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INTRODUCCION 

En la actualidad la globalización exige que el sector empresarial tenga un mejor 

panorama de negocios así adquirir nueva tecnologia. Debido a esto existen diversas 

estratégias de negocios qUe contíibüyen al liderazgo de las empresas en ei mercado. La 

consultoría es una estratégia de negocios que día con dia adquiere mayor fuerza ya que 

permite a las empresas la adquisición de personal externo de apoyo para la 

automatización de nuevos procesos. Los consultores en el área de informática realizan 

análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas que cumplan con las 

necesidades de los usuarios de la empresa. La consultoría de sistemas en algunos 

casos permite la adquisición de personal externo de apoyo para la implementación de 

tecnología con la cual la empresa obtiene nuevo conocimiento de mejores herramientas 

para un mayor desarrollo corporativo. En otros casos la consultoría de sistemas se utiliza 

como estratégia de negocios para la reducción de costos al sustituir la contratacíón de 

personal con la adquisición de Jos servicios de una consultoría que pueda realizar el 

mismo trabajo en menor tiempo y con menores costos. En otros casos las empresas 

utilizan la consultoría para adquirir productos con una visión global del mercado y al 

adquirir los servicios de una consultoría con experiencia en varias empresas del mismo 

ramo desarrollan productos que cubren mejor las necesidades de la empresa. 

La contratación de recursos externos dentro de una organización se debe a que sus 

recursos no son suficientes para diseñar, desarrollar e implementar todos los sistemas 

que cumplan con las necesidades de la empresa 

El mercado ofrece una gran cantidad de opciones para contratar recursos que les 

permita a las empresas cubrir sus necesidades con menores costos y tiempos siendo 

esto una ventaja en la planeación y desarrollo de sistemas, abordando diferentes 

problemáticas en el área de sistemas la consultoría contribuyen con el liderazgo de la 

empresa en el mercado. 
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Al desarrollar una apiJcación la consultoria debe contar con el conocimiento de las 

herramientas para implementar los sistemas que las empresas le soliciten, debe 

Implementar fases de análisis y desarrollo de sistemas que permitan implementar 

procesos automatizados con mayor calidad. 

La evaluación de \a aplicación de sistemas permite determinar cuaies fueron los 

alcances y tiempos del proyecto así como saber si los conocimientos aportados 

contribuyeron al liderazgo de la empresa en el mercado y finalmente saber cuales son 

las tendencias de la consultoría dentro de la empresa o las empresas que solicitan sus 

servicios. 

Cada vez más, las compañías ya no tendrán que construir internamente la funcionalidad 

requerida por sus sistemas, puesto que ésta se hallará disponible en la red. A comienzos 

del siglo XX, muchas compañias tenían planta de energía interna para proporcionar 

electricidad. El departamento interno de los Sistemas de Información con su mainframe 

no es completamente diferente. A medida que el servicio disponible de información de 

libre acceso al público aumente su capacidad, será posible incluir en la red algunas 

funciones de Sistemas Internos que están fuera de ella. 
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OBJETIVO: 

Proponer los servicios de [a consu[toria de sistemas para e[ cumplimento de [as 

necesidades tiempos y costos en [a automatización de procesos de una organización 

contribuyendo así al liderazgo de la empresa en el mercado 

HIPOTESIS: 

A través de la consu[toria de sistemas se diseña, desarrollan e implementan sistemas 

que cumplen con las necesidades fundamentales de [as empresas en Sus proceso de 

automatización. Así como, la experiencia de la consultoría y la globa[idad de 

conocimientos que aportan [as consultorías son de gran ventaja para optar por [os 

servicios de una consultoría dentro de una organización. 
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CAPITULO 1 

Antecedentes de la consultoría como estratégia de negocio 

1. L la consultor;a en el mercado. 

En la actualidad la globalización exige que el sector empresarial tenga un mejor 

panorama de negocios así como estar al día adquíriendo nueva tecnología. Debido a esto 

existen diversas estratégias de negocios que contribuyen al liderazgo de las empresas en 

el mercado. La consültoría es una estratégia de negocios que día con día adquiere mayor 

fuerza ya que permite a las empresas la adquisición de personal externo de apoyo para 

la automatización de nuevos procesos. Los consultores en el área de informática realizan 

análisis, diseño, desarrollo e implementación de sistemas que cumplan con las 

necesidades de los usuarios dentro de la empresa que contrate sus servicios. La 

consultoría de sistemas como apoyo en la implementación de nueva tecnología dentro 

empresa obtiene nuevo conocimiento de mejores herramientas para un mayor desarrollo 

corporativo. En algunos casos la consultoría de sistemas se utiliza como estratégia de 

negocios para la reducción de costos al sustituir la contratación de personal con la 

adquísición de servicios de una consultoría que pueda realizar el mismo trabajo en menor 

tiempo y con menores costos. En otros casos las empresas utilizan la consultoría para 

adquirir productos con una visión global del mercado adquiriendo los servicios de una 

consultoría con experiencia en un mismo producto en varias empresas del mismo ramo 

permitiendo así que las consultorías con el tiempo vayan mejorando su producto y 

poderlo ofrecer a otros clientes que aprovechen esa experiencia adquirida por la 

consultoría en varias empresas de un mismo ramo. Siendo ésta una de las principales 

ventajas que ofrecen la adquisición de la consultoria como estratégia de negocio dentro 

de una organización y así la consultoría de sistemas además de aportar sus 

conocimientos técnicos también aporta sus conocimientos adquiridos en un mismo 

producto pero desarrollado para diferentes empresas de un mismo ramo. 
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En la actualidad existe una gran cantidad de empresas que proporcionan consultoria de 

sistemas en diversos sectores empresariales. Los consultores de sistemas debe cubrir 

con el conocimiento de las herramientas, procesos y tecnología que permintan 

desarrollar aplicaciones para cumplir con las necesidades de las empresas y también 

ofrecer una visión global dentro del negocio ya que la experiencia adquirida por las 

consultorías al ser contratados por diversas empresas de un mismo ramo ¡es permite 

adquirir conocimiento en el desarrollo de productos que cubran mejor las necesidades de 

varias compañías de un mismo ramo. 

La consultoría ha permanecido a la vanguardia tecnológica incrementando las soluciones 

que ofrece a las empresas de acuerdo a las necesidades del mercado. Como resultado 

de su proceso de globalización actualmente ofrece sus servicios a empresas dentro de 

todos [os sectores económicos. 

Muchas compañías reconocen el valor de contratar a los profesionales que tengan 

objetividad y metodología, y que hayan visto situaciones similares en múltiples 

índustrias. Al igual que los abogados y los doctores, los consultores son expertos en 

campos específicos. Pueden reducir el riesgo relacionado con el cambio importante, pero 

no son sustitutos de los empleados. La solución consiste en evaluar el proyecto 

propuesto y determinar si se debe añadir más personal permanente o contratar personal 

externo. Es conven',ente considerar situaciones como que cuando un grupo de técnicos 

externos se acerca a los empleados, existe un gran interés por demostrar que esos 

técnicos no saben más que el personal de la empresa. Una vez que se ha decidido 

contratar a un consultor, necesitará realizar un poco de investigación o diagnósticos 

propios del proyecto que será desarrollado por el consultor esto con el fin de hacer un 

esbozo de lo que se le pedirá al consultor que haga antes de permitir que se involucre. 

El aspecto más importante es que si el cliente sabe bien qué le está pidiendo que haga 

al consultor y que alcances tiene el proyecto o que tan amplio es el enfoque del 

proyecto, el cliente siempre deberá ser muy especifico y decirle al consultor a detalle lo 
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que espera de su trabajo en la compañia. Cuando una empresa le dice a un consultor 

que quiere que su negocio crezca es una asignación muy amplia. Debe deCIrle de que 

manera espera que el negocio crezca, creando nuevas sucursales, atraer nuevos 

clientes, realizar expansión global o mejorar su red. Debido a que al elegir un consultor 

es como si estuviera eligiendo un nuevo socio es necesario que defina el papel de ese 

nuevo socio: estratégico, de diseño, implementación o las tres cosas, por ejemplo 

algunos consultores pueden diseñar y desarroliar una nueva estratégia corporativa y 

después desaparecerán. Otros crearán la estratégia y le ayudarán a implementarla. Otro 

factor importante al elegir un consultor es el precio, algunos ejecutivos aseguran que los 

consultores cuestan demasiado y no hacen mucho. "Muchas personas no se dan cuenta 

de que un empleado típico le cuesta a la compañía tres o cuatro veces su salario base"', 

comenta, Carl Kline, CEO de National Consultant Referrals, una compañía con sede en 

San Diego, "en realidad los consultores no cobran nada caro". 1 

Contratar a consultores con experiencia técnica específica representa una gran ventaja 

por que se entiende que son expertos en un campo en específico, como pasa con los 

graduados de programas de certificación, como los creados por Microsoft, han pasado 

por pruebas de evaluación especificas que demuestran que pueden cumplir con lo que 

ofrecen. Existen más de dos millones de consultores solo en Estados Unidos, asi que 

¿como elegir? Los servicios de referencia para consultores en Internet son un buen 

lugar para comenzar si busca compañías pequeñas o independientes. National 

Consultant 

Referrals (www.referrais.com) es un servicio gratuito que realiza comprobaciones de 

referencias e incluyen evaluaciones en su base de datos de consultores. La Consultants 

Alley (www.consultantsonline.org) tiene referencias para los miembros de International 

Guild of Professional Consultants en todas las categorías, desde su negocio hasta 

recursos humanos. Por lo supuesto, las mejores credenciales no son importantes si 

1 "La verdad acerca de los consul:ores",PCComputing en Español, Mexlco, Mayo 2000 
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usted y su consultor no congenian. El cliente se debe reunir con el individuo o con el 

grupo de consultoria y hacer muchas preguntas. Por ejemplo ¿utilizan subcontratistas , si 

es así, ¿cuales son estos subcontratistas? El cliente debe asegúrense de contar con 

todas las opciones posibles antes de decidirse a trabajar con un determinado consultor. 

Cuando dos corporaciones globales dedicadas a la atención de la salud decidieron 

fusionarse, se presentó la posibilidad de Ciear gí8ndes confusiones. Por eso decidieron 

llamar a Booz Allen & Hamilton de McLean, Virginia para que les ayudaran a solucionar 

el problema y a combinar su infraestructura de tecnología de información a fin de 

aprovechar al máximo la fusión de las dos economias. Este seria el tipo de trabajo que 

puede manejar un consultor tradicional de administración, como Booz-Allen & Hamilton o 

como McKinsey & Ca. La industria tiene un valor de 62,000 millones de dólares en todo 

el mundo, según Kennedy Information Research Group. Los consultores de 

administración también ayuda en la planeación estratégica, como lo es la selección de 

socios, la configüración de üna administración interina y ia creación de aiianzas con otras 

empresas. 

Antes de llamar a algún consultor el cliente debe asegurarse de saber con exactitud lo 

que desea. Defina la solución precisa que busca, determine su presupuesto y decida 

cuándo debe finalizar el proyecto. Después debe organizar reuniones introductoras con 

algunas compañías para encontrar la opción más adecuada a sus necesidades. Durante 

las consultas iniciales debe crear un cronograma realista para la finalización del proyecto 

que también sea aceptado por los consultores. Debe diseñarse el indice de recuperación 

de inversión que desea, es decir, el cliente debe hacer que los consultores le expliquen 

por qué vale la pena contratarlos, cuidarse de las promociones de ventas, en especial 

por parte de agencias que emplean a cientos de consultores. Para el análisis inicial, los 

equipos de consultores tienden a enviar a sus mejores vendedores. Al principio del 

proyecto los consultores deben reunirse con todo el equipo con el que trabajarán. La 

administración de alto nivel se involucra mucho al principio de una relaCión de 

consultoria, pero pierde el interés a medida que el proyecto está en funcionamiento, los 
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consultores deben tener un solo punto especifico de contacto dentro de la compañia. Los 

criticas afirman que a menos que los consultores tengan una visión conceptual muy clara 

del problema, pueden perder de vista todos los detalles involucrados. No existen 

garantias, pero una gran parte de la responsabilidad recae en el cliente para asegurarse 

de que recibirá lo que espera. Por eso los contratos detallados son tan importantes al 

igual que una comunicación estrecha. Otra forma que hay para asegurar los resultados 

es pagar una parte de la tarifa al principio y el resto cuando finalice el pmyecto. El cliente 

también tiene que tener cuidado de no depender demasiado de los consultores. Es por 

esto que, cuando las consultorias comienzan a considerar que su trabajo es similar al del 

personal de planta, lo mas probable es que el proyecto de consultoría termine por 

desaparecer. 
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1.2 la consultoría de sistemas en el mercado 

A medída que la tecnología se involucra con el comercio, los negocios también están 

tomando una dirección distinta. Eso facilita el camino para un nuevo tipo de consultores 

especializados en tecnología y su aplicación en los negodos. Las líneas se hayan 

borrado entre lo que son las estratégias de negocios y la tecnología de ínformación. Es 

por esto que, cada vez las empresas buscan más consultorías con altos niveles de 

conocimientos en tecnología de información, conocimientos sobre proceso estratégicos y 

conocimientos específicos en el mercado. Por lo general las empresas llaman a 

consultorías de sistemas cuando se presenta algún problema muy grave o existe algo 

que desean realizar y que no pueden hacerlo por sí mismos. Muchas veces no tienen el 

tiempo, ni los recursos, ni la experiencia para diseñar, desarrollar e implementar 

aplicaciones qüe cumplan con todas Sus necesidades. Cuando se deciden por un 

determinado consultor el primer paso es hacer una evaiuación. Gartner Group estima 

que casi la mitad del personal de su departamento típico de sistemas y tecnología está 

lleno de consultores frente al 7 % tradicional que se presento en la década de 1990. Ed 

Harrison encargado de prácticas de U. S. Networking Practice, 18M, Global Services. 

Asegura: " No existe la habilidad necesaria dentro de Estados Unidos ni en otras partes 

del mundo para hacer todo lo que falta por hacer". Esto genera el problema de integrar al 

personal con los consultores. Si una persona o un equipo de personas se sientan junto a 

usted en el departamento de sistemas y tecnología durante los próximos seis meses, 

será muy importante que el personal del departamento conozca a esas personas con 

anticipacíón y que apruebe la decisión de trabajar en forma conjunta antes de establecer 

el contrato. Sin embargo, después de llegar a un acuerdo para la contratación permite 

que los consultores hagan su trabajo 

Las consultorías deben ser compañías de Tecnología de ínformación certificadas mínimo 

por ISO 9000, Y ofrecer altos estándares de calidad y en todos los sistemas elabora 
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pruebas de desempeño previas a su entrega final. Con el fin de ofrecer un valor 

agregado a sus clientes, las consultorías deben preocuparse por la capacitación de 

todos los usuarios de las soluciones que implanta e inclusive en el desarrollo y creación 

de un curso para gerentes de la consultoria enfocado a "El CambiO" lo cual permite la 

adaptación de los recursos humanos a la nueva tecnología. 

Existen [os consultores dedicados, que a diferencia de los consultoies con ampliO rango 

de servicios los consultores dedicados son especialistas en un ramo especifico de la 

industria. Por ejemplo, exíste una consultoría sistemas que desarrolla un sistema para la 

empresa aseguradora 1. Después lo vendió a la aseguradora 2 y haciendo sus 

respectivas adecuaciones obtuvieron un sistema más completo para venderlo a la 

empresa aseguradora 3 mejorándolo aún más. Debido a que los derechos del sistema 

son de la consultoria ninguna de las 3 aseguradoras tiene acceso al código fuente ya 

que solo les venden las licencias para operar el sistema. Entonces el mantenimiento en 

[as 3 aseguradoras está a cargo de la consultoría permitiéndole continuar con ¡as 

mejoras de su producto para ofrecerlo a más aseguradoras que pueden aprovechar la 

experiencia de la consultoria en la implementación de un sistema que cubre mejor sus 

necesidades debido a que ya ha sido implementado en otras empresas del mismo ramo. 

En este caso la consultoría de sistemas ofrece a las empresas aseguradoras sus 

conocimientos empresariales, sus conocimientos en el ramo, sus conocimientos de 

administración de proyectos, sus conocimientos técnicos, asi como la reducción de 

tiempos y de costos. Con las ventajas que la consultoria ofrece, las aseguradoras 

obtienen mejores productos tecnológicos, globalidad de conocimientos, liderazgo en el 

mercado y conocimientos en la implementación de sistemas de alto desempeño 

obteniendo un mayor crecimiento y desarrollo de la empresa. 
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1.3 Ventajas y desventajas de la consultoría de sistemas 

Las principales firmas Internacionales de consultarla en tecnología informática 

actualmente adquieren una mayor presencia en el mercado mexicano, pues el reto 

actual es la competítividad que imponen los mercados globales. Para ofrecer soluciones 

óptimas las principales consultorías a nivel nacional serán descritas a continuación. 

Oracle es el segundo desarrollador de software en el ámbito Internacional que elabora 

sistemas enfocados al manejo de información empresarial. La empresa ofrece sus 

servicios de bases de datos, herramientas y aplicaciones en más de 140 países, donde 

da consultoría, educación y soporte de servicios. Oracle tiene presencia en casi todo el 

mundo con alianzas en América Latina, en la región Pacifico Asiático, Japón, Europa, 

Medio Oriente y África. gedas north america tiene un convenio de participación con 

Oracle desde junio de 1997. E! contrato es por un año i8novable. Este arreglo conviene 

que gedas puede incluir dentro de sus soluciones cualquier producto de Oracle, con la 

firme visión de adaptar ésta a las necesidades del cliente 

Con esta alianza Compaq y gedas north america conjuntan fuerzas para enfrentar los 

continuos retos de sus clientes en la introducción y uso de la tecnología informática 

actual. Sus equipos de trabajo para ofrecer lo último de tecnología y los mejores 

servicios que cubran los requerimientos únicos de cada cliente y se complementa con 

servicios profesionales integrados la oferta tecnológica de Compaq-Digital (desde PC's 

hasta la plataforma de 64 bits), ofreciendo soluciones que realmente aceleran el ROl en 

ambientes cliente/servidor. Estas soluciones permiten a nuestros clientes expandir su 

ambiente cliente/servidor de una manera más confiable y menos riesgosa. 

La compañía desarrolla y mercadea The Continus Change Management Suite, una 

solución para administrar el cambio orientada al flujo de trabajo para desarrollo de 
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proyectos de software. Adicionalmente, Gedas North Amenca ofrece consultoria, 

capacitación y servicios de integración basados en esta herramienta. 

Existe una ventaja global, muchas compañias de Estados Unidos que tratan de llevar 

sus negocios a los mercados internacionales no tienen éxito al primer intento. Asevera, 

un servicio de comercio electrónico entre negocios que ayuda a las compañias con 

procesamiento de órdenes y mercadotecnia basadas en e! VVeb, deseaba expandir sus 

funciones. WarrenWiss, presidente de CEO de la compañia eligió a McKinsey & Ca. Por 

su alcance global y sus contactos de alto nivel. El deseaba que alguien se hiciera cargo 

de contratar, capacitar y buscar a los primeros clientes de Asera en el Reino Unido y en 

Alemania. Después de establecer un satisfactorio plan de pagos cinco consultores de 

McKinsey & Ca comienzan a trabajar. La ventaja fue al analizar su nómina de empleados 

globales, los consultores familiarizados con las economías locales cornenzaron can 

rapidez el negocio internacional de Asera y, gracias al personal altamente calificado, 

iograrol1 que el riesgo fuera muy !imitado para ésta compañías. 

Según John Norkus, vicepresidente de administración de Deloitte Consulting, lo que una 

compañía piensa que necesita muchas veces difiere de lo que realmente necesita. Hace 

poco Norkus tenía que instalar un sistema de información para un cliente. Después de 

analizar el problema, decidió que no podía hacerlo; "Les informé que colocar un sistema 

de información no sería de gran ayuda". En cierto sentido sólo les iba a ayudar a mejorar 

un poco la velocidad, pero no se acabarían sus problemas. 

Quokka Sports, una compañía de medios deportivos digitales con sede en San Francisco 

necesitaba ayuda con la producción de transmisiones en vivo. Después de tener poco 

éxito con otras firmas de consultoría, decidieron contratar a Helium, una firma de 

consultoría en el Web. Debido a que tenía la ventaja de la objetividad de una empresa 

externa. Helium no se enfrentó a las políticas internas y comenzó a trabajar de 

inmediato. Pero ¿qué hizo que Hellium se apartará del resto de los consultores?" Su 

espíritu de trabajo es similar al de nuestros propios empleados. Dejan de lado sus 
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propios objetivos", comenta Mlchael Gough ejecutivo creativo en jefe de Ouokka. En este 

caso la gran ventaja para Ouokka fue que puede concentrarse en su propio negocio y se 

han convertido en el lider de esta nueva industria mientras deja que alguien más se 

preocupe por la infraestructura. 

