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Resumen 

El principal objetivo de este trabajo, ha sido la implementación de Analítica Visual 

enfocado para el área de producción en una empresa de giro Aeroespacial en Mexicali 

B. C. en México, que permita apoyar la toma de decisiones y crecimiento de eficiencia 

para planes estratégicos de la empresa. La implementación parte desde el análisis 

realizado en el proceso para la Programación de Producción Diaria en la empresa 

Gulfstream en Mexicali, dónde se pudo evidenciar varios puntos importantes de los 

cuales resaltan tres. Como primer punto, el manejo de diferentes sistemas que contienen 

información del área, genera para el usuario carga operativa en la obtención y 

consolidación de esta. Como segundo punto, se encuentra la dependencia generada con 

los usuarios dueños de los reportes, debido al mantenimiento que realizan en la 

estructura de las hojas de cálculo para poder obtener la información solicitada por los 

diferentes usuarios generando un cuello de botella lo cual impacta en tiempo de 

respuesta. Y como tercer punto, la integridad en la información como soporte a la toma 

de decisiones de la gerencia general. Como resultado de la investigación se tendrá el 

diagnóstico y solución a implementar en la empresa Gulfstream, la cual se enfoca en dos 

puntos relevantes: mejora en la obtención de la información por parte de los usuarios, 

reduciendo la carga operativa y dependencia de los ingenieros en el departamento de 

control de producción para un mejor monitoreo de los indicadores, que permita a la 

gerencia general identificar áreas de mejoras, permitiendo obtener respuestas más 

acertadas basadas en la demanda, para la toma de decisiones. Palabras clave: Analítica 

Visual, Inteligencia de Negocios, Metodología Agil, SCRUM.  
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Capítulo 1. Introducción 

 

1.1. Antecedentes 

Gulfstream Aerospace Corporation es una planta que manufactura aviones. La cual 

está afiliada a la empresa General Dynamics desde 2001. La planta principal de 

Gulfstream se encuentra en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Otras instalaciones 

están ubicadas a todo lo ancho de Estados Unidos, incluyendo Appleton, Brunswick, 

Dallas, Las Vegas, Long Beach, Minneapolis, Washington, D.C., Westfield, y West Palm 

Beach. Gulfstream actualmente cuenta con dos instalaciones fuera de los Estados 

Unidos, una en Luton, Inglaterra y otra en Mexicali, México (Gulfstream Aerospace 

Corporation, 2020). 

La empresa de Mexicali cuenta con 7 unidades estratégicas de negocio en las cuales se 

manufacturan partes estructurales y arneses, posteriormente son enviados a la planta 

principal en Savannah Georgia, en Estados Unidos. 

Cada unidad de negocio consulta diariamente un informe llamado Programación de 

Producción Diaria (Daily Production Schedule), dichos reportes se administra en MS 

Access y MS Excel dependiendo la unidad de negocio ya que toda la información se 

encuentra separada, y todos los procesos son manuales. 

El departamento de Planeación de Recursos Empresariales (ERP) que es parte de la 

planta Business Technology WEST (BTWEST) que se encuentra aquí en Mexicali y da 

soporte para la descarga de la información de los diferentes sistemas que se manejan 

actualmente. Esto debido a que la planta está pasando por una migración de sistemas 

para la integración de todos los modelos de aviones en un sistema global. Por ejemplo 

los primeros modelos de aviones como G450 y G550 se encuentra en el sistema Catalog 

Address Space (CAS), los modelos como G650 se encuentra en Solumina y los últimos 

lanzamientos como G500, G600 y G700 su administración es en el Systems Applications 

and Products in Data Processing (SAP). Los ingenieros en el área de manufactura hacen 

uso de la información de los diferentes sistemas, preparan sus requerimientos de datos 

en MS Access o MS Excel dependiendo la unidad de negocio. Teniendo los datos en MS 

Access y MS Excel se envían a los gerentes de planta y al personal de manufactura para 
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que puedan priorizar las órdenes a trabajar diariamente. Esta forma de trabajar conlleva 

esfuerzos que no agregan valor al producto, e incrementa riesgos importantes de 

inconsistencia en los datos. Es por ello que se busca la integración de los sistemas a 

través de un nuevo sistema corporativo. 

En la Figura 1 se presenta a través de un esquema los departamento que participan en 

la generación de los reportes de Programación de Producción Diaria, en la sección de 

color azul se presenta el proceso con los departamentos involucrados, en este caso: 

Diseño y Planeación de Manufactura quienes generan la información necesaria para que 

se manufacturen las partes requeridas del día, y en conjunto con Control de Producción 

ubicado en Savannah se determina la priorización sobre cuáles deben ser 

manufacturadas.  

 

Figura 1 - Representación general del proceso de Programación de Producción Diaria  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 2 se muestra el siguiente sub nivel, donde nos presenta como la información 

es procesada y transformada por medio de cálculos manuales y reportes en hojas de 

cálculo, y de esta manera se generan los reportes de Programación de Producción Diaria 

para cada una de las unidades estratégicas de negocio. La primera sección indica cómo 

es el proceso de iteración de los datos, primero se crea el diseño de la parte por los 
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ingenieros en el departamento de diseño, esté a su vez es compartida a los ingenieros 

en el departamento de planeación para que ellos creen las herramientas necesarias y 

sean vinculadas con los datos de control de producción para conocer la fecha requerida 

de la parte y de esta manera saber la prioridad y sea manufacturada. 

La Figura 3 muestra el detalle de cada área donde la sección gris describe las 

deficiencias en la información generada, en lo cual es importante destacar como la 

información es manipulada y transformada diariamente. Estos reportes son necesarios e 

importantes para dar prioridad diaria en el trabajo de los departamentos de Operaciones, 

Embarque y Calidad entre otros. 

 



 

Figura 2 - Mapeo de procesos en el departamento de Diseño, Planeación y los departamentos de Control de Producción que solicitan la 

información. 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Figura 3- Mapeo de procesos en el departamento de control de producción y los departamentos que solicitan la información. 

Fuente: Elaboración propia. 



