


Una guía de cómo implementar 
la gestión visual en las organizaciones 

 
DE LA ALERTA 
A LA GESTIÓN 
VISUAL
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Introducción

 • Qué es y para qué sirve la gestión visual

 • Beneficios

 • Déficit de información (necesidades de la organización)

 • Tipos de alertas visuales 

 • Uso de colores 

 • Recorridas y alertas - La fábrica visual en la manufactura Kaizen 

Capítulo 1  ·  Alertas y controles visuales para la seguridad   

 • Demarcación de pisos 

 • Cañerías 

 • Cartelería de seguridad laboral 

 • Manipulación segura de equipos

 Capítulo 2 · Control de ubicación  

 • Sector

 • Etiqueta y codificado

 • Delimitación de siluetas

 • Circuito de retorno de elemento. Ejemplos

Capítulo 3 · Calidad 

 • Scrap + Defectos 

 • Instructivo de trabajo y Lección de Un Punto (LUP) 

 • ANDON + JIDOKA (pare y avise) 

Capítulo 4 · Mantenimiento 

 • Identificación de equipos 

 • Estado de equipo

 • Controles 

 • Tarjeta de necesidad de mantenimiento 

 Capítulo 5 · Stocks

 • Control de nivel reposición 

Capítulo 6 · Estándares y controles 

 • Tablero de estándares 

 • Tablero de seguimiento de la línea

 • Kamishibai

 • Akafuda 

Capítulo 7 · Implementación de gestión visual en oficinas   

 • Tablero Kanban para seguimiento de tareas y proyectos 

 • Alerta de anomalías 

Capítulo 8 · Control visual + I 4.0 

 • Tablero o pantalla digital 

 • Señalización digital

 • Pick to light

 • Soporte digital paso a paso

 • Realidad aumentada

Conclusiones 

Bibliografía de referencia
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Déficit de 
información 
(necesidades de la 

organización)

Todos los procesos, sin importar su razón 
de ser e independientemente de su escala, 
implican la circulación de mucha información 
sobre aspectos relacionados a su ejecución, 
tales como: cantidad de stock, cantidad de 
piezas a producir, especificaciones técnicas, 
advertencias de seguridad, controles a 
realizar, entre tantas otras. La mayor parte de 
ellas deben ser comunicadas de forma rápida 
y eficiente para no generar contratiempos, 
errores o riesgos para las personas. 

Un caso en el cual esta información no está a 
disposición de las personas puede representar 
una alerta de seguridad no comunicada. Esto 
puede implicar un riesgo laboral o un probable 
accidente que se podrían evitar simplemente 
por contar con información clara y concisa 
transmitida a través de una alerta. 

Lo mismo puede ocurrir con cualquier 
parámetro de calidad o estándar de proceso 
a realizar. No contar con la información 
necesaria en el momento indicado implicaría 
operar con la duda de si se están realizando 
las tareas de forma adecuada, e incluso 
podrían generarse esperas ya que habría 
que consultar a la persona que cuenta con el 
conocimiento de esta ejecución sobre cómo 
se debe proseguir. 

Tipos de 
alertas visuales

Semáforo
El código de colores de los semáforos (rojo, 
amarillo y verde) es una de las alertas visuales 
más utilizadas para identificar estados de 
situación como, por ejemplo, el nivel de 
inventario. Este tipo de alertas permite definir 
un estado NO OK (no deseado), un estado OK 
(deseado) y una alerta previa al estado NO OK 
(alertas tempranas). 

Etiquetas y tarjetas
Las señales a través de etiquetas y tarjetas 
son utilizadas cuando es necesario incorporar 
una descripción en forma de leyenda, en 
algunos casos complementadas con colores o 
imágenes. Estas alertas pueden ser utilizadas 
de manera permanente o transitoria en los 
lugares de trabajo, dependiendo de la lógica 
que se defina para su uso. 