Don King Productions, una compañia que se encarga de promover boxeadores y pelas 

en todo e! mundo, necesitaba un sitio VVeb con una página principal muy amigable, 

demás de anuncios de boxeadores y los nuevos eventos. Parecía muy sencillo, pero 

cuando se le asigno el proyecto a una compañia en el Web formada por una sola 

persona, recibió un golpe en la cara. Después de cobrar una cuota mensual durante 

ocho meses, el consultor presentó un sitio difícil de navegar y poco atractivo para los 

visitantes. Para empeorar las cosas, el consultor no estuvo disponible cuando la 

compañía más lo necesitaba. Don King Productions hizo que el consultor viajara de su 

oficina en California del Norte hasta Deerfield Beach, Florida, en donde trató sin éxito de 

corregir el problema antes de que la compañía lo despidiera. La lección aprendida en 

este caso es que siempre es muy necesario tener mucho cuidad con las personas que 

se contratan señala Greg Frilz de Don King Productions "A partir de ahora, hasta que no 

veamos las pruebas no estaremos impresionados". 2 

"la verdad acerca de los consultores"'pCComputlng en Español. Mexlco, Mayo 2000 
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1.4 Ramos empresariales que solicitan la consultora de sistemas 

Como el comercio electrónico está a la cabeza de todos los ramos empresariales, no hay 

que ser tímidos al llamar a un consultor en esta área. El comercio electrónico requiere un 

nuevo conjunto de habilidades, e incluso los expertos en tecnología de su compañía 

podrian no estar preparados. Manejar una LAN o una WAN es muy diferente a manejar 

un sitio de comercio electrónico", señala Jim Nail, analista de Forrester Research. "Muy 

pocas compañías tienen la capacidad necesaria por si mismas". 3 

Los ramos empresariales que solicitan los servicios de la consultoría son de todos los 

tipos aunque también existen los que prefieren no invertir en contratación de personal 

externo que una vez que termina el producto se retiran y el personal de la empresa 

termina haciéndose responsable de dicho desarrollo para lo cual se hizo una inversión. 

"En el terreno del outsoursing el director de Grupo Modelo reconoce que no están muy 

abiertos. El tema de la pirateria de sus productos y procesos le dejan muchas 

inquietudes de información, datos, la fórmula, etc. Muchos de sus procesos, no sólo de 

producción sino de administración, financieros, son internos y confidenciales por que son 

estratégicos ,,4 

3 ~la verdad acerca de los consultores',PCComputing en Español, Mexlco, Mayo 2000 

"TI al est110 Modelo', Tecnología empresarial, Marzo 2000, P 14 
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1.5 Diferentes problemáticas que aborda la consultoría de sístemas dentro de las 

organizaciones 

Algunas compañías. como Agency. Com y Raorfísh (que ya tiene mucha experiencia) 

son consultores de comercio electrónico que tienen una meta específica como !a 

construcción de un sitio de comercio electrónico, requiere de un proceso estructurado. 

Trabaja desde el principio para determinar cuales son las principales problemáticas que 

se tratarán en el proyecto. Por ejemplo Scient, un consultor de comercio electrónico, 

sigue cuatro pasos para definir las problemáticas a tratar en un proyecto, concepción, 

arquitectura, ingeniería y extensión. En otras palabras, después de la consulta inicial la 

compañía requiere de entre tres y ocho semanas para la planeación de una estratégica, 

y después comienza con el proyecto pasando por las etapas de diseño, construcción y 

ajustes. Muchos consultores ofrecen lineamientos similares, que pueden contíiburr a que 

los proyectos se mantengan a tiempo ya que los clientes contarán con pruebas de 

evaluación muy claras. 

Los servicios que actualmente se ofrecen en las consultorías de sistemas son además 

de su amplia experiencia en proyectos y consultores especializados: 

• Diseño e integración de sistemas hechos a la medida para el sector público asi como 

para compañías financieras, industriales, comerciales y de servicio 

• Outsoursing de servicios, tecnología y consultoría con lo más avanzado de TI 

• Desarrollo de software a la medida (Software Factory), implementación de software 

estándar que. 

• Pruebas de calidad y desempeño sin tolerancia al error 

• Migración, actualización de sistemas, capacitación y entrenamiento de gerentes y 

usuarios 

• Consultoría en CAD/CAM, Diseño y Manufactura Asistido por Computadora 
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• Soluciones para el desarrollo de nuevos productos (PDM 11) 

• Soluciones para mantenimiento (MAXIMO) 

e E-commerce 

• EDI 

o Soluciones para la logistica 

• Gedas Telematics(soluciones para el rastreo de vehiculos) 

• Accelerated So/ulions 

G Soluciones para concesionarios 

• Soluciones para el sector público. 

• Soluciones globales para el sector asegurador. 

• Soluciones globales para el area de recursos humanos 

CONCLUSIONES 

Hoy en dia el manejo de la información es el corazón de la productividad y la 

competitividad corporativa. Por lo tanto es necesario hacer uso estratégias de negocio 

con las herramientas tecnológicas útiles para alcanzar un mayor nivel. Es por eso que 

los servicios de una la consultoria bien aplicada son de gran ayuda para las empresas. 

Como se mencionó en este capitulo la consultoria de sistemas se utiliza en todos los 

ámbitos. Y la tendencia es que si la consultoria de sistemas es una de las más solicitadas 

por los clientes por ofrecer altos niveles de conocimientos y técnicas con respecto a 

nuevas tecnologías, pero se debe analizar muchos aspectos que son muy importantes 

antes de contratar una consultoría y se debe tomar en cuenta que existen muchas 

ventajas de utilizar una determinada consultoría, pero también algunas desventajas. 

18 



CAPíTULO Ii 

Aplicación de la consultoría en la planeación y desarrollo de sistemas 

2.1 Herramientas de planeación y administración de proyectos. 

"la Planeación, es el proceso de determinar objetivos y definir la mejor manera de 

alcanzarlos. la administración ha definido en forma clara la ruta que quiere tomar para ir 

de donde esta la empresa o ei proyecto a donde se quiere llegar." 1 

Los administradores del proyecto son los encargados de la planeación, y el propósito de 

que haya una planeación en los proyectos es por que ello da dirección, reduce el 

impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija los estándares para 

facilitar el control. 

La planeación establece el esfuerzo coordinado. Da dirección tanto a los administradores 

como a los no administradores. Cuando todos saben a donde se dirige la organización y 

lo que se espera que contribuyan para alcanzar los objetivos, debe existir mayor 

coordinación, cooperación y trabajo en equipo. La carencia de planea ció n puede 

fomentar el "zigzagueo" y por tanto evitar que la organización se dirija en forma 

deficiente hacia sus objetivos. 

1 Robbins Stephen P. ,Administración. Teona y Practica, MexICQ, P. 114 
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La planeación es una manera de reducir la incertidumbre a través de la previsión del 

cambio. También aclara las consecuencias de las acciones que la administración pueda 

tomar ante el cambio. Las fuerzas de planeación miran hacia delante, prevén los 

cambios, consideran el impacto de estos cambios y desarrollan respuestas apropiadas. 

La planeación también puede reducir las actividades traslapadas antieconómicas. Es 

factible que la coordinación anterior al hecho descubra el desperdicio y la redundancia. 

Además cuando los medios y los fines son claros las ineficiencias se vuelven más obvias 

En la función de control comparamos el desempeño real con los objetivos, identificando 

cualquier desviación significativa y aplicando las acciones correctivas necesarias. Sin la 

planeación, no puede haber control. Esto sugiere que si el ambiente de una organización 

limita en forma severa las opciones administrativas los beneficios de la planeación 

pueden reducirse. 

Exísten abundantes mitos y concepciones erróneas acerca de la planeación. A 

continuación se identifican algunos de los más comunes procurando aclarar los malos 

entendidos en que se fundan. 

1. La planeación que resulta ser innecesaria es una pérdida de tiempo administrativo. El 

resultado final de la planeación es sólo uno de sus propósitos. El proceso en sí mismo 

puede ser valioso a un si los resultados finales difieren del objetivo. La planeación 

requiere que la gerencia piense a fondo lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer. Ésta 

aclaración puede tener un valor insignificante por sí misma. la administración que hace 

un buen trabajo de planeación tendrá dirección y propósito y es factible que minimice la 

desviación de energía. Todo esto a pesar de fallar en los objetivos buscados. 

2. La planeación toma decisiones futuras. La planeación no toma decisiones futuras. Se 

ocupa del impacto que decisiones actuales producen en eventos futuros. Así que, 
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mientras que la planeación se ocupa del futuro, las decisiones de la planeación se hacen 

en el presente. 

3. La planeación no puede eliminar el cambio. Los cambios ocurrirán sin importar lo que 

haga la administración. La administración realiza planeación, para prever los cambios y 

obtener las respuestas más efectivas para ellos. 

4. La planeaclón reduce la fiexibilidad. La planeación implica compromisos, pero es una 

limitante sólo si la administración deja de planear después de haberlo hecho una vez. La 

planeación es una actividad continúa y el hecho de que los planes formales hayan sido 

razonados y articulados en forma clara los hace más fáciles de revisar que en un 

conjunto de supuestos ambiguos contenidos en la cabeza de un ejecutivo veterano. 

Proceso de Planeación estratégica. 

Definir la misión de una organización. Toda organización tiene una misión que define 

su propósito y que en esencia, pretende contestar estar la pregunta de que ¿en que 

negocio estamos definiendo la misión de la organización? , esto fuerza a la 

administración a definir también en que espacio de servicio o producto se ubica la 

empresa. La determinación del negocio en el que se ubica la organización es aplicable 

tanto a organizaciones no lucrativas como a lucrativas. Los hospitales, oficinas 

gubernamentales y universidades también deben definir su misión en el mercado en que 

se ubiquen. 

Establecer objetivos. Los objetivos son el fundamento de cualquier programa de 

planeación y la misión aclara el propósito de la organización a la administración, pero los 

objetivos trasladan la misión a términos concretos. 

Analizar los recursos de la organización. Lo que la administración puede hacer está 

limitado por los recursos y las capacidades que la organización paseé. Las 

organizaciones estan lim',tadas por sus recursos humanos, financieros y físicos. Lo que 
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harán están limitado por sus recursos humanos, financieros y físicos Por ejemplo: Radio 

Shack tomó la decisión de producir y comercializar en forma agresiva a bajo costo 

computadoras personales y de negocios baratos, y el éxito que logro a través de esto, 

refieja que su administración supo que las habilidades(know How) tecnológicas y de 

mercadeo que la empresa tenia le ayudarian a aprovechar está oportunidad. E I análisis 

de los recursos de la organización debe revelar su ventaja comparativa, esto es, la 

competitividad relativa que la organización tiene sobre sus competidores presentes y 

futuros. 

Examinar el ambiente. La administración deberá examinar los diversos factores 

economicos y de mercado que pudiesen incidir sobre la organización. El fin es desarrollar 

escenarios sobre el futuro. Por ejemplo, la PPG Industries, tiene un gerente para la 

investigación de la política pública cuyo trabajo incluye la lectura extensiva de 

publicaciones para destacar cambios que puedan conformar el futro del abmiente de 

PPG" la compañia pone particular atención en publicaciones radicales y periódicas 

futuristas, en especial aquellas que van en contra de la forma de pensar de [as 

corporaciones norteamericanas. También investiga aspectos específicos, como una 

propueesta de Ley o un tendencia cultural aparente y preparareportes sobre las 

implicaciones de tales asuntos a largo plazo para PPG Industries. 

Hacer predicciones. El siguiente paso es un esfuerzo más detallado de predicción de la 

posible ocurrencia de eventos futuros. Las predicciones incluyen factores externos u 

factores internos, como las proyecciones de ingresos estimaciones de gastos a distintos 

niveles de operación, estimaciones de requerimientos de capital para capital de trabajo e 

inversión en plana y equipo y predicéiones de necesidades de recursos humanos para 

necesidades presente y futuras. 
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Administración por objetivos. 

Es una alternativa al enfoque tradicional que subraya el establecimiento participativo de 

metas que sean tangibles, verificables y rnedibles. En ligar de usar metas para controlar, 

la APO busca utilizar!as para motivar. 4 

La administración por objetivos no es nueva, el concepto se remonta hace 30 años su 

atractivo sin duda descansa en su enfoque de convertir los objetivos generales de la 

organizaCIón en objetivos específicos para unidades organizacionales y miembros 

individuales. La APO hace operacional el concepto de objetivos a través de un proceso 

en el cual los objetivos se derivan en cascada a través de la organización. El 

eslabonamiento asegura que los objetivos de cada unidad son compatibles y sirven de 

apoyo a los objetivos de la unidad justo por encima de ella. A nivel individual, la APO 

ofrece objetivos específicos de desempeño personal. Por lo tanto, cada persona tiene 

que hacer una contribución específica identificada al desempeño de su unidad, por lo 

tanto, cada persona tiene que hacer una contribución específica y verificada al 

desempeño de su unidad. Si todos los individuos logran sus metas, entonces se 

alcanzarán las metas de su unidad y los objetivos generales de la organización se 

vuelven realidad. 

Hay cuatro ingredientes comunes a los programas APO. Estos son: la especificidad de 

metas, la toma participativa de decisiones, un período explícito de tiempo y una 

retroalimentación de desempeño. 

Los objetivos en la APO deben ser enunciados explícitos de los logros esperados. Por 

ejemplo, no es adecuado sólo establecer el deseo de disminuir costos, mejorar el 

servicio o aumentar la calidad. Tales deseos tienen que ser convertidos en objetivos 

tangibles, que puedan ser medidos y evaluados. Entonces se debería establecer: reducir 

3 Robblns Stephen P., AdmInistraCión' Teona y Práctica, Mexico, P. 114 
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los costo departamentales en 7%, mejorar el servicIo asegurando que todas las 

órdenes telefónicas sean procesadas dentro de 24 horas, estos son ejemplos de 

objetivos muy especificas. 

La toma participativa de decisiones, en la APO, los objetivos no son fijados de manera 

unilateral por el jefe y después asignados a los subordinados. Esto es característico del 

establecimiento tradicional de objetivos. La APO reemplaza estas metas impuestas por 

metas determinadas en forma participativa. El superior y el subordinado en conjunto 

escogen las metas y acuerdan cómo serán medidas. Los individuos deben estar más 

motivados a desempeñarse en forma efectiva en su trabajo cuando saben en forma 

exacta lo que se espera de ellos, cuando participan en el establecimiento de metas y 

obtienen retroalimentación constante de la eficiencia con que se desempeñan. A nadie le 

gusta trabajar en un ambiente donde no saben lo que se espera de ellos. Estos es 

evidente entre estudiantes universitarios el primer día de clases de cada semestre, si el 

instructor no identifica io que se espera de los estudiante y como se determinan las 

calificaciones, se puede apostar que alguien lo preguntará. La participación incrementa 

la motivación a través de una mayor aceptación de las metas. 

Cada objetivo tiene un periodo definido en el que tiene que completarse. Por lo común 

este periodo es de tres meses, seis meses o un año. Los administradores y 

subordinados tienen objetivos específicos y, además tienen un periodo de tiempo 

estipulado en el cual deben cumplirse. 

El ingrediente final de la APO es la retroalimentación sobre el desempeño,. La APO 

busca dar una retroalimentación continua sobre el progreso hacia las metas. En teoría, 

esto se logra a través de una retroalimentación constante a los individuos para que 

puedan monitorear y corregir sus propias acciones. Esto es completamente con 

evaluaciones administrativas periódicas en las que se revisa el progreso. Esto se aplica 

tanto a los niveles altos como bajos de la organización. 
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Diagramas de procesos, es una herramienta que se utiliza para la definición de flujo de 

procesos al implementar sistemas dentro de una empresa es muy importante que antes 

se tenga una visión global de los procesos. 

Medio Ambiente de la consultoria: 

Figura 1 

rconsultoría ~ --~~ 
~ ~MOdlficaClones 

Requerimientos 

"i 

Pruebas 

~ientes ~~ ~~ 
~ PÓlizas~ 
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Proceso interno de la consultoría: 

Figura 2 
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Proceso interno de los clientes: 

Figura 3 
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Proceso interno de la aplicación: 

Figura 4 

Pamailas 
"Front End" 

Modificaciones a los datos 

----1> 

Recuperación de datos 
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2.2 Herramientas de diseño y gestión de bases de datos relacionales(SGBDR) 

Los sistemas de gestión de bases de datos relaclonales(SGBDR) más populares pueden 

ser soportados tanto por los "Main Frames" más grandes como por los PC más 

pequeños. Estos sistemas incorporan toda la teoria de las bases de datos relacionales. 

"Una base de datos relacional es un conjunto de tablas que contienen datos ordenados. 

Un sistema de gestión de bases de datos relacionales automatiza la creación y 

manipuiación de las tablas, suministrando facilidades para crear y eliminar tablas y 

permitiendo asimismo el almacenamiento, recuperación y cambio de los datos 

mantenidos en las tablas," 5 

Un sistema de gestión de base de datos incluye facilidades para: 

~ Crear una base de datos nueva y vacía 

• Eliminar base de datos existente 

~ Añadir tablas nuevas y vacías a una base de datos 

+ Borrar tablas existentes de una base de dato 

• Accesar a los datos de las tabla 

• Compartir datos 

• Añadir datos a las tablas 

• Borrar datos de las tablas 

~ Modificar los datos de las tablas 

• Copiar datos de una tabla a otra 

• Mover datos de una tabla 

5 Pauf Mahler,Power Builder, desarrollo de AplícaClones Cliente/Serv dor, MéxIco O F , P. 281 
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Es mucho más fácil utilizar las herramientas suministradas con un SGBDR que escribir 

los programas correspondientes. Es claramente, más fácil escribir una Instrucción SOL: 

Select • from clientes 

Para conseguir todas las filas de una tabla, que escribir un programa que haga lo mismo. 

Las bases de datos pueden compartir datos. Los usuarios pueden acceder, a través de 

una red, a bases de datos ubicadas en un mainframe, minicomputador, PC O estación de 

trabajo(workstation ). 

Un SGBDR tiene ventajas importantes, entre las que resaltan: 

~ Permitir múltiples usuarios 

~ Dirige el acceso concurrente a datos compartidos 

" Coordina la compartición de los procesos 

" Garantiza la seguridad de los datos. 

Además los sistemas de gestión de bases de datos actualmente permiten un 

almacenamiento y una recuperación fácil y eficiente de los datos. Como los datos 

crecen, la velocidad de acceso correspondiente, llega a ser cada vez más importante. 

Cualquier SGBDR que se este comercializando suministra un rápido acceso a los datos, 

incluso tratándose de grandes volúmenes de datos, ya que utiliza unos mecanismos 

bastante sofisticados de recuperación de datos. Una base de datos centralizada puede 

ayudar a organizar la información para un determinado negocio. Tal base de 

centralizada: 

~ Mantienen todos los datos esenciales del negocio. 

~ Proporciona un modelo de todas las operaciones de la organización 
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• Compone los datos para la totalidad e la organización, permitiendo a cada una de las 

partes actuar sobre la misma información. 

Más aún, un SGBDR sofisticado ofrece facilidades adicionales para acceder a la base de 

datos, tanto al usuario como al programador. Estas incluyen generadores de informes y 

de pantallas, y lenguajes de cuarta generación 

El lenguaje de datos es un lenguaje de acceso a los datos(por ejemplo SOL) o 

sublenguaje, accede a la base de datos, suministrando facilidades para: 

Definición de datos. 

Manipulación de datos. 

Control de datos. 

Las instrucciones de definición de datos: 

Crean la base de datos 

Crean las tablas de la base de datos 

Especifican qué datos pueden ser almacenados en las tablas. Las instrucciones de 

manipulación de datos cambian los datos, mediante: 

Adicción 

Actualización 

Modificación 

Borrado 

Las instrucciones de control de datos: 

Gestionan el acceso a la base de datos. 

Posibilitan la recuperación de los datos. 
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Soportan el control de la concurrencia. 

SOL proporciona un lenguaje estándar para realizar estas operaciones en la base de 

datos. SOL puede servir también como un sublenguaje, sus instrucciones pueden ser 

parte de lenguajes como e o Power Builder. Por ejemplo se pueden teclear de forma 

interactiva ia siguiente instrucción SOL: 

Select cli_nomb from clientes 

o bien, se puede incluir dentro de un programa en cualquier otro ienguaje. Aquí se 

presenta el anterior acceso según un programa Power Builder: 

Select cli_ nomb 

From clientes 

Into: se; 

Las compañías fabricantes de bases de datos también suministran herramientas 

particulares, que suelen incluir: 

Utilidades para la gestión de la base de datos 

Generadores de pantallas 

Generadores de informe. 

