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Introducción 

En el Inicio de un nuevo milenio han ocurrido grandes cambios en el ámbito tecnológico y en 

las organizaciones esto lo podernos ver en las grandes fusiones entre empresas el motivo de 

estos cambios es enfrentar los retos on los mercados cada vez más competitivos. 

Dichos cambios también han influenciando en la profesión del contador publico ya que esta 

re-definiendo sus roles y acercándose notablemente a la administración, rebasando la 

contabilidad tradicional y ocupándose de la tecnologla de la Información, recursos humanos, 

planeación estratégica, y mercadotecnia para adaptarse ante los nuevos retos. 

El mundo de los negocios esta experimentado un cambio sin precedentes las antiguas áreas 

funcionales no está ya separadas como en el pasado, se unen y se convierten en partes de 

un mismo proceso y los contadores del futuro deberán estar preparados para enfrentar dicho 

cambio. La idea de un contador interviniendo en diferentes áreas de la empresa no es nueva, 

solo que ahora parece cobrar mas fuerza corno producto de las necesidades empresariales. 

Existen tendencias en USA que piensan en el contador publico con un nuevo nombre de 

Consultor en Información es decir un profesionista que se preocupa por la definición, 

adquisición, análisis y uso de la información financiera y no financiera interna y externa 

requerida para operar efectivamente, administrar y evaluar una organización y sus diversas 

actividades. 

La profesión contable esta de nuevo ante el reto del cambio y la discusión de su posible 

nuevo nombre es un reflejo de esas nuevas funciones a desarrollar. 

Actualmente la competencia en todas los sectores se han intensificado debido a que existen 

muchas empresas que pueden brindar los mismos servicios, y además la crisis mundial no ha 



permitido que aumente el consumo de bienes y servicios. Esta combinación de escenarios ha 

hecho més vulnerables a cualquier tipo de empresa, por lo que a principios del ano 2000 

algunas empresas decidieron fusionarse para ser más competitivas. 

Sin embargo no ha dado los frutos que esperaban sus accionistas ya que de acuerdo a una 

encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers revelo que más de una tercera parte de los 

mayores negocios internacionales realizados en el punto máximo del mercado alcista se esta 

desmoronando en escisiones. 

Por lo que la opción más importante para mantener a una empresa en el mercado es 

mantener su numero de clientes actuales ofreciéndoles una atención mas personalizada y 

ofrecerles servicios adicionales que la competencia y finalmente ser mas eficientes en todos 

sus procesos administrativos dentro de la empresa. 

El crecimiento en el sector de las telecomunicaciones ha crecido vertiginosamente desde su 

privatización a finales de la década de los 80's. 
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Como podemos ver el crecimiento en un poca mas de una década ha sido exponencial. Sin 

embargo este crecimiento no habla sido planeado por la mayorla de los operadores de 

telefonla, lo que ha ocasionado que tengan que atender un mayor numero de usuarios mes a 
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mes, pero sin haber establecido mejores controles administrativos y operativos dentro de 

cada uno de los departamentos de ta empresa. 

Por lo que existen problemas para los clientes Internos y externos dentro de la compai'lla, 

como es el caso de que las empresas no far.turan adecuadamente sus servicios a los 

clientes, no conocen las preferencias de los clientes para mandarles campai'las de 

mercadotecnia dirigidas a un sector especifico. En tanda a los clientes internos me refiero a 

los departamenlos tales como Mercadotecnia, Recursos Humanos, Finanzas, Compras en los 

que normalmente trabajan de forma Independiente en el sentido de generar información 

confiable y oportuna. 

Ya que una preocupación de cualquier directivo en una empresa es: 

+ Tenemos montanas de datos en la compañia, pero no podemos consultarlos 

adecuadamente• 

+ Dos personas presentando el mismo resultado de operación pero con cifras diferentes 

+ Queremos ver la Información desde diferentes ángulos 

+ Solo muéstrame lo que es importante 

+ Todos sabemos que este dato no es muy confiable 

El trabajo de este proyecto se enfoca a manejar la problemática y dar las soluciones 

necesarias que existe dentro del departamento de compras de una empresa de telefonia 

celular. 

Por lo que mi objetivo general de mi proyecto es: 

·•· 



OllJ ETIVO 

Para alcanzar este objeUvo general. se hace necesario ak.anzar los siguientes objetivos 

específicos: 

Para el logro de este objetivo se ha realizado un análisis de la estructura, funciones y 

procesos establecidos en el Área de Compras y su Interrelación con los departamentos de 

Cuentas por Pagar, Almacén, Caja, Administración do Contratos y Activo Fijo por medio de 

"ntrevistas a los responsables de cada área. 



Capitulo 1.- Antecedentes de la Telefonía en 
México 

- -·-· - - -- . -- - - - - - - --- ·- -- --·- --- -- ·-- - - --· __ :] ____ _ 
Las tecnologias alámbrlca e lnalámbrlca de telecomunicaciones 

'---------·--- ---·---------------- ----------- -- ----- -------· --------- ----
Orlgenes y desarrollo 

E
n este capitulo expondremos las Indagaciones teóricas iniciales sobre electricidad y 

magnetismo, así como los principales experimentos que condujeron al invento del 

telégrafo y el teléfono, cuyos estudios pioneros tuvieron lugar en Europa y 

Norteamérica desde mediados del siglo XVII. estos descubrimientos e inventos darhm lugar a 

transmisiones eléctricas telegráficas y telefónicas a través de cables y también a las 

transmisiones inalámbricas. 

Definición de las telecomunlcaclones 

El concepto de telecomunicaciones es relativamente nuevo, Su significado ha evolucionado 

rápidamente por la convergencia de diferentes tecnologlas que han posibilitado la 

interconexión de artefactos electrónicos y por la comunicación entre personas, no nada más 

en una. sino en varias direcciones. 

El concepto se utiliza indislintarnente como sinónimo de transmisión de datos, de 

radiodifusión, de comunicación de voz y también se le identifica con algunos componentes de 

la Industria de entretenimiento. 
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Telecomunicaciones y radiodifusión 

Es común que a las telecomunicaciones se les confunda con la radiodifusión. La radiodifusión 

se refiere a estaciones de radio y televisión que envlan señales a aparatos receptores para 

una audiencia masiva. 

El término telecomunicaciones se haya adoptado para Incluir a sistemas de comunicación 

alámbricos e Inalámbricos, en uno o más direcciones, donde queda incluido el término 

radiodifusión. 

El concepto telecomunicaciones se ha enriquecido por la emergencia de medios interactivos 

como la misma telefonfa, computación, televfslón y televisión por cable, que paulatinamente 

vienen disminuyendo las diferencias tecnológicas existentes entre ellos. 

Las telecomunicaciones de la actualidad se conforman básicamente por tres grandes medios 

de transmisión: cables, radio y satélites. Las transmisiones por cable se refieren a la 

conducción de señales eléctricas a través de distintos tipos de lineas. Las más conocidas son 

las redes de cables metálicos (de cobre, coaxiales, hierro galvanizado, aluminio) y fibra 

óptica. Los cables metálicos se tienden en torres o postes formando lineas aéreas. o bien en 

conductos subterráneos y submarinos. donde se colocan también las fibras ópticas. Para las 

transmisiones por radio se utilizan señales eléctricas por aire o el espacio en bandas de 

frecuencia relativamente angostas. Las comunicaciones por satélites presuponen el uso de 

satélites artificiales estacionados en la órbita terrestre para proveer comunicaciones a puntos 

geográficos predeterminados. 

Las bases para la Invención del tolégrafo 

El descubrimiento de la electricidad abrió múltiples caminos para obtener Inventos más 

avanzados como el telégrafo, los cuales fueron transitados gracias a la perseverancia de 

grandes hombres de ciencia. el inglés Michael Faraday (1791-1667) estableciera la inducción 

electromagnética y demostrara que el movimiento de un imán (Inventado por Sturgeon en 
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1823 y perfeccionado por Joseph Henry (1797-1878) en 1831) podla Inducir el flujo de 

corriente eléctrica en un conductor próximo a dicho imán. 

De esta fonna! la producción de electricidad artificial y su conducción apoyada en los 

principios del magnetismo, establecieron las bases para la transmisión de mensajes a través 

de seflalcs eléctricas. 

La tolografla 

En el mismo año de 1837 el flslco y artista norteamericano Samuel Morse (1791-1872) 

Inventó un telégrafo eléctrico y un código de signos o alfabeto convencional en el que las 

letras están representadas por combinaciones de rayas y puntos y que por emisiones 

alternadas de una corriente eléctrica se grababan en el extremo opuesto de un conductor 

metálico. Con ello. el envio do mensajes so hizo sistemático. fluido y al alcance del público. 

Las redes telegráficas experimentaron un rápido crecimiento. incluso mayor que et del 

ferrocarril. En Estados Unidos por ejemplo, para 1853 se hablan tendido poco más de 37 mil 

kilómetros de líneas telegráficas; en 1860 eran casi 81 mil y al año siguiP.nte ya comunicaban 

al pals de costa a costa con una red que enlazaba a Nueva York con San Francisco. 

La generalización del telégrafo como medio idóneo para las comunicaciones a grandes 

distancias provocó que ya no sólo por motivos personales so continuaran haciendo 

investigaciones y experimentos, sino porque este se habla convertido en un próspero negocio 

explotado por Inventores y empresas comerciales. 

El descubrimiento de las ondas electromagnéticas. 

Sustento para la transmisión inalámbrica 

El descubrimiento que revolucionó la comunicación telegráfica y telefónica fue la aplicación 

de la radioelectricidad a estos dos tipos de telecomunicación a finales del siglo XIX, mismo 

que pennitió la transmisión telegráfica inalámbrica, facilitó la comunicación entre largas 

distancias y ahorró la c.onstrucción de extensas redes de hierro galvanizado o cobre. Hasta el 



siglo referido, prevalecla aún la idea newtonlana de la luz como emisión de partlculas de un 

foco emisor; cuando se superó ese paradigma de la flslca, aparecieron descubrimientos 

sucesivos que sentaron las bases para la telegrafla y la telefonía sin hilos. 

El flslco británico James C. Maxwell (1831-1879) formuló la teoría electromagnética de la luz 

sef\alando su carácter ondulatorio, es decir su transmisión a través de ondas invisibles para 

el ojo humano. Estableció que los campos eléctrico y magnético, actuando juntos, produclan 

una nuevo tipo de energla llamada radiación. En 1873 publicó el Tratado sobre electricidad y 

magnetismo, que se reconoce ahora como el origen de la actual leerla electromagnética. 

Posterlom1ente, el alemán Heinrich R. Hertz (1857-1894). entre 1885-1889, comprobó por la 

vía experimental la existencia de las ondas electromagnéticas. Con el descubrimiento de 

estas ondas que viajan en el espacio, se ideó la forma de producirlas y recibirlas a través de 

aparatos que aprovecharan los fenómenos eléctricos que la flsica había descubierto. 

Diez años antes de que Hertz comprobara la existencia de las ondas electromagnéticas, el 

Italiano Guillermo Marconi (1874-1937) consiguió el 2 de junio de 1891 una patente para la 

telegrafía sin hilos. Marconi se habla concentrado en la Idea de utilizar dichas ondas para 

transmitir señales a través del espacio. Construyó un aparato con el objeto de conectar al 

transmisor y receptor c.on una antena y a la tierra. En junio de 1896 transmitió eí primer 

mensaje radiotelegráfico halláncJoso el receptor a 250 metros del emisor y separados por 

muros. Para 1897 logró comunicaciones más lejanas cuando transmitió un telegrama a una 

distancia de nueve millas entre las ciudades de LavElrnock y Brean Down, en Italia. Con ello, 

las ondas hertzianas posibilitaron la comunicación inalámbrica entre los hombres. 

La comunicación inalámbrica maravilló al mundo. Muy pronto todos los barcos de guerra 

fueron provistos de aparatos de radiotelegrafía, empezaron a recibir noticias de lo que ocurrla 

en el mundo, y en 1904 los grandes trasauanticos ya lrnprimian diariamente periódicos a 

bordo. En 1907 comenzó a funcionar un servicio transocéanico para radiogramas. Pero esto 

nada más era telegrafía. Aün no existí" lá radiotelefonía tal como se conoce hoy, es decir, no 

habla en las casas aparatos pequeños por los que se pudiera escuchar música. 



La capacidad para mover Información a la velocidad de la luz r;nediante el telégrafo trajo 

consigo la expansión e integración de los mercados, por la reducción de los costos de 

transacción y el fácil movimiento de capitales. También hizo posible el desarrollo de 

Instituciones modernas como la bolsa de valores, las aseguradoras y servicios de 

Información. 

La talefonla 

La telefonla es el medio de telecomunicación que más impacto ha tenido sobre la humanidad. 

Es un sistema que se utiliza para la transmisión de la voz humana, sonidos o imágenes 

escritas y en movimiento a distancia, por acción de corrientes eléctricas u ondas 

electromagnéticas. 

La búsqueda de nuevas tecno:oglas de comunicación durante más de un siglo, se ha 

concentrado fundamentalmente en perfeccionar a e'3te medio de telecomunicación por 

excelencia. Su disponibilidad n costos relativamente bajos y fácil manipulación, lo convirtieron 

no sólo en un implemento auxiliar de la vida cotidiana sino en un medio indispensable para la 

economla, la politice y la cultura. La r&d telefónica mundial se ha hecho tan básica como la 

infraestructura de carreteras terrestres e incluso, por la rapidez y facilidad con que se pueden 

tender las primeras, supera en extensión y cobertura a las segundas. La red telefónica 

mundial es enorrT"e, con aproximadamente 700 millones de kilómetros permite comunicación 

prácticamente a cualesquier lugar tle la tierra por medio de microondas, cables de cobre, 

cables coaxiales, enlaces satelitales y fibras ópticas. 

En 1861 el alemán Philipp Reiss (1834-1874) construyó un aparato que solo transmitía la 

altura del sonido y no la intensidad ni el timbre, por lo que no transmitia la voz humana, 

cuestión en la que se centrarlan los norteameric.anos Alexander G. Bell (1847-1922) y Elisha 

Gray (1835-1901) con gran éxito. 
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Bell y Gray llevaron a cabo en Estados Unidos, entre 1872 y 1876, intensos experimentos 

para lograr las comunicaciones de voz: Intentaron enviar simultáneamente muchos mensajes 

telegráficos sobre el mismo cable. El primero se acercó a la solución del problema a través de 

la acústica y, el segundo, por medio de la electricidad. Asimismo, construyeron aparatos 

similares sólo que el de Gray no tenla transmisor y el de Bell si. Aunque posteriormente Gray 

logró establ&cer los principios del transmisor, Bell habla completado las especificaciones y las 

notarló en la ciudad de Boston el 20 do enero de 1876. Ambos solicitaron la patente el 14 de 

febrero de ese mismo aílo pero Bell lo hizo antes con un par de horas do diferencia. La 

prlrnacla fue concedida a Bell el mes siguiente. Sin embargo, la controversia sobre si Bell 

conocla el principio de la resistencia vuriable desde hacia años (como él dijo) o si obtuvo la 

Idea de los documentos de Gray, nunca será completamente resuelta y con ello tampoco el 

pleito judicial sobre una de las patentes más cotizadas de la historia. 

Alentado por sus logros, Bell avanzó en el perfeccionamiento de la transmisión de voz, 

aumentando ia densidad a la pila eléctrica con la que opera. Cuando se encontraba 

trabajando en su taller en marzo de 1876, al agregarle ácido sulfúrico a la pila, parte del 

liquido se le derramó sobre la pierna e Inmediatamente solicitó ayuda a su socio Watson que 

se encontraba a 30 metros de olstancla de él. Walson oyó claramente a través del teléfono 

las palabras de Bell, "Señor Watson venga aqul, lo necesito". Fue ahi, en su taller de Bastan, 

donde empezaron a funcionar los primeros aparatos telefónicos eléctricos. 

Uno de los aspectos más interesante de la Invención del teléfono Bell, fue que a diferencia 

del telégrafo, no requirió un operador que enviara y otro que recibiera los mensajes, ni 

necesitó del conocimiento del códlyo Morse o la habilidad de escribir en telelmpresora. 

Simplemente requirió hablar y oír. 

Los avances tecnológicos a partir del teléfono Bell no se hicieron esperar. En 1878 Tomas 

Alva Edison (1847-1g31) lo perfeccionó adaptándole un micrófono de carbón que aumentó su 

potencia, y lo convirtió en el detonante para la expansión de las llamadas de larga distancia. 

En ese mismo ano se Instalaron centrales telefóriicas para conectar entre si a 1,350 aparatos 
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q1.1e funcionaban en diferentes casas particulares en Estados Unidos. Para 1887, a sólo una 

década de su Introducción comercial ya habla 235 kilómetros de cables tendidos con 444 

centrales conectando 150 mil suscriptores. Y lo que parecía ser Imposible para la 

comunicación a distancia sucedió en 1892, cuando se enlazaron vla aérea las ciudades de 

Nueva York y Chicago, a 1,650 kilómetros de distancia. 

Desde los primeros dlas de funcionamiento el teléfono tuvo el problema d" la pérdida de 

Intensidad de la señal a medida que la distancia entre el transmisor y el receptor aumentaba. 

Ello llevó a plantear serlas dudas sobre la posibilidad do la comunicación a largas distancias 

sobre circuitos telefónicos. La invención del tubo de vaclo en t 906 por el estadounidense Lee 

DeForest (1873-1961) resolvió ese problema mediante la amplificación de la señal e hizo 

posible la colocación de repetidores a lo largo de las lineas de transmisión para amplificar las 

señales. El tubo de vaclo llevarla de lleno a la ara de las telecomunicacion.,s. Sus efectos se 

extendieron más allá de la telefonla, abarcaron a la radio, la televisión, la computación y 

llevaron al desarrollo de la electrónica como una de las mas grandes industrias de mitad del 

slgloXX. 

La telefonía se convirtió en una próspera industria mundial con una demanda impresionante 

del servicio. En los Estados Unidos se diseminó más rápidamente. pues para 1900 ya 

contaba con 675 mil aparatos telefónicos. En 1925 habla más de 26 millones de aparatos en 

el mundo, correspondiendo a Estados Unidos 17 ml!lones y alrededor de 700 mil a Europa. 

En México, en ese mismo año, funcionaban poco más de 50 mil aparatos. mientras que en 

Argentina había 173 mil. 

La rápida popularidad del teléfono provocó serias dificultades en las conexiones entre 

abonados. Las lineas se saturaban. pues cada aparato estaba conectado por una linea de 

dos hilos con una central en donde todas las líneas se juntaban en un conmutador atendido 

por operadoras (ese mismo sistema tuda•ia se utiliza en poblaciones pequeñas). Esto 

ocasionó enormes mara~as de cableados detras .:le los conmutadores y hacía cada vez más 

irnpráctico el servicio. 

"' 



Las corrientes portadoras 

A pmtir de 1919 se implementó la interconexión automática que sustituyó en las centrales a 

los empleados que haclan manualmenle los enlaces. Esto es, se encontró la manera de 

sostener varias conversaciones simultáneas sobre una misma linea gracias a las corrientes 

portadoras. El equipo que hacia la conexión consistla en bancos relevadores y switches 

montados en una fila de bastidores que owpaban pisos y edificios enteros. 

Las nuevas tecnologlas de telecomunicaciones 

En las últimas décadas. las telecomunicaciones han experimentado un inusitado desarrollo 

tecnológico, principalmente por la contribución de la microeiectrónica, la óptica, ciencia de 

materiales, la ciencia del espacio, la compulación e Informática, entre olras. Cada una de 

estas áreas ha proveido a las telecomunicaciones de distintos soportes tecnológicos: mayor 

capacidad de transmisión, mejores materiales conductores, diversificación de interconexión, 

capacidad de manejo y transferencia de diferentes signos, señales e imágenes, 

simultáneamente. Aq;.ii nos referiremos principalmente a dos áreas que han ejercido un 

Impacto contundentu en las telecomunicaciones: la electrónica o microelectrónica y la 

computación. 

Electrónica 

Desde mediados de siglo, la electrónica se convirtió en parte intrlnseca de las modernas 

telecomunicaciones, al grado que hoy es dificil determinar donde empiezan y donde terminan 

algunos componentes electrónicos o de telecomunicación. 

El transistor 

Para 1947, con la invención del transistor en los Laboratorios Bell en Estados Unidos, se 

inició una asombrosa carrem por la miniaturización del equipo transmisor y receptor de 

telecomunlcaclones. Sus características de no emisión de calor y bajos requerimientos de 

energla, penrnlieron abrir el camino a sistemas telefónicos compactos y eficientes. 

Circuitos Integrados 
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El transistor fue solamente el primer paso de la vertiginosa mlnlaturtzación, ya que después 

de medio siglo de Iniciada esta tendencia tecnológica, continúan lográndose asombrosos 

descubrimiento con ese mismo objetivo. Hacia 1956 la electrónica se transformó realmente 

en mlcroelectrónlca con la creación del circuito integrado, cuyo propósito principal es la 

Integración a escala. 

Un circuito integrado normal, construido comúnmente a base de silicio, consta de una 

pequeña placa de tamaño variable -cuyo estándar es de 25,41 mm por 12,7 mm- que 

contiene millares de transistores y otros circuitos elementales La densidad y capacidad de 

los circuitos ha venido multiplicándose exorbitantemente. A inicios de los sesenta se 

consiguió integrar doce circuitos (pequei'\a escala) en una pastilla o chip de silicio; para 

finales de esa década fueron 100 (media escala); a principios de los setenta se dió la 

integración a gran escala con 1000; y, a fines de esa década se colocaron 50 mil circuitos 

lógicos llamados digitales que son usados en los ordenadores o computadoras. 

Microelectrónica y computación 

La microelectrónica y la computación han evolucionado en forma par,,lela. El más 

contundente impacto que ha tenido la electrónica es precisamente en la tecnologla de la 

computación. Precisamente, la evolución de las computadoras modernas está asociada al 

desarrollo de los principales componentes de la electrónica. Asl, la primera generación de 

computadoras electrónicas estuvo a=rnpañada por los tubos de vaclo, la segunda por el 

transistor, la tercera por los circuitos Integrado!., la cuarta por la integración a muy grande 

escala y la quinta por la ingeniarla del conocimiento. 

SI bien es cierto que con los tubos de vacío las primeras computadoras realizaron las 

funciones vitales de encendido y apagado necesarios para desarrollar las actividades de 

cómputo; también rP.sultaron ser muy costosas y su gran volumen las hadan irnprácticas, 

puos, ocupaban el espacio completo de una h<lbitación y necesitaban para su mantenimiento 

grandes sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Asi, cuando en 1946 fue conectada 

la ENIAC (integrador y calculador numérico electrónico, siglas en inglés) nadie pensaba, ni 

siquiera ios ejecutivos del gi,Jante emp1esmiai de las computadoras, IBM (lntemalional 

Business Machines), que la fabricación de pequeñas m1crocomputadoras llegarla a penetrar 
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masivamente el mercado no sólo de las grandes y pequel'ias empresas sino el de millones y 

millones de hogares en todo el mundo. Mientras que la ENIAC costó 2 millones de dólares (a 

precios de 1987), pesaba 30 toneladas y contenla alrededor de 70 mil resistencias y 18 mil 

tubos al vaclo; hoy una mlcrocomputadora es parte de los Implementos caseros que ocupan 

un reducido espacio sobre un escritorio o se acomoda en un teléfono portálil que puede 

cargarse en el bolsillo. Todas las funciones de un microprocesador están integradas en chips 

milimétricos y cuestan desde 200 dólares. El primer chip microprocesador, el lnlel 4004 de 

1971, realizaba por ejemplo, las mismas funciones de computación que la ENIAC. 

Posteriormente, con la Introducción dol transitor no sólo cambió la faz de la electrónica sino 

de la computación, cuya segunda generación se identifica con su Incorporación. El transistor 

otorgó gran poder de cómputo en una fracción de la medida y costo de los tubos de vaclo, asi 

corno menor mantenimiento, mayor velocidad, mejoramiento de la programación y alta 

capacidad de almacenamiento e interacción entre computadoras. La primer computadora 

cornplelamenle transislorizada, la TRADIC (Translstorized Airborne Digital Computar) se 

construyó en los laboratorios Bell de Estados Unidos. Las computadoras de hoy a diferencia 

de las de transistores que todavía eran pesadas e impráclicas, integran las funciones de 

múltiples transistores en una placa de silicón llamada chip que adquirió el nombre de circuito 

integrado. 

Con el desarrollo de los circuitos integrados y los cambios en programación, se dió paso a la 

tercera generación de computadoras. La reducción en la medida de los componentes y la 

aplicación de los circuitos Integrados permitió el almacenamiento de múltiples programas en 

una sola computadora. Otra característica de las computadoras de la tercera generación fue 

el desarrollo de equipos centrales o supercompuladoras y minicomputadoras. Los primeros 

fueron utilizados para almacenar y procesar montos masivos de información y ser accesados 

por computadoras más pequeñas localizadas en puntos remotos, que harlan posible la 

edición electrónica de periódicos locales, la publicación de revistas a miles de kilómetros de 

distancia y el acceso a reportes de los mercados de valores. Lo que distinguió a estos dos 

tipos de equipo de cómputo no fue tanto el tamaño sino la capacidad de almacenamiento, 
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que hoy es obsoleto puesto que algunos de los equipo centrales de los sesenta no poseen ya 

la capacidad de las mini computadoras de hoy. 

La cuarta generación de computadoras tomó ventajas con los niicrocircuitos que fueron 

desarrollados más completamente en los sesenta. En la siguiente década los microcircuitos 

funcionaron como unidades de procesamiento en la computadora, razón por la que a éstas se 

les conoce también como microprocesadores y es la caracterlstica más evidente de la cuarta 

generación. Los microcircuitos son dispositivos diminutos que incrementan significativamente 

la capacidad y poder de las computadoras. Un microprocesador de inicios de los ochenta, por 

ejemplo, contenta 100 mil transistores y al instalarse en las computadoras dio como resultado 

las microcomputadoras, cuyos precios razonablemente bajos hicieron posible que un 

consumidor con ingresos promedio Jos empezaran a utilizar para usos personales, por lo que 

su denominación común es la de computadoras personales. 

La quinta generación de computadoras se obtuvo poniendo la tecnologla y el software en la 

frontera de la Inteligencia artificial. El gobierno japonés fue quien Impulsó en los ochenta el 

desarrollo de estos aparatos que reúnen todas las tecnologlas de punta en la fabricación del 

chip: memorias, procesamiento paralelo, software, sistemas de visualización y 

reconocimiento del habla. Son las máquinas inteligentes que oyen, hablan y piensan. 

La Inteligencia artificial o sistemas expertos son paquetes de software que incorporan reglas 

de decisión y conocimiento desarrollados por expertos en diferentes campos. Son disetlados 

para Imitar lo más posible la inteligencia humana o formas de razonamiento. Se componen de 

una base de conocimientos a partir de Ja cual se aplican las reglas de razonamiento a tos 

conocimientos almacenados, y un dispositivo o Interfaz que sirve para comunicarse con el 

hombre. Por ello, las computadoras son capaces de reconocer la voz, realizar diagnósticos 

médicos, prescribir tratamientos. ayudar a tomar decisiones en negocios, hacer traducciones, 

estacionar automóviles, etcétera. 

Telecomunicaciones y computación 
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A principios de la década de los sesenta las comunicaciones y la computación eran todavla 

actividades separadas. Las primeras redes de cómputo entre varios usuarios se constituyeron 

Inicialmente enlazando unidades centrales de proceso a través de lineas telefónicas. 

La convergencia de la computación y telecomunicaciones fue posible gracias a la conversión 

digital de los sistemas de telecomunicaciones y los adelantos de la microelectrónica. Esto 

significa que el equipo de almacenamiento y procesamiento (computación) y transmisión de 

datos (telecomunlcaclones) emplea el mismo idioma a través de códigos binarios, que es el 

lenguaje digital universal que ha posibilitado la convergencia de voz, imágenes e Información 

en una sola red y con ello la estrecha interrelación de diversas Industrias como las de 

computación, radiodifusión, electrónica y telecomunicaciones. 

En los sistemas digitales, las señales telefónicas para televisión y servicios de Información, se 

convierten, mediante el uso de los códigos binarios (pulsaciones de O y 1 ). a señales 

idénticas o lenguaje común. Aqul lo importante es la presencia o ausencia de una pulsación, 

no su volumen o la forma exacta que tome. Por ello es posible enviar cualquier señal por una 

misma linea. En los sistemas análogos, la transmisión se efectúa de acuerdo a un patrón 

continuo de ondas que siguen los cambios de una señal vocal o de otra señal. Esto es 

adecuado para conversaciones telefónicas ordinarias, pero no para transmisión de datos a 

alta velocidad. Asimismo, una señal analógica. al ser amplificada, también amplifica las 

distorsiones o ruidos que se recogen en la transmisión. 

La digitalización es la base para el despliegue de las redes integradas, que proporcionan 

conectividad de extremo a extremo en las redes para apoyar una amplia variedad de 

servicios, a los cuales los usuarios tienen acceso mediante un conjunto de Interfaces. El 

Comité Consultivo Internacional de Telefonia y Telegrafía (CCITT) de la UIT inició en 1966 

los primeros estudios para norrnar el funcionamiento de redes digitales. Posterionmente se 

descubrió que estos sistemas tenian la capacidad de manejar una gama de servicios en 



forma simultánea. Los análisis se consolidaron hasta 1984 y se vló que la red digital Integrada 

(ROi) evolucionarla a partir de la red telefónica por ser la más grande e interconectada en el 

mundo, se basarla en el tipo digital y se Integrarla entre áreas de conmutación y transmisión. 

Con las ROi, idealmente, es posible llegar a todos lados y recibir todo tipo de Informaciones, 

se dispone de telefonla, acceso y consulta a bancos de datos, telex, telemetrla, televisión por 

cable, correo electrónico, videotex, tele supervisión y un sin fin de servicios de Información. 

Aunque hay consenso sobre las ventajas que representa digitalizar la red, la instalación de 

esta tecnologla se ha visto retrasada por muchos factores. En principio por temor a que los 

costos de la alta inversión que representa cambiar lodo el equipo analógico a lo largo de una 

red ya establecida, sean cargados a los usuarios. También hay reservas por la falta de una 

norma común internacional. Los esruerzos por la estandarización se han hecho por regiones, 

los más importantes son de la Comunidad Europea, el grupo de paises del Sureste Asiático y 

el de en cuanto al uso de las computadoras en las telecomunicaciones, tenemos que las 

compatllas telegráficas también usan equipos de cómputo para controlar sus propias 

funciones técnicas. Una unidad de control de cómputo, do acuerdo con programas 

almacenados, conecta lineas entre una oficina, maneja el rol de llamadas, descubre 

mensajes en espera para ser conectados. examina encabezados o titules de mensajes para 

determinar su prioridad, ordena el destino del tráfico, etcétera. Asimismo otra de sus 

funciones más importante en estas mismas empresas telegráficas es la de sincronizar el 

tiempo entre el transmisor y receptor. La instalación de computadoras en las oficinas 

telegráficas elimina el tiempo de demoras de entrega de mensajes; revisan el estado de todos 

los mensajes almacenados con una frecuencia de uno por segundo y han recortado el tiempo 

de transmisión entre oficinas, de uno y dos segundos, lo que originalmente tomaba uno o 

más minutos. 

La computadora ha evolucionado hasta convertirse hoy en dla, no solamente en un 

dispositivo de almacenamiento y procesamiento de información, sino en un medio 

propiamente de comunicación. Es un dispositivo que brinda múltiples servicios combinando 

funciones de cómputo, correo electrónico, fax y MOOEM. Usuarios comunes y corrientes 
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Pueden darle uso, como simple contestadora telefónica o hasta como medio de enlace entre 

Infinidad de usuarios. El caso de Internet es Ilustrativo de la capacidad de Interacción que se 

ha obtenido utilizando la capacidad de cómputo y las redes de telecomunicaciones. 

Internet es la red de datos de mayor alcance en el mundo con más de 25 millones de 

usuarios y experimenta un crecimiento impresionante. Actualmente Incluye más de dos 

millones de supercomputadoras host conectadas a más de 20 mil redes individuales en 63 

paises que se duplica cada año con un crecimiento promedio mensual fuera de Estados 

Unidos de 9.4%. Un ejercicio de extrapolación con tasas publicadas por la Internet Soclety, 

mostró que el número de usuarios excederá la población humana proyectada en el mundo 

para inicios del nuevo siglo. El sistema cada dla se vuelve más complicado, por los usuarios 

personales, Instituciones de educación y empresas que se incorporan a las 

supercomputadores que sirven a áreas locales. El sistema es alimentado por el Stanford 

Research lnstitute que cada tres meses recibe nombres a través de los equipos host. Cada 

ocasión recibe entre 20-30% más réplicas que la vez anterior. 

