

se dirige el planeta dejando detenidos ciertos mercados laborales y a su vez, potencializando 

otros. 

En 2020, el Foro Económico Mundial publicó un informe denominado The Future of 

Jobs (que puede ser traducido como El Futuro de los Empleos) en el que se proyecta que, a 

mediano plazo, la destrucción de puestos de trabajo probablemente se verá compensada por 

el crecimiento del empleo en los “puestos de trabajo del mañana” (pág. 8). También se 

menciona que la computación en la nube, el big data y el comercio electrónico [son] una alta 

prioridad, siguiendo una tendencia establecida en años anteriores (pág. 25).  

Además, en dicho informe se incluye el listado Top 20 job roles in increasing and 

decreasing demand across industries (que puede traducirse como Los primeros 20 roles 

laborales en aumento y disminución de la demanda en las industrias) (pág. 30). En la sección 

correspondiente a la mayor demanda, se destacan como los tres principales a:  
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1. Analistas y Científicos de Datos 

2. Especialistas en Inteligencia Artificial y Aprendizaje de Máquina y, 

3. Especialistas en Macrodatos 

Como se observa, dichos roles están claramente vinculados con el análisis de 

información. Por lo tanto, el incremento en la demanda de estas posiciones laborales indica 

que, parte de la “dirección estratégica”, no basta con la acumulación de grandes cantidades 

de datos. La clave radica en enfocar los esfuerzos en su análisis y de esta forma obtener 

información valiosa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cualquier sector necesita datos, para hacer una investigación, para medir los 

resultados de un negocio, para evaluar el estado de salud de una población, entre muchos 

más casos. Es decir, cualquier sector requiere datos normalmente para evaluarse y mejorarse. 

No obstante, los datos por sí solos no cumplen esta función ya que no comunican 

información de manera efectiva debido a su falta de significado. Es necesario procesarlos e 

interpretarlos para comunicarlos de forma clara. En este contexto, los tableros de control 

juegan un papel fundamental. 

Los tableros de control tienen como objetivo principal comunicar información de 

manera efectiva para facilitar la toma de decisiones, por lo que su creación es crucial en 

cualquier organización. 

Por ende, es fundamental que estos tableros estén diseñados cuidadosamente para 

lograr su objetivo, ya que decisiones basadas en información errónea podrían ocasionar un 

impacto negativo de suma importancia. 

Problemas específicos 

Durante mi experiencia laboral, colaboré con equipos dedicados al manejo y análisis 

de datos en instituciones de distintos sectores. Esta experiencia, combinada con las 

habilidades desarrolladas en la mejora de procesos y la optimización de operaciones durante 

mis estudios como ingeniera industrial, me permitieron identificar diversos problemas en la 

realización de los tableros de control: 
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• La falta de claridad en los objetivos causaba que periódicamente se actualizara la 

información de tableros que no eran utilizados lo que implicaba un completo 

desperdicio de recursos. 

• La falta de conocimiento de la información presentada por parte de la persona que 

realizaba los tableros y las deficiencias en el procesamiento de datos causaban que los 

tableros presentaran información errónea que impactaban directamente en la toma de 

decisiones. 

• El diseño deficiente del tablero, la falta de conocimiento sobre los datos por parte de 

la persona que realizaba los tableros, la falta de consulta a expertos en el campo 

específico y la falta de la presentación del tablero con un contexto adecuado causaba 

que los tableros resultaran confusos para los usuarios finales lo que impactaba 

directamente en la toma de decisiones o bien, haciendo los tableros inservibles. 

• La falta de capacitación del personal y la realización de procesos manuales para tareas 

recurrentes causaban que la actualización de la información de los tableros involucrara 

trabajo innecesario y repetitivo lo que implicaba una mayor utilización de recursos. 

• La redefinición frecuente de métricas y gráficos en fases avanzadas del proyecto y los 

cambios de herramientas de visualización debido a la falta de capacitación del 

personal, producían un exceso de retrabajo provocando una mayor utilización de 

recursos. 

• La falta de claridad en los objetivos, la falta de participación de los usuarios finales y la 

falta de consulta a expertos en el campo específico causaba que los tableros ya 

finalizados no cumplieran con las expectativas de los usuarios finales. 

Realizando un análisis, pude constatar que, la creación de un tablero de control a 

menudo enfrenta este tipo de desafíos en los diversos entornos organizacionales. 
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Bustillos (2018) señala que entre los errores más comunes en este tipo de proyectos se 

encuentra la ubicación de los indicadores en el tablero, el detalle excesivo de la información, 

el uso inadecuado del color y decoración excesiva, entre otros. 

LinkedIn (2024) presenta que, demasiada información, la calidad deficiente en los 

datos, visualizaciones inefectivas, la falta de contexto, la falta de retroalimentación de los 

usuarios y la falta de mantenimiento son los errores más comunes en el diseño de un tablero 

de control. 

Domo (2023) menciona que, la falta de entendimiento de la audiencia (o usuarios del 

tablero), la inclusión de demasiada o poca información, la falta de elementos visuales, la falta 

de retroalimentación de las partes interesadas, expertos en el tema de estudio y equipos de 

diseño puede provocar tableros deficientes. 

Además, es importante destacar que este tipo de proyectos relacionados con el análisis 

de datos debe involucrar diversos factores para su éxito. En su artículo, Pérez-León (2023) 

describe que algunos de los factores principales a considerar en estos proyectos son el acceso, 

la calidad y análisis de datos, la automatización de los procesos, la visualización de los datos, 

la selección de herramientas y el aprendizaje continuo de los ejecutores. 

Resulta evidente que, además de problemas al encontrar un diseño óptimo, estas 

situaciones suelen ser consecuencia de la ausencia de una planeación estratégica adecuada 

del proyecto. 

Justificación 

La importancia de los tableros de control es innegable dado que son la base para la 

toma de decisiones. Las decisiones impactan directamente en el rumbo de un negocio, una 
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institución, un país, o cualquier otra entidad. Por ejemplo, en el control de la crisis sanitaria por 

COVID-19 era necesario que, en cada país, las autoridades obtuvieran información fidedigna, 

relevante y de la forma más rápida posible con el objetivo de monitorear el impacto de la 

enfermedad en la población y de esta forma definir o redefinir estrategias que impactaran 

positivamente a la población y evitar o minimizar en la medida de lo posible las pérdidas 

humanas mientras se desarrollaba una vacuna. Resulta indiscutible que esta información sería 

brindada a través de tableros de control. 

Por ende, que la implementación de un tablero de control carezca de una definición 

clara de objetivos, que tenga una planeación inadecuada, que las personas realizadoras 

tengan una falta de capacitación, que se comunique información errónea o peor aún, que no 

se transmita información alguna, es sumamente grave. Por ello, es crucial abordar este proceso 

de una manera integral. 

Antecedentes 

Cabe señalar que, por la importancia que tienen los tableros de control como 

herramientas fundamentales en la toma de decisiones, en los últimos años varios autores han 

elaborado guías sobre buenas prácticas en la implementación de tableros según su 

experiencia. Estas guías suelen abordar temas sobre el diseño de las métricas y la forma de 

comunicar la información claramente. 

Dentro de los libros más reconocidos para diseñar tableros de control se encuentran 

Storytelling with data: A Data Visualization Guide for Business Professionals (que puede ser 

traducido como Contar historias con datos: Una Guía de Visualización de Datos para 

Profesionales Empresariales) y The Big Book of Dashboards: Visualizing Your Data Using Real-
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World Business Scenarios (que puede ser traducido como El Gran Libro de los Tableros de 

Control: Visualizando Tus Datos Utilizando Escenarios Empresariales del Mundo Real). 

En Storytelling with data, la autora Cole Nussbaumer Knaflic presenta una serie de 

lecciones para crear visualizaciones efectivas con ejemplos. Su objetivo es facilitar la 

comprensión de lo que se quiere comunicar al usuario y que, además, al presentarlas se 

acompañen de un relato eficaz para lograr el impacto buscado en los tomadores de 

decisiones. 

En The Big Book of Dashboards, los autores Steve Wexler, Jeffrey Shaffer y Andy 

Cotgreave muestran una serie de escenarios reales de tableros de control aplicados en 

diversos sectores industriales con el objetivo de ayudar al lector a implementar el propio 

según sea su caso. En cada caso se justifica el uso de las visualizaciones implementadas. 

Asimismo, como introducción previa a los escenarios, se explican conceptos básicos 

referentes a la visualización de datos. 

Este tipo de guías resultan ser sumamente útiles porque suelen estar enfocadas en el 

factor diseño, es decir, en la creación de visualizaciones que faciliten la comunicación efectiva 

de la información deseada a los usuarios. Así mismo, hacen evidente que el diseño óptimo de 

los tableros es uno de los pilares fundamentales de estos proyectos. 

Sin embargo, para su efectiva implementación, la creación de un tablero de control, 

además del diseño, involucra otras fases que generalmente no se mencionan o que se están 

implícitas, pero que es importante abordarlas a detalle derivado de la importancia que tienen. 
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La creación de un tablero es un proyecto que involucra una planeación estratégica, el 

establecimiento de objetivos específicos, la determinación de los recursos necesarios para su 

elaboración y la participación de los diferentes actores en el proceso, entre otros.  

Limitaciones y alcances 

Por la falta de guías generalizadas que involucren el proceso con una visión integral en 

la implementación de tableros de control, en el presente trabajo se hace la propuesta de una 

guía generalizada para implementación optima de tableros de control, en la que se aborde lo 

que típicamente implica la creación de estos en cualquier organización.  

La guía propuesta integrará el proceso de la solicitud del tablero, la familiarización con 

los datos de quien lo realice, la selección de herramientas, un necesario pero ligero enfoque 

en la etapa de diseño derivado de que las guías existentes abordan profundamente este 

proceso, la interacción con otros equipos y expertos involucrados. 
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HIPÓTESIS 

Si los equipos de análisis de datos en las organizaciones siguen esta guía generalizada 

con una visión integral, se espera que puedan implementar tableros de control de forma 

efectiva, mejorando la toma de decisiones y evitando el desperdicio de recursos en 

comparación con los que no la sigan. 

Esta hipótesis es verificable dado que la guía se aplicará en un caso de un tema 

aleatorio, con lo que se podrá determinar si es generalizada y si aborda las problemáticas 

comunes identificadas en la implementación de tableros. Es susceptible de ser refutada, al 

comprobarse que la guía propuesta no sea generalizada al no aplicar sus principios básicos 

en el tema aleatorio seleccionado o que no aborde los problemas comunes identificados en 

la implementación de los tableros de control. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la propuesta de una guía generalizada para la realización de tableros de 

control mediante el diseño de un procedimiento secuencial con una visión integral, basado en 

buenas prácticas en el ámbito, con el fin de mejorar la implementación de este tipo de 

proyectos, evitando el desperdicio de recursos y facilitando una toma de decisiones efectiva y 

fundamentada. 

Objetivos específicos  

• Crear el contenido procedimental de la guía desde el requerimiento del tablero hasta 

su lanzamiento. 

• Aplicar la guía propuesta a un caso para determinar si es funcional. 

• Obtener retroalimentación del procedimiento propuesto en la guía al aplicarlo a un 

caso práctico. 
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MARCO TEÓRICO 

Datos 

En la era actual, ha habido una explosión de datos. Todos los días se generan enormes 

cantidades de datos a partir de varias fuentes. Estas fuentes incluyen transacciones diarias, 

datos generados a partir de sensores, datos generados y almacenados en la web y servidores 

al navegar por la web; y datos creados y proporcionados por los usuarios. Es decir, los datos 

provienen de todas partes (Akerkar y Sajja, 2016, pág. 1) y están proliferando a un ritmo sin 

precedentes (pág. 31). 

Los datos se definen como una colección de elementos cuyo valor está en bruto […] 

que pueden ser recolectados, almacenados o procesados, pero no puestos en contexto del 

que se pueda inferir cualquier significado (Loshin, 2013, pág. 8). 

Asimismo, Srinivasa et al. (2016) mencionan que los datos son observaciones sin 

procesar de un dominio de interés. Son una colección de hechos como números, palabras, 

medidas o descripción textual de cosas (pág. 5).  

Los datos se consideran el nivel más bajo de abstracción del cual se deriva la 

información y luego el conocimiento (Sharda et al., 2018, pág. 87). Es decir, un dato puede ser 

cualquier información fáctica que exista en varios formatos, como binario, texto, audio, video, 

Web, imagen, pero hasta que se realicen análisis, se puede obtener información valiosa 

(Srinivasa et al., 2018, pág. 5). 
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Tipo de datos 

Los datos a menudo se representan mediante una matriz donde las filas representan 

elementos o registros distintos, y las columnas representan propiedades distintas de estos 

elementos […]. Un ejemplo es un conjunto de datos sobre ciudades de Estados Unidos. Puede 

contener una fila para cada ciudad, con columnas que representan características como el 

estado, la población y el área. Es decir, son conjuntos de datos estructurados, como las tablas 

de una base de datos o un programa de hoja de cálculo (S. Skiena, 2017, pág. 14). 

No obstante, los datos no siempre se encuentran de esta forma. Generalmente, el 

origen de los datos se puede categorizar como: Estructurados, Semiestructurados y No 

estructurados (ver Figura 1). 

Figura 1 

Taxonomía simple del tipo de datos 

 

 

Nota. Adaptado de Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial 

Perspective (pág. 89), por R. Sharda, D. Delen y E. Turban, 2018, Pearson Education (ISBN 978-

0-13-463328-2). Traducido por Sinaí Yesleny Sánchez Castro. 
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Datos estructurados 

Los datos estructurados son los que están disponibles en un formato preestablecido, 

como bases de datos basadas en filas y columnas. Estos son fáciles de ingresar, almacenar y 

analizar (Akerkar y Sajja, 2016, pág. 31) a comparación de otros, derivado de que “vienen en 

un formato bien definido que se especifica en detalle” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 4). 

Estos datos son los típicos utilizados por las empresas durante décadas, representados 

como valores numéricos, medidas y métricas calculadas, y hechos comerciales como 

resultados financieros, características del cliente, producción de fábrica o características del 

producto (Williams, 2016, pág. 29). 

Casas Roma et al. (2019) mencionan que “los ficheros con una estructura fija en forma 

de tabla, como los ficheros CSV o las hojas de cálculo, son claros ejemplos de orígenes de 

datos estructurados” (pág. 31). 

Los datos estructurados pueden clasificarse como categóricos o numéricos. Los datos 

categóricos se pueden subdividir en datos nominales u ordinales, mientras que los datos 

numéricos se pueden subdividir en intervalos o proporciones (Sharda et al., 2018, pág. 87). 

Clasificación de datos estructurados 

Datos categóricos o cualitativos 

Los datos categóricos consisten en etiquetas que describen las propiedades de los 

objetos bajo investigación, como género, color de cabello y ocupación. Esta información 

descriptiva puede ser tan precisa y significativa como los datos numéricos, pero no se puede 

trabajar con las mismas técnicas (S. Skiena, 2017, pág. 15). Ejemplos de variables categóricas 

incluyen raza, sexo, grupo de edad y nivel educativo (Sharda et al., 2018, pág. 87). 
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Cabe señalar que, los datos categóricos también pueden denominarse datos discretos, 

dado que representan un número finito de valores sin una continuidad entre ellos. Incluso si 

los valores utilizados para las variables categóricas (o discretas) son numéricos, estos números 

no son más que símbolos y no implican la posibilidad de calcular valores fraccionarios (Sharda 

et al., 2018, pág. 87). 

Datos categóricos nominales 

Los datos nominales contienen medidas de códigos simples asignados a objetos como 

etiquetas, que no son medidas. Por ejemplo, la variable estado civil se puede clasificar 

generalmente como (1) soltero, (2) casado y (3) divorciado (Sharda et al., 2018, pág. 87). 

Datos categóricos ordinales 

Los datos ordinales contienen códigos asignados a objetos o eventos como etiquetas 

que también representan el orden de clasificación entre ellos. Por ejemplo, la puntuación 

crediticia variable puede clasificarse generalmente como (1) baja, (2) media o (3) alta. Se 

pueden observar relaciones ordenadas similares en variables como el grupo de edad (es 

decir, niños, jóvenes, personas de mediana edad, ancianos) y el nivel educativo (es decir, 

escuela secundaria, universidad, escuela de posgrado) (Sharda et al., 2018, pág. 88). 

Datos numéricos o cuantitativos 

Los datos cuantitativos consisten en valores numéricos, como altura y peso. Estos datos 

pueden ser enteros (tomando sólo números enteros) o reales (tomando también el número 

fraccionario) (Sharda et al., 2018, pág. 88). Por lo tanto, pueden incorporarse directamente en 

fórmulas algebraicas y modelos matemáticos, o mostrarse en gráficos y tablas convencionales 

(S. Skiena, 2017, pág. 15). 
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Ejemplos de variables valoradas numéricamente incluyen la edad, el número de hijos, 

el ingreso total del hogar (en dólares estadounidenses), la distancia recorrida (en millas) y la 

temperatura (en grados Fahrenheit) (Sharda et al., 2018, pág. 88). 

Datos numéricos de intervalo 

Los datos de intervalo son variables que se pueden medir en escalas de intervalo. Un 

ejemplo común de medición de escala de intervalo es la temperatura en la escala Celsius. En 

esta escala particular, la unidad de medida es 1/100 de la diferencia entre la temperatura de 

fusión y la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica; es decir, no existe un 

valor de cero absoluto (Sharda et al., 2018, pág. 88). 

Datos numéricos de proporciones 

Los datos de proporciones incluyen variables de medición que se encuentran 

comúnmente en las ciencias físicas y la ingeniería. La masa, la longitud, el tiempo, el ángulo 

plano, la energía y la carga eléctrica son ejemplos de medidas físicas que son escalas de razón 

(Sharda et al., 2018, pág. 88). 

Datos semiestructurados 

Joyanes Aguilar (2013) define que los datos semiestructurados: 

Son datos que no tienen formatos fijos, pero contienen etiquetas y otros marcadores 

que permiten separar los elementos dato. La lectura de datos semiestructurados 

requiere el uso de reglas complejas que determinan cómo proceder después de la 

lectura de cada pieza de información (pág. 4). 
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Ejemplos comunes de datos semiestructurados son “los documentos XML o las páginas 

web. En ambos casos los documentos siguen ciertas pautas comunes, pero sin llegar a un nivel 

de estructuración fija” (Casas Roma et al., 2019, pág. 32). 

Datos no estructurados 

“La interpretación y manipulación de estos orígenes de datos resulta mucho más 

compleja que el de los estructurados o semiestructurados” (Casas Roma et al., 2019, pág. 32), 

ya que estos son de forma libre, actitudinal y conductual, y no vienen en formatos tradicionales 

(Akerkar y Sajja, 2016, pág. 31). 

Es decir, “se almacenan como ‘documentos’ u ‘objetos’ sin estructura uniforme, y se 

tiene poco o ningún control sobre ellos. Datos de texto, video, audio, fotografía son datos no 

estructurados. Por ejemplo, las imágenes se clasifican por su resolución en píxeles” (Joyanes 

Aguilar, 2013, pág. 5). 

Los datos no estructurados están creciendo a una velocidad precipitada. Sin embargo, 

desde el punto de vista de los beneficios comerciales, el valor real y los conocimientos residen 

en este enorme volumen de datos no estructurados, que es bastante difícil de controlar y 

canalizar (Akerkar y Sajja, 2016, págs. 31-32). 

Akerkar y Sajja (2016) mencionan que los datos deben procesarse y analizarse de 

manera adecuada para obtener información (pág. 4), por ello que, la reciente revolución del 

Big Data no está en la explosión del volumen de datos, sino en la capacidad de hacer algo con 

ellos; darles más sentido (pág. 31). 

Cabe señalar que tipos de datos como los textuales, espaciales, de imágenes, de vídeo 

y de voz, deben convertirse en alguna forma de representación categórica o numérica antes 
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de que puedan procesarse mediante métodos analíticos […] Algunos métodos de análisis 

predictivo (es decir, minería de datos) y algoritmos de aprendizaje automático son muy 

selectivos en cuanto al tipo de datos que pueden manejar. Proporcionarles tipos de datos 

incompatibles puede generar modelos incorrectos o (más a menudo) detener el proceso de 

desarrollo del modelo (Sharda et al., 2018, pág. 88). 

Preprocesamiento de datos 

Como se ha mencionado, los datos en realidad no son información, al menos en 

términos de su forma [original]. […] La información es en realidad el resultado de un 

procesamiento (Nelli, 2015, pág. 1).  

Data Preprocessing (que puede ser traducido como Preprocesamiento de datos) es una 

etapa fundamental en el proceso de extracción de conocimiento (García et al., 2016, pág. 18) 

puesto que se emplean diversas técnicas y métodos para limpiar y transformar datos sin 

procesar en una forma más adecuada para el análisis y el modelado (Singh, 2023). Asimismo, 

el conjunto resultante puede ser visto como una fuente consistente y adecuada de datos de 

calidad (García et al., 2016, pág. 18). 

La preparación de datos es inherentemente complicada. Es muy probable que los 

conjuntos de datos recopilados de diferentes sistemas fuente tengan numerosos problemas 

de calidad, precisión y coherencia que resolver. Los datos también deben manipularse para 

que sean utilizables y es necesario eliminar los datos irrelevantes (Stedman, 2022). 

Este preprocesamiento consiste en distintas fases denominadas Consolidación, 

Limpieza, Transformación y Reducción (ver Figura 2). 
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Figura 2 

Fases del preprocesamiento de datos 

 

Nota. Adaptado de Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial 

Perspective (pág. 92), por R. Sharda, D. Delen y E. Turban, 2018, Pearson Education (ISBN 978-

0-13-463328-2). Traducido por Sinaí Yesleny Sánchez Castro. 
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Consolidación de datos 

En esta fase, Consolidación de datos se recopilan los datos relevantes de las fuentes 

identificadas, se seleccionan los registros y variables necesarias (basándose en una 

comprensión profunda de los datos, se filtra la información innecesaria) y los registros 

provenientes se integran y/o fusionan de múltiples fuentes de datos (Sharda et al., 2018, pág. 

91). 

Limpieza de datos 

Para la fase Limpieza de datos, se identifican datos inexactos, incompletos o 

irrazonables, y luego se modifican o eliminan para mejorar la calidad de estos. Normalmente, 

la limpieza de datos incluye procedimientos correspondientes, como definir y determinar tipos 

de errores, buscarlos e identificarlos, corregirlos, documentar ejemplos, sus tipos y modificar 

los procedimientos de entrada de datos para reducir errores futuros (Akerkar y Sajja, 2016, 

pág. 46). También se suelen identificar valores ruidosos en los datos (es decir, los valores 

atípicos) y suavizarlos (Sharda et al., 2018, pág. 91). 

Transformación de datos 

En la fase Transformación de datos, los datos se transforman para un mejor 

procesamiento. Por ejemplo, en muchos casos los datos se normalizan entre un mínimo y un 

máximo determinados para todas las variables para mitigar el posible sesgo de una variable 

(que tiene valores numéricos grandes, como el ingreso del hogar) […] Otra transformación 

que tiene lugar es la discretización y/o agregación. En algunos casos, las variables numéricas 

se convierten a valores categóricos (Sharda et al., 2018, pág. 92). 
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Reducción de datos 

En la fase Reducción de datos se utiliza un conjunto de técnicas que se pueden utilizar 

para reducir la cantidad de capacidad útil necesaria para almacenar los datos. Entre los 

ejemplos de reducción de datos, se incluye la deduplicación (IBM Corporation, 2023). 

Asimismo, la reducción o simplificación de datos ayuda a disminuir la complejidad de las 

relaciones en los datos (Sharda et al., 2018, pág. 93). 

Los datos preprocesados son incluso más importantes que los algoritmos más 

potentes, hasta el punto de que [en el caso de] los modelos de aprendizaje automático, el 

entrenamiento con datos incorrectos podría en realidad ser perjudicial para el análisis que se 

intenta realizar, proporcionando resultados "basura" (Geisler, 2021). 

El tiempo dedicado al preprocesamiento (que es quizás la fase menos agradable de 

todo el proceso) es significativamente más largo que el tiempo dedicado al resto de las tareas 

analíticas (la diversión de construir y evaluar modelos analíticos) (Sharda et al., 2018, pág. 91). 

Sin embargo, cuando se preprocesan y se limpian adecuadamente los datos, se 

prepararán para procesos posteriores mucho más precisos. A menudo escuchamos acerca de 

la importancia de la “toma de decisiones basada en datos”, pero si estas decisiones están 

impulsadas por datos incorrectos, son simplemente malas decisiones (Geisler, 2021). 

 

Análisis de datos 

Aunque existan ligeras diferencias en la definición se puede definir al análisis de datos 

como el proceso de desarrollar decisiones viables o recomendaciones de acciones basadas 
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en conocimientos generados a partir de datos históricos (Sharda et al., 2018, pág. 48). Es decir, 

el objetivo fundamental es “extraer conocimiento de dichos datos y tomar decisiones correctas 

y eficientes” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 256). 

Algunos autores han definido distintos niveles de análisis de datos, por ejemplo, la 

definición de Said y Torra (2019) comprende seis niveles de análisis: descriptivo, exploratorio 

de datos, inferencial, predictivo, casual y mecánico (pág. 102). Sin embargo, en el presente 

trabajo, se citará la clasificación realizada por INFORMS (ver Figura 3), cuya idea es definirlo 

en tres niveles analíticos basándose en la comprensión de qué está sucediendo, qué sucederá 

y cómo aprovechar al máximo (INFORMS, s.f.). 

Figura 3 

Los tres tipos de análisis 

 

Nota. Adaptado de Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial 

Perspective (pág. 49), por R. Sharda, D. Delen y E. Turban, 2018, Pearson Education (ISBN 978-

0-13-463328-2). Traducido por Sinaí Yesleny Sánchez Castro. 
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Análisis descriptivo 

Qué está sucediendo - El análisis descriptivo constituye la base de muchos informes, 

alertas y paneles de control (Said y Torra, 2019, pág. 102), ya que se refiere a conocer lo que 

está sucediendo en la organización y comprender algunas tendencias y causas subyacentes 

de dichos sucesos. En primer lugar, esto implica la consolidación de las fuentes de datos y la 

disponibilidad de todos los datos relevantes en una forma que permita la presentación de 

informes y análisis adecuados (Sharda et al., 2018, pág. 50). 