1.2. Justificación 

El Proyecto se justifica dada la importancia que tiene en el portafolio de proyectos 

estratégicos de la planta de Gulfstream Mexicali, donde a su vez se apoyará a otras 

unidades de negocio del corporativo. Se pretende desarrollar un nuevo modelo de 

gestión de la información para la generación de reportes de producción diaria y su 

utilización mediante la integración de la tecnología de analítica visual y bases de datos 

para la toma de decisiones. La implementación de Analítica Visual y bases de datos para 

la toma de decisiones permite gestionar la información requerida en tiempo real. La 

integración de bases de datos para la toma de decisiones permite un mejor manejo de la 

información mediante un repositorio consolidado para todos los datos relevantes 

requeridos en la planificación de materiales y control de producción.  

La aplicación de ésta nueva tecnología permite que las funciones de los departamentos 

de planificación de materiales y control de producción se automaticen, así reduciendo las 

horas de trabajo requeridas para administrar la generación del reporte actual basado en 

hojas de cálculo de cada unidad de negocio. Con ello, este proyecto ayuda al empleado 

a tomar un papel activo en la gestión de sus elecciones de planificación de materiales y 

controles de producción, lo cual conlleva a una mejora significativa en la eficiencia en el 

proceso de toma de decisiones y solución de problemas basados en el análisis de 

grandes volúmenes de datos e integrando técnicas de visualización interactiva. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Gulfstream Mexicali utiliza un reporte llamado Programación de la Producción Diaria 

para cada unidad de negocio, para los empleados de los departamentos de control de 

producción, planeación de materiales y empaque. Este reporte actualmente es 

personalizado por la empresa utilizando archivos de MS Access y MS Excel, los cuales 

se consultan diariamente en cada inicio de turno. Se necesita más de 2 horas diarias 

para generar los dichos reportes para cada una de las 7 unidades estratégicas de 

negocio. El problema que se presenta en este proceso es que son trabajados en hojas 

de cálculo donde la información se encuentra separada y consume tiempo centralizarla 

para realizar los visuales apropiados para su análisis. Esta forma de trabajo no es una 
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plataforma apropiada por el manejo de datos masivos. Actualmente las hojas de cálculo 

se interrumpen o se bloquean y esto no permite que el trabajo fluya correcto y 

eficientemente. Por lo tanto los datos generados no son fiables por la vulnerabilidad del 

proceso, los reportes son manipulados, debido a esto, se administran distintas versiones, 

lo que genera inestabilidad y dependencia. Otro problema es la portabilidad, ya que la 

vía de comunicación es el correo electrónico,  debido a que los documentos enviados 

contienen millones de registros, por lo tanto deben ser divididos para su envío y ser 

entregados a los interesados. Finalmente, la manipulación de grandes cantidades de 

datos en hojas de cálculo genera que los archivos tengan conflictos en los datos, y 

produzcan inconsistencias en la información.  

Se propone resolver el problema obteniendo los datos de una fuente de información 

oficial de los sistemas de Gulfstream, evitando las dependencias de las hojas de cálculo. 

Con ello, las unidades estratégicas de negocio podrán obtener datos más precisos en 

este momento automáticamente.  

Se propone diseñar un nuevo proceso para automatizar el reporte integrando nuevas 

tecnologías de bases de datos y de análisis visual de datos.  

Para ello se revisaron tecnologías importantes de bases de datos y de analítica visual 

para lograr diseñar una solución factible en implantación con los recursos corporativos. 

 

1.4. Preguntas de investigación 

A continuación se plantean las preguntas de investigación que nos conducirán a los 

objetivos de nuestro proyecto: 

¿Cuál debiera ser el modelo de gestión de la información más apropiado para 

fortalecer el proceso de análisis y toma de decisiones de los departamentos de 

planeación de materiales y control de producción centrados en el Proceso de 

Programación Diaria de la Producción, evitando los problemas identificados (pérdida de 

información, duplicación de datos, pérdida de tiempo)? 
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¿Cuáles son las tecnologías más apropiadas y factibles de implementar para la 

automatización del nuevo modelo de gestión y toma de decisiones en la compañía 

Gulfstream Mexicali? 

¿Cuál es la metodología más apropiada para abordar el diseño e implementación del 

nuevo modelo de gestión de la información considerando las tecnologías seleccionadas? 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivos General 

El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un nuevo modelo de gestión de 

información que mejore significativamente en tiempo y eficacia el proceso de generación 

del reporte de programación de producción diaria, así como su utilización a través de 

nuevas tecnologías de bases de datos y análisis visual. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

Seleccionar las tecnologías más apropiadas y factibles de implementar en la 

automatización del nuevo modelo de gestión y toma de decisiones en Gulfstream. 

Identificar la metodología más apropiada para la realización del nuevo modelo de 

gestión que asegure una implementación exitosa. 

Diseñar e implementar el nuevo modelo de gestión de información con base en las 

nuevas tecnologías y alienado al proceso corporativo definido. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.1. Hipótesis General 

Incorporar las tecnologías de Bases de datos para la toma de decisiones y la Analítica 

Visual permite diseñar e implementar un modelo de gestión de la información requerida 

en las funciones de planificación de materiales y control de producción, el cual reduce 
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las horas de trabajo necesarias para administrar los reportes de programación de la 

producción diaria en hojas de cálculo actual. 

1.6.2. Hipótesis Secundaria 

Este proyecto le permite al empleado tomar un papel activo en la gestión de sus 

elecciones de planificación de materiales y controles de producción, lo cual se ve 

reflejado en un ahorro en el tiempo invertido en la elaboración del reporte de un 100% 

ya que este será generado automáticamente.  

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

Las tecnologías de analítica visual y bases de datos para la toma de decisiones que 

se utilizan en las diferentes áreas empresariales permiten que las organizaciones tomen 

decisiones más informadas, de manera similar a los investigadores para validar modelos 

científicos, teóricos e hipotéticos. 

Varios estudios (Najafabadi, 2015; Nerkar, 2016; Kowalczyk, 2017; Kulkarni, 2017) 

confirman que la analítica de datos se define como la variedad de aplicaciones, vista 

desde la inteligencia de análisis de negocio, creación de informes y procesamiento 

analítico en línea hasta diversas formas de análisis avanzados. Las iniciativas de análisis 

de datos pueden ayudar a las empresas a aumentar los ingresos, mejorar la eficiencia 

operativa, optimizar las campañas de marketing y los esfuerzos de servicio al cliente, 

responder más rápidamente a las tendencias del mercado emergente y obtener una 

ventaja competitiva sobre los rivales, todo con el objetivo final de aumentar el rendimiento 

empresarial. 

