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RESUMEN 

 

Este Proyecto de investigación es realizado con el fin de a linear los 

objetivos estratégicos y tecnológicos de las pequeñas y medianas 

empresas peruanas, es por este motivo que he creído conveniente 

realizar esta investigación en una empresa dedicada a la elaboración y 

ejecución de proyectos de electrificación Tranide S.R.L, utilizando la 

Arquitectura Empresarial y sus frameworks,  por lo cual nos hemos 

formulado la siguiente interrogante: ¿Qué framework de Arquitectura 

Empresarial se adaptará mejor para el diseño de arquitectura en una 

pyme dedicada al rubro de la electrificación ?, además tengo como 

objetivo general diseñar el framework para generar un modelo para el 

alineamiento de recursos de TI en el empresa Tranide S.R.L, 

proponiéndome que Framework de Arquitectura Empresarial se 

adaptarán mejor para el diseño de arquitectura en una pyme del 

departamento de Cajamarca , para esto hemos utilizado la siguiente 

metodología: Primero utilizare el diseño Descriptivo transversal, se 

utilizara la técnica del cuestionario de la cual utiliza como instrumento 

al formato de encuesta y al formato de entrevista. 

PALABRAS CLAVES: AE, Framework, TOGAF, Zachman, 

Arquitectura de Negocios, Arquitectura de Sistemas de Información, 

Arquitectura de Tecnología.  



 

 
 
 
 
 

12 
  

ABSTRACT 

 

This research project is carried out in order to linear strategic and 

technological objectives of small and medium-sized Peruvian 

companies, it is for this reason that I have seen fit to do this research on 

a company dedicated to the development and implementation of 

electrification projects Tranide SRL, using Enterprise Architecture and 

frameworks, so we have asked the following question: what framework 

Enterprise Architecture is best for architectural design in a small 

company dedicated to the field of electrification adapt, also I have as a 

general objective design the framework to generate a model for aligning 

iT resources in the enterprise Tranide SRL, proponiéndome that 

Framework enterprise Architecture is best for architectural design in an 

SME department of Cajamarca adapt to this we used the following 

methodology: first will use the descriptive transversal design, the 

questionnaire technique which uses as a tool to format survey and 

interview format was used. 

 

 

KEYWORDS: AE, Framework, TOGAF, Zachman, Business 

Architecture, Information Systems Architecture, Building Technology. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto de investigación fue realizado con el fin de alinear 

los objetivos estratégicos y tecnológicos de las organizaciones, para 

ello nos hemos planteado la siguiente interrogante a resolver ¿Qué 

Framework de Arquitectura Empresarial se adaptará mejor para el 

alineamiento recursos de TI en una pyme  como  es el caso de la 

empresa Tranide S.R.L?, para lograr informarme más sobre mi 

proyecto, busque información en distintos libro, videos , webinars, 

artículos científicos y sitios web como por ejemplo: libros de TOGAF Y 

ZACHMAN FRAMEWORK – 2010, además me plantee una hipótesis 

en la que me dice que  Framework de Arquitectura Empresarial se 

adaptarán mejor para el diseño de arquitectura en una pyme como es 

el caso de la empresa Tranide S.R.L teniendo para ello como objetivo 

general diseñar el framework para generar un modelo para el 

alineamiento de recursos de TI de la empresa Tranide S.R.L, ya que 

mediante ese diseño se podrá visualizar y organizar mejor los proceso 

de dicha organización, brindándole más beneficios tanto empresariales 

como en cualquier otro ámbito. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Problematización 

 

El mundo de hoy, está inmerso en una 

nueva revolución tecnológica basada en la informática, que 

encuentra su principal impulso en el acceso y en la capacidad de 

procesamiento de información sobre todos los temas y sectores de 

la actividad humana. Ha contribuido a que culturas y sociedades se 

transformen aceleradamente tanto económica,  social y política. 

 

En el mundo empresarial suele pasar lo mismo ya que una 

empresa que no esté bien alineada con su área tecnológica va a 

quedar estancada en el pasado sin optar con soluciones que 

mejoren los procesos y acceso de la información logrando ser más 

competitivos en el mercado. 

 

(Cuesta, 2014), dice que la tecnología de información se ha 

convertido en un auténtico aliado estratégico de las empresas, más 

allá de un simple soporte. Por eso es necesario que los Sistemas 

de Información de la compañía proporcionen el valor y la eficiencia 

que exigen tanto el negocio como los usuarios.  

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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Por la naturaleza misma de la tecnología, en muchos casos otras 

dependencias declaran su ignorancia en el tema, lo que contribuye 

a aislar aún más el área de TI, El gran problema del gobierno de TI 

es alinear los objetivos estratégicos de TI con los de la 

organización. Pareciera este solo un problema de planeación 

estratégica pero no es necesariamente solo este aspecto el que 

debe tenerse en cuenta; las áreas de TI están sometidas a 

diferentes presiones pues deben apoyar la marcha del negocio, 

soportar además presiones regulatorias, técnicas y comerciales. La 

respuesta rápida a estas presiones puede llevar fácilmente a 

perder el alineamiento con la organización y dedicarse a resolver 

problemas puntuales  (weill, Subramani, & Broadbent, 2002) 

 

(IBM, 2012), para cualquier operación de negocio actual las 

tecnologías de información (TI) son un componente esencial e 

indispensable. Aunque la dependencia de TI proporcione ventajas 

evidentes, también plantea retos de negocio significativos. La 

complejidad de las TI y su interconexión con tantas áreas del 

negocio  hace que las organizaciones sean más vulnerables  antes 

los riesgos inherentes.  Los sucesos que afectan a las TI, que 

anteriormente podían estar confinados dentro del departamento de 

TI, ahora pueden afectar a todo el negocio. La pérdida de datos, su 
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corrupción o su inaccesibilidad, así como las infracciones de 

seguridad y los fallos de infraestructura, rápidamente adquieren 

relevancia pública que puede afectar gravemente a la productividad 

de una organización, su reputación y su capacidad para alcanzar 

sus objetivos estratégicos. 

 

A pesar del amplio impacto de negocio que pueden causar las 

amenazas TI, muchas  organizaciones no toman en consideración 

la alineación de sus planes de gestión del riesgo TI con sus  

iniciativas estratégicas de negocio. Por el contrario, siguen 

implementando un enfoque más tradicional a la gestión del riesgo 

que se focaliza en llevar a cabo análisis basados en el coste de lo 

que podría suceder en un mundo incierto y en implementar 

métricas derivadas de variables que no se pueden documentar 

satisfactoriamente. Un enfoque así puede no ser fiable y no ayudar 

adecuadamente a identificar y gestionar el riesgo TI. 

 

(PWC, 2015), elabora encuestas anuales y tiene como objetivos 

informar y estimular el debate sobre como las empresas se 

enfrentan a los retos actuales.  Con los años, miles de consejeros 

delegados de todo el mundo han tomado el tiempo para compartir 

sus opiniones con todo el mundo, analiza  cómo los líderes de 
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negocios están encontrando nuevas formas de competir en una era 

de cambios digitales sin precedentes. 

 

El informe del 2015 “un mercado sin límites”, explora tres 

implicaciones de este cambio de panorama competitivo para los 

Chief Information Officer “directores de información” (CEOs) 

necesitan entender cómo crear nuevo valor en las empresas a 

través de la transformación digital, quieren ver una fuerte conexión 

entre las inversiones digitales y objetivos de negocio. El 86% dice 

una visión clara de cómo las tecnologías digitales pueden crear una 

ventaja competitiva es clave para el éxito de sus inversiones. 83% 

dice lo mismo para tener un plan bien pensado para inversiones 

digitales que incluye medidas concretas de éxito. Pero los 

directores ejecutivos también saben que no puede suceder sin 

ellos: 86% piensa que es importante que ellos mismos defienden el 

uso de las tecnologías digitales.78% ve tecnologías de seguridad 

cibernética como de importancia estratégica para su negocio. 81% 

de los CEOs ver las tecnologías móviles como de importancia 

estratégica para su organización. 
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Figura 1: Las importancia estratégica en las tecnologías digitales en 
las organizaciones 

 

Fuente: (PWC, 2015) The CEO Agenda – 18 th encuesta de 

CEOS 2015 

Las tecnologías de información (TI) han evolucionado de una 

orientación tradicional de soporte administrativo, para un papel 

estratégico dentro de la organización. Podemos constatar la 

evolución de la importancia del área de TI viendo el desarrollo 

acelerado del uso de esa tecnología en las empresas. En Brasil, el 

total anual de gastos e inversiones en TI en las empresas medido 

como un porcentaje de los ingresos creció, de 1990 a 2012, a una 

tasa media de 7% al año. La visión de la TI como un arma 

estratégica competitiva ha sido discutida y enfatizada, ya que no 

sólo mantiene las operaciones de negocio existentes, así como 
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también permite que se hagan viables nuevas estrategias 

empresariales. (Martins, 2013). 

 

(Coello, 2008), afirma que hoy en día no se puede concebir una 

empresa que no use las tecnologías de la información para la 

gestión del día a día; desde las formas más básicas como el uso de 

una hoja Excel o del correo electrónico hasta implantaciones de 

inteligencia de negocios y minería de datos; pero a pesar del auge 

en que se encuentra, son muchos los problemas que se presentan 

al gestionar estas Tecnologías de la Información, principalmente en 

el sentido de cómo lograr que las TI conlleven a una ventaja para la 

organización, como hacer que las TI sean una inversión con 

retorno y no solamente un gasto necesario. Es por ello que se han 

creado en la industria diversos marcos de trabajo y mejores 

prácticas que buscan eliminar estas problemáticas. 

 

(Group, 2015), publica todos los años desde 1994 estudios sobre  

implementación  de TI en las empresas y el desarrollo de software 

en ellas, sobre esa base estudios los resultados de la dirección de 

proyectos en compañías de informática, se realiza el estudio The 

Chaos Report que el año 2015  estudio 50,000 proyectos en todo el 

mundo; los resultados reflejan que hay mucho trabajo que realizar 
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en este punto obteniendo  que el 29% son completados con el 

alcance esperado, en el tiempo planificado y dentro del 

presupuesto asignado se consideran exitosos, mientras tanto el 

52% de los proyectos son completados con menor alcance, y/o 

sobrecosto y/o fuera de término, y el 19% de los proyectos son 

cancelados antes de terminar y se consideran fracasados del total . 

Figura 2: Resultados del Chaos report 2011 - 2015 

 

Fuente: (Group, 2015) – Chaos Report 2015 

Figura 3: Factores de éxito - Chaos Report 2015 

 

Fuente: (Group, 2015) – Chaos Report 2015 
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(Coello, 2008), dice que otro clásico problema, es la falta de visión 

de negocio con TI. Es decir, la existencia de un divorcio entre los 

objetivos a los que la organización apunta y los objetivos a los que 

TI apunta. 

 

Una investigación realizada el 2003 por PricewaterhouseCoopers 

(PWC),  muestra el  principal problema que las compañías 

enfrentaban es el alineamiento de TI con el negocio Esto se 

confirma con un estudio del 2004 realizado por Light house Global, 

el cual identifica la necesidad de alinear las TI a las estrategias de 

negocio y la necesidad de asegurar la correcta priorización de las 

inversiones en TI como los factores más importantes para lograr un 

buen gobierno de TI y del negocio. 

 

(Symantec, 2013), Realizo un estudio encuestando a 2,452 PyMEs 

de todo el mundo que cuentan con un rango de entre 10 y 250 

empleados. Las Pymes de la encuesta representan a 20 países de 

América, Europa Medio Oriente y África, además de la región de 

Asia Pacífico. 

 

Su informe se enfoca particularmente en los resultados arrojados 

por las repuestas de 200 PyMEs de américa latina armando un 
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índice de confianza  en Tecnologías  comienza por la gerencia y el 

fundador de la empresa cuya experiencia profesional influye 

significativamente en la toma de decisiones como se ve reflejado 

en el resultado con 68 % de las PyMEs de américa latina así como 

también califican a la tecnología como estratégicamente importante 

para avanzar hacia el futuro un 77 % y  que el uso del cómputo 

para conducir el negocio de manera estratégica se reflejó en el 

incremento de la participación de mercado 71% compartió ese 

sentimiento. 

 

(Ruffinatti, 2008), En su libro “La Industria Global del Software” 

hace mención que el 20% de todos los gastos en TI son 

desperdiciados, lo que representa a nivel global un valor de $600 

billones de destrucción de valor al año. [Garner, 2012], mientras 

que un estudio de IBM [2014] realizado a las compañías Fortune 

1000, los jefes de información conocidos como Chief Information 

Officer (CEOs) reportaron que 40% de los gastos en TI no 

generaron ningún valor a la compañía, trayendo como 

consecuencias de esta falta de alineamiento la pérdida de 

credibilidad en las TI y reducción de presupuesto, así como el no 

generar beneficios tangibles. 
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(Coello, 2008), Frente a esta situación, los investigadores han 

planteado diversos modelos y estándares, de los cuales hay más 

de un modelo aplicable para gestionar dichas problemáticas, ya es 

decisión de cada compañía determinar el que mejor se adapte a 

sus necesidades y políticas empresariales. A continuación se 

describen los principales estándares de la industria, los más 

comúnmente aceptados y usados para la resolución de estos 

problemas. 

 

El proceso que ejecuta la administración con el fin de evaluar 

operaciones específicas con seguridad razonable en tres 

principales categorías: Efectividad y eficiencia operacional, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de 

políticas, leyes y normas, se llama COSO ERM. 

 

Así también COBIT es el estándar generalmente aceptado que 

brinda buenas prácticas para gestión y control de las TI. Los 

procesos de estos dominios de COBIT se implantan dentro de las 

políticas y especificaciones de requerimientos de negocio, 

determinados por los criterios de la información, los cuales 

establecen los niveles de rendimiento. COBIT monitorea los 
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diversos recursos de TI con los que cuenta la compañía 

(aplicaciones, información, infraestructura y personas).  

 

Además el Arquitectura Empresarial (AE) es el conjunto de 

elementos organizacionales (objetivos estratégicos, 

departamentos, procesos, tecnología, personal, etc.) que describen 

a la empresa y se relacionan entre sí garantizando la alineación 

desde los niveles más altos (estratégicos) hasta los más bajos 

(operativos), con el fin de optimizar la generación de productos y 

servicios que conforman la propuesta de valor entregada a los 

clientes. 

 

Así como ITIL es el estándar más ampliamente conocido para la 

gestión de los servicios TI. Los procesos ITIL están alineados con 

el estándar de calidad ISO 9000 y se encuentran vinculados con el 

Modelo de Excelencia de la European Foundation for Quality 

Management (EFQM), el cual es utilizado por más de 1.000 

empresas en todo el mundo; se centra en brindar servicios de alta 

calidad para lograr la máximo satisfacción del cliente a un costo 

manejable y se aplica al ciclo de vida completa de TI. 

 



 

 
 
 
 
 

26 
  

(Sotelo, 2009), Se refiere a la arquitectura empresarial simplemente 

como la descripción de la arquitectura de la empresa en cuestión. 

La disciplina de la Arquitectura Empresarial juntar y armonizar 

cosas o personas con un fin común en el negocio, estrategia, 

proceso, método y componentes desde una cantidad de 

perspectivas diferentes. Estas perspectivas están definidas y varían 

según los diferentes enfoques dados a la Arquitectura Empresarial. 

 

También nos dice que la AE provee una visión clara de cómo los 

recursos de negocio y tecnológicos soportarán y alcanzarán los 

objetivos e iniciativas de negocio de la organización 

 

Ayuda a entender la estrategia, el negocio, los sistemas y la 

infraestructura y como estos se interrelacionan, ayuda a priorizar y 

decidir qué hacer y en qué orden hacer las cosas correctas, 

Gestiona el cambio y construcción de iniciativas. 

 

Sotelo, nos dice los beneficios de usar una Arquitectura 

Empresarial, Identifica redundancias e ineficiencias en los activos 

de negocio y tecnológicos, así también  Reduce los riesgos en 

proyectos; tiempo transcurrido, costos, cumplimiento de 

requerimientos, soportar el mandato de intención estratégica de la 
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Empresa y Soporta la clasificación y selección de inversiones en el 

negocio y de tecnología.  

 

(infoworld & forrester, 2009), nos dice que en las grandes 

empresas, la barrera para lograr una mayor eficiencia y agilidad en 

los negocios, casi nunca es tecnológica: Es una barrera 

organizacional. La gestión empresarial tiene un conjunto de metas, 

y el departamento de TI hace todo lo posible para lograr estos 

objetivos de manera eficaz y eficiente. Pero una gobernabilidad 

disfuncional, procesos y normas obsoletas, y la falta de 

comunicación entre la empresa y el departamento de gestión de TI, 

evitan con frecuencia que éstas avancen coherentemente para 

aprovechar los retos y oportunidades que aparecen en el camino. 

 

Arquitectura Empresarial (AE) proporciona una base común que 

permite que los negocios y TI trabajen juntos. Hasta que la 

organización tiene una fotografía de pies a cabeza de sí misma, lo 

cual significa poner en valor las actividades de TI y las inversiones 

en el directorio, los planes estratégicos se hacen en el vacío.  
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AE proporciona un mecanismo para la auto-evaluación, pero 

también provee de marcos de trabajo más eficaces para convertir 

las ideas en iniciativas con controles adecuados, mejores prácticas, 

y la asignación de los recursos. Solo con esos marcos de trabajo 

en el lugar adecuado, puede tomarse decisiones racionales en la 

compra de tecnología 

 

1.2. Formulation del Problema 

 

¿Cómo mejorar la alineación de Tecnologías de Información  con 

las estrategias del negocio, en la pymes peruanas caso de estudio 

la empresa TRANIDE S.R.L? 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

Las pequeñas y medianas empresas en el Perú cuando no integran 

las aplicaciones, información, procesos y tecnología a los objetivos 

estratégicos, suelen desperdiciar muchos recursos y afectar su 

competitividad. Por esto es necesaria la integración a través de un  

framework de arquitectura empresarial que le permita a las 

empresas asumir de la mejor forma posible los continuos cambios. 
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Uno de los principales problemas en la implementación de 

Arquitectura Empresarial es incentivar a los directivos por la nueva 

inversión propuesta, de los  jefes de información (CIO) depende 

que haya recursos para la acogida del proyecto. Así mismo son 

pocos los que tienen éxito porque la organización debe estar a un 

nivel de madurez para asumir la transformación. 