Análisis predictivo 

Qué sucederá - El análisis predictivo tiene como objetivo determinar lo que es 

probable que suceda en el futuro (Sharda et al., 2018, pág. 51). Los fundamentos de la analítica 

predictiva se encuentran en el análisis de probabilidad (Srinivasa et al., 2018, pág. 4), técnicas 

estadísticas, así como otras metodologías desarrolladas más recientemente que se incluyen 

en la categoría general de minería de datos (Sharda et al., 2018, pág. 51). 

Análisis prescriptivo 

Cómo aprovechar al máximo - El objetivo del análisis prescriptivo es reconocer lo que 

está sucediendo, así como el pronóstico probable, y tomar decisiones para lograr el mejor 

desempeño posible (Sharda et al., 2018, pág. 52). 

Es decir, con este análisis se va más allá de predecir los resultados futuros, ya que 

también sugiere acciones para beneficiarse de las predicciones y mostrar al tomador de 

decisiones las implicaciones de cada opción (Aldrin, 2023). 
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Los autores Akerkar y Sajja (2016) mencionan que el aspecto más importante del éxito 

en el análisis de datos es la presentación de los datos analizados en un formato fácil de usar, 

reutilizable e inteligible (pág. 33), es decir, el éxito se encuentra en la visualización. 

Visualización de datos 

Los humanos absorbemos la información sensorial de manera más eficiente a través de 

la visión (Steele et al., 2016, pág. 133). Tenemos mecanismos para acceder rápidamente a la 

información visual que podría ser de interés y compararla con lo que estamos buscando según 

los objetivos o tareas en cuestión. La primera parte tiene mucho que ver con la atención y 

nuestra capacidad de operar nuestro cuerpo para adquirir la información que nos interesa. La 

segunda parte tiene mucho que ver con nuestra capacidad para probar y reconocer patrones 

visuales rápidamente (Said y Torra, 2019, pág. 134).    

Por lo anterior, no es de extrañar que la visualización de datos sea muy eficaz para 

extraer información (Steele et al., 2016, pág. 133), debido a que facilita la comprensión y la 

comunicación (Akerkar y Sajja, 2016, pág. 28), del objeto de estudio. 

Cabe señalar que, aunque el nombre que se utiliza comúnmente es visualización de 

datos, normalmente lo que se entiende por esto es visualización de información. Dado que la 

información es la agregación, el resumen y la contextualización de datos (hechos brutos). Lo 

que se representa en las visualizaciones es la información y no los datos (Sharda et al., 2018, 

pág. 127). 

La visualización de datos o de información, no solo proporciona una descripción 

general cualitativa de conjuntos de datos grandes y complejos, sino que también ayuda a 

identificar regiones de interés y parámetros (Akerkar y Sajja, 2016, pág. 48). 
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Cairo (2016) creó una gráfica que simula la silueta de un dinosaurio, aunado a esta 

describió: 

“Nunca confíes únicamente en las estadísticas resumidas; visualiza siempre tus datos” 

Con el objetivo es demostrar la importancia de la visualización en la identificación de patrones. 

El Datasaurus de Cairo (ver Figura 4), demuestra que, aunque se tengan los mismos 

parámetros numéricos, la interpretación puede ser completamente distinta cuando se 

visualizan. En el ejercicio de Matejka y Fitzmaurice en el que utilizaron de base la gráfica 

Datasaurus considerando sus valores estadísticos (media, desviación estándar y correlación de 

Pearson) y demostraron que distintas gráficas pueden tener los mismos valores (considerando 

sólo dos decimales), sin embargo, la visualización de cada gráfica representa un 

comportamiento único.  
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Figura 4 

La docena de Datasaurus 

 

Nota. Adaptado de Same Stats, Different Graphs: Generating Datasets with Varied Appearance 

and Identical Statistics through Simulated Annealing, por J. Matejka y G. Fitzmaurice, 2017, 

Autodesk (https://www.autodesk.com/research/publications/same-stats-different-graphs). 

 

Principios de visualización  

Los ojos se mueven constantemente, buscando regiones y detalles de interés (Said y 

Torra, 2019, pág. 135), por ello que, una visualización es eficaz cuando la audiencia puede 

decodificarla de forma rápida y precisa; los puntos destacados deben ser evidentes casi de 

inmediato (Steele et al., 2016, pág. 134). 

https://www.autodesk.com/research/publications/same-stats-different-graphs


27 
 

Con este fin, en la constitución de una visualización apropiada debe existir cierto 

equilibrio, no solo debe significar una buena visualización de los datos, sino que también debe 

ser significativo para tomar mejores decisiones (Srinivasa et al., 2018, pág. 323). En ese aspecto 

Wexler, et al. (2018) mencionan que, si las personas no están usando tus tableros de control, 

es porque la información no les es significantes para ellos, no porque no estén bonitos (pág. 

351). 

En cuanto a la visualización de datos, Rose (2016) menciona que hay muchos gráficos 

hermosos que realmente no comunican mucha información, y hay gráficos informativos que 

son feos y difíciles de entender. Y es que, normalmente, cuando se piensa en la visualización 

de datos, se suele relacionar únicamente con las matemáticas y la estadística. Sin embargo, la 

buena visualización de datos se basa en la estética y el diseño (pág. 70). 

A menudo, la mayor dificultad en la visualización de datos es seleccionar qué tipo de 

cuadro o gráfico utilizar para un propósito específico. Algunos cuadros o gráficos responden 

mejor a ciertos tipos de preguntas. Algunos lucen mejor que otros. Algunas son simples; 

algunos son bastante complejos y abarrotados (Sharda et al., 2018, pág. 132). 

Y aunque la pregunta ¿Cómo elegir el gráfico correcto? prevalece, no existe una 

respuesta absoluta. En realidad, no existe un mejor cuadro o gráfico, porque si lo hubiera no 

tendríamos tantos tipos de cuadros y gráficos (Sharda et al., 2018, pág. 134). 

Sin embargo, una guía comúnmente utilizada es la desarrollada por Abela (2008) (ver 

Figura 5) para ayudar a seleccionar el gráfico cuya representación de datos sea la más 

apropiada de acuerdo con el contexto (pág. 99). 
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Existen distintas opciones, se pueden utilizar varios tipos de cuadros/gráficos 

diferentes para la misma tarea de visualización. Sin embargo, una regla general es seleccionar 

y utilizar la más simple entre las alternativas para que sea fácil de entender y digerir para el 

público objetivo (Sharda et al., 2018, pág. 134). 

La tendencia actual es combinar/hibridar y animar estos gráficos para una visualización 

más atractiva e intuitiva de las complejas y volátiles fuentes de datos actuales (Sharda et al., 

2018, pág. 135). 

Cabe señalar que, a pesar de la relevancia y desarrollo continuo, el futuro de la 

visualización de datos es muy difícil de predecir. Sólo podemos extrapolar lo que ya se ha 

inventado: más visualización tridimensional, más experiencia inmersiva con datos 

multidimensionales en un entorno de realidad virtual y visualización holográfica de la 

información (Sharda et al., 2018, pág. 129).
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Figura 5 

Guía selectora de gráficos 

 

Nota. Adaptado de Advanced Presentation by Design: Creating Communication That Drives Action (pág. 99), por A. Abela, 2008, 

Pfeiffer. Traducido por Victor Caballero y Sinaí Yesleny Sánchez Castro. 
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También es común que se piense que, si solo tiene hermosas visualizaciones, la historia 

se contará sola (Rose, 2016, pág. 191). No obstante, es importante resaltar que, la belleza 

puede mejorar la experiencia, pero no reemplaza la historia. Por lo que, la visualización de 

datos y la narración de historias no son lo mismo (pág. 191). La narración de datos es el 

proceso de traducir los análisis de datos en términos profanos, con el fin de influir en una 

decisión o acción (François Vermeulen, 2018, pág. XXV). 

En términos generales, los tres principios básicos en la visualización de datos son el 

diseño, la narración y por supuesto, información útil.  

 

Tablero de control 

“Las herramientas de visualización, cuyos representantes más genuinos son los 

dashboard” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 103). 

Los dashboards (que en español se suelen denominarse tableros de control o paneles 

de control) son componentes comunes de la mayoría, si no de todas, las plataformas de BI o 

de análisis de negocios, los sistemas de gestión del desempeño empresarial y los paquetes 

de software de medición del desempeño (Sharda et al., 2018, pág. 143). 

Un tablero de control es un artefacto de comunicación elaborado con la intención 

específica de transmitir información en una forma digerible a quien la necesite, cuando y 

donde la necesite (Sharda et al., 2018, pág. 124). Se utilizan principalmente para monitorear 

lo que sucede en una empresa u organización en un momento determinado (Goldmeier y 

Duggirala, 2015, pág. 9). 



31 
 

Few (2004) menciona que: 

Un tablero es una presentación visual de la información más importante necesaria 

para lograr uno o más objetivos, consolidada y organizada en una sola pantalla para 

que la información se pueda monitorear de un vistazo (pág. 3). 

Suele ser un documento que contiene información (generalmente derivada de datos) 

organizada en forma narrativa, gráfica y/o tabular, preparada periódicamente (recurrente) o 

según sea necesario (ad hoc), haciendo referencia a períodos de tiempo específicos (Sharda 

et al., 2018, pág. 124). 

Para cumplir con dicha periodicidad, los tableros de control se basan en un almacén 

de datos que se actualizan normalmente a diario, pero a veces de forma semanal o mensual, 

según la frecuencia con la que se requieran (Rainardi, 2008, pág. 432). 

Como se ha mencionado, los tableros de control proporcionan visualizaciones de 

información importante que se consolida y organiza en una sola pantalla para que la 

información se pueda digerir de un solo vistazo y fácilmente profundizar y explorar más a 

fondo (Sharda et al., 2018, pág. 143). 

Para ejemplificar, un tablero podría estar compuesto por un mapa que codifica con 

colores dónde las ventas se están desempeñando bien o mal, una línea de tendencia que 

rastrea los desabastecimientos, una tabla cruzada de los productos más vendidos, o un 

indicador clave de rendimiento con una flecha para mostrar si las ventas están de acuerdo con 

el plan (Howson, 2014, pág. 61). 

Es decir, un tablero puede estar compuesto por varios elementos, tales como: KPIs 

[(Key Performance Indicators, que puede ser traducido como Indicadores Clave de 
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Desempeño)], gráficos, métricas, mapas, imágenes, etc. Sin embargo, el factor crítico para la 

implementación exitosa de aplicaciones de tablero es determinar los KPI correctos y actualizar 

regularmente estos indicadores con los datos correctos (Rainardi, 2008, pág. 433). 

Asimismo, el desafío fundamental del diseño del tablero es mostrar toda la información 

requerida en una sola pantalla, de manera clara y sin distracciones, de una manera que pueda 

ser asimilada rápidamente (Sharda et al., 2018, pág. 145). 

Existe una gran variedad de diseños, son tan variados dependiendo de la audiencia a 

la que sea dirigido. Algunos ejemplos se presentan a continuación (ver figuras 6 y 7). 

Figura 6 

Ejemplo de un tablero de control (1) 

 

Nota. De Dashboards are “Dumb”, por C. Indukuri, 2021, Medium.com 

(https://medium.com/@chaitanya.indukuri/dashboards-are-dumb-e2b432b8c05e) 

https://medium.com/@chaitanya.indukuri/dashboards-are-dumb-e2b432b8c05e
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Figura 7 

Ejemplo de un tablero de control (2) 

 
 

Nota. De Todo lo que debe saber para crear un dashboard para su eCommerce, por ePayco, 

2020, Medium.com (https://medium.com/epayco/todo-lo-que-debe-saber-para-crear-un-

dashboard-para-su-ecommerce-dd630e2c82a2) 

  

https://medium.com/epayco/todo-lo-que-debe-saber-para-crear-un-dashboard-para-su-ecommerce-dd630e2c82a2
https://medium.com/epayco/todo-lo-que-debe-saber-para-crear-un-dashboard-para-su-ecommerce-dd630e2c82a2
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MARCO CONCEPTUAL 

Base de datos 

Las bases de datos constituyen el componente central de los sistemas de información 

actuales. Una base de datos es una colección compartida de datos relacionados lógicamente 

y una descripción de esos datos, diseñada para satisfacer las necesidades de información y 

respaldar las actividades de una organización (Vaisman y Zimányi, 2014, pág. 13). Estas bases 

de datos pueden incluir diferentes tipos de información (los registros de un servidor web, 

transacciones bancarias, etc.) (Sedkaoui, 2018, pág. 5). 

Kroenke et al. (2017) mencionan que una base de datos se define como una colección 

autodescriptiva de registros relacionados (pág. 18), y se utilizan para realizar un seguimiento 

de las cosas. El tipo de base de datos más comúnmente utilizado es la base de datos relacional, 

aunque las bases de datos no relacionales (que se utilizan ampliamente en aplicaciones en 

línea como Facebook y Twitter) ahora también se utilizan ampliamente (pág. 7). 

Tipos de bases de datos 

Existen distintos tipos de bases de datos, no obstante, las más comunes son las bases 

de datos relacionales y las no relacionales. 

Bases de datos relacionales (o Bases de datos SQL) 

Ninguna discusión sobre bases de datos relacionales estaría completa sin una 

referencia al artículo de Edgar Codd de 1970 […]. Codd consideró que los datos podrían 

organizarse en relaciones que constan de tuplas, cada una con atributos consistentes y a su 

vez, cada registro (o tupla) de una tabla se identifica de forma única mediante una clave 



35 
 

principal que se almacena como un atributo o combinación de atributos (Lake y Crowther, 

2013, pág. 69). 

Una base de datos relacional organiza los datos en filas y columnas, que en conjunto 

forman una tabla (ver Figura 8). Los datos normalmente se estructuran en varias tablas, que se 

pueden unir a través de una clave principal o una clave externa (IBM, s.f.). 

Figura 8 

Nomenclatura relacional 

 

Nota. Adaptado de Concise Guide to Databases (pág. 70), por Lake, P. y Crowther, P., 2013, 

Springer-Verlag, DOI: 10.1007/978-1-4471-5601-7. Traducido por Sinaí Yesleny Sánchez 

Castro. 

 

Es decir, cada fila en una tabla es un registro con una ID única, llamada clave. Las 

columnas de la tabla contienen los atributos de los datos y cada registro suele tener un valor 

para cada atributo (Oracle, s.f.-a). 

Una base de datos relacional se compone de dos o más tablas con un número variable 

de filas y columnas. Las tablas son exclusivas de la entidad que representan. Cada columna 

representa una propiedad específica asociada con cada fila de la tabla, y las filas son los 

registros reales almacenados en esa tabla (Ramos, 2022). 
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En la Figura 9 se muestra un esquema de base de datos relaciones en el que existen 

tres tablas (Transacciones, Productos y Clientes). Las relaciones entre cada tabla se hacen a 

través de los atributos que comparten. Por ejemplo, la tabla Transacciones tiene el atributo 

“Cliente ID” por lo que puede relacionarse con la tabla Clientes (a través de dicho atributo). 

Figura 9 

Ejemplo de la conexión entre bases de datos relacionales 

 

Nota. Adaptado de What Is a Relational Database?, por QuestDB, s. f., QuestDB 

(https://questdb.io/glossary/relational-database/) 

 

Bases de datos no relacionales (o Bases de datos NoSQL) 

Lake y Crowther (2013) mencionan que desde los primeros días del desarrollo web, los 

programadores han estado utilizando bases de datos para proporcionar permanencia y una 

https://questdb.io/glossary/relational-database/
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única fuente de verdad para sus sistemas basados en la web (pág. 97). Sin embargo, a medida 

que los sistemas impulsados por la web comenzaron a expandirse, particularmente cuando 

los sistemas de uso masivo como Facebook y Twitter comenzaron a despegar, dejaron claro 

que el modelo relacional no es bueno para todo (pág. 98). 

Los conjuntos de datos de Big Data a menudo se almacenan en bases de datos no 

relacionales, que a menudo se denominan bases de datos NoSQL (Kroenke et al., 2017, pág. 

30). 

El término NoSQL significa, literalmente, una base de datos que no usa SQL. Sin 

embargo, lo que realmente representa es una base de datos no relacional, 

independientemente del lenguaje de consulta que se utilice (Kroenke et al., 2017, pág. 30). 

Una base de datos no relacional es una base de datos que no utiliza el esquema tabular 

de filas y columnas que se encuentra en la mayoría de los sistemas de bases de datos 

tradicionales. En cambio, las bases de datos no relacionales utilizan un modelo de 

almacenamiento optimizado para los requisitos específicos del tipo de datos que se 

almacenan (Tejada, s.f.). 

Existen varios sistemas de bases de datos no relacionales diferentes debido a las 

variaciones en la forma en que administran y almacenan los datos sin esquemas (Amazon Web 

Services, 2023). Algunos tipos son las bases de datos clave-valor, bases de datos de 

documentos y bases de datos de gráficos. 
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Figura 10 

Ejemplo de una base de datos de documentos 

 

Nota. Adaptado de Introducing Azure DocumentDB, por L. Lobel, 2015, Lenni's Technology 

Blog (https://lennilobel.wordpress.com/category/nosql/)  

 

Almacenamiento de datos 

Data Warehousing (que puede ser traducido como Almacenamiento de datos) se 

define como un proceso de agregación y análisis de datos con el objetivo de respaldar la toma 

de decisiones. El enfoque de este proceso es la creación de un repositorio de datos 

centralizado y bien diseñado (Kelleher y Tierney, 2018, pág. 73). En resumen, el 

almacenamiento de datos es el proceso de recopilar, almacenar y gestionar datos de fuentes 

dispares en una ubicación central (Barrera, 2023). 

Almacén de datos 

Pérez Marqués (2015) define Data Warehouse (que puede ser traducido como 

Almacén de datos) como el “sistema de información central” (pág. 3). 

https://lennilobel.wordpress.com/category/nosql/
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Un almacén de datos es un depósito de datos grande y centralizado diseñado para 

respaldar actividades de inteligencia empresarial, como informes, análisis de datos y minería 

de datos. Su objetivo principal es integrar y gestionar datos de múltiples fuentes y 

proporcionar una estructura fundamental para el conocimiento de los datos (Barrera, 2023). 

Puede almacenar datos actuales e históricos en un solo lugar, y está diseñado para 

proporcionar una vista amplia de los datos a través del tiempo (Google, s.f.). 

Dichos datos pueden ser provenientes de procesos diarios, semanales o mensuales, 

por lo que es habitual que la información que se consulta tenga algún retraso de al menos 

algunas horas, y esto se debe a los procesos ETL1 habituales (que se utilizan para cargar los 

datos, y las restricciones y verificaciones) que deben incorporar para asegurar la confiabilidad 

de los datos (Nogués y Valladares, 2017, pág. 15). Cabe destacar que, “los datos almacenados 

no son actualizados, solo son incrementados” (Pérez Marqués, 2015, pág. 6).  

Es importante resaltar que, un almacén de datos puede ser físico o lógico y hace 

hincapié en la captura de datos de diversas fuentes sobre todo para fines analíticos y de acceso 

(PowerData, 2023). 

Big Data 

A medida que hay más y más datos disponibles en diversas formas y modos, el 

procesamiento oportuno de los datos con medios tradicionales se vuelve poco práctico. [Por 

ello,] hoy en día, el fenómeno llamado Big Data está recibiendo una importante cobertura 

mediática y generando un interés cada vez mayor tanto por parte de los usuarios 

 
1  Los procesos Extraction, Transformation y Loading o ETL (que puede ser traducido como 

Extracción, Transformación y Carga), se utilizan para extraer datos de fuentes internas y externas de una 
organización, transformar estos datos y cargarlos en un almacén de datos (Vaisman y Zimányi, 2014, 
pág. 285). 
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empresariales como de los profesionales de las Tecnologías de la Información (Sharda et al., 

2018, pág. 399). 

Sin embargo, en la actualidad “no existe unanimidad en la definición de Big Data, 

aunque sí un cierto consenso en la fuerza disruptiva que suponen los grandes volúmenes de 

datos y la necesidad de su captura, almacenamiento y análisis” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 

2). 

Puyol Moreno (2014) menciona que Big Data: 

Puede ser considerada como una tendencia en el avance de la tecnología que ha 

abierto la puerta a un nuevo enfoque para la comprensión y la toma de decisiones, 

que se utiliza para describir las enormes cantidades de datos (estructurados, no 

estructurados y semi- estructurados) (pág. 471). 

Por otra parte, Leclerc y Cale (2020) menciona que: 

Generalmente se refieren a la abundancia de datos generados a través de la 

tecnología y el Internet de las cosas: redes sociales, uso de teléfonos móviles, 

cualquier información personal en poder de los bancos, el gobierno o cualquier 

organización del sector público, etc. En este sentido, también se refiere a una era 

dominada por el fácil acceso a la información y la tecnología disruptiva (pág. 2). 

Si bien es cierto que el término Big Data hace referencia al inmenso volumen de datos 

que además incrementa gracias al avance de la tecnología, cabe destacar que la verdadera 

complejidad es el análisis de dicha información. Puyol Moreno (2014) menciona que “tener 

datos por tener datos no sirve de nada” (pág. 490). Además, señala que: 



41 
 

Big Data es una nueva generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para 

extraer valor económico de grandes volúmenes de datos heterogéneos habilitando 

una captura, identificación y/o análisis a alta velocidad. […] se caracteriza por tener 

cuatro dimensiones: volumen, variedad, velocidad y valor (pág. 486). 

Es importante señalar que, la definición de Big Data puede variar de uno a otro autor 

considerando los aspectos más relevantes desde su perspectiva, incluso Joyanes Aguilar 

(2013) menciona que: 

Puede variar según las características de las empresas. Para unas empresas prima el 

volumen; para otras, la velocidad; para otras, la variabilidad de las fuentes. Las 

empresas con mucho volumen o volumetría van a estar interesadas en capturar la 

información, guardarla, actualizarla e incorporarla en sus procesos de negocio; pero 

hay empresas que, aunque tengan mucho volumen, no necesitan almacenar, sino 

trabajar en tiempo real y a gran velocidad (pág. 3). 

Características del Big Data 

Como se ha mencionado, la cantidad de las características “V’s” consideradas para 

definir el concepto de Big Data depende de la entidad que lo esté empleando, ya sea el autor, 

la empresa y/o institución. Por ende, para fines prácticos de la presente investigación se 

describirán las características Volumen, Variedad, Velocidad, Valor y Veracidad. 

Volumen 

Tal como se ha indicado previamente, esta es una característica inherente de Big Data, 

la cual hace referencia a la magnitud de la información, es decir, “los datos tienen un volumen 

demasiado grande para que sean gestionados de la forma tradicional en un tiempo razonable” 
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(Casas Roma et al., 2019, pág. 29), y cabe señalar que, dicho volumen se mantiene en 

aumento. 

Variedad 

“Hoy en día los datos proceden de numerosas fuentes, desde datos que proceden de 

videojuegos hasta las innumerables cantidades de datos de operaciones en los grandes 

almacenes, en los bancos, la administración pública, los sensores, los teléfonos inteligentes, 

etcétera” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 23). “La variedad se refiere a los diferentes formatos y 

estructuras en que se representan los datos” (Casas Roma et al., 2019, pág. 31). 

Velocidad 

Puyo Moreno (2014) menciona que dicha característica hace referencia al “tiempo de 

espera entre el momento en el que se crean los datos, el momento en el que se captan y el 

momento en el que están accesibles”. Adicionalmente destaca que “hoy en día, los datos se 

generan de forma continua a una velocidad a la que a los sistemas tradicionales les resulta 

imposible captarlos, almacenarlos y analizarlos” (pág. 486). 

Valor 

Con esta característica se alude a “identificar cuál es la información valiosa y, a 

continuación, formar y extraer esos datos para el análisis” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 88), con 

el objetivo de obtener “beneficios que se desprenden del uso de Big Data (reducción de 

costes, eficiencia operativa, mejoras de negocio)” (Puyol Moreno, 2014, pág. 488). 

Veracidad 

Veracidad es un término acuñado por IBM […] para describir Big Data. Se refiere a la 

conformidad con los hechos: exactitud, calidad, autenticidad o confiabilidad de los datos 
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(Sharda et al., 2018, pág. 402). Asimismo, se puede definir como el “grado de confianza que 

se establece sobre los datos a utilizar” (Universidad Camilo José Cela, 2021). 

Inteligencia de Negocios 

Business Intelligence o BI (Inteligencia de Negocios) se considera como un elemento 

básico importante de casi todas las empresas (Said y Torra, 2019, pág. 117). Sin embargo, 

también es un término que ha ido evolucionando de acuerdo con la incorporación de nuevas 

técnicas utilizadas en el análisis de datos. 

La Inteligencia de Negocios, generalmente se define como un conjunto de tecnologías 

y procesos que permiten extraer información que se considera fundamental para el negocio y 

[que ayudan a] convertir los datos en información a través de funciones de consulta, informes 

y análisis para respaldar las decisiones administrativas (Chang, 2018, pág. 1700). Es decir, BI 

se centra en la generación de información útil para el análisis, la elaboración de informes, la 

gestión del rendimiento, la optimización de decisiones y la entrega de información (Akerkar y 

Sajja, 2016, pág. 17). 

En este campo “se suelen incorporar componentes de almacenamiento de datos […], 

procesamiento analítico en línea (también conocido como análisis de datos multidimensional, 

OLAP), minería de datos […], realización de informes, interfaces de usuario y herramientas de 

visualización” (Joyanes Aguilar, 2013, pág. 101). 

Cabe señalar que, la estrategia de la inteligencia de negocios debe ser vista como un 

proceso creativo (Pérez Marqués, 2015, pág. XII), debido de que se requiere de la 

combinación correcta de datos de calidad, relevantes y oportunos (es decir, los ingredientes 

crudos para la información y el conocimiento), las métricas adecuadas (para rastrear el 
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cambio), así como las habilidades analíticas, las herramientas y los procesos para que la 

organización no solo pueda entender lo que está sucediendo, sino también adoptar, en lugar 

de ignorar, los cambios y acciones correspondientes (Said y Torra, 2019, pág. 98). 

Es importante mencionar que, con el surgimiento del Business Analytics (que puede 

ser traducido como Analítica de Negocios) como un nuevo término de moda para describir 

prácticamente el mismo fenómeno gerencial, la popularidad del término BI ha disminuido. En 

lugar de ser un término que lo abarque todo, hoy en día BI se utiliza para describir las primeras 

etapas del análisis empresarial (es decir, análisis descriptivo). Nivel en el que la mayoría de las 

actividades analíticas tienen que ver con la creación de informes para resumir las actividades 

comerciales y responder preguntas como "¿Qué pasó?" y “¿Qué está pasando?” (Sharda et al., 

2018, pág. 156). 