Cartelería y advertencias de seguridad
El uso de carteles, o advertencias mediante 
el uso de carteles, son el estilo de alertas 
visuales de mayor envergadura ya que buscan 
que la mayor cantidad de personas puedan 
identificarlos y que sea fácil de visualizar 
desde cualquier lugar de la planta. 

Los más comunes son los carteles de seguridad 
y los que indican los diferentes sectores, ya 
que todas las personas deben apreciarlos 
rápidamente. Asimismo, en la actualidad se 
han popularizado los carteles que hacen a la 
cultura organizacional y/o prácticas de trabajos 
que implican cambios culturales para la 
organización y ejecución de tareas. 

Si una información es importante para una 
tarea se debe pensar cómo la misma se pone 
a disposición y cómo tiene que ser trasmitida/
enseñada para que quienes deben utilizarla 
efectivamente puedan hacerlo. Partiendo de 
esta noción, es posible definir qué información 
debe comunicarse, cómo ponerla a disposición 
y cuál es el mejor método.
 
La experiencia demuestra que las personas 
aprenden de diferentes formas, pero por 
lo general el aprendizaje basado en la 
experimentación es el más efectivo. Por ese 
motivo se debe transmitir la información 
importante para ejecutar una tarea junto 
a los elementos de soporte para la misma, 
teniendo en cuenta que el soporte visual será 
un elemento relevante para recordar y/o utilizar 
frente a dudas en la ejecución de una tarea. 

Los códigos se van transmitiendo para que 
la información esté al alcance de todas las 
personas y, a su vez, se transformen en reglas de 
la propia organización. Mientras más conocidas 
y puestas en práctica son las nuevas reglas, 
serán más sencillas de instalar ya que se valen 
de las experiencias previas. Un ejemplo claro 
de esto es que las personas reconocen el color 
rojo como una señal de alerta y cualquier señal 
que contenga ese color será asociada con una 
alerta que indica riesgo independientemente 
de su lugar de aplicación. 

En esta publicación se realizará un recorrido 
de las alertas visuales más utilizadas, dando 
cuenta de cómo en algunos casos, según 
su necesidad, se complementan  con 
especificaciones escritas para poder reducir 
dudas en quienes deben interpretar estas 
señales. Paso seguido, y a partir de estas 
alertas visuales se intentarán explicar las 
lógicas que las transforman en gestión visual. 

Información visual 
La información expuesta en instructivos de 
trabajo o los gráficos de resultados de las 
líneas productivas (calidad, tiempos, etc.) debe 
estar disponible en los puestos de trabajo. Se 
intenta que toda la información definida con 
anterioridad esté al alcance de cada operador/a. 

Los documentos más frecuentes son la Hoja de 
trabajo estándar, lecciones de un punto, pautas 
de control, e indicadores de rendimiento. Estos 
documentos serán expuestos en los diferentes 
apartados de esta publicación. 

Delimitaciones 
El uso de delimitaciones a partir de diferentes 
líneas basadas en un código de colores permite 
comunicar, por ejemplo: límites de áreas, 
ubicaciones, espacios seguros. por lo que son 
muy utilizadas en la delimitación de pisos. 

Como parte de este bloque de alertas 
visuales, también puede considerarse el uso 
de delimitaciones para estados de ausencia, 
como, por ejemplo, cuando se señala el 
contorno de una herramienta para identificar 
si está o no en su lugar preestablecido. 
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Uso 
de colores 

En cada cultura el uso de determinados 
colores tiene una implicancia distinta, en esta 
publicación se verán los que normalmente 
son utilizados en Argentina. Se realizarán 
las aclaraciones correspondientes al uso de 
colores que, a su vez, están contempladas en 
la normativa de referencia (en cada capítulo 
serán citadas normas para su correcta 
aplicación, en caso de no existir se indicara el 
uso habitual o recomendado). 

Los colores más utilizados son: rojo, amarillo, 
verde y azul. Cada uno de ellos contempla 

una determinada funcionalidad. 