El SOL es el lenguaje estándar en la industria para la manipulación de bases de datos 

relacionales. IBM comercializó la primera base de datos relacional, SOUOS, en 1982, 

IBM emitió otro sistema de gestión de bases de datos relacionales en 1985,082 que 

incluye SOL. 
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SOL es el lenguaje estándar para acceder a las bases de datos relacionales. El 

American National Standards Institute(ANSI) aprobó formalmente SOL en 1986 como 

ANSI X3.135. 

los grupos de desarrollo externos a IBM también produjeron sistemas de gestión de 

bases de datos que se comercializaron. Un ejemplo es el proyecto INGLES de la 

Universidad de Berkeley(California), el cual (antes de SOL/DS) allanó el camino a 

productos tales como Informix, Unify u Oracle. 

Hoy en día, varias compañías venden SGBDR para numerosos entornos diferentes. El 

modelo relacional reemplazó a los primeros modelos de bases de datos(por ejemplo, el 

modelo en red y el modelo jerárquico). 

Los SGBDR actualmente dominan el mercado. 

Un sistema de gestión de bases de datos necesita proteger los datos de accesorios no 

autorizados. El SGBDR tiene: 

<> Permisos de usuario y palabras clave para controlar los accesos. 

+ Ordenes para restringir el acceso a la base de datos o grupos o personas individuales 

autorizadas. 

Otra parte importante del SGBDR es el modelo de datos que ayuda a diseñar la 

estructura de la base de datos. La estructura de la base de datos debería: refiejar la 

estructura de la empresa y modelar los datos de la empresa. 

Cualquier sistema de base de datos comienza con el reconocimiento de una necesidad, 

normalmente una necesidad para conjuntar y manipular datos. Cualquier proyecto de 

base de datos debe incluir una descripción simple del problema, un resumen de la 

solución y una construcción de la base de datos, que consta de cuatro fases: 
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Planificación, Diseño, Implementación y Refinamiento. 

La arquitectura de la base de datos relacional consta de tres vistas: 

~ Vista conceptual. 

+ Vista externa(Diseño Fisico) 

• Vista interna(Diseño Lógico) 

Una única base de datos tiene: 

+ Solo una vista conceptual 

• Varias vistas externas 

+ Solo una vista interna 

Vista Conceptual, en la base de datos es la estructura lógica completa de la base de 

datos tal y como la organización la ve. Cualquier base de datos tienen una única vista 

conceptual. Todos los usuarios de la base comparten esta vista común. La vista 

conceptual representa, en la base de datos, la forma en la que la empresa ve los datos, 

Por ejemplo, ¿Tiene la empresa clientes?, ¿Cuáles son los datos interesantes sobre un 

cliente?, ¿Tienen los clientes pedidos?, ¿Qué forma parte de una cotización?, etc. La 

vista conceptual incluye todos los detalles sobre la estructura y contenido de la base de 

datos. Esta vista define los datos y sus relaciones lógicas. La vista conceptual sobre 

pasa una vista particular de los usuarios sobre los datos. Así ese evitan las restricciones 

del lenguaje o del sistema operativo. La vista conceptual define cada una de las tablas y 

cada uno de los tipos de elementos de datos encontrados en la base de datos el modelo 

Entidad Relación(E-R) Es una herramienta útil par el diseño de bases de datos. Este 

modelo (E-R) es muy útil cuando se está diseñando la estructura de la base de datos y 

cuando se está diseñando la vista conceptual de la base de datos. 
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Gestor de la base de datos, Una base de datos es un conjunto de datos gestionado por 

un SGBDR. E[ gestor de [a base de datos proporciona al usuario acceso a esta base de 

datos 

E[ gestor de la base de datos: 

• Controla la interfaz entre el usuario y los trabajos internos del computador 

• Supervisa [as peticiones hechas en e[ nivel de la vista conceptual 

• Acepta las peticiones del alto nivel 

+ Opera sobre tablas y filas de datos entro de las tablas 

+ Traduce [as peticiones para cualquier operación en [as tablas y filas a peticiones para 

operaciones en ficheros y registros. 

En [os sistemas de gestión de bases de datos relacionales, las peticiones a[ gestor de la 

base de datos Hegan como sentencias SOl. En los entornos cliente - servidor e[ sistema 

"Front-end" pasa sentencias SOL a[ gestor de [a base de datos "back-end". El gestor de 

la base de datos traduce [as peticiones de las tablas solicitadas a órdenes para el 

administrador de archivos. Por ejemplo el gestor de [a base de datos puede: 

+ Acceder a la tabla llamada 

• Recuperar datos de una tabla 

$ Borrar tilas de una tabla 

• Crear una tabla nueva. 

~ Eliminar tablas no deseadas. 

El administrador de archivo, gestiona grupos de archivos y da respuesta a peticiones 

para realizar operaciones en los archivos. 

Recibe peticiones para operar archivos y procesa estas peticiones. 
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Utiliza cualquier sistema operativo host y le SGBDR utiliza a menudo este administrador 

de archivos suministrado con el sistema operativo. En algunos casos, para mejorar la 

operativo a la compañia vendedora suministrará su propio sistema de archivos para 

reemplazar el sistema operativo nativo. Esto es más común en los entornos Unix más 

grandes. 

Traduce las peliGiones de manipulación de archivos a órdenes que entienda el 

controlador del disco. El administrador de archivos responde a peticiones tales como: 

Crear un nuevo archivo 

Borrar un determinado archivo 

Cambiar el nombre de un archivo 

Mover un archivo a una localización 

Recuperar un registro de un determinado archivo 

Reemplazar un registro de un determinado archivo 

Añadir un registro a un determinado archivo. 

Controlador del disco opera en un nivel fisico, sirviendo de interfaz entre el disco y el 

sistema operativo. El controlador del disco: 

Lee los datos del disco 

Escribe los datos en las pistas del disco 

Ubica los datos físicamente en el disco 

Extrae los datos físicamente del disco. 

El fabricante normalmente incluye el controlador del disco con el sistema operativo. 
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2.3 Diseño físico en una base de datos relacional aplicado por una consultoria 

Una vez obtenido un compromiso documentado con el cliente, la política de la 

consultoría de sistemas es proveer de productos y servicios con la satisfacción del 

cliente por el cumplimento de todos los requisitos estipulados. 

Dado que el objetivo de la consultoria es tener un sistema estructurado de organización. 

de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos los cuales se mantienen para 

controlar, regular y mejorar la operación con respecto a la calidad se debe ser más 

efectivos y rentabies, además de adaptarse a nuevas situaciones. Para el cumplimiento 

de dicho objetivo se debe tener: 

• Personal involucrado 

• Procedimientos correctos 

• Herramientas adecuadas 

• Registros de Calidad 

Para la implementación de una aplicación por una consultoria en el área de recursos 

humanos con un módulo que señala cual es la Higiene y Seguridad (HS) en una 

empresa. 

2.3.1 Análisis del módulo HS. 

Con este módulo se pueden elaborar los Profesiogramas de una compañía, programas y 

controlar los Exámenes Médicos, Controlar los Expedientes Médicos y obtener una serie 

de estadisticas relacionadas. 

1.- Elaboración de Profesiogramas 

• Descripciones del Puesto 

2.- Programación de Exámenes Médicos 
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.a Mantenimiento 

• Consulta e Impresión de Citas 

3.- Control de Expedientes Médicos 

• Actualización de Resultados de Exámenes 

4.- Estadísticas de Salud 
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2.3.2 Diseño del Módulo HS 

Elaboración de Profesiogramas 

Profesiogramas: 

Permite seleccionar las cualidades que debe de cumplir un indiViduo para el puesto, 

además de calificar el nivel que necesita cumplir. 

Campos a utilizar: 

1.- Núm. Cia 

2.- Clave Puesto 

3.- Clave Profesiograma 

4.- Calificación 

4.- UserlD 

5.- Fecha Mov. 

6.- Status 

Number(4) 

VarChar2(3) 

VarChar2(3) 

Number(4) 

VarChar2(10) 

Date 

VarChar2(1 ) 

Programación de Exámenes Médicos 

Permite calendarizar los Exámenes Periodicos por empleado obteniendo un control 

automatizado de Citas. 

Para poder programar una cita se requiere de la siguiente información: 

• Número y Nombre del empleado 

• Area donde trabaja 

• Número de Extensión donde se localiza 

• Fecha de la Cita 

• Hora de la Cita 
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Se requiere poder obtener 1 reporte y 1 aviso 

Reporte 1: 

Se deberan listar todos los empleados que tienen citas por Mes 

Reporte 2: 

Generar un aviso que recuerde la cita al empleado y se ha enviado por Correo 

Electrónico 

Control de Expediente Médicos 

Permite contar con un control de expediente en el cual se describa los puntos más 

importantes del estado de salud del empleado. 

La información que se deberá contemplar es: 

• Número y Nombre del Empleado 

• Tipo Sanguineo del Empleado 

• Es alérgico a algo Si o No: Si es alérgico a algo se deberá mostrar un catálogo de 

alergias en el cual se deberan de ir seleccionado las necesarias 

• Enfermedades Persistentes:Se deberá mostrar un catálogo de enfermedades en la 

cual se seleccionará la deseada. 

Resultado de Exámen ( Sano y Bajo Tratamiento): En caso que el resultado del exámen 

sea Bajo Tratamiento se deberá programar una nueva cita, la cual será asignada por el 

doctor. 

En caso de que el resultado del exámen es SANO se programaran nuevas citas las 

cuales podrán ser MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES O ANUALES, Y se 

tomaran a partir de la fecha en que se realizo el exámen, en caso de que la fecha caiga 
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en fin de semana o día festivo se tomará el siguiente día hábil, para eso será necesario 

contar con una lista de los días festivos de la empresa. 

Determinar si es una consulta o una revisión (ya que las revisiones no se cuentan como 

consulta) 

2.3.3 Diseño Físico de la Base de Datos del Módulo HS. 

Ver Anexo 1. 

2.3.4 Diseño de Pantallas que se desarrollaron para el Módulo HS. 

Ver Anexo 2. 

2.3.5 Plan de trabajo para el desarrollo del Módulo HS. 

Ver Anexo 3 
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2.4 Herramienta de desarrollo con programadón estructural en un sistema cliente

servidor. 

Una aplicación Power Builder es un programa que se ejecuta en un computador. El 

programa utili7.8 una mtertaz gráfica de usuario, por ejemplo, Microsoft Windows. 

También se puede conectar, a través de una red, a algunas fuentes de datos, por 

ejemplo una base de datos en algún servidor de la red. El usuario interacciona con el 

programa a través de una interfaz gráfica de usuario, bien utilizando el teclado, bien 

utilizando ün dispositivo de seiección tai como un ratón. 

Por ejemplo, el usuario comienza una aplicación de captura de datos haciendo doble clic 

sobre un icono. A continuación abre una ventana de captura de datos. Esto se puede 

realizar a través de un menú, del teclado o de un botón de la pantalla. A partir de ese 

momento el usuario interacciona con la apllcaclón a través de la ventana que se acaba 

de abrir. 

Una ventana puede tener controles tales como un botón de salida o un botón de 

recuperación de datos para obtener los datos a presentar. El usuario puede pulsar con el 

ratón un botón de salida para cerrar una ventana, o un botón de recuperación de datos 

para obtener los datos a presentar. También podrá introducir datos por medio de los 

campos de entrada contenidos en la ventana. la aplicación puede presentar los 

resultados en formato tabla, imagen o gráfico. Power Builder tiene todas las 

herramientas necesarias para realizar estas aplicaciones. 

Power Builder, es un lenguaje orientado a objetos y dirigido a eventos, con los lenguajes 

procedurales tradicionales como Basic, COBOL o C, el programador controlaba la 

operativa de ejecución de una aplicación. Un programa controlaba cuando se abrian y 

cerraban las ventanas y el movimiento del cursor de un campo a otro. El programa en 
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ejecución determioaba la secuencia de eventos. El programador determinaba dicha 

secuencia codificándola en el programa. 

En las aplicaciones modernas con interfaces gráficas, es el usuario el que gestiona la 

secuencia de eventos que se producen en un programa en ejecución. El usuario 

determina cuando comienza la aplicación, cuando se abre o se cierra una ventana, 

cuando de se introduce el siente campo o cuándo finaliza la aplicación. En lugar de! 

programa o el programador, es el usuario el que controla los eventos. 

En el entorno en ei que ei usuario es el que provoca los eventos a través de una interfaz 

gráfica de usuario, es difícil realizar aplicaciones con un lenguaje procedural. Es 

complicado escribir un programa para un entorno orientado a eventos cuando el 

programador es el que debe determinar la secuencia de eventos. Sin embargo, es fácil 

escribir programas para este entorno cuando los nuevos lenguajes orientados a objetos 

lal como Power Builder. Este está diseñado para írabajar con objetos y eveníos. Tiene 

gran cantidad de facilidades predefinidas para la gestión de ventanas, eventos y objetos. 

La realización de aplicaciones con Power Builder es relativamente fácil ya que tiene 

herramientas para la creación de aplicaciones y sus objetos, para la conexión a las 

fuentes de datos y para poder responder a eventos que van ocurriendo mientras la 

aplicación se está ejecutando. Todo esto permite construir aplicaciones industriales 

fiables, de manera rápida, fácil y eficiente. 

Una interfaz Gráfica, es un entorno orientado a objetos, dirigido a eventos. Las ventanas, 

así como los controles y otros objetos que aparecen en ellas, son objetos. Una imagen, 

un icono o un gráfico son todos objetos. 

Los usuarios pueden provocar varios eventos. Un usuario puede hacer clic con el ratón 

sobre una ventana. Los programas pueden también provocar eventos, por ejemplo, el 

evento cerrar de una ventana. 
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Los programas realizados con Power Builder responden a estos eventos, tales como 

hacer elie con el ratón. El comienzo de la respuesta al evento controla la operativa de la 

aplicación. Los objetos tales como ventanas y controles tienen cada uno una lista de 

eventos asociados. El objeto aplicación de PowerBuilder tiene cuatro eventos asociados: 

Clase 

Open 

Idl 

System error 

El objeto ventana tiene muchos eventos asociados, entre otros: 

Open 

Clase 

Move 

Algunos objetos de Power BUilder, tales como las estructuras de datos y las funciones 

definidas de usuario, no tienen eventos asociados. Para poder realizar programas con 

PowerBuilder, lo más dificil es conocer los eventos y como gestionarlos. Se deben 

conocer las diferentes eventos de cada objeto y como realizar procedimientos y 

funciones para dichos eventos. 

Cualquier interfaz gráfica de usuario es un entorno con gran cantidad de eventos. Debido 

a esto, PowerBuilder tiene muchas funciones para realizar la gestión de dichos eventos. 

El aprendizaje de cada uno de los eventos y de sus funciones asociadas llevará un cierto 

tiempo. En este trabajo se intentará facilitar mostrando algunos de los eventos y 

funciones más utilizados. 

El modelo de desarrollo, Si se está acostumbrado a programar con un lenguaje 

procedural tradicional, se debe aprender una nueva forma de programar Power Builder 

es un lenguaje orientado a objetos. En un programa realizado en un lenguaje tradicional 
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se puede ver lo que hace un programa tan solo leyendo el programa, pero una aplicación 

PowerBuilder no tiene un único lugar donde se pueda leer. No existe u listado que se 

pueda imprimir y leer para comprender la operativa de [a misma. Con PowerBui[der 

normalmente se realiza poca programación. Lo que se programa son los procedimientos 

de [os eventos asociados a un objeto. Por ejemplo cuando una aplicación se ábrese 

provoca un evento. Es e! evento open de la aplicación. Se puede escribir un 

procedimiento que se ejecute cuando se provoca el evento open, esto es cuando se 

ejecuta por primera vez [a aplicación. Se puede incluir en dicho procedimiento, por 

ejemplo, que le usuario dé el nombre de la fuente de datos de [a aplicación. 

La mayor parte del trabajo consistirá en crear objetos para la aplicación, no en programar 

como reaccionarán los objetos. Las herramientas del entorno de desarrollo Power 

Bui[der permiten crear fácilmente los objetos y escribir procedimientos. 

La Programación orientada a objetos incorpora elementos que facilitan la realización de 

interfaces gráficas de usuario. PowerBuilder tiene herramientas que facilitan la 

realización de programas orientados a objetos. Estas herramientas se denominan 

painter. Con los lenguajes de programación tradicionales se escriben programas. Estos 

están formados por módulos que se llaman en una determinada secuencia, determinada 

normalmente por el programa. Los datos van de acá para allá entre las rutinas del 

programa. El modelo de programación difiere en un entorno orientado a objeto, en el que 

se crean objetos que responde a eventos y que se comunican entre sí por medio de 

mensajes. 

Objetos y atributos, Una aplicacióntowerBuilder utiliza objetos tales como una ventana, 

un control, un dibujo o un icono los objetos tienen atributos. Por ejemplo e[ objeto 

ventana tiene atributos tales como el tamaño, la forma o el color. Los objetos pueden 

incluir a su vez otros objetos. Por ejemplo, el objeto ventana de una captura de datos 

puede combinar una ventana principal, diversos objetos control y un objeto menú. 
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Algunos de los objetos que se pueden utilizar, tales como menús y ventanas, los da 

PowerBuilder; otros, sin embargo, se tienen que crear. 

Métodos, Una operación que requiere información sobre otro objeto o que lo cambia de 

alguna manera se denomina método. En PowerBuilder los métodos se crean escribiendo 

los procedimientos. Por ejemplo, un procedimiento que abre una ventana o un 

procedimiento que la cierra son métodos de dicha ventana. En PowerBuilder los métodos 

son los procedimientos asociados con los diferentes objetos. 

Eventos, Los procedimientos pueden incluir funciones. Una función es un procedimiento 

con nombre, que acepta argumentos de entrada y devuelve uno o más valores. Estas 

funciones pueden ser reutilizadas. Las funciones en PowerBuilder son utilizadas en los 

métodos y pueden estar ligadas a un objeto determinado o ser globales a toda la 

aplicación. En una aplicación Power Builder es el usuario más que el programa el que 

determina la secuencia de eventos de la misma. Ei usuario comienza ia apiicación, abre 

y cierra ventanas, y provoca eventos, por ejemplo, haciendo clic sobre un botón de abrir 

o de cerrar. La aplicación puede también por sí misma provocar eventos. Por ejemplo, un 

programa se está ejecutando y puede provocar el evento id le después de un periodo 

predefinido de inactividad por parte del usuario. Se provoca dicho evento sin que 

intervenga el usuario. Con PowerBuilder se pueden realizar procedimientos que 

determinan la respuesta a un evento. Un objeto ventana puede contener un 

procedimiento que responda al evento open o un procedimiento que responda al evento 

clase. Cuando una aplicación utiliza un objeto, están a su disposición los eventos y los 

correspondientes procedimientos del objeto. 

Mensaje, Cuando una aplicación se ejecuta, los objetos se comunican entre si por medio 

de mensajes. Los mensajes enviados entre los objetos de una aplicación controlan a 

ésta. Supongamos un objeto ventana que contiene un objeto botón de finalización. 

Cuando la aplicación se ejecuta y se presenta la pantalla, aparece I botón finalizar. Al 

hacer clic sobre dicho botón, se cierra la ventana que está abierta. Al hacer clic sobre el 
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botón, se provoca el evento clicked del botón finalizar. El procedimiento de este evento 

envia un mensaje de cierre la ventana que contiene el botón. La ventana lo rec',be 

provocando el evento close de la ventana, ejecutándose su correspondiente 

procedimient06 

6 Paul Mahler,Power Builder. desarrollo de ApHcaclones Cliente/Servidor, MéxiCO O.F , p. 88 
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2.5 Estratégias para el registro y control de calidad en los sistemas dentro de una 

consultoria. 

2.5.1 Plan General de Aseguramiento de Calidad 

1. Propósito 

El propósito es identificar los items cubiertos por el Plan de Aseguramiento de Calidad, 

el uso intencionado del software y La porción del ciclo de vida cubierta por Plan de 

Aseguramiento de Calidad para cada item del software. 

2. Documentos de Referencia 

Lista de documentos rererenciadas en otras partes de este documento (e.j., estándares 

gubernamentales, estándares de la organización, sistema existente de documentación, 

etc.) 

3. Manejo 

Describe corno la implementación del Plan de Proyecto será verificado 

Describe los elementos de la estructura organizacional que son responsables de la 

calidad del software (i.e., identificar quien es el responsable de Aseguramiento de 

Calidad, desarrollo del software, y cuales son sus responsabilidades especificas y sus 

interdependencias ). 

Identifica la parte del ciclo de vida cubierta por el Plan de Aseguramiento de Calidad. 
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Describe las tareas principales a ser ejecutadas en el proyecto (incluye el desarrollo de 

tareas, y las actiVidades de Aseguramiento de Calidad, en la secuencia que deben ser 

ejecutadas ). 

Describe las relaciones entre las tareas principales y el punto más importante de 

chequeo en el proyecto. 

Identifica los elementos de la estructura organizacional que son responsables de las 

tareas principales. 

4. Documentación 

Describe como está conformada la documentación de los estándares, y las 

convenciones para cualquier proyecto, y será verificada. 