Las redes telemáticas 

El término telematica fue acuñado por los franceses Simon Nora y Ala in Mine P"ra describir la 

confluencia de las telecomunicaciones con la computación y la televisión. A partir de este 

término se han producido otros como tele conferencia, telemercadeo. tele conmutación y 

telemedicina. Las redes telemáticas de alta capacidad y acceso masivo pe1miten interactuar a 

distancia mediante equipos informáticos y lineas telefónicas. 

En muchas redes de telecomunicación de la actualidad es dificil detectar las fronteras de los 

componentes propiamente de telecomunicación y de computación. Ha llegado a tal grado la 

integración de ambas tecnologlas que las capacidades de procesamiento de información 

pasan rápidamente a ser parte común de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones 

tenemos claramente a la telelonia básica y el télex y en los segundos se uhican al software 

de apllcaclón y los sistemas expertos. De la combinación de ambos se han obtenido una 

amplia gama de servicios telemáticos dirigidos principalmente a la transmisión de datos y 

texto. 
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Hasta hace algunos años se hablaba del reto que representaba para las grandes empresas 

de telecomunlcaciones llevar servicios telemáticos a millones de hogares del mundo. A 

principios de los ochenta se produjeron experimentos de teletextos en el hogar: algunas 

cadenas periodlsticas en Estados Unidos ya realizaban planes para que los suscriptores 

residenciales recibieran noticias e informes de bancos y tiendas a través 'de sus televisores. 

Hoy, no solamente se reciben noticias y se conectan los usuarios a su sucursal bancaria, sino 

que pueden recibir ediciones electrónicas de periódicos completos e incluso acceder a los 

tableros de boletines electrónicos que llegan a los editores y reporteros. 

Las redes telemáticas adquieren inusitada relevancia por la posibilidad de manejar a través 

de ellas Información masivamente, sin importar fronteras geográficas o pollticas. Su 

capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión brinda acceso Inmediato a la 

información, que es componente insustituible de cualquier actividad económica, cultural y 

social en la actualidad. 

Los servicios que más comúnmente se prestan a través de las redes telemáticas son: 

facslmile a distancia o fax, que es la reproducción impresa de un texto por medio de un 

sistema electrónico: videotexto, que son sistemas interactivos para la transmisión de textos o 

gráficas almacenados en bases de datos computarizadas a través de la red telefónica o la 

televisión; el correo electrónico; las redes y los bancos de datos; telé conferencia, telé venta, 

transferencia electrónica de fondos, telé banco, guia telefónica electrónica, telemediclna, 

entre otros. 

Et espectro radioeléctrico y las microondas 

En los últimos ª"os, las modernizaciones del sistema telefónico y las telecomunicaciones 

avanzan a pasos agigantados también gracias a la explotación tecnológica de las microondas 

y las fibras ópticas. Aunque las microondas se empezaron a utilizar desde la segunda guerra 

mundial, fue hasta hace dos décadas que inició su más cabal aprovechamiento. 

Los avances de la telecomunicación inalámbrir,a están asociados al descubrimiento y 

explotación de la radiación electromagnética, que es energla radial con forma de ondas 

invisibles que se propagan por el espacio y la materia. La radiación es óptimamente utilizada 

para transmisiones electrónicas (u otros usos), dentro del espectro radioeléctrico en 
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diferentes longitudes e Intensidad. Por ello, el espectro se ha dividido en nueve bandas y en 

diferentes longitudes e inlensidad. Cada banda cubre una década de frecuencia, o sea el 

número de ondas radiadas que pasan por cierto punto en determinado tiempo (estos son los 

Hertz). La longitud de onda del espectro útil abarca de los tres mil metros a un milímetro en 

ruta descendente. 

Las microondas son ondas de radio generadas a frecuencias muy altas a través de un tubo 

oscilador llamado magnelrón. A diferencia de la longilud de 3,200 metros que alcanzan las 

ondas en la frecuencias bajas del espectro, las microondas obtienen longiludes que van de 

los 100 centlmelros a un mili metro. Además de usarse en la radiodifusión, radiotelegrafla, 

televisión, satélites, tienen aplicaciones en intervenciones quirúrgicas, laboratorios de flsica, 

hornos de uso Industrial y doméstico, combaten plagas, etcétera. 

La emisión de microondas para telecomunicaciones se realiza a través de torres 

lransmlsoras, Instaladas en línea visual en puntos elevados a distancias entre 30 y 50 

kilómetros; se enfocan en haces direccionales, pueden reflejarse en aviones, naves 

marltimas, patrullas de policla, carros de bomberos y otros objelos. Utilizan repetidoras para 

reforzar las señales periódicamente. Comúnmente se emplean dos y cuatro antenas en cada 

estación para recepción y retransmisión. 

Para prever la explotación irracional del espectro y el uso indiscriminado de equipo, se han 

establecido normas técnicas internacionales para controlar el uso de frecuencias y artefactos 

por los particulares. Aunque estas reglas tienen como objetivo avilar el caos en el uso de las 

microondas, su violación es un problema latente, sobre todo por aquellas empresas o 

gobiernos que llenen capacidad lecnológica y poder suficiente para dominar en un momento 

determinado el espectro radioeléclrico, traspasando incluso las fronteras nacionales sin 

autorización de los gobiernos. 

Las microondas son el soporte de dos de las formas de transmisión de mayor éxito en la 

actualidad: las comunicaciones vía satélite y la radiotelefonla móvil celular, que a su vez han 

evolucionado hacia las redes de comunicación personales, cuya base técnica primordial es la 

no supedilación a redes de cable inmóviles. 



Los satélites 

Las redes satelltales se componen por una serie de estaciones terrenas conectadas entre si 

por medio de satélites colocados en una órbita espacial que retransmiten setíales por 

microondas a través del espacio atmosférico. El equipo instalado dentro de un satélite recibe 

las senales enviadas desde una estación terrestre, las amplifica y transmite a otra estación 

terrestre que las distribuye por pares de cables, cables coaxiales, gulas de onda, fibras 

ópticas y sistemas de repetición de microondas. 

Los satélites artificiales cubrieron reglones donde la comunicación por redes terrestres es 

prácticamente imposible, o sumamente costosa. Se vencieron las barreras fisicas que 

aislaban zonas enteras de los cinco continentes, como desiertos, montañas. océanos, selvas 

y polos glaciares. Se Incorporaron a las comunicaciones localidades de Asia, Africa y América 

que de haberse esperado a tender redes alámbricas no tuviesen, aún a la fecha, acceso a 

circuitos de canales para telefonía, telegrafía y televisión. 

La ventajas de utilizar satélites de comunicaciones radica en que eluden las barreras 

naturales, permiten planear su uso a requerimientos reales, acortan los tiempos de 

Instalación y complementan las redes terrestres para transmisiones internacionales, 

posibilitando el cubrimiento total de la tierra. Con ellos se pueden establecer transmisiones 

con equipo móvil desde puntos geográficos donde no existe infraestructura para 

telecomunicaciones. 

México cuenta con un sistema de satélites para comunicaciones desde 1985. El Morales 1 

entró en órbita en junio de 1985 y el Morelos 11 en noviembre de 1989. El primero fue 

reemplazado en 1994 por el Solidaridad 1 y en ese mismo año se lanzó el Solidaridad 11. El 

Morelos 11 saldrá de órbita en 1998. A partir de 1994, con el lanzamiento de los Solidaridad, el 

sistema tendrá una cobertura más amplia que el Morelos. Está programado para enviar más 

de 50 mil llamadas telefónicas simultaneamente, o más de 50 canales de televisión y datos a 

altas velocidades; permitira la comunicación con unidades del auto transporte de carga y 

pasaje durante su transito por las carreteras, asl como para las embarcaciones de cabotaje 

que navegan por los litorales mexicanos. 



La radlotelefonla móvil con tecnologla celular 

La tecnologla celular dio un giro de 180 grados al concepto de comunicaciones aladas a una 

red fija al conducir transmisiones por radio frecuencias gracias a la computación y 

radiocomunicaciones. Con esta tecnologla se consolidó el concepto de redes móviles 

personalizadas. 

Las primeras redes móviles de comunicaciones para servicios regulares se introdujeron en 

diferentes paises desde mediados de los cuarenta. En Estados Unidos ocurrió en 1946 y en 

Alemania en 1958. Sólo reducidos grupos haclan uso de esas redes; hombres de negocios, 

la poiicla, en servicios médicos de emergencia y brigadas de bomberos. 

El servicio móvil convencional usa canales de radio en dos direcciones para conectar el 

vehlculo al sistema telefónico. El circuito de radio establece una ruta para poder hablar desde 

un vehlculo y una antena conectada a la red telefónica. Una antena central sirve a una ciudad 

mediana y las comunicaciones pueden ser mantenidas en el radio, generalmente reducido, 

que abarca la antena. Este servicio convencional tiene muchas desventajas: a) un limitado 

numero de radio frecuencias disponibles para proveer el servicio; b) caracteristicas inferiores 

de transmisión proporcionadas porque solamente se destina una antena distante; c) 

Interferencias de otros vehicuios en el mismo canal; d) altos cosJos del servicio. 

La diferencia entre los teléfonos celulares y la inicial generación de teléfonos móviles, de 

automóviles, es que los primeros funcionan siempre, en tanto que en los segundos la 

comunicación se interrumpe cuando se interpone alguna barrera fislca entre la antena central 

y el vehlculo receptor y se va perdiendo a medida que el receptor se aleja de la estación 

base. 

En el sistema celular, las llamadas viajan sobre ondas de radio a estaciones 

estratégicamente situadas en una zona geográfica dividida en pequeñas células, cuyos radios 

oscilan entre 1.5 y 15 kilómetros. En cada célula hay una estación básica de baja potencia 

conectada al receptor-transmisor de una estación central de conmutación que se ocupa de 

conectar la señal de radio a la red telefónica pública. Pero, no se limita a eso, también pasa la 

señal de un receptor a otro a medida que el vahlculo viaja de célula en célula. Una 

computadora central localiza automáticamente la ubicación de cada teléfono móvil, asigna los 
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usuarios a los canales radloeléctrlcos disponibles en determinada célula, reasigna 

frecuencias automáticamente a medida que el aparato receptor va de célula en célula, y 

además se encarga de tomar datos de cada llamada para su facturación. 

Un sistema celular puede fácilmente manejar 50 mil llamadas por hora, en cambio el antiguo 

sistema móvil solo manejaba unos centenares. Hoy gracias a la introducción de tecnologla 

digital también se utilizan para transmitir datos, télex, videotexto y fax móviles. Incluso, 

actualmente a través de los MODEM integrados a las computadoras portátiles, hacen posible 

el envio y recepción de datos en movimiento. 

Las comunicaciones celulares no necesitan una infraestructura terrestre tan onerosa como ta 

de redes fijas, que requieren abrir zanjas por el suelo y cuyos costos son crecientes. Son más 

rápidas de instalarse porque llevan servicios de telecomunicaciones por radio frecuencia y las 

Inversiones más importantes son las estaciones de base de radio. Los precios de Jos 

aparatos receptores también tienden a reducirse e incluso en zonas donde existe la 

Infraestructura celular inexplotada hasta se regalan. 

La tecnologla celular ha tenido un éxito abrumador. Las predicciones sobre su crecimiento no 

se detienen en números. En Japón se introdujo en 1979 para usuarios selectos. y para !males 

de 1991, con el incremento de la competencia habla 1.25 millones de suscriptores (con un 

total de 10 millones de unidades vendidas en su mercado). Para mediados de 1993 habla en 

alrededor de 70 paises más de 30 millones de teléfonos celulares. En Norteamérica se 

dispuso del servicio en 1983 y para principios de 1994 habla 14 millones de suscriptores. En 

Canadá Inició en 1985 y para 1991 tenia 800 mil usuarios. En Latinoamérica para principios 

de 1992 habla cerca de 300 mil suscriptores, pero para agosto de 1994, solamente en México 

se registraron 380 mil. 

Resulta riesgoso siempre dar cifras actualizadas, pues es tan vertiginoso el crecimiento que 

dla a dla son rebasadas. Predicciones muy optimistas apuntan que para 1995 podrla haber 

en ochenta paises cerca de 42 millones de personas usando teléfonos celulares. La 

compaf\la transnacional Ericsson calcula que puede alcanzarse esa cantidad pero hasta el 



ano 2004. La revista The Economlst predijo que podrla llegar a 60 millones para ese mismo 

ano. 

Las razones de lo disparado de las cifras son varias. Bell Atlanlic Personal Communicalions 

asegura que habrá una masiva migración de suscriptores alámbricos a inalámbricos dentro 

de los siguientes 15 anos, por la alta eficiencia de la telefonla móvil, las ventajas por la 

producción masiva de equipo terminal asl como por ineficiencia del servicio de telefonla 

básica. En Japón, para marzo de 1994 habla 2.46 millones de suscriptores celulares (con un 

crecimiento arriba de 2%) y se esperaba que para marzo de 1995 se incremente en 1.5 

millones, con el cambio de las condiciones de participación do otras empresas nacionales en 

ese mercado. 

La mayorla de las redes de telefonla celular actuales operan en frecuencias entre 800 MHz y 

poco menos de 1 GHz -unos 200 MHz del ancho del espectro. Se estima que el ritmo de 

crecimiento exigirá que en las ciudades más grandes para fin de siglo se ocupen 1.5 GHz 

extras en el espectro de radio para acomodar a los nuevos usuarios. Aunque el problema es 

que el espectro es finito y gran parte ya está utilizado por estaciones de radio y televisión, los 

militares, servicios de emergencia y transmisores de microondas, principalmente, ya se tiene 

una solución. En primer lugar las células pueden hacerse más pequeñas para optimizar el 

espectro y en segundo lugar la generación de teléfonos celulares analogos está siendo 

reemplazada por aparatos digitales cuya ventaja es que hacen más eficiente el espectro. Es 

decir, mediante el lenguaje digital o código binario se pueden enviar al menos diez veces más 

llamadas sobre la misma senda del espectro de radio y por consiguiente se aumenta la 

capacidad de llamadas qua puede manejar una célula. 

En Estados Unidos los servicios de comunicaciones personales (PCS) podrlan utilizar 

transmisores en micro células y proporcionar más de 20 veces la capacidad de un aparato 

celular convencional. Se espera igualmente que las tarifas por este servicio sean más bajas y 

que compitan con el servicio que prestan las compañlas telefónicas locales. 

Este servicio, ha sido catalogado como la red de toléfonos móviles para las masas y 

probablemente entre en operación en 1997 o 1998. Fue concebido más barato y popular que 

el celular. El costo promedio mensual del servicio por suscriptor será de 20 a 30 dólares, 



mientras que el servicio celular cuesta entre 50 y 60 dólares. Se ha proyectado que para el 

año 2000 podrá haber 6.2 millones de suscriptores de PCS, contra 70 millones para el 

celular. Los costos Iniciales por obtención de la licencia será entre 10 y 15 billones de 

dólares, mientras que la celular no costó nada. Se calcula que los costos de construcción de 

las redes (que podrlan ser entre 21 millones para las zonas más pequef\as, hasta 420 

millones para otras como Nueva York) será casi la mitad de la celular. Podrá haber de 3 a 

seis operadores en c:-.ada ciudad una vez que Inicie el servicio (para telefonla celular se 

otorgaron sólo dos). 

Las fibras ópticas 

En la búsqueda por encontrar materiales conductores capaces de soportar transmisiones de 

altas frecuencias, resistentes a temperaturas v¡¡rlables y condiciones ambientales, los 

Ingenieros y tecnólogos desde mediados de siglo empezaron a desarrollar nuevas 

tecnologlas de transmisión. Los cables de hierro que llevaban mensajes telegráficos no 

pueden soportar las frecuencias necesarias para acarrear a largas distancias las llamadas 

telefónicas sin pasar por severas distorsiones. Por ello las compañias telefónicas se movieron 

hacia los pares do cables de cobre. Aunque éstos cables trabajaron y continúan trabajando 

bien en algunas redes, para los años cincuenta. las centrales telefónicas de las rutas más 

ocupadas ya estaban muy saturadas, por lo que necesitaron mayor ancho de banda que el de 

los regulares pares de cables de cobre podían aguantar. Por ello las compañias telefónicas 

empezaron a usar cables coaxiales. 

Canadá fue uno de los pioneros en la instalación de redes de fibra óptica. En 1966, Bell 

Northern Research instaló un sistema de comunicaciones ópticas totalmente operativas en el 

Ministerio de la Defensa Nacional. También en 1981 se tendió una red rural, conocida como 

Proyecto Elle, en dos comunidades de la provincia de Manitoba donde no habla ningún 

servicio de telecomunicación; y con la fibra óptica se llevaron a 150 hogares, servicios 

telefónicos, televisión por cable, radio en FM y videotexto. 

Inicialmente las fibras ópticas se usaron solamente para conectar centrales telefónicas en 

áreas de mucho trafico de las grandes ciudades. A medida que la tecnologia de las 

comunicaciones avanzó, las fibras empezaron a penetrar en las redes de larga distancia. Ya 



se tienden en éreas locales entre las centrales telefónicas y el equipo de los clientes. Muchos 

nuevos edificios comerciales son cableados con fibra óptica para apuntalar las redes 

telefónicas y las redes de cómputo de alta velocidad. También ya se encuentran en las 

centrales telefónicas y los tableros de circuitos de conexión. 

La evolución de las redes de telecomunicación al ideal de redes completamente ópticas (con 

lineas con conexiones ultrarrápldas y dispositivos de almacenamiento también ópticos), se 

vislumbra compleja. Asimismo, la homologación de los soportes tecnológicos para el 

establecimiento de lo que se ha denominado como autopistas de información o redes 

Integradas ya no dependen tanto de la capacidad de desarrollo tecnológico, sino más bien de 

factores económicos, políticos y regulatorios de organización y funcionamiento de las 

empresas de telecomunicaciones que analizaremos en los siguientes capitulas. 

La reestructuración mundial de las telecomunicaciones 

Desde mediados de los ochenta las telecomunicaciones mundiales experimentan uno de las 

transformaciones estructurales más importantes de su historia. Después de haber estado 

presididas durante casi un siglo por monopolios públicos ahorn han pasado a ser monopolios 

privados. Las transformaciones instauradas en prácticamente todos los paises, se han regido 

por tres tendencias globales: la desregulación, privatización y liberalización, que conllevan 

medidas como: separación de las funciones reguladoras y de operación de redes 

anteriormente a cargo de organismos gubernamentales; admisión de empresas privadas en 

la prestación del servicio telefónico básico; modificación de los reglmenes jurldicos para 

admitir competencia en comercialización de equipo y en la prestación de servicios de valor 

agregado o mejorados; supresión de subsidios cruzados; redefinición de conceptos como 

monopolio natural, servicio universal, explotación y prestación de servicios básicos, entre 

otros. 

Desregulaclón 

En su acepción jurldica la desregulación Implica modificación de la leglslaclón para dejar en 

libertad o permitir que éreas de las telecomunicaciones o préctlcas comerciales 



tradicionalmente restringidos o a cargo de órganos públicos, se abran a la participación 

amplia de empresas privadas. 

El objetivo Inmediato de la desregulación hasta hoy emprendida ha sido abrir cauces legales 

para Implementar la privatización y liberalización y permitir la competencia en áreas de las 

telecomunicaciones anteriormente cerradas. En Japón, por ejemplo, se expidieron en 1985 

dos leyes, la Ley de la Compañia Nippon Telegraph and Telephone (NTT) y la Ley de 

Empresas de Telecomunicaciones que prescribieron las condiciones para privatizar 

parcialmente NIT, el operador de los servicios telefónicos local y nacional desde 1952. En 

Inglaterra se expidieron la Ley de Telecomunicaciones de 1981 y la Ley de 

Telecomunicaciones de 1984, para posibilitar la participación do empresas privadas junto con 

el tradicional monopolio público de las telecomunicaciones Inglesas. 

El comercio Internacional de servicios de telecomunicaciones ha sido regulados 

especlficamente a través de la Telecommunlcatlons Trade Act of 1988, que establece un 

esquema de negociación unilateralmente ventajoso para ese pals. 

Entre los objetivos primarios de negociación de esta ley destacan los siguientes: 

1) Establecer acuerdos multilaterales o bilaterales que proporcionen a las firmas 

estadounidenses oportunidades competitivas sustancialmente equivalentes. 

2) Corregir los desequilibrios originados en las oportunidades competitivas generadas por la 

apertura no compensada de mercados estadounidenses. 

3) Facilitar el incremento de las exportaciones estadounidenses a un nivel que refleje la 

competitividad de la industria estadounidense de telecomunicaciones. 

4) Aumentar el crecimiento del empleo estadounidense en las industrias de 

telecomunicaciones y conexas. 

Entre los objetivos secundarios de negociación se encuentran los siguientes: 



+ Tratamiento nacional y de nación mas favorecida para los productos y servicios 

estadounidenses de telecomunicaciones 

+ Reducción o eliminación de los derechos sobre productos de telecomunicaciones 

+ Eliminación de subsidios, dumping, violaciones a los derechos de propiedad 

Intelectual y otras barreras comerciales injustas distorsión antes del comercio 

La liberalización del servicio básico 

En un escenario de mediano plazo se prefigura el retiro de la participación gubernamental de 

todas las áreas de comercialización de las telecomunicaciones, no solamente de los servicios 

de valor agregado o mejorados y de equipo terminal, sino de satélites y servicios básicos. La 

única función gubernamental que se mantendrá, aunque sujeta a fuertes presiones 

corporativas, es la de regulación. 

La definición tradicional de servicios básicos en la actualidad, ha perdido sustento desde el 

punto de vista técnico, pues el principio tecnológico de conducción de voz que los identifica, 

ha cambiado signlficativamentA, sobre todo por el tendido de redes alternativas como las de 

tecnologia celular. que aunque todavla tienen que interconectarse a la red telefónica 

principal, proporcionan igualmente servicios de transmisión de voz. 

La fusión de empresas 

Las fusiones se han convertido en la estrategia por excelencia para enfrentarse a la 

competencia. Asl vemos que grandes empresas, tradicionalmente monopolistas, adquieren o 

se fusionan a otras empresas pequeñas especializadas. Sobresalen las fusiones de AT& T 

con Phllips y Olivetti; lnternational Telegraph and Telephone (ITT) y su nuevo papel con 

Alcatel, RCA y MCI. British Telecom compró la empresa manufacturera canadiense Mitel. La 

Compañia Telefónica Nacional de España ha hecho fusiones con AT&T para fabricar 

semiconductores. con Corning Glass en fibras ópticas y con la japonesa Fujitsu para fabricar 

computadoras. 

i.\. 



La desregulaclón do las telecomunicaciones en México 

México ha sido particularmente receptivo a las estrategias de apertura es;onómlca promovida 

por Estados Unidos. La desregulaclón y privatización de las telecomunicaciones emprendidas 

en nuestro pals es uno de los mejores ejemplos de cómo ese pals pretende que sé desregule 

el sector en el exterior. De este proceso de desregulación mexicana nos ocuparemos en esta 

parte del libro. 

Antecedentes 

Las caracterlsticas que ha mantenido históricamente la industria telefónica son niveles de 

desarrollo deprimidos, penetración telefónica (medida en número de lineas y/o aparatos 

telefónicos por cada 100 habitantes) alarmantemente baja, Intimas indices de calidad del 

servicio, concentración de los servicios en tres zonas urbanas y un grave abandono de 

servicios telefónicos en las zonas rurales. 

Lo anterior indica que el factor determinante del óptimo desarrollo de las telecomunicaciones 

no radica precisamente en su carácter público o privado, como se ha argumentado por 

empresas transnacionales y algunos gobiernos para presionar a favor de la privatización 

seguidamente por nuestro gobierno al pié de la letra e incluso adelantándose en la apertura a 

capitales extranjeros. 

La década de los ochenta fue trascendental para las telecomunicaciones mexicanas en 

materia tecnológica y regulatoria. Se inició la modernización de la infraestructura de 

telecomunicaciones con el avance en la digitalización de las redes y el lanzamiento de los 

primeros satélites domésticos para comunicaciones. Sin embargo, en otros aspectos que han 

tenido también enormes repercusiones corporativas y jurídicas, se emprendió una polltica 

Inusitada de desregulación del sector, que llevarla a la reprivatización de Teléfonos de 

México, la segunda empresa paraestatal mas fuerte del pals después de Petróleos 

Mexicanos. 

-:u. 



Las razones de la reestructuración 

La reestructuración de las telecomunicaciones mexicanas se ha visto Influida por los 

contextos externo e interno. 

En México, en tos inicios de ta reestructuración, las autoridades otorgaron un mayor peso 

especifico a ta variable interna como justificante para emprender la desregulación y 

privatización. Veamos con más detallo el panorama desolador que presentaban las 

telecomunicaciones mexicanas y que justificaba por si mismo cualquier medida que se 

hubiera tomado. 

En telefonla se llegó a momentos de severas limitaciones, vinculadas no solamente a los 

planes de expansión sino al resto de la economla del pals, explotaba la inflación, se 

agudizaba la lucha de los trabajadores, la devaluación encarecla enormemente la adquisición 

de equipo nuevo y provocaba un peligroso aumento de la deuda externa de la paraestatal 

Teléfonos de México. Para el 31 de diciembre de HlBO el pasivo total de la empresa ascendla 

a 34,509.5 millones de pesos, que representaba el 43% de sus activos. En 1981 la deuda 

aumentó 25.3% y especlficamente la norteamericana se elevó en 98%. Sólo la devaluación 

de 1982 provocó que durante los primeros 8 meses su deuda se Incrementara en 37.420 

millones de pesos, exclusivamente por pérdidas en la paridad cambiarla, los gastos por 

Intereses de la deuda casi se duplicaron, pasando de 3,441 a 6,641 millones de pesos. 

En la actualidad la dependencia tecnológica se mantiene aunque bajo otros términos. Según 

Germán Sánchez, la manufacturación de equipo de telecomunicaciones en México presenta 

tres tendencias: 1) Un incremento del déficit comercial resultado del aumento de 

Importaciones de equipo y refacciones tanto de las empresas productoras como de las 

realizadas por Telmex; 2) Un proceso de "maquinización", pues las plantas productivas de los 

principales proveedores de equipo de Telmex (Ericsson, Alcatel y AT&T} se centran en el 

armado de piezas importadas o bien en la fabricación de partes para exportación; 3) Una 

drástica disminución del contenido de integración en los productos, apreciándose hasta 

mediados de los ochenta que las principales empresas hablan logrado obtener, en varios de 
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sus productos, Indices de integración nacional superiores al 50% y para 1993 hablan bajado 

al 10-15%. 

Conclusiones del Capitulo 1 

En la actualidad, la introducción de modernas tecnologlas como fibra óptica, radiotelefonla 

móvil celular y satélites Igualmente corre a cargo de las transnacionales. La instalación de 

13,500 kilómetros de nbra ótica para la red de larga distancia de Telmex se realiza con una 

inversión do 130 mil millones de dólares, 60% de la cual fue de AT&T y el resto le 

correspondió a la compañia fmncomexicana Alcatel-lndetel. La provisión de equipo para 

radlotelefonla móvil celular ha estado dominada por las transnacionales Motorola, AT&T, NTI, 

Ericsson. Astronet, Novalec, NEC y Plexys. La construcción. lanzamiento y puesta en órbita 

de los satélites Morelos y Solidaridad obviamente fue realizada por empresas extranjeras: la 

norteamericana Hughes Aircrafl y la francesa Arianespace. 

-·----~----··-1 ~-·.... ~ .. ~~···-_...., ... ~ .. ""1'1:1.. 
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Capit11Ío JI.- Sitt1ación Act11a/ de las Te/econmnicaciones en 
México. 

La Introducción de los servicios de radlotelefonla móvil celular en México desde 

mediados de 1990 fue una atinada decisión del gobierno mexicano que permitió a 

miles de usuarios, en momentos de criticas insuficiencias e ineficiencias del servicio 

telefónico tradicional, disponer de un servicio telefónico versátil y rápido. Este año fue muy 

Intenso para las autoridades de comunicaciones del pals que ya hablan iniciado también el 

proceso de des incorporación de Teléfonos de México. 

La Introducción de la tecnología celular se da en un contexto mundial de alto crecimiento y 

exitosas perspectivas de lucro del servicio. Para mediados de los ochenta ya las grandes 

ciudades como Nueva York y Londres hablan agolado la capacidad de los sistemas 

Instalados. En México dos años antes de que se lanzara la convocatoria para otorgar las 

concesiones se presentaron disputas empresariales por ingresar a un negocio que estaba 

probado tendrla gran éxito. Es importante mencionar los problemas que se suscitaron entre la 

empresa Teléfonos de México. (que todavla estaba bajo la dirección estatal) e Industrias 

Unidas, S.A., años antes de que se asignaran las concesiones celulares, ya que ellas mismas 

se convertlrlim en los más fuertes competidores del nuevo servicio. 

Los problemas entre dichas empresas por introducirse primero a este promisorio mercado, no 

se hicieron esperar. En 19BB Radiomovil Dipsa, que adoptarla el nombre comercial de Telcel, 

empresa filial de Teléfonos de México, pretendió introducir el servicio antes que ninguna otra 

empresa en el pals, en Tljuana, Baja California. Sin embargo, Industrias Unidas, S.A. 

(lusacell) detuvo esa intención interponiendo amparo judicial donde advertla que la única 

concesionaria en radiotelefonla móvil era SOS, filial de Industrias Unidas. Esta empresa 



argumentó que ellos obtuvieron desde 1957, junto con la concesión para la explotación del 

servicio de radiotelefonla rural en 65% del territorio nacional (27 ciudades), permiso para 

explotar la radiotelefonla móvil. Asl fue como se constituyó la empresa lusacell que empezó a 

prestar el servicio a finales de 1989, antes que ningún otro competidor. Este serla el Inicio de 

la férrea competencia entre las dos empresas más importantes, por cooptar los mercados 

que formalmente so abrieron a la competencia. 

En principio vemos que la disputa Telmex-lndustrias Unidas puso al descubierto la 

obsolescencia de la legislación mexicana en materia de radiocomunicación. Aunque quizá 

nunca se sabrá si las autoridades de la SCT, por omisión consciente o deliberada no 

previeron actualizar la legislación antes de iniciar la asignación de concesiones para explotar 

esta tecnologla, lo cierto es que con ello propició la formación de uno de los dos más 

Importantes monopolios del servicio celular, el de lusacell, que comentaremos más adelante. 

El 6 de noviembre de 1989 la SCT publicó la Invitación para prestar el servicio público de 

radiotelefonia móvil con tecnologla celular,64 mediante concesión por el término de 20 afias. 

Los aspectos principales que contempla son: 

A) Se dividió al pals en 8 regiones: Norte que comprende los estados de Baja California, Baja 

California Sur y el municipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora; la Noroeste con los estados 

de Sonora y Slnaloa; ta Norte que abarca los estados de Chihuahua, Durango, y los 

siguientes municipios del estado de Coahuila: Torreón, Francisco l. Madero, Matamoros, San 

Pedro y Viesca: la Noreste en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: la 

Occidente en los estados de Jalisco, N<lyarit, Colima y Michoacan; la Centro que incluye a los 

estados de Aguascalientes. San Luis Potosi, Zacatecas, Guanajuato, Quéretaro y los 

siguientes municipios del estado de Jalisco: Huejucar. Santa Maria de los Angeles, Colotlán, 

Teocaltiche, Huejuquilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Solanos. Lagos de Moreno, Villa Hidalgo, 

Ojuelos de Jalisco y Encarnación de Dlaz: 1'1 región del Golfo y Sur con los estados de 

Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero; y, la Sureste que comprende los estados de 

Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

B) Se previó otorgar una concesión por cada región utilizando el grupo "A" de frecuencias 

825-835/870-880 MHz; y especlficamente para las Noreste y Occidente se contempló otorgar 



una segunda concesión en competencia en el grupo "B" de frecuencias 835-845/880-890 

MHz, donde podrla participar Teléfonos de México. En el resto de las regiones se dejó abierta 

la posibilidad de otorgar otra concesión, cuando la demanda lo justificara. 