El rojo es para indicar PROHIBICIÓN. Entre sus 

usos más comunes se encuentran la ubicación 

de equipos o elementos contra incendios, 

botones de emergencia 

para alertas de situación 

de riesgo (p. ej.: incendios), 

pulsadores para realizar 

maniobras de parada de 

emergencia de equipos 

o procesos por fallas 

inesperadas. Fuera del 

ámbito de la seguridad 

se suele encontrar, 

por ejemplo, en 

indicadores que no 

cumplen el objetivo. 

Recorridas 
y alertas

La fábrica visual en la 
manufactura Kaizen

Las alertas visuales antes señaladas sólo 
tienen razón de ser si están inmersas en una 
lógica o sistema de mejora que cuide los 
aspectos centrales para realizar la gestión de 
la rutina y los procesos de mejora. 

Estas alertas visuales deben nacer dentro de 
las fábricas para reforzar los procesos del día a 
día, y no al revés. Es importante que a medida 
que se progresa en el desarrollo de las mejores 
prácticas y métodos de trabajo, se incorporen 
estas alertas como parte de una lógica de 
funcionamiento y no como una moda. 

El amarillo tiene como función principal dar 
ALERTA sobre situaciones de riesgo, indicando 
precaución o advertencias. Se puede usar 
solo o con bandas negras de igual ancho 
inclinadas a 45°. Suele aparecer en partes de 
máquinas que puedan golpear, cortar o dañar, 
en partes salientes de equipos o movimientos 
de materiales, en barreras, pilares, postes o 
desniveles como, por ejemplo, el primer y 
último escalón de la escalera.  

El azul alude a la OBLIGATORIEDAD. Se 
aplica en aquellas partes de artefactos en 
cuya remoción o accionar se debe proceder 
con precaución, como es el caso de las tapas 
de engranajes, tableros eléctricos que deben 
permanecer cerrados para evitar riesgos y 
también se utiliza en  elementos de protección 
personal obligatorios y en cartelerías con la 
misma finalidad. 

El verde indica CONDICIONES SEGURAS. 

Este color se puede utilizar para demarcar 
el contorno de las puertas o salidas de 
emergencias, armarios que contengan 
elementos de seguridad, duchas de seguridad, 
botiquines o lavaojos. Se utiliza en elementos Ilustración 2 - Señalización 

en color rojo (SAI).

Ilustración 3 - Señalización en color amarillo con bandas negras 
(SAI)

Ilustración 4 - Señalización en color amarillo (Industrias Guidi) 

Ilustración 5 - Señalización en color verde (Esteban Cordero)
Ilustración 6 - Etiqueta verde (Industrias Guidi) 

Ilustración 7 - Señalización en color azul   (Industrias Guidi) 

de seguridad en general y para indicar 
condiciones en estado deseado como niveles 
de inventario adecuados o materiales y equipos 
aptos para su uso.

La fábrica visual invita a mejorar 
aspectos tales como:

El método de control sobre lo que es 
necesario para ejecutar la tarea

La información crítica para ejecutar la tarea

Los parámetros del proceso que deben 
controlarse

Las acciones asociadas a la tarea que 
pueden simplificarse

La comunicación a los equipos de trabajo 
sobre situaciones particulares.
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En Argentina la identificación de las cañerías está regida por la norma IRAM 2507, la cual 
establece el sistema de colores para la identificación de los fluidos conducidos por cañerías. En 
dicha norma se especifica qué colores utilizar para señalar el tipo de fluido en circulación, en 
particular los de servicios (comúnmente conocidos como “productos de servicio”), y a su vez 
define cómo señalar el contenido que circula cuando el mismo es de materias primas, productos 
en proceso o productos terminados. 

A continuación, un resumen de la norma de aplicación. 

Para señalar las cañerías destinadas a 
conducir materia prima, productos en 
proceso o productos terminados, se suelen 
utilizar los siguientes criterios: 

Es recomendable que cada cañería contenga 
una leyenda describiendo el tipo de producto 
que se transporta, la peligrosidad inherente 
al mismo y el sentido de circulación con 
flechas indicativas. 

