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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación  se realizó con el fin de disminuir los riesgos 

que existen al momento de desarrollar arquitectura empresarial, como ocurre 

cuando se toma como referencia frameworks tradicionales, cuyas metodologías 

plantean identificar la arquitectura actual de la organización llamado AS-IS y 

luego la arquitectura objetivo TO-BE según el alcance proyectado, para 

finalmente identificar las oportunidades de mejora y realizar el plan de migración 

de toda la arquitectura, esto representa un incremento significativo de riesgo al 

fracaso de las implementaciones de arquitectura empresarial, por este motivo en 

el presente trabajo se adaptó un método ágil basado en dos modelos agiles que 

permitan disminuir los riesgos de las implementaciones. A si mismo fue 

necesario trabajar con un caso de estudio donde aplicar el método propuesto, el 

sujeto de estudio seleccionado fue: Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental Lambayeque (CIP), quien nos facilitó la documentación y el 

trabajo de campo, debido a que formaba parte del proyecto de arquitectura 

empresarial para el CIP desarrollado por el equipo del proyecto. 

El método ágil propuesto se basó en el modelo de estrategias y en el modelo de 

orden cronológica para proyectos de arquitectura empresarial, a partir de dichos 

modelos se consideró algunas actividades y tareas. Según el método propuesto, 

establece que el primer paso es realizar el análisis de la organización, este 

análisis empieza con la elaboración del modelo de negocio basado en la 

herramienta Canvas; se elaboró el mapa de procesos, estos procesos fueron 

clasificados en: procesos estratégico, procesos Core y procesos de soporte en 

la que se identificaron 10 procesos, se construyó el modelado de cada proceso 

en la herramienta bizagi y en el diagrama SIPOC, después que se identificaron 

los procesos, se elaboró una matriz de priorización de objetivos, esta matriz está 

compuesta por criterios de evaluación que corresponden a COBIT 5 y 

clasificados de acuerdo a las dimensiones de BALANCED SCORECARD. Se 

realizó el mapeo de objetivos por proceso para identificar cuáles son los 

procesos principales, secundarios y cuales no tienen relación con ningún 

objetivo, luego de la elaboración de dichas matrices se hizo una priorización de 
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procesos en función de objetivos para saber el orden que será modelado cada 

proceso, según esta orden se tomó un proceso y se construyó el modelado 

conceptual AS-IS en la que se reflejó la situación actual del proceso, luego se 

propuso el modelado TO-BE para tener en cuenta la situación deseada del 

proceso, estos modelados se hizo en la herramienta Archimate y así 

iterativamente por cada proceso identificado, luego se creó un plan proyecto del 

modelado TO-BE, estos proyectos son pequeños proyectos agiles manejables y 

por último se hizo una simulación de cada proceso. 

Palabras clave: arquitectura empresarial, framework, métodos agiles, 

tecnologías de información. 
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ABSTRACT 
 

The present research work was designed to reduce the risks that exist at the 

moment of the business architecture, as occurs when traditional frameworks are 

taken as reference framework, when the methodologies present the real 

architecture of the organization called AS- IS and then the TO-BE objective 

architecture according to the projected scope, in order to finally identify the 

opportunities for improvement and to carry out the migration plan of the entire 

architecture, this represents a significant risk increase when the implementation 

of enterprise architecture falls, for this reason in the present work, it was adapted 

to a method based on models that speed up the risks of the implementations. 

Next, a study model will be used in which the proposed method is applied, the 

College of Engineers of Peru, the Department of Lambayeque (CIP), the provider 

of the documentation and the field work, since it was part of the business 

architecture project for the CIP developed by the project team. 

 

The proposed agile method is based on the model of strategies and the 

chronological order model for business architecture projects, based on the 

examples. According to the proposed method, it establishes that the first step is 

the analysis of the organization, this analysis begins with the development of the 

business model based on the Canvas tool; the process map was elaborated, 

these processes were identified in: strategic processes, core processes and 

support processes in which 10 processes were identified, the model of each 

process was built in the bizagi tool and in the SIPOC diagram, after Since the 

processes were identified, a matrix of prioritization of objectives was prepared, 

this matrix is composed of evaluation criteria corresponding to COBIT 5 and an 

agreement according to the dimensions of SCORECARD BALANCED. The 

objectives were mapped for the process to identify the main processes, 

secondary and which do not have any relationship with an objective, after the 

elaboration of these matrices, a prioritization of processes was done according 

to the objectives to know the order that was model each process, according to 

this order a process was taken and the conceptual modeling AS-IS was built in 
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which the real situation of the process was reflected, then the TO-BE modeling 

was proposed to take into account the desired situation of the process, these 

Modeling was done in the Archimate tool and so on for each identified process, 

then a plan was created for the TO-BE modeling project, these projects for small 

manageable agile projects and finally a simulation of each process was made. 

 

Keywords: business architecture, framework, agile methods, information 

technologies. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las organizaciones se encuentran en constante cambio esto se debe 

a los continuos  avances tecnológicos; la mayoría de organizaciones tienen 

problemas de agilidad respecto a los cambios, que les permita tener ventaja 

frente a su competencia, esto se debe a que las estrategias de negocio no se 

encuentran alineadas a las tecnologías de información, por lo cual necesitan 

implementar estrategias de alineación(Aldea, Iacob, Quartel, & Franken, 2013a).  

Es por ello que (D. Avision, 2013) asevera que mediante el desarrollo de 

arquitectura empresarial se puede solucionar el problema de la falta de 

alineación, por otro lado, también afirma que, si se desarrolla arquitectura 

empresarial con enfoques tradicionales, existiría un alto índice de riesgo y 

fracaso al momento de desarrollar la arquitectura.  

Frente a esta situación en este proyecto de investigación, se propuso un método 

ágil, este método fue elaborado en base a dos métodos agiles, lo que significa 

que se tomaron algunos puntos de cada método y fueron adaptados al método 

propuesto. Según el método propuesto, primero se hizo un análisis de la 

organización en base al modelo Canvas, se elaboró una matriz de priorización 

de objetivos por procesos luego se tomó un proceso y se elaboró los modelos 

conceptuales AS-IS en la que se reflejó la realidad de la organización, luego se 

elaboró el modelo TO-BE para tener en cuenta la situación deseada del proceso 

y así iterativamente por cada proceso identificado, los cambios son paralelos y 

parciales, luego se hizo un plan de proyecto y también una simulación de las 

propuestas de mejora en la organización.
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática. 

Si bien es cierto hoy en día las organizaciones se encuentran en constante 

cambio, esto se debe a los continuos avances tecnológicos, la mayoría de las 

organizaciones no tienen la capacidad de mantenerse al día con la competencia, 

ya que sus estrategias de negocio no están alineadas con las Tecnologías de 

Información (TI), por lo cual necesitan implementar estrategias de alineación 

.(Aldea, Iacob, Quartel, & Franken, 2013). 

Por lo tanto Maldonado Mendoza & Sanchez Gordon (2013), afirman que  las 

tecnologías de información son importantes en el negocio, si existe una buena 

alineación entre las tecnologías de información y las estrategias de negocio las 

organizaciones alcanzarían el éxito. 

También D. Avision citado por Maldonado Mendoza & Sanchez Gordon (2013, 

p.3) sostiene que se pueden obtener beneficios si las tecnologías de información 

se encuentran alineadas a las estrategias del negocio, es por ello que al 

“Maximizar el valor de retorno de las inversiones (ROI) en tecnologías de 

información, se logra mejorar la posición competitiva de las organizaciones", si 

no existe una buena alineación, los negocios fracasan porque no existe una 

definición uniforme entre negocio y Tecnologías de Información, tampoco 

métricas  apropiadas para medir el éxito del negocio soportados por las 

Tecnologías de Información. 

según Álvaro Martins (2013) las Tecnologías de información evolucionaron de 

una orientación tradicional a una orientación estratégica, por ejemplo  en Brasil 

entre los años 1990 a 2012 los gastos e inversión en TI representaron  un 7 % 

del total de ingresos al año, sin embargo no existen evidencias de que las TI 

hayan contribuido significativamente con la productividad, debido a que no hay 

indicadores adecuados para demostrarlo por la falta de alineación de las 

Tecnologías de información y el negocio. En este contexto para los Gerentes de 

TI (CIO) es cada vez más necesaria tener una visión transversal del negocio que 

permita abarcar con TI de extremo a extremo a la organización. Por otro lado 

Mario Jiménez F (2011) afirma que se hicieron varios estudios donde las 



 

18 

 

dificultades más notorias en las organizaciones fue la alineación de TI y el 

negocio, esto es una de las mayores preocupaciones para los CIO, si existiera 

una buena alineación  las empresas alcanzarían  éxitos visibles aprovechando 

las innovaciones en TI.  

Por otro parte AméricaEconomía (2014) dice que en la actualidad los desafíos 

que afrontan el área de TI, es convertirse en aliados de valor para el negocio, 

para poder  lograr este reto los  aliados tienen que apoyar con el cumplimiento 

de los objetivos de la organización, por ello es necesario que las tecnologías de 

información se encuentren alineadas con los objetivos y necesidades de la 

organización, ante esta realidad los CIO como cabeza de las áreas de TI no solo 

deben ser un administrador de  TI si no que ahora deben ser considerados 

líderes del negocio.  

Los estudios realizados por Standish Group, chaos summary (2009) indican que 

el promedio de los proyectos de TI cancelados antes de terminarse es del 24 % 

y el 53% de los proyectos tendrán sobre ejecuciones presupuestarias de hasta 

un 90% con respecto al presupuesto inicial, solo el 32 % de los proyectos se 

terminan exitosamente en el tiempo y costo establecido, esto evidencia que las 

iniciativas de TI tienen un alto riesgo, siendo que hoy las TI tienen un enfoque 

estratégico, y si se mantienen los resultados mostrados anteriormente, se puede 

deducir que no están contribuyendo en forma adecuada a la competitividad y a 

la generación de valor.  

En estos tiempos no se puede crear una empresa que no use tecnologías de 

información, por lo cual uno de los grandes problemas es lograr que las 

tecnologías de Información no generen gastos si no que sea una inversión, este 

problema es que existe una separación entre los objetivos de TI y los objetivos 

de la organización, cada uno apunta en direcciones diferentes es por ello que se 

han establecido entornos de trabajo y mejores prácticas que me ayuden a 

eliminar estas problemáticas. (Helkyn Coello, 2008). 

Por otro lado Manuel Maia Malta (2006) asevera que durante casi una década, 

uno de los cinco principales problemas de gestión de TI, es la falta de alineación 

entre el negocio y las tecnologías de información, las empresas deben verificar 
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con mayor frecuencia las estrategias de negocio. Según Branch & Azad (2013) 

afirma que si las organizaciones utilizan las tecnologías de información de 

manera innovadora esto generaría una importante inversión de capital. 

Sin embargo Aldea et al.( 2013) afirma que mediante el desarrollo de 

arquitectura empresarial se puede solucionar el problema de la falta de 

alineación entre las tecnologías de información y las estrategias de negocio.  

Frente a esta situación los investigadores han propuesto diferentes modelos, de 

las cuales más de un modelo es aplicable para solucionar dichas problemáticas, 

es por ello que las empresas deben optar por el mejor modelo que se adecúe a 

las necesidades y políticas de la empresa.(Helkyn Coello, 2008). 

Sin embargo Kaddoumi & Watfa (2016) Asegura si desarrollamos arquitectura 

empresarial con los framework  tradicionales como TOGAF, Zachman, FEA, 

entre otros, significaría hacer cambios totales en los procesos, al momento de 

realizar estos cambios existen riesgos y fracasos, sin embargo si desarrollamos 

arquitectura empresarial con metodologías agiles ya que estos son considerados 

como métodos evolutivos recientes, significaría hacer cambios pequeños, a 

medida que se va consolidando se va haciendo el cambio y los riesgos son 

menores. Asimismo Yuliana & Rahardjo (2016) Afirma que la arquitectura 

empresarial ágil es un conector con el fin de hacer la alineación del negocio con 

las tecnologías de información. 

Por otro lado Balcicek, Gundebahar, & Cekerekli (2013) menciona que la mayoría 

de las organizaciones desarrollan arquitectura empresarial con enfoques 

tradicionales ya que esto es una técnica muy utilizada por las entidades, consiste 

en analizar todo el sistema  y los procesos de negocio, para implementar esta 

arquitectura, se tiene que cerrar el sistema antiguo y poner en marcha el nuevo 

sistema, por ese motivo los enfoques tradicionales contiene un alto índice de 

riesgos y fracasos que afectan a los procesos de negocio. Debido a estos 

problemas y dificultades los investigadores sugieren un enfoque ágil, el beneficio 

de este enfoque es que, la implementación de la nueva arquitectura es bastante 

fácil en comparación con otros enfoques, gracias a este enfoque la tasa de 

riesgos y fracasos seria cero en comparación a los enfoques rivales. 
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En suma, las empresas para poder solucionar la problemática de la falta de 

alineación de las estrategias de negocio con las tecnologías de información 

deberían implementar Arquitectura Empresarial guiados por metodologías 

agiles. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo disminuir los riesgos en el diseño de arquitectura empresarial en el caso 

de estudio, Consejo Departamental de Lambayeque? 

1.3. Justificación e importancia. 

En la actualidad la mayoría de las empresas usan tecnologías de información, 

pero muchas de ellas no tienen alineadas las tecnologías de información con las 

estrategias de negocio, debido a este problema suelen desperdiciar mucho 

recurso y afectar su competitividad.  

Existen una serie de framework tradicionales, pero estos requieren hacer 

cambios totales en los procesos y es por ello que no cuentan con el apoyo de la 

alta gerencia por el alto índice de riesgo y fracaso en la implementación de la 

arquitectura. Por esto es necesaria la integración de un framework Ágil de 

arquitectura empresarial, a través de ello poder lograr la alineación de las TI con 

las estrategias de negocio. 

 

1.4. Limitaciones de la investigación. 

Tiempo limitado para el proceso de información. 

También esta investigación se ve limitada por la poca información que existe 

sobre framework agiles de arquitectura empresarial y también por la falta de 

documentación en la empresa. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar arquitectura empresarial basadao en método ágil para el Colegio de 

Ingenieros del Perú, caso de estudio: Consejo Departamental de 

Lambayeque. 
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1.5.2. Objetivos específicos. 

a. Adaptar un método ágil para el diseño de arquitectura empresarial. 

b. Realizar Análisis de la organización del caso de estudio. 

c. Definir la AE actual (AS-IS) 

d. Definir la arquitectura objetivo (TO-BE). 

e. Elaborar hoja de ruta del proyecto (plan de proyecto). 

f. Simular el prototipo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudios. 

En la tesis de Grado de  Ruiz Sanchez (2014) “Diseño de Arquitectura 

Empresarial en el Sector Educativo Colombiano: Caso Colegio Privado en 

Bogotá”, desarrollada en la Universidad Católica de Colombia Facultad de 

Ingeniería, el problema que enfrento dicho investigador es que no existe 

implementación de arquitectura empresarial en los colegios privados de Bogotá, 

es por ello que propuso diseñar arquitectura empresarial adaptable a colegios 

privados en Bogotá, para desarrollar la arquitectura hizo una evaluación 

cuantitativa de los frameworks como Zachman, TOGAF y DoDAF, para dicha 

evaluación tomaron en cuenta varios criterios como acceso a la información de 

los framework, metodologías, costos, si eran aplicables a colegios privados entre 

otros, también  realizaron una matriz de ventajas y desventajas de framework de 

AE, como resultados  según a los criterios evaluados el mejor framework para el 

caso de estudio es TOGAF por haber obtenido la puntuación más alta, dicho 

framework tiene mayor usabilidad actualmente. Para el diseño de la arquitectura 

empresarial se enfocaron en la metodología ADM, primero reconocieron la 

historia, estructura organizacional, y servicio de la situación actual (AS IS) de la 

arquitectura del colegio, para ello aplicaron entrevistas, encuestas a los 

funcionarios de la institución, luego identificaron el estado deseable (TO BE) para 

cada dominio de la arquitectura y así poder diseñar la AE, la metodología 

propuesta para el diseño de AE se basó en una versión resumida del ADM, 

donde ejecutaron solo las primeras cuatro fases: Visión de arquitectura, 

arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas de información, arquitectura 

tecnológica, como resultado comprobaron que TOGAF es un framework que se 

adapta fácilmente a las necesidades de una institución educativa, con la 

implementación de AE el colegio privado de Bogotá podrá alinear sus procesos 

de negocio junto con las tecnologías de información y así mismo permitirá 

mejorar su competitividad institucional. 

En el trabajo de investigación de Edison Ivan Guachamín Sosoranga, (2016) 

formulación de una arquitectura empresarial para la empresa provincial de 

vivienda, utilizo el marco de referencia de TOGAF que incluye una metodología 
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ADM, cubrieron todos los dominios de TOGAF como la arquitectura de negocio, 

arquitectura de información y datos, arquitectura de aplicaciones y Arquitectura 

tecnológicas, para el desarrollo de dicha metodología utilizaron instrumentos 

para cada dominio, como análisis FODA, organigramas, herramientas de costeo 

ABC, modelo de capacidades, diagramas de red, etc. Luego presento el prototipo 

de proyectos mediante la conceptuación de proyectos, hoja de ruta, que permitió 

alcanzar la arquitectura objetivo, con la implementación de arquitectura 

empresarial permite agregar valor al negocio enfocándose en que las 

tecnologías de información se alinean a las necesidades del negocio y generar 

una ventaja competitiva, la AE ayuda a las organizaciones a agilizar los procesos 

con la utilización de buenas prácticas de la industria APQC. 

El autor Skarlys Jineth Colon Saenz (2016) en la Universidad de Cartagena 

elaboro la tesis con el tema arquitectura empresarial para alinear las TI con los 

procesos de negocio de las pyme, del sector hoteles y restaurantes de 

Cartagena, el problema que enfrento fue la falta de alineamiento de las 

tecnologías de información con los procesos de negocio, para solucionar este 

problema, diseñaron arquitectura empresarial para el sector Hoteles y 

Restaurantes, seleccionaron una muestra de Pyme del sector hoteles y 

restaurante, para realizar esta muestra solicitaron a la cámara de comercio un 

listado de los hoteles y restaurantes ubicados en la categoría Pyme, los 

resultados entregados fueron 68 hoteles y 41 restaurantes, después que 

verificaron los datos de las empresas se quedaron con 8 hoteles y 12 

restaurantes, realizaron la construcción  de una matriz DAFO como instrumento 

metodológico, con dicha muestra diagnosticaron el propósito de identificar las 

debilidades y fortalezas en el uso de las TIC, también hicieron un análisis 

comparativo de todos los framework de arquitectura empresarial, dicho análisis 

les permitió identificar atributos de calidad y objetivos de cada framework, con el 

fin de definir los criterios que permitan evaluarlos mediante un cuadro 

comparativo. Y a su vez seleccionaron el que mejor se adaptó a las necesidades 

de las Pyme del sector hoteles y restaurantes de la ciudad de Cartagena, según 

los criterios de evaluación determinaron que el apropiado es TOGAF ya que es 

framework flexible y fácil de adaptarse e implementarse sin incrementar sus 
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costos, para el desarrollo de la arquitectura se basaron en la metodología ADM, 

usando todas las fases, en la fase preliminar definieron los ámbitos de la 

organización, en la fase A, establecieron el proyecto de arquitectura junto con el 

alcance de la iniciativa de AE. En las fases B, C, D desarrollaron la arquitectura 

para cada dominio (negocio, datos, aplicaciones y tecnología). En la fase E 

definieron la planificación inicial para la puesta en marcha de la arquitectura 

objetivo. Durante la fase F los proyectos de migración son priorizados.  En la 

fase G, se confirmó y superviso el alcance y las prioridades de los proyectos de 

implementación por último en la fase H revisaron que la arquitectura resultante 

alcanzara el valor para el negocio que se había establecido como objetivo. El 

desarrollo de dicha arquitectura apoyo los procesos de gestión de las empresas 

Hotel Casa Venecia y Restaurantes Del Mar. En conclusión, la AE permite 

optimizar los procesos del negocio y las particiones de los interesados haciendo 

uso de las nuevas tecnologías y así las empresas pueden aumentar su 

productividad. 

 

Por otro lado Mendieta Matute (2014) en su tema de investigación “Propuesta de 

Framework de Arquitectura Empresarial para PYMES Basado en un Análisis 

Comparativo de los Frameworks de Zachman y Togaf”, desarrollada en la 

Universidad de Cuenca- Ecuador, el problema que enfrenta dicho investigador 

es que existen muchas dificultades, cuando se desea adapta un framework a 

una empresa, cubriendo las necesidades del entorno global de las áreas del 

negocio y las soluciones que las áreas de TI han desarrollado para su correcta 

incorporación, es por ello que analizaron la arquitectura empresarial y los 

enfoques de Zachman y Togaf con el propósito de elegir un  framework que 

permita la optimización de recursos de tecnologías de información, alineando su 

infraestructura con los procesos de negocio, con la ventaja que ofrecen dichos 

enfoques mejorar la productividad de las organizaciones, antes de elegir dichos 

framework se analizaron los Frameworks más relevantes y quedaron como 

ganadores Zachman y  Togaf, de acuerdo a la evaluación estos framework 

son métodos muy diferentes uno del otro, sin embargo estas dos metodologías 
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se complementan entre sí, permitiendo a las empresas brindar mayor agilidad 

empresarial. 

 

En el tema de investigación realizado por Morales Lecca (2010) “Aplicación de 

los Frameworks Cimosa y Togaf en el Ciclo de Vida de la Arquitectura 

Empresarial”, realizada en la Universidad peruana de Ciencias Aplicadas, 

Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información, Lima-Perú, esta 

investigación consistió en analizar los distintos Frameworks, se han 

seleccionado los Frameworks The Open Group Architecture Framework 

(TOGAF) y Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture 

(CIMOSA), estos framework son diferentes entre sí, tanto en sus objetivos como 

en los métodos que utilizan, con la implementación de arquitectura empresarial 

se mejorar el uso de activos de tecnologías de información, también se mejora 

la relación del negocio y los grupos de tecnologías de información en el negocio. 