Identifica la documentación del proyecto (ambos, entregables y no entregables) que 

serán desarrollados durante el curso del proyecto (e.j., Documentos de Requerimientos, 

Documentos de Diseño, Documentación del Usuario, Plan del Manejo de la 

Configuración, Planes de proyecto del Desarrollo de Software, Planes de Aseguramiento 

de Calidad, Manual de Estándares y Procedimientos Manual del Mantenimiento de 

Software, etc.) 

Identificar como realizar las revisiones de Aseguramiento de Calidad de cada documento 

Qué revisión {auditoria será llevada acabo 

Cuales son los criterios de evaluación 

5. Estándares, Practicas, Convenciones y Métricas 

Identifica los estándares, practicas, y convenciones a ser aplicadas 

Establece como será monitoreado el cumplimiento 
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Lisia las métricas a ser aplicadas y la aproximación del conjunto de datos. 

Identifica los estándares, prácticas, y convenciones que son aplicadas durante el 

transcurso del proyecto (e.j., estándares de documentación, estándares de lógica, 

estándares de código, estándares de comentario, estándares de pruebas y prácticas, 

etc.) 

Identifica las métricas de procesos y productos que son aplicadas durante el proyecto 

(por severidad ), planes contra datos actuales 

métricas, puntos de decisión en base a métricas, métricas principales, mensajes de 

error, demostración de métricas de requerimientos. ¿Cuáles con los rangos aceptables 

de valores?, 

¿Qué acciones deben tomarse si los valores obtenidos no caen dentro de los rango 

permisibles? , 

(e.j., pruebas adicionales, revisiones adicionales, notificaciones de ¡os interesados o 

partes responsables, etc.) 

Describe quien monitorea y como lo lleva a cabo 
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6. Revisiones y Auditorías 

Describe cómo conducir las inspecciones, inspecciones técnicas seguimientos, y cómo 

serán monitoreadas las auditorías. 

Identifica todas las revisiones/auditorías ejecutadas dentro de la vida del 

sistema/proyecto. 

Especificar cuando se realizaran las revisiones/auditorías (i.e., un punto específico en un 

x tiempo tiempo, antes/después de un evento especifico, o periódicamente a discreción 

del project managerldevelopmen\ manager ele.) 

Definír el propósito de cada revisión /audítoría (tópicos a ser direccionados en la revisión, 

qué se verifica en ía revisión, y cualquier criterio de evaluación se aplicará durante la 

revisión/auditoría) 

7. Pruebas 

Descríbe las actividades de pruebas y cómo serán monitoreadas 

Identifica las pruebas cubiertas por el Plan de aseguramiento de Calidad que no se 

especifican en otros planes de pruebas. 

Identifica los métodos usados por las pruebas cubiertas por el Plan de aseguramiento de 

Calidad. 

8. Reporte de Problemas y Acciones Correctivas 

Describe los procedimientos de reporte de problemas y cómo serán monitoreados, y 

como se checará la adecuación de los responsa bies del proyecto. 
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Describe los procedimientos seguidos para hacer reportes, seguimiento, soluciones, y 

cierre de problemas identificándolos con: productos de software; o el 

desarrollo/mantenimiento de procesos. 

Identifica quien es el responsable para cada fase de los reportes de problemas y 

corrección de los procesos (hacer reportes, seguimiento, verificación completa, cierre) 

Proveer ejemplos de formas de reportes de problemas (copia, electrónico) usado en éste 

proceso 

9. Herramientas, Técnicas y Métodos 

Identifica las herramientas, técnicas y métodos usados. 

Identifica herramientas, técnicas y metodologias las cuales son usadas a lo largo del 

curso del proyecto para soporte del esfuerzo de los desarrolladores (e.j., herramientas de 

prueba, desarrollo de metodologías, analizadores de códígo, aplicaciones, manejo de 

proyectos de software, etc.) 

10. Control de códígo 

Describe cómo son descritos los procedimientos para almacenarse en librerías de 

software que posteriormente serán monitoreadas. 

11. Registros, Mantenimiento y Retención 

Describe como la retención de todos los registros, como los reportes y la configuración, 

será monitoreada. 
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identifica cual información de Aseguramiento de Calidad es retenida y cómo sera 

manejada la documentación (quien la controla, donde será guardada, en que forma, 

quien la accesa, que tan grande es) 

12. Entrenamiento/Capacitación 

Describe el nivel de entrenamiento de los desarrolladores para ser checa dos 

Identifica las necesidades de entrenamiento para llevar a cabo el Plan de Aseguramiento 

de Calidad 
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13. Manejo del Riesgo 

Establecer cómo será manejado el riesgo y la forma de monitorearlo e Identificar cómo 

serán manejados dentro del ciclo de vida del proceso/proyecto. Como son: 

identificarlos 

registrarlos 

monitorearlos 

controlarlos 

14. Outline del resto del Proyecto 

Control de actualizaciones de vers',ones en cada fase de la ·,mplementación. 
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2.5.2 Sistema de Calidad 

Por otro lado la consultoría garantiza aseguramiento de la calidad y ha desarrollado 

DOCUMENTOS 
CONTROLADOS 

REGISTROS DE 
CALIDAD 

Fonnatos Vacíos 

Formatos Llenos 

Calidad 

Procedimientos 

Instructivos 
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Formatos y 
Registros 

POLlTlCA 

IMPLANTACIÓN DE LA 
POLITICA 

EL "COMO" DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

PRUEBAS DE QU 
SISTEMA ES 
SEGUIDO 



2.5.3 Tipos de Pruebas 

Control de Calidad: El proceso por medio del cual se determina si el producto está 

correcto y se inicia una acción cuando se detecta un incumplimiento. 

Una función en línea, el trabajo realizado dentro de un proceso para asegurar que el 

producto del trabajo esté libre de defectos 

Certificación de Calidad : Un conjunto planeado y sistemático de actividades 

necesarias para garantizar que ios productos y servicios estén libres de defectos. 

Una función de personal de apoyo, creada para apoyar la implantación de la 

administración de la Calidad Total. 

Defecto: Una desviación de una especificación- faltante, falla o exceso (punto de vista 

del productor). Cualquier cosa que cause insatisfacción ai cliente, sin importar que esté o 

que no esté contemplada en las especificaciones (punto de vista del cliente) 

Verificación: Todas las actividades de Control de Calidad a través del ciclo de vida que 

aseguran que los productos intermedios cumplan con sus especificaciones de entrada 

particulares 

Validación: La "fase de pruebas" del ciclo de vida que asegura que el producto final (por 

ejemplo, el sistema) cumpla con las especificaciones. 

Prueba Estática: Verificación realizada sin ejecutar el código del sistema. 

Prueba Dinámica: Verificación o Validación en la cual se ejecuta el código del sistema. 
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2.5.4 Categorías de Pruebas 

Unitaria: Pruebas realizadas sobre un solo módulo individual o unidad de código 

Integración - Pruebas realizadas en grupos de módulos para asegurar que los datos y 

controles sean pasados adecuadamente entre módulos 

Sistema: Una combinación predeterminada de pruebas que, al ser realizadas 

exitosamente, garantizan a los directivos de Informatica, que el sistema cumple con las 

especificaciones (es decir, validan que el sistema fue construido correctamente). Un 

término genérico para diferenciar a varios tipos de pruebas de alto nivel de las pruebas 

unitarias 

Aceptación: Pruebas para asegurar que el sistema satisfaga las necesidades de la 

organización y el cliente! usuario final ( es decir, validan que el sistema que se construyó 

es el correcto ) 

Regresión: Pruebas posteriores a fa realización de cambios para asegurar que no hayan 

causado cambios no deseados 

Pruebas Funcionales: Pruebas que validan los requerimientos del negocio (qué se 

supone que el sistema debe hacer) 

Pruebas Estructurales: Pruebas que validan la arquitectura del sistema (cómo fue 

implantado el sistema) 

Pruebas de Caja Negra: Pruebas basadas en especificaciones externas sin 

conocimiento sobre cómo fue construido el sistema. Usualmente dirigidas a datos 

Pruebas de Caja Blanca : Pruebas basadas en el conocimiento sobre la lógica y la 

estructura internas. Usualmente dirigidas a la lógica. 
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2.5.5 Flujo de Proceso de Pruebas 

ESTABLECER 
~BrrVOSDE u " , 
LAS PRUEBAS 

I 

DESARROLLAR 
EL PLAN DE 
PRUEBAS 

I 

EJECUTARLAS 
PRUEBAS 

I 

RESUMIR Y 
REPORTAR 
RESULTADOS 
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2.5.6 Productos de Pruebas vs Productos del Desarrollo 

Productos del Sistema Productos de las Pruebas 

(Proceso de Verificación) (Proceso de Validación) 

Prueba 
Requerimientos (FuncIOnal) . .-

del Sistema 

r 1 
Prueba de 

Diseño - integración 
(Estructural) 

1 1 
Pruebas 

Codificación - Unitarias 

l 
Reporte (s) 

l de pruebas 

Mantenimiento Cambio y 
(Usa la prueba de 
documentaciÓ:l. 

_. 
regresión 

del Sistema 
Reporte (s) 
de pruebas 
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2.5.7 Estación de Trabajo de Pruebas 

PROBLEMAS 

A 
CONTROL DE RESULTADOS 

PRODUCTOS PROCESO DE < CALID.-\D DE > DE PRUEBAS 
APROBAR PRUEBAS PRUEBAS 

T Y 
CONJUNTO DE MEDlCIOXES 
HERRAMIENTAS DE PRUEBAS 
DE PRUEBAS 
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2.6 Píaneación estratégica en la práctica. 

Desarrollar un proceso de planeación estratégica debe servir para la toma de decisiones 

de forma realista y con fundamentos. Tratando de reconciliar las cuatro herramientas de 

dicha planeación obtendremos una aplicación que aporta elementos para que el proceso 

de toma de decisiones. Es más factible que el proceso de planeación estratégica sea 

seguido en una organización con suficientes recursos para sufragar los costos del 

análisis formal y enfrentar ambientes estables y predecibles. La alta gerencia en las 

organizaciones no puede excusar las pérdidas a corto plazo bajo la premisa de 

ganancias a largo plazo. En todas las organizaciones la rentabilidad es la linea de fondo 

y tiene que verse bien, año tras año. Por lo tanto la planeación estratégica que se 

enfoca a resultados a largo plazo se puede aplicar en organizaciones donde haya menos 

presión exógena respecto al desempeño a corto plazo. Cuando se evalúa la posibilidad 

de utilizar la consultoria de sistemas como una estratégia de negocio para el crecimiento 

de la empresa se tiene qüe tomar en cuenta que las organizaciones son lentas en 

reaccionar al cambio y que lo hacen en pasos incrementales es por esto a continuación 

se evaluará por medio de la planeación estratégica si el proceso de implementación de 

sistemas que la consultoria propone a una organización contribuye a su crecimiento, a 

su estabilidad o a si en aras de una modernización de procesos de automatización se 

provoca una contracción económica en la empresa. 

Siguiendo los pasos del proceso de planeación estratégica primero definiremos la misión 

de la organización. En el siguiente ejemplo, la misión de la consultoria es diseñar, 

desarrollar e implementar sistemas que permitan optimizar la automatización de 

procesos en las diferentes lineas de negocios en una aseguradora. La misión de la 

aseguradora es evaluar los servicio de los consultores de sistemas para elegir la mejor 

opción para implementar un sistema de seguros en menor tiempo y menor presupuesto. 

El siguiente paso es establecer objetivos. Para la consultoría el objetivo es conocer las 

condiciones en que se encuentran los proceso de la aseguradora y en ese proceso de 
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evaluación generar un diagnóstico que indique si las adaptaciones necesarias en la 

implementación del sistema de seguros que la consultoria esta ofreciendo a la 

aseguradora son la mejor opción para la organización. El objetivo de la consultoría es 

elaborar una propuesta en base a las condiciones actuales de la aseguradora y el 

objetivo de la aseguradora es elegir la mejor opción que ofrezcan los consultores para 

la automatización de sus procesos. 

Para el proceso de planea ció n estratégica analizar los recursos de la organización es 

como establecer los límites de trabajo, ya que la administración está limitada por los 

recursos y las capacidades que ésta posee. Lo que harán estará limitado a lo que 

puedan hacer dentro de una organización. Estudiar los recursos y las capacidades ayuda 

para reflejar a la administración que las habilidades (Know How)" tecnológicas y de 

mercado le ayuden a aprovechar las oportunidades. 

Debido a que el análisis de los recursos de una organización revela su ventaja 

corporativa, es decir la competitividad relativa que la organización tiene sobre sus 

competidores presentes y futuros. Ahora la este análisis también debe refiejar sus 

debilidades para evaluar que sería más importante atacar tomando encuentra las 

debilidades y fortalezas de la estratégia que se propone a la organización. 

7 Know How: Es deCIr, se refiere. al conOCimiento que se obtiene con la experienCia. 
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Para la consultoria la evaluación de sus recursos, capacidades y debilidades se centra 

en sus recursos humanos y sus recursos técnicos. La posible carencia y rotación de 

recursos que todas las consultorías tienen debido a sus distintos compromisos con 

diferentes clientes hace que en la propuesta que presente a la aseguradora se 

consideré que cuenta con los recursos humanos y técnicos capaces de cumplir con los 

compromisos que se adquieran con su nuevo cliente. 

Por otro lado para la aseguradora la evaluación de sus recursos se centrará en recursos 

humanos aptos para evaluar el proceso de implementación que la consultoria lleve a 

cabo dentro de la organ',zación asi como la disponibilidad de los recursos humanos que 

serán capacitados por la consultoria para utilizar la nueva aplicación de la consultoria. La 

evaluación de los recursos técnicos y su disponibilidad también es muy importante para 

la implementación de la nueva aplicación debido a que el cambio de aplicación dentro 

de la organización puede tener dos complicaciones para los usuarios, la adaptación al 

nuevo sistema y la adaptación a los nuevos instrumentos técnicos si es que no se cuenta 

con ellos actualmente. 

Examinar el ambiente para la consultoria debe ser identificar los diversos factores 

externos que pudiesen incidir sobre su proceso de implementación del nuevo sistema 

dentro de la organización. Este proceso se podria dividir en tres estadios. 

En la primera etapa es de previsiones sectoriales: En esta etapa identificamos y 

analizamos los sectores y áreas de interés. Para cada uno, la consultoria prepara una 

revisión histórica para dar el transfondo y perspectiva para indicar el momentum de los 

procesos en cada uno de los sectores. También se analizan las fuerzas más probables 

de cambios asi poder establecer un futuro "sin sorpresas". En esta etapa también 

identificamos y evaluamos discontinuidades potenciales que prodrian llevar a variaciones 

del futuro "sin sorpresas" y se enumeran las implicaciones claves de tales tendencias 

para la aseguradora. 
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En la segunda etapa, la aseguradora y la consultoría deben reducir los hallazgos de la 

primera etapa a proporciones manejables por medio de asignación de probabilidades a 

las diversas tendencias, eventos y discontinuidades. Los hallazgos residuales son 

analizados en forma cruzada para determinar interacciones potenciales; esto es, cómo 

un cambio en un factor provoca cambios en otro. El resultado es crear un patrón de 

hechos con consistencia interna, es decir, que la consultoría presente una propuesta 

basada en hechos consistentes basados en ün análisis previo de los piOcesos dentíO de 

la aseguradora. 

En la tercera etapa la aseguradora toma el conjunto de hechos hallados en la etapa en la 

primera etapa y en la segunda para crear escenarios con consistencia interna. En ésta 

parte del proceso es la aseguradora desarrollara algunos escenarios que basados en la 

consistencia de la propuesta de la consultoría y tomando en cuenta las discontinuidades 

y las reacciones en cadena reveladas por el análisis de impacto cruzado, presentado en 

la segunda etapa. Es recomendable que la aseguradora en cuestión desarrolle 

escenarios que cubran los extremos: desde un escenario "sin sorpresas" hasta uno de 

"el peor de todos los mundos posibles" y basados en este análisis ambiental tengan una 

idea más clara de la mejor opción para desarrollar su nueva aplicación de seguros. Esto 

ayudará a que la toma de decisión para elegir una consultoría como estratégia de 

negocio sean bien fundamentada. 

El siguiente paso en el proceso de planeación estratégica después de analizar el 

ambiente es hacer predicciones, en este caso para la consuitoría las predicciones se 

basarán en la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y económicos para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la aseguradora, pero tomando en 

cuenta algunos faclores externos que se hayan considerado en el análisis del ambiente. 

También se deben incluir factores internos como la proyección de ingresos, la estimación 

de gastos así como la estimación de requerimientos por parte de posible cliente y de los 

actuales clientes en relación a los recursos disponibles para dicha carga de trabajo y 

finalmente las predicciones de la posible necesidad de recursos humanos para 
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necesidades presentes y futuras. Es decir, si la consultoría cuenta actualmente con los 

recursos que cumplan con los compromisos adquiridos con sus clientes actuales, habría 

que hacer una predicción de cual sería la carga de trabajo con el nuevo cliente y si se 

cuenta con recursos disponibles para dichos requerimientos o si se necesita la 

contratación de nuevos recursos y si no tienen la experiencia necesaria habrá que hacer 

otra predicción para saber en cuanto tiempo estarán aptos para desarroHar dicha carga 

de trabajo. Este esfuerzo más detallado de predicciones en la posible ocurrencia la 

posible ocurrencia de eventos futuros en que la aseguradora y la consultoría deben 

tomar en cuenta en el proceso de evaluación de opciones para que el proceso de toma 

de decisiones sea más congruente con los compromisos que se están adquiriendo al 

diseñar, desarrollar e implementar una nueva herramienta de automatización dentro de 

la aseguradora. Por otro lado a pesar de la importancia de las predicciones exactas en la 

planeación estratégica, éstas tienen un desempeño pobre en la identificación de puntos 

de inflexión no estacionales como las razones, los eventos no comunes, las 

discontinuidades y las acciones o reacciones de los competidores. 

En el proceso de analizar oportunidades y riesgos se refiere a que el análisis de los 

recursos de la organización y las predicciones de factores internos y externos 

constituyen una base de datos con los cuales la administración analiza las oportunidades 

y riesgos. El mismo ambiente puede ser una oportunidad para la organización y una 

amenaza para otra en el mismo ramo debido a los recursos diferentes en cada una. 

Una vez identificada una oportunidad o riesgo, la administración debe buscar una serie 

de alternativas que puedan explotar la situación. En este caso en relación a la 

adquisición de un nuevo producto que el proveedor implementará para la automatización 

de procesos la aseguradora debería plantearse estratégias alternativas y evaluar si 

continua como lo ha hecho antes o si le representa alguna ventaja adquirir los servicios 

de una consultoría de sistemas que le permita actualizar sus procesos de 

automatización con la implementación de una aplicación del sistemas integral de seguros 

como la que un proveedor con experiencia en seguros le está ofreciendo. 
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Posteriormente se debe seleccionar la estratégia de negocios siendo esto una vez que 

las estratégias alternativas han sido enlistadas y evaluadas, para que entonces la 

aseguradora tome la decisión de saber SI continuará con sus procesos de producción 

como lo ha hecho en el pasado o si selecciona una nueva estratégia, la cual debió haber 

sido previamente analizada para que sea consistente con la misión y los objetivos de !a 

aseguradora. 

Finalmente la instrumentación de la estratégia elegida debe ser traducida en planes de 

trabajo a corto plazo y a largo plazo por parte de la aseguradora y por parte de la 

consultoría para llevar a cabo de acuerdo a los procedí mientas necesarios para los 

programas, políticas y presupuesto que la consultoría y la aseguradora hayan convenido. 

Se deben establecer los roles de cada individuo de ambas organizaciones(aseguradora y 

consultoría) para estar en constante comunicación sin perder de vista el cumplimíento de 

objetivos individuales y organizacionaíes que se establezcan. La comunicación entre los 

individuos de ambas empresas es muy importante para que todos unan sus esfuerzos y 

hacer la implementación con la experiencia de la consultoría, pero con la cooperación de 

la aseguradora ya que si alguno no lleva a cabo su parte de la estratégia, el esfuerzo 

total podría venirse abajo. 

CONCLUSIONES, 

Las herramientas para las implementaciones de una consultoría son de vital importancia 

ya que el aprovechamiento de los avances tecnológicos es una de las principales 

ventajas de utilizar la consultoría de sistemas como estratégia de negocios que 

contribuya al liderazgo de la empresa en el mercado. 

Los profesionales de la consultoría además de aportar conocimientos técnicos, aportan e 

intercambian de soluciones del negocio del ramo al que se dedique el cliente ya que los 

los productos de la consultoría han sido implementados en varias empresas. La 
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aplicación mencionada en este capítulo la consultoría la ha implementado en el área de 

recursos humanos de varias empresas, es por esto que la combinando años experiencia 

en el ramo con tecnología de punta en este caso son gran ayuda para las empresas 

que contratan los servicios de esta consultoría. 