Ilustración 16 - Cartel con identificación de cañerías
 según norma IRAM 2507 (SAI)

Productos terminados o en proceso 

que sean inofensivos, se identifican con 

color gris fundamentalmente en toda 

su longitud, cualquiera sea el producto. 

Materia prima, producto en proceso 

o producto terminado que sean 

peligrosos se identifican con el color gris 

en toda su longitud y sobre él franjas de 

color naranja con una distancia máxima 

entre ellas de 6 metros.

En cañerías que transportan sustancias 
peligrosas como ácidos o combustibles, 
el uso de esta demarcación se vuelve 
imprescindible, ya que de no contar con ella 
se estará atentando contra la seguridad del 
personal que debe manipular los fluidos de 
planta. En la industria es común encontrarse 
con cañerías que no están debidamente 
marcadas, dificultando la posibilidad de 
identificar qué circula y afectando a actividades 
como la operación, mantenimientos o acciones 
de emergencia.

Ilustración 17 - Cañerías con colores codificados 
(Industrias Guidi)



Forma 
Geomátrica Significado Color

de Seguridad
Color

de Contraste
Color

de Símbolo

 
 Banda 

de amarillo 
combinado 
con bandas 

de color 
negro

Corona circular 
con una barra 

transversal 
superpuesta 

al símbolo

  Prohibición Rojo    Blanco   Negro

Círculo de 
color azul 

sin contorno

 Obligatoriedad  Azul   Azul   Blanco

  

Triángulo 
de contorno 

negro 

 Precaución   Amarillo    Negro         Amarillo

Cuadrado o 
rectángulo 
sin contorno

  Condición 
segura
 Señal 

informativa

Verde    Blanco   Verde 

Advertencia
 Indicación de 

desniveles,
 pasos bajos, 

obstáculos, etc.
- -





USTED 
ESTÁ 
AQUÍ
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Delimitación 
de siluetas 

Sin duda la aplicación más utilizada o difundida 
del control visual es la que nos permite conocer 
en un segundo la falta de una herramienta. 
Delimitar la forma es una de las prácticas 
típicas para identificar esta situación y de esta 
manera saber qué herramientas están en uso 
o faltan al finalizar el día.  

Circuito 
de retorno 

de elemento. 
Ejemplos. 

Ilustración 30 - Tablero de herramientas con demarcación de 
siluetas (SAI)

Ilustración 31 - Contenedor de tips “para afilar” (Industrias Guidi) 

Ilustración 33 - Puesto de rectificado de tips/welding
(Industrias Guidi) 

Ilustración 32 - contenedor de tips en  puesto de rectificado de tips 
(Industrias Guidi)

Es importante recordar que identificar una 
situación no implica la gestión integral para 
volver a la situación deseada. En el siguiente 
apartado se muestra un ejemplo que contiene 
la lógica integral que implica la gestión visual.

Se puede observar en la foto un contenedor, l
que contiene las puntas metálicas que se 
encuentran en estado no apto para utilizar en 
los robots de soldadura.  

A medida que se van utilizando estos tips y 
se “desafilan”, el operador que identifique la 
necesidad de afilarlo lo tomará y colocará en 
un cajón para tal fin. 

Al final del día o en una ronda de control, el 
superior o referente del sector identificará estas 

Rectificado de tips 
(punta para robots de 

soldadura). 

necesidades y realizará los pedidos de afilado o 
reposición. Cuando esto ocurra se vaciarán los 
cajones de los puestos de soldadura sobre el 
contenedor del sector de afilado.  

Cuando las puntas ya estén rectificadas, el 
responsable las colocará en el contenedor 
de tips rectificados y se entregará al área 
productiva. 

Como puede observarse en la ayuda visual 
del sector afilado indica condiciones de altura 
de los tips que se verifican a través de un 
dispositivo a prueba de errores (poka yoke). 
Se dispone también en el puesto de un cajón 
con etiqueta roja para las puntas que deben 
desecharse (scrap). 