C) Se admitió que podrlan participar compañlas extranjeras con 49% del capital de las 

empresas nacionales. 

O) Las concesiones se otorgarían a las personas o empresas que presentaran la opción 

Idónea, en función del interés público, capacidad técnica y financiera asl como la mayor 

participación económica al Gobierno Federal. 

Es Importante destacar que la Invitación no incluyó a la zona metropolitana de la Ciudad de 

México, donde se concentraba aproximadamente el 40% del mercado potencial. Esta zona 

serla reservada para incluirla en el paquete de venta de Teléfonos de México. En diciembre 

de 1990 los empresarios mexicanos y compañlas extranjeras que obtuvieron la concesión de 

Teléfonos de México, recibieron, entre otros, el derecho de incursionar en la prestación de 

servicios de radiotelefonla movil. Expresamente se consignó en la Modificación al Tllulo de 

Concesión, que "a través de sus empresas subsidiarias o filiales, podrá participar en el 

procedimiento para obtener concesión para prestar el servicio público de radiotelefonla móvil 

con tecnologla celular, en competencia equitativa, dentro de cada una de las regiones que 

elija, si se cumple con la condición de que al momento de otorgarse la concesión, en la región 

exista otra empresa concesionaria de radiotelelonia celular, que no tenga participación, 

directa o indirecta de Telmex". 

La Introducción de telefonla celular en México vino a conslituir uno de los negocios más 

redituables para las compañlas nacionales y extranjeras. Los inversionistas se encontraron 

para 1990 con lodo el territorio nacional virgen y con la ventaja adicional de la existencia de 

un servicio telefónico tradicional, profundamente rezagado e ineficiente. Cuatro meses 

después de que fue anunciado que se concesionaria estos servicios, una docena de 

empresas transnacionales (entre ellas ITT, AT&T. Motorola, Ericsson) empezaron a incluir en 

sus planes de expansión la introducción y explotación de la tecnologla celular en el pals. En 

total 109 compañlas presentaron proyectos para instalar y operar sistemas celulares. 



--- En marzo de 1 ggo se otorgaron 1 B concesiones regionales a empresas mexicanas e 

Ingresaron como socios con ellas, para prestar el servicio o proveer equipo; consorcios 

canadienses, Ingleses y estadounidenses. 

Además de competir entre ellas en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, lusacell y 

Telcel entraron como segundos competidores utilizando el grupo "B" de frecuencias en las 

regiones mas atractivas, la Noreste que abarca el estado de Nuevo León y la Occidente que 

comprende al estado de Jalisco. 

Al Iniciarse la competencia en el mercado celular, algunos empresarios se quejaban del 

servicio de Interconexión que Telmex les brindaba e Incluso plantearon la posibilidad de 

suplantar las redes de Telmex, instalando sus propios postes y redes subterráneas. y acceso 

preferencial a las lineas. Se quejaban de que Telmex incurrla en bloqueos para la operación 

de la telefonla celular, ya que no les otorgaba suficiente cantidad de lineas telefónicas. 

Además expresaron que a Telmex no le convenia otorgar un número indiscriminado de lineas 

ya que quedarían en evidencia las ineficiencias y podrla verse desplazado con la prestación 

de servicios más eficientes. 

Reglones y empresas con concesión de telefonla celular 

REGION COMPAlillA INVERSIONISTAS 

... 
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1 BAJA CALIFORNIA Baja Celular Mexicana General Cellular Corp. 

Baja California Radiomóvll Dipsa (Telcel) Baja California Sur France Cable y el municipio de 

San Luis Ria Colorado, Son. 

2 NOROESTE Movltel del Noroeste S.A. McCaw Cellular Cellular Communlcation Sonora 

Cantel Cellular Sinaloa Tubos de Acero de México Industrias Bachoco 

3 NORTE Chihuahua, Durango Telefonía Celular del Motorola y 4 municipios de Norte Cantel 

Cellular Co. Coahuila (Torreón, Inversionistas locales Francisco !.Madero, Matamoros, San 

Pedro y Vlesca 

4 NORESTE 

Nuevo León, Tamaullpas Celular de Telefonía Grupo Protexa y Coahuila Milllcom lnc. 
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Jalisco, Nayaril Comunicaciones Celula- Racal lnc. Colima y Mlchoacán res de Occidente, 

S.A. Bell South Grupo Hermas Calzado Canada Banamex 

6CENTRO 

Aguascalientes Sistema Telefónicos Bell Ganada San Luis Potosi Portátiles Celulares, 

Gabriel Alarcón Zacatecas, Guanajuato S.A. Querétaro y 12 municipios de Jalisco 

7GOLFOY SUR 

Puebla, Tlaxcala Telecomunicaciones del Bell Canadá Veracruz, Oaxaca y Golfo, S.A. Grupo 

Mexicano de Desarrollo Guerrero Industrias Unidas 

6 SURESTE 

Chiapas, Tabasco, Portatel del Sureste Associated Communlcallons Yucatán, Campeche 

S.A. LCC y Quintana Roo Inversionistas Locales 

9 DF., México lusacell Alejo Peralta Morelos e Hidalgo Radiomovil Dipsa Telmex (Telcel) 

Él numero de suscriptores creció inmediatamente a pasos acelerados. a la vez que 

empezaba a ser dominado por los dos grupos empresariales favorecidos inicialmente con la 

asignación de concesiones. A unos cuantos meses de introducido el servicio, en octubre de 

1990, lusacell tenla 13 mil abonados. Para 1993 de un total aproximado de 360 mil 

suscriptores, 135 mil le correspondian a esta empresa, de los cuales 65 mil estaban en el 

Distrito Federal y el resto en las tres regiones donde participaba. Durante el tercer trimestre 

de 1994 lusacell reportó utilidades por 276.6 millones de nuevos pesos y una tasa de 

crecimiento de suscriptoras anual de 52.7%. Los Ingresos registrados en los primeros nueve 

meses de 1994 ascendieron a 791.8 millones de nuevos pesos. lo que represenló un 

Incremento de 46% con relación al mismo periodo del año anterior. 

Telcel, que para mediados de 1990 ya se encontraba en cuatro zonas, alcanzó 60 mil 

suscriptores, número que fue duplicado en 1990-1991. Para junio de 1992 tenia 99 mil 629 

usuarios que ascendieron a diciembre de 1993 a 195,409, lo que representa un crecimiento 

promedio anual de 77.5%. /\mediados de 1994 contaba con alrededor de 210 mil usuarios en 



250 ciudades y 1,355 poblaciones rurales. Para agosto de 1994 sus usuarios a nivel nacional 

eran alrededor de 380 mil con una expanslon promedio de 95% anual. Para 1995 Telcel 

esperaba tener 500 mil de un total proyectado de 745 mil. 

En 1993 el dominio de estas dos empresas era incuestionable. Telcel contaba con el 50% del 

mercado nacional mientras que lusacell tenla 30%. Telcel tiene el mayor numero de 

suscriptores a nivel nacional, pero por regiones se mantiene por abajo de cada uno de los 

competidores, pues sumando a los suscriptores de estas mantiene un numero ligeramente 

inferior. 

Entre las dos empresas se da una lucha constante por mantener y ganar segmentos del 

mercado. Han emprendido una agresiva campalia publicitaria en los medios de 

comunicación, donde inusualmente para el medio mexicano, confrontan la calidad y alcance 

que llene cada uno de sus servicios. El arma preferida es el mercadeo directo, con 

promociones como regalar del aparato telefónico al usuario al suscribirse al servicio. Al 

cliente sólo se le pide que posea una tarjeta de crédito, una identificación y el pago por la 

activación del servicio, aunque, como se ha dicho, el verdadero negocio está en las llamadas 

telefónicas. 

La teleíonla celular en México se ha convertido en un servicio elitista por las altas tarifas 

Impuestas desde su Introducción. En octubre de 1ggo, cada abonado pagaba en promedio 

500 mil pesos mensuales por concepto de renta y cuota fija, cantidad de la que entre 60% y 

70% se canaliza al pago de impueslos y servicios. Por cada peso que paga un usuario, 35 

centavos se destinan al pago de impuestos federales y municipales, entre 5 y 10 centavos a 

Ingresos de la SCT, 15% a Teléfonos de México y 2% a nóminas y otros conceptos. Todo 

esto Independientemente del 15% de impuesto al valor agregado, que se carga en forma 

directa al total de lo facturado, lo que significa que el minuto por uso de celular tiene un costo 

total de mil pesos más IVA, es decir, mil 150 pesos. En 1993 la activación del servicio 

costaba casi mil nuevos pesos y 1.63 nuevos pesos por minuto, que si se usa en promedio al 

mes 250 minutos esto asciende a 400 nuevos pesos mensuales. 

No obstante lo caro del servicio celular, ha observado un uso superior al de otros paises. El 

acelerado crecimiento se debe principalmente a la Insuficiencia de lineas telefónicas 



alámbrfcas existentes en el pals, asl como la ineficiencia en la prestación del servicio. Ello 

explica, en parte, que la frecuencia en el uso del teléfono celular haya alcanzado en nuestro 

pals, niveles como en ninguno otro. En 1992 Jos mexicanos que poselan teléfonos celulares 

hablaban en promedio 250 minutos al mes, lo que constitula arriba de 40% del u~o promedio 

en Estados Unidos. Según un ejecutivo de Northern Telecom, en promedio Jos celulares se 

usan con más frecuencia en todo el mundo entre las 7 y 9 horas, y entre las 15 y 18 horas, 

mientras que en México el tráfico intonso va desde las 7 hasta las 23 horas. 

A cuatro a1'os de haberse otorgado las primeras concesiones, ya se muestran una tendencia 

hacia la monopolización del servicio, tal como sucede en Inglaterra, Hungrla y otros paf ses. 

El grupo lusacell, que inició originalmente en 1989 con la concesión para el Distrito Federal y 

tres estados circunvecinos, en 1993 adquirió tres regiones de telefonla celular: la cinco, seis y 

siete, en los estados de Jalisco, Michoacán, Colima, San Luis Potosi, Nayarit, Guanajuato, 

Zacatecas, Querétaro, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tlaxcala. A principios de 1994 

adquirió otra zona más, la tres ubicada en el noroeste del pals y abarca los estados de 

Sonora y Chihuahua. Es decir, de las nueve regiones que estaban repartidas entre 1 O 

distintos grupos empresariales hoy este grupo esta presente en cinco. 

Otra empresa que también ha extendido su alcance es Motorola-Protexa, que participa en las 

reglones 3 y 4. En junio de 1994 Motorola habla concertado una alianza con el grupo Protexa. 

Anteriormente, en 1993, Motorola habla comprado a Millicom el 40% de sus acciones en la 

reglón cuatro. 

Existen, pues, prácticamente tres grupos que controlan la telefonla celular en el pals: Telmex 

a través de su filial Telcel y que llene asegurado ser competidor en cualquier zona; Jusacell 

(zonas 3, 5, 6, 7 y 9); y, Molorola aliada con el grupo Protexa. La zona que está en vísperas 

de venderse es la 8 en el sureste del pals, se espera qua sea adquirida por el grupo Jusacell 

o Motorola-Protexa. 

La reducción de los competidores en el servicio de telefonla celular refieja también el objetivo 

de lucro a que cada vez más se ven reducida las telecomunicaciones. Asl Jo muestran la 
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vente de los primeros concesionarios de las cuatro zonas adquiridas por lusacell, quienes 

fungieron prácticamente como intermediarios de la concesión por menos de tres anos. El 

caso del grupo Domos es particularmente ilustrativo del rol que ha jugado la competencia en 

este rubro de las telecomunicaciones mexicanas. Habiendo participado en el grupo 

empresarial que recibió la concesión de telefonla celular para la región norte en mar.za de 

1990, en junio de 1994 la vendió a lusacell y Motorola para inmediatamente incursionar en el 

mercado cubano, donde adquirió el 49% de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 

(ETEC). También lusacell se alió a Bell Canadá a finales de 1993 para obtener una 

concesión de Telefonla Celular en Ecuador. Por su parte, el grupo Carso, concesionario de 

Telmex y Telcel, junto con Southwestern Bell, dos empresas de telecomunicaciones coreanas 

(Korea Telecom y Daewoo Telecom) y el Banco de Crédito Oversea de Bahamas formaron 

en 1994 un grupo para participar en la compra de la Telefónica Nacional de Perú al lado de 

AT&T, GTE, Franca Télécom, STET, Cable and Wlreless. 

Obviamente la telefonla celular no es el primer caso en que una concesión de 

telecomunicaciones sirve ante todo como negocio de mero lucro y para obtener ganancias 

desmesuradas. Existe la experiencia de la concesión de telefonia básica en Chile a un 

Inversionista extranjero que fungió como mero intermediario (véase capitulo 4, p187). 

Después de transcurridos los primeros cuatro años de iniciado el servicio, las propias 

autoridades regulatorias han reconocido la errática estrategia que se siguió al asignar las 

concesiones celulares. La Comisión Federal de Competencia (organismo desconcentrado de 

la Secretarla de Comercio y Fomento Industrial, SECOFI), expresó que "Las dos bandas de 

explotación del servicio de telefonla celular que Inicialmente estableció la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes no permitían una competencia sana y balanceada entre las 

diferentes empresas participantes en el mercado, debido a que una de ella -la empresa 

Telcel- accedió sin restricciones a todas las regiones en que se dividió el territorio nacional". 

Las ventajas que obtuvo Telcel, ahora se argumenta, tuvieron su origen en "limitaciones 

tecnológicas de la ser', ya que al momento de establecer la regulación creó dos bandas que 

restringieron a dos empresas operadorus por región. La banda A se distribuyó a distintos 

grupos, entre ellos lusacell, Telecomunicaciones del Golfo, Sistemas Telefónico Portátiles 

Celulares, Comunicaciones Celulares de Occidente y Telefonla Celular del Norte. La banda B 

fue concesionada en Jodas las regiones a Radiomóvil Dipsa (Telcel) lo que lo que dló 
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posibilidades de ser ofrecer el servicio directo de larga distancia nacional, mientras que sus 

competidores tuvieron que alcanzar acuerdos de interconexión para hacer factible el uso del 

servicio fuera del lugar de residencia del usuario. 

Asimismo, los grupos empresariales integrados para competir en la telefonla celular 

convirtieron a este mercado en plataforma de lanzamiento para su participación en el 

mercado de telefonla básica de larga distrmcia nacional e internacional, que se abrirá 

legalmente en agosto de 1996,tal como veremos en el siguiente capitulo en el inciso relativo 

a la Introducción de competencia en los servicios de larga distancia. 

El Reglamento de Telecomunicaciones de 1990 

Los aspectos más Importantes que contempla el Reglamento son: 

Faculta a la SCT para establecer las pollticas y programas de desarrollo del sector, otorgar 

concesiones y permisos, lievar a cabo funciones de normalización, promoción, modificación o 

revocación de competencia. 

Reserva al gobierno y organismos descentralizados la prestación del servicio telegráfico, 

radiotelegráfico, la instalación, conservación y explotación de señales por satélite asi como 

las estaciones terrenas con enlaces Internacionales. 

Clasifica y define los servicios básicos y de valor agregado de telecomunicaciones. Entre los 

primeros (que serán concesionados) incluye, además de los servicios público de lelefonla 

básica, telégrafos y comunicaciones nacionales vía satélite, la instalación, establecimiento, 

operación y explotación de redes públicas en el territorio nacional. Los segundos (sujetos a 

permisos) son definidos como los que se prestan a terceros utilizando como soporte para la 

conducción de señales una red pública de telecomunicaciones, redes privadas o 

complementarias locales. 

En el caso de los servicios concesionados se reserva al gobierno el derecho de promover 

competencia. 



Prohibe el uso de subsidios cruzados entre los servicios prestados por los concesionarios asl 

como las prácticas monopólicos . 

. Prevé el otorgamiento de concesiones por un periodo máximo de 50 anos, pero prorrogables 

en caso de que el concesionario haya cumplido con las condiciones de la concesión. 

Prohibe a los perrnlslonarlos de servicios de valor agregado prestar servicios de conducción 

de sef\ales de larga distancia entre terceros, no asl a los concesionarios de redes públicas. 

Libera el mercado de equipo de telecomunicaciones. 

Faculta a la SCT para autorizar las tarifas de los servicios concesionados (pero no los 

permisión hados) tomando como criterios los costos, rentabilidad y competitividad. 

La expedición de este reglamento proporciona conceptos y reglas claras que son común 

denominador de todos los sistemas que prestan servicios de telecomunicaciones, aunque no 

se enfoca hacia la operación de servicios en específico. Su promulgación dos meses antes 

de la venta de Telmex, asl como la inclusión de muchos de sus articulas y capllulos 

completos en la Modificación al Titulo do Concesión a Telmex, indica que su objetivo principal 

fue atender el caso especifico de reprivatización de esa empresa y no de dotar de una 

legislación acorde a la evolución actual de las redes telefónicas a verdaderas redes de 

telecomunicaciones. Incluso, en aras de evitar injerencia del Congreso de la Unión en el 

proceso de desestatización de las telecomunicaciones se dejó pendiente expedir una ley que 

comprendiera los nuevos servicios y tecnologlas que ya están en operación como la 

radiotelefonía celular, los satélites, televisión por satélite y redes de bases de datos. 

El reto actual de los reguladores ya no es en qué grado se va liberalizar el sector, sino cómo 

controlar a las empresas del sector que actúan en estrecha colusión o alianza entre distintas 

áreas y cuyos proyectos de expansión no se detienen en fronteras geográficas, pollticas o 

tecnológicas. Las reglas de la operación. tarifas, alianzas empresariales cada vez depende 

menos de los reguladores nacionales e internacionales, sino de las propias corporaciones 
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que buscan Ingresar a los mercados más competitivos fusionándose o haciendo convenios 

estratégicos con empresas de distintos ramos de las comunicaciones: telefonla móvil celular, 

satélites para comunicaciones, cables submarinos, telefonla básica, televisión por cable, 

compatllas de desarrollo de software y computación, operadoras de bases de datos, etcétera. 

Crono/ogla de la telefonla en México 

En esta Cronologla de la telefonla en México conocerá el avanco do este importante invento, 

que abarca de 1878, cuando se realizó el primer enlace telefónico entre la ciudad de México y 

la población de Tlalpan, hasta 1990 cuando la telefonla celular se ha desarrollado. 

Uno de los retos que tuvo que enfrentar Salinas de Gortari al iniciar su gobierno, fue la 

necesidad de modernizar el servicio telefónico. 

Teléfonos de México, en 1989, inicia una nueva etapa de desarrollo lecnológlco, financiero y 

de servicios: sus objetivos son: 

+ Mejoramiento de la calidad del servicio 

+ Crecimiento y expansión del mismo 

+ Modernización tecnológica 

+ Diversificación de los bienes y servicios que ofrece 

A principios de 1989, Telmex enfrenta la demanda y necesidad de optimización del servicio 

telefónico, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginadas, las cuales requieren de un 

gran número de casetas públicas. Sin embargo la falla de recursos se aunó al vandalismo 

que enfrentan los aparatos públicos, ya que en el año anterior, la perdida de aparatos fue del 

50.6 por ciento del total de desperfectos de los teléfonos públicos. La reparación ascendió a 1 

647 millones de pesos. Esta situación se agrava si se considera que desde 1985 el servicio 

telefónico, en la ciudad de México, es gratuito y que Telmex pierde aproximadamente por 

cada llamada 151 pesos. 

De acuerdo con el Convenio de Concertación para la Modernización de Teléfonos de México, 

la empresa diseñó una estrategia de cambio eslructural. Sus objetivos: 



* La cobertura de la demanda existente y futura 

+ Mejoramiento de la calidad del servicio 

+ Saneamiento financiero 

Establecimiento de polltlcas tarifarla internacionalmente competitivas que permitan mejorar la 

utilización y el crecimiento de su Infraestructura y capacidad instalada, asl como un 

rendimiento razonable nobre los costos a corto y a largo plazo 

Diversificación de sus servicios, no sólo de voz sino también informativos y todos aquellos 

que la evolución tecnológica permitirá ofrecer a través de la red pública de 

telecomunicaciones 

Las concesiones de telefonla celular se sujetarán a concurso de manera abierta, y asl se 

garantizará la mejor oferta de servicios y contraprestación económica al Estado. 

Se dará prioridad al aprovechamiento integral del sistema de satélites, facilitando la 

instalación y operación de estaciones terrenas por particulares. 

Se modernizará la red do microondas y se establecerán enlaces troncales de fibra óptica 

Diversificación de servicios: 

Teléfonos de México Intensificaron sus acciones. En lo que se refiere a la telefonla rural y 

siguiendo la estrategia implantada en 1987, de incorporar tecnologla de Radios de Acceso 

Múltiple (RAM). se colocaron 31 RAM, esto permitió anexar a la red telefónica a 493 

poblaciones rurales. 

También se Incorporaron dos nuevas modalidades de pago al servicio de telefonía pública 

Ladatel: 

Tarjeta de crédito (Ladamálico). disponible en México, Acapulco, Puerto Vallarta y Cancún. 

El servicio de larga distancia por cobrar a Estados Unidos o pago del servicio mediante una 

tarjeta de crédito con asistencia de una operadora extranjera (USA Direct), entró en 

operación desde 1989 en Cancún, Quintana Roo. 

Recordaremos que para la digitalización de la red telefónica se requieren dos equipos: 
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RDSl-512 

RDSl-AXE 

Partiendo de la concesión obtenida por Telmex para la comercialización del servicio de 

transmisión de datos, se contempla la posibilidad de ofrecer una red pública de datos, basada 

en la técnica de conmutación de paquetes, entre usuarios que asl lo requieran. 

Para mejorar el servicio a los grandes usuarios, Teléfonos de México inicia un proyecto para 

facilitar la prestación de servicios de comunicación de voz. datos y de imágenes, que 

actualmente se prestan en redes independientes. Al proyecto se le denominó Red Digital 

Superpuesta, su infraestructura es de alta tecnologla, por lo que se creó una red especial que 

está superpuesta a la red telefónica existente; se inició su operación en México, Monterrey y 

Guadalajara, con 25 mil troncales digitales de alta velocidad para conmutadores telefónicos. 

Se tendieron 400 kilómetros de cables de fibra óptica y 17 sistemas de radiocomunicación 

digital por microondas, lo cual permilió enlazar a 40 centros de acceso a la red distribuidos en 

estas tres ciudades. 

Otro Importante servicio que presta Telmex. es la telefonla celular, el cual se basa en el uso 

de la radiotelefonla permitiendo la comunicación entre dos o más abonados por se!'\ales. Los 

aparatos no requieren de lineas flsicas. El equipo de comunicación móvil está compuesto de 

"células" que por sus estru::turas, y gracias a la computación. se agrupan en zonas de 

servicio. 

La radiotelefonla permite utilizar. a través de señales de microondas, una amplia banda que 

asciende a 800 MHz. lográndose la comunicación telefónica. cuando una de las células es 

cubierta con una señal emitida por radio-base, que se conecta a una central de telefonla 

móvil celular totalmente computarizada y finalmente a la red pública telefónica. 

En 1969 el gobierno federal anuncia su intención de vender su participación y privatizar a 

Teléfonos de México. 
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El ganador fue Grupo Carso. Controladora que opera en mercados altamente competitivos 

tanto nacional corno internacional. Sus áreas de operación son productos de consumo. 

tiendas departamentales y restaurantes; construcción y exportación. 

Soulhwestern Boll lnternational Holdings. Subsidiarla de Southwestern Bell Corporation. 

Tiene ventas por más de 8 mil millones de dólares; administra 12 millones de lineas 

telefónicas en los Estados Unidos. 

Los servicios telefónicos que ofrece son residenciales y empresariales de lineas privadas, 

teléfonos públicos y centrex. Ofrece a los grandes usuarios servicios: 

Franca Telecom compite en Francia y en el extranjero aliándose a otros operadores. Sus 

subsidiarias desarrollan nuevas actividades y servicios, ampliando asl su fuerza internacional 

en especialidades como: 

+ conmutación de paquetes 

+ procesamiento de datos 

•I> administración de redes 

+ comunicación por satélite 

-!> cables submarinos 

+ ingenieria y consultorla 

+ radiodifusión y radiolocalización digital 

+ Información y telecomunicaciones 

Las palabras "comunicación" e "información" pertenecen al lenguaje cotidiano; se usan y se 

conoce su significado en forma intuitiva, nadie subestima su importancia, pero pocas 

personas podrlan definirlas en forma precisa. 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra "comunicación" proviene de la ralz latina 

communicare, es decir. "hacer común" algo. Por otra parte, "información" tiene su origen en 

las palabras in y formare, es decir, "instruir hacia adentro". A partir de estas dos palabras, y 

debido a la importancia que en épocas recientes han cobrado, se ha generado una enorme 

cantidad de variantes, cada una con un significado muy preciso, aplicable a determinadas 
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situaciones. Por ejemplo. "telecomunlcaclones" significa comunicar a distancia, "informática" 

(que proviene de "información", auto y málica) supone el procesamiento automático de la 

Información; "telemática" es la conjunción de "telecomunicaciones" e "informática", e implica 

la transmisión y el procesamiento automático de la Información. 

El término "supercarretera de la información" (SCI), con justa razón, está de moda y 

últimamente ha sido exrilotado por sus Implicaciones tecnológicas y económicas: en otros 

paises se le conoce como information surierhighway, information Autobahn o lnfobahn. Como 

muchas personas creen entender el concepto, lo usan indiscriminadamente, y cada día se 

publican articulas sobre el tema. En un futuro cercano todos tendremos que transitar por 

alguna SCI (es decir, información generada por nosotros o información requerida por 

nosotros y enviada hacia nosotros transportada por una de estas supercarreteras), en estos 

párrafos finales se hablará brevemente sobre este concepto. 

Los equipos de transmisión y control de una red de transmisión de datos permitirán la 

Integración de prácticamente cualquier servicio sobre una misma red, sin disminuir la 

velocidad de transmisión o la calidad del servicio. Como en este momento ya es 

técnicamente posible contar con redes de alta velocidad que permitan una alta Integración de 

servicios, la SCI del futuro, a pesar de que el concepto tiene un Ingrediente de magia, 

representa, más que una revolución, una evolución de las redes actuales. 

Por sus caracterlsticas de capacidad, con seguridad serán las fibras ópticas los medios 

predominantes en aquellas porciones de la red en que el número de usuarios y el tráfico que 

generan lo justifiquen. Hay que tomar en consideración que los costos de instalación de 

cables de fibras ópticas son elevados y que sólo se justifican cuando muchos usuarios 

comparten la red y generan suficiente tráfico como para que esa porción de la red sea 

utilizada todo o la mayor parte del tiempo. Al igual que en una supercarretera para vehlculos, 

en ésta deben existir "caminos de acceso y "rutas secundarias'', "caminos vecinales". Estos 

elementos de la red estaran basados en tecnologlas tales como cables coaxiales, de cobre, 

enlaces de radio digital o microondas. Donde exista la posibilidad de hacerlo serán 

interconectadas redes de cable coaxial (redes de televisión por cable) con las redes troncales 

de fibra que formen la parte dorsal de una ser. Posiblemente será necesario también instalar 
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en algunas casas o empresas canales de acceso tipo "fibra óptica hasta la casa• o •fibra 

óptica hasta la empresa". 

Probablemente también serán establecidos canales de acceso via satélite cuando la 

topografla del terreno sea muy accidentada, a pesar de las caracteristicas de retraso que 

tienen tas transmisiones vía satélite (un viaje de una señal de subida hacia y bajada desde el 

satélite requiere de 250 mseg, lo cual para muchas aplicaciones será inaceptable, sobre 

todo, existiendo otras opciones). Usuarios de redes basadas en satélites de órbita baja para 

transmisión de datos (LEOS, por sus siglas en inglés: low earth orbit satellites) seguramente 

también podrán tener acceso a las SCI. 

De acuerdo con información difundida por la Oficina de Medios y Telecomunicaciones del 

Flnanclal Times, cada tres segundos, un nuevo suscriptor se añade a la cuenta de algún 

servicio móvil de telecomunicaciones en Estados Unidos; en el resto del mundo lo mismo 

sucede cada segundo. Tan sólo en el Reino Unido, se estima que las llamadas originadas 

desde una terminal móvil aumentarán 5,000% entre los años 1994 y 2000, mientras que un 

16% de todo el tráfico de voz en el año 2000 será inalámbrico --en 1996 este porcentaje fue 

de 3%. Se estima también que entre 1996 y el 2005, el gasto en equipo de infraestructura 

para PCS sumará un monto de $23,000 millones de dólares. En !arito, se espera que las 

ventas de aparatos de PCS alcance la suma de $3,000 millones de dólares en 1999 y que los 

Ingresos por servicios de PCS lleguen al monto de los $8,000 millones de dólares. En vista de 

la creciente demanda de comunicarse remotamente y de mantener acceso personalizado a 

los nuevos servicios, la tecnología PCS se convertirá en uno de los desarrollos más 

Importantes de las telecomunicaciones a escala mundial. ¿Cuales son los motores del 

crecimiento para el desarrollo de este mercado? 

Hallazgos clave: 

Se ofrecerán servicios PCS principalmente por medio de la banda ancha para PCS, o por 

medio de telefonía inalámbrica avanzada. 

La demanda proyectada para los mercados residencial e internacional / corporativo varia 

entre los 100 y los 500 millones para el 2005. 
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Actualmente, los paises con servicios comerciales para PCS son Reino Unido, Alemania, 

Malasia, Suiza, Singapur, Tailandia y Estados Unidos; mientras tanto, se espera que Canadá, 

Dinamarca, Francia, México, los Paises Bajos, Hong Kong, Japón y otros establezcan 

servicios de PCS durante 1996·1997. 

PCS estará integrada por varias tecnologlas dominantes. Las favoritas en cuanto a volumen 

de demanda en el mercado son GSM: OCS-1800, PCS-1900, IS-661; PHS: IS-54/136 TOMA 

y COMA. Desde el punto de vista tecnológico, los sistemas basados en GSM, principalmente 

PCS-1900 y DCS-1800 dominarán el mercado de consumo en masa para comunicaciones 

personales al inicio del próximo siglo. Los sistemas basados en COMA tomarán más tiempo 

en establecerse y podrían requerir variantes de banda ancha en frecuencias más altas para 

entrar con capacidad incrementan al mercado antes de volverse completamente comerciales. 

Los servicios PCS en modo dual podrlan cerrar la división entre PCS intramuros/extramuros 

de área extensa y PCS de movilidad global. Los sistemas GSM/DECT, GSM/PHS y COMA· 

PACS, por ejemplo, comienzan a aparecer en el mercado en la medida en que aumenta la 

demanda y los precios disminuyen. Los servicios de comunicación personal por satélite (S· 

PCS). PCS de banda angosta (N-PCS) y PCS sin licencia (U·PCS) formarán parte también 

de la familia más amplia de tecnologías y servicios PCS dentro de segmentos y nichos de 

mercado de acuerdo con la demanda. 

El crecimiento de PCS estará favorecido por las oportunidades disponibles en áreas con poca 

cobertura de sistemas de comunicación. Los adelantos en poder de procesamiento de 

cómputo y la integración a larga escala abatirá los costos de manufactura y permitirá la 

creación do productos PCS que sean atractivos y comercializables. 

Últimas tendencias en el mercado estadounidense: 

De continuar las tendencias ya mencionadas de calda do los costos en el desarrollo de las 

redes PCS, asl como los esquemas de competencia en reducción de precios al consumidor, 

los servicios PCS podrlan bien capturar una porción significativa del actual mercado de 

suscriptores de operadores de redes alámbricas locales. De aumentar esta tendencia, se 

encuentran en riesgo ingresos de hasta un 50% derivados de los cargos de acceso sensibles 

al tráfico de uso que actualmente reciben los operadores locales. Los factores que apoyan 

esta proyección son: 
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Los proveedores de PCS podrlan dirigir el cambio en los mercados de servicios celulares de 

telecomunicaciones si logran caplurar clientes anterlormenle suscritos a los actuales servicios 

de telelonla celular y telefonla alámbrica. 

Esto debe forzar a los proveedores de celular a digitalizar sus redes. 

Los oporadores alámbricos locales deber sacar el máximo provecho de su actual 

infraestructura por medio de paquetes de servicios integrales al cliente que Incluyan acceso 

digital de alta velocidad a gran ancho de banda. También deben expandir su rango de 

operaciones más allá del acceso local. 