Figura 11 

Relación entre los tipos de análisis 

 

Nota. Adaptado de Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial 

Perspective (pág. 49), por R. Sharda, D. Delen y E. Turban, 2018, Pearson Education (ISBN 978-

0-13-463328-2). Traducido por Sinaí Yesleny Sánchez Castro. 
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Ciencia de Datos 

La ciencia de datos es una ciencia interdisciplinaria que incorpora prácticas y métodos 

con conocimientos prácticos y conocimientos a partir de datos en esquemas heterogéneos 

(estructurados, semiestructurados o no estructurados). Combina los campos científicos de la 

exploración de datos con campos de investigación que invitan a la reflexión, como la 

ingeniería de datos, la ciencia de la información, la informática, las estadísticas, la inteligencia 

artificial, el aprendizaje automático, la minería de datos y el análisis predictivo (François 

Vermeulen, 2018, pág. XXII). 

El objetivo de la ciencia de datos es descubrir conocimientos que ayuden en la toma 

de decisiones a nivel individual, organizacional y global. Además […] ayuda a optimizar los 

datos en función del costo, la calidad y la precisión (Akerkar y Sajja, 2016, pág. 2). 

El crecimiento en el uso de la ciencia de datos en nuestras sociedades está impulsado 

por la aparición del Big Data y redes sociales, la aceleración de la potencia informática, la 

reducción masiva del costo de la memoria de la computadora y el desarrollo de métodos más 

poderosos para el análisis y modelado de datos […] Juntos, estos factores significan que nunca 

ha sido más fácil para las organizaciones recopilar, almacenar y procesar datos (Kelleher y 

Tierney, 2018, págs. IX-X). 

Algunas de las herramientas utilizadas comúnmente en la ciencia de datos son la 

optimización (por ejemplo, encontrando los mejores modelos cuya función objetivo sea 

maximizar o minimizar teniendo las restricciones correspondientes llegando a una solución 

óptima para este tipo de problemas), la teoría de probabilidad, álgebra lineal (por ejemplo, 

un modelo de regresión lineal), gráficos (para la presentación de información), analítica visual 

(para una comprensión más fácil sobre grandes conjuntos de datos que ayuden a la toma de 
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decisiones), lenguajes de programación (tales como R, Scala, Python, Apache Spark, 

MapReduce, Hadoop, Flink, etc.), herramientas de visualización de datos (tales como Tableau 

y Spotfire) y otras herramientas matemáticas. La selección de herramientas es variada y su 

utilización dependerá del tipo de problema presentado (Said y Torra, 2019, págs. 3-4). 

Relación de la Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios 

Said y Torra (2019) mencionan que la ciencia de datos tiende a centrarse en los 

componentes más avanzados, como los modelos predictivos y la optimización. Sin embargo, 

ciertamente existen métodos comunes y, en la industria, roles borrosos con muchos analistas 

de BI haciendo ciencia de datos y muchos científicos de datos haciendo BI (pág. 101). 

Por otra parte, el esquema mostrado por estos autores de la definición de Davis 

muestra los niveles de análisis y su nivel en ambas áreas: Inteligencia de Negocios y Ciencia 

de datos (ver Figura 12). 
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Figura 12 

Niveles de análisis 

 

Nota. Adaptado de Data Science in Practice (pág. 99), por A. Said y V. Torra, 2019, Springer 

International (https://doi.org/10.1007/978-3-319-97556-6). Traducido por Sinaí Yesleny 

Sánchez Castro. 

 

En dicho esquema, se presenta que, BI está mayormente asociado con los niveles 

descriptivos y de diagnóstico más bajos, mientras que la ciencia de datos tiene una mayor 

asociación con los niveles más altos, más predictivos y prescriptivos. En esta figura, el 

"pronóstico" de dos niveles y el "modelo predictivo" de Davis se combinan en un solo nivel 

(pág. 99). 

Para Said y Torra (2019) existen tipos comunes de datos, herramientas y metodologías 

que ambos utilizan. Por ejemplo, tanto los analistas de BI como los científicos de datos a 
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menudo requieren estar familiarizados con bases de datos y lenguajes de consulta como SQL. 

Sin embargo, los científicos de datos tienden (con muchas excepciones) a ser más 

autosuficientes y más "completos" que los analistas de BI en términos de habilidades de 

codificación, a menudo poseen habilidades que van desde la extracción de datos de fuentes 

(ya sea raspado web, una base de datos o una interfaz de programación de aplicaciones [API]), 

cargándola en algún almacén de datos (como SQL, NoSQL, Hadoop o un almacén de 

archivos), desarrollando modelos, visualización de datos y construyendo alguna interfaz de 

interfaz o API para entregar los resultados. Si bien es posible ser un analista de inteligencia 

empresarial productivo que no codifica, es mucho menos probable que sea el caso de un 

científico de datos. Los científicos de datos tienden a ser más fuertes en algoritmos, 

estadísticas y aprendizaje automático, y álgebra lineal (págs. 101-102). 
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ESTADO DEL ARTE 

Tendencias y demandas del mercado laboral 

Si bien la COVID-19 interrumpió los sistemas educativos y los trabajos en todo el 

mundo (Coursera, 2021a, pág. 75), también aceleró las nuevas tendencias laborales. Por lo 

que, para “seguir en el juego” y poder subsistir en el ámbito laboral actual se dejó muy claro 

que, para los trabajadores, los gobiernos y las economías de todo el mundo, el crecimiento se 

basa cada vez más en las habilidades (pág. 75). 

El futuro del trabajo exige una mejora continua y una nueva calificación, pero la 

capacidad de un individuo para tener éxito en la educación y la carrera comienza con su 

educación y su entorno (pág. 6). Es decir, la competencia en el ámbito laboral en la actualidad 

demanda que los profesionales se mantengan constantemente actualizados y preparados 

para enfrentar los desafíos que surgen. 

En este sentido, es esencial destacar la importancia del análisis de la información como 

una habilidad indispensable para sobresalir en el mercado laboral. 

El reporte Global Skills, desarrollado por Coursera (2021a) muestra un énfasis a nivel 

mundial en los dominios de negocios, tecnología y ciencia de datos, dado que son los más 

populares en términos de inscripciones y engloban las habilidades más cruciales en los 

trabajos del futuro (pág. 9). 

En este reporte se menciona que el área de Datos e Inteligencia Artificial tiene como 

objetivo impulsar habilidades a través del desarrollo de código y algoritmos cuantitativos para 

organizar y sintetizar grandes cantidades de información que se utiliza para responder 

preguntas e impulsar la estrategia en una organización (pág. 9). Asimismo, la especialización 
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de los profesionales desarrollados en dicha área debe estar basada en habilidades en Análisis 

de datos en Excel, Bases de datos y gestión de datos en SQL, Programación estadística en 

Python o R, Técnicas estadísticas como regresión y pruebas A/B y Visualización de datos (pág. 

67). 

Al mismo tiempo, se menciona que los puestos más comunes de esta área son: 

Especialista en Inteligencia Artificial, Científico de datos, Ingeniero de datos, Desarrollador de 

Big Data y Analista de datos (pág. 67). 

Por otra parte, en el Informe de Empleos Emergentes 2020 realizado por LinkedIn se 

muestra dentro del Top 15 el perfil de Científico de Datos, en México, el cual, se menciona, 

debe tener “conocimientos en el manejo de herramientas tecnológicas, pero también una 

visión y cultura general que permitan aprovechar la información que empezarán a arrojar los 

más de 40,000 millones de dispositivos que estarán conectados a internet para 2025” 

(LinkedIn, 2020, Secc. Científico de Datos). Añadiendo que, las habilidades particulares 

solicitadas para este perfil son “Lenguaje R, Python, ciencia de datos, Machine Learning y 

Minería de datos” (LinkedIn, 2020, Secc. Científico de Datos). 

Microsoft Excel 

A pesar de los importantes avances en las herramientas analíticas, la aplicación de hoja 

de cálculo de Microsoft: Excel, sigue siendo con mucho, la herramienta de BI más común en 

uso en la actualidad (Said y Torra, 2019, pág. 115). 

Microsoft Excel “es un programa informático, incluido dentro del paquete de Microsoft 

Office” (Tormo, 2018, pág. IX), utilizado para la gestión de hojas de cálculo. Asimismo, “una 

hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y 
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alfanuméricos dispuestos en forma de tablas compuestas por celdas, organizadas 

habitualmente en forma de filas y columnas” (Peña Pérez, 2014, pág. 33). Por ello que, funciona 

muy bien para cálculos simples (Microsoft, s.f.). 

Debido a que Excel se usa tan ampliamente en la industria, es probable que sus 

usuarios no necesiten una capacitación intensa para simplemente tomar su trabajo y usarlo de 

inmediato (Goldmeier y Duggirala, 2015, pág. 6). 

Cabe señalar que, aunque existen muchos paquetes de visualización de datos, muchos 

de ellos requieren una cierta cantidad de arquitectura de datos o "inteligencia empresarial" 

para su implementación. Excel no requiere ninguna de estas tecnologías para comenzar a 

crear cuadros de mando y visualizaciones de datos eficaces (Goldmeier y Duggirala, 2015, 

pág. 6). 

SQL 

SQL o Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) fue 

desarrollado por IBM a principios de la década de 1970 y estuvo disponible comercialmente 

en 1979 (FutureLearn, 2021). “Progresivamente se le fueron incorporando nuevas funciones 

para ir adaptándose a necesidades cambiantes, hasta que en 1992 se definió el estándar 

vigente en la actualidad (al cual cada fabricante de bases de datos le ha hecho sus propios 

agregados)” (Du Mortier, 2000, pág. 153). 

SQL es un lenguaje de programación que se comunica con bases de datos 

(FutureLearn, 2021), que “sirve para definir y manipular los datos de una base de datos 

relacional” (IBM Corporation, 2021). Es decir, puede extraer datos de varias tablas relacionales 

diferentes, vuelve a conectar todas las diferentes tablas y presenta los datos como si estuvieran 
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todos almacenados en una hoja grande. Esta tabla virtual se denomina comúnmente "vista" 

(Rose, 2016, pág. 12). 

“La gran virtud de SQL es su capacidad para sintetizar operaciones complejas – que en 

un lenguaje tradicional requerirían ciclos anidados, apertura de tablas e índices, búsquedas, 

etc.- en pocas líneas de código” (Du Mortier, 2000, pág. 153). 

Algunas herramientas disponibles para escribir SQL son Microsoft SQL Server 

Management Studio, DataGrip, Oracle SQL developer, SQL Workbench y Toad (FutureLearn, 

2021). 

R 

Mendoza Vega (s.f) señala que: 

“Ross Ihaka y Robert Gentleman, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, 

decidieron crear una implementación abierta y gratuita de S 2  […]. Trabajo que 

culminaría en la creación de R [que] inició en 1992, […] cuyo desarrollo, hoy en día 

“se mantiene activo”. 

“R es una herramienta informática (específicamente, un lenguaje computacional) 

sumamente potente para realizar distintos cálculos científicos, numéricos y estadísticos, así 

como para crear gráficas y figuras de gran calidad” (Rodríguez Silva, 2019, pág. 1). 

Rose (2016) menciona que es un lenguaje de programación estadístico y un entorno 

de software que permite realizar conexiones y correlaciones en los datos y luego presentarlos 

utilizando la visualización de datos incorporada (pág. 6). 

 
2 S es un lenguaje de programación estadístico. 
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Aunque es posible utilizar el programa directamente, “es recomendable instalar y usar 

un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés)” (Mendoza Vega, s.f.). El más 

común es RStudio, el cual toma el software R y le agrega una interfaz gráfica muy fácil de usar. 

Por lo tanto, cuando uno usa RStudio, todavía está usando la versión completa de R, al mismo 

tiempo que obtiene el beneficio de una mayor funcionalidad y usabilidad debido a una interfaz 

de usuario mejorada (Donovan, 2019). 

Rodríguez Silva (2019) menciona que “R es un excelente producto que, entre una gama 

de virtudes, es gratuito, relativamente fácil de operar y cuenta con una gran comunidad de 

internet que contribuye a resolver dudas y problemas, sin costo alguno”. 

Python 

En 1989, Guido van Rossum trabajaba en un laboratorio de informática en los Países 

Bajos. Decidió escribir un lenguaje que mejoraría las fallas de los más populares de su tiempo. 

Cinco años y medio después lo lanzó, llamándolo "Python" en honor a "Monty Python's Flying 

Circus", un programa de comedia británico que le gustaba. […] En 2011, Python era el idioma 

más enseñado en programas de ciencias de la computación en todo el país. Unos años más 

tarde, se convirtió en el estándar de facto para los investigadores en los campos del 

aprendizaje automático y la inteligencia artificial, probablemente debido a su facilidad de uso 

y legibilidad. […] el desarrollo de Python ahora está a cargo de la Python Software Foundation 

(Oracle, s.f.-b). 

Python es un lenguaje de programación que se usa a menudo para crear sitios web y 

software, automatizar tareas y realizar análisis de datos. […] [Este lenguaje es] de propósito 

general, lo que significa que se puede usar para crear una variedad de programas diferentes 

y no está especializado para ningún problema específico. Esta versatilidad, junto con su 
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facilidad para principiantes, lo ha convertido en uno de los lenguajes de programación más 

utilizados en la actualidad (Coursera, 2021b), solo detrás de Java y C (IBM Cloud, 2021). 

Asimismo, se ha convertido en un elemento básico en la ciencia de datos, lo que 

permite a los analistas de datos y otros profesionales utilizar el lenguaje para realizar cálculos 

estadísticos complejos, crear visualizaciones de datos, construir algoritmos de aprendizaje 

automático, manipular y analizar datos y completar otras tareas relacionadas con los datos 

(Coursera, 2021b). 

A su vez, una de sus grandes ventajas es que es de código abierto, lo que significa que 

es de uso y distribución gratuitos, incluso con fines comerciales (Coursera, 2021b). 

Tableau 

Tableau se fundó en 2003 como resultado de un proyecto de informática en Stanford 

que tenía como objetivo mejorar el flujo de análisis y hacer que los datos fueran más accesibles 

para las personas a través de la visualización. Los cofundadores Chris Stolte, Pat Hanrahan y 

Christian Chabot desarrollaron y patentaron la tecnología fundamental de Tableau, VizQL, que 

expresa visualmente los datos al traducir las acciones de arrastrar y soltar en consultas de datos 

a través de una interfaz intuitiva (Tableau, s.f.). 

Tableau es una herramienta de visualización de datos poderosa y de rápido 

crecimiento que se utiliza en la industria de la inteligencia empresarial (Simpliv LLC, 2019). Se 

caracteriza por facilitar la creación de visualizaciones atractivas e interactivas a partir de datos 

sin procesar (DataCamp, s.f.). 
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La empresa proveedora de Tableau define su servicio como una plataforma de análisis 

visual que transforma la forma en que usamos los datos para resolver problemas, lo que 

permite que las personas y las organizaciones aprovechen al máximo sus datos (Tableau, s.f.).  

Si bien, Tableau está diseñado para ser utilizado por una variedad de usuarios 

comerciales y audiencias no técnicas, también brinda acceso a una capacidad computacional 

profunda para análisis de datos avanzados. Es flexible porque puede trabajar fácilmente con 

muchas fuentes de datos diferentes (DataCamp, s.f.), puede extraer una base de datos simple 

como excel, pdf, una base de datos compleja como Oracle, una base de datos en la nube 

como los servicios web de Amazon, la base de datos Microsoft Azure SQL, Google Cloud SQL 

y otras numerosas fuentes de datos (Simpliv LLC, 2019). 
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CAPÍTULO I. GUÍA 

La guía propuesta es aplicable para las distintas situaciones que a continuación se 

presentan. Lo anterior derivado de que, aunque comparten ciertos procedimientos, a cada 

situación se añaden particularidades para la realización del tablero de control. 

Por lo anterior, para poder utilizar la presente guía los lectores deberán identificar la 

situación en la que se encuentran para seguir la secuencia adecuada.  

 

Ubicación de la situación 

Existen distintas razones por las que es posible el requerimiento de un tablero de 

control, suele ser una solicitud de una Alta Gerencia o bien, con el objetivo de mejorar el 

proceso actual. 

Por lo tanto, en este momento, el objetivo es identificar el procedimiento a seguir 

dependiendo de la situación, ya que, como se mencionó anteriormente, en cada uno se 

presentan características especiales a considerar.  
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Situación Desde Cero 

“Actualmente no existe un tablero de control y la Alta Gerencia lo solicita para conocer la 

información” 

Descripción 

Esta situación hace referencia a que la Alta Gerencia solicita la generación de un tablero 

de control. Normalmente este es solicitado a las áreas referentes al análisis de la información 

tales como Análisis de datos, Business Intelligence, Data Management, etc. El objetivo de este 

tipo de solicitudes es que la Alta Gerencia tenga acceso a información relevante para tomar 

decisiones con mayor facilidad al identificar mejoras o patrones inusuales. 

 

Ejemplo 

En una empresa, el área de Marketing Digital obtiene información sobre el tiempo en que los 

usuarios permanecen en la página web de la que están a cargo, sin embargo, no se analiza 

dicha información por lo que el Gerente de esta área realiza una solicitud al equipo de Business 

Analytics: 

 

“Realizar un tablero de control en el que se presente dicha información con el objetivo de 

conocer el impacto que tienen las campañas digitales mostradas en el sitio web de la 

compañía” 
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El procedimiento para atender el tipo de situaciones “Desde Cero” está seccionado por 

fases. La Figura 13 muestra el orden correspondiente de dichas fases a seguir para la 

realización del tablero deseado. A su vez, la Figura 14 ilustra el diagrama de proceso a mayor 

detalle, con los actores que interactúan en cada fase. Esto con el objetivo de dar un 

seguimiento que ayude a controlar posibles retrasos. 

 

 

  



59 
 

Figura 13 

Secuencia de las fases en la situación "Desde Cero" – Guía Desde Cero 

 

Nota. Elaboración propia.
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Nota. Elaboración propia mediante Bizagi Modeler. 

Figura 14 

Diagrama de proceso de la situación "Desde Cero" 
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Situación Automatización 

“Ya existe un tablero de control, pero la actualización de la información es complicada” 

Descripción 

Esta situación hace referencia a que ya se realiza cierto tablero, no obstante, dicho 

procedimiento se basa en actividades “manuales”, es decir, el personal tiene que realizar 

distintos procesos complejos (que podrían ser automatizados y no lo están) cada vez que es 

necesario actualizar la información presentada en el tablero (ya sea de forma mensual, 

semanal, diaria, etc.) por lo que existe una gran inversión de tiempo y trabajo en la 

actualización de dicha información. Asimismo, el tablero está expuesto a errores debido a la 

cantidad de datos que hace complejo el manejo. Por ello, la solicitud es sustituir el proceso 

manual por uno automático que evite lo anteriormente presentado. 

 

Ejemplo 

En una empresa, una de las actividades que lleva a cabo el área de Sales Force Effectiveness es 

medir la productividad de la fuerza de ventas, para ello, realiza un tablero con métricas 

referentes a la productividad de la compañía por zonas, no obstante, este tablero le toma gran 

parte de tiempo a final de mes al equipo encargado por lo que, detienen otras actividades sólo 

para realizarlo. Por ello, el área considera que podrían automatizar dicha elaboración. 

Asimismo, le solicitan al área de Business Intelligence tal requerimiento:  

 

“Automatizar el tablero de control de productividad cuya periodicidad es mensual” 
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El procedimiento para atender las situaciones de tipo “Automatización” está 

seccionado por fases. La Figura 15 muestra el orden correspondiente de dichas fases por 

seguir para la realización del tablero solicitado. Asimismo, la Figura 16 muestra el diagrama 

de proceso a mayor detalle, con los actores que interactúan en cada fase, para dar un 

seguimiento que ayude a controlar posibles retrasos.
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Figura 15 

Secuencia de las fases en la situación "Automatización" – Guía Automatización 

 

 

 

Nota. Elaboración propia.
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Figura 16 

Diagrama de proceso de la situación "Automatización" 

 

Nota. Elaboración propia mediante Bizagi Modeler.
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Descripción de las fases 

 Fase A. Identificación del Objetivo 

Cuando se realiza la solicitud por parte de la Alta Gerencia a la Gerencia. Es probable 

que esta a su vez de aviso a la Persona Realizadora y no precisamente la comunicación sea de 

la Alta Gerencia a la Persona Realizadora. Por lo tanto, para esta fase se sugiere a la Persona 

Realizadora que, una vez recibida la instrucción de dicha elaboración, de ser posible, 

establezca una comunicación directa con los solicitantes. Por ejemplo, que organice una 

reunión en la que estén presentes los Usuarios Finales, en este caso, la Alta Gerencia. Lo 

anterior, con el objetivo de que la Persona Realizadora conozca a profundidad la solicitud, al 

contestar a las preguntas: 

 

En esta fase la Persona Realizadora debe recabar toda la información posible de la 

solicitud dado que será relevante en las próximas fases de la guía.  

En el ámbito de la calidad, se reconoce la importancia de comprender a fondo al cliente 

para poder ofrecerle precisamente lo que necesita. Esta premisa se pone en práctica en esta 

etapa. 

 Fase B. Conocimiento del Proceso de Obtención 

Para esta fase la Persona Realizadora conoce la solicitud de la Alta Gerencia (ya sea por 

la comunicación con la Gerencia o bien, por la reunión previa con la Alta Gerencia, celebrada 

¿Cuál es el objetivo del tablero?

¿Cuáles son las preguntas objetivo?  (qué preguntas desean resolver con el tablero de control)

¿Qué les gustaría tener de producto final a los Usuarios Finales?  (y preguntar por ejemplos) 
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en la Fase A). Por lo tanto, ya conoce los requerimientos, pese a ello, es necesario conocer a 

profundidad el Proceso de Obtención de la información para comenzar a entenderla. 

Este proceso inicia con comprender cómo se generan los datos que alimentarán el 

tablero. Por ello, en esta fase la Persona Realizadora organizará una reunión cuyos asistentes 

deberán ser el personal especializado en el tema, es decir, el Personal Experto. Dicha reunión 

tiene el objeto de realizar un cuestionamiento general. 

A continuación, se presentan algunas de las preguntas que se sugiere que la Persona 

Realizadora pueda efectuar: 

 

Con la información obtenida, la Persona Realizadora profundizará sus conocimientos y 

si es el caso y existe documentación adicional, deberá inquirir en esta con el objetivo de 

conocer a detalle el Proceso de Obtención. 

En esta etapa, si a la Persona Realizadora le resulta necesario dado que se trata de un 

proceso complejo, se recomienda que elabore un diagrama general del proceso con el 

objetivo de reforzar el conocimiento obtenido. Este diagrama es útil para ubicar quiénes son 

los responsables de cada una de las etapas del proceso para que, si fuese el caso, acudir con 

dicho personal para la resolución de dudas generadas. 

¿Con que información se cuenta?

¿Qué personas están involucradas en dicho proceso? 

¿Cómo se obtienen los datos? 

¿Dónde se almacenan los datos?

¿Existe documentación que describa el proceso? (De ser así, ¿cómo consultarla?)

¿Quién está a cargo del repositorio?
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La duración de esta fase depende de la información a la que tenga acceso la Persona 

Realizadora, por ello, deberá acordar con el Personal Experto reuniones recurrentes para la 

resolución de dudas. Cabe destacar que la concurrencia de las reuniones dependerá de la 

disposición de ambas partes, no obstante, de ser demasiada información, se sugiere sean 

varias y continuas.  

 Fase C. Primer Acercamiento 

Con anterioridad a esta fase, la Persona Realizadora tendrá conocimiento sobre el 

proceso, habrá distinguido cada etapa de este y conocerá las funcionalidades generales del 

personal involucrado. Esta última parte resulta relevante dado que, es necesario que en esta 

fase la Persona Realizadora identifique a los Dueños de la Información, esto con el objetivo de 

solicitarles una copia de cada una de las bases de datos que poseen la información que brinda 

el Proceso de Obtención. 

Para dicha solicitud es importante que la Persona Realizadora considere que: 

• No es necesario que se soliciten todos los registros o datos existentes de cada base, 

será suficiente con los registros de algún periodo (mes, año, etc.), la idea es que 

dicho periodo sea representativo de la información que se puede obtener, siendo 

únicamente el objetivo (en esta fase) tener un primer acercamiento a los datos 

reales. Actividad necesaria para continuar con la siguiente fase. 

• Las copias de las bases contengan el nombre de cada atributo. 

En el escenario más favorable, los Dueños de la Información pueden brindar a la 

Persona Realizadora el acceso a las bases de datos completas. Por ejemplo, a través de la 

facilitación de claves de usuario para acceder a algún repositorio. Sin embargo, hasta el 
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momento no es estrictamente necesario obtener el acceso a dichas bases, derivado de que la 

Persona Realizadora para esta fase solo buscará conocer el tipo de datos que contiene de cada 

una de las bases. 

 Fase D. Relación Proceso – Información 

La Persona Realizadora ya cuenta con la información proporcionada por los Dueños de 

la Información. Por lo tanto, en esta fase procurará conocer: 

• Qué bases de datos existen, 

• Qué atributos poseen, 

• Qué tipo de datos son y, 

• Qué información contiene cada atributo de cada base de datos. 

Para realizar esta verificación, si se trata de datos estructurados, una buena práctica es 

que, por cada base de datos, se escriba el nombre de las variables en una columna de una 

hoja de cálculo, en la siguiente columna colocar un ejemplo del registro correspondiente y 

por último, en la tercera columna escribir la descripción del campo que considera es correcta 

ya sea porque la conoce con el estudio realizado previamente en el Proceso de Obtención o 

bien, la infiere. 

Cabe destacar que, si ya existe un diccionario de datos 3 , la tarea de la Persona 

Realizadora será obtener acceso a este, analizarlo y compararlo con las inferencias realizadas. 

 
3 Un diccionario de datos es un repositorio centralizado de información de datos tales como el 

significado, las relaciones con otros datos, el origen, el uso y el formato (IBM Corporation, s.f.). 
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El objetivo de esta fase es que la Persona Realizadora conozca detalladamente las 

bases, así como la relación existente de los datos con el Proceso de Obtención.  

Conocer a detalle el proceso de obtención de los datos es de gran relevancia al realizar 

un tablero de control. Esto comprende saber desde el funcionamiento general de la Entidad 

hasta los detalles particulares. 