El establecimiento de normas o estándares de programación en el área de sistemas es 

de vital importancia ya que esto permite tener un orden en el desarrollo de sistemas y !a 

técnica de orientación a objetos mencionada en este capítulo permite ahorro de trabajo 

ya que se recicla código que ya no se tiene que volver a hacer. Plan General de 

Aseguramiento de Calidad de gran importancia para la cosultoría ya que es una medida 

de control de calidad que permite hacer correcciones a los productos antes de 

entregarlos al cliente. 

Por otro lado, la planeación estratégica, que fué la técnica mencionada en este capítulo, 

es una herramienta para eiaborar pianes de trabajo, a través de la p!aneación estratégica 

"La consultoría" y el cliente minimizan conjuntamente el riesgo y se aumenta la calidad 

del desarrollo de sistemas lo cual permite una adaptabilidad y fiexibilidad para nuevas 

tecnologías que contribuyan a un liderazgo constante en las organizaciones. 
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CAPíTULO 111 

Resultados de estrategias implementadas por consultoría de sistemas. 

3.1 Resultados de prototipos aplicados por la consultoría de sistemas. 

Desde el punto de vista del cliente la consultoría significa servicio bajo pedido pagando 

por el uso que se le dé a éste. Desde el punto de vista del proveedor la consultoría 

significa despiiegue de inversión anticipándose a la demanda. 

Cada vez más, las compañias no tendrán que construir internamente la funcionalidad 

requerida por sus sistemas, puesto que ésta se hallará disponible en la red. A comienzos 

del siglo XX, muchas compañías tenían planta de energía interna para proporcionar 

electricidad. El departamento interno de [os Sistemas de Información con su mainframe 

no es completamente diferente. A medida que el servicio disponible de información de 

libre acceso al público aumente su capacidad, será posible incluir en la red algunas 

funciones de Sistemas Internos que están fuera de ella. 

Con está visión del futuro, y como un ejemplo, imaginemos un centro de atención para 

aseguradoras en el internet con un ajustador de seguros dinámico, un intercambio 

electrónico de información entre agentes de ventas, sin tanto papeleo para las 

reclamaciones de asegurados, proveedores, reaseguradores, vendedores. 

"La consultoría" 1 propone a las aseguradoras tratar de pasar las barreras de lo 

establecido integrando todas las lineas de negocios en una solo aplicación de seguros. 

Este sistema aportará soluciones integradas a las aseguradoras lo cual contribuirá a 

colocarlas entre las mejores del mercado ya que integrará todos los aspectos técnicos 

1 Este es el nombre con le denomlrá a la empresa que presta los servicIos de consultorla de sistemas 
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del negocio de las aseguradoras bajo una sola aplicación. "La aplicación" fue diseñada 

por "La consultoría" con sus conocimientos técnicos adquiridos con la experiencia de 

otras implementaciones en el mismo negocio de aseguradoras y bajo controles críticos 

de autorización de reglamentos establecidos por la Comisión Federal de Seguros y 

Fianzas. Esto hace que "La consultoría" aportarte consejos técnicos tales como el control 

de reclamaciones de siniestros, pagos de primas, cancelaciones automáttcas entre otros 

que ya han sido anteriormente analizados, diseñados e implementados en otras 

aseguradoras. 

"La aplicación" integra todas las lineas de negocio del aseguramiento bajo una sola 

plataforma, permitiendo obtener así, el módulo de contabilidad manejando cierres 

mensuales contables, módulo de agentes manejando pago de comísíones a los agentes 

de ventas, tesorería permitiendo llevar el control de todos los pagos de proveedores 

entre otros. 

"La consultoria" no solo provee una aplicacíón integrada de soluciones para el proceso 

de aseguramiento, también aporta nuevas tecnologías en soluciones disponibles en 

internet para proveer de una poderosa herramienta con canales distribución y 

soluciones de negocios para que estén a la vanguardia en tecnología, permitiendo así un 

servicio superior a sus clientes y un mejor conocimiento de herramientas técnicas en el 

área. 

Los recursos humanos que la consultoría aporta son de gran experiencia diseñando, 

analizando y desarrollando aplicaciones del mismo tipo por varios años. También lo han 

probado bajo las condiciones más severas en otras empresas aseguradoras con gran 

éxito en varias partes del mundo. 

Los profesionales de "La consultoría" además de aportar sus conocimientos técnicos, 

aportan intercambio de soluciones del negocio del aseguramiento entre empresas del 
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mismo ramo, combinando así, años de experiencia en el negocio del aseguramiento con 

tecnología de punta. 

La aplicación de "La consultoría" usa una de las mejores herramientas cliente/servidor 

del mercado: Power BUllder desarrollando así sistemas con las mejores herramientas. 

Obteniendo también aplicaciones escalables qüe son soportadas por varias plataformas 

como Sybase, SOL-Server. 

Las soluciones de "La consultoría" son apoyadas por Sybase, Sun Microsystems, 

Microsoft y IBM entre otros socios de negocios. Permitiendo una amplia variedad de 

opciones en sistemas operativos, arquitecturas de bases de datos, manejadores de 

bases de datos y herramientas de desarrollo tecnológico que se adapten a las 

necesidades especificas del escenario tecnológico de cada cliente. 

La calidad con la que "La consultoría- desarrol!a sus productos es critica para el 

cumplimento de objetivos y metas propuestos a sus clientes es por esto que, su filosofía 

es desarrollar diseñar e implementar sistemas en tiempo y dentro del presupuesto" 
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Soluciones en la Fase de Implementación: En la fase de implementación del sistemas 

La consultoría" aporta sus conocimientos en Administración de proyectos. Se realizan 

planes de trabajo segmentando cada fase de liberación de versiones en las cuales la 

consultoría debe incluir los requerimientos correspondientes a las adecuaciones del 

sistema implementado previamente en otras empresas, pero con la funcionalidad para e! 

nuevo cliente siendo esta la etapa en la que la que la consultoría aprovecha el "Know 

How"z adquirido en otras empresas del mismo ramo. 

Así mismo, si la consultoría aporta grandes soluciones dentro de una organización 

también debe tomarse en cuenta que si la calidad de su desarrollo no cumple con las 

necesidades de la empresa, la consultoría sería perjudicial en sus procesos de 

automatizac"ión. 

Las tres formas primarias tradicionales de administración se originan en ¡as "actitudes 

hacia el tiempo y el cambio por parte de los administradores'". Ahora bien, el tiempo 

representa una variable muy sencilla en virtud de que se dividen en tres conocidas 

categorías: pasado, presente y futuro. las actitudes son más sencillas aún, ya que sólo 

pueden ser positivas o negativas. Las actitudes con respecto al tiempo determinan las 

actitudes con respecto al cambio. 

Administración Reactiva: La administración reactiva se muestra insatisfecha con las 

cosas y con el cariz que éstas presentan. Lo que prefieren estos administradores son las 

cosas como fueron. Por consiguiente, selecc"ionan un estado de cosas anterior como 

objetivo, de ahí que las soluciones y los planes con que trabajan constituyan un esfuerzo 

por restablecer dicho estado. 

2 Es decir, la expenenra que se obtiene con el tIempo trabajado eh un área en específico 

3 Eikoff,Russel,Recreacíón de las corporaCiones, MéXICO O F P 46 
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El enfoque reactivo que se adopta frente a los problemas consiste, primero, en identificar 

las causas, para luego intentar removerlas o suprimirlas. Si se tiene éxito, se deshace el 

cambio que generó el problema, regresando así al sistema administrativo, al estado en 

que se encontraba antes de que se manifestase el problema. Este proceso no es más 

que una resolución de problemas. Trátese de un proceso esencialmente clínico que 

depende, en lo básico, de problemas anteriores que presentan similítudes con el que se 

enfrenta ahora. La reflexión a que inducen los problemas es de carácter empírico, 

cualitativo y regido por el sentido común. 

Las organizaciones en las que predomina la administracíón reactiva tienden a emplear 

como modelo la forma de organización más antigua y estable que conocemos: la familia. 

Aspiran a convertir su organización en una "gran familia feliz". En tal caso, se supone 

que el ejecutivo en jefe es como un padre el que sabe más, por lo que se le conoce, 

como justificación en la mayoría de los casos, como el viejo. Cuanto más viejo sea el 

ejecutivo(casi nunca se da ei Caso de una ejecutiva), tanta más experiencia tendrá y, por 

ende, tanta más capacidad estará para resolver los problemas. "La experiencia es la 

mejor maestra" y "formarse en la escuela de la vida" son expresiones características del 

pensamiento reactivo. Al igual que las familias, la mayor parte de organizaciones 

reactivas funcionan como jerarquías autocráticas. Nada puede suceder sin la aprobación 

implícita o explícita del viejo, incluida la planificación. Su decisión de encargarse de la 

planificación se origina normalmente aprendiendo que otra administración reactiva, a la 

cual admira, ha empezado a implementar planes. En caso de que él decida ordenar un 

plan corporativo, suele encomendarlo a los "muchachos" más viejos -es decir- aquellos 

que lo mantienen al tanto de todo lo que ocurre dentro y fuera de la organización. 

Alrededor de 25% de los planes corporativos y más de 50% de fas planes 

gubernamentales que he visto se rigen por este método. Afortunadamente, son muy 

pocos los planes de este tipo que se implanta, pues, de habérseles aplicado, habría 

causado la ruina de las organizaciones que los implantaran. Todo esto se debe a dos 

graves deficiencias en el proceso de planificación. 
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Primero, su cometido principal es deshacerse de lo que no se desea. Por desgracia 

cuando nos deshacemos de lo que no Queremos, no solo, no obtenemos lo que 

queremos, si no que recibimos aquello que nos disgusta aún más. Esto deberia resultar 

obvio para todos. Si encendemos el televisor durante el dia, es muy dificil que transmitan 

el programa que buscamos en ese momento y en el primer canal que seleccionamos. 

En este case resulta fácil desembarazarse de la deficiencia, que es el programa no 

deseado, cambiando de canal. Por desgracia, existen muchas posibilidades de que, al 

cambiar de canal, nos encontremos con una transmisión peor de la que intentamos 

desembarazarnos. De lo anterior emerge uno de los principios fundamentales de la 

administración: la administración efectiva debe dirigirse a obtener lo que se desea, no a 

desembarazarse de lo que no se desea. 

Segundo, cada deficiencia forma parte de un sistema de deficiencias interactuando, es 

decir, de un desorden o embrollo. Por consiguiente, aun cuando se logre eliminar cada 

deficiencia para reemplazarla por algo que se considera mejor, ei sistema de reemplazos 

puede resulta peor que el sistema al que reemplaza. Recuérdese que mejorar las partes 

de un sistema consideradas en forma separada no garantiza que mejorará el desempeño 

del sistema con un todo. 

Hoy como ayer, las organizaciones reactivas semejan trenes sin piloto: sus 

administradores no pierden de vista el lugar donde se encuentran, pero no tienen la 

menor idea hacia dónde se dirigen. Caminan al futuro con los ojos anclados en el 

pasado. 

Administración inactiva: A diferencia de los administradores reactivos, los 

administradores inactivos se muestran satisfechos con las cosas tal como son: quizá no 

sean perfectas, pero son aceptables. Por tanto, "que las cosas sigan su curso" y "más 

vale malo conocido que bueno por conocer" son los aforismos tipicos del pensamiento 

inactivo. Su objetivo consiste en prevenir el cambio. 
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En un mundo caracterizado por acelerados proceso de cambio, como observa Toffler 

(1971), y complejidad creciente, la cantidad e intensidad de las crisis se incrementan 

también, lo cual mantiene ocupado al inactivista en evitar el cambio. Empero, se 

mantendria igualmente ocupado aunque no hubiera crisis o esfuerzos por cambiar las 

cosas, ya que las personas en general, y los trabajadores en particular, no gustan de la 

inactividad. Por consiguiente, los inactivistas hacen lo imposible por mantener a la gente 

sin hacer nada. 

Administración preactivista: Cualquiera que sea la idea que tengan del pasado o del 

presente, los preactivistas piensan que el futuro siempre será. Les impacienta la llegada 

de ese futuro y por consiguiente, ded',can sus mejores esfuerzos a abreviar el tiempo de 

espera. 

Los administradores preactivos predicen y se preparan, es decir intentan predecir el 

futuro, para luego formular los objetivos que sean alcanzar (por lo general en forma de 

"declaraciones visionarias") y, por último, crean un plan para desplazarse de donde se 

encuentran ahora a donde quieren estar. Sus planes tienen como propósito reducir al 

minimo la predicciones adversas y aprovechar al máximo las condiciones pronosticadas. 

La predicción encierra más importancia que la preparación que la preparación. 

Administración y planificación interactiva, la planificación interactiva no es otra cosa que 

el diseño de un presente deseado y la invención o selección de los medios para 

reproducir ese estado con la mayor fidelidad posible. Puesto que dicha planificación se 

compone principalmente de diseño e invención, su objetivo no puede ser otro que el de 

crear el futuro. El método para alcanzar el futuro consiste en definir comportamientos 

que, de manera constante, subsanen la brecha entre la posición de la organización y el 

lugar que ésta desea ocupar ahora. ¿Por qué ahora? Si ignoramos donde estaríamos 
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ahora mismo si obtenido lo que lo que queríamos. ¿ cómo podríamos saber dónde 

queremos estar dentro de cinco o 10 años? De hecho, podemos afirmar con relativa 

seguridad que en cinco o 10 años no querremos estar donde ahora decimos querer 

estar. 

Este tipo de planificación consta de seis etapas interactivas, todas las cuales o una parte 

de las mismas pueden realizarse de manera simultánea. las características operativas 

de la planificación interactiva difieren de todos los tipos de planificación convencional en 

tres aspectos importantes. Primero, planifica de manera retrospectiva, es decir, de donde 

las organizaciones desean estar ahora a donde se encuentran hoy. Segundo, el proceso 

de planificación es continuo. No es una actividad que se inicia hoy y se suspende 

mañana. Tercero, brinda la oportunidad de que todos los grupos de interés de la 

organización, o los representantes que éstos seleccionen, participen en el proceso de la 

planificación. 

Planificación retrospectiva. los planificadores reactivos y preacitvos parten de donde 

están ahora para llegar a donde quieren estar. Los panificadores interactivos hacen 

exactamente lo contrario: planifican desde donde quieren estar a donde están. Estos 

simplifican sensiblemente el proceso de planificación, pues reducen la cantidad de 

opciones por considerar. 

La segunda razón de planificar en retrospectiva respecto a nuestro destino es el efecto 

que esto ejerce sobre el concepto de factibilidad : hace factible lo que, desde otra 

perspectiva, parecería poco factible, 

Planificación continua. Desde las perspectivas reactiva y preactiva, la planificación es 

una actividad que se realiza sólo "a veces". Existe un periodo de planificación que, al 

concluir, da lugar a la implantación. Cuando ésta termina, suele seguir periodos de 

trabajo ajenos a cualquier actividad de planificación, tras de los cuales se comienza a 

planificar de nuevo. Este ciclo se repite de manera periódica. En contraste, la 

74 



planificación Intereactiva y su implantación constituye un proceso continuo. La 

panificac'ión interactiva es continua por dos razones. Primero, es raro el caso en que la 

cantidad de recursos requeridos por el plan de medios resulte igual a los recurSos. En 

estos casos, sería necesario ya sea modificar el plan(actualizar o adaptar) o hacer algo 

respecto al suministro de recursos (incrementarlos o disminuirlos). 

Planeación partic/pativa: A la luz de lo expuesto hasta ahora, debe quedar claro que el 

producto más importante de la planificación es el proceso. La integración al proceso 

produce el conocimiento, la comprensión y la sabiduría que propician un mejor un mejor 

funcionamíento de la organización. El aprendizaje que se obtiene a través de la 

planificación es superior al que podría generarse de cualquier otra forma dentro de la 

organización. Por consiguiente, cuantas más oportunidades se brinden a los miembros 

de la organización para participar en la planificación, tanto mayor será el aprendizaje que 

se obtenga, y ello en los niveles personal y organizacional. Esto incrementa 

considerablemente ¡as posibiiidades de una impiementación exitosa de íos pianes de 

desarrollo, ya que quienes participan en la elaboración de éstos tienen un interés 

especial en que se les aplique de acuerdo con la idea original. 

Además, cada unidad de la organización debe participar en la planificación interactiva de 

esa unidad, así como coordinarse e integrar sus planes extensos, coherentes e 

integrados. 

Para efectos de subsanar las brechas entre lo que es una organización y lo que aspira a 

ser, debemos conocer desde luego, dónde se encuentra, hacia dónde se dirige si no 

modifica su comportamiento y cuáles son los obstáculos internos y externos que se 

oponen al cambio de la organización. Esto requiere un conocimiento y una comprensión 

relativamente completos del estado actual de la organización y su ambiente. Por tal 

motivo la elaboración de proyecciones de referencia y así determinaremos el futuro 

proyectado, es decir, donde se encontraría la organización: 1. Si siguiese haciendo lo 

que hace ahora, y 2. Si su ambiente experimentará cambios, pero sólo en las formas en 
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las que espera la organización. Obsérvese que ambos supuestos son falsos: Las 

organizaciones no se dedicarían a la planificación si no esperaran cambiar al menos 

ciertos aspectos de su comportamiento, y todas ellas esperan que ocurra lo inesperado. 

Por consiguiente, dicha proyección no es sino la antítesis del hecho condicional. Aun así, 

debido a esas proyecciones la definición de las problemáticas que enfrentan las 

compañías, pues indica la forma en que ésta se destruiría a sí misma si no implantan los 

cambios que se consideran necesarios. 
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3.2Análisis de distintos escenario en una organización. 

Escenarios. 

Se debe descubrir cierta estructura fundamental de lo que en realidad se ve que ocurre 

en una organización. La primer tarea consiste en Itacer surgir eventos, y tendencias en 

dichos escenarios sin que ocurran en realidad y esto se logra estableciendo tendencias 

con respecto al tiempo de algunas de las variables fundamentales. Esto comienza con la 

expresión de un número de variables claves, consideradas importantes para la situación 

que se considera. Ei siguiente paso es ei desarrolio de diagramas sencillos de 

influencias en torno a tales variables que ilustran la naturaleza de la tendencia de las 

variables en función del tiempo y según se observa. En esta etapa no se deberá tratar de 

cuantificar, sino que solo deberá indicarse la naturaleza del movimiento (hacia arriba, 

hacia abajo, estable, cíclica, etc.). La primer tarea consiste en hacer surgir eventos y 

tendencias en éstos escenarios, en !o que ocurren. Después se necesitan observar los 

eventos y tratar de establecer una tendencia con respecto al tiempo de algunas de las 

variables fundamentales. 

Análisis de los primeros datos. 

La primera tarea del equipo de escenarios consiste en crear cierto grado de visión 

general en lo que en principio parece caótico. 

Por esto es necesario percibir las conexiones entre variables y datos en el sistema total. 

Esto llevará a comprender las fuerzas impulsoras en el sistema. Los datos indirectos 

demostrarán ser tan, o más, importantes que los datos directos. 
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Variables 

Son las variables estructurales fundamentales o fuerzas impulsoras, con base en las 

cuales se distinguirá entre si los escenarios. Dentro de la consultoría de sistemas las 

variables sobre las cuales pesan todas las incertidumbres futuras son: 

• El enfoque del cliente hacia la consultoría sistemas. 

• Cumplimiento los compromisos de la consultoría con el cliente. 

Estas variables son cruciales para determinar el impacto potencial sobre el cliente 

haciéndolo con un nivel relativo de incertidumbre. Es decir, se escogieron las variables 

de mayor impacto y las que sean menos predecibles. 

Desarrollo de escenarios 

Se construirán ¡os nuevos escenarios, y se coiocará una estructura en base a variabies, 

a los escenarios y jerarquizarlos mediante una búsqueda de tendencias y una estructura 

causal fundamental. El siguiente paso es crear un número limitado de escenarios, en los 

que puedan reflejarse las tendencias de acuerdo al comportamiento de las variables en 

el tiempo. 

El propósito del paso siguiente es desarrollar un número de líneas de historia 

consistentes y que proyecten tanto como sea posible el aprendizaje de la consiltoría 

hasta ahora. Es posible lograr esto de varias formas, que se subdividen en métodos 

inductivos, deductivos e incrementales. Nosotros utilizaremos el método deductivo. Dicho 

método consiste en que el analista de escenarios pretende utilizar un marco global 

desde el cual comenzar, y después se ajustan los partes de los datos en tal marco, en 

lugar en que quedan de manera más natural. La diferencia entre el método inductiVO y 

deductivo radica entre dejar que el marco surja en el proceso de desarrollar historias a 

partir de los dates hacia arriba, o bien deducir un marco con base en los datos como 

primer paso(inductivo). 
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La tercera forma de desarrollar escenarios es la que se llama método incremental. Este 

enfoque se propone a un nivel más bajo y es útil si aún es preciso convencer al equipo 

del cliente de que el enfoque de escenarios ofrece una oportunidad de expandir la 

conversación estratégica. En las situaciones en las que la planea ció n de escenarios aún 

no se introduce en e! estilo de pensamiento de !a organización, tal vez el equipo de! 

cliente esté unido con fuerza a un "futuro oficial", un pronóstico compartido que es la 

base implícita de todo pensamiento sobre estrategias. Para tal cliente, los primeros 

pasos del camino de planeación de escenarios son más senCillos si se utiliza el futuro 

oficial como punto de partida del cual los escenarios suponen excursiones en los 

territorios adyacentes. 