En el trabajo de Zhao (2015) se indican algunas ideas para que las industrias seleccionen 

datos válidos y métodos para gestionar inteligencia de marketing vital para cumplir sus 

objetivos estratégicos. En la Figura 4, se muestra una representación del marco de 

trabajo acerca de la administración de Big Data y su aplicación en las diferentes áreas. 
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Figura 4 - Marco de trabajo de marketing para la gestión de Big Data.  

Fuente: Zhao (2015) 

 

Dependiendo de la herramienta que sea seleccionada, los datos que se analizan pueden 

ser actuales o históricos, de igual manera dependiendo del gestor de almacenamiento 

de información a utilizar. Además, puede provenir de una combinación de sistemas 

internos y fuentes de datos externas, la centralización de la información es una de las 

ventajas de esta tecnología. Debido a la particularidad en los proyectos de analítica 

visual, el trabajo que conlleva más esfuerzo es el que se encuentra detrás en la 

recopilación, integración y preparación de datos y luego en el desarrollo, prueba y 

revisión de modelos analíticos para garantizar que se produzcan resultados precisos 

(Behrisch, 2018). 

El siguiente paso de la analítica visual es comunicar o proporcionar información sobre 

los análisis, de aquí partimos indicando, que los modelos de gestión son una parte 

fundamental ya que son la base para compartir estos análisis con las personas 

interesadas.  

Partimos seleccionando los sistemas de origen de la organización, ERPs, hojas de 

cálculo, son aquellas fuentes de información de la organización, en las cuales es 

necesario realizar un cambio para perfeccionar su análisis y estudio. A partir de las 

fuentes de datos generadas en las organizaciones, se procede con una fase de 

extracción, transformación y carga, es decir, un proceso; la información transformada o 

modificada, es almacenada en un Data Warehouse o Repositorio de datos, en donde es 
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posible administrar y monitorear los procesos o consultas del sistema, que a la vez está 

relacionado con la construcción de Data Marts, es decir, son estructuras enfocadas al 

análisis de los datos a partir de bases de datos transaccionales o analíticas, y dirigidas 

a áreas específicas de una empresa u organización (Sánchez, 2016).  

Como se mencionó anteriormente, todos los datos almacenados se exploran a partir de 

herramientas de Analítica Visual, las cuales permiten el desarrollo de reportes, análisis, 

cuadros de mando, alertas, y diferentes instrumentos que se proporcionan a los usuarios 

para dar soporte a sus decisiones y así proporcionar soluciones mucho más completas 

como se indica en el modelo de gestión en la Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Modelo de Gestion.  

Fuente: Sanchez (2016). 

 

2.1. Analítica Visual 

La analítica visual básicamente proporciona el apoyo de la estrategia para la toma de 

decisiones, es la captación rápida y unívoca de la información. De esta manera, mediante 
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la analítica visual, se facilita el trabajo a los diferentes miembros de un equipo, acortan 

tiempos, fomentando la colaboración y aumentando la eficiencia de cada tarea, de esta 

manera soporta a la producción altamente efectiva (Kowalczyk, 2017). 

La clave de la analítica visual es la mejora de la comunicación, la selección de 

información relevante, a su vez la representación a través de gráficas y métricos 

amigables, garantizando su fluidez. 

La analítica visual en base a la investigación ha tenido un gran avance en el campo del 

análisis de datos, porque la información se mantiene actualizada, asegurando que los 

reportes o métricos generados en base a ella son realmente confiables (Brijs, 2016; 

Kowalczyk, 2015; Mamani, 2018). 

De estas formas tan sencillas, la analítica visual puede ser empleada por cualquier tipo 

de empresa en cualquiera de sus departamentos, debido a que es un incentivo para la 

comunicación efectiva. Los informes visuales generados con cálculos automáticos e 

históricos de los registros permiten dar seguimiento a cualquier proyecto, creando 

informes que resuman el avance de cualquier producto o proyecto en una empresa a 

base de códigos de colores, gráficos y otros elementos visuales, facilita a todos los 

equipos la captación de forma instantánea, completa del progreso de un pr8574oyecto y 

de las acciones que se provocan en consecuencia. 

La analítica visual también puede ayudar a ir mucho más allá, manejando los datos de la 

manera adecuada, puede ayudar a visualizarlos y se puede comprobar rápidamente el 

estatus de negocio en cada momento y en cada una de sus áreas. Dando la ayuda a las 

personas indicadas a la toma de decisiones y aplicado a la totalidad de los procesos, las 

ventajas que proporciona son múltiples (Caldarola, 2017; Howson, 2018; Rivera Resina, 

2018): 

- Conocer puntos fuertes y débiles de cada estrategia de negocio. 

- Apoyo en la toma de decisiones. 

- Velocidad de reacción ante eventualidades. 

- Sincronización del trabajo en equipo. 

- Ahorro de tiempo y recursos en la ejecución de tareas. 
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- Mayor rendimiento de tu trabajo y mayor rentabilidad de tus procesos. 

 

El manejo adecuado de la información, conlleva a que se muestre a las personas 

especialistas en el área, de manera que es más fácil enfocarse en las áreas de 

oportunidad para incrementar la productividad y calidad. 

Existe una diversidad de productos que apoyan la tecnología de analítica visual como 

herramienta de sistemas, desde el punto de vista comercial de Visual Analytics 

community como se indica la Figura 6, se evaluaron las características, el nivel de 

innovación, la funcionalidad y la usabilidad. 

 

Figura 6 - Resumen de los diez sistemas evaluados. 

 Fuente: Behrisch (2017) 

 

Los sistemas de analítica visual están diseñados con grupos de usuarios con objetivos 

específicos y escenarios de uso en mente: mientras que los sistemas como Advizor, 

QlikView o Jaspersoft se dirigen especialmente al mercado de cuadros de mandos o 

presentación de resultados, sistemas como Cognos o Lumira están diseñados con 

hipótesis de definición o validación. Los principales líderes en el campo, JMP, Spotfire, 
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Tableau, Visual Analytics y PowerBI son los que logran satisfacer a la gran mayoría de 

los usuarios (Behrisch, 2017). 