Asimismo, es importante señalar que, de surgir dudas, se recomienda crear un 

compendio con las mismas, con el objeto de aclararlas en la fase posterior. 

 Fase E. Aclaración de Dudas 

La Persona Realizadora ha hecho el análisis correspondiente en la fase previa y de esta 

forma posiblemente registró dudas sobre los atributos de las bases de datos. 

En la presente fase, nuevamente contactará al Personal Experto, el con el objeto de: 

• Corroborar o corregir la información inducida para cada variable o atributo. 

• Aclarar las dudas surgidas. 

Por otra parte, en esta fase la Persona Realizadora también preguntará acerca de la 

periodicidad con la que se actualizan las bases de datos. Esto con la finalidad de corroborar 

en qué tiempo podría ser actualizado el tablero, más allá del requerimiento de los Usuarios 

Finales, dado que esto depende de la frecuencia con la que los datos actualizados estén 

disponibles. 
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Asimismo, confirmará con dicho personal el conocimiento sobre el almacenamiento de 

las bases cuestionando las preguntas: 

 

Cabe destacar que esta última fracción se retomará en fases posteriores. Sin embargo, 

se busca que la Persona Realizadora tenga una idea general sobre la administración de este 

proceso. 

 Fase F. Ideas 

Cuando la Persona Realizadora ha aclarado la información revisada en las fases 

anteriores, procederá con la elaboración de una lluvia de ideas con las métricas y gráficos que 

considere importantes presentar en el tablero de control, basándose en las preguntas que los 

Usuarios Finales se desean resolver. Es trascendental que la Persona Realizadora no descarte 

ninguna idea. 

Cabe señalar que las métricas propuestas deben dar respuesta a las preguntas que los 

Usuarios Finales necesitan resolver.  

Además, se destaca que la Persona Realizadora debe identificar en qué tipo de análisis 

(descriptivo, predictivo o prescriptivo) están centradas las preguntas objetivo, lo que servirá 

de base para la generación de ideas. 

¿Dónde se alojan las bases de datos?

¿Quién administra o tiene acceso a las bases de datos?
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 Fase G. Justificación 

Una vez que la Persona Realizadora haya elaborado la lluvia de ideas, en esta fase 

procederá a justificar la importancia de crear cada métrica propuesta, respondiendo a: 

 

Esto facilitará la verificación de qué indicadores proporcionaría información relevante 

y cuáles no. 

Después de lo anterior, sin eliminar alguna idea, la Persona Realizadora organizará una 

reunión con el Personal Experto, con el objetivo de que ellos evalúen la clasificación realizada 

y den su retroalimentación. Así como, brinden a la Persona Realizadora ideas sobre los 

indicadores o métricas que no se hayan considerado y que puedan responder a las preguntas 

de los Usuarios Finales. Es importante que la Persona Realizadora registre las ideas 

manifestadas por dicho personal. 

El objetivo de esta fase es que la Persona Realizadora obtenga un listado o borrador 

de las métricas cuya justificación esté fundamentada y de esta forma tener un primer esbozo 

del contenido que conformará el tablero. 

 Fase H. Retroalimentación del Contenido 

Con base en la información recabada en la fase previa, la Persona Realizadora ya cuenta 

con un listado de indicadores de acuerdo con su valoración. Por lo tanto, efectuará una reunión 

con la Alta Gerencia, quienes son los Usuarios Finales del tablero. La función de dicha reunión 

es que la Persona Realizadora exponga los indicadores o métricas previamente seleccionadas 

¿Contesta a las necesidades de los Usuarios Finales? ¿Por qué?
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para el tablero de acuerdo con el análisis realizado, solicite a la Alta Gerencia su opinión y 

conozca si para ellos le sería relevante la información seleccionada de acuerdo con sus 

necesidades. Es decir, si los indicadores seleccionados responden a sus preguntas o bien, 

atender sugerencias.  

Adicionalmente si existe la oportunidad, se sugiere que la Persona Realizadora solicite 

ejemplos de cómo les gustaría ver los indicadores elegidos, esto con el objetivo de tener una 

idea más sólida sobre del tablero requerido que pueda ayudar en las siguientes fases 

correspondientes al diseño. 

 Fase I. Diseño Previo 

En las fases anteriores la Persona Realizadora conoció el proceso, profundizó en la 

información obtenida del mismo, seleccionó las métricas y gráficos relevantes que constituirán 

el tablero y con ello identificó en qué tipo de análisis (descriptivo, predictivo o prescriptivo) 

están enfocadas las preguntas de los Usuarios Finales en la solicitud. 

Por lo tanto, en esta fase realizará su diseño. Es importante mencionar que la Persona 

Realizadora deberá fundamentar el diseño en el objetivo del tablero.  

El diseño requiere de creatividad, por ello, antes de comenzar con alguna herramienta, 

se recomienda que la Persona Realizadora trabaje con papel y lápiz, ideando la mejor manera 

de plasmar cada una de las métricas elegidas en la fase anterior.  

El diseño cubrirá el tipo de indicador, métrica y gráfico, su ubicación en el tablero o 

jerarquía en aparición, títulos, filtros de información, entre otros. 
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En el momento de la definición de los indicadores, métricas y o gráficos, la Persona 

Realizadora no deberá discriminar sus ideas y, por el contrario, ser libre de diseñar todo lo que 

se le ocurra, con base en el listado de las fases previas. Por ejemplo, si la idea es implementar 

una gráfica y existen dos opciones, poner ambas en este borrador. No es necesario que el 

esquema de la métrica sea perfecto, sino que sea entendible para la misma Persona 

Realizadora. 

Se sugiere que, habiendo realizado el diseño, la Persona Realizadora consulte el libro 

Storytelling with data cuya (específicamente el Capítulo 2: Choosing an effective visual) 

derivado de que muestra buenas prácticas de visualización que ayudarán a mejorar el diseño 

previo. Es en este punto donde, la Persona Realizadora podrá elegir la forma en la que desea 

presentar los datos. También se recomienda consultar el libro The Big Book of Dashboards 

para generar más ideas de visualización de acuerdo con el contexto del tablero. 

Finalizado el esbozo en papel, se recomienda pasarlo a alguna herramienta digital que 

le permita realizar diseños de manera sencilla tales como Powerpoint, Canvas, u otra de su 

preferencia. El objetivo de plasmarlo en forma digital es establecerlo en un formato más claro 

que probablemente genere más ideas de presentación. 

 Fase J. Retroalimentación del Diseño Previo 

En la fase previa la Persona Realizadora construyó el diseño del tablero en un formato 

con mayor claridad, por lo que en esta fase nuevamente convocará a una reunión a los 

Usuarios Finales. En esta ocasión será para presentarles el diseño inicial del tablero y a su vez, 

solicitarles realicen la retroalimentación correspondiente. 
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 Fase K. Definición del Diseño 

Si al finalizar la fase previa la Persona Realizadora recibió retroalimentación, en la 

presente fase la Persona Realizadora efectuará los cambios respectivos al diseño del tablero y 

una vez atendidos, volverá a convocar a una reunión a los Usuarios Finales con el objetivo de 

que estos den su visto bueno sobre las modificaciones y con ello aprueben el diseño. 

Para concluir con la presente fase es necesario que los Usuarios Finales o Alta Gerencia 

esté de acuerdo con el diseño presentado ya que el objetivo es evitar que posteriormente 

exista retrabajo costoso en términos de esfuerzo y tiempo en el proceso de la construcción del 

tablero de control solicitado. 

 Fase L. Ubicación de la Información 

En fases previas, la Persona Realizadora conoció los datos provenientes del proceso, 

asimismo se le proporcionaron las copias (o acceso) de las bases de datos correspondientes 

por lo que es probable que conozca la ubicación de la información: dónde se almacenan los 

datos y cómo los obtendrá para alimentar el tablero. No obstante, esta fase hace referencia a 

asegurar que la Persona Realizadora tenga dicho conocimiento Para ello, realizará una reunión 

con los Dueños de la Información para que pueda responder a las siguientes preguntas 

sugeridas: 

Origen de la información 

 

¿Cuál es el origen de las bases de datos? 

¿Quién o quiénes son los proveedores de las bases de datos?

¿Cómo es la entrega de las bases de datos?

¿En qué formato se hace la entrega de las bases de datos?
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Carga de la información 

 

Limpieza de la información 

Normalmente, los equipos de Tecnologías de la Información preprocesan las bases de 

datos al cargarlas a los repositorios correspondientes para que quede lista para los usuarios 

que las consulten. Sin embargo, se sugiere que, de ser posible, la Persona realizadora conozca 

más sobre este proceso: 

 

La importancia de esta fase se deriva de que existen distintas formas con las que se 

pueden obtener las bases de datos, ya sea que se obtengan de la misma Entidad, que tenga 

un proveedor externo y que este a su vez, realice la entrega mediante una forma física como 

un disco o bien, la proporcione de forma digital: en la nube, lo que cada vez es más común. 

No obstante, todo depende de la forma de trabajar que emplee dicha Entidad. 

¿Cómo es la carga de las bases de datos?

¿Existe un repositorio?

¿Quién o quiénes son los responsables de la carga de las bases de datos al repositorio?

¿Cuánto es el tiempo estimado de carga de las bases de datos?

¿Cuál es la periodicidad con la que se actualiza las bases de datos?

¿Quién la hace?

¿Por qué motivo la hace?

¿Qué se hace?

¿Qué herramientas utiliza?

¿Cuándo se realiza?
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Para ejemplificar lo anterior, se considerará una empresa dentro de la industria 

farmacéutica, la cual la definiré como "Buenas Medicinas". Esta empresa obtiene la 

información contenida en las recetas médicas (como los medicamentos recetados, los datos 

del médico, la fecha de emisión, la dirección del consultorio, entre otros) a través de 

proveedores externos. Estos proveedores, suministran las bases de datos a un repositorio de 

la empresa. Posteriormente, "Buenas Medicinas" lleva a cabo un proceso de limpieza de estos 

datos. Una de las etapas de este proceso implica la eliminación de registros duplicados de 

médicos, a través de su cédula profesional y otros criterios, garantizando así la integridad y 

fiabilidad de la información obtenida. 

Por ello, el objetivo de esta fase es que la Persona Realizadora comprenda 

perfectamente el flujo que sigue la obtención y almacenamiento de la información puesto que, 

a pesar de que la Persona no fuese la encargada de dichos procesos, es indispensable que 

necesite comprender este procedimiento para que implemente las medidas necesarias para 

conectarse a los datos desde otra plataforma, herramienta o incluso desde la misma en la que 

está almacenada la información. 

Esta fase puede requerir una o varias sesiones, y la cantidad de estas se determinará 

cuándo la Persona Realizadora tenga una comprensión clara del proceso. Una vez se alcance 

este punto, se podrá proceder con la siguiente fase. 

 Fase M. Conexión 

En la fase anterior, la Persona Realizadora identificó la ubicación y procedimientos que 

siguen los datos al ser almacenados. Por ello, esta fase se centra únicamente en su acceso a 
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dicha información. Por lo anterior, se sugiere responder las siguientes preguntas ya sea 

mediante la información obtenida en la fase previa u organizar una nueva reunión: 

 

 

La importancia de esta fase recae en que la Persona Realizadora tenga claro el 

procedimiento que debe seguir para obtener los datos que alimentarán al tablero de forma 

automática. 

 Fase N. Análisis de Herramientas 

De acuerdo con las dos fases anteriores relativas a la obtención de la información, en 

la presente fase la Persona Realizadora podrá analizar y seleccionar la o las herramientas 

óptimas de manejo y de visualización de datos para la creación del tablero. 

Por lo anterior, la Persona Realizadora elaborará una investigación de las herramientas 

con las que podría trabajar considerando las que posee la Entidad en la que está realizado el 

tablero de control, con el objetivo de que conozca cuál o cuáles podrían ser factibles de 

implementar. Asimismo, en dicha investigación agregará las herramientas que considere 

relevantes, incluso aunque no se encuentren en la Entidad, con el objetivo de valorarlas y 

conocer si son mejores opciones que las existentes. De ser así, se buscaría presentarlas como 

propuesta a la Alta Gerencia como opción de adquisición. 

¿Cómo la Persona Realizadora obtendrá la información?

¿La información se obtendrá directamente de la base de datos o 

existe algún tercero que la proporcione?

¿Se requiere de algún programa informático especial? De ser así, ¿se requiere una licencia?
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Para realizar la investigación, la Persona Realizadora elaborará el listado de todas las 

herramientas potenciales, no obstante, para poder compararlas se sugiere realizar un cuadro 

comparativo para contrastar ventajas y desventajas de estas. Se recomienda que dicho cuadro 

comprenda los siguientes campos:  

• Nombre, 

• Descripción y funcionalidad, 

• Ventajas, 

• Desventajas y, 

• Nivel de conocimiento por la Persona Realizadora 

Es relevante señalar que, hasta este punto, en la guía se considera la selección de dos 

tipos de herramientas; una para el manejo de datos y la otra para la visualización. Sin embargo, 

existen herramientas que comprenden ambas funcionalidades, tal es el caso del programa “R”, 

por lo que, si esta fuese la herramienta seleccionada o alguna contra con las mismas 

características, dicha consideración no cambia la esencia de esta guía. 

Consideraciones para la selección de herramientas 

• Para cada herramienta propuesta, la Persona Realizadora debe verificar cómo se 

conectará la información del repositorio o base de datos con la herramienta de 

manejo de datos y con la herramienta de visualización. Es decir, verificará si la 

herramienta tiene conexión directa o, por ejemplo, si se requiere utilizar una 

conexión ODBC4. Es necesario que este punto lo verifique con los Dueños de la 

Información.  

 
4 Open Database Connectivity (ODBC) es una interfaz estandarizada para bases de datos SQL, 

que permite acceder a diferentes sistemas de gestión de bases de datos y ejecutar consultas (Data Base 
Camp, 2022). 
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• Las herramientas propuestas no deben representar alguna dificultad para la 

Persona Realizadora debido a que conoce el funcionamiento a detalle de cada una. 

Esto lo puede verificar la propia Persona Realizadora, efectuándose a sí mismo 

preguntas como:  

 

Este cuestionamiento pretende mitigar posibles problemas en un escenario real y 

con ello evitar retrabajos y retrasos en la entrega. Por lo tanto, si se consideraron 

herramientas que pueden ocasionar problemas cuya solución sea independiente 

de la Persona Realizadora o bien, la solución sí dependa de la Persona Realizadora, 

pero sea muy costosa en términos de esfuerzo, tiempo y recursos monetarios, se 

recomienda se excluyan del listado propuesto. 

 Fase O. Selección de Herramientas 

Finalizado el cuadro o cuadros comparativos, la Persona Realizadora solicitará que la 

Alta Gerencia verifique y apruebe el uso de la herramienta o herramientas preseleccionadas 

(guiándose a partir del análisis realizado por la Persona Realizadora). 

De existir el caso de tener varias opciones para la herramienta de visualización, la 

Persona Realizadora solicitará a los Usuarios Finales que seleccionen la herramienta que 

consideren óptima en cuanto a la interfaz, esto con el objetivo de que se sientan cómodos 

cuando observen y en dado caso, manipulen a través de filtros la información del tablero. 

¿Qué pasaría de seleccionar la herramienta “x” de manejo de datos 

con la herramienta “y” de visualización?

¿Conozco cómo operan las herramientas en términos técnicos?

Si existiera algún problema de conexión ¿Cuál sería?

¿Lo puedo solucionar yo o con quién puedo acudir? 
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Por lo tanto, el objetivo de esta consulta es considerar a los Usuarios Finales y que ellos 

se sientan satisfechos con la selección, y así evitar retrabajos en etapas más avanzadas del 

proyecto. Independientemente de las herramientas seleccionadas esto no debe representar 

dificultades para la Persona Realizadora, acorde con las consideraciones previstas en la fase 

previa. 

Se debe considerar que: 

• Si la o las herramientas seleccionadas no se encuentran disponibles en la Entidad, 

la Persona Realizadora deberá solicitar el apoyo de la Alta Gerencia para tener 

agilidad en la adquisición. Esto se puede fundamentar con base en la justificación 

presentada y el diseño previo del tablero. 

• El proceso de obtención de las herramientas depende de si fueron externas o 

internas, es decir si se tuvieron que adquirir o bien ya tenían acceso a ellas en la 

Entidad, por lo que el tiempo estimado puede variar. No obstante, la Persona 

Realizadora debe permanecer pendiente de las actualizaciones y dar seguimiento 

a este proceso para agilizarlo en la mayor medida posible. 

Cuando la Persona Realizadora tenga acceso a las herramientas elegidas, podrá 

continuar con la siguiente fase. 

 Fase P. Prueba de Compatibilidad y Automatización 

En la presente fase, la Persona Realizadora deberá contar con el acceso a las 

herramientas elegidas (para el manejo de datos y la visualización). Cumpliendo con ello, la 

Persona Realizadora efectuará las pruebas de compatibilidad respectivas para asegurar que 

no exista algún problema con la conexión entre sí y con las bases de datos. 
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En la prueba de compatibilidad la Persona Realizadora verificará los siguientes pasos 

generales: 

1. Cargar las bases de datos o acceder a las bases a través de la herramienta de 

manejo de datos. 

2. Verificar cuál será la conexión pertinente entre la herramienta de manejo de datos 

y la de visualización (si es que se trabajará con dos herramientas). 

3. Conociendo cuál será la conexión, desde la herramienta de visualización mandará 

a llamar las bases de datos. 

4. Verificará cuál será el proceso de actualización de la información, es decir, si a la 

base de datos se le agregan más registros en determinado tiempo, se tiene que 

verificar cómo la herramienta de manejo de datos agregará esos nuevos registros. 

Y a su vez, cómo la herramienta de visualización se actualizará automáticamente 

para considerarlos. 

Esta fase es específica para verificar la compatibilidad entre las herramientas y a su vez, 

comprobar cuál será el proceso automático para actualizar la información, por lo que la 

Persona Realizadora debe asegurar que el entendimiento de este proceso sea sólido puesto 

que, el objetivo es asegurar que no existan problemas al actualizar la información en el tablero 

de control finalizado. 

Cabe señalar que estas verificaciones son procedimientos que pueden requerir del 

apoyo de especialistas en Informática o Tecnologías de la información por lo que, se sugiere 

que de ser necesario, de forma temprana se contacte con los Dueños de la Información o el 

equipo correspondiente perteneciente a la Entidad para asegurarse que el proceso trabaje 

correctamente. 
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 Fase Q. Realización del Tablero 

Una vez verificada la prueba de compatibilidad, en esta fase la Persona Realizadora 

comenzará con la creación del tablero. Para ello, cargará las bases de datos de manera 

automática, procedimiento que depende de la herramienta seleccionada, y realizará los 

siguientes procesos: 

Limpieza de los datos 

Cuando la información esté disponible en la herramienta de manejo de datos, la 

Persona Realizadora continuará con la respectiva limpieza de los datos para verificar qué 

errores podría tener la información y con ello, corregirlos. 

Cabe señalar que, como se mencionó antes, normalmente las bases de datos al estar 

disponibles para los usuarios suelen estar previamente “limpias” derivado del 

preprocesamiento que tienen al ser cargados al almacén por los equipos correspondientes, 

normalmente equipos de Tecnología de la Información. Sin embargo, es una buena práctica 

analizarlos para comprobar y mitigar errores que posiblemente sigan existiendo. Algo así 

como una “doble revisión”. La cuestión es que esta “segunda limpieza” es de gran relevancia 

debido a que impacta directamente en la información presentada en el tablero. 

Por ejemplo, se tiene una base de datos que posee un campo destinado para números 

telefónicos de distintas personas. La base tiene cinco registros. No obstante, tres de ellos 

contienen valores numéricos y los dos restantes contienen otros caracteres. El objetivo es 

saber con cuántas personas se puede establecer comunicación telefónica. Si en el caso 

anterior no se realiza la limpieza de datos respectiva (y sin conocer qué contiene cada registro), 

la respuesta sería que se puede contactar a cinco personas debido a que se consideran todos 
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los registros. No obstante, esto sería erróneo porque se podría haber verificado la información 

y con ello no considerar los dos registros (que presentan caracteres) que es muy probable que 

sean erróneos. 

Para tener la sensibilidad suficiente para la limpieza de la información además del 

sentido común y la experiencia, la Persona Realizadora deberá consultar al Personal Experto 

para corroborar si se puede o no omitir cierta información o incluso conocer la razón de dicha 

información. 

Transformación de los datos 

Ahora que la información se encuentra “limpia”, la Persona Realizadora comenzará a 

manipularla para crear los indicadores o gráficos necesarios para el tablero. 

Para esta fase, una vez más, se recomienda que la Persona Realizadora tome papel y 

lápiz para comenzar a plantear los requerimientos para la construcción del indicador y/o 

gráfico a desarrollar. 

Para lo anterior, efectuará preguntas como las siguientes: ¿Necesito un total?, ¿Un total 

de qué?, ¿Un subtotal? ¿Un subtotal de qué?, ¿Una división?, ¿Cuál es el divisor y cuál el 

dividendo?, etc. Con esto en papel planteará cómo deberían construirse las tablas o qué 

información debería tomar para desarrollar el indicador o la métrica seleccionada. Este 

proceso es análogo a las preguntas ¿Qué se requiere? y ¿Qué se necesita para hacerlo posible? 

Para esta fase, la Persona Realizadora ya cuenta con un diseño previo (mismo que será 

la base en esta fase). Sin embargo, al momento de plasmar la información necesaria para la 

construcción de los indicadores y gráficos, podrían surgirle nuevas y mejores ideas que 

ayuden a la óptima visualización, haciéndola más amigable y entendible para los Usuarios 
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Finales. Por ello se sugiere que, de ser el caso, la Persona Realizadora ponga a consideración 

las nuevas ideas y las comparta con el Personal Experto para solicitarles su opinión para 

mantenerlas, modificarlas o bien, excluirlas. 

Una vez que la Persona Realizadora haya desarrollado en papel el primer indicador y/o 

gráfico, pasará a la herramienta de manejo de datos con la que seleccionará la información 

correspondiente y diseñará el indicador o gráfico correspondiente. 

Se sugiere que, si se está manejando algún lenguaje de programación como 

herramienta, la Persona Realizadora documente cada código de su proceso. 

De esta forma la Persona Realizadora irá procediendo con la ejecución de cada 

indicador o métrica hasta finalizarlas todas. A su vez, conforme la Persona Realizadora vaya 

terminando cada indicador o gráfico, irá revisándolo, confirmando que todo haya sido 

correctamente calculado. 

Cabe señalar que el objetivo de utilizar papel y lápiz previo a proceder con la creación 

es planificar qué información se requiere. Los beneficios que tiene esta práctica son: 

• Reducir el tiempo de realización de las métricas y gráficos. 

• Incentivar la creatividad de la Persona Realizadora aportando mejores ideas para 

implementar. 

En general, la implementación de las métricas y gráficos del tablero es un proceso 

iterativo inspirado en el Ciclo PDCA5. 

 
5 El ciclo PDCA o Ciclo de Deming es una metodología de gestión que tiene como objetivo la 

mejora constante de los procesos (SYDLE, 2021). 
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El procedimiento propuesto se presenta con el siguiente orden: 

1. Coordinar: Plantear la idea de la métrica en papel y definir qué información se 

necesitaría para la creación de dicha métrica (Por ejemplo, ¿cuál es la métrica?, 

¿qué atributos se necesitan?, ¿qué consideraciones debo tener?, etc.). 

2. Crear: Plasmar la métrica en la herramienta. 

3. Configurar: Seleccionar y configurar la métrica para su versión final en el tablero, 

incluye el tipo de gráfico o presentación, colores, etc. 

4. Comprobar: Comprobar si la información en la métrica es correcta. 

En este punto terminaría el ciclo de la creación de una métrica. Asimismo, este proceso 

se repetiría para cada una. 

Figura 17 

Proceso general propuesto de la implementación de una métrica o gráfico 

Nota. Elaboración propia. 

Coordinar

Crear

Configurar

Comprobar
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Por lo tanto, si a la Persona Realizadora se le presentan problemas en las fases de 

Creación, Configuración o Comprobación, debe regresar al primer paso: Coordinación; 

plantear el problema en papel y percibir qué soluciones habría para dicha implementación. 

 Fase R. Pruebas y Mejoras 

Una vez que la Persona Realizadora haya concluido con la elaboración de cada una de 

las métricas y/o gráficos del tablero, en esta fase la Persona Realizadora actualizará la 

información con el objetivo de verificar que el tablero se actualice correctamente. 

Para la respectiva validación del proceso la Persona Realizadora verificará desde lo más 

general (que ningún indicador o gráfico se encuentre vacío, que los títulos sean correctos, que 

los indicadores o gráficos sean claros) hasta lo más específico de la información (verificación 

de totales, crecimientos, porcentajes, etc.). Los detalles numéricos, se verifican comparando la 

información presentada en el indicador y/o gráfico y, consultando la fuente, es decir, con los 

datos originales. 

Como segunda validación del tablero previo a ser entregado, la Persona Realizadora 

solicitará una reunión al Personal Experto con el objetivo de que estos colaboren con 

comentarios y/o propuestas referidas a la mejor visualización del tablero. Será tarea de la 

Persona Realizadora, registrar los comentarios, evaluarlos e implementarlos según su criterio. 

Validando que la información se actualiza de forma correcta y la apariencia del tablero 

es apropiada para los Usuarios Finales, la Persona Realizadora podrá proseguir con la 

siguiente fase. 
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 Fase S. Entrega y Retroalimentación 

Una vez que la Persona Realizadora corroboró la información presentada en el tablero 

y de ser el caso, atendió los comentarios brindados por el Personal Experto, en esta fase la 

Persona Realizadora organizará una reunión con los Usuarios Finales para presentarles el 

tablero y hacerles saber cómo es el funcionamiento de este. Esta reunión tiene el objetivo de 

que los Usuarios Finales presenten sus comentarios y/o propuestas para que la Persona 

Realizadora pueda atenderlos previo a la fase Puesta en marcha. 

 Fase T. Puesta en Marcha 

Una vez que los comentarios fueron atendidos por la Persona Realizadora (si fue el 

caso), deberá efectuar una nueva validación en la que confirmará que la actualización de la 

información sea exitosa y de no ser así, realizar los ajustes correspondientes. 

Cuando esté validada, realizará una nueva reunión para la presentación del tablero. 

Esta presentación involucrará explicar el objetivo del tablero, la forma de manipularlo y la 

interpretación de la información presentada. El objetivo es que los Usuarios Finales le den el 

uso óptimo para aprovechar al máximo la información brindada.  