 

 En Perú no se encuentran suficientes antecedentes para hablar de 

Arquitectura Empresarial en pequeñas y medianas empresas, 

motivo por el cual el proyecto también se justifica en la realización 

del diseño de arquitectura empresarial aplicable a las Pymes. 

 

A nivel mundial hay muchas compañías con éxito en la 

implementación de su Arquitectura Empresarial. La Universidad 

Señor de Sipán  busca incentivar a que las empresas peruanas 

opten por la implementación de Arquitectura Empresarial con 

marcos de referencia como TOGAF. Y es allí donde surge el  

problema ¿Las pymes en Perú tienen implementación de una AE?, 

Uno de los objetivos es diagnosticar estado actual de la 

arquitectura empresarial en las empresas Peruanas. Gracias a esto 

no solo se iniciara el tema como parte de trabajos de grado en la 

Universidad Señor se Sipán en Perú  si no también se estará 
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sembrando la iniciativa de AE en las empresas en general sean 

públicas o privadas como colegios, puesto de salud, 

municipalidades. 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar Arquitectura empresarial para mejorar el alineamiento de la 

Tecnología de la Información a los objetivos del negocio en la 

empresa. TRANIDE S.R.L 

Objetivos Específicos 

 

a) Seleccionar un framework que se adapte a las características del 

rubro del negocio. 

b) Analizar la situación actual del negocio 

c) Elaborar Modelo de Arquitectura Empresarial AS-IS 

d) Elaborar Modelo de Arquitectura Empresarial TO-BE 

e) Identificar oportunidades de mejora y perfil de proyecto 

priorizado 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

 

a) Tiempo: la principal limitación que se presenta es el tiempo ya 

que esta investigación se desarrollara en solo 6 meses, lo cual  
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dificulta al investigador en la organización de su tiempo para el 

trabajo, familia, estudios. 

1.6. Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se desarrolló en el Departamento de Cajamarca 

en la provincia y distrito de Bambamarca, Chota, Lajas en donde se 

encuentra ubicado las diversas oficinas de la empresa TRANIDE 

S.R.L. Los involucrados en dicha investigación son el tesista, 

asesor, el Jefe o encargado de TI de la empresa, gerente general, 

técnicos, ingenieros encargados, La duración de este proyecto de 

investigación es de 6 meses. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

(Ertas & stroud, 2015), en su trabajo de investigación “A 

Taxonomy for Enterprise Architecture Framework” (Una 

taxonomía para framework de arquitectura empresarial) realizado 

en Texas Tech University Mechanical, Raytheon Company 

Intelligence Texas, EE.UU, elaboraron un análisis taxonómico de 

los frameworks que existen hasta la actualidad, como un proceso 

de apoyo en el uso de Arquitectura Empresarial para hacer frente 

a los complejos  diseños de las empresas actuales, sabiendo que 

la complejidad de la ingeniería y la complejidad de gestión están 

interrelacionados, haciendo frente a esto hicieron una colección 

de términos de vocabulario controlado en una estructura y 

estudiaron las interrelaciones que tienen los  frameworks entre si 

respondiendo a las preguntas: ¿de dónde desciende?, 

¿Evoluciono a partir de?, y ¿qué  influencias tienen en común?. 

 

También se observó que entre los frameworks existentes carecen 

de un justificante de complejidad como una influencia en el diseño 

de la empresa, TOGAF sugiere un enfoque para la complejidad a 

través de lo que se llama una extensión. Por desgracia, la 
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extensión prevista por TOGAF sólo se aplica a los datos y no al 

propio Framework, por lo tanto, un Framework existente debe ser 

modificado o crear uno nuevo para resolver este problema. 

 

En el trabajo realizado por Ertas & stroud en el 2015 

Una taxonomía de Arquitectura Empresarial Framework sugiere el 

uso de TOGAF para elaborar arquitectura empresarial (AE) para 

las empresas que estén en el rubro comercial y  generalizado. 

Esto se logró haciendo un análisis de los frameworks existentes y 

ver cuál es el que mejor se acopla para el complejo diseño de la 

empresa al momento de aplicar AE. Mientras que en el presente 

trabajo se desarrollara AE basado en un frameworks de AE para 

la realidad de una pyme peruana. 

 

(Lim, Lee, & Park, A Comparative Analysis of Entreprise 

Arquitecture Frameworks based on EA Quality Attributes, 2009), 

en su trabajo de investigación “A Comparative  Analysis of 

Entreprise Architecture Frameworks (EAFs) Based on EA Quality 

Attributes” (Análisis comparativo de  frameworks de arquitectura 

empresarial basado en Atributos de Calidad) desarrollado en 

Korea, se realizó un análisis de Frameworks de Arquitectura 

empresarial. Los frameworks abordados fueron Zachman (ZF), 
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Arquitectura empresa tesoro (TEAF), Arquitectura del 

departamento de defensa (DoDaF), Federal Enterprise 

arquitectura Framework (FEAF), LTGAF (LTG Architecture 

Framework) para seleccionar cual será a utilizar para que cumpla 

con los requerimientos de calidad para que facilite una 

arquitectura empresarial basado en atributos de calidad EAQAs. 

Dicho trabajo se realizó  estudiando los EAFs bien conocidos y 

extraídos del EAQAs, Se definió EAQAs y materializó usando 

cuatro conceptos dimensionales como Punto de vista, 

Perspectiva, alcance y tiempo. También se realizó los criterios de 

comparación  para cada EAQA. Y finalmente se compararon y 

analizaron los Frameworks de Arquitectura (EAFs). Se discutió las 

características de los EAFS y la manera de seleccionar el más 

adecuado para satisfacer los requerimientos del usuario. 

 

Como resultado tenemos que el framework de la arquitectura 

empresarial no puede ser una panacea para apoyar a todos los 

frameworks de arquitectura empresarial basado en atributos de 

calidad (EAQAs) y por lo tanto un desarrollador de Arquitectura 

Empresarial (AE) necesita ser cuidadoso al seleccionar y 

modificar un framework de arquitectura empresarial en los EAQAs 

y luego desarrollar AE. 
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Se relaciona con la investigación a realizar en que también se 

analizará los diferentes tipos de frameworks y se elegirá uno de 

ellos con el cual se realizará el trabajo investigación. 

(Jonas Montilva, Judith Barrios,Isabel Besembel ,William Montilva, 

2013), En su trabajo de investigación “A Process Model based on 

Enterprise Architecture  for ICT Management” (Modelo de Proceso 

Basado en Arquitectura Empresarial para la Gestión de las TIC) 

desarrollado en la Universidad  de los  Andes Mérida- Venezuela  

y presentado en la conferencia  Latinoamericana  en informática 

(CLEI) Naiguatá, Venezuela, propuso un modelo de proceso 

integral para la gestión informática centrado en el concepto de la  

Arquitectura Empresarial, ya que el  fundamento que realiza es en 

la prescripción del conjunto de procesos gerenciales y técnicos, 

que la Gerencia de Informática de una organización, debería 

implantar para realizar la gestión integra, eficiente y efectiva de 

los recursos, definidos, contenidos, modelados, creados y 

administrativos de la Arquitectura Empresarial (AE) de una 

organización. Para realizar este trabajo, se  comparó  varios 

modelos de procesos de negocio fundamentados en la 

arquitectura empresarial, las técnicas que utilizaron fueron con el 
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estándar IEEE 828-1998 y el manejo la Gestión de Riesgos como: 

PMI, PMBOK. 

 

Dentro de los  resultados obtenidos en este trabajo realizado es 

que tuvo que utilizar varios conceptos de cada una de los modelos 

de procesos del negocio como IEEE, PMBOK y se concluye que 

el trabajo realizado permite describir un modelo de proceso de 

negocio  en la gestión informática fundamentado en la 

Arquitectura empresarial, la cual sirve de marco de referencia en 

las organizaciones que deseen estandarizar sus procesos y  

servicios informáticos. 

 

Este trabajo tecnológico describe un modelo de referencia  a 

utilizar dentro de las empresas al utilizar la arquitectura 

empresarial ya que brinda un marco de referencia con 

lineamientos a seguir de la arquitectura empresarial  hoy en día  

algunas empresas no están preparadas para los cambios que se 

dan muy rápido en este mundo competitivo es así que las 

empresas que utilizan la tercerización (outsorcing) deberán 

manejar estos cambios ya que se necesita para poder tener 

mejores resultados , al tener un marco de referencia de trabajo 
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esta se podrá ejecutar de una manera ordenada , eficaz y con una 

respuesta rápida  a los cambios. 

 

(Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, Presenting a Framework 

for Agile Enterprise Architecture, 2008), , en su trabajo de 

investigación “Presenting a Framework for Agile Enterprise 

Architecture” (Presentando un marco de arquitectura empresarial 

ágil) desarrollado en Payame noor university – Iran, En su 

investigación desarrollaron un adecuado marco referencial para 

cubrir las necesidades de la empresa en la cual puedan planificar 

el uso de los métodos agiles y sus prácticas, en las que no solo 

puedan aumentar el porcentaje del progreso sino que también 

puedan devolver el activo a los stakeholder lo antes posible. 

 

Partieron con diversas reuniones entre los stakeholder y se 

presentaron los modelos básicos y finalmente se obtuvo la 

aceptación de los mismos, y así el marco pueda proceder de una 

manera fiable. Además de todos los puntos de vista de los actores 

se integran en la arquitectura, para que de esta manera todas sus 

necesidades estén consideradas. El beneficio de este marco 

referencial es el uso de un repositorio con el fin de mantener la 

información y así ajustar modelos con el uso del método ágil para 
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todos los pasos del marco, por último es vital decir que dicho 

marco es mejor, más rápido y más barato que la clásica.  

 

Utilizaron el modelo llamado Proceso de Métodos unificador de 

agilidad (PUMA) que es un marco dinámico para la evolución de 

los procesos de negocio, sistemas de información y modos de 

colaboración, este marco representa la primera formalización de 

una empresa global de modelado ágil. Esta técnica posee tres 

componentes: Agile Enterprise Architecture Model, Agile Solution 

Model, Agile Proyect Engine, para su desarrollo se tomó el 

componente Agile Solution Model, dicho componente contiene 

cuatro requisitos que se aplican a sí mismos los siguientes cuatro 

niveles de desarrollo los cuales son: estrategia y las dificultades 

de ejecución, funcionales, tecnológicos y organizativos. 

 

Los autores obtuvieron una solución de modelo basada en las 

mejores prácticas de métodos agiles  el cual consiste en la guía 

de ciertos procesos tales como: Proyección de negocios, recursos 

y tecnologías, en la cual se propone que se pueda soportar el 

sistema de desarrollo con los recursos disponibles; Anticipación 

técnica y funcional, identifica preocupaciones de los stakeholder; 

Monitoreo de procesos y optimización continua, que se compone 
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de estructuras organizativas y proporciona las siguientes 

instalaciones: para la medición de componentes de rendimiento y 

la detección de posibles divergencias entre los procesos y la 

realidad de las operaciones; Adaptación de las competencias y 

tipos de colaboración, ofrece a recursos humanos la implantación 

a la formación y la comunicación para su mejora de sus 

competencias, condiciones para su motivación y la apropiación de 

una inteligencia colectiva; Sistemas de información y Sistemas 

tecnológico; abarca la operación y control de la información y 

sistemas tecnológicos el cual incluye las nuevas tecnologías para 

el procesamiento de la información y la comunicación; Operación 

de procesos, la cual cubre principalmente las normas aplicables a 

las operaciones que componen los procesos actuales y la 

estructura responsable de su ejecución; Diseño de modelo 

Rudimentario, se basa  mediante el uso de pronósticos y puntos 

de vista, la presentación de planes en la reunión para que sean 

formales, enviar planes para procesar modelos de operación, 

disminuir los riesgos del proyecto, este plan es implementado por 

acuerdo de los stakeholder y este modelo se utiliza para hacer 

futuras actividades formales. 

 



 

 
 
 
 
 

41 
  

En conclusión en este marco los equipos de arquitectura y los 

equipos de proyecto tienen interacciones y asistencia 

simultáneas, lo que este le asegurarían en terminar el proyecto y 

es una de sus ventajas. Para alcanzar los objetivos, es esencial 

para todos los equipos que continúen sus actividades y asociarse 

con el fin de tener una sola idea en cuanto a las actividades que 

se están haciendo. La formalización de los resultados es otra 

ventaja de este plan. Podemos revisar las actividades 

presentando sus modelos rudimentarios, proveer las necesidades 

y aplicarlas; también se pueden evaluar los procesos impulsados, 

es esencial decir que todas estas actividades se realizan con la 

asistencia de los stakeholder, por ello los usuarios del plan deben 

de estar entrenados para evitar todo tipo de confusiones. Por 

ultimo ejercer la metodología ágil en la producción llegaría a 

disminuir el riesgo del plan. 

 

El modelo de solución reúne a las mejores prácticas de los 

métodos agiles a la que añade características adicionales que se 

han simplificado, a medida que la totalidad puede parecer 

complejo al principio, una versión llamado PUMA reúne una 

selección básica de prácticas en torno a cuatro a motores: la 

facilidad de comunicación, la especificación de la solución, la 
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gestión de interacción y la implementación de funcionalidades, 

estos motores se utilizan de forma independiente o en conjunto en 

función del tipo de proyecto y el tipo de organización. En 

comparación con nuestro proyecto solo se basa en la elección de 

un framework  ya establecido adecuado al tipo de organización y 

realizar los procesos que contiene el mismo y respondiendo a las 

necesidades de dicha organización. 

 

(Mohamed Ali, Galal Hassan, Ahmed Hassan, & Ehab Ezzat, An 

Evaluation of Enterprise Architecture Frameworks for E-

Government, 2012), en su trabajo de investigación „„An Evaluation 

of Enterprise Architecture Frameworks for E-Government‟‟ (Una 

Evaluación de Marcos de referencia de Arquitectura Empresarial 

para Gobierno Electrónico) desarrollado en la Facultad de 

„„Computers and Information‟‟ de la Universidad de El Cairo, 

Egipto. 

 

Los investigadores identificaron que el gobierno electrónico 

presenta muchos desafíos y problemas que conducen a la 

fragmentación de los procesos de negocio y a la duplicación de 

sistemas, para lo cual plantearon utilizar AE como herramienta de 

gestión estratégica con el fin de proponer cambios, evaluando así 
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una AE de marcos utilizando dos perspectivas basados en el retos 

de la administración electrónica en su contexto actual. Primera 

perspectiva de acuerdo a los requerimientos no funcionales 

críticos para el éxito de la administración electrónica con el 

enfoque en la interoperabilidad y segunda perspectiva en base a  

algunos temas de desarrollo seleccionados. 

 

En este sentido los investigadores realizaron la evaluación y 

análisis comparativo de 04 marcos de la arquitectura de la 

empresa (AE): Zachman Enterprise Architecture Framework 

(ZEAF), Enterprise Architecture Framework Federal (FEAF), The 

Open Group Architecture Framework (TOGAF), Tesoro Enterprise 

Architecture Framework (TEAF), para determinar cuál de ellos se 

adapta mejor al gobierno electrónico, estos marcos de AE se 

describen brevemente indicando sus ventajas y su alcance; una 

vez desarrollado se procedió con realizar un análisis comparativo 

entre cada marco de AE mediante la evaluación de dos matrices 

calificativas de evaluación y comparación que les ayudaron a 

determinar cuál es el mejor marco de AE para adoptar en el 

gobierno electrónico. 
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Matriz de Evaluación de la Perspectiva requisitos no funcionales, 

evaluando criterios: Organizativo, semántico, técnico, agilidad, 

integración y reutilización, con calificaciones 0: No es compatible, 

1: Parcialmente textual, 2: Apoyo explícito. Matriz de Evaluación 

de la Perspectiva de Desarrollo, utilizando criterios: manejando 

criterios: Arquitectura de proceso, servicio de orientación, 

arquitectura de modelado, evaluación y gobernancia, referencia 

de modelos, complejidad de administración, documentación, con 

calificaciones 0: Pobre, 1: aceptable, 2: bueno, 3: muy buena. 

 

Después del análisis de las respectivas matrices los 

investigadores determinaron los siguientes resultados. 

 

Matriz de Evaluación de la Perspectiva requisitos no funcionales: 

AE ZEAF puntuación 3, AE TOGAF puntuación 8, AE FEAF 

puntuación 10, AE TEAF puntación 7. 

Matriz de Evaluación de la Perspectiva de Desarrollo: AE ZEAF 

puntuación 5, AE TOGAF puntuación 17, AE FEAF puntuación 19, 

AE TEAF puntación 12. 
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En función a estas evaluaciones los investigadores indicaron que 

el mejor marco de AE que mejor se adapta al  gobierno 

Electrónico es FEAF. 

 

Concluyendo de este modo que la adopción de Arquitectura 

Empresarial (AE) en el desarrollo del gobierno electrónico 

proporciona una visión holística de las funciones de la empresa, 

así como el desarrollo de AE requiere la selección de un marco 

que defina lo que debe contener y cómo se debe crear. Así el 

estudio demostró que aunque FEAF fue el mejor marco de AE 

que mejor se adapta en el gobierno electrónico, no existe un 

marco único de arquitectura para la empresa debido  a que todos 

los marcos de AE tienen fortalezas y debilidades y se 

complementan unos a otros. 

 

La presente investigación analiza y compara diferentes marcos de 

AE que mejor se adapten al gobierno electrónico, el cuál se define 

como la utilización de las tecnologías de las TIC (Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) por parte de los gobiernos 

locales a través de la mejora de su gestión interna, de la oferta de 

servicios e información y de los sistemas de intercambio e 
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interacción con los ciudadanos y con las organizaciones públicas 

y privadas.  

