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T I T U L O 



LA COMPUTADORA Y 

SUS SISTEMAS DE 

INFORMACION PARA 

LA GERENCIA 



O B J E T I V O S 



OBJETIVOS 

Dada la ·complejidad de las organizaciones actua-

les, su evoluci6n constante se requiere cada vezmás de in

formación exacta, confiable y oportuna. Las computadoras y 

sus sistemas de información han sido un factor determinan

te en los 61tfmos aftas en lo que se refiere a obtención y 

clasificación de la información, asi como en la planeación 

de proyectos. 

En términos más cspec~ficos, esta tesis nos he-

mas fijado como objetivo el proporcionar a los futuros u-

suarios de sistemas de información algunos conceptos fund~ 

mentales acerca del procesamiento de la información compu

tarizada. 

Hemos querido dar una orientación general sobre 

el computador, sus orígenes, qué es lo que puede y no pue

de hacer, dando para esto informaci6n de cómo opera y el -

como instru!rsele para resolver problemas. 

Así mismo hemos incluido algunas ideas sobre el 

gran impacto que están causando los computadores en los -

hombres de negocios, en el medio en que trabajan y en la -

sociedad en que viven. 

Para lograr dichos objetivos hemos dividido la -

investigación en partrs desde sus origenes e historia has

ta las aplicaciones de sus sistemas de información, hacie~ 
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do une presentaci6n equilibrada de los temas, esforzándo-

nos en evitar demasiados detalles relacionados con las má

quinas y equipos (Hardware) y programas y sistemas de pro

gramacibn (Software), que excedan las necesidades equili-

brando dichos temas con las implicaciones adminis~rativas 

que encierra el uso de computadores. 



I N T R o D u e e I o N 
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INTRDDUCCION 

Durante el análisis de la presente investigaci6n 

hemos tenido en cuenta al realizar esta obra para aquellos 

que se enfrentan con el problema de hacer trabajar en for-

ma efectiva unn computadora como parte de su empresa. 

Algunas organizaciones están trabajando para sus 

computadoras y no las computadoras para sus organizaciones. 

Esta investigación será de gran interés para to

do aquél que desee comprender la interacción entre las com 

putadoras y el sistema empresario. 

En la primera parte se exponen los orlgenes de -

la computación, teniendo en cuenta los ·pioneros de ~-ª ma-

teria as! como las principales generaciones de computado-

res que se han dado a través de la historia como las carac

teristicas principales de cada una. 

La segunda parte se refiere a los principales --

componentes de las computadoras, no importando el tamaño -

ni el uso a que se destine, ya que la base de las mhquinas 

continúa siendo la misma. 

La tercera parte se analizan los principios bá-

sicos de la programaci6n, di~idi~ndose 6sta en base a los 

diferentes tipos de instrucciones haciendo mención de los 

lenguajes principales usados por los computadores. 

En las etapas posteriores, tratamos los sistemas 
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de informaci6n para la gerencia, los elementos básicos y -

el grai inter6s que tiene en nuestros dias por parte de -

las gerencias· y direcciones empresariales, mencionando en 

temas por separado los requisitos, las necesidades y los -

diferentes medios de almacenamiento, siendo ésta la parte 

medular de la investigación. 

No se presupone un conocimiento previo acerca de 

las computadoras, y su tratamiento se limitará a los aspes 

tos estrictamente relevantes d~l tema. 



O R I G E N E S 

D E L A 

e o M p u T A e I o N 
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!. ORIGENES DE LA COMPUTACION 

El matemático Giovanni Nepero, inventor de los -

logaritmos, realizó en 1617 una tabla Pitag6rica de.colum

nas móviles que permitían obtener con gran rapidez multi-

plicciones y raices cuadrada y cúbica. 

A los 19 años, en el año 1642 el matemático, fi

lósofo y escrito~ francés Blase Pascal inventa una máquina 

que demuestra como pueden realizarse los cálculos de mane

ra puramente mecánica. Una serie de ruedas que representan 

las unidades, decenas, centenas, etc., tiene sobre la cir

cunferencia las cifras del cero al nueve y están conecta-

das entre si mediante engranes. 

La rotación completa de una rueda hace avanzar -

una unidad a la rueda que está a su izquierda. Por primera 

vez, una máquina ejecuta automáticamente el acarreo, hasta 

entonces realizado sólo en la mente del hombre. Durante -

otros 300 años este tipo de acarreo automático constituye 

el principio fundamental de todos los instrumentos de cál

culo, desde el cuenta kilómetros del automóvil hasta las -

calculadoras de escritorio. 

En 1671 G.W. Leibniz proyecta una máquina calcu

ladora que perfecciona el mecanismo de acarreo automático 

ideado por Pascal y hace multiplicaciones y divisiones en 
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ba~e a sumas y restas repetidas. 

Fue también el creador del sistema binario, baSA 

dú exclusivamente en los slmbolos O y 1, e intuyó su apli

cación en máquinas de cálculos. 

En el año 1804, el francés Joseph - Marie Ja~--

quard, perfecciona la idea del mecánico Falcón, que un si

glo antes habla descubierto el sistema para automatizar al 

gunas fases del trabajo de las máquinas tejedoras. 

El telar estaba guiado automáticamente en su mo

vimiento una serie de agujeros practicado sobre algunas -

tarjetas de cart6n. Nace asi la "TARJETA PERFORADA" para -

transmitir a una máquina las instrucciones necesarias para 

su funcionamiento. 

-En el año 1822 Charles Babbage, matemático in--

glbs, inventa una ''máquina diferencial'' que est6 en condi

ciones de realizar automáticamente cálculos cientlficos y 

astronómicos. 

Diez años más tarde finaliza el proyecto de una 

"m&quina analitica'', que combina por primera vez la idea -

de ~a tarjeta perforada con aquella de las ruedas de aca-

rreo automático. 
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La máquina analítica que no fue puesta en prác-

tica por problemas técnicos y econ6micos, estaba en condi

Ciones de realizar sola todas las operaciones aritméticas 

para resolver problemas diversos. 

El aspecto más revolucionario es, sin duda el e~ 

quema general de la máquina, parecido a lo que será iden-

tificado un siglo más tarde, con lo que llamamos procesa-

dores electrónicos modernos. 

En el año 1887 no estaban terminados todavia loS 

cálculos del censo americano de 1880, elaborando manualmell 

te por centenas de empleados. En previsión del censo para 

1890 el experto en estadística Herman Hollerith inventa un 

sistema para representar el nombre, la edad, el sexo y o-

tras datos esenciales de cada persona, bajo la forma de a

gujeros hechos en una tarjeta de cartón y contadas después 

eléctricamente. 

Aprovechando esta idea, el Gobierno de los Esta

dos Unidos obtiene los resultados del nuevo censo en sólo 

dos años y medio, mientras la población habla crecido de -

50 a 63 millones de personas. 

El éxito del censo americano provocó que las má

quinas de Hollerith fueran empleadas inmediatamente para -
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los censos austriacos y pare efectuar el primer censo de -

la historio en Rusia, en el año 1896. 
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2. GENERACIONES DE COMPUTADORES 

EL PRIMER PROCESADOR ELECTROMECANICO. 

En los años 30's las ventas de máquinas de tarj~ 

tas perforadas se vueJven muy populares en el mundo de los 

negocios por su capacidad de elaborar información, conti-

núan también los estudios de matemáticos y hombres de cieQ 

cia para construir máquinas que sean capaces de efectuar -

cálculos a muy alta velocidad para desarrollar varios pro

blemas científicas, como los de la previsión del' tiempo, -

los cálculos de la órbita lunares, etc. 

En 1936, a la edad de 26 años,el alemán Konrad -

Zuse construye en la sala de la casa paterna, con medios -

simples y rudimentarios, un calculador electromecánico y -

lo llama Zl. 

Este le sigu~n otros modelos más perfeccionados: 

el Z2, Z3 y 24, que utilizan millares de relés y que están,. 

en parte, financiados por el gobierno alemán durante la s~ 

Guerra Mundial. 

Aun cuando Zuse no tenla conocimiento alguno de 

los estudios que se estaban llevando a cabo en ese momento 

en los Estados Unidos e Inglaterra, introduce en sus máqu! 

nas dos principios fundamentales de las computadoras modeL 
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nas: la representación binaria de los números y el control 

programado por medio de cinta perforada. 

Después de años de estudios, en 1944, el prof~ 

sor Howerd H. Aiken, de la Universidad de Harvard, en los 

Estados Unidos, desarrolle el primer calculador automático 

universal, en el que se aplican parte de las intuici~nes -

de Charles Babbage la idea de las tarjetas perforadas del 

telar Jacquard. 

Conocido como el HARK 1, el calculador (Automa-

tic Sequence Contolled Calculator) está guiado en su fun-

cionamiento por una serie de instrucciones representadas -

por agujeros sobre una cinta de papel. Leyendo estas ins-

trucciones y los datos, introducidos por medio de tarjetas 

perforadas, la máquina continúa sola, sin intervención hu

mana, y de los resultados del cálculo perforándolos sobre 

tarjetas o imprimiéndolos por medio de 2· m&quinas eléctri

cas de escribir. 

Llamado familiarmente 11 Bessie'1
, el MARK 1 está -

constituido por 78 calculadoras conectadas entre si. Con-

tiene más de 3,300 replés que accionan dispositivos mecá-

nicos como acumuladores a ruedas, contadores, etc., y es -

capaz de sumar dos números de 23 cifras en 3 décimas de s~ 

gundo y multiplicarlos entre si aproximadamente en 6 Seg. 
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El MARK l concluye un importantísimo capitulo en 

la historia del cálculo aritmético: realiza el sueño de m~ 

temáticos científicos y completa el ciclo de búsqueda i-

niciado 3 siglos antes por el joven Pascal. 

El hombre ha podido finalmente construir máqui-

nas de cálculo que funcionan automáticamente: una vez in--

traducidas las instrucciones los datos para sumar o para 

dividir, el calculador está en condiciones de ejecutar los 

cálculos y de emitir los resultados. 

EL PRIMER CALCULADOR ELECTRONICO. 

En 1941 la Universidad de Pennsylvania propone -

al Ejército de los Estados Unidos la realizaci6n de una mi 

quina capaz de resolver, a alta velocidad, los problemas -

ballsticos de la artillería. 