 

Por otro lado (Barredo Meneses & Valdez Peñaflor, 2013) en su tema de 

investigación “Arquitectura empresarial en el Sector Bancario del Perú II, 

realizada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Ingeniería, Lima-Perú, esta investigación tiene como propósito expresar los 

factores críticos de éxitos requeridos para implementar una arquitectura 

empresarial para las empresas de sector bancario del Perú, tomando como 

referencia al Banco de la Nación y Banco Interbank, debido al cambio de entorno 

y funcionamiento y operatividad que rige hoy en día el mercado es necesario 

implementar arquitectura empresarial sin importar el rubro del negocio, con la 

implementación del framework de Togaf se logró definir la AE. 

 

En el tema de investigación de Gonzales Inga & Tarifeño Montero (2016) 

“Análisis Comparativo de Frameworks de Arquitectura Empresarial para el 

Alineamiento Estratégico de Tecnologías de Información” realizada en la 

Universidad Señor de Sipán, Escuela académico Profesional de ingeniería de 

sistemas, Pimentel – Chiclayo, el problema que enfrentaron dichos 

investigadores fue la falta de alineación entre los objetivos de la empresa, 
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tecnologías y las estrategias, es por ello que hicieron un análisis comparativo de 

Frameworks de arquitectura empresarial con la finalidad de identificar cuál de los 

framework sería más beneficioso para las organizaciones, según los resultados 

de los criterios comparativos planteados por ObjectWatch, llegaron a concluir 

que los Frameworks Togaf y Zachman traerían más beneficios a las empresas, 

implementar arquitectura empresarial permite alinear las estrategias de negocio 

con las tecnologías de información de las empresas. 

 

2.2. Estado del arte 

En su proyecto de investigación Henderson & Venkatraman (1989) plantean el 

modelo de Strategic Alignment Model (SAM), es un marco que permite alinear 

las TI con las estrategias de negocio, se utilizó este marco de trabajo, para 

analizar los objetivos, metas y las actividades de la empresa. Este modelo define 

cuatro perspectivas de alineación donde dos son internas como estrategia de 

negocio y las TI y las demás son externas como procesos e infraestructura del 

negocio y procesos e infraestructura de TI, las alineaciones internas ayudan a la 

empresa a posicionarse estratégicamente en el mercado y las alineaciones 

externas contribuyen con los procesos de adaptación continua. 

Por otro lado Manuel Maia Malta (2006) propone el modelo de competencias 

organizacionales, este modelo constituye nueve etapas: aclaración de la 

estrategia de negocio, definición de la arquitectura de procesos de negocio, 

modelar los procesos elementales, diagnóstico de las actividades, planificación 

y seguimiento de la implementación de un modelo de mejora continua, 

planificación de los sistemas de información, seguimiento de las aplicaciones 

informáticas, gestión de recursos humanos, criterios de calidad y de riesgo. 

Empiezan construyendo sobre el consenso alrededor de la misión y la visión para 

la organización que requiere la participación de los gerentes para el desarrollo 

de varios modelos, como el modelo de motivación de las organizaciones, el 

modelo de las partes interesadas, un modelo de mejora continua por cada 

objetivo de la organización. Los gerentes de negocio y de TI con este modelo 

obtuvieron una mejor comprensión de cada una de las perspectivas, con el 

desarrollo de este modelo ayudara a las organizaciones a fomentar la 
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comunicación interna y así poder ejecutar con éxito sus estrategias sin perder 

recursos. 

También Espinosa B (2006) en su trabajo de investigación “BSM como estrategia 

de Integración de las TI al negocio”, propone un modelo de estrategia llamado 

Business Service Management (BSM), este modelo propone estrategias 

dinámicas para vincular los servicios de TI con las necesidades del negocio, 

primero se hace una planeación, modelado, gestión y monitoreo de la efectividad 

de las TI a través de un ciclo de alineación entre el negocio y las TI, esto se dio 

mediante la implementación del BSM y el uso de ITIL y los modelos de IVM( IT 

Value Model) con el fin de generar valor que permita a las organizaciones 

establecer un camino para lograr dicha alineación, el BSM les permito entender 

la madurez y la relevancia de TI hacia él negocio, con la implementación del BSM 

las organizaciones pudieron reducir sus costos mientras mejoran su desempeño 

y ganancias y aumentan sus niveles de servicio, como resultado obtuvieron la 

satisfacción de los clientes en el día a día confirmando la calidad del servicio. 

Por otro lado Thevenet & Salinesi (2007) propone un método denominado 

alineación estratégica intencional (INSTAL), con este método se considera a las 

organizaciones en dos niveles, nivel estratégico y nivel operativo, en el primer 

nivel incluyen las decisiones estratégicas y los requisitos de alto nivel y el 

segundo nivel, incluyen el SI/TI, INSTAL fue propuesta para reutilizar la 

documentación del nivel estratégico y operativo y así poder crear un nuevo 

documento, que describa la sinergia entre ambos niveles es decir (alineación 

estratégica), esta alineación es como una visión unificada de los niveles, este 

método, ayudaría a las empresas a mejorar su agilidad, tener la capacidad de 

responder a los cambios, mejorar la visibilidad de los altos directivos sobre el 

retorno de inversión (ROI), etc. 

(Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, 2008) estos investigadores proponen un 

marco ágil, Este marco consta de 7 modelos y 11 interacciones entre ellos, estos 

modelos e interacciones están hechos de principios y valores agiles, también 

cubren 5 puntos de vista y 6 aspectos de proyectos y empresas. Los puntos de 

vista son: planificador, propietario, diseñador, constructor y programador y los 
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aspectos de proyecto son: función de datos, red, personas, tiempo y motivación. 

El primer modelo es: proyección de negocios, recursos y tecnologías de soporte, 

este modelo cumple con la función de construir el sistema de operación futuro, 

El segundo modelo: monitoreo de procesos y optimización continúa, este modelo 

se compone de las estructuras organizacionales y proporciona facilidades como: 

medir los componentes de desempeño para poder detectar posibles diferencias 

entre los procesos y la realidad de las operaciones. El modelo de anticipación 

técnica funcional, su principal rol es anticipar que necesidades emergentes de 

los clientes o tecnologías son aptos en un futuro inmediato. Adaptación de 

competencias y tipos de colaboración: este dominio cubre la implementación de 

un marco ágil en términos de formación y comunicación ofreciendo a los recursos 

humanos una mejora de sus competencias, un seguimiento de procesos y 

modelos de optimización continúa. Modelo de sistemas de información y 

sistemas tecnológicos, este dominio cubre la operación y el control de sistemas 

de información y tecnologías. Modelo de operación de procesos, este dominio 

cubre las reglas aplicadas a las operaciones que componen el proceso actual. 

Modelo rudimentario de diseño, en este dominio se hace planes para procesar 

modelos de operación, disminuyendo riesgos del proyecto, este modelo se usa 

para hacer actividades futuras. 

 

Sin embargo Balcicek et al (2013) sugiere un enfoque ágil como una solución 

para equilibrar las tecnologías de información con el negocio, este enfoque es 

una solución libre de riesgos para el desarrollo de arquitectura empresarial, este 

enfoque no solo se centra en la tecnología y las técnicas, sino también en las 

personas. Por lo tanto, el enfoque debe ser la tecnología orientada al negocio, 

cliente, incluye alto nivel de interacción humana para generar rendimiento 

significativo. 

En su trabajo de investigación Aldea, Iacob, Quartel, & Franken (2013, p.2) 

“propone un método basado en modelo de estrategia, este método sigue los 

cinco pasos de planificación estratégica: visión, análisis de la estratégica, 

formulación y evaluación de la estrategia. Se han perfeccionado estos cuatro 

pasos en nueve fases: proceso de visión, modelado de negocio, análisis 
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ambiental, opciones estratégicas, decisiones estratégicas, elaboraciones de 

estrategia, mediciones y métricas, implementación de la estrategia, y la 

evaluación de la estrategia. Cada una de estas fases contiene al menos un 

modelo de estratégica”, este método ayudaría a las organizaciones a cerrar la 

brecha entre el negocio y las tecnologías de información. 

 

Por otro lado Okkes Emin, Mucahit Gundebahar, (2013) en su trabajo de 

investigación un enfoque ágil para la conversión de arquitectura empresarial, 

propone una metodología ágil, primero define la AE actual, definir arquitectura 

objetivo, crear hoja de ruta del proyecto(plan de proyecto), hacer una estimación 

de proyectos, definir un prototipo del módulo central de la AE, implementar y 

demostrar el prototipo, ejecutar el prototipo de la AE en simultaneo con la AE 

actual, dividir el proyecto en pequeños agiles manejables, adoptar pequeños 

proyectos con conversión paralela, finalizar el proyecto de la conversión de AE, 

esta metodología permite la transición entre la arquitectura actual y la 

arquitectura propuesta haciendo cambios graduales a los procesos Core del 

negocio, donde las arquitecturas coexistan para mostrar resultados rápidos. 

Los autores(Sandoval, Moscoso-Zea, Galvez, & Tutillo, 2016) en su proyecto de 

investigación, Framework de arquitectura empresarial con enfoque ágil basado 

en TOGAF, diseñaron un framework de AE que les permitió el desarrollo de 

arquitecturas con un enfoque ágil basado en TOGAF, hicieron esta propuesta 

con el objetivo de agilizar el proceso de AE, para el diseño de dicho framework 

se basaron en una investigación cualitativa, siguieron los siguientes pasos: 

primer paso, el diseño del framework lo iniciaron con la definición de los 

requerimientos de los stakeholders de la empresa, en base a tres premisas: los 

fundamentos del enfoque ágil de AE, el marco legal de la organización y la línea 

destino de la organización, como base para el diseño del nuevo framework 

tomaron a TOGAF, Segundo paso, para el diseño del framework, utilizaron una 

matriz de cruce, en la que cruzaron los requerimientos definidos en el primer 

paso con los objetivos específicos del objetivo, en el tercer paso, analizaron los 

entregables de cada fase propuesto por TOGAF, cuarto paso, con el fin de tener 

mayor simplicidad y agilidad en el desarrollo de la AE los entregables resultantes 



 

30 

 

lo cruzaron con los objetivos de las fases del ADM, de esta manera la AE se 

centra exclusivamente en realizar las tareas que vayan de acuerdo a los 

entregables y el quinto paso, detallaron los objetivos y entregables que 

obtuvieron de la simplificación que realizaron en los pasos anteriores, en 

conclusión obtuvieron que esta metodología facilita la definición y el desarrollo 

de arquitecturas, además permite a las empresas realizar la transferencia de la 

tecnología, gestionar adecuadamente los proyectos y contar con indicadores de 

desempeño y reconocimiento, Este framework con enfoque ágil, es una 

metodología de mejora continua a mediano plazo. La empresa que implemente 

este framework, tendrá la capacidad de aprovechar las oportunidades que 

presenta el mercado y el desarrollo tecnológico.  

2.3. Marco teórico-conceptual 

a. Tecnologías de Información. 

Según Sáez Vaca (1983, p.2) “las tecnologías de la información son las que 

se utilizan en la adquisición, procesamiento, almacenamiento y diseminación 

de información vocal, icónica, textual o numérica”. 

Por otro lado, Valle (1986, p.2) dice que las tecnologías de información son 

aquellas que tienen como propósito manejar y tratar la información, esto se 

entiende como un conjunto de datos, indicaciones o conocimientos, 

registrados o transportados sobre soportes físicos. “Las tecnologías de la 

información abarcan técnicas, dispositivos y métodos que permiten obtener, 

transmitir, reproducir, transformar y combinar dichos datos, señales o 

conocimientos”. 

b. Alineamiento. 

El alineamiento es el vínculo de diferentes unidades y departamentos hacia 

las estrategias de la empresa, con dicho vinculo se puede llegar hasta el 

nivel del empleado, de tal modo que se pueda asegurar que las decisiones, 

conducta y el trabajo diario de las personas involucradas en los niveles y 

áreas de las entidades estén directamente ligados a apoyar a sus 

estrategias. Uriel Ruiz, Javier Guzman (2007).  
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c. Planeación estratégica. 

La planificación estratégica apoya a las entidades en la toma de sus    

decisiones y ayuda a implementar planes para alcanzar sus objetivos tanto 

a mediano como a largo plazo. 

Según, Sallenave (1991) define que la planificación estratégica es el proceso 

que ayuda a los dirigentes a ordenar en el tiempo sus objetivos y sus 

acciones, es el proceso de comunicación y determinación de decisiones en 

la cual interceden todos los niveles importantes de las organizaciones. 

Por otro lado Bustamante Peña & Ograma (2001, p.111) dice que la 

planificación estratégica es el proceso mediante el cual las organizaciones 

crean una enfoque del futuro y despliegan una estructura necesaria para 

lograr sus metas y objetivos, las preguntas que ayudan a responder la 

planificación estratégica son: ¿Hacia dónde va la organización?, ¿Cuál es el 

entorno?, ¿Cómo lograr las metas y objetivos?. 

Sin embargo, Evoli, Jeftee (2009, p.12) asegura que la planificación 

estratégica es un “instrumento por excelencia de la gerencia estratégica, 

consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de las 

entidades, la formulación y puesta en marcha métodos que permitan 

establecer o salvaguardar sus ventajas, todo esto en función de la misión y 

sus objetivos”. 

d. Planeación táctica. 

Según George Terry R, (1993) asevera que la planeación táctica convierte 

metas extensas y procedimientos estratégicos, en metas y procedimientos 

específicos que son puntos significativos para las empresas, el plan táctico 

se orienta en importantes acciones que debe ejecutar una módulo para 

cumplir su parte del plan estratégico. 

e. Planeación operativa. 

“La planificación operativa es el proceso ordenado que permite elegir, crear y 

mostrar en forma integrada los objetivos, metas, actividades y recursos 
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establecidos a los módulos del proyecto durante un tiempo 

determinado”.(Meza, Morales, & León, 2003. p3).    

f. Arquitectura 

La palabra “arquitectura” se usa con frecuencia en el campo de las 

tecnologías de información, “la arquitectura es un acuerdo organizado de 

elementos que optimiza la función, rendimiento, viabilidad, costo y la estética 

de estructura o sistema en general”(DAMA International, 2016, p.121 )  

g. Empresa. 

Una empresa es una mezcla constituida de dinero y de personas que trabajan 

conjuntamente para producir un valor material, tanto para los propietarios que 

han aportado ese dinero, como también para los empleados que trabajan con 

dicho dinero en la  empresa, a través de la elaboración de determinados 

productos o servicios que se venden a los clientes o entidades interesadas 

en ellos.(López, 2009). 

Según Romero Ricardo (1997, p.9) define la empresa como “la corporación 

formada por personas, bienes materiales, anhelos y relaciones comunes para 

dar satisfacciones a sus consumidores”. 

Por otro lado, Emilio Diez de Castro (2010, p.11) describe a una empresa 

como una entidad integrada por capital, compromiso y comprensión, como 

elementos de elaboración y de gestión, dedicadas a actividades industriales, 

comerciales o de contribución de servicios con fines de lucro. Una empresa 

capta capital tangible e intangible, los negocia y los convierte en bienes y 

servicios, vendiéndolo por un precio, el cual debe permitir reponer los 

recursos materiales, retribuir al personal y compensar a los propietarios y a 

las entidades financieras a las que se les solicitaron préstamos. 

h.  Arquitectura Empresarial (AE) 

Según Angel Cobo Ortega y Alberto Vanti (2015) afirma que la arquitectura 

empresarial es considera fundamentales en el entorno de una economía 

digital y globalizada, la AE abarca todo el negocio y las tecnologías de 



 

33 

 

información, se despliega en diferentes vistas, como la arquitectura de 

negocio que es la encargada de la descripción, aspectos principales del 

negocio y las políticas de las empresas, la arquitectura de datos o 

información, esta vista se encarga de los datos de la empresa, también se 

encarga de la administración y la gestión de información de la empresa, la 

arquitectura de aplicaciones o de sistemas de información es la  encarga de 

mostrar la interacción y las aplicaciones a desarrollar con los otros módulos 

y la relación con los procesos de negocio, la arquitectura tecnológica trata 

sobre las capacidades de hardware y software estas son necesarias para dar 

soporte a la ejecución de los servicios del negocio. 

Por otro lado Gartner, (2013) “ve a la arquitectura empresarial como un 

proceso continuo que implica evaluar el estado actual de la arquitectura, la 

definición de los objetivos de la empresa y como estos pueden ayudar a la 

compañía a construir un estado futuro”. 

i. Framework de Arquitectura Empresarial 

Según Bernhard Hipass (2012) dice que bajo un framework de arquitectura 

empresarial se halla un marco ordenado que describe los modelos, los tipos 

de objetos que corresponden a un modelo, la conexión del negocio entre los 

diferentes objetos, también la conexión entre los modelos con las áreas de 

planificación, especificación de análisis. Un framework de AE es un modelo de 

referencia. La primera propuesta de un framework de arquitectura empresarial 

lo desarrollo Zachman en el año 1987, publicación muy famosa en el IBM 

Systems Journal, si bien es cierto, el propósito inicial de desarrollar un 

framework no estaba pensando para administrar un modelo integrado de 

arquitectura empresarial, también se desarrollaron otros frameworks en el 

área publica, TAFIM (Tecnical Architecture Framework for Information 

Management) encargado por el Ministro de Defensa, DoDAF (Department og 

Defence), TEAF (Treasury Architecture Framework y otros no mencionados”. 

Los framework más conocidos son: 
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j. framework Zachman 

Hitpass (2014, p. 112) describe que el “framework de Zachman es un marco 

de trabajo de Arquitectura Empresarial, este marco primeramente fue llamado 

Zachman Institute For Framework Advancement (ZIFA), dicho framework 

utiliza diferentes modelos y vistas de la de los elementos que forman parte de 

la Arquitectura Empresarial, Zachman sirve principalmente para poder 

implementar AE en las organizaciones, toda organización ya sea grande o 

pequeña requiere de la implementación de AE”.   

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) a diferencia de otros 

framework TOGAF cuenta con un marco estructural y una metodología de 

procedimientos, TOGAF está compuesto por cuatro dimensiones, 

arquitectura de negocio, arquitectura de aplicaciones, datos, tecnológica. 

Al framework TOGAF se le reconoce beneficios y ventajas, es muy flexible 

y se adapta fácilmente a una organización, también ofrece un modelo de 

procedimientos llamado ADM (architecture Development Method)”. 

k. Arquitectura empresarial ágil 

Scott W. Ambler, considerado como uno de los principales “agilitas” en el 

mundo, manifiesta que una arquitectura empresarial es más efectiva cuando 

esta se guía por los principios, valores y prácticas del modelado ágil. 

Por otra parte (Gartner, 2013). Sostiene que: “Un elemento fundamental de la 

estrategia basada en proporcionar a los clientes el máximo valor de negocio 

es establecer una arquitectura empresarial ágil que permita alinear las TI con 

los objetivos de la organización” 

Según Gerardo Porras Cedeño (2008) dice que la arquitectura empresarial 

debe orientarse por los principios y valores del modelo ágil, como primer 

principio la arquitectura no se debe concentrar en la tecnología sino se debe 

concentrar principalmente en las personas, los métodos y herramientas son 

secundarias a las personas, por ese motivo es importante poder trabajar 

conjuntamente. Los gerentes empresariales tienen que trabajar con los clientes 

de forma más positiva, el segundo principio es mantenerlo simple, la AE tiene 

que ser establecida y documentada a lo que se necesita, no perfecta, antes de 
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elaborar herramientas informáticas se tiene que utilizar pizarras para realizar 

dichos modelados. Para mantener comunicación con la audiencia, deben 

conservar artefactos los más simples posibles, como tercer principio, trabajar 

iterativa e incrementalmente, para poder utilizar artefactos correctos, crear 

diferentes modelos paralelos se debe utilizar técnicas de modelado agiles. 

Por otro lado, Charles Edwards (2006) explica sobre el tema de cómo utilizar 

los principios ágiles en una arquitectura empresarial. Dicho autor indica que 

existen varias dificultades de Arquitectura Empresarial, es por ello que existen 

técnicas y principios agiles que ayudaran a resolver dichas dificultades. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo, esta metodología 

cualitativa ayuda al investigador identificar el escenario y a las personas en una 

perspectiva holística, al usar esta metodología de investigación puede llevar al 

sujeto y comprenderlo en todo su contexto. Se hizo un estudio de la situación 

actual de los procesos de negocio del colegio de ingenieros del Perú, caso de 

estudio: Consejo departamental de Lambayeque, con el fin de diseñar 

arquitectura empresarial basado en método ágil. 

 

3.2. Abordaje metodológico 

1. Analizar la organización. 

a. Planeación (plan estratégico y plan operativo). 

b. Ejecución (plan operativo). 

c. Diseño (procesos, organización, funciones). 

d. Estrategia (plan estratégico y táctico). 

e. Analizar la motivación del negocio. 

f. Identificar las capacidades. 

g. Modelar los procesos. 

h. Aprobar con las partes interesadas. 

i. Diseñar la arquitectura del estado actual (ASIS) y el estado futuro 

(TOBE) en Archimate. 

j. Análisis económico. 

3.3. Sujeto de investigación 

El colegio de ingenieros del Perú, caso de estudio: consejo departamental de 

Lambayeque. 

Criterios. 

- Hemos logrado llegar a ellos por invitación. 

- Porque se está firmando un convenido que nos facilita la información. 

- Porque cuenta con procesos bien definidos. 

- Por el uso intensivo de TI. 
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3.4. Escenarios 

El escenario de negocios es el colegio de ingenieros del Perú, consejo 

departamental de Lambayeque, es una institución deontológica, sin fines de 

lucro, que representa y agrupa a los ingenieros profesionales del Perú. Este 

estudio se realiza bajo las políticas del periodo del ingeniero Carlos Burgos junto 

a su directiva administrativa cuyo periodo de dicha autoridad termina en el año 

2018. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

a. Análisis documental 

Cerda (1991), indica que, en esta técnica, los datos adquiridos vienen de 

fuentes secundarias, es decir, la información es adquirida indirectamente a 

través de documentos, libros o investigaciones adelantadas por personas 

ajenas al investigador. 