Nivel de satisfacción del cliente hacia la consultoría sistemas. 

BUENO I NO MUY BUENO 

Cumplimiento los compromisos de la consultoría con el cliente 

SIEMPRE INOSIEMPRE 

Ahora se propone descubrir el conjunto de escenarios a desarrollar y en la primer 

relación de la matriz de escenarios donde el nivel de satisfacción del cliente hacia la 

consultoría de sistemas es BUENO y el cumplimento de los compromisos de la 

consultoría hacia el cliente es SIEMPRE, este nivel de la matriz indica el ejemplo ideal 

para la aplicación de la consultoría de sistemas dentro de una organización ya que si hay 

compromiso de la consultoría hacia el cliente por lo tanto éste se siente satisfecho con el 

servicio de la consultoría. Con el paso del tiempo la tendencia de acuerdo a este 

escenario es que el cliente estará satisfecho con el servicio que la consultoría le da, pero 

si empieza a fallar el consultor con el paso del tiempo, talvez un año, el cliente puede 

empezar a tener desconfianza del cliente hacia la consultoría, pero si llegara a pasar 

más tiempo, 2 años o más, y la calidad del servicio al cliente seguirá bajando el cliente 

podría terminar completamente convencido de no utilizar la consultoría como estrategia 

','"1 ~,r-- < <.,>-~- ~ y--
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de negocio nunca más. Pero si a largo plazo, 2 años o más, continúa la consultoria con 

el cumplimiento de los compromisos el cliente seguirá completamente satisfecho y 

convencido de utilizar a la consultoria como una buena estrategia de negocio dentro de 

su organización. La probabilidad de que este escenario se de es, según la autora de este 

trabajo,de 30%. 

En la segunda relación de la matriz de escenarios donde el nivel de satisfacción del 

cliente hacia la consultoria de sistemas es BUENO, pero el cumplimiento de los 

compromisos de la consultoria de sistemas con el cliente es de NO SIEMPRE, lo que 

sucede es que el servicio de la consultoria no esta siendo satisfactorio para el cliente, 

pero éste ha estado convencido de utilizar la consultoria como una estrategia de negocio 

debido a un nivel previo de satisfacción. Es decir, con el paso del tiempo en unos meses 

seguirá satisfecho el cliente, pero si la consultoria sigue con el incumplimiento de los 

compromisos la tendencia es que después de un año o más la satisfacción del cliente 

baje y termine por no seguir usando la consultoría de sistemas como estrategia de 

negocio dentro de su empresa. La probabilidad de que este escenario se de es, según la 

autora de este trabajo, de 40% 

El tercer nivel en la matriz de escenarios seria cuando el nivel de satisfacción del cliente 

es NO MUY BUENO, pero el cumplimento de los compromisos de la consultoría hacia el 

cliente es BUENO o siempre,y esto lo que quiere decir, es que aunque la consultoría se 

esfuerza por atender los requerimientos del cliente a tiempo, el cliente no esta 

convencido de utilizar la consultoria como estrategia dentro de su empresa.Y por lo tanto 

con el paso del tiempo, 6 mese o más aproximadamente, el cliente tiende a terminar 

convencido de que es buena la consultoría de sistemas una estrategia de negocios, pero 

si y solo si, el consultor sigue con el cumplimento de los compromisos adquiridos. La 

probabilidad de que este escenario se de es, según la autora de este trabajo, de 20%. 

En el cuarto nivel en la matriz de escenarios, el nivel de satisfacción del cliente NO ES 

BUENO Y el cumplimiento de los compromisos de la consultoría con el cliente es NO 
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SIEMPRE. Este es el peor de los casos en los que la consultarla no está dando un buen 

servicio y el cliente está a disgusto con los consultores. Por la tendencia es que en 

cuestion de unos 6 meses si la consultarla no cambia la calidad de su servicios el cliente 

terminará por no utilizar a la consultarla como estrategia de negocio en su organización. 

la probabilidad de que éste escenario se de es, según la autora de este trabajo de un 

20%. 

3.3 Aprendizaje en la Implementación de un nuevo sistema dentro de una 

organización. 

La implementación o aplicación consiste en traducir los medios seleccionados durante la 

planificación de medios, en instrucciones mediante las cuales se indique quién se 

encargará de hacer qué, dónde y cuándo. El control, a su vez consiste en monitorear 

todas las decisiones de planificación, lo que Incluye las decisiones de implantación, a 

efecto de determinar [a validez de las expectativas asociadas con dichas decisiones, a! 

igual que los supuestos en que se fundamentan aquéllas. Si las expectativas no se 

cumplen, las medidas de control se dirigen a determinar por qué(diagnóstico) y a 

corregir la decisión tomando en cuenta la desviación(prescripción). El control también 

exige realizar los cambios correctivos pertinentes en las acciones emprendidas cuando 

los supuestos resultan incorrectos. Es sólo a través del ejercicio del control como puede 

tener lugar el aprendizaje organizacional de la manera más rápida y eficiente posible. El 

control sin aprendizaje puede mejorar el desempeño, pero no suprimir la repetición de 

errores. El aprendizaje y la adaptación, en combinación con la memoria, constituyen el 

mejor antídoto contra la repetición. Aun cuando el aprendizaje en general y el 

aprendizaje dentro de las organizaciones en particular son ampliamente discutidos, se 

trata de fenómenos que por lo general, no se entienden muy bien. Si se entienden, lo 

primero que se observará es que el aprendizaje en particular en el nivel de las 

organizaciones, es cosa que no puede dejarse al azar, pues requiere un sistema de 

aprendizaje y adaptación. Es, pues, a través de dicho sistema de aprendizaje y 
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adaptación. Es pues, a través de dicho sistema como pueden aplicarse medidas de 

control. 

Aprender es adquirir información, conocimiento, entendimiento o sabiduria. Los sistemas 

que favorecen el aprendizaje, computarizados o de otros tipos, pueden denominarse 

sistemas de apoyo par el aprendizaje. Los diversos tipos de pueden realizarse, aunque 

no necesariamente, con independencia del otro. 

Las personas adquieren información cuando se incrementa [a gama de posibles cursos 

de acción. Informar a aiguien es aumenta sus probabiiidades de tomar una o más 

decisiones. E[ aprendizaje puede tener lugar en condiciones constantes, como en [os 

intentos sucesivos de disparar a un blanco con un rifie. 
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"Adaptarse es cambiar uno mismo o el propio ambiente a fm de mantener o incrementar 

la eficiencia o efectividad cuando los cambios en las condiciones externas o internas, si 

no se responde a ellas, producen una disminución en la eficiencia o efectividad. Asi 

pues, la adaptación no es otra cosa que un aprendizaje en condiciones cambiantes. ,A 

Con unas cuantas modificaciones, el sistema que ha implementar significar un apoyo 

para el aprendizaje y la adaptación de las personas. El requerimiento adicional se 

definen con documentos adicionales a la implementación con los que se lleva el control. 

Ejecutivos, Los ejecutivos principales suelen contar con un grupo de personas 

compuesto de representantes y asistentes. Este personal tiene un jefe, quien a su vez 

tiene un consejo del que el ejecutivo debe formar parte, pero con el que sólo se reúne 

cuando se trata de un asunto de gran importancia para él o ella. 

Cooperación y conflicto, Recuérdese que existen dos tipos básicos de interacciones 

entre los seres vivos: conflicto y cooperación. En el conflicto el comportamiento de una 

parte disminuye la posibilidad de que la otra parte obtenga lo que necesita o desea. En la 

cooperación, el comportamiento de una parte incrementa la posibilidad en que la otra 

parte obtenga lo que necesita o quiere. 

Competencia, Recuérdese también que la competencia no es sino un confiicto colocado 

en la cooperación. 

Explotación: Una parte puede explotar a aIra sin intención. Existen tres tipos de 

explotación. 

4 Ackoff, Russel L. Recreación de las corporaCiones, Editorial Oxford, MéXICO, P 167 
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Benevola: Las partes cooperan entre sí, pero de forma. Malevola: En este caso los 

confiictos entre las partes. Se puede afirmar que aquel que sufre menos es el explotador 

malévolo respecto a la persona que explota. Normal: Confiicto entre dos partes en el que 

la segunda parte coopera con la primera. 

3,4 Liderazgo y \/ísíones estratégicas 

El lider es aquel que puede ya sea formular una visión inspiradora a efecío de propiciar 

la formulación de ésta visión, o articular y promover la aceptación de una visión 

postulada por otros. Aunque esa visión puede ser irrealizable, se le debe buscar 

incansablemente. Así mismo, el lider debe estimular y propiciar la realización de esa 

visión, es decir, despertar el valor necesario para hacerlo aun cuando ello requiera 

sacrificios de corto plazo. La búsqueda de dicha visión debe ser divertida a la vez que 

gratificaníe. Asi pues el aspecto del liderazgo más importante en relación es de tipo 

estético. 

La gerencia tradicional puede ser apropiada en época de estabilidad, pero en épocas de 

transformación se requiere liderazgo. Si hallar el correcto liderazgo para aplicar 

reingeniería era un verdadero desafío, crear liderazgo para la trasformación de los 

negocios en la economía digital puede parecer abrumador. La antigua visión: "Las 

compañías que tienden a ser excesivamente manejadas y mal dirigidas fracasan", es 

ahora más real que nunca a medida que el mundo ingresa en la economía digital. Por lo 

tanto debe haber un "Cambio de paradigmas empresariales". 

" .... se creó estructuras que inhibieron la parlicipación individual y de equipo en los 

sistemas. Se generó un perspectiva fundamentalmente obsoleta en la tecnología y en su 

aplicacíón a los negocios. Se crearon enfoques para la planeaeión de sistemas, 

desarrollo de software, implementación y adminstración del cambio; estos enfoques que 
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están convirtiéndose en obstáculos para la realización de la trasformación. Mediante 

grandes inversiones se creó un legado de sistemas que han acusado inercia que abruma 

incluso a la mente ejecutiva más progresista. 5 

Los antigüos paradigmas se resisten a desaparecer. Los intereses creados se oponen al 

cambio. Como escribió el pensador y politólogo italiano Nicolás Maquiavelo, no hay nada 

tan peligroso como tratar de crear un nuevo orden para las cosas. Los pocos que 

podrían beneficiarse del cambio proporcionan apoyo en forma apática; la mayoría de los 

que prosperaron bajo el viejo régímen son enemigos. Actuaímente, en muchas 

compañías existen restricciones para quien primero se atreva a pronunciar estas 

palabras: "Necesitamos tener un Home Page en la red". Esa persona sabrá muy bien lo 

que es ser recibido con confusión o frialdad. 

Los Hderes de lo antiguo a menudo son los últimos en adoptar lo nuevo, Bien sean 

físicos newtonnianos, relojeros suizos, compañías de mainframes o antiguos gigantes 

minoristas, el éxito en el antiguo paradigma se convierte en la inercia de lo nuevo. 

Algunos lideres de negocios tienen sentido común para entender este efecto. Lew Plalt, 

CEO de Hewlelt-Packard Company, está preocupado por la forma como el éxito podría 

5 Tapscott Don y Castan Art. Cambio de paradigmas empresanales. McGraw HllI, San!afé de Bogota.1995,p. 306 
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evitar que se transforme para el futuro. "Es evidente que la recta para el éxito de ayer no 

será la misma para éxito del mañana. Me preocupa el conformismo de Hewletl

Packard"'- Hasta el momento hemos tenido muy buenas épocas, pero me preocupa que 

las personas comiencen a creer que sencillamente podemos proyectar al futuro lo que 

estamos haciendo en este momento. Todos sabemos lo que sucedió con las compañías 

que se atrevieron a hacerlo. 

¿De que manera hallará su organización el liderazgo necesario para el proceso de 

transformación en el futuro?, A menudo, la gerencia senior tiene una visión tecnológica 

propia del antiguo paradigma. Por ejemplo, la automatización de proceso de negocios o 

de formas existentes de trabajar. O la gerencia puede creer que la responsabilidad de 

pensar en la tecnología no le atañe. Muchas personas de negocios siguen siendo 

escépticas, incluso cínicas, en cuanto a las exigencias, lenguajes enigmáticos y razones 

territoriales percibidas por los tecnólogos. Los gerentes de la tecnología de la 

información están tan ocupados apagando los lncendios del legado tecnológico que es 

difícil sacar tiempo, tener disposición, recursos, conocimiento o habilidades para hacer la 

transición hacia la nueva tecnología. La desorganización que se genera a medida que la 

industria se desplaza hacia su primera y seria reestructuración dificulta en muchos 

proveedores de tecnología su capacidad para proporcionar liderazgo. Los gerentes de 

recursos humanos -las mismas personas que supuestamente deberían estar frente de 

esta transformación- se ven con frecuencia enclaustrados por los antiguos modelos de 

su rol en proceso de cambio. Incluso, algunos expertos y algunos consultores externo a 

menudo parecen aferrarse a las formas de pensamiento de la antigua economía y la 

obsoleta tecnología. Pero en la mayoria de los casos los consultores tienen que proveer 

de nuevas filosofías a la empresa aportando sus experiencias en el mercado. 

6. Tapscott Don. EconOffila Digital McGraw HiII, México,1997,p. 238. 
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El antiguo modelo de la tecnologia se fundamentaba en el mainframe; toda la inteligencia 

se encontraba en el computador tipo anfitrión. En forma similar, el antiguo modelo de 

liderazgo se concentraba en un solo individuo poderoso. Los grandes líderes eran, a 

menudo aquellos en el mayor cerebro o combinación de cerebro/boca. Crearon una 

visión y la vendian a los demás, así como los mainframes se comunicaban con los 

periféricos hacia abajo en la red jerárquica. La computación tipo comando y control 

funcionó bien en organizaciones del mismo tipo que se ajustaban al antiguo estilo de 

liderazgo. 

En la era de la inteligencia en red el enfoque interconectado hacia el liderazgo constituye 

la antítesis del tipo caracterizado por un estilo obsoleto, de brillantes visionarios, que 

asumen responsabilidades y reagrupan tropas. En el pasado, Winston Churchil, Thomas 

Watsson y Lee lacoca personificaron el líder autoritario. Actualmente, el líder es un 

fuerza virtual colectiva e interconectada, con poderes que "fluyen de una visión 

compartida y creada en conjunto. 

Así como el negocio interconectado no está bajo un techo o estructura corporativa, el 

liderazgo no necesariamente se personifica en un solo individuo. En el pasado, la visión 

se transmitia de una sola manera; en el futuro, se logrará y transmitirá en forma 

colectiva. La tecnología de la información está creando dentro de la organización 

profundas redes completas de inteligencia humana y nuevo poder de conocimiento a 

medida que las personas trabajan para trasformar la empresa a sí mismas. 

Las mejores compañías sin lugar a dudas saben de dónde surge la productividad real. 

Dice Jack Welch, presidente de la junta directiva y CEO de General Electric: "Está 

provienen de equipos caracterizados por miembros que sumen desafios, con poder, 

motivados y bien retribuidos". Se origina al comprometer todas las mentalidades en la 

organización, haciendo que todos participen de las acciones y posibilitando que tengan 
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voz en el éxito de la empresa. Hacerlo de esta manera no aumenta la productividad, la 

multiplica. 

A partir de está tendencia se puede llegar a la conclusión de que el liderazgo para la 

transformación es una gran oportunidad, no solo para su jefe directo, el subordinado o 

compañero de trabajo. Cada uno de nosolros tiene la opción de participar en forma 

activa en la transformación, observarla pasivamente o resistirse. Si actúa, usted puede 

diseñar el futuro de su empresa, aun si no es miembro del grupo de la gerencia general. 

En el fondo es cuestión de actitud de ios propios individuos que conforman a la empresa 

en conjunto. Es cuestión de asumir el control del propio destino de la empresa para la 

nueva era. Meatloaf, no menos filósofo que cantante de rock nos explica por qué es 

necesario que nos hagamos cargo de nuestras vidas: "Solo hay algo que obstaculizará 

todo lo que usted siempre ha deseado, el temor". Mahatma Gandhi fue aún más 

específico cuando dijo: "Debemos ser el cambio que deseamos ver en el mundo". Esto 

es perfectamente aplicable a la filosofía de la nueva era en las empresas de todos los 

ramos. 

La nueva fllosofia de las organizaciones se fundamenta en diferentes supuestos acerca 

de la motivación y el comportamiento de los individuos en una empresa. El proceso 

empresarial crea el contexto en el cual los individuos pueden tomar la iniciativa, además 

genera el contexto y los mecanismos necesarios para que puedan hacerlo. 

El aprendizaje es de gran importancia para la nueva filosofía de las organizaciones. El 

liderazgo puede provenir de cualquier parte y estar interconectada, debido a que el mejor 

liderazgo es aquel que se proyecta al aprendizaje. La noción de organización para el 

aprendizaje fue adoptada por los negocios en proceso de transformación por que 

funciona. Cada vez más, la única ventaja competitiva sostenible es la capacidad de la 

organización par superar lo que son sus "incapaciadades de aprendizaje" y para 

aprender. Atrás quedaron los días cuando un gran líder en la cima de la jerarquía podía 
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aprender para toda la organización. En un mundo cada vez mas dinámico, 

interdependiente e impredecible, sencillamente ya no s posible que alguien "resuelva 

todo a alto nivel" . Los nuevos lideres deben ser deseñadores, administradores y 

maestros. Son responsables de conformar organizaciones donde las personas 

continuamente amplíen sus capacidades para comprender la complejidad, clarificar la 

visión y mejorar los modelos metlta!es compartidos; es decir, también son responsables 

del aprendizaje. 

En la junta directiva de CEO de General Eleclric, Jack Welch, ven la comunicación como 

una dable vía. Como manifestó un líder militar "Tenemos ia responsabilidad de 

comunicar la visión a nuestros subordinados" y ellos tienen la obligación de tener una 

actitud abierta y recibir nuestra comunicación". Actualmente, ese tipo de enfoque es una 

formalidad sin sentido. Usted no puede tener una visión para "venderla a sus 

subordinados". Usted necesita una visión compartida. 

El liderazgo interconectado nace en los equipos a través de la acción colectiva de 

individuos que trabajan para forjar una nueva visión o resolver problemas. La totalidad es 

mayor que la suma de sus partes. El liderazgo no simplemente se logra a través de un 

individuo sino media~te la acción colectiva de muchos. En Serox, un equipo de base 

para el logro de liderazgo transformativo es "Ia diada", una pareja de individuos que 

trabaja unida. Esto se extiende a comunidades de práctica, donde se combina la sinergia 

de distintos individuos para lograr un cambio cultural y un cambio radical de 

pensamiento. 

"El poder intelectual generado a través de mentes en red para la visión colectiva 

superará considerablemente la proeza intelectual del jefe más listo"? Resulta de igual 

importancia el hecho de que las estrategias desarrolladas en forma colectiva tengan una 

probabilidad infinitamente mayor de ser implementadas en realidad. El pensamiento 

colectivo lleva a la acción colectiva. La inteligencia humana puede interconectarse de 

igual manera como la potencia de las computadoras. En épocas pasadas el super 
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computador era un uniprocesador, un solo computador muy grande y veloz. En la 

actualidad es dificil vender tal dispOSitivo, pues las super computadoras han sido 

remplazadas por sistemas masivamente paralelos o de tipo cliente/servidor que se 

enlazan a muchos uniprocesadores(microprocesadores). El computador ya no es el 

anfitrión poderoso, la red lo es mucho más. En forma similar, el líder ya no es 

simplemente el más brillante, el nuevo líder se convierte en una red de inteligencia 

humana que tiene una capacidad infinitamente mayor para transmitir una visión profunda 

y una acción colectiva. 

La antigua tecnologia iimitó la evoiución de este iiderazgo interconectado en red. Pero, a 

medida que se logra la telepresencia en la red, las personas comparten no sólo sus 

ideas verbales y no expresiones faciales, lenguaje corporal, diseño, notas, proyectos, 

información histórica y herramientas, el potencial para el pensamiento y acción colectivos 

explota en el interior de la empresa y la trasciende. Debido a ello la infraestructura 

tecnológica de !a corporación es una infoestructura de aprendizaje que permite la 

generación de nuevos medios de comunicación humana para sumir el desafío del 

aprendizaje organizacional, y al hacerlo proporciona las bases del liderazgo 

transformacional. 