 

La diferencia de las investigaciones está fundamentada en que la 

investigación analiza, compara y propone el mejor marco de AE 

para gobierno electrónico, en el proyecto de investigación se 

utilizará la metodología de uno de los marcos de AE para 

proponer a detalle una arquitectura para los gobiernos locales, 

que sea viable en su ejecución y al mismo tiempo beneficie en la 

gestión interna y en la prospección de servicios a los ciudadanos 

 

2.2. Estado del arte 

Las empresas y los gobiernos dependen hoy en día de las 

tecnologías de información (TI) para su funcionamiento y 

desarrollo. Hacen enormes esfuerzos e inversiones en TI con el 

objetivo de ser más eficientes, más seguras, cumplir con su 

misión y con los aspectos claves de su planeación estratégica. 

Infortunadamente muchas de ellas funcionan como silos, aisladas 

unas de otras, las divisiones no se comunican y los esfuerzos de 

un área son desconocidos o entorpecidos por otras. Una de las 

áreas claramente afectada por este fenómeno es el área de TI, 

que muchas veces tiene objetivos claros pero estos no están 
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necesariamente alineados con los objetivos del negocio. Otro 

problema que frecuentemente se adiciona al anterior ocurre por la 

pobre alineación estratégica entre ambos, ya que los ritmos de 

desarrollo del área de TI y los ritmos del negocio son diferentes. 

(W. Ross & Weill, 2002). 

 

Por la naturaleza misma de la tecnología, en muchos casos otras 

dependencias declaran su ignorancia en el tema, lo que 

contribuye a aislar aún más el área de TI.  

 

El gran problema del gobierno de TI es alinear los objetivos 

estratégicos de TI con los de la organización. Pareciera este solo 

un problema de planeación estratégica pero no es 

necesariamente solo este aspecto el que debe tenerse en cuenta; 

las áreas de TI están sometidas a diferentes presiones pues 

deben apoyar la marcha del negocio, soportar además presiones 

regulatorias, técnicas y comerciales. La respuesta rápida a estas 

presiones puede llevar fácilmente a perder el alineamiento con la 

organización y dedicarse a resolver problemas puntuales (Weill, 

Subramani, & Broadbent, Building IT Infrastructure for Strategic 

Agility, 2002). 

Referente sobra la evolución de la arquitectura empresarial  
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(Zachman, 1987), El concepto de Arquitectura Empresarial surge 

a la luz de un artículo escrito por Zachman, donde el autor hace 

alusión al concepto de Sistema de Información, 

independientemente de su tamaño, y que permitiera alinear y 

justificar las inversiones en la parte tecnológica. Para Zachman, 

en “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen 

cada vez más de sus Sistemas de Información, los cuales 

requieren de un enfoque y una disciplina para la gestión de los 

mismos”. La visión de Zachman sobre la agilidad y el valor que las 

TI podrían aportar al negocio, se puede desarrollar de forma 

efectiva a través del concepto de una arquitectura holística de 

sistemas. 

 

El concepto de Arquitectura Empresarial surge como una 

disciplina que al interior de una empresa, afronta de forma 

integrada los aspectos de negocio y de Tecnologías de 

Información, con el propósito de garantizar la alineación entre las 

iniciativas, objetivos, metas estratégicas, procesos de negocio y 

sus sistemas de soporte. (Arango, Lodoño, & Zapata, 2010) 

 

(Defense, & U. S. D., 1996), El enfoque dado por Zachman fue 

una gran influencia sobre uno de los primeros intentos que realizó 
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una agencia del gobierno de los Estados Unidos, El Departamento 

de Defensa - para crear una AE. Este primer intento fue conocido 

como: Technical Architecture Framework for Information 

Management - TAFIM, el cual fue publicado en el año 1994. La 

promesa de que una Arquitectura empresarial  – TAFIM- permitiría 

optimizar los proyectos tecnológicos alineados con las 

necesidades del negocio llamó la atención del Congreso de los 

Estados Unidos.  

 

En 1996 el Congreso aprobó un proyecto de ley conocido como la 

Clinger-Cohen, también nombrada como la “Reforma a la Gestión 

de las Tecnologías de la Información”. Esta ley fue establecida de 

carácter obligatorio para todas las agencias federales del 

gobierno; además, determinó la constitución de un Consejo para 

la supervisión de la misma. Este Consejo fue denominado el “CIO 

Council”, conformado por todos los CIO de los principales órganos 

gubernamentales. 

 

En 1998, el “CIO Council” da de baja y le cambia el nombre al 

modelo de referencia de Arquitectura empresarial TAFIM  creado 

por parte del Departamento de Defensa, y da origen a un nuevo 

modelo de referencia de AE, denominado “Federal Enterprise 
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Architecture Framework  (FEAF), en su versión 1.1, el cual fue 

publicado en 1999.  

 

Posteriormente, las responsabilidades del “CIO Council” fueron 

asignadas a una nueva dependencia del gobierno denominada 

“Office of Management and Budget (OMB). En el año 2002, la 

OMB le cambia el nombre al marco de referencia (framework, por 

sus siglas en inglés original) de Arquitectura FEAF, por el de 

“Federal Enterprise Architecture (FEA), el cual se conserva hasta 

la fecha. 

 

En 1995, el trabajo realizado por TAFIM fue retomado por The 

Open Group, el cual creó un nuevo marco de referencia para AE 

denominado The Open Group Architectural Framework (TOGAF).  

 

La orientación inicial de TOGAF hacia el desarrollo de 

arquitecturas tecnológicas fue evolucionando a través de 

versiones sucesivas, hasta llegar a la versión actual que 

corresponde a la 9.1, la cual mantiene una compatibilidad con el 

estándar IEEE 1471, 2000. 
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En el año 2005, Gartner decide adquirir la empresa Meta Group, 

la cual dispone de una amplia experiencia en el área de la gestión 

de procesos, además de su propio marco de referencia de AE. 

Para ese mismo año, Gartner hace la primera publicación sobre el 

framework de arquitectura denominado Gartner Enterprise 

Architectural Framework – GEAF. 

 

Desde la publicación del primer marco de referencia de AE en 

1994 y hasta comienzos del 2000, la aplicación real de estas 

metodologías sólo se dio en entidades gubernamentales de los 

Estados Unidos. A partir del 2003, aparecen versiones 

comerciales completamente desarrolladas de otros marcos de 

referencia de arquitectura, los cuales comienzan a ser adoptados 

por diferentes industrias en el mundo. 

 

Entre otros, los marcos de referencia que más sobresalen son: 

Zachman, TOGAF, Extended Enterprise Architecture Framework 

(E2AF), (EAF) y Department of Defense Architecture Framework 

(DoDAF). Posteriormente, debido al gran auge y a la necesidad 

de las empresas de adoptar modelos de Arquitectura Empresarial, 

surgen, entre otros nuevos jugadores, a saber: GEAF, Purdue 

Enterprise Reference Architecture (PERA) y Services Architecture 
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for Groupware Applications (SAGA). Otras soluciones de mercado 

que disponen de herramientas de automatización de soluciones 

de AE comienzan a tomar bastante fuerza; entre las que se 

encuentran: National Association of State Chief Information Officer 

(NASCIO), Architecture of Integrated Information Systems (ARIS), 

Telelogic System Architect (TELELOGIC) y herramientas para el 

modelado de procesos, denominadas Business Process 

Management  (BPM)  

 

En la figura 8 se muestra un resumen sobre la cronología de 

evolución del concepto de AE, soportado sobre los marcos de 

referencia a través de los cuales es aplicada. Se puede observar 

como a través de los años han surgido diferentes marcos de 

referencia de AE, varios de los cuales han ido evolucionando a 

nuevas versiones, mientras que otros han cambiado de nombre, y 

otros han desaparecido. 

 

Los frameworks de Arquitectura Empresarial que en la actualidad 

alcanzan una mayor visibilidad y aceptación por parte de las 

organizaciones, corresponden a: TOGAF, ZACHMAN, EAF. Por 

su parte, diversas empresas de la industria de TI, han creado y 

posicionado sus propios marcos de arquitectura, pero tomando 
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como base las especificaciones que emiten las organizaciones de 

estandarización. 

Figura 4: Evolución cronológica de los frameworks de AE 

 

Fuente: (Roger, 2007) 

 

(Van Bon, y otros, septiembre 2008), hace referencia que en la 

década de 1980, el servicio prestado a los departamentos del 

gobierno británico por empresas de TI internas y externas era de 

tal calidad que la CCTA (Agencia Central de Telecomunicaciones, 

actualmente Ministerio de Comercio, OGC) recibió el encargo de 

desarrollar una metodología estándar para garantizar una entrega 

eficaz y eficiente de los servicios de TI. Esta metodología debía 

ser independiente de los suministradores (internos o externos). El 

resultado fue el desarrollo y publicación de la Biblioteca de la 

Infraestructura de Tecnología de la Información (ITIL), que está 
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formada por una serie de “Mejores Prácticas” procedentes de todo 

tipo de suministradores de servicios de TI. 

 

ITIL especifica un método sistemático que garantiza la calidad de 

los servicios de TI. Ofrece una descripción detallada de los 

procesos más importantes en una organización de TI, incluyendo 

listas de verificación para tareas, procedimientos y 

responsabilidades que pueden servir como base para adaptarse a 

las necesidades concretas de cada organización. 

 

Por otro lado en 1985 se creó un comité por una iniciativa del 

sector privado en USA, The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) y fue 

establecido por cinco asociaciones profesionales, dedicada a 

proporcionar liderazgo a través de la elaboración de marcos y 

orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control 

interno y disuasión del fraude. 

 

Por esas fechas, en 1987 también empezó a dar a luz el campo la 

arquitectura empresarial con la publicación en el Diario de 

sistemas de IBM de un artículo titulado "A framework for 

Information Systems Architecture”, por JA Zachman. Fue así que 
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nació un nuevo campo que dio inicio al diseño, implementación y 

publicación de diversos Frameworks de arquitectura empresarial. 

Muchos de esos Framework ya no existen en estos momentos y 

los actuales han ido evolucionando a través del tiempo. En esta 

fecha se dio inicio a la versión 1 de zachman, contando con tan 

solo 3 columnas y no existía el concepto empresarial. (Scott, 

2005) 

 

En 1992, el comite The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission (COSO), 12 años después de su inicio 

publicó el primer informe “Internal Control - Integrated Framework” 

denominado COSO I con el objeto de ayudar a las entidades a 

evaluar y mejorar sus sistemas de control interno, facilitando un 

modelo en base al cual pudieran valorar sus sistemas de control 

interno y generando una definición común de “control interno”. Su 

estructura se dividía en cinco componentes: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y 

Comunicación, Supervisión. Sin quedarse atrás en este mismo 

año Zachman público su V1 denominada El Zachman Framework, 

incluyendo procesos de “ingeniería” y añadiendo así: 

“Planificador” (fila 1), “Propietario” (fila 2), “Diseñador” (fila 3) y 
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“Constructor” (fila 4), “Subcontratista (fila 5), resultando ahora con 

5 columnas.  

 

Por otro lado dentro de la Arquitectura Empresarial en 1994 nace 

un consorcio de la industria del software que provee estándares 

abiertos neutrales para la infraestructura de la informática. Dentro 

de este consorcio después de un año se desarrolló otro 

importante framework llamado TOGAF (The Open Group 

Architeture Framework), su primera versión fue presentada en 

1995, la cual se basó en TAFIM (Technical Architecture 

Framework for Information Management). TOGAF fue el resultado 

de muchos años de desarrollo y esta primera versión se basó en 

una prueba de concepto 

 

(Rouhani, Shirazi, Nezhad, & Kharazmi, Presenting a Framework 

for Agile Enterprise Architecture, 2008), En su investigación 

desarrollaron un adecuado marco referencial para cubrir las 

necesidades de la empresa en la cual puedan planificar el uso de 

los métodos agiles y sus prácticas, en las que no solo puedan 

aumentar el porcentaje del progreso, sino que también puedan 

devolver el activo a los stakeholder lo antes posible. 
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Partieron con diversas reuniones entre los stakeholder y se 

presentaron los modelos básicos y finalmente se obtuvo la 

aceptación de los mismos, y así el marco pueda proceder de una 

manera fiable. Además de todos los puntos de vista de los actores 

se integran en la arquitectura, para que de esta manera todas sus 

necesidades estén consideradas. El beneficio de este marco 

referencial es el uso de un repositorio con el fin de mantener la 

información y así ajustar modelos con el uso del método ágil para 

todos los pasos del marco, por último, es vital decir que dicho 

marco es mejor, más rápido y más barato que la clásica. 

 

Utilizaron el modelo llamado Proceso de Métodos unificador de 

agilidad (PUMA) que es un marco dinámico para la evolución de 

los procesos de negocio, sistemas de información y modos de 

colaboración, este marco representa la primera formalización de 

una empresa global de modelado ágil. Esta técnica posee tres 

componentes: Agile Enterprise Architecture Model, Agile Solution 

Model, Agile Proyect Engine, para su desarrollo se tomó el 

componente Agile Solución Model, dicho componente contiene 

cuatro requisitos que se aplican a sí mismos los siguientes cuatro 

niveles de desarrollo los cuales son: estrategia y las dificultades 

de ejecución, funcionales, tecnológicos y organizativos. 
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Los autores obtuvieron una solución de modelo basada en las 

mejores prácticas de métodos agiles  el cual consiste en la guía 

de ciertos procesos tales como: Proyección de negocios, recursos 

y tecnologías, en la cual se propone que se pueda soportar el 

sistema de desarrollo con los recursos disponibles; Anticipación 

técnica y funcional, identifica preocupaciones de los stakeholder; 

Monitoreo de procesos y optimización continua, que se compone 

de estructuras organizativas y proporciona las siguientes 

instalaciones: para la medición de componentes de rendimiento y 

la detección de posibles divergencias entre los procesos y la 

realidad de las operaciones; Adaptación de las competencias y 

tipos de colaboración, ofrece a recursos humanos la implantación 

a la formación y la comunicación para su mejora de sus 

competencias, condiciones para su motivación y la apropiación de 

una inteligencia colectiva; Sistemas de información y Sistemas 

tecnológico; abarca la operación y control de la información y 

sistemas tecnológicos el cual incluye las nuevas tecnologías para 

el procesamiento de la información y la comunicación; Operación 

de procesos, la cual cubre principalmente las normas aplicables a 

las operaciones que componen los procesos actuales y la 

estructura responsable de su ejecución; Diseño de modelo 
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Rudimentario, se basa  mediante el uso de pronósticos y puntos 

de vista, la presentación de planes en la reunión para que sean 

formales, enviar planes para procesar modelos de operación, 

disminuir los riesgos del proyecto, este plan es implementado por 

acuerdo de los stakeholder y este modelo se utiliza para hacer 

futuras actividades formales. 

 

En conclusión, en este marco los equipos de arquitectura y los 

equipos de proyecto tienen interacciones y asistencia 

simultáneas, lo que este le asegurarían en terminar el proyecto y 

es una de sus ventajas. Para alcanzar los objetivos, es esencial 

para todos los equipos que continúen sus actividades y asociarse 

con el fin de tener una sola idea en cuanto a las actividades que 

se están haciendo. La formalización de los resultados es otra 

ventaja de este plan. Podemos revisar las actividades 

presentando sus modelos rudimentarios, proveer las necesidades 

y aplicarlas; también se pueden evaluar los procesos impulsados, 

es esencial decir que todas estas actividades se realizan con la 

asistencia de los stakeholder, por ello los usuarios del plan deben 

de estar entrenados para evitar todo tipo de confusiones. Por 

ultimo ejercer la metodología ágil en la producción llegaría a 

disminuir el riesgo del plan. 
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El modelo de solución reúne a las mejores prácticas de los 

métodos agiles a la que añade características adicionales que se 

han simplificado, a medida que la totalidad puede parecer 

complejo al principio, una versión llamado PUMA reúne una 

selección básica de prácticas en torno a cuatro a motores: la 

facilidad de comunicación, la especificación de la solución, la 

gestión de interacción y la implementación de funcionalidades, 

estos motores se utilizan de forma independiente o en conjunto en 

función del tipo de proyecto y el tipo de organización. En 

comparación con nuestro proyecto solo se basa en la elección de 

un framework ya establecido adecuado al tipo de organización y 

realizar los procesos que contiene el mismo y respondiendo a las 

necesidades de dicha organización 

 

(Hanschke, 2010), presenta lo que llama "la gestión estratégica de 

TI", gestión estratégica de TI abarca todos los procesos 

necesarios para analizar y documentar el entorno de TI de la 

empresa. Basado en la experiencia de muchos proyectos y largas 

discusiones con los clientes y los investigadores académicos, Inge 

Hanschke le proporciona un conjunto de herramientas completo y 

práctico para la gestión estratégica de su entorno de TI. Ella tiene 

una visión integral sobre el proceso de gestión y da directrices 
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sobre cómo establecer, implantar y mantener el entorno de TI de 

la empresa de manera efectiva. Ella muestra cómo hacerlo bien la 

primera vez - Debido a que a menudo lo suficientemente no hay 

una segunda oportunidad. Ella le explica cómo poner en orden un 

patchwork que significa unir piezas pequeñas en relación de TI - 

el primer paso hacia una gestión estratégica - y ella le da consejos 

sobre cómo implementar los cambios y mantener el paisaje con el 

tiempo. 

 

La gestión tiene una amplia introducción a la estrategia de TI y la 

planificación de TI y como fuente de referencia metodología para 

arquitectos de la empresa con experiencia. Muy práctico, muy 

orientada a la práctica, presenta sugerencias específicas sobre 

cómo estructurar la arquitectura empresarial la gestión y la toma 

en acción, haciendo el trabajo más rentable para los CIO, 

gerentes de TI y arquitectos de TI. 