Se estima que los operadores locales podrian perder un 5% de suscriptores para el al\o 

2001, y hasta un 25% para el 2005. 

En cuanto a ingresos derivados del tráfico en minutos por usuario, podrlan perder hasta un 

20% para el al\o 2000 y hasta un 50% para el 2003. 

Más aún, los operadores de larga distancia podrlan incluso ganar la oportunidad de llegar al 

mercado local sin tener que construir instalaciones alámbricas por doquier, sin depender de la 

reventa y la desagregación de redes, y sin pagar cargos de acceso que actualmente 

absorben cerca del 50% de sus ingresos. 

T!LEFONA ~!OVIL 
Uiln de usurios 
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Situación Actual do las Tolocomunlcaclonos 

Internet y los equipos móviles están revolucionando la comunicación. Hace unas semanas, se 

conmemoró el dla mundial de las telecomunicaciones. Una investigación de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (!TU, por sus siglas en inglés) sugiere que no todos los 

ciudadanos del planeta encontraron motivos suficientes para celebrar. 

De acuerdo con el último Informe sobre el Desarrollo Mundial de las Telecomunicaciones de 

la ITU, en una versión analizada y comentada por Setect, en todo el orbe existen 1,008 

millones de lineas telefónicas. La cifra se traduce en la disponibilidad de 16 enlaces por cada 

100 habitantes. Como lo señala el documento de la casa consultora la cantidad podrla 

parecer aceptable en primera instancia. No es as!. 

Cinco naciones concentran 48% de las lineas en operación. De esta forma, mientras la 

penetración del servicio de teléfono en Norteamérica es mayor a 70%, la del continente 

africano apenas alcanza 2.5%. México cuenta con una leledensidad de 14 enlaces por cada 

100 Individuos. De hecho, la cifra promedio de las 121 naciones menos desarrolladas -paises 

que, por si fuera poco, representan 75% de la población mundial- es de 7 .2 lineas por cada 

centenar de personas. 

En estas condiciones, ¿quién puede hablar de una revolución impulsada por las tecnologlas 

de comunicación? En muchos lugares, el ring de un teléfono es prácticamente un milagro. Y 

eso no deberla ocunir en un mundo que se dice "totalmente interconectado". 

El futuro ahora 

El próximo afio lo increíble estará más cerca: ademas de oldo y boca, el teléfono celular será 

un ojo móvil. 

Algunos libros de ciencia-ficción en los años 50 describlan un mundo donde las personas que 

hablaban por teléfono se podlan ver mientras conversaban en una pantalla. En 1955 los 

Laboratorios Bel! lanzaron los transistores, que constituyeron la base de la informática, las 



telecomunicaciones digitales y la electrónica en general, que hoy hacen posible lo que en 

aquella época era ficción. 

En los últimos años los avances de la tecnologla se suceden con tal velocidad que ahora ya 

se habla de la tercera generación de telefonla celular -3G-, a !JOCO más de una década de 

que los aparatos móviles están en las manos del usuario. Este nuevo paso convierte al 

teléfono inalámbrico en una terminal multimedia y ganara nuevos negocios para las empresas 

del ramo. 

La 3G es precisamente la que hará realidad lo imaginado por los escritores de hace casi 

medio siglo, porque permitirá trasmitir imágenes en forma inalámbrica. 

Y no es algo lejano. Se espera que el próximo año sea una realidad comercial y México, 

como el resto del continente, deberá estar preparado para ingresar a esta nueva era 

tecnológica. 

Hoy se pagan en Europa cifras millonarias por un espacio en el espectro radioeléctrico -

donde se trasmiten voz y datos-, para ser proveedor de tercera generación. Y es que ya no 

se trata de fantasla, ni de avances de las telecomunicaciones, sino simplemente de negocios. 

La llamada nueva economla posibilita generar ingresos por servicios ofrecidos a través de los 

teléfonos celulares. Se estructura un mundo en donde las compras, los movimientos de 

cuentas bancarias y hasta las imágenes de un partido de futbol o una carrera lleguen al 

teléfono móvil. A estas expectativas responden los más de $50 millones de dólares que 

recaudó el Estado alemán por la subasta de las licencias para operar en el espectro 

designado para la tercera generación de telefonla celular. 
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Masificación necesaria 

Las conexiones a Internet desde los celulares causan furor en el sudeste asiático y en 

Europa, y prometen expandirse por todo el mundo. 

Para que esto último ocurra, se deberá Incrementar la penetración de teléfonos móviles entre 

la población, como en el viejo continente, donde es realmente masiva: hay un celular por 

familia, en promedio. En casi lados los paises de esa región ya se aprobaron las licencias de 

la telefonia celular de 3G, al igual que en Japón. Para finales de 2001 se espera que haya 

40% más teléfonos celulares en el mundo que lineas fijas: 1,400 millones contra 850 

millones respectivamente. 

En México, las licencias de telefonla 3G se adjudicarán antes de fin de año, según la 

Secretarla de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Pero no será tan sencillo: "Hay mucha confusión y debate sobre cómo los servicios 

avanzados para teléfonos celulares deben ser lanzados en América Lallna. 

Este ano la presión económica en los operadores ha generado inseguridad en las 

reguladores para concesionar las nuevas frecuencias que servirán para ofrecer los servicios 

de 3G]. Algunas naciones seguirán el camino de Alemania, que compartió la infraestructura. 

Tanto México como Chile todavla siguen buscando la mejor opción, ya sea para conseguir 

más dinero a través de la con- cesión del espectro de 3G o a través de la venta del espectro". 

En Japón, la empresa NTT DaCoMa tiene 20 millones de abonadas a su servicio 1-mode, que 

es el ejemplo más a mana para explicar la prometida revolución inalámbrica que encabezarán 

las futuras redes 3G y la tecnalogla Bluetaoth, cuya combinación hará realidad las 

conexiones permanentes a la web y la creación de las llamadas redes de área personal 

(PAN, por sus siglas en Inglés). 
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¿Cuales son sus potencialidades? Un caso puede ser el siguiente: una persona saca unas 

cuantas Instantáneas con una cámara digital, vla Bluetoolh transmite algunas fotos al celular 

-desde donde las envla por correo electrónico a otra persona- y con las otras hace coplas en 

papel directamente en una impresora, sin cables ni paso previo por una PC, también gracias 

a una conexión de este tipo. 

Sin lntorvenclón humana 

Aunque su nombre llene poco que ver con la tecnologla, Btuetooth -asl se apodaba un rey 

danés que por el siglo x unificó parte de Noruega y Dinamarca- está destinada a ser el 

estándar de conexión entre dispositivos. Su caracterislica mas sobresaliente es que no 

precisa de la intervención de los usuarios para funcionar. Cuando dos o más dispositivos 

Bluetooth se encuentran en el mismo lugar y se reconocen, establecen un enlace entre si de 

manera automática. Y como funcionan con un chip que envla y recibe datos por 

radiofrecuencia, los obstáculos no interfieren, como si sucede con las conexiones infrarrojas. 

Los teléfonos 3G se apoyan en redes de alta capacidad, y permitirán una personalización 

mayor del perfil de cada usuario. Además, harán posible la conexión permanente a interne!, 

ya que se cambiará la forma de facturar: en lugar de cobrar por el tiempo de conexión se hará 

por la cantidad de información que se consuma. 

Erlcsson, Nokla, Siemens, LG, Motorola (que atraviesa una severa crisis y ahora lo estará 

pensando¡ y Samsung aseguraron que para fines de 2002 podrán ofrecer masivamente los 

teléfonos de lercera generación. 

Para que lodo el mundo ingrese a la 3G y disfrute de sus bondades, no basta la 

actualización tecnológica de las redes celulares existentes. Estados Unidos, por ejemplo, está 

lejos de Europa en cuanto a cantidad de celulares y accesos inalámbricos a Internet, porque 

los precios al público de esos aparatos y servicios son más caros, y por las diferencias de 

criterios comerciales. 



Algunos operadores de telefonla en América y el viejo continente Insisten en que las actuales 

redes celulares de segunda generación aún tienen bastante margen para brindar servicios de 

Internet -Incluyendo audio y video-. Afirman que mejorando los sistemas de compresión se 

puede aumentar considerablemente la velocidad de conexión actual. 

En México, las principales telefónicas móviles sólo ofrecen la conexión a portales especificas 

para teléfonos celulares y transmisión de datos. Todo bajo redes de segunda generación (2G) 

o, como dicen algunos, de "segunda y media generación". En Inglaterra, Brltlsh 

Telecommunlcallons, que el año pasado compró una licencia 3G, está desarrollando un 

software que podria quintuplicar la velocidad de conexión de su sistema 2G filtrando los datos 

Innecesarios. La empresa francesa Bouygues Telecom (que tiene cinco millones de 

abonados a su servicio celular) no quiso entrar en la puja por las nuevas licencias de su pals 

porque considera que la mayorla de los servicios inalámbricos actuales funcionan mejor con 

las redes existentes. 

"No necesariamente las compañlas de telefonia celular que vayan a ofrecer el servicio de 

tercera generación dE>ben contar con una frecuencia extra a la que ya tienen, debido a que el 

fin principal es ofrecer el servicio de voz, más otros atractivos, como el entretenimiento, al 

usuario final", señala por su parte Gustavo Erlam, gerente de telecomunicaciones de Compaq 

México. 

Aqul, las compañías proveedoras de telefonia móvil podrán ofrecer los servicios de 3G bajo 

las frecuencias actuales en un futuro próximo, que bien podrla ser en el transcurso de 2002, 

comenta Erlam. 

El potencial que representa esta nueva era es importante, agrega, ya que el sistema celular 

cuenta con más de 14.5 millones de usuarios, quienes tendrán acceso a alguna de las 

aplicaciones que podrá brindar la 3G. 

México listo 

Pese a que aún no estarán basados en la frecuencia original definida por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el pals este aflo las compafllas operadoras de 



telefonla celular ya contarán con servicios similares a los de la tercera generación, con 

teléfonos que permitirán el acceso a audio, video y datos. 

"Antes podlamos recibir los resultados de un partido de fútbol en el teléfono; ahora podremos 

ver el partido en él, sin Importar en dónde estemos", de acuerdo a Ericsson. 

Los teléfonos de la 3G tendrán una pantalla más grande, a color, de alta definición y sensible 

al tacto, con lo que los usuarios podrán lievar en un solo dispositivo (de aproximadamente 12 

centlmetros de largo por siete de ancho y 1.5 de espesor) teléfono, agenda. localizador, 

directorio, calculadora y capacidad para recibir servicios de videoconferencia y de localización 

(mapas de ubicación del usuario sin importar el pals). 

La firma de un acuerdo entre Ericsson y Telcel en diciembre pasado para instalar la 

tecnologla GSM/GPRS marcó el inicio de la citada generación en México; no obstante, no 

será sino hasta al afio próximo cuando este tipo de servicios llegue a los consumidores. 

Las frecuencias para la 3G aqul se definen por la SCT y la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. Según el articulo de Latincom, "varios operadores y proveedores de 

equipo confirman que los reguladores en América Latina no tomarán una decisión sobre qué 

frecuencia usar hasta que Estados Unidos lo haga". 

El paso Intermedio 

La firma analista Gartner Group entrevistó a usuarios de entre 20 y 40 af\os y concluyó que 

sólo 35.7% de los poseedores de una computadora de bolsillo estarlan dispuestos a comprar 

un nuevo modelo con conexión inalámbrica a Internet. 

Sin embargo, la generación móvil multimedia tendrá que enfrentar numerosos 

Inconvenientes. Aun existiendo potenciales consumidores del nuevo servicio, muchos otros 

factores están todavla sin resolver y restringirán inicialmente la oferta 3G. 

En lo que respecta a la disponibilidad de terminales aptas para esta tecnologla, algo de lo 

que en principio se iban a ocupar 11 compaf\las, finalmente quedó en manos de tan sólo dos 
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-Matsushita Communlcalions Industrial y Nec-, con la consecuente reducción de los 16 

modelos prometidos a la modesta cifra de cuatro, y sólo uno con capacidad de enviar y recibir 

Imágenes de video. 

Durante el Congreso Mundial de GSM 2001, realizado en Cannes, Francia, se comenzó a 

manejar otra Idea: quienes proyecten brindar servicios de 3G deben migrar antes hacia una 

instancia Intermedia: 2.5G. 

Motorola Global Telecom Solutlons, Bo Hedfors. opina que tanto operadores como 

proveedores necesitan más espectro para las nuevas aplicaciones; mientras no lo tengan, 

2.5G servirá para que las empresas comiencen a disetiar su servicio 3G en temas como la 

facturación y los requerimientos de los usuarios. 

También el director general de la firma de soluciones de software para celulares OpenWave, 

Don Listwln, cree que el paso hacia 2.5G permitirá a las compañlas adaptar sus operaciones 

a las necesidades de la tercera generación. 

La 3G tiene varios pendientes por resolver. En México, las promesas de esta nueva 

plataforma se postergan, ya sea porque la industria quiere seguir el ejemplo estadounidense 

o porque tiene que poner al dla su infraestructura. De lo que no cabe duda es de que tendrá 

que esperar el asentamiento y la efectiva revuelta de su predecesora. que no desaparecerá 
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Evolución del celular 

Los hechos: AT&T inventó la telefonla celular en 1947. Hizo la demostración en 1962 y 

propuso su desarrollo en 1977. El lanzamiento oficial de esta tecnologla fue en 1983. 

Primera llamada 

La primera generación de teléfonos móviles fue pensada para proveer comunicación de voz. 

Funcionaba con sistemas de modulación analógica (señal con variaciones continuas), método 

por el cual la información -en este caso la voz- es transportada por la señal de radio. Esta 

etapa abarcó desde los inicios do la telefonla celular hasta 1990, cuando se estimaba que 

habla 11 millones de usuarios en todo el mundo. 

Segunda llamada 

La segunda generación de teléfonos celulares se olvidó de los sistemas analógicos y 

evolucionó a una mirlada de estándares (COMA, COMA 2000 TOMA, GSM, entre otros), de 

los cuales algunos ya eran digitales. El servicio de mensajes cortos (Short Messaging 

Servlces, SMS) se habilitó en Europa con la plataforma digital, que permite a los usuarios de 

teléfonos portátiles enviar mensajes de texto de no más de 160 caracteres. La segunda 

generación aún persiste con algunas variantes que la ponen en el limbo tecnológico, 

identificado por algunos ingenieros y firmas de telecomunicación como la generación 2.5. 

Segunda llamada y media 

En esta generación intermedia las redes de 2G podrán ofrecer servicios básicos de la 3G, 

incluyendo: 
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WAP (Wireless Appllcatlon Protocol o protocolo de aplicación Inalámbrica). Es una plataforma 

que estandariza la conexión de los dispositivos Inalámbricos a Interne!. Bajo esta tecnologla 

se encuentra 1-mode, un servicio ofrecido a teléfonos móviles por la empresa japonesa NTI 

DoCoMo. El l·mode ofrece color y video, y su servicio de computación penmile el envio y 

recepción de correo electrónico, acceso a Internet, compras en linea y reservaciones en 

aerollneas. 

HCSD (High Speed Circuil Switched Dala). Es un circuito Inalámbrico de transmisión de datos 

que Incrementa los promedios de conexión de los usuarios GSM a 38.4 KBPS, comparable a 

la velocidad de los módems domésticos. 

GPRS (General Packel Radio Service). Es .un servicio de comunicación inalámbrico que 

promete velocidades en las redes GSM de 56 hasta 114 KBPS, que penmitirán realizar 

videoconferencias e Interactuar con páginas multimedia de inlernet, asl como aplicaciones 

similares desde dispositivos móviles como teléfonos, PDA (Palm) y computadoras portátiles. 

EDGE (Enhanced Dala GSM Environment). Está diseñado para conexiones trepidantes, 

sobre redes GSM, superiores a los 384 KBPS y ofrece multimedia y otras aplicaciones aptas 

para ancho de banda, desde celulares y computadoras. 

Tercera Generación 

El estándar europeo de la 3G está basado en GSM. Ha sido desarrollado por el grupo 

llamado Third Generation Partnership Project (3GPP), una asociación de empresas europeas, 

japonesas, chinas, coreanas y estadounidenses. Dicho estándar será uno más de los de la 

familia internacional de la 3G -conocido como IMT 2000-, acordado en la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. 

El representante esladounidense es Qualcomm. Durante la pasada conferencia mundial, en 

Cannes, el fabricante transmitió información a una computadora, en lugar de hacerlo a un 

teléfono, y el hecho quedó plasmado: la tecnologla de Qualcomm, la COMA 2000, funciona. 

Sprint anunció que ulilizará dicha plataforma y Verlfone está por definirlo. Quienes se resisten 

a usarla son los ingleses de Vodafone. 



TFSIS CON 
FALLA DE ORiGEN 

Este ano, Japón dará las primeras probaditas de 3G. La Unión Americana ha anunciado que 

también tendrán usuarios en 2001, aunque no existe una facha precisa. Y Europa está en 

una navaja tecnológica de doble filo: si la tecnologia llega a tiempo, mantendrán su posición 

de ilder; si no. la iniciativa pasara irremediablemente a Estados Unidos. 

Conclusiones del Capitulo 

Como nos hemos percatada el negocio dP la telefonía en México es muy competido por la 

cantidad de operadores que ahora existen y con las crisis mundiales que han afectado el 

poder adquisitivo de la mayor parte de la población a provocado que el numero de 

suscriptores disminuya en vez de crecer, por lo que la única manera por lo que la única 

manera de que sobrevivan dichas empresas es que les proporcionen un mejor servicio a sus 

clientes actuales y haciendo mas eficientes sus procesos internos actuales para asl tener un 

mayor control en los costos, gastos de operación y disminuir sus inversiones. 

Ya que es una de las mejores estrategias para sortear épocas difíciles es entender y 

satisfacer las necesidades de sus clientes. mantener una posición financiera sólida con 

base en una estricta disciplina en gastos y prudencia en sus inversiones. Esto implica que 

sus procesos de negocios internos y externos sean de los eficientes dentro de la industria. 



CAPITULO III.- ARQUITECTURA DE 
SISTEMAS DENTRO DE LA COMPAÑÍA 

l1ifrae.rlrucl11ra de Sislen1as de lnfan11adó11 
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Módulos Financieros de JDEdwards 

+ Contabilidad General (GL) 

+ Cuentas por Pagar (AP) 

+ Cuentas por Cobrar (AR) 
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Como sus ingresos provienen de Jos consumos de liempo de: 

~· Renta Prepago (Paquetes Contratados con una renta mensual) 

+ Renta Postpago (Compra de Tarjetas con tiempo aire) 

+ Venta de Accesorios 

+ Se compro un sistema que factura el tiempo aire que es a través de rentas y se llama 

BSCS y para el liempo consumido a través de tarjetas se utiliza el sistema Brite. 

Esta información es cargada a través de una interface para su sistema de cuentas por cobrar 

y una vez validada la información se cargara una póliza al sistema de contabilidad GL de 

JDE. 

En este tipo de compat'ilas es muy importante contar con una infraestructura tecnológica muy 

importante como son la instalación de centrales en las regiones que les autorizo la Cafetal 

para brindarles a sus suscritores cobertura en las plazas donde se encuentren ubicados. 

Es por eso que esta empresa tiene una relación muy importante con diversos proveedores de 

servicio tales como: 



3COM(Proveedor el servicio de WAP) 

Es el fabricante llder de soluciones COMA 2G para redes de datos con accesos Inalámbricos 

y su solución es en la actualidad compatible con los mayores fabricantes de switches COMA, 

son utilizados por los principales operadores de redes celulares y PCS en el mundo. 

ALCATEL (Multiplexores) 

Alcatel es el llder de tecnologlas de transmisión sincronlas para ofrecer sistemas completos 

que Incluyen multiplexores de inserción I extracción, transconcctores digitales y sistemas de 

geslión de red. 

AMERICAN TOWERS (Instalación de equipos para sitios celulares) 

El negocio principal es alquilar el espacio de antena a estas empresas, con torres de 

telecomunicaciones asl como alquiler y administración, servicios del desarrollo de la red, y 

servicios del acceso de red del satélite y de fibra. 

BRITE (Plataforma de prepago) 

lnterVolce-Brite, lnc. Desarrolla, vende y da servicio a sistemas de automatización de 

llamadas.Proveedor de la plataforma de prepago. 

COMPAQ 

Desarrolla y comercializa hardware, software, soluciones y servicios, entre los cuales están 

solucionar criticas comerciales tolerantes a fallas, productos para redes. 

CORSAIR 

Plataforma para antifraude Finger Print 

Es además del proveedor de la plataforma antifraude conocida como Finger Prtnt. 

FUJITSU (Equipo de transmisión, Fibras Ópticas para el backbone de la red.) 

Dlsenadora y manufacturera de platafonnas de conmutación de banda ancha y de 

transmisión por fibra óptica 
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Proveedor de Servlclós Tecnológicos de la información a empresas de todo el mundo. 

HARRIS (Proveedor de microondas) 

La compañia proporciona a una amplia gama de productos y servicios para los mercados de 

radiodifusión, inalámbricos, soporte de redes y gobierno. 

LOGICA ALDISCOM (Proveedor del Sistema de Mensajes Cortos) 

Proporciona la base para una solución completa para el Internet Inalámbrico, asf como 

servicios de mensajerfa de valor agregado tradicionales dentro de las redes móviles de 2G o 

de 3G. 

LUCENT TECHNOLOGIES (Conmutadores y equipo celular y PCS) 

Lucen! Technologles lnc. es diseñador. desarrollador y fabricante de sistemas de 

comunicaciones, software productos. suministra sislemas y software a la mayorla de los más 

grandes operadores de redes de comunicaciones y proveedores de servicio del mundo. 

MARCONI (Equipo de potencia. Plantas de poder, banco de baterlas, etc.) 

Proveedor de Equipos de Potencia, plantas de poder y banco de baterias. 

METAWAVE (Sistemas de antenas inteligentes) 

Metawave Communicalions proporciona sistemas de antenas inteligentes para operadores de 

redes inalámbricas que enfrentan apremios de capacidad en la industria de las 

comunicaciones inalámbricas. 

MOTOROLA (Proveedor de Handsets) 

Motorola, lnc. proporciona soluciones integradas de comunicaciones y electrónica. Las 

soluciones de la compañia incluyen teléfonos inalámbricos con software mejorado, radios de 

dos vlas y productos de mensajería y sistemas, asf como interconexión de redes y productos 

de acceso a Internet. 

NERA (Radios, proveedor e instalador de equipo de microondas.) 

Nera es una de las compañías lideres del mundo en el campo de las telecomunicaciones 

inalámbricas usando microondas y tecnologla satelllal. 



NOKIA (HandselS} 

Es fabricante de teléfonos móviles y proveedor de redes móviles, fijas y de Internet y 

servicios relacionados, asl como terminales multimedia. 

NORTEL (Conmutadores de LO, multiplexores} 

Nortel Networks Corporalion es un proveedor de soluciones y servicios de interconexión de 

una red que soportan Internet y otras redes de datos públicas y privadas, redes de voz y 

video usando tecnologlas de aiámbricas e inalámbricas. 

ORACLE (Base de datos) 

Oracle, proveedor de base datos enfocado a la linea de negocios, software, incluyendo 

herramientas y aplicación para bases de datos. 

Como pueden ver estos son algunos ejemplos de los proveedores con los que tiene contacto 

esta empresa de telecomunicaciones para construir sus sitios celulares en México. 

Debido a que la instalación de estos equipos es tardada y representan montos importantes de 

varios millones de dólares es muy importante llevar un control adecuado de este tipo de 

proyectos en la organización que son manejados a través de contratos por lo que nos 

enfocaremos en el siguiente capitulo al departamento de Compras quien es el que lleva tiene 

la relación con este tipo de proveedores. 

~70-



Capitulo TV.- Departamento de Compras y su 
Im ortancia. 

OijelilJOs del departamento de Co111pras 

e orno hemos visto en el capitulo anterior el departamento de compras es muy Importante 

en la administración de los grandes proyectos de Inversión que realiza la empresa, ya 

que son ellos los que 

.¡. Convocan las licitaciones a los mejores-proveedores del ramo 

+ Solicitan Cotizaciones 

+ Eligen al mejor proveedor 

+ Buscan la mejor relación costo I beneficio 

+ Logran ahorros 

+ Vigilan que la mercancla sea entregada a tiempo de acuerdo a las negociaciones que 

realizaron. 

+ Tienen una relación importante con el área de inventarios para colocar un nuevo 

pedido cuando la mercancla esta por agolarse. 

Sin embargo los problemas principales por lo que la administración de la empresa esta 

preocupada por que la mayoria de los departamentos internos percibe que el área de 

compras no es eficiente debido a que perciben que el proceso de solicitud de compra de 

bienes/ servicios es lento y sin estandarizar. 

Por lo que tuvimos que realizar un diagnostico del proceso de compras actual, aplicando 

técnicas de reingenlerla de procesos dentro de dicho departamento. 
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La estructura del departamento de compras en la empresa es la siguiente: 

Los diez compradores que se muestran en el organigrama a su vez están especializados de 

la siguiente manera. 



Realizamos un análisis de pollllcas y procedimientos actuales con cada uno de los 

compradores y a continuación se muestran los resultados que obtuvimos 

Fases del Proceso General de Compras 

:i 
3::¡, 

9'11Ae~.1Jlmhh1fret1WAt*Anz' r ... ,., .. 

,.--Elaborac.On de ReQu1&1ont.ts 

3 .Ccm1!6 d& CorrJ:rU 

4 .. (bmpradorea 

6.-Alta de ProwMres 

ttrriirehese•,,:ü:~-::,, 
r:· 

Plataforma JOE & Hojas de Excel 

Redundar.c1a O'l ca¡:.lura y wnf1caciór. de dalos 
No existen ~rfi:es do &"JUndac! en .ior: 

L.a& roqut:.ic10noi; son firmadas por lo6 urJclucradot. 
No"º cuenta con un c1:1ttilogo do firmas q~ 1rd1q~ m:>r.tos du apro':laa6n 
.\to flf>tiln asignados bs nrroles do apr~t>acl6n on Jü[ 

lnenste:ile 
Las d&cs.:>nes de los corpra0010~ donlro da su nrYal drJ a:nbucbnes no son supeM6adlillS 
por un• cnbdad indepondier!e 

Cargas de lrnba10 1rregularl:'s 
(laborac~n de estad1sbcas 1fi IC1ITTl9 mitnual 
Ca!alogo de Procfados Ol:is::>~l05 en JOt 
Carencia do h&ftl$m11:mtas 00 aná\is.s 
~o 58 da sogu•!Juer1lo a i.us Req;1sic)Jnes de Mate1r.1les y/o SoMCIOS 

Elab01an Ordenes do D::impra 61n tener la 9R~uiisición do Malenales ylo BeMc1oS" 
Capturan ~Re:.l~iso::k'.lnos de Mate11ate'i ykJ Sorvic:k>s4 

tlo 061• t1&1llraltzaca e5ta función. lo realtze .:ompra& & inwnfar.os 
No !O e!ipecrlican en ellonnaio ctmpos m1ri1m06. ism hrrnas de •prot:tcón '#3 autorinc1ón 
Los dalos generales no 6.cn ocntt'::ll65 
No hay depuracl!>n/aclua izacón :te IOfi; d•lor. 
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l 
1 

1 

6 . ..Almac6n 

7.-Rcteepción ~rcancf• 
Alrn9e6n d& sanm F6 lh 
(86hno6) 

8.-Rooepcl6ndtFaclnH 

9 . .Contllllo$ 

10 ..Control de Inventarios 

11 . ..Prer;upuecto 

12.~icitudas de Pago 

13 . ..Segulmi&nto Orden Com1ir111 

14 . ..Program1Gl6n de Pegos en 
Tesorerta. 

Unicam91".te Coriliol U& lnvorbriosy C1j1 en el Corpor:b/o cu6ntan con tcot1160 1 JDE. bo 
dem'6 '°" coriro41do1 en Ex:oel 
No oiitle Información conl1able de me1eanc;ia en JDE 
No se m1ne1an punlos do M>-erde:n en los 11lsn1COMG 
Lo1 n~elM de sogurdrtd en JDE no uon 1dlcu1dos ya que 60 puod& ajustar 1rnportey 
un1d1dos. • 

LOlii "Vilo& do P1PCtol11- no cuentan con u1 Pre!do y Control do k:ls mL<ifT'O& 
La c1pb.n de b1 Vales drt Pape!orhr no bene un ponodo de~nido por lo qos 11 elabon1cón dD 
la "Requlsic~n d!t M1lel11~eg y/o Senobos" pu&Je 1cumubr hurta 6 meses do papelorla. 
o~alilOnanOO que ro so goner& ej pago al prwlU!dor 
El p!OYOOdorde papel&rf1 ~one aocer.o al almactin p1r11 la en~eg1de11 mi&ma Sin quo lo 
reotia el encugacD. 
LIS laduas de I~ prc:wodore1l son ert.r&gadu e'l el a'ma:6n 

Pro08d.'Tl10~ lonlo ysln eshlndwizar. 
los Prowoodore& ef'l'Ylan sus racturai 11 usLJMlo. coffl)f1cbr, Mm. contratos etc. 

No 01141e una bl&e de dllos ürvca 
Redun:jancA de anilis1s 
No o:c.15lo un prOC6diTionto fom:•I &r1 el cual legal y usuario• irni,n 105 acuerdos oetablcc:ldoe. 
LI mayori• d& estos &er.rc10s no se muio}an 1 me&~ roqui:llcioncs. 
AlgLS1os no ecpociflcan ..;;¡enoia, fechas de enhga et.-:. 

No existe i!ltormac16n coriscldada de meircanc1• en JDE 
Eai&le islas do mlormac1ln en hoj06 do e.:c.cel 
E1dsten departamerlos que control~n su propio 1nvenlwio 
Puede dar do ah prweedores 

No se cargo en ol ar\02001 y el del 1r'io en curso esta pendiente. 
Los pr"Yectos da .k>b Cost oo cargan de lonna global, lo Ql.llO dificulta ejorcer el oontJol 
prooupuet>lal por cCtnooptos 

En el 2001 repmoonlaron 65% do lis oper.con&S en Cuentas por Pagar el resto pl"O\liero 
de requisiciones de ordenes de CO'T9"a 
No perm~o roa'iza1 plana~ión d9 ftl!jOG de etectivo. 

No ouston mecanismos para establ&cer reicoponsab1lidades par1 depurar en 1ormt 
pe00d1ca lat> provi~ones qoo generan las Ordenes de CorJl)~ 
Exlsl0; oeficienci1 en la cotmrucación enlre Cuentu por PIQlr & 00f1l>r'll 

So liN• el oonltol a hve11 ae una hoja: de C61culo. debW:lo 1 qoo l111 lnform1cl6n qU1t eatli 
capb.nda en .DE no es confiab!t) 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Ptlll• lplu" Uonl~u\ l>l~t'l'M'I l~r .. \ftU• 1111.1o1 l1111 

Conclusiones Preliminares 

La mayor parte de los pagos efectuados son a través de Solicitudes -de Pago, lo que· significa 

que no pasan a través del proceso normal de compras que inicia con una requisición luego se 

convierte en una orden de compra y cuando se ingresa la mercancla o servicios en el 

almacén se genera la provisión en cuantas por pagar, para que una vez que el proveedor 

ingrese su factura a cajas con copla de la orden y VB usuario , esta solo se envié a cuentas 

por pagar para que asl aprueben el pago y tesorerla elabore la trasferencia electrónica. 

Al no pasar por este proceso la mayor parte de las compras se pagan a través de una 

solicitud de cheque la cual el director del área la firma y la envla a cuentas por pagar para 

emitir el pago de Inmediato o a mas tardar en 30 dlas. 
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Asl mismo nadie respecta la polltlca vigenle que dice que ningun empleado podra ingresar 

facturas a caja para su pago, ya que lo deben de hacer los proveedores anexando copia de la 

requisición. Por lo que se hace impresindible realizar un proyecto de relgonlerla de procesos. 

Asl como realizar compras anticipadas de volumenes Importantes de mercancla a traves de 

subastas electronicas por medio de Internet. Estos puntos los mencionaremos en los 

siguientes capitulas. 