7Tapscott Don Economia DigitaL McGraw HIII, Méxlco,1997,p. 242. 
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" La enseñanza no puede producir grandes lideres debido precisamente a que el 

liderazgo es, en lo fundamental una capacidad estética. Lo más que pueden aportar las 

escuelas son las herramientas y técnicas de que se vale el líder en su trabajo creativo, 

pero no pueden impartir creatividad. En las aulas se plantean problemas a los 

estudiantes y se les enseña a solucionarlos de acuerdo con lo que esperan los maestros; 

el éxito del estudiante dependen de sus capacidades para resolver esos problemas. Tal 

aseveración se extiende incluso a los administradores corporativos, los cuales, cuando 

tienen que vérselas con un problema, investigan de inmediato lo que sus jefes esperan o 

prefieran. Tal enfoque de los problemas proscribe la creatividad, ya que si algo distingue 

a ésta es ia producción de soiuciones inesperadas. A ios iíáeres jos mueven las ideas, 

no las expectativas de otros."' 

Vencer a un sistema es un acto creativo, una capacidad que no es suficiente para el 

liderazgo pero si necesaria. Exige que se identifique, nieguen y exploren las 

consecuencias de rechazar :05 supuestos en que basan sus aseveradones la mayoría 

de los administradores. 

Todo líder transformacional debe entender la naturaleza de los sistemas. Asimismo, 

debe discernir la diferencia entre transformar y reformar esos sistemas. Las 

transformaciones son cambios discontinuos, las reformas, cambios continuos. Un 

sistema se transforma cuando se cambia el tipo de sistema por el que se le conceptúa, 

por ejemplo, cuando se cambia el concepto 

8 RecreaCión de las corporaciones, Ackoff, Russel L,Edltonal Oxford P 291 
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Un sistema se transforma cuando se cambia el tipo de sistema por el que se le 

conceptúa, por ejemplo, cuando se cambia el concepto de corporación de la forma en 

que es administrada y organizada desde la perspectiva determinista o animada a la de 

sistema social. Así pues, el lider transformacional será aquel que pueda promover y 

propiciar la producción y la acept"",ión de una visión movilizadora del sistema. 

Igualmente importante, el líder debe ser capaz de organizarse e inspirar una búsqueda 

efectiva de esa visión y mantenerla aún cuando se requieran sacrificios. 

"Ei iider debe poseer ... intuición para ios negocios y una amplía comprensión de cómo se 

adaptan las cosas: las relaciones entre personas y grupos dentro y fuera de la empresa, 

asi como la interacción de los diversos elementos operativos de la compañia ... 

Al definir claramente metas y estrategias, para luego comunicarlas a sus empleados y 

capacitar/os para que éstos suman su responsabilídad en la consecución de esas metas, 

el lider puede generar un ambiente de trabajo seguro en el que se fomente la flexibilidad 

y la innovación. Asi, el nuevo lider se convierte en escucha, comunicador y educador, 

una persona emocionalmente expresiva e inspiradora capaz de crear la atmósfera 

correcta en vez da arrogarse la toma de todas las decisiones'" 

3.5 las nuevas responsabilidades de los negocios. 

Vivimos en una época de promesas y peligros. Una tormenta de advertencias que va 

más allá de las preocupaciones relacionadas con la privacidad. Desde igualdades y 

desequilibrios emergentes están llevando a una ruptura en la estructura social. La 

creciente divergencias tienen enormes ramificaciones sociales. La parte negativa de la 

nueva economía digital establece profundos cuestionamientos relacionados con la 

llegada del liderazgo para la trasformación e impone nuevas responsabilidades en las 

estrategias de negocios. La comunidad de los negocios necesita replantear muchos 

supuestos acerca de su rol en la economía y en la sociedad. 
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¿La autopista de la información se utilizará no sólo estratificar más a la sociedad, sino 

también para acelerar la protección de la riqueza frente a otros grupos, en particular la 

creciente clase baja? ¿Crearemos nuevas comunidades electrónicas en la red donde 

nos identifiquemos más estrechamente con nuestros nuevos vecinos en el ciberespacio 

que con las personas en nuestras comunidades físicas, cambiando quizá nuestro 

concepto de responsabilidades locales? 

"En cierta medida es alarmante, las clases privilegiadas-por amplia definición, 20% 

correspondiente a ia case alta- se han independizado. Envían a sus hijos a colegios 

privados, compran seguros médicos para protegerse en situaciones de emergencia 

médica mediante la inscripción en planes apoyados por compañías y contratan 

seguridad privada para protegerse de la creciente violencia. Justamente no se trata de 

que dejen de considerar pagar los servicios públicos que ya no utilizan; muchos de ellos 

han dejado de considerarse ciudadanos en un sentido profundo, fa que implica un 

destino mejor o peor para el país en que habitan. Sus vinculas con una cultura 

internacional del trabajo y del descanso-negocios, entretenimiento, información y 

recuparación de información- hace que muchos miembros de la élite dopten una actitud 

profundamente indiferente en cuanto a la perspectiva de una decadencia nacional e 

intemacional. ,,10 

9 Recreación de las corporaaones, Ackoff, Russel L,Edltoñal Oxford P 295. 

10 Alan Kay. Tomado de una charla para la Superhigway Summit en la UmversJty of C8/lfomI8 en los Angeles, 1994, Mayo 
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La era de la inteligencia interconectada en red está creando un mundo sin fronteras 

donde las naciones-estado se hacen menos importantes. El dinero, las comunicaciones, 

las transacciones de negocios y la información se convierten en bits que carecen de 

conscientización y respeto por los límites nacionales. 

En EE.UU. hay una creciente concentración de riqueza e ingresos que supera a los 

demás países desarrollados. El 20% de la riqueza correspondiente a los de ciase alta 

posee el 80% de la riqueza del país. Esta inclinación en la riqueza y en los ingresos se 

está aceierando mucho más en EE.UU. que en cüalquiei otra nación desarrollada. Los 

ricos cada vez se hacen más ricos, no solamente los pobres se hacen más pobres, sino 

que ocurre lo mismo con todos los demás estratos. Es más, el fenómeno sucede de 

manera más rápida en una escala mayor nunca antes vista. Si se tiene en cuenta que el 

desarrollo de la nueva economía es más avanzado en EE.UU. el hecho debe ser motivo 

de preocupación para nuestro país y para e! resto de! mundo en relación con el futuro y 

lo que traiga ccnsigo. 

La información adicional sobre la vida en la nueva economía debe ser motivo de 

preocupación para todos nosotros. Si ésta crea nueva riqueza, ¿por qué un estimado de 

25% de los niños estadounidenses viven en la pobreza( una taza cuatro veces superior a 

la de hace 20 años). ¿ Por que 35 millones de personas en EE. UU. no cuentan con un 

servicio de protección a la salud? Está nueva generación de niños norteamericanos será 

la primera en experimentar un estándar de vida inferior al de sus padres. La mortalidad 

infantil está al mismo nivel de la tasa registrada en algunos países más pobres del 

Tercer Mundo a pesar de tener costos per cápita mucho mayores comparados con los de 

otras naciones occidentales. Muchas personas se marginan social y económicamente 

debido a la.creciente drogadicción. En EE. UU. cada 21 minutos se comete un asesinato, 

una violación cada 5 minutos un robo cada 48 segundos. Las instituciones 

correccionales ccnstituyen un negocio creciente, con un índice estadounidense de 

encarcelamiento 5 veces mayor al de otros países desarrollados. 
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A nivel internacional, situación no es mejor. El antiguo bloque soviético es un desorden 

más de 25% de la población votó por un líder fascista en Rusia. La polarización es 

producto del desacuerdo. En las elecciones francesa de 1995, más de una tercera parte 

de la población votó por la extrema dereCha fascista o ia izquierda marxista. En 

Latinoamérica, Alrica y en algunas regiones de Asia, el abandono de las zonas rurales 

ha creado pesadillas urbanas de pobreza, enfermedades, crímenes y desesperacíón. 

La autopista de ia información y ia nueva economía ofrecen la promesa y la esperanza 

de hallar soluciones. Los antiguos paises comunistas y aquellos en vía de desarrollo 

pueden superar a otros al crear nuevas infraestructuras y generar nuevas economías 

digitales competitivas. De esta manera, es posible comenzar el proceso de generación 

de empleos y mejorar la calidad de vida. Aunque un desarrollo económico no planeado 

puede tener efectos devastadores. Por ejemplo si se tiene en cuenta que 20% de la 

población mundial que habitan los paises desarrollados consume 80% de los recursos 

mundiales- el ciudadano promedio de EE. UU. consume 50 veces más acero, 56 veces 

más energía, 170 veces más papel, 250 veces más combustible y 300 veces más platico 

que el ciudadano promedio de la India, incrementar el nivel de consumo de los países en 

vía de desarrollo al mismo de EE. UU. podría, en el siglo XXI, generar una catástrofe 

ecológica total. Si, para el año 2050 la población mundial alcanza la cifra esperada de 

11 ,500 millones de habitantes (estimado conservador) que vivan al nivel de los 

estándares estadounidenses de 1998, las reservas mundiales de petróleo se agotarán 

en 7 años, el aluminio en 18, el cobre en 4, el zinc en 3, el carbón en 3, para mencionar 

sólo algunos minerales claves. Y muchos más grave, la tasa de polución mundial se 

cuadruplicará. ¿Que tipo de mundo proporcionará a nuestros hijos la nueva economía? 

Estos son problemas que los hombres previsivos de negocios no pueden ignorar. 
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CONCLUSIONES 

¿Cuál será el impacto en el empleo ocasionado por la nueva tecnología? Las firmas 

necesitan comprender este tema para planear su fuerza laboral y desarrollar estrategias 

para la asociación empresariai con ios mejores proveedores de tecnología. La relación 

entre crecimiento tecnológico y el empleo siempre ha sido compleja, pero ninguna 

innovación tecnológica anterior equipara e poder y significado potencial de la autopista 

de la información. Este hecho genera un amplio interés y discusión sobre el impacto 

potencial de la autopista de la información en los cargos. Muchos criticos cínicos. Por 

ejemplo, en un reciente articulo:"[los promotores] dicen que la autopista[de la 

información] estará pavimentada con cargos". Sin embargo, ¿cómo se explica que cada 

semana una compañía telefónica o de computadoras anuncia la realización de despidos 

masivos? No obstante las dificultades que experimentan algunas compañías al resistir la 

pr!mera reestnlcturación de! nuevo sector de la tecnología de la información, los datos 

muestran que esta industria es el motor del crecimiento económico y de generación de 

cargos muy bien remunerados y de alto valor. 

Como se menciono en el presente capitulo en EE. UU. el ingreso de los programadores 

de computadoras ha incrementado desde 1990 en un 12% para los hombres y un 21 % 

para las mujeres comparado con un 6% y 13% para hombres y mujeres trabajadores, 

respectivamente. En 1995 la tecnología de información en Canadá era una industria de 

casi US$50,000 millones y respondía por más al 6 % del PIS. Hoy la mayor parte de los 

empleos se está generando en el software y los servicios; Los fabricantes de hardware 

europeos y japoneses, las compañías de software, los sistemas de información y los 

proveedores de servicios de redes ha crecido de manera considerable durante años. Los 

ingresos de compañías de software que venden a grandes firmas 

internacionales(consultorías) han crecido en más de 150% entre 1988 y 1992, Y los 

servicios de información en más de 70%. Texas Instruments es el productor de chips 
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más competitivo del Japón(11). El nivel de ventas de la industria japonesa de servicIos 

de información creció en más de 300% entre 1985 y 1991 (12)'2 

La consultoría de sistemas adecuadamente planeada y aplicada resuelve grandes 

problemas dentro de una organización, es por esto, que muchas compañias reconocen 

el valor de contratar a profesionaies que tengan objetividad y metodología, y que hayan 

observado situaciones similares en múltiples industrias. Al igual que los abogados y los 

doctores, los consultores son expertos en campos especificas. Pueden reducir el riesgo 

relacionado con el cambio, pero no son sustitutos de los empleados. La solución consiste 

en evaluar el proyecto propuesto y determinar si se debe añadir más persona! 

permanente o contratar personal externo. Una vez que se ha decidido contratar a un 

consultor, necesitará realizar una investigación o diagnósticos propios del proyecto que 

será desarrollado por el consultor esto con el fin de hacer un esbozo de lo que se le 

pedirá al consultor que haga antes de que permitir que se involucre. El aspecto más 

importante es que si el diente sepa bien qué le está pidiendo al consultor y que 

alcances debe tener el proyecto o que tan amplio es el enfoque del proyecto para que le 

quede muy claro, desde un principio, al consultor cuales son los objetivos y los tiempos 

que se deben cumplir. 

12 Tapscott Don. Economía DIgrtaL McGraw H¡ll, MéxlCO,1997,p. 242 

97 



BIBLIOGRAFíA: 

Desarrollo y gestión de proyectos informáticos 

McConell, Steve 

Editorial Mac Gr8'v'J HiH 

La Economía Digital 

Tapscott, Don 

McGraw-Hi!! 

1997. 

Edición Especial Power Builder 6 

William B. Heys 

Prentice Hall 

Administración: Teoria y práctica. 

Robbins, Stephen P. 

Prentince Hall Hispanoamerica, S.A. 

Recreación de las corporaciones 

Ackoff, Russel L. 

Editorial Oxford 

Desarrollo y gestión de proyectos informáticos. 

Steve McConneli 

Editorial Mac Graw Hill. 

98 



Planeación estratégica para comercializadores. 

lan H. Wilson, William Geroge y P. J. Solomon,. Business Horizons 

Diciembre 1978. 

Revista:Tecnoiogía Empresariai 

Editora y Comerclalizadora de Bienes Informáticos, S.A. de C.v. 

Marzo 2000 

Revista: pe Computing en Español 

Año:07, número 5, fecha: Mayo 2000 

ESCENARIOS 

Kees Van Der Heyden 

Ed¡toria! Panorama 

99 



ANEXO 1 

"Diseño Físico de la base de datos 
del módulo de HS" 



L 

Registro de Visitas 

HU_CAND_CITAS_CONTROl_MEDICO 

. NUM CIA 
I FOLIO SOLICITUD 
NUM CITA 
FECHA_CITA 
HORA_CITA 
MOTIVO_CITA 
TIPO EMPLEADO 
USER ID 
FECHA MOV 

¡STATUS 

I 
TIPO EMPLEADO 
USER_1D 
FECHA_MOV 
STATUS 

NUMBER(4l 
NUMBER(Sl 
NUMBER(4l 
DATE 
DATE I 
VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(1) I 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) I 

NUM CIA 
NUM PERIODO 
FECHA_INICIO 
DURAC!ON_D1AS 
FECHA_MOV 
STATUS 
USER_1D 

NUMBER(7) 
VARCHAR2(1l 
DATE 
DATE 
VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(l) 
VARCHAR2{1O) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

HU_CITAS. 

!~A 

NUMBER(4) 
DATE 
VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(10) 

NUM EMP 
FECHA_CITA 
HORA CITA 
MOTIVO_CITA 
TIPO EMPLEADO 
USEltlD 
FECHA_MOV 
STATUS 

TIPO EMPLEADO 

I 

FECHA_MOV 
STATUS 
USER_ID 

__ MEDICO 

DATE 
DATE 

'''' 
,~ ~ 

~;~" , 

DATE 
VARCHAR2(1) 

NUMSER(7} 
VARCHAR2(1 ) 
DATE 
DATE 
VARCHAR2(1 ) 
VARCHAR2(1) 
DATE 
VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(10) 



Profesiograma 
HU CAT PROFESIOGRAMA HEADER 

NUM CIA 
CLAVE ENCABEZADO PROF 
DESCRIPCION_ENCABEZADO_PROF 
ORDEN PRESENTACION 
USERj6 

I FECHA_MOV 
I STATUS 

NUMBER(4) 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(SQ) 
NUMBER(4) 
VARCHAR2(10) 
nllT¡:; 

VARCHAR2(1) I 

HU_CAT_PROFESIOGRAMA DETAlL 
'~ 

CLAVE ENCABEZADO PROF 
CLAVE DETALLE PROF 
DESCRIPCION DETALLE PROF 

I USER_ID - -
I FECHA MOV DATE 
. STATUS VARCHAR2(1) 

USER ID 
FECHA MOV DATE 
STATUS VARCHAR2(1) 

HU PROFES¡OGRAMA APTO 

NUM CIA NUMBER(4) 
CLAVE_DEL_PUESTO VARCHAR2(5) 
NUM EMP NUMBER(7) 
CONSECUTIVO NUMBER(4) 
FECHA_REAUZAC10N DATE 
CALlFICAC¡ON VARCHAR2(3) 
OBSERVACIONES VARCHAR2(250) 
USER_ID VARCHAR2(10) 
FECHA_MOV DATE 
STATUS VARCHAR2(1) 

Hl_CA,,[) 

LICITUD 

FEC':"c ,el()N 
cALIFICAC'~_N . 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

iNUM CIA 

0~~~HAR2(3) 
VARCHAR2(250) 
VARCHAR2{10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

I 
CLAVE ENCABEZADO PROF 
CLAVE DETALLE PROF 

,CLAVE Del PUESTO 
i FOLIO SOLICITUD 
: CONSECUTIVO 
I CALlFICACION 
I FECHA_REAlIZACION 
: USER ID 
'1 fECHA_MOV 
STATUS 

I 

I 

DATE I 

VARCHAR2(10) ! 
DATE i 
VARCHAR2(1) 



Enfermedades Heredo-familiares 

I ANTECEDENTE 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

HU CAT TIPO ENFERMEDAD 
NUM CIA 
CLAVE TIPO ENFERMEDAD 
DESCRIPCION_TIPO_ENF 
ORDEN_PRESENTACION 
USER_IO 
FECHA MOV 
STATUS 

NUM8FR!'4) 
VARCHAR2(3l 
VARCHAR2(SO} 
NUMBER(4) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

HU CAl ENFERMEDADES 
NUM CIA 
CLAVE TIPO ENFERMEDAD 
CLAVE ENFERMEDAD 
DESCRIPCION_ENFERMEDAD 
HEREOOJAY!UAR:ES 
USER_iD 
FECHA MOV 
STATUS 

VARCHAR2(1Q) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

NUMBER(4) 
VARCHAR2(3l 
VARCHAR2(3l 
VARCHAR2(SO) I 
VARCHAR2(1) , 

VARCHAR2{10l) I 
DATE 
VARCHAR2(1) 

II 

DATE 
VARCHAR2(1) 



PERIODICIDAD CONSUMO 
OBSERVACIONES 
FECHA_EXAM 
CONSECUTIVO 
USER_1D 
FECHA_MOV 
STATUS 

Habitos 

I 
USER ID 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(3) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1 ) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1 ) 

CLAVE TIPO HABITO 
CLAVE HABITO 
FRECUENCIA CONSUMO 
PERIODICIDAD CONSUMO 
OBSERVACIONES 
FECHA.-EXAM 
CONSECUTIYO 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1 ) 



L 

Ginecoobstetricos 

1I NUM ~~_CAT_TIPO_G!NECOOBS~~~R~~~(4) 1 
ct:A'VfTrpo G1NECO VARCHAR2(31 1 

DESCRIPCION_TIPO_GINECO VARCHAR2(50) 
ORDEN PRESENTACION NUMBER(4) 
USER ID VARCHAR2(10) i 

I 
FECHA_MOV DATE I 

_ STATUS VARCHAR2(1) I 

HU CAT G1NECOOBSTETR!CO 

NUM CIA 
CLAVE TIPO GINECO 

DATE 
NUMBER(3l 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

NUMBER(4l 
VARCHAR2(3l 
VARCHAR2(31 
VARCHAR2(SO) 
VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(10} 
DATE 
VARCHAR2(1 J 

DATE 
NUMBERC31 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 



L 

Antecedentes Laborales 

HU CAT MATERIAL 

NUM CIA 
CLAVE MATERIAL 
DESCR1PCION MATERIAL 
DURACION -
UNIDAD_MEDIDA 
PRECIO_COMPRA 
PRECIO_VENTA 

I 
CLAVE_MONEDA 
FECHA MOV 

I 

USER ID 
STATUS 

NUM CIA NUMBER(41 
FOLIO SOLICITUD 
CLAVE EQUIPO 
CONSECUTIVO 
OBSERVACIONES 
USER_ID 
FECHA MOV DATE 
STATUS VARCHAR2(1) 

1 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

1 
FOLIO SOLICITUD 
CLAVE AMBIENTE 
CLAVE TIPO AMBIENTE 
CONSECUTIVO 
OBSERVACIONES 
USER_ID 
FECHA MOV 
STATUS 

USER 10 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1 ) 

NUMBER(21 
VARCHAR2(250) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

NUMBERI41 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(60) 
NUMBER 
VARCHAR2(3) 
NUMBER(13.2) I 
NUMBER(13,2) 
VARCHAR2(3) 
DATE I 
VARCHAR2(10) 
VARCHAR2(1) I 

1 

USER_IO 
FECHA_MOV 
STATUS 

CLAVE AMBIENTF; 
CLAVE TIPO AMBIENTE 
OBSERVACIONES 

1 

USER ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(3) I 

VARCHAR2(25Q) , 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 



,
I 

Antecedentes Patológicos 

HU CAl_TIPO PATOLOGICO 
NUM CIA 
CLAVE TIPO PATOlOGICO 
DESCRIPCION TIPO PATOlOGlCO 

I
ORDEN_PRESENTACION 
USERJO 
FECHA_MOV 
STATUS 

NUMBERC41 
VARCHAR2(3} 
VARCHAR2(50) 
NUMBER(4) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

HU CAl PATOLOGiCQ 
NUM C1A 
CLAVE TIPO PATOLOGICO 
CLAVE PATOlOGICO 
DESCRIPCION _PATOLOGICO 
USER_lD 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(3l 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

NUMBER(4) 
VARCHAR2(3l 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(50) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

FECHA_EXAM 
CONSECUTIVO 
USER ID 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(31 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1 ) 



Aparatos y sistemas. 