La gestión de la configuración por lo que es mucho más que 

diseñar y mantener los modelos y directrices para el desarrollo de 

sistemas de software. Al igual que la estrategia de TI y la gestión 

de la cartera de proyectos de TI, gestión de arquitecturas de TI 

tiene muchas implicaciones estratégicas y debe hacer de forma 

coordinada con el negocio. Presenta por lo tanto un enfoque 
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orientado a la práctica de la gestión de la arquitectura de 

aplicaciones de TI todo lo que se incrusta en la planificación 

estratégica de TI, gestión de arquitectura de la empresa y el 

gobierno, y todo lo que está vinculado a él normalización. Se hace 

especial hincapié en la organización (procesos, funciones, 

gobernabilidad), así como en la personalización específica a la 

situación de los conceptos y modelos presentados. " 

 

Ella considera su trabajo como una guía de las mejores prácticas 

etiquetado más como una "guía práctica" para la gestión de AE. El 

trabajo de Hanschke busca cerrar con la descripción de las 

recetas y las guías de práctica probada para el contexto de la 

gestión de AE.  

 

Por otra parte, el enfoque presentado se complementa con una 

herramienta de código abierto de gestión de AE, "ITERAPLAN", 

en el que las prescripciones y directrices, especialmente en 

relación con el punto de vista del lenguaje se implementan. 

Esencial en el enfoque es un marco de la descomposición de la 

AE en un conjunto de sub-arquitecturas relacionadas entre sí, 

como se muestra en la Figura 5. Para cada una de estas 

arquitecturas, el kit de herramientas de gestión estratégica de TI 
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proporciona mejores prácticas y prescripciones, aunque el foco de 

su obra  establece en la arquitectura de la aplicación y la 

correspondiente actividad de gestión de "la gestión del paisaje TI".  

Desde un punto de vista metodológico, la gestión estratégica de 

TI de Hanschke presenta tres métodos para la gestión de los 

sujetos en un AE, en concreto para el "panorama de los 

negocios", el "entorno de TI" y el "panorama de la tecnología". 

 

Fuerte énfasis se pone de esta manera en el entorno de TI, 

mientras que para el "paisaje infraestructura" (véase la Figura 4) 

no se efectúan las prescripciones metódicos dedicados. En 

cuanto a la gestión de la infraestructura de TI, Hanschke describe 

cuatro distintos procesos principales-: "documentación", "análisis", 

"planificación" y "gobierno". Para cada uno de estos procesos, la 

gestión de TI del kit de herramientas nuevas actividades de 

detalles que se deben realizar, limitaciones que se contabilizan, y 

los actores a participar.  
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Figura 5: Framework de AE  Best-practice de Hanschke 

 

Fuente: (Hanschke, 2010) 

La planificación del paisaje es de acuerdo con Hanschke un 

proceso circular y continuo en la que los pasos de diseño,  

documentación y el análisis de los estados dedicados “Paisajes” 

se realizan de forma iterativa. El proceso detalla un enfoque que 

describe cómo intermediario paisajes planificados, se pueden 

derivar de los paisajes a ser, que a su vez se basa en el 

panorama actual y la información adicional sobre los requisitos de 

negocio y objetivos estratégicos.  
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Figura 6: Proceso de planificación del paisaje de TI de acuerdo a 
Hanschke 

 

 

Fuente: (Hanschke, 2010). 

Con su énfasis en proporcionar un conjunto de herramientas 

ejecutable, el enfoque de la gestión estratégica de TI de 

Hanschke añade información profunda sobre los aspectos 

relacionados con el lenguaje. Más precisamente, los cuatro 

paisajes son en cierto grado detallado con los modelos de 

información que describen los conceptos relevantes de la 

empresa, la aplicación, y el lado de la infraestructura, así como 

conceptos para la normalización de las aplicaciones y elementos 

de infraestructura. 
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Por empresas, estos conceptos se dirigen tanto desde una 

perspectiva externa, que describe la oferta de la organización a 

sus clientes, por ejemplo, "productos", así como una perspectiva 

interna de la prestación de servicios en los procesos de negocio y 

por medio de funciones de negocios 

 

En la aplicación y la capa de infraestructura aspectos 

estructurales están aludidos, que describe las aplicaciones de 

negocio y sus interconexiones, así como los vínculos a los 

dispositivos de hardware y de red, siempre con un punto de vista 

técnico.  

 

Mecanismos lingüísticos especiales se aplican en diferentes 

conceptos para dar cuenta de una volatilidad con respecto a los 

detalles grado de comprobación tomada. Como ejemplo de esto, 

el enfoque aporta a lo largo de un lenguaje primitivo 

"jerarquización" que indica que una instancia del concepto 

correspondiente puede ser descompuesta en varias ocasiones en 

sub-casos. El modelo de información del enfoque. 
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Figura 7: Modelo de información de EA Hanschke 

 

Fuente: (Hanschke, 2010) 

 

(Ertas & stroud, 2015), en el cual se basa  en hacer una cuadro 

taxonómico de los frameworks existentes hasta ese tiempo para 

hacer frente a la complejidad en el diseño de las empresas en 

general, Nos explica que el primer framework es realizado John 

Zachman en el año 1987 que permite describir la arquitectura  de 

grandes sistemas de información para remediar la falta de 

interoperabilidad que existía en ese tiempo,  hace una descripción 

de varios frameworks existentes y hacia donde está orientado su 
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uso como por ejemplo: FEAF  que es usado por el gobierno 

federal de los estados unidos excepto para el departamento de 

defensa que utiliza el DoDAF (Department of Defense AF), TEAF 

(Treasury Enterprise AF) en el departamento de tesoro, y que el 

framwork TOGAF es de uso generalizado. 

 

Se dieron cuenta que existen varios frameworks y que existen 

pocos estudios que han examinado las interrelaciones que existen 

entre ellos preguntándose de dónde descienden?,  Evolucionaron 

a partir de?, y que es lo que tienen en común?, basándose en 

esas preguntas pudieron elaborar un cuadro explicando de que 

framework evoluciona cada uno y a partir de quien, de los 

frameworks existente hasta la fecha, teniendo en cuenta la  

relación de padre e hijo, que el hijo está influenciado por el padre 

y que los rasgos de los padres pueden ser  transmitidos a los hijos 

y que el hijo puede tener un nombre similar al padre bajo esos 

principios se desarrolló la taxonomía de frameworks, dando como 

primeras relaciones Zachman y TAFIM , la primera evoluciono e 

influencio  el desarrollo de dos framework The National Institute of 

Standards and Technology (NIST) y Enterprise Architecture   

Planning (EAP) y la segunda de manera similar influenciando en 

el desarrollo de TOGAF , DoD TRM , y DoD JTA , NIST_EA a su 
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vez influyó en el departamento derivado de tesoro (TEAF) y EAP , 

EAP  influyó en el desarrollo de framework derivados información 

del tesoro (TISAF) , (NIST_AE) , el TEAF también fue influenciado 

por TISAF ,TOGAF  y FEAF, así simultáneamente los framework 

adoptan características de sus padres, en esta taxonomía el niño 

puedo tener otra relaciones que también influyen en el niño como 

es el caso del DoDAF que se coloca en el C4ISR y  la DISR por 

que ambos influenciaron en ella. 

 

Como  resultado se obtuvo la observación  que entre todos los 

frameworks contemporáneos la mayoría carecen de un acuse de 

recibo de la complejidad  como una influencia en el diseño de la 

empresa. De los frameworks identificados en el cuadro 

taxonómico TOGAF sugiere un enfoque para la complejidad a 

través de que se llama una extensión, por desgracia la extensión 

prevista por TOGAF solo se aplica  a los datos y no en el propio 

framework, por lo tanto un marco existente debe ser modificado o 

un nuevo debe ser creado para resolver este problema.  La 

investigación hasta la fecha sobre las interrelaciones entre 

frameworks existentes se muestra su evolución en el tiempo con 

un poco de caída desuso, mientras que otros  combinan para  

ampliar y fortalecer su aplicación.  



 

 
 
 
 
 

70 
  

  

Fuente: (Ertas & stroud, 2015).  

  

Figura 8: Taxonomy for Enterprise Architecture Framework 
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2.3. Sistemas teóricos conceptuales. 

A. Arquitectura Empresarial (AE) 

 

Los diferentes marcos de referencia de AE establecen una 

descripción de la arquitectura, la cual se representa a través de 

diferentes dimensiones que corresponden a las vistas o 

componentes principales que sirven como instrumentos para el 

soporte de las operaciones del negocio. 

 

En la figura 9 se relacionan los dominios principales de una AE, a 

saber: negocio, información, Sistemas de Información 

(aplicaciones e información). Estas vistas o dimensiones son 

ampliamente utilizadas y descritas por los principales marcos de 

referencia de arquitectura de industria como E2AF, FEA y 

TOGAF. Es de aclarar que algunos marcos de referencia de AE 

agrupan algunas de las vistas, mientras que otros incorporan unas 

nuevas. 
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Figura 9: Dimensiones de un marco de referencia de AE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La primera dimensión representa la arquitectura de negocio, la 

cual se encarga de la descripción de la estructura organizacional, 

de los procesos de negocio, los sistemas de planeación y control, 

los mecanismos de gobierno y administración de políticas y los 

procedimientos a nivel empresarial. Esta vista de arquitectura es 

la que refleja el valor del negocio obtenido de las sinergias y 

resultados que se producen desde otras vistas de arquitectura 

que le preceden.  

 

(Whittle & Myrick, 2004), la arquitectura de negocio recibe como 

insumo principal el plan estratégico de la empresa, los 

lineamientos corporativos y los indicadores de gestión, además 

que se nutre de la misión, la visión, las estrategias y los objetivos 

corporativos. Las estrategias y objetivos de alto nivel los traduce 

ARQUITECTURA DE NEGOCIO

ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN ( APLICACIONES)

ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

ARQUITECTURA EMPRESARIAL
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en requerimientos que son relevantes para el negocio. En esta 

vista de arquitectura se definen los procesos empresariales 

(procesos core) de extremo a extremo, y la relación que estos 

establecen entre los usuarios y los clientes de la empresa que 

reciben los servicios que se generan de estos procesos.  

 

La arquitectura de negocio llega hasta el punto en que propicia la 

creación de los modelos optimizados de los procesos de negocio, 

alineados con las estrategias del negocio en el ámbito corporativo. 

Actualmente, en la mayoría de las organizaciones no se ha 

incorporado el concepto de negocio en su modelo de gestión, en 

su defecto, desde hace algunos años se viene trabajando en un 

concepto que se denomina “orientación por procesos”, a través 

del cual se pasa de un modelo de gestión basado en unidades 

organizativas que se soporta en una estructura vertical, hacia un 

modelo por procesos, en el cual un proceso de negocio se maneja 

de extremo a extremo, teniendo un único responsable durante 

todo el ciclo de vida. Se espera que en el corto plazo, el modelo 

que se utiliza actualmente converja hacia el modelo de AE.  

 

La arquitectura de información corresponde a la segunda vista de 

la arquitectura, la cual describe los activos lógicos y físicos de los 
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datos como un activo de la empresa, y la administración de los 

recursos de información. Esta perspectiva muestra la manera 

como los recursos de información están siendo administrados, 

compartidos y utilizados por la organización. 

 

La arquitectura de información es una disciplina que organiza 

conjuntos de la misma, permitiendo que cualquier persona los 

entienda y los integre a su propio conocimiento de manera simple. 

La construcción de una arquitectura de información requiere del 

levantamiento de un inventario de los objetos de negocio que 

representan los activos de información que están disponibles y 

que son utilizados por la organización. La información levantada 

permite saber dónde y cómo la información está organizada y 

almacenada. 

 

(Aier, Riege, & Winter, 2008), Ofrecen varias definiciones sobre la 

arquitectura de información, la cual corresponde al diseño 

estructurado de un espacio de información para facilitar la 

realización de tareas y el acceso intuitivo al contenido. La 

arquitectura de información supone la definición de un marco de 

referencia que refleje el “modelo de empresa” desde el punto de 

vista de la información y su procesamiento. 
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La Arquitectura de Sistemas de Información, conocida también 

como la arquitectura aplicativa, incorpora soluciones aplicativas 

que apoyen el negocio, fundamentada en las capacidades 

funcionales requeridas y las estrategias de tecnología definidas, e 

identifica los componentes y servicios que den respuesta a 

necesidades comunes de las áreas de negocio. La arquitectura 

aplicativa define qué clase de aplicaciones son relevantes para la 

empresa y lo que estas aplicaciones necesitan para gestionar los 

datos y representar la información. 

(Schekkerman, 2008), define la estrategia y la arquitectura 

tecnológica a nivel de infraestructura de TI, y el marco tecnológico 

de las plataformas computacionales y bases de datos que deben 

soportar las distintas soluciones del negocio, así como los 

mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las 

redes de datos, los centros de procesamiento de datos y los 

servicios integrados de tecnología. 

 

Enfoques sobre la Arquitectura Empresarial para diferentes 

autores. 

(ISO, IEC, & IEEE, 2011), conceptos fundamentales o 

propiedades de un sistema dentro de su entorno, representado en 
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sus elementos, relaciones y en los principios que rigen su diseño 

y evolución. 

 

(The Open Group, 2012), conjunto coherente de principios, 

métodos y los modelos que se utilizan en proceso de diseño y 

representación de la estructura organizacional, los procesos de 

negocio los Sistemas de Información y la infraestructura. 

 

(Gartner, 2013), disciplina que, de manera proactiva y holística, 

conduce la empresa dando respuesta a las fuerzas disruptivas 

mediante la identificación y el análisis de la ejecución del cambio, 

con foco en la visión y los resultados esperados por el negocio.  

 

(Lankhorst M. , 2009), práctica que trata de describir y controlar la 

estructura de una organización, los procesos, las aplicaciones, los 

sistemas y la tecnología de una manera integrada. 

 

(Bernard, 2005), corresponde al análisis, descripción y la 

documentación de una empresa en su estado actual y futuro, 

desde las perspectivas de estrategia, negocio y tecnología. 

 



 

 
 
 
 
 

77 
  

(Schekkerman, 2008), la AE es una expresión completa de la 

empresa, un plan maestro que actúa como una fuerza de la 

colaboración entre los aspectos de planificación de negocio 

(visión, estrategias, metas, principios de gobierno), aspectos de 

operación de negocio (estructura organizacional, procesos, 

productos y servicios, información), aspectos tecnológicos 

(Sistemas de Información, bases de datos e infraestructura 

tecnológica). 

 

(Ross, 2006), es la organización lógica de los procesos de 

negocio y las capacidades de TI que refleja la integración y la 

estandarización de los requerimientos para el modelo de 

funcionamiento de una empresa. 

(Molano, 2015), afirma que el secreto de la AE radica en la 

alineación de los distintos componentes informáticos de una 

organización, todos en función de una visión estratégica que les 

dé sentido y, a la vez, que los convierta en recursos útiles para la 

toma de decisiones, más allá del conjunto de recursos para 

realizar tareas en que pueden convertirse sin una integración 

desde la Arquitectura. 
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El objetivo que siempre ha pretendido la AE es la alineación entre 

las estrategias y los objetivos de TI, con las estrategias y objetivos 

de negocio.  

 

Es a partir de esa concepción que las inversiones que realizaban 

las empresas en las áreas de TI, comenzaron a tener un giro, 

dejando de concebirse como un costo, para comenzar a ser vistas 

como una inversión; lo que se suma al continuo y vertiginoso 

desarrollo que vienen teniendo las Tecnologías de Información en 

sus diferentes campos: mayores capacidades de procesamiento y 

almacenamiento de datos, reducción en los costos del hardware y 

el software, el auge y penetración de internet en todas las 

instancias de la sociedad, la expansión de la telefonía móvil, la 

evolución de los computadores personales a equipos portátiles, 

tabletas y teléfonos inteligentes, esquemas de procesamiento en 

la nube y nuevas técnicas para el tratamiento de la información 

(minería de datos, inteligencia de negocios, etc.; propiciando una 

transformación total en el funcionamiento de las empresas, lo cual 

se ha visto reflejado en mayores exigencias en términos de la 

optimización de los procesos, la gestión del conocimiento, la 

integración de los sistemas y de la información y en general, la 

prestación de servicios más especializados que se ofertan al 
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mercado. La concepción y el enfoque que actualmente se tiene 

respecto a la Arquitectura Empresarial, ha venido presentando 

variaciones con respecto a la formulación que tuvo en sus 

orígenes. En la actualidad, la AE alcanza a tener mayor 

participación en aspectos relevantes desde la perspectiva de 

negocio (la estrategia, los procesos, la eficiencia y la innovación); 

y la forma en que se establece una alineación con los aspectos de 

TI. 

 

B. Framework de Arquitectura Empresarial. 

 

Existen varias definiciones de framework de arquitectura 

empresarial. A continuación se presentarán algunas de ellas. 

 

How to survive in the jungle of Enterprise Architecture 

Frameworks, 2004: “Un framework de arquitectura empresarial es 

un modelo de comunicación para el desarrollo de una arquitectura 

empresarial. De por si no es una arquitectura. Por el contrario, 

presenta un conjunto de modelos, principios, servicios, métodos, 

estándares, conceptos de diseño, componentes, visualizaciones y 

configuraciones que guían el desarrollo de aspectos específicos 

de una arquitectura empresarial”. 
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Zachman:”Un framework es una estructura lógica para clasificar y 

organizar las representaciones descriptivas de una Empresa, las 

cuales son especialmente significativas tanto para la dirección y 

control de la organización como para el desarrollo de sus 

sistemas” 

 

The Open Group Architecture Framework: “Una arquitectura de 

framework empresarial es una herramienta que puede ser usada 

para desarrollar una extensa gama de diferentes arquitecturas 

empresariales. Describe un método para diseñar un sistema de 

información en términos de un conjunto de componentes y 

demuestra cómo estos componentes se implementan 

conjuntamente. Un framework debe contener una serie de 

herramientas y brindar un vocabulario común. También debe 

incluir una relación de estándares recomendados y productos 

afines que pueden ser usados para implementar los distintos 

componentes.” 