1( •. 
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Capitulo rv.- Reingenierfa de procesos 

'----------~~-~~~~~:_111_o_d: ~:~~ras_ ___________ ] 
I11trod11cció11 

A 
partir de la introducción de las redes de alta velocidad, las empresas pueden 

funcionar con mas rapidez sin tener que cambiar los procesos. A través de la mayor 

velocidad de los procesos tradicionales, se ofrece el envio de Información de 

procesamiento en tiempo real, los clientes quieren ver resultados 24 horas del dia, 7 dlas a la 

semana sin Importar en donde se encuentre la compañia, esa expectativa de respuesta 

rápida significa que hay menos tiempo para una amplia exploración de los procesos de la 

organización. 

La Idea general de la reingenieria de procesos de negocios(BPR) es brindar medios para 

optimizar y mejorar los procesos ya sea en la área de producción o en la administración, si se 

utiliza la tecnologia de información general y la Internet en particular muchos procesos 

pueden simplificarse al tiempo que reducen costos y los plazos de cada etapa. 

Existen una serie de términos para describir los requerimientos de la BPR radical, 

fundamental, procesos de negocios y multiplicación. 

Radical quiere decir que no es suficiente con raspar la superficie y modificar los procesos 

existentes sino que es necesario crear procesos completamente nuevos para lidiar con los 

cambios. La BPR cuestiona los procesos las reglas y estructuras existentes y los reemplaza 

por procesos reglas y estrucluras totalmente nuevas para asi multiplicar las ganancias y la 

efectividad. 
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Fundamental significa que se cuestionan ciertos conceptos Por que se hacen las cosas de 

una manera determinada, cuales son las razones para usar un proceso determinado, 

necesitamos ese producto o servicio. 

i::1 termino multiplicación significa que le objetivo no es mejorar los procesos existentes y 

elevar las ganancias en un 5% sino que la efectividad y las ganancias deben de multiplicarse 

por dos (100%) o mas como resultado de la relngenierfa de procesos. 

Lo que no es Refngenlerla 

Existen muchas confusiones al respecto Reingeniería no es adelgazamiento(downsising) esta 

es eliminara gente para reducir costos de operación. Reingenieria es volver a pensar en el 

trabajo para así eliminar tareas que no son necesarias y encontrar mejores formar de 

realizarlo. Reingenlerla elimina trabajo no-gente, es verdad que en muchos casos cuando se 

hacen cambios radicales se necesita menos gente para elaborarlo. 

Reingenierfa tampoco de debe de confundir con automatización, a pesar de que la tecnologla 

juega un papel fundamental en ella. 

Por que elaborar Re Ingeniería 

Esta se debe principalmente a tres factores; Clientes, Competencia y Cambio. Los clientes se 

convierten cada día mas sofisticados y demandantes ya que ellos tienen ahora muchas 

alternativas, son mas analiticos sobre sus necesidades por lo que presionan mucho a sus 

proveedores. Competencia debido a que el mundo se ha convertido global, por lo que las 

organizaciones han cambiado sus prioridades en la cual normalmente se enfocaban a 

planear, controlar y manejar su crecimiento para asi dar mayor velocidad en la innovación, 

flexibilidad calidad y servicio. 

Los 10 errores en la Relngenieria 

+ No hacer relngenierla pero decir que si se esta haciendo 

+ No enfocarte en procesos y si hacerlo en funciones 

+ Tomar mucho tiempo analizando la situación actual 
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+ Iniciar sin un patrocinador 

+ Ser tlmldo en el re-diseño 

~· Ir directamente del diseno conceptual a la Implementación 

+ Hacer relngenlerla muy lentamente 

+ No lomar en cuenta todos los aspectos del negocio (Dejar fuera algunos cambios 

como cambio de puestos, planes de compensaciones etc.) 

+ No tomar un buen estilo de implementaron este debe de ser répido, Improvisado e 

Iterativo 

+ Ignorar las sugerencias de la gente ya que el nuevo proceso debe de ofrecer 

beneficios adicionales 

El primer ingrediente que se requiere para hacer reingenieria es liderazgo esta debe de ser 

simple 

+ Buen Comportamiento 

+ Definir parámetros de medición de avance y recompensas. 

El llder debe de ser visionario buen comunicador y debe de tener habilidad para resolver 

conflictos. 

+ El segundo ingrediente es el equipo de trabajo para 

+ Entender los procesos actuales 

+ Inventar nuevos procesos 

+ Construir los nuevos procesos 

•""- Vender el proyecto 

Para que el personal vea avances se deben de definir planes de 

+ Compensación 

+ Celebración 

+ Comunicación de avances 

Autodlagnóstlco 

Liderazgo Tr~rs CC'N 
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El llder de relngenlerla debe ser un directivo que esta comprometido a realizar estos cambios. 

Muchos ejecutivos tratan de hacer reingenierla sin aun entender lo que significa, solo usan él 

termino por que esta de moda. 

El llder necesita desarrollar y comunicar una visión del destino del viaje emprendido por la 

relngenlerla. 

+ La reingenierla requiere energla y mucho trabajo 

+ Aun él mas comprometido llder no puede hacer solo el proyecto de reingenierla 

+ La reingenleria Inspira resistencia, ya que la gente no tiene ningún incentivo para 

cambiar. 

Esta asume siempre lo peor se piensa que es un adelgazamiento o un sinónimo de calidad 

total, estas comparten muchas caractcrlsticas, incluyendo que se enfocan al cliente, 

orlentaclón a los procesos y comprometidos a mejorar el rendimiento, pero hay varias 

diferencias la Calidad total (TQM) se enfoca a la mejora de procesos a través de resolución 

de problemas, mientras que la relngenierla es un cambio radical en los procesos redefinidos. 

TQM toma de referencia los procesos actuales para mejóralos, la reingenierla los reemplaza 

por completo. 

SI no se tiene un parámetro claro de las medidas de rendimiento que tiene la empresa, 

entonces no se sabe a donde quiere ir, lo primero es establecer esa medidas para conocer 

los aspectos que más le interesan a los clientes que se mejoren. 
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[ Compras a través de Internet 

La WEB no es Internet 

Internet Implica una infraestructura de red armada según cierto estándares que emplean 

todos los participantes para conectarse. El protocolo IP no especifica el tipo de Información, 

servicio, o producto deben Intercambiarse sino que define como esta organizado el flujo de 

Información. 

Las especificaciones de dicho protocolo se alojan en una capa superior de Internet y uno 

de estos protocolos para el intercambio de Información es el World Wide Web con su HTTP 

(Protocolo de trasferencia de hypertexto) además existen otros protocolos que permiten la 

comunicación de correo electrónico (POP3, SMPTP, IMAP) La Web posibilita el Intercambio 

de documentos mediante HTTP que están normalmente en formato HTML de modo que los 

navegadores puedan mostrar los contenidos de forma correcta. 

La WWW es solo uno de los servicios que proporciona Internet y no especifica si una 

determinada pagina WEB esta disponible en la Intranet, extranet o Internet. 

Definición del E-Business 

Una de las primeras empresas que utilizaron el termino e.business fue IBM en 1997 antes 

todo el mundo utilizaba e-commerce. El cambio de termino significo también un cambio de 

paradigma hasta ese momento vender era la única experiencia que podla reproducirse en la 

WEB pero la ampliación del enfoque y la incorporación de otros tipos de negocios en la Web 

genera la nueva denominación. El e-commerce es apenas un aspecto del e-bussiness que 

incluye las franquicias electrónicas, el e-mail, el marketing electrónico. El e-bussiness 

consiste en aprovechar la comodidad la disponibilidad y el alcance universal para mejorar las 

organizaciones existentes, IBM dice que es una maneja segura, flexible e Integrada de 

brindar un valor diferenciado combinando los sistemas y los procesos que rigen las 

operaciones de negocios basicas con la simplicidad y tecnologla de Internet. Esta ocurre 



cuando se combinan los recursos de los sistemas informativos con el amplio alcance de la 

WEB y cuando se conectan los sistemas criticas de ciertas empresas directamente con sus 

consumidores criticas (Clientes, Empleados y Proveedores) por medio de lntranets, Extranets 

y la Web. 

El e-business se define en tres áreas en primer lugar puede realizarse dentro de una 

organización lo que se lo conoce como Intranet, que emplea los estándares de Internet para 

la comunicación electrónica, las personas que manejan con intranets ingresan en sitios Web 

especificas de la organización a la que pertenecen dichos sitios están separados del resto 

gracias a los firewalls y otras medidas de seguridad que impiden que las personas ajenas a la 

organización acceden a la información privada. 

Según las pollticas de seguridad las empresas los usuarios pueden conectarse con la intranet 

por Internet mediante un VPN (Red virtual Privada) utilizando lineas de encriptación por 

seguridad. 

La segunda área del e-business consiste en las transacciones business to business que se 

llevan a cabo por extranet, formada por dos intranets conectadas a un sitio por medio de 

Internet que permiten a dos organizaciones el acceso mutuo de datos confidenciales. 

La tercera área se encuentra el business to consumar que es la mas sobresaliente por 

ejemplo los sitios de Dlscolandia, Todito ofrecen productos y servicios a quien visite sus sitios 

WEB es lo que se conoce tradicionalmente como e-commerce. 

Motivos para Iniciar un negocio en Linea 

..¡. Ampliación del mercado 

+ Capacidad de Respuesta 

+ Visibilidad 

+ Nuevos Servicios 

+ Relaciones Comerciales 

+ Reducción de Costos 



Temores creados por Internet 

... Eliminación de Intermediarios 

... Competenclal mundial 

+ Derechos de Autor 

+ Aspectos Legales 

+ Fidelidad 

+ Precios 

+ Seguridad 

+ Servicio 

Categorfas 

El comercio no funciona con el marketing y la comunicación por lo que Internet ofrece 

posibilidades de Integrar las categorlas y automatizar la interacción entre distintos procesos. 

Subastas en Linea 

+ Banca Electrónica 

+ E-commerce 

+ Franquicias electrónicas 

+ Aprendizaje en linea 
.¡. E-mail 

+ Marketing Electrónico 

+ Administración de Recursos Operaciones (Manejo de Compradores y Proveedores) 

+ Abastecimiento 

+ Transacciones Bursátiles 

Infraestructura de Internet 

Existen cuatro areas tecnológicas que despeñaba un papel preponderante en la futura 

expansión de la red, las empresas tradicionales de telecomunicaciones, los proveedores de 

tecnologla satelital, las redes inalémbricas y las empresas de cable. 



Arquitectura 

Internet es una red de computadoras, toda red que desee conectarse a Internet debe utiliz~r 

un conjunto de protocolos de comunicación denominados IP (Protocolo de Internet). 

Las redes están constituidas por nodos y canales que proveen la infraestructura básica de 

comunicación, existen dos tipos de básicos de nodos los terminales y los intermediarios, en la 

mayorla de los casos los nodos terminales son los servidores y los clientes que proveen o 

solicitan un conjunto de servicios. 

Grupo de Protocolos de Internet 

Para lograr una comunicación estable entre los nodos conectados a Internet se estableció un 

conjunto de reglas que contienen gran cantidad de funciones agrupadas en protocolos, esa 

familia se llama TCP/IP (Protocolo de control de transmisión I Protocolo de Internet) 

Los protocolos se basan en las capas del modelo OSI/ISO (interconexión de sistemas 

abiertos-Internacional Standar Organization), las capas inferiores de este modelo desarrollan 

funciones alojadas de carácter técnico mientras que las capas intermedias son utilizadas por 

las aplicaciones, las capas superiores se reliercn en la funcionalidad que requiere la 

aplicación. 

TCP/IP utiliza solo cuatro de las siete capas las link de red, de transporte y de aplicación la 

capa Inferior de la link es la responsable del acceso a la red se encarga de conectar el nodo 

con el canal y de especificar como se realiza dicha conexión. el resultado es la transmisión de 

una señal convertida en paquetes constituidos por bits que contienen información, esa señal 

parte de un puesto físico por ejemplo un puesto paralelo o un RJ-11 hacia un canal que. 

puede ser cable de fibra óptica o de cobre. Los protocolos mas comunes en la capa link son 

FDDI Interfaz de dalos distribuidos por fibra) utilizada para crear redes Ethernet y el PPP 

(Protocolo punto a Punto) para redes token ring. 

El software utilizado para la capa link también se conoce como administradora de 

dispositivos, la capa que sigue es la de Red, es responsable del direccionamiento de los 



datos y de la trasmisión de la Información los protocolos definen la maneja en que los 

paquetes se desplazado en la red es decir la manera en que se dirige la Información desde el 

nodo Inicial hasta el terminal, la información que se representa como segmentos y paquetes y 

estos Oltlmos están constituidos por conjunto de bits o bytes, la capa de red utiliza el 

protocolo IP. 

El siguiente nivel es el de trasporte se encarga de la distribución de los datos a un nodo 

particular, esta capa verifica si se pueden garantizar la recepción de mensajes complejos y 

exactos, la capa de trasporte divide los mensajes mas grandes en segmentos para su 

posterior distribución, existen dos protocolos importantes en osta capa el TCP que es el 

principal que provee un servicio de trasmisión de mensaje confiable. 

La capa de la apllcaclón se ocupa de la distribución de los datos de una aplicación a otra 

ubicada en el mismo o en otro nodo de la red, esta utiliza mensajes para encapsular la 

información, entre los protocolos de este nivel se incluyen el HTIP (Protocolo de trasferencia 

de hipertexto) que se ocupa de la trasmisión de documentos HTML; el SMTP (Protocolo de 

trasmisión de correo simple) que transfiere mensajes de correo desde y hacia cualquier nodo 

y el FTP (Protocolo de trasferencia de archivos) que trasfiere archivos entre nodos. 

Esta estructura segmenta la información en mensajes, bytes , bits y señales segl'.Jn la capa 

que lo utilice, asl se facilita el desarrollo de software que contenga el protocolo requerido. 

Nombres de Dominio 

La cada de red es la responsable de asignar las direcciones a los nodos y a veces la forma 

en que están conectados, cada nodo de Internet cuenta con una dirección IP única , dado 

que estas direcciones son difíciles de recordar se han establecido nombres de dominio para 

ellas a casi todo el mundo le resulta facil recordar "~.unfüD.&Q!!l" que tiene una dirección 

IP xxx.xxx.xx.xx en realidad "unam.com" tiene asignada mas de una dirección IP gracias al 

sistema rotativo se deriva a los clientes una de las cuatro maquinas disponibles para 

equilibrar la carga de trabajo en la compuladoras. 

Cada nombre de domino se deriva una o mas direcciones IP a su vez cada dirección deriva a 

uno o mas nombres de dominio, si exisle mas de una dirección IP por nombre de dominio eso 



significa que hay varios servidores en el sitio que comparten la carga de solicitudes que 

Ingresan. 

Existe un conjunto de nombres de dominio TLD(Dominlo de nivel superior) constituidos por 

código de pals de dos letras según descripción del eslándar IS0-3166 o por códigos mas 

genéricos como edu,net y org. 

Cada vez que el usuario se conecla mediante un MODEM se asigna una dirección IP 

proveniente de la reserva común, esto permite a los ISP provean acceso a miles de personas 

con unos cientos de direcciones IP, dado que no todo el mundo se conecta al mismo tiempo. 

SI un usuario Intenta conectarse a un sitio y mas tarde otro usuario de la misma red local 

hace lo mismo el DSN local ya contendrá una copia de la solicitud en la memoria esto reduce 

la carga en la red y acelera asl el procedimiento. 
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En la actualidad los ISP utilizan una reserva de direcciones IP que asignan los usuarios en el 

momento de conectarse a la red, normalmente la Intranet de la empresa usa una reserva de 

direcciones IP que no son visibles desde el exterior. pero pueden ser usadas por otros en 

Internet, en la firewali estas direcciones se traducen a direcciones IP de interne! adquiridas 

oficialmente por la empresa, asi se redunde el riesgo de una irrupción ilegal y además los 

atacantes nunca llegan a ver la dirección tP Original. 

RedesATM 

El modo de trasferencia asíncrono es una nueva tecnología de red diseñada especialmente 

para combinaciones multimedia de ultima generación, como la telefonía, video o los datos 

generados por computadora. 

Que es frame relay ? 

Es uno de los más nuevos protocolos en la era de las telecomunicaclones, es muy conocido 

por sus técnicas de switcheo de paquetes, en la cual la Información es fragmentada en 
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pequenos bloques de datos llamados frames o paquetes y entonces son multiplexados 

estéticamente a través de una ruta previamente definida. 

Normalmente la red frame relay se representa a través de una nube, porque esta red no es 

una simple conexión flslca entre un punto y otro, se define un camino lógico a través de la 

red, este camino lógico se llama circuito virtual. El ancho de banda permite la trasmisión de 

los datos a través de paquetes. 

Cuando ocurren errores de trasmisión, frame relay se percata de ello, pero no retransmite el 

paquete con error, estos simplemente no los toma en cuenta con la idea de que el resto de 

los dispositivos se percate que faltan paquetes y se retramitan. 

También estos últimos tienen sistemas operativos con capacidades limitadas de 

SMP(Multlprocesamiento simétrico) lo que les permite Incluir mas de procesador por caja, sin 

embargo estos sistemas no se escalan bien con mas de procesador, las posibilidades de 

clusteñng se ven limitadas. 

Software de Internet 

En la capa inferior en la capa Link, el protocolo mas usado es para la conexión a Internet 

mediante MODEM es el PPP. Los protocolos para las capas de red y trasporte (TCP/IP) 

también están Incorporadas al sistema operativo y funcionan de manera trasparente en 

segundo plano. En el nivel de aplicaciones se escriben programas destinados al usuario final 

que utilizan protocolos descriptivos. Las computadoras controlan los servidores web como 

apache utilizan el protocolo HTTP para distribuir sus documentos, en todos los sistemas 

UNIX se utiliza el protocolo FTP para permitir el acceso a los archivos. 

Software de Seguridad 

Para proteger la información de la empresa de los ataques de hackers se requiere una 

solución firewall, las organizaciones y las personas definen sus necesidades de seguridad y 

confianza sobre la base de cinco requisitos, la confidencialidad que permite controlar el 



acceso y proteger la Información, la Integridad que garantiza que la modificación a la 

Información y de los programas se realice de manera autorizada, criterio de disponibilidad 

Implica el permitir el acceso continuo a los usuarios autorizados a la Información y a los 

recursos, el uso legitimo significa que los recursos no deben ser utilizados por personas 

ajenas. 

Integración de la empresa 

Al Integrar aplicaciones estratégicas del negocio tales como aplicaciones e-business, 

cadenas de abastecimiento y centros de atención al cliente, se logra una drástica reducción 

de costos y una Integración más simple de la empresa con clierotes y socios 

E/sitio WEB 

Cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet para evitar errores de comunicación, 

pero los nombres se asignan con un criterio de se atiende primero al que primero llega. Lo 

nombres de los domnios de interne! se componen de dos elementos, el TDL dominio de nivel 

superior y SOL dominio de segundo nivel. El primero tiene información sobre el origen del 

sitio com .mex para México el otro tiene el nombre de la empresa. 

El problema de los nombres de domino es que no son marcas registradas, cualquiera puede 

registrar un nombre de dominio para una marca registrada establecida. 

Algoritmos de encriptaclón 

Hay dos tipos de encriptación la simétrica y asimétrica con la primera se exportan claves de 

40 bits y con la segunda 512 bits. 

URL 

El URL (Localizador uniforme de recursos) es un medio de localizar un recurso en Internet. 

Los URL más comunes se escriben asi !11!n.Jlww1y--1!.lli!!!U'om. El tipo de protocolo utilizado es 

la conexión es http a continuación se muestran los siguientes protocolos. 



-----~ + http : Protocolo de trasferencia de hipertexto, brinda una conexion a cualquier servidor 

Web. 

+ https: conexión http encriptado hacia el servidor web 

+ ftp: protocolo de trasferencia de archivos 

+ telnet: protocolo telnet para conectarse a un servidor 

+ mallto: protocolo de correo para enviar e-mails 

Las unidades de medición más utilizadas son las siguientes. 

+ Vista de Pagina 

+ Solicitud 

+ Visitas 

+ Visitantes 

+ Total de visitas de banners 

+ Clic. 

Tecnología de la Información 

Las cookles (datos personales almacenados en el navegador) y la dirección IP constituyen 

otra manera de Identificar a los clientes para comprender sus patrones de compra para 

presentarle productos que resulten interesantes. 

Como lo expresa Don Peppers en su libro Enterprise One to One en la nueva economla la 

clientela es el activo más Importante de las empresas, la información recabada sobre los 

clientes pennite crear oferta correcta para el cliente correcto en el momento correcto. 

Marketing Directo 

La conducta de enviar millones de e-mails se denomina spamming. los e-mails de este tipo le 

piden al destinatario que compre un producto o servicio, la gente suele referirse a este tipo de 

mensajes no solicitados como basura. 

. .. 



El acceso a través de Internet lo puede brindar un ISP proveedor de servicios de Internet 

estas pueden ser a través de: 

+ Acceso telefónico 

;. Lineas alquiladas 

Propietarios de Portales y Proveedores de Servicios 

Existen dos tipos de portales los horizontales que abarcan una variedad de tópicos y los 

verticales de menor envergadura, que son áreas de contenido especializados con orientación 

a un publico especifico. 

·------- Adnún::_~rac:~-:::c~:~~ ;p~racion~:s ==.J 
Además de los materiales que necesitan para la producción, todas la compañias precisan 

recursos operacionales estos son bienes de capital suministro de mantenimiento, reparación 

y operación. Las soluciones de recursos operacionales (ORM) publican catálogos on-line y 

automatizan las compras y autorizaciones. 

La ORM es uno de los servicios on-line del área business to busslness que se Implementa 

antes que nada por que ofrece una gran oportunidad para reducir costos. 

Los principales proveedores de estos servicios son 

+ Ariba 

+ Commerce One 

El HTML ha Jiegado al limite de su utilidad dado que cor.tiene un conjunto predefinido de tags 

que describen documentos, razón por la cual numerosos fabricantes Jo extendieron con 

nuevos tags que en general soportan el diseño pero no la estructura, para representar un 

documento HTML hace falta ajustarse a los tags existentes, esto no ocurre con XML que 

sirve para que las organizaciones creen sus propios lenguajes de marcación personalizados. 

Por lo que XML esta a punto de reemplazar HTML en el mundo de los navegadores, por lo 

que la WEB se convertiré en mas dinámica y los negocios en Internet mas sencillos . 
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XML se convirtió en el estándar de intercambio de Información en un lenguaje neutral , se 

utiliza en todas las Industrias en un paradigma similar al EDI para Intercambiar información en 

forma estructurada y definida. La diferencia entre el EDI y el XML es que le primero tenla un 

conjunto limitado de estructuras acopladas, cuando salla una nueva estructura pasaba 

mucho tiempo para que pudiera ser un nuevo estándar en la industria, mientras que XML 

crea estructuras de inmediato . 

.----C_a~pitu!o V.- Admi~str~~ión del_<;:amb~ 

811 el área de Cof!lpras ___ ] 
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EMPOWERMENT ( FACULTAMIENTO) 

Desde los anos sesenta, las organizaciones de todo el mundo han Ido reemplazando 

sus estructuras tradicionales. De un control total y escasa participación por parte de 

los empleados, se ha cambiado a un ambiente organizacional caracterizado por un 

mayor compromiso, personal altamente Involucrado y prácticas de auto manejo, a través del 

empowerment. 

El empowerment consiste en delegar autoridad en la toma de decisiones, a fin de permitir que 

el conocimiento y la experiencia de los empleados actúen en beneficio de la organización. 

Para Cynthla D. Scott y Dennis T. Jaffe, autores de Empowerment, lo único que ocupan las 

organizaciones tradicionales son los cuerpos de los empleados, para realizar un trabajo 

claramente definido y sin hacer preguntas. En cambio, las organizaciones inteligentes 

requieren de empleados que puedan tomar decisiones y encontrar soluciones a los 

problemas que se les presenten, con una tendencia a la descentralización. 

Claves para lograr el éxito 

Ken Blanchard, autor de Empowerment - 3 claves para lograr que el proceso de facultar a los 

empleados funcione, refiere que el modelo tradicional de gerente que controla y empleados 
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controlados ya no sirve. "Para crear un ambiente de trabajo ' facultado', es preciso pasar a 

una mentalidad de mando y control a un ambiente de responsabilidad y apoyo, en el cual los 

empleados tienen la oportunidad de dar lo mejor de sf mismos·. 

Para lograr lo anterior existen tres claves: 

+ compartir información 

,¡. crear autonomla fijando limites 

+ reemplazar la jerarqula a través de equipos autodirigidos 

Blanchard seflala que la primera clave esencial para dar poder o facultades a personas y 

organizaciones: al permitir a los empleados entender la situación en términos claros, se 

genera confianza en toda la empresa. 

La segunda clave aclara las metas a través de la retroalimenlacián, ayuda a traducir la visión 

en papeles y metas, define los valores y las reglas que sustentan las acciones deseadas, y 

desarrolla estructuras y procedimientos que dan poder a las personas. El sustento para el 

tercer factor radica en que "los equipos facultados pueden hacer más que· los tomadores 

Individuales de decisión. 

Nueva relación 

Sccott y Jaffe señalan que en los lugares de trabajo donde se aplique el 

empowerrnent todos tienen un sentido de propiedad acerca del trabajo en general, 

además de generar acciones más que reacciones. El empowerment "no es más que un 

conjunto de técnicas; más bien es una forma de facilitar el entendimiento entre la gente 

que forma la organización". 

Es Importante subrayar que el empowerment se inicia con un cambio en la mentalidad 

de la gente que asume los altos mandos, y empieza por reconocer la capacidad y 

profesionalismo de quienes integran la empresa. En las organizaciones jerárquicas 

enfocadas hacia el control, la gente que ocupa la punta de la pirámide es la que planea y 

piensa, mientras que los niveles más bajos sólo desempeñan labores mecánicas. Con la 

nueva forma de organización. planteada como un circulo o red, los empleados pueden 



verse como un conjunto de grupos coordinados. o equipos unidos por un centro, donde 

los altos mandos proveen las conexiones y dan energia y empowerment a sus equipos. 

La experiencia indica que los cambios en una organización donde se ha Introducido el 

empowerment son drásticos. En companias donde no se dan facultades a los empleados 

éstos esperan órdenes, hacen las cosas correctamenle. lo que es cuestión de forma, son 

reactivos, se fijan en el contenido y cantidad, pues lratan de cumplir con ciertas cuotas, el 

Jefe es responsable y se busca un culpable cuando surgen problemas. 

En una organización donde priva el empowerment, los empleados toman acciones, 

hacen lo correcto, lo que es una cuestión de fondo, son creativos y proactivos, se fijan en 

procesos y contenidos, pues tratan de incrementar la productividad, y hacen énfasis tanto 

en la calidad como en la cantidad. 

Más allá de las "modas empresariales·. el empowerment es un instrumento que libera 

a las organizaciones para que desarrollen su potencial máximo. 

Re-lmplemontaclón dol sistema de Compras 

En este capitulo se describe la forma en que el nuevo sistema de compras fue ro

implementado. Cada una de las partes mencionadas a continuación, están basadas en la 

experiencia y pruebas que se obt..ivleron durante ésta etapa del proyecto. 

Se explica cómo a lo largo de esla implementación se desarrollaron una serie de nuevas 

polllicas y procedimientos que fungirán como marco para la nueva administración y operación 

de la compañia. 

Dentro de este capitulo se menciona también la fase de entrenamiento a usuarios, se 

presenta el tipo de entrenamiento y capacitación que se queria lograr y cuales fueron los 

resultados obtenidos así como también, las pruebas reali.rndas al sislema e identificación de 

nuevos requerimientos. 
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DESARROLLO DE NUEVAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

La definición da un juego de polllicas y procedimientos habilita " la compañia a comunicar la 

manara en qua se hacen las cosas de forma qua proporciona un claro estimulo para la 

misma. Las pollllcas y procedimientos necesitan ser cuidadosamente elaborados para que 

haya un equilibrio entra la operación, administración y comunicación de la empresa. 

Las pollticas y procedimientos proporcionan la oportunidad de valldnr el proceso de 

planeación estratégico y reestructuración de la organización que ya ha ocurrido. También 

aseguran que el proceso de negocios y el soporte de las Jareas de trabajo sean ejecutadas 

en una forma consistente usando las mejores practicas conocidas. 

El diagrama siguiente muestra la forma en que las polilicas y procedimientos ayudan a medir 

la implementación de estralegias, trabajos, planeación de procesos y recursos financieros. 
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Las polllicas mapean un curso de acción y explican que es lo que se va a hacer. Establecen 

un marco de trabajo con aquellos empleados que puedan trabajar efectivamente para cumplir 

con las expectativas tanto a escala interno como externo de las metas planteadas. definiendo 

cómo la compañia va continuar en el negocio. La polltica organizacional esta derivada de la 

misión. estralegias y Factores Criticas de éxito y buscan legltlmizar todo esto a través de la 

formulación clara de acciones y estados que lograrán las metas y objetivos organizacionales. 

Los procedimienlos definen la secuencia de los pasos que tienen que tomarse para 

Implementar las polltlcas identificadas. Por ejemplo, si la política establece el cumplir con las 

expectativas de los clientes en un cierto periodo de tiempo. los procedimienlos aseguran que 

esto ocurra documentando los pasos requeridos para cumplir esas expectativas de 

desempei'\o. 

Los procedimientos también establecen las acciones requeridas por los empleados para 

cumplir estas expectativas y por esto el asegurar que las polltlcas especificas sean 

implementadas a través de practicas de trabajo. 

Una vez desarrollados los procedimientos y las polilicas, se tiene que asegurar que sean 

consistentes con la visión, medida del desempeño y objetivos. procesos de negocios y el 

disei'lo del ambiente objetivo que se planteó en etapas anteriores. Sin embargo, ni las 

polltlcas ni los procedimientos deben requerir la adición de tareas para el rediseno de los 

procesos de negocios. a menos que se requieran para la satisfacción de los clientes. 

Es muy Importante que las politiC<,s sean soportadas por procedimientos reales, para evitar 

que exista incertidumbre. ademas de definir cursos apropiados de acción cuando se tenga 

que tratar con preguntas. problemas y excepción de pollticas. Esto minimiza posibles 

precedentes Indeseables. que resultan en la degradación del desempeño no añadiendo valor 

a los procesos de negocios. 

Se deben determinar las polltlcas y procedimientos para: 

+ Renovar las estrategias 
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+ La planeaclón de operaciones y el control de procedimientos 

+ La administración de los recursos humanos y el desarrollo de la fuerza de trabajo 

+ Obtener recompensas de implementación 

Renovación de estrategias 

Las polltlcas en esta área contemplan las estrategias operativas, Factores Crlticos de Éxito, 

requerimientos de desempeño y ciclos de Información de negocios. 

Es importante que los disparadores de renovación de estrategias sean identificados y 

aceptados por la admlnistrnción. Esto proporciona una base para revisar estrategias 

periódicamente o como resultado de eventos significativos. En tiempos de cambio aparecen 

nuevas oportunidades, donde la compañia debe estar lista para responder. Por ejemplo, la 

entrada al mercado de nuevos competidores o el desarrollo de una linea o servicio de 

producto competitivo puede necesitar la revisión de estrategias. Indicadores de desempeño o 

estudios de mercado también pueden ayudar en señalar cambios que pueden liderear las 

oportunidades de negocio y que deben ser contemplados en la revisión de estrategias. 

El diagrama siguiente mL1estra un número de cambios variables. Si alguno de estos cambia, 

esto impulsa a una revisión de los otros elementos contra un antecedente de una visión 

general en los cambios de la estructura de la industria. 
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Como mlnlmo, las revisiones deben tomar lugar en Intervalos regulares {ej. de seis meses a 

un ano) en el caso de que disparadores significantes o variaciones en el Indicador de 

desempeno aparezcan. 

Planeaclón de operaciones y Control de procedimientos 

Las polllicas en el área de planeación y control operacional gobiernan el proceso de negocio 

usado por la compat\la para hacer su trabajo. Los procesos de negocios son redlsenados en 

la etapa de rediseño de procesos. 

Polltlcas claras de operación gulan las decisiones hechas, y la planeación y los 

procedimientos proporcionan una gula para el desempeño dla a dla de los empleos. 

Frecuentemente, las polllicas y los procedimlenlos desarrollados forman la base para el 

entrenamiento de gente encargada del desempeño de los nuevos empleos. 

Las pollticas y procedimientos operacionales pueden incluir: 

+ La visión de la compañia 

+ Redisef\o de procesos de negocios 

+ Reestructuración de empleos (incluyendo documentación de la descripción de 

empleos I equipo y roles de las unidades de negocio y responsabilidades). 