Cabe señalar que, la Persona Realizadora deberá exponer la información presentada 

en el tablero de control destacando información significativa ya que solo de esta forma se 

presenta la importancia que tienen los indicadores implementados. 

 Fase U. Solicitud del Tablero Actual 

Como se ha presentado, en este caso, el tablero ya existe. Normalmente este tipo de 

tableros no automatizados, son presentados mediante hojas de cálculo. Por lo tanto, como 
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primera instancia, la Persona Realizadora deberá solicitar al personal actualmente encargado 

de la elaboración una copia o acceso a dicho tablero. 

 Fase V. Estudiar el Tablero 

Cuando la Persona Realizadora tenga acceso al tablero procederá a estudiarlo por sí 

mismo, independientemente de los conocimientos que tenga sobre el Proceso de Obtención 

hasta el momento. 

Durante el estudio al que se refiere el párrafo anterior, la Persona Realizadora elaborará 

las anotaciones que considere pertinentes respecto a todos los cuestionamientos surgidos, ya 

sea del contenido o del proceso de elaboración, tales como: 

 

 Fase W. Junta Inicial 

Una vez que la Persona Realizadora efectuó el análisis de la información presentada en 

la fase previa, organizará una reunión con las personas encargadas en realizar el tablero actual 

(no automatizado), con el objetivo de que dicho personal aclare las dudas surgidas. 

Además de las propias preguntas, la Persona Realizadora deberá verificar la 

información sobre: 

¿Quién lo realiza?

¿Cuándo lo realiza?

¿Cuál es el tiempo estimado de realización?

¿Qué herramientas utiliza?

¿Qué significa la información?
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• El objetivo del tablero. 

• Solicitar la explicación del Proceso de Obtención para tener un conocimiento 

general del mismo. 

• El significado de cada métrica y gráfico y cómo está construido cada uno. 

• El personal encargado en validar la información y cómo es el proceso de validación. 

• Conocer quién o quiénes son los Usuarios Finales. 

• Conocer la frecuencia con la que debería ser actualizado el tablero de control. 

Asimismo, la Persona Realizadora deberá analizar en conjunto con el personal 

encargado, sección por sección del tablero con el objetivo de comprender todos los detalles 

y de esta forma, facilitar el proceso de realización en las próximas fases. 

La Persona Realizadora deberá considerar que, para la elaboración de esta fase, es 

conveniente realizar sesiones recurrentes derivado de que es posible que la cantidad de 

tiempo de una sesión no sea suficiente para la resolución del cuestionamiento. 

 Fase X. Necesitad del Tablero 

En muchas Entidades, el hecho de que algún proceso sea realizado de manera 

recurrente, independientemente de lo costoso que sea en distintos ámbitos, genera en los 

equipos de trabajo la regla de seguir realizándolo cada determinado periodo y ciertas veces 

por un tiempo prolongado. Por ejemplo, en una empresa, un tablero se realiza cada fin de 

mes, desde el personal que lo implementó hasta el nuevo personal que se integra años 

después al negocio. Por lo que, estos últimos “heredaron” el proceso incluyendo las 

oportunidades de mejora que tiene, las cuales suelen ser mitigables debido al rápido cambio 
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tecnológico que ha acontecido o simplemente debido a que ya no se ajusta a los 

requerimientos del negocio. 

El problema del ejemplo anterior recae en que el personal adoptó la idea “es la forma 

de hacer las cosas”, es decir, no está abierto a la implementación de procedimientos que 

optimicen el proceso o incluso a la sustitución de este, lo que puede llegar a tal grado de que 

a pesar de que este haya sido necesario en cierto momento, en la actualidad puede que sea 

obsoleto. No obstante, el equipo encargado en la realización no se ha dado cuenta de ello y 

lo sigue realizando, invirtiendo una gran cantidad de recursos. 

Aunque lo anterior parezca inusual, es real y común, que en términos de Ingeniería 

Industrial se puede identificar como Ceguera de taller6. Por ello la importancia de la presente 

fase, cuyo objetivo es identificar si realmente es necesaria la implementación de la mejora del 

proceso. 

Por esta razón, como primer punto la Persona Realizadora se enfocará en contestar a la 

pregunta: 

 

Para proseguir con la respuesta a dicha pregunta, la Persona Realizadora deberá 

establecer comunicación con los actuales realizadores y cuestionarles: 

 
6 El fenómeno Ceguera de taller se presenta cuando algo nos resulta tan normal y cotidiano en 

el entorno que fácilmente perdemos de vista las oportunidades y riesgos que están presentes en todo 
momento (Durán Mena, 2014). 

¿Cuál es el uso del tablero?
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Cuando la Persona Realizadora tenga la información a la que se refiere el párrafo 

anterior, deberá contactar a los Usuarios Finales y realizarles el cuestionamiento que a 

continuación se describe: 

 

Con la información obtenida, la Persona Realizadora podrá verificar a cuántas personas 

les resulta necesario y qué información les es necesaria, para con ello valorar si: 

a) Es necesario invertir recursos en automatizar el proceso derivado de que es 

indispensable tener la información y no hay otro medio para obtenerla fácilmente. 

b) Se pudiese brindar la información requerida por otro medio porque son datos que 

no se requieren con frecuencia. 

c) Es obsoleto, por ello la opción es eliminarlo en lugar de mejorarlo. 

¿Quiénes son los Usuarios Finales?

¿Para qué ocupan los Usuarios Finales dicho tablero?

¿Conocen el tablero?

¿Para qué consultan el tablero?

¿Cada cuándo lo consultan?

¿Realmente les es necesario para su toma de decisiones?

¿Qué es lo que les interesa del tablero?

Si no existiera el tablero ¿de qué otro recurso podrían obtener la información solicitada?
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 Fase Y. Justificación del Motivo 

Si con la evaluación anterior la Persona Realizadora identificó que la automatización del 

tablero es necesaria, procederá a la justificación de dicha elección. 

Una vez realizada la justificación, la Persona Realizadora podrá proseguir con la 

siguiente fase. 

No obstante, si con la justificación anterior la Persona Realizadora identificó que la 

automatización del tablero NO es necesaria, podrá dar por terminada dicha propuesta. Cabe 

resaltar que, el objetivo es mantenerse en un ciclo de mejora continua. 
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CAPÍTULO II. CASO PRÁCTICO 

Selección de la situación 

En este capítulo se mostrará la aplicación de la guía considerando un caso hipotético: 

 

La dirección del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) 

requiere conocer el panorama general del impacto de la COVID-19 en la 

población mexicana para dar un asesoramiento técnico a las autoridades de salud 

correspondientes. 

 

En este caso, la suposición es que no existe tablero que proporcione dicha información 

a la Dirección de dicho instituto (Alta Gerencia), por lo que el procedimiento que se llevará a 

cabo corresponde a la situación “Desde Cero” cuya cronología se muestra en la Figura 18. 

Cabe señalar que a lo largo del desarrollo del tablero se harán algunas suposiciones 

para cumplir con los requerimientos derivado de que este caso es meramente hipotético y no 

representa una solicitud real.  
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Figura 18 

Guía "Desde Cero" 

 

Nota. Elaboración Propia. 
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Aplicación de las fases 

 Fase A. Identificación del Objetivo 

La Dirección del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)  

(quienes serían considerados como la Alta Gerencia o Usuarios Finales) requiere un tablero de 

control. Dicho requerimiento ha sido comunicado al Coordinador de Investigación 

Epidemiológica (que sería la Gerencia) y este a su vez, lo ha comunicado a la Analista de datos 

de la misma área (que sería la Persona Realizadora). 

Para conocer a profundidad la solicitud, la Analista se reúne con la Directora (Usuaria 

Final) y el Coordinador (Gerencia). En dicha reunión se aclaran los objetivos y expectativas 

sobre el tablero de control. 

¿Cuál es el objetivo del tablero? 

La Dirección del InDRE busca monitorear la propagación del virus y el impacto en la 

población, con el objetivo de evaluar y potencialmente redireccionar las estrategias de gestión 

durante esta crisis sanitaria. Esto permitirá proporcionar el asesoramiento adecuado a la 

Secretaría de Salud. 

¿Qué preguntas se desean resolver? 

Específicamente se busca conocer para todo el país y por estados: 

• ¿Cuál es el número de personas confirmadas con COVID-19 durante el periodo 

seleccionado? ¿Cómo ha sido respecto al periodo anterior? 

• ¿Cómo ha sido la evolución de los contagios durante el periodo analizado? 

• ¿Cómo ha sido la distribución de los casos confirmados por género y edad? 
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• ¿Cómo ha sido la evolución de los contagios en los diferentes estados del país? 

• ¿Cómo ha sido la evolución de los casos hospitalizados durante el periodo 

analizado? 

• ¿Cuál es el número de defunciones por COVID-19 durante el periodo seleccionado? 

¿Cómo ha sido respecto al periodo anterior? 

• ¿Cómo ha sido la evolución de las defunciones durante el periodo analizado? 

• ¿Cómo ha sido la distribución de las defunciones por género y edad? 

• ¿Cómo ha sido la evolución de las defunciones en los diferentes estados del país? 

• ¿Cómo ha sido el impacto de la enfermedad COVID-19 en la población que padece 

de comorbilidades respiratorias? 

¿Qué les gustaría tener de producto final? 

Se requiere un tablero que muestre la información de manera clara y concisa, 

permitiendo la interacción con los datos en diferentes períodos de tiempo (mensual, trimestral 

y anual) y segmentados por regiones. 

Ahora que la Analista (Persona Realizadora) conoce los detalles del requerimiento por 

parte de la Directora (Usuaria Final) continúa con la siguiente fase. 

 Fase B. Conocimiento del Proceso de Obtención 

Ahora que la Persona Realizadora conoce a detalle la solicitud. En esta fase, buscará 

comprender cuál será el proceso de obtención de la información. Es decir, responder a la 

pregunta ¿cómo se obtienen los datos con los que trabajará? 
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Asimismo, se le ha informado que utilizará información proporcionada por la Secretaría 

de Salud (Dueños de la Información). Sin embargo, para familiarizarse con el tema, investiga 

cuál es el proceso con el que se obtiene dicha información: 

¿Con qué información se cuenta? 

La información oficial de los casos registrados con COVID-19 en México se encuentran 

en un documento de tipo “csv” proporcionado por la Secretaría de Salud denominado “Bases 

de datos COVID 19 en México” y se encuentran en el sitio web oficial de la Secretaría 

(Secretaría de Salud, 2022a). 

¿Cómo se obtiene dicha información y qué personas están involucradas en el 

proceso? 

Los datos abiertos sobre COVID-19 en México “los publica la Dirección General de 

Epidemiología y provienen del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad 

Respiratoria Viral, que informan las 475 Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad 

Respiratoria viral (USMER) en todo el país” (Dirección General de Epidemiología, 2020). 

¿Cómo se obtienen los datos?  

Estos registros se obtienen “cuando una persona ingresa a una USMER [Unidad de 

Salud Monitora de Enfermedad Respiratoria viral] se realiza un diagnóstico clínico que informa 

al Estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. […] mediante 

este estudio que se clasifica a la persona, dependiendo de su sintomatología” (Dirección 

General de Epidemiología, 2020). 
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¿Qué información se obtiene de dichos datos? 

La Secretaría de Salud (2022b) menciona que la información: 

Corresponde únicamente a los datos que se obtienen del estudio 

epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral al 

momento que se identifica en las unidades médicas del Sector Salud. 

De acuerdo con el diagnóstico clínico de ingreso, se considera como un 

paciente ambulatorio u hospitalizado. La base no incluye la evolución durante 

su estancia en las unidades médicas, a excepción de las actualizaciones a su 

egreso por parte de las unidades de vigilancia epidemiológica hospitalaria o de 

jurisdicciones sanitarias en el caso de defunciones. 

¿Qué periodo cubren dichos datos? 

La Secretaría de Salud (2022a) publicó que: 

La Dirección General de Epidemiología […] pone a disposición de la población 

en general, las bases históricas publicadas desde el pasado 14 de abril del 2020 

sobre los casos asociados a COVID-19 con el propósito de facilitar a todos los 

usuarios que la requieran, el acceso, uso, reutilización y redistribución de la 

misma. 

¿Dónde se almacena dicha información? 

No se tiene acceso al almacenamiento de datos oficial, no obstante, el acceso a la base 

de datos proporcionada por la Secretaría es libre y se puede encontrar en las siguientes rutas: 
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a) La obtención de la base de datos completa (desde el 14 de abril del 2020) hasta un 

día anterior a la descarga, se puede descargar a través de la siguiente ruta: 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-

mexico (Secretaría de Salud, 2022b). 

b) La obtención de la información acumulada hasta la semana seleccionada se 

descarga a través de la siguiente ruta: 

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-

direccion-general-de-epidemiologia (Secretaría de Salud, 2022a). 

Al ser un proceso externo, se vuelve complicada la comunicación con la Secretaría de 

salud para solicitar la explicación detallada correspondiente. Sin embargo, debido a la 

transparencia de este en su sitio web, la información encontrada basta para tener una idea 

general de la obtención de los datos, por lo que la Analista no requiere de alguna explicación 

adicional. 

En la Figura 19 se muestra una representación de todo el proceso de la obtención de 

los datos que conforman la base de datos proporcionada por la Secretaría de Salud. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-direccion-general-de-epidemiologia
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-direccion-general-de-epidemiologia
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Figura 19 

Proceso de Obtención 

 

Nota. En este diagrama se representa de forma general el proceso de obtención de los datos, 

según la información obtenida. Algunas etapas son supuestas derivado del usual tratamiento 

que tienen los datos al ser consolidados de varias fuentes. 

 

 Fase C. Primer Acercamiento 

Dado que la Secretaría de Salud (Dueños de la Información) proporciona la base de 

datos de los registros diarios de forma libre a la población, en esta fase, la Analista (Persona 

Realizadora) procede a descargar la versión con los datos actualizados hasta un día específico 

con el objetivo de comenzar a conocerlos. 

La descarga la realiza como se presenta a continuación: 

1. Accede a la ruta: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-

historicas-direccion-general-de-epidemiologia (Secretaría de Salud, 2022b). 

2. Selecciona la fecha deseada y procede a descargar el documento correspondiente. 

3. Descargado el archivo, accede a este mediante el software Microsoft Excel. 

 

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-direccion-general-de-epidemiologia
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-bases-historicas-direccion-general-de-epidemiologia
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Figura 20 

Primera exploración de la base de datos 

  

Nota. Elaboración propia.  

 

La Analista observa que se trata de una sola base de datos estructurados y que por la 

cantidad de registros es posible la pérdida de datos con esta herramienta. Es importante 

resaltarlo, sin embargo, de momento esto no es de interés, dado que el objetivo de esta fase 

solo es tener un primer acercamiento a la información.  

En la misma ruta se proporciona un diccionario de datos por lo que también realiza la 

descarga de este documento. 
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Fase D. Relación Proceso – Información 

Previamente a comenzar esta fase, la Analista ya tiene acceso a los datos, por lo que, 

para comenzar a familiarizarse con los atributos de la base de datos, decide trabajar 

inicialmente en una hoja de cálculo en la herramienta Microsoft Excel. 

Primeramente, selecciona las primeras dos filas de la base descargada (Base de datos 

de ensayo) y las transpone (como columnas) para analizar cada atributo y conocer o inferir la 

información contenida. La primera columna es el nombre del atributo y la segunda es el primer 

registro de cada atributo. 

Habiendo analizado los ejemplos de cada atributo, para conocer la información a 

mayor detalle, consulta el Diccionario de datos, así como los catálogos proporcionados en la 

página web de la fase previa. Con dicha información realiza las aclaraciones correspondientes 

sobre las inferencias del significado que tuvo de cada atributo. 

En la Figura 21 se muestra un extracto de la tabla que la Analista creó para estudiar los 

valores de cada atributo de la base de datos. La primera columna Nombre del atributo 

corresponde a los atributos que tiene la base de datos, en la siguiente columna Ejemplo del 

valor, se tomó la primera fila de la base de datos cuyo valor transpuesto corresponde a cada 

atributo. Lo anterior se realiza con el objetivo de tenerla como un ejemplo de cada atributo y 

de esta forma poder comprender el valor al que hace referencia. En la tercera columna 

Descripción se realiza una explicación del ejemplo del valor de cada atributo, basándose en la 

observación y el diccionario de datos proporcionado.  
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Figura 21 

Exploración de la base de datos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Fase E. Aclaración de Dudas 

Esta fase corresponde a la aclaración de dudas con respecto a los atributos de la base 

de datos. Cabe señalar que, surgieron dudas particulares sobre ciertos términos técnicos en 

los valores de variables. Para suscitar esto, la Analista se apoya con los Especialistas en 

Epidemiología (Personal Experto) de su área, quienes por la experiencia en sus roles conocen 

este tipo de bases de datos y son capaces de aclarar dichas dudas. 

En cuanto a la periodicidad de actualización de los datos, la Analista observa que: 

Actualización de la información del tablero 

Al descargar la base de datos más actual, designando el día más actual como día 't', 

contiene los registros correspondientes hasta el día anterior, es decir, 't-1'." Es decir, la 

información más actualizada disponible presenta un desfase de un día. 
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Almacenamiento de la información 

Como se mencionó en la Fase B, se puede acceder a la base de datos a través del sitio 

web y para el acceso no es requerido tener algún permiso derivado de que las bases son de 

uso libre. 

 Fase F. Ideas 

Para la realización de la presente fase, nuevamente la Analista verifica a detalle el 

requerimiento de la Dirección (Usuaria Final), comprueba que, con las preguntas objetivo, lo 

que se busca realizar es un análisis descriptivo (conocer ¿Qué está pasando con la epidemia 

en México?). 

Bajo esta premisa, realiza la lluvia de ideas en papel (ver Figura 22), en una sesión, 

basándose en el detalle del requerimiento, es decir, creando indicadores que muestren las 

respuestas a las preguntas iniciales.  

Tras haber comprendido de manera general los registros de la base de datos en la Fase 

D, la Analista observa que existe información ligada a las preguntas por lo que también crea 

algunos indicadores que no resuelven directamente las preguntas pero que considera pueden 

ayudar a comprender mejor ciertos comportamientos. 
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Figura 22 

Lluvia de ideas de las métricas y gráficos propuestos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Fase G. Justificación 

La lluvia de ideas realizada por la Analista en la fase previa fue a base de esquemas en 

papel. En esta fase, para poder verificar la justificación de cada indicador y gráfico propuesto, 

la Analista evalúa cada uno y realiza anotaciones en notas adhesivas (ver Figura 23), sobre 
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cómo aporta en la resolución de las preguntas objetivo y si se cuenta con los datos suficientes 

para crearlos. 

Figura 23 

Justificación de las métricas y gráficos propuestos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para corroborar la necesidad de cada métrica, la Analista utiliza un código de colores 

en las notas adhesivas para ayudar a clarificar qué métrica se alineaba con los requerimientos 

de la Directora. 
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En búsqueda de una segunda opinión, la Analista se reúne con los Especialistas en 

Epidemiología (Personal Experto) para que den su punto de vista sobre las métricas 

seleccionadas. Ellos le hacen comentarios sobre que hay indicadores que son una excelente 

opción por lo que recomiendan su uso en el tablero. Sin embargo, hay propuestas de gráficos 

que no son claros con la información que se quiere comunicar, asimismo, algunos indicadores 

no son relevantes y otros repetitivos.  

Cabe señalar que la objetividad de los Especialistas se debe al nivel de experiencia 

obtenida a lo largo de los años al trabajar con información de este tipo. 

Atendiendo los comentarios de los Especialistas (Personal Experto), la Analista 

selecciona y mejora las métricas. Al finalizar, con las métricas consensuadas, es posible 

continuar con la siguiente fase. 

 Fase H. Retroalimentación del Contenido 

La Analista realiza una presentación con las métricas seleccionadas y las presenta a la 

Directora. En la reunión de la presentación, explica la información que presenta cada métrica 

y le pide a la Directora su retroalimentación. 

Para ciertas métricas, la Directora duda sobre la información que observa. Este hecho 

es clave para la Analista, lo anota como oportunidad de mejora para la visualización. En otras 

ocasiones la información se presenta clara e interesante ante la Directora y en otras métricas 

la Directora profundiza en la información, lo que le da más ideas a la Analista para mostrar 

otros indicadores que den mayor contexto o que profundicen aún más. 
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Terminada la reunión, la Analista tiene un compendio de observaciones para mejorar 

las métricas e ideas para la creación de otras. Atender esto es fundamental para cumplir con 

las expectativas de la Usuaria Final. 

 Fase I. Diseño Previo 

En las fases previas, la Analista creó las primeras propuestas de las visualizaciones, 

seleccionó algunas y mejoró otras después de consultar a los Especialistas en Epidemiología 

y a la Directora. Ahora cuenta con un listado de esbozos sin algún orden específico. Por lo 

tanto, para que comience a tomar forma el tablero, la Analista decide obtener una fotocopia 

de su listado de esbozos (previamente seleccionados) con el objetivo de tener una versión 

“recortable”. El objetivo es separar cada métrica y reacomodarla, creando el flujo que tendría 

el tablero. 

Figura 24 

Esbozos de las métricas y gráficos por separado 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Reacomodados los indicadores, los plasma en una nueva hoja y obtiene un nuevo 

esbozo ordenado del diseño del tablero de control. 

Figura 25 

Diseño del tablero de control “en papel” 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Teniendo el diseño de los indicadores y gráficos, así como el flujo del tablero, la 

Analista consulta el Capítulo 2 del libro Storytelling with data para mejorar sus propuestas de 

visualización de los indicadores. Registra nuevas ideas por indicador y cambia algunos 

esbozos que mejoran la visualización de la información.  

Para tener un esbozo con mayor claridad, migra el diseño a la herramienta Power Point. 
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Figura 26 

Extracto del diseño del tablero en la herramienta Power Point 

 

Nota. Elaboración propia. Cabe destacar que el diseño no cuenta con información real 

derivado de que es una ejemplificación de la vista de los gráficos y métricas que posiblemente 

se presenten en el tablero. 

 

 

Previamente a la siguiente fase, la Analista se reúne con el Coordinador para mostrarle 

el diseño previo y para pedir su aprobación o recomendaciones. El Coordinador no tiene 

objeciones más que en temas de color o la posición de ciertas métricas. La Analista atiende 

dichos comentarios y procede con la siguiente fase. 
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 Fase J. Retroalimentación del Diseño Previo 

En esta fase, la Analista se reúne con la Directora y el Coordinador para presentarles el 

diseño previo del tablero. En la presentación la Analista explica cómo estaría distribuido el 

tablero, los filtros que tendría y la información que brindaría cada métrica. 

La Directora hace algunos comentarios sobre ciertas métricas y sugiere agregar otras. 

Sin embargo, estos son detalles mínimos, dado que está familiarizada con el proyecto desde 

fases anteriores, en las que ha desempeñado un papel decisivo. 

 Fase K. Definición del Diseño 

Después de recibir retroalimentación por parte de la Dirección, la Analista procede a 

realizar los ajustes pertinentes en esta fase. 

Una reunión estaba planeada para obtener la aprobación de estos últimos cambios por 

parte de la Directora. Sin embargo, dado que estos eran menores, la Usuaria Final expresó en 

la reunión previa que no era necesario volver a aprobarlos una vez atendidos. Por lo tanto, 

ahora que la Analista ha realizado los ajustes correspondientes, cuenta con el diseño previo 

oficial del tablero de control. 

 Fase L. Ubicación de la Información 

La Analista tiene acceso a la información que alimentará al tablero, sin embargo, para 

conocer cómo obtendrá la información, verifica la información con la que cuenta e investiga lo 

necesario para aclarar dudas. 
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Carga de la información 

¿Cuál es el origen de la información?  

La información utilizada es una base de datos cuya información es obtenida a través de 

las 475 Unidades Monitoras de Enfermedad Respiratoria viral. 

¿Quién o quiénes son los proveedores de la información? 

La Dirección General de Epidemiología proporciona los datos de forma pública a 

través de la página de internet: https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-

casos-covid-19-en-mexico (Secretaría de Salud, 2022b). 

¿En qué formato se hace la entrega de la información? 

Al descargar la carpeta comprimida proporcionada en la página de internet, se observa 

que es un archivo de valores separados por comas de Microsoft Excel (.csv). 

¿Cada cuándo se actualiza la información? 

La base de datos tiene registros históricos desde el 14 de abril del 2020 y es actualizada 

diariamente. Por lo que al descargarla el día “t” se obtendrán los registros desde el día 14 de 

abril del 2020 hasta el día t-17. 

Limpieza de la información 

No es posible conocer el proceso de limpieza de la base de datos utilizada dado que 

es un proceso interno de la Secretaría de Salud. Sin embargo, se señala que los procesos de 

limpieza de datos de cualquier base generalmente los realizan los equipos de Tecnologías de 

 
7 Cabe señalar que, esto ocurría desde el 14 de abril del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Sin embargo, a partir de esta última fecha, la información se actualiza semanalmente. 

https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico
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la información. Esta limpieza involucra la identificación y corrección errores, tales como valores 

atípicos, vacíos, duplicados, inconsistencias en los registros, entre otros y sirve para garantizar 

que los datos sean confiables.  

En este caso, al tratarse de una base de datos estructurada existe la posibilidad de que 

la limpieza de datos se haya realizado mediante herramientas específicas de SQL.  

Normalmente, estas limpiezas se tratan a través de procesos automatizados 

inmediatamente al actualizarse las bases de datos. Sin embargo, esto depende de los 

procesos la Entidad. 

 Fase M. Conexión 

La Analista ya conoce el proceso que deben seguir los datos para ser almacenados, 

por ello en la presente fase, para asegurar el acceso a dicha información procede a contestar 

las siguientes preguntas basándose en la investigación previa. 

¿Cómo la Persona Realizadora obtendrá la información? 

La información se obtendrá descargando la carpeta comprimida proporcionada en la 

página de internet correspondiente. 

¿La información se obtendrá directamente de la base de datos o existe algún 

tercero que la proporcione? 

Al ser la información de consulta libre, no existe algún tercero que ceda algún permiso 

para obtener la información. 
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¿Se requiere de algún programa informático especial? 

Para consultar la información no se requiere de alguna licencia. Sin embargo, se pudo 

observar que para consultar la base de datos completa, Microsoft Excel no es conveniente 

derivado de que la cantidad de datos rebasa la capacidad de la herramienta. 