Sin embargo, gestionaremos los documentos de sus planes estratégicos y 

operativos ya que contiene la planificación y la orientación de la organización 

en cuanto a la definición de su misión, visión, objetivos estratégicos, análisis 

de la situación actual, estrategias. Además, corresponde las documentaciones 

normativas, Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Manual de 

Procedimientos y Funciones (MOF), Plan estratégico de tecnologías de 

Información, documentos de gestión de TI, inventario de Tecnologías de 

Información. 

b. Entrevista 

Una entrevista es un proceso de comunicación, esta conversación se da con 

la intercomunicación de dos personas que planean y obedecen a un propósito, 

intercede el entrevistador y el entrevistado ellos irán cambiando a lo largo de 

la conversación. 

 

 

 



 

38 

 

c. Observación 

La observación es una manera de recaudar datos, procedimientos eventos u 

información, consiste en la utilización de los sentidos para capturar cualquier 

hecho. 

3.5.2. Instrumento de recolección de datos 

a. Guía de análisis documental.  

La guía de análisis documental nos da un punto de vista de cómo están 

establecidos los procesos y las áreas y las funciones de los dirigentes en la 

organización. 

b. Formato de Guía de entrevista 

Para poder realizar la guía de entrevista primero se identificará a las personas 

con conocimiento de las áreas, procesos de la organización, para poder 

realizar la entrevista, las personas con dichos conocimientos tendrán la opción 

de emplear nuevas interrogantes y así poder modificar a las preguntas ya 

realizadas. 

c. Guia de observación. 

Esta guía permite registrar una serie de acontecimientos, procesos, hechos o 

contextos a ser observados, su ocurrencia y caracteristicas, se asocia 

generalmente con las interrogantes u objetivos especificos del estudio. 

3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

   Los datos serán obtenidos realizando el instrumento definido como entrevista: 

a. Se elaborar un formato de entrevista y un formato de acta de reunión para 

cada entrevista. 

b. Se coordinará fechas de visitas a las oficinas de la empresa. 

c. Visitar la empresa en las fechas indicadas. 

Instrumento de análisis documental, se realizará un listado de posibles 

documentos a solicitar esto se debe remitir a la empresa con anticipación. 

d. Visitar la empresa para obtener los documentos requeridos. 
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e. Con la documentación obtenida se procederá a analizar, revisar la 

información. 

 

3.7. Análisis y discusión de datos 

El análisis de los datos, se desarrolla siguiendo lo siguiente: 

a). Se Identifica los objetivos estratégicos del negocio. 

b). Elaboración de la arquitectura del negocio. 

c). Se construirá la Arquitectura Empresarial de acuerdo con la metodología. 

3.8. Principios éticos 

a. La confidencialidad 

La confidencialidad es una pertenencia de algún tipo de información y a la 

protección de la identidad de las personas, a estas informaciones solo pueden 

tener acceso las personas autorizadas a conocerla, por lo tanto, no será revelada 

ante aquellos que no cuentan con autorización a conocerla. 

 

b. Derechos de Autor  

Toda información, material que se utilizó para el desarrollo de tema de tesis 

estará debidamente referenciado y citados con sus respectivos autores como 

partícipe del trabajo. 

3.9. Criterios de rigor científico 

a. Credibilidad 

Esta investigación será desarrollada con todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la investigación por lo tanto los resultados logrados son estudios 

legítimos por las personas que fueron interrogadas para así confirmar los 

hallazgos. 

 

b. Consistencia 

Los datos obtenidos para este trabajo de investigación son de representación 

formal. El estudio ejecutado a los datos está hecho con total profesionalidad, 
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utilizando habilidades, técnicas y conocimientos de la ingeniería y de la 

investigación para conservar la consistencia de los datos obtenidos y así resulte 

en información consistente y útil para nuestra investigación. 

c. Confirmación  

Los datos obtenidos del Colegio de Ingenieros del Perú luego de su ejecución 

serán correctamente evaluados y analizados para conseguir un resultado válido 

que confirme la investigación. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados y discusión de resultados. 

a) Para la adaptación del método ágil propuesto, se hizo una revisión de 

métodos agiles existentes en la que se tomaron dos métodos agiles: 

Modelo de estrategias, este modelo conduce a una mejor compresión de 

como el Colegio de Ingenieros del Perú puede crear, capturar valor, dicho 

modelo ayuda a las organizaciones a definir su estrategia  a tener una 

visión general de la organización y el modelo de orden cronológica para 

proyectos de arquitectura empresarial, es un modelo orientado al 

negocio, con dichos modelos se hizo una combinación de algunas 

actividades y tarea, con ello se propuso un nuevo método ágil.  

b)  Después de realizar la adaptación del método ágil, se procedió a seguir 

cada etapa del método propuesto, como primer paso se hizo el análisis 

de la organización del Colegio de Ingenieros del Perú, dentro de ella 

podemos darnos cuenta que el CIP sufre de los mismos problemas que 

muchas otras organizaciones. 

Se hizo la motivación del negocio en base al lienzo de Canvas, se realizó 

el análisis de la planificación estratégica en la que se elaboraron matrices 

de análisis de la visión y misión, posteriormente se identificó el modelo 

de capacidades de primer, segundo y tercer nivel, luego se elaboró el 

mapa de procesos, estos procesos fueron clasificados en: procesos 

estratégico, procesos Core y procesos de soporte, en la elaboración del 

mapa de procesos se identificaron 10 servicios en la que se construyó el 

modelado de cada proceso en la herramienta de bizagi y en el diagrama 

SIPOC, según lo analizado, el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque se encuentra en un proceso de mejora 

continua por lo que existe algunas cosas que le falta mejorar por cada 

servicio. 

Se utilizó una matriz de priorización de objetivos, esta matriz está 

compuesta por criterios de evaluación que corresponden a COBIT 5 y 

clasificado de acuerdo a las dimensiones de BALANCED SCORECARD, 
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luego se realizó un mapeo de objetivos por procesos en la que se identificó 

que proceso son principales, secundarios y cuales no tienen relación con 

los objetivos, posteriormente se realizó una matriz de priorización de 

procesos en función de objetivos para saber el orden al momento de 

modelar la arquitectura. 

c) Una vez realizada el análisis de la organización se construyó la 

arquitectura AS-IS en la que se identificaron algunos cuellos de botella 

en los procesos, se elaboró el modelado de la arquitectura en la 

herramienta Archimate. 

d) Después se propuso una mejora por cada proceso construido y se 

elaboró la arquitectura TO-BE en la herramienta Archimate. 

e) Se realizó una hoja de ruta de proyecto, se realizó en base a la guía de 

Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) ya que es una guía 

con fundamentos de la dirección de un proyecto, describe los métodos y 

prácticas que se debe tener encuentra desde el inicio del proyecto y la 

finalización. Se consideró algunos puntos para cada proyecto como 

Project Chárter, Scope Statement, Requisito, actividades cronograma y 

presupuesto. Se propuso 3 proyectos que ayudaran a la optimización de 

tiempos en la empresa. 

- Implementación de un módulo de pago virtual. 

- Implementación de un módulo de trámite documentario. 

- Implementación de la firma digital. 

f) Se realizó una simulación por cada proceso mejorado en la que se obtuvo 

como resultado la optimización de tiempos y el ingreso de más recursos. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se elaboró una matriz de riesgos para identificar los riesgos 

que existen cuando se diseña arquitectura empresarial, según (Okkes Emin; 

Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 2013) señala que cuando se implementa 

arquitectura empresarial con enfoques tradicionales existe un alto índice de 

riesgo que afectan a los procesos de negocio, es por ello que la alta dirección no 

apoya estos proyectos ya que los resultados no son a mediano plazo. 

Por otro lado (Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, 2008) afirman que el 

enfoque ágil es un marco que puede resolver problemas y ayudar a las 

organizaciones a alcanzar sus objetivos, mediante el uso de estos enfoques se 

puede reducir riesgos en los proyectos y también la cooperación del equipo del 

proyecto es una garantía para la prosperidad de la organización. 

 A continuación, se muestra un cuestionario realizado a los gerentes de las 

empresas. 

Tabla 1: Matriz de Evaluación del enfoque tradicional. 

 

Fuente: (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 2013) 

ENFOQUES TRADICIONALES 
Definitivament
e de acuerdo 

De 
acuerdo 

En parte de 
acuerdo 

No está de 
acuerdo 

Definitivamente 
no está de 

acuerdo 

La aceptación de la alta dirección 
es fácil de tomar 

5.88% 5.88% 11.76% 64.71% 11.76% 

El riesgo de fallar el proyecto es 
altamente probable 

58.82% 29.40% 11.76% 0.00% 0.00% 

El éxito del usuario final es alto 0.00% 5.88% 17.65% 47.06% 29.41% 

El placer del usuario final es alto. 0.00% 0.00% 17.65% 41.18% 41.18% 

El uso de outsource es fácil 0.00% 5.88% 23.53% 52.94% 17.65% 

El enfoque híbrido ha simplificado 
la gestión del proyecto 

5.88% 5.88% 41.18% 35.29% 11.76% 

El costo de AE con enfoque 
tradicional es mayor. 

35.29% 47.0% 11.76% 5.88% 0.00% 

La implementación de AE con 
enfoque tradicional es más fácil 

0.00% 5.88% 17.65% 29.41% 47.06% 

Seguiría trabajando con el 
enfoque tradicional. 

0.00% 0.00% 5.88% 41.18% 52.94% 
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Tabla 2: Matriz de evaluación de enfoque ágil 

ENFOQUE AGIL 
Definitivamente 

de acuerdo 
De 

acuerdo 

En parte 
de 

acuerdo 

No está de 
acuerdo 

Definitivamente 
no está de 

acuerdo 

La aceptación de la alta 
dirección es fácil de tomar 

17.65% 58.82% 17.65% 5.88% 0.00% 

El riesgo de fallar el proyecto 
es altamente probable 

0.00% 11.76% 23.53% 58.82% 5.88% 

El éxito de la terminación del 
proyecto es alto 

23.53% 70.59% 5.88% 0.00% 0.00% 

El placer del usuario final es 
alto 

23.53% 47.06% 23.53% 5.88% 0.00% 

El uso del Outsource es fácil 0.00% 58.82% 23.53% 17.65% 0.00% 

El enfoque Hibrido a 
simplificado la gestión del 

proyecto 
35.29% 29.41% 29.41% 17.65% 0.00% 

El costo de AE con enfoque 
ágil es mayor 

5.88% 5.88% 17.65% 47.06% 23.53% 

La implementación de la AE 
con enfoque ágil es más fácil 

47.06% 52.94% 0.00% 0.00% 0.00% 

Seguiría trabajando con 
enfoque ágil 

70.59% 23.53% 5.88% 0.00% 0.00% 

 

Fuente: (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 2013) 
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Tabla 3: Matriz de riesgos de los procesos del CIP. 

Proceso Supuestos Importantes 
Riesgo 

Identificado 

Disparador 
indicador de 

alerta 

Gestión de 
obtención de 
colegiatura 

Incorporar como miembro 
ordinario a un profesional de 

ingeniería 

Se rechazo el 
expediente 

No cumple con los 
requisitos 

Gestión de 
proceso 

disciplinario 

Determinar la responsabilidad 
y sancionar el incumplimiento 
de los deberes y obligaciones 

éticas que norman a los 
profesionales de la ingeniería. 

Incumplimiento de 
los deberes, 

extralimitación en 
el ejercicio de 

derecho y 
funciones. 

Poco profesionales, 
falta de ética 

Gestión de 
cambio de sede 

Proporcionar de manera fácil 
el cambio de sede a un 

ingeniero colegiado 

Se rechazo el 
expediente 

No cumple con los 
requisitos 

Gestión de 
certificado de 
habilitación 

Acreditar al profesional que 
desempeñe actividades 

inherentes a la ingeniería en 
cualquier institución para el 

ejercicio de la profesión 

No le facilitan el 
certificado de 
habilitación 

El colegiado no se 
encuentra al día con 

sus pagos. 

Gestión de 
convenios 

Desarrollar cursos de 
capacitación de alto nivel con 

el fin de ampliar los 
conocimientos técnicos y/o 
científicos de los ingenieros 

No se acepta la 
propuesta 

La empresa no 
cumple con los 

requisitos 

Gestión de 
alquiler de 
ambientes 

Brindar el alquiler de 
ambientes a los ingenieros del 

CIP 

Cruce de 
horarios, los 

equipos fallen. 

Falta de 
sistematización de 

catalogo 

Gestión de 
seguros 

Otorgar un beneficio 
económico al colegiado y 

familia 

Rechazo de la 
solicitud 

No cumplido con los 
requisitos 

Gestión de 
mantenimiento 

Brindar solución a problemas 
de equipos y software de TI 

Decanato no 
acepte la solicitud 
de comprar una 

pieza. 

Falta de dinero 

No se da solución 
rápida a 

problemas de 
software 

Insuficientes 
conocimientos de las 

personas 
encargadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se mostrará una matriz de riesgos que se elaboró con base de 

los cuestionarios realizados, esta matriz se visualizara en el anexo 25.  
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5.1. Adaptar un método ágil para el diseño de arquitectura empresarial. 

Para adaptar el método ágil de arquitectura empresarial se realizó una revisión 

de los métodos agiles existentes. 

Se encontró un estudio realizado por (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan 

Cekerekli, 2013) señalan que las empresas para satisfacer sus necesidades 

implementan arquitectura empresarial con enfoque tradicional, las empresas 

inician proyecto enormes, este tipo de proyectos necesitan un equipo muy 

concurrido y complejo ya que consiste en analizar todo el sistema y rediseñar 

todos sus procesos de negocio, haciendo juego con las nuevas tecnologías, esto 

implica que las empresas tienen que cerrar su sistema  actual y ejecutar el nuevo 

sistema esto hace que exista un alto índice de riesgos y fracasos en los 

proyectos, debido a los problemas y dificultades mencionadas anteriormente, 

sugirieron un enfoque ágil como una solución, ya que la implementación de esta 

arquitectura es más fácil a comparación de otros enfoques, el enfoque ágil no 

solo se centra en la tecnología y las técnicas sino también en las personas. Este 

enfoque funciona interactivamente de forma incremental mientras se ejecuta un 

proyecto. A continuación, se muestra una orden cronológica para proyectos de 

arquitectura empresarial ágil. 
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Figura 1: Modelo de orden cronológica para proyectos de Arquitectura Empresarial. 

 

Fuente: (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 2013) 

Finalizar el proyecto de la conversión de AE

Adaptar un proyecto pequeño con conversión paralela

Implemetar cada pequeño proyecto

Formar equipo de conversión para cada proyecto

Dividir el proyecto AE en pequeños proyectos agiles y 
manejables

Ejecutar el prototipo de la AE en simultáneo con la AE actual.

Producir y ejecutar el modulo principal

Implementar y demostrar el prototipo

Definir el prototipo AE del modulo central

Formar el equipo central de AE

Crear un departamento federado de AE

Comenzar el proyecto de conversión de AE

Hacer la estimacción del proyecto AE

crear una hoja de ruta de converción( plan de proyecto)

Definir la arquitectura objetivo

Definir la AE actual
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Este enfoque ofrece un modelo de procedimiento detallado para el desarrollo de 

una arquitectura empresarial, este enfoque ágil, empieza con pruebas de 

concepto y el progreso con pequeños proyectos divididos gracias a la 

metodología de convivencia. Este es preferible debido a su contribución con el 

equilibrio de las tecnologías y el negocio. 

Tabla 4: Diferencias entre enfoque ágil y enfoque tradicional. 

Enfoque ágil Enfoque Tradicional 

- Cuenta con apoyo de los 

gerentes. 

- Falta de apoyo de la alta gerencia. 

- A medida que se va consolidando 

se va haciendo el cambio. 

- Implica hacer cambios totales. 

- Los riesgos son menores. - Tienen un alto índice de riesgos y 

fracasos. 

- Implementación de la nueva 

arquitectura es bastante fácil. 

- La implementación de la nueva 

arquitectura es compleja. 

 

Fuente: (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 2013) 

Por otro lado (Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, 2008) dicen que el enfoque 

ágil es un marco que puede resolver problemas y ayudar a las organizaciones a 

alcanzar sus objetivos, mediante el uso de este marco se puede reducir riesgos 

en los proyectos y también la cooperación del equipo del proyecto es una 

garantía para la prosperidad de la organización. 

La arquitectura empresarial de este marco hace que las empresas terminen la 

arquitectura mejor, más rápido, más barato y con la completa adhesión de los 

interesados, a continuación, se muestra el marco de arquitectura empresarial 

ágil. 
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Fuente: (Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, 2008) 
 

 

 

Este marco consta de 7 modelos y 11 interacciones entre ellos, estos modelos e 

interacciones están hechos de principios y valores agiles, también cubren 5 

puntos de vista y 6 aspectos de proyectos y empresas. Los puntos de vista son: 

planificador, propietario, diseñador, constructor y programador y los aspectos de 

proyecto son: función de datos, red, personas, tiempo y motivación. 

El primer modelo es: proyección de negocios, recursos y tecnologías de soporte, 

este modelo cumple con la función de construir el sistema de operación.  

Figura 2: Marco de Arquitectura Empresarial ágil. 
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El segundo modelo: monitoreo de procesos y optimización continúa, este modelo 

se compone de las estructuras organizacionales y proporciona facilidades como: 

medir los componentes de desempeño para poder detectar posibles 

discrepancias entre los procesos y la realidad de las operaciones. 

El modelo de anticipación técnica funcional, su principal rol es anticipar que 

necesidades emergentes de los clientes o tecnologías son aptos en un futuro 

inmediato. 

Adaptación de competencias y tipos de colaboración: este dominio cubre la 

implementación de un marco ágil en términos de formación y comunicación 

ofreciendo a los recursos humanos una mejora de sus competencias, un 

seguimiento de procesos y modelos de optimización continúa. 

Modelo de sistemas de información y sistemas tecnológicos, este dominio cubre 

la operación y el control de sistemas de información y tecnologías. 

Modelo de operación de procesos, este dominio cubre las reglas aplicadas a las 

operaciones que componen el proceso actual. 

Modelo rudimentario de diseño, en este dominio se hace planes para procesar 

modelos de operación, disminuyendo riesgos del proyecto, este modelo se usa 

para hacer actividades futuras. 

También en el estudio de (Aldea, Iacob, Quartel, & Franken, 2013) señalan que 

hoy en día lograr y mantener una alineación entre el negocio y las TI sigue siendo 

una tarea desalentadora para las empresas, por la falta de alineación pueden 

ocurrir varios problemas como : disminución en la eficiencia operativa, perdida 

de ventaja competitiva, enfrentar altos costos, es por ello que plantean un 

método basado en modelos de estrategias, lo que significa que se basa en la 

combinación de varios modelos de estrategias, a continuación se muestra el 

método. 
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Fuente: (Aldea et al., 2013b) 

Este método consta de 9 fases: 

A.  Fase del proceso de visión 

Este proceso implica definir cuál es el propósito de su organización y que se 

quiere lograr. 

B. Fase del modelo de negocio 

El propósito de esta fase es ayudar a la organización a definir y refinar su modelo 

de negocio, el Canvas se puede usar para definir como una empresa crea, 

entrega y captura valor en el futuro. 

C. Fase de análisis ambiental 

Figura 3: Método basado en modelo de estrategias. 
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El objetivo principal de esta fase es determinar los factores internos y externos 

que influyen en el rendimiento de la organización, una opción para evaluar el 

entorno de la organización es utilizando el análisis FODA, este análisis ayuda a 

la organización a construir su estrategia en función a los factores de su 

producción actual. 

D. Fase de opciones estratégicas 

El propósito de esta fase es determinar las opciones que tiene la organización, 

en base a los resultados del análisis ambiental. 

E. Fase de elecciones estratégicas 

Esta fase tiene como objetivo principal, determinar el mejor curso de acción para 

una organización en función de los resultados de la fase de opciones 

estratégicas, también establecer que opción estratégica debe ser elegido y 

reemplazar su modelo de negocio actual. 

F. Fase de elaboración de la estrategia 

En esta fase las estrategias que se han elegido se especifican en objetivos 

alcanzables, para esta fase se puede considerar el mapa de estrategias, ya que 

consiste en determinar los objetivos financieros que concuerdan con la 

estrategia elegida, también se elaborara objetivos que la organización debería 

tratar de lograr para mejorar y crecer dentro de la estrategia elegida. 

G. Fase de medidas y métricas 

En esta fase es donde los objetivos determinados en la fase anterior se 

traducirán en acciones trazables y aplicables, el mejor modelo que se puede 

usar en esta fase, es el Balanced ScoreCard, la función de este es ayudar a 

determinar las medidas que se utilizan para evaluar los objetivos elegidos, los 

objetivos que se deben cumplirse después de la implementación. 

H. Fase de implementación de la estrategia 

El objetivo principal de esta fase es traducir la estrategia elegida y las metas 

organizacionales en un cambio organizacional efectivo y eficiente, para esta 

fase se pueden usar los lenguajes de modelado Archimate, para poder modelar 

los objetivos y las iniciativas que se determinan en la fase anterior. 
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I. Fase de evaluación de la estrategia 

Esta es la fase final de método en la cual el progreso y resultados de la 

implementación son evaluados. 

Una vez revisada los métodos agiles existentes, se propuso un nuevo método, 

este método fue diseñado en base a dos métodos: modelo de estrategias, este 

modelo conduce a una mejor comprensión de como el negocio puede crear, 

capturar valor, dicho modelo ayuda a la organización a definir su estrategia y a 

tener una visión general de la organización y el método de orden cronológica 

para proyectos de arquitectura empresarial, es un método orientado al negocio, 

dicho método ayuda a la organización a definir el modelo conceptual AS-IS para 

obtener el análisis de la situación actual de la empresa en busca de las mejores 

oportunidades de mejora y el modelo TO-BE que se desarrolla para tener en 

cuenta la situación deseada de la organización, a partir de dichos modelos se 

consideró algunas actividades y tareas que se adaptan al Colegio de ingenieros 

del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, ver tabla 2.
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Tabla 5: Matriz de Modelos Agiles elegidos. 

Modelos Actividades/ Tareas Propósito Entrada Salida 

 
 
 
 
 
MODELO DE 
ESTRATEGIAS 

Motivación del 
negocio en base al 
modelo Canvas 

Esta fase ayuda a una organización 
a definir su modelo de negocio. 

¿Cómo el negocio crea y captura 
valor? 

Descripción general de los nueve bloques que 
pueden ayudar a una organización a crear, 
entregar y capturar valor. 

Análisis de 
planificación 
estratégica. 

Esta fase ayuda a la organización a 
realizar un análisis de la visión y 
misión. 

¿Se plantea preguntas con el fin de 
saber hacia dónde va la 
organización, a que se dedica y cuál 
es la razón de ser? 

Descripción de las preguntas planteadas en el 
análisis. 

Identificación del 
modelo de 
capacidades. 

Determinar la capacidad de una 
organización para mantener una 
ventaja competitiva examinando 
sus capacidades. 

El modelo de negocio de la 
organización, especialmente las 
actividades claves 

Análisis de la capacidad de una organización 
para integrar, construir y reconfigurar sus 
competencias con el fin de lograr una ventaja 
competitiva sostenida. 

Identificación del 
modelo de procesos 

Esta fase representa, a manera de 
inventario gráfico, los procesos de 
una organización 

Interacción de todos los procesos 
que realiza una organización. 

Diagrama del modelado de procesos. 

 
 

MODELO DE 
ORDEN 

CRONOLOGICA 
PARA 

PROYECTOS 
DE AE 

Definir la AE actual Definir la situación actual de la 
organización. 

Análisis del proceso de negocio, 
descripción de los procesos tal y 
como esta. 

Diagrama del proceso, descripción del 
proceso. 

Definir la arquitectura 
objetivo 

Definir la propuesta de mejora del 
proceso. 

Definir el nuevo modelo del proceso 
de negocio. 

Diagrama del proceso de negocio con la 
propuesta de mejora. 

Crear una hoja de ruta 
del proyecto (plan de 
proyecto) 

Ejecutar pequeños proyectos de TI. Definir el diagrama de negocio 
actual y un diagrama de objetivos 
para definir la hoja de ruta. 

 
Proyectos agiles manejables. 

 
Simular el prototipo 

En esta fase todos los procesos 
identificados deben ser simulados. 

 
Plan de gestión de tiempos. 

 
Diagrama de simulación de procesos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Adaptado de (Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli, 

2013)(Aldea, Iacob, Quartel, & Franken, 2013a) 

Elaboración propia. 

 

Este método ágil ayuda a las organizaciones a desarrollar arquitectura 

empresarial, realizando cambios pequeños en los proceso, se adapta con 

facilidad a cualquier organización, es un método en la que se aplica un conjunto 

de buenas prácticas, dicho método inicia con la motivación del negocio en base 

a la herramienta Canvas, luego se hace un análisis de planificación estratégica 

identificando el modelo de capacidades y el mapa de proceso, con los procesos 

identificados se construye el modelado de cada proceso en la herramienta bizagi 

y en el diagrama Sipoc. Luego se toma un proceso se elabora su arquitectura 

actual AS-IS en la que se reflejó la situación actual del proceso, luego se elabora 

la arquitectura objetivo del proceso con las propuestas de mejora y así 

iterativamente por cada proceso identificado, además se crea un plan de 

Figura 4: Adaptación de un Método ágil. 

Análisis de la organización Construcción de la arquitectura  

Simulación 

Definición de proyectos 

 

 

 

Motivación 

del 

Negocio 

CANVAS 

Modelo de 

negocio 

Análisis de 

Planificación 

Estratégica 

Identificación 

del Modelo de 

Capacidades 

Identificación 

del Modelo de 

Procesos 

 

Definir la AE Actual (AS-IS) 

Definir la arquitectura 

Objetivo (TO-BE) 

Simular el prototipo 

Elaborar hoja de ruta del 

proyecto (plan de proyecto) 

Ejecutar el 

prototipo de la AE 

en simultáneo con 

la AE actual 

Finalizar el 

proyecto de 

conversión de AE 

Dividir el proyecto 

en pequeños 

agiles manejables 
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proyecto con las propuestas de mejora, estos proyectos se dividen en pequeños 

proyectos agiles manejable y finalmente se realiza una simulación de cada 

proceso. 

Las imágenes y tablas que se mostraran a continuación fueron elaborados por 

el Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque, conformados por: Elky Manuel 

Eloreaga De La Cruz, Hidelsa Vilchez Tarrillo, Ronal Farroñan Valdera, Annie 

Yaritza Stephany Cordova Escobedo y Luis Manuel Augusto Tezen Cabrejos, 

asesorados por el Ingeniero Heber Ivan Mejia Cabrera. 

Tabla 6 : Entregables del Método ágil Propuesto. 

 Actividades/ Tareas Artefactos 

 
 
 
 
 

Análisis de la 
organización 

Motivación del negocio.          Lienzo de Canvas 

Análisis de la planificación 
estratégica. 

• Matriz de análisis de Visión. 

• Matriz de análisis de Misión. 

Identificación del modelo de 
capacidades. 

• Diagrama de capacidades de 
primer, segundo, tercer nivel. 

 
Identificación del modelo de 
procesos. 

 

• Diagrama de modelo de 
procesos. 

• Diagrama Sipoc. 

• Diagrama de modelado de 
procesos. 

 
 

Construcción 
de la 

arquitectura. 

 
Definir la AE actual (AS-IS) 

 

• Diagrama del modelado de 
proceso arquitectura AS-IS. 

 
Definir la arquitectura objetivo (TO-
BE) 

 

• Diagrama de modelado 
proceso arquitectura TO-BE. 

 
Definición del 

proyecto 

 
Crear hoja de ruta del proyecto (plan 
de proyecto) 

 

• Project Chárter. 

 
Simulación 

 
Simular el prototipo. 

 

• Diagrama de la simulación de 
proceso. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Análisis de la organización del caso de estudio. 

Una vez construido el método ágil basado en los modelos existentes se procedió 

a seguir cada etapa del modelo ágil, en este trabajo de investigación se identificó 

al sujeto de estudio que es el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental Lambayeque, donde se realiza el mencionado análisis. 

5.2.1. Aspectos Generales (Presentación de la Empresa). 

Figura 5: Logo del Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

Fuente: (Portal Institucional del Colegio de Ingenieros del Perú ,2017) 

Según el (Portal Institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, 2017). El 

Colegio de Ingenieros del Perú nació de un planteamiento propuesto en la 

Primera Conferencia Nacional de Ingeniería realizada en 1932 por la Sociedad 

de Ingenieros del Perú. Aunque dicha propuesta no prosperó, 30 años después 

se cristalizó ante la necesidad de colegiación de los ingenieros. 

El apoyo tenaz del ingeniero Enrique Martinelli Senador de la República en ese 

entonces y la Directiva de la Sociedad de Ingenieros del Perú hace posible que 

el 8 de junio de 1962 se promulgue la Ley 14086 que crea el Colegio de 

Ingenieros del Perú. La norma fue rubricada por el presidente Manuel Prado y el 

Ingeniero Jorge Grieve, ex presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú en 

1961.  



 

58 

 

Sin embargo, en 1986 la directiva que presidía el ingeniero Gonzalo García 

Núñez ante las diferentes modificaciones que tenía el estatuto, consideró 

necesario elaborar un nuevo estatuto acorde a la modernidad de ese entonces y 

gestionó una nueva ley para el Colegio de Ingenieros del Perú, que permita la 

descentralización y autonomía de los Consejos Departamentales. 

Así el 20 de enero de 1987, el Congreso aprueba la Ley Nº 24648 derogándose 

la Ley 14086 que originalmente creó el Colegio de Ingenieros del Perú. 

5.2.1.1. Visión y Misión: 

Visión: 

“Ser reconocida como una institución sólida, que patrocina el manejo eficiente 

del conocimiento, con la finalidad de orientar a la sociedad peruana en las 

grandes decisiones, fomentando la práctica de valores y comportamiento ético 

de los ingenieros profesionales, así como elevando la calidad de la ingeniería, 

apoyando el crecimiento del país en el contexto de la globalización” (Plan 

Estratégico Institucional, 2016). 

Misión: 

“Somos una institución deontológico, sin fines de lucro, que representa y 

agrupa a los ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades, 

que cautela y preserva el comportamiento ético de sus miembros, y debe 

asegurar al Perú que cuenta con una profesión nacional que ejerce la 

ingeniería en un contexto de orden, respeto, competitividad, calidad y ética, 

y que está enraizada en sus valores sociales, culturales y políticos, como 

base fundamental en el proceso de desarrollo de la nación” (Plan Estratégico 

Institucional ,2016). 
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Organigrama institucional 

Figura 6: Organigrama institucional del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque. 

 

Fuente: (Plan Estratégico Institucional,2016) 

 

5.2.1.2. Objetivos. 

A continuación se mostrara los objetivos obtenidos del (“Plan Estratégico 

Institucional,” 2016). 

1.  Con relación al País: 

a) Impulsar su independencia y desarrollo tecnológico mediante el rescate, 

la acumulación, la modernización y divulgación de las experiencias y 

prácticas de la Ingeniería. 
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b)  Interactuar permanentemente con la sociedad, mediante el cotejo y 

análisis de sus principales problemas, proponiendo soluciones.  

c) Contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando políticas 

de aprovechamiento racional y prioritario de los recursos y tecnologías 

nacionales.  

d) Asesorar al Estado y a la Sociedad Civil, a los poderes públicos y a las 

instituciones, en asuntos de interés nacional.  

e) Defender el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. Defender los 

recursos naturales y productivos y su racional explotación. 

 

2.  Con relación a la Ingeniería:  

a) Promover y normar el ejercicio de la Ingeniería conforme a la moral, la 

ciencia, la técnica y la función social que a la profesión le corresponde. 

b)  Defender el prestigio de la Ingeniería y la dignidad de su ejercicio.  

c) Auspiciar y promover la investigación en las diversas especialidades de la 

Ingeniería.  

d) Divulgar y publicar los avances, obras y trabajos de sus autores con 

especial referencia a la realidad nacional. 

 

3.  Con relación a los Ingenieros: 

a) Cautelar los intereses generales de la profesión y los derechos de los 

Ingenieros en el ejercicio de la misma en todo el país.  

b) Promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus 

integrantes.  

c) Fomentar el desarrollo de una conciencia profesional y a la vinculación y 

la solidaridad en los Ingenieros. 

d)  Velar porque el ejercicio de la Ingeniería se realice conforme a la 

profesión.  

e) Defender un justo nivel de vida y adecuadas condiciones de trabajo de los 

ingenieros. 

f)  Propender a la seguridad y previsión social de sus miembros y familiares.  

g) Promover el rol de los ingenieros en la actividad empresarial del país. 
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4.  Con relación a la Formación Profesional: 

a) Velar y Coadyuvar al logro de una orientación y formación profesional 

adecuada, coordinando con los centros educativos y con las 

universidades.  

b) Fortalecer las relaciones científicas, tecnológicas y culturales con 

instituciones afines.  

c) Contribuir al logro de una formación gerencial y empresarial de los 

ingenieros. 

 

5.2.2. Motivación del negocio. 

De acuerdo al modelo ágil se hizo la motivación del negocio en base a la 

herramienta Canvas. 

El modelo de negocio describe la lógica de como una empresa crea, entrega y 

determina realmente cuál es la “propuesta de valor”, el modelo Canvas es una 

herramienta de innovación estratégica, es muy útil para tareas analíticas este 

ayudará a definir todos los elementos y a analizar la empresa como un todo y 

servirá como base para desarrollar diferentes modelos de negocio. 
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Tabla 7: Lienzo de Canvas del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 

Lambayeque. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

5.2.3. Análisis de la planificación estratégica. 

5.2.3.1. Análisis de la Visión  

“Ser reconocida como una institución sólida, que patrocina el manejo 

eficiente del conocimiento, con la finalidad de orientar a la sociedad peruana 

en las grandes decisiones, fomentando la práctica de valores y 

comportamiento ético de los ingenieros profesionales, así como elevando la 

calidad de la ingeniería, apoyando el crecimiento del país en el contexto de 

la globalización (Plan Estratégico Institucional, 2016). 

ASOCIACIONES 
CLAVES 
 

• Universidades. 
• Entidades del 

gobierno. 
• Sociedad civil. 

ACTIVIDADES 
CLAVES 
 
 
 

• Registro de 
admisión de 
colegiados. 

PROPUESTA DE 
VALOR 
 
 

• Colegiatura. 

• Validez de la 
firma. 

• Capacitaciones 
a colegiados. 

• Beneficios por 
convenios con 
instituciones. 

RELACIÓN CON EL 
CLIENTE 
 

• Comunicación 
por correos. 

• Comunicación 
por llamadas 
telefónicas. 

SEGMENTO DE 
MERCADO  
 

• Ingenieros 
que quieran 
colegiarse en 
la sede de 
Lambayeque. 

RECURSOS 
CLAVES  
 

• Equipos y 
software de TI. 

• Infraestructura. 

• Plataforma 
web. 

• Personal. 

CANALES 
 

 
• CIP  movil. 
• Web. 
• Redes 

Sociales. 

ESTRUCTUTA DE COSTO 

• Gastos de remuneraciones 
(personal). 

• Gastos operativos. 

• Gastos de servicio. 

FUENTES DE INGRESO 

• Pagos mensuales de los ingenieros 
colegiados. 

• Ingresos por otros servicios. 
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Tabla 8: Matriz de Análisis de la visión del Colegio de Ingenieros del Perú. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.2.3.2. Análisis de la Misión.  

Tabla 9: Matriz Análisis de la Misión del Colegio de Ingenieros del Perú. 

Misión 

“Somos una institución deontológico, sin fines de lucro, que representa y agrupa a los 

ingenieros profesionales del Perú, de todas las especialidades, que cautela y preserva el 

comportamiento ético de sus miembros, y debe asegurar al Perú que cuenta con una 

profesión nacional que ejerce la ingeniería en un contexto de orden, respeto, 

competitividad, calidad y ética, y que está enraizada en sus valores sociales, culturales y 

políticos, como base fundamental en el proceso de desarrollo de la nación” 

¿Por qué existimos (cuál es nuestro 
propósito básico)? 

representa y agrupa a los ingenieros 
profesionales del Perú 

¿En qué sector debemos estar? Ingeniería 

¿Quién es nuestro usuario o ciudadano 
objetivo? 

ingenieros profesionales del Perú 

Visión 

¿Qué deseamos hacer en el futuro? Ser reconocida como una institución solida 

¿Parar que lo haremos? Con la finalidad de orientar a la sociedad 
peruana en las grandes decisiones 

¿A quién deseamos servir? Ingenieros profesionales 

¿En qué tiempo lograremos la 
visión? 

No explica. 

¿Qué recursos emplearemos? Practica de valores y comportamiento ético 

¿Qué tratamos de conseguir? Ser reconocida como una institución solida 

¿Cuáles son nuestros valores? No explica. 

¿Cómo produciremos resultados? Fomentando la práctica de valores y 
comportamiento ético 

¿Cómo nos enfrentaremos al 
cambio? 

No explica 

¿Cómo conseguiremos ser 
competitivos? 

Elevando la calidad de ingeniería, apoyando el 
crecimiento del país 
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¿En dónde se encuentra nuestro usuario o 
ciudadano objetivo? 

Perú 

¿Qué es valor para nuestro usuario o 
ciudadano? 

asegurar al Perú que cuenta con una 
profesión nacional que ejerce la 
ingeniería 

¿Qué necesidades podemos satisfacer? No explica 

¿Cómo es que vamos a satisfacer estas 
necesidades? 

cautela y preserva el comportamiento 
ético de sus miembros 

¿En qué nicho o sector queremos estar? Ingenieros de cualquier tipo. 

¿Cuáles son nuestros productos o 
servicios presentes o futuros? 

representa y agrupa a los ingenieros 
profesionales del Perú 

¿En qué nos distinguimos?, ¿qué 
característica especial tenemos o 
deseamos tener? 

Institución deontológica 

¿Cómo mediremos el éxito de la misión? No explica. 

¿Qué aspectos filosóficos son importantes 
para el futuro de nuestra organización? 

Orden, respeto, competitividad, calidad 
y ética, y que está enraizada en sus 
valores sociales, culturales y políticos 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

5.2.4. Identificación del modelo de capacidades. 

 

El mapa de capacidades de negocio, define lo que hace una organización, 

permitiendo identificar los servicios u operaciones del negocio que ejecutan las 

organizaciones para crear ganancias, estas capacidades se clasifican en primer, 

segundo y tercer nivel, a continuación, se muestran las capacidades 

identificadas en el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de 

Lambayeque. 
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5.2.4.1. Capacidades de primer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

5.2.4.2. Capacidades de segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de convenios 

Gestión de alquiler de ambientes 

Gestión disciplinaria 

Gestión de colegiatura 

Capacidades de 1° Nivel 

 

Gestión de Convenio Educacional 

Gestión de Convenios 

Gestión de convenio Comercial 

Gestión de Convenio de Descuento 

por Planilla 

 

Gestión de Catalogo de ambientes 

Gestión de Alquiler de 
ambientes 

Gestión de Contrato 

Gestión de Mantenimiento 

Capacidades de 2° Nivel 

Figura 8: Capacidades de segundo nivel. 

Figura 7: Capacidades de primer nivel. 
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 Fuente: Elaboración propia.  

5.2.4.3. Capacidades de tercer nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Gestión de obtención de 

colegiatura 

Gestión de Colegiatura 

Gestión de cambio de Sede 

Capacidades de 2° Nivel 

 
Gestión de cumplimiento de 

Normas 

Gestión Disciplinaria 

 

 

-  

 

- Gestión de Cursos y 

Capacitaciones. 

- Gestión de Publicaciones. 

Gestión de Convenio Educacional 

Gestión de Convenios 

 

 

 

 

Gestión de Alquiler de 
ambientes 

Gestión de Catalogo de ambientes 

- Gestión de Precios. 

Gestión de Contrato 

- Gestión de análisis de 

Contrato. 

Gestión de Mantenimiento 

- Gestión de informe después 

del alquiler 

Capacidades de 3° Nivel 

Figura 10: Capacidades de tercer nivel 

Figura 9: Capacidades de segundo nivel 

 



 

67 

 

5.2.5. Identificación del modelo de procesos. 

 

El mapa de procesos brinda una visión de alto nivel y sistemática de la 

organización, sus procesos y la propuesta de valor generados para los clientes 

o grupos de interés. 

Es por ello que se hizo el modelo de procesos en función a tres grupos: procesos 

estratégicos, estos procesos definen la dirección y estratégicas que tiene el 

Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque, los 

procesos Core, son los procesos relacionados con la misión, en la que permiten 

generar los productos y servicios valorados por el cliente y por último los 

procesos de soporte, estos procesos no están relacionados directamente con la 

misión pero son necesarios para la realización de los productos y servicios, a 

continuación se visualizara a detalle el mapa de procesos del Colegio de 

Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque.
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Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque.

Figura 11: Mapa de procesos del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque. 

Gestión de Obtención de 

Colegiatura 
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Gestión de 

Mantenimiento. 

Gestión administrativa 

Gestión de Eventos y 

cursos 

Gestión de Emisión de 

Certificación de Habilidad 

Gestión de Proceso 

Disciplinario 

Gestión de Cambio de 

Sede 

Gestión de Alquiler de 

Ambientes 
Gestión de Seguros 

Gestión de Convenios. 

 

 

Gestión Educativa 

 

Gestión Comercial 

 

Gestión de planilla 
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En la elaboración del mapa de procesos, se identificaron 10 procesos en la que 

se construyó el modelo de cada proceso en la herramienta bizagi y en el 

diagrama SIPOC. 

Bizagi es una herramienta que permite diagramar y simular procesos en un 

formato estándar conocido como BPMN. 

SIPOC, permite analizar el proceso con más detalle, identificando todas las 

entradas y salidas del proceso, además permite determinar los clientes 

vinculados a cada proceso. 

Atreves de estas herramientas se reflejó la realidad de dicha organización, en 

las que se identificaron los siguientes servicios: 

5.2.5.1. Gestión de obtención de Colegiatura. 

El Colegio de Ingeniero del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque, 

cuenta con diferentes tipos de colegiatura: colegiatura como miembro 

ordinario, colegiatura como miembro temporal, colegiatura por segunda 

especialidad, Colegiado vitalicio, por la cual solo se consideró colegiatura como 

miembro ordinario y colegiatura como miembro temporal. 

 

a) Colegiatura como miembro ordinario. 

El proceso de colegiatura como miembro ordinario inicia cuando un profesional 

de ingeniería realiza su registro virtual de ficha de colegiación, cumple con los 

requisitos establecidos, la secretaria de colegiatura se encarga de comprobar 

que todos los documentos estén completos y sean los adecuados, luego la 

secretaria genera el orden de pago, el ingeniero efectúa el pago en caja y 

vuelve a presenta el voucher a la secretaria, la secretaria adjunta el voucher a 

la documentación, luego el presidente de capitulo evalúa y aprueba la 

documentación, la directiva de comisión de matrícula firma la ficha de 

colegiación, luego la secretaria remite el expediente al consejo nacional donde 

tienen 20 días hábiles para asignar el registro CIP del colegiado y remitir 

diplomas y carnet de colegiados, la secretaria coordina con el decano fecha de 

colegiación, envía invitaciones por correo o llamadas telefónicas a los 

ingenieros, este proceso finaliza con la juramentación y entrega de 
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documentos al ingeniero. A continuación, en la tabla 7 se muestra a detalle el 

proceso en el diagrama SIPOC y en la figura 12 el modelado del proceso en 

bizagi. 

Tabla 10: SIPOC Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque.

NOMBRE DEL PROCESO Colegiación como Miembro Ordinario 

PROPÓSITO DEL 
PROCESO 

Incorporar como Miembro Ordinario a un profesional de Ingeniería 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS CLIENTES 

 

• Ingeniero 

 
Solicitudes de 
incorporación 
como Miembros 
Ordinarios al 
Colegio de 
Ingeniero del 
Perú. 

 
 

• Solicitar 
Incorporación al 
CIP. 

• Presentar 
documentación 
necesaria. 

• Recibir 
Documentación. 

• Evaluar 
Documentación. 

• Aprobar 
solicitud. 

• Programar 
ceremonia. 

• Recibir 
juramentación. 

 

 

• Ingenieros 

colegiados como 

Miembros 

Ordinarios. 

 

• Ingenieros. 

MÉTRICAS  INDICADORES 

 
● % de 

ingenieros 
Colegiados 
como 
Miembros 
Ordinarios. 
 
 
 
 

 
● (Número de 

ingenieros 
colegiados como 
miembros 
ordinarios) / 
Cantidad de 
postulantes. 
 

● (Número de 
expedientes 
rechazados) / 
Cantidad de 
postulantes. 

 
(Número de 
expedientes 
observados) / 
Cantidad de 
postulantes. 
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Figura 12: Modelo de proceso de Colegiatura como Miembro Ordinario. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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b) Colegiatura como miembro temporal. 

 

El proceso de colegiatura como miembro temporal, este servicio solo lo pueden 

solicitar los ingenieros extranjeros, se realiza el tramite siempre y cuando la 

empresa en la que trabajan les pida tener colegiatura, la empresa es la que 

avala la colegiatura del ingeniero, el ingeniero realiza su ficha virtual de 

colegiación cumple con los requisitos, la secretaria es la encargada de revisar 

que toda la documentación este completa, genera el orden de pago, el 

ingeniero realiza el pago en caja, el presidente de capitulo evalúa y aprueba 

expediente, luego la comisión de evaluación, son los encargados de firmar 

ficha de colegiación, la secretaria remite el expediente al consejo nacional y 

tiene un plazo de 20 días hábiles para realizar el registro CIP del ingeniero, 

remitir diplomas y carnet de colegiado, la secretaria recibe diplomas y carnet, 

coordina con el Decano fecha de colegiación, envía invitaciones por correo y 

llamadas telefónicas al ingeniero, este proceso termina con la juramentación y 

entrega de documentación de colegiado al ingeniero. 

En la tabla 8 se visualizará a detalle el Sipoc de dicho proceso y en la figura 

13 el modelado del proceso en la herramienta bizagi. 
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Tabla 11: Sipoc de Colegiación como Miembro Temporal. 

NOMBRE DEL PROCESO Colegiación de Miembros Temporales. 

PROPÓSITO DEL 
PROCESO 

Incorporar como Miembro Temporal a un profesional de Ingeniería 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS CLIENTES 

 

• Ingeniero 

 
Solicitudes de 
incorporación 
como Miembros 
Temporal al 
Colegio de 
Ingeniero del 
Perú. 

 
 

• Pedir 
colegiatura al 
ingeniero 

• Solicitar 
Incorporación al 
CIP. 

• Avalar 
colegiatura del 
ingeniero. 

• Presentar 
documentación 
necesaria. 

• Cumplir 
Requisitos. 

• Recibir 
Documentación. 

• Evaluar 
Documentación. 

• Aprobar 
solicitud. 

• Programar 
ceremonia. 

• Recibir 
juramentación 

 

 

• Ingenieros 

colegiados 

como 

Miembros 

Temporales. 

 

• Ingenieros. 

MÉTRICAS  IDICADORES 

 
● % de 

ingenieros 
Colegiados 
como 
Miembros 
Temporales. 

 
 
 
 

 
● (Número de 

ingenieros 
colegiados 
como 
miembros 
Temporales) / 
Cantidad de 
postulantes. 
 

● (Número de 
expedientes 
rechazados) / 
Cantidad de 
postulantes. 

 
(Número de 
expedientes 
observados) / 
Cantidad de 
postulantes  

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo 

Departamental Lambayeque. 
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Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

Figura 13: Modelado de proceso de Colegiatura como Miembro Temporal. 
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5.2.5.2. Gestión de cambio de sede. 

Un ingeniero colegiado puede solicitar el cambio de sede por haberse 

variado su domicilio o el lugar de trabajo del colegiado, El Colegio de 

ingenieros del Perú- Consejo Departamental Lambayeque cuenta con este 

servicio. Este proceso inicia cuando un ingeniero colegiado solicita una 

constancia de no adeudo, tesorería se encarga de verificar aceptar y emitir 

la constancia, el ingeniero obtiene la constancia, luego ingresa a internet 

para solicitar su cambio de sede, el consejo departamental de origen 

recibe, verifica solicitud, el consejo departamental destino, recibe y da 

conformidad de solicitud, el proceso termina con la conformidad de cambio 

de sede a través de un correo electrónico. 

En la tabla 9 se verá con más detalle el Sipoc, y en la figura 14 el modelado 

del proceso en la herramienta bizagi. 

Tabla 12: Sipoc de Gestión de Cambio de Sede. 

NOMBRE DEL PROCESO Cambio de sede 

PROPÓSITO DEL PROCESO Proporcionar de manera fácil el cambio de sede a un ingeniero 
colegiado 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS CLIENTES 

 
• Consejo 

departamental de 
origen. 

• Consejo 
departamental 
destino. 

• Consejo nacional. 

• Ingeniero 

 
Solicitud 
constancia de No 
Adeudo 
Solicitud de 
cambio de sede 

 

 
• Solicitar cambio 

de sede 

• Presentar 
documentación 
necesaria 

• Recibir 
documentación 

• Evaluar 
documentación 

• Aprobar 
solicitud 

 

• Cambio de sede de los 

Ingenieros colegiado. 

 

• Ingeniero 
colegiado 

MÉTRICAS IDICADORES 

 
● % de ingenieros 

Colegiados que 
solicitaron 
cambio de sede 

 

 
● Número de ingenieros 

colegiados que 
solicitaron cambio de 
sede al mes / total 

● Número de ingenieros 
colegiados rechazados 
al mes / total 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Figura 14: Modelado de proceso de Gestión de Cambio de Sede 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental 

Lambayeque. 
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5.2.5.3. Gestión de alquiler de ambientes. 

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque, 

tiene varios locales en la que cualquier persona u empresa podrá alquilar, existe 

un catálogo en la que se encuentra especificados los ambientes con sus precios, 

para los ingenieros colegiados el costo de alquiler es mucho menor al costo de 

cualquier persona u empresa. El proceso inicia cuando la persona interesada en 

alquilar un ambiente se acerca al área de admisión para pedir información sobre 

este servicio, el área de admisión le deriva a la persona interesada hacia el 

administrador, este le brindar información, indicándole los pasos que deberá 

seguir para el alquiler de algún ambiente, una vez que realizo el alquiler, el 

proceso termina cuando se hace un informe del estado del ambiente después 

del alquiler, este informe es verificado por el administrador, si el estado del 

ambiente está conforme se le entrega la garante después de 3 días hábiles caso 

contrario se hace descuento de su garantía según los daños. 

En la tabla 10 se visualizará a detalle el Sipoc de dicho proceso y en la figura 15 

el modelado del proceso en la herramienta bizagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito del proceso: Brindar el alquiler de ambientes a los ingenieros del Colegio de 

Ingenieros del Perú. 

  

Proveedores 

- Personal de 

servicio  

- Ing. 

Colegiados  

 

 
Métrica  

- Nivel uso de 

los 

ambientes 

 

Indicadores 

Ingreso * mes 

Costo 

Mantenimiento

. 

 

Cliente 

-Ingenieros.  

-Contabilidad. 

 

 

 

Insumos  

- Solicitud del 

Alquiler. 

 

- Catalogó de 

ambientes. 

 

Procesos 

1. Consultar Alquiler de 

Ambientes. 

2. Llenar Solicitud del 

alquiler del Ambiente. 

3. Pagar costo y garantía 

del Ambiente en caja 

del CIP. 

4. Pagar costos de 

APDAYC Y UNIMPR. 

5. Verificar y entregar 

comprobantes de Pago. 

6. Verificar y firmar 

contrato del alquiler. 

 

Resultados  

- Boletas de 

Pago. 

- Contrato 

del Alquiler 

 

Tabla 13: Sipoc de Gestión de alquiler de ambientes. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Figura 15: Modelado de proceso de Gestión de Alquiler de Ambientes. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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5.2.5.4. Gestión de mantenimiento. 

Este proceso se divide en dos subprocesos: gestión de mantenimiento de equipos 

y gestión de mantenimiento de alquiler de ambientes. 

a) Gestión de mantenimiento de equipos. 

Este proceso inicia cuando una área o capitulo tiene algún problema se informa al 

área de TI, se encargan de verificar si el problema es de hardware o software, si el 

problema no es grave se soluciona ahí mismo y si el problema es grave se lleva el 

equipo al área de TI y se revisa el problema si el problema es simple se resuelve 

ahí mismo, pero si se requiere de la compra de alguna pieza, se envía un informe 

al decanato con una copia a administración, posteriormente de la aceptación del 

decano, tesorería realiza el desembolso y finalmente TI obtiene la pieza y se 

soluciona el problema. 

 

b) Gestión de mantenimiento de alquiler de ambientes. 

Este proceso se hace posteriormente del alquiler de un local, tesorería comunica 

al área de mantenimiento que debe implementar el ambiente, si se necesita 

equipos de hardware, se le comunica al área de TI, ellos son las personas 

encargadas de implementar con los equipos solicitados. 

A continuación, se mostrará con más detalle en la tabla 11 el Sipoc y el modelado 

de los procesos en la herramienta bizagi. 
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Tabla 14: SIPOC de Gestión de Mantenimiento. 

NOMBRE DEL PROCESO Gestión de mantenimiento. 

PROPÓSITO DEL 
PROCESO 

Brindar solución a problemas de equipos y software de TI, e 

Implementar ambientes con mobiliario y equipos de TI. 

PROVEEDORES ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS CLIENTES 

 
- Áreas o 

Capítulos. 

- Gestión de 
alquiler de 
ambientes. 

 
- Acta de 

informe del 

problema. 

- Acta de 
informe de 
alquiler. 

 
- Informe del problema a 
TI. 
- Verificación del 
problema. 
- Solucionar problema. 
-  Cambiar pieza del 
equipo. 
- Solicitud de compra de 
pieza a decanato. 
- Informar desembolso a 
tesorería. 
- Recibir desembolso. 
- Comprar pieza. 
- Incorporar pieza al 
equipo. 
- Informar del problema 
resuelto  

 
- Entrega de Informe 
del problema resuelto. 
- Recibo de pago de 
alquiler de ambiente. 

 

 
- 

Colegiados. 

- No 
colegiados. 

MÉTRICAS  IDICADORES 

 
- % de 
problemas 
resueltos. 

 
 
 
 

- Problemas 
resueltos/Cantidad 
de problemas. 
 
 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de 

Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

Figura 16: Modelado del Proceso de Gestión de Mantenimiento. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de 

Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

Este proceso consta de dos subprocesos: gestión de mantenimiento de equipos 

y gestión de mantenimiento de alquiler de ambientes.
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Figura 17: Modelado de proceso de Gestión de Mantenimiento de Equipos. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo 

Departamental Lambayeque. 
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Figura 18: Modelado del proceso de Gestión de mantenimiento de ambientes. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

5.2.5.5. Gestión de convenios. 

Existen diferentes tipos de convenios como: Gestión educativa, gestión 

comercial, gestión de planillas, en este caso solo hemos considerado gestión 

educativa por límite de tiempo, este proceso inicia cuando se hace un convenido 

con una organización que desea ofrecer, dictar cursos en los ambientes del CIP 

estos cursos lo pueden recibir el público en general. 

El proceso inicia cuando una institución desea brindar, dictar algún curso, tienen 

que presentar su propuesta, la secretaria del área de capacitaciones verifica que 

la institución cumpla con los requisitos establecidos, si cumple se le informa que 

debe presentar una solicitud, el proceso culmina con la firma del convenio por 

ambas partes, luego TI hace la publicidad de los cursos que se dictaran. 

En la siguiente tabla se mostrará con más detalle el proceso antes mencionado. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

Propósito del proceso: Realizar convenios educacionales con el propósito de desarrollar 

cursos de capacitación de alto nivel con el fin de ampliar los 

conocimientos técnicos y/o científicos de los ingenieros.  

Proveedores 

- Empresa 

- Área 

capacitador

a  

 

 

 

 

 

 

 

Métrica  

- Número de 

Convenios. 

 

Indicadores 

Nº convenio * mes 

Total, convenio  

 

  

Cliente  

 

- Convenio. 

 

 

 

 

 

 

Insumos  

- Solicitud de 

Convenio. 

- Relaciones de 

cursos. 

- Standar de 

Req. por parte 

de la empresa 

 

 

 

Procesos 

- Presentar 

Propuesta. 

- Presentar solicitud 

de convenio 

adjuntando 

documentos por 

parte de la empresa. 

- Proponer y aceptar 

propuesta del 

convenio. 

- Generar convenio. 

- Verificar firmas del 

convenio. 

- Coordinar auditorio 

donde se dictarán 

los cursos. 

- Pedir y difundir 

publicidad.  

 

Resultados  

- Aprobación 

de 

Convenios. 

 

 

 

Tabla 15: Sipoc de Gestión Educativa. 



  

84 
    

Figura 19: Modelado de proceso de Gestión Educativa. 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque.
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5.2.5.6. Gestión de proceso Disciplinario. 

Este proceso consiste en sancionar el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones éticas que norman a los profesionales de ingeniería. 

Inicia cuando la parte afectada efectúa la denuncia ante el tribunal de ética, esta 

área se encarga de verificar y realiza las investigaciones correspondientes, si el 

dictamen es positivo pasa al tribunal departamental deontológico, quien 

comprueba la denuncia y el tribunal nacional de ética aplica la sanción 

correspondiente, pero si en caso el dictamen es negativo el proceso finaliza. 

En la siguiente tabla, se mostrará con más detalle el proceso anterior mente 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

PROVEEDORES 

- Denunciante 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DEL PROCESO:  Determinar la responsabilidad y sancionar el incumplimiento de 

los deberes y obligaciones éticas que norman a los 

profesionales de la ingeniería. 

METRICAS 

Porcentaje de 

colegiados 

sancionados 

 

 

 

 

INSUMOS 

-Documentos 

de 

identificación 

del denunciado 

y denunciante 

-Motivo y las 

pruebas de la 

denuncia 

PROCESO 

- Fiscalía Deontológica 

recepciona la denuncia. 

- realiza dictamen si se 

formaliza o no la denuncia 

- Si se aprueba el Tribunal 

Departamental de Ética 

examina la documentación 

- De aprobarse se abre 

proceso disciplinario 

- En caso contrario se da 

tiempo de subsanar las fallas 

- Luego la comisión instructora 

emite un fallo (primera 

instancia) 

- Se comunica a los 

involucrados para la posible 

apelación 

- Si se aprueba la apelación se 

levanta al tribunal nacional 

de ética quien tendrá la 

última palabra (segunda 

instancia) 

RESULTADO 

- Resolución 

del fallo del 

tribunal de 

ética  

 INDICADORES 

Cantidad 
denuncias/ 
Colegiados 

sancionados 

 

 

CLIENTES 

- Denuncia

nte 

 

 

 

 

Tabla 16: SIPOC de Gestión de Proceso Disciplinario 
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Figura 20: Modelado de Gestión de Proceso Disciplinario. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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5.2.5.7. Gestión de certificado de habilitación. 

Este proceso del caso de estudio, tiene como misión acreditar al profesional 

que desempeñe actividades inherentes a la ingeniería en cualquier 

institución para el ejercicio de la profesión. 

Este proceso es iniciado por el ingeniero quien solicita un certificado de 

habitación, siendo este verificado si es un ingeniero colegiado, si este no lo 

fuera debe presentar una autorización de carta poder, siendo estos datos 

verificados por la recepcionista del caso de estudio y si el solicitante es 

colegiado la recepcionista procede a verificar registro oficial de firmas y 

sello. Posteriormente el ingeniero es verificado si se encuentra hábil, pagar 

el monto del certificado, caso contrario subsanar faltas de inhabilitación. 

Este proceso finaliza cuando la recepcionista entrega el certificado de 

habilitación al ingeniero solicitante. 

A continuación, se mostrará con más detalle el Sipoc y el modelado del 

proceso en la herramienta bizagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque.

 

PROVEEDORES 

- Ingeniero 

 

 

 

 

 

MISIÓN DEL PROCESO:  Acreditar al profesional que desempeñe actividades inherentes a la ingeniería en 

cualquier institución para el ejercicio de la profesión. 

METRICAS 

Cantidad 

de 

colegiados 

habilitados 

 

 

INSUMOS 

- Datos del 

colegiado 

(carnet del 

CIP) 

 

 

PROCESO 

1. Verificar si la persona 

solicitante esta colegiada 

2. Si no está colegiada 

verificar que tenga 

autorización 

3. Si tiene autorización pedir 

datos del colegiado 

4. Si se encuentra hábil, 

pagar monto del certificado 

5. En Caso contrario 

subsanar faltas de 

inhabilitación 

6. Entregar certificado de 

habilitación 

 

RESULTADO 

- Certificado 

Habilitación 

 

 
INDICADORES 

 

Numero de 

habilitados/Númer

o de colegiados 

 

CLIENTES 

 

- Ingeniero 

habilitado 

 

 

 

 

Tabla 17: Gestión de Certificado de Habilitación. 
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Figura 21: Modelado de proceso de Gestión de Certificado de Habilitación. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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5.2.5.8. Gestión de seguro social. 

 Tabla 18: Sipoc de Seguro de Asistencia Médica Familiar. 

 

Es este proceso de seguro social existe dos subprocesos, gestión de registro y 

gestión de asignación. 

Figura 22: Modelado de proceso de Seguro Social. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

NOMBRE DEL 
PROCESO 

Gestión de Seguro de Asistencia Médica Familiar 

PROPÓSITO DEL 
PROCESO 

Otorgar un beneficio económico al colegiado y familia. 

PROVEEDOR
ES 

ENTRADAS PROCESOS RESULTADOS CLIENTES 

 
- CIP - ISS. 

 
Carta de 

declaratoria. 

-Requisitos. 

 
- Ingresar a la WEB del 
CIP. 
- Llenar totalmente los 
datos del formulario de 
carta de declaratoria. 
- Imprimir carta de 
declaratoria. 
-  Legalizar carta de 
declaratoria. 
-  Sellar carta de 
declaratoria. 
- Digitalizar documento 
y subir al sistema. 
- Presentar requisitos 
al CIP – ISS. 
- Realizar acta de 
apoyo social. 
- Recibir cheque. 

 
-Cheque. 

 
- Persona 
beneficiaria. 

MÉTRICAS  IDICADORES 

 
- % de 
colegiados 
que han 
generado su 
carta de 
declaratoria. 

 
 
 
 

- Cantidad de 
colegiados/Cantida
d de colegiados que 
ha generado su 
carta. 
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Figura 23: Modelado del subproceso de Gestión de Registro de Carta. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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         Figura 24: Modelado del subproceso de Gestión de Trámite de Aceptación. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 



  

92 

    

5.2.6. Modelado de despliegue del método ágil. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelado de despliegue del método ágil inicia con matriz de priorización de 

objetivos, luego se hace un mapeo de objetivos por procesos para identificar 

cuáles son los procesos principales, secundarios y cuales no tienen relación con 

ningún objetivo, también se realizó un matriz de priorización de procesos en 

función de objetivos, para saber el orden de modelado de las arquitecturas, 

según este orden se tomó un proceso y se construyó el modelado conceptual 

AS-IS en la que se reflejó la situación actual del proceso, luego se propuso el 

modelado TO-BE para tener en cuenta la situación deseada del proceso y así 

iterativamente por cada proceso identificado, luego se creó un plan de proyecto 

del modelado TO-BE, estos proyectos son pequeños proyectos agiles 

manejables y por último se hizo una simulación de cada proceso. 

 

5.2.6.1. SCOPE 

El alcance de un proyecto es la suma de todos los productos y sus 

requisitos o características. Se utilizará una matriz de priorización de 

objetivos, esta matriz está compuesta por criterios de evaluación que 

corresponden a COBIT 5 y estará clasificado de acuerdo a las dimensiones 

de BALANCED SCORECARD, estas herramientas se utilizaran para limitar 

el alcance de nuestro proyecto de Arquitectura Empresarial basado en 

Método ágil en el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 

Lambayeque. 

EL BALANCED SCORECARD, es la principal herramienta metodológica 

que convierte la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, debe 

Figura 25: Modelo de despliegue del método ágil. 
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ser un componente de un sistema de gestión estratégica que une la misión 

de la entidad, los valores fundamentales y la visión para el futuro, con 

estrategias, objetivos que están para motivar los esfuerzos a la mejora 

continua, Balanced Scorecard cubre cuatro perspectivas: Financiera, 

cliente, procesos internos y formación y aprendizaje, estas perspectivas 

incluyen todos los procesos necesarios para el correcto funcionamiento de 

una empresa (KAPLAN & NORTON, 1992). 

Por otro lado, COBIT 5 proporciona un marco de trabajo completo que 

refuerza a las empresas a lograr sus objetivos, crea valor óptimo de TI para 

mantener un equilibrio entre la obtención de beneficios y la optimización de 

los niveles de riesgo y el uso de los recursos. La cascada de metas de 

COBIT 5 es el componente para convertir las necesidades de las partes 

interesadas en metas corporativas, metas relacionadas con las 

Tecnologías de Información y metas catalizadoras específicas, la cascada 

de metas es importante porque permite la definición de prioridades de 

implementación, mejora y aseguramiento del gobierno de las Tecnologías 

de Información de las organizaciones. 

 

A) Criterios de escala COBIT 5 y BALANCE SCORECARD 

Para obtener los resultados de evaluación se realizó una calificación de 1, 

3, y 5, abarcando la totalidad de los indicadores necesarios para 

monitorear el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 

Lambayeque. 

Tabla 19: Criterios de Evaluación para la Matriz de Priorización. 

ESCALA SIGNIFICADO DEFINICIÓN 

1 POCO Se desempeña mal 

3 MEDIO Se desempeña 
inadecuadamente 

5 MUCHO Se desempeña muy bien 

 

Fuente: Adaptación de Cobit 5 y Balance Scorecard 2012.
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Tabla 20: Matriz de priorización de objetivos. 

Dimensión N° Objetivos Realización de 
beneficios 

Optimización de 
riesgos 

Optimización de 
recursos 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INTERNA 

1  
Defender el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

2 Defender los recursos naturales y productivos y su racional 
explotación. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

3 Impulsar su independencia y desarrollo tecnológico mediante el 
rescate, la acumulación, la modernización y divulgación de las 
experiencias y prácticas de la Ingeniería. 

 

5 

 
1 

 
1 

 
7 

4 Interactuar permanentemente con la sociedad, mediante el cotejo 
y análisis de sus principales problemas, proponiendo soluciones. 

 

5 

 
3 

 
3 

 
11 

5 Defender el prestigio de la Ingeniería y la dignidad de su ejercicio.  

3 

 
1 

 
1 

 
5 

6 Auspiciar y promover la investigación en las diversas 
especialidades de la Ingeniería. 

 

5 

 
5 

 
5 

 
15 

7 Divulgar y publicar los avances, obras y trabajos de sus autores 
con especial referencia a la realidad nacional. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

8 Promover y normar el ejercicio de la Ingeniería conforme a la 
moral, la ciencia, la técnica y la función social que a la profesión 
le corresponde. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

9 Velar porque el ejercicio de la Ingeniería se realice conforme a la 
profesión. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

10 Asesorar al Estado y a la Sociedad Civil, a los poderes públicos y 
a las instituciones, en asuntos de interés nacional.  
 

 

3 

 
3 

 
3 

 
9 
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11 
Velar y Coadyuvar al logro de una orientación y formación 

profesional adecuada, coordinando con los centros educativos y 

con las universidades.  
 

 

 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

9 

 

FINANCIERA 

12 

 

Contribuir al desarrollo económico y social del Perú, propiciando 
políticas de aprovechamiento racional y prioritario de los recursos 
y tecnologías nacionales. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

13 Cautelar los intereses generales de la profesión y los derechos de 
los Ingenieros en el ejercicio de la misma en todo el país. 

 

3 

 
3 

 
3 

  
  9 

14 Promover el perfeccionamiento y desarrollo profesional de sus 
integrantes. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

15 Fomentar el desarrollo de una conciencia profesional y a la 
vinculación y la solidaridad en los Ingenieros. 

 

3 

 
1 

 
1 

 
5 

16 Defender un justo nivel de vida y adecuadas condiciones de 
trabajo de los ingenieros. 

 

3 

  
    1 

  
   1 

 
5 

17 Propender a la seguridad y previsión social de sus miembros y 
familiares. 

 

3 

 
3 

 
3 

 
9 

18 Promover el rol de los ingenieros en la actividad empresarial del 
país. 

 

3 

 
3 

 
3 

 
9 

 

APRENDISAJE Y 

CRECIMIENTO 

19 
Fortalecer las relaciones científicas, tecnológicas y culturales con 

instituciones afines.  
 

 

5 

 
5 

 
5 

 
15 

20 
Contribuir al logro de una formación gerencial y empresarial de 

los ingenieros. 
 

 

3 

 
3 

 
3 

 
9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez realizada el análisis de selección y elección del objetivo con mayor 

puntuación se obtuvo como resultados el orden de los objetivos  

5.2.6.2. Mapeo de objetivos por procesos 

Se elabora el mapeo de objetivos por procesos para identificar cuáles son los 

procesos principales y secundarios y cuales no tienen relación con ningún 

objetivo. 

Esta identificación se hizo en base a COBIT 5, el mapeo de cada objetivo de la 

empresa es soportado por los procesos usando una relación la siguiente escala: 

‘P’ significa primario, cuando hay una importante relación, es decir, el proceso 

es un soporte primario para el objetivo de la Organización. 

‘S’ significa secundario, cuando todavía hay una relación fuerte, pero menos 

importante, es decir, los procesos es un soporte secundario para el objetivo de 

la organización. 
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Tabla 21: Mapeo de Objetivos por Procesos 

 

OBJETIVOS 

D
e
fe

n
d

e
r 

e
l 
p

a
tr

im
o

n
io

 h
is

tó
ri
c
o

 

y
 c

u
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e

 n
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u
e
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. 

D
e
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d

e
r 

lo
s
 r

e
c
u
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o
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tu

ra
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s
 

y
 

p
ro
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o

s
 

y
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u
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c
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a

l 

e
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p
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c
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n
. 
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p

u
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a
r 

s
u
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d
e

p
e

n
d

e
n
c
ia

 
y
 

d
e

s
a

rr
o

llo
 t

e
c
n

o
ló

g
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o
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e
d
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n
te

 

e
l 
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a

te
, 

la
 

a
c
u

m
u
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c
ió

n
, 

la
 

m
o

d
e
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a
c
ió

n
 y

 d
iv

u
lg

a
c
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n
 d

e
 

la
s
 e

x
p

e
ri
e

n
c
ia

s
 y

 p
rá

c
ti
c
a

s
 d

e
 

la
 I

n
g

e
n

ie
rí

a
. 

In
te

ra
c
tu

a
r 

p
e

rm
a

n
e

n
te

m
e

n
te

 

c
o

n
 

la
 

s
o
c
ie

d
a

d
, 

m
e
d

ia
n
te

 
e

l 

c
o

te
jo

 
y
 

a
n

á
lis

is
 

d
e

 
s
u

s
 

p
ri

n
c
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a
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s
 

p
ro

b
le

m
a
s
, 

p
ro

p
o

n
ie

n
d

o
 s

o
lu

c
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n
e
s
. 

D
e
fe

n
d

e
r 

e
l 

p
re

s
ti
g
io

 
d
e

 
la

 

In
g

e
n
ie

rí
a
 
y
 
la

 
d

ig
n

id
a

d
 
d

e
 
s
u

 

e
je

rc
ic

io
 

A
u

s
p

ic
ia

r 
y
 

p
ro

m
o
v
e

r 
la

 

in
v
e
s
ti
g

a
c
ió

n
 

e
n
 

la
s
 

d
iv

e
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a
s
 

e
s
p

e
c
ia

lid
a

d
e
s
 d

e
 l
a

 I
n

g
e
n

ie
rí

a
. 

D
iv

u
lg

a
r 

y
 p

u
b

lic
a

r 
lo

s
 a

v
a

n
c
e
s
, 

o
b

ra
s
 y

 t
ra

b
a
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s
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e
 s

u
s
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u
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s
 

c
o

n
 

e
s
p

e
c
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l 
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n
c
ia

 
a
 

la
 

re
a

lid
a

d
 n
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n
a
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P
ro

m
o
v
e

r 
y
 n

o
rm

a
r 

e
l 

e
je

rc
ic

io
 

d
e

 
la

 I
n

g
e
n

ie
rí

a
 
c
o

n
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e

 a
 l

a
 

m
o

ra
l,
 l

a
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ie
n
c
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la
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é

c
n
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a

 y
 l

a
 

fu
n

c
ió

n
 s

o
c
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l 
q

u
e
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 l
a

 p
ro

fe
s
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n
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o
rr

e
s
p

o
n
d

e
. 

V
e

la
r 

p
o

rq
u
e

 
e
l 

e
je

rc
ic

io
 
d
e

 
la

 

In
g

e
n
ie

rí
a
 s

e
 r

e
a

lic
e
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o
n
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rm

e
 a

 

la
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ro
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s
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n
. 

A
s
e

s
o

ra
r 

a
l 
E

s
ta

d
o

 y
 a

 l
a

 S
o
c
ie

d
a

d
 

C
iv

il,
 a

 l
o
s
 p

o
d

e
re

s
 p

ú
b

lic
o

s
 y

 a
 l
a

s
 

in
s
ti
tu

c
io

n
e

s
, 
e
n

 a
s
u
n

to
s
 d

e
 in
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s
 

n
a

c
io

n
a
l.
  

 
V

e
la

r 
y
 C

o
a

d
y
u

v
a

r 
a

l 
lo

g
ro

 d
e
 u

n
a
 

o
ri

e
n

ta
c
ió

n
 y

 f
o
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a
c
ió

n
 p

ro
fe

s
io

n
a

l 

a
d

e
c
u

a
d

a
, 

c
o

o
rd

in
a
n

d
o
 

c
o
n
 

lo
s
 

c
e

n
tr

o
s
 

e
d

u
c
a

ti
v
o
s
 

y
 

c
o

n
 

la
s
 

u
n

iv
e

rs
id

a
d
e

s
. 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PROCESOS INTERNA 

Gestión administrativa S S          

Gestión de obtención de colegiatura     S S      

Gestión de emisión de certificación de 
habilidades 

  S  P    P  
 

Gestión de proceso disciplinario        P    

Gestión de cambio de sede            

Gestión de eventos y actividades   P P   S     

Gestión de convenios            

Gestión de alquiler de ambientes            

Gestión de seguros            

Gestión de mantenimiento            

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 22: Mapeo de Objetivos por Procesos. 

OBJETIVOS 

C
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P
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F
o
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a
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c
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n
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n
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c
a
s
, 
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 c
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 c
o

n
tr
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u

ir
 

a
l 
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g
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d
e
 

u
n

a
 

fo
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a
c
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n
 

g
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e
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PROCESOS 
FINANCIERA CLIENTE 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

Gestión administrativa  S        

Gestión de obtención de 
colegiatura 

S P S S      

Gestión de emisión de 
certificación de habilidades 

S P P P     S 

Gestión de proceso disciplinario    P      

Gestión de cambio de sede    P      

Gestión de eventos y actividades   P     P S 

Gestión de convenio educacional   P     S S 

Gestión de alquiler de ambientes          

Gestión de seguros      P    

Gestión de mantenimiento          

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.6.3. Priorización de procesos en función de objetivos. 

Se hizo una priorización de proceso en función de objetivos para saber la orden de los procesos que serán modelados. 

 

Tabla 23: Priorización de procesos en Función de Objetivos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Construcción de la arquitectura. 

Se hizo el modelado de la arquitectura de negocio según el orden de la 

priorización de procesos en función a los objetivos, este modelado se elaboró en 

la herramienta Archimate, tanto la arquitectura actual (AS-IS), como la 

arquitectura objetivo (TO-BE). 

5.3.1. AS-IS de Gestión de eventos y actividades. 

Este proceso tiene cuatro subprocesos. 

a) Sub-proceso Gestión de implementación 

El primer subproceso es gestión de implementación, este subproceso inicia 

cuando un capítulo de ingeniería o el IEPI crean un evento o una actividad, se 

envía la propuesta tanto al IEPI y al decanato, analizan la propuesta, se acepta 

la propuesta, se le comunica por intermedio del IEPI que la propuesta fue 

aceptada, el capítulo se encarga de crear todos los detalles de evento o 

actividad, luego se envía la difusión al área de TI que es el encargado de publicar 

el evento. 

Figura 26: AS- IS de Subproceso Gestión de Implementación. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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5.3.2. TO-BE de Gestión de eventos y actividades. 

a) TO-BE subproceso de Gestión de Implementación 

La propuesta de mejora de este subproceso es que el registro del evento se 

realice a través de la plataforma web, la aprobación de dicho evento se haga a 

través de la firma digital y este subproceso será soportado por un servidor de la 

base de datos. 

Figura 27: Propuesta de TO-BE de gestión de implementación. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Figura 28: Matriz de comparación del subproceso de Gestión de implementación. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

AS-IS del sub-proceso de gestión de registro. 

 

Este subproceso inicia cuando el área de TI ya público el evento, el ingeniero 

ingresa a la web verifica los eventos y actividades y si está interesado en un 

evento realiza su preinscripción, el ingeniero se acerca al CIP y le realizan su 

registro de matrícula. 
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Figura 29: AS-IS de Gestión de registro. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

TO-BE subproceso de Gestión de registro. 

La propuesta de mejora para este sub-proceso es que se realizará el registro del 

evento y el pago se realizará a través de la plataforma web, la plataforma web 

será soportada por un servidor de base de datos. 
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Figura 30: Propuesta de TO-BE de gestión de registro. 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Tabla 24: Matriz de comparación del Subproceso de registro de Eventos ya actividades. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

AS-IS Subproceso gestión de ejecución. 

 

En este subproceso lo realiza el docente que dicta el curso, hace un control de 

asistencia, desarrolla la clase, realiza evaluaciones y por último se optimen las 

notas. 

Figura 31: AS-IS Gestión de ejecución 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 



  

107 

    

TO-BE Subproceso gestión de ejecución. 

No hubo ninguna propuesta de mejora para este subproceso. 

AS-IS Subproceso Gestión de cierre. 

Después de realizarse la gestión de ejecución el docente entrega las notas al 

área de capacitaciones, esta área revisa las notas elabora los certificados y 

entrega los certificados, luego elabora un informe de liquidación del evento y 

actividad, el decano recibe el informe y realiza el pago al docente. 

Figura 32: AS-IS Gestión de cierre. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Figura 33: Propuesta de TO-BE de gestión de cierre. 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Tabla 25: Matriz de Comparación del subproceso Gestión de cierre. 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

5.3.3. AS-IS de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

El proceso de gestión de obtención de colegiatura inicia cuando el ingeniero 

presenta toda la documentación requerida, la secretaria es la encargada de 

revisar documentación, el presidente de capitulo evalúa el expediente y el 

consejo nacional es el encargado de remitir los diplomas del colegiado, en la 

figura 29, se mostrará con más detalle el modelado de la arquitectura de negocio 

en la herramienta Archimate. 

Figura 34: Gestión de obtención de Colegiatura 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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5.3.4. TO-BE de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 

Para la mejora del proceso de colegiatura se propuso que el pago se realice a 

través de la plataforma virtual y así se puede optimizar tiempo y recursos. 

Figura 35: Propuesta de TO-BE de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Tabla 26: Matriz de comparación de procesos de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.3.5. AS-IS Gestión de Cambio de Sede. 

 

Un ingeniero colegiado puede solicitar el cambio de sede por haberse variado su 

domicilio o el lugar de trabajo del colegiado. 

Este proceso inicia cuando un ingeniero colegiado solicita una constancia de no 

adeudo, tesorería se encarga de verificar aceptar y emitir la constancia, el 

ingeniero obtiene la constancia, luego ingresa a internet para solicitar su cambio 

de sede, el consejo departamental de origen recibe, verifica solicitud, el consejo 

departamental destino, recibe y da conformidad de solicitud, el proceso termina 

con la conformidad de cambio de sede a través de un correo electrónico. 

. 
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Figura 36: Gestión de cambio de sede. 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.3.6. TO-BE de Gestión de cambio de Sede. 

 

Para el proceso de gestión de cambio de sede se propuso mejorar el pago, dicho 

pago se debe realizar a través de la plataforma web, esta plataforma será 

soportada por un servidor web. 
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Figura 37: Propuesta de TO-BE de gestión de cambio de sede. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Tabla 27: Matriz de comparación del proceso de Gestión de cambio de sede. 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.3.7. AS- IS de gestión de Convenio Educacional. 

 

Este proceso consiste en que una empresa presenta una propuesta, el área de 

convenio verifica la propuesta, verifica si la empresa cumple con requerimientos, 

luego se le notifica que presente la solicitud a mesa de partes, son los 

encargados de generar el número de registro, luego aceptan la propuesta y el 

decano firma el convenio. 
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Figura 38: AS-IS de Gestión de Convenio Educacional. 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

5.3.8. TO-BE Propuesta de mejora de Gestión de Convenio educacional. 

Figura 39: TO-BE de Gestión de Convenio Educacional. 

 
Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Tabla 28: Matriz de comparación del proceso de Gestión de Convenio Educacional. 

 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.3.9. AS-IS de Gestión de proceso Disciplinario. 

Este proceso consiste en sancionar el incumplimiento de los deberes y 

obligaciones éticas que norman a los profesionales de ingeniería. 

Este proceso inicia cuando la parte afectada realiza la denuncia ante el tribunal 

de ética, son los encargados de verificar y realiza las investigaciones 

correspondientes, si el dictamen es positivo pasa al tribunal departamental 

deontológico, quien verifica la denuncia y el tribunal nacional de ética aplica la 

sanción correspondiente. 
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Figura 40: AS-IS de Gestión de proceso Disciplinario. 

 
 

 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

 

5.3.10. TO-BE propuesta de mejora del proceso gestión de proceso 

Disciplinario. 

 

Se propuso que toda documentación requería y el pago para este 

proceso se realice a través de la plataforma web. 
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Figura 41: TO-BE de Gestión de Proceso Disciplinario. 

 
Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 
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Figura 42: Matriz de Comparación de Gestión de Proceso Disciplinario. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

 

5.3.11. AS- IS de Gestión de Alquiler de Ambientes. 

La persona que desea alquilar un ambiente se acerca al área de admisión 

para información de alquiler de los ambientes, esta área le deriva a la persona 

interesada hacia el administrador, el brindar información, indicándole el 

proceso que deberá seguir para el alquiler de algún ambiente, se realiza el 

alquiler y el proceso finaliza cuando se realiza un informe del estado del 

ambiente después del alquiler. 
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Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque.

Figura 43: AS-IS de Gestión de Alquiler de Ambientes. 
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5.3.12. TO-BE propuesta de mejora del Proceso de Gestión de Alquiler de ambientes. 

Se propuso que se debe realizar el pago a través de la plataforma web y generar el contrato a través de la firma digital. 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

Figura 44: TO-BE de Gestión de Alquiler de Ambientes. 
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 Tabla 29: Matriz de Comparación del Proceso de Gestión de Alquiler de Ambientes. 

 
 

Fuente: Equipo de Proyecto de Investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del 

Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

 

5.4. Definición de proyectos. 

 

5.4.1. Elaboración Hoja de ruta del proyecto (Plan de proyecto). 

 

Para la elaboración del plan de proyecto se hizo en base a la guía de  “Project 

Management Body of Knowledge” (PMBOK) ya que es una guía de los 

fundamentos de la dirección de un proyecto, PMBOK describe los métodos y 

prácticas que se debe tener en consideración desde el inicio del proyecto hasta 

la finalización, la aplicación de estas prácticas permitirá llevar buena gestión de 

proyectos y mantener un mayor control (Project Management Institute, 2013). 

De la guía PMBOK solo se consideró lo siguiente para cada proyecto: 

a) Project chárter. 

b) Scope statement. 
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c) Requisitos. 

d) Actividades. 

e) Cronograma. 

f) Presupuesto. 

Proyecto 1: Implementación de un módulo de tramite documentario.  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera. 

 

3/12/17 Versión original 

 

PROJECT CHARTER 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 

TRAMITE DOCUMENTARIO 
 

IMTD 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

 

El proyecto “Implementación de un módulo de tramite documentario”, consiste en desarrollar e 
implementar un software que permita subir toda la documentación requerida para realizar un 
trámite, asegurando su seguridad e integridad de tal forma que la documentación ingresada llegue 
oportunamente a su destino, permitiendo su atención de manera eficaz y eficiente, los procesos a 
ser automatizados son: 

 
- Gestión de Convenios. 
- Gestión de Proceso Disciplinario. 
- Gestión de Alquiler de ambientes 
- Gestión de Seguro Social. 
 

La solución consistirá en la elaboración de un sistema de implementación de un módulo de trámite 
documentario que permita subir toda la documentación requerida con la finalidad de agilizar y 
optimizar los procesos del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque. 
 
El proyecto será realizado desde el 01/01/18 hasta el 30/03/18. 

El desarrollo e implementación del proyecto se realizará en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Lambayeque. 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 
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1. El módulo de tramite documentario: Este módulo permitirá que se pueda subir toda 
documentación requerida para el trámite de los procesos anteriormente mencionados, se 
ingresara al sistema creando un usuario y una contraseña y contara con permisos a las 
personas involucradas con el proceso, asegurando su seguridad de la documentación, 
confidencialidad en el manejo de la información, a través de la implementación de este 
módulo permitirá la reducción del tiempo del trámite, disponibilidad de los documentos en 
todo momento, optimización de los procesos de negocio, permitirá ahorro de papel. 

 
Documentación a entregar: 
1. Manual de usuario. 
2. Manual Técnico. 
3. Especificación de los casos de uso. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA 

TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Culminar con la entrega del 
producto y la documentación 

relacionada. 

Aprobación del Administrador del 
Colegio de Ingenieros Del Perú- 

Consejo Departamental de 
Lambayeque. 

2. TIEMPO Concluir con el proyecto en el 
plazo solicitado por el usuario. 

Concluir con el proyecto dentro de 
las fechas desde 01/01/18 hasta 
31/03/18. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto. 

No exceder el presupuesto del 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA 

EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Satisfacción del ingeniero por lo que ya no será necesario llevar la documentación requerida al 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque, si no que toda 
documentación será subida a través de una plataforma web, dando como resultado la correcta 

utilización de las tecnologías de información para poder optimizar los procesos y los recursos. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 

 
 

Mejorar la entrega de documentación en 
los procesos involucrados. 
Optimización de los procesos de negocio. 

Flujo de 
Ingresos 

 

Reducir el tiempo en el trámite. Flujo de 

Egresos 

 

 VAN  

 TIR  

 RBC  

   

 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Hidelsa Vilchez Tarrillo NIVELES DE AUTORIZADO 

REPORTA A 
Ing: Heber Ivan Mejia 
Cabrera. Exigir el cumplimiento de los tiempos 

establecidos. 
SUPERVISA A Equipo de Proyecto 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

      

 

SCOPE STATEMENT 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1. Gestión del proyecto. 01/01/18 al 11/01/18 

2. Recopilación de Requisitos. 12/01/18 al 12/01/18 

3. Análisis y Diseño del Sistema. 15/01/18 al 29/01/18 

4. Desarrollo del sistema. 1/02/18 al 26/02/18 

5. Pruebas del Sistema. 23/02/18 al 16/02/18 

6. Capacitaciones. 16/03/18 al 20/03/18 

7. Implementación. 16/02/18 al 23/03/18 

8. Adquirir Equipos. 21/03/14 al 30/03/18 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Decano Autoriza la realización del proyecto 

Equipo de proyecto. Proveer el servicio de desarrollo del aplicativo. 

Administrador Proporciona información indispensable para el 
desarrollo del aplicativo 

CIP Provee las instalaciones para el desarrollo del 
aplicativo. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Entregables presentados fuera de tiempo previsto. 

Informes no aprobados. 

Percances o infortunios generados durante el proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 

Experiencia para el equipo del proyecto 

Generar más proyectos del mismo corte. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

1. Personal. S/. 7600 

2. Otros Costos. S/. 5600 

 Total línea base  S/. 16,800 

3. Reserva de Contingencia. S/. 1500 

4. Reserva de Gestión. S/. 1500 

 Total de presupuesto.  S/. 16800 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Ing. Denny John 
Fuentes Adrianzen 

Colegio de Ingenieros 
del Perú- Consejo 
Departamental de 
Lambayeque 

Presidente de capítulo 
de ingeniería Industrial 
y Sistemas 

3/12/2017 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 

TRAMITE DOCUMENTARIO 
IMTD 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE 

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON 

CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL 

PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

1. El sistema permitirá que los ingenieros 

puedan subir toda la documentación 
requerida para realizar un trámite, esto 
permite agilizar en cuanto a tiempos. 

1. El módulo de trámite documentario, toda 

documentación requerida se subirá a través de 
la plataforma web. 

2. Manejo de la seguridad de la 
documentación a través de niveles de roles y 
funciones. 

2. Se establecerán políticas de seguridad por 
roles para la visualización de la documentación. 

3. El sistema permitirá el acceso de la 
información solo al personal involucrado en el 
trámite. 

3.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 

FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El sistema debe tener implementado todos los requisitos pedidos. 
2. DE CALIDAD Se debe lograr un 80 % de nivel de satisfacción del cliente. 
3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deben ser aprobados por el administrador del 

CIP 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del proyecto. Proyecto gestionado. 

2.0 Documentación de 

requisitos. 

Documentación de requerimientos. 

3.0 Análisis y diseño del 
Sistema. 

Manual técnico. 

4.0 Desarrollo del sistema. La versión beta del sistema. 

5.0 Pruebas del sistema. Plan de pruebas e informe de control de calidad. 

6.0 Capacitación. Plan de capacitación, Informe de Capacitación. 

7.0 Implementación El sistema en producción, manual de usuario. 

8.0 Adquisición de Equipos. Adquisición de equipos para la implementación del sistema. 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, 

REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 

EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE 

ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

1. El acceso al sistema será únicamente por internet. 

2. El sistema solamente será utilizado por los ingenieros del CIP 
 
 
 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE 

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
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El presupuesto del proyecto no debe 
excederse de lo presentado en la propuesta 
inicial. 

 

La propuesta inicial debe ser aprobada por el 
administrativo tres días antes de iniciar el 
proyecto. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el equipo de proyecto 
necesario 

El usuario brindara el apoyo necesario para el 
levantamiento de información. 

Se cumplirá con todos los requisitos 
establecidos 

 

El personal involucrado en las pruebas de 

software, deben dedicarse al menos ¾ del 
tiempo a realizar las pruebas, deben finalizar 

las pruebas en los tiempos planificados 

 

 
 
 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

      

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

IMTD 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO. 

Optimización en cuanto a tiempo de atención a los ingenieros. 

Reduce las pérdidas de documentación y los excesivos trámites, mejorando la circulación de la 
información. 

Agilidad en los procesos. 

Ahorro de papel bond. 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL 

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. 

Satisfacción de los ingenieros. 

Disminución de tiempos. 

Agilidad de documentación 

Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el usuario. 

Concluir el proyecto en el presupuesto sugerido. 

Cumplir con el alcance del proyecto. 

REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, 

ETC. 
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STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Administrador del 

CIP 

Muy alta RE01 Los ingenieros podrán 

ingresar al sistema con un 

usuario y contraseña. 

Administrador del 

CIP 

Muy alta RF02 Los ingenieros podrán subir a 

la plataforma web toda la 

documentación requerida en 

los procesos. 

Administrador del 

CIP 

Muy alta RF03 Permitirá la visualización de la 

documentación solo a las 

personas involucradas en el 

proceso 

Administrador del 

CIP 

Muy alta RF04 Se establecerán políticas de 

seguridad por roles para la 
visualización de la 
documentación 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE, 

SEGURIDAD, ADECUACIÓN,  ETC. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Sponsor Muy alta RF05 El proyecto debe ejecutarse 

en el tiempo previsto. 

Sponsor Muy alta RF06 El proyecto debe ejecutarse 

dentro del presupuesto 

establecido. 

Administrador Muy alta RF07 El sistema debe tener una 

buena usabilidad 

Jefe del proyecto Muy alta RF08 Las aprobaciones por parte 

del jefe de IMTD deben darse 

según el cronograma 

establecido. 

REQUISITOS  DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA 

SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    

    

    

    

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN 

CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  TÉCNICOS El sistema debe cumplir todos los requisitos funcionales y no 

funcionales establecidos. 
2. DE CALIDAD Se debe realizar interacciones de calidad de software, al término 

de las cuales deben estar levantadas todas las observaciones, al 

100 % 
3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de los entregables del proyecto está a cargo del 

Administrador del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque. 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
6. OTROS  

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN. 



  

129 

    

Comunicación constante  con el jefe de proyecto hacia el jefe de IMTD, respecto  a la 

ejecución y avance del proyecto. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

Ninguno  

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

Ninguno 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

El equipo de proyecto brindara 2 horas de capacitación del funcionamiento del software 

al personal del CIP, a los ingenieros se les proporcionara un manual e usuario en línea. 

El equipo de proyecto brindara soporte una vez culminado el proyecto, en caso que sea 

necesario 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

El sponsor no cambiara el tiempo de culminación del proyecto. 

Se cuenta con el personal y equipo necesario para el desarrollo del proyecto. 

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque 

proporcionara los recursos personales y materiales para la puesta en marcha del 

sistema. 

 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

Para poder acceder al software debe contar con un acceso a internet 
 
 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

 

ACTIVIDADES 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

IMTD 
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Tabla 30: Actividades del proyecto de Implementación de un trámite documentario. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31: Actividades del proyecto. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Actividades del proyecto. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

IMTD 
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Figura 45: Cronograma de actividades. 
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Fuente: Elaboración propia 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

PRESUPUETO 

 

Tabla 33: Hardware 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34: Licencias de Software. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 35: Servicios de Internet durante el desarrollo del proyecto. 

 Enero Febrero Marzo Total  

Servicio de internet S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 360.00 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

IMTD 
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Tabla 36: Recursos Humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37: Materiales de escritorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38: Costo de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 39: Flujo de Caja. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40: Calculo del VAN y el TIR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAN: S/.27,584.84. 

TIR: 23% 
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Interpretación del Valor Actual Neto (VAN). 

El proyecto de Implementación de un Módulo de Trámite Documentario va a 

generar una rentabilidad de S/. 27,584.84, por lo tanto se recomienda llevar 

adelante dicho proyecto. 

Interpretación de la Tasa  Interna de Retorno (TIR). 

El proyecto va a generar una rentabilidad del 23% por lo tanto se recomienda 

aceptar dicho proyecto. 

Proyecto 02: Implementación de un módulo de pago virtual. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera. 

 

3/12/17 Versión original 

 

PROJECT CHARTER 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 

PAGO VIRTUAL 
 

IMPV 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

 
El proyecto “Implementación de un módulo de pago virtual”, consiste en desarrollar e implementar 
un software que permita brindar a los usuarios la mejor alternativa de realizar pagos a través de 
la plataforma web. 
Los procesos involucrados son: 
 
- Gestión de Colegiatura. 

- Gestión de cambio de Sede. 
- Gestión de Proceso Disciplinario. 

- Gestión de eventos y cursos. 
- Gestión de alquiler de ambientes. 
 
La solución consistirá en la elaboración de un sistema que permita realizar pago virtual y a través 
de esto automatizar el proceso de negocio, reduciendo la morosidad de los ingenieros colegiados. 

El proyecto será realizado desde el 01/01/18 hasta el 31/05/18. 
El desarrollo e implementación del proyecto se realizará en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Lambayeque. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 



  

142 

    

2. El Módulo de Pago Virtual: Este módulo permitirá realizar pagos a través de la 
plataforma web, se contará con un mayor margen de ingresos ya que la aplicación 

permitirá realizar pagos a cualquier hora y desde cualquier lugar con acceso a internet, 
el sistema propuesto permitirá automatizar el proceso del negocio, permitirá un mejor 
control de pagos. 

3. Documentación a entregar: 
4. Manual de usuario. 
5. Manual Técnico. 
6. Especificación de los casos de uso. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA 

TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Culminar con la entrega del 

producto y la documentación 
relacionada. 

Aprobación del Administrador del 

Colegio de Ingenieros Del Perú- 
Consejo Departamental de 
Lambayeque. 

2. TIEMPO Concluir con el proyecto en el 
plazo solicitado por el usuario. 

Concluir con el proyecto dentro de 
las fechas desde 01/01/18 hasta 
24/03/18. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto. 

No exceder el presupuesto del 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA 

EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Satisfacción del ingeniero por lo que podrán realizar pagos de cualquier lugar y a cualquier hora, 
incremento de ingresos, reducción de la morosidad, ahorro de tiempo, agilidad del proceso. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 

 
 

Mayor número de colegiados habilitados Flujo de 
Ingresos 

 

Permitirá ahorro de tiempo al momento 

de realizar pagos. 

Flujo de 

Egresos 

 

 VAN  

 TIR  

 RBC  

 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Hidelsa Vilchez Tarrillo NIVELES DE AUTORIZADO 

REPORTA A 
Ing: Heber Ivan Mejia 
Cabrera. Exigir el cumplimiento de los tiempos 

establecidos. 
SUPERVISA A Equipo de Proyecto 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1. Gestión del proyecto. 01/01/18 al 05/01/18 

2. Requisitos 08/01/18 al 12/01/18 

3. Análisis y Diseño del Sistema. 15/01/18 al 07/01/18 

4. Construcción del sistema 08/02/18 al 09/03/18 

5. Transición 12/03/18 al 23/03/18 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

 

SCOPE STATEMENT 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 
PAGO VIRTUAL 

IMPV 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE 

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON 

CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL 

PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Decano Autoriza la realización del proyecto 

Equipo de proyecto. Proveer el servicio de desarrollo del aplicativo. 

Administrador Proporciona información indispensable para el 

desarrollo del aplicativo 

CIP Provee las instalaciones para el desarrollo del 
aplicativo. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Entregables presentados fuera de tiempo previsto. 

Informes no aprobados. 

Percances o infortunios generados durante el proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 

Experiencia para el equipo del proyecto 

Generar más proyectos del mismo corte. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

1. Personal. S/. 7,700 

2. Otros Costos. S/. 9,368 

 Total línea base  S/. 24,400 

3. Reserva de Contingencia. S/. 1500 

4. Reserva de Gestión. S/. 1500 

 Total de presupuesto.  S/. 24,400 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Ing. Denny John 
Fuentes Adrianzen 

Colegio de Ingenieros 
del Perú- Consejo 

Departamental de 
Lambayeque 

Presidente de capítulo 
de ingeniería Industrial 

y Sistemas 

3/12/2017 
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1. El sistema permitirá realizar pagos a 
través de la plataforma web. 

1. El módulo de pago virtual puede ser accedido 
desde la intranet en cualquier hora y cualquier 

día. 

2. Manejo de la seguridad de los datos 
ingresados. 

2. Se establecerán políticas de seguridad por 
roles para la seguridad de la información 
ingresada. 

  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 

FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El sistema debe tener implementado todos los requisitos pedidos. 
2. DE CALIDAD Se debe lograr un 80 % de nivel de satisfacción del cliente. 
3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deben ser aprobados por el administrador del 

CIP 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del proyecto. Proyecto gestionado. 

2.0 Requisitos Documentación de requerimientos. 

3.0 Análisis y diseño del 
Sistema. 

Manual técnico. 

4.0 Construcción del sistema. La versión beta del sistema. 

5.0 Transición Plan de pruebas e informe de control de calidad. 

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, 

REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 

EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE 

ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

1. El acceso al sistema será únicamente por internet. 

2. El sistema solamente será utilizado por los ingenieros del CIP. 
 
 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE 

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto del proyecto no debe 
excederse de lo presentado en la propuesta 
inicial. 

 

La propuesta inicial debe ser aprobada por el 

administrativo tres días antes de iniciar el 
proyecto. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el equipo de proyecto 

necesario 

El usuario brindara el apoyo necesario para el 

levantamiento de información. 

Se cumplirá con todos los requisitos 
establecidos 

 

El personal involucrado en las pruebas de 
software, deben dedicarse al menos ¾ del 

tiempo a realizar las pruebas, deben finalizar 
las pruebas en los tiempos planificados 

 

 



  

145 

    

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

      

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 
PAGO VIRTUAL 

IMPV 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO. 

Reducción de la tasa de morosidad de los ingenieros colegiados 

Agilidad en los procesos. 

Ahorro de tiempo. 

Acceso al sistema de cualquier lugar 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL 

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. 

Satisfacción de los ingenieros. 

Disminución de la morosidad 

Agilidad en el proceso 

Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el usuario. 

Concluir el proyecto en el presupuesto sugerido. 

Cumplir con el alcance del proyecto. 

REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, 

ETC. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Administrador del 

Cip 

Muy alta RE01 Los ingenieros podrán 

ingresar al sistema con un 

usuario y contraseña. 

Administrador del 

Cip 

Muy alta RF02 Permitirá seleccionar porque 

servicio desean pagar. 

Administrador del 

Cip 

Muy alta RF03 Se establecerán políticas de 
seguridad por roles para los datos 

ingresados de las tarjetas. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE, 

SEGURIDAD, ADECUACIÓN,  ETC. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Sponsor Muy alta RF05 El proyecto debe ejecutarse 

en el tiempo previsto. 

Sponsor Muy alta RF06 El proyecto debe ejecutarse 

dentro del presupuesto 

establecido. 

Administrador Muy alta RF07 El sistema debe tener una 

buena usabilidad 
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Jefe del proyecto Muy alta RF08 Las aprobaciones por parte 

del jefe de IMPV deben darse 

según el cronograma 

establecido. 

REQUISITOS  DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA 

SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN 

CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  TÉCNICOS El sistema debe cumplir todos los requisitos funcionales y no 

funcionales establecidos. 
2. DE CALIDAD Se debe realizar interacciones de calidad de software, al término 

de las cuales deben estar levantadas todas las observaciones, al 

100 % 
3. ADMINISTRATIVOS La aprobación de los entregables del proyecto está a cargo del 

Administrador del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque. 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
6. OTROS  

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Comunicación constante  con el jefe de proyecto hacia el jefe de IMPV, respecto  a la 

ejecución y avance del proyecto. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

Ninguno  

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

Ninguno 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

El equipo de proyecto brindara 1 hora de capacitación del funcionamiento del software 

al personal del CIP, a los ingenieros se les proporcionara un manual e usuario en línea. 

El equipo de proyecto brindara soporte una vez culminado el proyecto, en caso que sea 

necesario 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

El sponsor no cambiara el tiempo de culminación del proyecto. 

Se cuenta con el personal y equipo necesario para el desarrollo del proyecto. 

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque 

proporcionara los recursos personales y materiales para la puesta en marcha del 

sistema. 

 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

Para poder acceder al software debe contar con un acceso a internet 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 
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ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE 
PAGO VIRTUAL 

IMPV 

 

Tabla 41: Actividades del Proyecto de Implementación de un Módulo de Pago Virtual. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa Vilchez Tarrillo Ing: Heber Ivan Mejia Cabrera  3/12/17 Versión original 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DE PAGO VIRTUAL IMPV 

  

Tabla 42: Cronograma de actividades. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

PRESUPUETO 

 

Tabla 43: Hardware. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 44: Licencias de Software. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULO DE PAGO 
VIRTUAL 

IMPV 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45: Servicios de Internet durante el desarrollo del proyecto. 

 Enero Febrero Marzo Total  

Servicio de internet S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 360.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46: Recursos Humanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47: Materiales de escritorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 48: Costo de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 49: Flujo de caja. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 50: Calculo del VAN y el TIR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAN: S/. 33,550.18 

TIR: 29% 

Interpretación del Valor Actual Neto (VAN). 

El proyecto de Implementación de un Módulo de Trámite Documentario va a 

generar una rentabilidad de S/. 33,550.18, por lo tanto se recomienda llevar 

adelante dicho proyecto. 

Interpretación de la Tasa  Interna de Retorno (TIR). 

El proyecto va a generar una rentabilidad del 29% por lo tanto se recomienda 

aceptar dicho proyecto. 
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Proyecto 03: Implementación de Firma Digital. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera. 

 

3/12/17 Versión original 

 

PROJECT CHARTER 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL 

 

IFD 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

El proyecto “Implementación de Firma Digital”, consiste en desarrollar un esquema de firma digital 
en una plataforma web, haciendo uso de la infraestructura adecuada que permita firmar 
documentos y contratos con el cien por ciento de valor legal y que sea cien por ciento confiables. 
Los procesos involucrados son: 
 
- Gestión de Convenios. 

- Gestión de cambio de sede. 
- Gestión de alquiler de ambientes. 
 
La solución consistirá en la implementación de un esquema de firma de contratos, documentos, 

también se incluirá el sello de tiempo en la firma de documentos y contratos, con la firma digital 
se permite garantizar a las partes interesadas la identidad del firmante, para el caso de los 
contratos, se pretende que las partes involucradas en este firmen un mismo documento, esto 

permite agilizar y mejorar los procesos del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 
de Lambayeque. 
 
El proyecto será realizado desde el 01/01/18 hasta el 31/05/18. 
El desarrollo e implementación del proyecto se realizará en las instalaciones del Colegio de 
Ingenieros del Perú-Consejo Departamental de Lambayeque. 
 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. 

1. La firma digital: permitirá que se puedan firmar documentos y contratos y se incluirá 
simultáneamente con cada firma un sello de tiempo y se podrá utilizar un archivo donde 

se almacene la clave privada o un dispositivo criptográfico. 
2. La firma digital permite cumplir con las siguientes funciones de seguridad. 

- Integridad 

- Autenticación. 
- Confidencialidad. 
- Momento de la firma. 
 

Documentación a entregar: 
1. Manual de usuario. 
2. Manual Técnico. 
3. Especificación de los casos de uso. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA 

TRIPLE RESTRICCIÓN. 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

1. ALCANCE Culminar con la entrega del 
producto y la documentación 
relacionada. 

Aprobación del Administrador del 
Colegio de Ingenieros Del Perú- 
Consejo Departamental de 
Lambayeque. 

2. TIEMPO Concluir con el proyecto en el 
plazo solicitado por el usuario. 

Concluir con el proyecto dentro de 
las fechas desde 01/01/18 hasta 
30/03/18. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto 
estimado del proyecto. 

No exceder el presupuesto del 
proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA 

EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Satisfacción del ingeniero por lo que podrán realizar pagos de cualquier lugar y a cualquier hora, 
incremento de ingresos, reducción de la morosidad, ahorro de tiempo, agilidad del proceso. 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 
 

 

Disminución de los tiempos de la espera de 

aceptación de un documento. 

Flujo de 

Ingresos 

 

 Flujo de 
Egresos 

 

 VAN  

 TIR  

 RBC  

 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE Hidelsa Vilchez Tarrillo NIVELES DE AUTORIZADO 

REPORTA A 
Ing: Heber Ivan Mejia 
Cabrera. Exigir el cumplimiento de los tiempos 

establecidos. 
SUPERVISA A Equipo de Proyecto 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

1. Recopilación de Requisitos 01/01/18 al 05/01/18 

2. Análisis y Diseño del Sistema. 08/01/18 al 26/01/18 

3. Desarrollo del sistema 29/01/18 al 23/02/18 

4. Pruebas del sistema 26/02/18 al 20/03/18 

5. Implementación 21/03/18 al 30/03/18 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 

ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

Decano Autoriza la realización del proyecto 

Equipo de proyecto. Proveer el servicio de desarrollo del aplicativo. 

Administrador Proporciona información indispensable para el 

desarrollo del aplicativo 

CIP Provee las instalaciones para el desarrollo del 
aplicativo. 



  

157 

    

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

 

SCOPE STATEMENT 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL IFD 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE DEBE 

POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA CUMPLIR CON 

CONTRATOS, NORMAS, ESPECIFICACIONES, U OTROS 

DOCUMENTOS FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O SICOLÓGICAS, QUE SON DISTINTIVAS DEL 

PRODUCTO, Y/O QUE DESCRIBEN SU SINGULARIDAD. 

1. El sistema permitirá aceptar trámites a 
través de la firma digital. 

1. El módulo de firma digital proporciona 
seguridad para la transacciones electrónicas, 
también proporciona confidencialidad, 
autenticidad, a los documentos firmados de esta 
manera. 

2. Manejo de la seguridad de los datos 

ingresados. 

2. Se establecerán políticas de seguridad por 

roles para la seguridad de la información 
ingresada. 

  
 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

Entregables presentados fuera de tiempo previsto. 

Informes no aprobados. 

Percances o infortunios generados durante el proyecto. 

 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO  (RIESGOS POSITIVOS). 

Experiencia para el equipo del proyecto 

Generar más proyectos del mismo corte. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 

CONCEPTO MONTO 

6. Personal. S/. 7,600 

7. Otros Costos. S/. 13,500 

 Total línea base  S/. 22,750 

8. Reserva de Contingencia. S/. 1500 

9. Reserva de Gestión. S/. 1500 

 Total de presupuesto.  S/. 22,750 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO. 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Ing. Denny John 
Fuentes Adrianzen 

Colegio de Ingenieros 
del Perú- Consejo 
Departamental de 

Lambayeque 

Presidente de capítulo 
de ingeniería Industrial 
y Sistemas 

3/12/2017 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, 

FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS El sistema debe tener implementado todos los requisitos pedidos. 
2. DE CALIDAD Se debe lograr un 80 % de nivel de satisfacción del cliente. 
3. ADMINISTRATIVOS Los entregables deben ser aprobados por el administrador del 

CIP 
4. COMERCIALES  
5. SOCIALES  
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES QUE SE GENERARÁN EN CADA 

FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Gestión del proyecto. Proyecto gestionado. 

2.0 Requisitos Documentación de requerimientos. 

3.0 Análisis y diseño del 
Sistema. 

Manual técnico. 

4.0 Desarrollo del sistema. La versión beta del sistema. 

5.0 Pruebas del sistema Plan de pruebas e informe de control de calidad. 

6.0 Implementación Manual de instalación y configuración 
 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, CARACTERÍSTICAS, 

REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON 

EXCLUSIONES CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO DEBEN ESTAR CLARAMENTE 

ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

1. El acceso al sistema será únicamente por internet. 

 
 
 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE 

UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

El presupuesto del proyecto no debe 
excederse de lo presentado en la propuesta 
inicial. 

 

La propuesta inicial debe ser aprobada por el 
administrativo tres días antes de iniciar el 
proyecto. 

 

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO SE 

CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el equipo de proyecto 
necesario 

El usuario brindara el apoyo necesario para el 
levantamiento de información. 

Se cumplirá con todos los requisitos 

establecidos 

 

El personal involucrado en las pruebas de 
software, deben dedicarse al menos ¾ del 
tiempo a realizar las pruebas, deben finalizar 
las pruebas en los tiempos planificados 

 

 

 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

      

 

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL IFD 

 

NECESIDAD DEL NEGOCIO U OPORTUNIDAD A APROVECHAR: DESCRIBIR LAS LIMITACIONES DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL Y LAS RAZONES POR LAS CUÁLES SE EMPRENDE EL PROYECTO. 

Agilidad en la aceptación de documentos 

Agilidad en los procesos. 

Ahorro de tiempo. 

Acceso al sistema de cualquier lugar 

 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: DEFINIR CON CLARIDAD LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL 

PROYECTO PARA PERMITIR LAS TRAZABILIDAD DE ÉSTOS. 

Satisfacción de las partes interesadas 

Agilidad en el proceso 

Concluir el proyecto en el plazo solicitado por el usuario. 

Concluir el proyecto en el presupuesto sugerido. 

Cumplir con el alcance del proyecto. 

REQUISITOS FUNCIONALES: DESCRIBIR PROCESOS DEL NEGOCIO, INFORMACIÓN, INTERACCIÓN CON EL PRODUCTO, 

ETC. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Administrador del 

Cip 

Muy alta RE01 Los Usuarios podrán ingresar 

al sistema con un usuario y 

contraseña. 

Administrador del 

Cip 

Muy alta RF02 Permitirá firmar digitalmente 

documentos y contratos entre 

personas ubicadas en 

cualquier parte del mundo, 

con total validez legal y de 

manera segura.  

Administrador del 

Cip 

Muy alta RF03 Se establecerán políticas de 
seguridad por roles para los datos  

REQUISITOS NO FUNCIONALES: DESCRIBIR REQUISITOS TALES CÓMO NIVEL DE SERVICIO, PERFOMANCE, 

SEGURIDAD, ADECUACIÓN,  ETC. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Sponsor Muy alta RF05 El proyecto debe ejecutarse 

en el tiempo previsto. 

Sponsor Muy alta RF06 El proyecto debe ejecutarse 

dentro del presupuesto 

establecido. 

Administrador Muy alta RF07 El sistema debe tener una 

buena usabilidad 
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Jefe del proyecto Muy alta RF08 Las aprobaciones por parte 

del jefe de IMPV deben darse 

según el cronograma 

establecido. 

REQUISITOS  DE CALIDAD: DESCRIBIR REQUISITOS RELATIVOS A NORMAS O ESTÁNDARES DE CALIDAD, O LA 

SATISFACCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE FACTORES RELEVANTES DE CALIDAD. 

STAKEHOLDER 
PRIORIDAD OTORGADA 

POR EL STAKEHOLDER 

REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

    

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN 

CUMPLIRSE ANTES DE ACEPTAR EL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.  TÉCNICOS El sistema debe cumplir todos los requisitos funcionales y no 

funcionales establecidos. 
2. DE 

CALIDAD 
Se debe realizar interacciones de calidad de software, al término 

de las cuales deben estar levantadas todas las observaciones, al 

100 % 
3. ADMINISTR

ATIVOS 
La aprobación de los entregables del proyecto está a cargo del 

Administrador del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque. 
4. COMERCIAL

ES 
 

5. SOCIALES  
6. OTROS  

REGLAS DEL NEGOCIO: REGLAS PRINCIPALES QUE FIJAN LOS PRINCIPIOS GUÍAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Comunicación constante  con el jefe de proyecto hacia el jefe de IMPV, respecto  a la 

ejecución y avance del proyecto. 

IMPACTOS EN OTRAS ÁREAS ORGANIZACIONALES 

Ninguno  

IMPACTOS EN OTRAS ENTIDADES: DENTRO O FUERA DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTANTE. 

Ninguno 

REQUERIMIENTOS DE SOPORTE Y ENTRENAMIENTO 

El equipo de proyecto brindara 1 hora de capacitación del funcionamiento del software 

al personal del CIP, a los ingenieros se les proporcionara un manual e usuario en línea. 

El equipo de proyecto brindara soporte una vez culminado el proyecto, en caso que sea 

necesario 

SUPUESTOS RELATIVOS A REQUISITOS 

El sponsor no cambiara el tiempo de culminación del proyecto. 

Se cuenta con el personal y equipo necesario para el desarrollo del proyecto. 

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental de Lambayeque 

proporcionara los recursos personales y materiales para la puesta en marcha del 

sistema. 

 

RESTRICCIONES RELATIVAS A REQUISITOS 

Para poder acceder al software debe contar con un acceso a internet 
 
 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 
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ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL IFD 

 

 

 

 

Tabla 51: Actividades del Proyecto de Implementación de un Módulo de Pago Virtual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa Vilchez Tarrillo Ing: Heber Ivan Mejia Cabrera  3/12/17 Versión original 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL IFD 

  

Tabla 52: Cronograma de actividades.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1 Hidelsa 

Vilchez 

Tarrillo 

Ing: Heber 

Ivan Mejia 

Cabrera 

 

3/12/17 Versión original 

PRESUPUETO 

 

Tabla 53: Hardware. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54: Licencias de Software. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DE FIRMA DIGITAL IFD 
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Tabla 55: Servicios de Internet durante el desarrollo del proyecto. 

 Enero Febrero Marzo Total  

Servicio de internet S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 360.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 56: Recursos Humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 57: Materiales de escritorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 58: Costo de Inversión 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 59: Flujo de caja. 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 60: Calculo del VAN y el TIR. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

VAN: S/17,967.44 

 

TIR: 19% 

Interpretación del Valor Actual Neto (VAN). 

El proyecto de Implementación de un Módulo de Trámite Documentario va a 

generar una rentabilidad de S/. 17,967.44 por lo tanto se recomienda llevar 

adelante dicho proyecto. 

Interpretación de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

El proyecto va a generar una rentabilidad del 19% por lo tanto se recomienda 

aceptar dicho proyecto.
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5.1. Alineación. 

 

Tabla 61: Alineación 
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 Fuente: Elaboración propia.
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5.2. Simular el prototipo. 

5.2.1. Simulación de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

En la simulación del proceso gestión de obtención de colegiatura se ingresó 

100 Ingenieros en la que a todos se les acepto el ingreso, y solo 96 cumplieron 

con los requisitos, 96 realizaron el pago virtual, se hizo la evaluación del 

expediente en la que 4 expedientes fueron observados y 92 fueron aceptados, 

en las que se asignó su registro CIP, recibieron la juramentación y se les 

entrego su carnet y diploma. 

En los resultados se puede visualizar que el proceso de Obtención de 

Colegiatura, las instancias iniciadas fueron 100 el tiempo mínimo de 

procesamiento es 11h 21m, el tiempo máximo de procesamiento es 29d 18h 

26m y el tiempo total empleado para procesar es 28d 16h 21m, para más detalle 

visualizar figura 47. 
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Figura 46: Simulación del Proceso de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque 
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Figura 47: Resultados del proceso de Gestión de Obtención de Colegiatura. 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque 
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5.2.2. Simulación de Gestión de Cambio de Sede. 

En la simulación del proceso de gestión de cambio de sede se inició con 50 

colegiados, en la que consultaron su deuda y 7 no se encontraban al día con el 

pago, 50 solicitaron constancia, realizaron su pago y se realizó su cambio de 

sede, visualizar a más detalle en la figura 48. 

En los resultados se obtuvo que  las instancias iniciadas fueron 50, el tiempo 

mínimo fue de 2d 3h 47m, el tiempo máximo fue de 6d 25m, para más detalle 

visualizar la figura 49.
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Figura 48: Simulación de Gestión de Cambio de Sede. 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque 
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Figura 49: Resultados del Proceso de Gestión de Cambio de Sede. 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque 
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5.2.3. Simulación de Proceso de  Alquiler de Ambientes. 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque.

Figura 50: Simulación de Alquiler de ambientes 
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De la simulación anteriormente visualizada: se inició la simulación con un total de 40 personas que ingresaron a consultar ambientes 

a través de la web, los 40 ingresados solicitaron alquilar ambiente en el CIP. En la que, finalizando el proceso en un tiempo máximo 

de 1 día. 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque 

Figura 51: Resultados de alquiler de Ambientes 
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5.2.4. Simulación de Gestión de Convenio Educacional 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

Figura 52: Simulación de Gestión de Convenio Educacional 
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Resultados: El proceso inició con un total de 40 empresas presentando sus propuestas al CIP, de las que 15 empresas no cumplían 

con los requisitos, en las que solo se verifico a 25 empresas los cursos que iban a dictar, en las que 13 cursos coinciden entre las 

empresas, la simulación finalizo con la aceptación a 6 empresas para que dicten los cursos, el convenio se realizó en un tiempo 

máximo de 1 día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lambayeque. 

 

5.2.5. Gestión de Eventos y Actividades 

Figura 53: Resultados de la Simulación de Convenio Educacional 
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 Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental 

 

Resultados 

Figura 54: Simulación de gestión de Eventos y Actividades 



  

182 
    

la simulación mostrada anteriormente: El proceso inició con un total de 10 actividades creadas por el capítulo de Ingeniería, en las 

que se analizaron las 10 propuestas ingresada en la que el decanato denegó 3 y solo fueron aceptadas 7 propuestas, en las que 

serán publicadas en un tiempo máximo de 6 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental 

 

Figura 55: Resultados de Gestión de eventos y actividades. 
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5.2.6. Simulación de proceso de registro de eventos ya actividades. 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental 

 

 

 

Resultados 

Figura 56: Simulación de Registro de eventos y actividades. 
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En la imagen anteriormente mostrada, el proceso inicio con un total de 30 participantes, en las que los 30 ingresaron a la web y 

consultaron sobre el evento en las que solo se registraron 23 personas, registraron sus datos y solo realizaron el pago 19 personas 

y confirmaron su matrícula, el proceso termino con 19 personas matriculadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

 

Figura 57: Resultados de Registro de eventos y actividades. 
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5.2.7. Simulación de cierre de Eventos y actividades. 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

 

 

Figura 58: Simulación de cierre de eventos y actividades 
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Resultados 

De la simulación anteriormente visualizada: se inició el proceso con un docente, registro las notas en la web de las personas que 

asistieron al curso, el área de capacitaciones elaboro los certificados y posteriormente recibiendo su pago. El proceso se realiza en 

un tiempo máximo de 10 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

Figura 59: Resultados de Cierre de Eventos y actividades 
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5.2.8. Gestión de Seguro Social del CIP 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

 

Figura 60: Simulación de Proceso de Seguro Social 
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Resultados 

La imagen anteriormente mostrada: la simulación inicia con 10 personas cumpliendo con los requisitos para el trámite, de las cuales 

4 personas no lograron cumplir con todos los requisitos y finalizo con 6 personas realizando su trámite de asignación del seguro 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

Figura 61: Simulación de seguro social 
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5.2.9. Gestión de Mantenimiento de Equipos 

  

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental. 

  

Figura 62: Simulación de Gestión de mantenimiento de equipos. 
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Resultados 

La simulación inicia con un total de 5 personas informando el problema a la área de TI, los de TI solucionan el problema. El proceso 

se realiza en un tiempo máximo de 16 horas. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo de proyecto de investigación de AE para el Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental.

Figura 63: Resultados de Mantenimiento de Equipos. 



  

191 

    

CAPITULO VI: CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES. 

 

6.1. Consideraciones finales. 

 

a) Tomando en consideración el análisis realizado a la organización, se 

puede determinar que, con el uso de un método ágil, se puede lograr el 

alineamiento de las tecnologías de información y los procesos de 

negocio. 

b) Se desarrolló la arquitectura TO-BE, para tener en cuenta la situación 

deseada de la organización, por lo tanto, al desarrollar la presente 

investigación nos dará una visión de las mejoras y las oportunidades para 

la organización y así permita la correcta alineación de las tecnologías. 

c) Se realizó una definición de proyectos que ayudaran a la organización a 

mejorar sus procesos y en la optimización de tiempos. 

d) También se realizó una simulación de los procesos TO-BE, en la que se 

obtuvo como resultados la optimización de tiempos en cada proceso 

identificado. 

Es por ello que se concluyó que, mediante el uso de un método ágil, se 

puede evitar riesgos y fracasos en el desarrollo de la arquitectura 

empresarial en este caso en el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 

Departamental de Lambayeque.  

 

6.2. Recomendaciones. 

 

a) Se debe comenzar a difundir el desarrollo de arquitectura empresarial 

usando métodos agiles, para de esta manera poder tener un mayor 

número de empresas con una arquitectura empresarial exitosa. 



  

192 

    

b) Toda empresa debe contar con una arquitectura empresarial con una 

visión a futuro, es decir que soporte los cambios que en un futuro se 

le puedan presentar a la organización. 

c)  En el mercado existen diferentes framework tradicionales, pero se les 

recomienda que las empresas inicien arquitectura empresarial basada 

en métodos agiles ya que esto consiste en realizar cambios pequeños, 

la taza de riesgos es cero. 

d) Se recomienda implementar los proyectos propuestos, en el primer 

proyecto se obtiene que se va a generar una rentabilidad del S/. 

29,135.41  y una tasa de interés de retorno del 24 % por lo tanto es 

recomendable llevar adelante este proyecto, El segundo proyecto 

Genera una rentabilidad del S/.33,550.18 y una tasa de interés de 

retorno del 29 % y el tercer proyecto genera una rentabilidad del 

S/.17,967.44 y una tasa de interés de retorno del 19% por lo que se 

recomienda llevar a cabo dichos proyectos. 
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fundamentos para la gestión de datos (DAMA-DMBOK). [publisher not 
identified]. Retrieved from 
https://books.google.com.pe/books?id=7FdNCwAAQBAJ&pg=PT102&dq=
que+es+Arquitectura+empresarial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjgpY-
6zuXTAhUDOiYKHQ9TBUgQ6AEIRTAI#v=onepage&q=que es 
Arquitectura empresarial&f=false 

Edison Ivan Guachamín Sosoranga. (2016). FORMULACIÓN DE UNA 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA PROVINCIAL DE 
VIVIENDA. 

Espinosa B., G. E. (2006). BSM como Estrategia de Integración de las TI al 
Negocio. Sistemas, Cibernética E Informática, 3(1), 67–72. 

Gartner. (2013). Arquitectura Empresarial - EA - Gartner IT Glosario. Retrieved 



  

194 

    

May 10, 2017, from http://www.gartner.com/it-glossary/enterprise-
architecture-ea/ 

George Terry R, F. S. (1993). ADECUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS. 

Gonzales Inga, J. P., & Tarifeño Montero, L. M. (2016). ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE FRAMEWORKS DE ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL PARA EL ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DE 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 

Helkyn Coello. (2008). ITIL, COBIT, CMMI, PMBOK: Como integrar y adoptar los 
estándares para un buen Gobierno de TI | Helkyn Coello Blog. Retrieved 
May 1, 2017, from https://helkyncoello.wordpress.com/2008/12/08/itil-cobit-
cmmi-pmbok-como-integrar-y-adoptar-los-estandares-para-un-buen-
gobierno-de-ti/ 

Kaddoumi, T., & Watfa, M. (2016). 07845126. The Sixth International Conference 
on Innovative Computing Technology (INTECH 2016), 52–57. 

KAPLAN, R. S., & NORTON, D. P. (1992). the Balanced Scorecard - Measures 
That Drive Performance / Robert S. Kaplan, David P. Norton. Tt  -. Harvard 
Business Review TA  -, 70(1), 71. 

López, F. (2009). La empresa, explicada de forma sencilla. Retrieved from 
https://books.google.com.co/books?id=8QqIGLF7txsC&printsec=frontcover
#v=onepage&q&f=false 

Maldonado Mendoza, M., & Sanchez Gordon, M. L. (2013). Artículos de 
Investigación Métricas de Alineamiento de las TIC y Negocios. Artículos de 
Investigación, 10(1), 3–15. 

Manuel Maia Malta, R. D. S. (2006). THE ORGANIZATIONAL COMPETENCES 
MODEL : A CONTRIBUTION FOR BUSINESS-IT ALIGNMENT Creating a 
Model of Organizational Competences. A CONTRIBUTION FOR 
BUSINESS-IT ALIGNMENT. 

Mario Jiménez F. (2011). Alineamiento de Estratégico de TI con el Negocio. Club 
de Investigación Tecnológica Alineamiento. 

Mendieta Matute, M. I. (2014). Propuesta de framework de arquitectura 
empresarial para PYMES basado en un analisis compartivo de los 
framework de zachman y Togaf. 

Meza, R., Morales, C., & León, J. (2003). Planificación operativa. 

Morales Lecca, C. H. . (2010). APLICACIÓN DE LOS FRAMEWORKS CIMOSA 
Y TOGAF EN EL CICLO DE VIDA DE LA ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL. 

Okkes Emin; Mucahit Gundebahar ; Sinan Cekerekli. (2013). An agile approach 
for converting enterprise architectures. 2013 The International Conference 
on Technological Advances in Electrical, Electronics and Computer 
Engineering, TAEECE 2013, 380–386. 



  

195 

    

https://doi.org/10.1109/TAEECE.2013.6557305 

Plan Estratégico Institucional. (2016). 

Portal Institucional del Colegio de Ingenieros del Perú. (n.d.). Retrieved October 
23, 2017, from http://www.cip.org.pe/ 

Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección 
de proyectos (Guía del PMBOK). 

Rouhani, B. D., Shirazi, H., Nezhad, A. F., & Kharazmi, S. (2008). Presenting a 
framework for agile enterprise architecture. Proceedings of the 2008 1st 
International Conference on Information Technology, IT 2008, (May). 
https://doi.org/10.1109/INFTECH.2008.4621684 

Ruiz Sanchez, D. F. (2014). Diseño De Arquitectura Empresarial En El Sector 
Educativo Colombiano: Caso Colegio Privado En Bogotá. Universidad 
Católica de Colombia, (1), 1–5. https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-
7.2 

Sandoval, F., Moscoso-Zea, O., Galvez, V., & Tutillo, P. (2016). Framework de 
Arquitectura Empresarial con Enfoque Ágil basado en TOGAF Enterprise 
Architecture Framework with Agile Approach based on TOGAF. International 
Conference on Information Systems and Computer Science (INCISCOS), 
77–81. Retrieved from 
http://ingenieria.ute.edu.ec/inciscos/assets/s2/INCISCOS_2016_paper_19.
pdf 

Skarlys Jineth Colon Saenz, A. F. S. de la E. (2016). ARQUITECTURA 
EMPRSARIAL PARA ALINEAR LAS TIC CON LOS PROCESOS DE 
NEGOCIO DE LAS PYME DEL SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES 
DE CARTAGENA. 

Thevenet, L., & Salinesi, C. (2007). Aligning IS to Organization ’ s Strategy : The 
I N S T A L, 203–204. 

Uriel Ruiz, Javier Guzman, J. L. de la R. (2007). Direccion Eempresarial 
Asistida.pdf. 

Yuliana, R., & Rahardjo, B. (2016). Designing an agile enterprise architecture for 
mining company by using TOGAF framework. Proceedings of 2016 4th 
International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 
2016. https://doi.org/10.1109/CITSM.2016.7577466 

 



  

196 
    

ANEXOS 
Anexo 01: AS-IS del Proceso Gestión de obtención de colegiatura. 
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Anexo 02 

Aprobación de la propuesta TO-BE de Gestión de Obtención de Colegiatura. 
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Anexo 03 

Acta de aprobación de la propuesta de TO-BE Gestión de Obtención de Colegiatura. 
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Anexo 04  

AS-IS del Proceso Gestión de Cambio de sede. 
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Anexo 05 

Aprobación de la propuesta TO-BE de Gestión de cambio de sede. 

 



  

202 

    

Anexo 6 

Acta de aprobación de la propuesta de TO-BE Gestión de Cambio de sede. 
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. Anexo 07 

AS-IS de Gestión de Seguros. 
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Anexo 08 

AS-IS de Gestión de registro de carta 
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Anexo 09 

AS-IS de Gestión de trámite de asignación 
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Anexo 10 

Aprobación de la propuesta TO-BE de Gestión de Seguros. 
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Anexo 11 

AS-IS de Gestión de  mantenimiento. 
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Anexo 12 

AS-IS de Subproceso de mantenimiento de equipos 
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Anexo 13 

AS-IS de Subproceso de mantenimiento de ambientes 
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Anexo 14 

Aprobación de la propuesta TO-BE de Gestión de Mantenimiento. 
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Anexo 15 

Acta de aprobación de la propuesta de TO-BE Gestión de Mantenimiento. 
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Anexo 16 

AS-IS de Gestión de  Eventos y Actividades. 
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Anexo 17 

AS-IS del Subproceso de Gestión de  Implementación. 
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Anexo 18 

AS-IS del Subproceso de Gestión de registro. 
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Anexo 19 

AS-IS del Subproceso de Gestión de ejecución. 
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Anexo 20 

AS-IS del Subproceso de Gestión de Cierre. 
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Anexo 21 

Aprobación de la propuesta TO-BE de Gestión de eventos y actividades. 
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Anexo 22 

Aprobación de la propuesta TO-BE del Subproceso de Gestión de registro. 
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Anexo 23 

Aprobación de la propuesta TO-BE del Subproceso de Gestión de Cierre. 
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Anexo 24 

Acta de aprobación de la propuesta de TO-BE Gestión de eventos y actividades. 
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Anexo 25 Matriz de Riesgos 
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