+ Medición de desempeño y objetivos establecidos durante la visión de desarrollo, 

redisei'lo de procesos de negocio y ambiente objetivo organizacional (basado en Factores 

Criticas de Éxito y requerimientos de clientes). 

+ Diseño de sistemas de información y procedimientos de usuarios 

El rediseño de procesos de negocios es la fuente de información más Importante para el 

desarrollo de procedimientos y la documentación de estos procesos forma el núcleo de los 

procedimientos escritos para el desempeño del trabajo. 

Cada individuo debe seguir el procedimiento operacional para completar una tarea, de forma 

que el modo de operar de la compañia se estandarice en las mejores prácticas conocidas. 

Los procedimientos siempre están sujetos a la critica y siempre deben buscar la forma de 

mejorar una tarea, por esto, se deben buscar sugerencias que mejoren el trabajo o el proceso 

y que no tengan un impacto significante en otra tarea o proceso. De esta forma, se mantiene 

la estandarización mientras toma lugar una me¡ora continua. 



Administración de Recursos Humanos y Desarrollo de la fuerza do trabajo. 

Las pollticas para la administración de los recursos humanos y el desarrollo de la fuerza de 

trabajo se refieren a la distribución y utlllzación de recursos que cumplan con los objetivos y 

estándares de desempeño de procesos. Al desarrollar y documentar las pollticas y 

procedimientos a nivel fuerza de trabajo, se puede llegar a controlar el rango de habilidades, 

conocimientos y experiencia disponibles en la empresa y se puede determinar la forma en la 

que se cubrirán las futuras necesidades del negocio. 

Tales politices y procedimientos se enfocan en los siguientes aspectos de la administración 

de los recursos humanos: 

+ Reclutamiento 

+ Administración del Desempeño (Performance Management) 

+ Capacitación de Personal 

POLiTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RECOMPENSA 

Este tipo de pollticas y procedimientos se desarrollan para determinar la forma en que la 

compañia evalúa las contribuciones de los empleados para distribuir equitativamente las 

compensaciones directas e Indirectas. 

Compensaciones directas se refieren a sueldos y salarios y cubren dos categorlas 

principales: 

+ Sueldo Base 

i> Sueldo de acuerdo al desempeño 

Las compensaciones Indirectas se refieren a los beneficios de los empleados y cubren tres 

categorias principales: 

+ Pago de tiempo no trabajado 

+ Programas de beneficencia a empleados y 

+ Beneficios de empleados 
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Los procedimientos y pollticas de compensación pueden influir en los objetivos de la 

companla: 

+ Retención de buenos empleados 

+ Motivación de empleados por compensación de acuerdo al desempeño 

+ Refuerzo y definición de la estructura dentro de la organización 

+ Atracción de gente nueva para nuevas vacantes de trabajo 

Cuando se considere una compensación por estructuras, es Importante darse cuenta que 

aunque las recompensas monetarias son las principales para la mayoría de los empleados, 

estos pueden llegar a diferir en cuanto a la importancia que ponen en los tipos de 

compensaciones (directas e indirectas). Las compensaciones no monetarias Incluyen 

seguridad en el trabajo, actividades que presenten algún reto, estatus y prestigio. 

Para el desarrollo de algunas de las nuevas pollticas que eran necesarias en esta 

reingenlerla, se tuvo que concientizar a los directores y altos niveles de la firma acerca de la 

necesidad de creación de pollticas totalmente nuevas y que con su implementación, 

cambiarian de ralz aspectos sobre la operación de la compañía. 

De igual forma, al crear todos los procedimientos que entrartan en vigor tan pronto como el 

nuevo sistema estuviera "vivo", se tuvo que sensibilizar a los altos niveles de la compañia y 

estos a su vez tenlan que transmitir esta idea a niveles operativos para que estuvieran al 

tanto de una totalmente nueva forma de trabajar. 

La creación de los procedimientos comenzaba con una descripción detallada de la nueva 

tarea a realizar seguida de la revisión correspondiente junto con uno de los usuarios lideres 

de la firma. Esta revisión era con el objeto de que cualquier duda o aclaración que pudiese 

tener el llder usuario acerca de su nueva tarea, la diese a conocer y de esta forma agilizar la 

creación de los nuevos procedimientos. 

En seguida se daba la aprobación por la persona autorizada y se hacia público el nuevo 

procedimiento. 
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Todos los nuevos procedimientos y polllicas fueron creados en base a las necesidades, 

retroalimentación y requerimientos de los mismos usuarios. La participación directa de ellos 

fue fundamental para establecer claramente algunos de los objetivos de esta Implementación 

y que resultara exitosa. 

Plan de Trabajo para la Implementación del modulo de compras de JDE 

A.c:lhlll1ut 

~ 
DelinlrR~ 

,·QalllloqoiP....-..,., 
. t.")llo'°IJ'l .... l"I0"°10$ 

D~-~ 
.•M9!WoJ .c.,.....,_ ·-

Fil!. -

1.-Depuraclón de Catalogo de Proveedores. 

TitutPo (U RJDIUt¡Ui) 

- -
Aqul se asigno a una persona a depurar la información de los proveedores la cual no estaba 

actualizada y existlan registros duplicados. Además esta función de traspaso del área de 

compras al departamento de cuentas por pagar, para tener segregación de funciones. 

2.-Depuración del catalogo de Productos. 
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Este catalogo era obsoleto por lo que dlflcllrnente se podla saber que .productos era el mas 

vendido, además provocaba que en el departamento de Activo Fijo se codificara producto por 

producto la cuenta contable que lo correspondía. 

Así que la tarea fue la creación del catalogo de productos, ligado a un proveedor y a una 

cuenta contable. Para esta tarea utilizarnos un pequelio sistema en Visual Baslc 6.0/Access 

que posteriormente se cargo dicha información a través de una Interfase al modulo de 

compras de JDE. 

TESIS CON 
1 FALLA DE ORIGEN l 
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PAGINA 
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Se desarrollo un sistema de captura de requerimientos en el cual el responsable de cada 

departamento capturaba sus requerimientos de materiales durante los próximos seis meses. 

Este sistema fue desarrollado en Visual Basic 6.0, Cristal Report 7.0 y con la base de datos 

Access 2000. 

~~-..... ~.-~-· 

-;¡¡¡f ~~¿~:~·¡ 
j':\~ ; 

~i:ll~-,~='~~ 
Una vez consolidados los requerimientos ele compra a escala nacional por departamento fue 

posible: 

~f~ts CON 
FALLA DE ORiGEN 
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Realizar compras estratégicas a través del sistema de e-business de Procura Digital en los 

siguientes productos. 

1.-Compra de Hardware 

2.-Contratos de manteniendo a sitios celulares 

3.-Contratos de mantenimiento de limpieza 

4.-Compra de mobiliario para las tiendas 

5.-Compra de Papelería. 

Además con este tipo da compras por volúmenes Importantes se negocio con el proveedor 

que entregara sus productos en la localidad foránea que lo solicito. 

Este procedimiento se incorporo dentro del flujo general de compras de la siguiente manera. 

1.-Consolidación de requerimientos por departamento (Centro de Costos) 

2.-Esta información se genero una requisición de orden de compra en JDE 

3.-Se realiza la subasta inversa a través de Internet. 

4.-Se elige al ganador 

5.-Se genera la orden de compra y se envia al proveedor ganador 

6.-Proveedor envla mercancla 

7.-La persona que recibe la mercancia lo notifica a la persona responsable do manejo de 

Inventarios en su localidad para darle recepción en JDE. 

8.-Proveedor entrega su factura a caja con copia de la orden de compra con el VB de entrega 

del usuario. 

9.-Cajas valida de forma general que la factura tenga fecha vigente, este facturado a la 

empresa adecuada, este anexada la orden de compra y tenga la firma de recibido. 

10.-Cajas envla un e-mail a la persona que firmo de VB para confirmar su aprobación y 

validar el cargo que tiene en la empresa. 

11.-Dlchos documentos son enviados a cuentas por pagar para su pago. El prorrateo se hace 

de forma automática ya que en el catalogo de productos se direcciono a las cuentas 

contables adecuadas de acuerdo al porcentaje que le corresponde a cada departamento. 

Diseño Conceptual-Compras Mercancla-Subastas 
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Diseño Conceptual-Compras Contratos 
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Doscrlpclón General del Proceso do Compras 

Polillcas y Procedimientos 

---
-
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Descripción General del Proceso de Compras 

SISTEMAJDE 

. . 
·' ,• . 

• ~ .-• • ~ : • " • 11~ ' : ' ~ 

. , ; ~ . 
~ < i.:- .. ' 1 .. '~ : • .. t 

• • ~ t. ' 
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"' 
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Conclusiones del Capitulo 

+ Se debe de reafirmar la política que indica que la compra de bienes y seivicios deberá 

ser a través de una orden de compra, si existen excepciones es importante mencionarlas. 

'º"' 

··--·-·---- -........ 



+ Los proveedores no deberán iniciar ningún trabajo sin la copla de Ja requisición de Ja 

orden de compra aprobada, ya que esta junto con su factura la deberán de entregar a 

cajas para tramitar su pago. 

+ Se deben de establecer Jos peñiles de seguridad y montos de aprobación para Jos 

compradores y usuarios que tengan acceso a JDE. 

+ Definir los almacén virtuales en JDE para Ja recepción de la mercancla de Jos 

proveedores de sitios celulares. 

+ Actualizar Ja base de dalos de productos y proveedores en JDE 

+ Mejorar cargas de trabajo en el departamento de compras, para fortalecer su parte de 

negociación con Jos proveedores. 

Alta de Proveedores debe ser centralizada en Cuentas por Pagar.+ 

1

-- ---·----- -· ·-----· ---------· -- . ----·-·-·-·- --- .. -----] 

... _ E11tre11ru11ie11to a 11s11~~:~-~--e~:~.~~11H11111ales y procedJimen1:_ ·- _ 

La efectividad y eficiencia de una empresa depende de algunas variables. Una de estas 

variables es el continuo desarrollo de la gente de una organización. 

Con el nuevo sistema y la nueva forma de trabajar de la compañia, fue necesaria la 

planeaclón e lmpartición de cursos de entrenamiento para los nuevos usuarios del sistema. 

Para la Implementación del nuevo sistema y debido a que el personal "usuario" de la firma es 

el que va a ser el encargado de manejarlo dla con dla, sé vio la necesidad de darles una 

capacitación en el nuevo software. 

En primer lugar, antes de impartir los cursos a los nuevos usuarios del sistema, se tuvo 

que capacitar a los que Iban a ser los instructores en el curso llamado "Entrena al Entrenador" 

en el que se preparó a los instructores para impartir los cursos. Una vez capacitados, se tenla 

que planear todo lo relacionado con la logistica, documentación, horarios de las sesiones, 

equipo y comunicaciones, etc., necesarios para la capacitación. 
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El proceso de capacitación para la gente de esta empresa, tuvo una duración de alrededor de 

1 mes de trabajo, tanto en la preparación del material qua era necesario presentarles, como 

del equipo necesario que se utilizó para la misma capacitación. La preparación de los salones 

o espacios de trabajo, tanto de la oficina de la firma con ubicación en la zona norte do la 

ciudad, asl como de la oficina principal ubicada en el centro de la ciudad, tuvieron que ser 

reservados con previa anticipación, asi como los equipos que se utilizaron. 

Básicamente se dividió a la gente a capacitar de acuerdo a la distribución que la persona 

encargada del proyecto presentó. Se dividió a la gente en tres grupos diferentes. El primer 

grupo a capacitar, estaba formado por 12 personas. Cada una de las personas que 

participaron pertenecian a las diferentes áreas de la firma, principalmente gente del área 

financiera, cuentas por pagar, compras, presupuestos y encargadas de otros departamentos. 

Se dieron sesiones de 8 hrs diarias de capacitación, iniciando con el módulo de Compras . El 

grupo Iba a recibir una capacitación de 1 semana completa de entrenamiento, de lunes a 

sábado. La duración de cada uno de los módulos de trabajo era de alrededor de 3 dlas, 

cumpliendo asl 3 dlas completos para el módulo de Cuentas por Pagar. 

Podemos mencionar que el inicio de los cursos de capacitación de la gente para el primer 

grupo fué satisfactorio, aunque de la misma forma, se observaron detalles que se mejoraron 

en los siguientes dlas conforme se iba avanzando on los temas que se presentaron. Hubo de 

la misma forma preguntas de la gente de este grupo que sirvieron de base y como 

aprendizaje para cubrir aquellos pequeños detalles que se pudiesen tener. 

El siguiente grupo que sé iba a capacitar tenla el mismo número de integrantes y la 

duración de los cursos fue la misma que para el primer grupo. Este grupo tuvo un carácter de 

más satisfactorio dado que se mejoraron en gran medida algunos detalles que se tuvieron 

con el primer grupo. Cabe mencionar que la participación activa del primer grupo, para la 

elaboración de los primeros ejercicios, que fueran representativos para los mismos usuarios, 

mostró que éstos deblan presentarse con un grado mayor de complejidad para los siguientes. 

Por otro lado, también fue necesaria la elaboración de un manual de procedimientos que 

describla cada uno de estos y los pasos que se deberlan seguir al utilizar el nuevo sistema. 
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La información que contiene este manual es a un alto nivel de detalle, con esto se quiere 

decir que el procedimiento para la introducción y captura de la Información en el nuevo 

sistema, tenia que estar perfectamente explicado, desde la introducción de un cierto tipo de 

Información en una pantalla específica, para que el usuario al consultar este manual o 

instructivo, pudiera hacer consultas y captura de información tan sólo siguiendo los pasos que 

en este manual marcaba. 

El contenido de este manual representó alrededor de dos meses de trabajo 

aproximadamente, y la mayor parte de la información se basa en la experiencia que se tuvo 

con la implementación del sistema en Estados Unidos, asl como también con información 

obtenida de manuales de procedimientos de la firma. 

En paralelo a la creación de este manual de procedimientos, se tuvo que elaborar una base 

de datos conteniendo la misma información que el manual, de forma que estuviera disponible 

para cualquier usuario que tuviera acceso a una computadora. Esta base de datos se hizo 

con ayuda del personal de informática de la firma. 

A continuación se presenta un ejemplo de la información contenida en el manual de usuarios. 

PRUEBAS DEL SISTEMA 

Cuando los sistemas de información se encuentran disponibles y una cantidad suficiente de 

personas están capacitadas para trabajar en el nuevo ambiente, se necesita probar la nueva 

estructura a todos los niveles. Esto indicará si las nuevas tareas y procesos funcionan de 

acuerdo a lo planeado. 

El proceso de pruebas puede ser usado al mismo tiempo para incluir a los empleados y con 

esto, generar entusiasmo. 

Esto puede reforzar a la larga los procesos de comunicación tanto formal como Informal. 

Las pruebas del sistema representan una parte critica en la implementación del nuevo 

sistema ya que de aqul se va a partir para cubrir los nuevos requerimientos que pudieran 

surgir en esta etapa del proyecto. Cabe aclarar que durante esta etapa no se van a modificar 
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los principales parámetros del sistema puesto que todo esto se hizo en una etapa anterior del 

proyecto. 

La primera prueba del sistema fue una prueba piloto realizada en la oficina de Monterrey. 

Esto por ser una de las oficinas más parecidas a la oficina más grande y por consecuencia 

con más volumen que es la de México. 

En esta prueba piloto se buscaba que la calidad y captura de información en el nuevo sistema 

tuera lo más parecida a la información que se iba a manejar posteriormente cuando el 

sistema estuviera trabajando en producción. 

Durante esta prueba se identificaron nuevos requerimientos y la creación de nuevos 

procedimientos fue necesaria para evitar. dentro de lo posible, que posteriormente se 

cometieran los mismos errores. 

La segunda prueba tuvo una duración de 1 semana y fueron los "usuarios· principales de la 

firma los que participaron en estas pruebas que se realizaron de forma exhaustiva y con el fin 

de probar ampliamente el sistema y verificar que realmente en las etapas anteriores se 

cubrieron los huecos que pudieron haber existido. 

De cualquier forma, si surgiera algun nuevo requerimiento, se ternaria nota de ello para 

Inmediatamente hacer las actualizaciones o cambios que se necesitaran. 

También se entregó a los usuarios un documento diseñado especialmente para la evaluación 

del sistema con el fin de que al mismo tiempo que se estaban realizando las pruebas, todos 

los resultados fueran debidamente documentados. 

De la misma forma, los cambios que se presentaran en esta etapa del proyecto también eran 

documentados en formatos especiales para que previamente autorizados por las personas 

responsables, estos se hicieran en el sistema. 
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Capitulo VI.-CONTROL INTERi'-10 

Eval11adón del Control i11lemo en Compras con ]DE. 

1.0 Introducción y propósito 

Muchas Organizaciones han implementado JDE a través de los últimos cinco ai'los y 

se han detectado varias opciones para la Auditoria. 

El propósito de este capitulo es apoyar o los auditores externos para que se enfoquen 

a los riesgos asociados en organizaciones que tengan como base el sistemas JDE. Por lo 

que esta gula puede servir para la planeación y ejecución de las auditorias anuales. 

Esta gula muestrn los pasos mínimos requeridos para el desarrollo de la Auditoria, 

estos pasos se realizaran en caso de que lo controles se detecten como altos. 

1.2 Acciones a tomar por parte de los Auditores 

El requisito para auditar sistemas es verificar que existan los controles adecuados, en 

el apéndice B contiene los requisitos mlnimos para cualquier auditoria para JDE. 

r-··· 

1 ... --- --··· 

JDE World - Antecedentes 
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Los sistemas Integral son muy poderosos pero a la vez muy débiles ya que demandan que 

tos usuarios sean proaclivos, entrenamiento para poder mantener la funcionalidad. También 

se requiere de algún cambio en la organización y en cada uno de los participantes del 

proyecto para poder asl procesar adecuadamente la información para la generación de los 

estados financieros. 

La siguiente figura representa el flujo de operaciones y demuestra la Integridad de una 

ambiente tlplco de JDE. 

Soluclon ·CECS) 

·l14-



2.0 Arbol de decisión del equipo de Auditoria 

Ealublecer medidas da 
control de acuerdo al 
programa quo so muestra 
en el apéndice B 

SI 
~ 

Controles besicos qua se 
encuentran en e seccion IV 

SI 
1. 

-·-----------"-----~ 

AUo.Se realizo la Auditoria 
basado en los sistemas 

bruebas Sustantivas 

bontrol 

sto Implica que se 
equiere apoyo de 

un especialista de JDE 
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JO Edwards World - antecedentes: 

+ Integridad 

+ Seguridad 

+ Archivos Maestros 

Cualquier punto que se vaya a tomar en la revisión una parte fundamental es la 

Integridad, seguridad y archivos maestros es necesario revisarlos de acuerdo a la gula 

de esta sección 

Reportes de Integridad 

Es vital que las transacciones sean posteadas completamente al modulo de contabilidad, tal 

como se muestra en la pagina 3, los sub módulos deben de estar sincronizados con las 

cuantas del modulo de contabilidad. 

Los reportes de integridad son las herramientas dentro de JDE utilizadas para monitorear que 

las transacciones sean pasteadas por lo que estas representan un control fundamental, las 

diferencias que se identifiquen representan un Impacto en la generación de los estados 

financieros. 

Muchos de los reportes están reconfigurados y están disponibles dentro de JDE pero algunos 

de ellos especialmente los de inventarios se necesitan crear al momento de la 

implementación. 
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Todos los reportes de Integridad se requiere validar que están utilizando. las tablas correctas 

e Incluyen los rangos.correctos de las cuentas conÍab_les por _ejemplo cuen_tas por pagar a 

contabilidad _como se muestra.en la flgura.(F0411 al F0911/F0902). 

r--··"7'·--; 

¡?-·~ 
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Cuando se revisen los reportes de integridad, se debe de tomar en cuanta lo siguiente: 

+ Asegurarse que los reportes han sido bien configurados, esto Incluye dar de alta todas 

las companlas y rango de cuentas conlables 

+ Asegurarse que estos reportes están bajo un grupo de personas designadas por Ja 

dirección que Jos ejecuten, revisen y resuelvan cualquier diferencia diariamente. 

+ Estos reportes deben de ejecutarse por varios dlas consecutivos y los resultados 

deben de ser analizados para identificar las diferencias. 

Los principales reportes de Integridad para fines de Auditoria son: 

f ....... ~·-··-

~ ! Integridad 

~ .. ~- ....... ~ '• ..... ' --------·· f"enlas por Pagar ----~ . . 

. abiertos NP Ledger (F0411) vs el . ' 

----- Esto reporte compara Jos importes 1 ' 
11 

P047001 .. NP a Gn.. afectación de monto en la cuente de control que se . El auxiliar de cuentas por pagar no 

cuenta contable afectara en la tabla de JVP en la será Igual al de contabilidad 

P04702 • NP Pagos a GIL por 

Batch 

tabla Account Balances(F0902). 1 

Auxiliar de Cuentas por pagar no es 
igual (F0411} al monto de acuerdo a 

... Este reporte vahda-qu_e_l_o_s_lrn_po_rt_es-f 

en cada batch en la tabla de AP es 

igual al de Contabilidad. 
su correspondiente batch en la tabla 

de GL (F0911) 

También revisa PQfPagos invélld0S~-U-na-tra_n_sa_cc-ió_n_o. parte de es,;-
en cada uno de los pagos que sé puede no ser procesada para su 

reahcon. 
1 

pago. 

Este reporte verifica que cada batCh.------ ---
de AP este balanceado (f 0414) con Auxiliar de Cuentas por pagar no es , 

su correspondiente baclh de GL igual al de Contabllidad. 

(F0911) ... --- -- - -- .. ¡ · ¡ 
1 



r~j.¡~:_::~::_~;::..._~tc;;;nia.~~;;¡;;;¡::.'.:::.:.:~:::::-~ri*pÍiCa:~~~~=-~· 

' Este reporto compara los montos · 

' ~ pasteados en las la bias do 
1 
t transacciones do AR(Customcr Ledger 

~ P037001 • AJR a GIL por cuenta F0311, Recelpts Heador F0313, and Auxiliar do cuentas por cobrar no 

! contable afectada NR Rovislon del detalle F0314) vs es Igual al de GL 

montos actualizados en ta 
correspondiente tabla actuallzada de 

cuontas(F0902) 

~ F--------------f E-S1é·rup;;rt;-c-ompa~-~ct~ batchQüB G:u-:~:;~:uen::i:-::~~ ~: 
¡ P03702 -AR a GL integridad 

1
ha sido posloado en AR vs la 1:

5 
igual al do GL 

,~ _ ¡información de ~ntabilidad. (F0314) 1 

i f- ------------- -¡::::. ;;:::2:nfic:,-qu:~:~,~: ba~: :uxil:,::e-c~==~~:-~brar-= 
1 P03701 - IVR a GIL por Batch 
:: AR(F0311) vs su correspondiente bacth es igual al de GL 

: 
1
en la tabla de contabilidad (F0911 ). 

¡1,~::~~~~-;~~ ~~:~:~,l~~::rt: ~m;;;;.-,~:~t~;q~~-r¡t':,~:;,~;:~ ~~~ ~:~~~~;:~:-
~ contable afectada estan en la tabla {F1202) vs los contabilidad • regis~os de In tabla (F0902). 

¡ r· ---- - ---------- ~ra~::::;:::~:0:~~::~;::::d~s -¡-~,·:~:i;;:·~~~n~i~~e ~:::~:~-· 
' P12301 ·Operaciones sin pastear 

1 
de FA a GL y que esUm listas para postcar transacciones por lo quo no estaré 

; pero que aun no están pasteadas en el ¡ completo. 

· auxiliar de FA J 
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'"'.· 4-:-"'1:.1•.~.,.,..,..,., __ ,...,....,,.u, ... ,..-~.., '•'"'-" , .. ,.._~• .... 4-• ,_._._••••' 1 _ ............ - ..... -...,,.~ ........... .-...... ,-u,._,..,.,..__,.·-~--.,,.,. .... .,... •. 

~I -HH- - ~'.'1"l!~~==-T_ __ -_____ 1nv~~íari09_~-:=-~T~~=~'."ptJCa~~~~--:--=: 
l Este reporte despliega los siguientes e= 
: tipos de discrepancias entre las tablas · 

l P41543 -Articulo /Reporte de (F
4111

·F0
911

): . Auxiliar de lnvenlarios no es Igual 
~ Integridad (Cardax a GL) :f· · D.d.illa~ delArti~~k, ~~~ñ s~ --- al da contabilidad. 
f ' correspondiente dotalle en GL. - El 

~ . artlculo no es igual con su 

' 

P41544 • Articulo I reporte de 
Integridad 

correspondiente detallo en GL. 
1 

Este reporte despliega las 

discrepancias en cantidad y precio 

entre las tablas de artlculos y su 

auxlliar(F41021-F4111·F41112). 

¡--------

¡
El auxiliar de inventarios no _estará 

Internamente correcto por e1emplo 

. coslo unitario muhiplicado por la ¡ cantidad no desplegara el valor. 

w='..::_-___:_iñt~ridad-- _: r· -- -- -- --c;;ñíabilldad____ - , 

~-¡; r· P:~:1~~B~c=:n ~os~~a: ¡-:::::: :~~·~::~t:: 1:t:~:: 
Implicaciones 

No estará completo la parte de 

basada en la tabla (F0011) 
GL. 

1 ir ·r.:ste reporte-muestre-üñ01iS~de 1as-·-r------------ --
~ transacciones sin encabezado en el 1 
', P007021 - Transacciones sin . _ l No estaré completo la par1e de 

batch. Este reporte incluye operac:1ones 
~ encabezado en el Batch sin postear GL. 

j 1 1- ---(F03B 1 Ú 0ó4-i1-. F09l 1 J-- 1 

·i~:o~~:==~o:.::~q= 1-_ =~:·:::::=-;:~:~:~:~~;~~:J L~ b:la~z:de=~~bihd:d-na -
tienen errores 1 el valor neto no es cero entre la suma 1 estora b10n calculada. 

1 
de los debitos y cred1tos. 

1 

¡------¡-------------------~·-·r·-----------

1_~097001 - ~aldos poroomp.;n¡~·-\E5¡;~~;-~~;t~c~~-d~d~-1 No estarán bien calculada en ta 
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¡r· ····--·----·-·-· .•. ··-· ' .. r : ::::~,:~i~;,:r::;:~,:~ - 1 contabllÍdad por d~hos'importés. 
~ r--
~ _______ f _______________ ._,J ----------- ------ --· 
'.,:1. P09706- 1 r 

! 

. . . 1 Este roporte muostra los batches qua 1 las companlas definidas en JOE 

Companla::::•lches con 1 llenen errores por companla. .1 no estarán bien calculadas. 

---- _ _..;_ __ ~--~·_:..,_:_:__:___ . ..:. --- --=----·- _...:_-::-....:... --~--- __;_:_____ -- _: ___ . _____ - - --- --

P09705 - Saldos do las cuentas o 

las transacciones 

Este reporto muestra las discrepancias 

de un periodo basado en las tablas 

Account Balances (F0902) y Account 

Ledger (F0911) 

El saldo do las cuentas no es igual 

a las sumas de las transacciones 

que les dieron origen. 

' -n----------------r--- -------- 1 

~ ¡-Po97021.=------·-re-~~e ropo~~ mue~~ por ~;p~m;;;-¡-· 

; 1 Transacciones sin lnformación'Cñ-1 discrepancias entre las tablas Accounl 1 La lnfonnaci6n de GL no estaré 

· la tablo maestra. Ledger (F0911) Y Account Master completa. 

~r------------! (F0901). 
1 : ¡-- P097041- ----¡ . ,-

·'. F.· · · --------·--¡ Eslo reporte venfica qua las companlas 

1 
,; lo información de GL no estaré 
f. cuenlas Contables sin compaflia dadas de alta en JDE existan en la complota 

tabla meestra(F0901 ). 

i 1 1 
' 

SI se Identifican errores en cualquiera de los reportes de integridad, esto puede ocasionar 

errores al generar los estados financieros. 

Nota Importante- los reportes de Integridad para propósitos del cierre deben de requerirse 

antes del fin de año y ejecutarlos en el año en curso ya que es complicado recrear los 

reportes de Integridad con fechas del año anterior . 
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JDE World -Antecedentes de Seguridad 

La parle fundamental de la seguridad en JDE es verificar que en el manejo del sistema existe 

segregación de funciones, esta es una area compleja con un alto riesgo, por lo que se 

requiere efectuar ciertas pruebas en la configuración de JDE, como lo muestra la siguiente 

pagina. 

A continuación esta el diagrama de la seguridad en JDE 

UserProfi/e 

JDE primero revisa la seguridad asignada a nivel individual de un usuario que esta tratando 

de realizar una tarea, si no encuentra ninguna seguridad asignada buscara en : 

Group Profi/e 

JDE revisara la seguridad asignada a nivel de grupo de usuario, si no encuentra nada lo 

buscara en: 

--~~s····c·, n 
1 L \ · 1 

¡ ALLA DE muGEN 
•pueuc Proflle 

t.:z 



JDE revisa todos los usuarios dentro de Public, si no encuentra restricciones, entonces el 

usuario tiene acceso para realizar una tarea, por ejemplo agregar, borrar, seleccionar o copiar 

Aqui se muestra un esquema muy básico de seguridad en la que se deben de enfocar los 

auditores. 

Mientras que la seguridad es muy complicada su revisión, existen otros criterios que 

deberán analizarse como 

El acceso a las siguientes funciones 

+ Linea de comando 

+ Pasar de Menú en Menú 

+ Accesos Rápidos 

+ Funciones Especiales, deben de tener seguridad para que los usuarios no puedan 

navegar a otras partes. 

+ Claves de seguridad deben estar restringidas *Public, • All to NNN(Agregar. Cambiar. 

Borrar) La seguridad debe estar a nivel de usuario 

Los Grupos de usuarios deben ser asignados dependiendo del rol del departamento 

Los usuarios no deben de tener acceso a los siguientes menús. 

G94, G9, G04, y G03. 

Los siguientes menús están ocultos por lo que no deberán tener acceso 

HS27, HS29, zhidden, zhidden002, zhldden003 

Lo anterior representa los requisitos básicos que se requiere para configurar 

satisfactoriamente antes de la segregación de funciones, esto es porque la efectiva 
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segregación de funciones es muy Importante para determinar los puntos relevantes en las 

áreas mencionadas anteriormente. 

r---
1 l _____ __-'D E~==d: World -Antcccdcntt:s de Jos archivo~ principales J 

Los archivos maestros son vitales para completar los procesos de las transacciones, por lo 

que es muy importante su mantenimiento por ejemplo aqul se definen los movimientos 

contables que se van a realizar llamadas AAI Automatic Accountlng lnstructlons AAl's 

Define las reglas para que los programas automaticamente genere las pollzas estas Incluyen 

las interfaces a Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, reportes financieros y contabllldad 

Cada modulo que tiene interface con GL tiene este tipo de cuentas AAI 

El siguiente diagrama lo muestra: 

• 



Cambios efectivos de control que requiere el mantenimiento de los dalos 

+ Seguridad efectiva para asegurar la segregación de funciones 

+ Revisiones Independientes dentro de la companla para todos los cambios utilizando el 

reporte de excepciones. 

Procesos de negocio soportados por JDE World 

JDE -Antecedentes 

Seguridad, integridad y los datos maestros impactan a todos los procesos de negocio 

soportados por JDE. 

Los procesos de negocio soportados por JDE son 

+ Compras y cuentas por pagar 

1" Cuentas por Cobrar 

+ Inventarlo 

+ Ac!lvoFljo 

+ Contabilidad General 
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JDE World - Compras y Cuentas por Pagar 

Compras y Cuentas por pagar esta diseilado para que las organizaciones elabore ordenes de 

compra con anticipación para recibir bienes o servicios para su posterior facturación 

previamente autorizado. 

Fallas de Inconsistencia del uso de la funcionalidad de este modulo significa perdida de 

control en este proceso. 

Se debe de tener un control eficiente entre los modules de cuentas por pagar y contabilidad 

Controles que deben probarse 

+ Asegurarse que las ordenes de compra se han hecho previamente a la recepción de 

mercanclas y asegura cuando tiempo toma la investigación de las ordenes de compra que 

aun están abiertas por lo que se debe de ejecutar el reporte Open Purchase Orders 

Report (P43525) 

~· Asegurase que las ordenes de compra son aprobadas en llnea de acuerdo a los 

niveles de aprobación. 