300 multiplicaciones por segundo. 

Proyectado por J. Presper Eckert, John W. Hauch

ly y Herman H. Goldstine, el calculador empieza a funcio-

nar en febrero de 1946 con el nombre de ENIAC (Electronic 

Numerical Integrator and Computer) y es empleado para eje

cutar, además de los cálculos ballsticos para los disposi

tivos de tiro, otros trabajos científicos que van desde el 
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estudio de los rayos cósmicos hasta la investigacibn sobre 

energla atómica. 

En el ENIAC se eliminan todas las partes mecáni

cas en movimiento que representaban los números con conta

dores a rueda y se sustituyen con tubos al vacio, que se -

activan mediante impulsos electrónicos y que indican las -

varias cifras, según el propio estado de mayor o menor co~ 

ducción de los bulbos. 

Dado que los impulsos electrónicos se mueven mi

llares de veces más rápido que un dispositivo electromecá

nico, el ENIAC se eliminan y está en condiciones de efec-

tuar más de 300 multiplicaciones por segundo, velocidad -

sin comprobación con los calculadores electromecánicos más 

perfeccionados. El primer calculador electr6nico en la hiA 

toria emplea 18,000 bulbo~ electr6nicos, pesa más de 300 -

toneladas y ocupa una superficie de 180 metros cuadrados. 

Este primer calculador electrónico es construido 

para desarrollar esencialmente un trabajo único: los cálc~ 

los relativos a las trayectorias ballsticas. Para prepara~ 

lo para resolver un problema diferente, es necesario modi

ficar manualmente la posición de los div~rsos interrupto-

res y las conexiones de los cables eléctricos, empleando -

muchas personas por varios dlas. 



13 

EL BULBO (PRIMERA GENERACION), 

Al inicio de los años SO's, estudios teóricos so

bre procesadores electrónicos salen de los laboratorios u

niversitarios, en donde se han originado toda una serie de 

prototipos aislados, que empiezan a interesar también a 

las industrias. 

De la fase puramente experimental se pasa a la -

producción de máquinas en diferentes modelos, destinadas a 

la venta comercial y as! se inicia su difusión de las com

pañias y sociedades comerciales. 

PRINCIPALES AVANCES TECNOLOGICOS DE LA 

PRIMERA GENERACION, 

- Memoria de núcleos de Ferrita. 

- El bulbo, 

- El sistema numérico binario. 

- 2,200 multiplicaciones por segundo, 

- Memorias auxiliares externas, cintas, discos, tambores. 

- Capacidad de resolver un trabajo a la vez. 

El proyecto del primer submarino atómico ''NAUTILIUS''. 



SEGUNDA GENERACION. EL TRANSISTOR. 

(1958 - 1964 APROX.) 
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El transistor inventado en 1948 por los norteame

ricanos U. Bardeen~ W. Brattain y W. Shoclely, que por 

cierto obtuvieron el premio Nóbel por lo mismo, marcan la 

más grande y notoria diferencia del inicio de la segunda -

generación·. 

Al final de los años SO's, los tubos al vacio -

son sustituidos ·por transistores en los circuitos aritmht~ 

cos lógicos de las unidades centrales. Nace de esta man~ 

ra lo que es reconocido como la ''Segunda Generación'' de -

los procesadores electrónicos. Con el uso de los transist~ 

rc•tt Y c•J pt•rf1•c:t:lo1111111Jt!11Lu d1• lnn 111!11¡ufnn11 y dr Jon proRr!l 

mas, el procesador electrónico se vuelve más rápido, más -

económico y se instalan millares de unidades en todo el 

mundo. 

Con respecto a los tubos de vacio, los transist~ 

res representan una serie de ventajas notables: tienen un 

costo real de fabricación mucho menor y una velocidad mu-

cho mayor, aproximadamente 10 veces; son capaces de pasar 

del estado ''1 11 al estado ''O" en pocas d~cimas de millon~-

simas de segundo. 

El desarrollo notable de los procesadores y las -
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aplicaciones en este periodo no se deben Únicamente a las 

características de las unidades centrales de proceso, sino 

también a las continuas mejorías de las memorias auxilia-

res y de las unidades de entrada y salida de datos. 



PRINCIPALES AVANCES TECNOLOGICOS 

EN LA SEGUNUA GENERACION 

- El transistor. 

- Proceso de datos a distancia. 

- Tiempo real. 

- Paquetes de programas. 

- La conquista del espacio. 

- El control de procesos industriales. 
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- Tiempo de operación microsegundos (millonésimas de segu~ 

do). 

- Computadores de tipo comercial y cientifica. 

- Caracteres en tinta magnética. 

- 38,000 multiplicaciones por segundo. 

- Lenguajes de programación, Fortran, Cobol. 

- Olimpiadas en Tokio (1964). 



TERCERA GENERACION DE PROCESADORES 

LOS CHIPS (1964 - 1980 APROX,) 
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En abril de 1964 aparece en el mercado una nueva 

serie de procesadores el cual da origen a la Tercera Gene

raci6n de este tipo de máquinas. 

Las principales características de estos nuevos 

procesadores son: la facilidad de utilizarlos en forma, -

dimensioOes y capacidades diferentes, y el uso de circui-

tos microminiaturizados capaces de operar en pocas millo-

nésimas de segundo. 

Durante esta Tercera Generación, los procesado-

res registran un crecimiento espectacular en el n~mero de 

unidades instaladas, en la capacidad de trabajo y en el -

número de aplic~ciones posibles, siendo utilizadas en sec

tores y actividades más var~adas, por medio de su empleo -

generalizado. Los procesadores se vuelven el slmbolo de -

una tecnolosia que tiene tanta influencia en el mundo de -

hoy y desempeñan un papel preciso e importante en la soci~ 

dad moderna, contribuyendo en forma definitiva al desarro

llo de una comunidad mundial organizada. 



PRINCIPALES AVANCES TECNOLOGICOS 

DE LA TERCERA GENERACION 
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- Tiempo de proceso en nanosegundo (mil millonésimas de --

segudno), 

-Tecnologia de circuitos integrados. 

- Desarrollo de terminales. 

- El procesador al teléfono (Time Sharingo) Lenguajes de -

programaci6n PL 1, APLS, 

- 2'000,000 de multiplicaciones por segundo. 

- Memoria virtual. 

- Terminales inteligentes. 

- Misión APOLO XI: ler. hombre e le Luna, 450 terminales. 

- Multiprogramación, multiproceso. 



C O M P O N E N T E S 

D E U N 

C O M P U T A D O R 
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3. COMPONENTES DE UN COMPUTADOR. 

Es importante que se dé cuenta de que, por com--

plicadas que sean las máquinas, y por maravillosas que ---

sean las cosas que puede ha~er un computador, las máquinas 

s6lo sirven para ejecutar la resolucibn de un problema~ --

que he sido ideado por una o varias personas. El computa-

dar trabaja a velocidades fantásticas y realiza trabajos -

muy complejos, pero, en todo caso, alguien tuvo que progrA 

mar la resoluci611 del problema. 

Un computador es una máquina o conjunto de ~&qu~ 

nas (también llamadas dispositivos), que sirven para proc~ 

sar datos. 

As! pues, el esquema básico de proceso de datos 

siempre o~ el mismo: 

~ UCP 

~ ·.___P_R_oc_E_s_º~--'r----.'---S-A_L_Iº-A~---' 

Un computador puede tener distintos dispositivos 

de entrada (tarjeta perforada, teclado, cinta, disco mag-

nético, etc.) que están eléctricamente conectados a la uni 

dad central de proceso. 
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También puede tener distintos dispositivos de SA 

lida (impresora cinta, disco magnético, teclado), que tam

bién están eléctricamente conectados a la UCP. 

Los dispositivos de entrada envlan impulsos elé~ 

trices a la UCP, alli, los datos se almacenan y después se 

procesan (mediante el programa) para obtener· los resulta-

dos. 

Por último, para hacer salir los resultados, la 

UCP envia impulsos eléctricos a los dispositivos de salida. 

Por último examinando a la UCP encontramos que -

consta de 3 partes: 

l. Unidad de aritmética y lógica. Encargada de las opera-

cianea de suma, resta, etc. 

2. Unidad de control. Encargada de manejar los dispositi-

vos de entrada y de salida. 

3. La memoria principal. Unidad encargada de almacenar la 

información. 



ENTRADA 

DISPOSITIVOS O MEDIOS 

DE ENTRADA 

- Tarjetas 

- Diskettes 

- Diaco 

- Cinta 

- Consola 

- Terminal 

ESQUEMA BASICO DE PROCESO DE DATOS 

~L--P-~0-~-E_~_º _ __,¡ 

PARTES DE LA 

u c P 

- Unidad de Aritmética 

y Lógica 

- Unidad de control 

- Memoria principal 

1L __ S_A_L_I_D_A _ _, 

DISPOSITIVOS O MEDIOS 

DE SALIDA 

- Diskettes 

- Discos 

- Cintas 

- Consola 

- Impresora 

- TerBlinal 

N -



P R O G R A M A C I O N 
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P R O G R A M A C I O N 

"En el mundo de la computación existen dos tipos -

de personas'' dice el profesor Michael Lebowitz, maestro de 

Ciencia Computacional de la Universidad de Columbia U.S.A. 

''Hay quienes adoran les computadoras y quieren aprender a 

programar y hay quienes no". Af~rtunadamente para las de -

esta Última categoria pueden adquirir paquetes de programas 

de acuerdo a sus necesidades. Ahora, si usted quiere per--

feccionar las funciones de su computador, o usar un Soft--

ware no comercial, tendrá que aprender a programar. 

PRINCIPIOS DE PROGRAMACION 

"Una peculiaridad de las máquinas computadoras -

que permite distinguirlas de las máquinas calculadoras es, 

que trabajen sin intervención humana alguna a excepción de 

dos instantes: aquhl en el que se le introducen los datos . 
iniciales y el programa; y el posterior, cuando escriben -

el resultado final. Los programas son una lista de instru~ 

cienes que permiten al computador ser ejecutadas. 

En general podermos decir que un punto fund8men

tal que viene a determinar la gran diferencia entre una 

simple calculadora y una computadora electrónica es que 

esta última sigue une secuencia lógica en sus operaciones 
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y resulta capaz de tomar decisiones sobre éstas. 

Aprender a programar puede ser tan fácil como a

prender a hablar un idioma extranjero, dice Jonathan Zoteil 

berg Presidente de la Bastan Computer Society, ya que aún 

con instrucciones de libros, clases y otros métodos en --

software que enseñan a programar puede aprender a escribir 

programas. Desafortunadamente, el saber programar es sólo 

la mitad del camino, la otra mitad es escribir instruccio-

nes que realmente trabajen, lo cual puede tomar docenas de 

horas para un simple programa. 

Ya se ha dicho que la computadora está absoluta

mente limitada por la' inteligencia de la persona que la 

program6. Ahora debe ser ampliado el argumento; la sola ill 

teligencia de parte de los programadores no garantiza que 

los programas sean escritos con un razonable ahorro de es

fuerzo; es esencial la adecuada d~recci6n y control de sus 

esfuerzos. Muchas aplicaciones de computaci6n no se desa-

rrollan de acuerdo con sus especificaciones, y una causa 

frecuente de ello es alguna debilidad en la función de pr~ 

gramaci6n. 

El grado de esfuerzo de programación necesario -

es frecuentemente subestimado por amplio margen; no es ra

ro encontrar de parte de la gerencia, una gran incompren--
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sión respecto de lo que está en juego. 

Por lo tanto, la programación es un factor abso

lutamente crucial para la instalación exitosa de 18 compu

tadora. El gerente al cual se servirá, como también los -

especialistas en computación que preparan el servicio, de

ben comprender los fines perseguidos en las distintas es-

trategias de programación disponibles. En un extremo una -

organización puede tratar de reducir toda la programación 

usando el software del fabricante de la computadora y de-

jando que los consultores escriban el resto del programa. 

En el extremo opuesto está la or~anización que decide ha-

cer toda su propia programación sin utilizar las posibili

dades disponibles. Entre ambos extremos se encuentran mu-

chas otras previsiones. La importancia de la programación 

no está disminuyendo, a pesar de todo lo que se pueda es-

cuchar o leer en contrario. 
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INSTRUCCIONES BASICAS. 

Desde luego las computadoras construidas hasta -

hoy día no pueden captar el lenguaje del hombre en toda su 

magnitud. Sólo es posible que lo interprete en parte. La 

computadora sólo es capaz de obedecer instrucciones sim--

ples 1 mismas que va ejecutando una por una, fríamente, sin 

percatarse en ningún momento, en forma global, del proble

ma que en un tiempo dado esté resolviendo. 

Es el hombre el encargado de ensamblar estas in~ 

trucciones simples en forma tal que tengan un significado. 

A la persona que lleva a cabo esta tarea se le conoce con 

el nombre de programador. 

Para ser programada una máquina computadora se -

cuenta con un cierto repertorio de instrucciones que depen 

den del tipo y la marca a usar; pero lo cierto es que to-

das éstas pueden resumirse en doce básicas. Las demás son 

sólo derivaciones de éstas. 

Dividiremos las 12 instrucciones básicas en: a) 

aritméticas, b) lógicas, c) operativas, y d) de control. 

LAS INSTRUCCIONES ARITHETICAS SON: 

Sumar, restar, multiplicar y dividir. 

Estas instrucciones deben ser menejadas por el -
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programador para resolver f6rmulas. 

LAS INSTRUCCIONES LOGICAS SON: 

Compara, y si (condición) entonces ( •••.•••••• ). 

La instrucción que demanda comparar, es usada p~ 

re confrontar datos. Por lo general esta instrucción va a

compañada en secuencia de la instrucción si ••• entonces -

••• que en base al resultado de la comparación realiza una 

acción en el programa. 

La instrucción ''si (mayor que) entonces (salte a 

instrucción 300)'' es usada para que el programa realice un 

salto en forma condicionada. Solamente si sucede la condi

ción que sigue del ''si'', podri ejecutarse el salto. 

LAS INSTRUCCIONES OPERATIVAS SON: 

Mueve, salta, lee, escribe y define. 

Mueve es una instrucción que nos permitirá lle-

var información de un lugar a otro del procesador central. 

Salta es una de las instrucciones que permite a 

la computadora cambiar la secuencia normal de ejecución de 

las instrucciones. 

Lee es una instrucción usada para traer informa

· ción de un archivo manejado poT un dispositivo periférico 
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conectado al procesador central a la memoria principal. 

Escribe es una instrucción que opera exactamente 

igual que 11 lee 1
', sólo que en este caso en lugar de traer -

información a la memoria, la extraemos de ésta para lleva~ 

la a algún dispositivo de almacenamiento secundario. 

Define es usada para introducir constantes o re

servar áreas de trabajo en un programa. 

LA INSTRUCCION DE CONTROL ES: 

Alto es usada para indicar dónde debe detenerse 

el proceso de un programa. Por lo general, existen varias 

instrucciones de Alto dentro de un programa. 

LENGUAJE DE MAQUINA O BASICO, 

Llamamos lenguaje de máquina al grupo de instrus 

cienes que son identificadas di,ectamente por la computadg 

ra y le permiten realizar un proceso. 

El programa que se almacena en la memoria prin-

cipal y que permite operar a la computadora está integrado 

por instruc~iones legibles a ~ste, es decir, está integra

do por instrucciones que la computadora identifica fácil-

mente y que le permiten procesar los datos que han de man~ 

jarse con el propósito de obtener información. 
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Por lo general las computadoras de tercera gene

ración no son progrsmadas por los usuariós en lenguaje de 

máquina. Esto en realidad se hizo en las computadoras de -

la primera generación y en forma menos intensa en las máqu! 

nas de segunda generación. 

LENGUAJE ENSAMBLADOR, 

La creación de. los lenguajes ensambladores fue -

un acercamiento entre hombre y computadora. Mediante éstos 

resulta posible codificar programas en una forma que no es 

legible de manera directa para la máquina. pero que reduce 

la complejidad y facilita más las cosas al programador. 

Al escribir un programa en lenguaje ensamblador 

usamos aproximadamente el mismo número.de instrucciones -

que en leng11aje de máquina, sólo que en vez de necesitar -

escribirla~ en un c6diRO leRiblc paro el computador lo ha

cemos en un código legible al hombre. 

Para programar en lenguaje .ensamblador solamente 

es necesarios, además de conocer el código simbólico de -

cada instrucción. 

Definir en forma secuencial cada una de las instruccio-

nes que componen el programa. 

Defiñir con un nombre los registros que deben reservarse 
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para las operaciones de entrada/salida. 

Definir con un nombre las constantes y variables que se

rán usadas por el programa. 

SUPERLENGUAJES, 

El superlenguaje es una forma más desarrolada de 

programar una computadora; sin embargo, representa el modo 

más sencillo qe escribir un programa ya que en este caso -

usamos algún lenguaje inteligible. 

Después de transcribir un programa escrito en -

superlenguaje a un medio de almacenamiento secundario (taL 

jetas, cinta de papel, cinta magnética, terminal) es tra-

ducido a lenguaje de máquina. Resulta claro ver que el tr~ 

ductor de un superlenguaje es un programa mucho más compll 

cado que el traductor para programas escritos en lenguaje 

ensamblador. Al traductor de superlenguajes se le llama -

c.ompilador. 

Un compilador nos permitirá pasar un programa 

escrito en superlenguaje, a lenguaje de máquina. 
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cido a lenauaje 
de máquina 
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(a) Carga del programa traductor, 

(b) Traducción del programa del lenguaje ensam-

blador al lenguaje de la máquina. 

(e) Carga del programa en lengauje de máquina. 

(d) Proceso sobre datos con el programa ya car-

gado, 

Existen varios superlenguajes usados comúnmente 

en las computadoras instaladas en América Latina, de los -

cuales podemos mencionar: COBOL, PORTRAN, BASIC, ALGOL Y -

PLI. 

Cobol. ''Common Business Oriented Lenguaje'' es el 

lenguaje más usado comercialmente y casi todos los f abri-

cantcs de computadoras incluyen como aoporte de la m&quina 

un compilador de Cobol. 

Fortran. Lenguaje orientado a problemas cientif! 

cos de carácter matemático, su uso se ha generalizado tan

to que es usado también en forma ~omercial para resolver -

problemas aritmbticos en forma mhs eficiente que'el ··Cobol. 

Basic. Lenguaje conversacional que permite a peL 

sones con poca experiencia en progr~mación realizar consul 

tas a través de la computadora. 
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Algol y PLI. Superlenguajes de menor uso; no son 

manejados tan universalmente como el Cobol y Fortran: por 

otra parte, s6lo algunos proveedores cuentan con éstos --

lenguajes como soporte para sus máquinas. 



SISTEMAS D E 

N F O R M A C I O N P A R A 

L A G E R E N C I A 
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LOS ELEMENTOS BASICOS, 

El hombre es un animal pensante; su capacidad p~ 

ra construir modelos mentales y razonar en forma abstracta 

lo distingue de los otros animales. 

El pensamiento abarca un amplio conjunto de acti 

vidades mentales: desde la llama el genio hasta el tedioso 

cálculo repetitivo. La Revoluci6n Industrial, provocada -

por el intento de complementar la fuerz~ física del hombre 

tuvo desafortunadamente consecuencias en la medida en que 

se ignor~ron sus otros atributos. La computadora complemen 

ta la capacidad de pensamiento del hombre pero no es un -

hombre automático, cada uno de estos dispositivos ha sido 

diseñado para llevar a cabo una cantidad limitada de tarea 

humana, y las puede realizar en ciertas circunstancias de 

mejor manera. Loa argumentos sociales, económicos y técni

cos contra el uso de las computadoras pueden ser perfecta

mente válidos. Los hombres son, en muchos casos, Elementos 

Superiores. 

La adecuada asignaci6n de tareas entre el hombre 

la máquina es esencial para lograr un sistema eficiente. 

Tal asignaci6n es una funci6n de dirección, y representa -

la mayor parte de la compleja actividad pensante de la em

pre••• 
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Se entiende que la dirección deberá asignar sus 

propias toreas entre sus miembros y.le cOmputadora. 

Como los directivos son humanos y tienen emocio

nes esta tarea es a menudo muy dificil. Algunas organiza-

ciones utilizan las computadoras en forma efectiva, y oh-

tienen de ellas un beneficio significativo; otras en cir-

cunstancias similares, no lo hacen, y sus computadoras son 

causa de ineficiencia y frvstraci6n. La participación .ge-

rencial en, los proyectos de computadoras y su conocimiento 

de ellos son los determinantes principales de la categoria 

a que pertenece. 

EL INTERES DE LA DIRECCION, 

Puede utilizarse una gr6fica del int~rhs de la -

direcci6n para establecer hasta qué punto es realista la -

forma en que los directivos han evaluado el proyecto de la 

computadora. Ellos son responsables de las operaciones de 

la empresa, y si el sistema de computacibn falla, los ---

clientes seguirán esperando de ellos un servicio y los ac

cionistas los mismos beneficios, Su interés en el éxito -

del proyecto es obvio. La figura muestra como varia el in

terés de los directivos a través del tiempo. 
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Gerencial 
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Discusi6n de las posibiidades de las 
Computadoras. 

Niveles ideales 

Entrega de le computadora 
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Tiempo 
Fin de le fase de imple
mentación. 

Interés de los directivos en el proyecto.de Com

puteci6n. 

La linea llena representa un caso bastante tipi-

co. Frente e un problema dificil la dirección considera --

como posible aolución la incorporación de una computadora. 

Este hecho genera un alto grado de interés a los problemas 

de entrenamiento del personal adecuedo,siguen las dificul

tades en la especificaci6n del sistema lo que conduce a--· 

una continua declinación en el interés de los directivos. 

La llegada fisica de le computadora provoca un destello de 

interés, que nuevamente se desvanece cuando resulta eviden 

te que lograr la operación del sistema también tiene sus -

dificultades. De esta forme, cuando la primera ~erea esté 

operando sin dificultades, los directivos tendrán un inte-

rés negativo. 
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Tal situación exige dos comentarios. El descenso 

del nivel de interés de los directivos origina muchos de -

los problemas que conducen a una declinación aún mayor de 

éste. Una apreciación realista de. los directivos origina -

la curva de interés que muestra la linea de puntos. Desde 

el principio se considera a la computadora como una herra

mienta que brinda ventajas y desventajas, y un riguroso -

planteamiento y control del proyecto asegura que las des-

ventajas sean reducidas a un mlnimo, y que no disminuya el 

rendimiento calculado del sistema. 

NUEVAS POSIBILIDADES PARA LA GERENCIA. 

Toda empresa o negocio necesita algún sistema de 

información a la gerencia, y todas las .compafi!as tienen el 

suyo. 

Un sistema de información a la gerencia (Sfc) es, 

especificamente un conjunto de hechos, procedimientos,per

sonas y máquinas que preparan la información destinada a -

servir de ba~e para la toma de decisiones y el estableci-~ 

miento de pollticas. 

Un SIG puede tomar varias formas, según el tipo 

de la compañia sus caracterlsticas de operación y las per

sonalidades o filosofias de sus altos ejecutivos. 
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Ui SIG operado Pº! computadoras podría perfecci2 

narse a tal grado de que reconocerla y presentarla los da

tos relativos a cualquier solución o situación que requi-

riese la atención de la gerencia. 

EL PROCESAMIENTO DE DATOS PARA EL ALTO EJECUTI

VO, 

Al considerar los sistemas de información a la -

gerencia, es muy importante tomar en cuenta que los encar

gados del procesamiento de datos están tratando con un ti

po especial de ''cliente''• Necesariamente, un SIG tiene que 

personalizarse. Los mismos sistemas de computadoras tien-

den a caer dentro de tres categorías: Tarjetas perforadas, 

Cinta Magnética y Acceso directo. Hasta ahora la actualiz~ 

ción ha hecho evidente que las transacciones realizadas en 

la fase del negocio influyen en los demás aspectos operati 

vos del mismo. Un ejemplo obvio es la cadena de aconteci-

mientos que comienza con la venta de ·mercancías. Hay que -

actualizar los niveles de inventario el nuevo dato que -

influye a su vez en las actividades de producción, admini~ 

traci6n y/o compras. Además repercutirá en la planeación -

de los recursos humanos de la empresa y en otras áreas del 

negocio, desde el manejo de créditos hasta los presupues-

tos de publicidad, 



R E Q U 1 S T O S 

V E N T A J A S 

GENERALE.S DEL 

S. I. G. 



REQUISITOS Y VENTAJAS GENERALES, 

En lo que se refiere al desarrollo de sistemas, 

l~s experiencias con el SIG demuestran que resulta absolu

tamente inútil prever los problemas y tratar de resolver-

los anticipadamente. Por lo tanto hay que aceptar que nin

gún sistema de información a la gerencia podrá funcionar -

si no participan en él los altos ejecutivos. 

Esa participaci6n es un requisito básico; sin e

lla ningún SIG será completamente funcional. Desde el pun

to de vista de la operación, esto refiere un punto de par

tida distinto en el desarrollo de sistemas. En el procesa

miento de datos las conversiones comienzan tradicionalmen

te con un problema. Una tarea dada es demasiado grande y -

costosa. La verdad es que, cuando se trata de aplicaciones 

de computadoras,la mayoría de los gerentes sblo piensa· en 

los centavos. 

Apenas ocupa su nuevo puesto un encargado de si~ 

tema y ya se le pide que presente un informe sobre la can

tidad de dinero en que puede reducir los gastos de la em-

presa. Algunas de las aplicaciones más provechosas de las 

computadoras se encuentra en las regiones casi inexplora-

das de la empresa, porque permiten aumentar sus utilidades 

gracias a una administración mejor informada y más respon-
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sable. 

Aquí es donde el SJG es de gran utilidad. En e-

fecto, un SIG es un instrumento útil para vigilar las uti

lidades. Del mismo modo que un radar protege los cielos de 

una nación, las señales recibidas y emitidas por un siste

ma de información a la gerencia pueden proteger contra péL 

didas evitables, y servir de guia para aprovechar las nue

vas oportunidades. 

Comparemos la cuesti6n de previsi6n contra el -

primer imprevisto. En el cuartel general del Comando Estr~ 

tégico Aéreo de USA se informa a los comandantes y se dec~ 

den alternativas de reaccibn unos cuantos segundos después 

de que se descubre un vehículo aéreo, posiblemente hostil. 

En los negocios donde generalmente se dispone del mismo -

tipo de equipo electrónico, no es raro que una situación -

''hostil'' en el mercado o en la producción exista durante -

varios meses antes de que la gerencia superior tenga cono

cimiento de ello, Además tampoco es raro que esa misma si

tuación se prolongue otros dos o tres meses, o más, antes 

de que se apliquen medidas correctivas, 

Aqu! radica uno de los valores fundamentales del 

SIG. Las situaciones que requieren de una acción correcti

va de la gerencia pueden descubrirse más pronto y con ma--
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yor claridad. 

Por ejemplo, la costeabilidad de la lihea de pr~ 

duetos de una compañia manufacturera puede disminuir en -

varios puntos periféricos, todos los cuales, por si mismos, 

tienen importancia. Los costos de mano de obra pueden au-

mentar ligeramen·te y al mismo tiempo subir las tarifas de 

fletes, etc. Evidentemente, las posibilidades son casi in

finitas, o por lo menos demasiado grandes para que todos -

los factores que las afectan puedan valorarse y relacionBL 

se intuitivamente entre si. En realidad un SIG puede pro-

porcionar los medios necesarios para la vigilancia tanto -

táctica como estratégica de las operaciones de la empresa. 

CRITERIOS DE DISENO DEL SIG. 

Para encargarse del diseño de un SIG, el primer 

requisito es una sensibilidad extremada con respecto a las 

necesidades expresas e implicitas de la gerencia superior. 

No puede haber equivocaciones, ni deben modificarse los -

objetivos de acuerdo con la conveniencia o para aprovechar 

las condiciones en que esté la computadora. 

En conclusi6n al iniciar el estudio d~ los sist~ 

mas de informaci6n a la gerencia, es muy importante tener 

en cuenta lo siguiente: 
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1) Un SIG es un instrÜmento especializado, al -

servicio de determinados gerentes, y tiene que desarrollaL 

se de acuerdo con los requ1sitos y compromisos de los eje

cutivos. 
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2) Los criterios que se usan para evaluar un SIG -

son distintos que los que empleen en las aplicaciones con

vencionales de las computadoras. Los resultados, y no los 

costos, constituyen el factor importante. 

TEHHA II INICIACION, ASESORAMIENTO Y OBJETIVOS _ 

DEL SIG. 

Como su nombre lo indica, un sisitema de infor-

mación a la gerencia comienza con o en la gerencia misma. 

No puede crearse ningún SIG oin la participaci6n de los -

niveles superiores la cual depende de tre~ condiciones b~

sicas: 

1) La Gerencia debe reconocer que tiene un pro-

blema de información. 

2} La Gerencia debe tener el deseo de resolver -

su problema de info~matión. 

3) La Gerencia debe comprometerse a mantener el 

esfuerzo requediro por un SIG. Tal apoyo debe 

ser total e incondicional, y debe incluir: 

A) El tiempo y la participaci6n personal de -

los gerentes superiores. 

b) Personal y las instalaciones necesarias PA 

ra la supervisión, el diseño y la aplica-

ci6n del SIG. 

e) Contar con los fondos adecuados. 



I N I e I A e I o N A s E s o R A M I E N T o 
O B J E T I V O S D E L 

S. I. G. 
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INICIACION DEL PROYECTO DEL SIG. 

El éxito de un SIG, estriba en encontrar el equi 

librio adecuado entre responsabilidad y la autoridad para 

que el proyecto sea una realidad. Desde el principio se -

debe organizar al personal y coordinar las políticas para 

tener éxito. 

LINEAS DE RESPONSABILIDAD. 

De acuerdo con la técnica, hay tres métodos bási

cos para el iniciación del proyecto: 

1) Puede nombrarse a una persona para que se --

''encargue de todo''. 

2) Puede nombrarse un comité, que trabaje conjun 

tamente para iniciar al sistema. 

3) Puede usarse un método combinado, o sea, una 

persona encargada del proyecto la cual debe -

de informar a un comité del nivel superior. 

Cada uno de esos métodos tiene diferentes versi~ 

nea según sean sus ventajas, desventajas, lineas de infor

mación, responsabilidades, etc. Naturalmente, todo esto VA 

riará de acuerda con la organización, asi que para fines -

de análisis se tendrá en cuenta el tipo de organización. 
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EL GERENTE DEL PROYECTO. 

El· gerente del proyecto del SIG, puede ser un --

empleado o un consultor. En muchas ocasiones, el encargado 

de este trabajo puede manejarlo más eficazmente, si combi-

na l~s aptitudes de un empleado un consultor de empresa. 

Desde un punto- de vista prActico, el mejor mhtodo para ha-

cer tal nombramiento es comenzar con un estudio de las ap-

titudes del personal existente. Si l1ay un miembro del per-

sonal que conozca la compañia, que merezca el respeto de -

la gerencia superior y que esté adiestrado en el diseño de 

sistemas de procesamiento de datos, probablemente será el 

mejor candidato. Es una lástima que no siempre se cuenta -

con el candidato hipotético. 

Hay tres cualidaes importantes que debe tener -

esa persona: 

1) Primera y principal, debe ser capaz de comu--

nicarse con la gerencia y merecerle un respe-

to completo. 

2) Debe tener experiencia y habilidad en el dis~ 

ño de sistemas de _ _t!rocesamiento de datos. 

3) Finalmente y por lo menos importante, debe 

estar familiarizado con las operaciones de la 

compañia para la que va a diseñar el SIG. 
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DETERHINACION"DE LAS NECESIDADES 

Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION. 
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Una vez que se hayan establecido los objetivos -

del sistema, hay que concentrarse en los resultados. Esto 

quiere decir que antes que pueda avanzarse en la aplica--

ción del sistema, se deben establecer los resultados fina

les que se persiguen. Hay que considerar que todos los· el~ 

mentas y operaciones que se incorporarán en el S!G se di-

señarán con el propósito de proporcionar una información -

especifica a los. funcionarios de la gerencia. 

GUIAS PARA DETERMINAR LAS NECESIDADES DE INFORMi 

·cION, 

Hay dos reglas generales, cuando se determinan -

las necesidades de información: 

1.- No deje que los procedimientos, informes o patrones de 

distribución de información existentes limiten o entoL 

pezcan sus esfuerzos. 

2.- No se deje influir por ideas preconcebidas. Qué clase 

de información necesita realmente la gerencia. Esto -

significa que hay que crear técnicas y efectuar estu-

dios para determinar cuáles informes, folletos especiª 

les o despliegue de información se requieren para faci 
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litarle a la gerencia su trabajo. 

TIPOS DE SERVICIO. 

Además de determinar lo que exige del SIG el ej~ 

cutivo usuario, la investigación de los requerimientos de 

información también debe conducir a la selección del mejor 

método para entregar el producto final del sistema. Como -

regla general, hay tres áreas que deben estudiarse para. ds 

terminar el mejor método para dar servicio a cada usuario: 

l. Formatos de información. Hay que determinar &i se ofre

cerá a los usuarios un acceso a la información de far-

mato fijo o de forma libre. 

2. Modo de acceso. Hay que determinar si se suministrará -

la informaciQn mediante un sistema de impresión en lote, 

o en linea. 

3, Prioridades del usuario. Hay que considerar la importaE 

cia relativa, tanto de los usuarios como de sus necesi

dades de información, y establecer el correspondiente -

esquema de prioridades. 

ESTRUCTURA DE ORGANIZACION. 

Dentro del ciclo de implantación del sistema, es 

muy importante que el personal de procesamiento de datos, 

que esté asociado con el proyecto, se dé cuenta de que ha 
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cambiado el papel que desempeñan en la organización de to-

da la compañia, como resultado de la decisión de poner en 

práctica un SIG en linea. 

GERENTE USUARIO 
DEPTO, DE 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

PROGRAMACION COMP, 

Papel que desempeña el departamento de procesa--

miento de datos, en un ambiente de lote. 

En un sistema ~e lotes, el departamento de pro-

cesamiento de datos queda dentro de la secuela de utiliza

ción de las computadoras sobre una base de linea directa, 

como se en la figura. En ese caso, el usuario de la geren-

cia que formule una nueva solicitud de i.nformación, trata-

rá directamente con el personal de procesamiento de datos. 

A su vez, los miembros del mismo desarrollan o solicitan -

los programas que se requieren para controlar el equipo de 

computadoras. 

Por el contrario, como se aprecia por la figura 

un sistema de linea de información a la gerencia. hace que 

el usuario tenga acceso directo a los programas. Aqui el -

grupo de procesamiento de datos desempeña una función de -

servicio para la preparación y el mantenimiento de los pr~ 
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gramas. Aquí el grupo de procesamiento de datos desempeña 

una funci6n de servicio para la preparación y el manteni-

miento de los programas y para la supervisión del equipo. 

Sin embargo, la interactuación ocurre directamente entre -

el usuario y el sistema. 

Ese cambio de relación requiere un grado mucho -

mayor de perfeccionamiento por parte del personal de pro-

cesamiento de datos que se encargue de la aplicación de un 

sistema de linea. En realidad, los gerentes y programado-

res de procesamiento de datos deben desarrollar programas 

que se anti¿ipen a lo imprevisto. Los mismos programas de

ben ser capaces de resolver ~ualquier problema que pueda -

presentarse, por inesperado o imprevisto que sea. 

Dicho de otro modo, los miembros del personal de 

procesamiento de datos se enfrentan a nuevos 

les de exigencias y retos a su ingenio. 

altos nive-



M E D I O S D E 

A L M A C E N A M E N T O Y LA 

B A S E D E D A T O S 



TEMA IV. 

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y LA 

BASE DE DATOS. 
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Debido que el SIG es un sistema en linea, cual-

quier estudio de los requerimientos de ·la base de datos -

deberá dividirse lógicamente en dos partes. 

l. Equipo especial de almacenamiento, para mantener los 

datos de manera que estén disponibles para cualquier 

consulta. 

2. Composici6n y contenido de la base de datos. 

MEDIOS DE ALMACENAMIENTO. 

Para una aplicación del SIG, puede haber cinco -

tipos distintos de mecanismos de almacenamiento. 

l. Unidades de cinta magnética. 

2. Mecanismos de tarjetas magnéticas. 

3. Unidades de disco con cabeza movible, que incluyen uni

dades tanto de discos fijos como de paquetes removibles. 

4. Unidades de disco de cabeza por pista, o sea, unidades 

que sólo tienen discos fijos. 

S. Unidades de tambor. 
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UNIDADES DE CINTA MAGNETICA. 

Una unidad de cinta magnética no es un mecanismo 

de acceso directo. Por tanto, la utilización de las unida

des de cinta magnética es un sistema de informaci6n a la -

gerencia se limita a ciertas situaciones especiales. 

Las unidades de cinta pueden usarse en casos es

peciales de consulta, cuando se puede tolerar la demora 

necesaria para montar y rastrear un archivo de cinta. 

Sin embargo, cabe mencionar que las unidades de 

cinta magnética requieren programas especiales para apoyar 

el sistema. La cinta magnética puede ser muy importante en 

todos los sistemas en linea, para la entrada, la salida 

el registro de operaciones. 

UNIDADES DE TARJETAS MAGNETICAS, 

Representan un paso hacia adelante en cuanto a -

la capacidad de los medios de almacenamiento de datos, Los 

costos de almacenamiento son bajos, comparados con los de 

otros mecanismos de acceso direCto. Los mecanismos de tar

jetas magnéticas permiten almacenar grandes cantidades de 

datos para consultas de acceso directo. 
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UNIDADES DE DISCO DE CABEZA MOVIBLE. 

Esta c~tegoria incluye dos tipos de mecanismos. 

Uno comprende un enorme archivo de paquete movible~ en el 

que pueden intercambiarse fácilmente un grupo Je discos, y 

los discos inactivos se almacenan fuera de la linea. Usual 

mente, una instalación de computadoras de mediano alcance 

puede utilizar 30 paquetes de discos o más por cada unidad 

en linea. 

DISCOS DE CABEZA POR PISTA. 

Las unidades de esta clase reducen el tiempo de 

acceso porque tienen una cabeza de lectura 

tada sobre cada pista de todos los discos, 

escritura mo~ 

éstos están -

fijos. Las velocidades de transferencia con las unidades -

estudiadas hasta ahora, aunque también los costos de alma

cenamiento de datos son proporcionalmente más altos. 

ARCHIVOS DE TAMBOR. 

En general, los tambores proporcionan las capac~ 

dades de acceso directo y de transferencia de datos más 

veloces para las unidades periféricas de almacenamiento de 

archivos. Sin embargo, proporcionalmente los costos son 

tan altos que los tambores se usan en una escala bastante 
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reducida. Cuando se incluye en un sistema, se aplican prin 

cipalmente a los casos que requieren alta velocidad y al-

tas velocidades de transferenci"as. 

ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS DE DATOS. 

Una vez que se ha determinado el contenido de la 

base de datos, el sisguiente paso importante en la planea

ción del sistema consiste en escoger la técnica más adec,ua

da para organizar los registros dentro de los archivos in

dividuales de datos que constituyen la bese de los mismos. 

Debido al importante papel que d~sempefian los archivos de 

datos en un SIG , la elección de la técnica adecuada cons

títuye una de las decisiones más criticas que se toman en 

el diseño del sistema. Por una parte, el esquema de orga

nización de los archivos de datos, afecta a la eficiencia 

del sistema para la consulta y el procesamiento de los da

tos. Otro punto igualmente importante, es que la organiza

ción de los archivos de datos es un elemento de control --

para determinar el tiempo de respuesta del servicio propo~ 

cionado a los usuarios. 

De la disposici6n de los datos en el disco depen

de de que se encuentre la información y la rapidez con que 

se le pueda encontrar. Además, la organización de los da-

tos se relaciona directamente con los tipos de programas -
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que puedan usarse en un sistema. 

ACCESO SECUENCIAL. 

Un archivo secuenclal tipico que se ha ordenado 

de acuerdo con los números de identificación de los emple~ 

dos. Para obtener un registro especifico es necesario co--

menzar en un punto de referencia dado y examinar en secue~ 

cia los registros hasta encontrar el dato deseado. 

ARCHIVOS DE ACCESO DIRECTO. 

La diferncia consiste en que un archivo. de acce-

so directo no puede procesarse o examinarse en secuencia. 

Cada referencia debe hacerse a una direccibn especifica en 

el disco. 

El problema consiste en que es posible que el --

sistema calcule la misma localización para dos o más re--

gistros, y en ese caso, se dice que los números de las el~ 

ves son ''sinónimos''. 

EMPLEADO 
NUMERO 

1105 

CLAVE DE 
PUESTO 

502 

DATOS 

DEPARTAMENTO 
NUMERO 

112 

SALARIO 
ACTUAL 

$1,500.00 



EMPLEADO 
NUMERO 

1107 

CLAVE DE 
PUESTO 

503 

DATOS 

DEPARTAMENTO 
NUMERO 

115 

ACCESO SECUENCIAL O DIRECTO. 

ARCHIVOS SECUENCIALES CON INDICE. 

SALARIO 
ACTUAL 

$1,275.00 
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La técnica de secuencia con Índices combina las 

capacidades del procesamiento en secuencia y un acceso di-

recto modificado. En el procesamiento en secuencia, la le~ 

tura comienza en el número de orden más bajo, y prosigue a 

través de todo el archivo. 

EMPLEADO 
NUMERO 

1105 

CLAVE 

EMPLEADO 
NUMERO 

1107 

CLAVE 

CLAVE DE 
PUESTO 

502 

CLAVE DE 
PUESTO. 

503 

DEPARTAMENTO 
NUMERO 

112 

DATOS 

DEPARTAMENTO 
NUMERO 

115 

DATOS 

SECUENCIA CON INDICES. 

SALARIO 
ACTUAL 

$1,500.00 

SALARIO 
ACTUAL 

$1,275.00 



T E R M N A L E S 

C O N S U L T A S O E L O S 

U S U R o s 
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TERMINALES Y CONSULTAS DE LOS USUARIOS. 

La Terminal es el sitio donde el sistema en li-

nea de información a la gerencia encuentro le prueba más -

diflcil. Al principio de un programa de desarrollo del SIG, 

la gerencia especifica lo que desea del sistema. En las -

terminales de las oficinas de los gerentes es donde se ven 

los resultados, o donde fracaso el sistema. 

Por tanto, la selecci6n del equipo de terminales, 

de consultas y de pantallas, así como la de las técnicas y 

lenguajes para su uso, es de gran importancia para el éxi

to del sistema. En realidad, es perfectamente posible d~s~ 

ñar un equipo insuperable en todos los aspectos, y tener -

fallas debidas al elemento humano que interviene en las -

preguntas que se hacen al sistema, y en la interpretación 

de los datos derivados del mismo. 

El diseñador de sistemas debe tener en cuenta -

que el sistema de información a la gerencia se usa en con

diciones de alta tensión, por individuos que tanto por la 

necesidad como por la fuerza de la costumbre se encuentran 

desorientados en un ambiente de procesamiento de datos. En 

esas condiciones, es absolutamente indispensable que las -

terminales, las pantallas y otros dispositivos, asi como -

las técnicas para su uso, se adapten a las necesidades pa~ 
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ticulares de los gerentes. El diseñador de sistemas no pu~ 

de esperar que un gerente cambie sus actividades o métodos 

de trabajo para adaptarse a las necesidades de un disposi

tivo de consultas sobre una pantalla, sino que todo debe -

ser al contrario, Lógicamente, también es mucho más fácil 

para un experto en procesamiento de datos modificar la ca~ 

figuración de sus programas o terminales, que cambiar las 

costumbres de otras personas. 

ADAPTACION DE LA TERMINAL A LAS NECESIDADES DEL 

USUARIO, 

La selecci6n de cu~lquier terminal en un SIG en 

linea depende principalmente, por tanto, de las necesida-

des y preferencias del ejecutivo para quien se instala y -

de las condiciones en que se use. Por ejemplo, un estudio 

a fondo del sistema indicará si el ambiente de trabajo re

quiere una terminal tipográfica, o si serán preferibles -

las pantallas de tubos de rayos catódicos. 

Existe otro factor critico para la selección de 

terminales que necesita algunas explicaciones y estudios. 

Se trata de saber quién usará realmente la terminal en el 

ambiente de actividades rutinarias de la gerencia. En este 

análisis, la teiminal se considerará estcíctamente como un 

dispositivo de salida de la información a la gerencia. Ind~ 
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dablemente, en otras ocasiones, esas mismas terminales pu~ 

den usarse para entradas de información, escritura de pro

gramas u otras muchos funciones. No obstante, el factor -

critico y determinante en la selección de equipo debe ser 

siempre la satisfacción de los requerimientos del cliente, 

o sea, el gerente usuario. 

CONFIGURACIONES DE LAS TERMINALES. 

Actualmente la terminal que más se utiliza para 

salidas del SIG es el dispositivo orientado hacia la móqui 

na de escribir. En parte, esto se debe a que las circuns-

tancias del momento hacen más conveniente la presentación 

de informes mecanografiados a la gerencia. Pero es también 

por razones de economía que se p~e!iercn en la actualidad 

las unidades orientadas hacia la máquina de escribir. Por -

ejemplo, los teletipos relativamente sencillos se adaptan 

fácilmente como terminales de un SJG, porque en si están -

orientados hacia la comunicación y son de bajo costo. 

Las terminales orientadas hacia la máquina de e~ 

cribir también tienen sus desventajas, y una de ellas es -

que producen mucho ruido, lo cual resulta muy inconvenien

te en un ambiente ejecutivo. Otra desventaja consiste en -

el hecho de que las unidades de máquinas de escribir son -

extremadamente lentas, comparadas con mecanismos electró--
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nicos tales como las terminales de TRC. 

Estas terminales, que también son muy comunes en 

los sistemas SIG, son prácticamente silenciosas y mucho 

más rápidas que las impresoras tipográficas. Sin embargo, 

la producci6n de informes mecanografiados resulta algo di

ficil con las terminales de TCR, por lo que un método u--

sual consiste en incorporar en la misma estación una uni-

dad de máquina de escribir que imprima solamente. 

Otra alternativa consiste en escoger una termi-

nal de TRC con un mecanismo fotocopiador que duplica la i

magen de la pantalla. 

LENGUAJES DEL USUARIO. 

La forma en que el usuario se dirija a un SIG d~ 

be de relacionarse estrechamente con el equipo terminal 

qu~ se escoja. Como ya hemos dicho, la selecci6n de ese e-

quipo debe adaptarse a las actividades necesidades del -

usuario. B6sicamente, lo mismo se aplica a la selecci6n de 

laa técnicas de lenguaje que se ofrezcan al usuario. 

Aunqu~ hay muchas técnicas, con una multitud de 

matices diferentes, de que puede disponer el usuario para 

sus consu~tas, las alternativas prácticas pueden apreciar-
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se en formo adecuada con un estudio de tres métodos distin 

tos, que se hace a continuación. 

PREGUNTAS EN CLAVE. 

La figura de tres ejemplos hipotéticos. La prim~ 

ra solicitud es de un informe especifico, ''R532'1
, cuya re

ferencia encuentra el usuario en un catálogo de formatos -

disponibles de informes preparado, para ese objeto. El u-

suario termina la pregunta colocando un punto después del 

2, lo que indica que el informe debe referirse al total de 

las operaciones de la compañia. 

R532. 

R532DI2. 

R532B!97. 

Consulta altamente codificada. 

PREGUNTAS EN EL IDIOMA PROPIO. 

Otro filosof!a requiere que la consulta a la teL 

minal sea tan ''natural'' como sea posible para el usuario. 

Las preguntas se expresan con palabras normales de uso diA 

ria, y la computadora traduce esas preguntas en referen--

cias internas utilizables. 

En general, las preguntas se explican por si so-

las. 
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Ese enfoque tiene la ventaja de que el usuario -

tiene mayor flexibilidad para expresar sus necesidades. 

TECNICAS DE LISTADO, O DE "ARBOL DE NAVIDAD". 

La última técnica de lenguaje del usuario que -

estudiaremos aquí emplea la estructura de un formato, que 

da al usuario selecciones especificas de salida,entre las 

que puede escoger. Este método se conoce popularmente como 

t~cnica de 1'men6'1 o de ''árbol de navidad''. Por una parte, 

se asemeja a una lista de platillos, porque el usuario re

cibe un listado con el que hace su selección. Por la otra, 

la semejanza con el árbol de navidad se debe al extenso u

so de ramificaciones inherentes a este método. 

Las siguientes ilustraciones apoyan el principio 

en que se basa dicho método. En la figura se ve un formato 
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tipico, que Se proporcionará al usuario cuando él anota su 

nombre e indica su deseo de información. En el primer ni-

vel de ese ejemplo hipotético, puede escoger entre los ti-

pos o clases de informes de que puede disponer. Indica su 

zona de interés anotando un número, que corresponde a les 

selecciones que se muetran. En ese caso, el usuario ha in

dicado que le interesan los datos de gastos. 

La respuesta a la primera pregunta ofrece otra -

selección. En la figura, el usuario ha indicado que se in

teresa en los datos de gastos de una de las divisiones de 

la compañia. 

En la figura siguiente respuesta del sistema o-

frece una selección de las divisiones sobre las que hay -

datos disponibles. En ese caso, el usuario ha pedido iníoL 

mes sobre la división D. 

De acuerdo con su propia base de datos, el sist~ 

ma ofrece entonces una selección de varias categorías de -

partidas de gastos. Cuando el usuario indica que le inter~ 

san los gastos se viajes, como se ve en la figura el siste

ma le proporciona un estado que contiene el presupuesto de 

viajes de la división D. 

Finalmente,en la figure se verá que el sistema -

hipotético da al usuario lo oportunidad de identificar los 
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datos presentados con uno de sus informes definidos cspe-

clf icamentc. Si escoge esa alternativa, la vez siguiente -

puede obtener esa información usando tan sólo dos machotes 

dsc preguntas. 

En ese caso, el usuario pedirla primero el sist~ 

ma que mostrará sus i~formes definidos, y luego.escogerla 

sencillamente este informe. 

lCUALES PARTIDAS DE GASTOS QUIERE? 

l. GASTOS TOTALES 

2. VIAJES 

3. SALAR ros 

4. PROMOCION 

5. SUMINISTROS 

6. TODOS LOS ANTERIORES 

VIAJES DE LADIVISION D 

MES ACTUAL A LA FECHA 
PRESUPUESTO MENSUAL 
VARIACION 

ESTE AÑO A LA FECHA 
PRESUPUESTO DE ESTE AÑO A LA FECHA 
VARIACION 

93,512 
90,000 
-3,512 

257,806 
260,000 

+3,806 



( 2) 

(Z) 

CONSULTAR LO SIGUIENTE: 

l. DATOS DE GASTOS 
2. DATOS DE VENTAS 
3. DATOS DE PERSONAL 
4. INFORMES DEFINIDOS PREVIAMENTE 

lCUAL AREA DE INTERESES? 

l. TODA LA COMPAÑIA 
2. UNA DIVISION 
3. UN DEPARTAMENTO 

lCUAL DIVISION? 

1. DIVISION A 
2. DIVISJON B 
3. DIVISION C 
4. Dil'ISION D 

(4) 
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EL CONTROL DE LA DIRECCION 

En este último capitulo consideraremos brevem~n~ 

te algunos problemas especiales del control gerencial so-

bre la actividad de computación. No se tratará de discutir 

los t6cnicas. gerenciales básicas que son, por lo menos, -

tan importantes en este campo como en cualquier otro, sino 

que enumeraremos algunos aspectos que la gerencia puede no 

advertir hasta que es demasiado tarde. 

Por cierto, la construcción de imperios no es 

menos frecuente en la computación que en cualquier otra a~ 

tividad comercial pero, además, hoy motivaciones poderosas 

aunque sutiles, que tienden a aumentar el tama~o de los --

'equipos de procesamiento de datos más allá de lo que jus-

tificn una estricta consideraci6n de los objetivos de la -

empresa. Al comienzo, se elige un miembro del personal pa

ra realizar el estudio preliminar, con la esperanza de que 

determine imparcialmente si se justifica un estudio compl~ 

to. Es acertado elegir para esto a un hombre que pueda di

rigir el equipo de procesamiento de datos si se elige una 

computadora. Puede ser que a ese hombre no se le diga que -

ésa es la intención, pero es casi seguro que se la imagi-

nará; en esas circunstancias, pocos hombres pueden sacri-

ficar ambiciones personales integramente a la imparcialidad. 
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A6n el hombre realmente imparcial tomará contac

to con vendedores de computadoras y con conversos cuyo en

tusiasmo por la computación es contagioso. No es raro en-

centrar a personas que argumentan apasionadamente que ''re

sulta más ordenado poner todo el sistema en la computado-

ra11 y que trasladar con entusiasmo a la máquina muchas ta

reas que se podrían realizar mejor por otros medios. No -

hay nada cínico ni inmoral en los que abogan por la compu

tación; ellos creen realmente que la computación es buena 

por sI misma y que mej~ra automáticamente la eficiencia de 

la firma. 

Indudablemente, la computación es una ocupación 

intelectual satisfactoria. La vida está llena de problemas 

apasionantes y ~u solucióp puede conducir al reconocimien

to profesional. Pocas actividades comerciales ofrecen el -

mismo estimulo intelectual con la satisfacción de dejar el 

propio sello personal sobre un sistema complejo. ~lientras 

que el analista de sistemas puede verse atraído por proye~ 

tos.de computación a causa del compromiso y del desafio -

que ello implica, la gerencia debe mantener una firme vi-

gilanc.ia sobre su justificación económica. Naturalmente, -

se pueden justificar proyectos por criterios no eConómicos, 

pero la satisfacción del analista no es uno de ellos. 

Otro tipo de presión surge en un nivel más técni 
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co. Los programadores descubren que todos ros programas -

que escriben pueden inmediatamente después ser perfeccio-

nados en alguno medida, y esto es cierto aun cuando los -

programas se vuelvan a escribir varias veces. La discipli

na es esencial para que los programas lleguen a le máquina. 

Constantemente aparecen nuevas técnicas y mentalerla que -

conducen a una creciente eficiencia en el empleo de las -

máquinas. De la misma manera, nuevas computadoras se intrQ 

ducen en forma regular en el mercado, cada una de ellas -

con una relación mejorada de salida-costo sobre su predec~ 

sora. Algunas organizaciones llegan a modificar sus siste-

mas y cambiar sus computadoras con tal frecuencia que se -

encuentran en un constante estado de conversi6n; condi--

ción sintomótica de una enfermedad gerencial fundamental, 

que tiene su origen en la falta de objetivos. Los argumen-

tos de· que las computadoras generan entusiasmo de parte -

del personal asociado con ellas no pueden ser considerados 

obviamente como una condenación de las computadoras. La 

gerencia debe ser consciente de que el procesamiento de 

datos, a pesar de ab~orber completamente al personal res-

pensable, es simplemente un medio para un fin. El personal 

de procesamiento de datos puede tratar el procesamiento de 

datos como un fin en st mismo, y consumir recursos siempre 

crecientes que no pueden ser justificados económicamente -

en relación con los objetivos generales de la empresa. El 

control de proyectos proporciona los medios para contra---
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rrestar las presiones sobre la computaci6ri. 

CONTROL DE PROYECTOS. 

Una falla común en el control de proyectos de -

computación es que no se pone al personal bajo presión su

ficiente en las primeras etapas, condici6n que surge al -

utilizar horizontes de tiempo demasiado largos.Normalmente, 

el nuevo equipo de computación se ;eune, lleno de entusia~ 

mo, y se deja que fije sus propias metas. Se indica algún 

objetivo general tan vago como ''la contabilización de ven

tas debe estar en la computadora (aún no entregada) dentro 

de dieciocho meses''. Se programan varios cursos de entren~ 

miento y los primeros tres, o hasta seis meses, transcu--

rren en forma bastante placentera sin resultados verdade-

ros. A medida que se acerca la fecha de instalaci6n, cunde 

el pánico en el equipo, lo que da como resultado un siste

ma mal diseñado y probado en forma inadecuada. El dla que 

los analistas se presentan para hacerse cargo, se les debe 

dar una tarea determinada que puede ser llevada a cabo den 

tro de un tiempo razonabl•, un tiempo que significará para 

ellos cierta presión •. 

Un mes parece ser un horizonte de tiempo adecua

do como para mantener suficiente presión sobre el personal. 

En el extremo opuesto, el personal al que se le dijo en --
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enero, por ejemplo~ que 'debe preparar una tarea para julio 

del año siguiente, probablemente sumará a esto el tiempo -

de entrenamiento y decidirá que el verdadero comienzo será 

después de Pascuas. 

Es bastante fácil aconsejar horizontes de plane~ 

miento mensuales, ya que es posible·nominarlos y, en .cual

quier coso, lNo estamos ahora inmiscuy6~donos en asuntos -

que son estrictamente función del gerente de procesamien-

to de datos? Para tratar el último punto en primer térmi-

no, si el gerente de procesamiento de datos ya ejerce un -

control estricto, no hay problemas. Nos preocupa el hombre 

recién nombrado y la dirección, no el procesamiento de da

tos. La diferenciaci6n es vital porque la capacidad de di

rigir no es consecuencia del conocimiento en computación. 

La alta gerencia de la organización debe controlar el ren

dimiento del equipo de proyecto de computación respecto de 

ciertos puntos de referencia a intervalos regulares, lo 

que lleva nuevamente el problema de planear horizontes en

tre puntos de referencia. 

El análisis por camino crítico es una valiosa -

t~cnica para planear proyectos de' computación. Los fabri-

cantes de computadoras pueden suministrar redes de muestra, 

como también lo pueden hacer los usuarios expertos, aunque 

éstos deben ser tratados sólo como una base pare planear -

un sistema. La dificultad básica para una gerencia sin ex-
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periencia en proyectos de computación sigue en pie: ''Cómo 

llegar a estimaciones realistus del tiempo requerido para 

cada actividad''; la consideración de la dificultad frecuen

temente hace que la gerencia abandone toda la idea y de -

esta manera se desprenda de sus responsabilidades. En la -

práctica, la dirección puede hacer siempre alguna estima-

ción despu's de seguir los consejo~ o informes cbn los que 

puede contar. Cualquier estimaci6n es mejor que ninguna y 

todo lo que implica, pero la gerencia, naturalmente, hará 

que las estimaciones sean confiables en la mayor medida PQ 

sible. 

La falla en el cumplimiento de las estimaciones 

será la regla y no la excepción en las primeras etapas. Un 

análisis cuidadoso de las razones de cada discrepancia si~ 

nifica para deter~inar si lo que falló fue• la estimación o 

el rendimiento proporciona una retroalimentación que con-

ducirá a una rápida mejora del procedimiento de estimación. 

Además, si las estimaciones para las priemras actividades 

resultan uniformemente optimistas en relación con el ren-

dimiento real, la gerencia quedará advertida de que es po

co probable la finalización del proyecto general en el 

tiempo programado. 

Un primer paso hacia el establecimiento de nor-

mas para el procesamiento de datos es .la definición de las 
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tareas y la fijaci6n de tiempos estimados. Es posible fijar 

normas respecto de le cantidad de trabajo por realizar y -

del método por utilizar, y este tema está recibiendo más -

y más atención. Las normas pare programadores pueden exprg 

sarsc como una cantidad de instrucciones probados que de-

ben ser producidas por die. Cuál seria la cifra adecuada -

depende del lenguaje que se utilice, y se deberán admitir 

correcciones de acuerdo con la dificultad del programo y -

la experiencia del programador. A menos que se hagan con-

cesiones para una tarea en especial y pare la persona que 

la hace, los normas causan frustración en un extremo y sa

tisfacción en el otro. No se puede medir tan exactamente -

el rendimiento de los analistas de sistemas, pero una csp~ 

cificación de sistemas es una base satisfactoria para el -

planeamiento y control de esta actividad. 

Las normas referentes al método de trabajo pue-

den aplicarse en muchas áreas; los diagramas de flujo, la 

redacción de informes, les evaluaciones, las pruebas, las 

tácticas de codificación y el uso de mantelería son ejem-

ples de otras tantas posibles áreas de aplicación que pro

porcionan una recompensa Ótil al esfuerzo inteligente y -

sostenido. 

Antes de dejar el tema de las. normas, vale la -

pena señalar que el uso eficiente de éstas simplifico los 
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aspectos m6s rutinarios del proyecto de computaci6n, ha--

ciendo m6s f6cil el delegarlos a un personal menos experto 

y aumentando las p~sibilidades de su automatizaci6n. 

EL PAPEL DE LOS CONSULTORES. 

La cu~sti6n de decidir si se deben emplear con-

sultores en la empresa provoca frecuentemente una cantidad 

de sentimien~os en los directivos, lo quo ~ugiere que es

tá actuando la emoci6n y no la raz6n. Por supuesto, no hay 

motivo para estar a favor o en contra de los consultores -

en general; como todo recurso adquirible, los consultores 

debidamente elegidos, de una adecuada capacidad, pueden -

ser una ''buena adquisici6n 1
'. En el ejercicio altamente t~s 

nico de elegir e instalar una computadora, un adecuado ca~ 

sultor puede llenar las brechas del conocimiento de la ge

rencia y ayudarle a identificar y evaluar cursos de acción 

alternativos, incluyendo la elección de componentes de e-

quipo. 

Para usar eficientemente a un consultor es im--

prescindible equiparar su capacidad con lo tarea que se ha 

de realizar. Surgen así dos problemas distintos -identifi

cación de la tarea y evaluación del consultor- aun cuando 

ambos estén estrechamente interrelacionados. La dirección 

debe decidir cuáles son los principales elementos de la -

tarea, cuáles pueden quedar a su cargo, y cuáles deben ser 
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asignados nl consultor. En algunos casos se puede emplear 

un consultor para realizar el estudio preliminar, que incl~ 

ye la idcntificaci6n de los elementos principales de la -

tnrcn. Nin~ún consultor de renombre dará consejos sin tér

minos de referencia, debidamente convenidos, y no deberá -

proceder más nllá de éstos sin un acuerdo especifico. L,a -

osignaci6n de tareas entre el consultor y la orgonizecibn 

exige una c11idadosa consideración. Por cierto, la direc-~

ción debe tomar las principales decisiones después de ha-

ber cosiderado cuidadosamente los consejos del consultor. 

Una vez identificada la tarea, es posible elegir 

un hombre para realizarla. Aunque la organización que apo

ya al consultor puede ser importante, lo que paga es, sin 

embarRO, el conocimiento y la capacidad de un hombre. Sin 

duda, se debe investigar cuidadosamente la utilidad poten

cinl rccibldn n cambio de un honorario; es lamentable, pe-

ro cierto, que esto rara vez se hoce. 

Si el hombre no puede nombrar a clientes anteri~ 

res que están satisfechos con su trabajo y que están dis-

puestos a confirmarlo, o si no posee una experiencia pre-

via adecuada, sus consejos no pueden merecer honorarios -

muy elevados. Indudablemente, la mayor parte de los consu! 

tares rinden lo que cuestan, pero hay algunos inexpertos·c~ 

ya existencia sólo es posible por el inexplicable descuido 
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de parte de los gerentes, de investigar el valor que reci
~ 

birán a cambio de un considerable desembolso por honora---

rios •. 

iparte de sus conocimientos, los consultores de-

berán aportar una visión imparcial de los problemas cont~~ 

vertidos y siempre deberán mantenerse por encima de las --

políticas empresarias. 

EL PAPEL DEL FABRICANTE. 

La ayuda que pueda aportar un fabricante de com-

putadoras no debe ser ignqrada. En efecto, cuando otras --

cosas están más o menos parejas, la ayuda potencial de un 

fabricante puede ser una razón valedera para elegir su e--

quipo. La ayuda incluye tanto el asesoramiento sobre la -

manera de computarizar la tarea como también el muy impor

tante problema de la mentaler!a disponible. Contrariame~te 

al consultor, el fabricante no exige, por lo general, un -

pago directo por los servicios que presta, pero, natural-

mente, está interesado en gran medida en vender una mayor 

cantidad de su renglón de equipos. Generalmente los fabri

cantes observan un alto nivel de ética profesional al tra--

tar con los clientes, pero los intereses del fabricante no 

son los mismos que los de su cliente. Los fabricantes po--

seen, en conjunto, una vasta experiencia de computación --

comercial que no existe en ninguna otra parte. Ellos han -
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llevado, durante años, la carga de la capacitación en com

putación, que no es realmente de ellos~ el paso hacia la -

capacitación pública está en sus comienzos. Sin embargo, -

la existencia de experiencia colectiva dentro del personal 

del fabricante no garantiza que ser6 puesta a disposición 

de un cliente en particular o que éste la utilizará correc

tamente. 

obviamente, ciertos fabricantes tienen más expe

riencia en algunas áreas que otros; una medida práctica y 

útil de su experiencia es la cantidad de instalaciones en 

la aplicaci6n que se considera, y su ~xito. Una vez que se 

ha establecido que existe la experiencia adecuada, se de-

ben aclarar las medidas para ponerla a disposición del --

cliente. La mayoría de los contratos especifican que se'-

dará ''suficiente'' asistencia. Sin embargo, la cantidad de 

instalaciones de computadoras jun~o con el hecho de que -

tambi6n los fabricantes tienen problemas para obtener su-

f ic icnte personal adecuado, provocan una tendencia a re-

ducir ese nivel de asistencia. Cuando el servicio que se -

ofrece es importante, es recomendable hacer un convenio -

escrito. 

Llevado a su conclusi6n lógica, el argumento pa

recería hasta ahora sugerir que ningún fabricante de comp~ 

tadoras podría jamás aumentar su experiencia, lo que es --
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evidentemente absurdo. En primer lugar, la asistencia téc-

nica de un fabricante de ninguna manera es siempre impor-

tante y, en segundo lugar, aunque as{ fuera, el usuario 

puede creer que recibirá una adecuada asistencia porque el 

fabricante está interesado en fijar una reputación en esta 

área. En este Último caso, es prudente ser muy especifico 

en cuanto a la ayuda que el fabricante intenta dar. 

Algunos aspectos de los consejos del fabricante 

deben tratarse con prudencia. Estos tienden a ser unifor-

memente optimistas, a veces por un amplio margen, respecto 

del equipo requerido (especialmente en cuanto a la UCR) y 

también respecto de las recursos necesarios para poner en 

práctica la tarea. Pedir ofertas competitivas agrava esta 

tendencia. 

Los fabricantes asignarán personal a cada usua-

rio, generalmente sobre una base temporaria, para ayudar a 

poner en marcha la tarea de computación. El personal debe 

poder hablar en forma autorizada sobre todos los aspectos 

de la tarea que interesa al usuario. Cuando se necesite un 

asesoramiento idóneo, ellos generalmente lo obtendrán den

tro de su organización. Debemos recordar que estos exper-

tos: y el personal en general, del fabricante de computa-

doras, son parte de las presio~es para computarizar. De -

cualquier modo se deben escuchar sus consejos, pero eva---
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luándolos en cada coso. El optimismo es inherente al carñ.E, 

ter del personal de ventas, y si nos ofrecen mentaleria, -

debemos tener en cuenta las nd\•ertencias hechos en el cap.!. 

tulo 6. Si ya recibimos otra ayudo, tendremos que evaluar 

las sugestiones en relaci6n con nuestros propios objetivos 

y con lo que se ha logrado en otra parte. 
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CONCLUSlONES 

La computación en las empresas juega un papel ca

da vez mós importante en nuestros dlas. 

t.os sistemas de información son una necesidad 

para las empresas de cierto tamaño en adelante. 

El gerente o administrador moderno tiene la res

ponsabilidad y la obligaci6n de utilizar todos los medios 

a su alcance, asl como sus capacidades para conducir a la 

organización hacia el logro de sus objeteivos, para esto -

es muy :importante y tal vez necesaria la ayuda de le com

putadora y de sus diferentes sistemas de informaci6n. 

Es indispensable que la dirección o la alta ge-

rencia sienta la necesidad y tenga disposición de tomar una 

decisión sobre la implantación d~ los servicios por compu

tadora tomando en cuenta todas sus implicaciones y costos 

tanto·en tiempo como en dinero, ya que la implantación de -

un sistema consta de varias etapas importantes y de la in

volucraci 6n de casi toda la organiacibn y de muchos de sus 

miembros. 

Es importante aclarar que, por complicadas que -

sean las mbquinas, y por maravillosas que sean las cosas -
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que puede hacer un computador, sólo sirven para ejecutar -

la resolución de un problema, el cual ha sidc ideada por -

una o varias personas. Trabaja a velocidades fantásticas 

realiza trabajos muy complejos, pero, en todo caso, al---

guien tuvo que programar la resolución del problema. 

El esquema básico de un proceso de datos, sin -

importar la clase, marca o tamaño de la máquina es siempre 

el mismo, la entrada de datos, el proceso y la salida de -

los mismos, tomando en cuenta que en cuanto a la entrada, 

ésta puede tener distintos dispositivos, esto es lo mismo 

para la salida. 

En cuanto a la programación consideramos que es 

un factor absolutamente crucial para la instalación exito

sa de la computadora. El gerente al cual servirá, como tafil 

bién los especialistas en computación que preparan el ser

vicio deben comprender los fines perseguidos en las distiu 

tas estrategias de programación disponibles •. 

Para ser programada una máquina computadora se -

cuenta con un cierto repertorio de instrucciones que depen 

den del tipo y la marca a usar¡ pero lo cierto es que to-

das éstas pueden resumierse a cuatro básicas: a~ Aritméti

cas, b) L6gicas, c) Operativas y d) .de Control. Asl mismo, 

existen varios superlenguajes usados comúnmente en las COfil 
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putndoras siendo los principales:Cobol, Fortran, Bnsic y -

PLI. 

Toda empresa o negocio necesita algún sistema de 

información a la gerencia, y todas las compañías tienen el 

suyo. 

Un sistema de informaci6n a la gerencia (SIG) es, 

especificamente un conjunto de hechos, procedimientos, pe~ 

sanas y máquinas que preparan la información destinada a -

servir de base para la toma de decisiones y el establecí--

miento de políticas. 

Un sistema de Información para la Gerencia puede 

tomar varias formas, seg6n el tipo de la compañia, sus ca-

racteristicas de operación y las personalidades o filoso--

fias de sus altos ejecutivos. 

Ningún sistema de información a la gerencia po-

drá funcionar si no participan e~ él los altos directivos. 

esa participación es un requisito básico; sin ella ningún 

SIG será completamente funcional. 

En conclusión al iniciar el estudio de los sis--

temas de información a la gerencia es muy importante tener 

en cuento que es un instrumento especializado, al servicio 
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cuerdo con los requisitos 
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tiene que desarrollarse de a-

compromisos de los ejecutivos. 
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