 

International Enterprise Architecture Institute: “Una estructura para 

organizar la información que define el alcance de la arquitectura 

(lo que el proyecto de arquitectura empresarial documentará) y 

cómo las áreas de arquitectura se relacionan entre sí” 
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Al analizar las definiciones anteriormente presentadas podríamos 

decir que un framework de arquitectura empresarial es la columna 

vertebral usada como modelo para la implementación de una 

arquitectura empresarial. En otras palabras, un conjunto de 

conceptos, hipótesis, valores organizacionales y prácticas que 

constituyen una manera abstracta de representar la realidad. 

 

Cada empresa toma como punto de partida un framework que le 

permita capturar la visión de toda la organización desde distintos 

puntos de vista. El hecho de que encontremos varios frameworks 

en el mercado es el resultado de la investigación realizada por 

distintas organizaciones o personas que a la vez siguen distintos 

puntos de vista. 

 

Algunos de los frameworks toman mucho en cuenta el rediseño 

de procesos, otros ponen mucho énfasis en la definición de los 

objetivos y la estrategia de la organización y así podremos 

encontrar distintos matices a raíz de la evolución de anteriores 

frameworks. 
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Principales frameworks. 

Zachman Framework. 

El framework Zachman es un esquema que nace de la 

intersección de dos clasificaciones históricas que han sido 

literalmente usadas por miles de años. La primera clasificación 

son los fundamentos de la comunicación encontrados en 

preguntas primitivas tales como 

“Que”, “Como”, “Cuando”, “Quien”, “Donde” y “Porque”. La 

integración de las respuestas a estas preguntas permite la 

descripción completa de ideas complejas. La segunda 

clasificación deriva de la materialización, la transformación de una 

idea abstracta en una creación de instancias que inicialmente fue 

postulado por antiguos filósofos griegos; nos referimos a la 

Identificación, Definición, Representación, Especificación, 

Configuración e Instanciación. 

 

El esquema Zachman generalmente se encuentra representado 

por una matriz de 8x8 con las Preguntas de Comunicación como 

columnas y las Materialización de las Transformaciones como 

filas. Las clasificaciones del framework Zachman se encuentran 

representadas por las celdas, las que resultan de la intersección 

de las Preguntas y las Transformaciones. Este esquema podría 
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constituir el conjunto total de representaciones descriptivas que 

son importantes para describir algo o todo; en particular una 

organización. 

Figura 10: Framewok Zachman 

 

Fuente: www.zachman.com 

 

Extended Enterprise Architecture Framework (E2AF) 

El Framework Extendido de Arquitectura Empresarial es 

desarrollado por el Instituto para el Desarrollo de Arquitecturas 

Empresariales (The Institute For Enterprise Architecture 

http://www.zachman.com/
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Developments (IFEAD)). E2AF desarrolla tres principales 

elementos de una manera holística: el elemento de construcción, 

el elemento de función y el elemento de estilo. El estilo refleja la 

cultura, valores, normas y principios de una organización. 

 

Muy frecuentemente, el término de arquitectura empresarial tiene 

que ver con los elementos de construcción y función sin tomar en 

cuenta el aspecto estilístico. El aspecto estilístico refleja el 

comportamiento organizacional, valores, normas y principios de 

una organización de tal manera que se refleje en sus valores 

corporativos. 

 

E2AF se encuentra basado en las ideas descritas en el estándar 

IEEE 1471-2000 acerca de vistas y puntos de vista, y la 

transformación de estos conceptos en el dominio de arquitectura 

empresarial el cual permite tener otra perspectiva de vistas y 

puntos de vista. 
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Figura 11: Extended Enterprise Architecture Framework (E2AF) 

 

Fuente: http://www.enterprise-architecture.info/ 

 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF). 

El framework federal de arquitectura empresarial es el modelo de 

arquitectura empresarial de un gobierno federal, el cual provee 

una metodología para la adquisición, uso y desuso de activos de 

tecnología de información. 

 

El framework federal de arquitectura empresarial es una iniciativa 

de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados 

http://www.enterprise-architecture.info/
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Unidos de Norteamérica; el cual provee una metodología para la 

adquisición de tecnología de información en el gobierno federal de 

los Estados Unidos de Norteamérica. Este framework facilita el 

compartimiento de información y recursos por las agencias de 

gobierno, reducir costos y mejorar los servicios a la ciudadanía. 

 

Figura 12: Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF). 

 

Fuente: pubs.opengroup.org 

  

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjArubhz5TNAhUFlx4KHYKqBUkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fpubs.opengroup.org%2Farchitecture%2Ftogaf8-doc%2Farch%2Fchap37.html&psig=AFQjCNGr87Ub_frGOJMws0qIZuTxjiz4vg&ust=1465344478482858


 

 
 
 
 
 

87 
  

The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 

El framework de arquitectura empresarial desarrollado por The 

Open Group es uno de los más usados por organizaciones 

alrededor del mundo. TOGAF ofrece un método lógico, efectivo y 

práctico para desarrollar una arquitectura empresarial. 

El Método de Arquitectura de TOGAF (The TOGAF Architecture 

Development Method (ADM)) provee 1) una manera confiable y 

probada para desarrollar una arquitectura; 2) vistas de 

arquitectura las cuales permiten al arquitecto resolver complejos 

requerimientos de negocio; 3) prácticos casos de uso; y 4) 

manuales y guías para el desarrollo de la arquitectura. 

 

TOGAF puede ser usado en combinación con otros frameworks 

que estén más orientados en aspectos específicos de arquitectura 

u orientados a ciertas organizaciones como el sector público, 

defensa o financiero. 
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Figura 13: The Open Group Architecture Framework (TOGAF). 

 

Fuente: TOGAF V 9.1 Manual de Bolsillo  

 

Computer Integrated Manufacturing Open System 

Architecture (CIMOSA). 

Las siglas CIMOSA en español se refieren a Sistema de 

Arquitectura Abierto de Computadores Industriales Integrados. 

Este framework está basado en el concepto de ciclo de vida de 

desarrollo de software (software lifecycle development system). El 

propósito original de CIMOSA ha sido el elaborar una arquitectura 

de sistema abierto para el sistema integrado computarizado 

(Computer Integrated Manufaturing – CIM). 
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Una de los principales propósitos es la categorización de las 

operaciones industriales en:  

 

Funciones genéricas: partes genéricas de cada organización 

independientemente de la estructura de la empresa o área de 

negocio. 

 

 Específicas: funciones parciales y particulares, específicos para 

empresas individuales. 

 

El principal objetivo de CIMOSA ha sido el de construir 1) un 

framework para modelar una organización y que sirva como 

referencia de arquitectura para futuros proyectos; 2) un lenguaje 

de modelamiento empresarial; 3) una infraestructura integrada y 

4) una terminología común. 

 

La fuerte relación de CIMOSA con organizaciones internacionales 

y europeas ha sido establecida para simular la estandarización de 

los procesos para la integración empresarial. CIMOSA propone el 

modelamiento de organizaciones a través de cuatro perspectivas 

o vistas: Vista de Funciones, Vista de Información, Vista de 

Recursos y Vista organizacional 
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Figura 14: Computer Integrated Manufacturing Open System 

Architecture (CIMOSA). 

 

Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/CIMOSA 

C. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 

ITIL (Information Technology Infraestructure Library o Biblioteca 

de Infraestructura de Tecnologías de la Información) es un 

compendio de publicaciones, o librería, que describen de manera 

sistemática un conjunto de “buenas prácticas” para la gestión de 

los servicios de Tecnología Informática (en adelante TI).  

 

Las organizaciones cada vez dependen más de la las 

herramientas informáticas para llevar a cabo su trabajo diario. 

Este trabajo además está gestionado y controlado a través de 

https://en.wikipedia.org/wiki/CIMOSA
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otros sistemas informáticos, pudiendo estar éstos a su vez dentro 

de una red controlada por otros sistemas y así sucesivamente. 

Por tanto la complejidad de estos procesos hizo crecer la 

demanda y necesidad de las entidades (públicas o privadas) de 

disponer de un modelo que les permitiera gestionar su 

infraestructura TI más fácilmente y que pudieran dar soporte a los 

objetivos de negocio.  

 

ITIL nació en la década de 1980, a través de la Agencia Central 

de Telecomunicaciones y Computación del Gobierno Británico 

(Central Computer and Telecomunications Agency - CCTA), que 

ideó y desarrollo una guía para que las oficinas del sector público 

británico fueran más eficientes en su trabajo y por tanto se 

redujeran los costes derivados de los recursos TI. Sin embargo 

esta guía demostró ser útil para cualquier organización, pudiendo 

adaptarse según sus circunstancias y necesidades. De hecho 

resultó ser tan útil que actualmente ITIL recoge la gestión de los 

servicios TI como uno de sus apartados, habiéndose ampliado el 

conjunto de “buenas prácticas” a gestión de la seguridad de la 

información, gestión de niveles de servicio, perspectiva de 

negocio, gestión de activos software y gestión de aplicaciones. 

Estas buenas prácticas provienen de las mejores soluciones 
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posibles que diversos expertos han puesto en marcha en sus 

organizaciones a la hora de entregar de servicios TI, por lo que en 

ocasiones el modelo puede carecer de coherencia.  

 

En la actualidad ITIL pertenece a la Oficina de Comercio Británico 

(Office of Government Commerce - OGC), pero puede ser 

utilizado para su aplicación libremente. 

 

ITIL además distingue cinco grupos de procesos que tienen lugar 

a lo largo del ciclo de vida de un servicio. 

 
1. Service Strategy - Estrategia de Servicios (SE). 

Diseña el plan de acción que permitirá desarrollar una estrategia 

en la Organización en cuanto a las Tecnologías de la Información.  

Desarrolla varias áreas; entre ellas se incluyen las siguientes: 

Estrategia general, competitividad y posicionamiento de mercado, 

tipos de proveedores de servicio, gestión del servicio como un 

factor estratégico, diseño organizacional y estratégico, procesos y 

actividades clave, gestión financiera, dossier de servicios, gestión 

de la demanda, y responsabilidades y responsabilidades clave en 

la estrategia de servicios. 
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2. Service Desing - Diseño de servicios (SD).  

En este volumen se desarrollan los conceptos relativos al diseño 

de Servicios TI, como diseño de arquitecturas, procesos, políticas, 

documentación. Se adentra además en la Gestión de niveles de 

servicio, diseño para gestión de capacidad, continuidad en los 

servicios TI, gestión de proveedores, y responsabilidades clave en 

diseño de servicios.  

 

3. Service Operation – Operaciones de Servicios (SO)  

En el libro de operaciones, se exponen las mejores prácticas a 

poner en marcha para conseguir ofrecer un nivel de servicio de la 

Organización acorde a los requisitos y necesidades de los 

Clientes (establecimiento del SLA – Service Level Agreement o 

Acuerdo de Nivel de Servicio).  

Los temas incluyen objetivos de productividad/beneficios, gestión 

de eventos, gestión de incidentes, caso de cumplimiento, gestión 

de activos, servicios de help desk, técnica y de gestión de las 

aplicaciones, así como las principales funciones y 

responsabilidades para el personal de servicios que llevan a cabo 

los procesos operativos.  
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4. Continual Service Improvement - Mejora Continua de 

Servicios (CSI). 

En este volumen se explica la necesidad de la mejora continua 

como fuente de desarrollo y crecimiento en el Nivel de Servicio de 

TI, tanto interno como con respecto al cliente.  

 

De acuerdo con este concepto, las entidades han de estar en 

constante análisis de sus procesos de negocio, y poner en 

marcha actuaciones una vez detectadas las necesidades con 

respecto a las TI de manera que estas sean capaces de 

responder a los objetivos, la estrategia, la competitividad y la 

gestión de la estructura y organización de las organizaciones que 

dispongan de infraestructura TI. De esta manera se trata de estar 

al tanto de los cambios que se producen en el mercado y de las 

nuevas necesidades de este también en cuanto a las TI.  

 

5. Service Transition - Transición de Servicios (ST). 

En el último libre se definen los temas relacionados a la transición 

de servicios, es decir, los cambios que se han de producir en la 

prestación de servicios comunes (del trabajo diario) en las 

empresas.  
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Aspectos tales como la gestión de la configuración y servicio de 

activos, la planificación de la transición y de apoyo, gestión y 

despliegue de los Servicios TI, Gestión del Cambio, Gestión del 

Conocimiento, y por último las responsabilidades y las funciones 

de las personas que participen en el Cambio o Transición de 

Servicios. 

Figura 15: Flujo de funcionamiento de ITIL /  

Relación de los cinco grupos de procesos. 

 

Fuente: OGC 
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D. Business Process Management (BPM) 

 

(Garimella, Lees, & Williams, 2008), Business Process 

Management (BPM) es un conjunto de métodos, herramientas y 

tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y 

controlar procesos de negocio operacionales. BPM es un enfoque 

centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías de la información con metodologías de 

proceso y gobierno. BPM es una colaboración entre personas de 

negocio y tecnólogos para fomentar procesos de negocio 

efectivos, ágiles y transparentes. BPM abarca personas, sistemas, 

funciones, negocios, clientes, proveedores y socios. 

 

Las tres dimensiones de BPM. 

BPM es llamado así acertadamente porque se dirige al extenso 

mundo de una compañía a través de sus tres dimensiones 

esenciales. 

 

El negocio: la dimensión de valor. 

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación 

de valor tanto para los clientes como para los “stakeholders” 

(personas interesadas en la buena marcha de la empresa como 

empleados, accionistas, proveedores, etcétera). 
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BPM facilita directamente los fines y objetivos de negocio de la 

compañía: crecimiento sostenido de los ingresos brutos y mejora 

del rendimiento mínimo; aumento de la innovación; mejora de la 

productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente 

y niveles elevados de eficiencia del personal. 

 

BPM incorpora más capacidad que nunca para alinear actividades 

operacionales con objetivos y estrategias. Concentra los recursos 

y esfuerzos de la empresa en la creación de valor para el cliente. 

BPM también permite una respuesta mucho más rápida al 

cambio, fomentando la agilidad necesaria para la adaptación 

continua. 

 

El proceso: la dimension de transformación. 

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades 

estructuradas llamadas procesos. Los procesos operacionales 

transforman los recursos y materiales en productos o servicios 

para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el 

modo en que funciona un negocio; el elixir mágico de la empresa. 

Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito 

se crea valor. 
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La ciencia aplicada de procesos y transformación abarca la 

historia de la gestión industrial moderna, desde los gurús de 

calidad como Deming, Juran, Shingo, Crosby y Peters, y 

recientemente las prácticas de Lean y Six Sigma. BPM incorpora 

estas metodologías de forma completa y las acelera con sistemas 

de definición, medida, análisis y control mejorados de forma 

espectacular. 

 

Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más 

transparentes y más ágiles. Los problemas se resuelven antes de 

que se conviertan en asuntos más delicados. Los procesos 

producen menos errores y estos se detectan más rápido y se 

resuelven antes. 

 

La gestión: la dimension de capacitación. 

La gestión es la dimensión de capacitación. La gestión pone a las 

personas y a los sistemas en movimiento y empuja a los procesos 

a la acción en pos de los fines y objetivos del negocio. 

 

Para la gestión, los procesos son las herramientas con las que se 

forja el éxito empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar estas 

herramientas engendraba una mezcla poco manejable de 
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automatización de clase empresarial, muchas herramientas de 

escritorio aisladas, métodos y técnicas manuales y fuerza bruta. 

Con BPM, puede aunar todos los sistemas, métodos, 

herramientas y técnicas de desarrollo de procesos y la gestión de 

procesos en un sistema estructurado, completo, con la visibilidad 

y los controles necesarios para dirigirlo y afinarlo. 

Figura 16: La arquitectura tecnológica de BPM. 

 

Fuente: Introducción a BPM para Dummies®, edición especial de 

Software AG 
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Nota: la figura 16 es una representación visual de los 

componentes arquitectónicos principales de BPM y del modo en 

que se relacionan unos con otros. 

 

E. COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology) 

Dicho en pocas palabras, COBIT 5 ayuda a las Organizaciones a 

crear un valor óptimo a partir de la TI, al mantener un equilibrio 

entre la realización de beneficios y la optimización de los niveles 

de riesgo y utilización de los recursos. 

 

COBIT 5 permite que las tecnologías de la información y 

relacionadas se gobiernen y administren de una manera holística 

a nivel de toda la Organización, incluyendo el alcance completo 

de todas las áreas de responsabilidad funcionales y de negocios, 

considerando los intereses relacionados con la TI de las partes 

interesadas internas y externas. 

 

Los principios y habilitadores de COBIT 5 son genéricos y útiles 

para las Organizaciones de cualquier tamaño, bien sean 

comerciales, sin fines de lucro o en el sector público.  
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Fuente: cobit 5 – 2012 ISACA 

El Gobierno asegura el logro de los objetivos de la Organización, 

al evaluar las necesidades de las partes interesadas, así como las 

condiciones y opciones; fijando directivas al establecer prioridades 

y tomar decisiones; así como monitorear el desempeño, 

cumplimiento y progreso, comparándolos contra las directivas y 

objetivos acordados (EDM). 

 

La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea  las 

actividades conforme a las directivas fijadas por el ente de 

Figura 17: Principios de cobit 5 
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Gobierno para lograr los objetivos de la Organización (PBRM por 

su sigla en inglés – PCEM) 

Figura 18: Habilitadores de COBIT 5 

 

Fuente: cobit 5 – 2012 ISACA 

 

El Gobierno asegura el logro de los objetivos de la Organización, 

al evaluar las necesidades de las partes interesadas, así como las 

condiciones y opciones; fijando directivas al establecer prioridades 

y tomar decisiones; así como monitorear el desempeño, 
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cumplimiento y progreso, comparándolos contra las directivas y 

objetivos acordados (EDM). 

La Administración planifica, construye, ejecuta y monitorea  las 

actividades conforme a las directivas fijadas por el ente de 

Gobierno para lograr los objetivos de la Organización (PBRM por 

su sigla en inglés – PCEM). 

 

Resumiendo COBIT 5 une los cinco principios que permiten a la 

Organización construir un marco efectivo de Gobierno y 

Administración basado en una serie holística de siete 

habilitadores, que optimizan la inversión en tecnología e 

información así como su uso en beneficio de las partes 

interesadas. 

 

Los 5 Principios de COBIT 5: 

1. Satisfacer las necesidades de las Partes Interesadas  

2. Cubrir la Compañía de Forma Integral 

3. Aplicar un solo Marco Integrado  

4. Habilitar un Enfoque Holístico  

5. Separar el Gobierno de la Administración 
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Principio 1: Satisfacer las Necesidades de las Partes 

Interesadas  

Las empresas existen para crear valor para sus partes 

interesadas manteniendo el equilibrio entre la realización de 

beneficios y la optimización de los riesgos y el uso de recursos. 

COBIT 5 provee todos los procesos necesarios y otros 

catalizadores para permitir la creación de valor del negocio 

mediante el uso de TI. Dado que toda empresa tiene objetivos 

diferentes, una empresa puede personalizar COBIT 5 para 

adaptarlo a su propio contexto mediante la cascada de metas, 

traduciendo metas corporativas de alto nivel en otras metas más 

manejables, específicas, relacionadas con TI y mapeándolas con 

procesos y prácticas específicos. 

Figura 19: Principio 1 de Cobit 5: Satisfacer las Necesidades de las 
Partes Interesadas  

  

Fuente: cobit 5 – 2012 ISACA 
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Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo a Extremo 

COBIT 5 se concentra en el gobierno y la administración de la 

tecnología de la información y relacionadas desde una 

perspectiva integral a nivel de toda la Organización. 

 

Esto significa que COBIT 5: 

Integra el gobierno de la TI corporativa en el gobierno corporativo, 

o sea, el sistema de gobierno para la TI corporativa propuesto por 

COBIT 5 se integra, de una manera fluida, en cualquier sistema 

de gobierno, toda vez que COBIT 5 está alineado a los últimos 

desarrollos en gobierno corporativo. 

 

Cubre todas las funciones y los procesos dentro de la 

Organización; COBIT 5 no solamente se concentra en la “Función 

de la TI”, sino trata la tecnología de la información y relacionadas 

como activos que necesitan ser manejados como cualquier otro 

activo, por todos en la Organización. 

 

Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado 

COBIT 5 está alineado con los últimos marcos y normas 

relevantes usadas por las organizaciones:  

Corporativo: COSO, COSO ERM, ISO/IEC 9000, ISO/IEC 31000 
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Relacionado con TI: ISO/IEC 38500, ITIL, la serie ISO/IEC 

27000, TOGAF, PMBOK/PRINCE2, CMMI Etc. 

Así se permite a la Organización utilizar COBIT 5 como integrador 

macro en el marco de gobierno y administración. 

 

ISACA está desarrollando el modelo de capacidad de los 

procesos para facilitar al usuario de COBIT el mapeo de las 

prácticas y actividades contra los marcos y normas de terceros 

 

Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico 

Un gobierno y gestión de las TI de la empresa efectivo y eficiente 

requiere de un enfoque holístico que tenga en cuenta varios 

componentes interactivos. COBIT 5 define un conjunto de 

catalizadores para apoyar la implementación de un sistema de 

gobierno y gestión global para las TI de la empresa. Los 

catalizadores se definen en líneas generales como cualquier cosa 

que puede ayudar a conseguir las metas de la empresa. El marco 

de trabajo COBIT 5 define siete categorías de catalizadores: 

Principios, Políticas y Marcos de Trabajo 

Procesos 

Estructuras Organizativas 

Cultura, Ética y Comportamiento 
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Información 

Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones 

Personas, Habilidades y Competencias 

Figura 20: Principio 4 de Cobit 5  

Hacer Posible un Enfoque Holístico 

 

Fuente: cobit 5 – 2012 ISACA 

 

Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión 

El marco de trabajo COBIT 5 establece una clara distinción entre 

gobierno y gestión. Estas dos disciplinas engloban diferentes tipos 

de actividades, requieren diferentes estructuras organizativas y 

sirven a diferentes propósitos. 
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F
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e
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t
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:

 cobit 5 – 2012 ISACA 

 

Además  Cobit 5. Tiene 5 dominios y 37 procesos, listados a 

continuación: 

 

Evaluar, Dirigir y Monitorear 

EDM01 Asegurar que se fija el Marco de Gobierno y su 

Mantenimiento 

EDM02 Asegurar la Entrega de Valor 

EDM03 Asegurar la Optimización de los Riesgos 

EDM04 Asegurar la Optimización de los Recursos 

EDM05 Asegurar la Transparencia a las partes interesadas 

  

Figura 21: Principio 5 de Cobit 5: Separar el Gobierno de la 
Gestión 
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Alinear, Planear y Organizar 

APO01 Administrar el Marco de la Administración de TI 

APO02 Administrar la Estrategia 

APO03 Administrar la Arquitectura Corporativa 

APO04 Administrar la Innovación 

APO05 Administrar el Portafolio 

APO06 Administrar el Presupuesto y los Costos 

APO07 Administrar el Recurso Humano 

APO08 Administrar las Relaciones 

APO09 Administrar los Contratos de Servicios 

APO10 Administrar los Proveedores 

APO11 Administrar la CalidadAPO12 Administrar los Riesgos 

APO13 Administrar la Seguridad 

 

Monitorear, Evaluar y Valorar 

MEA01 Monitorear, Evaluar y Valorar el Desempeño y 

Cumplimiento 

MEA02 Monitorear, Evaluar y Valorar el Sistema de Control 

Interno 

MEA03 Monitorear, Evaluar y Valorar el Cumplimiento con 

Requisitos Externos 
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Construir, Adquirir e Implementar 

BAI01 Administrar Programas y Proyectos 

BAI02 Administrar la Definición de Requerimientos 

BAI03 Administrar la Identificación y Construcción de Soluciones 

BAI04 Administrar la Disponibilidad y Capacidad 

BAI05 Administrar la Habilitación del Cambio 

BAI06 Administrar Cambios 

BAI07 Administrar la Aceptación de Cambios y Transiciones 

BAI08 Administrar el Conocimiento 

BAI09 Administrar los Activos 

BAI10 Administrar la Configuración 

 

Entregar, Servir y Dar Soporte 

DSS01 Administrar las Operaciones 

DSS02 Administrar las Solicitudes de Servicios y los Incidentes 

DSS03 Administrar Problemas 

DSS04 Administrar la Continuidad 

DSS05 Administrar los Servicios de Seguridad 

DSS06 Administrar los Controles en los Procesos de Negocio 
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bit 5 – 2012 ISACA 

 

 

 

  

Figura 22: COBIT 5 Procesos Facilitadores 
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CAPITULO III: MARCO 
METODOLOGICO 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 

3.1. Trayectoria Cualitativa. 

La metodología cualitativa permite al investigador visualizar el 

escenario cultural y a las personas en una perspectiva holística; 

aquí las personas, escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Para comprender el 

fenómeno en estudio el investigador debe colocarse en una 

posición lo más próxima a la vivencia de las personas. En este 

sentido, puede considerarse que el profesional de enfermería, por 

la permanencia cercana a los seres humanos durante todas las 

etapas del ciclo vital, tendría la capacidad de percibir en mayor 

grado cada uno de los fenómenos que vivencian. “La metodología 

cualitativa rechaza la pretensión, frecuentemente irracional, de 

cuantificar toda realidad y destaca en cambio, la importancia del 

contexto, la función y el significado de los actos humanos. Este 

enfoque no reduce la explicación del comportamiento del hombre 

a la visión positivista de considerar los hechos sociales como 

cosas, sino que valora la importancia de la realidad tal y como es 

vivida por éste.”   

 

Cuando se reducen las palabras y actos de la personas a 

ecuaciones estadísticas, se pierde de vista el aspecto humano de 
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la vida social. En un estudio cualitativo se llega a conocer los 

individuos en lo personal y se logra una mayor comprensión de 

las acciones cotidianas que vivencian en el mundo social. Lo que 

no significa que a los investigadores cualitativos no les preocupa 

la precisión de sus datos.  

 

Un estudio bajo esta metodología es una pieza de investigación 

sistemática conducida con procedimientos rigurosos, aunque no 

necesariamente estandarizados. Al usar esta metodología de 

investigación pude llegar al sujeto y comprenderlo en todo su 

contexto, desde la perspectiva de éste, logrando describir, desde 

su contexto cultural. 

 

3.2. Enfoque Seleccionado 

 

Como se mencionó anteriormente muchos proyectos de inversión 

en tecnología de información fracasan, ya sea que sean 

cancelados durante su proceso, o si se llegan a implementar, no 

cumplen con las expectativas trazadas.  

El diseñar una arquitectura empresarial para la empresa 

TRANIDE S.R.L usando un marco de referencia adecuado nos 

ayudara a alinear los objetivos estratégicos trazados por la 
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empresa con las tecnologías de información, para así tener una 

guía que ayude a evaluar las posibles inversiones de la empresa 

en el ámbito de la tecnología de información, los marcos de 

referencia se utilizan por más de diez años y últimamente se está 

tomando mucha importancia en este tema.  

 

El estudio a realizar  a dicha empresa nos ayudara a reducir el 

riego de fracaso en implementación de tecnología y dará una 

visión más clara a los representantes de esta. 

 

El análisis que se va hacer  se va a dividir en fases fundamentales  

que se presentan a continuación. 

 

Primera Fase: Entender  el funcionamiento de la empresa. 

En esta etapa buscamos determinar cuál es el problema al que 

nos enfrentamos y cómo es el contexto en el cual ocurre, 

debemos saber qué situación queremos resolver y cuáles son los 

distintos beneficios que obtendremos al resolverla. “En esta fase 

básicamente se realizan tres clases de trabajo: determinar los 

objetivos estratégicos de la empresa, identificar a los distintos 

interesados del proyecto y por último analizar la empresa  

detalladamente” 
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Para determinar los objetivos estratégicos de la empresa se 

solicitó los datos de la misma a su personal como plan 

estratégico, visión, misión, mapa de procesos además se 

realizaron entrevistas personales con el personal para identificar 

los procesos reales, las áreas, personal, funciones del personal 

para así conocer mejor a la empresa y poder hacer un mejor 

análisis de toda en general. 

 

Segunda Fase: Seleccionar un marco de referencia 

“Framework”. 

En esta etapa del análisis nos enfocaremos a encontrar un marco 

de referencia adecuado para el diseño de la arquitectura 

empresarial de la empresa, para eso revisaremos artículos, 

papers, tesis , documentos , revistas que se encuentran en 

internet y que sean validados por investigadores de todo el 

mundo.  

 

Se hará un cuadro comparativo de los marcos de referencia que 

más se acoplen a la empresa para seleccionar el adecuado. 
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Tercera Fase: diseñar arquitectura empresarial  AS-IS con el 

marco de referencia elegido. 

Siguiendo con el trabajo en esta fase se elaborara el diseño de 

arquitectura que tiene actualmente la empresa con todas sus 

capas de arquitectura de procesos de  negocio, arquitectura de 

datos de información, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de 

tecnología. 

 

Se analizaran las operaciones diarias, estándares actuales, 

síntomas actuales de toda la empresa. 

 

Cuarta Fase: diseñar arquitectura empresarial  TO-BE con el 

marco de referencia elegido. 

 

Se elaborara el diseño de arquitectura empresarial que se quiere 

alcanzar a futuro incluyendo los motivadores de negocio y 

condiciones de mercado, los requerimientos del negocio, modelos 

de referencia, buenas prácticas.  

Quinta Fase: Resultados. 

En esta última fase  con toda la información que se reunió de las 

anteriores fases. Se revisara todos los resultados y análisis para 
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determinar se la arquitectura empresarial es favorable para la 

empresa.  

 

3.3. Objeto de estudio 

Transparecia Integral de Desarrollo S.R.L con N° RUC 

20495975097,  es una empresa que se encarga de actividades 

comerciales en el alquiler equipo transporte vehiculo terrestre y de 

otras actividades de servicio NCP, se hubica en la calle Ramon 

Castilla N° 629  en el distrito de Bambamarca, provincia de 

Hualgayoc, departamento de Cajamarca, con 9 años de servicio 

desde el 01 de noviembre del 2007, es de tipo Sociedad 

Comercial de Responsabilidad Limitada, ofreciendo servicios a 

clientes a nivel departamental, en el rubro de la electrificación, 

construcción y alquiler de vehiculos. 

 

Esta empresa dispone de una infraestructura informática que le 

permite soportar algunas de las actividades del negocio y está 

trabajando en implementar estrategias de negocio con el fin de 

mejorar los servicios que ofrece a sus clientes, con el objetivo de 

obtener un mayor beneficio económico para la empresa y sus 

accionistas, por ello los ejecutivos de la empresa están 



 

 
 
 
 
 

119 
  

interesados en disponer de un framework que organice el área de 

TI  y que oriente su funcionamiento de manera que:  

 El desarrollo informático esté de acuerdo a la estrategia 

empresarial.  

 Se desarrollen proyectos de TI rentables y acorde a los 

requerimientos del entorno.  

 Se empleen las tecnologías adecuadas para implantar las 

soluciones en TI.  

 Se optimice los recursos en la implantación de las 

soluciones de TI.  

Está formada por los siguientes cargos:  

 Directorio: Integrado por los socios accionistas de la 

empresa, constituye la máxima autoridad estratégica, son 

quienes nombran al Presidente, Gerente General y al 

Gerente Administrativo.  

 Gerente General: Representante legal de la empresa; 

supervisa y dirige el trabajo general de la empresa.  

 Gerente Administrativo: Con la aprobación del Directorio 

toma las decisiones más relevantes de la empresa; fija sus 

objetivos, proyecciones y expectativas y hace un 

seguimiento de la productividad de la empresa.  
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Jefes de las Unidades Organizativas: Ejercen la autoridad y el 

liderazgo en la operación 

 

3.4. Sujetos participantes 

El sujeto de investigación será una Pyme caso de estudio la 

contratista transparencia integral de desarrollo S.R.L ,dicho sujeto 

está en la categoría de Pyme de acuerdo a la Ley 30056 que 

categoriza una pequeña o mediana empresa de acuerdo al 

promedio de ventas anuales. Mype hasta un máximo de 150 UIT, 

Pyme de 150 UIT hasta 850 UIT. Estando nuestro sujeto de 

estudio en esta última. 

 

Los criterios que se tomaron en cuenta para elegir al sujeto de 

estudio son: que tengan de 10 trabajadores como mínimo a más y 

que tengan de 5 procesos a más. Los criterios de exclusión para 

el sujeto de estudio fueron que tenga menos de 10 trabajadores y 

menos de 5 procesos. Dichos criterios se toman en cuenta con la 

finalidad  de asegurar un estudio de variedad de datos, tener 

suficiente información disponible y mayor complejidad para la 

elaboración de dicho estudio. 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Métodos de investigación  

El método de investigación que se ha empleado responde a la 

técnica e instrumentos de recolección de datos desde la 

perspectiva metodológica cualitativa (observación participativa). 

 

Técnicas de recolección de datos 

Cuestionario: Es un conjunto de preguntas las cuales deberán 

ser formuladas de forma coherente y organizada, es decir, el 

destinatario de la misma debe comprender efectivamente lo que 

se pregunta para así poder ofrecer la información precisa que se 

está necesitando de él. Este cuestionario mide las variables 

utilizadas por el investigador.  

Instrumentos de recolección de datos:  

Formato de Acta de Entrevista: El formato de Acta de entrevista 

es un medio de investigación a través del cual queda 

concretamente plasmado que se realizó una entrevista. Y esto 

aplica veracidad a los datos recolectados en dicha entrevista. 

Formato Control de revisión y organización de documentos: 

El formato de control de revisión de documentos es un medio que 

permite mantener en forma ordenada los documentos, 
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manteniendo un índice de contenido para su ubicación rápida en 

caso sea necesario para efectos de consulta en la elaboración del 

diseño de arquitectura. 

 

3.6. Procedimiento para la recolección de datos 

Explicar a detalle el procedimiento para la recolección de datos 

según la aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos 

elaborados. Considerando la importancia de su aplicación para la 

rigurosidad metodológica se solicitará evidencias de su aplicación. 

(Bitácora, fotos, videos, cuaderno de campo). 

Los datos serán recogidos utilizando los dos instrumentos 

definidos como la entrevista y la encuesta para ello: 

a. Elaborar un formato de encuesta o de entrevista. y se le 

hace llegar al entrevistado con anticipación para su revisión 

y pueda elaborar sus respuestas. 

b. Elaborar un formato de acta de reunión para encuesta o 

entrevista. 

c. Coordinar fechas de visitas a  las oficinas de la empresa.  

d. Visitar a la empresa en las fechas indicadas.  

e. Aplicar las encuestas y entrevistas en las fechas pactadas. 

Los datos también serán recogidos utilizando el 
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instrumento revisión documental. Para ello se realizara un 

listado de posibles documentos a solicitar debe enviarse a 

la empresa con anticipación. 

f. Visitar la empresa para recabar los documentos solicitados. 

g. Revisar y analizar los documentos y llenar el Formato 

Control de revisión y organización de documentos. 

3.7. Procedimiento de análisis de los datos 

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

a. Identificación y comprensión de objetivos los objetivos 

estratégicos del negocio, en una matriz de priorización de 

objetivos, basados en COBIT 5. 

b. Identificación y comprensión del modelo de negocio, 

basado en CANVAS. 

c. Identificación de procesos, basado en mapa de procesos y 

BPM. 

d. Elaboración de arquitectura del negocio, basado en 

notación BMPN. 

e. Elaboración de arquitectura de Datos y Aplicaciones, 

basados en UML. 

f. Elaboración de arquitectura de plataforma basado en 

notación propia. 
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3.8. Criterios éticos 

Los criterios éticos que se respetan en el presente proyecto de 

investigación es el Código Deontológico del Colegio de Ingenieros 

de Perú en su Capítulo II “De la Relación con el Público” en su 

artículo 106 expresa: 

 

Los ingenieros, al explicar su trabajo, méritos o emitir opiniones 

sobre temas de ingeniería, actuarán con seriedad y convicción, 

cuidando de no crear conflictos de intereses, esforzándose por 

ampliar el conocimiento del público a cerca de la ingeniería y de 

los servicios que presta a la sociedad. 

Por ello se considera: 

a. Confidencialidad: Debido a que se asegurará la protección 

de la información de la institución y las personas que 

participan como informantes de la investigación, de 

acuerdo al acuerdo de confidencialidad de datos con la 

empresa. 

b. Objetividad: El análisis de la situación encontrada se 

basará en criterios técnicos e imparciales. 

c. Veracidad: La información mostrada será verdadera, 

cuidando la confidencialidad de ésta. 
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Legitimación de los procesos de decisión  

Depende mucho de los valores éticos. El resultado final de un 

proceso de toma de decisiones, puede ser una óptica elección, 

pero hay que tener en cuenta que el resultado global no atiende 

solo la decisión concreta sino a todo el proceso. Esta distinción 

tiene es especialmente importante cuando estamos de decisiones 

que tiene un impacto muy alto en una empresa o en las personas 

que la rodean.  

 

Reflexión Ética  

Tenemos que tener en cuenta la decisión entre varias alternativas 

en un proceso de decisión estratégica en una empresa o 

comunidad. Es la meditación entre lo que está bien y lo que está 

mal para una empresa y sociedad en su conjunto con respecto a 

los valores predominantes. 

 

3.9. Criterios de rigor científico 

La presente propuesta de investigación se realiza siguiendo los 

juicios científicos establecidos, estos permiten garantizar la 

calidad de la propuesta de investigación.  
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Así, seguimos la coherencia metodológica durante el desarrollo de 

la propuesta de la investigación, según el muestreo de datos, los 

cuales son al azar para ser totalmente imparcial en el recojo de 

datos. 
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. Análisis y discusión de los resultados 

Para analizar los resultados del proyecto de investigación nos 

basaremos en el orden de los objetivos planteados en el principio. 

1. Seleccionar un framework que se adapte a las 

características del rubro del negocio. 

2. Analizar la situación actual del negocio 

3. Elaborar Modelo de Arquitectura Empresarial AS-IS 

4. Elaborar Modelo de Arquitectura Empresarial TO-BE 

5. Identificar oportunidades de mejora y perfil de proyecto 

priorizado 

4.1.1. Seleccionar un framework que se adapte a las 

características del rubro del negocio 

Para seleccionar el framework a utilizar  se realizó la evaluación 

de las propiedades de dos frameworks más utilizados y 

conocidos. Estos fueron ZACHMAN, TOGAF,  basándome en 

estudios previos  de confianza y actuales como es el de (Ertas & 

stroud, 2015) que es unos de los pocos estudios realizados hasta 

el momento que hace un análisis taxonómico de los frameworks 

existentes logrando saber que framework desciende de cual, así 

se pudo saber que los framework seleccionados al comienzo son 
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la base de todos los framework existentes hasta la actualidad y 

tienen muchas de sus características, además también se basó 

en la comparación que realizo (Sessions & deVadoss, A 

Comparison of the Top Fpur Enterprise Architecture Approaches 

in 2014, 2014) quien  se basa en 12 criterios y/o propiedades, los 

cuales fueron Integridad taxonómica , Integridad del Proceso, 

Modelo de referencia, Orientación Práctica, Modelo de Madurez, 

Enfoque de Negocio, Orientación de Gobierno, Orientación de 

Partición, Catálogo prescriptivo, Neutralidad del Proveedor, 

Disponibilidad de la Información y Valor del Tiempo dando como 

resultado que el framework que más se adapta al as 

características del rubro del negocio es TOGAF. Esto se puede 

visualizar en la Tabla 1.  
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Gráfico 1: Estudio según los criterios de Sessions & Devadoss 
2014 
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te: Elaboración Propia 

Así  como  se basó en los estudios realizados por reconocidos 

investigadores también se optó hacer una evaluación propia 

dando como ganador el framework TOGAF. Esto se puede 

visualizar en la Tabla 2.  
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Gráfico 2: Evaluación  de los frameworks según criterios propios 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizar la situación actual del negocio 

La pyme Transparencia Integral de Desarrollo S.R.L (Tranide) se 

encuentra en un proceso de mejora continua así que existen 

algunas cosas que les falta mejorar por cada rubro,  podemos 

percatar el mismo problema que afrontan muchas empresas 

peruanas que es el  de una alineación de los objetivos 

estratégicos con los tecnológicos y el desarrollo de arquitectura 

empresarial. 
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Analizando los procesos de la empresa se encontró que sus 

objetivos no están alineados con la tecnología por los siguientes 

puntos. 

1. La empresa estudiada no tiene un área de tecnologías de 

información. 

2. No posee los equipos necesarios para soportar todos sus 

procesos con tecnología. 

 

Se realizaron entrevistas personales con la gerencia de la 

empresa para saber su funcionamiento y sus requerimiento esto 

se puede ver reflejado  en los anexos 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

 

El mercado actual está evolucionando y con ello hay más 

posibilidades de encontrar un producto más completo, es por ello 

que podemos afirmar que para que un framework realice una 

buena función es necesario que los stakeholder cuenten con 

algunas habilidades esenciales, además de que dichos 

frameworks traigan consigo beneficios a la empresa en cuanto a 

tiempo y costo. 

 

El mercado actual está evolucionando y con ello hay más 

posibilidades de encontrar un producto más completo, es por ello 
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que podemos afirmar que para que un framework realice una 

buena función es necesario que los stakeholder cuenten con 

algunas habilidades esenciales, además de que dichos 

frameworks traigan consigo beneficios a la empresa en cuanto a 

tiempo y costo. 

 

Para analizar la situación de la empresa Tranide S.R.L. se 

analizara su matriz de priorización de objetivos estratégicos. Tabla 

06 

 

Descripción 

Dicha matriz se realizó adaptando las escalas y criterios de cobit 

5, como también a la visión y misión de la empresa.  

 Maximización de beneficios 

 Optimización de riesgos 

 Optimización de recursos 

 . Discusión de los resultados 

La empresa Tranide S.R.L se encuentra en un proceso de mejora 

continua.  En El Ciclo De Vida De La Arquitectura Empresarial” 

(Morales Lecca, C. 2010) podemos percatar el mismo 

requerimiento de una alineación de los objetivos estratégicos con 
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los tecnológicos y el desarrollo de arquitectura empresarial en una 

entidad privada como lo es Tranide S.R.L 

 

Como resultado del análisis de selección de framework por 

criterios, podemos inferir que uno de los framework más utilizados 

y que nos da más beneficios es TOGAF, por otro lado según la 

descripción 7, Zachman es uno de los primeros framework en 

desarrollarse, del cual partieron los demás framework, además de 

encontrarse en continuas actualizaciones, lo cual nos indica en el 

marco teórico antes descrito así como en los diferentes papers 

leídos y antecedentes investigados, al compararlo con la tesis 

“Aplicación De Los Frameworks Cimosa y Togaf En El Ciclo De 

Vida De La Arquitectura Empresarial” (Morales Lecca, C., 2010), 

obtiene como ganadores a los framework Cimosa y Togaf, 

diferentes a los ganadores de esta investigación para su 

desarrollo  

 

El mercado actual está evolucionando y con ello hay más 

posibilidades de encontrar un producto más completo, es por ello 

podemos afirmar que para que un framework realice una buena 

función es necesario que los stakeholder cuenten con algunas 
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habilidades esenciales, además de que dichos frameworks traigan 

consigo beneficios a la empresa en cuanto a tiempo y costo. 

 

. 
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CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Introducción. 

Como se indicó en nuestra situación problemática, todas las 

organizaciones a nivel mundial se enfrentan a un entorno de 

funcionamiento y operatividad muy complejo, dinámico y regido 

bajo la necesidad creciente de conservar altos niveles de 

competitividad en el mercado, y, además, a la globalización. Es 

por ello que existe, en cada empresa, una creciente complejidad 

de la información y su tecnología, las cuales en muchos de estos 

casos se tienen que manejar con sus sistemas actuales, los que 

usualmente están desalineados con el negocio y, en vez de 

representar un apoyo para su operación al afrontar los nuevos 

retos, ralentizan los mismos. 

 

Por ello en el presente proyecto de investigación, mediante el 

diseño de la arquitectura empresarial nos permitirá elaborar una 

comparación para poder  podremos visualizar y organizar mejor 

los procesos de la empresa TRANIDE S.R.L, brindándole más 

beneficios tanto empresariales  como en cualquier otro ámbito.  
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Para el desarrollo de la propuesta aplicaremos una comparación 

de los Framework  que más se utilizan en la actualidad y se 

tendrá como principal referencia el papers de escrito por (Ertas & 

stroud, 2015), el cual hace una cuadro taxonómico de los 

framework existente hasta el año pasado para  apoyar a futuras 

investigaciones , para así  hacer frente la complejidad que existe 

en el diseño de las empresas ya que no existen muchos estudios 

que hayan examinado las interrelaciones de que hay entre los 

marcos de referencia existentes, logrando saber de quién 

desciende, qué cualidades tienen en común, evolucionaron a 

partir de, y que influencia tienen en común. 

 

Basándome en esta investigación principalmente tomare dos 

framework que sobresalen en toda la investigación ya que han 

sido los framework que han evolucionado en el transcurso del 

tiempo  y se han tomado de modelo para desarrollar otros. Estos 

frameworks son TOGAF Y ZACHMAN. 

 

5.2. Análisis comparativo de los Framerwok de Arquitectura 

Empresarial ZACHMAN y TOGAF. 

Un framework de Arquitectura Empresarial proporciona una 

recopilación de las mejores prácticas, estándares, herramientas, 
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procesos y plantillas para ayudar en la creación de la Arquitectura 

Empresarial e incluyen modelos, procesos, taxonomía, 

estrategias, herramientas, vocabulario común, modelos de 

referencia.  

Zachman Framework y TOGAF son marcos que afrontan el 

desafío de evaluar y alinear los objetivos con los requisitos 

técnicos y las estrategias de una organización. Cada framework 

tiene diferentes fortalezas y debilidades, lo que hace difícil definir 

cuál es el ideal para todas las situaciones.   

 

Para realizar un análisis comparativo entre frameworks, es 

importante conocer los elementos obligatorios que debería tener 

un método para un correcto funcionamiento, es por ello que a 

continuación se realiza una breve descripción 

 

LOS ELEMENTOS OBLIGATORIOS DE UN MÉTODO. 

Un método incorpora;  

a. Un conjunto de conceptos que determinan lo que es 

percibido  (técnica / técnica de modelado)  

b. Un conjunto de normas que rigen la forma como se 

percibe, es presentado y comunicado (meta-modelo)  
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c. Y un conjunto de directrices de procedimiento que 

establecen en qué orden y cómo se derivan o transforman 

(modelo de procedimiento). 

 

Para especificar un método se necesita además:  

 Una descripción de los roles de los participantes (para el 

desarrollo y gestión de las descripciones de la arquitectura)  

 Y la especificación de los documentos resultantes 

(documentos de especificaciones). 

 

Se debe mencionar que los roles y el modelo de procedimiento se 

relaciona entre sí. Si no existe un modelo de procedimiento 

previsto por un método, la definición de roles para el proceso de 

desarrollo no tiene ningún sentido.    

 

En resumen, un método consiste en cinco elementos 

constitutivos:   

1. Meta Modelo  

2. Modelo de Procedimiento  

3. Técnica / técnica de modelado  

4. Roles  

5. Documentos de Especificaciones  
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Éstos proporcionan un enfoque sistemático para el desarrollo de 

una arquitectura empresarial.  

 

Para un mejor entendimiento, se define a continuación los 

elementos constitutivos antes mencionados.  

 

Meta Modelo  

Es una definición precisa de las construcciones y normas 

necesarias para la creación de modelos. El uso de modelos nos 

ayuda a comprender los temas complejos de una organización, 

temas como: funcionalidad, procesos. 

 

Que apoyan el negocio, aplicaciones que los soportan con el 

objetivo de abstraer, entender y poder satisfacer las necesidades 

de los stakeholders, apoyándose también con la construcción de 

catálogos, matrices y diagramas. 

 

Un meta modelo define formalmente el contenido permisible de 

modelos arquitectónicos, a menudo de forma gráfica.  A través de 

un meta-modelo se hace la formulación de un exhaustivo y 

riguroso esquema conceptual con la finalidad de facilitar la 
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comunicación y el intercambio de información entre diferentes 

sistemas y entidades.   

 

Modelo de Procedimiento  

Se define como un conjunto de directrices que establecen en qué 

orden y cómo las representaciones se derivan / transforman. 

 

Técnica / técnica de modelado  

Se define como un conjunto de conceptos que determinan lo que 

se percibe.  

 

Roles  

Se define como la descripción del papel que desempeñan los 

participantes para el desarrollo y la gestión de la arquitectura.  

 Documentos de Especificaciones  

Se define como los documentos resultantes del desarrollo y 

gestión de la arquitectura.  

 

EVALUACIÓN DE LOS FRAMEWORKS DE ARQUITECTURA 

CON BASE EN LOS ELEMENTOS  CONSTITUTIVOS DE UN 

METODO. 
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A continuación se realiza la evaluación de dos conocidos 

frameworks de la arquitectura en relación con los elementos 

constitutivos de un método para descubrir lo que tienen en común 

y cuáles son las diferencias.  

 

TOGAF 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Framework 

Arquitectónico del Open Group es un framework de Arquitectura 

Empresarial que proporciona un enfoque para el diseño, 

planificación, implementación y gobierno de una arquitectura 

empresarial de información. Esta arquitectura es modelada por lo 

general con cuatro niveles o dimensiones:  

a. Negocios  

b. Tecnología (TI)  

c. Datos  

d. Aplicaciones.   

 

Cuenta con un conjunto de arquitecturas base que buscan facilitar 

al equipo de arquitectos definir el estado actual y futuro de la 

arquitectura 

 

Meta modelo  
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Según TOGAF, el meta modelo es usado para estructurar la 

información específica de una arquitectura.  

TOGAF se compone principalmente de tres partes:   

1. El TOGAF ADM  

2. Continuum Empresarial   

3. Base de recursos o repositorio de la Arquitectura TOGAF   

4. Ninguna de las tres partes ofrece un modelo de metadatos 

para asegurar una reutilización constante de componentes 

durante el uso repetitivo del procedimiento.  

 

Modelo de Procedimiento  

El núcleo del ADM TOGAF es un enfoque que ofrece un modelo 

de procedimiento detallado para el desarrollo de una arquitectura 

empresarial. El ADM es iterativo, sobre todo el proceso de 

desarrollo entre las fases y dentro de las fases.   

El ciclo consta de ocho fases:   

1. Visión de arquitectura  

2. Arquitectura de negocio  

3. Arquitectura de sistemas de información  

4. Arquitectura tecnológica  

5. Oportunidades y soluciones  

6. Plan de migración  
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7. Implementación de la gobernanza  

8. Arquitectura y gestión del cambio   

  

a. Visión de la Arquitectura: Alcance a nivel de IT (Como 

todas las demás fases son cíclicas) alineados con los 

procesos internos.  

b. Arquitectura de Negocio: Estructura organizacional, 

procesos, roles, objetivos que buscan los procesos.  

c. Arquitectura de sistemas de información: Aplicaciones, 

seguridad y calidad de los Datos (Clientes, Proveedores, 

Facturas), Bases de datos todo lo que se refiere a 

entidades y objetos de negocio, portabilidad.  

d. Arquitectura Tecnológica: Todo lo que tenga que ver con 

hardware, software, bases de datos estándares.  

e. Oportunidades y Soluciones: Visibilidad sobre nuevas 

aplicaciones que apoyaran el negocio.  

f. Plan de Migración: Como va ser el plan de implantación 

detallado y como va ser el ROI.  

g. Implementación de la gobernanza: responde al ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, y con ¿Qué personas son responsables de?  

h. Arquitectura y gestión del cambio: En qué fase se está, 

que hace falta.  
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TOGAF además del método, propone el Enterprise continuum, el 

cual es una vista que contiene el capital intelectual y diferentes 

tipos de artefactos de la Arquitectura.  

 

Cada una de estas fases contiene más pasos detallados. El uso 

de modelos de referencia (que son proporcionados por el TOGAF 

Continuum Empresarial) y directrices (que es proporcionada por la 

Base de Recursos TOGAF) puede ser considerada como otra 

actividad importante en el proceso de desarrollo. TOGAF utiliza un 

conjunto de actividades que construyen un modelo de 

procedimiento detallado para el desarrollo de la arquitectura 

empresarial. 

 

Documento de Especificaciones. 

A pesar que TOGAF ADM describe las diferentes entradas y 

resultados de cada fase del ciclo de desarrollo de la arquitectura, 

no hay documentos de especificaciones que describan los 

resultados. La salida a menudo consiste en principios o 

directrices. A pesar de las técnicas utilizadas, por ejemplo, 

modelos ER, llevan a un distinto documento de especificación, no 

hay instrucciones dentro del procedimiento de TOGAF que 
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describan claramente en qué fase del ciclo de desarrollo se 

generan los documentos de especificación. 

Técnica  

Las técnicas soportan tareas específicas dentro de ADM (tales 

como principios, escenarios de negocios, análisis de brechas, 

planeación de la migración, gestión de riesgos, etc.).  En algunas 

de las fases se utilizan las técnicas de TOGAF ADM. 

 

Roles  

No hay pistas sobre quién o qué unidad organizacional debería 

estar a cargo o que participen en las diferentes etapas del modelo 

de procedimiento de ADM (Evaluation of Current Architecture 

Frameworks). 