 Fase N. Análisis de Herramientas 

La Analista ha conocido el proceso de obtención de los datos, con base en ello, 

propone un listado de las posibles herramientas que podría utilizar. Asimismo, también 

debería considerar las herramientas con las que cuenta la Entidad. 

El listado se compone como a continuación: 

• SQL Server 

• Tableau 

• Qlik Sense 

• R 

• Microsoft Excel 

• Python 

Para la selección de la o las herramientas correspondientes la Analista crea un cuadro 

comparativo analizando las ventajas y/o desventajas de utilizar una u otra herramienta, así 

como el nivel de conocimiento que posee la misma Persona Realizadora.
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Tabla 1 

Cuadro comparativo de las herramientas preseleccionadas 

Nombre Microsoft SQL Server Tableau Qlik Sense Microsoft Excel R Python 

Descripción y 

funcionalidad 

“Es uno de los 

principales sistemas 

de gestión de bases 

de datos relacional del 

mercado” (Darias 

Pérez, 2021). 

Ofrece tecnologías en 

memoria integrales 

para OLTP, 

almacenamiento de 

datos y análisis 

integrado (Microsoft, 

2022). 

 

Asimismo, con la 

versión SQL Server 

2019 se puede 

entregar información 

sobre datos no 

estructurados con la 

tecnología de SQL y 

Spark integrada 

(Microsoft, 2022). 

Es una plataforma de 

análisis visual que 

transforma la forma en 

que usamos los datos 

para resolver 

problemas (Tableau, 

s.f.). 

“Comprende 

funcionalidades que 

van desde preparar 

los datos para el 

análisis hasta 

compartir 

información” (Tableau 

Software, LLC., 2022). 

Es un producto de 

visualización y 

descubrimiento de 

datos que permite 

crear visualizaciones 

flexibles e interactivas 

que conducen a 

decisiones 

significativas 

(QlikTech 

International AB., 

2022). 

“Es un programa 

basando en hojas de 

cálculo” (Peña Pérez, 

2014, pág. 33),  

lo que  

funciona muy bien para 

cálculos simples 

(Microsoft, s.f.). 

“Es un lenguaje de 

programación 

estadístico y un 

entorno de software 

que le permite 

realizar conexiones y 

correlaciones en los 

datos y luego 

presentarlos 

utilizando la 

visualización de datos 

incorporada de R” 

(Rose, 2016, pág. 6). 

Es un lenguaje de 

programación que 

permite 

realizar cálculos 

estadísticos 

complejos, crear 

visualizaciones de 

datos, construir 

algoritmos de 

aprendizaje 

automático, 

manipular y analizar 

datos y completar 

otras tareas 

relacionadas con los 

datos (Coursera, 

2021b). 

       

Ventajas - La administración de 

datos está basada en 

el lenguaje Transact-

SQL, lo que facilita la 

misma. 

- Es una interfaz 

intuitiva, no se 

requiere de amplia 

capacitación. 

- Es una interfaz 

intuitiva, no se 

requiere de amplia 

capacitación. 

- No se requiere de una 

capacitación intensa para 

utilizar la herramienta 

- Es de código 

abierto; su uso y 

distribución son 

gratuitos. 

- Es de código 

abierto; su uso y 

distribución son 

gratuitos. 
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- Se puede conectar 

con herramientas de 

generación de 

informes 

 

- Asocia múltiples 

fuentes de datos 

 

- Tiene una interfaz 

para la preparación 

de datos 

 

- Los tableros pueden 

ser interactivos 

 

- Asocia múltiples 

fuentes de datos 

 

- Los tableros pueden 

ser interactivos 

 

- Se pueden 

programar 

actualizaciones 

automáticas de los 

datos 

 

- Se pueden crear 

gráficos de forma sencilla 

 

- Su lenguaje es 

intuitivo. 

 

- Tiene una amplia 

variedad de 

bibliotecas que 

mejoran su 

funcionalidad, a su 

vez, siguen 

creciendo. 

 

- Se pueden crear 

gráficas y figuras de 

gran calidad de 

forma sencilla. 

 

- Su lenguaje es 

intuitivo. 

 

- Tiene una amplia 

variedad de 

bibliotecas que 

mejoran su 

funcionalidad que, a 

su vez, siguen 

creciendo. 

       

Desventajas - No es una interfaz 

intuitiva, se requiere 

de capacitación 

extensa para su 

manipulación 

 

- Tiene costo 

- Tiene costo - Tiene costo - No es apropiada para 

grandes bases de datos 

ya que el máximo de 

registros por hoja de 

cálculo es de 1,048,576 

para la versión Microsoft 

365 MSO (versión 2112 

compilación 

16.0.14729.20254) de 64 

bits 

 

- Tiene costo 

- Para hacer la interfaz 

más sencilla se 

requiere la instalación 

de un IDE. 

 

- Se requiere de 

capacitación inicial. 

- Se requiere de 

capacitación inicial. 

       

Nivel de manipulación 

de la herramienta por 

la Persona Realizadora 

 

**** 

 

** 

 

*** 

 

***** 

 

**** 

 

** 

 

Nota. * No tiene conocimiento; ** El conocimiento es básico; *** Tiene conocimiento de sus generalidades; **** Conocimiento de generalidades y algunas particularidades; ***** Conoce la herramienta en un nivel experto. Elaboración propia.
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 Fase O. Selección de Herramientas 

Al comparar las herramientas en la fase anterior, la Analista selecciona la que 

utilizará para realizar el tablero. No es necesaria la aprobación por parte de la Dirección 

ya que esta herramienta se ocupa ampliamente para este tipo de proyectos en dicha 

Entidad. 

La herramienta seleccionada fue el programa R, derivado de ciertas 

consideraciones: 

• Es una herramienta que se utiliza de forma habitual en la Entidad por lo que la 

Dirección ya está familiarizada con esta. 

• R ofrece la alternativa de tener ambas funciones (manejo de datos y 

visualización). 

• Python también pudo haber sido la herramienta seleccionada, sin embargo, 

la diferencia se definió en el punto Nivel de manipulación de la herramienta 

por la Persona Realizadora, teniendo ventaja la herramienta R. Cabe señalar 

que este punto es de gran relevancia dado que la Persona Realizadora tiene 

mayor experiencia con R. Por lo tanto, no se invertirá mayor tiempo en la 

capacitación, como hubiese sido de seleccionar Python. 

La Analista busca al personal del área de Sistemas para confirmar si es necesario 

seguir con protocolos de seguridad para acceder a la herramienta seleccionada. A pesar 

de que se trata de una herramienta de uso libre, en efecto, por seguridad en términos de 

hardware, es necesario que el área de Sistemas instale la versión más reciente del 

programa, así como la del IDE R Studio, el cual también es solicitado por la Analista para 

trabajar en un entorno más cómodo al programar. 
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Una vez descargadas ambas herramientas por parte del equipo de Sistemas, la 

Analista comprueba que la manipulación de ambas herramientas es correcta. 

 Fase P. Prueba de Compatibilidad y Automatización 

En la fase previa se realizó la instalación de R, así como del IDE R Studio, en las 

cuales, no se presentó algún inconveniente. 

Una vez instalado el software necesario, la Analista procede con la Prueba de 

compatibilidad: 

1. Programa el código para descargar y guardar la base de datos que alimentaran 

al tablero de control. 

2. No se aplica la prueba de compatibilidad entre la herramienta de manejo de 

datos y visualización derivado a que solo es una herramienta. 

3. Tampoco se aplica el acceso de los datos a través de la herramienta de 

visualización por la razón anterior, no es necesario. 

4. De acuerdo con la verificación del proceso de actualización de los datos, crea 

un código para actualizar los datos en el tablero de forma automática. Verifica 

que este código sea funcional al correrlo con diferentes bases de datos, la del 

día t-2 y la del día t-1 (que es posible descargar de la misma página oficial) y 

verifica el atributo que tiene la fecha de actualización. Asimismo, como 

segunda validación comprueba el número de registros de cada base de datos. 

Con esta verificación asegura que el código funciona de forma correcta. 
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Figura 27 

Extracto del código para descargar la base de datos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Fase Q. Realización del Tablero 

En la fase anterior la Analista verificó el acceso a los datos desde la herramienta 

correspondiente, por lo que procede con la limpieza y transformación de los datos para 

la creación de las métricas para el tablero de control: 

Limpieza de los datos 

En un primer acercamiento con la base de datos la Analista observa que existen 

valores que no corresponden con el nombre de los atributos. Esto se debe a que los 

datos proporcionados tenían un valor numérico cuyo significado se proporciona en otros 

catálogos (es decir, se trataban de datos categóricos nominales). Cabe destacar que, esto 

no representa ningún impedimento dado que estos catálogos también fueron 

proporcionados por la Secretaría de Salud. 

Aclarado lo anterior, la Persona Realizadora analiza la base de datos a mayor 

detalle en búsqueda de posibles inconsistencias. Para ello realiza una serie de acciones 
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para verificar que no existan duplicados, imputar valores faltantes y estandarizar 

formatos, tal como el formato de fecha para los atributos correspondientes. 

También, para aclarar dudas sobre lo que representan algunos atributos accede 

nuevamente a sus descripciones, creadas en la Fase E. 

Transformación de los datos  

Realizada la limpieza de la información y aclaradas las dudas correspondientes, 

prosigue con crear las métricas para el tablero. 

El fundamento para la creación del tablero de control es la Fase I. Diseño previo. 

Con base en este diseño, la Analista primeramente se enfoca en la creación del filtro del 

periodo pues será necesario para casi todas las métricas del tablero. 

Figura 28 

Extracto del código para la limpiar y transformar los datos 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 29 

Extracto del código para definir los periodos 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Una vez creado el atributo del periodo, prosigue con la creación de las métricas.  

La Analista comienza con aquellas métricas que muestran información general. 

Para su creación, analiza cada una (según el orden mostrado en el Diseño Previo del 

tablero, realizado en la Fase I) y registra qué atributos son necesarios y cómo calcular la 

información requerida, realiza sus anotaciones en papel.  

Conociendo los elementos necesarios para la construcción de la métrica, procede 

a crear los códigos correspondientes en la herramienta R. 

Para ciertas líneas de código realiza una descripción de la función de los 

comandos con el objetivo de tener documentado su proceso y de ser requerida alguna 

modificación en el futuro se pueda atender de forma inmediata. 
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Asimismo, la Analista incluye la creación de nuevos atributos necesarios para el 

desarrollo de algunas métricas. Por ejemplo, atributos con datos categóricos, como el 

Rango de edades y con atributos numéricos, como el número de personas confirmadas 

en un estado determinado.   

Figura 30 

Código para la creación de la gráfica “Casos confirmados diarios” 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 31 

Gráfica "Casos confirmados diarios" 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Terminada cada una de las métricas, la Analista verifica que la información es 

correcta corriendo el código correspondiente y haciendo validaciones de la información. 

Una vez creadas las métricas y validada la información de cada una, la Analista 

migra su código a la sintaxis de R Markdown para el desarrollo del tablero interactivo 

dado que esa fue la solicitud de la Directora. Asimismo, procede a utilizar las paqueterías 

Flexdashboard y Shiny para obtener un tablero de control que cumpla con dicho 

requerimiento. 

Al migrarlo, adecua los filtros Periodo y Entidad, realiza ciertos ajustes pertinentes 

y sigue el orden determinado en el Diseño Previo del tablero. Terminado este proceso 

de migración y verificando que el código trabaja correctamente, la Analista cuenta con 

una versión preliminar del tablero de control. 
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 Fase R. Pruebas y Mejoras 

Para la presente fase, la Analista tiene una versión del tablero preliminar, sin 

embargo, la información de este tablero no ha sido actualizada. Por lo tanto, procede a 

actualizarla descargando de forma automática (con el código creado previamente) el 

documento correspondiente, del sitio web de la Secretaría de Salud, que proporciona la 

base de datos. 

La Analista verifica que la información es correcta y que el proceso se realiza de 

forma satisfactoria al revisar nuevamente a detalle la información que muestra cada 

métrica. 

Previamente a tener una segunda validación del tablero, la Analista mejora la 

apariencia y su versatilidad. Modifica la parte visual; mejora gráficos, colores, tamaño de 

letra, cataloga los indicadores con base en secciones, entre otros.  

Figura 32 

Extracto del código generador del tablero de control “COVID-19 en México” 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 33 

Ejemplo de la mejora de una de las gráficas del tablero de control “COVID-19 en México” 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Para esta etapa, la Analista realiza una reunión con los Especialistas de 

Epidemiología (Personal Experto) para solicitar su opinión general del tablero. Ellos le 

dan retroalimentación sobre algunas gráficas. La Analista evalúa los comentarios y decide 

atender algunos. 

Con la atención de estos comentarios y verificada la información de cada métrica, 

la Analista prosigue con la siguiente fase. 

 Fase S. Entrega y Retroalimentación 

Para la presente fase, la Analista ha terminado el tablero de control por lo que 

procede a presentarlo de forma general a la Dirección. En esta reunión explica la 

organización del tablero, los filtros implementados y la información que brinda cada 

sección del tablero de forma general, sin entrar en detalles sobre la información 

mostrada dado que esto será parte de la próxima fase. Asimismo, la Directora realiza 

comentarios sobre algunas métricas del tablero. 

Terminada la retroalimentación, la Analista procede a atender los comentarios 

que están relacionados con la claridad de las métricas. Esto lo soluciona al cambiar 

algunos colores para resaltar cierta información. Asimismo, modifica la ubicación de otras 

métricas que ayudan a dar un contexto general para después entrar a los detalles. 

 Fase T. Puesta en Marcha 

La Analista ha terminado la creación del tablero, las métricas se alimentan de 

información confiable y el proceso de actualización de la información está automatizado. 

Por lo tanto, en la presente fase, organiza una reunión para presentar el tablero y 

su información a detalle. Los puntos para tocar en dicha reunión están relacionados con 
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el proceso de consulta de la información tal como la selección del periodo y entidad 

deseada, así como la explicación de cada métrica a través de la información presentada. 

Un ejemplo de la presentación del tablero se presenta en el Capítulo III. 
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CAPÍTULO III. TABLERO DE CONTROL 

En este capítulo se presenta un ejemplo del tablero de control en su versión final, 

tal como se mostraría a los Usuarios Finales. Se destaca que el texto en cursiva refleja lo 

que diría el Persona Realizadora durante la presentación. El texto que no está en cursiva 

proporciona contexto adicional al lector para mejorar su comprensión. Los cuadros de 

texto en las Figuras presentadas también serían parte del discurso de la Persona 

Realizadora. 

Introducción de la presentación 

El presente tablero de control provee una visión rápida de la propagación del 

coronavirus SARS-CoV-2 y su impacto en la población mexicana, pero también permite 

realizar un análisis profundo para la evaluar las estrategias implementadas para gestionar 

la crisis sanitaria y dar asesoramiento a las autoridades de salud correspondientes. 

Los datos que alimentan las métricas y gráficos presentados en el tablero son 

provenientes de los diagnósticos clínicos realizados por las 475 Unidades de Salud 

Monitoras de Enfermedad Respiratoria viral, distribuidas en todo el país. Asimismo, la 

información presentada, es actualizada diariamente permitiendo realizar análisis 

oportunos y ajustar estrategias en respuesta a la evolución de la epidemia en nuestra 

nación. 

Estructura general 

Entre las principales características que tiene este tablero se destaca la inclusión 

de dos filtros ubicados en la parte lateral izquierda; la primera, para elegir el Periodo, la 
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segunda para elegir la Entidad. Estos filtros permiten ajustar las métricas según las 

necesidades y preferencias. 

El filtro “Periodo” ofrece las opciones “Mes”, “Trimestre”, “Año” e “Histórico”. Es 

importante destacar que dichos periodos son móviles, lo que significa que se consideran 

a partir de la fecha actual. 

El filtro “Entidad” ofrece como opciones los 32 estados de la República Mexicana, 

asimismo se presenta la alternativa “TODAS”, que representa la selección de todos los 

estados de manera conjunta. 

Figura 34 

Ubicación de los filtros del tablero de control “COVID-19 en México” 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

El tablero se compone de tres secciones: Casos confirmados, Estado de los casos 

confirmados y Defunciones. Para acceder a cada una, basta con hacer clic en su respectivo 
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nombre. Estas secciones se encuentran dispuestas como pestañas en la parte superior del 

tablero. 

 

Figura 35 

Selección de las secciones principales del tablero de control “COVID-19 en México” 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Las tres secciones están organizadas de manera que comienzan con las métricas 

que ofrecen información general y avanzan hacia aquellas que proporcionan detalles más 

específicos. 

Interpretación 

Casos Confirmados 

Esta sección del tablero de control se conforma con las siguientes métricas8:  

• Total acumulado de casos confirmados: Proporciona una evaluación rápida de 

la propagación del virus en la población. 

 
8 La descripción de estas métricas es solo para mejorar la experiencia del lector, la Persona 

Realizadora no tendría que exponerlas a los Usuarios Finales. Por lo tanto, se optó por no utilizar 
el tipo de letra cursiva para distinguirlas. 
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• Total de casos confirmados durante el periodo seleccionado: Presenta un 

panorama general de la evolución de la pandemia en el país en dicho periodo, 

fundamental para evaluar la efectividad de las medidas de control 

implementadas. 

• Indicador comparativo de los casos confirmados entre el periodo 

seleccionado y el periodo anterior: Ofrece una visión rápida del progreso de la 

epidemia respecto al periodo anterior, facilitando la evaluación de las medidas 

de control implementadas. Un cambio acelerado puede significar una alerta 

temprana sobre la propagación del virus. 

• Casos diarios durante el periodo seleccionado: La gráfica permite dar 

seguimiento a la evolución de la epidemia posibilitando la detección de 

tendencias y fluctuaciones, lo que resulta fundamental para evaluar las medidas 

implementadas. 

• Proporción de mujeres y hombres dentro del total de casos confirmados 

durante el periodo seleccionado: Presentan la distribución de los contagios por 

género, lo que ayuda a comprender cómo evoluciona la enfermedad en distintos 

grupos de la población. 

• Proporción de mujeres y hombres dentro del total de casos confirmados 

durante el periodo seleccionado, desglosado por rango de edad: Muestra el 

rango de edad que ayuda a visibilizar si existen diferencias en la incidencia del 

virus entre ambos géneros. También ayuda a conocer si algún género es más 

susceptible al virus. 

• Mapa de la República Mexicana que presenta la tasa de contagios por cada 

1,000 habitantes en cada entidad durante el periodo seleccionado: La tasa de 

contagios por cada 1,000 habitantes permite visibilizar el número de personas 
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que ha contraído el virus en relación con la población total de esa área. El mapa 

coloreado por las tasas más altas permite compararlas entre sí.  

• Total acumulado diario de los casos confirmados por entidad durante el 

periodo seleccionado: Esta gráfica muestra la tendencia general de todas las 

entidades de la República Mexicana al mismo tiempo. Se marcan las primeras 

cinco más significativas respecto a las demás. La pendiente de la curva muestra la 

velocidad a la que la enfermedad se está propagando en cada entidad. 

• Cantidad de comorbilidades presentes en los casos confirmados durante el 

periodo seleccionado: Presenta el porcentaje del número de comorbilidades 

(desde “0” hasta “5 o más”) que presentan los casos confirmados. Ayuda a 

comprender de forma rápida cómo evoluciona la enfermedad en ciertos grupos 

de la población. 

• Comorbilidades presentes en los casos confirmados durante el periodo 

seleccionado: Presenta las diez combinaciones de comorbilidades más 

frecuentes entre los casos confirmados en el periodo seleccionado. Ayuda a 

comprender cómo evoluciona la enfermedad de acuerdo con la comorbilidad 

presente. 

Un ejemplo de la presentación de estas métricas a los Usuarios Finales para 

facilitar la interpretación de la información y asegurar su utilidad puede observarse en las 

Figuras 36, 37, 38 y 39.
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Figura 36 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Casos Confirmados” (1)  

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 37 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Casos Confirmados” (2) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 38 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Casos Confirmados” (3)   

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 39 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Casos Confirmados” (4) 

 

Nota. Elaboración propia.
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Estado de los Casos Confirmados 

Esta sección del tablero de control se conforma con las siguientes métricas9:  

• Proporción de casos confirmados ambulatorios y hospitalizados entre el total 

de casos confirmados en el periodo seleccionado: Presenta la distribución de 

los casos confirmados en estado ambulatorio y hospitalizado, ayudando a 

comprender de forma rápida la carga que enfrenta el sistema de salud en 

términos de hospitalizaciones. 

• Casos confirmados ambulatorios y hospitalizados diarios en el periodo 

seleccionado: El seguimiento de la cantidad de casos confirmados ambulatorios 

y hospitalizados diarios en un periodo determinado permite monitorear la 

evolución de la enfermedad y su impacto en la población, así como para evaluar 

la carga que enfrenta el sistema hospitalario.  

• Proporción de casos ambulatorios y hospitalizados del total de casos 

confirmados en el periodo por rango de edad: Permite identificar cómo 

evoluciona la enfermedad en los diferentes grupos de edad al comparar los casos 

confirmados con atención ambulatoria y aquellos con atención hospitalaria. 

• Cantidad de comorbilidades presentes en los casos confirmados 

ambulatorios y hospitalizados durante el periodo seleccionado: Las gráficas 

proporcionan información sobre el número de comorbilidades frecuente en los 

casos confirmados ambulatorios y hospitalizados, lo que ayuda a identificar de 

forma general si los grupos de personas con múltiples comorbilidades tendrían 

un mayor riesgo a desarrollar complicaciones graves de COVID-19. 

 
9 La descripción de estas métricas es solo para mejorar la experiencia del lector, la Persona 

Realizadora no tendría que exponerlas a los Usuarios Finales. Por lo tanto, se optó por no utilizar 
el tipo de letra cursiva para distinguirlas. 
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• Comorbilidades presentes en los casos confirmados ambulatorios y 

hospitalizados en el periodo seleccionado: Estas métricas permiten detectar 

que comorbilidades están asociadas con los casos confirmados de COVID-19 

tanto para quienes tienen atención ambulatoria como atención hospitalaria. De 

esta manera, poder identificar si existen factores de riesgo específicos derivado 

de las condiciones de salud previas. 

• Total de casos confirmados hospitalizados en el periodo seleccionado: 

Proporciona una visión general del número de pacientes con COVID-19 que 

requirieron hospitalización durante dicho período. 

• Indicador comparativo de los casos confirmados hospitalizados del periodo 

seleccionado con el periodo anterior: Permite visibilizar de forma rápida la 

evolución del número de casos confirmados hospitalizados entre los últimos dos 

periodos. 

• Casos confirmados hospitalizados durante el periodo seleccionado por su 

estado (Intubación, Neumonía y UCI): Permite identificar la evolución de la 

enfermedad al analizar el comportamiento de los estados de los casos 

hospitalizados a lo largo del tiempo y evaluar las estrategias implementadas. 

• Cantidad de comorbilidades presentes en los casos confirmados 

hospitalizados en el periodo seleccionado: Estas gráficas presentan el número 

de comorbilidades en los casos confirmados hospitalizados que necesitan 

intubación, presentan neumonía o requieren de cuidados intensivos durante el 

periodo seleccionado. Ayudan a comprender si cierto grupo presenta un factor 

de riesgo relevante de acuerdo con el número de comorbilidades que presenta. 

• Comorbilidades presentadas en los casos confirmados hospitalizados en el 

periodo seleccionado: Permiten detectar qué comorbilidades están asociadas 
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con los casos confirmados hospitalizados en intubación, que presentan neumonía 

o que requieren de cuidados intensivos. Además, ayudan a identificar posibles 

factores de riesgo específicos relacionados con las condiciones de salud de los 

casos. 

Un ejemplo de la presentación de estas métricas a los Usuarios Finales para 

facilitar la interpretación de la información y asegurar su utilidad puede observarse en las 

Figuras 40, 41, 42, 43 y 44.
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Figura 40 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Estado Casos Confirmados” (1) 

 

Nota. Elaboración propia
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Figura 41 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Estado Casos Confirmados” (2) 

 

Nota. Elaboración propia.
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Figura 42 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Estado Casos Confirmados” (3)   

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 43 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Estado Casos Confirmados” (4) 

 

Nota. Elaboración propia
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Figura 44 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Estado Casos Confirmados” (5) 

 

Nota. Elaboración propia.  
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Defunciones 

Esta sección del tablero de control se conforma con las siguientes métricas10:  

• Total acumulado de defunciones registradas: Presenta una visión general del 

impacto de la epidemia en el país, en término de vidas perdidas. 

• Total de defunciones registradas durante el periodo seleccionado: Presenta 

un panorama general de la evolución de la pandemia en el periodo, fundamental 

para evaluar el impacto de la epidemia en la población. 

• Indicador comparativo de las defunciones registradas entre el periodo 

seleccionado y el periodo anterior: Ayuda a detectar tendencias emergentes y 

alerta sobre cambios repentinos de mortalidad respecto al periodo anterior. 

• Defunciones registradas durante el periodo seleccionado: La gráfica permite 

monitorear la evolución de la mortalidad debido a la enfermedad a lo largo del 

tiempo, lo que permite conocer el impacto que está teniendo la población y 

evaluar las medidas implementadas en respuesta al comportamiento observado. 

• Proporción de mujeres y hombres dentro del total de defunciones 

registradas durante el periodo seleccionado: Presentan la distribución de las 

defunciones por género, lo que ayuda a comprender si existe alguna disparidad 

y de esta forma saber cómo está evolucionando la enfermedad en distintos 

grupos de la población. 

• Proporción de mujeres y hombres dentro del total de defunciones 

registradas durante el periodo seleccionado, desglosado por rango de edad: 

Presentar los grupos de edad de las defunciones permite identificar las 

 
10  La descripción de estas métricas es solo para mejorar la experiencia del lector, la 

Persona Realizadora no tendría que exponerlas a los Usuarios Finales. Por lo tanto, se optó por no 
utilizar el tipo de letra cursiva para distinguirlas. 
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diferencias entre ambos géneros. Esto puede ayudar a comprender mejor la 

mortalidad por COVID-19 afecta a diferentes grupos demográficos e implementar 

mejores estrategias. 

• Mapa de la República Mexicana que presenta la tasa de defunciones 

registradas por cada 1,000 habitantes de cada entidad durante el periodo 

seleccionado: Esta tasa permite identificar el número de personas que ha 

perdido la vida a causa de complicaciones por la enfermedad COVID-19 en 

relación con la población total del área de su residencia. El mapa coloreado 

permite comparar las tasas de cada entidad. 

• Total acumulado diario de defunciones registradas por entidad durante el 

periodo seleccionado: Muestra la tendencia general de todas las entidades 

respecto al número de defunciones acumuladas diariamente. Las pendientes de 

las curvas permiten observar la velocidad de la pérdida de vidas en cada entidad. 

Se resaltan las cinco primeras cuya velocidad es más acelerada. 

• Cantidad de comorbilidades presentes en las defunciones registradas 

durante el periodo seleccionado: Presenta el porcentaje de defunciones de 

acuerdo con el número de comorbilidades presentes (desde “0” hasta “5 o más”). 

Esto ayuda a comprender de mejor forma los grupos de la población que pueden 

estar en mayor riesgo de complicaciones graves y con ello, implementar 

estrategias especializadas. 

• Comorbilidades presentadas en las defunciones registradas durante el 

periodo seleccionado: Presenta las diez combinaciones de comorbilidades más 

frecuentes entre las defunciones. Ayuda a comprender cómo impacta la 

enfermedad de acuerdo con las comorbilidades presentes y de esta forma 

identificar grupos de mayor riesgo. 
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Un ejemplo de la presentación de estas métricas a los Usuarios Finales para 

facilitar la interpretación de la información y asegurar su utilidad puede observarse en las 

Figuras 45, 46, 47 y 48. 

Figura 45 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Defunciones” (1)   

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 46 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Defunciones” (2) 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 47 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Defunciones” (3) 

 

 

Nota. Elaboración propia.
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Figura 48 

Ejemplo de la explicación de la información de la sección “Defunciones” (4) 

 

Nota. Elaboración propia. 
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RESULTADOS 

La guía elaborada en este trabajo tiene como principal objetivo la 

implementación de tableros de control a través de un plan integral que aborda los 

principales problemas en este tipo de proyectos. De esta manera, se busca prevenir el 

desperdicio de recursos y facilitar la toma de decisiones a través de información efectiva. 

Asimismo, el propósito de emplear esta guía a un caso práctico radica en 

demostrar si su implementación puede realmente influir de manera significativa en la 

ejecución de proyectos de este tipo así como evaluar su eficacia y determinar su 

aplicabilidad en una variedad de situaciones. 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos. Se detallan los objetivos 

establecidos de cada fase de la guía en el desarrollo del tablero, y se verifica si se 

cumplieron al aplicarlas. 

Descripción de la Guía 

Se plantea una serie de actividades divida por fases que no necesariamente 

siguen una secuencia. Por lo que, para poder aplicar estas fases de manera efectiva, es 

crucial que el lector identifique en qué situación se encuentra dentro de dos situaciones 

generales. 

La primera situación implica la necesidad de implementar un tablero a partir de 

una solicitud proveniente de una autoridad jerárquica superior a la persona encargada 

de llevar a cabo la implementación. Este escenario es común en diversas Entidades, 

donde los líderes solicitan a sus equipos presentar información relevante para facilitar la 

toma de decisiones. 



152 
 

La segunda situación se basa en que ya existe un proceso establecido para la 

ejecución de un tablero, pero se considera deficiente, por lo que se busca mejorarlo. 

Ambas situaciones comparten ciertas fases, la principal diferencia radica en que 

la segunda inicia con una evaluación para determinar si realmente es necesario mejorarlo 

o si sería más conveniente descontinuarlo.  

Cuando el lector ha identificado la situación en la que se encuentra, puede seguir 

la secuencia correspondiente de las fases indicadas, convirtiéndose esta secuencia en la 

guía para la implementación óptima del tablero que necesita. 

Descripción del Caso Práctico 

El caso en el que se aplicó la guía es una situación hipotética en la que el Instituto 

de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) necesita tener una visión general 

del impacto de la COVID-19 en la población mexicana. Esta necesidad surge debido a 

que dicho instituto proporcionará asesoramiento técnico sobre las estrategias de gestión 

durante la crisis sanitaria a las autoridades de salud pertinentes. Es importante destacar 

que, aunque se trata de un caso hipotético, los datos son auténticos y son 

proporcionados por la Secretaría de Salud. 

La selección de este caso se fundamentó bajo ciertos criterios y limitaciones: 

• Busqué trabajar con una base de datos que estuviera fuera de mi área de 

especialización para evaluar la aplicabilidad de la guía en diferentes contextos. 

• No contaba con una comunicación directa con los Dueños de la Información para 

hacerles consultas. Esto permitiría evaluar la funcionalidad de la guía en 

situaciones donde el acceso a los responsables no fuese posible. 
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• Busqué optar por un caso en el que el tablero se iniciara “desde cero”, con el fin 

de abarcar las fases fundamentales de ambas situaciones (Desde Cero y 

Automatización) y poder evaluarlas. 

Evaluación de la Guía 

Para determinar la efectividad de la guía, se analizan los propósitos de las fases y 

se contrastan con los resultados obtenidos al aplicarla. Esto permite evaluar si se lograron 

los resultados esperados. 

Tabla 2 

Fase A: conocimiento del objetivo 

Propósito Evaluación 

En la Fase A, la Persona Realizadora buscaría 

tener un tiempo específico para dialogar 

directamente con los Usuarios Finales y 

comprender a profundidad sus 

requerimientos. Con este entendimiento 

detallado se busca que la Persona Realizadora 

tenga una visión clara de los objetivos y con 

ello dirigir el desarrollo hacia un diseño que 

satisfaga las expectativas de los Usuarios 

Finales. 

A lo largo de la aplicación, se destaca la importancia de 

haber planteado las preguntas objetivo, ya que constituyen 

la base de toda la implementación.  En numerosas 

ocasiones, fue necesario volver a este segmento y verificar 

cuál era la solicitud y seguir en la misma línea, especialmente 

al diseñar los indicadores y gráficos.  

 

Cabe señalar que, surgieron muchas ideas a lo largo de la 

creación del tablero de control que aunque “parecían 

prometedoras”, al verificar si resolvían el requerimiento 

expuesto en esta fase, se constataba que se desviaban del 

contexto deseado. Por lo tanto, esta fase resultó 

fundamental, demostrando claramente su importancia al 

cumplir con lo esperado. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Fase B: primer acercamiento 

Propósito Evaluación 

En la Fase B, la idea inicial de que la Persona 

Realizadora comprenda cómo se obtienen 

los datos tiene como objetivo que se 

familiarice con el tema. Al comprender los 

detalles básicos, se facilita la comprensión de 

aspectos más específicos en las fases 

posteriores del proyecto, especialmente al 

diseñar el tablero. 

 

Además, al involucrar al Personal Experto, se 

busca que se brinde una orientación más 

precisa y detallada del proceso a la Persona 

Realizadora. 

En esta fase, la Persona Realizadora logró comprender el 

proceso de obtención de datos, tal como era el propósito. 

Asimismo, obtuvo conocimiento de cuál sería la 

periodicidad de su actualización y sobre la información 

con la que trabajaría, así como el conocimiento de ciertas 

limitaciones inherentes a los datos. Esta comprensión 

resultó fundamental ya que permitió a la Persona 

Realizadora establecer los límites de análisis para las fases 

posteriores. 

 

A pesar de no tener comunicación con el Personal 

Experto, la comprensión del proceso de obtención de 

datos no se vio obstaculizada. No obstante, es importante 

destacar que, de haber contado con este acceso, habría 

agilizado significativamente el entendimiento del proceso. 

 

Es relevante señalar que, los datos en cuestión son de 

carácter público y la Secretaría, a través de sus medios 

digitales, proporcionó una explicación transparente del 

proceso de obtención, lo cual facilitó en gran medida la 

comprensión. 

 

En conclusión, esta fase resultó sumamente útil para 

brindar una introducción a la Persona Realizadora, cuyos 

conocimientos adquiridos se reflejaron en las etapas 

posteriores del proyecto. Asimismo, la ausencia de acceso 

al Personal Experto, aunque no impidió la comprensión, sí 
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habría optimizado considerablemente el tiempo de 

análisis. Por lo tanto, se evidencia la importancia de 

involucrar a estos actores en la medida de lo posible. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 4 

Fases C, D y E: conocimiento de los datos 

Propósito Evaluación 

El propósito de estas fases (C, D y E) es que 

la Persona Realizadora tenga una interacción 

más profunda con la información para hacer 

que el proceso de aprendizaje sea más fluido 

y significativo, que tenga un impacto directo 

en el diseño de los indicadores del tablero 

en las fases posteriores. Además, se busca 

sensibilizar a la Persona Realizadora sobre la 

relevancia de los datos en el contexto 

requerido por los Usuarios finales. 

 

Asimismo, en estas fases se pretende que la 

Persona Realizadora pueda identificar errores 

potenciales o necesidades de transformación 

de datos y, con ello, pensar en soluciones, lo 

cual se prevé que ayude en el procesamiento 

de datos. 

Fase C 

Se cumple la función de la Fase C, la Persona Realizadora 

no presenta inconvenientes al acceder a la base de datos 

en su totalidad. Esto le permitió avanzar sin contratiempos a 

las siguientes fases de la guía. 

 

Fase D 

Las actividades de la Fase D son efectivas ya que logran 

que la Persona Realizadora, a través de la interacción con 

los datos, comprenda a detalle cada atributo y sus valores 

asignados. La estrategia ayudó a la comprensión de la 

Persona Realizadora, especialmente en este caso con datos 

estructurados, a encontrar valores que dirigieron a un 

análisis más profundo dentro del contexto en el que se 

desea analizar la información. Sin embargo, cabe señalar 

que analizar un solo valor de la base de datos no es 

suficiente dado que no ayuda a identificar errores 
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Una vez que la Persona Realizadora se ha 

sumergido en la información por sí misma, la 

participación del Personal Experto busca 

ofrecer soluciones efectivas. Esta 

colaboración pretende enriquecer la 

comprensión global de la Persona 

Realizadora sobre el tema en cuestión. 

potenciales en los registros. Por lo tanto, esto se presenta 

como un área de oportunidad cuya mejora sería tener una 

mayor apertura y recomendar en dicha fase que se analicen 

más registros de cada atributo. 

 

Recopilar todas las preguntas y abordarlas de manera 

conjunta resultó ser efectiva porque ayudó a detectar 

conexiones entre los conceptos, facilitando la comprensión 

y retención de la información. Asimismo, resultó ser 

eficiente en términos de gestión del tiempo ya que se 

abordaron todas en una sesión en lugar de resolverlas de 

manera individual en varias sesiones. 

 

Fase E 

Para la realización de la Fase E fue necesaria la suposición 

de una reunión con el Personal Experto dado que es un 

caso hipotético. Por lo tanto, no se puede demostrar si el 

involucramiento del Personal Experto sería efectivo. Lo que 

queda a criterio del lector. 

 

Por otro lado, que la Persona Realizadora ya conocía la 

periodicidad con la que se actualizan los datos. Sin 

embargo, se vuelve a mencionar en esta fase. Por la 

naturaleza del caso, esta actividad al haber sido abordada 

en una fase anterior sugiere que ya no sea relevante en 

esta. En otros casos, en los que la Persona Realizadora 

tuviera contacto directo con el Personal Experto, podría 

verificarse la relevancia de preguntar sobre la periodicidad 

ya que ellos darían información más específica que quizá se 

tenga en la Entidad sobre la actualización de los datos. Por 
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lo tanto, es importante mencionar que, aunque en esta 

aplicación se puede considerar redundante, no afecta la 

efectividad de la fase. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 5 

Fases F, G y H: creación de las métricas 

Propósito Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se cumplen los objetivos, a excepción de aquellas 

actividades en las que se involucra la participación de 

terceros. Se destaca que, en el caso práctico se presupone 

que la Persona Realizadora establece contacto con estos 

actores con el objeto de ejemplificar las actividades 

propuestas de la guía.  

 

Por lo que, es importante señalar que, la ausencia de estos 

personajes no impide que la Persona Realizadora siga la 

guía de manera efectiva hasta el término de estas fases. No 

obstante, en término de resultados, esta falta de interacción 

no permite verificar el potencial que tendría en este 

proyecto. 
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Fase F 

El propósito de que la Persona Realizadora 

genere las métricas después de haber 

explorado exhaustivamente los datos en las 

fases anteriores es facilitarle, en esta fase, la 

identificación de las conexiones entre los 

atributos y la comprensión de los datos a 

mayor profundidad. 

 

Asimismo, se busca la generación de una 

amplia gama de opciones para la 

visualización de datos que ayude a descubrir 

métodos más efectivos para la comunicación 

de la información, que a su vez, fundamenten 

un diseño óptimo del tablero. 

 

 

 

Fase G 

La justificación de los indicadores busca 

asegurar que la información presentada esté 

alineada con los objetivos, de manera que 

cumpla con las expectativas de los Usuarios 

Finales. Además, involucrar la 

retroalimentación del Personal Experto tiene 

como objetivo que las métricas 

seleccionadas sean relevantes, claras y útiles, 

ya que las opiniones de este personal 

pueden contribuir a mejorar las propuestas 

de presentación de la información. 

Fase F 

Se logró el objetivo de la fase, ya que la Persona 

Realizadora no encontró dificultades al generar ideas. Esto 

se debió a su sólido entendimiento de los atributos. 

Además, las actividades en esta fase también contribuyeron 

a que el aprendizaje de la Persona Realizadora sobre los 

datos fuera a mayor profundidad, ya que constantemente 

retroalimentaba su conocimiento desde el inicio de la 

etapa. Primeramente, la generación de ideas fluyó sin 

problemas, dado que se trataba de la creación de métricas 

básicas. Sin embargo, a medida que la Persona Realizadora 

avanzaba en la creación, el proceso adquiría mayor 

significado al surgir preguntas que fomentaban la conexión 

entre variables. Al finalizar, la Persona Realizadora obtuvo 

un amplio listado de opciones de visualización, tal como era 

el objetivo. 

 

 

Fase G 

La justificación objetiva basada en las preguntas propuestas 

en esta fase demostró ser efectiva, facilitando la selección 

de las opciones que cumplían con la solicitud del tablero. 

En algunos casos, antes de comenzar el proceso de 

justificación, la Persona Realizadora mostraba una 

preferencia por propuestas que se destacaban visualmente. 

Sin embargo, al evaluar su relevancia, como se sugiere en 

esta etapa, verificó que no contribuían a la resolución de las 

preguntas objetivo. Por lo tanto, aunque estas propuestas 

fueran visualmente llamativas, no resultaban funcionales 

para el contexto en cuestión y, por ende, no debían ser 
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Fase H 

Presentar una versión final de las métricas a 

los Usuarios Finales y obtener su 

retroalimentación pretende evitar la 

necesidad de redefinir las métricas en etapas 

posteriores. Esto a su vez, reduciría el riesgo 

de experimentar retrabajos y retrasos en la 

implementación que generen un impacto 

significativo en los recursos asignados. Es 

decir, se busca que la retroalimentación 

temprana brinde la oportunidad de realizar 

modificaciones antes de que sea 

mayormente costoso. 

consideradas. Cabe señalar que, esta fase requirió un 

análisis meticuloso de cada una de las propuestas de 

métricas. 

 

Por otro lado, la efectividad de la interacción entre la 

Persona Realizadora y el Personal Experto no pudo ser 

verificada debido a las limitaciones del caso propuesto. No 

obstante, es crucial destacar que la inclusión de un 

segundo punto de vista, especialmente si proviene de 

personal con experiencia en el tema, suele resultar 

beneficioso y, generalmente, contribuye a mejoras 

significativas. 

 

Fase H 

Durante esta etapa, se presentarían las métricas 

preseleccionadas para obtener retroalimentación de los 

Usuarios Finales. Lamentablemente, no se pudo verificar su 

efectividad. Sin embargo, nuevamente es crucial destacar 

que, al consultar a los solicitantes en esta fase del proyecto, 

se garantiza que se cumplan las expectativas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 6 

Fases I, J, K: diseño del tablero 

Propósito Evaluación 

Fase I 

El propósito de esta fase es garantizar que el 

diseño del tablero se realice de forma 

eficiente. En esta etapa, la Persona 

Realizadora recurre a actividades específicas 

y a la utilización de otras herramientas cuyo 

objetivo es ayudar a mejorar las propuestas 

existentes para presentar la información 

relevante de forma clara y, sobre todo, en 

línea con las expectativas de los Usuarios 

Finales al solicitarles su retroalimentación. 

 

Fases J y K 

La definición del diseño en esta parte, al ser 

retroalimentada y bien fundamentada, busca 

reducir el riesgo de que se solicite cambiar o 

redefinir las métricas en las fases posteriores 

puesto que están siendo aprobadas y 

consensuadas en estas etapas tempranas. 

Fase I 

El objetivo se logra satisfactoriamente, ya que la Persona 

Realizadora lleva a cabo el diseño del tablero de manera 

eficiente. Este éxito se debe en gran medida al avance 

previo en la creación de las métricas. Una estrategia que 

resultó especialmente útil fue plasmar todas las ideas en 

papel. Esto permitió crear una versión recortable del 

tablero, lo que facilitó la disposición de las métricas, 

agrupando aquellas relacionadas entre sí y determinando 

el orden de aparición, identificando cuáles debían preceder 

a otras para su comprensión adecuada. 

 

Fases J y K 

Durante estas fases, se buscaría obtener una 

retroalimentación de los Usuarios Finales para mejorar el 

diseño del tablero. Al ser un escenario hipotético, no es 

posible verificar la efectividad de esta actividad. Sin 

embargo, como se ha mencionado previamente, es crucial 

destacar que la Persona Realizadora siempre debe 

consensuar este tipo de decisiones que afectan 

directamente con lo que los Usuarios Finales recibirán. En 

este contexto, mostrar una representación visual del tablero 

es fundamental, ya que les permite evaluar si cumple con 

sus necesidades y expectativas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 7 

Fases L y M: conexión con la información 

Propósito Evaluación 

Para este momento la Persona Realizadora ya 

está familiarizada de manera general sobre el 

procedimiento para acceder a las bases de 

datos. Sin embargo, las actividades 

presentadas en estas fases tienen como 

objetivo asegurar una comprensión detallada 

del proceso y las herramientas involucradas. 

Esta información es crucial para saber cómo 

actualizar el tablero de forma automática y 

evitar procesos manuales ineficientes. 

Además, se busca la participación de los 

Dueños de la Información para que puedan 

proporcionar detalles precisos. 

 

Establecer esta información antes de 

comenzar el desarrollo del tablero tiene 

como propósito prevenir retrabajos costosos 

en las etapas posteriores. 

 

La Persona Realizadora no encontró dificultad en verificar el 

acceso a la base de datos y adquirió información sobre la 

carga y actualización de estos. Se logra el objetivo de esta 

actividad dado que la Persona Realizadora profundizó su 

comprensión y ahora tiene conocimiento de la frecuencia 

con la que es será posible llevar a cabo la actualización del 

tablero de control implementado. 

 

Por otro lado, la verificación de la efectividad de la 

participación de los Dueños de la Información no es 

posible, ya que se trata de un escenario hipotético. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 8 

Fases N y O: selección de herramientas 

Propósito Evaluación 

Fase N 

En la fase N, se presenta una técnica para la 

selección de herramientas con el objetivo de 

elegir las más apropiadas para el proyecto. El 

análisis se fundamenta en que la herramienta 

esté alineada con los objetivos, con los 

recursos financieros presupuestados, que 

sea provechosa por sus funciones pero que 

su aprendizaje no represente un obstáculo 

para la Persona Realizadora. Estos criterios 

de selección tienen el fin de mitigar el riesgo 

de desperdicio de recursos ocasionado por 

retrabajos. 

 

Fase O 

El propósito de esta fase es presentar la 

selección de las herramientas y con ello, 

obtener la aprobación de la Alta Gerencia 

basada en su perspectiva estratégica y 

expectativas. Asimismo, en el caso necesario, 

se describen algunas estrategias que buscan 

agilizar la adquisición de las herramientas en 

un ambiente organizacional al involucrar a la 

Alta Gerencia. Esto, para evitar 

interrupciones en el proceso del desarrollo 

del tablero. 

Fase N 

Para determinar si la Persona Realizadora lograba 

seleccionar una herramienta óptima para la creación del 

tablero utilizando la técnica propuesta en esta fase, fue 

necesario esperar a etapas posteriores. En la Fase Q, se 

pudo verificar su efectividad, donde se constató que con 

dicha herramienta se lograron cubrir las necesidades 

solicitadas por los Usuarios Finales. Para mayores detalles 

este tema será abordado en los resultados de dicha fase.  

 

 

 

 

 

Fase O 

Durante esta etapa, se presentarían las propuestas de las 

herramientas seleccionadas para obtener la aprobación de 

los Usuarios Finales. Lamentablemente, no se pudo 

verificar la efectividad de esta actividad. Sin embargo, es 

fundamental destacar que, en un escenario real, al solicitar 

su aprobación, se garantiza que se cumplan sus 

expectativas y que, en el caso de que se requieran 

adquirir, estas estén alineadas con las estrategias 

directivas. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 9 

Fase P: conexión de los datos y las herramientas para la creación del tablero 

Propósito Evaluación 

 

La ejecución de esta fase se centra en garantizar que 

la Persona Realizadora establezca la conexión entre la 

fuente de datos y las herramientas seleccionadas para 

la realización del tablero de control, y que defina el 

proceso mediante el cual se actualizarán los datos del 

tablero de acuerdo con el requerimiento, creando un 

proceso automatizado que elimine la necesidad de la 

utilización de recursos adicionales debido a procesos 

manuales innecesarios. 

 

La verificación de las actividades propuestas en 

la Fase P para garantizar la conexión de los 

datos fue satisfactoria. Esto se debió a que la 

Persona Realizadora ya estaba familiarizada con 

el proceso de obtención, conocía el proceso 

para acceder a la base de datos y tenía acceso 

a la herramienta para la creación del tablero. 

 

Además, lo más significativo fue que la Persona 

Realizadora sabía cómo manipular la 

herramienta, un conocimiento que se había 

asegurado en la Fase N (referente a la 

selección de las herramientas). Esta 

combinación de factores permitió que el 

proceso fuera fluido, sin generar pausas ni 

problemas. 

Además, la Persona Realizadora pudo definir 

un proceso para que la carga de datos en el 

tablero fuera automatizada. Esta actividad está 

alineada al objetivo de la fase, sin embargo, su 

utilidad se percibe más claramente en fases 

posteriores, especialmente en las Fases R y T. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 10 

Fase Q: construcción del tablero 

Propósito Evaluación 

En las fases previas se buscó asentar las bases 

para construir el tablero. Se pretendió que estas 

bases fueran sólidas, dado que se definió un 

diseño consensuado, se garantizó el acceso a las 

herramientas óptimas, las cuales fueron 

seleccionadas minuciosamente, y se aseguró el 

acceso a los datos necesarios, entre otros 

aspectos. Por ende, esta fase se presenta como 

una continuación natural, dirigida hacia la óptima 

creación del tablero, con el objetivo de evitar 

redundancias, retrasos y el uso de recursos 

adicionales. 

Por ello, el énfasis de esta fase recae 

primordialmente en garantizar un procesamiento 

de datos adecuado, implicando actividades de 

limpieza y transformación que aseguren la 

fiabilidad de la información que se mostrará en 

el tablero. Además, se presentan estrategias 

destinadas a agilizar el proceso de 

implementación de las métricas en el tablero 

buscando optimizar el flujo de trabajo. 

El objetivo de esta fase, que era la creación óptima 

del tablero sin la presencia de obstáculos que 

interrumpieran el proceso, se logró exitosamente. 

Esto se debe a que, como se mencionó 

anteriormente, las fases previas establecieron los 

cimientos necesarios para esta etapa. 

 

Además, la discusión sobre la limpieza de datos 

antes de la creación de métricas fue fundamental ya 

que, en la práctica, la Persona Realizadora pudo 

establecer métodos que mejoraron la calidad de los 

datos. Por ejemplo, tratando valores faltantes. 

 

Por otro lado, vale la pena destacar que la 

transformación de datos fue un proceso que se llevó 

a cabo antes y durante la creación de las 

herramientas, tal y como se recomendaba en la guía. 

Este método resultó ser considerablemente 

beneficioso, facilitando un proceso ágil y 

determinado en la creación de las métricas. Además, 

la versión final del Diseño Previo sirvió de “guía” 

para la Persona Realizadora al crear las métricas, 

ayudándole a identificar las métricas que 

necesitaban realizarse. 

 

 

 



165 
 

Es importante mencionar que, durante la creación 

de las métricas, en algunas ocasiones, la Persona 

Realizadora necesitó recurrir a consultas adicionales 

en la web para resolver dudas específicas sobre 

cómo codificar ciertas necesidades y así obtener las 

métricas deseadas. Sin embargo, es esencial señalar 

que estas consultas no se asemejaron a búsquedas 

tales como “Cómo programar en R – Curso para 

principiantes”. Plantearlo de esa manera sugeriría 

una elección inadecuada de la herramienta, ya que 

el desconocimiento de su manejo implicaría una 

inversión considerable de tiempo y a su vez el 

desaprovechamiento de la misma. Por ello que, aquí 

también se refleja la eficacia de la Fase N. 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Fases R y S: validación del tablero 

Propósito Evaluación 

Fase R 

La finalidad de este proceso es asegurar que la 

información presentada en el tablero sea fiable, 

precisa y clara. Esto es de vital importancia, ya que 

no solo impactará directamente en las decisiones 

futuras de los Usuarios Finales, sino que previo a 

ello, determina la efectividad y la utilidad del 

tablero en sí mismo. 

 

Además, la participación del Personal Experto 

tiene como objetivo ofrecer a la Persona 

Realizadora una perspectiva adicional que 

identifique aspectos que quizá no se hayan 

considerado previamente o bien, para reducir 

posibles sesgos. Este enfoque conduce a mejoras 

significativas que contribuyen al diseño óptimo 

del tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase R 

En la primera etapa de la Fase R, la Persona 

Realizadora verificó el funcionamiento del proceso 

de actualización de la base de datos, el cual resultó 

satisfactorio.  

 

Asimismo, dedicó tiempo a la validación de cada 

métrica para asegurar su validez. Finalmente, se 

constató que las métricas se actualizaron 

correctamente.  

 

De acuerdo con las actividades de esta fase, 

posteriormente la Persona Realizadora tendría que 

haber interactuado con el Personal Experto para 

evaluar la efectividad del tablero. 

Lamentablemente, esta interacción no pudo 

llevarse a cabo. En su lugar, la Persona Realizadora, 

basándose en la solicitud de los Usuarios Finales y 

buscando mantener objetividad, se proporcionó 

retroalimentación a sí misma. Revisó 

meticulosamente las métricas para garantizar su 

claridad, así como su colocación, los colores y la 

redacción de los títulos en el tablero. Finalmente, 

realizó algunos ajustes que lograron mejorar la 

claridad en la comunicación de la información 

presentada. 
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Fase S 

El propósito fundamental de esta fase es asegurar 

que el tablero esté alineado a los objetivos de la 

solicitud y cumpla con las expectativas de los 

Usuarios Finales. Para lograrlo, se solicita su 

retroalimentación y la corrección de cualquier 

detalle menor encontrado previamente a la puesta 

en marcha, garantizando que esté finalizado con 

el contexto adecuado y los requisitos necesarios. 

 

Fase S 

Durante esta fase, la Persona Realizadora hubiese 

presentado el tablero a los Usuarios Finales para 

obtener retroalimentación previamente a su 

implementación. Lamentablemente, no es posible 

verificar la efectividad de esta actividad debido a la 

naturaleza del caso. Sin embargo, esta interacción 

habría sido sumamente beneficiosa, ya que los 

Usuarios Finales habrían podido expresar su 

opinión sobre el resultado. De esta manera, 

cualquier ajuste necesario podría haberse 

abordado antes de la implementación del tablero. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Tabla 12 

Fase T: presentación del tablero 

Propósito Evaluación 

El propósito principal de esta fase es presentar 

el tablero a los Usuarios Finales de manera 

efectiva como una nueva herramienta para la 

toma de decisiones. Esta introducción busca 

facilitar la adopción del tablero y demostrar su 

funcionalidad para que los Usuarios Finales 

puedan sacar su máximo provecho, mostrando 

cada indicador con información relevante y 

recomendando estrategias alineadas con el 

objetivo principal de la solicitud. Además, se 

busca garantizar que estos usuarios se sientan 

cómodos al utilizarlo, lo que contribuirá 

Esta fase se enfoca en la presentación del tablero de 

control en su versión final. Es importante destacar que, 

lamentablemente, el objetivo de esta fase no puede 

ser verificado debido a que se trata de un caso 

hipotético. Por lo tanto, como se ha manifestado 

anteriormente, no se dispone de retroalimentación 

auténtica por parte de los Usuarios Finales. Sin 

embargo, cabe señalar que se logró llevar a cabo la 

actividad correspondiente al estructurar la que habría 

sido la presentación de haber sido real (la cual se 

pueden encontrar Capítulo III). Para proporcionar un 

entendimiento completo al lector, a continuación, se 
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significativamente a su aceptación y eficacia en 

la toma de decisiones. 

describe el alcance que se buscaría en cada sección 

de la presentación del tablero de control al ser 

planteada de dicha manera por la Persona 

Realizadora: 

 

• Introducción de la presentación: Con esta 

sección la Persona Realizadora busca mostrar 

la funcionalidad del tablero. Aquí transmite 

cuál es el objetivo del tablero, con el 

propósito de dar un contexto y demostrar 

que el trabajo está alineado con las 

necesidades de los Usuarios Finales. 

Asimismo, se detalla qué información 

alimenta las métricas y de esta manera, 

respaldar la fiabilidad de los datos. 

 

• Estructura general del tablero: Con esta 

sección la Persona Realizadora busca facilitar 

la adopción del tablero. Aquí describe cómo 

está diseñado, destacando las partes con las 

que los Usuarios Finales pueden interactuar y 

la distribución de las secciones principales. El 

propósito además de facilitar la adopción es 

garantizar su utilización efectiva. 

 

• Interpretación: Con esta sección la Persona 

Realizadora busca convencer a los Usuarios 

Finales de que el tablero de control es 

completamente funcional y altamente 

beneficioso, presentándolo como una valiosa 
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herramienta. Para demostrar su utilidad, la 

estrategia de la Persona Realizadora implica 

proporcionar, por cada métrica, no la 

explicación de esta, sino la información en sí, 

destacando puntos clave y recomendando 

estrategias. Con esta última parte, se busca 

simplificar la labor de los Usuarios Finales al 

proporcionarles la información “digerida” 

para transmitir a quien solicita el 

asesoramiento (dado que ese era el objetivo 

de la solicitud del caso hipotético). 

Esta práctica puede resultar sumamente 

beneficiosa para los Usuarios Finales en 

términos de eficiencia y claridad, al reducir el 

tiempo necesario para el análisis. Además, 

garantiza que los Usuarios Finales reconozcan 

la funcionalidad del tablero, convenciéndolos 

de que es una herramienta indispensable. 

Nota. Elaboración propia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante mi trayectoria académica como estudiante de Ingeniería Industrial, 

desarrollé una visión holística con relación a cualquier proceso. Esta habilidad se ha visto 

reflejada en mi experiencia laboral, donde he colaborado con equipos especializados en 

la gestión y análisis de datos. Durante esta experiencia, he identificado deficiencias en el 

proceso de creación de tableros de control. Observé que estas deficiencias son 

recurrentes, independientemente de la instancia, organización o el tema del tablero.  

Cabe señalar que, en el ámbito de la Ingeniería Industrial, las deficiencias son 

vistas como oportunidades de mejora. Con esta perspectiva en mente, propuse 

abordarlas mediante de una guía que permita atender sus causas para lograr un proceso 

eficiente en la elaboración de cualquier tablero. 

Este trabajo es el resultado de la atención a esas causas.  

Enfocada en mejorar el proceso de creación de tableros de control para evitar el 

desperdicio de recursos y facilitar la toma de decisiones efectiva y fundamentada, 

desarrollé la propuesta de una guía cuyo procedimiento secuencial se basa en una visión 

integral. Durante el desarrollo y su aplicación, se determinó que la guía resultó ser 

funcional en el caso seleccionado. Asimismo, se demostró que las fases de la guía siguen 

una secuencia lógica. Se constató también que, en el proceso de desarrollo de un tablero 

de control, el diseño es crucial. Sin embargo, para lograr esto satisfactoriamente, es 

imperativo    tener    claridad    sobre    el   mensaje     que    se   desea    comunicar   y   

su audiencia objetivo. 

En igual medida, la aplicación de la guía reveló que, para lograr la 

implementación exitosa de un tablero de control, el proceso de elaboración no solo 
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requiere de la participación de la persona que lo realiza, sino también de otros actores 

involucrados. 

Relación con los objetivos 

Objetivo 1. Crear el contenido procedimental de la guía desde el requerimiento del 

tablero hasta su lanzamiento. 

Para estructurar la secuencia de las fases de la guía, inicialmente identifiqué dos 

situaciones comunes que motivan la creación de tableros: primera, la solicitud por parte 

de una autoridad superior dentro de una organización y segunda, la búsqueda de la 

automatización para mejorar la eficiencia laboral. Posteriormente, analicé las deficiencias 

específicas en estos procesos y determiné sus causas, así como las posibles soluciones. 

A partir de esta evaluación, organicé las fases de los procesos para la elaboración de 

tableros de control e integré las soluciones a las causas identificadas. 

Este enfoque me permitió lograr el objetivo y articular de manera efectiva el 

contenido procedimental de la guía, abarcando desde la solicitud inicial hasta la 

finalización del tablero. Además, la aplicación de esta guía demuestra que la lógica de 

esta secuencia es exitosa, ya que a través de este procedimiento se logra crear el tablero 

de control para el caso práctico. 

Objetivo 2. Aplicar la guía propuesta a un caso para determinar si es funcional. 

Se logra el objetivo de aplicar la guía a un caso práctico, lo que demuestra su 

utilidad y funcionalidad para generar un tablero de control. Además, al aplicarse a un 

caso aleatorio, se expone su flexibilidad y adaptabilidad a diversos contextos, 

permitiendo su aplicación a la situación particular del lector. De la misma manera, al 
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analizar los objetivos de las fases y compararlos con los resultados observados al 

aplicarlas, se constata que son alcanzables y coherentes. 

Objetivo 3. Obtener retroalimentación del procedimiento propuesto en la guía al aplicarlo 

a un caso práctico. 

Se logra obtener retroalimentación de las fases de la guía al aplicarla a un caso 

práctico. Esta retrospectiva permite evaluar la efectividad de la guía en la práctica y hacer 

más recomendaciones específicas que pueden enriquecer la aplicación. 

Implicaciones y relevancia 

• En todo proyecto es fundamental definir claramente los requisitos antes de 

comenzar la ejecución. Esta guía destaca este aspecto, demostrando cómo esta 

acción resulta beneficiosa al proporcionar una dirección precisa para alcanzar los 

objetivos planteados. 

• La creación de un tablero de control puede percibirse como un trabajo individual. 

Sin embargo, cuando es una solicitud por otra persona o simplemente, se lleva a 

cabo dentro de una organización, la Persona Realizadora tiene acceso a otros 

colaboradores. Por lo tanto, es crucial cambiar esta percepción y considerarla 

como un esfuerzo de equipo, aprovechando el apoyo de otros expertos para 

alcanzar resultados óptimos. La participación de otras personas conocedoras del 

tema enriquece el proceso creativo y contribuye a mejorar la claridad y relevancia 

del tablero de control.  

• Realizar un estudio del tema en cuestión previamente a la creación del tablero de 

control no solo agiliza, sino que también mejora significativamente el proceso de 

diseño del tablero. Al comprender a fondo el contexto, se puede crear un tablero 

más efectivo y relevante para los Usuarios Finales. 
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• Para cumplir con las expectativas que se tienen del tablero, es de suma 

importancia mantener una interacción constante con los solicitantes desde el 

inicio hasta la finalización del proyecto. Por lo tanto, si se tiene acceso directo a 

ellos, es fundamental aprovechar al máximo esta oportunidad. La 

retroalimentación continua proporcionada por los solicitantes no solo garantiza 

que el tablero satisfaga sus necesidades y expectativas, sino que también permite 

realizar ajustes y mejoras tempranas. 

• Este trabajo destaca que el éxito en la elaboración de un tablero depende tanto 

del diseño como de la forma de comunicar la información a los usuarios. Sin 

embargo, para garantizar este éxito, el proceso involucra varias etapas 

adicionales. Estas incluyen la interacción con otros colaboradores, la inmersión 

profunda de la Persona Realizadora en la información con la que está trabajando, 

así como la continua retroalimentación por parte de los solicitantes. Estas etapas 

complementarias son esenciales para que el tablero alcance los objetivos 

planteados y cumpla con las expectativas.  

• Cuando se habla de la creación de un tablero de control, se encontró que es 

común enfocarse en el diseño, las gráficas, los colores, entre otros aspectos 

estéticos. Sin embargo, para alcanzar los objetivos deseados, también es crucial 

utilizar las herramientas de gestión de datos y visualización adecuadas. Por lo 

tanto, en este contexto, se enfatiza la importancia de seleccionar correctamente. 

Esta selección no solo debe satisfacer las expectativas del proyecto, sino también 

considerar otros factores relevantes, tales como evaluar el nivel de conocimiento 

de la persona que realizará el tablero, además de asegurarse de que las 

herramientas seleccionadas se ajusten a las capacidades y recursos de la 

organización.  
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• Cuando se desarrolla un tablero, es esencial buscar la automatización en la 

medida de lo posible. Esto permite evitar procesos manuales recurrentes y, en 

cambio, dedicar tiempo a verificar la precisión de la información y realizar análisis. 

Es decir, en lugar de realizar tareas que podrían automatizarse, se puede enfocar 

la atención en actividades que agreguen valor. La automatización aumenta la 

eficiencia, permite una gestión más efectiva del tiempo y recursos disponibles. 

• En este trabajo, al tomar en cuenta la selección de herramientas y la búsqueda de 

automatización, se evidencia la relevancia que tiene que los profesionales estén 

actualizados y capacitados. Esto dado que solo al seguir aprendiendo y 

adaptándose podrán mantenerse competitivos y ofrecer soluciones efectivas y 

actualizadas en este entorno de constante evolución. 

• Un aspecto fundamental, aunque a menudo pasado por alto en otros recursos 

sobre la creación de guías, es la importancia de verificar la precisión de la 

información presentada en cada una de las métricas a lo largo del proceso de la 

creación del tablero. Esta práctica, que se verificó en la creación del presente 

trabajo, asegura que, al completar el tablero de control, los datos sean fidedignos 

y confiables. 

• Otro factor relevante que también se encontró al realizar este trabajo es la 

importancia de que cada cierto tiempo, se verifique la estructura de las bases de 

datos que alimentan el tablero de control dado que esta puede cambiar. Por 

ejemplo, el personal que proporciona los datos podría hacer modificaciones. Tal 

es el hecho de la base de datos ocupada en el caso práctico. A principios de enero 

del 2022 se podía encontrar la liga a la base de datos con los registros 

acumulados desde el “Caso Cero” hasta un día anterior a la fecha de la descarga. 

Sin embargo, en el momento que es mostrado el presente trabajo la base de 
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datos no es la misma. En la misma liga se encuentra la base de datos solo con los 

registros desde el “Caso Cero” hasta los registrados a principios del año 2021. Por 

esta situación se recomienda que es necesario siempre asegurarse de que la 

información sea correcta para asegurar su veracidad. 

Limitaciones y continuidad 

• En el caso práctico, se recurrió a un escenario hipotético debido a que no se 

trataba realmente de una solicitud externa. Aunque esta elección permitió ilustrar 

las actividades de las diferentes fases, es importante destacar que resultó 

ineficiente para demostrar la efectividad de aquellas que implican la participación 

de terceros. Por ende, para una validación más completa de la guía, se sugiere 

aplicarla en trabajos futuros con un contexto donde la Persona Realizadora 

interactúe con el Personal Experto, los Dueños de la Información y los Usuarios 

Finales. Esto permitirá evaluar de manera más precisa la competitividad y 

aplicabilidad de la guía en situaciones reales de trabajo en equipo y colaboración 

multidisciplinaria. 

• En la guía, se hace mayor énfasis en técnicas útiles para bases de datos 

estructuradas, por lo que se recomendaría ampliar el presente trabajo con la 

utilización de técnicas para otro tipo de datos. 

• Este trabajo abordó la creación de un tablero de control (desde la solicitud hasta 

la puesta en marcha del tablero) dado que ese era el objetivo. No obstante, para 

asegurar la continuidad de este tipo de proyectos y eficacia a largo plazo, sería 

recomendable incluir una fase dedicada al mantenimiento. Esto se debe a que, al 

igual que cualquier otro proyecto, los tableros de control tienen una vida útil y 

requieren mejoras constantes para adaptarse a las necesidades cambiantes del 



176 
 

entorno. Integrar una fase de mantenimiento permitiría no solo verificar si el 

tablero funciona correctamente, sino también optimizarlo continuamente, y 

adaptarlo a nuevas circunstancias o incluso, considerando su finalización cuando 

ya no sea necesario. 

• Otro aspecto para extender la funcionalidad de este trabajo podría ser al ampliar 

su aplicación a más casos y explorar la viabilidad de medir los tiempos requeridos 

para cada fase. De esta manera, se podría proporcionar un estimado de los 

tiempos necesarios y compararlos con situaciones en las que no se utiliza la guía. 

Esto permitiría verificar si la guía ayuda a optimizar el proceso. Sin embargo, esta 

tarea queda fuera del alcance de la presente investigación. Se invita al lector 

interesado a llevar a cabo dicho estudio y a extraer sus propias conclusiones al 

respecto. 

Recomendaciones puntuales 

A continuación, se presentan algunas sugerencias basadas en observaciones realizadas 

en cada fase del proceso. 

 Fase A. Identificación del Objetivo 

• Se sugiere a la Persona Realizadora que también comprenda más allá de la 

solicitud, es decir, a quién está dirigido el tablero. Por ejemplo, no es lo mismo 

diseñar un tablero para un directivo especializado en el tema, quien podría 

requerir información detallada, que para un directivo general que aborda 

diversos temas. En este último caso, el tablero podría limitarse a mostrar un 

resumen general. 

• Es importante destacar que en ocasiones no resulta factible reunirse con los 

Usuarios Finales, dado que suelen interactuar únicamente con la Gerencia. En 
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tales casos, se recomienda que la Persona Realizadora haga todo lo posible por 

facilitar dicha reunión. Si esto no es viable, entonces se sugiere indagar a fondo 

con la persona que recibió la solicitud directamente. 

Fase B. Conocimiento del Proceso de Obtención 

• Se sugiere elaborar un diagrama de flujo en situaciones en las que el proceso sea 

extenso, ya que esto facilita la comprensión del mismo. Sin embargo, cuando el 

proceso no es complejo la elaboración de un diagrama de flujo puede no resultar 

tan relevante. Por ejemplo, en la aplicación de la guía presentada en este estudio, 

el diagrama correspondiente a esta fase se simplificó debido a la falta de 

información adicional para profundizar en el proceso. En este caso, solo se 

contaba con la fuente de información proporcionada y no se tenía contacto con 

personal correspondiente con el cual interactuar para obtener más detalles. 

Fase C. Primer Acercamiento 

• Se recomienda ampliamente adoptar una herramienta de gestión de datos 

adecuada dependiendo de la cantidad de registros que tengan de las bases de 

datos desde el primer contacto con ellas. Esto permitirá comprender los datos 

con mayor profundidad y manipular la información de manera más eficiente en 

las etapas posteriores. 

Fase D. Relación Proceso – Información 

• A medida que se van conociendo los valores de cada tributo, es probable que 

surjan ideas sobre posibles métricas. Por lo tanto, se recomienda registrar estas 

ideas, ya que pueden ser un gran beneficio al momento de crear las métricas. 
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Fase E. Aclaración de Dudas 

• Aunque no es posible demostrar la efectividad de involucrar al Personal Experto, 

de acuerdo con mi experiencia profesional puedo afirmar que esta práctica es 

beneficiosa. Consultar al personal que posee conocimientos sobre los datos 

puede ayudar a resolver dudas específicas y comprender mejor los detalles. Por 

lo tanto, se recomienda mantener contacto con este personal durante el análisis 

de datos, siempre que sea posible. 

Fase F. Ideas 

• De acuerdo con la generación de ideas, se recomienda llevar a cabo la lluvia de 

ideas en papel y, si es factible, dibujar los esbozos según la Persona Realizadora 

lo imagine. 

• Se recomienda que la solicitud registrada en la Fase A sea fácilmente accesible 

para que de esta manera sea más fácil fundamentar las ideas con base en las 

preguntas objetivo. 

• Es aconsejable contar con un acceso fácil a las descripciones de los atributos para 

facilitar la generación de ideas. 

• Se plantea la posibilidad de que a partir de esta fase se ordenen las métricas de 

acuerdo con su disposición en el tablero, lo que facilitará su presentación al 

Personal Experto. Además, es importante considerar que las métricas se 

presenten de manera legible y en un formato presentable, podría ser en notas 

digitales. 
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Fase G. Justificación 

• La justificación de las métricas en esta fase es muy útil para definir cuáles serían 

pertinentes. No obstante, sería beneficioso también considerar la viabilidad de 

estas métricas una vez justificada. Esto se debe a que, aunque algunas ideas 

puedan parecer útiles inicialmente, es posible que, al intentar implementarlas se 

descubra que no se cuenta con la información o atributos necesarios para hacerlas 

efectivas. 

Fase I. Diseño Previo 

• Recortar los indicadores y posteriormente reubicarlos en el lugar adecuado 

resultó ser una elección acertada, ya que simplificó la tarea de reacomodar las 

métricas. Esto permitió considerar la disposición desde lo general hasta los 

detalles más particulares de manera más fluida. Por lo tanto, se sugiere al lector 

la realización de esta actividad en esta fase. 

Fase N. Análisis de Herramientas 

• En la justificación de las herramientas, es importante destacar que mostrar el 

Diseño Previo podría resultar muy útil ya que de esta manera se podría persuadir 

a los responsables en aprobar la adquisición de las herramientas propuestas al 

visualizar su potencialidad y utilidad que tendrían.  

• Se sugiere que, para mejorar la técnica de selección, una recomendación podría 

ser, evaluar las herramientas de acuerdo con el volumen de datos que manejan. 

Por ejemplo, si se trata de conjuntos pequeños de datos, Excel puede ser 

adecuado, pero si se trata de Big Data, sería prudente considerar herramientas 

más apropiadas. Este criterio podría ser adicional al a los sugeridos. 
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Fase P. Prueba de Compatibilidad y Automatización 

• Se sugiere que la Persona Realizadora se apoye en el personal especializado en 

sistemas informáticos, si es necesario y posible, ya que puede enfrentarse a 

desafíos relacionados con el manejo de grandes volúmenes de datos. Estos 

desafíos pueden incluir limitaciones de memoria RAM, capacidad de 

almacenamiento insuficiente, entre otros. Es importante señalar que estas 

cuestiones suelen ser gestionadas y previstas por la Entidad; sin embargo, 

pueden presentarse en organizaciones que no están especializadas en el manejo 

de datos. Por lo tanto, es crucial tenerlas en cuenta al planificar y ejecutar 

proyectos de este tipo. 

Fase Q. Realización del Tablero 

• El proceso de creación de métricas puede generar nuevas ideas que mejoren la 

visualización del tablero de control. No obstante, es crucial considerar que, para 

implementarlas, es necesario plantear objetivamente, basándose en la solicitud, 

el valor que puedan aportar al tablero, y determinar si su implementación es 

viable y beneficiosa. 

• En la presente fase, no se mencionó la posibilidad de que la Persona Realizadora 

consulte nuevamente las guías recomendadas para el diseño de tableros de 

control, tal como se sugiere en la Fase I. Diseño Previo. Sin embargo, esta acción 

es beneficiosa, dado que estas guías son útiles para mejorar aspectos estéticos. 

Por lo tanto, revisarlas en esta fase para realizar ajustes o añadir elementos puede 

ser favorable. No obstante, se debe tener precaución, ya que la realización de 

cambios adicionales implica mayor tiempo. Por ende, si se decide agregar algún 
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elemento adicional, es esencial asegurarse de que está alineado con las 

preguntas objetivo. 

Fase S. Entrega y Retroalimentación 

• Es importante señalar que, aunque sea una fase avanzada, se puede considerar la 

incorporación de nuevas aportaciones, por mínimas que sean. No obstante, es 

fundamental enfatizar la importancia de evaluar si estas “mejoras” son realmente 

necesarias, ya que de lo contrario podrían impactar en el tiempo de entrega del 

tablero sin proporcionar un beneficio significativo. 

Fase T. Puesta en Marcha 

• La proactividad de la Persona Realizadora al mostrar estrategias puntuales o hacer 

observaciones específicas a los Usuarios Finales puede generar diversos 

beneficios. Por ejemplo, puede aumentar su visibilidad y reconocimiento como 

profesional dentro de la Entidad, lo que contribuiría a construir una reputación 

sólida como un miembro valioso de la organización. Además, este ejercicio puede 

ayudar a la Persona Realizadora a desarrollar sus habilidades analíticas y mejorar 

su pensamiento estratégico. 

Conclusión 

La elaboración de este trabajo para la creación de tableros de control representa 

un esfuerzo significativo dirigido a mejorar la implementación habitual llevada a cabo por 

diversas organizaciones de distinta índole, dado que se observa con frecuencia que en 

este proceso se generan desperdicios, los cuales impactan directamente en el 

desempeño de dichas organizaciones. Por lo tanto, esta iniciativa no solo busca optimizar 

el proceso, sino también garantizar que se logren los objetivos de manera exitosa. 
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Mirando hacia adelante, este trabajo se establecerá como una herramienta 

invaluable para quienes necesiten crear un tablero de control, pero carezcan de los 

conocimientos sobre cómo hacerlo, o para aquellos que busquen mejorar su método 

actual.  

Esta herramienta les permitirá alcanzar su objetivo al brindarles una visión integral 

del proceso ya que abarca aspectos más allá del diseño del tablero en sí. Incluye la 

interacción con otros equipos, lo que transforma la perspectiva de ver el proceso como 

algo individual a algo colaborativo. Además, aborda la necesaria familiarización de la 

persona que realiza el tablero con el tema, la consideración de procesos automáticos 

que, aunque deberían ser inherentes en la era tecnológica actual, aún son difíciles de 

implementar en muchas organizaciones, así como la selección de herramientas 

tecnológicas para la implementación. Por último, pero no menos importante, se enfoca 

en la participación de los Usuarios Finales y la importancia de escuchar sus opiniones. 

Estos son los puntos que subrayan el significado de este trabajo y su relevancia. 

Por otra parte, el esfuerzo dedicado a la realización de este trabajo no solo busca 

mejorar el proceso tratado sino también inspirar a los lectores a prestar atención a estos 

temas, demostrando la importancia que tienen en la actualidad. Con esto en mente, se 

busca motivarlos a mantenerse alerta, capacitarse y actualizarse constantemente, con la 

aspiración de convertirse en profesionales competentes y verdaderamente destacados 

en sus respectivos campos. 

Ahora es el momento de poner en práctica los conocimientos adquiridos y utilizar 

esta guía como referencia fundamental en la creación de tableros.        

Simultáneamente, promoviendo siempre la mejora continua, se invita a seguir 

desarrollando técnicas que optimicen y agilicen este proceso, el cual tiene una 
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importancia vital en la comunicación de información y la toma de decisiones. Para ello, 

se recomienda al lector aprovechar los avances tecnológicos destinados a mejorar este 

proceso, como es el hecho de nuevas herramientas de visualización, entre otras, pero no 

olvidar que es crucial abordarlo de manera integral, reconociéndolo como un proyecto 

en su totalidad, como se muestra en el presente trabajo. 

En cualquier proyecto, la innovación, la actualización y la mejora continua son 

imperativas. Por lo que, también se hace un llamado a evitar aferrarse a procesos 

obsoletos que ya no sean funcionales, incluso si nos sentimos cómodos con ellos. 

 Como afirmaba Taiichi Ohno, ampliamente reconocido por su impacto en la 

gestión de procesos:  

 

“No podemos progresar cuando estamos satisfechos con la situación actual” 

 

 Por lo tanto, debemos cuestionarnos, evaluar los procesos siendo objetivos y, si 

identificamos deficiencias, considerarlas como oportunidades de mejora e implementar 

soluciones. Este trabajo ejemplifica precisamente ese enfoque.  

Es momento de aprovechar al máximo el potencial de esta guía. No se trata 

simplemente de considerarla como una herramienta, sino de reconocer su papel como 

punto de inflexión para llevar la creación de tableros a nuevas alturas. Este proceso se 

vuelve crucial en el panorama global actual, especialmente en esta era de información 

sin fronteras.  
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