•> Asegurase que las ordenes están codificadas correctamente diferenciando las 

ordenes de compra do capital y las de gastos(Capex &Opex) ejecutando el reporte -

Logged Voucher Detall Report (P43428). 

</' Asegurase de como están ligando las ordenes de compra con cuentas por pagar 

investigar diferencias. 

-t• Asegurase que los grupos de pago cubren todos los pagos y que se revisa 

constantemente. 

+ Asegurase que los impuestos por ejemplo IVA, Comercio Exterior son registrados 

correctamente. 

+ Asegurase como es el acceso a la chequera y en que casos se elaboran cheques 

manuales. 

UCi· 



+ Asegurase cuales casos son los pagos en efectivo y como se procesan los cheques 

urgentes. 

+ Asegurase que existe un control para prevenir I detectar pagos duplicados por lo que 

se debe de ejecutar (Suspect Duplicate Payments Report P04601) 

.¡. Asegurase que existen firmas de autorización con sus limites apropiados. 
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JDB \f'ocld - Cuentas por Cobrar 

En este proceso es muy Importante la segregación de funciones por ejemplo ordenes venta 

separado del departamento que establece los precios, se debe de validar los archivos 

maestros de precios, fletes y limites de crédito) asl como controlar la integridad entre Cuentas 

por Pagar y Contabilidad. 

Controles a revisar 

+ Asegurase que el reporte Open Sales Order Report (P42620) se ejecuta, se revisa 

diariamente. 

+ Asegurase que el reporte Sales Update Error Report (P42801) se ejecuta, se revisa 

diariamente. 

+ Asegurase que el monto de la cobranza esta correctamente registrado al cliente 

correcto y que este ligado al numero de factura. 

+ Asegurase que todas las notas de crédito son autorizadas y analizadas 

* Validar que existan provisiones adecuadas 



--1 
1 

1 

1 

1 

1 

JDE IV'orld - Inventarios (ECS) 

Esta disonado para utilizarse en tiempo real donde las transacciones son renejadas In en 

sistema al momento que ocurren para asl asegurar que el sistema contiene Información 

verldlca en cualquier momento. 

Controles que deben validarse 

+ Los artlculos comprados son registrados en JDE cuando se reciben y están ligados a 

una orden de compra 

+ Todas las ordenes de venta son procesadas a través del sistema diariamente y el 

cardex (stock ledger) se actualiza correctamente, uno de los procesos para verificarlo es 

producir el reporte de Integridad que liga las ordenes de venta(F4211) a cuentas por 

cobrar(F0311) y a contabilidad(F0911 ). , este reporte debe contener valores nulos 

+ Los saldos en el Inventario no deben contener valores negativos, si esto ocurre 

entonces se deben poner controles para validar las cantidades y las unidades 

+ Validar el registro correcto de las utilidad 1 perdida en cambios por la compra de 

mercancía 

+ Los archivos del CARDEX (F4111) deben ser validados frecuentemente para asegurar 

que existe integridad en la información. 

+ Todos los ajustes al inventario deben ser autorizados y validados 



[ JDE World.-Activo Fijo 

Se deben de establecer segregación de funciones y tener los datos exactos de los métodos 

de depreciación asl como la Integridad entre Activo Fijo y contabllldad 

Controles a considerar 

'lo Determinar el método usado para la creación de activo fijo y para la asignación de 

números y validar que las cuentas AAI han sido dadas de alta. 

+ Asegurarse que los trabajos en proceso son capitalizados en forma constante 

+ Asegurase que los desembolsos son autorizados, registrado en el periodo correcto y 

que la utilidad I perdida esta siendo registrada 

.,. Asegurase que los saldos en las cuentas de activo fijo están siendo verificadas 

constantemente. 
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[ JDE IVorld - ContabfHdad General 

Estos controles se deben de establecer dentro de la compañia: 

+ La generación de pólizas debe estar segregada por las personas que apruebas y las 

que postean. 

+ Balance sheet account ownership with regular reconciliatlon especlally for bank, 

suspense, GRNI, dlfference in exchango and minar write-offs . 

.¡. Validar las conciliaciones principalmente de bancos y las cuentas puente, detectar las 

diferencias en los tipos de cambio y las cancelaciones a resultados. 

~ 1.11 

TESIS CON 
FALLA I:E OR~GEN 



SI l.OS RESULTADOS nn RSTAS PRUEUAS QUE SON MUY GBNBRALl!S BN SEGURIDAD, 

INTEGRIDAD Y ARCHIVOS MAP.STROS, ESTO REVELA QUI! LOS CONTRQJ.BS SON MUY 

DJlBILBS 

: Business process cyéfe. · None • f Soma·· ·¡¡:¡iriil*- ·1 

: ?úrct\ases and payailles .. _' __ ...... J ~. --- .. t~: --~=i 
: . Revenu-e and recelvables 1 , 1 
-- . -·- .. ---·- -· . -· . 11 .. - ___ __.;I'----·- ---lnventories/stocks (ECS) 

'::~~r:~:~:er - ··¡: >-j_~~---~] 
:·Audit approach • lnterpretBtlon -- - -·- .. ···-··¡ 
; None : Fully subsiantlve auciit - -- . . j 

( Soma ..... -Comblriátionof ·systemsbasecian_d.sütista-ñtivíll 
i • audit J 

i~~~h~=-~ ~--=--~s~st~ms ~ased~ucii~- ---~-=-=-=:~:-=·==-~=-] 
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SEGURIDAD, INTEGRIDAD Y ARCHIVOS MAESTROS PARA EL PROGRAMA DE 

AUDITORIA 

Obtiene y revisa de acuerdo a la pagina 6, los siguientes reportes 

.......... ~ .. -... -..-,.., ... 
P04 7001 - AIP to GIL by Offset Account 

P04701 - NP to G/L by Batch 

P04702 - A/P payments to GIL by Batch 

P037001 - A/R to GIL by Offset Account 

P03702 - AR to GL recelpts integrity 

P03701 - A/R to G/L by Batch 

P127011 • F/A to G/L by offset account 

P12301 - Unposted Fixed Asset transactions 

P41543 - ltem Ledger/Account lntegrity 

Report (Cardex to GL) 

P41544 - ltem Balance/Ledger lntegrity 

Report 

P007011 - Unposted batches 

P007021 - Transaction w/o batch hoader 

, P007031 - Batch to detall and posl 

1 

out of balance 

P097001 - Companies In balance 

1 

P09706 - Company by batch out of 

balance 

; P09705 - Account balances to 

l
. transactions 

P097021 - Transactton without 

l Account Master Report 

P097031 - Account balance without 

account master 

P097041 Accounts without 

Businoss Unit master 

1. Asegurase y probar que la compañia tiene un control de cambios en los siguientes rubros 

+ Address book 

+ ECS (Datos operacionales, precios y unidades) 

-t• Seguridad 

+ Alta de cuentas 

+ Contabilidad en relación a las cuentas AAI, Catalogo de cuentas y constantes 
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l 
2. Pruebas basadas en el acceso a la linea de commando, navegaclon a traves del menú y 

accesos rápidos 

3. Probar los niveles de seguridad 

Prueba que los usuarios no tengan acceso a los siguientes menús G94, G9, G04, G03 

además prueba que HS27, HS29, zhldden, zhidden002, zhidden003 tengan mascarillas de 

captura. 

.lJ.\. 
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C901tantos de CxP 

Control de batch 
Supervisar el Batch 
Metodo de asiento 
Codlgo de Oupllcldad 

Olas da antigUodad 

Tennlnoa de Pago 

No 
SI 
o 
H 

A 
o 
B 
e 
E 
F 
G 
H 
1 
J 
K 
L 
M 
N 
o 
p 
Q 

R 
s 
T 
V 
u 

AA 
AB 
AC 
AD 
AE 
AF 
AG 
C15 
C3D 
C45 
C6D 
C9D 
C83 

30 
60 
90 

120 
999 

Observaciones/ Descripciones 

Detalle 
Editar el nümcro de factura para detectar 
duplicaclOn. El sfstoma emite un mensaje de 
error indicando quo debo inlroduclrso un 
número único de factura. 

30 dias recepcl~n de material 
Contado 
60 dios rocepci~n de material 
8 dlas recepci~n de material 
15 dlas recepcl~n de material 
21 dias racepclttn da material 
ANTICIPO 50% 
Anticipo40% 
50% ARO/ 50% A.R.S. 
15% / LETTER OF CREDIT 
100% WIRE TRANSFER 
LETTER OF CREDIT 60 DAYS 
LETTER OF CREDIT 90 DAYS 
LETTER OF CREDIT 30 DAYS 
50% 30 DAYS / 50% 60 DAYS 
80% ARO 1 20% ARS 
10% ANTICIPO 1 RESTO 30 DIAS 
Lelter of Credit 
Anticipo 50% Resto 30 dlas 
Anticipo 50% resto VS. entrega 
50% Arlt.130"/o ont./20% Instala. 
Ver Observaciones 
45 dlas recepclrtn de material 
NET 90 DAYS SHIPPING DATE 
NET 30 DAYS SHIPPING DATE 
2% FONDO DE GARANTIA 
120DIAS 
CASH IN ADVANCE 
NET 45 DAYS SHIPPJNG DATE 
Nel 60 days Shipping date 
PAGO A 15 DIAS (CXC) 
PAGO A 30 DIAS (CXC) 
PAGO A 45 DIAS (CXC) 
PAGO A 60 DIAS (CXC) 
PAGO A 90 DIAS (CXC) 
PAGO A 83 DIAS (CXC) 
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Tabla de Impuestos 

IVA1 
IVA2 
IVA15 
IVA10 
R41V15 
R51V15 
R61V15 
PCIV15 
R71V15 
R91V15 
IVA 

Descrlpclon 
IVA S/ COMPRAS DE IMPORTACION 
IVA S/ GASTOS DE IMPORTACION 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 15% 
IVA 10 PORCIENTO 
REGION 4 IVA AL 15% CXC 
REGION 5 IVA AL 15% CXC 
REGION 5IVAAL15% CXC 
PROMOTORA CEL. IVAAL 15% CXC 
REGION 7 IVA AL 15% CXC 
REGION 9IVAAL15% CXC 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
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% 
10.00 
10.00 
15.00 
10.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
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Modelo de Datos de Inventarlos 
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Capitulo VIL-BUSINESS INTELIGENT _ 

'----------S-istcrnas d~:ción Int~igcntcs ~ 
Una sola fuente do Información 

Desde que nacieron las primeras computadoras hace más de 50 años, los expertos han 

realizado notables progresos en ellas: sin embargo, la mayoria de esos avances se han 

concentrado en el gran poder de almacenamiento y procesamiento de transacciones. Estos 

avances han dado gran efectividad y eficiencia a las operaciones empresariales: captura de 

Información, administración de inventarios, manejo de órdenes de pedido, etcétera: pero lo 

que las empresas están buscando actualmente son herramientas que le permitan al director 

general hacer un análisis multidimensional de esa información para una mejor toma de 

decisiones. Para ello, deben tener almacenados sus datos en una forma que le facilite a los 

tomadores de decisiones un acceso amigable a la información correcta en el momento 

preciso. 

A medida que el mundo va hacia una Internet mas distribuida aumenta la importancia de los 

sistemas denominados Bussines lntelligenl ya que estos pueden almacenar estructuras de 

datos más complejas y por lo tanto puede tener mayor inteligencia, un factor crucial para la 

nueva economla. 

¿Que es el Business lntelligent 

Este tenmino consiste en tres "D" que son 

-f!l- Análisis de Dalos 

-f!l- Data Warehouse 

-$ Data mining 
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----..... 
Estas tecnologlas combinadas han siempre ayudado a las compatllas a elaborar su 

presupuesto, modelos financieros, medir la rentabilidad por cliente y productos. 

¿Que es un D\V 

Es una colección Integrada de información corporativa disel1ada para la recuperación y el 

anállsis en apoyo a los procesos de toma de decisiones. Una definición más funcional de un 

dala warehouse mecanismo para entregar información de negocios integrada a la 

organización". 

Un data warehouse no es un producto, sino un proceso definido en la organización para que 

la loma de decisiones esté basada en una única fuente de información detallada conforme se 

va generando en la operación. Un data warehouse no sólo involucra hardware y software, 

sino todo el proceso empresarial, con el fin de que la Información se encuentre disponible 

para el ejecutivo cuando toma una decisión. 

Data warehouse 

* Orientado a un departamento 

-$ Integrado * No es Volátil * Variante en el Tiempo 

No-volátil quiere decir que sirve solo para soporte a la decisión, para obtener el máximo 

beneficio de los sistemas transaccionales es donde aparece el DW 

El máximo valor del DW es la habilidad de integrar diversas fuentes de dalos, esta consolida 

toda la Información de la empresa para ofrecer múltiples vistas 



Business lntelllgent 

En muchos casos Business lnteligent consiste en tres "O" de análisis de Datos, Data 

Warehouse y data mlnlng y sistemas de soporte a la decisión. Estas tecnologlas combinadas 

han siempre ayudado a las compañlas a elaborar su presupuesto, modelos financieros. Los 

datos no son simplemente obtenerlos y procesarlos, ahora se están utilizando y analizando 

en Data warehouses esto le permite a las organi,aciones a responder mas efectivamente a 

los cambios constantes que existen en el mundo actual. 

Infraestructura 

DataMarts 

En la practica es un pequeño DW que son creados para un departamento en especifico. IDC 

menciona que las compañlas que Inviertan en proyectos de DW van a triplicar su inversión, 

La información especifica de un departamento se llama Data Mari. 

Los repositorios centrales de información el DW, la información de un departamento se 

conoce como Data Mari. Una analogla con la comida seria Icen os compradores normalmente 

no van siempre a Walt Mart para comprar pequeñas porciones para comprar su comida, 

normalmente van a una tienda para obtenerlo. Los DW representan los mayoristas y los Data 

Mari los minoristas. 

El middleware es el software que esta en medio de dos tecnologias distintas y actúa como un 

traductor entre ambas 

Objetivos y Metas 

Minimizar la inconsistencia de los reportes y proveer la capacidad de compartir Información 
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Para lograr estos objetivos es importante definir la arquitectura del DW, esta consiste en tres 

capas 

La capa de aplicación: Web Front end 

Herramientas de acceso a la información: Elaboración de Consultas 

Estructurar de la base de datos: La base de datos o middleware 

Deficiencias 

* La información no es clara * Los usuarios se quejan de la limitación de la información * Los reportes no son consistentes 

-$- Los usuarios no conflan en los reportes 

-$- Los datos están sucios * Los datos no están integrados 

-$- Información histórica no esta disponible 

Misión 

Es proveer información consistente sobre la base de la Información de los sistemas 

financieros y bases de datos externas a todas las áreas dentro de la empresa para que asl la 

Información corporativa sea analizada, entendida, trasformada y entregada para su manejo 

para ayudar a la toma de decisiones 

Evolución 

+ La arquitectura inicio en 1978-1998 

+ Estudios en el Management lnstitute ofTechnologyen 1970 

+ En 1998, Barry devlin de IBM Irlanda le dio seguimiento a los problemas que existlan 

en las empresas de integración de Información, y lo bautizo como Almacenes de 

Información 

+ Sé requerla limpieza de datos, integración, vistas funcionales a través de todos los 

departamentos de la empresa. 



La tecnologla de un sistema de DW debe ser 

+ Veloz al cargar Información 

<!• Permitir cambios en el dlselio 

+ Permitir tiempos de respuesta rápidos para consultas complejas 

En términos generales, un sistema de data warehouslng Incluye cuatro componentes 

principales: 

* Un repositorio central en donde la Información es almacenada flsicamente. Esto 

Incluye dispositivos de almacenamiento, un servidor y un sistema de administración de 

bases de datos. 

-$- Un módulo de adquisición de fuentes de datos, es decir, software que copia los datos 

de sus fuentes originales, los limpia y los transfiere hacia un warehouso (almacén). 

-$ Un módulo de entrega al usuario final, es decir, software gráfico a través del cual se 

pueden realizar consultas y obtener respuestas. Incluye generadores de reportes, OLAP 

(On Une Analytlcal Processing; Procesamiento analltico en linea). 

-$ Depósito metadata, una guia que permite encontrar cosas en el data warehouse. 

Los datos correctos de la operación de la empresa o de su negocio, se encuentran 

almacenados en el data warehouse. El reto es extraer esos datos y convertirlos en 

Información que ayude a la empresa a hacer buenas elecciones, lo que redundará en mejores 

decisiones y en la creación de una ventaja empresarial sostenible. 

La extracción de datos puede hacerse en muchas formas, desde simples reportes hasta una 

minarla de datos avanzada. El valor de éste sólo está limitado por la creatividad de sus 

usuarios, la capacidad de las herramientas aplicadas y, por supuesto, por la información que 

se encuentra almacenada y la manera en que está estructurada para su acceso. 
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Este tipo de sistemas para la toma de decisiones o de inf1:1rmación ejecutiva considerados 

como los precursores de los sistemas de almacenamiento tienen las siguientes 

caracterlsticas. 

Vistas Consolidadas, por ejemplo disponibles por producto, clientes y mercado 

Términos descriptivos, facilitan la comprensión de los datos 

Datos preprocesados: los datos disponibles se procesan para una mayor concordancia con 

las reglas estándar. 

Dala Mari no es Igual a un DW 

Un DW no es mas que la unión de varios Data Marts de acuerdo a Ralph Kimball, Diciembre 

29, 1997. 

Sin embargo tu puedes pescar varios peces y juntar a todos pero estos no hacen una ballena, 

Blll lnmon, Enero 8, 1998. 

La pregunta más importante es construir primero un DW o un Data Mart, normalmente los 

proveedores dicen que el primero es dificil y caro de implantar, y el segundo es un obstáculo 

debido a que tiene un menor costo, sin embargo parecer ser la mejor opción, asl que 

normalmente cuando se construyen varios Data Marts se le llama DW, en vez de construir un 

verdadero DW. Cuando se desarrollo el primero no se toma en consideración en una 

arquitectura de largo plazo. 

No existe integración entre las aplicaciones, por lo que el cliente descubre cuando no se 

construye un DW lo siguiente: 

+ Redundancia Masiva de información histórica de un DM a otro 

+ Inconsistente e irreconciliable resultados de un DW a el siguiente 

+ Interfaces que no se pueden manejar muy bien entre los DM 



Por lo que se ha detectado qua la construcción de DM no es la manera correcta de 

desarrollar un sistema DSS (Docislon Support System), por lo que ahora los vendedores han 

regresado con nuevas promesas diciendo que un DW es una colección de Data Marts 

Integrados 

Arquitecturas Diferentes 

Un DM y un DW tienen arquilecturas totalmente diferentes aunque se vean muy similares 

Un DM contiene solo la Información histórica que le Interesa al departamento por lo que su 

nivel de granularidad no es muy detallado, la información se utiliza principalmente para 

análisis pero no es optima para manejar grandes volúmenes de información, los datos que 

están en el DM están altamente indexados. 

Existen dos tipos de DM dependiente e independiente, el primero se alimenta de un DW el 

segundo se alimenta de la información de los sistemas financieros. 

Caracterlstlcas de un Data Warehousa 

Data warehouses son totalmente diferente de un DM ya que estos se enfocan a resolver 

todos los problemas de Información de toda la empresa. 

El nivel de granularidad de la Información es mayor que en un DM, su estructura de datos es 

una estructura normalizada, los volúmenes de datos son mayores sus fuentes de información 

son los diferentes sistemas financieros. 

La teorla más reciente es que si construyes varios DM los puedes integrar y convertirlo en un 

DW, pero los objetivos con los que se disetio un DM son especificas de un departamento y 

estos pueden ser diferentes a nivel del corporativo. 
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Que es exactamente un fabrica de Información (corporate lnformation factory) Ventajas y 

desventajas 

En términos de DW es la selección de bases de datos que son utilizadas para propósitos 

especlficos. Estas bases son ODS (Operational Data Slore), EDW (Entorprise data 

warehouse), Data Marts y Bases de Datos de exploración. Estas bases de datos son 

implementadas para cubrir diferentes necesidades en la organización. 

-$- ODS almacena l11formación depurada e integrada proveniente de diversas fuentes 

para ser utilizada básicamente para generar reportes anallticos 

-* EDW almacena datos depurados e integrados proveniente de varias fuentes para ser 

utilizado para reportes mas estratégicos que requieren fiexibilidad ya que no siguen 

ningún patrón. 

-* DM almacena datos pre calculados para satisfacer necesidades especificas de 

generación de reportes con patrones determinados. 

-* Exploración warehouse es alimentada con información especifica para el Dala Mining. 

Esta puede ser dalos a nivel detalle, su marizada, histórica o a nivel transacción. 

Data Mlnlng 

Es un sub-especialidad del DW, es el proceso de descubrir patrones no comunes y relaciones 

que están en la Información pero es dificil percatarse de ella. Asl que Dala Mining es el 

proceso de afinar los datos en información, estos son árboles de decisión, estadlstlca 

descriptiva, análisis de regresión. 

"" Descubrir patrones de compra 

+ Markel Basket Analisis 

+ Administración de relaciones con el cliente 

+ Descubrir a los clientes más rentables 
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+ Predicciones de Mercado 

OLAP 

On line analyllcal process esta al mas alto nivel de las bases de dalos relaclonales(RDMS) 

están construidas en conjunto con una ulllerla que pueden responder fácilmente a todo tipo 

de con su Itas 

Modelo Estrella 

Este optimiza al concatenar todas las tablas de las dimensiones de una tabla llamada 

producto cartesiano. La ventaja es que una consulta efectiva elabora una unión entre la table 

principal (Fact) y la tabla de la dimensión homogenizada. 

Retos 

Fácil manejo de consultas por parte del usuario 

Arquitectura elimina las actividades redundantes y define las reglas del negocio y definición 

de datos, la arquitectura necesita proveer Infraestructuras similares para las aplicaciones 

Escalable : Windows NT o UNIX 

Rápido : Información disponible en tiempo real, y seguridad para tener un control sobre los 

accesos 

¿Cómo justificar la Inversión en un data warehouse? 

Fundamentalmente un data warehouse atiende una necesidad de negocio y le permite a los 

directivos tomar decisiones en beneficio de la empresa; es decir, sirve para conducir su 

negocio, aumentar las utilidades, encontrar nuevas oportunidades y reducir costos al ofrecer 

respuestas reales a cuestiones empresariales como las siguientes: 
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-$- - ¿Están las ventas de articulas deportivos sujetas a tendencias por temporada? ¿Qué 

artfculos se ven afectados y cuándo? 

-$- - ¿Cuántos autos se vendieron el mes pasado? ¿Cómo se compara esta cantidad con 

el mismo mes en los últimos cinco afias? 

-$- - ¿Quiénes son los diez primeros vendedores o clientes en Latinoamérica? ¿Qué 

porcentaje del ingreso generan? 

~ - ¿Cuáles son los diez articulas de menor rentabilidad en el catálogo de ventas? 

Para justificar la implementación de un data warehouse ante el director general, usted debe 

delectar un área de oportunidad en su empresa, es decir, una necesidad de información de 

algún usuario. "Es muy fácil justificar un data warehouse en términos de negocio si se llene 

un problema claro que resolver". 

Por ejemplo, el tesorero de un banco necesita saber cuánto dinero entra a la institución 

diariamente a través de tarjetas de crédito, préstamos, cheques, seguros, etcétera. El 

tesorero sólo tiene estimados pero ningún concentrado exacto. Con la implementación de un 

dala warehouse, este banco podrá cerrar su operación a las seis de la tarde, correr su 

proceso de generación, consolidación y exlracción de indicadores por la noche, y al dla 

siguiente el tesorero obtendrá la fotografía exacta del dinero que ingresó al banco mediante 

todos sus giros de negocio. Asi sabrá qué cantidfld de dinero invertir y cómo invertirla. 

En otro escenario, el director general de una empresa que comercializa bienes de consumo 

necesita conocer la existencia de sus productos en cada uno de los almacenes que tiene 

distribuidos en todo el pais. También requiere saber qué tipo de cliente compra en estos 

almacenes, cuáles son sus tiempos de entrega y si ha cumplido o no con sus pronósticos de 

ventas anual y mensual. Podemos observar que en este escenario existe una clara necesidad 

de información vital para que el negocio pueda conducirse óptimamente . 
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En el sector público, el departamento de presupuestos es un área de oportunidad importante 

para la Implementación de un data warehouse. Mediante esta tecnologla puede realizarse 

una correcta asignación de recursos a cada una de las dependencias gubernamentales. 

Asimismo, las instituciones dedicadas al área de estadlstica -como el INEGI-, pueden 

también requerir de un data warehouse para conocer la distribución de la población por 

sectores económicos, las regiones en donde pueden abrirse fuentes de trabajo, y las 

principales causas de mortalidad de las regiones indígenas de nuestro pals. 

Ahora bien, antes de implementar un sistema de data wnrehouse en su organización, es 

Indispensable tener listos los sistemas de administración (nóminas, contabilidad, etcétera) y 

operación (transacciones bancarias en el caso de una institución financiera; operaciones de 

compra en las sucursales, en el caso de un supermercado; procesos de fabricación en el 

caso de una empresa de manufactura) de su compañia, porque este sistema se alimenta de 

ellos. Después, usted necesita detectar las áreas de oportunidad de su negocio. 

La justificación de la irnplantación un data warehouse en su organización, se define en 

función directa del beneficio de negocio que este sistema traerá a su compaflla. Si las 

respuestas que pueden obtenerse con la información extralda de un data warehousing son de 

mayor impacto económico que la inversión realizada en su implantación, ésta se encuentra 

justificada. 

Los expertos recomiendan contar con un usuario que patrocine la necesidad de implementar 

un data warehouse, es decir, una persona de alguna de las áreas de la empresa 

(mercadotecnia, ventas, distribución y logística, entre otras) que requiera información para 

analizar sus indicadores de negocio. "Si el usuario patrocinador no existe, el proyecto está 

destinado al fracaso 

Un data warehouse puede fracasar fácilmente si no existe un usuario con una necesidad 

clara, es decir, si el área de sistemas quiere implementar el sistema sólo para consolidar 

información de la empresa sin tener la pet;ción de un área de negocio. SI a los seis meses de 

su Implementación un data warehouse no está entregando información valiosa para su 

negocio, lo más probable es que usted haya Invertido dinero, tiempo y esfuerzo en un 

proyecto equivocado -aunque si se trata de un proyecto complejo, sus beneficios podrían 



mostrarse hasta 18 meses después. Por el contrario, si a los seis meses su proyecto está 

enlregando Información útil, el data warehouse podrla crecer a otras áreas de negocio de la 

compaf\la. 

Costos de lmplomentaclón 

El costo total de un proyecto de data warehouse Incluye inversiones en hardware, software, 

consultarla para su diseño e lmplemenlación y el trabajo del personal Interno que participa en 

el proyecto. La división de costos del dala warehouse, elaborada por Gartner Group, es la 

siguiente: 

-$- - Hardware: 31 por ciento. 

-$ Software del data warehouse, incluyendo RDBMS (Relational Database 

Management Syslem; Sistema de administración de base de datos relacional), sistemas 

de soporte a decisiones y software de extracción: 24 por ciento. 

il!- - Administración del data warehouse: 1 O por ciento. 

-$- - Personal e integradores de sistemas: 35 por ciento. 

El costo total se ve afectado en forma adversa por la complejidad del data warehouse, la cual 

obedece al crecimiento del tamaño de la base de datos y a la Incorporación de más usuarios. 

El tiempo en que se recupera esta inversión puede variar. "El data warehouse es un proyecto 

a largo plazo, no se ven los resultados en forma Inmediata. Un data mart puede tener 

alcances reales en tres o cuatro meses, y un data warehouse en seis u ocho meses. 

Pueden existir proyectos que recuperen la Inversión realizada el primer mes de su 

implantación, porque ahorran a la empresa mayores cantidades de dinero que lo invertido 

Inicialmente. Por ejemplo, hace tres años un banco implementó un sistema de esie tipo con 

un costo de 80 mil dólares para consolidar información critica relativa a sus auditorias. El 

banco hoy tiene un historial especializado sobre sus movimientos de cinco afias atrás, y le ha 

ahorrado en fraudes un millón 200 mil dólares -15 veces lo que le costó el proyecto. 



Para concluir este apartado, podemos afirmar que la recuperación de la Inversión de un data 

warehouse se basa en la capacidad de los usuarios empresariales para extraer los datos 

correctos del data warehouse, convertirlos en información y luego utilizar esa información 

para tomar mejores decisiones. Los usuarios empresariales podrán extraer los datos 

correctos con una mlnlma inversión en tiempo y sin frustraciones. 

¿Dala warehouse para quién? 

Desde una perspectiva empresarial, se construye un data warehouse para proporcionar datos 

e Información de una manera y en un formato utilizables para el usuario de la empresa, y 

para fortalecer a los usuarios con diversas herramientas y caracterlsticas para analizar los 

datos y tomar decisiones. En otras palabras, se construye para proporcionar un acceso 

nexlble a los datos a partir de una amplia variedad de herramientas de escritorio. 

Los sistemas de data warehouse están dirigidos a empresas de lodo tamaño e Industria que 

tienen áreas de oportunidad y cuyos sistemas de administración y operación se encuentren 

funcionando correctamente. También están orientados a las empresas que poseen muchas 

fuentes de datos y desean consolidar su información. 

En el sector de artículos de consumo y retail, las aplicaciones de data warehouse 

desempeñan un papel clave en el conocimiento de los patrones de compra, hábitos del 

consumidor y atención al cliente. Por ejemplo, el gerente de una tienda departamental desea 

averiguar los patrones de compra de sus clientes: quiénes compran en cada sucursal, a 

cuánto ascienden sus compras en promedio, cada cuánto tiempo visitan la tienda, qué medio 

de pago utilizan, etcétera, con la finalidad de realizar promociones personalizadas para sus 

clientes frecuentes. A través de un data warehouse, el gerente puede obtener esta 

Información y enviarle a sus clientes promociones específicas de acuerdo a su perfil. De esta 

manera el cliente se sentirá atendido y entendido, y por lo tanto, comprometido con su tienda 

departamental. 

En el sector de manufactura, las principales aplicaciones se encuentran en la administración 

de garantla y de servicio, cumplimiento de pedidos y embarques, y la Integración de 
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proveedores y loglstlca. En esta última área, tos data warehouses pueden ayudar a mejorar el 

desempeno de Inventarios "justo a tiempo" de materias primas y componentes, un empaque y 

entrega de productos más eficiente, y un pronóstico más preciso de la producción con base 

en la demanda. 

En el sector bancario y financiero hay aplicaciones de data warehouse en las áreas 

administración de riesgos de crédito y do administración de relaciones con el cliente. 

Los expertos de la Industria prevén que en poco tiempo las empresas tendrán múltiples dala 

warehouses enfocados a incrementar los Ingresos y la rentabilidad, y a derrotar a la 

competencia. Todos pueden adquirir datos; sin embargo, los datos propios de la empresa son 

un activo único. Estos datos son la historia detallada de los negocios de la empresa y sus 

relaciones con los clientes. Las empresas que aprendan mejor a aprovechar sus datos, os 

decir, su data warehouse, estarán realmente en posición de elaborar planes, ejecutarlos y 

afinarlos para lograr una ventaja competitiva. 

Integración y retos de Implementación 

Retos técnicos: Determinar el tamaño. Nuevos datos, o requerimientos de análisis que 

usuario necesitara 

Retos culturales: pollticos, culturales, y organizaclonales 

Para sobrevivir en la nueva economla las compai'\las necesitan una visión estratégica de 

como desean ellos servir a sus clientes y proveedores. Ellos necesitan construir enlaces entre 

los ERP y los DW y acceso al WEB y aplicaciones e-commerce 

Los 5 principales problamas que se presentan las compa/llas da IT son 



-!f!- 1.-Prolongar los tiempos de implementación que Incluyen 30 % de no entregarlo 

completo y el 70 % de sobrepasar el presupuesto. 

$- 2. Reducir el mantenimiento y nuevos proyectos 

$- 3. Alinear la estrategia de IT a los planes de la organización. 

$- 4. Eliminar las islas de Información dentro de la organización 

* 5. Manejo y desarrollo de personal IT mas eficientemente 

BI ayuda a resolver los puntos 3 y 4 ya que el objetivo de BI es trasformar los datos en 

Información 

Los pioneros de usar sistemas de Data Warehouse para analizar su Información es Walt Mart 

en ventas a minoristas, AMEX para manejo de riesgo al otorgar crédito y American 

Alrllnes/Sabre en análisis de clientes. 