Campo cve_tp_enf esta en el catalogo de Tipo de enfermedades de 
Enfermedades Heredo-fam 

I I 
USER ID 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(3) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

USER ID 
FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(3) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 



Exploracion Física 

I HU_CAT_T1PO_EXPJ1SICA 

! ~'PO EXP FIS ~~~~~:~~(3) I 
IDESCRIPC10N_TIPO_EXPJIS VARCHAR2(SO) 
: ORDEN_PRESENTAC10"! tIIUI\IIBER(4) 
I USER ID VARCHAR2(10) 

I 

FECHA_MOV DATE 
STATUS VARCHAR2(1) 

NUM erA 
NUM EMP 

i 

CLAVE TIPO EX? FIS 
CLAVE EXP FIS1CA 
CAUFICAC!ON 
FORMATo CALlF 
OBSERVACIONES 
FECHA_EXAM 
CONSECUTIVO 
USER ro 
FECHA_MOV 
STATUS 

DATE 
NUMBER(3l 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(250) 
DATE 
NUMBER(3) 
VARCHAR2(10} 
DATE 
VARCHAR2(1) 

--, 
i 



L 

Consultas 

HU He CONSULTAS 

NUM CONSULTA NUMBERC4l 
FECHA CONSULTA DATE 
SIGNOS SINTOMAS 
SIG VITALES TA 
SIG::::V1TAlES::::FC 
SIG_VlTAlES_TEMP "' SIG_VlTAlES]RESP 
TRATAMIENTO_INDICA 

~:~, TIPO CONSULTA 

~~~~A[DMO\i DATE 
STATUS VARCHAR2(1) 

I 
NUM EMP 
NUM CONSULTA 
CLAVE TIPO ENFERMEDAD 
CLAVE ENFERMEDAD 
USER_ID 
fECHA MOV 

I STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1) 

I 

NUM erA 
FO'iJ'OSOllCITUD 
NUM CONSULTA 
FECHA CONSULTA 
SIGNOS_SINTOfJ'.AS 
SIG_VITALES_TA 
SIG_VlTALES]C 
SIG_VITALES_TEMP 
SIG VITALES FRESP 
TRATAM1ENTCUNDlCA 
TIPO_CONSULTA 
USER ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

VARCHAR2(25Q) 
NUMBER(4,2) 
NUMBER(4,2) 
NUMBER(4,2) 
NUMBER(4,2) 
VARCHAR2(25Q) 
VARCHAR2(1) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 



L 

Estudios laboratorios 

CLAVE TIPO ESTUDIOS 
CLAVE ESTUDIOS 
DESCRIPCION_ESTUDIOS 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

DATE 
DATE 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

VARCHAR2(Z5Q) 
DATE 
DATE 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 



L 

CLAVE_MONEDA 
OBSERVACIONES 
USER ID 
FECHA MOV 
STATUS 

Vacunas 

DATE 
DATE 
DATE 
NUMBER(13,2) 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(250) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
DATE 
NUMBER(13,2) 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(250) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1) 



Programas de prevensión 

USERJO 
FECHA MOV 
STATUS 

HU CAT PROG PREV 
NUM CIA 
CLAVE PROGRAMA 
DESCR1PCION PROGRAMA 
DURACION -
UN!DAD_MEDlDA 
USER_ID 
FECHA_MOV 
STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1) 

USER_!D 
FECHA_MOV 

NUMBER(41 
VARCHAR2(Sl 
VARCHAR2(60) 
NUMBER(4) 
VARCHAR2(3) 
VARCHAR2(10) 
DATE 
VARCHAR2(1 ) 

FECHA MOV 
STATUS 

DATE 
VARCHAR2(1) 

DATE 
DATE 
VARCHAR2(1O) 
DATE 
VARCHAR2(1 ) 



L 

Equipo de proteccion. 

Tiene realeion con las,tablas que se ocupan en Antecedentes Laborales de Histona Chmca 

HU CAT_EQUIPO PRO PER 
NUM CIA 
CLAVE EQUIPO 
DESCRIPC10N_EQUIPO 
FECHA_MQV 
STATUS 
USER_1D 

NUMBER(41 
VARCHAR2pl 
VARCHAR2{SO) 
DATE 
VARCHAR2(3} 
VARCHAR2(10) 

DATE 
VARCHAR2(1) 



Micro Help 

USERJD 
I FECHA_~.WV 

VARCHAR2(10) 
DATE 



ANEXO 2 

"Diseño de pantallas que se 
desarrollaron para el módulo HS" 



Julio 2001 

Diseño de Pantallas del Módulo HS . 

Mantenimiento Catalogo de Programas de Prevención 

Objetivo 
Permitir capturar al ServicIo Médico sus propios programas de prevención que manejan. 

Resumen 
Se debe contar con un componente que permita los diferentes programas de prevención para luego ser 
asociados a empleados y de esta forma obtener estadísticas de este control 

Tabla a crear: 

HU CAT PROG PREV 
'!iP NÜM_ CIA -
~ CLA VE]ROGRAMA 

DESCR!PCION_PROGRAMA 
USER_!D 
FECHA_MOV 
ESTATUS 

Los datos a capturar son' 

CLAVE PROGRAMA 
DESCRIPCION_PROGRAMA 

NUMBER(4,0) 

VARCHAR2(3) 

VARCHAR2(60) 
VARCHAR2(10) 
DATETIME 
VARCHAR2(1 ) 

NOT NULL Número de Compañía 

NOT NULL Clave del programa de prevención 

NOT NULL Descripción de! programa de prevención 
NOT NULL Clave del usuario 
NOT NULL Fecha en que se registra el movimiento 
NOT NULL Estatus del registro A-Activo 8·lnactivo 

Campos que se lienan Internamente, en el evento PFC _ UPDATEPRE: 

NUM CIA 
USER ID 
FECHA MOV 
ESTATÜS 

Campos que se deben validar, en el evento PFC_PREUPDATE, ya que no deben ser nulos: 

CLAVE PROGRAMA 
DESCRIPCION_PROGRAMA 

Ventana "Mantenimiento al Catálogo de Programas de Prevención" 



Julio 2001. 

Mantenimiento ai Programas de Prevención por Empieado 

Objetivo 
Permite llevar el control de los empleados que llevan algún programa de prevención, dándole seguimiento 

Resumen 
Se debe contar con un componente que permita relacíonar Empleados a Programas de prevención y por 
programa de prevencíón llevar un segUimiento. 

Tabla a crear 

HU_EMPLS_PROG_PREV 
'iP NUM_CIA 

~ CLAVE_PROGRAMA 

'i1P NUM_EMP 

NUMBER(4,O) 

VARCHAR2(3) 

NUMBER(7,Q) 

NOTNULL Número de Compañía 

NOT NULL Clave de! programa de prevención 

NOTNULL Número de empleada 

~ CONSECUTIVO_VISITA NUMBER(3,Q) NOTNULL Consecutivo que determina las veces que a 
acudido al pr~rama 

FECHA_VISITA 
OBSERVACIONES 
USER_lO 
FECHA_MOV 
ESTATUS 

Los datos a capturar son 

FECHA VISITA 
OBSERVAClONES 

DATETIME NOT NULL Fecha en que inicia el programa 
VARCHAR2(2SO) NOTNULL Observaciones del seguimiento del programa 
VARCHAR2(10) NOT NULL Clave del usuano 

DATET1ME NOT NULL Fecha en que se registra el movimiento 
VARCHAR2(1) NOTNULL Estatus del registro A-Activo B-Inactivo 

Valor inicial: Fecha del sistema 

Campos que se llenan internamente, en el evento PFC_UPDATEPRE: 

NUM CIA 
CLAVE PROGRAMA 
NUM E-MP 
CONSECUTIVO_VISITA 

USER_ID 
FECHA_MOV 
ESTATUS 

Dependiendo del programa seleccionado 
Dependiendo de! empleado seleccionado 
Se neva un control interno secuencial para determinar, el número 
de consecutivo que le corresponde, esto es, al valor mas atto del 
consecutivo se le sumara uno. 

Campos que se deben validar, en el evento PFC _PREUPDATE, ya que no deben ser nulos: 

FECHA VISITA 
OBSERVACIONES 

Reportes a Generar: 

1 - Ustado que muestre por programa los empleados que estén en ellos. 

HS 2 



Julio 2001 

Ventana "Mantenim¡ento al PíOgramas de Prevención por Empleado -1" 

Ventana "Mantenimiento al Programas de Prevención por Empleado -2" 

HS 3 



Julio 2001 

Mantenimiento Cataíogo de Vacunas 

Objetivo 
PermITir capturar al Servicio Médico su propIo catalogo de vacunas 

Resumen 
Se debe contar con un componente que permita registrar las vacunas con ¡as que debe cumplir cada 
empleado. 

Tabla a crear: 

HU _ CAT _VACUNAS 
'¡p NUM_CIA 

~ CL4.VE_ VACUNA 
NOMBRE_VACUNA 

ESTATUS 

Los datos a capturar son 

CLAVE_VACUNA 
NOMBRE_VACUNA 

NUMSER(4,0) NOT NULL 

V.A.RCHP-R:2(3) NOT I\IULL 

VARCHAR2(60) NOT NULL 
VARCHAR2(10) NOT NUlL 
DATETIME NOT NULL 
VARCHAR2(1) NOT NULL 

Campos que se llenan internamente, en el evento PFC_UPDATEPRE: 

NUM CIA 
USER_ID 
FECHA MOV 
ESTATUS 

Número de Compañía 

Clave de !a vacuna 

Nombre de la vacuna 
Clave del usuano 
Fecha en que se registra el movimiento 
Esta!us del registro A-Activo S-Inactivo 

Campos que se deben validar, en el evento PFC_PREUPDATE, ya que no deben ser nulos: 

CLAVE_VACUNA 
NOMBRE_VACUNA 

Ventana "Mantenimiento al Catálogo de Vacunas" 
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JuUo 2001. 

Mantenimiento a Vacunas por Empieado 

Objetivo 
Permite llevar el control de las vacunas que se han suministrados a los empleados 

Resumen 
Se debe contar con un folder mas dentro del componente de hlstona clínica, que permita marcar las vacunas 
que ya han' sido suministradas a los empleados, mostrando en primera instanCia el catálogo completo de 
vacunas 

Tabla a crear: 

hU EMPLS VACuNAS 
'iiP NUM'::-CIA 
vP CLAVE_VACUNA 

YIP NUM_EMP 
FECHA_APLICACiÓN 
OBSERVACIONES 
USER_ID 
FECHA_MOV 
ESTATUS 

Los datos a capturar son: 

NUMBER(4,O) NOT NULL 

VARCHAR2(3) NOTNULL 

NUMBER(7,O) NOTNULl 

DATET1ME NOTNULL 
VARCHAR2(250) NOT NUlL 
VARCHAR2(10) NOT NULl 
DATETIME NOT NUlL 
VARCHAR2{1 ) NOT NUll 

FECHA APLICACiÓN 
OBSERVACIONES 

Valor miCla¡' Fecha del sistema 

Campos que se !lenan Internamente, en el evento PFC_UPDATEPRE: 

Numero de Compañía 

Clave de la vacuna 

Numero de empleado 

Fecha en que se aplico la vacuna 
Observaciones 
Clave del usuario 
Fecha en que se registra el movimiento 
Estatus del registro A-Activo S-Inactlvo 

NUM CIA 
CLAVE_VACUNA 
NUM EMP 
USER_ID 

Dependiendo de la vacuna seleccionada. 
Dependiendo del empleado seleccionado 

FECHA MOV 
ESTATUS 

Campos que se debe:1 validar, en el evento PFC_PREUPDATE, ya que no deben ser nulos: 

Reportes a Generar: 

1.- Listado que muestre por empleado las vacunas que tiene. 

HS 5 
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Mantenimiento Cataiogo Controi Maíeriai 

Objetivo 
Permitir capturar a! Servicio Médico su propio catalogo de vacunas 

Resumen 
Se debe contar con Un componente que permita registrar !as vacunas con las que debe cumplir cada 
empleado. 

Tabla a crear: 

Hü CAT MATER!AL 

'fIP NÜM_CJA 

<¡¡p CLA.VE_NLA..TER.IAL 

DESCRIPCION_MA TER1Al 
USER_ID 
FECHA_MOV 
ESTATUS 

Los datos a capturar son: 

CLAVE MATERIAL 
DESCRIPCION_MATERIAL 

NUMBER(4,O) NOT NUll 

VA..RCHAR.2(3) NOT I\!ULL 

VARCHAR2(60) NOT NUll 
VARCHAR2(10) NOT NULL 
OATETIME NOT NUlL 
VARCHAR2(1 ) NOT NUlL 

Campos que se llenan internamente, en el evento PFC_UPDATEPRE: 

NUM CIA 
USER ID 
FECHA MOV 
ESTATUS 

Número de Compañía 

Clave del "'later¡al 

Oescnpción del material 
Clave del usuario 
Fecha en que se registra el movimiento 
Estatus del registro A·Activo B-Inactlvo 

Campos que se deben validar, en el evento PFC_PREUPDATE, ya que no deben ser nutos: 

CLAVE_MATERIAL 
DESCRIPCION_MATERIAL 

Ventana "Mantenimiento al Control de Material" 
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Mantenimiento a Material por Empleado 

Objetivo 
Permite llevar el control del matenal ehtregado a los empleados 

Resumen 
Se debe contar con un componente que pennlta controlar el material que se ha entregado a cada empleado 
mdlcando en que estatus se le dio. (Cambio, Préstamo o Venta (estos ultimo dos pueden tener un costo)), 
con el objetivo de generar un lote qUIncenal o mensual, para poder descontar de su pago la cantidad marcada 

Tabla a crear 

Los datas a capturar son: 

OBSERVACIONES 
ESTATUS ENTREGA 
IMPORTE En el caso de que el estatus 

sea de Préstamo o Venta 

Campos que se llenan internamente, en el evento PFC_UPDATEPRE: 

NUM CIA 
CLAVE MATERIAL Dependiendo del material seleccionado 
NUM EMP De endlendo de! empleado seleccionado 
USER ID 
FECHA MOV 
ESTATUS 

Campos que se deben validar, en el evento PFC _PREUPDATE, ya que no deben ser nulos: 

Reportes a Generar: 

1.- listado que muestre a tos empleados que se les entrego matenal 
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ANEXO 3 

Fragmento del Plan de trabajo para el 
desarrollo del módulo de HS 



mayo IjtJni() Ijulio l~gosto 
111 O Nombré de taréá Duradl';lr¡ Com1enzo 210 '9/0 I{)fOSl3/{) IDjO 7,D 3/001 OJO 1710 410 11/07 S/07 5/0 2ft) /9fD 5108 
1 HS 62das JlIe1_0/~0!~1 .. ~ ___ ~_. __ , 

2 -./ Org:~rin"lafC(Jnsulla da organlgrama--¡---'- 8.~ dfas _ j-ue ~Q105J01 • ~ 1

1

' : ! V 

3../ Agregar capfLtta ~f) pUMla de parllda '1 modi1l 4 dlas JUB 1"0ió5J01 1il. ' 
~'f V A9rogtlr foto ------- ., dfas mié 16(05I{J1" I I , 

5 ../-_. --~-OtIltar-rm:roo-~----"'-'- ----.--- O.~(jtas mari2i'05lOT I I ! 

9 ../ -+--- Ropo~---:,' - r- ~- 121:ITiiií -- mar ;22Jn5I01 ¡ - ' ! 
7 ..;,-_ .... __ n- RepSOdeSür .---.-----~., ------.-.. -.-.-T<iiar----~ r00r7.210SlOT ¡ ~I I 

~~ff-- ~- ,- ¡-·--=-_~~~'Ifli~i8T--~-- .-----== ---~~ ~é23i05Jijr, 1 l i 
9 ..;r--- Rotaclótldepersonal ~-"_ .~d!a.~~ vie.?,~ ---1-~----- -.:..r---------{- -- I 

10 -./ Prosupue~tos 1 dla !un 28lO5íó1 -~ i J 

11 V"--' AIlállsls por motivo do separacrón 1-d1:a" . mar 29105701:' ' 

12 V PresuJ)lIesto 1 dra 'mlé 3ói051éiT i '. 
'--1~- ';;;r- Anlversarlc¡--~~·o_-,,- ~- __ ~H - ,_u -". idfa jua31105J01 -p--I~-~-"- ~ .-. -' i 

,. ./ -- --- Cum))latlr100 -~ i dfa vie 1/l1wu1 \ \ l ! 
15 •• / Rooollotlmle-nto por AnUguiedacl 1 dla ILJIl-4"7Ci67Of' ,-~ I ' 

16 -~.. PuestopordepartameotQ.' ~ dla marWB6"liIT! : ~ I ' 
17 :.r ResvJtedos 00 la ew¡IIJe.cIÓ1) elel cuesrlonarlo 1 d!a ----¡¡)fli6iOOlOf! ! J ¡ ~ 

----w-r-:--.. -;-. Ca(or:tdJ'Lrji:!l.r;;16n ... aras_ Juo-=ífOñi01 1 ; , ! 
f-;¡g" --~ =-_ .. ~~~~:~~~_~~~~~~d~~~~~.:~nuo~~·, _.- 2 tila: n ____ jus Y= 1 't' 

20 RMmOl'io para una ClIlendarlzadun me!lbJEl,Fe- 21j[as fUI111 ",,,1 ; 

21 ~~~~ILJaCI6n_----'==---==~_==--3dfaS--"- _ rnI6~! ¡ ~J! I 
24 1--- Dejar ~~.acl6nes vIv.ns i dla mié T3Jñ676T ¡ I al ' 
23 Reporto -da Peml de ¡Juestos, ._- ----2dí'ai jue 14f{l6l01 i ' t 

24 Re"'I~16nd .• '.O~.b.la-:aPjicaClón~Pfe~$ ----2dfas lunfa7il6lOf I ; ~¡ , 
~- ------~·~---"p~ro~g~'";;;iii00i6rtdevieJoscomponentesanuevo· -- 2d!as Hm1tlJUOf{l1 1m: ' 

26 ...... ~_. -E~-PfcSi.f~Üé$~ill1ProS\,puestos----l----rrdTaS~"-rñiITo766ffif : 
27 -- .-. - Rtxlisetlo de ia ventana de Presupuesto 8 dlas mié: 20106101 I 
~~ .. ----- -- ----Rc<usonodo l!l va-ñteme do DOPul<ldón(lo B<ls 3 d!llR lun-2i'07701 ¡ I!, 
~- -------1--' cOrr~cs'linl¡lfm¡;r0sr6ndeT<i¡:giiñl~ ------rara-- ~5lO7JOf! , ' I ! 

~----I-' , i I 

31 - - \ :1 
~ __ ~L-__ ~ __________________________________ ~ ________ ~ ____________ -" __ -" ______________ L' ___ . : i 

r----------------------r~":'=ffl:a----------m&m~~ñl •• ~idii&iWMmm~Dm;--:H:'O~----------~~----------~T~a~~~':':~;.":'m~'~'----~~iiiiiltiiiM&iiii$.i~Ü~------·----
proyecto: flp ma)' 32 . , R ..A. 
Fec!la' mié 18/07/01 División " .. ", , .. '" ," '" ,,,,, asumen .. V Hilo extemo V 

Progmso I1i!l1i1'ttAAYUWl= Resuman Q(ll proye.c::to iijl&k +' Fecha limite ~ 
------------._--------'- ._----------------

PaglrJ9.1 L-___________________________________________ ~ _____________________________________________ __ 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Objetivo   Hipótesis
	Capítulo I. Antecedentes de la Consultoría como Estratégia de Negocio
	Capítulo II. Aplicación de la Consultoría en la Planeación y Desarrollo de Sistemas
	Capítulo III. Resultados de Estrategias Implementadas por Consultoría de Sistemas
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexos

