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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente manual ha sido preparado para los funcionarios de USAID qu, 'ienen 
a su cargo el disefio, adrinistraci6n, o evaluaci6n de proyectos de pafses anfitriones que 
cuentan con un componente autornatizado para el prrxesamiento de datos (PDA). La 
automatizaci6n involucra un n6mero de requisitos en planificaci6n, administraci6n, y 
procedimientos que pueden ser poco famiiiares para muchos funcionarios encargados de 
proyectos. El manual se basa en uim conocimiento bsico de adnxr.inistraci6n de proyectos 
al mismo tiempo que destaca temas particulares que deben ser considerados por los 
funcionarios encargados de proyectos que trabajan con proyectos de automatizaci6n. 
AdemAs, el manual hace refei'encia a fuentes de informaci6n adicional sobre puntos de 
procedimientos claves, especialmente la adquisici6n de PDA. El manual se estructura 
segfin el ciclo normai de proyectos de AID. 

Secci6n Uno. Estrategia de Automatizaci6n y Planificaci6n, destinada a 
proporcionar un marco estratgico para ia planificaci6n de Ia automatizaci6n. El 6nfasis 
es6 dado a la perspectiva de sistemas que abarca las tareas principales de planificaci6n, 
instruinentaci6n, y evaluaci6n de la automatizaci6n. Se presenta una lista de control del 
primer paso en el ciclo de proyecto, andlisii social y organizaci6n. 

Secci6n Dos, AniSlis de Aplicaciones, abarca la pdinera tarea en el disefho 
concreto del proyecto. Los temas claves incluyen la conjunci6n del flujo de informaci6n 
con las necesidades de 'os usuarios, preparaci6n del presupLesto para material y recursos 
humanos, y tratanmiento de posibles limitaciones de automatizaci6n identificadas en el 
andlisis de la organizaci6n. 

Secci6n Tres, Anisis Tcrnico, cubre los tenias comprendidos en la configuraci6n 
de sistemas de PDA. Se revisan los factores que deterninan la elecci6n de sistemas, 
equipo y opciones de desempefio de software. La secci6n concluye con 5una lista resumida 
de control que se pLede emplear como base para un estudio de factibilidad. 
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Secci6n Cuatro, Adquisici6n, procedimientos de revisi6n y normas para la 
adquisici6n de productos bAsicos y servicios de PDA. El interns principal reside en las 
reglamentaciones y leyes de adquisici6n, las etapas de presolicitaci6n, solicitaci6n, 
evaluaci6n, selecci6n, adjudicaci6n, y administraci6n de contratos. La secci6n concluye 
con un resumen de recursos de AID/Washington para la asistencia de proyectos 
relacionados con automatizaci6n. 

Secci6n Cinco, Institucionalizaci6n. se refiere a tareas a realizarse durante y 
despu~s de la enfrega e instalaci6n de sistemas automatizados. Se revisan las 
consecuencias del manejo y se recomiendan polfticas y procedimientos que requieren la 
atenci6n de coordinadores de sistemas. 

Secci6n Seis, Evaluaci6n, se refiere a la evaluicl6n de proyectos de 
automatizaci6n. Se proporciona una gufa para planificaci6n y estructuraci6n de una 
evaluaci6n adem~s de un conjunto de puntos de evaluaci6n, indicadores, y fuentes de 
informaci6n como referencia para preparar una evaluaci6n de trabajo. 

Los anexos del manual proporcionan material ms detallado aclaratorio o 
ilustrativo sobre puntos claves. 
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INTRODUCCION
 

PROPOSITO Y ORGANIZACION DEL MANUAL 

Los funcionarios encargados de proyectos de AID tienen cada vez mayor contacto 
con la automatizaci6n en tres Areas: aplicaciones dentro de la misi6n (procesamiento de 
palabras, contabilidad, etc..), administraci6n de proyectos en general (control, 
presupuesto, anAlisis estadfstico, etc..), y asistencia de proyecto que incluya un 
componente de manejo de informnaci6n. 

El presente manual resume los procedimientos y normas para la tercer Area, 
asistencia de desarrollo financiada por el proyecto, planificaci6n, adquisici6n, manejo, y 
uso de equipo de procesamiento de datos automatizados (PDA). EstA dirigido a 
funcionarios encargados de proyectos que posiblemente cuenten con poca experiencia en 
automatizaci6n pero que sin embargo, comprenden el ciclo de proyecto de AID y conocen 
los fundamentos de ]a administraci6n de proyectos. El manual deliberadamente presenta 
una situaci6n media entre el tratarniento de tenM.. claves de automatizaci6n por un lado y 
la sugerencia de "soluciones bAsicas" por el otro. Se proporcionan ciertas 
"herramientas", pero con la presunci6n de que serAn empleadas por funcionarios 
creativos y reflexivos de la USAID que puedan aplicarlas selectivamente en una amplia y 
compleja variedad de -posiblesiniciativas de automatizaci6n. 

El uso de los trnrLinos "automatizaci6n" o "procesamiento de datos automatizados 
(PDA)" en este manual abarca todas las aplicaciones relacionadas con computadoras que 
puedan ser parte de un proyecto de AID. Incluye mainframes, mini y 
microcomputadoras, redes y otros sistemas multiusuarios, aplicaciones de software hecho 
a pedido como un sistema de contabilidad, sistemas de manejo de informaci6n 
automatizados (MIS), y otros sistemas de manejo de bases de datos (DBMS). 

A menudo la automalizaci6n de una organizaci6n en particular de un pafs 
anfitri6n, oficina, o grupo de funciones serA parte de un proyecto con objetivos mAs 
amplios que requerirAn el manejo efectivo de la informaci6n. En otros casos, el 
desarrollo de sistemas de informaci6n serA el foco principal del proyecto. Cualquiera sea 
el caso, la automatizaci6n implica planificaci6n, un n6mero de requisitos administrativos, 
y de procedimientos. El manual restme dichos requisitos e identifica en forma mAs 
detalladala las fuentes de informaci6n. 

En el manejo de pioyectos que incluyen un elemento de automatizaci6n, los 
funcionarios encargados de proyectos tienen diversas inquietudes, como por ejemplo la 
estrategia y disefio del preyecto, estudios de factibilidad, presupuesto, adquisici6n, 
planificaci6n de instrumentaci6n, y adiestramiento. Sin embargo, la automatizaci6n en 
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los proyectos plantea varios temas especiales para el personal de la USAID y sus colegas 
en el pals anfitri6n: 

* A diferencia de muchos de los elementos de equipos adquiridos para proyectos 
de AID, el equipo de PDA probablemente tendrd aplicaciones y consecuencias 
que sobrepasardn los objetivos inmediatos del proyecto. 

* Debido a que el PDA es urna tecnologfa relativamente nueva y puesto que 
evoluciona rApidamente, las interacciones del equipo de PDA y la estructura de 
manejo de una organizaci6n anfitriona puede ser compleja. En consecuencia se 
necesita brindar especial atenci6n a estos temas en la asistencia relacionada con 
automatizaci6n. 

* Aunque los funcionarios encargados de proyectos se preocupan en general de 
asegurar que los productos bMsicos y manuales que se adquieren para los 
proyectos de AID sean legitimos, surgen problemas y complicaciones especiales 
debido a la proliferaci6n de "copias" de equipos y software ilegalmente 
reproducido. 

* Los productos de PDA pueden ser empleados por gerentes y funcionarios de 
alto nivel que tienen a su cargo Ila toma de decisiones dentro de sus 
organizaciones. Debido a que la tecnologla puede ser nueva y poco familiar, las 
decisiones tomadas con el apoyo del uso de equipo de PDA pueden resultar 
misteriosas o amenazadoras. 

* La adquisici6n de equipo de PDA es diferente de la de otros productos en 
diersos aspectos. En: primer lugar se necesita la aprobaci6n de 
AID/Washington cuando el valor de la adquisici6n financiada por el proyecto de 
EE.UU. excede los $100.000 d6iares. 

En octubre de 1985, la Oficina de Gesti6n de Recorsos de Informaci6n de AID 
(M/SER/IRM) expidi6 la Gula de Coordinador de Sistemas, que esboza politicas 
pertinentes a sistemas automatizados de informaci6n para uso interno de las misiones de 
la USAID (financiado por fondos administrativos). Por otro lado, este mqnual se limita a 
la automatizaci6n financiada por el proyecto. 

El manual cuenta con seis secciones que respetan el ciclo normal de los proyectos 
de AID. La primera secci6n aborda temas de estrategia y de planificaci6n. Las 
secciones Dos y Tres destacan el disefto del proyecto, especfficamente las aplicaciones y 
an~isis t~cnicos que son la base de un estudio de factibilidad de automatizaci6n. La 
secci6n Cuatro resume los temas para la adquisici6n de equipo automatizado de 
procesamiento de datos. La secci6n Cinco revisa la institucionalizaci6n de ]a 
automatizaci6n en una organizaci6n anfitriona. Finalmente, ]a secci6n Seis explora la 
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evaluaci6n de iniciativas de automatizaci6n. El material complementario se encuentra en 
los anexos del Manual. 

Esta Gufa, cuya versi6n primera fuera distribufda por M/SER/IRM en octubre de 
1986, refleja las reglamentaciones de AID y los procedimientos a partir del final del Afno 
Fiscal 1987. Estas directrices ;er,n actualizadas seg-dn sea necesario reflejar los cambios 
ocurridos con dichas reglamentaciones. 

Sfrvase enviar comentarios y sugerencias a Joseph Gueron, AID/M/SER/IRM/MPS, 
Washington, D.C. 
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AUTOMATIZACION Y DESARROLLO 

Segid la mayoria de los indices sociales y econ6micos, la brecha entre los 
segmentos ms ricos y mis pobres de la poblaci6n del mundo se ha visto agravada 
durante los 6ltimos 20 afios. Esta desventaja en los paises en vias de desarrollo corue el 
riesgo de verse acentuada debido a los progresos ocurridos en el A-nbito de la informfitica. 
Al mismo tiempo, estas innovaciones pueden ser una gran promesa para aquellos palses 
capaces y dispuestos a comprometer sus recursos humanos y capital para el desarrollo de 
sistemas automatizados en el manejo de recursos de informaci6n critica. El mejor manejo 
de la informaci6n puede acarrear dos problemas cornnmfiente citados: poca consideraci6n 
al andlisis de politicas y carencia de una planificaci6n efectiva. 

Las nuevas tecnologias de informaci6n cambiaran las oportunidades de desarrollo 
de los parses. La manera en que estas naciones manejen la tecnclogla y se adapten al 
proceso de cambio, afectarA profundamente su evoluci6n si logran sus metas. 

La transferencia de tecnologia es uno de los pilares de la politica de desarrollo de 
AID. Esto demandarM un alto grado de cooperaci6n entre los paises que controlan las 
nuevas tecnoiogjas de informaci6n y el mundo en desarrollo si los parses en vfas de 
desarrollo lograran evitar una nueva generaci6n en desventaia y, en cambio, 
aprovecharan las nuevas oportunidades que les brinda la revoluci6n informtica. Estas 
oportunidades incluyen un mejor acceso de informaci6n para funcionarios a nivel de 
decisi6n, mejor capacidad anaiftica, asistencia de manejo descentralizado, y mejor 
coordinaci6n de la informaci6n. En sfntesis, la presunci6n fundamental en la 
automatizaci6n consiste en el acceso a medios automatzados que puedan mejorar el 
desempefi del manejo de instituciones de pafses en vias de desarrollo. 

La demanda principal cornsiste en asegurar que los paises en vfas de desarrolo 
tengan total acceso al conocimiento de los ripidos cambios que suceden dentro de la 
informdtica y sus aplicaciones para que tengan la posibilidad de desarrollar las 
capacidades para evaluar las consecuencias de estos cambios, tanto positivos como 
negativos. Adem~s, las sociedades en vias de desarrollo necesitarn el mayor apoyo 
posible destinado a la formulaci6n de polfticas, programas, y medidas que les permitirdn 
comprender los beneficios y reducir a) minimo los riesgos de la revoluci6n inform/tica. 
Este es el contexto de desarrollo para proyectos de AID que asisten en la automatizaci6n 
de instituciones de pafses en vias de desarrollo (ver Anexo 1, elaboraci6n de las 
consecuencias de politicas). 

El resulta-do consiste en una significativa oportunidad para aprovechar ]a 
tecnologfa de computaci6n al servicio de los objetivos de desarrollo institucional 
compartidos por AID con las organizaciones de los palses anfitriones. 
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BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA AUTOMATIZACION 

Si bien la automatizb i6n promete significativos beneficios en el Ambito de 
desarrollo, existen ademAs riesgos que deben ser considerados en todo proceso de 
auto riatizaci6n. Estos posibles beneficios y riesgos incluyen: 

1. Mejor Alm.-cerumknto de la Informacfn, ProcFeamiento, y AnAlishis 

La mayo!- ventaja de los sistemas automatizados de procesamiento de informaci6n 
en relaci6n i !os afn no automatizados consiste en que los datos se alwacenan en disco 
magntiico en lugar de un documento. Una vez que se encuentra almacenado en forma 
rragn~tkia, los datos pasan a ser elementos electr6nicos estructurados de fAcil e 
inmediata manipulaci6n. Por el contrario, los registros escritos permanecen fijos en 
tiempo y fornnto. Este cambio fundamental se ve facilitado por el software que combinia 
la facilidad de uso con las poderosas capacidades de procesamiento. Un software bien 
disefiado crea un ambiente que se asemeja intimamente a los hAbitos de trabajo naturales 
del usuario y emplea menfis para facilitar el uso adecuado. 

La informacion se almacena principalmente para su iccuperaci6n. Con los 
sistemi'.s automatizados, no s6lo se reduce el volinen del documento (40.000 pAginas de 
texto se pucdt- almacenar en un disco duro de 40 mei ,bytes y medio mill6r, d Figinas 
en un disco 6ptico), sino que la velocidad a que se pueden recuperar ios archivos se reduce 
a' segu,,d s. Ur? base de datos eficaznnente organizada peffecciona a6n mit el trabajo. 
Los datos substanciales que cuentan con atrioutos especificos, pueden ser citados y 
traidas casi en forma instantAnea a la pantalla. AdemAs, una vez que se han recuperado 
los datos, se reduce en forma considerable el tiempo de procesamiento. 

2. Mejor Eficiencia en el Flujo y Acceso de Informai6,. 

La automatizaci6n pone la informaci6n directamente al alcance de las manos del 
usuario. En muchos paises en vias de desarrollo, uno de los probleiras principales no es 
tanto la falta de informaci6n, sino la falta de informaci6n de fAcil uso y dentro del tiempo 
relevante para la planificaci6n y toma de decisiones. El flujo de informaci6n desde los 
recaudadores de datos a los funcionarios a nivel de decisi6n con frecuencia resulta 
discontfnuo ya que los datoo se yen demorados en el lugar o estAn alhnacenados en 
archivos dificiles de hallar. Si se obtiener e:n forma tiectr6nica, la informaci6n va desde 
el iugar a una oficina central mediante el intercambio de discos, te.lecomunicaciones, u 
otra transferencia electr6nica. La revisi6n de datos, tanto para anAlisis econ6micos o 
para control de actividades, puede efectuarse cle manera mAs efectiva, proporcionando a 
los usuarios la posibilidad de acceso a la informaci6n mAs actual y exacta. 
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La eficiencia relativa al costo forma parte del beneficio de un sistema 
automatizado apropiado y bien diseftado. Atnque quizs la automatizaci6n no siempre 
signifique ahorros de costos, Incalidad del flujo de informaci6n y la disponibilidad para 
una inversi6n determinada en el manejo de informac6n aumenta considerablemente. 

3. Mejores Rectmuo par la Tonia de DIedslones Pofthcu y de la Administraci6n 

F. mAximo beneficio de la automatizaci6n esth dado por el recurso altamente 
valioso que significa para la torna de decisiones polltica y administativas. Muchos 
elementos intervienen en el proceso de torna de decdaones, como por ejemplo his 
actitudes de loa participantes, los interests de las partes, y los intereses de poder entre 
4stos. Sin embargo, subrayando e incluso contribuyendo al proceso total, sin 
exageraciones, la informaci6n es exacta, oportuna, y relevante. La automatizad6n 
posibilita que la toma de decisiones sea un proceso interactivo a medida que los 
participantes forman sus ideas a partir de una base silida de informaci6n, e incluso 
prueban las consecuencias de sus decisiones. 

Problemas 

Todo uso de computadoras comprende el riesgo de fracasar. El nivel de riesgo 
depende de la envergadura del proyecto, la familiaridad del personal de la organizaci6n 
con la nueva tecnoljga, la caridad de los objetivos, el compromiso de los superiores, y 
rapidez con la que se debe instrumentar. Los riesgos mAs important" incluyen: 

1. Automaflzact6n Prematur-

Aunque las ventajas de la automatizaci6n son poderosas, la adquisici6n de la nueva 
tecnologfa antes de que la organizaci6n est6 preparada puede provocax resultados 
negativos. Deben existir diversas condiciones previas antes de que una orgznizaci6n 
comience la automatizaci6n. Este tema se trata en la siguiente 5ubsecci6n: "AnAlisis 
Social y De la Organizaci6n." 

2. De umsladvi Expectativas 

Al intentar inculcar los beneficios de la automntizaci6n a usuarios renuentes, 
existe el riesgo de incurrir en la exageraci6n. Las computadoras funcionan s6lo de la 
manera en que los coordinadores de sistemas y programadores Ias hacen funcionar. Una 
vez que las computadoras estAn instaladas, todavia queda mucho trabajo por realizar para 
asegurar la integridad del sistema. Las expectativas se deben fijar realisticamente y 
tomarse en consideraci6n las capacidades de la disponibilidad de equipo, software, y 
recusos humanos. 
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3. Redistrbuci6n de la Autoridad e Influencia 

El control y acceso a la infornaci6n representan una fuente importante de poder 

en toda organizaci6n. La dinAmica de la organizaci6n que viene aparejada con la 

automatizaci6n debe tomarse seriamente. Aquellos que tienen acceso a las nuevas 
tecnologfas pueden pasar a ser una "lihte" en el ambiente de la informAtica. Los sistemas 

de procesan-iento de datos dispersos o descentralizados tienden a redistribuir la 
autoridad ya que los usuarios tienen acceso directo a la informaci6n. AdemAs, el personal 
de un nivel inferior cuenta con mayores oportunidades para editar y procesar datos. Esta 

oportunidad tanbi~n representa ventajas y desventajas. 

4. Vulnerablldad De la Organizaci6n ante u1 Malfundonaimlento del Sistema 

Un error de programaci6n en el software, el desperfecto de una parte de la 

mquina, o una pequefia falla en la fuente de energfa puede interrumpir las tareas 
realizadas por la computadora. Dependiendo de la importancia del trabajo, los costos 
pueden significar una seria repercusi6n en la orgartizaci6n. Se deben prever estos 
riesgos. La creaci6n de sistemas redundantes, actualizaci6n frecuente de copias de 
archivos vitales, y conservaci6n de los datos mAs esenciales del docurrento son algunas de 
las medidas que contribuyen a reducir al mInimo la posible interrupci6n. 

5. Demandas de Costo Recurrentea 

A veces el fracaso de un sisturna se debe mAs al presupuesto que a un problema 

tcnico. Los sistemas aulomatiz7ados necesitan disponer constantemente de repuestos, 
suministros, personal, y servicios de mantenimiento para clue sigan funcionando, Al 
hacer un presupuesto para PDA, fienen que planificarse con sumo cuidado los costos 
recurrentes. Es especialmente importante cuando los procesos automatizados ya se 
hayan integrado a la actividad regular de la organizaci6n. 
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SECCION UNO 

ESTRATEGL"k DE AUTOMATIZACION YPLANIFICACION 

Modo . pkp deJ la Preente ecci6n 

Esta secci6n proporciona un marco estrat~gico en la pla-l-ficaci6n de la 
automatizaci6n. El _nfasis reside en una perspectiva de sistemas que da especial 
importancia a las tareas de planificaci6n de automatizaci6n,, instrumentaci6n, y 
evaluaci6n en el ciclo normal de proyectos de AID. Este material ayuda al funcionario 
encargado de proyecto de la USAID a planear Ia secuencia de acciones necesarias para 
una efectiva automatizaci6n. 

El priner paso en el ciclo de proyecto es el Anilisis Social y De La Organizaci6i. 
El Manual proporciona varias preguntas que pueden servir corno lista de control para el 
andlisis de inforrnaci6n y necesidades de automatizaci6rn en una organizaci6n. El 
tratamiento de diversas condiciones previas a la automatizaci6n, las limitaciones comunes 
al -ra;ejo efectivo de la informaci6n, y las variables de paises en vfas de desarrollo 
conducen a un drbol de decIsi6n ;-ecomendado para el anfilisis de la organizaci6n. 

Finalmente, se resumeji los componentes de una evaluaci6n de necesidades. Esta 
evaluaci6n relaciona los temas de organizaci6n tratados en esta secci6n y los temas de 
disefho de sistema de la Secci6n Dos. 

La secci6n se organiza de la siguiente manera: 

PERSPECTIVA DE SISTEMAS 

ANALISIS SOCIAL Y DE LA ORGANIZACION 

Visi6n General de Planificaci6n
 
Condiciones Previas a la Automatizaci6n
 
Limitaciones de ]a Automatizaci6n
 
Variables de Pafs Anfitri6n
 
Componentes de la Evaluaci6n de Necesidades
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SECCION UNO 

ESTRATEGIA DE AUTOMATIZACION Y PLANIFICACION 

PERSPECTIVA DE SISTEMAS 

Debido a los posibles cambios que la automatizaci6n puede causar en una 
organizaci6n y puesto que la automatizaci6n comprende no simplemente ]a compra de una 
mfquina sino la compra de una miquina (equipo) programado de tal modo (software) que 
realiza un trabajo especifico (aplicaci6n), es necesario tener en mente un espectro amplio de 
factores al disefhar un proyecto de automatizaci6n. Tambidn es importaritc ,.unsiderar las 
futuras adquisiciones, institucicnalizaci6n y programas de evaluaci6n durante las primeras 
etapas de estrategia y disefio en un provecto de automatizaci6n. 

Esta amplia perspeci.va de sistemas se refleja en la Figura 1-1 que ilustra el ciclo de 
proyecto para tun sistema automatizado y sirve como marco organizativo del presente 
Manual. Las cilatro secciones prin-ipales del Manual tratan las tareas secuenciales de 
estrategia de automatizaci6n y planificaci6n, disefio de proyecto, adquisici6n de equipo y 
ser-vicios autornatizados, institucionalizaci6n de ]a automatizaci6n, y evaluaci6n de 
proyectos de automatizaci6r. Para el funcionario encargado de proyecto de AID, las 
principales tareas intervienen en el ciclo del proyecto de automatizacifn del sguiente 
modo: 

Estrategia y Planificaci6n 

* Visi6n General del Sistema: comprende la determinaci6n apropiada de los 
crite,-os de automatizaci6n corno por ejemplo los requisitos de informaci6n, 
opciones de configuraci6n de sistema, requisitos de complejidad tdcnica, asistencia 
y necesidades de adiestramiento, limitaciones presupuestarias, problemas de 
compatibilidad y posibl2s necesidader de crecimiento de sistemas. 

* Amnlisis Social y de la OLganizaci6n: definici6n general de la estrategia de 
informaci6n de la organizaci6n, los objetivos del sistema, y el alcance de las 
aplicaciones que serdn automatizadas. 

Disefho de Provecto 

* AnilLis de Aplicaciones: evaluaci6n de las necesidades y flujos de informaci6n 
especifica con el objetivo de recomendar estrategias especificas de automatizaci6n, 
incluyendo disefio de sistema, estrategia de instrumentaci6n, presupuestos, y 
rendimiento del sistema, 
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FIGUR.A 1-1 

CICLO DEL PROYECTO PARA SISTEMA AUTOMATIZADO 
DE MANEJO DE INFORMACION 

Fase de Planeamiento/ ANALISIS SOCIAL Y DE LA 
Estrategia ORGANIZACION 

I 

ANAISIS DE LAS APLICACIONES 

NT 
ANALISIS TECNICO 

(Estudio De Factibilidad) 
Fase de Disefho * Disefio de Sistema 
de Proyecto c Software 

* Hardware (Equipo) 
o Planeamiento del lugar 

ADQUISICION ]I 
Fase de Instrumentaci6n INSTITUCIONALIZACION 

" Manejo de Sistema 
" Polfticas/Procedimientos 
" Mantenimiento 
* Expansi6n del Sistema 

Fase (I., Evaluaci6n 1EVALUACION 
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* AnAfisis Ticnico: detalle de la arquitectura del sistema, lugar ffsico, necesidad 
de comunicaciones, dispositivos de producci6n, opciones de almacenamiento, 
equipos perif~ricos, y estrategias de redes. Los aspectos especificos del anAlisis 
tcnico incluyen: 

* Especificaciones de Software: determinar si se requerirS paquete de software 
o software hecho a pedido para el sistema y enumerar las especificaciones 
esenciales para el software. 

* Especificaciones de Equipo: segn Las especificaciones del software,
 
seleccionar el equipo compatible. La selecci6n incluye almacenamiento de
 
datos, memoria de estaci6n de trabajo, sistemas operativos empleados,
 
capacidades de insumo-producci6n, disposiciones de reserva de datos, y
 
asistencia de vendedores.
 

o Requisitos de Telecomunicacionea: especificaci6n de protocolos, modos de 
transmisi6n, y otros temas que afectan i procesamiento de datos y la 
transferencia de datos entre sitios remotos. 

* Aprobaci6n de IRM: envfo de la configuraci6n propuesta del sistema, 
software, y otrcs requisitos del sistema a la Oficina ae Gesti6n de Recursos de 
Informaci6n (IRM) para su revisi6n t~cnica y anAlisis. (Se sugiere la revisi6n 
para toda adquisici6n, pero s6lo se necesita la aprobaci6n del IRM para compras 
de mis de $100.000 d6lares. Se puede consultar al IRM en cualquier momento 
durante el proceso. 

Adquisici6n 

* Proceso Inicial del Contrato: identificaci6n de las reglamentaciones m6s 
importantes para la adquisici6n, revisi6n de las opciones de adquisici6n, 
preparaci6n de la Invitaci6n para Cotizaciones (IFB) o Solicitud para 
Cotizaciones (RFQ), y solicitud de cotizaciones para servicios. 

* Selecci6n de Vendedores: evaluaci6n de las cotizaciones del vendedor segdn 
los criterios y contrataciones apropiadas para productos bAsicos y servicios. 

Lnsfitucipnalizaci6n 

* Entrega e Instalaci6n de Sistemas: desarrollo del sistema en el lugar e 
instalaci6n y prueba total del equipo y software. La programaci6n y desarrollo 
de software finalizan durante este perfodo para que est6n de acuerdo con las 
aplicaciones planificadas. 
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" Administraci6n de Sistemas: arreglos de la organizar16n, enfoques de manejo, 
polfticas y procedimientos, precauciones de seguridad, y procedinientos de 
control de sistemas dentro de la organizaci6n. 

* Adiestramiento de Usuarios: instrucci6n de usuarios en el manejo y uso del 
equipo y software dentro de la configuraci6n del sistema. Puede demandar 
cursos especializados del vendedor del equipo o el uso de otras fuentes. 

* Mantenimiento/Asistencia: establecimiento de normas de mantenimiento y 
asistencia de sistemas en caso de caida del sistema, repuestos, mejora, y 
asistencia tcnica durante la duraci6n del sistema, incluyendo un contrato con el 
vendedor para que facilite estos servicios. 

Evaluaci6n 

0 Evaluaci6n de Sistemas: la evaluaci6n, en el contexto de las metas y objetivos 
del proyecto al cuSi se relaciona la asistencia de autcmatizaci6n, desempefho del 
sistema y su rendimiento con el transcurso del tiempo. Esta evaluaci6n 
comprende dimen:iontc tcnicas, operativas, y de organizaci6n. 

La sincronizaci6n de estos sucesos estard dictada por el ciclo de vida especffico del 
proyecto. Es la responsabilidad del funcionario encargado del proyecto (con autoridades 
responsables del pafs anfitri6n) el desarrollo de un calendario apropiado para estas tareas 
secuenciales en cada situaci6n. Normalmente, el tiempo mfnimo de disefio durante la 
instalaci6n serS de nueve meses. 

ANALISIS SOCIAL Y DE LA ORGANIZACION 

El objetivo de la fase de anglisis del ciclo de proyecto de automatizaci6n consiste 
en determinai si la organizaci6n anfitriona estA preparada para introducir la 
automatizaci6n y, en ese cast, identificar las necesidades de informaci6n, aplicaciones 
potenciales para automatizaci6n, y el disefio de sistema apropiado para realizar aquellas 
aplicaciones. El resultado de estos andlisis secuenciales (de organizaci6n, aplicaciones, y 
t~cnico) seri un estudio de factibilidad para guiar la instrumentaci6n (adquisici6n e 
institucionalizaci6n). El primer anAlisis serA de la organizaci6n. 

Finalmente el 6xito o fracaso de un proyecto de automatizaci6n serd evaluado en 
relaci6n al cambio experimentado en la eficacia de la organizaci6n. Jncluso con mucha 
planificaci6n, aplicaciones prudentes, y equipo y software apropiado, no hay garantlas de 
t&ito a menos que el ambiente de la organizaci6n est6 preparado para la automatizaci6n. 
Esto es especialmente real en el caso de las organizaciones en los parses en vfas de 
desarrollo. Debido a la falta de experiencia en automafizaci6n, se pueden exagerar las 
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expectativas (positivas y negativas). Debido a la seducci6n por las computadoras en el 
pafs anfitri6n y debido al entusiasmo de los donantes extranjeros, se puede producir una 
automatizaci6n prematura. 

Ciertas condiciones minimas deben reunirse si se espera que la autornatizaci6n 
tenga 6xito, en consecuencia el primer paso debe consistir en la evaluaci6n de la 
organizaci6n. Esta planificaci6n elimina los posibles riesgos desde el comienzo hasta el 
final. 

Visi6n General de Planificaci6n 

El procesamiento de datos automatizado (PDA) es promisorio para la orgardzaci6n. 
La automatizaci6n puede proporcionar soluciones eficaces en funci6n de los costos a 
problemas de manejo de informaci6n y ampliar las capacidades de empleo de informaci6n 
para lograr una planificaci6n, control, operaciones, y manejo efectivo. Las computadoras 
pueden constituir herramientas valiosas en el registro, almacenamiento, recuperaci6n, 
procesamiento, y notificaci6n de la informaci6n relacionada con el manejo necesario a la 
toma de decisiones oportuna e informada. 

Sin embargo, es arriesgado suponer que las computadoras resolverAn los 
problemas de procesamiento de datos en forma automAtica. Con frecuencia la primera 
tarea para los funcionarios encargados de proyectos de AID no consiste en convencer a 
los gerentes sobre el valor de la computarizaci6n sino ayudarles a conformar sus 
expectativas sobre lo que es factible y apropiado en una situaci6n especffica. A veces esto 
puede significar dejar a un lado la automatizaci6n mientras se trabaja con los 
procedimientos de manejo de informaci6n que en el futuro recibirAn la computarizaci6n. 
La funci6n de AID debe consistir en ayudar a los usuarios p~ra que creen sistemas que 
funcionen, independientemente del grado de automatizaci6n que ya se hubiese 
instrumentado o que puede ser deseable de inmediato. 

Toda iniciativa dv autoiiatuizaci6n comprende un riesgo, que depende de la 
complejidad de los datos y el andlisis, familiaridad con la tecnologia, claridad de los 
objetivos de automatizaci6n, cornpromiso de la cdpula jerrquica dentro de la 
organizaci6n con el PDA, y el tiempo disponible para su instrumentaci6n. La experiencia 
nos indica que una clave del 6xito de la introducl6n de la automatizaci6n consiste en la 
demanda por mejor informaci6n y la percepci6n general e- que la tecnologia traerA 
aparejado un cambio. En algunos casos esto significa encontfar los pintos criticos en la 
organizaci6n para introducir el PDA donde existe un nivel relativamente alto de 
confianza hacia esta tecnologfa y donde se reconoce su necesidad. Eventualmente, los 
m~ritos de la automatizaci6n se valorardn mAs ampliamente en la organizaci6n. 

Si se disefia e instrumenta de manera adecuada, la estrategia para la 
automatizaci6n debe incluir la organizaci6n, agregado y andlisis de datos relevantes y los 
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requisitos locales para el manejo de informaci6n de programas planeados para 
descentralizar la responsabilidad y crear la capacidad necesaria a nivel provincial de 
gobierno -una de las Areas ms problemAticas en la mayorfa de los programas de 
desarrollo y proyectos. 

La estrategia para la automatizaci6n del manejo de informaci6n debe diferenciar 
entre objetivos de manejo de informaci6n (qui~n empleard la informaci6n y para qu6 
decisiones), productos de informaci6n (qu6 tipo de informaci6n es mAs itil o necesaria), y 
tecnologia de informaci6n (qu6 sistemas y equipos son los ,rtisapropiados). 

El desarrollo de estrategias bjWsicas es la tarea fundamental en la determinaci6n de 
los recursos de informaci6n necesarios y su disponibilidad; c6mo se lograrin, manejardn y 
explotarfin estos recursos; cuAles son las distintas necesidades de los diferentes grupos de 
usuarios y cuiles sern con el transcuiso del fiempo; c6mo puede ser necesario integrar 
distintos tipos de informaci6n y datos; y de qu6 manera se administran todos estos 
procesos. En sintesis, lo que hace falta es una comprensi6n minuciosa de los problemas 
de informaci6n que deben resolverse y de qu6 manera la soluci6n propuesta se relaciona 
con los elementos de un sisterna automatizado. Uno de los temas claves es el prop6sito de 
la aplicaci6n. El sisterna estd concebido para tratar un problema especffico, que se puede 
definir, o consiste en contar con una capacidad general de computaci6n para satisfacer las 
futuras necesidades? Si este iltimo fuera el caso, entonces la flexibilidad y la capacidad 
del sistema para ampliarse constituyen temas principales. 

Surgen diversas preguntas bdsicas al considerar el alcance del manejo de 
informaci6n en un plan de automatizad6n: 

1. ZLos sistemas de inform actuales apoyarin de manera eficaz las etrategias 
y operaciones de la organizaci6n? En ese caso, Zel esfuerzo de computarizaci6n 
mejorarS verdaderarnente el manejo existente de la informaci6n? Las respuestas ayudan 
- dfinir e aspecto conceptual, a diferenrcia del t~cnico, del mane:o de informaci6n. En 
general, los nuevos sistemas automatizados deben estar disefiados para usar al mAximo 
los flujos existentes de informaci6n y reducir al mfnimo la interrupci6n de procedimientos 
establecidos. 

2. iExiste una oficina, departamento, o persona encargada coi la sufidente 
responsabilidad para coordinar el arribo de las computadoras? En ese caso, dicha 
centralizaci6n de responsabilidad Iser, tin obstAculo o un beneficio? ICuAl ha sido hasta 
el momento ]a experiencia con las computadoras? ZQui~n ileva adelante en este nomento 
]a tarea? .Esta persona es competente t~cnicamente o fiene una orientaci6n funcional? 

3. CuS.les son los recursos de adiestramiento dispordbles dentro de la organizaci6n? 
ILos niveles de especializaci6n son apropiados para el grado de sofisticaci6n del sistema 
propuesto? 
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En la pr~ctica, se deben formar uno o mAs equipos o grupos de tarea para Hevar a 
cabo el trabajo inicial de definici6n para todo proceso de automatizaci6n de informaci6n. 
La membrecfa de estos grupos debe seleccionarse de manera que comience a redefinirse 
las responsabilidades en la organizaci6n de acuerdo con el sistema de imormaci6n nuevo o 
modificado. El tiempo y esfuerzo dedicado a este paso inicial para contribuir a que el 
personal mire de manera diferente al sistema de informaci6n actual y asurna la 
responsabilidad conjunta para el disefio e introducci6n de la automatizaci6n tendrAn un
 
beneficio significativo posteriormente.
 

La secuencia 6ptima del anAlisis definir, el problema, seleccionarA la estrategia 
para el software, y determinarA las necesidades del equipo. El modelo usual de equipo 
hardware- (seleccionado o ya disponible en el lugar) primero tienta a los usuarios a 
redefirtir sus problemas para que coincidan con laG soluciones adquiridas. En tal caso, se 
debe prestar atenci6n para mantener la integridad del sisteina de informaci6n. 
Las preguntas principales que se presentan al comienzo con respecto al sistema son: 

* Consiste la automatizaci6n en una soluci6n apropiada al problema? 

* iCuiles son los objetivos del sisterna? 

" ZCuMl es el alcance de la aplicaci6n? 

* ZQu6 tipo de detalle es necesario? 

* ZCuAnta flexibilidad, interconexi6n, y capacidad para extenderse son
 
necesarias?
 

o ZCuM es el costo del sistema actual? 

" ,Cufles son los costos previstos para la conversi6n y funcionamiento de un 
sistema automatizado y la creaci6n de los recursos intemos t6cnicos para 
hacerlo funcionar? 

En general, se deben computarizar incrementalmente las aplicaciones 
identificadas para permitir que la experiencia de instrumentaci6n influya en el disefio y 
ayude a mejorar convenientrmente ia organizaci6n y el compromiso con el transcurso del 
tiempo. Cualquier sistema disefiado completamente por adelantado resultarA menos 
adecuado para las necesidades del usuario y no tan bien comprendido por otros. 

Condiciones Previas a La AjtoM .ti ci6n 

Como regla general, las perspectivas de una automatizaci6n exitosa serAn mayores 
si se cuenia con las cinco condiciones siguientes previo a un proyecto de automatizaci6n. 
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La especificaci6n de estos puntos se basa en experiencia en los EE.UU. y en el 
extranjero. 

1. La organizaci6n cuenta con sistemas de informacid6n manual en el lugar. Los 
sistemas de informaci6n efectivos constituyen, primero, un desaffo para la organizaci6n y 
su administraci6, y, segundo, un problema t~cnico. La automatizaci6n de un sistenta 
manual mat ccncebido no producirA un sistema efectivo de informaci6n y puede incluso 
agravar los problemas. La falta de sistemas de informaci6n manual indica la falta de 
valoraci6n dada a la informaci6n o que existen pocos incentivos para obtener o usar 
informaci6n. 

2. La torna de decisiones de la organizad6n se basa en la informaci6r_ El aporte de 
las computadoras consiste en aumentar la productividad individual, en parte al permitir 
un anAlisi, rApido o en apoyo a la toma de decisiones. Sin embargo, las decisiones con 
frecuencia se hacen por otras razones que no son precisamente el anslisis, sino por 
politica, nepotismo, favoritismos, o conveniencia. En lugares donde predomina este tipo 
de toma de decisiones, los datos analiticos pueden aparecer como una amenaza, o por to 
menos ignorarse. 

3. Apoyo por parte de la gerencia superior a la automatizaci6n. Esta clase de apoyo 
no s6lo significa la voluntad de introducir la automatizaci6n y emplear los productos del 
sisiema automatizado, sino la intenci6n de dedicar tiempo y capacidad para administrar 
los cambios en la organizaci6n que son inherentes a la automatizaci6n. 

4. El personal es receptivo al cambio e innovaci6n. La introducci6n de ]a 
automatizaci6n necesariamente comprende un cambio dentro de ]a organizaci6n, afecta 
funciones de personal, las relaciones con los supervisores, y el poder. AdemAs, si el 
personal percibe las compu)tadoras como una amenaza a sus trabajos o como una 
interrupci6n innecesaria del presente orden, la introducci6n de PDA puede agravar Cste 
problema. El apoyo decidido por parte del nivel jerrquico es una clave para superar 
estas ansiedades. 

5. Ambiente tcnico adecuado. Las ccmputadoras de todo tarnaio o complejidad tienen 
minimos requisitos tcnicos para que fancionen. Estos incluyen fuentes consistentes de 
electricidad, un ambiente fisico que toc:re el calor, humedad, y polvo, y el abastecimiento 
relativamente estable de todos los elementos de apoyo necesarios (documentos, cintas, 
discos). QuizAs no existan instalaciones de apoyo adecuadas. 0 quizAs, no se encuentre a 
los vendedores especfficos a nivel local, ocasionando la carencia de informaci6n sobre 
sistemas actuales y garantfas. 

Cuando faltan una o mAs de estas condiciones previas, ,e deben considerar 
medidas alternativas como: 
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* Trabajo en sistemas de hiformaci6n manuales ya establecidos o mejorados. 

* Adiestramiento con literatura bisica de computaci6n para que el personal de la 
organizaci6n pueda comprender mejor el potencial y lIfmites de las 
computadoras; 

* Alquiier o introducci6n de una "computadora" piloto que cuente con una 
aplicaci6n asignada con el objeto de que el personal tenga una mejor noci6n y 
este mrs c6modo con la presencia del equipo automatizado. 

Limi 	 c 6m&caBLUMA 

AMi en casos donde se cumplen las condiciones previas, por lo menos la mayorfa, 
existen muchos factores relacionados con ]a inforimaci6n que pueden restringir el 6xito de 
]a autornaizaci6n y quc_ representan riesgos que deben ser abordados con cuidado 
durante ]a planificaci6n de los sisternas. Estos inciuyen: 

0 Los Funcionarios a nivel de decisi6n no estbin eguros sobre el tipo de 
informaci6 que necesitan; 

o 	La informaci6n apropiada no est, disponible para quienes la necesitan oesti 
mal interpretada; 

* 	 Demasiada informaci6n ocu.ta el valor de la informaci6n pertinente; 

o Se subestima el tiempo y costo para instrumentar una estrategia de PDA; 

* El control de la infornaci6n estA asociado con el poder, y la irformaci6n crltica 
por lo tanto est, estrechamente celada por algunos miembros de la 
organizaci6n; 

* El valor de ]a Infonnaci6n es intangible y en consecuencia se lo subestima con 
frecuencia; y 

o Los usuarios de informaci6n tienen distintos estilos cognoscitivos de manera que 
io que puede resultar fitil para algunos tiene menos valor para otros. 

La Figura 1-2 muestra el orden a seguir para la toma de decisiones en la 
automatizac16n basado en !as condiciones previas y limitaciones tratadas anteriormente. 
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Variablg§ del Pafs Anfitin 

Si se disefia un sistema en la secuencia sugetida, donde el uso determina el 
software y el software determina el equipo, el estado de la tecnologfa de computaci6n y el 
uso local constituyen elementos que deben consider-se con anterioridad. Si no hubiese 
limitaciones tecnol6gicas a nivel local, serfa posible aisefiar un sistema que pudiera 
-alizar pr~cticamente cualquier tarea de PDA. En efecto, las firnitaciones locales a 

menudo imponen serios lfmites sobre los que puede realizarse y como puede realizarse. 
Esto debe revisarse para estimar la posible repercusi6n en cada situaci6n. A 
continuaci6n se presentan temas de preocupaci6n. 

Capacidad de Apoyo Local para la Computadora 

La falta de una parte importante del equipo de la computadora instalado en un 
Area especifica a menudo implica la escasez de instalaciones ficilmente disponibles para 
asistir en ]a instalacidn, servicios de reparaci6n, y de software. Si se quisiera adoptar el 
PDA en un Area de proyecto que no cuenta con suficientes servicios ancilrios, se podria 
programar diversos proyectos formalmente o informalmente para ilevar a cabo contratos 
con vendedores o empresas de servicio que visitarfan el Area una o dos veces por semana. 
Si todavia no hay suficientes computadoras en el Area corno para recibir el servicio in situ, 
una alRernafiva podria ser Ia con trataci6n del suministro por flete adreo de equipo 
prestado realizando las reparaciones del equipo defc-ctuoso en el establecimiento del 
proveedor. En algunos de estos casos, puede ser necesario obtener una computadora de 
repuesto de la que pueden extraerse diversas partes. 

La calidad del servicio disponible tiene importancia crucial. Una recorrida por las 
instalaciones de un proveedor deben indicar cuntos tdcnicos hay en el lugar, nivel de 
complejidad del equipo de diagn6stico, y sobre todo, el n6raero en exisiencia de repuestos 
a nivel de tarjeta. Como mfnimo, la agencia de servicio debe tener capacidad a nivel de 
componentes -o sea, debe haber equipo y recursos humanos capacitados para diagnosticar 
la causa del desperfecto, y pcer extraer ese componente y reemplazarlo con otro de 
igual calidad. 

Aunque las reparaciones sean posibles, los canales comerciales para acceso a 
repuestos y la pericia extranjera sigue siendo importante. En algunos paises 
(especialmente en el Sudeste Asi6tico) se toman medidas necesarias para contar con 
almacenaje en el extranjero con el objeto de obtener la mayorfa de la mercaderfa y 
virtualmente todos los repuestos. En otros, las oficinas de servicio de computaci6n 
mantienen convenics para la entrega a~rea en 48 horas desde los Estados Unidos o 
Europa. Estos temas sobre suministro necesitan estipularse durante la negociaci6n de 
contratos de servicio. 
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Adie3trminento de Usuarios y Apoyo de Progranaci6n 

Un Area en que muchos palses en vias de desarrollo carecen 6e recursos es el que 
se refiere a la disponibilidad de adiestramiento de usuarios, tanito en el uso de paquetes 
de .oftwareestandar o de pmgramas cspcecialmente d&'-.arllados. A menos que exista 
una fuerte negativa, el adiestramiento wdnitno para usuarios puede constar del empleo de 
fotocopias de manuales de instrucci6n legalmente obtenidos en inglds con un comentario 
sobr- cada pvrrafo en el idioma local. Ap~arte de los ejemplos dados por el docente y de 
los estudios dirigidos de software, norraalmente ino se contarA con demasiada ensefianza a 
nivel iocai. Las expectativas respecto al enfoque del adiestramiento y los resultados 
deben estipularse claramente en los contratos de adiestramiento con los vendedores 
externos, y se debe comprender la forma en que se vigilarA el progreso. 
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____________ 

FIGURA 1-2
 

Arbol do Declsl6n pama el Anflis do la Organlzacl&n
 

1. 	Se pone en pr~ictica un plan de nianejo de Informacl6n. 

2. 	 El problema de informuci6ii puede ser resuelto 

medlante la automatizac&L~n 

____________ 	 3 Se cuenta con upoyo para hi tomna de ha diecisi~n 

Establecimientbo de ins annlfftka. 

condici(,ncs previas, -NO 4. Se cueata con el apoyo de la gerencia de idto nivel 

reevaluaci6n posterior 	 con respecto a lu autorizac16n 

5. 	Existe receptividad por parte de9&pursonal con 

respecto a in 1nova~c16n y csimbio. 

6. 	 Existc uii mfnimo de ninbiente t~cnlco para spoyo a 

la aiitonatdzcI6ii. 

7. 	La automaflzact6n contribuirA aedillcar una 

cnpacidnad orgAnica. 

S1 

I Tncluylr en eleio 
cblxvaones de flocI.wsennto de factibilidad 

Continua a mvauacion 

de apllcadon's 
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La obtenci6n de apoyo de programaci6n tambidn constituye un tema dificil. El 
desarrollo "a partir de cero" de un software complejo con frecuencia es,relativamente 
fcil de obtener porque, en muchos palses, las universidades locales cuentan con in 
n umero mayor de gradluados con orientaci6n t~cnica de 1o que la economia puede 
absorber. La capacidad para adaptar paquetes de mercado, especiaiente pAginas 
electr6nicas y manejadores de bases de datos, resulta menos comtin. Eto "uede ser 
perjudicial para el tipo de computadoras que utilizan el software de mercado. El 
coordinador de proyecto de PDA debe tener una idea clara de las necesidades de la 
oranizaci6n y de qu6 manera los diversos sistemas de computaci6n pueden complacerlos 
antes de hablar con el primer distribuidor. De lo contrario, se recomendar y 
suministrarS lo que se dispone con ms facilidad. 

Factores Politicos y Culturales 

Pueden existir otras limitaciones mAs sutiles para la automatizaci6n de sistemas de 
informaci6n. En algunos casos la tendencia hacia la centralizaci6n del control de 
informaci6n puede inhibir el mayor acceso al manejo automatizado de informaci6n. Los 
actores cruciales en el proceso de automatizaci6n pueden tener un interds particularizado 
por no obtener informaci6n mAs exacta y actualizada sobre los programas o actividades 
disponibles. Las actitudes culturales hacia los dispos.itivos mecAnicos pueden en general 
afectar el disefio del proyecto. De todas maneras, la sensibilidad cultural es un factor 
importante en la introducci6n efectiva de sistemas automatizados y se suma a la 
importancia de incorporar las apreciaciones del usuario en la planificaci6n de sistemas. 
Las conversaciones con personas a niveles gerenciales y con iel personal en las 
organizaciones que se han automatizado puede ayudar a proporcionar apreciaciones sobre 
este 6rea. 

Comunicacionev 

Las aplicaciones de tecnologfa de PDA evolucionan de una manera que hace 
deseable el intercambio de datos entre las estaciones de trabajo. El intercambio puede 
comprender la transferencia de datos en discos flexibles, tecnologia de red, cableado de 
dos computadoras, o arreglos de comunicaciones completas empleando modems para 
transmitir datos por el sistema telef6nico o a trav~s de sistemas de redes piublicas 
(erapleando tecnologfa de conmutaci6n por paquetes). Se debe hacer alg-in tipo de 
evaluaci6n sobre la idoneidad de un sistema local telef6nico para la transmisi6n de datos 
en cualquier proyecto que comprenda la introducci6n de computadoras. Las alternativas 
para el uso de telfonos van desde el envfo de discos flexibles hasta el uso de modems con 
conexiones de cable directo. 
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Energia 

La Iuente de energia elctrica es el factor que con mayor frecuencia desbarata un 

proyecto de PDA en la etapa primera de instrunentaci6n. La experiencia indica que, en 

general, ser, necesario la inversi6n de un medio a dos tercios del costo del equipo de 

procesamiento de datos para asegurar que la energfa el~ctrica sea de la suficiente calidad 

para que funcione satisfactoriamente. Ias interrupciones de energia por si solas casi no 

provocan dafho a la mayorh del equipo pero crean una senac6n de intensa frustraci6n 

entre los usuarios cuando se pierden los datos y se debe volver a repetir !a operaci6n. 

M/s serio es sin embargo la presencia de sobrevoltajes y altibaius de tensi6n, 
especialmente aquellos que ocurren previo a las interrupciones de energia en las 

microcomputadoras, -perdidas de energfa tan breves que pasan desapercibidas. Los 

protectores de sobrevoltaje de bajo costo que se utilizan mucho en los Estados Unidos son 

inadecuados para tal situaci6n. En gorneral harS falta una fuente de energia continua 

(UPS) 

Adquisici6n Local 

Un factor importante de planificaci6n en el Ambito local del PDA reside en la 
opci6n de comprar el equipo localmente. Con frecuencia se sigue una estrategia de 

adquisiciones en el extranjero de acuerdo a los costos y a los estAndares de compra de 

AID. Este enfoque, sin embargo, quizAs no sea el que brinde mayores beneficios a largo 

plazo al vafs anfiiri6n. Se pierde la oportunidad de contribuir a crear una infraestructura 
cle ventas de PDA a nivel local cuando la adquisici6n se realiza en el extranjero. Otra 

repercusi6n ma's inmediata consiste en la prdida de todo tip9 de garantfa. Afin sin 

considerar la garantia, los distribuidores locales pueden demostrarse esc6pticos para 

prestar servicio al equipo comprado en otro sitio. Por lo tanto donde el servicio y la 

capacidad de mantenimiento disponible sean adecuadas, la adquisici6n local puede ser 

preferible aunque el costo inicial sea mayor. Ademds, la comp-a limitada de 

microcomputadores y equipos perif~ricos a nivel local (items de mercado) pueden ser 

posible con considerable eficiencia de costo y procedimientos. 

Componentes de una Evaluaci6n de Necesidades 

Esta secci6n ha planteado una diversidad de temas que deben considerarse en la 

etapa de anilisis organizativo para la planificaci6n de autoraatizaci6n. Las respuestas se 

pueden encontrar de diversas maneras, depende de la naturaleza del proyecto, la 

capacidad de la organizaci6n anfitriona, y los recursos disponibles a la misi6n de la 

USAID para realizar ]a tarea. Si se emplean contratistas, los miembros de la oficina 
anfitriona deben participar estrechamente en el trabajo para que puedan beneficiarse de 

la experiencia y sean los "duefios" de los hallazgos. La evaluaci6n de necesidades puede 

vincular temas de organizaci6n y de disefio de proyecto mAs especfficos que aparecen en 
la Secci6n Dos de este manual. 
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Un resumen de los componentes principales de umi evaluaci6n de necesidades se 

presenta en la Figura 1-3. 

Figura 1-3 

Componentes de una Evaimucika de Neesidadles * 

Entrevistas 

A. 	 Gerencia de Alto Nivel: Determina el prop6sito del sistema propuesto, 
los arreglos del presente manejo de informaci6n, el nivel de apoyo gerencial 
y los recursos disponibles. 

B. 	 Personal: Revisi6n de las fuentes de datos existentes, cantidad de datos, 
y el ambiente t6cnico para la automatizac'i6n. 

C. 	 Gerencia de Nivel Intermedio: Revisi6n dal manejo de sistema, operaciones 
el alcance de las aplicaciones propuestas, y temas orgnicos principales 
(ver condiciones previas a la automatizaci6n arriba). 

II. Anilisls de Costo/Beneficlo 

A. 	 Costos: personal, equipo, software, instalaci6n, operaciones, apoyo t6cnico. 

B. 	 Beneficios efectivos: Ahorro de tiempo, reducci6n de gastos, valor de la 
ganancia p6blica. 

C. 	 Cualitativo: Mejoramiento en la calidad del rendirniento de la organizaci6n. 

Ill. Informe 

A. 	 Fin del sisterna propuesto 

B. 	 Revisi6n del sistema existente 

C. 	 Especificaciones Funcionales 

D. 	 Requisitos de software/equipo/prograrnaci6n 

E. 	 Temas org~nicos y posibles limitaciones 

F. 	 An~lisis de Costo/Beneficio 

• Adaptado de ImDlementhra Automated Information Sv,-tems inDevelopina Countries. 

(Instrumentacl6n de los Sltemas de Informacl6n en los parses en vfas de Desarrollo) 
Washington, D.C. Economic and ManagentM C sLftants IrtemationaI 1987, p. 13. 
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SECCI )N DOS 

DISENO DE PROYECTO I: ANALISIS DE APLICACIONES 

C6mo emplear esta Secci6n 

La presente secci6n examina la primera tarea en el disefho concreto de proyecto, el 
Anlisis de Aplicaciones. Una revisi6n de temas claves a considerar en la plarificaci6n de 
aplicaciones se presenta en forma de lista de control para verificar los requisitos de un 
proyecto especffico. Esios incluyen un flujo de informaci6n acorde a las necesidades de 
los usuarios, preparaci6n de presupuesto para recursos materiales y humanos, y 
consideracifn de los riesgos y limitaciones identificados en la etapa de anlisis 
organizativo de p!anificaci6n de proyectos. Uno de los temas principaies de esta secci6n 
se refiere a la centralizaci6n versus descentralizaci6n. Se detallan las caracteristicas y 
consecuencias de la elecci6n para ayudar al funcionario er.cargado de proyecto que 
considere desde e' andlisis de aplicaciones hasta el disefio apropiado de sitemas. En los 
casos en que se necesita un enfoque relativamente formal para el an-1isis de aplicaciones, 
se utiliza la denominada representaci6n grAfica/mapeo de inforrnaci6n. Se da 
importancia al empleo de esta t~cnica para tratar teinas de disefio de sistema 
identificados mis adelante en la Secci6n. 

La secci6n est organizada del siguiente modo: 

DISENO DE SISTEMAS 

Planificaci6n de Aplicaciones
 
Tratamiento de Riesgos y Limitaciones
 

CENTRALIZACION VERSUS DESCENTRALIZACION 

Caracterfsticas de Sistemas
 
Temas en la Elecci6n de Sistemas
 

REPRESENTACION GRAFICA/MAPEO DE INFORMACION 
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SECCION DOS
 

DISENO DE PROYECTO 1: ANALISIS DE APLICACIONES 

DISEN4O DE SISTEMAS 

Como se enfatizara en la secci6n anterior, el interrogante principal en 
automatizaci6n consiste en saber "qu6 papel juega el manejo de la informaci6n en la 
organizaci6n" y no "qu6se puede automatizar en la organizaci6n". EIs Lnmportante que el 
manejo de la informaci6n, incluyerdo su automatizaci6n, se lo considere como parte de 
una estrategia global que sirva para aplicaciones particulares, por ejemplo, manejo de 
personal, andlisis estadistico, o registro financiero. 

Es esencial definir como primera etapa de la automatizaci6n cuMes ser/n las 
aplicacioncs del sistema. Considerar, por ejemplo, una unidad de anAlisis de polftica
econ6mica de alto nivel que informe directamente a' Gabineto y que considere al mismo 
tiempo ]a automatizaci6n de alguna de sus funciones. Por ejemplo, Zexiste la necesidad 
de informaci6n en linea y mAs actualizada para seguir en el Jugar el progreso de los 
proyectos financiados en el extranjero? 0 se necesita preparar rescimenes textuales para 
el Gabinete? Quizds, se puedan mejorar los anlisis econ6micos si se incorporaran mds 
variables macroecon6micas en un modelo. Estos consfituyen posibles objetivos del 
sistema. Su prioridad relativa tendr una considerable repercusi6n en el disehio del 
sistema. Es necesario establecer prioridades en ]a aplicaci6n de sistemas debido a los 
pocos recursos disponibles y la lentitud de la organizaci6n en aceptar la automatizaci6n. 

Planeamien de Aplicaciorn 

Una vez que se hayan definido los objetivos del sistema, se debe abordar el alcance 
de las necesidades de la aplicaci6n. ZLa base de datos estard formada por 100 o 10.000 
registros? ZSe recogerd la informaci6n a partir de una o 10 regiones geogrificas? ZLos 
datos que se ingresen cubrirAn s6lo un afio o hasta cinco afios? ZLas operaciones serdn 
simplemente numricas o comprenderdn el manejo de estadfsticas? Una noci6n del 
tamafio fisico, el perfodo que abarca, la complejidad funcional, y la participaci6n del 
personal tienen que estipularse a fin de reafirmar la factibilidad de la automatizaci6n y 
definir su alcance. Como se observ6 en la secci6n previa, el alcance de la aplicaci6n 
afectarA el grado de cambio de la organizaci6n y las preparaciones de manejo necesarias 
como parte de ]a estrategia de automatizaci6n. 

Finalmente, como parte de una estrategia de informaci6n, es necesario proyectar 
la manera en que las aplicaciones automatizadas crecerSin con la organizaci6n. ZCudnta 
flexibilidad fiene que existir con respecto a los tipos de software que se pueden operar en 
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el sistema? ,Cuintas terminales puede apoyar, y a qud distancia pueden estar del 
procesador o servidor de archivo principal? 

ISe puede ampliar la memoria del sistema? Si ia configuraci6n del equipo comienza 
con procesadores indeperndientes, Inecesitartn conectarse en algdin momento? .ICuilsers 
el efecto de esta conexi6n? La clave es que la automatizaci6n no es un proceso estAtico 
sino que responde a las necesidades mutables del usuario. 

Algunos temas especfficos que deben considerarse en el planearniento de 
aplicaciones incluyen: 

Pirtmide de &p dme
 

A medida que uno avarnza en la pirimide jerrquica de la organizaci6n, la 
naturaleza de las tareas de manejo y la informaci6n relacionada al mismo necesitan 
modificarse. Especificamente, a medida que uno escala la jerarquia, las tareas de manejo 
se vuelven menos estructuradas y repetitivas. El nivel inferior estS orientado mds hacia 
el funcionamiento, preocupado por el cor trol de las actividades diarias. En el nivel 
medio, estdn m/s interesados con las decisiones tcticas, con las actiridades a corto y 
mediano plazo de la organizaci6n. Los gerentes ejecutivos, tienen una orientaci6n mAs 
estrat6gica, preocupados por los planes y programas que tienen un horizonte a largo 
plazo. 

La importancia del planeamiento de aplicaciones de PDA es que el tipo de 
informaciOn que necesitan los gerentes en cada nivel de la pirAmide es diferente. De esa 
manera, las aplicaciones computarizadas mAs apropiadas variardn tambin de acuerdo al 
nivel interesado. La informaci6n sobre cultivos de un centro agricola que es importante 
para un investigador, tendrA poca importancia para un Viceministro. Igualmente, un 
sistema de apoyo de dedsiones sofisticado empleado por un coordinador de programa, 
tiene poca importancia para el personal principiante en su div'isi6n. 

El concepto de ]a pirAmide de aplicaciones es un recordatorio de que ain la misma 
aplicaci6n gen~rica, una base de daf -por ejemplo, puede tener diferentes 
requerimientos de rendimiento y producciones del sistema dependiendo del nivel de 
gesti6n involucrado. 

Anlisis del Flujo JAboral que Deber Modificarse 

Aunque la automatizaci6n de funciones manuales representa una transici6n 
principal, la planific3ci6n no se debe limitar a este inico cambio. El disefio de un proceso 
automatizado presenta una oportunidad para ganar nuevas apreciaciones en cuanto a la 
manera de hacer m/s efectivas las funciones de informaci6n. Se pueden consolidar 
ciertos pasos intermedios, se necesitaai producir menos copias de documentos, las pAginas 
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eleccr6nicas pard simulaci6n pueden estar conectadas a bases de datos para realizar 
cAlculos mis rApidos, etc. El considerar tuna pirrnide de aplicaciones puede permitir 
diversos agregados de datos que estarin disponibles al personal a diferentes niveles de la 
jerarqufa con poder de decisi6n. El planeamiento de la automatizaci6n debe utilizarse 
para simplificar el flujo de informaci6n ademAs de su procesamiento. 

Identificacin de personal dave 

La elecci6n del responsable de la instalaci6n de un sistenia automatizado nuevo asf 
como el personal en adietramiento inicial es crucial. Las personas seleccionadas 
comunican a toda la organizaci6n el nivel de seriedad del cuerpo directivo con respecto a 
]a tarea de automatizaci6n. En este grupo de 'tvanguardia de computaci6n" tambi6n 
reside el demostrar a] resto de la organizaci6n que la automatizaci6n puede tener 6xito.
En la mayoria de los casos, por 1o tanto, tfngrupo de planeamiento debe incluir 

representantes de la administraci6n a nivel jertirquico y de diferentes jerar ]ufas de los 
posibles usuarios de sisternas. Evidentemente, ,7ualquiera sea el recurso de personas 
capacitadas en el uso de ]a automatizaci6n existente en la organizaci6n tambi~n debe ser 
considerado. 

};teuisitos ParaElPlande TransLcj6n 

El aspecto rnis tedioso al automatizar un proceso espcIfico es generalmente la 
conversi6n de los archivos de papel a archivos electr6nicos. Esto incluye elegir el tipo de 
archivos de papel a convertir, su codificaci6n, entrada de datos, validaci6n de los datos y 
prueba del sistema en caso de errores de programaci6n. Esta etapa puede Ilevar desde 
semanas a un aio, interrumpiendo los hAbitos laborales normales en la organizaci6n. Se 
debe considerar el desarrollo de un plan laboral para reducir al minimo estas 
interrupciones, asf como informar al personal de las incomodidades que se sucederin a 
causa de la automatizaci6n que se estA produciendo. Los procedimientos de informaci6n 
manual y autcmatizados se mantendrAn en forma paralela hasta que haya confianza 
absoluta en los procedimientos computarizados, en especial para funciones como 
contabilidad donde la integridad de los datos reviste particular importancia. El 
mantenimiento de los procesos duales representa una carga importante para cualquier 
organizaci6n y se surna a la dificultad del perfodo de transici6n. La oficina anfitriona 
debe estar preparada para trabajar horas extras durante este perfodo denominado 
"prueba beta". No se debe abandonar nunca el sistema anterior antes de que se lieve a 
cabo una revisi6n formal para determinar la idoneidad de los nuevos for-natos de 
informes para las oficinas correspondientes, cuyos informes con frecuencia son 
administrados por rnandato de ley. 
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Asistencia extema 

Se pueden emplear recursos a nivel regional o extemos en cualquier etapa del 
proceso de automatiz,,ci6n. Muchos palses anfitriones y firmas consultoras de EE. UU. 
han desarrollado la capacidad para colaborar en prActicamente todas las faFes de la 
aiatomatizaci6n de la oficina. La contrataci6n de dichas compafifas es una opci6n para la 
planificaci6n e instrumentaci6n de la asistencia automatizada, especialmente donde las 
capacidades o la disponibilidad de personal en la oficina anfitriona y la misi6n de AID son 
limitadas. Si se sigue una estrategia local de adquisiciones, los vendedores constituyen 
frecuentemente un recurso valioo para la instalaci6n, adiestrarniento, y apoyo de 
mantenimiento. Las responsabilidades del vendedor en este sentido se deben incluir en 
los contratos de adquisiciones. 

La Oficina de Gesti6n de Recursos de Informaci6n (M/SER/IRM) es un recurso 
interno disponible en AID si se requiere o solicita un anAlisis o revisi6n t6cnica 
profesional a corto plazo durante el proceso de adquisiciones. AID tanmbi~n administra 
una variedad de contratos de cantidad indefinida (IQC) que pueden constituir una fuente 
de asistencia t~cnica y gerencial para !a automatizaci6n. Consultar el final de la Secci6n 
Tres para m~s detalles sobre los recursos de AID. 

Presupuesto 

Un problema principal en la automatizaci6n es la falta de recursos financieros para 
asistir al sistema despu~s de su instalaci6n. Por lo tanto, al estimar el costo de ur sistema 
de inforrmaci6n el presupuesto debe ir ms alld de los costos de equipo y software, que en 
su resultado final, puede ilegar hasta s61o un 50 a 60 por ciento del costo total del sistema 
sobre su vida fitil. Los componentes mAs importantes de estos costos recurrentes 
incluyen: 

* Costos materiales: 
Suministros de computador y repuestos 
Costos ambientales como alambrado el6ctrico, aire acondicionado, muebles, 
y tabiques especiales, y mejoras y agregados de equipo y software 

o Costos d Recurso Humano:
 
Recursos de programaci6n y personal,
 
Mantenimiento y servicios de apoyo y
 
Adiestramiento
 

La inversi6n en iecursos humanos no se debe subestimar puesto que, en definitiva, 
comprende la parte mds critica del sistema. 
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Un terna importante del presupuesto se refiere al ierfodo en que permanecerA 
efectivo el sistema automatizado. Aunque el mercado ha estado estable en los (dltimos 
afios, estableciendo cierto estandar de equipo y software, muchos productos tienen una 
vida fitil de s61o dos a tres afios antes de volverse obsoletos. En consecuencia, la 
pregunta cue sierrpre surge es si seria conveniente esperar alguna tecnologia nueva. 
Dos ptuntos que se deben tener en cuenta al considerar esta decisi6n son los siguientes: 

* El costo dl retrdso en la automatizaci6n puede ser mayor que la compra de la 
presentc tecroiogia y mejoraria o reempazar;a lostcfio, , ,ltcie; 

*La mayorfa de las mquinas de la nueva generaci6n son capaces de absorber las 
fundones de las mquinas que reemplazan. 

Tratamiento de Rics yoiL itair s 

En la Secci6n Lhw se hizo hincapi a los posibles escollos que presenta toda 
iniciativa dc automatizaci6n. En la etapa de disefio de sistema, la observaci6n de las 
normas siguientes ayudarA a reducir iarepercusi6n de limitaciones: 

* Estar al tanmo y reducir las amenazas que los principales protagonistas y partes 
interesadas pueaen percibir con la introducci6n de las computadoras y las 
posibles repercusiones que puedan tener en sus funciones y jerarquia. 

* Obtener el apoyo de los dirigentes superiores y asegurarse de que sea de 
conocimiento de toda la organizaci6n. Una manera de lograrlos consiste en 
seleccionar una aplicaci6n inicial que darA informaci6n 6ti al gerente de alta 
jerarquia interesado en el proyecto. 

0 Limitai ios riesgos iniciales con la introducci6n de PDA reduciendo la 
enveigadura del proyecto de automatizaci6n inicial, su complejidad t6cnica, 
variedad de aplicaciones, y requisitos de recurso humano. 

* Prepararse para demostrar los logros del sistema a todos los protagonistas 
principales despu~s de cada etapa durante el perfodo de introducci6n con el 
objeto de crear un mayor compromiso y apoyo. 

CENTRALIZACION VERSUS DESCENTRALIZACION 

En un mayor o menor grado, las computadoras afectan las relaciones de poder de 
una organizaci6n, a nivel interno y extemo. Este cambio producido por la automatizaci6n 
puede promover la centralizaci6n o la descentralizaci6n del poder y control. No es la 
computadora la que centraliza o descentraliza, sino la combinaci6n de la tecnologia, el 
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ambiente social y la organizaci6n. Las afirmaciones simplistas de que los mainframes 
centralizan y las microcomputadores descentralizan s6lo sirven para empafiar la realidad. 

En los sistemas automatizados, la centralizaci6n usualmente se refiere al grado de 
acceso directo de los empleados de una organizaci6n a la capacidad de computaci6n. El 
tema incluye cuestiones tOcnicas, como por ejemplo la elecci6n del equipo de la 
computadora y la normalizaci6n del software de programas espcificos y estructuras de 
datos, asi tambi~n como temas de admihistraci6n, como por ejemplo el acceso al equipo de 
la computadora y archivos. El grado de centralizaci6n apropiado para una organizaci6n 
deterninada depende en un ntimero de actividades, el adiestraniento, y la literatura de 
computaci6n disponible y del apoyo del personal de mantenimiento para el equipo y 
software. Los adelantos recientes en equipo y software, combinados con la disminuci6n 
del costo del poder de procesamiento, le da a la organizaciOn una amplia variedad de 
opciones para adecuar la automatizaci6n a las necesidades particulares de cada 
organizaci6n. 

En sistemas altamente centralizados, existe generalrnente un centro de 
procesamiento de datos que aloja todo el equipo de computaci6n y estAi a cargo de 
analistas de sistemas profesionalmente adiestrados, programadores de computadoras, 
manejadores de base de datos, operadores de m quina, y personal de mantenimiento. 
Tipicamente, la unidad de equipo central consiste en un mainframe grande oun 
minicomputador con una variedad de dispositivos periftricos. Todos los requisitos de 
comput-aci6n de la oficina o proyecto son manejados por el centro y son procesads por su 
personal especializado. Gran parte del esfuerzo del cent-ro estS dedicado a las actividades 
de rutina coino contabilidad., mantenimiento de una base de datos de la oficina, y la 
producci6n de informes peri6dicos. La computaci6n generalmente se maneja como una 
actividad especializada que requiere un alto nivel de pericia. Otro personal de la oficina 
que necesita de la computaci6n, norrnalmente presenta 6rdenes de trabajo al centro y 
recibe el resultado, generalmente en la forma de informes impresos. En algunos pafses 
en vfas de desarrollo, una oficina jinica de computaci6n proporciona servicios de 
computaci6n para todo el gobiemo o para un s6lo ministerio. En el pasado, AID ha 
establecido operaciones de computaci6n altamente centralizadas para provectos que 
comprenden servicios de informes agricolas, censales v estadisticos. 

En los sistemas altamente descentralizados, las operaciones se caracterizan por la 
dispersi6n del equipo en toda la ofic;ina o proyecto, y el uso general del equipo por 
personal no profesional en una amplia variedad de aplicaciones. A menudo existe poca 
coordinaci6n de las actividades de computaci6n y una falta de estandarizaci6n del equipo 
o software. El personal de la oficina o del proyecto es libre de emplear el equipo en 
diversas actividades; no se puede intentar imponer un software comin o mantener un 
archivo com6n de datos. Cada usuario es responsable de su propia computaci6n. La 
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desventaja principal del enfoque descentralizado es que la computaci6n se convierte en 
una activi.'dad individual, no ae mantiener archivos totales de oficinas, y puede ser dificil 
compartir la informaci6n de la organizaci6n. 

Entre estos extremos existe una gran variedad de operaciones con diversos grados 
de centralizaci6n. En la mayorfa de los casos, existe la necesidad de algn tipo de 
centralizaci6n. El asunto se refiere al grado de esta centralizaci6n y abarca temas 
tdcnicos y de gesti6n. 

Elecci6n de Sistemas 

Los temas t~cnicos incluyen la elecci6n del equipo y programa especifico de 
software, mantenimiento y reparaci6n, seguridad de datos y computadora, nive de 
adiestramiento y pericia necesaria para el manejo y operaci6n de un sistema dado. La 
naturaleza de los datos que serin prcesados y las situaciones especificas de cada pafs, 
como el nivel de adiestramiento y apoyo a las computadoras, determinarM c6mo se 
resuelven estos temas. 

Desde una perspectiva de manejo y organizaci6n, la pregunta fundamental es qu6 
tipo de aplicaciones necesita la organizaci6n. (La respuesta a esta pregunta tambin 
afectard la elecci6n del software y el equipo, tema tdcnico.) Algunas primeras 
consideracionef de manejo y organizaci6n son: 

Tipo de aplicaciones. NVarian mucho las bases de datos y aplicaciones de cada 
usuario en particular? o ,existe un cuerpo grande de datos a los que muchos 
usuarios necesitar, acceder en forma simultAnea empleando reiativamente pocos 
programas? Si el primero fuera el caso, se debe elegir un sistema mds 
descentralizado como por ejemplo un minicomputador o sistema multiusuario; si 
fuera el (6ltimo,un sistema conectado o centralizado como upn minicomputador o 
red de servicio local (LAN) serS mAs satisfactorio. Se puede requerir un 
mainframe si se necesita el acceso comuin a un caerpo muy grande de datos. 

Vulnerabilidad del sistema. Con sistemas altamente centralizados como 
mainframes o sistemas multiusuarios, cuando fracasa el sistema, ning-6n usuario 
puede trabajar. Sin embargo, en un sistema descentralizado como una red de 
servicio local (LAN), otro microcomputador puede hacer de servidor de archivo y 
la red puede continuar operando sin un microcomputador. Este rasgo es 
particularmente importante en dreas remotas donde el mantenimiento es dificil. 
Las redes de servicio local (LAN), sin embargo, constituyen una tecnologia 
relativamente nueva y en consecuencia tienen mis posibilidades de presentar 
errores tdcnicos que los sistemas centralizados ya establecidos. Las ventajas 
comparativas en parte dependen de la capacidad de apoyo local que hubiera 
disponible. 
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Ampliaci6n. Puesto que los sistemas tienden a crecer, se debe considerar la 
futura expansi6n en el plan original. Se puede mejorar los minicomputadores 
mediante el agregado de equipos perifdricos y procesador apropiado. Un sistema 
multiusuario se puede mejorar mediante el reempiazo del procesador con uno de 
mayor velocidad. Se pueden efectuar diversas mejoras puesto que los 
procesadores tienen varias velocidades. Tambi~n se pueden agregar terminales. 
Ya que 6stas son s6lo unidades de exhibici6n, resultan ms baratas que los 
microcomputadores en pleno funcionamiento. Una red de servicio local puede 
iniciarse con un microcomputador con un solo usuario y n-icrocomputadores 
nuevos que se irn agregando a medida que se necesiten. Por esta raz6n, es 
importante que el equipo nuevo sea compatible tcnicamente con los antiguos, 
aunque los planes inmediatos no requieran su uso en e' sistema. Por el nmismo 
motivo, si algdin equipo estA en uso, se lo puede incorporar al sistema si el equipo 
reci~n adquirido es compatible con 6ste. El equipo debe ser compatible de manera 
que todas las unidades tengan ]a capacidad de emplear el mismo sistema operativo 
y correr el software requerido para las aplicaciones de la organizaci6n. Como 
minimo, los archivos deben poder L-ansferirse de una parte a otra del sistema por 
intercambio de disquete flexible o transferencia directa de cable. 

REPRESENTACION GRAFICA/MAPEO DE INFORMACION 

La representaci6n grdfica de informaci6n es una tkcnica formal de aniisis de 
insurno-producto que ilustra la clase de planificaci6n que puede ser 6itil durante la etapa 
inicial del andlisis de aplicaciones en un proyecto de automatizaci6n. Los beneficios de 
esta t~cnica pueden resumirse del siguiente modo: 

1. Sirve como base para reducir los procedimientos man--ales existentes al especificar 
reas donde exista 1) repetici6n de la tarea de recolecci6n y difusi6n de datos, 2) 

incompatibilidad e inex×ctitud en los datos recogidos, 3) informaci6n inadecuada para 
tomar decisiones, o 4) se genera y recibe informaci6n innecesaria. 

2 Es una inversi6n importante para crear el marco ideal para la primera base de datos 
de la organizaci6n al definir el objetivo del sistema y su alcance, ayuda a identificar el 
personal clave para la instalaci6n de un nuevo sistema automatizado, y especifica Areas 
de prioridad donde la automatizaci6n puede tener mayor repercusi6n (especialmente 
cuando los recur-os de automatizaci6n son 1iLitados y el plan de instiumentaci6n 
requiere un enfoque en etapas). 

3. Es una inversi6n para la futura expansi6n y mejora del sistema y determina el tipo de 
configuraci6n mfs apropiada para la organizaci6n. 
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A continuaci6n se presenta un resuwien de los elements claves er, la preparaci6n
 
de un anAlisis de ,isurnm/pixAuctoy un grfico de la infoimaci6n de )a organizaci6n.
 

Paso 1: Recoger copias ilustrativas de todos los informes recibidos cp generados por cada 
oficina o unidad funcional. Dar Ia informaci6n siguiente sobre los informes o documentos 
que entran y salen de ha oficina: 

a) Oficina/unidad
 
b) T~tulo del infonne/ndmero del informe;
 
c) Nfumero de copias recibidas/transmitidas y su distribuci6n;
 
d) Frecuencia del informe (diarlo, semanal, mensual, etc.);
 
e) Fuente del informefmformaci6n (oficina y si fuera posible la persona
 

encargada de prepararlo); 
f) Procesador/usuario (oficina o persona que recibe y emplea el informe); 
g) Actividad/proceso realizado en el informe (tabulaci6n, 

resumen, decisiones, etc.); 
h) Modo de almacenamientc/archivo (normas de la organizaci6n, cuAnto tiempo 

se mantienen ios archivos, qui~n tiene acceso a los mismos; y 
i) Forma de almacenamiento (documento, disquetes, microfilm, 

cinta, etc.) 

Paso 2: Formular una matriz (una por cada informe entrante y saliente) abarcando toda 
la informaci6n anterior y todos los elementos de datos en cada informe. Ejemplo 
simplificado en la Figura 2-1. 

Paso 3: Dibujar un mapa de la informaci6n de cada oficina /unidad empleando la mat-iz 
de Insumo/Producci6n como gufa. Representar cada oficina o unidad funcional como una 
casilla y usar lfneas y flechas para representar la informaci6n que enta o sale. Al poner 
junto cada oficina o unidad en un mapa ilustra el flujo de informaci6n entre elias. Ejemplo 
de mapa de flujo de informaci6n en la Figura 2-2. 

La matriz y mapa de informaci6n de insumcVproducto pueden ayudar al 
planificador de aplicaciones a: 

defnir" las aplicaciones de sistemas y prioridades: Observando el diagrama 
de InsumcvProducci6n uno puede ver qu6 oficina/unidad recibird los mayores 
beneficios de la automatizaci6n. La matriz de I/P y el mapa de ihnformaci6n 
muestran las oficina/uridades que maneja y procesa la mayor parte de la 
informaci6n recibida y procesada. Este y otros factores como la repercusi6n en 
la toma de decisiones, el volimen de infonrraci6n, frecuencia y exactitud de 
informaci6n, y la minimizaci6n del procesamiento repetitivo de datos debe 
tomarse en cuenta al fijar el objetivo del sistema y las prioridades. 
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* definir el alcance de la automaizaci6n Al referirse a la matriz de IP, 
tabulaci6n de las coluinnas de datos, consideraci6n de la frecuencia, m~todo de 

archivo, y fruentes de infon-naci6n, el planificador puede tener una respuesta 

realista para interrogantes como el tamaflo de la base de datos, fuente de 

informaci6n, qud cantidad y durante cuinto tiempo se debe recoger y convertir 

datos, tamafio y complejidad fisica 'e la base de datos, y requisitos de personal 

para la instrumentaci6r. 

* Planificaci6n para la expansi6n y mejara futura: Suponiendo que los 

recursos sean limnitados y que la conv-rsi6n tenga que efectuarse en forma 

gradual, las consideraciones para mejoras y futuras expansiones deben basarse 

en las piici:: ' :slbiecidas anteriormente. Nuevamente la matriz de I/P da 

una idea al disefiador de las aplicaciones que se deben proyectar para la
 
instrumientaci6n futura.
 

* Mejoramiento de lor procedimientos rtanuaies y el sistema de notificaci6n: 
La matriz de I/P no s61o iesulta fitil para determinar las 6reas de 
autoriatizaci6n sino tambi~n constituye una herramienta iil para el 

mejorarr',ento de un sistema de informpci6n manual. Al ver el elemento de 

datos y las columnas de usuarios el disefiador puc.de darse cuenta qv6 tipo de 

infonrnaci6j. aparece y se repite en diversos informes presentados a la misma 

oficina o unidad. El mejoramiento se puede realizar borrando los datos 

innecesarios o, en algunos casos, consolidando varios informes en uno s6io que 

confiene los datos necesarios. Esto reduce al mfnimo la repetici6n del trabajo, 
reduce el papeleo, y asegura la calidad de la informaci6n. En muchos casos un 

informe quizAs no se necesite en absoluto porque nadie lo emplea y por lo tanto 
no contribuye al desempeflo efectivo de la oficina. 

* Identificaci6n de personal clave: En la preparaci6n de la matriz de VP y el 

diagrama de informaci6n, el disefiador tendrA una idea de qui~nes son los que 

actualmente se hallan comprendidos en el sistema y sus funciones especificas. 
Seria oportuno considerar este personal con el objeto de prepararlos para el 

nuevo sistema ya que conocen la operaci6n de su oficina y comprenden el 
sistema existente. 

* Resoluci6n del problema de centralizaci6n versus dercentralizaci6n: En el 

proce.o de decidir el tema de centralizaci6n versus descentralizaci6n, la matriz 
de i/P y ei diagrarna de infornaci6n pueden resultar ifiles. Aquellas 
aplicaciones que cuentan con muchos usuarios probablemente estarfan mejor si 
se las ubicara en una computadora central donde la actualizaci6n e informaci6n 
son lievadas a cabo por un grupo. DE esta mnanera se evita la repetici6n del 
esfuerzo y se protege la integridad de los datos. Por otro lado, ,as aplicaciones 
inicas a una oficina o unidad funcional e:;pecifica generalmente funcionan mejor 
en un sistema distribuido. 
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Figura 2-1 

Matriz de Infornracio'n 

Unidad! Ofi 'na 
Matriz info -'e entrante/saliente 

ITLO 
D-FOP-ME 

AO 

ARIICULO 
AO 

ARTICLT L 

A 

ARTICULO 
FUENTEV DISTEUJBUCIONqI PROCESADOR (ES) ACCION SISTrEMA 

EARCHIVO 
SOLCFI1JD 

No. 
_ _ _1 2 n I ---

Informe Finanzas Operaci6n Operaci6n Tabular/ Archivado 

X X Programa Galcular V07 proya-ct, 

Informe 
#2 X X 

Programn Operacift 
Adrmist. 

Operaci6n Consolidar porfecha 

Informe Pograma Operaci6n I Funcionario Prepc: porfecha 



Figura 2-2 

MAPA DE FLUJO DE INFORMACION 

FINANZAS 

Estado del Proyecto Contabilidad Inrormes de Presupuesto 

Sueldos y Salarios 

Estado Financlero Presupuesto Estado Finandero 

OPERACIONES Informes de personal lntercamblo de COMERCIALIZACION 
lnformaci6n de proyedo Informacd6n e Proyecto 

Ivgilancia Informes de Proyecto 

de proyecio Respuesta de mercadeo Control de Datos 

Requislcl6n de Servidos 

ADMINISTRACION 

Estado de Personal Serviclo de Apoyo Estado de Personal 

de Personal 
Requisid6n de servlclos Requisici6n de Serviclos 



SECCION TRES 

DISENO DE PROYECTO I: ANALISIS TECNICO 

C6mo utilizar la Se dcin 

Esta secci6n abarca desde el andlisis de aplicaciones de la secci6n anterior a i0s 
temas tcnicos comprendidos en la elecci6n de una configuraci6n concreta de sistema. 
Primero, se presenta una revisi6n de factores principales que intervienen en la elecc16n 
de un sistema mainframe, minicomputadora, o micro-computadora. Esta decisi6n 
general probablemente se realizar6 primero basndose en el alcance de la aplicaci6n, el 
nivel de apoyo t~cnico disponible, y los factores de costo. Dentro de todas las opciones de 
configuraci6n de sistemas, se debe tener un rango de elecciones con respecto a las 
especificaciones t~cnicas. Estas especificaciones proporcionan la base para la adquisici6n 
real de sistemas. Se proporciona un repaso de los factores importantes que deben 
considerarse. La secci6n concluye con una lista de control resumida que se puede 
emplear como base para un estudio de factibilidad. 

La secci6n estA organizada del siguiente modo: 

ARQUITECTURA DE SISTEMA 

Mainframes
 
Sistemas de Minicomputadora
 
Sistemas de Microcomputadora
 

FACTORES TECN1COS 

Software
 
Equipo
 
Telecomunicaciones
 
Planificaci6n de Sitios
 

ESTUDIO DE FACTJBIIDAD 
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SECCION TRES 

DISENO DE PROYECTO II: ANALISIS TECNICO 

ARQUITECFURA DEL, SISTEMA 

Las opciones principales para el disefio de sistemas incluyen mainframes, 
nminicomputadoras, y microcomputadoras. La elecci6n depende de la tarea a realizarse y 
las condiciones locales. Los factores que intervienen en la selecci6n de la arquitectura de 
sistemas se presentan a continuaci6n. 

Mainframes 

Lo- mainframes son sistemas grandes, relativamente costosos con procesadores de 
alta velocidad, memorias grandes, y dispositivos de almacenamiento grandes. 
Generalmente requieren ur alto nivel de pericia t6cnica para su funcionamiento. Puesto 
que es una sola computadora, el mainframe es el ejemplo tfpico de centralizaci6n de 
equipo y software. Con tiempo compartido, un mainframe puede apoyar un gran nfimero 
de usuarios remotos via terminales o estaciones laborales. Por lo tanto, aunque un 
sistema de mainframe se lo considere intrfnsecamente centralizado con respecto al equipo 
y software, el grado de acceso del usuario es estrictamente un tema polftico. Se deben 
considerar los factores siguientes al evaluar un sistema de mainframe para un proyecto 
en un pais en vias de desarrollo: 

-Los mainframes centralizados son adecuados para operaciones que requieren el 
mantenimiento de bases de datos grandes, trabajos de producci6n de rutina, y 
actividades de computaci6n a gran escala. Por ejemplo, un mainframe puede 
ser apropiado para un censo, notificaci6n de cultivos, y proyectos similares. 

* Se necesita normalmente un gran n6mero de personal de apoyo con 
programadores adiestrados, analistas, operadores, y personal de 
mantenimiento. El personal capacitado con frecuencia es dificil de conseguir en 
parses en vfas de desarrollo. Sin embargo, si se decidiera por un mainframe, se 
debe contar con el personal profesional antes de la instalaci6n del equipo. 

* El mantenimiento preventivo y el sericio de reparaciones para mainframes con 
frecuencia resulta insatisfactorio en parses en vfas de desarrollo. Ambos son 
necesarios. Cuando surgen los problemas, la operaci6n total puede detenerse 
debido a la espera de partes y servicios. 

* No s6lo el costo inicial de un sistema de mainframe es alto, sino que adem~s 
puede haber costos recurrentes sustanciales para personal y mantenimiento. 
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Antes de la compra de un sistema de mainframe, se debe considerar si el pals 

anfitri6n apoyarS el sistema posterior a su instalaci6n. 

Sistemas de Minic utadora 

Las minicomputadores ocupan la posici6n intermedia entre los mainframes y las 
microcomputadoras. Pueden apoyar varios cientos de usuarios simultAneamente. 
Generalmente son datos mucho mris baratos, at: procesamiento mis lento, cuentan con 
menos memo, la, y pueden almacenar un nfimero mAs pequefio de memoria que los 
mainframes. Su desempefio, sin embargo, generalmente sobrepasa el de las 
rnicrocomputadoras. Sin bien las mirnicomputadoras tipicamente requieren un nivel 
inferior de pericia para su operaci6n, todavia necesitan la inisma especie de centralizaci6n 
de equipo que un mainframe. Sin embargo, los ,istemas de minicomputadoras son de 
fiempo compartido y de uso mis sencillo, ademds resultan mAs accesibles al personal que 
trabaja fuera del centro de computaci6n. Se consideran los siguientes puntos al evaluar 
una minicomputadora para un proyecto de desarrollo: 

* Las minicomputadoras son adecuadas cuando se necesita tener 10 o mds 
usuarios que utilizan los misrnos programas o archivos de datos. Un sistema de 
minicomputadora puede servir, por ejemplo, como base para automatizar una 
oficina, con terminales distribuidas alrededor de la oficina que sirven como 
estaciones laborales para procesamiento de palabras, contabilidad, y otras 
actividades de oficina de rutina. 

* Aunque el nivel de personal de apoyo necesario para el funcionamiento de 
minicomputadoras es considerablemente menor que para las operaciones de 
mainframe, existe a6n la necesidad de operaciones preparadas a nivel 
profesional y personal de servicio, Se debe cnnt ar coi, el i-ersn al prte,,io a !a 
instalaci6n del sistema. 

* A veces resulta dificii mantener y reparar los mainframes y las 
minicomputadoras en parses en vias de desarrollo. Sin mantenimiento y buen 
servicio de reparaci6n, se enfrentan periodos en que el sistema no funciona. Se 
debe contar con un plan para la provisi6n de servicio antes de la compra del 
sistema. 

* Aunque los costos recurrentes son menores para las minicomputadoras que para 
los mainframes, adin ;, resultan sustanciales. 

Microcomputadoras 

Las microcomputadoras representan el extremo mds pequefio de la escala. Puesto 
que toda la unidad central de proceso (UCP) se encuentra en una s6la pastilla del 
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microprocesador, se puede alojar todo el sistema de microcomputadora en una unidad de 
escritorio (desktop) o incluso en una unidad portAtil. Si las comparamos con los 
mainframes y las minicomputadoras, las microcomputadoras generalmente procesan 
datos a un promedio m~s lento, y tienen menos capacidad de memoria y de 
almacenamiento. Adems son MUcho mAs baratas. Si bien se las puede configurar como 
miquinas multiusuarias, la mayorfa todavfa se emplea como m~quinas autosostenidas, de 
usuario 6nico. 

Las microcompuladoras se prestan para la descentializaci6n; no es inusual que se 
encuentren dispersai por todo el Area d trabajo e incluso asignadas a distintos 
operadores. Sin embargo, algunas operaciones son centralizadas, teniendo todas las 
mfquinas alojadas en un centro de computaci6n con acceso controlado. Son sencillas de 
oper,, r, requieren menos personal de apoyo. Los usuarios tfpicamente trabajan en forma 
independiente. Al evaluar JoF sistemas de rnicrocomputadoras se deben considerar los 
siguientes factores: 

* Las microcomputadoras son ideales en situaciones donde existe una necesidad 
limitada de computaci6n. Aunque la computadora se puede emplear para una 
diversidad de actividades, los trabajos son tipicamente pequefios. 

* Las microcomputadoras no requieren un gran personal de apoyo. Aunque seria 
bueno contar con personas versadas en equipos de microcomputari6n y software 
que trabajaran con el proyecto, no es necesario tener un personal dedicado para 
apoyar la operaci6n. Las microcomputadoras son simples de instalar. 
Tfpicamente, el sistema operativo se encuentra en un diaquete o en un disco 
duro, y al prender la miquina se inicializa el sistema. El programa especifico de 
software fiene ]a caracterfstica de ser de fAcil uso y requiere menos 
adiestramiento especializado que la mayoria de los softwares hechos a pedido. 

* Un sistema compuesto de varias microcomputadoras compatibles es menos 
vulnerable al mantenimiento y problemas de reparaci6n que aquel que utiliza un 
mainframe o minicomputadora. Ya que cada microcomputadora opera 
independientemente de la otra, si ocurre un desperfecto en la 
microcontputadora, sus archivos y programas de aplicaci6n se pueden trasiadar 
ripidamente a otra mAquina. La necesidad de mantenimiento o servicio de 
reparaci6n no causa la interrupci6n de la operaci6n general - ventaja 
importante en los parses en vfas de desarrollo. 

*0	Los sistemas basados en microcomputadoras hacen que las pruebas de 
computaci6n sean econ6micamente mAs factibles, no s6lo por el costo 
relativamente bajo sino tambidn porque la instrumentaci6n se puede Ilevar a 
cabo en etapas graduales. 
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* Ya que las microcomputadoras requieren menos personal de apoyo que los 
mainframes o minicomputadores, los costos recurrentes son sustancialmente 
inferiores 

Aunque )a may.ria de las microcomputadoras se emplean como equipo 
autosostenido, el equipo de comunicaciones y software han sido desarrollados para 
perrmitir el uso de miciacomputadoras de acuerdo a mainframes, minicomputadores, u 
otras microcomputadoras. Con esta tecnologfa, los sistemas se pueden ajustar 
fntimamente a las necesidades de una oficina. Aigunas opciones comunes incluyen: 

Sistenas de mwro-a-mainframe o minicomputadora. Existen dos tipos de 
tecnologia que permiten la co_'nunicaci6n entre microcomputadoras y mainframes. El 
primero comprende el uso de un modern conectado a un puerto en serie de la 
microcomputadora y software apropiado para comunicarse con el mainframe o 
minicomputador. El segundo comprende el uso de uria tarjeta de ampliaci6n que emula un 
mainframe o una terminal de minicomputadora. Cualquiera sea el caso, ]a 
inicrocomputadora sine como una terminal inteligente cuando esta conectada a la 
computadora m~s grande. Se pueden ejecutar programas y se pueden cargar y descargar 
datos v archivos de programa. Cuando no sirve como terminal en un sistema mls grande, 
la miquina se pueda emplear como una microcomputadora independiente. 

Actualmente existen opciones para la interconexi6n de computadoras altamente 
disimiles. Por ejemplo, un minicomputador multiusuario puede servir como coordinador 
central y cache de datos principales para una o ms conexiones de microcomputadoras. 
Cuando los sistemas se planifican con la idea de una integraci6n eventual, los usuarios en 
estaciones de trabajo pueden acceder a datos en mainframes grandes como si las bases de 
datos fueran recursos locales y entonces continfian el procesamiento como si la estaci6n 
de trabajo fuera s6lo una microcomputadora autosostenida. Es raro que un sistema nuevo 
necesite interconexiones incons~itiles entre microcomputadoras, minis, y mainframes, 
pero cualquier disefho de sistema que ignora ]a posibilidad de dichas interconexiones se 
arriesga a una obsolescencia prem ura. Estas tecnologias de conexi6n de "combinaci6n y 
uni6n" (mix and match) se est~n desarrollando tan rApidamente que, con una previsi6n 
adecuada, se pueden tomar medidas para que todo dato dondequiera que se encuentre, 
mainframes, minicomputadores, o microcomputadoras de un sistema dado sean accesibles 
de inmediato a los usaarios en cualquier otra parte del sistema. 

Sistemas de -idcrocomputadora multiusuario (distribuido). Otra manera de 
usar las microcomputadoras para compartir datos y programas entre usuarios es el 
sistema multiusuario. Empleando el software apropiado, varias estaciones de trabajo 
estAn conectadas a una computadora finica que funciona como hu~sped. Los usuarios 
comparten el software y equipos perif~ricos, mediante la energfa de procesamiento de la 
computadora hu6sped. Este sistema permite a un gran nfimeto de usuarios utilizar un 
banco comin de datos simultAneamente. Ademfs, ya que las estaciones de trabajo son 
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terminales de muestra en lugar de compufadoras de funci6n total, el costo es menor que 
una red de servicio local (LAN) de micrc:omputadoras. 

Redes de microcomputadoras. Una red de servicio local (LAN) es un sistema en 
el cul un niimero de microcomputadoras y equipos perif6ricos como impresoras y
dispositivos de almacenamiento masivo estfn conectados por cables dentro de una oficina 
o a travcs de muchas oficinas dentro de un edificio. La microcomputadora uno, 
gencralmente con wi volumen grande de anacenamiento de discos y velocidad de 
procesamiento ms r~pido, funciona como el servidor de archivo para las otras 
microcomputadoras en la red. A medida que se expande el sistema, el ndimero de 
servidores de archivo aumenta para mantener el tiempo rApido de respuesta del sistema. 

Las tres mayores configuraciones que han surgido en el mercado son: (1) las redes 
en estTella, que irradian a partir de un nuicleo; (2)redes tipo ducto, que derivan de un 
cable 6nico; y (3)redes en anillo, que conectan las estaciones de trabajo en un anillo fisico, 
Cada configuraci6n tiene sus propios rasgos especiales, pero todas permiten compartir 
los programas, Qatos, y dispositivos perif6ricos, y permiten la integraci6n de todos los 
aspectos del procesamiento de datos (incluyendo manejo de bases de datos, 
piocesamiento de palabras, y correo electr6nico). Cada microcomputadora realiza su 
propio procesamiento y puede correr su propio software asf como el de la red. 

Los rasgos atractivos de este arreglo es que la inversi6n inicial puede ser pequefia, 
expandiendo el sistema gradualmente, la falla de una unidad no afecta el sistema 
total, y la necesidad de apoyo continuo de software es relativamente pequenia. 

Las compensaciones recfprocas son el costo relativamente alto por estaci6n de 
trabajo (especialmente Jos costos involucrados en la instalaci6n de cables en la 
oficina), mis tiempo para la acomodaci6n necesaria para conseguir que un sistema 
nuevo funcione como se ha planificado, la falta de normas de LAN, y la experiencia 
limitada con tecnologfa & redes incluso en zonas mAs avanzadas del mundo. 

En resumen, 

* Si el acceso comuin intensivo a un vasto cuerpo de datos es esencial, si partes de 
la colecci6n de datos se someterd a la misma serie de procedimientos 
repetidamente (piocesamiento por lotes), y si existe apoyo adecuado de respaldo 
profesional, se indica un mainframe. 

* Si el cuerpo de datos no es tan exhaustivo, si el niimero de usuarios que 
necesitarAn acceso coinfin es mAs limitado, y si "los paquetes de software" 
gen~ricos son aceptables, la mejor respuesta podria ser un sistema de 
minicomputador instalado, programado, y mantenido por un distribuidor local. 
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* Si la atenci6n regular de profesionales de procesamiento de datos no se consigue 

ffcilmente, si se prefieren paquetes especfficos de software de microcomputadora, 

si se prev6 una interacci6n limitada de conjuntos comunes de datos, y si no existe 

ningdn cuerpo de ciatos no computarizados en los que se pueda basar el disefio, 

entonces !a mejor elecci6n podrfa ser un sistema automatizado en gran escala, 

microcomputadoras, posiblemente en red. 

FACTORES TECNICOS 

&,ftware 

La selecci6n o producci6n de software es el factor mAs crftico en la elecci6n de un 

sistema automatizado. Existe una gran variedad de programas especfficos de software en el 

mercado, complementado por productos especializados desarrollados por asociaciones de 

usuarios que von una oportunidad de comercializaci6n o de servicio. Sin embargo, muchos 

softwares son dificiles de usar o estAn mal documentados. Tambi6n, algunos vendedores 

locales no incluyen manuales y otra documentaci6n para las instalaciones como parte del 

costo original de un paquete. Sin ning-fm tipo de apoyo, la mayorfa de los usuarios 

experimentardn frustraciones y serias dificultades al emplear programas nuevos, ya sean 

envasados o escritos a pedido. 

El costo y otras consideraciones indican que se debe dar preferencia al software 

enw sado en lugar de los nuevos programas escritos a menos que tenga motivos de creer 

que ,io existe ningin paquete que efect-6e la tarea requenda. Si se necesita la fabricaci6n a 

pedido, se debe considerar como altemativa la posibilidad de la asistencia por parte de 

vendedores y otros usuarios del mismo equipo, o por lo menos el suplemento, a expensas de 

la asistencia tcnica en la modificaci6n y depuraci6n de programas nuevos por un periodo 

extenso. En general, el software a pedido necesitarA mis mantenimiento que un paquete de 

programa especffico de mercado que ya ha sido probado. Un enfoque incremental para el 

desarrollo de software en el que se disefia un sistema de software separado para cada tarea 

puede reducir el riesgo de que un desperfecto en un sistema pueda interrumpir el sisterna 

total. 

En muchos paises, el idioma afectard la elecci6n del software. Se debe tener en cuenta 

dos interrogantes: primero, los mensajes aparecen en el idioma local? segundo, el software 

apoya caracteres especiales para la muestra adecuada en Ila pantalla y los impresos en el 

idioma local? El tiltimo factor es especialmente importante en el procesarnie..to de palabras 

en donde es necesario ]a producci6n escrita normal. 

Si el software es disefiado a pedido o si s6lo se debe mantener despu6s de su compra, 

serd necesaria la asistencia de programaci6n. Por lo tanto se debe decidir si las 
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especializaciones internas de programaci6n serAn contratadas o si se desarrollardn o, 
alternativamente, si este apoyo tcnico se obtendri por contrato con expertos externos. En 
todos los casos, este insumo esencial serA un factor importante en el costo general de 
software para una organizaci6n. 

Criteios ciaves en la selecci6n de software: 

* Requisitos funcionales del usuario. De qu6 manera las funciones bisicas del 
paquete refinen los requisitos de la organizaci6n, y si el desempefio del paquete se 
adecua a las necesidades de la organizaci6n? 

* Configuraci6n de FDA. ICorreri el programa adecuadamente en un sistema 
existente segin se encuentra configurado o en un sistema planificado cuya 
configuraci6n se acomoda al presupuesto y otros Ifmites de ]a organizaci6n? 
ZCorrer i en una red de servicio Iccal? 

o Factores T.cnicos. ,En qu6 idioma estd escrito el programa, y si se proporcionan 
las instrucciones fuente para que el programa pueda ser hecho a pedido? En ese 
caso, se cuenta con prograrnadores en la organizaci6n o con apoyo por parte de 
vendedores que pueden instrumentar las modificaciones? 

* Apoyo. ICuAnto apoyo (instalaci6n, mantenimiento, y adiestramiento) 
suministrarA el proveedor, y cubies son las calificaciones de su personal para 
atender el paquete especffico? ZSe proporciona documentaci6n adecuada y 
comprensible? ZQu6 arreglos existen para mejoras de software? 

* Costo. ZCu~les son las alternativas de adquisici6n (compra, arrendamiento, etc..)? 
ICuAl es el costo total del paquete, incluyendo apoyo de vendedores? I.Cidles son 
los resultados de adiestramiento del paquete, y c6mo se financiarS? 

* Misceltneas. Cuil es la experiencia de otros usuarios con el programa y su apoyo? 
Es posible probar el programa antes de concretar un compromiso? 

Se debe ejercitar cierto control central para la compra y uso de software. La limitaci6n 
del nimero de paquetes de software empleados incrementa la eficiencia de las inversiones 
en adiestramiento. Ademis, la elecci6n de programas de procesamiento de palabras comfin, 
pAgina electr6nica, y manejo de bases de datos para una oficina o un proyecto facilita la 
posibilidad de compar'tir datos. 

Los paquetes de software tambi~n se deben seleccionar para que apoyen un formato 
comIn de intercarnbio de datos. A menudo es deseable mover ]a informaci6n de una 
aplicaci6n a otra, como de un programa de pigina electr6nica a un programa de 
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procesamiento de palabras o programa de manejo de bases de datot;. Cada vez mAs, los 
principales paquetes de software incorporan esta capacidad. 

Cuando se elige un equipo es mds importante la confiabilidad que los (ilhmos 
adelantos tdcnicos. Los problemas tdcnicos de toda clase es posible que se multipliquen en el 
armbiente hostil de muchos paises en vias de desarrollo. Los componentes de sistemas fAciles 
de mantener por lo general se prefieren mAs que las opciones mAs complejas, aunque se 
sacrifique cierta facilidad de uso. Tambidn, los sistemas con componentes modulares, 
descentralizados, tienen mAs probabilidad de sobrevivir que los sistemas altamente 
integrados (e interdependiente). Los sistemas siempre fracasan; en un sistema modular, la 
falla de un componente no paralizard el resto. 

Las elecciones de componentes residen principalmente en las categorias siguientes: 

Memoria de la Estaci6n de Trabajo 

La cuesti6n de la memoria de la estaci6n de trabajo norrealmente s6lo es significativa 
para microcomputadoras autosostenidas o de red. El sistema operativo de MS-DOS (PC-
DOS) puede usar directamente hasta 640 kilobytes ,Kb) de memoria interna (RAM). La 
memoria de mAs de 640 Kilobytes puede ser utulizada por diversos medios, la Norma de 
Memoria Extendida (EMS) de Lotus-Intel-Microsoft actualmente es la mAs empleada. IBM 
recientemente ha anunciado que el sistema operativo OS/2 elimina el limite de 640 Kilobytes 
para RAM de direccionamiento directamente. Sin embargo, hasta que el software est6 
disponible para que en realidad explote esta memoria de direccionamiento mds grande, las 
computadoras con 640 Kilobytes hasta 1megabyte (Mb) de memoria en general serA 
suficiente para las estaciones de trabajo no espf-cializadas. 

Existen varias formas de lograr las configurack nes de memoria deseadas en las 
microcomputadoras. La PC de 1BM y aquellas compatibles con 6sta cuentan con espacio de 
hasta 1000 Kilobytes (1megabyte) en su "tarjeta maestra." Agregar o descontar memoria en 
incrementos de 128 Kilobyte comprende simplemente conectar o desconectar las pastillas. 
Las tarjetas aditivas son necesarias para RAM que excede la capacidad de la tarjeta maestra. 
Estas tarjetas generalnente vienen con accesorios como un reioj y calendario y mds puertos 
de entrada/salida. 

Microprocesador y Sistemas Oper.anim 

El mundo de las microcomputadoras ha estado dividido desde el comienzo en 
bAsicamente dos campos incompatibles. La familia de computadoras Apple se bas6 en la 
serie de pastillas Motorola 6500, actualmente ha avanzado a la serie 68000. Diversas 
computadoras, incluyendo las computadoras de CP/M, se basaron en la serie 8080 de Intel, 
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que con el transcurso del tiempo evolucionaron a 8088 (empleado en la PC de IBM y PC-XT 
y copias), el 80286 (coraz6n de las PC-AT de IBM y copias), y el 80386 (empleado en la lfnea 
de IBM de PS/2 recientemente atmnciada, el Compaq 386, y diversas copias). Los programas 
que se ejecutan en una familia de micropastillas no correr~n en otra a menos que se vuelvan 
a escribir de cero. Las dificultades de transferencia de datos y los problemas de red se 
pueden superar cuando ya existe una desigualdad entre las computadoras, pero para 
facilitar la tarea es mejor planificar un sistema nuevo que est6 en uno u otro campo. 

Los problemas de compatibilidad son adn m/s prevalentes entre los 
nminicomputadores. Xenix, por lo general un subconjunto del sistema operativo de Unix 
primeramente desarrollado por Bell Laboratories, es uno de los sistemas operativos 
multiusuarios mAs comunes para minicomputadores. Desafortunadamente, el software que 
correri en una marca de minicomputador a menudo no podrA hacerlo en otro 
minicomputador, aunque la micropastilla er: que estAn basadas las computadoras s2a la 
misma y los sistemas operativos son nominainente Xenix. Otros dos sistemas operativos que 
se ven con frecuencia en paises en vias de desarrollo son Oasys y Pick. Al elegir entre estos 
dos sistemas, ]a tcnica mts habituai consiste en regresar a la tarea que debe automatizarse y 
el software necesario para instrumentar la automatizaci6n. El tipo de trabajo determina el 
software, y el software determina el equipo. 

Capacidades de Entrada/S 1i e jetg.d. 

Todo medio por el cual una computadora obtiene informaci6n constituye una 
entrada. Todo medio por el cual produc? informaci6n constituye un medio de salida. El 
instrumento mAs familiar de entrada es el teclado. El monitor, que contiene el tubo de rayo 
cat6dico (CRT), es la forma mrAs obvia de salida. Los puertos paralelos de impresora, 
generalmente uno o dos, son otra forma de producci6n de datos. El puerto en serie, tambi~n 
generalmente uno o dos, puede Ilevar comunicaciones en cualquier direcci6n. Si se anexa a 
una impresora, el puerto en serie es principalmente un nkedio de producci6n. Si se adjunta a 
un modem o directamente a otra computadora a trav~s de un cable adaptador de modem 
nulo, el puerto en serie pasa los datos en ambas direcciones. 

Teclados. Algunas microcomputadoras autosostenidas o terminales para sistemas 
mds grandes tienen s6lo un teclado similar a las mAquinas de escribir, pero ia mayoria 
incluyen un teclado tipo calculadora como el de una mAquina de sumar que tarabi~n sirve 
como un teclado cursor. Este diseflo puede resultar poco conveniente para las actividades 
que comprenden el uso intensivo tanto de nuimeros como de teclas cursoras, como p/ginas 
electr6nicas financieras. Para una computadora que emplea principalmente cdlculos 
financieros, se pueden adquirir teclados con teclados tipo calculadora y teclas cursoras por 
separado. 

"Rat6n". En el pasado, el uso de un "rat6n" para indicar la selecci6n del menfi en la 
pantalla era un lujc. Sin embargo, cada vez mAs la presencia de softwares complejos con 
numerosas posibilidades hace que el "rat6n"sea imprescindible. Las aplicaciones de 
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publicaci6n "desktop" generalmente requieren un "rat6n". Existen varias opciones para la 
instalaci6n de "ratones" caracterizadas principalmente por la presencia de una tarjeta de 
circuito dentro de la computadora o por la conexi6n a un puerto en serie vacante. Todos los 
"ratones" funcionan de manera siilar. La elecci6n debe estar indicada pOr el precio y por el 
posible conflicto con otra. taijetas o dispositivos seriados ya instalados. 

Puertos. El uso que se le darA a la computadora determina la configuraci6n 
apropiada de puertos. En general, todos les modems (para enviar datos por alambrado 
telef6nico), aigunas impresoras de rayo laser, y ia mayoyfa de los mejores graficadores de 
calidad requieren sus datos en serie. Las impresoras, a menos que se especifique de otro 
modo, generalmente requieren datos a partir de un puerto pualelo. La configuraci6n 
minima usual para puertos es de un puerto paralelo, al cuAl se puede conectar una 
impresora estandar. AdemSs, se puede agregar cualquier tipo de combinaci6n de puerto en 
se.ie y paralelo para acomodar el equipo que se adjuntarA. 

Video. Rara vez se necesita un video de color para mostrar la producci6n. En 
general, los monitores monocromos se preferieren debido a que poseen una resoluci6n 
mayor y son menos costosos. Si se necesita color, es necesario obtener una resoluci6n lo mis 
alta posible para lograr la estabilidad y uniformidad del monitor monocromo. El monitor 
que se elija determinar, la elecci6n de la tarjeta adaptadora que traduce las sefiales 
computarizadas en una forma inteligible en el monitor. Cierto software espec!.lizado 
(especialmente sistemas de publicaci6n desktop) requieren la adici6n de una resoluci6n de 
monitor y tarjeta de grdficos compatib!e con las normas del Adaptador Mejorado de 
GrAficos de IBM (EGA). Puesto que esta tecnologfa es efimera, se recornienda la adquisici6n 
de monitores que perciben el tipo de sefial que estn recibiendo y entonces sincronizan su 
procesamiento de las sefiales automAticamente. Los monitores de EGA deben tener la 
capacidad de por lo menos una resoluci6n de 640 x 400 puntos en su modo de resoluci6n 
m~s alto. Se dispone de resoluciones mds altas. 

Impresoras. La producci6n impresa de las impresoras mds nuevas de matriz de 
punto de 24 clavijas se acerca a la calidad de la letra de una impresora con rueda de tipos 
(calidad tipo carta) para la mayorfa de los usos, ademAs las impresoras de matriz de punto 
tanbi~n pueden producir varios tamafios y estilos de tipos y grdfica (incluyendo caracteres 
internacionales). Si se necesita una mejor calidad de impresi6n, entonces harA falta una 
impresora en serie, pero dstas son lentas y relativamente inflexibles. La opci6n mws potente 
es una impresora de rayo laser, que puede proporcionar rapidamente una irnpresi6n de 
calidad. Los suminisiros y las instalaciones para el servicio de impresoras de rayo laser 
existen en muchos paises en vfas de desarrollo, pero la tecnologfa es demasiado nueva de 
manera que primero se deben examinar los recursos locales. Si se empleara la irnpresora de 
rayo laser en aplicaciones de publicaci6n desktop, se necesita una memoria de por lo menos 
2 Mb; 4 o rns Mb serfa mejor para la pvblicaci6n de documentos mis grandes. Otros rasgos 
deseables en una impresora de rayo laser con ]a capacidad para emular oiras impresoras de 
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rayo laser y la capacidad para aceptar fuentes de tipos de la impresora enviadas a ella por la 
computadora. 

Graficadores. Los graficadores ofrecen ia capacidad de producir grAficos multicolor 
para una presentaci6n de calidad. La capacidad para accionar un graficador es 
gerteralmente una funci6n del software empleado. La configuiaci6n de software para 
accionar cualquier dispositivo de impresi6n se facilita mucho si !aimpresora y el graficador 
se sorneten a una norma principal de control de softwave zoino por ejemplo Epson o IBM. 

Modems. El modern (modulador-demodulador) es el cfisp')sitivo que, con programas 
de comunicaciones que lo activan, permite enviar los datos desde una computadora a travds 
de su puerto en serie ipor los alambrados telef6nicos a otra computadora tarnbi n equipada 
con un modem. Los modems mrs comunes se comunican a velocidades que varfan desde 
300 dfgitos binarios por segundo (baudio) a 2.400 Baudios. ,ctualmente existen modems 
ms costosos que manejan transmisiones con velocidades de hasta 19.200 Baudios y efecthan 
un exrmen exhaustivo de los errorcs antes de pasar datos a la cornputadura. Vale la pena 
considerarlos cuando se transmiten volfinves grandcs de datos o se van a automatizar las 
transmisiones -procesado s6lo por la computadora a iltirna hora de la noche, por ejemplo. 
Se debe intentar determinar ]a capacidad de transmisi6n de datos y la calidad del sistrna 
local telef6nico antes de solicitar modems y programas para comunicaciones en serie. 

Almacenamiento de datos. En muchos casos la elecci6n de la arquitectura bfisica del 
sistema determinarS el medio de almacenamiento de datos. Las iicrxomputadoras dan al 
usuario la mayorfa de las opciones. Entre inAquinas mAs pequefias, especialmente 
micro',omputadoras autosostenidas, los disquetes siguen siendo el caballo de batalia para el 
almacenamiento de datos Los disquetes son baratos y porttiles, y se pueden emplear 
confidencialmente. Las presentes aplicaciones de software complejos, sin embargo, en 
general requieren el almacenamiento en discos duros puesto que los disquetes son mucho 
m~s lentos en fiempo de acceso y limitados en cuanto a capacidad de almacenamiento. La 
actual tecnologia de disco duro proporciona la capacidad para almacenamiento de 10-80 
megabytes (Mb). Para la mayorfa de las aplicaciones autosostenidas, 30 Mb proporciona el 
mejor equilibrio entre costo, confiabilidad, y capacidad. En la mayorfa de los sistemas 
pequefios se deben tomar algunas medidas para el uso de disquetes de 31/2 pulgadas, que 
ahora estAn siendo mAs populares para computadotas portAtiles y eventualmente pueden 
convertirse en la norma para las computadoras "desktop". 

Memoria de Lectura Exclusiva de Disco Compacto (DC-MLEX o CD-ROM). La 
memoria de lectura exclusiva de disco compacto (DC-MLEX) es una tecnologfa promisoria, 
no obstante no estA lista para un usc general. Una biblioteca pequefia de ihformaci6n se 
puede explorar y utilizar rApidamente a partir de un DC-MLEX. Algunos usos iniciales 
incluyen bibliotecas jurfdicas y enciclopedias digitarizadas. Tambi~n se estS lanzando 
equipo que incluye la misma tecnologfa de DC-MLEX, pero en escrito una s6la vez. Esta 
tecnologfa fiene mucho potencial como medio de archivo de datos hist6ricos, una 
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altemativa promisoria para los urchivos voluminosos y perecederos en la mayorfa de las 
instituciones del sector pfblico. Los mejores beneficios derivan de las aplicaciones que 
comprenden el agregado de nuevos datos o el mantenimiento de un cuerpo constante de 
informaci6n en lugar de aquella informaci6n que debe .se revisada o borrada, que est mis 
alld de la capacidad de los dispositivos de DC-MLEX que se dispone en la actualidad. En 
situaciones donde se necesita el alacenamiento de facsfi-miles de documentos a largo plazo 
(incluy Lndo firrnas y anotaciones martuscritas), se dispone de varios sistemas de DC-MLEX 
de escritura 6nica. 

Archivo y respaldo de datos. El m6todo rads efectivo de respaldo de datos consiste 
en una unidad de cinta de alta velocidad instalada en cada computadora que tiene un disco 
duro (aunque la computadora precisamente sirve como una estaci6n de trabajo en una red). 
Las configuraciones pequefias pueden enplear disquetes para respaldo, pero esto requiere 
que los procedirnientos organizados y uniformes scan efectivos. Otra opci6n es la caja de 
Bernou lii, en la cual se pueden emplear cartuchos de disco duro reemplazables para el 
almacenamiento de datos de archivo. 

Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones son apropiadas como un elemento del proceso de 
automatizaci6n para el intercambio rutinario de textos y datos cuando la comunicaci6n de 
computadora a computadora pueda proporcionar el manejo ripido y efectivo de 
informaci6n. Los ejemplos de las aplicaciones apropiadas incluyen: 

* Bfsqueda de base de datos en Hinea; 

o Carga y descarga de mainframe (por ejemplo, para manejo estadfstico que requiere 
velocidad y energia de procesamiento de mainframes); 

o Convesiones de formato; 

o Transmisi6n de correo por telex/cable/electr6nico; y 

* Transferencia de correspondencia y archivos. 

Estas transacciones requieren la capacidad t~cnica especffica (tifpicamente una UCP, 
dispositivos de alinacenamiento, equipo de control, e interfaz de red) ademds de la 
adherencia a normas establecidas. En la determinaci6n del equipo y las configuraciones de 
software mis apropiadas para una aplicaci6n especifica, se deben tomar las medidas 
siguientes: 

o Determinaci6n de las caracteristicas de red (tipos de conmutaciones); 
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* Conocer las especificaciones locales para equipo (tamaflo de paquetes, modems, y 
caracteres); 

* Asegurar la compatibilidad a travds de normas de interconexi6n: una variedad de 
medios de transmisi6n (cable, satdlite, y microonda) constituyen las conexiones 
nacionales e internacionales existentes. La interconexi6n requiere la 
compatibilidad enrte equipo de terminal y el canal asf como entre los dispositivos 
de envfo y recepci6n; 

* Considerar las necesidades individuales de acuerdo a los parimetros del lugar: 

N6mero de lugares y relaci6n geogrAfica, 

Voliimen de trAnsito para deterininar las velocidades de transmisi6n necesarias y 
requisitos de instalaciones, 

Retraso inherente en las transmisiones satelitales que pueden causar plrdida de 
datos que requieren la protecci6n mediante chequeo de errores y que causan una 
dismiriuci6n en la tasa de transmisi6n, y 

Seguridad (transmisiones en linea recta y retransmisoras son mAs susceptibles a 
interferencias e intercepcci6n); 

* Investigar los limites t~cnicos, politicos, y comerciales del pals anfitri6n: 

Opciones y disponibilidad de servicio, 

Aranceles, 

Lo que se permita anexar a la red (para preservar la integridad de la red), y 

Limitaciones politicas y repercusiones de las adquisiciones: 

"Privacidad y limitaciones de acceso, 

" Pollticas limitrofes de flujo de datos, 

• Leyes de protecci6n de datos, y 

• Restricciones de comercio (convenios limitados de comercializaci6n, 
controles sobre disposiciones de servicio). 
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Puesto que todas estas aplicaciones pueden generar una producci6n disponible a 
travs de otros medios (las bibliotecas pueden enviar una copia de documento de una 
btasqueda bibliogrAfica, se puede enviar un telex desde un hotel, etc..), la decisi6n para 
zxplotar el rendimiento de las telecomtuicaciones depende de las limitaciones 
presupuestarias y legales. Las actividades de telecomunicaciones en cualquier lugar 
posiblemente sean a nivel dom~stico y del exterior, haciendo que los requisitos de 
planificaci6n sean diversos y complejs puesto que las regulaciones variarn de acuerdo al 
pafs y cambian constantemente. Hace falta un manejo intimo para mantenerse al corriente 
de la situaci6n de las telecomunicaciones actuales de un pals, incluyendo el estado de sus 
conexiones y servicios, interconexiones de equipo, estructura reguladora, y polltica. Se 
puede obtener esta informaci6n de una misi6n local, alguna autoridad de telffonos y 
telgrafos. 

Planificaci6n deSilo 

La planificaci6n y preparaci6n del lugar fisico de un sistema de computadora 
constituye un paso importante. Los factores que se deben considerar son: 

Urbicacifn de Ia Estaci6n de Traajo 

Si la mAquina se va a compartir, debe contar con su propio lugar con poco ruido, un 
rea poco concurrida con el suficiente espacio para los componentes del sistema. Una 

estaci6n de trabajo de una microcomputadora tfpica requerirA espacio para la UCP, las 
unidades de disco, software, impresora, y disquetes. Se necesita un Area adecuada para la 
mesa para trabajar efectiva y c61nodamente. Ademds, se debe suministrar mucho espacio 
para el almacenamiento de papel extra, cintas, elementos, y disquetes extras. 

Los otros tres puntos qe se deben considerar en la instalaci6n de una estaci6n de 
trabajo son el resplandor, ruido, y alambrado el~ctrico. El brillo causado por la luz sobre la 
cabeza y la luz del sol provocan cansancio a la vista y stress. Para aliviar este problema se 
puede utilizar un filtro contra el br.llo para la pantalla. El ruido de los ventiladores, 
unidades de disco, e impresoras es otra causa de posible irritaci6n. Para combatir este 
problema se pueden utilizar cubiertas ac(isticas para componentes ruidosos y particiones 
que absorben el ruido alrededor del Area de la computadora Si ninguno de dstos fuera 
factible, se puede bordear el componente ruidoso con un panel de techo actistico que 
ademis es de bajo costo. Los componentes deben estar ubicados de tal manera que los 
cables y cordones elctricos no sean un riesgo. 

Factore§ Fisicos 

Los sistemas mA, pequefios, en particular las microcomputadoras, no requieren un 
control estricto de ]a temperatura, humedad, y calidad de aire que generalmente es 
necesario para los sistemas mAs grandes. Las microcomputadoras funcionardn bien en 
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ambientes como Las oficinas en los Estadc Unidos. Puesto que las condiciones en los paises 
en vfas de desarrollo son con frecuencia extrem , puede ser necesario tomar precauciones 
especiales para proteger el equipo y los suminishtrC. 

Las altas temperaturas pueden causar Lit falla del aistema en unidades de disco; 
pueden afectar negativamente el fundonamiento de sistemas de fuente de energfa; y
pueden dafiar seriamente lo6 disquetes, memoria, y circuitos de 16gica. Muchos fabricantes 
recomiendan que su equipo no fundone por encima de lo6 80 grados Fahrenheit (27 grados
centigrados). Lo que significa que en algunos palses L sala de la computadora debe contar 
con aire acondicionado. Abrir las ventanas o los ventiladores no son medidas satisfactorias 
para regular la tempciatura puesto que permiten que entre polvo y fierra, que tambi~n 
pueden causar un desperfecto. 

Los extremos de hurnedad pueden ser un i-Poblema. La humedad alta puede, con el 
transcurso del tiempo, da'ar el equipo, especialmente las partes metAlicas. La baja humedad 
tambi~n es proble Atica debido a que la electricidad estAtica puede hacer que fracase un 
prograrna o que se pierdan todos lo archivos. Para reducir la electricidad estAtica, la 
humedad se deoe manterer entre un 40 y 60 porciento. La mayorfa de los sistemas mAs 
grandet deben instalarse Liobre una alfombra antiestAtica. 

La calidad del aire es importe porque el polvo y las partfculas de tierra pueden 
adherirse a las cabezas de lectura/escritura de las unidades de disco que provocan su
 
desgaste o hacen que se peguen a los discos, produciendo datox distorsionados o mal lefdos. 
Las particulas en el hurno de cigarrllo pueden provocar serios dafios. Con el objeto de 
evitar la contaminaci6n del aire, asegurarse de que la calefacci6n y los sistemas de 
enfrianiento no estAn dirigidos hacia las computadoras, cubrir todos los componentes 
cuando no se usan, no fumar ni comer en el Area, y en ambientes muy polvorientos, instalar 
un purificador de aire. En casos graves, sellar totalmente el Area de la computadora. 

Los campos magn~ticos pueden alterar, mezclar o reemplazar los datos. Por lo tanto, 
los medios de almacenamiento de datos magnticos (especialmente disquetes) deben estar 
lejos de parlantes de alta fidelidad, transfornadores de energfa, motores el&-tricos, 
telfonos, y todos los dispositivos rmagn6ficos. 

IguaLmente, el fuego, humo, y calor generado por un incendio y el agua que se utiliza 
para extinguirlo pueden dahiar el equipo y los archivos de datos. Todos los materiales de 
construcci6n y artlculos empleados en el Area de la computadora deben ser a prueba de 
fuego o resistentes a las llamas si fuera posible. Para evitar el dafio causado por el agua, s6lo 
se deben emplear di6xido de carbono o extinguidores de incendio de Halon. El software y
archivos de datos de respaldo rnAs importantes deben almacenarse en una b6veda o caja a 
prueba de fuego. 
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Es esencial que todo sistenta cuente con una fuente de energia limpia y cmstante; de 

otro modo, existe Wser& resgo de perder km programas o datos, errores de kgica, y mnala 
lectura de 1os data. de entrada. --- rencia defectuos de datco, e incuso Wo o falla del 
stema. Cuanrbdo ka sistems de computac6n compaten um fite de energia coi 
dispositivos como calentador o copiadoras que emplean nmucha e gergfa y e prenden y 
apagan con fre.uencia, las fluctuaciones de voltaje (cafda u onda), apagamlento parcini 
(voltaje reducido), y apagamiento tota (nad. de nerg ) pueden causar seuios desperfectos. 
Una fuente de energla confiable y cnrtante ccoanituye un serio probkma en muchos paises 
en vfas de desarnllo. 

La mejor manera de prevenir voitajes e interferencias en la linea consiste en instalar 
una lInea elctrica dedicda, exclusivamente para uso del sistema de la computadora. Todas 
[as unidades del sitema ce deben conectar en esta Inea. Ademis, esta linen dedicada debe 
teer una coneid6n a fierra par aquarado pam proteger el sistema contra rayos y golpes de 
energfa, Se deben imtalar filtrc de linea, reguiadores o supre-ores de golpes de voltaje. 

La mayorla de los equipos de comptitadora, specialmente io adquiridos en los 
Estados Unidos, estAn disefiados para funcionar a 110 voltios y 60 hertz. El uso de 
transfonnadores parm dicho equipo en palse donde la energia es de 220 -1tios y 50 hertz 
generalmente servirA par equipos pexifdrlcoe pero resulta nmis problemAtico para ks 
computadoras en i. Es prefeible que se adquiern un equipo calculado par I& 
cohfiguraci6n de energfa local Si se deben emplear transformadores, Is capacidad del 
equipo selecdonado para ftucionar con los mismos debe verificarxc completamence antes 
de Las adquisiricrne&. 

Par protegerse contra I&prdida de datos durante ls fallas de energia, puede ser 
necesario tuia red de energia de respaldo con baterlas Dm diferentes sistemas de respaldo 
estAn en uso: la red de energfa de reerva (SPS) y la filente de energa continua (UPS). Con 
frecuencla lo vendedores se refieren a ambas das de sistemas como 'UPS", pero W 
diferencias son importantes, espedalnmente en los pMses en vlas de dea&ollo. Un SPS 
recurre a su suministro de baterfa cuando Inenergia de line&fracna. El UPS continuamente 
fundona con baterias, empleando el voltaje de linen s6lo pars mwntener sus bateaas 
cargadas. Por lo tanto un UPS que funciona adecuadaenme protegk r todablas 
computadoras durante una intenrupcifn de enezga; el SPS puede fallar en proteger 
algunos. Un UPS ademAs protege mnxjor en cawSO de altibajos de tens6n y golpes en la linea 
de corriente elkctrica. La mayorfa de Io STS pasan de largo los sobrevoatajes de la energia. 

A] seleccionur un sistema de repAdo, se deben tener en curnta las normas 
siguientes: 
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* 	El sistema debe tener suficiente capacidad, medido en Vatio6 o 1roltio-amperios 
(VA), paxa activar tanto Incomputadora como su monitur. El fi,.mpo de respkdwo es 
menos importante. ObaEvae qtu el valor asignado de energfa de las fuentes de 
energfa de In computsdora costituyen Iom valore asignado6 de salida. Todas las 
fuentes de energiA requiern mt energfa de entrada que de mlida. La demanda 
de entmria exacta d una computadora depende del n~mero y clase de ta'jetas de 
expzi6n y de unki&des de disco. 

SOttro tema que hay que tener en cuenta con ambos tipos de red de energia de 
respaldo ez Ia foama de onda de salkda: onda ainuzolde o cuadrada. La corriente de 
onda sinuzoide cre e al voltaje de linea normal los invemores de onda 
cuadrada par-a sternas de bateria 5on m~s baratos y mAs fAciles de hacer pero 
pueden cauzar problema como obrecalentamiento. 

* Puesto que no hace falta Inpxd.da completa de energa para que se produzca la 
phdida de datos, tun dk ftivo de respaldo debe prevenir Io bajos de voltaje 
temporarios. Si el voltaje de linea ilega a estar demasiado baJo, el regulador de 
voltaje de la computadora no puede compensar la falta de voltaje y su sistema de 
drcuitos de protecci6n puede apagarlo. 

Si se los compara con hau computadoras en sf, laB redes de energia de respaldo 3on 
tecnol6gicamente primitivas -voluminosas, ineficientes, ruidomam, y costosas. No obetante, 
son una necesidad en muchoo de los paies en vfrs de desarllo. La informaci6n mh
exhaustiva sobre opciones de UPS e encuentra en la QUIapara Coordinador de Sistemas 
del IRM. 

Seguridad de Equipo y Archivos 

Por razones de seguridad y para proteger I seguridad de Io6 datos, es necesario 
contar con medidas de seguridad para I&protecci6n del equipo y archivos. Cuando se 
planifica tun sistema de computadora independletemente del thnafio, se deben instituirLa 
medidas que asegurarAn el apoyo ininterrumnpido de computadoras y el control de lo datos 
en procesamiento. Etas medidas pueden variar de acuerdo a la situaci6n, pero algunas de 
las medida mh comwnes se enumeran a continuaci6n. El problema mAs obvio es el robo. 
Los medios de protecci6n induyen eI etiquetado, cerraduras, dispositivo3 para instalaci6n 
de cerraduram, y alannas. 

Diversas medidas se pueden tomar pan asegurar lo6 archivos. Primero, ni el sistema 
contiene informad6n confidendal, 1m uzdarioa legltimos deben ser identificados y el 
sistema restringido s6Io a estos usuario. Una de las maneras de hacerlo consiste en cerrar 
con Have la habitaci6n donde se encuentra Incomputadora o, si existe un teclado 
desmontable, ponerlo bajo lave cuando el sistema no estA en uso. Segundo, si la 
informad6n sobre el sistema lo justifica, se puede aislar a los usuarios de manera que 
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ningfin asuario pueda utilizar el pro ma o d~tne del otro. Esto se puede efectuar mediante 
eI uso de contrasefuA.. Cada usuario time una contracful que se debe entrar antes de que 3e 
pueda correr un programa o que linitarb el acceso a ciertas funciones del prograrna. 

Con el objeto de proteger I integrilad de los datoe y los archivos del prograia, el 

sistema debe ser respaldado habitualmente. Par prevenir I&alteraci6n no autorizada de 
bases de dato6 y otros archivos, se pueden designar como archivos de lectura exclusiva. La 
informaci6n sersible se puede proteger mediante el cifrado de arrhivos confidenciales. 

ESTIUDIO DE FACTIBRLDAD 

El estudio de factibilidad es la culminaci6n del anffisis tgcnico y tiene dos funciones 
bAsicas: ayudar a que AID decida bi debe responder a las necesidades de manejo de 
informaci6n de un proyecto y de qud manera hacerlo, y segundo, constituye l.aprimera 
etapa del exAmh de una organizaci6n en un pals anfitri6n de sus propias capacidades y 
necesidades de automatizaci6n. Un estudio de factibilidad puede consolidar en gran medida 
ta "propiedad" del pmyecto de la oficina anfitriona, lo que resulta muy importante en etapas 
posteriores. 

Existezi varias t6nicas para la disecci6n del flujograna de informacifn desde la 
fuente hawta el informe final. En aigdn momento debe surgir un acuerdo sobre las partes 
que deben ser automatizadas y cuhiles no. La capacidad de la organizaci6n anfitriona para 
ab-Orber un ca-mbio rApido tambi~n constitye un factor importante. Si se esti,,a que una 
gran parte del volCmen de trabajo debe wer automatizado, entonces se indica un enfoque 
escalonade. A esta altura es necesario un plan claro, con hitra, con el objeto de que los 
componentes anteriorcs del sistema de infornci6n puedan ser diseftiado de tafmanera que 

sean compatibles con los elementos que se agregarhn posteriormente. Ning~m enfoque 
escalonado de autematizaci6n del aistema de informn.ci6n preverh cada problema que 
posiblemente surga, pero cuanto mks cuidadoso es el plan, s ahorrar& mhs tiempo en la 
reprogramaci6n de Las etapas posteriores. 

Si se contrata un consultor externo par, el estudio de factibilidad, a menudo resulta 
conveniente dividir el trabajo en varias visitas susecivas relativamente cortas. La visita 
inicial generalmente es Iaque Ileva mzs tiempo puesto que es en esta etapa cuando ocurre la 
interacci6n mAs intensiva con Iaoficina anfitriona . Una segunda visita entonces puede 
tratar p:indpalmcnte la selecci6n de los posibles proveedores de servidos. Las demAs visitas 
pueden estar relacionadas con los temas sobre adquisici6n, instaLci6n, y programaci6n 
inicial del sistema que resulte. 

La figura 3-1 contiene una lista resumida de control para emplear como gufa del 
alcance de trabajo para un estudio de factibilidad adems de la revisi6n tUcnica por parte del 
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IkM. Se puede obter.er 'lnformacif(lf pa,- el etudio de factibilidad de la Evaluaci6idt: 
Nmesid (Sccci6n Uno) compiementada mediante el anrlisis ttcnico adicional. 
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Figura 3-1 

Lista de Control para el Estudlo de Farlibilidad 

AnaUsis social ydo h2 organb=14in 
- requos do k'~xrrnwb yobjetfvoe del s~stnm 
- capackiad do InoU1gZwtkm f hsxoaW ra el manjo do los recursos do atomatlzacl6rinptdta 

D~scrlpci6n do Ina ap&cicnms de mutomatrizaclon parffka 
- d4Re(o do ehU=m 
- produccl~n do uitora 

Ariffafts Umclo 
-Descrpc;6 del eofr&e 

"Shstern opornfivo 
"N~jmero do uuaztos (p&m sisewma mnItkmusuro) 

* Vclumori do uso (n~imoro do transaccioNos por dIS. tamiao do base do datos. etc.) 
" Roqulsftoa do acceso/seguridad do dabos 
* Uzo do woftwar obcho a poedkdo vomss com-orcUa 

-OesrtpI del oqu~po
 
"Memoria prlnc4pei nocos&a
 
"CAntklad do empoc~o requerlo pae Wm acwvrsiefto do datos
 

" Nmor do tonnAnaies v otros dipslzvoc quo so anexarin
 
"Ro Luo do comuriksclonos y r~xone
 
*Improsorns (tipo yvelocda)
 

-Pianfficaci6n del shlo
 
" Ub~caci6n d" oquipo
 
" Amblente ffsco
 
" Requtos do onrwgLa y proocc66n
 
" SogurkW~ do oqutpo y dalos
 

Estrat6gla do Adquluicl6n 
- Plan do contratacl6n 
- Crkodro pars La sod occl~n dei vond odor 

Inx CSlfltuk~cl6 
- Manojo do sistem 
- Poifticas yprocodkrblerdos 
- Martenimlrio 
- Capactacln 
- Costo esdnmrdo 

* Costoe k~caes: equlpo, pmpraclin de tas kistacadon, ktstalacl6n 
* Costos recuawtres: nwrtenmlerto, marienkrrieo do software, sunistros, personal 

PLan do Eva luac;6n
 
- SIncrontzael6n
 
- Nocesidades do "1orrnac;6n
 
- U so deo e ustdos
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SECCION CUATRO 

ADQUISICION 

bmlfpkc a r aJs 

La presente secci6n revisa los estatutos de adquisici6n y reglamentaciones 
correspondientes referidos especfficamente a la adquisici6n de recursos de PDA. Abarca el 
ciclo de adquisici6n a partir de la identificaci6n de ,ecesidades mediante la administraci6n 
de contratos, considerando los requisitos de AID y del pafs anfitri6n contratalite. Puesto que 
la adquisici6n de PDA no excluye la aplicaci6n de las reglamentaciones mis generales 
correspondiente a todas las compras de bienes, esta secci6n debe ser interpretada en el 
contexto mis general de las Reglamentaciones Federales de Adquisiciones (FAR) para ia 
contrataci6n directa de AID y el Manual 11 de AID para el pafs anfitri6n contratante. La 
Secci6n concluye con una lista de recursos disponibles en AID/M/SER/IRM y de otras 
oficinas de AID Washington para asistir en el proceso de automatizaci6n de proyectos. 

Esta secci6n est. organizada del siguiente modo: 

LEYES DE ADQUISICIONES DE PDA Y REGLAMENTACIONES 

PRESOLICITACION
 
Identificaci6n de Necesidades y Anlisis
 
Especificaciones y Alcance de Trabajo
 
Planificaci6n de Contratos
 
Preparaci6n para la Selecci6n de Vendedores y Adjudicaciones
 
Requisici6n (P1O,1' o PIO/C)
 

SOLICITACION
 
Fuentes
 
Preparaci6n de Solicitaciones
 

EVALUACION, SELECCION, YADJUDICACION 

ADMINISTRACION DE CONTRATOS
 
Inspecci6n y Aceptaci6n
 
Dafios por Incumplimiento en el Desempeflo
 
Garantias
 
Ejercicio de las Opciones de Precio Fijo
 

RECURSOS DE AID PARA ASISTENCIA DE ADQUISICION 
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SECCION CUATRO 

ADQUISICION 

INTRODUCCION 

El prop6sito de esta secci6n consiste en dar a los funcionarios encargados de 
proyecfos un entendimiento bsico del ciclo de adquisici6n para el procesamiento de datos 
automatizados (PDA). El 6nfasis estA dado en el proceso, dando un res6men de los pasos 
necesarios para realizar una solicitud de compra de PDA. La secci6n hace referencia a varios 
manuale:. de AID y a diversas reglamentaciones de cornpra. Las reglamentaciones 
especificas no se presentan en detalle ya que pue len ser modificadas o actualizadas 
dependiendo de la politica de la Agencia. Para estar al corriente de 6stos cambios, se 
aconseja a los funcionari-s encargados de proyectos que se dirijan a los documentos citados 
y sus actualizaciones. 

Las actividades de compra caen dentro de un 6rden predecible que se repite para 
cad& Aquisici6n. Este ordenamiento representa el ciclo de adquisici6n. Este ciclo se 
mantie.-,, generalmente constante para todos los productos, incluyendo recursos de PDA. 
Las fases principales en el proceso de adquisici6n son: presolicitaci6n, solicitaci6n, 
evaluaci6n y adjudicaci6n, y administraci6n de contratos. La contrataci6n comprende los 
eventos y actividades que tienen lugar en el ciclo de adquisici6n desde el recibo de los 
documentos de pedido (PIO/C o PIQ/f) por el funcionario contratante hasta ]a liquidaci6n 
del contrato. La secuencia de estas actividades aparecen en el Cuadro 4-1. 

LEYES DE ADQUISICION DE PDA Y REGLAMENTACIONES 

Esta secci6n proporciona a los funcionarios encargados de proyectos informaci6n 
tesumida sobre adquisici6n per contrato directo de recursos de PDA de conformidad con 
estatutos y reglamentaciones correspondientes. Tambi6n prcporciona informaci6n sobre la 
conducci6n y guia de adquisici6n de recursos de PDA de pafses anfitriones. No se lo 
considera definitivo. Los usuarios encontrarAn conveniente y necesario dirigirse 
directamente a diversas fuentes principales segon se especifica i continuaci6n. 

El estatuto federal ("Brooks Act Amen&nent" de 1986 (PL 99-500) define el PDA 
como "todo equipo o sistema o subsistema interconectado de equipo empleado en la 
adquisici6n autorntica, almacenamiento, manipulaci6n, manejo, movimiento, control, 
muestra, conmutaci6n, intercambio, transmisi6n, o recepci6n de datos o informaci6n", en 
sintesis, todo el equipo de telecomuicaciones. La Enmienda de Brooks, complementada por 
]a Ley de "Paperwork Reduction" (PL 96-511) autoriza a la Administraci6n de 
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Fig -a 4-1 

CICLO DE ADQUISICION
 

ADOUISICION
 

IDENT1FICACION PIO/C 
DE NECESIDADES PIOIT SOLICITACION ADJUDICACION CLOSE-OUT 

PRESOLICITACION 
I 

SOLICITACION EVALUACION Y SELECCION
IDE 

ADMINISTRACION 
CONTRATO 

CONTRATACION 

PERIODO 



Servicios Generales (GSA) adquirir o administrar la adquisici6n de PDA para uso general 
por otras organizaciones. Con este prop6sito, el GSA ha expedido normas integrales, las 
Reglamentaciones Federales de Manejo de Recursos de Informaci6n (FIRMR). Toda 
adquisici6n directa de AID para PDA de uso general debe estar en conformidad al FIRMR. 

El PDA de uso general (en contraposici6n al uso especial) se define como los 
dispositivos disponibles de procesamiento de datos automdticos producidos masivamente a 
nivel comercial, disefiados para aplicarse como soluci6n o procesamiento de una variedad 
de problemas o aplicaciones en lugar del disefho especializado (a diferencia del configurado) 
para aplicaciones especificas. Incluye componentes, sistemas de equipo configurados a 
partir de estos componentes, paquetes de software comercialmente disponibles que se 
proporcionan con el sistema y que no han sido valuados en forma separada, manuales y 
docin-mentaci6n correspondiente. 

Para llevar a cabo su mandato, el GSA en el FIRMR afirma el control de la 
adquisici6n, -.-anejo, y uso de todos los recursos de PDA de uso general que inclayen 
equ.wpo, software patentado, mantenimiento, otros servicios, y suministros de PDA. 

Otras fuentes importantes de normas de adquisici6n incluyen: 

0 Federal Register (diario Oicial de EE.UU.) (FR). Cuando una organizaci6n 
federal expida una reglamentaci6n nueva o enmiende sus reglarmentaciones 
existentes sobre alg-6n punto en particular (por ejemplo, adquisici6n de los 
gobiemos), el texto regulador aparece primero en el diario FR. 

* C6digo de Reglamentaciones Federales (CFR). Luego, la reglamentaci6n en el FR 
se codificar, y publicarS en forma permanente en el CFR. El CFR se actualiza 
anualmente presentando todas las publicaciones del FR que aparecen durante el 
d timo aflo. 

o Reglamentac';ines de Adquisiciones Federales (FAR). El FAR es un volhxmen en 
el CFR que contiene las reglamentaciones de adquisici6n federales del gobierrk 
que rigen todas las solicitaciones de contrato civiles y militares expedidos durarnte 
o despu~s del 1 de abril de 1984. Este volimen exhaustivo cubre todos Ics recursos 
de PDA de AID y otras adquisiciones. EstA complementado por las 
Reglamentaciones de Adquisici6n de AID (AIDAR) y una serie de Boletines sobre 
Informaci6n de Contratos (CIBs). 

* Manual 11 de AID para el pafs anfitri6n contratante. I is estatutos y 
reglamentaciones anteriormente citados son de aplicaci6n obligatoria para lIa 
adquisici6n directa de recursos de PDA de AID. No tienen aplicaci6n legal para las 
adquisiciones del pals anfitri6n. Existen, sin embargo, ciertos estatutos y polfticas 
de AID que son aplicables para el pais anfitri6n contratante en todos los productos 

-67



bgsicos, incluyendo PDA. Estos estAn establecidos en el Manual 11 de AID. Como 
se ha expresado ampliamente, estas polficas buscan asegurar que los paises 
anfitriones Ileven a cabo correctamente los negocios, poifticas administrativas y 
prhcticas en sus esfuerzos de adquisici6n. Puesto que FIRMR, FAR, AIDAR, y 
twdos los CIBs de AID reflejan la experiencia sustancia de adquisiciones, su 
contenido proporciona informaci6n 6til para los pafses anfitriones en su proceso 
de adquisici6n y a las Misiones guiando y asistiendo su proceso. Se puede 
encont ar informaci6n adicional para adquisici6n de PDA de pafses anfitriones en 
el Manual 3 de AID, Suplemento B (Manual de Contrataci6n para el Gerente 
Encargado de Proyecto del Pals Anfitri6n y Manual para Funcionario Encargado 
de Proyecto segdin contratos directos de AID), Manual 15 (Productos BAsicos 
Financiados Por AID), y Manual 18 (Manejo de Recursos de Informaci6n). 

* Competencia en Ley de Contrataci6n (CICA) (PL-98-369 de 1984). CICA reduce la 
preferencia legal anterior para publicidad formal y requiere, casi exclusivamnnte, 
la adquisici6n competitiva. CICA requiev un incremento en la publicidad para 
solicitaci6n de los Gobiernos, intenta equilibrar el acceso del contratista para las 
especificaciones t~cnicas, y promueve los procecdimientos competitivos en todas las 
-Areasde contrataci6n. 

Existen muchas circulares de la Oficina de Adminstraci6n y Fresupuesto (OMB) que 
complementan las leyes y reglamentaciones anteriores. Dos de las mAs relevantes son: 

* Circular No. A-109 de 197,6: Adquisici6n de Sistemas Principales. Esta circular 
enumera las polfticas y procedimientos para la adquisici6n de sistemas principales. 

* Circular No. A-130 de 1985: Manejo de Recursos de Informaci6n Federales. Esta 
circular proporciona nonnas generales para la administraci6n de recursos 
federales de informaci6n. Tarnbi~n instrumenta disposiciones de la Ley de 
Reducci6n de Papeleo (Paperwork Reduction Act). 

Ademfs, dos directrices importantes tratan la funci6n del IRM en la aprobaci6n del 
uso de fondos de proyecto de la misi6n y los fondos para gasto operativo (OE) en la 
adquisici6n de PDA: 

o 	Cable Estatal 159195 fechado mayo de 1985: Todas las compras de PDA con for.dos 
del OE requieren la revisi6n formal y la aprobaci6n de M/SER/IRM. 

* Manual 18 de AID, Parte V, Secci6n 1G5: Adquisici6n financiada por el programa 
para equipo de PDA, software, y servicios debe ser revisado y aprobado por 
M/SER/IRM s61o si los costos del ciclo vital exceden los $100.000.00. Los costos de 
duraci6n incluyen todos los costos estimados para el proyecto asociados con la 
adquisici6n (equipo: incluye equipos perifricos, partes, y fuente de energfa 
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continua (UPS), la preparaci6n de sitios, instalaci6n, operaciones, desarrolo de 
software, mantenimiento de equipo, y el adiestramiento proyectado sobre !a vida 
del sistema o del elemento. 

Todas estas leyes, reglanentaciones y circulares se pueden obtener de la Imprenta del 
Gobierno (GPO). 

Adem&s, un buen recurso de asistencia en la Contrataci6n Federal de PDA son los 
Servicios de la Oficina de Gesti6n de Recursos de Informaci6n de GSA (GSA/IRMS). Una de 
las funciones de esta oficina consiste en apoyar a los gerentes a nivel nacional en el uso de 
tecnologfa de PDA y proporcionar informaci6n sobre los registros actuales y prdcticas de 
manejo de infoimaci6n. 

PRESOLICITACION 

Las actividades de presolicitaci6n comienzan con la identificaci6n de necesidades y 
concluyen con ]a firma del pedido. Este fase la conduce la oficina tdcnica interesada. Sin 
embargo, una adquisici6n eficaz en .unci6n c -los costos requiere la participaci6n de la 
oficina contratante puesto que muchos de los temas de adquisici6n necesitan la 
combinaci6n de pericia tdcnica, de negocios y administrativa. 

Identificacin y Anlisis de Necebidades 

La activid;d inicial en esta fase consiste en el desarroHo de una declaraci6n de 
necesidades. Esta declaraci6n debe expresar las necesidades segutn: 

1. carencias en la capacidad existente en la organizaci6n anfitriona; 

2. requisitos del programa nuevo o modificado; 

3. oportumidades para el incremento en la eficiencia o economia. 

Cominmente, esta declaraci6n suele ser muy suscinta. Su prop6sito consiste en 
proporcionar una declaraci6n de las condiciones operativas que necesitan establecerse o 
mejorar. Esta declaraci6n es la base para un proceso analltico detallado disefiado con el 
prop6sito de definir las necesidades de PDA mediante el anAlisis cuidadoso y la evaluaci6n 
de los medios alternativos de respuesta a la necesidad identificada. 

El pr6ximo paso en la fase de presolicitaci6n consiste en la conducci6n de un andlisis 
de requisitos conforme a ia envergadura y complejidad de la necesidad. FIRMR 30.007 
establece una lista de factores de ccnsideraci6n para este anAlisis. 

-69



Una vez finalizado el anAisis de requisitos, se debe realizar una evaluaci6n de 
soluciones alternativas para determinar los medios mAs eficaces en funci6n de los costos 
para tratar la necesidad. Las alternativas consider adas deben incluir soluciones no 
automatizadas (ver FIRMR 30.009). Si las necesidades comprenden la conversi6n de la 
automatizaci6n existente, se debe realizar im anglisis de conversiones de software. Su 
prop6sito consiste en asegurar que todos los "costos ocultos" de conversi6n se consideran en 
el an,'lisis de alternativas (ver FIRMR 30.012). 

Los anAlisis de requisitos, evaluaci6n de altemativas, y anAlisis de conversiones de 
software proporcionan los datos y antecedentes necesarios para preparar las 
especificaciones t~cnicas que servirdn como fundamento de la solicitaci6n. 

Espeificaciones y Declaraciones de Trabajo 

Tipo de Especificaciones 

Las especificaciones son un componente crftico en el proceso de adquisici6n en el 
sentido que las ideas se convierten en definiciones concretas aprimp.-adas para la adquisici6n. 
Las especificaciones afectarin el ntimero de entrevistados para una adquisici6n especifica. 
Si fuera demasiado vago o demasiado restrictivo, los contratistas pueden rehusarse a 
responder. La calidad de las propuestas que se reciben tambi~n se verAin af:.-ctadas por la 
claridad de las especificaciones. Mis adelante en el transcurso del proceso de adquisici6n, 
las especificaciones son importantes para evaluar las propuestas e incluso mAs adelante 
como una norma para evaluar el desempefio del vendedor seleccionado. 

Hay varias especificaciones bAsicas para los sistemas y/o equipos de PDA. Se estipula 
a continuaci6n de acuerdo al 6rden de preferencia. 

Especificaciones Funcionales 

El m~todo preferido para ]a descripci6n de requisitos es mediante una especificaci6n 
funcional (FIRMR 201-30.013-1). Este m6todo incluye 1)la descripci6n del objetivo que se 
supone debe lograr el sistema y 2) los requisitos de procesamiento de datos que constituyen 
el fundamento para dicho logro. El filtimo incluye: 

tiempo de respuesta y metas de producci6n; 
* descripci6n de datos, flujos, tamafio, y caracteristicas; 
* combinaci6n de aplicaciones y procesamiento de transacciones; 
* volumen de copia en papel y caracteristicas;
 
" volumen de entrada y salida de la estaci6n de trabajo y uso;
 
* objetivos de interfaz humana;
 
* sincronizaci6n o restricciones de retorro; 
* limitaciones de respaldo y restauraci6n; 
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" requisitos de seguridad y privacidad; y 
* compatibiliciad con equipo existente, software, y procedimientos. 

La ventaja de dicha descripci6n orientada hacia la meta lxrmite a cada vendedor 
disefiar su sistema con el objeto de cumplir lo mejor posible los requisitos de adquisici6r, de 
la organizaci6n. Sin embargo, desde el punto de vista t6cnico y programAtico, los requisitos 
funcionales presentan desaffos significativos. 

Llegar a un acuerdo en una especificaci6n funcional puede resultar muy dificil. Uno 
de los prop6sitos principales de la declaraci6n de necesidades antes mencionada, el anlisis 
de requisitos. v la evaluaci6n de alternativas consiste en proporcionar el conocimiento 
necesario para establecer y declarar con precisi6n y en forma total dichas funciones. 

Una especificaci6n funcional describe la necesidad en tdrminos gendricos, aplicaci6n 
por aplicaci6n, funci6n por funci6n; dejando la configuraci6n especifica en su mayor parte a 
los vendedores. Sin embargo, les obliga a los vendedores a que conozcan la linea de trabajo 
del comprador y su jerga. Se debe asegurar una comunicaci6n adecuada y soluciones 
competentes antes del otorgamiento del contfato. Finalmente, la especificaci6n funcional 
generahnente necesita ser validada. 

Especificaciones de Desempeflo 

Este tipo de espe,-ificaci6n prescribe el tamafio, el costo, o la rapidez del sisteina. Estas 
especificaciones evalfian ILestimaci6n del comprador de la capacidad cuantitativa del 
sistema necesaria para apoyar las aplicaciones de la organizaci6n. Puede declararse en 
funci6n del almacenamiento de datos, velocidad de procesamiento, tiempo de ciclo, 
capacidad de ampliaci6n, modularidad, velocidades de entrada/salida, y capacidad de 
software acompafiante. 

El enfoque de los requisitos de desempefio, aunque menos deseable que la 
descripci6n funcional, se pued- emplear con justicia si se efectia con cuidado. Sin embargo, 
dicho m~todo quizAs no considere el hecho de que un vendedor especffico puede ofrecer 
una configuraci6n que puede realizar el mismo volfumen de trabajo con uxna combinaci6n 
altemativa de producciones. Sin embargo, se debe obtener una adquisici6n justa y 
equitativa si 1) la solicitaci6n requiere tasas de desempefio que no excedan arbitrariamente 
las tasas de la mayorfa de los vendedores, y 2) si se emplea una tdcnica de validaci6n de 
capacidades y un desempefio apropiado. 

Especificaciones Combinadas Funcionales y de Desempefio 

Un m6todo comfin de presentaci6n de requisitos consiste en combinar las funciones 
realizadas con las capacidades requeridas de desempefno para el equipo ofrecido. Se debe 
evitar que los requisitos est~n en confi'to. AdemAs, se deben emplear las especificaciones 
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funcionales a menos que exista la necesidad definitiva para especificar los requisitos de 

desempefio del equipo. 

Cien por Ciento Compatible (Plug Compatible) 

Esta especificaci6n hace referencia a uno c mfis productos comerciales especificos por 
nombre de fAbrica, marca y modelo, u otra definici6n similar. Luego requiere la entrega de 
un elemento o elementos que, cuando e los conecta con el producto indicado, funcionarsn 
de acuerdo a las caracteristicas relevantes del elemento(s) sin modificaci6n del producto 
mencionado o del artfculo en si. Las especificaciones de total compatibilidad son restrictivas 
y en consecuencia requieren una justificaci6n especial para su uso (ver FIRMR 30.309-3). 

Nombre de Fibrica o Equivalente 

Esta especificaci6n se refiere para uno o mAs productos comerciales especificos 
identificados por nombre de fAbrica, marca, modelo u otra nomenclatura restrictiva. La 
especificaci6n debe incluir caracteristicas sobresalientes del producto especifico que est~n 
documentadas como esenciales para los requisitos del comprador. Todos los vendedores 
responsables pueden ofrecer "productos" iguales, o sea, todos los productos con excepci6n 
de aquellos mencionados especificamente. La organizaci6n compradora entonces debe 
evaluar todas las ofertas que cumplen con los requisitos seg-dn definido en las caracteristicas 
sobresalientes especificadas. Se debe asegurar que el modelo, marca o especificaci6n 
equivalente no es un pretexto para evitar ]a competencia total y fibre. 

Marca y Modelo Especifico 

Seg-i6n se define en el -TRMR, esta especificaci6n significa la descripci6n de un 
requisito de la organizaci6n que se expresa de manera tan restrictiva que s6lo la marca y 
modelo especificado cumplirn con las necesidades de la organizaci6n, independientemente 
del nfimero de proveedores que puedan suministrar el articulo especifico. Este tipo de 
especificaci6r emplea la marca o modelo de un fabricante u otra nomenclatura similar por la 
cual el producto se vende o aparece en el catAlogo. La adquisici6n que se efectfia seg-in estas 
especificaciones no constUuyv por ley o reglamentaci6n (FIRMR 201-11.002-1) "competencia 
total y libre" y deben estar certificadas, justificadas, y aprobadas de conformidad al FAR 
6.303 y 6.304, a pesar de ]a apafiencia de la existencia de mAs de una "fuente responsable" 
(por ejemplo, distribuidores en competencia). 

QO"os Factores en las Especificadone 

Ademis de la descripci6n 0.6cnica, las especificaciones deben abordar una variedad de 
factores adicionales tambi6n importantes. Estos hicluyen: 
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1. 	 Caracteristicas: Las caracterfsticas opcionales evaluadas deben identificarse y 
describirse en las especificaciones. 

2. 	 Propiedad proporcionada por el comprador Todo elemento de erte tipo debe ser 
identifido y descripto. 

3. 	 Manuales y Publicaciones: Se deben tomar las medidas necesarias para que el 
oferente proporcione todos los manuales y publica-dones reievantes al software y 
equipo del contrato. 

4. 	 Mantenimiento: Deben aparecer incisos que indiquen el manfenimiento del 
equipo. Las opciones pueden incluir mantenimiento de turno, mantenimiento 
preventivo, o varias aternativas que se decidir/n durante las negociaciones. 
Tambi~n se deben detallar los elementos que se excluyen del mantenimiento. 

5. 	 Adiestraniento: Se deben esbozar cursos de adiestranijento y designar el 
personal en adiestramiento. Se debe considerar el adiestramiento para usuarios y 
t~cnico y se debe establecer un horario. 

6. 	 Apoyo de software: Dicha especificaci6n debe contemplar el mantenimiento y 
apoyo de software durante el ciclo vital del sistema/elemento si se desea este 
servicio. 

7. 	 Control de calidad&Requisitos correspondientes deben especificarse para todos 
los elementos de desempefho t~cnico. 

Cuando se disponga y corresponda, se deben emplear las Normas Federales de 
Procesamiento de Informaci6n (FIPS) y/o Normas .,e relecomunicaciones Federales (FED 
STDS) en las especificaciones de adquisici6n para contratos directos de AID a menos que se 
haya renunciado a las mismas (ver FLRMR, Parte 8). Tambi~n se deben emplear normas de 
AID. Si bien no se necesitan las especificaciones de normas para el pals anfitri6n 
contratante, se deben considerar para el uso. 

El GSA publica "Normas para Organizaciones Federales en la Preparaci6n de 
Especificaciones, Selecci6n, y Adquisici6n de Sistemas de Equipo de Procesamiento de Datos 
Automatizados." Es un documento itil para quien sea el responsable de la redacci6n de 
especificaciones de adquisici6n de PDA. 

Preparaci6n de unaIIc laraci6n de TrabaJo para Servicios (SOW) 

La especificaci6n para adquisi;ci6n de servicios de PDA, por ejemplo, mantenimiento 
de un tercero, desarrollo de software, o servicios de apoyo, generalmente se la denomina 
una descripci6n de compras o declaraci6n de trabajo (SOW). Como forma de especificaci6n, 
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una SOW puede ser, en efecto, una especificaci6n funcional, una especificaci6n de 
desempeflo, una especificaci6n de disefio, o una combinaci6n de todas ellas. 

Muchas declaraciones de trabajo son funcionales: dicen al contratista qud tipo de 
necesidades se deben realizar, y las metas qUe deben lograrse. Fstar6 en el contratista decir 
en la propuesta c6mo se realizarn 6stos objetivos. Como tal, el contratista es responsable de 

los resultados. Si la declaraci6n de trabajo es uma especificaci6n de disefto, el comprador 
esboza los pasos que se tomarAn y el comprador tambi6n es responsable de asegurar que 
estos pasos producirn los resultados deseados finales. En general, la mayorfa de la 
responsabilidad del disefio recae en el contratista ya que es su pericia la que se esta 
empleando para tal efecto. Sin embargo, puede aumentar el costo de la adquisici6n si se 
solicita que el contratista efecttle su propio disefio. 

Ciertos principios generales deben guiar la redacci6n del Alcance de Trabajo (SOW): 

* La declaraci6n no debe se tarn limitada que restringa el esfuerzo del contratista ni 
tan amplia que permita a contratista explorar o realizar trabajos en Areas que 
tienen poca relaci6n con las tareas especificas del contrato. 

* La declaraci6n de trabajo debe definir las obligaciones del contratista y ser lo 
suficientemente definitiva como para proteger los intereses del comprador. 

* Un contratista que s6lo sigue las direcciones de la declaraci6n de trabajo debe 
poder realizar el trabajo requerido; o sea, la dec!.draci6n de trabajo debe 
proporcionar una base clara y completa para lograr un desempefio eficiente y 
efectiv(o. 

Ademas, la declaraci6n de trabajo debe ser clara al especificar si necesita un trabajo 
que se realice de manera completa, o si el trabajo se realiza por un t~rmino especifico, 
(requisito para que cierto nivel de mano de obra se aplique a determinada funci6n.) Los 
tipos de trabajos de la primera categoria incluyen: entrega de un informe final sobre 
determinado estudio, presentaci6n de los resultados de una prueba, o la redacci6n y entrega 
de documnentaci6n en un programa de computaci6n. La segunda alternativa, por t~rminos, 
puede incluir, por ejemplo, cierto nivel de mantenimiento, o apoyo t~cnico en el desarrollo e 
instrumentaci6n de un sistema de PDA. 

Se debe distinguir cuidadosamente entre los dos tipos. Una declaraci6n de trabajo 
referida al nivel de esfuerzo es apropiada para ciertos estudios y el comienzo del trabajo de 
desarrollo. Se requiere que el contratista brinde un nivel determinado de esfuerzo t~cnico o 
profesional durante un perlodo estipulado y que presente un informe de los resultados 
(todos los datos que se hayan recopilado durante el tiempo especifica-o.) Una declaraci6n 
de trabajo donde se requiere la finalizaci6n del trabajo, por otro lado, es apropiada cuando 
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alternativa, por tdrminos, puede incluir, por ejemplo, cierto nivel de mantenimiento, o 
apoyo tdcnico en el desarrolo e instrumentaci6n de un sistema de PDA. 

Se debe distinguir cuidadosamente entre los dos tipos. Una declaraci6n de trabajo 
referida al nivel de esfuerzo es apropiada para ciertos estudios y el comienzo del trabajo 
de desarrollo. Se requiere que el contratista brinde un nivel determinado de esfuerzo 
t~cnico o profesional durante un perfodo estipulado y que presente un informe de los 
resultados (todos los datos que se hayan recopilado durante el tiempo especificado.) Una 
declaraci6n de trabajo donde se requiere la finalizaci6n del trabajo, por otro lado, es 
apropiada cuando el contratista desarrolla y entrega productos finales, nuevos mdtodos, 
demostraciones, u otros resultados tangibles sin especificar el nivel de esfuerzo 
requerido. 

Puesto que, en muchos requisitos de estudios o desarrollo no se puede especificar 
en forma adecuada el .'esultado final ni el enfoque experimental, un buen enfoque 
consiste en escribir una declaraci6n de trabajo que especifique el trabajo a efectuarse en 
fases. Esto dari al comprador la opci6n de cancelar el contrato al final de cada fase. 
Cuando se completa una fase, el contratista puede presentar u.n informe que posibilita 
decidir si se contina con ]a pr6xima fase. 

Los temas especificos a abordarse en uia declaraci6n de trabajo variardn de 
acuerdo a la naturaleza, prop6sito, envergadura, y complejidad de los requisitos. Sin 
embargo, cada declaraci6n de trabajo debe: 

* Declarar los objetivos con precisi6n; 

* Identificar el trabajo que se va a realizar; 

* Fijar pardmetros por los cuales se pueda definir el alcance deseado del trabajo y 
mediante los cuales se pueda estimar el progreso y resultados obtenidos; 

* Solicitar algin "producto final" definido y alg-6n tipo de notificaci6n concreta 
sobre el progreso y cumplimiento del mismo. 

Si una declaraci6n de trabajo se refiere al tipo de nivel de esfuerzo incurrido, se 
debe especificar: 

* tipo de personal (categorilas de mano de cbra) necesario para realizar el trabajo 

y todo tipo de calificaci6n, por ejemplo: educaci6n, experiencia, certificaci6n; 

* naturaleza del trabajo; y 

* nivel requerido de esfuerzo 
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Cada declaraci6n de trabajo se debe ajustar a los requisitos y circunstancias 
especificas para una adquisici6n determinada. Los puntos siguientes son ilustrativos, no 
definitivos. 

Anteceden-es 

Este andlisis debe proporcionar al posible contratista una idea de por qu6 surgi6 
este requisito especifico y d6nde tiene cabida dentro del contexto global. La declaraci6n 
debe ser breve. 

Los antecedentes o introducci6n deben incluir: 

* Descripci6n general del requisito. 

* Breve an~lisis de los motivos que Ilevan a la persecuci6n del proyecto, y de qu6 
manera este proyecto se relaciona con los proyectos anteriores, actuales, y 
futuros. 

* Si corresponde, tratar toda dificultad o limitaci6n conocida, y las t~cnicas o 
metodologias que han probado ser ineficaces. 

Si es necesario hacer conocer a los posibles contratistas de los antecedentes en 
forma detallada o hacerles Ilegar dicha informaci6n, luego: 

* Por separado, en ]a secci6n de "Referencias" de la declaraci6n de trabajo, 
enumerar los maieriales y mencionar d6nde pueden obtenerse o revisarse. 

* Disponer para la inclusi6n de los materiales en ]a solicitud de propuesta (RFP) 

como Ln anexo. 

Objetivo (Prop6sito) 

Proporcionar una declaraci6n suscinta del prop6sito del trabajo o el producto final 
deseado. Expresar de qu6 manera se utilizardn los resultados, explicar los beneficios de 
este proyecto para fut-uras oficinas de las misiones, incluir el nivel de financiaci6n 
disponible, y declarar la meta general y los objetivos parciales dentro de esa meta. 

Alcance 

Proporcionar un boceto no tcnico de la naturaleza del trabajo requerido. Resumir 
las acciones que serdn realizadas por el contratista. Delinear los limites generales del 
esfuerzo: plazos, Areas especiales de inter6s. Si el trabajo se efectuard en fases, delinear 
cada fase y exponer la relaci6n evidente entre el trabajo efectuado en cada fase y los 
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objetivos especificos del proyecto. Incluir requisitos funcionales o de desempefio, si 

corresponde. 

Requisitos de Tareas para el Alcance de Trabajo 

" Definir claramente y explicar los pasos y tipos de actividades principales que 
necesitard realizar el contratista. Comunicar los requisitos en su totalidad, sin 
dar por sentado que el contratista comprende o se le pueda informar mis 
adelante, posterior a la adjudicaci6n del contrato. 

* Sefialar la secuencia er que se realizard el trabajo. Proporcionar suficientes 
detalles para que el posible contratista planifique su personal y otros requisitos. 

* Para la mayorfa de los requisitos, concentrarse en declarar los resultados o los 
productos finales requeridos, permitiendo a los contratistas crear y proponer 
diversos enfoques destinados a satisfacer los requisitos. Si, por otro lado, los 
filfimos adelantos t~cnicos o la situaci6n de un determinado trabajo es tal que se 
garantiza una metodologia o enfoque especffico, indicar ]a metodologfa o 
enfoque deseado. 

* 	Proporcionar toda ]a informaci6n disponible que ayudaria a asegurar que un 
contradista realice un proyecto con eficiencia: fen6menos especificos conocidos, 
limitaciones, temas operafivos, etc.. 

* Si el contratista va a emplear datos, propiedad, o instalaciones proporcionadas 
por el Gobierno para ciertas tareas especificas, establecer tipo de contribuci6n y 
en qu6 etapa. 

* Si el contratista va a proporcionar un nivel o norma de esfuerzo, definir ]a 
naturaleza del trabajo y el nfimero y tipo de personal estimado. 

* Aclarar, cuando corresponda, el lugar o lugares donde se realizarA el trabajo y 
las regiones donde pueda ser necesario viajar. 

Resultados Finales (Entregas) 

Especificar el producto o resultado final que se espera de cada tarea, etapa, o Area 
de trabajo, y finalizaci6n de contratos. El resultado puede ser tangible, como el caso de 
un software o un informe. El resultado tambi~n puede ser algo intangible, como un 
andlisis o una evaluaci6n. Tambi6n especificar, cuando corresponda, el tipo de uso que se 
dari a] producto entregado. Finalmente, especificar los criterios que debe reunir ese 
producto para que sea aceptable. 

-77



Calendarios 

Incluir la fecha de entrega (o un periodo estimado de desempefio) para cada 
resultado o tarea especifica que se ha establecido. Esfipular una fecha de calendario o 
contar el nimiero de dias hbiles que han transcurrido desde la fecha de adjudicaci6n del 
contrato. 

Notificaci6n u otros Requisitos de Adelantos y Cumpimniento 

* Especificar ]a manera en que el contratista debe demostrar, probar, o 
fundamentar el cumplimiento de sus obligaciones seglin aparece en la 
declaraci6n de trabajo. Por ejemplo, presentaci6n de estados de situaci6n, 
asistencia peri6dica a conferencia o informaci6n verbal. 

* Lfmitar al mfnirno el nfimero de informes requeridos. 

* Aclarar el tipo de informaci6n especifica sobre los adelantos que el contratista 
necesitari realizar, generalmente informaci6n financiera o de administraci6n. 

* Especificar la fecha de vencimiento de un informe, de una consulta, y el periodo 
o segmento laboral que deberAi considerarse en el informe. 

* Especificar todo requisito/opciones referidas al formato de informes, nfimero de 
copias, y la persona y direcci6n donde se debe enviar el informe, o Ia persona a 
quien se debe dar la informaci6n. 

Consideraciones Especiales 

Emplear esta secci6r, para aclararar o ampliar cualquier informaci6n si fuera 
necesario. AdemAs se puede utilizar para definir requisitos especiales y para proporcionar 
informaci6n que no tiene cabida de manera prolija y l6gica en otras partes de ]a 
deciaraci6n de trabajo. 

Agregados 

Los agregados a veces son necesarios para que los contratistas potenciales tengan 
informaci6n suficiente para preparar buenas propuestas. Si hicieran falta: 

o Incluir s6lo aquellos materiales que son necesarios para el entendimiento del 
posible contratista. 

* Especificar en la declaraci6n de trabajo (en antecedentes o en detalle de 
requisitos laborales, por ejemplo) que se proporcionan dichos agregados. 
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* Sefialar, como prefacio a los agregados, si el material se proporciona s6lo como 
antecedente o si establece obligaciones contractuaies. 

Si se contemplan adquisiciones a partir de una fuente iunica, o si la solicitud de 
adquisici6n se basa en upa propuesta no solicitada, la declaraci6n de trabajo no debe 
presentar indicaci6n alguna sobre esta circunstancia. Debe ser una declaraci6n definitiva, 
clara, y objefiva del trabajo a efectuar. Cualquier disposici6n referida a la administraci6n 
legal, financiera, o temnas relacionados con contratos, NQ debe estar inclufdo en la 
declaraci6n de trabajo. Estos temas se deben tratar, si fuera necesario, aparte del pedido.
La declaraci6n de trabajo s6lo debe tratar el trabajo y los elementos finales requiridos 
una vez otorgado el contrato. J.a presentaci6n de requisitos no debe estar empafiada por
la inclusi6n de requisitos contractuales. Las instrucciones para la preparaci6n de ofertas 
se deben presentar en forma separada. 

Fueites de Asistencia 

El comprador puede decidir complementar su pei sonal t~cnico con consultores que
asistan en el anAlisis, redacci6n del pliego de especificaciones, y las actividades de 
seguimiento de adquisiciones. Se puede llevar a cabo con un contrato aparte o mediante 
contratos de servicios de apoyo ya existentes de AID. Tambi~n, GSA/IRMS dispone de 
arreglos con recursos comerciales ya establecidos A veces estos recursos se pueden 
utilizar para agilizar la tare; de les contratistas independientes o consultores que 
actualmente no se encuentran bajo contrato (ver FIIRMR 20.011 - 20.014). 

Planificaci6n de Contratos 

Las tareas principales de presolicitaci6n en preparaci6n de contratos incluyen
estimaci6n de costos, desarrollo de la estrategia de adquisici6n, y determinaci6n del 
nitodo de contrataci6n que se emplearS. 

Estimaci6n de Costos 

Una parte integral del proceso de presolicitaci6n es ]a estimaci6n de costo de una 
adquisici6n independiente. Para los sistemas o componentes de PDA, puede estar basado 
en las mejores altemativas seg-in se demostr6 en el anAlisis previo. Para los contratos de 
servicios, generalmente se planificard a parfir del andlisis de la declaraci6n de trabajo.
Para llevarlo a cabo, el personal del comprador se pone en el lugar de un contratista 
tfpico y planifica la oferta de precio de ese "contratista". Obs6rvese que en cualquier
situaci6n, la estimaci6n de costo independiente debe ser mucho mts exacta que las 
estimaciones presupuestarias previas debido al mayor conocimiento y necesidad de 
refinamientos como consecuencia del antlisis y especificaciones o Ia redacci6n de la 
declaraci6n de trabajo. 
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Desarrollo de la Estrategia de Aldqujsici6 

Segin la especificaci6n o Ia evoluci6n de la declaraci6n de trabajo, es necesario 
hacer un plan de adquisiciones y calendario. Esto no se puede rep!izar hasta que la 
especificaci6r/declaraci6n de trabajo est6 relativamente bien desarrollada puesto que 
muchos de los temas en el desarrollo del plan de adquisici6n dependen del contenido de 
las especificaciones/declaraci6n de trabajo. Por lo tanto un hito clave en el calendario del 
plan de adquisiciones es la fecha esperada de finalizaci6n. El plan de adquisici6n y 
calendario deben cubrir todas las actividades y sucesos desde el momento del esfuerzo de 
planificaci6n hasta la finalizaci6n de la adquisici6n, es decir la finalizaci6n del contrato. 

El esfuerzo de planificaci6n debe ser una empresa conjunta entre el personal 
t~cnico y contratante puesto que muchos de los temas a abordarse cue-titan con elementos 
de negocios, administraci6n y t~cnicos. El FAR, Parte 7, establece una lista de temas que 
se pueden emplear como punto de comienzo para la planificaci6n. El grado de detalle de 
la planificaci6n (y el esfuerzo administrativo concornitante) debe estar guiado por el 
tamafio, complejidad, y envergadura del requisito. Uno de los objetivos principales de la 
planificaci6n consiste en el desarrollo de un PIO/C o PIO/ que puede servir como 
fundamento para una solicitaci6n expeditiva. 

Como parte del proL:'-o de planificaci6n de adquisiciones, se debe tomar una 
decisi6n con respecto al paquete de adquisiciones. ,Cudntos contratos se emplearrn y 
c6mo se subdividir, si fuera el caso, el requisito para los fines del contratante? Para 
muchos requisitos pequefios, la respuesta obvia ser6 un enfoque unitario. Para 
necesidades m~s grandes, incluso se puede considerar mds oportuno proceder via un 
contrato Oinico. Sin embargo, se deben considerar las ventajas relativas de los contratos 
mfiltiples y el plan de adquisici6n configurado en consecuencia. Esto es particularmente 
cierto para los sistemas donde la adquisici6n se puede descomponer en fases l6gicas o 
paquetes opcionales. 

Los factores que se consideran incluyen ]a optimizaci6n de la capacidad t~cnica, ]a 
organizaci6n y asignaci6n del mercado potencial, costos relativos de adquisici6n, costos 
administrativos, capacidades t~cnicas y administrativas intemas, posibles fuentes de 
recursos financieros y disponibilidad sobre la duraci6n del sistema o elementos, capacidad 
potencial para la ampliaci6n de sistemas, y periodos de entrega. 

Mtodo de Contrataci6n 

Como parte del plan de adquisici6n, se debe determinar con anterioridad el mOtodo 
de contrataci6n que se utilizar6. Los diferentes m~todos requieren estrategias y 
calendarios de adquisici6n diferentes. Inicialmente, se debe decidir si la adquisici6n se 
har6 a partir de fuentes establecidas (pedidos contra contratos existentes de entrega 
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indefinida como el "Catalogo de GSA") o por contratos independientes via procedimientos
de mercado abierto. Si fuera el 6ltimo caso, existen varias posibilidades: 

Directo de AID Pals Anfitri6n 
Cotizaciones Selladas Formal 
Negociaci6n Informal 
Compras Pequefias (<$25.000) Poco Valor (<$100.000) 

El m~todo Sellado de Cotizaciones/Formal requiere el uso de precio y factores 
relacionados con el precio s6lo como factor de selecci6r, de contratistas. Generalmente en 
la adquisici6n de PDA, el comprador se beneficia basando la selecci6n en factores que no 
se relacionan con el precio, o sea, en consideraciones t(cnicas y de manejo. En 
consecuencia, la Negociaci6nfInformal constituye ]a selecci6n normal o, si estuviera por 
debajo del precio de umbral, serfa conveniente el m~todo para Compras /Valor Pequefio.
El funcionario ncargado de la contrataci6n seleccionarA el m~todo apropiado segn la 
evoiuci6n de las especificaciones/declaraci6n de trabajo y otros factores. 

Competeocia 

Si se adc pta el procedimiento de mercado abierto, seri necesario hacer por 1o 
menos una decisi6n preliminar en cuanto a si la adquisici6n serA plenamente competitiva.
La gran mayoria de las adquisiciones de recursos de PDA deben ser competitivas. Para 
contratos negociados directamente con AID, esto significa que se permitir6 competir a 
todas las fuentes responsables. Para las compras pequefias directas de AID, se debe 
expedir por lo menos tres solicitaciones. Pa a las adquisiciones de poco valor del pais 
anfitri6n, se deben solicitar ofertas de un nimero razonable de fuentes. 

Con respecto a contratos negociados directamente con AID, cualquier 
planifiLari6n de competencia total y libre, incluyendo la solicitaci6n de una fuente finica 
responsi ,le, requiere la justificaci6n detallada que comprende aportes tanto de los 
funcionarios t~cnicos como de los encargados de contratos (ver FAR, Parte 6). La 
aprobaci6n debe ser confinnada a un nivel superior al del funcionario encargado de la 
contrataci6n. La jerarqufa depende del monto en d6ares. La decisi6n de limitar la 
competencia debe hacerse prematuramente en ]a fase de presolicitaci6n con el objeto de 
permitir la redacci6n, envfo, y aprobaci6n de la justificaci6n lo antes posible. En la 
prctica, conseguir la aprobaci6n de una competencia limitada (en particular para 
contratos superiores a los $100.000 d6lares) es una tarea administrativa muy pesada, 
extensa, y dudable. Generalmente es mejor permitir una competencia total y libre. 

Los requisitos de compatibilidad en una especificaci6n no causan por si solos una 
competencia menos plena y abierta y por lo tanto no necesitan una justificaci6n, FAR 
Parte 6. Dichos requisitos son, sin embargc, restrictivos y el FLRMR 30.009-3 requiere 
una justificaci6n especial para su uso. 
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Con respecto a las compras pequefas directas de ATD, la solicitaci6n de menos de 
tres fuentes tambi~n requiere justificaci6n. Esta justificaci6n a.s mucho menos 
problem~tica y demanda menos tiempo que en el caso de la competencia limitada. 

El manual de AID 11, 2.2 dispone que los Directores de las Misiones pueden
aprobar adquisiciones informales del pafs anfitri6n. Normalmente estas adquisiciones asi 
como las adquisiciones de poco valor sern competitivas. La adquisci6n de una fuente 
Oinica debe ser aprobada por la misi6n de ]a USAlD, el nivel de aprobaci6n depende del 
valor en d6lar. En ciertos casos limitados, la USAID puede renunciar al requisito de 
competencia y aprobar negociaciones con una fuente Cnica (ver Manual 11, 2.2.6). 

Tipo de Contrato 

El t~rmino tipo de contrato se refiere al arreglo de compensaci6n para ]a
adquisici6n de recursos de PDA. Hay dos tipos bAsicos de contratos, de precio fijo y de 
costo. El funcionario contratante seleccionarA el tipo de contra~o adecuado seg-fin
diversos criterios. Un factor importante es el riesgo de costo. Un contrato de precio fijo
asigna el riesgo de costo a! contratista mientras que un contrato de costo pone ei riesgo
de costo en el comprador. La teoria general consiste en poner el riesgo de negocios 
ordinarios en el contratista mientras que los riesgos extraordinarios se asignan al 
comprador. 

En ]a adquisici6n de recursos de PDA, normalmente no hay mis que riesgos
ordinarios. Tipicamente, en consecuencia, el funcionario contratante negociars un 
contrato de precio fijo (suma global). Este tipo de contrato legalmente obliga al 
contratista a cumplir con los requisitos del pliego de licitaci6riVespecificaci6n sin tener en 
cuenta los costos de desempefio. Obviamente se hace una excepci6n si el pliego de 
licitaciones/especificaci6n se modifica durante el desempefio. 

Ocasionalmente, en particular con contratos de servicio de apoyo de PDA, 
surgirn dudas sustanciales con resivecto a ]a intensidad del esfuerzo necesario en el 
trabajo, Io que significa que existe riesgo de costo sustancial. En tal caso, el funcionario 
contratante puede elegir negociar un contrato de tipo de costo. En este caso, se abonarA 
al contratista todos los costos razonables admisibles y de asignaci6n (mis un honorario)
incurridos en el trabajo. Por lo tanto el comprador ha aceptado el riesgo de costo de 
trabajo. Si el contratista no puede completar la tarea dentro del lIfmite de costo inicial 
negociado, el comprador puede elegir aceptar el trabajo incompleto o aumentar el costo 
estimado. 

Los dos enfoques de precio fijo y de costo se pueden combinar en un s6lo contrato 
si fuera apropiado. Por ejemplo, si se conoce bien los precios por mano de obra y 
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materiales pero se desconoce lo que demandarA el viaje, entonces el primero podria ser 
un contrato por precio fijo y el (iltimo un arreglo de acuerdo al costo. 

Ya que el tipo de contrato estA relacionado ccn la redacci6n de las especificaciones 
de adquisiciones, paquete, esfera de acci6n, estimaciones, Lcrterios e evaluaci6n, y el 
m~todo de contrataci6n, debe abordarse al desarrollar el plan de adquisici6n. Puesto que
tamhin afecta la gesti6r financiera de la adquisici6n, el tipo de contrato serg de interns a 
los gerentes de programa asf como al personal contratante. 

Otros Temas de Planificaci6n 

Publicaci6n: Con una s61a excepci6n, los requisitos para la publicaci6n de una
 
adquisici6n pendiente directa de AID para recursos d? PDA son las mismas que para la
 
adquisici6rn de otros productos bdsicos y servicios (ver FAR, Parte 5; AIDAR, Parte 5 y

CIBs para AID Directo; y el Manual 11, 2.3 para las reglamentaciones del pals anfitri6n).
 

La excepci6n corresponde para la adquisici6n directa de AID por un valor superior 
a los $50.000 d6lares para ser incorporado dentro de los contratos en el "Catdlogo" de 
GSA. En este caso, antes de ]a colocaci6n del pedido, el aviso de la adquisici6n pendiente 
se debe colocar en ]a publicaci6n del "Commerce Business Daily". Despu~s de los treinta 
dfas calendario de publicaci6n los contratistas habilitados que desean suministrar el/los
productos pueden responder al funcionario contratante. Si, al revisar ias respuestas, el 
funcionario contratante determina que serfa preferible continuar con el pedido en el 
Catlogo, lo puede realiza.. Por otro lado, si el funcionario contratante cree que es mejor
la adquisici6n en el mercado abierto, entonces se pLuede preparar una solicitaci6n 
competifiva. Los detalles de este proceso de publicaci6n aparecen en el FIRMR 32.206. 

Para todas las adquisiciones, los requisitos de publicaci6n se deben identificar e 
inclir en la planificaci6n de adquisiciones. A menudo el requisito de publicaci6n se puede
cumplir I asta cierto punto concurrentemente con otras actividades de adquisici6n. 

Requisitos para la Pequefia Empresa y Enmienda "Gray": Estos requisitos se 
aplican a contratos directos de AID para recursos de PDA como lo hacen para otras 
adquisiciones de productos bsicos (ver FAR, Parte 19, AIDAR, Parte 19 y CIBs). La 
posibilidad de parficipaci6n de la pequefia empresa o de organizaciones estipulados en ]a
Enmienda Gray como contratistas deben ser considerados en las primeras etapas del 
proceso de planificaci6n de adquisiciones. 

Reglamentaciones de Exportaci6n de Equipo de PDA desde EE.UU.: El 
equipo de PDA es uno de los productos dentro de la Lisia de Control de Productos de la 
Secretaria de Comercio. Esta lista de control constituye el suplemento No.1 a la Secci6n 
399.1 de las Reglamentacinnes de Administraci6n de Exportaciones. Para exportar un 
producto bdsico de PDA a un pals cooperante, se debe obtener una licencia vAlida de 
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exportaci6n expedida por la Oficina de Administraci6n de Exportaciones (OAE),
Secretaria de Comercio. Sin embargo, para Jas transacciones entre organismos del 
gobierno, o aquellas que comprenden bienes expertados que se emplearn en proyectos
financiados por EE.UU. (si el prop6sito no es comercial y no interviene ningin

intermediario), se eximen los documentos justificativos necesarios en la solicitud de
 
licencias de exportaci6n (ver Anexo 4, solicitud de licencias de exportaci6n). Sin embargo,
la informaci6n detallada sobre las especificaciones del equipo de PDA que se exportar6
debe incliirse en la solicitud de exportaciones para que la OAE pueda procesar la licencia 
r~pidamente. En ]a mayoria de los casos, el nfimero de productos de control de
exportaci6n para equipos de PDA (computadoras, equipos perif6ricos, etc..) es 1565A. La 
OAE generalmente demanda de cuatro a seis semanas para expedir una licencia de
exportaci6n de manera que Aa solicitud de exportaciones debe enviarse inmediatamente 
despu~s d- Ia finalizaci6n de las especificaciones t6cnicas. En caso de un pedido urgente,
el funcionario encargado de proyectos puede pcdir al encargado de adquisiciones que
presente el pedido indicando que la licencia de exportaci6n tiene car~cter de urgente, lo 
que generalmente demarida de do:; a tres semanas. Para m~s informaci6n sobre !as 
reglamentaciones de exportaci6n de EE.UU., dirigirse a la Secci6n 375 de las 
Reglamentaciones de Administraci6n de Exportaciones. Para ]a reexportaci6n de 
productos financiados por AID, a rnenos que est6 especialmente autorizado por AID, los
productos importados en un pais cooperante bajo financiaci6n de AID no pileden ser 
exportados de la misma manera desde el pafs cooperante (Manual 1,Suplemento B, 
Capftulo 24). 

Preparaci6n para la Selecci6n de Vendedores y Adjudicaci6n 

Criterios 

Las propuestas o cotizaciones se deben evaluar y los contratistas potenciales se
deben seleccionar de acuerdo a los criterios de ev-,amci6n y ponderaciones contenidos en 
]a solicitaci6n. Si se hiciera de otro modo podrfa provocar las protestas de cotizaciones 
que pueden ocasionar el rechazo de todas las ofertas. Es crucial la inclusi6n en la 
solicitaci6n de un criterio de evaluaci6n y ponderaciones bien pensado. El desarrollo de
los criterios y ponderaciones apropiados es el primer paso para asegurar al mejor
contratista su interns por el requisito de automatizaci6n. Los criterios y ponderaciones
recomendados tambi~n deben acompaifar el PIO/C/PIO/'T. 

Puesto que los factores de precio asf como los principalmente t~cnicos 
normalmente se consideran en ]a selecci6n de recursos de PDA, una ponderaci6n inicial 
entre ambos es critica. Las ponderaciones relativas que se asignan a cada uno dependen 
mayormente de la discreci6n del funcionario contratante. Existe una calificaci6n 
reguladora para las adquisiciones directas de AID. El FAR requiere que se de alguna
ponderaci6n de precios y de calificaciones tcnicas en cada adquisici6n. El personal de 
manejo, t~cnico, y de negocios frecuentemente tiende a tener diferentes concepciones con 
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respecto a las ponderaciones adecuadas. Se debe considerar este tema y se debe tomar 
una decisi6n en la fase de planificaci6n de adquisiciones para que los desacuerdos no 
causen demoras posteriormente. 

Una vez que se han determinado las ponder>.ciones relativas de precio y otros 
factores, la planificaci6n se debe centrar en los criterios tcnicos y en el mismo proceso de 
evaluaci6n. Para la adquisici6n de sisteiras o grandes equipos, es prudente establecer un 
proceso de evaluaci6n en dos etapas. El primer nivel consiste en la evaluaci6n de 
propuestas escritas. Esta evaluaci6n requiere criterios especificos detallados de 
evaluaci6n y ponderaciones. El Cuadro 4-2 proporciona un ejemplo de dicha 
lista/ponderaci6n. E;te cuadro es s6lo un ejemplo ilustrativo. Los criterios, subcriterios, y 
ponderaciones necesitan ajustarse 6ie acue J!o a la cOrcunstancia especffica. Si bien el 
Cuadro 4-2 asigna ponderaciones num~ricas a todos los criterios y subcriterios, este tipo 
de puntajc, Je.a.,ado no es necesario. 

El segnndo nivel consiste en la e, i':aci6n de una demostraci6n del funcionamiento 
de sistemas en funciones ilustrativas. FreLuentemente denominado "punto de referencia" 
("benchmark") o dernostraci6n en vivo de experimentos (LTD). Si bien los puntos de 
referencia pueden ofrecer un mayor grado de confianza a contratista, con frecuencia 
resulian costosos en t6rmiros de tiempo y procesos administrafivos tanto para el 
comprador como para los contratistas que entran en la competencia. Si se fuera a utilizar 
este m~todo, debe anunciarse y describirse en la solicitaci6n. 

Plan ieEvaluaci,)n 

Un plan para evaluar las ofertas recibidas debe acompafiar el PIO/C o PIO/T 
cuando se remite al funcionario contratante. Este plan debe incluir: 

Emecanismo general para evaluar propuestas; 

* modo en que las propuestas tcnicas y de costo se evaluarn en forma separada 
y luego se concJiart, n; 

* mecanismos para evaluaci6n t.cnica (incluyendo puntos de referencia 
"benchmarking" si estuviera incluido en la solicitaci6n); 

* evaluaci6n t~cnica y persona que preside la prueba de punto de referencia y 
miembros del comit6; y 

* calendario 	exacto de evaluaci6n t~cnica o evaluaci6n de puntos de referencia y 
posterior adjudicacion de contrato. 

El desarrollo de este plan requerirA la fntima cooperaci6n del personal tcnico, de 
negocios, y administrativo. 
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Criterios de Evaluacl6n de Vendedores 

para Adquisiciones de Equipo (Hardware) 

CARACTERISTICAS PUNTOS 

1.0 SOFTWARE de SISTEMA 50 
1.1 Compatibilidad con normas 20 
1.2 Flexibilidad/capacidad de extenderse 10 
1.3 Caracteristicas y capacidades especiales 10 
1.4 Documentaci6n 10 

2.0 SOFTWARE UTILITARIO 50 
2.1 Facilidad de uso/documentaci6n 10 
2.2 Iritegraci6n con sistema total 10 
2.3 Idiomas disponibles 10 
2.4 Diagn6stico 10 
2.5 Control perif6rico 10 

3.0 PROGRAMA ESPECIFICO DE SOFTWARE (por paquete) 100 
3.1 Apropiado a las necesidades 20 
3.2 DesempeFio 10 
- velocidac' 10 
- capacidad 10 
- flexibilidad 10 

3.3 Otra experiencia del usuario con el paquete 10 
3.4 Potencial de apoyo y mejora 10 
3.5 Documentaci6n 10 
3.6 Adiestramiento y otros servicios de usuario 20 

SUBTOTAL de SOFTWARE (supone 4 aplicaciones calificadas) 500 

4.0 EQUIPO (UNIDAD de SISTEMANUCP) 200 
4.1 Microprocesador 30 
4.2 Compatibilidad con normas 20 
4.3 Capacidad de memoria (RAM) 20 
4.4 Unidades de disco 30 
4.5 Sistema de reserva 20 
4.6 Capacidad de expansi6n 30 
4.7 Canales/puertos E/S 30 
4.8 Thrminos de la garantfa 20 
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5.0 CARACTERISTICAS Y EQUIPOS PERIFERICOS 100 
5.1 Teclados 20 
5.2 Monitores (Terminales) 20 
5.3 Impresoras 20 
5.4 Fuente de Energia 20 
5.5 Capacidad rnulti-usuario/redes 20 

SUBTOTAL de EQUIPO 300 

6.0 MANTENIMIENTO 100 
6.1 Personal de mantenimiento (nimero, experiencia) 20 
6.2 Base existente de clientes 10 

6.3 Instalaciones de servicio 

- capacidad de instaiaci6n 10 
- proximidad al sitio de instalaci6n 10 
6.4 Inventario de componentes 20 
6.5 Ti6mpo de respuesta garantizado 20 
6.6 Capacidad para tratar con todo el sistema 10 

7.0 ADIESTRAMIENTO 50 
7.1 Caracterfstica de los cursos ofrecidos 20 
7.2 Personal (adiestramiento/experiencia) 10 
7.3 Instalaciones disponibles para el adiestramiento 10 
7.4 Docurnentaci6n/ayuda de adiestramiento 10 

8.0 INSTALACION 50 
8.1 Reputaci6n de cliente 30 
8.2 Ntrnero de sitios previos 10 
8.3 Personal disponible 10 

SUBTOTAL de APOYO de VENDEDORES 200 

TOTAL 1000 
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Requisici6n (PIOIT y P1O/C) 

El suceso que marca la conclusi6n de la fase de presolicitaci6n es la firma de la 
requisici6n (PIO/T o PIO/C) y su remisi6n para la contrataci6n al funcionario contratante. 
Oficialmente el PIO/T o PIO/C certifica ia necesidad y autoriza al funcionario contratante 
a tomar las medidas necesarias para su cumplhniento. 

El PI0/C oP1OT contiene una desc:ipci6n detallada de los productos que se 
adquiririn y por lo tanto sin'e como solicitud de compra. Cuando este documento es 
refrundado por el pais cooperante, constitu:ye un convenio entre los dos paises sobre los 
productos y servicios especificos que AID se encarga de adquirir (factor importante en ]a 
adquisici6n de PDA como resultado de su complejidad y repercusi6n ambiental en 
algunos paises anfitrioncs). Adem/s, el PIO/C o PIO" administrativ.aiente reserva 
fondos obligados por un convenio de proyectos. 

SOLICITACION 

Una vez recibido el pedido, el funcionario contratante comienza el cumplirriento 
del mismo. Su acci6n en este sentido dependerS en gran medida del contenido del pedido 
y la planificaci6n de zdquisiciones completada en el perfodo de presolicitaci6n. 

,Fuentes 

Hay tres rnaneras bfsicas para cumplir los requisitos de recursos de PDA (en 
6rden descendente de preferencia): a partir de existericias del comprador, fuentes 
comerciales establecidas, o en el mercado abierto. 

Existencias del Comprador 

La primera Treferencia consiste en la reasignaci.6n de recursos excesivos dentro de 
la organizaci6n del comprador. Si esto es posible, no existe la necesidad de preparar un 
pedido formal. AdemAs de la reasignaci6n, el GSA administra un programa activo entre 
,agencias de recursos de PDA excedentes. Una misifn de AID puede emplear este recurso 
para cumplir sus propias necesidades operativas o para prop6sitos del programa en el 
suministro de asistencia externa. 

Fants sComerciales Esta cdda,-(CatdlogoGSA) 

Se ha especificado que AID y los palses anfitriones pueden cumplir los requisitos 
para el equipo de PDA y servicios a partir de fuentes comerciales establecidas, 
principalmente de los contratos del "CatAlogo de GSA" y contratos de requisitos. Los 
servicios de apoyo de PDA tambi~n se pueden obtener entre instituciones a partir de 
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diversos operadores de programa de manejo de PDA GSA (ver FIRMR, Parte 20). Si en 
el proceso de planificaci6n de adquisiciones se han identificado cualq,.iera de estas 
fuentes para cumplir un requisito especffico, el funcionario contratante redactarA, 
firmar,, y colocarA las 6rdenes necesarias destinadas al cumplimiento de las neccesidades. 

La ventaja principal de la adquifii6n del CatAlogo de GSA es la eliminaci6n de 
varios pasos en el proceso de adquisici6n. El FMIR seg-in crunienda del 6 de junio de 
V83. ,eemplaza las reglamentaciones del FAR en el tratamiento de las adquisicione de 
PDA a partir del Catilogo de GSA. El requisito para la publicaci6n especial en el 
"Commerce Business Daily" ha sido especificada anteriormente. Para la adquisici6n de 
CatAlogos de recursos de PDA superior a los $300.000. d6lares se debe obtener la 
autorizaci6n caso por caso en GSA/IRMS previo al pedido. 

El uso del Catlogo de GSA se considera tin procedimiento competitivo (si se 
siguen tu,,os los procedimientos correspondientes de FAR y de FMR), puesto que el 
GSA anteriormente ha lievado a cabo una competencia total y abierta al co!ocar los 
contratos de CatAlogo. Al utilizar el GSA, sin embargo, existen ciertas desventajas: 

" Las garantias del equipo son invalidadas cuando las compras de CatAlogo de 
GSA se despachen desde los Estados Unidos. Por lo tanto es necesario hacer 
arreglos referidos al servicio y apoyo del mantenimiento a nivel local, 
especialmente para minicomputadoras, una vez que el equipo Ilega a un pafs 
anfitri6n; 

* Los contratistas de CatAlogo pueden suministrar elementos iguales basados en 
la especificaci6n del CatAlogo; en consecuencia, en caso de una adquisici6n a 
partir de una fuente inica, es generalmente recomendable comprar en el 
mercado abierto; 

* La adquisici6n en el CatAlogo de GSA puede ilevar mils de tres o cuatro meses 
en el caso de un articulo que no se encuentra en existencia; 

* El equipo con voltaje local quizAs no se encuentre disponible en el catAlogo de 
GSA; 

* Los precios de adquisici6n pueden ser mis altos que en el mercado abierto. y 

* Contratos de Catilogo contienen un mAxirno con respecto al pedido (MOL). Los 
contratistas no fienen que aceptar pedidos que superen lo establecido en el 
MOL. 
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S61o el GSA dispone de autoridad legal para contratar requisitos de re-cursos de 
PDA de AID. Sin embargo, el GSA ha delegado autoridad global a AID para contratar 
directamente recursos de PDA para pequefas y medianas adquisiciones. Los lmites de 
esta delegaci6n global se establecen en el FIRMR, Parte 23. Si la adquisici6n especifica 
sobrepasa los linites de la autoridad global, AID debe preparar una Solicitud de Compra 
de la Agencia (APR), remitir la solicitud a GSA/IRMS, y recibir una delegaci6n especifica 
de autorizaci6n de compra (DPA) previo a la emisi6n de la solicitaci6n. Este proceso 
comfinmente requiere varios meses. 

Los requisitos para la autui".Lc-t! contratante no corresponden al pals anfitri6n 
contratante. A los palses anfitriones no se les perraite adquirir recursos de PDA para uso 
de AID. 

Prcpauraci~n de Solicitacione_ 

El funcionario contratante prepara la solicitaci6n. Para los contratos negociados 
directamente por AID se denomina Solicitud para Propuesta (RFP). En el caso de 
contratos infomiales del pals anfitri6n st, denomina Solicitud para Cotizaciones (RFQ). 
Para contratos por montos y compras pequefits se denomina Solicitud para Cotizaciones 
(RFQ). Para la compra de sistema o equipo principal, ya sea AID directamente o el pals 
anfitri6n, ]a solicitacifn debe incorporarse en la publicaci6n de GSA/IRMS, "Documento 
de Solicitaci6n para Sistemas de Equipo de PDA."Esta solicitaci6n ilustrativa se emplea 
ampliarnente como gufa. Su contenido se debe aju i tar a las circunstancias especificas de 
cada adquisicifn. Si asi no se hiciera podrfa causar retratos posteriores en el proceso de 
adquisici6n. 

Con el prop6sito de encontrar el mdtodo "menos costoso" para cumplir con el 
requisito, FrHPMR 32.102 requiere que cada solicitaci6n de AID para equipo o sistema 
estimado en mis de $25.000 d6lares solicite ofertas de arrendamiento, compra per 
arrendamiento, o compra. El hecho de que esta polftica fuera deseable para un pals 
anfitri6n contratante depende de todas las circunstancias que rodean cada adquisici6n. Se 
debe determinar y tomar una decisi6n si se emplearM el mdtodo menos costoso o de 
compra. 

Si se selecciona el mdtodo menos costoso, el calendario de la solicitaci6n se debe 
dis,2f.ar para reunir toda la informaci6n necesaria con el objeto de realizar ur anAlisis de 
valor neto (NVA) durante la evaluaci6n. La solicitaci6n ilustrativa de GSA proporciona 
un formato 6til para esta informaci6n. AdemAs, la solictaci6n debe proporcionar la tasa 
de descuento que se emplear, a] hacer el anAlisis de valor neto NVA. Para adquisiciones 
dom(tsticas, la tasa usual efectiva es del 10 por ciento. El funcionario contratante puede 
emplear alguna otra tasa si fuera mds representativa del costo de oportunidad del monto 
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a emplear en la adquisici6n. 

Si se incluyeran opciones evaluadas en la solicitaci6n, se debe otorgar un valor a 
cada opci6n juntamente con la informaci6n de la evaluaci6n. Los valores se pueden 
declarar en trmiinos t~cnicos, por ejemplo, el valor tecnico aumentado de un monitor de 
color para un comprador. Alternativamente, el valor se puede declarar en d6lares que se 
analizarS en la evaluaci6n de precios si el contratista opta por no presentar una oferta en 
las opciones evaluadas. 

Las normas de AID sobre disposiciones de solicitaci6n de ayuda extranjera para 
productos, es decir fuente, origen, composici6n, etc.., debe estar inclulda en las 
solicitaciones de PDA. Todo 6sto necesita incorporarse con las disposiciones extrafdas de 
la solicitaci6n ilustrativa de GSA/IRMS. 

A veces para adquisiciones que son principalmente para servicios de programa, 'os 
que realizan la ofe_,rta incluirrn en sus propuestas montos sustanciales para recursos de 
PDA. En este caso, FIRMR 24.2(2 requiere que el funcionario contratante incluya una 
lfnea aDarte en la solicitaci6n para contratistas para utilizarla cuando proponen sus costos 
de PDA. 

EVALUACION, SELECCION, YADJUDICACION 

La evaluaci6n de propuestas o cotizaciones se debe realizar de conformidad con el 
plan de evaluaci6n desarrollado en el pi, ceso de presolicitaci6n. Una regla cardinal 
consiste en que la evaluaci6n debe estF -'>asada en los criterios y ponderaciones 
anunciados en la solicitaci6n. La intrrcacci6n de otros criterios o subcriterios o revisi6n 
de ponderaciones declarados constituye ur-a violaci6n del FAR. Puede causar una 
protesta sobre la cotizaci6n que interrunpird seriamente el proceso de adquisici6n. 
AdemAs, es injusto para los competidores. 

El funcionario contratante es responsabIc de la superisi6n de la evaluaci6n de 
propuestas. Las propuestas t~cnicas y de costo se presentan separadamente. Las 
propuestas tdcnicas se revisan y evaltian por un panel de evaluaci6n tWcnica, y el 
funcionario contratante con ayuda de otro personal contratante evalda las propuestas de 
precio. 

Si la solicitaci6n requiere una evaluaci6n de puntos de referencia, la evaluaci6n 
t~cnica serd en dos niveles. Se deben evaluar las propuestas escritas inicialmente. A os 
licitadores que r,resentan propuestas aceptables entonces se los invita a que hagan sus 
demostracione. e punto de referencia. 

Para sistemas de FDA y adquisiciones de equipo, el funcionario contratante 
frecuentemente tiene mucho mAs trabajo que el de rutina al evaluar las propuestas de 
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precio. En efecto, el funcionario contratante debe: 

1. hacer los ajustes de evaluaci6n requeridos como resultado de las ofertas en 

todas las opciones de precio fijo o las opciones evaluadas; 

2. 	 determinar y aplicar, con la asistencia del personal tkcnico, cualquier ajuste de 

coto del ciclo de vida para cada oferta; y 

3. 	 hacer un anfisis de valor neto (se dispone de diversos programas de 

computadora para asistir en la tarea). 

En la adquisicion directa de dD para PDA u otra formalidad, los procedimientos 

del FAR dan al funcionario contra tante la discreci6n necesaria para seleccionar un 

contratista basado en los resultados de las evaliaciones tcnicas y de precio iniciales si 

existe claramente un ganador. A menudo, sin embargo, el funcionario contratante 

determina que es ncesario ilevar a cabo reuniones antes de que se pueda hacer una 

adjudicaci6n. En este caso, 6ste presenta una "lista corta" de todos los que han 

presentado propuestas aceptables o propuestas que pueden ser mejoradas como resultado 

de las conversaciones. Esto se conoce con el nombre de establecimiento del "rango 

competitivo." Las conversaciones se realizan con cada contratista en el rango competitivo 

abarcando todo tema que el funcionario contratante considere necesario. Una vez 

finalizadas las reuniones, el funcionario contratante pide a los competidores incluldos en 

la lista que presenten las ofertas mejoradas y finales. Cuando las recibe, las eval6a 

nuevaimente, generalmente legmado a ]a selecci6n de un ganador. Se pueden convocar 

rondas adicionales para considerar la coinpetencia y las mejores ofertas finales si el 

funcionario contratante lo considerara necesario. 

Los licitadores que perdieron en la selecci6n pueden solicitar el rendimiento de 

cuenta por parte de AID. Entretanto, se redacta el contrato, se reciben las aprobaciones 

administrativas, y se adjudica. 

No existe ningon requisito por el que los compradores del pals anfitri6n sigan esta 

secuencia. No obstante, constituye un procedimiento bueno y justo y se recomienda para 

las adquisiciones del pals anfitri6n. 

En las adquisiciones directas de AID que comprenden prop6sitos generales de 

recursos de PDA, los licitadores infructuosos pueden entablar una protesta de cotizaci6n 

ante el "General Services Board of Contract Appeals.". El licitador que entabla dicha 

protesta debe seftalar as imperfecciones alegadas en el proceso y puede solicitar a la 

Junta que ordene a AID remediar el problema. Frecuentemente el protestador pedirA que 

todas las ofertas sean rechazadas y que el proceso de adquisici6n comience de otra 

manera. La decisi6n de la Junta puede ser apelada por cualquiera de las partes Ante el 

"Circuit Court of Appeals" (Tribunal de Apelaciones de Circuito) de EE.UU. para el 
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Circuito Federal. Cualesquiera sea el resultado de la protesta de cotizaci6n, generalmente 
causar la demora de la adjudicaci6n de contrato o trabajo por dos meses a mis de un 
afno.
 

En este momento, no es claro si los procedimientos de adquisici6n de los parses 
anfitriones para los recursos de PDA estAn sujetos al mismo prccedimiento de protesta de 
cotizaci6n. Los parses anfitriones deben tomar todas las medidas posibles para considerar 
y resolver protestas de cotizaci6n de manera amigable y justa sin referenda a los 
procedimientos directos de AID. 

ADMNSTR.ACION DE CONTRATOS 

En general los prop6sitos de la administraci6n de contratos po: el comprador 
consiste en facilitar el desempefio del contratista y asegurar la entrega oportuna de los 
artfculos que satisfacen totalmente la especificaci6n o requisitos de la declaraci6n de 
trabajo. En este sentido el contratista tiene derecho al desempefio del comprador, por 
ejemplo, dejando disponible la propiedad, dando la propiedad al comprador seg-in se 
establece en el contrato, y haciendo los pagos. Por otro lado, el coinprador tambidn tiene 
derecho al desempefio estricto por parte del contratista. 

Est6i en manos del funcionario contratante del comprador y del representante 
t~cnico (generalmente el funcionario encargado de proyecto de AID) trabajar en equipo 
para llevar a cabo las actividades de administraci6n de contratos. Para tal efecto, es 
prerequisito un conocimiento minucioso de los t6rminos de contrato. 

Para los contratos directos de AID, el funcionario contratante es plenamente 
responsable de la administraci6n de contrrttos de la misma manera que lo e-s para la 
formaci6n de contratos. Tfpicamente, sin embargo, el funcionario contratante necesitar 
la asistencia sustancial en la administraci6n del contrato, en particular con respecto a sus 
aspectos ttcnicos. En consecuencia, el funcionario contratante nombrarA a un gerente de 
proyecto para asistirlo en este esfuerzo. Generalmente el funcionario encargado de 
proyecto tiene autoridad para inspeccionar y aceptar o rechazar entrega:z y ser la persona 
de confianza del funcionario contratante con autoridhd sustancial para hacer 
recomendaciones. Ocasionalmente, el funcionario encargado de proyecto puede tener 
autoridad de acci-6n adicional, por ejemplo, para modificar el contrato per se. La mayoria 
de las veces, sin embargo, cualquier acci6n destinada al cambio del precio, tiempo, u otras 
condiciones del contrato se reserva para el funcionario contratante. 

Mientras la organizaci6n para el pals anfitri6n contratante no tiene que aeguir el 
arreglo de AID, los buenos t~rminos de negocios y la prictica administrativa indican que 
en gene:,al se sigue este enfoque de equipo. Para los recursos de PDA, como para otros 
productos, AID puede tener ciertos derechos de aprobaci6n para la administraci6n de 
contratos del pals anfitri6n (ver Manual 11, pArrafo 3.11). 
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Los contratos directos de AID contienen un inciso de "Inspecci6n" estAndar (ver 

FAR 52-246-2) que requiere que el contratista establezca un sistema de control de calidad 

aceptable para AID y que entregue a AID s6Lo los items que reunen plenamente los 

requisitos de contrato. AID puede hacer inspecciones en curso o finiles para asegurar la 

calidad. Este inciso adems establece que una vez que AID ha aceptado, esta aceptaci6n 

serS final y concluvente a menos que haya defectos latentes en la entrega o que exista 

fraude o negligencia evidente que conduzca a fraude por parte del contratista. Se debe 

incentivar a los pafses anfitriones a que incluyan un inciso paralelo en sus contratos. 

En los contratos para sistemas de PDA y equipo, cuando se empleen 

especificaciones funcionales o de desenipefio, es usual que se incluya un inciso 

complementario al inciso de Inspecci6n que establece una norma de desempefio y dispone 

la prueba de aceptaci6n. Una muestra de dicho inciso aparece en el Documento de 

Solicitaci6n de GSA/IRMS para Sistemas de Equipo de PDA (Secci6n E). Este inciso 

dispone que el sistema o equipo una vez instalado funcionarA con &xito,con confiabilidad 

por un perfodo de calendario, generalmente 30 dfas, y por un perfodo operativo, por 

ejemplo, 100 horas, previo a la aceptaci6n. S61o despuds que esta prueba haya pasado 

todos los requisitos serdn aceptados. Si el sistema o equipo no pasa esta prueba de 

aceptaci6n dentro de un perlodo estipulado, despuds de comenzar las operaciones, por 

ejemplo, 90 dfas, entoices este inciso permite al comprador ciertos remedios, por 

ejemplo, pedir al contratista que reemplaze el sist ma/equipo o de otro mode deje de 

cumplir el contrato. 

Cuando dicho inciso sobre norma d0 desempeflo est6 incluida en el contrato, el 

representante tdcnico del comprador debe ver que el usuario mantenga un registro 

operativo que documente el desempefio del sistema/equipo. El contenido de este registro 

determinarS la fecha de aceptaci6n o proporcionarA las pruebas suficientes para que el 

comprador tenga derecho a una acci6n correctiva. El registro debe incluir un registro 

diario o por hora de todo el tiempo de funcionamiento o de cafda. AdemLs debe registrar 

la causa de cualquier fracaso, si fuera conocido. 

Daflos par Fallas en el Funcionamiento 

Un contratista que no puede entregar un producto aceptable dentro del perlodo 

especificado perjudica legalmente al comprador. El comprador tiene derecho a la 

restitucion por causa de este perjuicio mediante el pago por dafios por el contratista. 

Estos dafios pueden ser inedidos por la p~rdida concreta sufrida por el comprador como 

resultado de la falla en el desempefio. En algunos casos, sin embargo, las Partes en un 

contrato pueden prever que resultarS dificil medir los dafios concretos sufridos por el 

comprador como resultado del mal desempeflo del vendedor. En este caso, pueden 
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acordar incluir una "claCisula de liquidaci6n de dafios y peijuicios" en el contrato. Esta 
clAusula contiene una f6rmula para la determinaci6n del monto por dafios a ser pagado 
por el ve-dedor. 

Las clatisulas de liquidaci6n de dafios y perjuicios frecuentemente se incluyen en 
los contratos de sistemas de PDA y de equipo. El Documento de Solicitaci6n de 
GSA/IRMS para Sistemas de Equipo de PDA incluye dicha cladsula (ver Secci6n F.1). 
Esta clafisula establece f6rmulas para la estimaci6n de dafios para la (dtima instalaci6n 
de: 

* sistema total; 

* maquinaria adicional; 

* sistemas parciales; 

* software operativo; y 

* otro software. 

El inciso tambi6n permite al comprador obtener equipos de reemnplazo o software 
bajo ciertas circunstancias, cobrando al contratista por los dafios hasta que el equipo 
sustituto se instale o hasta un dia limite. 

La clafisula de liquidacin de dafios y perjuicios dispone que el contratista no seri 
evaluado por dafios liquidados si el retraso estA m/is allA del control y sin la culpa o 
negligencia del contratista. Se lo denomina "retraso excusable." Ejemplos de retraso 
excusable incluyen la voluntad de Dios, acciones del enemigo p(Ablico, incendios, 
inundaciones, v otros. 

Cuando una clacisula de liquidaci6n de dafios y perjuicios estA incluida en un 
contrato, sirve como sustiti!to para la medici6n y evaluaci6n de daeios concretos. En 
consecuencia, es la responsabilidad del funcionario c6ntratante y el representante t~cnico 
del comprador que hagan cumplir las disposiciones sobre liquidaci6n de dafLos y perjuicios 
en el caso de la C6tima instalaci6n. Frecuentemente se lleva a cabo mediante 
compensaci6n de ia cantidad calculada contra los pagos debidos al contratista. 

Un tipo especial de caisula de liquidaci6n de daflos se llama "Cr~ditos de 
Mantenimiento por Tiempo de Caida". Con frecuencia se incluye en contratos que 
incorporan mantenimiento del equipo de PDA. Un ejemplo de esta clafist ka tambi~n 
aparece en el Documento de Solicitaci6n de GSA/IRMS para Sistemas de PDA (Secci6n 
F.9). 
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Este inciso asume una relaci6n de causa y efecto entre trabajo de mantenimiento 
inoportuno y/o inhbil y tiempo de caida excesivo del sistema o mAquina. Por lo tanto, 
proporcina una f6rmula para la estimaci6n de dahios por cada hora de tiempo de calda 
mAs allA las cantidades normales establecidas en el incio. El tiempo de calda anormal 
puede ser debido a] fracaso del sistema o a una falia de la mAquina. Tambi~n puede 
deberse al fracaso del programa especfico de software o a la operacifn. La medici6n del 
tiempo de calda para los prop6sitos de esta clafisula se india cuando se le avisa al 
contratista sobre la situaci6n. 

La experiencia indica que el derecho de los compradores a cr~ditos por tiempo de 
cafda a menudo se pierde puesto que el usuario no ha podido notificar al funcionario 
contratante del tiempo de calda excesivo o no ha podido documentarlo adecuadamente. 
En este sentido, la adininistraci6n de contratos de manteairndento de PDA debe incluir el 
establecimiento y operacifn de un sistema que registre todo el tiempo de caida, 
identifique su cau;a y grado, y documente el tiemnpo y circunstancias del aviso al 
contratista. Los cr~ditos deben ser compensados contra el pago al contratista segfin 
corresponda. 

Ga ran ia s 

Una garantfa es una forma de seguro. Para que tma prima cubra el riesgo 
contingente (generalmente escondido en el precio de suna global), el fabricante o 
contr~tista acuerda garantizar el sistcma/eouipo por un perfodo especificado. A menos 
que se especifique de otro modo, se excluye el manteridmiento normal y el perfodo de 
garantia empieza con la fecha de aceptaci6n. 

La mayorfa de los gobiernos prefieren funcionar como autoaseguradores. La teorfa 
es que el seguro es esencialmente un disposifivo para diversificar el riesgo y evitar una 
p~rdida catastr6fica. Los gobiernos son lo suficientemente grandes como para que la 
prdida sea catastr6fica, y por definici6n, diversifican el riesgo a todo el electorado. Er 
consecuencia, no hay necesidad de pagar una prima para cubrir los costos fijos y la 
rentabilidad para que un asegurador corra con el riesgo. Los gobiernos compradores de 
sistemas de PDA y equipo, sin embargo, pueden ptar por la inclusi6n de disposiciones de 
garantlas en el contrato. El Documento de Solicitaci6n de GSA/IRMS para Sistemas de 
PDA incluye disposiciones de garantfa (ver Secciones H.1, 1.5, e 1.12). 

Si dicha clAusula estS inclulda en el contrato, su cumplimiento pasa a ser parte 
esencial de la administraci6n de contratos. En consecuencia es esencial que el 
representante tdcnico del comprador est6 completamente familiarizado con las 
disposiciones de garantla d&I contrato especffico incluyendo coberturas, exclusiones, 
mecanismos, 3 otras caracteristicas. 

En general, el cumpliniento de garantas requiere el aviso inmediato al contratista 
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del problema. En la prictica, generalmente 6sto lo debe llevar a cabo el funcionario 
contratante. Tambi~n hay condiciones especiales que pueden tener el efecto legal de 
aliviar a] contratista de la obligaci6n de la garantfa, por ejemplo, el uso indebido o 
mantenimiento reparaciones del usuario, o modificaciones hechas por el usuario al 
sistema o equipo. A veces, como poiftica del vendedor en vez de un requisito legal, la 
garantla le puede servir a pesar de la existencia de tales circunstancias. 

Ejercicio de Opdones de Precio Fijo 

Si el contrato incluye opciones de precio fijo para cantidades adicionales de 
productos o tiempo adicional para la clafisula de servicios, su ejercicio por parte del 
comprador no debe ser automAtico al recibo del pedido adecuado. En realidad, el 
funcionario contratante debe hacer un anlisis de negocios antes de ejercitar una opci6n 
para determinar si el ejercicio es el m~todo mAs ventajoso para cumplir con el requisito. 
Esta revisi6n debe ccnsiderar precio y otros factores como calendario y costo 
administrativo al determinar la ventaja. El resultado de esta evaluaci6n debe estar 
inclufdo en el archivo de contrato del comprador. Una opci6n se ejercitarA s6lo cuando ]a 
documentaci6n de evaluaciones indique que es el procedimiento mAs ventajoso. 

RECURSOS DE AJDiWASHIj, TON PARA ASISTENCIA DE AUTOMATIZACION 

Existe variedad de recursos disponibles en AID/Washington para apoyar a 
funcionarios encargados de proyectos en planificaci6n e instrumentaci6n de la asistencia 
de la automatizaci6n. 

Varios contratistas de IQC estAn administrados mediante el apoyo de oficinas en 
AID/Washington. Se incluyen: 

" Compafifas consultoras de manejo que asisten en la formulaci6n de planes 
estrat~gicos de sistemas de informaci6n (administrado por M/SER/RM); 

* Compafifas consultoras de PDA que realizan anflisis de requisitos e
 
implementan sistemas especfficos (administrado por M/SERIRM);
 

* Contratos de servicio de adquisiciones rlue asisten en todas las fases de compras 
(adnin-fistrado por la Oficina de Adquisiciones (M/SER/OP)); 

" Compafifas para la redacci6n de especificaciones tMcnicas especializada:; 
(administrado por M/SER/OP); y 

* Compaftfas consultoras que se especializan en automatizaci6n de sistemas de 
infomiaci6n por Area, como salud, poblaci6n, finanzas, etc.. (administrado por la 
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Oficina de Ciencia y Tecnologia). 

Para las activiL ,s llevadas P cabo por empresas minoritarias., la Oficina de 
"Small and Disadvantaged Busine-ss Utilization" (OSDBU) mantiene un directorio de 8 (a)
compaftias consultoras, de las cuales mvchas se e-specializan en Areas de autornatizaci6n, 
incluyendo adiestramiento y anAlisis. 

Para servicios dce asistencia a corto plazo, el Servicio de Misiones y Proyectos

(M/SEF/R MTPS) cum-nti con tin banco de analistas perr nenes y por contrato para
 
apovo del proy(ecto. El aiPyc proveniente del plantel p n-nmiente requiere un fondo de
 
gasto operativc "OE); el apoya poi parie de los analistas contratados se puede fmanciar
 
mediante los gastos operaivos (OE) o los fondos del proyecto.
 

Los contrato, de GSA estAn localizados con todoys los fabricantes y proveedores
 
principales de pi oductos de PDA.
 

Los servicic,!. de hifoumaci6n pmoporcionan informaci6, sobre productos,
 
fabricantes de FEJU., y ratdlogos de GSA. El ,M puede proporcionar detalles y

asistencia. Dos servicios especfflicos rele'.antes paza la compra son:
 

* El Archive de.Usuario Mtiltiple del GSA para Informai6n entre las 
Organizaciones (MUFFILN), es un banco de datos que contene informaci6n 
sobre 25.000 artkulos del inventario de suministro ederal cubiertos por 1.100 
contratos adernAs de qO.000 n6meros del ivwentario a nivel nacionai. Este banco 
de datos se puedc utilizar con cualquiei terminal, PC d FBM o compatible, u 
otra cornputddora capaz de ernular los protocolos ASCIVTYY a 0 o 1.2N..

Baudios. 

o El "Infoirnation Marketing International" (1MI) ofrece dos servicios: indice y
microficha de todos los artfculos de inventario del GSA ademis de contratistas y 
microficha con fndice de productos del mercdo abierto. 

IRMJMPS Cs responsable de la revisi6n de adquisiciones de la agencia de bienes y 
sei'vicios de FDA para uso y proyectos de las misiones. Los funcionarios encargados de 
proyectos deben recordar que esta oficina aprueba todas las adquisiciones de PDA para 
proyectos con ur,valor total durante fa vigencia del proyecto superior a los $100.000. 
d6lares. 

Ademts de la revisifn de grandes adquisiciones de PDA, IRM/MPS puede ayudar 
. los funcionarios encargados de proyectos en la adquisici6n o proyectos de PDA de tocia 
envergadura por solicitud. IRM/MPS puede referir a los funcionarios encargados de 
proyectos a diversos contratistas de IQC que trabajan con las oficinas de 
AID/Washington, cornpa~fas minoritarias de la cla6sula 8(a), y contratos de GSA que 
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proveen bienes y ser'icios especitficos. 

IRM/MPS taimbidn puede proporcionar asistencia tdcnica a corto plazo directa en 
temas de planificaci6n, instrumentac6n. y componentes de evaluaci6n de automatizaci6n 
recurriendo a su personal permanente o contratado en EE.UU.. Esta asistencia incluye el 
asesoramiento sobre selecci6n y empleo de equipo de automtizaci6n, rsoluci6n de 
asuntos contractuales con respecto a la adquisici6n de equipo automatizado, y supervisi6n
de servicios de automatiz-aci6n prop(.rcionado por personal permanente o contratado que 
apoyan las organizaciones de campo de AID (ver Manual 17, pAgina 18J-4). 

Con el objeto de ayudar a plavificar su adquisici6n d automatizaci6n y ayudar al 
1RM par,3 que realice las revisiones t6cnicas en forma rApida y minuciosa, los funcionarios 
encargados de provectos deben proporcionar toda la infornaci6n posible, a saber: 

* Nombre del Proyecto, nurmero y I'rop6sito general. Tamnbidn resulta fitil 
proporcio-ar el nombrc ynyimero del personal de apoyo de AID/Washington; 

o Narrativa de las aplicaciones planificadas de computaci6n. Incluir el anlisis de 
requisitos y los estudlios de factibilidad; 

o Descripciones ycr)stos estirmalos para todos los componentes de la actividad de 
procesamiento de nformaci'n, incluyendo equipo, software, adiestramiento, 
inantenimiento, y apoyo; v 

* Nivel de mantenirnienlo y apoyo de adiestramiento disponible por parte de los 
veridedores locales. Si no existe, explicar c6mo se brindarS el apoyo. 

Ver Anexo 2, ejemFlo de una solicitld de misi6n para revisi6n tdcnica del IRM. 
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SECCION CINCO 

INSTITUCIONALIZACION 

C6mo emplear esta Secci6n 

Esta secci6n aborda ireas que se realizardn durante y despu~s de la entrega e 
instalaci6n de sistemas automatizados. La institucionalizaci6n de la automatizaci6n 
llevada a cabo con 6xito es un tema que requiere la atenci6n continua por parte de los 
gerentes de las oficinas en el pals anfitri6n y en USAID. Se examina la repercusi6n de la 
administraci6n y se dan recomendaciones sobre pollticas y procedimientos que requieren 
la atenci6n de coordinadores de sisternas. Especial atenci6n merece el tipo de 
adiestramiente que generalmente se necesita para asegurar el uso efectivo de los 
sisternas. Los temas que requieren atenci6n especial son el apoyo y mantenimiento de 
sistemas. Se brindan varias opciones junto con los factores que son la base de la selecci6n. 
Puesto que un sisterr,a automatizado debe ser lo suficientemente versitil como para 
aceptar los cambios y dinAmica de la organizaci6n y puesto que los constantes progresos 
en la tecnologia a.nplfan las opciones disponibles, la secci6n concluye con algunas 
recomendaciones sobre la planificaci6n para el desarrollo de los sistemas. 

La secci6n estAi organizada de la siguiente manera: 

ADMINISTRACION de SISTEMAS Y NECESIDADES de PERSONAL
 
Planificaci6n de Instrumentaci6n
 
Manejo de la Funci6n de MIS
 
Politicas y Procedimientos
 

ADIESTRAMIENTO 

APOYO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

CRECIMIENTO DE SISTEMAS 
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SECCION CINCO 

INSTITUCIONALIZACION 

ADMINISTRACION DE SISTEMAS Y NECESIDADES DE PERSONAL 

Planificaci6n de Instrumentaci6n 

Los factores principales en la configuraci6n de una estrategia especffica de
 
instrumentaci6n para una organizaci6n pueden resumirse del siguiente modo:
 

* Estructu-a De La Organizaci6n: Como se ha enfatizado en la Secci6n Uno, 
una condici6n clave para Ilevar a cabo con 6xito la automatizaci6n es la 
existencia en la organizaci6n de una polffica general de sistemas de informaci6n 
ademds de una estruciura para la toma de decisiones. 

* Limitaciones de Presupuesto y Personal: Se debe tener en cuenta en los 
planes las realidades sobre las limitaciones de recursos en la organizaci6n. El 
uso apropiado de servicios por contrato puede ayudar. Las ganancias esperadas
de productividad a partir de ]a automatizaci6n pueden permitir adiestrar y 
reasignar el personal a tareas relacionadas con el sistema. 

* Responsabilidades del presente personal: Ciertos componentes del plan de 
desarrollo de sistemas pueden corresponder estrechamente con las 
descripciones de los cargos de los funcionarios actuales. Si este fuera el caso, el 
plan de instrumentaci6n debe sacar ventajas de las actuales asignaciones y 
especializaciones. 

* Etapas: Un proyecto para desarrollar un sistema automatizado debe ser 
encarado en etapas 16gicas y controladas. La duraci6n, actividades, y estructura 
de manejo para cada fase debe definirse claramente. 

Manejo del Sistema Automatizado 

Las organizaciones frecuentemente estdn poco fan'iliarizadas con los procesos de 
cambio planificados de la organizaci6n que acompafan toda revisi6n importante de los 
procedimientos de manejo de informaci6n. La computarizaci6n comprende temas de 
personal y manejo asf como equipo y software. La informaci6n es un recurso que requiere
el manejo efectivo tanto o mes que cualquier otro recurso de organizaci6n. En la mayorfa
de los casos, es mts conveniente que alguien est6 especfficamente encargado y sea 
responsable del manejo de la informacifn. La conducci6n precisa en el apoyo de un 
manejo disciplinado de datos resulta critico paipa la aceptaci6n y el uso efectivo de las 
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computadoras para el personal de una organizaci6n. 

Si las responsabilidades y autoridad en la toma de decisiones es comprendida con 
exactitud dentro de una organizaci6n, pr~cticamente no hay raz6n para no compartir ]a 
informaci6n mis ampliamente. Un mejor flujo de informaci6n puede disminuir los 
malentendidos, proporcionar un mejor ambiente de planiiicaci6n, identificar la 
informaci6n incorrecta prematuramente, y dar nuevas soluciones. Uno de los resultados 
de un mayor flujo de informaci6n, sin embargo, hace que el trabajo en la organizaci6n 
cambie la forma de desempehio. No s6lo serS cierto que el personal realizarA tareas sino 
adem~s que el uso de sistemas nuevos tanibi6n incentivari un ambiente mis interactivo 
como resultado del mejor nivel para compartir y anMizar la informaci6n. La optimizaci6n 
del mayor flujo de informaci6n en consecuencia ha:e necesario una mayor atenci6n a los 
temas referidos a la calidad de la comunicacion. 

Una caracteristica principal de la revoluci6n informtica consiste en la 
transferencia de la autoridad de los centros de informaci6n a usuarios individuales, 
departamentos especializados, y grupos divisionaies. Las tareas, funciones, y relaciones 
cambian a medida que la tecnologfa tiene una influencia mds profunda en oficinas y a 
nivel burocr~tico. Un mayor nimero de gente estA directamente involucrado en la 
creaci6n, manipulaci6n, y difusi6n d2 la informaci6n. Esta situaci6n produce efectos 
positivos y negativos. La dispersi6n y descentralizaci6n pueden conducir a la p6rdida del 
control, fragmentaci6n, repetici6n de esfuerzos, mal uso de recursos, o desarrollo de 
sistemas incompatibles dentro de la misma estructura de la organizaci6n. 

Por lo tanto, aunque la automatizaci6n puede resultar en una descentralizaci6n del 
acceso v uso de la informaci6n, no se dcbe descentralizar igualmente la funci6n general 
de manejo de informaci6n. Uno de los riesgos presente proliferaci6n de 
microcomputadoras o incluso de estaciones o jo de un sistema mAs grande es la 
dispersi6n y atomizaci6n del control de la i . 6n al punto que ninguna estrategia 
general de manejo de informaci6n dirige el sis. ,d.En este contexto la funci6n del 
gerente de informaci6n es especialmente critica. Esta funci6n cuenta con las siguientes 
caracterfsticas: 

o 	Entendimiento de la nueva tecnologia y ]a repercusi6n que tendrS en las 
funciones del personal de la organizaci6n: 

* Direcci6n de la estrategia general de manejo de informaci6n de la organizaci6n; 

* Desarrollo e instrumentaci6n de servicios y apoyo que armonizen con las 
necesidades del usuario; y 
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* Administraci6n del proceso de informaci6n compartido entre diferentes puntos 

descentralizados de procesamiento de d-tos en el sistema. 

Polfticas y Procedimientos 

Se necesita crear un arnbiente apropiado con el objeto de optimizar los beneficios 
de la automatizaci6n. A continuaci6n se presentan sugerencias sobre el manejo de los 
componentes crucial, s del sistema. 

Adniistraci6n de sistemas. Es imprescindible definir y aclarar el rol de la 
autoridad dentro de la organizaci6n, iA'emds del alcance de su responsabilidad como 
coordinador de sistemas para los usuarios del sistema. Aunque ]a funci6n del gerente
generalmente crece con la experiencia, en algiin momento se debe especificar en t~rminos 
precisos. De este modo se reduce la incertidumbre que normalmente acompafia el cambio 
en ]a organizaci6n. 

Administracli6 de datos. En todo proceso de manejo global de datos, se debe
piestar debida atenci6n a la integridad y utilidad de los datos. Al instalar un sistema de 
manejo de bases de datos, por ejemplo, el contenido de cada campo en la base de datos 
tiene que ser claramente definido. Se tienen que disefiar las formas de documentos para
notificar en forma precisa la informaci6n desde el archivo. El flujo de datos en cada 
etapa, desde la entrada, validaci6n, procesamiento y producci6n, tiene que examinarse 
regularmente en caso de posibles errores. Se debe crear un ndimero de criterios para ]a
extracci6n de datos del sistema con el objeto de purgar el sistema de datos obsoletos. Se 
debe asegurar ]a respuesta de los usuarios para evaluar los resultados del sistema con 
respecto a sus necesidades. La administraci6n de datos tambi6n incluye la normalizaci6n 
de formatos de datos y c6digos para facilitar la comunicaci6n entre usuarios. 

Seguridad. Con el objeto de reducir la vulnerabilidad del sistema ante
interrupciones, se Fueden considerar tres niveles diferentes de medidas para restringir el 
acceso al sistema y su contenido: (1)programable -contrasefias y cifrado de archivos 
confidenciales; (2)procesal -procedimientos que reglamenten el uso de las mAquinas o 
discos; y (3)fisico -trabas, como por ejemplo cerraduras que protegan las miquinas de 
personal no autorizado y riesgos del medioambiente. 

Documentaci6n. Todo el equipo y software relacionado con el sistema de 
informaci6n deben contar con una documentaci6n precisa que explique sus operaciones.
Resulta mis tifl para quienquiera tenga que mantener el sistema, especialmente si se
fiene que corregir un error de programaci6n o si se tiene que modificar un programa
hecho a pedido para ircluir nuevas caracteristicas. Los boletines administrativos tambi~n
pueden ser Oitiles para brindar informaci6n a los participantes sobre el progreso del 
trabajo de conversi6n asf como de las actualizaciones sobre politicas, procedimientos, y 
recursos disponibles de computaci6n. 
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Apoyo y mantenimiento de sistemas. Se deben establecer mecanismos que 
aseguren que todo el equipo y software est~n en buenas condiciones operativas en todo 
momento con un mfnimo de tiempo de cafda. Para los sistemas grandes, es necesario la 
administraci6n del inventario de partes, suministros para la computadora y software. 
Esto incluye la incorporaci6n de los costos recurrentes en los presupuestos. Los dos 
m~todos mds comunes de protecci6n de un sistema consisten en la firma de un contrato 
de mantenimiento con el vendedor u otra fuente o mediante la contrataci6n de un 
t~cnico/programador intemo. 

Control y evaluaci61. Se deben establecer los procedimientos para vigilar la 
repercusi6n de la automatizaci6n en la calidad de producci6n laborl asf como en el 
desempefio general Jfe ia organizaci6n. 

Se pueden definir las metas cuantificables para evaluar el grado en el que se han 
logrado los objetivos planificados para el sisterna. Esta es una funci6n que corresponde 
tan.-) al desempeflo como al uso efectivo del sistema. Contar con la respuesta regular por 
parh de los usuarios resulta 6til para manejar con precisi6n el sisterna. La formaci6n de 
grupos de usuarios para mejorar el proceso de aprendizaje, compartir m.s intensamente 
la informaci6n, y servir como foro para la consideraci6n de las necesidades de los usuarios 
es 6til en las organizaciones m~s grandes. Finalmente, la documentaci6n del contenido de 
los procesos de control y evaluaci6n es valioso para las decisiones en la instalaci6n de otro 
sistema o ampliaci6n del presente sistema. Parte del proceso de control comprende la 
creaci6n de procedimientos de respaldo que aseguren que el proceso laboral no L'. tan 
dependiente de un dispositivo mecnico y que el trabaj"- vio puede ilevarse a cabo si algo 
serio sucediera. 

ADIESTRAMTENTO 

El efecto de toda aplicaci6n de cornputaci6n estarS determinado, en parte, por su 
efecto sobre la Libicaci6n de los individuos en la organizaci6n. El paso a la automatizaci6n 
puede producir temores en cierto personal que cree que perderS su trabajo o sus 
funciones sertn desclasificadas para ser reemplazadas por la computadora. Este temor 
puede expresarse en forma negativa para la organizaci6n y el proceso de automatizaci6n. 
En ]a mayoria de los casos, es muy posible que el tipo de trabajo sufra un cambio y no un 
desplazamiento total. A menudo, aparecern nuevos trabajos relacionados con 
informaci6n. La necesidad de recanalizar los recursos humanos debe tomarse como una 
oportunidad y la gerencia debe transmitir esta interpretaci6n al personal de la 
organizaci6n. 

Para que sea efectivo, el adiestramiento en computaci6n debe estar directamente 
relacionado a las necesidades de la organizaci6n y la especializaci6n del operador. El 
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adiestramiento de un nidmero considerable de personas a niveles mis bajos es mis
importante que el adiestramiento de unas pocas a niveles altos; permite al personal
senfirse mds integrado en los sistemas nuevos y reduce el riesgo de que las personas
adiestradas dejen su trabajo por uno mejor pago en el sector privado. 

El aprendizaje en el cortexto de las aplicaciones concretas, en el mismo trabajonormalmente es mAs conveniente que el adiestramiento aislado en ::ulas. Los diferentes 
tipos de aplicaciones requieren diferentzs clases y niveles de especializaciones bAsicas.
Tfpicamente, para los sistemas descentralizados orientados a] usuario, las aplicaciones
principales incluyen 1)entrada de datos en sisteinas dirigidos por menfd, 2)
procesamiento de palabras, 3)uso de paquetes de programaci6n interactiva, 4) uso depaquetes estadisticos, y 5) programaci6n en idiomas dirigidos al usuario como dBASE ill 
y BASIC. El software se puede disefiar para compensar la falta de especializaciones
t6cnicas con la inclusi6n de mends, pero dicho software puede resultar menos sensible a 
]as necesidades del usuario particular. 

Los programas de adiestramiento inmediato deben incluir informaci6n sobre el usodel sistema operafivo y programas utilitarios relacionados; orientaci6n intensiva sobre 
paquetes de softwa. y preparaci6n con respecto a los requisitos, responsabilidades, y
procedimientos para ]a protecci6n y mantenimiento de datos y equipo. El nfimero y tipo
de adiestramiento necesario ser~n especificos a ]a situaci6n, y un anAlisis apropiado debe 
ser parte del anAlisis de requisitos realizado en la fase de planificaci6n. 

Adjudicatario,; y tipos principales de adiestrainiento: 

* Trabajo de Oficina. Sa necesita contar con la capacidad como para hacer 
funcionar el equipo diariamente, generalmente para mteracciones tales como 
entrada de datos de contabilidad o procesamiento de palabras. Las
especializaciones incluyen un entendimiento de ]a configuraci6n del ejuipo,
requisitos del sistema operadivo, uso y entrada de datos y funciones de
produccifn b~sicas. Este personal debe poder asumir la responsabilidad de la 
entrada de datos y la notificaci6n de rutina. 

o 	Personal de apoyo de administraci6n de sistemas. Es necesario contar con 
las especializaciones antes mencionadas ademAs de la capacidad para adaptar y
utilizar los programas de aplicaci6n a las necesidades de los usuarios. Tamnbi6n 
es importante disponer de la capacidad para integrar funciones entre 
programas de aplicaciones diferentes, preparaci6n de documentaci6n para
aplicaciones especificas, diagn6sfico y mantenimiento de sistemas de rutina, y
responder a solicitudes de nuevos formatos y andlisis de datos. 

* Usuarios profesionales. Las especializaciones .on necesarL.s para el uso de
computadoras en operaciores analiticas y de manejo de dates relevantes a ,reas 
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especificas (incluyendo disefio de investigaciones, estadisticas, registro 
financiero, manejo de informaci6n, y comunicaciones). El adiestramiento en 
esta categoria normalmente se centrar, en el uso de paquetes de programas 
especificos o software a pedido apropiados. 

* Coordinadores de sistemas. Es necesario contar con las especializaciones 
anteriores. Ademis se requiere la capacidad para desarrollar un mayor ndimero 
de aplicaciones y ms aplicaciones a pedido, establecimiento de normas de 
sistemas, definici6n de arquitecturas de red, asegurar la compatiblidad de los 
componentes, establecemiento de las especificaciones de adquisici6n, y 
establecimiento de los puntos de contacto necesarios entre los usuarios y las 
aplicaciones de manejo y tcnicas. 

* T~cnicos. Juntamente con una estrategia general de apoyo y mantenimiento 
de sistemas (ver abajo), el personal intemo seleccionado debe estar adiestrado 
para proporcionar servicios de mantenirniento de rutina, incluyendo atenci6n 
preventiva. Cuando el nfimero de personal y las capacidades lo permitan, el 
adiestramiento puede incluir tambi~n especializaciones para el reemplazo de 
componentes de equipo defectuoso y mantenimiento y perfeccionamiento del 
soft%,, are hecho a pedido. 

* Gesti6n administrativa superior. Es necesario disponer de clases especiales 
de adiestramiento para gerentes quienes requieren un entendimiento de los 
nuevos sisternas autonatizados pero no necesariamente deben emplearlos. Este 
entendimiento de los sistemas nuevos y la forma en que se modifican la3 
funciones de manejo de informaci6n y los procedimientos son necesarios si 
dichos gerentes tienen que hacer juicios sobre polfticas apropiadas que afectan 
'as activiciades de coraputaci6n. 

APOYO Y MANTENIMlENTO DE SISTEMAS 

Una preocupaci6n principal en todo sistema automatizado consiste en el 
mantenimiento a largo plazo y el apoyo para equipo y software. Existen diversas opciones 
para el manejo de este requisito. Estas opciones deben considerarse er la etapa de 
planificaci6n de sistemas y se deben tomar las medidas necesarias para cumplir con los 
requisitos de manejo y presupuestales de la estrategia seleccionada. Las opciones 
incluyen: 

* Contrato de rantenimiento con el vendedor del sistema. Donde se ha 
seguido una estrategia de adquisiciones a nivel local, el mantenimiento y los 
servicios de apoyo relacionados con la garantia genera!rnente son 
proporcionad. s por el vendedor o vendedores como parte del paquete de 
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compra. En general, el perfodo de servicio del vendedor puede extenderse 
mediante un contrato de mantenimiento que cubre partes y mano de obra 
(incluyendo servicios relacionados al manterimiento de software) por un costo 
de aproximadamente de 15-20 por ciento del precio de compra por afio. Dichos 
costos no son irrealistas en vista de ]a disminuci6n en los costos de equipo
comparados con el costo de mano de obra t~cnica capacitada. Las ventajas de 
un contrato de mantenimiento consisten en poder predecir estos costos y la 
capacidad para planificarlos cuando se Ileva a cabo el presupuesto. Obviamente,
los m6ritos de esta opci6n dependen de las capacidades y la respuesta probada
del vendedor. Hay en general una mejor respuesta si existe un finico vendedor 
de sistemas responsable de ]a configuraci6n total de la computadora en lugar de 
varios vendedores que pueden disputarse la responsabilidad del fracaso del 
sisterna. 

* Contrato de mantenimiento con proveedor de servicio de computadora.
Cuando ]a adquisici6n en el extranjero dificulte ]a obtenci6n de apoyo por parte
de vendedores o en el caso que las compafifas especializadas de servicio ofrezcan 
mejores servicios, se puede realizar un contrato con una compafiia local de 
servicio de computaci6n con capacidades apropiad. , para L, necesiddes del 
sisterna. La ventaja de este arreglo es que la responsabilidad recae en una s6la 
fuente. La familiaridad con ciertos aspectos del sistema, sin embargo; puede ser 
menor que en el caso de un vendedor que se especializa en componentes 
especficos. 

* Mantenimiento y apoyo interno. Todo sistema se beneficiarS con ]a presencia
de un personal interno con calificaciones tcnicas para llevar a cabo el 
mantenimiento de rutina, especialmente la atenci6n preventiva. Las 
organizaciones ms grandes pueden querer arnpliar el nivel de mantenimiento 
interno si cuentan con las especializaciones t~cnicas apropiadas. Un requisito
consiste en la necesidad de mantener un inventario de las partes componentes 
del sistema como por ejemplo unidades de disco, cabezas de impresora, y otros 
elementos reemplazables que reducen al mfnimo el tiempo de caida. 

CRECIMIENTO DEL SISTEMA 

El cambio que experimenta la tecnologfa en computaci6n es muy rpido. A] mismo 
tiempo, el uso de la automatizaci6n brinda a los individaos mucho mis flexibilidad en el 
disefio y uso de sistemas de informaci6n. Todo nuevo sistema encontrarS cambios como: 

o Nueva tecno!ogia de equipo (hardware); 
* Ajustes de precio que alteran los factores de eficacia en finci6n de los costos; 
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* Mayor nfimero de especializaciones y experiencia entre los usuarios; 

* Necesidades y demandas en constante cambio en la organizaci6n del usuario; 

* Disponibiidad de software mis apropiado o potente; y 

* Nuevr-s oportunidades para el intercambio de informaci6n en forma electr6nica. 

Esto significa que se debe contar con una norma de crecimiento ms aI, de las 
necesidades actuales. Para un usuario nuevo, los primeros pasos con frecuencia parecen
complejos, dejando la planificaci6n para un futuro cambio. Si no se considera el futuro en 
el disefio del nuevo sistema, puede resultar m6s caro a la larga. 

Existen varias etapas de crecimiento en los sistemas ms autornatizados, cada una 
con aplicaciones especificas y posibles problemas gerenciales. Estos incluyen: 

* lniciaci6n (crecimiento en aplicaciones): El crecimiento y diferente tipos de 
aplicaciones rara vez estardn de acuerdo a las expectativas. Como resultado, las 
realidades de la ubicaci6n del equipo, control, y uso pueden variar dependiendo
del plan y puede dar como resultado cierta interrupci6n en la organizaci6n. 
Puesto que el control no va a ser demasiado intenso en esta etapa, se hace 
necesario una buena administraci6n para ilevar a cabo el cambio. 

* Ampliaci6n (expansi6n de las fespecializaciones del usuario): Esta fase 
generalmente se caracteriza por la necesidad de una mejor administraci6n de 
sistemas combinada con una organizaci6n mis flexible, (generalmente 
descentralizada) de las instalaciones de PDA y la carecia de medidas explicitas 
para determinar prioridades o cristalizaci6n de los planes. La atm6sfera del 
sistema, si bien estimulante, ficilmente puede descontrolarse en esta etapa. 

* Formalizaci6n (evoluci6n del manejo formal y organizaci6n de las funciones 
automatizadas): La respuesta dc la administraci6n al caos que se percibe en ]a
ripida expansi6n puede ilevar a un movimiento pendular intenso hacia un 
control centralizado de sistemas. Si bien las prioridades y direcci6n para el uso 
de los recursos de automatizac6n son necesarios, tambi~n puede contribuir a 
apagar la creatividad y formalizar demasiado ]a administraci6n de sistemas. 

* Madurez: La administraci6n puede mantener la estabilidad del sistema 
(corriendo el riesgo de que el sistema automatizado est desactualizado e 
ineficiente) o actualizar el sistema (corriendo el riesgo de perder la integridad 
que hace que el sistema sea efectivo y reduzca al mfnimo las interrupciones 
dentro de la organizaci6n. 
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A veces ]a planificaci6n para el crecimiento de sistemas incluir6 costos iniciales 
para el sistema mds altos de lo que parece ser necesario. En otros casos, un criterio a 
largo plazo puede indicar la adaptaci6n de una tecnologfa mds antigua dentro de un 
prograrna bien planificado (y presupuestado) para el mejoramiento cuando se reiinan 
ciertos criterios (por ejemplo, cambios de precio, disponibilidad de opciones tcnicas 
previstas, apoyo disponible, experiencia de sistema, o logro de un volumen de transacci6n 
predeterminado). 

En todo caso, la prevenci6n de las futuras direcciones y necesidades contribuyen al 
proceso de planificaci6n inicial y reduce el riesgo de lanzarse a un callej6n tecnol6gico sin 
salida con un equipo que puede ser mejoado para satisfacer el mayor n6mero o cambio 
en los requisitos. Los temas que se consideraran incluyen: 

* Facilidad con que se puede modificar o agrandar el sistema de conformidad con 
las normas prevalentes par componeptes apropiados a la configuraci6n del 
sistema inicial; 

* Los costos potenciales de mejoras y modificaciones previstas y la fuente de 
financiacifn para los mismos; y 

* Requisitos de personal adicionl (personal y adiestramiento) cuiando se 
instrumenten las mejoras. 

Las opciones de crecirniento t6cnico mrs comunes consisten en ]a capacidad de 
mernoria adicional, estaciones de trabajo adicionales (y su conexi6n entre una y otra o a 
un procesador central), aplicaciones de software, y equipos perifdricos nuevos para 
capacidades nueva, corno telecomunicaciones o gr6.ficos. Pero 6stos deben estar 
acornpafiados por una evoluci6n en la capacidad de la organizaci6n para administrar 
dichos recursos. Una estrategia evolutiva en la cufil los usuarios participan intensamente 
en el desarrollo y en decisiones sobre el cambio de organizaci6n resulta mucho ms 
efectiva. 
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SECCION SEIS 

TVALUACION
 

Como emplear esta Secci6n
 

La presente secci6n estA dirigida al funcionario de proyecto, evaluaci6n o 
programa de la USAID, que planea una evaluaci6n de provecto con alg-dn componente de
sistema de informaci6n automatizado. Se hace la distinci6n entre proyectos en los cuales 
el sistema automatizado es en si mismo una pioducci6n principal y los proyectos donde la
automatizaci6n es un insumo que contribuye al logro de resultados mis amplios de 
manejo de informaci6n que son el objeto primario de la evaluaci6n. La secci6n enfoca un
conjunto de normas de planificaci6n y realizaci6n de una evaluaci6n de automatizaci6n.
Cada elemento en el alcance prescrito en la evaluaci6n de trabajo de AID estA relacionado 
con los requisitos especificos de una evaluaci6n de proyectos de autoitatizaci6n. Se da
6nfasis a los puntos de evaluacifn y las fuentes de informaci6n que pueden servir como 
recurso para definir preguntas e indicadores de evaluaci6n. Estos indicadores se 
encuentran en una matriz de indicadores de insumo, producto, y prop6sito ordenados 
segun fases del ciclo de proyecto de autoinatizaci6n. Esto contribuye a su aplicaci6n en
evaluaciones de insumo-producto estAnrdar o evaluaci6n de producto-prop6sito o para los
andlisis parciales o totales del procesD de desarrollo de sistemas de informaci6n. 

La secci6n est6 organizada de la siguiente manera: 

ENFOQUE PARA LA EVALUACION DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACION 

ESTRUCTURIACION DE EVALUACIONES 

Tipos y Sincronizaci6n de Evaluaciones 
Planificaci6n de evaluaciones 
Alcance de la Evaluaci6n de Trabajo 
Informaci6n para la evaluaci6n 

EMPLEO DE LA INFORMACION A PARTIR DE LA EVALUACION 
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SECCION SEIS 

EVALUACION 

INTRODUCCION 

La Agencia para el Desarrollo Internacional enfatiza la evaluac'6n de los proyectos 
y programas que instrumenta. Se considera ]a evaluaci6n como una manera de ayudar a 
los gerentes para que tomen decisiones con mayor informaci6n mediante la 
documentaci6n de los beneflcios y resultados de acividades especificas de desa.ro!!o y 
mediante el cdimulo de experim.ncia adquirida y las lecciones aprendidas durante el ciclo de 
vida del proyecto. AID considera la evaluaci6n como una actividad cooperativa interesada 
en los requisitos de informaci6n del pafs anfitri6n o de la organizaci6n beneficiaria asf 
como de AID. En consecuencia ]a evaluaci6n es una responsabilidad conjunta de la 
Agencia y sus colegas seg-6n se define generalmente en los convenios de donaci6n o 
pr~stamos operativos en vigor. 

A nivel de proyecto, ]a evaluaci6n debe propoicionar informaci6n sobre el uso de 
recursos de proyecto y debe seguir el progreso h,-cia los objetivos de desarrollo del 
proyecto seg'in se define en el Documento de Proyecto y Marco L6gico. Para un 
proyecto que proporciona asistencia de autorniatizaci6n, es importante distinguir si un 
sistema de PDA es una producci6n de proyecto planificado en si mismo (bdsicamente una 
transferencia de recursos) o es un insumo que contribuye a la producci6n de un sistema de 
informaci6n mis amplio. Un ejemplo del primer caso (producci6n) es un proyecto que 
proporciona equipo autonatizado a un organismo en un pafs anfitri6n con la meta 
especifica de mejorar !a capacidad generai de ese organismo en cl procesamiento de 
informaci6n en el curso de sus actividades normales. Un ejemplo del segundo caso 
(insumo) es un proyecto de investigaciones agron6micas cuya meta es la capacidad de 
investigaciones nuevas omejoradas en una Secretaria de Agricultura, empleando la 
automatizaci6n como un medio para fundar la obtenci6n de informaci6n, manejo, y 
capacidad de anAlisis. Dicho proyecto probablemente cuente con otros insumos por parte 
del pais anfitri6n y de la USAID que tratan aspectos complementarios del manejo de 
infonnaci6n agrfcola. 

En funci6n del Marco L6gico de proyecto de AID, la evaluaci6n de un proyecto en 
donde la automatizaci6n es una producci6n principal generalmentc se centrarA en la 
vinculaci6n de producto-prop6sito, o sea, ]a manera en que la estrategia de 
a,:omatizaci6n contribuye al manejo mejorado de inforraci6n en ]a oficina del pals 
anfitri6n. La evaluaci6n de un proyecto en el cudl la automatizaci6n es un insumo abarca 
dos dimensiones. La evaluaci6n del elemento de automatizaci6n en sf se centrarA en la 
vinculaci6n de insumo-producto, o sea, la manera en que la automatizaci6n conLribuye a 
]a funci6n especffica que se le destin6 realizar, (anilisis de datos agricolas er. el ejemplo 
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anterior). No obstante, generalmente la evaluaci6n del elemento de automatizaci6n sers 
parte de un exAmen ms amplio del logro y repercusi6n del proyecto. En este caso, el 
logro de la producci6n debe ser interpretado por el evaluador en ese contexto ms amplio. 

Como reflejo de la importancia que A.I.D. 6a a la evaluaci6n, existen numerosas 
gufas y manuales zn el "Bureau of Program and Policy Coordination" (Oficina de 
Coordinaci6n de Programas y Polifticas) y en las Oficir,s Regionales. *** 

Las dos gufas mts recientes scr.: (1)Manual de Evaluaci6n de A.I.D.. 

El infcrme No 7 sobre Disefio de Programa de A.I.D. y Metodologia de 
Evaluaci6n, abril 1987, y (2) Normas para Recolecci6n, Control yEvaluaci6n de Datos. El 
informe No. 9. sobre Diseflo de Programa de A.I.D. y Metodologia de Evaluaci6n, abril 
1987**. La presente secci6n 3e ocupa de complementar lo que se encuentra documentado 
en otros lugares, enfocando los temas especfficos que surgen al evaluar un proyccto de 
autornatizaci6n. 

ENFOQUE PARA LA EVALUACION DE PRCYECTOS DE AUTOMATIZACION 

Los prnyectos de autorratizaci6n plantean desafios especiales que complican la 
evaluaci6n. La automatizaci6n generalmente estA concebida Iara crear la capacidad en 
una organizaci6n o una unidad dentro de una o.gainzaci6n para el manejo mAs efectivo y 
eficaz de la informaci6n. Si bien puede parecer que el centrarse en una organizaci6n o 
unidad reducirla y simplificaria ]a evaluaci6n, la iatu..raleza de las diferentes tendencias 
inherentes a la organizaci6n hacen compleja la evaluaci6n. 

Primero, la tecnologia. Las computadoras, incluso en la forrna relativamente 
benigna de un microcomputador, constituyen una fuerza potente. En efecto, su 

reconocido poder en el desempefio lieva a la intensa demanda de automatizaci6n en todo 
el mundo. A] mismo fiempo, !a tecnologia de compdtaci6n es bastante exigente. Se deben 
reunir ciertas condiciones ambientales bdsicas para que una computadora funcione 
.otalmente y se fienen que realizar ciertas funciones tcnicas para que el sistema funcione 
bien (ver Secci6n Uno). Ademts, la tecnologia automatizada posiblemente influird en las 
relaciones de poder y la estructura informal dentro de la organizaci6n anfitriona. Por lo 
tanto la misma tecnologf- puede estimular o producir un cambio, que no siempre puede 
preverse. 

Segundo, la organizaci6n. La importancia y poder de los procedimientos y normas 
internas en la determinaci6n de la receptividad de una organizaci6n a la automatizaci6n 
ha sido trata:o en la Secci6n Uno de este manual. Basta decir que la estructura 
centraliz?'a y rigida de muchas organizaciones en p;.fses en vias de desarrollo quizs no 
sean en particular complacientes con las demandas de sistemas automatizados. 
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Cuando las demandas de la tecnologfa se enfrentan con la orientaci6n de ]a 
organizaci6n, en general se refieren a temas procesales u operafivos, como presupuesto, 
programaci6n, o informe de planificaci6n. Por ejemplo, la falta de dinero en el 
presupuesto para reparaciones de equipo (procesal u operativo) puede ser el resultado de 
la elecci6n de an mal equipo o un mantenimiento preventivo insuficiente (t6cnico), ]a 
incapacidad para peder proyectar con precisi6n las necesidades de reparaci6n o la falta de 
apoyo experimentado para el sistema automatizado (organizaci6n), o la combinaci6n de 
ambos. 

Como lo demuestra este ejemplo, las evaluaciones de automatizaci6n plantean un 
desaffo porque los resultados -bueno, malo, o indistinto- son generalmente el resultado 
de una combinaci6n de factores thnicos, de organizaci6n, y la interacci6n mutua. Para 
que resu.te itil, una evaluaci6n no s6lo debe documentar el resultado final del choque de 
factores (inadecuaci6n del presupuesto de reparaci6n), sino que adems debe profundisar 
con el objeto de diszernir por qu6 ocurren estos 6xitos o fracasos. 

Dicho interrogatorio corresponde al enfoque usual de evaluaci6n de AID que 
examina las conexiones entre insumos, producto, y prop6sito del proyecto. La Figuia 6-1 
muestra ]a aplicacifn de esta, conexiones en un proyecto de automatizaci6n. 

En los proyectos en que la automatizaci6n estA dirigida a la asistencia de la 
capacidad de manejo de inforrnaci6n en una oficina del pafs anfitri6n, el prop6sito mis 
amplio consiste en ayudar a que los individuos tomen decisiones efectivas y medidas 
apropiadas. Segtin se especific6 en el tratamiento de las "Pirmide de Aplicaciones" en la 
Secci6n Dos, puede ocurrir en tres niveles: 

* Las actvidades de nivel operaivo comprenden las funciones diarias de la 
organizaci6n y las decisiones de rutina correspondientes. La mayorfa de los 
sisternas de informaci6n comienzan centrAndose en este nivel. Por ejemplo, un 
sistema de n6mina de sueldcs disefhado para el procesamiento de cheques 
corresponde a! nivel operativo. 

* Derisiones a nivel tOctico son a plazo mgs largo y menos estructuradas y 
repetitivas que las decisiones operativas. Un ejemplo consiste en el uso de datos 
de mercado para hacer cambios peri6dicos en los modelos de distribuci6n de 
alimentos. 

* Decisiones a nivel estrat gico se refieren a polfticas de la organizaci6n a largo 
plazo y generalmente se hacen a niveles de alta jerarqufa. Por ejemplo, un 
sisterna que proporciona informaci6n analftica para la asignaci6n de recursos a 
un programa nacional de inmunizaci6n corresponde al nivel estrat6gico. 

Diferentes tipos de informaci6n son necesarias en cada nivel de ]a pirAmide. Las 
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decisiones estratdgicas requieren informaci6n global y analizada. Las decisiones 
operativas requieren una informaci6n detallada, procesada, a corto plazo. 

Las producciones de los sistemas de informaci6n constan pnncipalmente de datos 
procesados, agregados, y/o analizados en productos de informaci6n, generalmente como 
informes. La transformaci6n de datos en informaci6r, es la tarea clave de cualquier 
sistema de informaci6n sea automatizado o no. Las producciones fitiles de inforrnaci6n 
son relevantes a las decisiones que deban hacerse, lo suficientemente exactas y 
completas como para guiar al usuario a que tome la decisi6n apropiada, lo 
suficientemente oportunas como para permitirle tomar la decisi6n o acci6n cuando sea 
necesario, y lo suficientemente concisas para que se empleen de manera efectiva. Seg6n 
se especific6 en las secciones anteriores, estos criterios de producci6n deben guiar la 
planificaci6n de la automatizaci6n y el proceso de instrumentaci6n. Los objetivos 
especificos definidos en la etapa inicial del ciclo del proyecto luego se pueden emplear 
como puntos de referencia que se acomodan a ]a evaluaci6n. 

Los insumos de proyecto en la mayoria de las iniciativas de automatizaci6n de AID 
consistir~n sustancialmente de productos bisicos, asistencia tdcnica, y adiestramiento. 
Otra manera de considerar los insumos en ]a medida que correspondEn a un sistema de 
informaci6n en funcionamiento consiste en disgregarlos en personas, procedimientos 
adninistrativos, datos, software, y equipo. Esta segregaci6n tiene dos beneficios. 
Primero, incorpora los insumos usuales del pais anfitri6n al sistema de informaci6n; 
segundo, proporciona un fundamento ITl para la evaluaci6n. Nuevamente, la 
especificaci6n de estos insumos en el disefio de proyecto proporcionarA criterios 6tiles 
para ]a evaluaci6n postericr. 

Teniendo presente este enfoque conceptual, el resto de la Secci6n trata los 
requisitos especificos de planificaci6n y rea!iza una evaluaci6n para un proyecto de 
automatizaci6n y resalta puntos de evaluaci6n sugeridos y fuentes de informaci6n. 

ESTRUCTURACION DE EVALUACIONES 

Tipos y Sincronizaci6n de Evaluaciones 

A.I.D. distingue dos clases bien amplias de evaluaci6n, cada una con su propio 
objetivo y uso. Las evaluaciones interinas se realizan durante el curso de la 
instrumentaci6n de proyectos para determinar si el progreso concreto armoniza con las 
expectativas o proporciona el fundamento para las correcciones una vez embarcados en ]a 
estrategia de instrumentaci6n. Las evaluaciones finales o .- o se realizan cuando la 
instrumentaci6n ha concluldo y se encuentra en el proceso de documentar la repercusi6n 
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FIG 6-1 

MODELO DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA EVALUACION 

INSUMO PRODUCCION PROPOSITO 

PERSONAL 
SISTEMA - INFORMACION - DE 1S1 

PROCEDIMIENTOS E GAS 
DE 

DATOS - INFORMES -;DECISIONFE 

!NFORMACION TACICAS 

SOFTWARE 

PROCESAMIENTO DECISIONES 
EQUIPO OPERACIONALES 



del provecto o las experiencias garcadas. Cada tipo dcx,aciOr plantea temas especiales 

de acuerdo a su relaci6n con los p; oyectos de autonmatizacion. 

Evaluaci6n interina: Aunque las evaluaciones interinas no son necesarias como cosa 

natural seg6n las normas de A.I.D., se deben programar cuando se tratan las actividades de 

automatizaci6n. Dado Ia complejid.d del manejo de la introducci6n de un sistema 

automatizado, las fuerzas t6cnicas y de organizaci6n en juego, y la incertidumbre que rodea 

una respuesta concreta hacia el equipo automatizado, resuita beneficioso Ilevar a cabo 

eximenes peri6dicos de las actividades de automatizaci6n. Estas evaluaciones interinas, 
debido a su enfoque rns integral, deben considerarse como un suplernento, y no como 

sustituto, continuando con las actividades de control. 

El objetivo de una evaluaci6n interina consiste en examinar el progreso de 
instrumentaci6n de sistemas y asegurar que las capacidades t~cnicas y de organizaci6n 
necesarias para Ia continuidad del sistema estn evolucionando. El 6nfasis de Ia evaluaci6n 
interina consistente en la provisi6n de una respuesta fitil para el manejo de proyectos se 
ilustra en el diagrarna de ciclo de provecto de autornatizaci6n en Ia Figura 6-2. 

Debido a que los puntos de evaluaci6n prioritarios duranie una evaluaci6n interina 
ri'n en particular t~cnicos, ?ste tipo de evaluaci6n generalmente puede ser realizada por 

ei De."on1a) local de misi6n y provecto sin Ia asistencia de expertos externns. Por e misnio 
n)otiVO, este ti po de cvaluaci6n es una buena oportunidad para realizar un ejercicio de 
aprcendizaje conjunto con el personal de proyccto dcl pais anfitridn. 

Idealmente, una evaluacifn interina debe ser prosgranaua pai-a que coincida con el 
comienzo de Ia etapa de maduraci6n, de crccirniento de sisternas (ver Secci6n Cinco). A esta 
ai'.-,r3 es vital determinar si se han determinado v solucionado lo, errores iniciales en el 
si;terna y si se ha creado Ia base para una futura expansiOn de Ia demanda de servicios 
auto-natizados. Si no fuera asf, la demanda puede Ilegar a exceder la ,apacidad del sistema, 
llevando a una insatisfacci6n generalizada. Detpendiendo de Ia cumplejidad del sistema y Ia 
disposiciOn para Ia automatizaci6n, Ia transicifn generalmente tendra lugar entre el tercer 
(3)y doceav) (12) rues posterior a Ia instalacifn. 

Si el provecto de automatizacion es complejo o existe algin motivo para creer que Ia 
instrumentaci6n seri problemAtica, puede ser necesario mis de una evaluac16n interina. En 
ese caso, Ia evaluaci6n interina entre etapas uno y dos debe ser complementada por una 
evaluaci6n entre etapas dos y tres y en otros puntos segon se considere necesario. 

Evaluaci6n final o de Impacto: Como con otras clases de proyectos, el objetivo de las 
evaluaciones finales o de impacto con. isten en observar el proyecto a psterion, en su 

totalidad, despu~s de que haya finalizado !a asistencia. Existen dos perspectivas 
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FIGURA 6-2
 
EVALUACION Y CICLO DE PROYECTO
 

PARA SISTEMAS AUTOMATIZADOS **
 

Evaluaci6n Final 

Fase de Planemiento/ ANAISIS y Consequencias
Estrategia ORGANIZACION 

I 

ANALISIS DE LAS APLICACIONES 

ANALISIS TECNIC'O 
(Estudio De Factibilidad)


Fase de Diseno o Disefio de Sistema
 
de Proyecto a Software
 

o Hardware (Equipo) 
o Planeamiento del lugar 

~ADQUISICION 

Fase de Instrumentaci6n iNSTITUCIONALIZACION 
o Manejo de Sistema 
* Polfticas/Procedimientos 
* Capacitaci6n Evaluaci6n 
* Mantenimiento Interina 
* Expansi6n del Sistema 

Fase de Evaluaci6n .IL EVALUACION 

* El cuadro y la terminologfa, que constituyen el principio orgnico para estp manual, 
se definen en la Secci6n Uno del presente Manual. 
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clavLs: Primero, examinar la repercusi6n del sist, ma de informa:ci6n automati7,ado en ]a
organizaci6n y su capacidad para mejorar su desempen() en Ia misi6n asignada; segundo, 

escrutar el proyecto en todo su ciclo para identificar el aprendizaje que se puede 
generalizar. Este segundo objetivo tiene especial importancia en los proyectos de 
automaizaci6n debido a la necesidad de ampliar el banco de experiencia documentada de 
la cual los planificadores y disefhadores futuros pueden ganar experiCncia. 

Adem(s de mirar el proyecto retrospectivamentu, durante la evallaci6n final, tambi6n 
es importante observarlo con perspectiva. 

La organizaci6n beneficiaria de la asistencia en automatizaci6n, sin menciona-" el 
sistema automatizado en sf, continuar6 funcionando despu6s de finalizar las actividades dc 
proyecto. En consecuencia, es importante que las evaluac'ones finales tarnbidn contengan 
recomendaciones para la organizaci6n sobre c6mo continuar usando de la mejor manera 
posible ei equipo automnatizado. Por lo tanto, una buenia valuaci6n final puede documentar 
Ia conclusi6n de.una actividad reciproca del ciclo de proyecto, pe ro adenifs debe 
proporcionar la base para las actividades recdpro.as subsiguien tes. Esta relacidn se ilustra en 
Ia Fi'ura t-2 mediante la flecha que representa una evaluacion final conducida desde la 
partc inferior del ciclo del proyecto hasta 1a parte suIperioF. 

Dada las inquietudes de una evaluaci6n du repercusiones, (sta dube teier logar 
durante la cuarta etapa de crecimiento (maduraci6n), entre un afno y dos afnos despu.s de la 
instalaciln. Sin embargo dada las realidades pr,cti"as, las evaluaciones finales se realizarhn 
de acuerdo a una programaci6n externa. En tal caso, es imx,ortante quc los encargados de la 
evaluaclk" de imp,4.cto tomen en consideracidn el hecho Lt:oue las actividades de 
aU:m~tu:ci~n lquizis no han logrado totalmente su pote; cial. 

E-,, Lia up yac1vmr 

Los temas claves que se deben considerar mientras se prepara cualquier tipo de 
eva .lidaison, a saber: enfoque, sihcronizaci6n, y a] 2ance de trabajo: 

Enfoque de la evaluaci6n: En algunos casos, segun se especific6 anteriormente, el 
sistema autumatizado consiste en un prfodocto principal dcl proyecto. En estos casos la 
elecciOn obvia es una evaluaci6n particularizada. Cuande la automatizaci6n es on 
componente de un proyecto mis grande, el tema es entonces ntAs complicado: Se puede 
intentar realizar una evaluaci6n separada del elemento de automatizaci6n pero es dificil de 
arreglar o financiar. Lo mhs probable, es que las actividades de automatizaci6n sean 
evaluadas al mismo tiempo que el proyecto mis grande permitiendo Lna atenci6n 
especifica muy limitada. Otra alternativa consiste en vealizar un estudio de sector que est6 
centrado en el desarrollo de sistemas de informaci6n. Aparte de las preguntas de 
factibilidad financiera, los factores argumentados a favor de una evaluaci6n particularizada 
incluyen la oportunidad de elegir una sincronizaci6n 6phina para la 
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evaluaci6n de automatizaci6n y la necesidad de capacidades especializadas en el equipo de 
evaluaci6n. 

Ya sea como evaluaci6n particularizada o como un subconjunto de una evaluaci6n 
mis grande, las sugerencias de esta secc6n con respecto al alcance del trabajo son 
vAlidas. El grado de exactitud con el que se pueden aphcar lo decidirS el interns ms 
general de ]a evaluaci6n y el juicio de los funcionarios de ]a misi6n. 

Sincronizaci6n: Para complicar afin mds el tema puede ser que el ciclo de
 
proyecto para el elemento de automatizaci6n de un proyecto ms grande pueda no
 
coincidir con el ciclo m~s general del proyecto. Por ejemplo, las fases de planificaci6n,
 
disefio, e instrumentaci6n para el sistema de informaci6n ocurren dentro de ]a fase de 
instrumentaci6n del proyecto total. 

La referencia al ciclo de proyecto et todo este manual se refiere al ciclo para el 
componente de PDA. Idealmente; las evaluaciones interinas o finales de este componente 
se deben realizar en la fase apropiada de desairollo de sistemas como se trat6 
anteriornente en esta secci6n. A menos que las actividades de automatizaci6n se evalie': 
separadamente, sin embargo, es;ta sincronizaci6n puede ser contrarrestada por los 
requisitos de evaluaci6n del proyecto m6s general. Esto puede hacer necesario ajustes en 
el alcance de trabajo en circunstancias concretas. Se suma a la importancia del 
establecimiento de criterios y puntos de referencia durante el disefio de la automatizaci6n 
para que algunos datos evaluativos puedan ser recogidos en forma continua, sin depender 
enterarnente de la sincronizaci6n y el alcance de la evaluaci6n de automatizaci6n formal. 

Alcance de la Evalujici6n de Trabajo 

En t:r provecto de automatizaci6n, con varios factores en juego, es importante
especificar los temas que ser~n tratados de la nanera mis precisa posible. Una forma de 
hacerlo es enmarcando el alcance del trabajo en funci6n de las preguntas especificas que 
se dben responder. Para (sto, los puntos principales de la evaluaci6n en el Cuadro 6-3 
abajo puede ser 3comodado en funci6n de las preguntas. Naturalmente, estos puntos e 
indicadores corTespondientes tcndrn que ajustarse para ser consistentes con el tipo de 
evaluaci6n que se est6 realizando y los recursos disponibles. Una hsta para control d
elementos a considerar en un alcance de trabajo, basado en el Manual de Evaluaci6n de 
A.I.D2 (abril, 1987) incluye: 

1. Actividad Que Seri Evaluada: Definici6n del alcance y prop6sito de las actividades 
de automatizaci6n en el contexto del proyecto total. Aclaraci6n de los lfmites de la 
evaluaci6n, es decir, fticamente los insumos de AID, 6nicamente el sistema de 
informaci6n, o temas mnis amplios de ]a organizaci6n. 

2. Prop6sito de la Evaluaci6n: Por qu6 se necesita ]a evaluaci6n y cuAles son los temas 
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claves que serdn tratados? ZQui~n empieari los resultados? ,EI enfoque consiste en los 
productos de informaci6n per se o en ]a repercusi6n de tales productos en la 
organizaci6n? 

3. Antecedentes: Descripci6n de la historia y estado de instrumentaci6n del proyecto 
con referencia especffica al elemento de automatizaci6n. Un esbozo tipico consistird: 

" Descripci6n de proyecto general
 
-Ambiente socio-econ6mico y t6cnico
 
- Meta y prop6sito del proyecto
 
- Funci6n del elemento de automatizaci6n
 

* Alcance del proyecto, incluyendo insumos y actividades 

* Beneficios esperados a partir de la automatizaci6n y vinculaci6n con otras 
producciones 

4. Declaraci6n de Trabajo: iCudles son las 10-20 preguntas especificas que trata la 
evaluaci6n? Existe alg6n fipo de problema identificado con las actividades de 
autornatizaci6n que requieren atenci6n especifica? 

Los puntos de evaluaci6n en el Cuadro 6-3 pueden emplearse corno un recurso del 
cuAl se puede extraer un conjunto de preguntas relevantes a la evaluaci6n especifica. 
Este conjunto de cuadros sugiere indicadores de insumo, producto, y prop6sito e7denados 
a travjs de los cinco pascs en el modelo de ciclo de proyecto de automatizaci6n para 
producir una matriz. Esta matriz proporciona una guia para la identificaci6n de puntos 
indicativos de evaluaci6n en cada etapa del ciclo de proyecto. 

5. MNtodos y Procedimientos: IQu6 tipo de recolecci6n de datos y m6todos de anMisis 
serwn empleados? Estos tendrAn que estar de acuerdo a los recursos financieros 
disponibles v las preguntas definidas en la declaraci6n de trabajo. En algunos casos, la 
informaci6n se debe recoger antes del trabajo de campo de evaluaci6n mediante 
comunicaciones por adelantado, incluyendo up. cuestionario empleando indicadores 
se!eccionados de la declaraci6n preliminar de trabajo. Ver la subsecci6n siguiente sobre 
informacifn de evaluaz'i6ii para sugerencias con respecto a las fuentes de informaci6n. 

6. Composici6n de Equipos de Evaluaci6n: Si se selecciona una evaluaci6n combinada 
en general se debe dar ]a responsabilidad a un miembro t6cnicamente calificado para la 
evaluaci6n del elemento de automatizaci6n. En el caso de una evaluaci6n particularizada 
de una iniciativa de automatizaci6n, se pueden combinar capacidade5 especi"dizadas 
dependiendo de la envergadura del equipo. Dada la importancia de la participa-.ion del 
pais anfitri6n (propiedad y aprendizaie), los equipos de evaluaci6n deben incluir por lo 
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Cuadro 6-3 
Puntos d la6n para Er9y.. sde Automatizadin 

Como utilizar el cuadro: Los indicadores sirven como fuente de informaci6n selectiva en la estructuraci6n de
 
preguntas para el alcance de trabajo de la evaluadi6n de automatizaci6n. Para una evaluaci6n orientada tipica
mente a los resultados, las categorias mis iraportantes son los indicadores de insumo, producto y prop6sito que
 
aparecen en la parte superior. Para una evaluaci6n que explora las lecciones aprendidas a partir de todo o parte
 
del proceso de automatizai6n, las categorfas en la primera columna dirigidas al cicio del proyecto de
 
automatizaci6n pueden ser mAs iftiles.
 

Paso Ciclo de Proyet 1ndicadtreq de Insumo indicadore de 'roiucto Indicadores de Prop6sito 

An~lisis Social 	 Ambiente t~vnico -Grido de andliss -Requisites de informacidn 
y de ]a -capacidades eit previo social y de h para latoma de decisiones 

Organizaci6rn organizaci6n organizaci6n en los diferentes niveles 
-itCU .,6 IL.cniS*pais 	 identificados 
anfitri6n Informes analiticos 
-identificacikn y disponibles EsLuctura org-inica y
tn-atamiento do 	 pro.cec& apropiados pant 

fimitaciont-. 	 Limites para superar la la fase de autoniatizacion 
automatizaci6n previa

Apoyo do geroncia a ha 

automTatizacidn Flujo de infonnaci6n 
requefida y uso identi-

Roceptividad dc ficado 
personal a la 
autornatizdlcion Verificaci6n de Li 

necesidad de autona-
Recu rsxs cornoro- tizoci6n 
mntid, ,esv: antlksL, 

AnAlisis de Calidad de rcolecci6n -Grado e importancia -Selecci6n de 
Aplicaciones de datos continuos deanisis dr aplicaci6n(cs) 

aplicacionos aprpiadas
Proc._dimnien tos de 

manejo de Informaci6n Inforrn-, araliticcs Conexi6n 
previo a la disponibl: ducumentada entre las 
autormitizacj6n aplicaciones plareadas 

Adecuaci6n del pln de y !as necesidades de 
Recursos sisten par-a Las manejo de informaci6n 
compromefidos par aplicacio.,cs nquciidas de laorganizaci6n 
oste anilisis 

Transferencia de Calidad de los 
capacdad de anuisis do productos de 
aplicaci6n al personal irforrnaci6n 
del pais aifitri6n 

Antlisis Ttcnico 	 Adecuacion de -Grado y calidad -Rendiiento dol 
configuraci6n de del an-Alisis sistema en apoyo 
sistemas (software y tcnico de las necesidades 
equipo) de informaci6n 

Informes de decisionos y 
Adecuaci6n de analiticos actividades 
capacidad de sistema disponibles 
planeado Confiabilidad 

Rendimiento tcdnica del 
Recursos t&nico del sistema 
comprometidos para sistema 
este anrilisis (vekockiad, Contribuci6n a la 

flexibilidad, etc.) 	 efectividadorg~nica
de
 

Frecuencia 
reparaci6n Contribuci6n a la 

eficiencia org-nica
Transferencia do 
capacidades de 
walisis t&nico a]
personal del pals 
anfitri6n 
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Cuadro 6-3 (confinuaci6n) 

Adquisici6n Relci6n de las 
es*edficaciones de 
dquisici6n con el 

disefio t&nico 

Seguimiento de las 
reglanentaciones de 
adqui'ci6n de 
E.E.U.U/pais arifitr4on 

Sistema mantenido con 
personal interno y/o 

recursoc 
presupuestarios 

Coato de adquisici6n 

Criterio tara la 
selecci6n de 
vendedor 

Marcha. y costo de 
adquisici6n 

Proceso de adquisici6n 
bien documentado 

NivJ de 
ir.convenientes en el 
p ,MCSCorg~r6co 

duirane la adquisici6n 
e irstalaci6n. 

Capacitaci6i' en 
adquisic6n 
proporcionado al 
personal del pais 

Epeii iciones de 
adquiskici6n compatible 
con o- requermiento6 

de disefto del sisterna 
anfitri6n 

Sistema segfin se lo 
entrega totalmente 
operacional 

Institucionalizaci6n Apoyo de gerencia 
superior en pais 
anfitri6n 

Marcha y costo de 
instalaci6n 

-Integraci6n de manejo 
de sistema a la 
organizaci6n 

Documcntaci6n del 
Personal 
calificado/capacitado 
disponible para 
manejo de sisterna 

rendimiento d sistema 

Establecimiento de los 
prom-dimientos de 
mantenimiento del 

Adecuaci6n del sisterna 
de informaci6n a las 
decisiones y acciones 
organicas 

Aceptaci6n de los 
nuevos sistemas por 
parte del personal 

sistema 

Calidad de los 
productos de 

Cambios 
documentados en la 
calidad de decisi6n 

Adccuaci6n de L-iformaci6n Flujos de infornaci6n 
arreglo de 
mantenimiento y
reparacionL 

-relevancia 
-exactitud 
-puntualidad 

efectiva 
dentro de la 
organizaci6n 

-.alidad 
Adecuaci6n de 
vigilancia t6cnica Estable-cmiento de la 

capacitac16n para el 
Adecuacid6n de usual-o 
politicas y 
procedimientos de 
sistema 

Sistemas de 
notificaci6n funcionan 
seg1nn lo planeado 

Costo rucurrente ) 
cobertura de repo
sici6n de Z-pitai 
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menos un miembro de la organizaci6n interesada en cada tipo de evaluaci6n. En particular 
durante una evaluaci6n formativa, resulta Litil tener una perspectiva externa (no 
comprometida en el estudio de factibilidad o plan de manejo inicial). Las especializaciones 
claves para la evalaci6n de automatizaci6n son una combinaci6n de acuerdo al manejo y 
familiarjdad con sistemas autornatizados, especialmente aplicaciones y an~lisis t6cnico. Estas 
especializacioncs se pueden complementar con capacidades especializadas en computaci6r 
(anflisis de sistemas, programaci6n, manejo die bases de datos, etc.) si el proyecto es 
complejo o si se tiene la sensaci6n que esas especificaciones t~cnicas iniciales han sido 
equivocas. La experiencia del pais en via de desarrollo es muy irmportante en vista de Jos 
factores ambientales tinicos que afectan la automatizacidn. El idioma o competencia 
especifica del pais depender, de la situaci6n, sin embargo, los evaluadores deben tener la 
capacidad para tratar el sistema con operadores y usuarios. 

7. Requisitos de Notificaci6n: Estdn definidos en el Manual de Fvaluaci6n. En los casos 
donde la automatizaci6n se evalia como parte de un estudio mis grande, se debe dar 
consideraci6n a un anexo especial al informe preparado por el especialista de 
automatizaci6n del equipo. Este ane-o puede estar dirigido Lspecificamente a los 
coordinadores de sistemas para &scsorarlosen sistcmas recomendados omejoras de manejo. 

8. Recursos financieros: Si i'esulta dificil contar con pericia en automatizaci6n en un equipo 
de evaluaci6n debido a las limitaciones presupuestarias, se debe considerar emplear 
expertos tcnices cales, cada vez mis accesibles en la mayoria de los paises en vfas de 
desarrollo. 

Informaci6n para evaluaci6n 

Segi'n se especificara anteriormente, una evaluaci6n serA mucho rr~s efectiva si las 
necesidades relevantes de informaci6n han sido definidas en todo el ciclo de proyecto de 
automatizacion. En ese caso, una evaluaci6n puede recurrir a los documentos claves de 
planificaci6n, incluyendo el andlisis social y de organizaci6n, aplicaciones y andlisis tfcricos 
contenidos en el estudio de factibilidad, diversos documentos de adquisici6n y el plan de 
instrumentaci6n con sus hitos y presupuesto. Los evaluadores tarnbi6n tendriin acceso a 
informes peri6dicos sobre el progreso de instrumentaci6n. En caso de que no se hayan 
preparado estos documentos o anAlisis, ]a informaci6n contenida en los mismos se puede 
generar mediante entrevistas y cuesfionarios retrospectivos. 

El Cuadro 6-4 enumera las posibles fuentes principales de informaci6n para la 
evaluaci6n de actividades de automatizaci6n, dividida entre fuentes internas y externas. La 
6nica fuente inusual enumerada es el programa de autoauditoria. Estos programas 
generalmente constituyen una parte est~ndar de cualquier sistema operativo multiusuario y 
tambien se pueden adquirir Fara computadoras autosostenidas. 
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CUADRO 6-4
 

Fuentes de Informaci6n para la Evaluaci6n de las Actividades de Automatizaci6n *
 

Fuentes Internas 

Datos Contextuales v S,-undarios 

PIDs Documento de ldentificaci6n de Proyecto y 
Documento de Proyecto de los proyectos 
relevantes en la cartera de la misi6n. 

Documentos de proyectos y evaluaciones de los 
proyectos de AID con componentes de 
automatizaci6n. 

Archivos de proyecto de misi6n (cartas,cables, 
inforrnes, inemorandos). 

Documcntaci6n esp.cffica de automatizaci6n:
 
- an~disis social y de la organizacien 

- estudJio de factibilidad (anlisis de aplicaciones, 


an.flisis t..cnic,) 
- documentos de adquisici6n (RFP, IFB, criterio 

pira 1. sclecci6n tie vendedor) 
- piFn tie instimmentaci6n 

Datos Primarios 

Reportet Lhj sistema de informaci6n 

Arc-livo' tic proyetco internos (cartas, 
mernorandos, actas de sei6n). 

Datos pcri6dicus recogidos de acuerdo a los 
indicadores claves: presupuestos, hitos de 
iristrumentaci6n, objetivos de capacitaci6n. 

Documentacidn de insumos de USAID y de pais 
anfitri6n (gente, procedimientos, datos, software, 
equipo). 

Registros deimantenirnienza. 

Programas de autoauditoria. 

Datoa; de cucstionario y entrevistas del personal 
del provecto de EE. UU. y el pals anfitri6n 
(usuarios, operadores, y receptores de informes, a 
parthr del sistema automatizado). 
Pcrsonal de USAID, otro personal de pals 
anfitri6n. 

Fuentes Extemas 

Dator Contexhiales y Secundarios 

Planes de desarrollo dcl pals anfitri6n segi6n se 
refieren a la transferencia de tecnologfa, recursos 
de informad6n, y comunicaciones. 

Reglamentaciones de adquisici6n/unportaciones 
del pafs anftri6n referidasa computadoras. 

Reglament,ciones de adquisic16n de EE. UU. 

Estudio de casos a partir de otros proyectos de 
automatizaci6n en el paftfregi6n. 

informes u otro material de vendedores de 
softwar(eequipo a nivel local. 

Datom Primarios 

Documentaci6n (especialmente evaluaciones o 
aval6os internos) a partir de actividades de 
automatizaci6n en otros departamentos de ]a 
oficina anfitriona o de otras organizaciones en el 
pals. 

(Por lo general no se cuenta con otros datos 
primarios relevantes sobre automatizaci6n de 
fuentes exterrias). 

Este cuadro sigue el formato del Cuadro 2, "Fuente6 de Informaci6n y Datos para [as Evaluaciones de AID," 

Manual de Evaluaci6n de AID, Abril 1987, p. 22. 
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Dependiendo de la complejidad del sistema o aplicaci6n, estos programas pueden controlar 
qui~n ha empleado una computadora o programa especffico, tipo de archivo utilizado, e 
incluso el promedio en que se efectu6 la digitaci6n en la computadora. Estos programas 
pueden generar datos 6tiles sobre promedios de uso y eficiencia del operador que no 
pueden lograrse de otra manera. 

EMPLEO DE LA INFORMACI j DE LA EVALUACION 

Segaon se enfatiz6 previamente en esta secci6n, el prop6sito global de la evaluaci6n 
consiste en ayudar a los gerentes a que tonien decisiones con mayor intormaci6n mediante 
la documentaci6n de los beneficios y resultados de actividades especificas de desarrollo y 
rnediarnte el cumulo de experiencia a partir del aprendizaje durante el curso del ciclo de 
proyecto. A Pivel administrativo, la evaluaci6n debe proporcionar informaci6n sobre el uso 
de recursos y debe seguir el progreso que conduce a los objetivos de desarrolle de un 
proyecto segfin se define en el Documento de Proyecto y viaico L6gico. En cada caso, el 
propsito de ]a informaci6n evaluativa consiste en ayudar a ]a toma de decisiones. En todo 
el ciclo del proyecto, existe la posibilidad de que los resultados de la evaluaci6n sean el 
iw.flumo en el proceso de torna de decisiones. 

Los proyecto,; de desarrollo son, naturalmente, los resultados de decisiones politicas 
lievadas a cabo por funcionarios del pais anfitri6n y paises donantes. En cualquier sistema 
Fflitico que sea sensible a la ponderaci6n y equilibrio de los pedidos e intereses 
incomupatibles de los elernentos, ]a informaci6n de ]a evaluaci6n deLe servir como uno entre 
varios insurnos y su funci6n puede no ser necesariamente determinante. Una buena 
informaci6n de la evaluaci6n debe desempefiar una funci6n importante. En el caso de los 
proyectos de automatizaci6n, muchos ternas de evaluaci6n pueden ser tlcnicos y por lo 
tanto relativarnente neutrales en cuanto a politica y valores se refiere. Por otro lado, Ia 
informaci6n evaluativa que sugiere cambios principales en el ordenamiento de la 
organizaci6n o los flujos de informaci6n pueden generar una oposici6n polftica. 

En todo caso, ]a informaci6n evaluativa tendri mds valor si se ]a percibe como 
relevante, exacta, e imparcial. Tambidn debe ser accesible a los usuarios potenciales. Los 
inforrnes de evaluaci6n deben ser breves y dirigidos al punto especifico. Las principales 
recomendaciones y hallazgos deben acomodarse a los usuarios previstos de la informaci6n y 
sus necesidades para la toma de decisiones. Esto significa que los flujos de informaci6n de 
evaluaci6n deben estar restringidos a lo que sea necesario para la toma de decisiones 
informada en diversos niveles de la jera-quia gerencial. Esto no significa que la informaci6n 
nunca debe ser accesible a otros niveles sino que no debe ser Ilevada en forma habitual en el 
flujo de docunentos e informes de un nivel a otro. De esta manera, los funcionarios a nivel 
de decisi6n no se verAn abrumados o disiraidos por infomiaci6n inapropiada o irrelevante. 
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Los requisitos de AID para el uso de evaluaciones, segfin se informa en dl Manual de 

Evaluaci6n de AID (1987), incluyen: 

" uso de etperiencia pasada relevante en el diseflo de actividades nt:c-vas,y 
evidencia en el documento de disefio de que los disefiadores han cnsiderado y 

aplicado esta experiencia; e 

* inclusi6n en todos los proyectos de un componente de informaci6n que 
proporcionarS los datos necesi-rios para el control y evaluaci6n adecuada durante 

la instrurnentaci6n. 

La mejor manera para asegurar que la informaci6n de evaluaci6n se analice y emplee 

consiste en integrar las actividades relacionadas con dtos en el diseflo de proyecto y, 
propiedad de los procesos de evaluaci6n yespecialmerite, en su plan de manejo. Esto crea l 

Ins resultados dentro de la oficina del pafs anfitri6n para el proyecto. Para un proyecto de 

automatizaci6n que interita mejorar el sistema de informaci6n de una organizaci6n, el 

manejo efectivo de la informaci6n de ]a evaluaci6n con respecto a] proyecto mismo 

proporciona una prueba prematura y relevante de las nuevas capacidades de manejo de 

informaci6n. 
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ANEXO 1 

TEMAS DE POLITICAS DE AUTOMATIZACION 

(Adaptado de "La Revoluci6n !nfolrrntica y los Paises En Vias de Desarrollo," Informe 
Resumido de una Reuni6n Consultiva de la Mesa Redonda Norte..Sur, Scheveningen, Paises 
Bajos, 13-15 de setiembre de 1985.) 

1. No se puede ignorar ia presi6n por un cambio en las nuevas tecnologias de informaci6n. 
Cuando mis, los paises en vias de desarrollo pueden analizar sus opciones y desarrollar 
internamente las politicas que potencialmente pueden ofrecer nuevas herramientas 6tiles 
para la mejora de la evoluci6n hkrnana. Pero cualquier politica viable necesitarA armonizar 
las reiaciones entre tecnologias tradicionales y modemas, y ambas con ]a clase de desarrollo 
humano necesario en una sociedad especifica. 

2. La mayoria de la tecnologfa de informoaci6n disponible en paises en vias de desarrollo se 
diseha y produce en los paises industrializados. Las circunstancias que gobiernan el uso de 
estas tecnologfas son enormemente diferentes en las Jos regiones. Por lo tanto, ]a 
experiencia del pais desarrollado (y software) son de relevancia algo limitada para los paises 
en vfas de desarrollo. Mucha de la responsabilidad del disefio de politicas nacionales de 
informaci(ri y producci6n de software debe, en consecuencia, residir en los gobiernos ae los 
paises m54s pobres. En este sentido, existen grandes posibilidades para una cooperaci6n 
t~cnica entre los paises en vfas de desarrollo. 

3. El proceso de diseflo de planes y politicas efectivas podria recibir la ayuda sustancial de 
asociaciones de usuarios que pueden equilibrar el poder de los productores. 

4. Los beneflicios de Las computadoras no pueden comprenderse plenamente sin un sistema 
de telecomunicaciones avanzado, un plantel laboral educado, instituciones nacionales 
efectivas o desarrollos de control y el establecimiento de politicas generales, y redes de 
poder confiables. Sin embargo, se pueden obtener ganancias considerables incluso mediante 
la instalaci6n de sistemas aislados en las presentes instituciones. Seria imprudente ignorar la 
importancia de ]a infraestructura, pero es tarnbi~n imposible esperar que las computadoras 
sean ideales para Ilevar a cabo la instrumentaci6n de un programa nacional de 
autornatizaci6n completo. 

5. Los costos de los programas de instrui ientaci6n deben ser evaluados con sinceridad. Es 
irrealista para cualquier pais esperar que las subvenciones y donaciones proporcionarsn la 
base para el uso generalizado de las nuevas tecnologfas de informaci6n. Sin embargo, es 
posible que las innumerables aplicaciones puedan muchas veces retomar sus costos al 
incrementar las ganancias de exportaci6n o si disminuye la demanda de importaci6n. Por lo 
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tanto, finalmentu, los programas ieautomatizaci6n de la mayoria de las naciones en vfas de 
desarrollo puedci ser en su mayur parte autofinanciandos. 

6. Hacen falta norinas nacionales que prevengan ]a proliferaci6n de equipo y software con 
el objeto de evitar la dispersi6n de la energfa de los pocos recursos de personal de los parses 
en vfas de desarrollo. Estas normas debcn ser establecidas con sofisticaci6n de manera que 
no sofoquen el espiritu nacional, innovaci6n, e iniciafiva. Las normas no deben especificar 
en forma limitada los tipos de equipo; esto excluira )a competencia entre los proveedores. 

7. Ain antes de establecer un plan integral nacional, existen numerosas aplicaciones 
concretas para compUtadoras que ofrecen ganancias tangibles, a corto plazo, y que 
proporcionar~n experiencia y peicia relevante a temas polfticos de mayor envergadura y a 
m~s largo plaz) Muchos de estos esfuerzos anticipados deben centrarse en las capacidades 
de los docente.s & conputaci6p para obtener rdpidamente un personal adiestrado. 

8. Es esencial ia prcswia de politicas explicitas relacionadas a las telecomunicaciones por 
computadoras v F,,tu.,. 1-is redes cumplen dos funciones: Puede traerdatos de ]a periteria 
para facilitar I ,iiI,,ncia y convtrol centrall .ado; o puede proporcionar datos a quienes se 
encuentran c I, priftria, para que sus decisiones puedan basarse en consideraciones ms 
integrales. Estas dos ¢,pcioniws tienen consecuencias muy diferentes en diversidad, iniciativa, 
y poder. CualqtiiUT.r eSfucrz(o nacional para el desarrollo de normas para la industria de 
telecomunicacioIIs Jdebe rCconocer las consecuencias sociales de la tecnologfa. 

9. Numerosos e,,rnplos Jernuestran qu, las computadoras y las tecnologfas relacionradas ya 
pueden producir ,,ancias significativas en la eficiencia del limitado personal 
administrativo v :loente de las naciones en vfas de desarrollo. Las nuevas tecnologfa. no 
requieren progresos principales. Sin embargo, se necesita mucho trabajo para perfeccionar 
el software y desairollar los procedimientos de instrumentaci6n apropiados para el 
ambiente dcl Tercer Mundo. 
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ANEXO 2 

Modelo IRM 
Solicitud de Aprobaci6n 

PARA: AID/M/SERiMPS,Secci6n para revisi6n del proyecto 

DE: John Smith, Oficial de Proyecto, USAID, XXXXX 

SUJETO: Solicitud de aprobaci6n IRM del Proyecto financiado de 
Componentes Automatizados para el Plan de Energia y
Proyecto de Desarrollo 

La Misi6n busca h. aprobaci6n SER/IRNI que provea equipos de computaci6n y sus
servicios, para implenentar el Programa de Const.vaci6n de Energfa. Un contratista
de USAID, Generic Consulting Associates of Washington, D.C., hizo una evaluaci6n 
con fecha 2 de agost( du 1986; dicha evaluaci6n se encuentra a disposici6n de analistas
de IRM que desecen inf:)rnarse sobre el tema. Si se deseara informacicn adicional so
bre este provecto, sfrvase comunicarse con los consultores o con June Smithe, ANE-
TR, oficial de admisi6n de proyectos. 

Aplicaci6n de informacidn. 
El primordial objetivo de este componente del proyecto para el pafs - que actuar6 co
mo anfitri6n - es el adquirir capacidad de ejecutar auditorfas, anlisis estadfsticos, ela
horaci6n de niodelos sobre energfa, proyecciones, y otras capacidades de anfilisis ne
ce's.Arius pai a !aconscrvaci6n de energfa. Los principales medios sugeridos para alcan
zar esia mieta serfan aquellos que desarrollen la creaci6n de bancos de datos en los que
se in1troduciria infomlaci6n especffica de conservaci6n de energfa del ,rea, adem.s de 
la provi.,,i0n de caipacidad - en pequefla escala - para automatizar ciertas fases de recuperaciOn de datos, archivo v anilisis, prestaci6n de asistencia tcnica necesaria para eladiestramiento del pcrsonal de gobierno en el uso de tlcnicas para ]a elaboraci6n de:_viiisis. Las necesidades de estudios de evaluaci6n, previamente mencionadas, con
tienen detalladas estimaciones de usos especfficos y requisitos para el uso de archivos 
computarizados. El banco de datos de mayor capacidad es de aproximadamente 6 megabatios por provincia, sobre la presunci6n del uso de 6000 casos y con 100 variables 
por cada caso. Existirfan bancos de menor capacidad, donde se deber6i aumentar la ca
pacidad de archivos computarizados hasta II megalatios para los casos de administra
ciones de pequefia escala y liasta (ie17 para administraciones de mayor escala. Fuera
de las necesidades de los bancos de datos, surgirdn necesidades referentes al uso de ta
bulaciones, gr~ificos y aplicacion de administraci6n de proyectos y necesidades meno
rcs Vil.tuladas a las procesadoras de palabras. Se anticipa que 1as microcomputadoras
tendrSn suficiente capacidad para resolver problemas sobre usos de informaci6n, pa
ra obligaciones de corto y mediano plazo, puesto que no se preveen ]a necesidad de 



aplicarse a tareas o usos rnci'tiples siendo poco factibles las comunicaciones entre lo
calidades remotas v Un banco de datos centralizado y considerando la calidad de las If
neas telef6nicas entre las cadenas montanosas del Noreste y la capital del pafs. El pro
yecto scrfa disefiado primnrdialrnente para que se Ileve a cabo con paquetes de soft
ware, que scan fficiles de cons2guir en el rnercado, y no sc prevee la provisi6n de pro
granias que dcban cumpiir exigencias dctcrrinadas para una clientula especial. 

Sistemas de cornputaclon en "software" y "hardware": 
Las microcomputadoras que se desean adquirir, deberan ser compatibles con los equi
pos IBM y Hewlett.-Packard: 

* Quince (15) unidadCs IBM PC-XT (con utilizaci6n del microprocesador Intel 
8088), provisto de un disco duro de por lo menos 512K RAM, 20rb; con 
teclado quc contenga Ia Mayor cantidad de signos; una disquettera 360KB y 
adoptador: pantalla nlonocromfitica; adaptador monocromritio y puerta 
paraleia. Prccik estimado por unidad: S 2,223.00 

" Doce (12) unidadcs IBM PC-AT (usando microprocesador Intel 80286) con 
disco duro con capacidad equivalente de por lo menos 512KB RAM,30 MB 
y adaptador; reloj 8Mhz, teclado con las iiltimas mejoras; Una disquettera de 
preferencia 360 K,B o 1. 2 Mb; interface seriada y paralela; adaptador para 
gr~ficos Npantalla de la mejor calidad. Precio estimado por unidad: $4,390.00 

o Quince (15) microcomputadoras IHewlett-Packard Portftiles 512KB, con 
puerta paralela y disquettera. Precio estimado por unidad: $3,000.00 

" Diez (10) impresoras Hewlett-Packard Thinkjet. Precio estimado por unidad, 
$ 350.00. 

" Cinco (5) impresoras Hewlett-Pac .rd Laser. Precio estimado $3,995.00, 
cada una. 

" Ventisiete (27) impresoras de matrices - a puntos - Epson FX-286 provistas 
con cables de doble faz. Precio estimado $646.00, cada una. 

" Cinco (5) trazadores Ilewlett.-Packard. Precio estimado $1,390.00, cada uno. 

* Quince (15) paquetes de LOTUS, SPSS-PC +, y de WORDPERFECT para 
la computadora portfitil Plus. Precio estimado por unidad, $1,000.00 

" Ventisiete (27) paquetes de LOTUS, SPSS-PC + y de WORDPERFECT 
para las computadoras PC-XT v PC-AT. Precio estimado por unidad 
$1,000.00. 

El precio total de los equipos de "software" y "hardware" serfa e $220,000.00. 
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