Los procedimientos de consulta de información Incluyen 

-$- Reestructurar los datos en distintas dimensiones para simplificar los modelos estrella 

o snorwflaque o diseño de base de datos 

-$- Información pre-calculada y sumarlzada definida por las dimensiones. 

-$- Indexación de los datos y las tablas sumarizadas entre los cubos para optimizar el 

acceso. 

$- Enlazar los datos en cubos para accesarios con rutinas de SOL para penrnltir drlli

downs a la información. 

Existen métodos sofisticados de accesos a la Información para poder consultar 2 Gigas de 

datos de 2 a 10 segundos tiempo de respuesta, el costo radica en el software (2 a 10 veces el 

tamaño original de los datos) y en servidor de datos 

Un costo que no se ve son las dimensiones que se tienen que construir asi como, los cubos 

que se diseñaron para la pre-caiculaclón y finalmente el disei'io del modelo de datos . 
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l 
Relaclonal OLAP (ROLAP) depende principalmente del método 4 : Rutinas de bajo nivel de 

SOL acceso relacional (lnformlx o MicroStrategy) 

MOLAP esta en los métodos 2 y 3-cubos pre-calculados con Indices especiales para mayor 

rapidez. 

hybrld OLAP (HOLAP) trata de combinar ambos métodos de una manera mas eflcienle 

(Microsoft, Seagate ). 

Hyperlon y Oracle provean sislemas para manejar costeo ABC y presupuesto para realizar 

análisis de tendencias, regresión etc. 

Retorno sobre la Inversión de lnfonnaclón (ROi) 

Existen dos milos sobre el calculo del ROi 

El ROi de la Implementación de DW no se puede calcular 

EL DW por si solo produce un rendimiento 

Mito No. 1: El ROi no sé puede predecir 

Dale al empleado una nueva herramienta para hacer el mismo trabajo y no ha~ mejorado a la 

organización, solamente has invertido mucho tiempo y dinero para la misma función con una 

nueva herramlenla. 

Los ejecutivos que patrocinan los proyectos de DW deben de tener la siguiente visión 
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-$- Como mejorar los procesos actuales la Implantación de un DW 

-$- Como esas mejoras darán mayores beneficios y ganancias 

-$- La magnitud de dichos cambios y ganancias 

Mito 2 : El DW produce por si mlsrno rendimiento 

Los DW no proveen por si mismo ningún rendimiento, el rendimiento sobre la Inversión en 

tecnologla es derivado de los procesos que la tecnologla permite realizar. Asl que la fuente 

del rendimiento se deriva de los nuevos procesos de negocio que son solo posibles con el 

DW, no solo con el DW 

Al que Identificar y documentar metas en el negocio ( Incrementar las ventas en un 20 %) 

Documentar las métricas anexando las met<is serán medidas sobre la base de (Ventas, 

Unidades) 

Documenta las estrategias que serán utilizadas para lograr los objetivos (Ventas con 

descuentos) 

Asignar reglas de seguridad y responsabilidades 

Calculo del ROi 

El retorno sobre la inversión puede ser calculado cada año sobre la base del Instrumento en 

que se Invirtió. La formula básica es: 

Flujos netos de Efectivo de una inversión 1 Valor de la inversión 

Existen algunas variaciones en el concepto, los más comunes Incluyen valor presente neto y 

él calculo del periodo de pago, cada uno de estos intenta medir la rentabilidad. 

Para calcular el ROi se requiere dos conceptos 

El monto de la inversión 

Los flujos de efectivo esperados de dicha inversión 
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El monto de la Inversión Incluye los montos originados de la Implementación, estos Incluyen 

articules como 

+ Hardware 

+ Software 

+ Salarios de los desarrolladores 

+ Servicios de Consultorla 

Esto permanece constante a menos que la empresa Invierta mas en los anos subsecuentes. 

Esto representa el monto que la compañia pudo haber dedicado a otros proyectos pero se 

decidió por ese. 

Calculo de /os beneficios esperados 

Estos recaen en dos categorlas: fuentes que incrementan la utilidad y fuentes que reducen 

los costos 

Las fuentes que Incrementan la utilidad incluyen: 

La utilidad estimada de los nuevos clientes generados sobre la base del nuevo proceso 

La reducción de las cuentas y documentos por cobrar basándose en otorgar Información mas 

oportunamente 

La rentabilidad basándose en que los clientes permanecen con la empresa y no se van con la 

competencia 

Definición de Datos 

Metadata 

Son datos acerca de datos, este es usado para controlar y manejar la complejidad del DW 

respecto a la perspectiva técnica de control 
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Extracción de Datos 

+ Carga con cifras de control 

+ Error en las cargas 

+ Espacio utilizado 

~ Distribución de reportes 

Reglas del Negocio 

-1• Misión I Visión 

+ Estrategia 

-1• Objetivos 

+ Operación 

Calldad de Datos 

+ Son definidos en tres dimensiones 

+ Correcciones 

+ Integridad 

+ Comprensión 

Integración de la Apllcacl6n 

Antes de Integrar las aplicaciones es necesario responder a las siguientes preguntas 

Cual es la complejidad de Integrar a los diFerentes sistemas 

Que se pude hacer para simplificar esos problemas cuando los usuarios desarrollen los 

procesos de integración. 



Retos 

Que puntos de Interacción existen tales como interfaces, archivos ASCII, XML 

Las aplicaciones son complejas manejando muchas relaciones 

El proceso de Integración tiene un flujo de requerimientos, es muy Importante tener los 

dlsenos de los nuevos procesos. 

Integración 

Integración de datos 

La calidad de los datos están en función de los siguientes tres procesos 

La limpieza y consolidación de los datos extraldos de los sistemas financieros 

El detalle que se tiene con cada registro del cliente como código postal, tipo de vida 

Metadata efectiva (Editar y formatear, dirección estándar) 

Código Poslal 

Información como edad, rango de Ingreso, casa, auto, tarjeta de crédito, estado civil) 

Tipo de vida como ski, patinaje, música clásica, actividades preferidas 

Integración de Datos 

+ Interfase 

+ Arquitectura del sistema 

+ Almacenamiento 

Recomendación en Procesos de ETL 

Date Quality 

Esta se define en tres dimensiones 

+ Correcciones 

+ Integridad 
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+ Comprensión 

El ejemplo del primer punto representa el nivel de certeza que representan tos datos por 

ejemplo en la base de datos esta Juan Pérez registrado como sexo femenino cuando en 

realidad es masculino. 

La segunda dimensión es integridad existen tres aspectos 

-$ Dominio 

ifT Eslructural 

ifT Referencial 

El problema principal es como se captura la Información y actualizada en los s!stemas. No 

pueden existir registros hijos que no dependan un padre. El dominio se refiriere a que se 

deben de apegar a una lista especifica de valores o reglas que especifican reglas de 

validación. 

Estructural estas reglas se refieren a las relaciones que existen entre las entidades estas 

Implican cardinalidad y reglas de comprensión que es la habilidad de la Información de 

responder a ciertos problemas de negocio. 

Situación que afectan a los Datos 

-$- Concatenar información 

-$- Referencias cruzadas (clave de un cliente es distinta en los sistemas A y B) 

Recomendaciones en el Proceso de Limpieza 

Existe una estimación que considera que representa el 60 % del trabajo en un proyecto 

de DW y casi imposible estimar cuanto tiempo durara es una función de que tan limpios 

están los datos y no se sabe hasta que estas trabajando en ellos. 
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Esta proceso es clcllco y repetitivo clclico por qua se va descubriendo que tan limpios 

estén los datos a través del !lampo y repetitivo por que no Importa en que parte del DW sé 

este investigando. 

-$ Paso 1: Descubrir los datos e Investigación 

-$- Paso 2: Categorlzar /Clasificar 

-$- Paso 3: Acciones a lomar/ Documentar 

-$- Cambiar procesos/ pollticas /reglas 

+ Cambiar métodos de recepción de información 

-$- Cambiar la funcionalidad del sistema * Transformar los datos antes de cargarla al DW * Paso 4: Transformación 

~ Los problemas de Integridad normalmente se resuelven trasformando los 

datos 

-$- Paso 5: Cambiar procesos o Sistemas 

-$- Paso 5: Manejo de Errores 

-$- Paso 6: Revisión del diccionario de datos 

Una estrategia de integración debe de definir un middleware, también es necesario definir 

clientes pequeños y pesados y la arquitectura de los servidores WEB, Microsoft COM, Java 

Bean, o CORBA y la computación distribuida. 

El poder de una estrategia de Integración tiene 5 componentes 

• • • • • 

Acceso 

Integración 

Administración 

Seguridad 

Transacciones 

Nonnaltzaclón de datos: 



Antes de desnormalizar las relaciones para el mejorar el rendimiento se utlllza la tercera 

forma normal. 

Primera forma, una relación describe una entidad única y no contiene matrices o atributos 

repetidos. 

Segunda forma Norma: en una relación, además de las propiedades de la primera forma 

normal, todos los atributos dependen por completo de la clave primaria de la relación. 

Tercera forma normal: en una relación además de adherir la segunda forma normal. Todos 

los atributos que no son clave son completamente Independientes entre sr. 

Las ultimas tendencias en BI y ERP son accesos a través del WEB 

81 desea poner fin a las islas de información con ayuda del WEB y las telecomunicaciones 

pero como es necesario comentar que no es solamente poner la información disponible a 

través de formatos estándares como ODBC, JDBC, y XML no es suficiente para eliminar las 

Islas de datos, el valor agregado de estos sistemas es la reestructuración, consolidación, 

búsqueda de patrones de conducta que permitan desarrollar modelos financieros 

trasformando los dalos en información para desarrollar planes y estrdtegias para la 

organización. 
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ANEXO! 

1 Aspectos relevantes para el Contador Publico 
¡ ______________ ---------------·-------·----

www.lmpuestum.com 

Este sitio le puede ser de utilidad, pues en él encontrará información sobre la reforma fiscal, 

los aspectos relacionados con las personas flslcas y morales, el calendario de pagos, una 

biblioteca muy completa de documentos, formatos y gulas. 

A.demás, como usuario registrado es posible tener acceso al Foro, Calculadoras Fiscales, 

Orientación Personalizada y otros servicios. 

www.cpware.com 

Se trata del "primer portal mexicano en Internet especializado en impuestos", donde 

encontrará el Diario Oficial de la Federación, información sobre la miscelánea fiscal, ligas, 

asociaciones y colegios de contadores públicos de México y el mundo. 

Declaración anual 

Nuevas bases para la declaración anual de impuestos. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) establece que en el cuarto mes del año las 

personas flslcas deben presentar la declaración anual por los Ingresos obtenidos en el 

ejercicio fiscal de 2001 . 

Esta reflexión nos la hacemos porque la que estaba vigente era hasta el 31 de diciembre de 

2001 y la nueva Ley aplica a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002. 

Esto es, que con las bases establecidas en la Ley que estuvo vigente durante el ejercicio 

fiscal del 2001 debemos de cumplir las obligaciones por los ingresos que tuvimos en ese 



mismo periodo y la nueva Ley será aplicable para los Ingresos que obtengamos durante el 

ejercicio del 2002, por lo que en este momento nos olvidaremos de esta última. 

Qua Ingresos debo de considerar. 

Ya existen diferentes Upos de Ingresos, los que clasificamos en Ingresos acumulables, no 

acumulables o exentos. 

Asimismo, hay diferentes capítulos por los cuales tributar, tales como sueldos y salarlos, 

honorarios, arrendamientos, enajenación de bienes, adquisición de bienes, actividades 

empresariales, dividendos, intereses, premios y otros ingresos. 

Tenemos que definir en primera instancia en que capitulo nos encontramos para poder definir 

que tipo de ingreso tenemos, de los que pagan impuesto o de aquellos que no se causan. 

Asl una vez identificado el capitulo y el tipo de ingresos debemos restarle las deducciones 

permitidas en los mismos capítulos y poder obtener por diferencia la utilidad que sumada a 

las otras utilidades o, en algunos casos, a las perdidas obtenidas, nos daría como resultado 

lo que llamamos Ingresos Acumulables. 

A estos Ingresos Acumulables se les pueden restar los gastos que se tuvieran por concepto 

de, transportación escolar, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, gastos de 

funerales y donativos, , dándonos como resultado en su caso el ingreso base del Impuesto. 

A esta base del Impuesto se le debe aplicar la tarifa correspondiente a la senalada en el 

Articulo 141 de la Ley vigente hasta el 31 de diciembre de 2001. 

Posteriormente en caso de que proceda se deberá aplicar la tarifa relativa al subsidio 

acreditable contenida en el articulo 141-A, para que al resultado que se obtenga se le 

descuente el crédito general estipulado en el articulo 141-B, dándonos como resultado el 

Impuesto del ejercicio al cual se le deberán restar las retenciones efectuadas y los pagos 

provisionales para obtener el saldo a pagar o saldo a favor. 

Dlctllmenes y opiniones que emite el Contador Público 



En la actualidad los dictámenes y opiniones que el contador público puede emitir para efectos 

fiscales son los siguientes: 

1.Dlctamen para efectos fiscales 

2.Dlctamen para efectos del Seguro Socia! 

3.Dlctamen para efectos del lnfonavlt 

4. Dictamen de cumpllmlento a los impuestos predial, sobre nóminas y por ta prestación de 

servicios de hospedaje, asl como por derechos por suministro de agua. 

5. Dictamen fiscal de enajenación de acciones. 

6. Declaratoria del contador público para las solicitudes de devolución del Impuesto al valor 

agregado. 

7. Dictamen fiscal para contribuyentes autorizados para recibir donativos. 

Los diferentes dictámenes y opiniones que para efectos fiscales puede emitir el contador 

público asl como los beneficios a que tienen derecho los contribuyentes que hacen dictaminar 

sus obllgaclones fiscales, se encuentran reglamentados por la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta y su Reglamento, por la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento, por el 

Código Fiscal de la Federación y su Reglamento y por el Código Financiero del Distrito 

Federal. 

Nueva Disposición 2002 



De conformidad con el Articulo 175 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), si una 

persona flslca percibe Intereses reales superiores a 100,000 pesos durante el ejercicio 2002, 

deberá acumularlos a sus demás Ingresos y presentar la declaración anual correspondiente. 

Con base en el Articulo 21 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, es necesario 

presentar ante las autoridades fiscales, un aviso de aumento de obligaciones por los ingresos 

que percibe por concepto de intereses, para lo cual efectivamente debe utilizar el formato R-

1, setlalando como clave de aumento de obligaciones la 119. 

Dicho aviso debe presentarse cuando la persona flslca obtenga ingresos superiores a los 

100, OOOpesosporconceptodeintereses. 

Estructura y organización del Colegio de Contadores Públicos de México, A. C. 

El Colegio de Contadores Públicos de México, A. C. (CCPM) nació en el af\o 1949 al 

publicarse la Ley de Profesiones y al hacerse obligatoria la colegiación profesional. 

El CCPM creció en forma importante en el año 1959 con la creación de la Dirección de 

Auditoria Fiscal Federal de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHyCP, quien obligó 

desde ese entonces a los contadores públicos que dictaminan estados financieros, 

registrarse en un Colegio para poder dictaminar. 

Declaración anual. 

Si al dia de hoy, como contribuyente persona fisica no ha presentado su declaración anual de 

contribuciones federales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) puede cumplir su 

obligación sin enfrentar multas. 

El articulo 73 del Código Fiscal de la Federación lo establece, porque aun cuando su 

presentación se efectúa fuera del plazo legal, estará cumpliendo con su obligación de manera 

espontánea, esto es, sin que medie requerimiento alguno de las autoridades fiscales. 

En el supuesto de que determine saldo a cargo en su declaración anual, deberá efectuar el 

pago del impuesto más los recargos y actualización que corresponda, calculados sobre el 

impuesto que no pagó dentro del plazo legal que venció el pasado dla 

30deabrildelpresenteaño. 



Precios de transferencia 

El tema de precios de transferencia en el ámbito fiscal ha cobrado gran importancia en los 

últlmos años, a ralz de la decisión de las autoridades mexicanas de fortalecer la fiscalización 

de operaciones llevadas a cabo entre partes relacionadas. 

Cuando empresas independientes negocian entre si, las condiciones de sus operaciones se 

determinan por las fuerzas del mercado, en el caso de operaciones entre partes relacionadas, 

sus relaciones se ven afectadas por circunstancias y razones de juicio ajenas a las del 

mercado. 

Asl se han establecido en la Ley del Impuesto sobro la Renta (LISR), diversas obligaciones 

que deben cumplir los contribuyentes que llevan a cabo operaciones con partes relacionadas 

cuya finalidad es la de asignar el resultado de la operación de forma justa 

La LISR establece la obligación para los contribuyentes de determinar sus ingresos y 

deducciones utilizando precios de mercado, es decir, aquellos que se hubieran utilizado entre 

partes independientes en operaciones comparables. 

Es asl que muchos contribuyentes están obligados a aplicarlo en la LISR, es decir, obligados 

a aplicar estrictamente la mecánica prevista en tal precepto para erectos de elaborar su 

documentación comprobatoria en materia de precios de transferencia, que permita demostrar 

que los precios utilizados en operaciones entre partes relacionadas son determinados bajo 

los mismos principios que aquellos utilizados entre partes independientes, por lo que es 

necesario realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

+ · Identificación de las operaciones que se llevan a cabo con partes relacionadas. 

1' · Revisión de la información relacionada con las operaciones efectuadas con partes 

relacionadas. 

+ · Elaborar una descripción de los servicios prestados y recibidos con y de partes 

relacionadas. 

.tm 



+ · Descripción de los préstamos otorgados y recibidos por la empresa de partes 

relacionadas. 

+ · Anéllsls de los distintos métodos que prevé la LISR para identificar cual es el 

aplicable a la operación en concreto. 

·I' · Obtener la información de operaciones comparables llevadas a cabo entre partes no 

relacionadas. 

Presentación de los dictámenes fiscales 2001 

11. El bolelin Informativo de fecha 24 de abril de 2002, en papel con membrete de la 

Secretarla de Hacienda y Crédito Público-Sistema de Administración Tributarla (SAT), sin 

firma. 

Se expone además, por parte de las autoridades del SAT, que es importante que los 

contribuyentes presenten sus estados financieros dictaminados por la vía de Internet, ya que 

las Administraciones Centrales y Locales de Fiscalización, tienen instrucciones precisas de 

no recibirlos mediante disquetes. 

La precisión anterior se hace, toda vez que ya no cuentan con el Sistema de Recepción de 

Dictámenes en Dispositivos Magnéticos, es decir, en discos flexibles de tres y medio. 

4. Se aclara que los plazos para el envio por Internet serán a más tardar el 31 de julio de 

2002, en los dlas que comprende la segunda quincena de ese mes. 

La recepción de los dictámenes por Internet se llevará a cabo durante las 24 horas del dla, 

incluyendo sábados y domingos, con excepción del día en que se presentan las 

declaraciones de pagos provisionales, que es el dla 17 .del mismo mes (en el caso de ese 

mes). 
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6. Se eliminaré la posibilidad de presentar los dlctémenes fiscales en el mes de agosto, ya 

que todosvencerénenelmesdejuliode2002. 

En ambos escritos se sugiere lo siguiente: 

a. Quienes estén en posibllldad de presentar los dictámenes fiscales de 2001 a partir del mes 

de mayo del presente año, es conveniente que los presenten y no esperen al vencimiento, 

para evitarse problemas por una posible saturación en la red durante los últimos dlas del mes 

de julio de 2002. 

ORIENTACIÓN FISCAL 

La Secretarla de Fina'lzas del gobierno del Distrito Federal publicó el 16 de mayo de 2002 en 

la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 67, la "resolución por la cual se establece el 

programa general de regularización fiscal por el que se condona el pago de las 

contribuciones que se indican, causadas con motivo del proceso de escriluración de 

inmuebles y trémites sucesorios". 

El objeto del Programa es apoy"r a los contribuyentes de escasos recursos económicos que 

regularicen la adquisición o transmisión de propiedad de bienes inmuebles y/o trámites 

sucesorios, a fin de que se encuentre regularizado el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales, en el pago de las siguientes contribuciones: 

l. Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. 

11. Derechos del Registro Público de la Propiedad o del Comercio. 

111. Derechos por la Expedición de Certificaciones de Zonificación y de Acreditamiento de Uso 

del Suelo por los Derechos Adquiridos. 

IV. Derechos por la Expedición de Constancias de Adeudos. 
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Asl, se condona 80% del pago de las contribuciones listadas en el párrafo anterior, 

directamente relacionadas con el objeto del Programe. 

Para obtener los beneficios a que se refieren las cendonaciones los contribuyentes deberán 

cumpllr con los siguientes requisitos: 

l. Acreditar ante la Administración Tributarla correspondiente, que tienen Ingresos de hasta 

tres veces el salario mlnimo general diario vigente en el Distrito Federal. 

11. Efectuar el pago de las contribuciones previstas en el parrafo primero de este programa, en 

una sola exhibición, mediante cualesquiera de las formas que establece el articulo 48 del 

CFDF. 

Los beneficios que se confieren en el presente programa no otorgan a los contribuyentes el 

derecho a devolución o compensación alguna. 

ORIENTACIÓN FISCAL 

El pasado 21 de mayo del año en curso se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 

diversas modificaciones al Reglamento del Código Fiscal de la Federación, entre la que 

destacan las siguientes: 

• Los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros. asl corno aquellos que 

opten por hacerlo, deberán presentar la carta de presentación y el dictamen, mediante el 

envio de documentos digitales a más tardar durante el mes de mayo del ejercicio siguiente a 

aquel al que corresponda el dictamen. 

Tanto el Contador Público registrado, como el contribuyente deberán incorporar sus firmas 

digitales a los documentos que sean enviados a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). 

• La presentación de los dictámenes se efectuará en fechas distintas, tomando en 

consideración de la primer letra del Registro Federal de Causantes (RFC) del contribuyente, y 

de acuerdo a las reglas de carácter general que al efecto publique el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT). 
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• En el caso de empresas que consoliden sus estados financieros para fines fiscales, deberán 

presentar su dictamen a más tardar el 12 de junio del año inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el dictamen. 

• Mediante disposición transitoria se establece que los dictámenes correspondientes al 

ejercicio 2001, se deberán presentar a más tardar el 31 de Julio de 2002, de acuerdo con las 

fechas señaladas en el calendario que para el electo publicará mediante reglas de carácter 

general el SAT. 

Autoriza el SAT el pago del crédito al salario en nóminas 

En fecha reciente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretarla de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el oficio número 336-SAT-1-8-472, de fecha 2 de 

abril de 2002. 

Mediante ese documento, el Sl\T aclara que aquellos contribuyentes que opten por no pagar 

el impuesto sustitutivo del crédito al salario y que ejerzan la opción establecida en la regla 

3.6.35, de la vigésima quinta resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

para el 2000, publicada el 5 de marzo de este año, consistente en la no presentación 

mensual de las nóminas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante la propia 

SHCP, ni el de solicitar autorización a esta última autoridad para poder pagar el crédito al 

salario en la misma nómina, requisitos señalados en el articulo 119 fracciones V y VI de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), podrán apegarse a esta disposición legal, sin que esta 

situación impida la deducción de los sueldos y salarios correspondientes. 

Tal situación en todo momento obligaba a los contribuyentes a presentar la información y 

solicitud antes citada, independientemenle de la opción de pago, ya sea del crédito al salario 

o del Impuesto sustitutivo. 

Fechas de Entrega del Dictamen 

Debido a la Importancia que representa para los contribuyentes que se encuentran obligados 

a presentar su dictamen de estados financieros para fines fiscales, reiteramos ia Importancia 

de las reformas efectuadas recientemente al Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
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Las mismas, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 21 de 

mayo de 2002, e hicimos referencia de ellas en nuestra publicación del pasado lunes 15 de 

mayo. 

Asl, expusimos las modalidades vigentes para la presentación de los dictámenes fiscales de 

2001, consignados en el Folio 46/2001-2002 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

A.C. y en el Boletln Informativo de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) 

Servicio de Administración Tributaria (SAT). de las que destacan las siguientes 

modificaciones: 

Articulo 49. "Los contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros, asl como los 

contribuyentes que opten por hacerlo, deberán presentar la documentación a que se refiere el 

articulo 50 de este Reglamento, por si mismos o por conducto del contador público registrado 

que haya elaborado el dictamen. 

Dicha presentación deberá efectuarse mediante el envio de documentos digitales a más 

tardar durante el mes de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal 

de que se trate, de conformidad con las reglas de carácter general que emita el SAT y 

cumpliendo con los requisitos que en dichas reglas se establezcan. 

Tanto los contribuyentes como el contador público registrndo deberán incorporar en los 

documentos digitales mencionados sus firmas digitales, de conformidad con las reglas de 

carácter general que establezca el SAT. Dicha presentación se efectuará mediante su envio a 

la dirección electrónica que en dichas reglas se señale. Los contribuyentes y el contador 

público registrado recibirán ol acuse de recibo, con sello digital en forma inmediata a la 

recepción por el Servicio de Administración Tributaria, previa validación que dicho órgano 

realice de la documentación a que se refiere este párrafo. 

Los contribuyentes que presenten el dictamen durante el mes de mayo, deberán realizar 

dicha presentación en las fechas que les correspondan de conformidad con el calendario que 

mediante reglas de carácter general emita el Servicio de Administración Tributaria a més 

tardar el 15 de abril del año en que deba efectuarse la presentación. 



Tratándose de sociedades controladoras que hubieren obtenido autorización para dictaminar 

su resultado fiscal consolidado, la documentación a que se refiere el primer párrafo de este 

artlculo, deberá presentarse a más tardar el 12 de junio del ano inmediato posterior a la 

terminación del ejercicio fiscal de que se trate. 

Cuando los contribuyentes estén obligados a presentar el dictamen de sus estados 

financieros con motivo de la liquidación de una sociedad, dicho dictamen se podrá presentar 

tanto por el ejercicio comprendido entre el 1 de enero del ailo de calendario en que ocurra la 

liquidación y la fecha en que se presente el aviso de liquidación, asf como por el ejercicio en 

que la sociedad esté en liquidación. 

El dictamen de referencia deberá presentarse dentro de los tres meses siguientes a la 

presentación de la declaración que con motivo de la liquidación deba elaborarse para los 

efectos del Impuesto sobre fa renta. 

La presentación del dictamen y los documentos citados fuera de fos plazos que prevé este 

Reglamento, no surtirá efecto legal alguno". 

TRANSITORIOS 

Segundo. "Para los efectos de lo dispuesto por el articulo 49 del Reglamento del Código 

Fiscal de la Federación, los dictámenes de estados financieros correspondientes al ejercicio 

fiscal de 2001, se deberán presentar a más tardar el 31 de julio de 2002. 

Los contribuyentes que presenten el dictamen durante el mes citado deberán realizar dicha 

presentación en las fechas y de conformidad con el calendario que mediante reglas de 

carácter general emita el Servicio de Administración Tributaria". 

Derivado de lo anterior debemos estar atentos al calendario que en las modificaciones a las 

reglas de carácter general emita el Servicio de Administración Tributarla. 
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La Comisión de Auditoria Fiscal del Colegio de Contadores Publicos de México, A.C., 

recomienda, que Jos dictámenes fiscales por el año 2001 sean presentados vla Internet a la 

brevedad posible, con base en las disposiciones vigentes a esta fecha. 

Concede SHyCP exención de Impuestos y facilidades 

El pasado 31 de mayo se publicó un decreto por el que se exime del pago de impuestos, a la 

vez que se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes. 

Asl, conviene revisar las disposiciones contenidas en el decreto. 

1. Impuesto al Activo.- Se exime totalmente del pago de este impuesto a los contribuyentes 

que en el ejercicio Inmediato antorlor (2001 ). hayan obtenido ingresos acumulables que no 

hubieran excedido de 14 millones 700,000 pesos, y siempre que el valor de sus activos en el 

mismo ejercicio no haya excedido la cantidad referida. 

2. Pagos Provisionales.- De manera extraña y extemporánea, se autoriza a los contribuyentes 

que hasta el ano 2001 venlan efectuando sus pagos provisionales de forma trimestral, así 

como para los que tributaron en el régimen de pequeños contribuyentes o en el simplificado 

de las personas flsicas por actividades empresariales, a continuar realizándolos de la misma 

manera por el segundo trimestre (/\brll-Junio) del ejercicio en curso, mediante una sola 

declaración que presentarán a más tardar el día 17 de Julio del año 2002, eximiéndolos en 

este caso de Ja presentación del ajuste a los pagos provisionales del Impuesto al Valor 

Agregado (\VA). 

Lo extraño de esta disposición resulta por el hecho de qua la declaración del mes de abril se 

presentó o debió presentarse el pasado día 17 de Mayo del presente año y la publicación de 

esta regla se realizó hasta el dla 31 de mayo. 

Es por ello que consideramos que dicho diferimiento de pago y presentación de la 

declaración, podrá ejercerse únicamenle por los meses de mayo y junio del presente aflo. 

Por otra parte, se establece que aquellos contribuyentes que se encuentren obligados a 

presentar declaraciones provisionales, podrán presentarlas a más tardar el dfa hábil serlalado 
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en el siguiente cuadro, considerando para el erecto el sexto dlgito numérico de su Registro 

Federal de Contribuyentes (RFC), como sigue: 

SEXTO OIGITO NUMERICO DE LA CLAVE DEL RFC 

1 Y 2 Ola 17 més un dla hábil 

3 Y 4 Ola 17 més dos dlas héblles 

5 Y 6 Ola 17 més tres dlas héblles 

7 Y B Ola 17 més cuatro dlas habiles 

9 Y O Ola 17 més cinco dlas hábiles 

FECHA LIMITE DE PAGO 

Lo dispuesto en esta modalidad no resulta aplicable para los siguientes contribuyentes: 

a).· Contribuyentes obligados a dictaminar sus estados financieros para fines fiscales. 

b).· Empresa controladoras o controladas que consolidan su resultado fiscal. 

c).· Las empresas obligadas a presentar sus declaraciones mediante transferencia 

electrónica de datos, asl como la federación y los estados. 

Exenta de Impuesto la telefonía celular 

Por decreto, los usuarios de telefonla celular que facturen menos de 350 pesos al mes 

estarén exentos del 20% de impuestos que prevé la Ley de Impuestos Especiales de 

Producción y Servicios (1 EPS). 

Esté medida, junto con la de no aplicar el Impuesto de 20 por ciento en las tarjetas de 

prepago de menos de 3.50 pesos por minuto, busca presionar a la baja el costo de la 
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telefonla celular en México que no es muy competitiva de acuerdo a los niveles 

internacionales. 

En este sentido, el senador dijo que la empresas de telefonla celular que tomen la decisión 

de reducir sus tarifas a 3.50 pesos por minuto o menos se apoderarán del mercado, puesto 

que aparte de bajar la tarifa de 4.90 que en promedio cobran actualmente, evitarlan el pago 

del 20 por ciento adicional en beneficio de los consumidores. 

Hizo notar que el Ejecutivo tiene facultades para emitir un decreto de está naturaleza que le 

da el Código Fiscal, siempre y cuando haya beneficios para los contribuyentes. 

Asl, los 19 millones de usuarios de la telefonía celular que hay en México seguramente 

resultarán beneficiados, en especial los de bajos ingresos que facturen menos de 350 pesos 

al menos. 

.179. 



Glosario de Terminos 

ADN 

(Advanced Digital Network)-Comúnmente se refiere a una linea de 56Kbs. 

Anonymous FTP (Ver: FTP) 

Archle 

Un herramienta de Internet (software) para encontrar archivos almacenados en siles 

anónimos de FTP. Se requiere saber el nombre exacto del archivo a buscar para poder hacer 

uso de el. 

ARPAN et 

(Advanced Research Projects Agency Network)-EI precursor de lo que actualmente se 

conoce como Internet. Desarrollado en los finales de los 60 .. s y principios de los 70's por 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos como un Experimento de redes de grandes 

áreas (WAN) que sobrevirla una guerra nuclear. 

Ver también: Internet. 

ASCII 

(American Standard Code for lnformations tnterchange)-Esta es el estándar mundial para el 

código de los números usados por la computadora para representar las mayúsculas y 

minúsculas de las letras, números , puntuación, etc., latinas. Existen 128 códigos del 

estándar ASCII que pueden ser representados cada uno por un número binario de siete 

dlgitos: 0000000 hasta el 1111111. 
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