Ilustración 34 – Contenedor de tips para desechar
 (Industrias Guidi)
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Scrap 
+ Defectos  

Las organizaciones que comienzan sus 

primeros pasos en la gestión visual suelen 

incorporar en los puestos de trabajo la “caja 

roja” donde se depositan todos los productos 

con algún defecto. Al finalizar el día, o 

cuando se defina, esta caja será examinada 

para contabilizar la cantidad de piezas con 

defectos y sus motivos. A su vez puede ser 

complementada con otra caja específica para 

scrap si se considera que las piezas no pueden 

ser reprocesadas para su recuperación.  

El análisis de esta información será central para 

los proyectos de mejora y para el ejercicio de 

comunicar problemas, acciones de contención 

y acciones orientadas a eliminar la causa raíz. 
Asimismo, esta práctica invita a hacer visibles 
los problemas y la necesidad de resolverlos.

Instructivo de 
trabajo y Lección 

de Un Punto (LUP)   
Es recomendable disponer de información 
central del proceso en un formato visual en 
los puestos de trabajo, buscando asegurar 
el resultado en términos de calidad. Toda 
recomendación de cómo realizar la tarea, los 
recaudos a tener, los pasos a seguir y otras 
acciones que 
minimicen el 
riesgo deben ser 
c o m u n i c a d a s 
de una manera 
visual y sencilla 
para que, frente 
a dudas o nuevos 
entrenamientos del 
personal, el proceso 
siga garantizando 
el mismo resultado. 

La gestión visual también realiza varios aportes a la construcción de la calidad de los procesos. 
En particular se pueden señalar dos grandes posibilidades de acción: una es delimitar y definir 
espacios para depositar scrap y/o productos con defectos para su posterior análisis de causa y, la otra, 
comunicar criterios o información de relevancia para la ejecución de la tarea o para sus controles.  

En el caso de que no pueda utilizarse un cajón 
para contener los productos con defectos, 
se pueden utilizar tarjetas identificatorias 
que, a su vez, contengan un código de 
colores que represente un tipo de defecto o 
situación particular (defectos ocasionados 
en el ensamble, defectos ocasionados en el 
proveedor, entre otros). 

Ilustración 38 - Identificación material rechazado (Industrias Guidi) 

Ilustración 36 - Contenedores para segregación de productos 
(Industrias Guidi) 

Ilustración 39 - Lección de 
un punto (SAI) 

Ilustración 40– Hoja de proceso y plano de pieza (Industrias Guidi) 

Ilustración 37 - Estantería para material segregado en control de 
calidad (SAI) 
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PRODUCTIVIDAD
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MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

FECHA

ANOMALÍA DETECTADA

ANOMALÍA DETECTADA

ENTREGUE ESTE TALÓN 
A SALA 

DE CONTROL

ENTREGUE ESTE TALÓN 
A SALA 

DE CONTROL

TPM + 5S

TPM + 5S

/     /

N° 5.000.000

N° 5.000.000

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY
 NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY
 NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET

ENTREGUE ESTE TALÓN 
A SALA 

DE CONTROL

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUER 
ADIPISCING ELIT, SED DIAM NONUMMY
 NIBH EUISMOD TINCIDUNT UT LAOREET

SEGURIDAD

FECHA

ANOMALÍA DETECTADA

TPM + 5S

/     /

N° 1.000.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
Adipiscing elit, sed diam nonummy
 Nibh euismod tincidunt ut laoreet

OPERACIÓN

OPERACIÓN

FECHA

INSTALE ESTA TARJETA EN EL EQUIPO

TPM + 5S

/     /

N° 3.000.000

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer Adipiscing elit, sed diam nonummy