 

2.2. Power BI 

Power BI es una herramienta de la Analítica Visual que permite gestionar y analizar 

de manera centralizada, en tiempo real, todos sus datos desde una perspectiva global, 

desde cualquier fuente de información y cualquier dispositivo disponible, permitiendo 

conocer de forma general o en detalle el estado de su compañía, navegando por la 

información. Debido a que ya se encuentra consolidad y disponible (Rivera Resina, 

2018), se modela conceptualmente como Power BI se enlaza con distintos dispositivos 

y te permite tener acceso a la información en la Figura 7. 

 

 

Figura 7- Modelo conceptual de Power BI 

Fuente: Mamani (2018) 

 

La implantación de esta herramienta también permite crear Dashboard como se muestra 

en la Figura 8 la cual es una representación gráfica de los principales indicadores, que 

intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma 

de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa ya que es más fácil de 

interpretar, permitiendo tomar decisiones de forma correcta y rápida (Rivera Resina, 

2018).  
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Figura 8 - Dashboard 

Fuente: Rivera Resina (2018) 

 

2.3. Data Warehouse 

Una de las herramientas de los modelos de gestión son los repositorios como Data 

Warehouse que es la centralización de la información, combina los registros históricos 

con otros datos más actuales como mencionamos anteriormente. De esta forma la 

función de reporting se ve enriquecida, ya que cualquier informe se elabora a partir de 

datos procedentes de diferentes fuentes (marketing, ventas, producción o finanzas, por 

ejemplo) y, además el negocio gana en visibilidad, aumentando sus posibilidades de 

descubrir tendencias y elaborar respuestas ágiles y precisas como se muestra en la 

Figura 9. Contar con un almacén de datos reduce el tiempo necesario para encontrar y 

analizar los datos importantes, consiguiendo que las operaciones sean más eficientes 

(Ziora, 2015). 
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Figura 9 - Ambiente de BI 

Fuente: Ziora (2015) 

 

La complejidad de las operaciones es uno de los factores determinantes para plantearse 

una construcción de un almacén de este tipo, debido al volumen de datos a procesar y 

analizar son grandes cantidades, hace falta tener un plan confiable de gestión de la 

información (Mene, 2018). 

Es mucho más sencillo controlar la calidad de los datos en un almacén de datos 

centralizado que hacerlo en múltiples repositorios independientes. La aparición de 

duplicidades es una de las pruebas más claras de este tipo de cuestiones de Data 

Quality. 

Pero es que, además, el no poner los medios necesarios para fomentar la colaboración 

interdepartamental, tiene sus consecuencias. La falta de un Data Warehouse, la 

dependencia de las hojas de cálculo dificulta la manipulación de los datos (Drozdova, 

2017).  
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- Hojas de cálculo utilizadas por casi todos los departamentos de la empresa. 

- Diversos propietarios de negocio. 

- Necesidad de trabajar en base a datos, con registros históricos y actuales. 

- Generación de informes manuales. 

- Volumen de la información creciendo de forma progresiva. 

 

Data Warehouse entrega los siguientes beneficios: 

- Agilización del Reporting. 

- Reducción de los tiempos de espera. 

- Consolidación. 

 

SAP Business Warehouse (SAP BW) según Mene (2018) es una plataforma de 

desarrollo que los programadores usan para crear y modificar almacenes de datos, 

realizar tareas de gestión de datos, generar informes y desarrollar aplicaciones 

analíticas. Los usuarios comerciales suelen acceder a SAP BW a través de una 

aplicación creada por un desarrollador, como un panel ejecutivo o una aplicación móvil. 

A diferencia de la mayoría de los productos de almacenamiento de datos que se originan 

directamente en una plataforma de base de datos, SAP BW permite definir objetos de 

almacenamiento de datos como fuentes, almacenamiento y consultas, que luego 

instancia y gestiona de diferentes maneras dependiendo de la plataforma en la que se 

ejecuta. 

La evolución por el modelo de SAP BW le brinda muchas ventajas y algunas desventajas. 

El principal inconveniente es que BW es un kit de herramientas patentado, y es más difícil 

encontrar desarrolladores de BW en comparación con los programadores para 

herramientas de almacenamiento de datos SQL estándar. Una gran ventaja de BW es 

que una vez que se define el modelo, el cliente tiene una gran flexibilidad para realizar 

cambios en la plataforma, y el sistema puede hacer uso de las nuevas características de 

esta, con poco o ningún trabajo de desarrollo (Drozdova, 2017). 

Según Groeger (2018) SAP BW principal permite admitir fuentes de datos adicionales, 

objetivos de salida y simplificación de modelado, al tiempo que proporciona 



pág. 29 
 

características de modelado adicionales como el envejecimiento de datos y el 

procesamiento espacial y predictivo como se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10 - Concepto de manufacturación basada en datos. 

Fuente: Groeger (2018). 

 

2.4. SAP Business Objects 

Business Objects una herramienta de Business Intelligence para la gestión del 

rendimiento, la planificación, los informes, consultas y análisis, así como también la 

administración de la información empresarial. Está compuesta por un conjunto de 

herramientas que permiten a las organizaciones estar mejor preparadas para detectar, 

analizar y prever lo que ocurre en la empresa. Su objetivo es convertir los datos de la 

organización en información útil y significativa, explotarla y, posteriormente, ser 

distribuida a aquellos que la necesitan, cuando la necesitan, para que puedan tomar 

decisiones oportunas (DuttaRoy, 2016). 

SAP Business Objects contiene una serie de herramientas analíticas, cada una 

adecuada para una necesidad concreta de explotación de datos. 
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- Reporting operativo y listados: Crystal Reports. 

- Informes interactivos y análisis avanzado: Universe Designer y Web Intelligence 

- Cuadros de mando y Dashboards de indicadores: Xcelsius Dashboard Designer. 

 

Según una investigación Mene (2018) indica que la mayoría de herramientas permiten la 

publicación de informes y aplicaciones a los formatos más comunes como Web, PDF, 

Microsoft Office, dispositivos móviles. Todo ello integrado en una infraestructura común 

que incluye todos los componentes necesarios para distribuir la información a los 

usuarios, interfaces personalizadas, además de funciones administrativas de seguridad, 

auditoria y gestión de los datos como se indica en la Figura 11. 

 

Figura 11 - Herramientas de SAP Business Objects. 

Fuente: CATCH Intelligence (2018) 

 

Los análisis de SAP Business Objects (SAP BO) pueden ayudar a la empresa a liberar 

el poder del conocimiento colectivo al ofrecer inteligencia empresarial, visualizaciones 

ágiles y análisis predictivos avanzados a todos los usuarios, en cualquier dispositivo o 

plataforma. SAP BO tiene como objetivo simplificar la generación de informes y el análisis 
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para que los usuarios empresariales puedan crear informes y realizar procesos como el 

análisis predictivo sin necesidad de la entrada de datos externa (DuttaRoy, 2016). 

 

2.5. Metodología SCRUM  

Los desarrollos tecnológicos han aumentado con paso del tiempo y debido a la 

demanda de software, empresas de tecnología industrial debemos poder proyectar el 

mantenimiento de los mismos. La metodología en el desarrollo de software se utiliza de 

acuerdo con la empresa necesidades basadas en el Software Development Life Cycle 

(SDLC). El método SCRUM es una parte del método ágil que se espera que aumente la 

velocidad y la flexibilidad en el proyecto de desarrollo de software administración 

(Permana, 2015). 

SCRUM es un marco de gestión de proyectos ágil y ligero utilizado principalmente para 

el desarrollo de software. Describe un enfoque iterativo e incremental para el trabajo del 

proyecto. Es un marco adaptativo, iterativo, rápido, flexible y efectivo diseñado para 

ofrecer un valor significativo rápidamente y a lo largo de un proyecto. SCRUM garantiza 

la transparencia en la comunicación y crea un entorno de responsabilidad colectiva y 

progreso continuo, indicado en la Figura 12. 

 

Figura 12 - Participantes de SCRUM 

Fuente: SCRUMstudy (2016) 
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En SCRUM la evolución de una iteración se revisa con reuniones de seguimiento diarias, 

en las que se reúne todo el equipo de desarrollo, comenta el trabajo que ha terminado, 

el trabajo que tiene por terminar y los impedimentos que hayan podido surgir.  

Varias investigaciones (Acosta, 2015; Naz, 2016) confirman que como metodología ágil, 

no será un desarrollo por fases. Es decir, en cada iteración se van añadiendo las nuevas 

funcionalidades y es necesario modificar la estructura de las mismas funciones ya 

implementadas para su adaptación sin modificar el resultado que ya se tiene. Mientras 

que en una metodología predictiva la responsabilidad de las circunstancias no 

planificadas las tendrá el gestor de proyectos, en SCRUM se parte de equipos auto-

organizados con suficiente margen para tomar las decisiones oportunas. 

 

 

Figura 13 – Metodología de SCRUM 

Fuente: Antevenio, (2020) 
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Capítulo 3. Metodología 

La metodología que se propone trabajar en la implementación de inteligencia de 

negocio, es Ágil y tiene como marco referencial SCRUM, que consiste en trabajar a base 

de Sprint, de una duración de un mes por Sprint, la cual se itera y revisa constantemente 

con los usuarios, para verificar que la implementación se esté ejecutando de acuerdo al 

alcance y necesidad del cliente. Además, se trabaja con la herramienta de Microsoft 

Team Foundation Server (TFS), para realizar el seguimiento de las actividades. 

La implementación consta de 6 Sprint la Versión 1.0: 

- Sprint 1: Levantamiento de información, especificaciones de requerimientos de 

negocio y diseño de la solución. 

- Sprint 2: Integración de los datos de las órdenes de trabajo CAS en la plataforma 

EDW.  

- Sprint 3: Incluya tablas / campos adicionales requeridos en Solumina 1 Universe. 

- Sprint 4: Desarrollo de la interfaz de informes web con la solución de informes 

Web Intelligent. 

- Sprint 5: Generación y Explotación de los indicadores, mediante reportes. 

- Sprint 6: Liberación el informe en el entorno PROD. 

Basado en la retroalimentación de la junta de retrospectiva ya que la metodología es 

adaptativa se implementa una segunda versión en Power BI, debido a que ya se 

contaban con las licencias para Power BI en el primer cuarto del año del 2020. 

La implementación consta de 3 Sprint, versión 2.0: 

- Sprint 1: Desarrollo de la interfaz de informes web con la baso en la plataforma de 

Power BI 

- Sprint 2: Generación y Explotación de los indicadores, mediante reportes 

- Sprint 3: Liberación del informe en el entorno PROD. 

 

3.1. Planeación de Sprint 

Dentro de la Planeación del Sprint se identifican todos los requerimientos a desarrollar 

en la implementación, cada uno de estos requerimientos son priorizados de acuerdo a la 
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necesidad de negocio por un usuario líder, el cual es denominado como el dueño del 

producto. Para poder tener un “Backlog del producto” correcto, tiene que haber mucha 

interacción con el usuario de negocio, e identificar conjuntamente los requerimientos 

necesarios para la implementación de la plataforma de BI. Es ahí en donde indicamos 

que el levantamiento de información es parte esencial de la implementación a realizar. 

Cada Sprint contiene una cantidad de requerimientos los cuales serán trabajados y 

entregados a producción para la revisión y aprobación del Product Owner.  

 

3.2. Backlog del Producto 

Se crea la lista de los requerimientos en un alto nivel priorizado que definen el trabajo 

a realizar. Los elementos en el “Backlog del producto” que forman parte del sprint se 

determinan durante la reunión de Planeación de Sprint. Durante el sprint, nadie puede 

cambiar el Sprint Backlog. Los requisitos quedan congelados durante el sprint, a 

continuación se indican en la tabla 1 que se muestra un esquema con la información 

requerida por cada sprint. 

Table 1 - Backlog del Producto Version 1.0 

Sprint Actividades 

Sprint 1: Levantamiento de información, 

especificaciones de requerimientos de 

negocio y diseño de la solución. 

Creación de historias de usuario 

Creación de Reglas de Negocio 

Creación de Prototipos de tablero y 

Reportes 

Sprint 2: Cree un nuevo universo con los 

datos de las órdenes de trabajo CAS en la 

plataforma Enterprise Data Warehouse 

Creación de Arquitectura de BI 

Identificación de Indicadores Claves de 

Gestión 

Creación de Base de Datos Stage 

Sprint 3: Incluya tablas / campos 

adicionales requeridos en Solumina 1 

Universe. 

Identificación de Tablas a Extraer 

Depuración de Datos 

Creación de Jobs de Carga automáticas 
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Sprint 4: Desarrolle la interfaz de informes 

web con la solución de informes Web 

Intelligent. 

Desarrollo en la plataforma de Web 

Intelligent. 

Sprint 5: Generación y Explotación de los 

indicadores, mediante reportes.  

Creación de Métricas y Hechos 

Desarrollo de tablero Gerencial 

Desarrollo de Reportes 

Sprint 6: Libere el informe en el entorno 

PROD.  Validación de entregables. 

 

Table 2 - Backlog del Producto Version 2.0 

Sprint Actividades 

Sprint 4: Desarrolle la interfaz de informes 

web con la baso en la plataforma de Power 

BI Desarrollo en la plataforma de Power BI 

Sprint 5: Generación y Explotación de los 

indicadores, mediante reportes.  

Creación de Métricas y Hechos 

Desarrollo de tablero Gerencial 

Desarrollo de Reportes 

Sprint 6: Libere el informe en el entorno 

PROD.  Validación de entregables. 

 

3.3. SCRUM Diario 

Se lleva a cabo la reunión, no debe durar más de 15 minutos y tiene lugar al inicio de 

cada turno. La idea es informar sobre lo que se hizo el día anterior, lo que se hará el día 

de hoy y los obstáculos que han ido surgiendo 

 

3.4. Revisión de Sprint 

En esta reunión debe realizarse una valoración que se realiza al final de cada sprint 

(cada mes al terminar el sprint), para evaluar el avance y validar como es la secuencia 

del proyecto. 
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3.5. Retrospectiva de Sprint 

Una vez que se ha efectuado la revisión de cada sprint, el SCRUM Máster y el 

SCRUM Team hacen un balance general de lo que ha sido esa fase del proceso. Las 

conclusiones, mejoras y recomendaciones se tendrán en cuenta a la hora de iniciar el 

nuevo ciclo de trabajo. 

 

3.6. Línea del Tiempo 

Figura 14 indica la secuencia de eventos del SCRUM que se trabajan en colaboración 

con el equipo en la primera versión. 

 

Figura 14 - Timeline Production Schedule Reporting V1.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 indica la secuencia de eventos del SCRUM que se trabajan en colaboración 

considerando la retroalimentación del evento de Retrospectiva para trabajar la segunda 

versión. 

 

Figura 15 - Timeline Production Schedule Reporting V2.0 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Entregables y Pruebas 

La colaboración de los miembros del equipo, ha sido esencial para el éxito del 

proyecto. Es importante enfatizar el compromiso de todos los miembros, participando y 

asistiendo a las sesiones en cualquier momento que se requiera durante el ciclo de vida 

del proyecto. El período del proyecto de la V1.0 se realiza entre febrero de 2019 hasta 

mediados de julio de 2019, y la V2.0 se realiza desde enero 2020 hasta marzo 2020. 

El proyecto consta de: La generación de Tableros de control, el cual contiene los campos 

y estatus necesarios de cada indicador, a su vez se desarrollan reportes por cada uno 

de las 7 unidades estratégicas de negocio, estos reportes serán consumidos por cada 

responsable gerencial y supervisor de cada área. Se aplica las reglas de seguridad, para 

el acceso a la plataforma, según el perfil y los privilegios que tenga. 

Table 3 - Tabla de Entregables 

Entregable 

Desarrollo de Tablero Gerencial  

Desarrollo de Reportes por Unidad 

Estratégica de Negocio 

Filtrar por “SBU” 

Filtrar por “Order Number” 

Filtrar por “Part Number” 

Filtrar por “A/C” 

Filtrar por “Location” 

Filtrar por “Priority” 

Filtrar por “Mex Complete” 

Filtrar por “Area” 

Filtrar por “Responsible” 

 

Posteriormente a los entregables, las pruebas se realizan conjuntamente con el equipo 

de sistemas y usuarios, en donde se valida la información que está siendo explotada con 

los reportes que tienen en la base de datos transaccional. Además se hacen pruebas de 

carga de datos y acceso de usuarios. 
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Una vez concluida esta etapa se pasa a la fase de “Estabilización” donde se logra la 

estabilidad del producto, se conducen pruebas, se desarrollan las últimas correcciones 

que sea necesarias, se ejecuta el plan de trabajo para el lanzamiento y puesta en marcha 

del sistema. Esta etapa genera el último de los entregables: la estrategia final de 

implementación del producto, el cual contempla los aspectos logísticos necesarios para 

lograr una liberación exitosa del sistema en todos sus aspectos. 
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Capítulo 4. Resultados 

Después de explicar el funcionamiento de la empresa y la metodología implementada, 

los datos que aporta como los hemos tratado y los nuevos datos que se han obtenido de 

otras fuentes, es el momento de explicar cómo podemos implementar las herramientas 

de Analítica Visual en la empresa. Se explica cómo realizar la implementación, desde 

cómo se consolidó la información para posteriormente ser cargada en la base de datos 

y se relacione con Power BI y ya permitir que esté disponible para poder trabajar con ella 

y lograr el objetivo. 

Programas utilizados: 

o Solumina 

o Catalog Address Space (CAS)  

o Enterprise Data Warehouse  

o SAP Business Objects 

o Power BI 

 

Participantes en el equipo de SCRUM: 

Miembros del Equipo Roles  Area 

Mayra Ortiz  Asesor Production Control 

Miguel Tellez Asesor Production Control 

Charles Caster  Especialista en CAS BTC Apps 

Omar Rodriguez  Desarrollador BTW Reporting 

Chuck Rothert  Gerente BTC – ERP BTC Reporting 

Karina Castro Gerente Aprobador Structures 

Felipe Rosales  Gerente Aprobador Electricals 

Javier Garcia  Asesor de Materiales Materials Planning 

Elizabeth Montoya Dueño del Producto BTW CPLM 

Cinthia Licon  Dueño del Producto Structures 

Omar Almejo  Dueño del Producto Electricals 

Alejandro Santillanes  Scrum Master BTW ERP 

Daniel Maeda  Solumina Analyst BTW Java DEV 
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4.1. Modelo de Gestión Implementado 

Estas son algunas consideraciones y análisis que se realizaron previos a la 

implementación:  

Para la carga de datos directamente en Power BI, se conectan las fuentes de 

información, la cual permite realizar la integración de la información haciendo uso de 

diferentes herramientas, que permiten que el análisis de los datos sea más eficaz y 

eficiente, Enterprise Data Warehouse (EDW) esta herramienta como se refiere 

(DuttaRoy, 2016) la cual consolida la información de diferentes fuentes de datos que nos 

permite almacenarla en un mismo ambiente, por lo tanto tener una Interfaz de usuario 

que apoye la analítica de datos, genera la solución a la desintegración de la información, 

teniendo acceso a la información en tiempo real, la Figura 16 es una representación 

visual del modelo de gestión que se implementa. 

 

 

Figura 16 - Modelo de Gestión 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Implementación de Production Schedule Reporting 

Lo primero que se realiza es hacer las conexiones a las fuentes de información, 

posteriormente a la izquierda nos aparecen las tablas que tenemos cargadas. 

Carga de datos  

Paso 1 – Selección de archivos: 

En este paso debemos seleccionar que queremos cargar desde el universo 

basado en SAP Business Objects donde se localizó la información.  

Examinamos y seleccionamos nuestros datos.  

Paso 2 – Importación de hojas de cálculos:  

En este paso es importante realizar bien unos pequeños detalles para que 

después no se presenten problemas. Es importante indicar que la primera fila 

contiene encabezados de columnas. 

Cargar la base de datos a Power BI 

En este momento debemos abrir Power BI, al igual que otras herramientas de 

Microsoft tiene una interfaz parecida a Word o Excel. 

Para cargar la base de datos, deberemos seguir estos pasos, seleccionar “Get 

Data” > Access Data Base > Se selecciona la tabla y se carga. En ese momento 

ya tendremos todo disponible para trabajar con Power BI para realizar los gráficos 

y Dashboard. Como se explica en otro punto más adelante. 

 

4.3. Manejo de Power BI 

Una vez que se tienen todos los datos y la estructura cargada en Power Bi, se analiza 

la relación de las variables que se debe analizar para función de los campos. 
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4.3.1. Presentación del Panel General 

En la Figura 17 en la zona de la izquierda se elige entre ver las gráficas, las tablas de 

datos o las tablas y sus relaciones. A la derecha se encuentra el panel para crear 

gráficos, seleccionar el tipo de gráfica y los valores de campos queremos que nos 

represente en función de que otros campos. En la parte superior tenemos el panel de 

control para guardar, cargar otros datos, modificar tablas y conexiones. 

 

Figura 17 - Panel Principal en Power BI 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.2. Creación de gráficas 

Se debe de seleccionar el tipo de gráfica que se desea y se arrastrar al recuadro 

“values” el campo que se desear analizar. En “Legend” y “detail” se arrastra la función 

que se desea analizar. Se genera un gráfico que relaciona esto. Para las gráficas de 

barras se seleccionan los ejes y para otros tipos de gráficas otras restricciones como se 

muestra en la Figura 18. 
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Figura 18 - Creación de Gráficos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. Resultados del uso de Analítica Visual en la empresa 

Después de estandarizar los campos entre las 7 unidades estratégicas de negocio y 

agregar las variables necesarias para los cálculos para mejor la estructura, permitiendo 

así un mejor análisis.  

Seguridad:  

Entrar en la liga y al momento de acceder, el sistema realizar un análisis del perfil e 

identifica a cuál de la unidades estratégicas de negocio (SBU) pertenece. 

 Assemblies SBU 

 Floorboards SBU 

 Electrical Assembly SBU 

 Completions SBU 

 Avionics SBU 

 Fabrication SBU 

 Machining SBU 
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En el Dashboard se presenta, véase en la Figura 19: 

1.- Menú principal: 

 SBU: indica en que unidad de negocio se encuentra. 

 Number: Número de registro. 

 Part Number: Número de parte que identifica la parte. 

 Order Number: número de orden de trabajo  

 Location: Lugar físico donde se encuentra trabajándose las partes 

 Qty: Cantidad de números de parte que trabajan por orden de trabajo 

 A/C From: Número de avión a partir del cual la parte es efectiva para ser 

construido. 

 A/C Through: Número de avión hasta cual la parte es efectiva para ser construido. 

 Planned/Unplanned: Instrucción de trabajo ha sido creada. 

 Area: Sección donde se está trabajando. 

 Responsible: Área donde se encuentran manufacturando. 

 Start Date: Fecha en el que se comenzará a manufacturar la parte. 

 Mex Complete: Fecha cuando debe estar manufacturada la parte. 

 DOD (Due On Due): Fecha de vencimiento. 

 Priority: Prioridad a trabajar. 

 Family: Familia de partes a las que pertenece. 

 Planner: Código del Planner que librera la orden de trabajo. 

2.- Indica la fecha en la que se realiza la consulta 

3.- Menú con las siguientes opciones: 

 Permite agregar a favoritos el reporte. 

 Ver los reportes recientes. 

 Compartir el reporte. 

 Muestra la persona en sesión. 



 

Figura 19 - Production Schedule Reporting 

Fuente: Elaboración propia. 

4 
2 

1 3 



4.- Menú de Filtros: opciones para realizar filtros en el reporte 

Order Number: 

La sección de filtros permite elegir una sola orden trabajo, esto muestra al empleado los 

detalles de la orden usualmente dependiendo del área, las órdenes de trabajo cambian 

de prioridad y están en constante movimiento, de esta manera se conoce el estatus del 

proceso, siendo visible en varios niveles de mando, como se indica en la Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Filtrado por Order Number 

Fuente: Elaboración propia. 
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Part Number: 

Muestra las partes que se encuentran manufacturando en producción y cuales se 

empezarán a producir, de esta manera por ejemplo ayuda al equipo de materiales a 

conocer como los compones se van consumiendo, se indica en la Figura 21. 

 

Figura 21 - Filtrado por Part Number 

Fuente: Elaboración propia. 

A/C From: 

Este filtro permite saber cuántos partes del avión se están manufacturando, da visibilidad 

para conocer cuáles son las partes restantes, esto permite conocer si se lograra cumplir 

con el cliente, como se indica en la Figura 22. 

 

Figura 22 - Filtrado por A/C From 

Fuente: Elaboración propia. 

 



pág. 48 
 

Location: 

Muestra la cantidad de órdenes de trabajo que se encuentra laborando por área, por 

ejemplo, permite al equipo de los nuevos modelos conocer cuáles serían la cantidad de 

órdenes que tiene en su área y la prioridad a trabajar, como se indica en la Figura 23. 

 

Figura 23 - Filtrado por Location 

Fuente: Elaboración propia. 

Mex Complete:  

Este filtro indica la fecha cuando debe ser completado por Mexicali, de manera se conoce 

el estatus de las partes, a su vez las prioridades que tiene para determinar dónde deben 

de ser concentrados los recursos para cumplir con las metas, como se indica en la Figura 

24. 

 

Figura 24- Filtrado por Mex Complete 

Fuente: Elaboración propia. 
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Responsible: 

Muestra la cantidad de órdenes de trabajo que se encuentra laborando por área, por 

ejemplo, permite al equipo de calidad conocer cuáles serían la cantidad de órdenes que 

tiene en su área y la prioridad a trabajar, como se indica en la Figura 25. 

 

Figura 25 - Filtrado por Responsible 

Fuente: Elaboración propia. 

Exportar información: 

La información filtrada se comparte con los usuarios involucrados y de esta manera se 

brinda indicaciones para resolver problemas y tomar decisiones oportunas para cumplir 

las metas que necesitan para trabajar día con día, como se indica en la Figura 26. 

 

Figura 26 - Información Exportada 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. Contrastación de Hipótesis 

Se incorporó las tecnologías de Enterprise Data Warehouse para la toma de 

decisiones y la tecnología de Power BI, la cual permite diseñar e implementar un modelo 

de gestión de la información requerido en las funciones de planificación de materiales y 

control de producción. El cual reduce las horas de trabajo necesarias para administrar el 

reporte de programación de la producción diaria en hojas de cálculo actual por cada 

unidad de negocio. 

Se constató que el proyecto le permite al empleado tomar un papel activo en la gestión 

de sus elecciones de planificación de materiales y controles de producción, lo cual se ve 

reflejado en un ahorro en el tiempo de elaboración de reportes de un 100% ya que este 

será generado automáticamente.  

La Figura 27 Indica las horas invertidas previas a la implementación del proyecto. En 

total se invertía aproximadamente 10 horas y media por semana y la información que se 

descarga para construir los reportes es actualizada cada 24 horas. 

 

Figura 27 – Representación general del proceso de Programación de Producción Diaria 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Figura 28 Indica cómo se eliminan las horas después de la implementación 

“Production Schedule Reporting”, y el tiempo de actualización de la información es cada 

hora. 

 

Figura 28 - Representación Production Schedule Reporting 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Retorno de inversión 

Table 4 - Retorno de inversión 

Acción  Tipo de Acción Descripción Primer Año Costo 

(Dólares) 

SAP BO Desarrollo del 

producto y licencia 

Costo Inversión inicial para el proyecto $0 

Instalación del Software y 

Entrenamiento 

Costo El costo para que el grupo de TI 

instale un nuevo software para los 

desarrolladores de la solución y la 

capacitación para todos los 

empleados involucrados 

$2,800.00 

Reducir horas de trabajo del 

personal del departamento 

de control de producción  

Ahorro Una reducción inmediata de los 

gastos generales. 

$34,580.00 

Los gerentes ya no están 

obligados a trabajar en 

tareas administrativas no 

facturables. 

Ahorro 2 gerentes actualmente promedian 

10 horas semanales, tiempo no 

facturable. Se anticipa que este 

número se reducirá a no más de 1 

hora por semana. 

$26,000.00 

Se requiere mantenimiento 

del sistema cada 6 meses en 

lugar de mensualmente 

Ahorro El uso menos frecuente de recursos 

de TI que trabajan en tareas sin 

valor agregado da como resultado 

la optimización de recursos 

0 

Ahorro neto del primer año   $59,780.00 approx. 

 

El procesos de Programación de Producción Diaria involucraba a un total de 21 

Ingenieros y 2 gerentes, como se indica en la Tabla 4 el retorno de inversión es de 59,780 

dólares ahorrados en el año 2019, durante su primera versión, la cual fue exitosa ya que 

cumplió con la funcionalidad básica.   
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

En la solución se han aprovechado las capacidades de las herramientas 

proporcionadas mediante Analítica Visual con las herramientas proporcionadas por SAP 

Business Objects y Power BI, para la explotación de la información, reduciendo tiempo 

en el porcentaje de análisis. Se ha demostrado un mejor acceso a la información por 

medio de las conexiones que se realizaron en Enterprise Data Warehouse, los diseños 

de reportes, creación de tableros de control, alertas proactivas y el acceso vía portal web 

a toda la información desarrollado en Power BI. No obstante se buscó disponer de forma 

atractiva e interactiva la información, así como facilitar su elaboración por parte de los 

usuarios.  

Actualmente la empresa no invierte tiempo en la elaboración de reportes que vienen a 

ser de alto impacto para el empleado. Luego de la implementación del Modelo de Gestión 

basado en Analítica Visual este tiempo ha sido reducido a 100% las cuales están 

empleadas en el tiempo para el análisis de los indicadores.  

Gracias a la solución implementada, se eliminó completamente la dependencia que se 

tenía con el departamento de Sistemas y los sistemas basados en hojas de cálculos, 

integrando toda la información en un repositorio centralizado de fácil acceso, potente y 

rápido para el consumo de los usuarios. Los usuarios destacaron la rapidez de las 

consultas, la forma de visualización, performance, navegación y facilidad para la creación 

de nuevos reportes y gráficas. Cabe resaltar que la solución es escalable, con lo cual 

permitirá en un futuro la adecuación e implementación de otros departamentos o áreas 

de la empresa. 

5.2. Recomendaciones 

Conforme se vaya teniendo un volumen mayor de información, será necesario diseñar 

una nueva arquitectura, que soporte el crecimiento del modelo de gestión de información 

sin afectar la performance.  

Por otro lado, será importante también revisar las prestaciones del motor de base de 

datos y su afinamiento para lograr el rendimiento de tiempo de respuesta esperado por 
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los usuarios. Posiblemente en un futuro, será necesario evaluar otras opciones de 

motores de base de datos, que soporten un mayor volumen de datos, a fin de asegurar, 

además, la continuidad y disponibilidad del Production Schedule Reporting. 

Desde el enfoque del negocio, integrar mayores plantas con mayor proyección de las 

cantidades de producción, haciendo uso de la herramienta Power BI, aprovechando al 

máximo el potencial que brinda el entorno web y el acceso a la información centralizada. 

Agilizando de esta forma oportunidades de mejora en cada una de las unidades de 

negocio.  
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