FECHA /     /

TPM + 5S N° 3.000.000
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PROBLEMA/INFORMACIÓN DE CONTRAMEDIDAS















D
E 

A
LE

R
TA

 A
 L

A
 G

ES
TI

Ó
N

 V
IS

U
A

L 
|  

D
E 

A
LE

R
TA

 A
 L

A
 G

ES
TI

Ó
N

 V
IS

U
A

L 
|  

78 79

U
n

a 
g

u
ía

 d
e 

co
m

o 
im

p
le

m
en

ta
rl

a 
g

es
ti

ón
 v

is
u

al
 e

n
 la

s 
or

g
an

iz
ac

io
n

es

U
n

a 
g

u
ía

 d
e 

co
m

o 
im

p
le

m
en

ta
rl

a 
g

es
ti

ón
 v

is
u

al
 e

n
 la

s 
or

g
an

iz
ac

io
n

esConclusiones 
Esperamos que esta publicación genere 
en quien la lea múltiples ideas (y nuevas 
preguntas) que se conviertan en disparadoras 
de posibles soluciones a los problemas 
con los que se convive en el día a día de las 
organizaciones. La expectativa es que la suma 
de todas estas respuestas abone una cultura 
del trabajo basada en la simpleza y eficacia de 
estas prácticas.  

Sabemos que el proceso creativo-el 
nacimiento de la idea- muchas veces suele 
ser abrumador e incluso caótico; sin embargo, 
consideramos que es factible pasar del 
problema a la solución si nos enfocamos en 
algunas preguntas o disparadores claves y bajo 
la siguiente premisa: mientras más simple sea 
la idea, probablemente más resultados tenga 
su solución y más aceptada y respetada sea, 
con el tiempo, por parte de las personas que 
integran la organización. 

Nuestro consejo para generar ideas es 
comenzar preguntándose: qué necesito 
saber para realizar mi trabajo, qué necesito 
compartir para que otras/os puedan hacer su 
trabajo, qué es lo que debe suceder para que 
todo funcione de manera organizada, cuál 
es la información vital para cumplimentar el 
proceso y no puede faltar. Teniendo en claro 
las respuestas a esas preguntas se podrá 
comenzar a pensar en el método para que 

esa información sea parte del proceso y no 
dependa de las personas. Este punto de 
partida permite estar en mejores condiciones 
para avanzar en la gestión visual que, como 
ya mencionamos, es concebida como parte 
de un sistema integral en lugar de como una 
mera imagen o señal.  

Las personas de la organización podrán se-
guir el ciclo de pensamiento visual valiéndose 
de las siguientes preguntas: 

POR QUÉ es necesario el 
control visual y qué problema 
resolvería; 

DÓNDE deben estar las cosas 
y dónde están ubicadas 

QUÉ es necesario para 
realizar la tarea 

CUÁNDO deben ejecutarse 
las actividades 

QUIÉN debe hacer el trabajo 

CUÁNTO (cuánta cantidad) 
debe hacerse y; 

CÓMO debe efectuarse la 
tarea. 

Estos déficits de información pueden ser abor-
dados utilizando los conceptos vertidos en esta 
publicación, en consonancia con la puesta en 
práctica de acciones, que nos permitan pasar 
de la alerta, al control, para finalmente arribar a 
la gestión visual en la organización. 

Un espacio de trabajo visual es un ambiente 
que se ordena, explica, regula y mejora por sí 
mismo; es decir, lo que se supone que debe 
pasar, pasa. Pero no como producto del azar 
sino de una gestión tan arraigada que parece 
natural a la vista de quienes lo habitan. 

3

CICLO DEL 
PENSAMIENTO 
VISUAL

 Identificar 
el “movimiento”*

Identificar el déficit 
de información 

que disparó 
el “movimiento”*

1

2

 Plantear la pregunta 
central no respondida 

(dónde, qué, 
cuándo, quién, 
cuánto, cómo) Determinar dónde se 

quiere encontrar 
esa respuesta 
la próxima vez 

que se necesite. 

4

5

traducir esa respuesta
 en un elemento 

o alerta visual. 

Déficit de
 Información 

*Moverse sin agregar valor. No es opcional; se refiere a todo lo que debe 
hacerse caso contrario no podrá realizarse el trabajo. Se incluye, por ejemplo, 
buscar, deambular, esperar, preguntar, responder, interrumpir, combinacio-

nes de esas, o cualquier acción que deba hacerse nuevamente como 
rechequear, recontar, retrabajar, retestear. 
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