 

ZACHMAN  

Es un framework que proporciona una visión de los sujetos y los 

modelos necesarios para el desarrollo y / o documentación de la 

arquitectura de una empresa. El propósito del framework es 

proveer una estructura base que soporte la organización, acceso, 

integración, desarrollo, gestión y evolución de un conjunto de 

representaciones del sistema de información de la organización. 

El framework se describe en una matriz, que ofrece en el eje 
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vertical seis perspectivas de la arquitectura en general y en el eje 

horizontal seis clasificaciones de los diversos artefactos de la 

arquitectura, así como diagramas de flujo.  

 

Meta modelo  

En la versión extendida del framework de los sistemas de 

información se describe la arquitectura de un meta modelo 

detallado.   

Esta meta modelo describe sólo:  

3 perspectivas:  

1. Vista del propietario  

2. Vista del diseñador  

3. Vista del constructor  

Y 3 clasificaciones:   

1. Datos  

2. Procesos  

3. Redes   

 

Modelo de Procedimiento  

Dentro del framework Zachman sólo algunos de los principios son 

más importantes, existen normas que rigen la aplicación del 
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framework, pero no hay ninguna orientación sobre la secuencia, el 

proceso o la ejecución del framework. 

 

 El marco no dice nada sobre los procesos para el desarrollo de 

puntos de vista o el orden como deben ser desarrollados.   

 

Documento de Especificaciones  

En el framework Zachman se ilustran los documentos de 

especificaciones para cada celda de la matriz.  Por ejemplo utiliza:  

 

a. Técnicas de ER para el modelado de la descripción de los 

datos en la vista de propietario (modelo de negocio). 

b. El uso de diagramas de flujo para el modelado funcional y 

la descripción del proceso en la vista de los propietarios. 

Técnica  

El framework Zachman es independiente de metodologías 

específicas [8].  Existen técnicas específicas que describen la 

creación de los documentos de especificación propuestos en cada 

celda de la estructura. Cualquier técnica apropiada se puede 

colocar en el framework (por ejemplo, para el desarrollo de un 

diagrama de entidad-relación).  
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Roles  

No hay ningún modelo a seguir en el framework.  

 

EVALUACION DE FRAMEWORKS DE ACUERDO AL ESTUDIO  

REALIZADO POR ROGER SESSIONS Y JOHN DEVADOSS. 

(Sessions & deVadoss, 2014), en su trabajo de realizado “Una 

Comparación de las Cuatro Arquitectura Empresariales en 2014”, 

se puede observar que las principales metodologías de 

arquitectura empresarial son muy diferentes en sus 

planteamientos. ¿Cuál es el mejor para su organización? , No hay 

una sola respuesta a esta pregunta. Nos lleva a través de los 12 

criterios que utilizan con mayor frecuencia para comparar y 

evaluar metodologías de arquitectura empresarial. 

 

Nos dice que no todos estos criterios pueden ser relevantes para 

nuestra organización, y algunos pueden ser más importantes que 

otros. Pero, al menos, esta sección nos puede servir como punto 

de partida para nuestra  propia evaluación. 

 

Se  clasificar cada metodología en cada criterio. Las calificaciones 

se asignarán de la siguiente manera: 

1. Hace un trabajo muy pobre en este ámbito 



 

 
 
 
 
 

151 
  

2. Hace un trabajo inadecuado en esta área 

3. Hace un trabajo aceptable en este ámbito 

4. Hace un muy buen trabajo en esta área 

 

Integridad Taxonómica: Se refiere a qué tan bien se puede 

utilizar la metodología para clasificar los diversos artefactos 

arquitectónicos.  

Esto es casi todo el foco de Zachman. Ninguna de las otras 

metodologías se centra tanto en esta área.  

TOGAF por su parte presenta claramente una guía de los 

artefactos potenciales a obtenerse en cada una de sus fases así 

como también los pasos para producirlos. 

Calificaciones:

 Zachman: 4  

 TOGAF: 2  

Integridad de Proceso: Se refiere a como la metodología a 

través de un proceso paso a paso para la creación de una 

arquitectura empresarial. Esto es casi todo el foco de TOGAF, con 

su metodología de diseño arquitectónico (ADM).  

 Zachman: 1  

 TOGAF: 4  
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Zachman no presta una adecuada integridad en los procesos por 

lo complicado que resulta seguir una secuencia en el 

funcionamiento del framework por el gran número de celdas 

resultantes y sus relaciones. 

Por su lado TOGAF centra toda su atención en este punto y 

brinda un método de desarrollo de nuevos modelos de 

arquitectura a través de ADM (Architecture Development Method), 

el cual ha sido elaborado como resultado de continuas 

contribuciones de aquellos que han implementado arquitecturas 

basadas en este framework. 

 

Modelo de Referencia: Se refiere a la utilidad de la metodología 

y cuanto ayuda a construir un modelo relevante de referencia y 

cuan prácticos son los modelos presentados por el framework 

para construir nuevos. TOGAF proporciona soporte; Sin embargo, 

somos menos impresionado con los modelos de referencia 

TOGAF. 

Zachman no tiene un modelo determinado a seguir, no existe 

información sobre la descripción del proceso. 

 Zachman: 1  

 TOGAF: 3  
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Orientación Práctica: Se refiere a cuanto ayuda el framework a 

que la organización asimile la mentalidad de implementar los 

artefactos de la arquitectura y a la vez desarrollar una cultura en 

donde se valore y utilice constantemente los componentes del 

framework. TOGAF   es ampliamente adoptado por el mercado, 

dispone de una licencia perpetua y gratuita y al ser un estándar 

abierto, neutro frente a proveedores, herramientas y tecnología, 

alineado con el negocio de las TI, hace que sea fácilmente 

utilizado por las organizaciones. 

Zachman no es muy utilizado porque no tiene un enfoque al 

negocio, es criticado por el número de celdas que posee lo que es 

un obstáculo para la aplicación práctica. 

 Zachman: 1  

 TOGAF: 2  

 

Modelo de Madurez: Se refiere a la cantidad de orientación de la 

metodología se da en la evaluación de la eficacia y la madurez de 

las diferentes organizaciones dentro de su empresa en el uso de 

la arquitectura empresarial. 

 Zachman: 1  

 TOGAF: 1  
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Ninguno de los dos frameworks ofrece un artefacto en el cual se 

encuentre un análisis de costo-beneficio a través del cual se 

pueda demostrar cuan viable resulta implementar una 

arquitectura. Sin embargo, TOGAF dedica una fase completa a 

definir la visión de la empresa, en la cual se revisa la estrategia y 

objetivos de la organización. En esa misma fase se definen los 

requerimientos de manera general con el propósito de dar un 

contexto de los beneficios específicos que traerá consigo la 

implementación de la arquitectura. 

 

Enfoque del Negocio: Se refiere a si la metodología se centrará 

en el uso de la tecnología para impulsar el valor del negocio, en el 

que el valor del negocio se define específicamente como sea 

reducir los gastos y / o aumento de los ingresos. 

 Zachman: 1  

 TOGAF: 2  

 

TOGAF contempla el mejoramiento de procesos en la fase de 

arquitectura de negocios en el cual se hace mención explícita a la 

necesidad de realizar un análisis comparativo entre los procesos 

existentes y los requerimientos de la infraestructura para el 
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modelamiento de nuevos procesos de negocio y de infraestructura 

tecnológica. 

Zachman posee celdas que no están correctamente 

especificadas, esto hace que sea difícil aplicarlo en una 

organización. 

 

Orientación de Gobernanza: Se refiere a la cantidad de ayuda 

que la metodología ofrece en la comprensión y la creación de un 

modelo de gestión eficaz para la arquitectura empresarial.  

  Zachman: 1  

 TOGAF: 2  

 

TOGAF cuenta con Archituecture Capability Framework que 

permite generar procesos y estructuras organizacionales 

requeridas para el funcionamiento de la Architectura Governance 

y la Architecture Maturity. 

Zachman dentro de su ontología, no cuenta con una sección que 

trate sobre los procesos y estructuras para la gobernabilidad 

Orientación de Partición: Se refiere a qué tan bien la 

metodología que le guiará en particiones autónomas efectiva de la 

empresa, que es un método importante para la gestión de la 

complejidad.  
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 Zachman: 1  

 TOGAF: 2  

 

TOGAF cuenta con un modelo para estructurar un repositorio y 

métodos para clasificar la arquitectura y los artefactos de la 

solución y es el Enterprise Continuum. 

 

Zachman no proporciona un proceso paso a paso para la creación 

de una nueva arquitectura. Ni siquiera nos da mucha ayuda para 

decidir si el diseño del futuro que estamos creando es la mejor 

arquitectura posible. 

 

Catalogo Prescriptivo: Se refiere a qué tan bien le guía a la 

metodología en la creación de un catálogo de los bienes 

arquitectónicos que se pueden reutilizar en actividades futuras 

 Zachman: 1  

 TOGAF: 2  

 

TOGAF por su parte posee Architecture Content Framework que 

detalla los productos arquitectónicos del trabajo, incluyendo 

entregables, artefactos dentro de los entregables y bloques de 
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construcción de la arquitectura (ABBs) que esos entregables 

representan. 

 

Zachman describe un modelo integral de la infraestructura de la 

información de la empresa desde seis perspectivas: planificador, 

propietario, diseñador, constructor, subcontratistas o 

implementadores y el sistema de trabajo, sin embargo no hay 

ninguna orientación sobre la secuencia, proceso o aplicación del 

marco. 

 

Neutralidad de la Información: Se refiere a cuan flexibles son 

los modelos del framework de ser modificados ante los agentes 

de cambio externos del mercado (por ejemplo: cambios 

regulatorios la industria, nuevas innovaciones en productos y 

servicios, etc.).  

 Zachman: 2  

 TOGAF: 4  

 

Disponibilidad de Información: Se refiere a la cantidad y calidad 

de información gratuita o de bajo costo sobre esta metodología. 

 Zachman: 2  

 TOGAF: 4  
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TOGAF ofrece una herramienta para el modelamiento de 

arquitecturas denominado ADM, el cual es el resultado de las 

contribuciones de muchos consultores a través de numerosas 

implementaciones. TOGAF ofrece programas de certificación para 

consultores, lo cual ayuda en gran manera a que el mercado 

cuente con consultores que no solamente tengan experiencia en 

la implementación de arquitecturas sino que además tengan lo 

último en información con respecto a las fases a implementar, 

actualmente se encuentra disponible la certificación TOGAF 9.1. 

En Zachman la fila del modelo de negocio (Dueño), muestra todas 

las entidades y procesos de negocio, cómo interactúan, aquí se 

dan los modelos de procesos, de flujos de trabajo, de logística 

empresarial, de modelos semánticos y de planes de negocio para 

controlar la operación de la empresa 

 

Tiempo de Valoración: Se refiere a la cantidad de tiempo que 

probablemente el framework consumirá antes de empezar a 

construir soluciones que proporcionen un alto valor agregado.  

 Zachman: 1  

 TOGAF: 2  
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En el caso de TOGAF hace referencia a los beneficios en el 

retorno de la inversión al reducir los costos en la adquisición de 

infraestructura para los departamentos de sistemas de 

información. De cualquier manera, e iniciar un proyecto de esta 

envergadura requiere una visión y una tolerancia en el retorno de 

la inversión a largo plazo. Al fin y al cabo, se está hablando de 

crear una infraestructura tecnológica y de procesos que permita a 

la organización crear nuevos productos, servicios y mercados los 

cuales requieren de procesos flexibles en toda la cadena de valor. 

Tabla 1: Criterios y puntuaciones para cada metodología 

 

Fuente: A Comparison of the Top Four Enterprise Architecture 

Approaches in 2014 

 

Zachman TOGAF

1 Taxonomy Completeness 4 2

2 Process Completeness 1 4

3 Reference Model Guidance 1 3

4 Practice Guidance 1 2

5 Maturity Model 1 1

6 Business Focus 1 2

7 Governance Guidance 1 2

8 Partitioning Guidance 1 2

9 Prescriptive Catalog 1 2

10 Vendor Neutrality 2 4

11 Information Availability 2 4

12 Time to Value 1 2

17 30

Criterios

Total
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS FRAMEWORKS SEGÚN 

CRITERIOS PROPIOS.  

Acceso a la información del framework. 

Zachman proporciona información en su web, pero no a fondo. 

TOGAF es fácil encontrar información tanto en la fuente, como 

otros sitios.  

 

Metodología. 

Zachman proporciona la matriz de 6x6 pero, no dispone de una 

metodología clara.  

TOGAF proporciona el ADM. 

 

Costos. 

Zachman brinda una copia de licencia para interactuar con el 

estándar del framework en la que usted se compromete a 

proteger los derechos de autor, darle atribución sobre el uso y no 

utilizar el material con fines comerciales.  

TOGAF brinda 3 tipos de licencia: corporativa gratuito 

exclusivamente para fines internos, Académica exclusivamente 

para fines académicos (docencia y / o investigación), Comercial 

anual está disponible para las organizaciones que desean 

explotar comercialmente TOGAF.  
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Aplicabilidad a pymes. 

Zachman se puede acomodar a muchos tipos de organizaciones.  

TOGAF conocido internacionalmente como uno de los más 

abiertos. Pues, se puede acomodar rápidamente.  

 

Beneficios percibidos. 

Zachman al igual que TOGAF han dado éxito en muchas 

organizaciones. 

 

Gobernabilidad  

 Zachman no tiene una fila dentro de su matriz que hable sobre 

los procesos y estructuras para la gobernabilidad.  

TOGAF cuenta con Archituecture Capability Framework. Que al 

mismo tiempo referencia normas ISO de gobierno.  

 

Continuidad  

Zachman no presenta en su matriz como mantener a futuro la AE.  

TOGAF Maneja el continuum empresarial.  

 

Comprensión del framework  

Zachman su matriz de 6x6 es un poco compleja en su 

entendimiento.  
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TOGAF es más una metodología.  

 

Aplicación en Perú 

La aplicación de arquitectura empresarial en Perú  es un tema 

nuevo que recién está tomando conciencia por las empresas 

peruanas principalmente en el sector bancario. 

 

Prestigio  

Zachman muy reconocido e interesante pues es uno de los 

impulsadores de la AE. Desde su publicación en IBM 1987.  

TOGAF Goza de buen prestigio por más de 20 años en el 

mercado mundial, se enfoca en los procesos de negocio de la 

organización.  

The Open Group (www.opengroup.org), un consorcio conformado 

en los años 90 por más de 350 empresas, entidades públicas y 

académicas, entre “las que se destacan las firmas más relevantes 

en tecnología empresarial, como IBM, HP, Oracle, Philips, SAP, 

Microsoft y Dell, es el creador de TOGAF, y con diversas 

iniciativas, herramientas y eventos impulsa su adopción en el 

mundo”.  
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LOS FRAMEWORKS 

SEGÚN CRITERIOS PROPIOS.  

Tabla 2: Evaluación cuantitativa de frameworks  

Criterios Zachman TOGAF 

1 Acceso a la información del framework 2 3 

2 Metodología 2 4 

3 Costos 3 3 

4 Aplicabilidad en las pymes 2 3 

5 Beneficios percibidos 3 3 

6 Gobernabilidad 1 2 

7 Continuidad 2 4 

8 Comprensión del framework 2 3 

9 Aplicación en Perú 3 3 

10 Prestigio 4 4 

Total 24 32 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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EVALUACIÓN  DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS 

FRAMEWOKS ESTUDIADOS.  

Tabla 3: Ventajas y desventajas de Zachman 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ventajas Desventajas

Es relativamente sencillo, pues una 

persona de la empresa lo puede 

aplicar sin ser especialista.

Zachman dice que su framework no es 

una metodología, sino una estructura.

No está relacionado con una 

herramienta en especial, permitiendo 

ser implementado en cualquier 

enfoque.

Es limitante al momento de ampliar la 

AE. Pues no tiene definido un futuro 

sobre la AE.

Su matriz al tener 36 combinaciones 

permite llegar a detalles más 

profundos.

No proporciona un paso a paso para la 

creación de la arquitectura.

Puede ser implementado para el 

desarrollo de un sistema, sin 

enfocarse a AE.

Es un framework que no especifica los 

modelos a desarrollar en cada celda.

Las partes interesadas tiene su 

perspectiva de acuerdo a los 

enfoques

Criticado por el número de celdas que 

posee, considerado una limitante en 

algunos casos.

Las preguntas resuelven la 

perspectiva de manera detallada.

No es equilibrado, la matriz muestra 

la lógica de los artefactos para la AE 

únicamente.

La fácil comprensión de la matriz 

permite que adaptarse a otros 

frameworks.

La información pública sobre cada una 

de las celdas es poca.

Se especifican los roles dependiendo 

la perspectiva que se esté trabajando.

Framework  Zachman
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Tabla 4: Ventajas y desventajas de TOGAF 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3. Resultados de los Framewoks en evaluación  

Los resultados obtenidos luego de realizar el comparativo de 

marcos de arquitectura empresarial se determinan así:  

 

1. El mejor framework para el caso de estudio es el 

framework de TOGAF, por haber obtenido la puntuación 

Ventajas Desventajas

The Open Group menciona que su 

framework es un método, es 

desarrollado por variedad de 

personajes expertos en el tema.

Al tener su modelo ADM, no asegura 

una clasificación de los artefactos.

Es sencillo en su vocabulario 

generando un lenguaje común.

No tiene especificación de roles en 

las fases.

Contiene estándares recomendados

El uso es con fines no comerciales, 

para una organización debe ser con 

licencia.

Proporciona información sobre otras 

herramientas para complementar 

fases.

Presenta un continuum empresarial, 

para el futuro de la AE.

Relaciona la división de la AE en las 4 

arquitecturas generando mayor 

interacción entre ellas.

Framework  TOGAF
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más alta en las evaluaciones cuantitativas según los 

criterios establecidos.  

2. TOGAF es el framework que tiene mayor usabilidad 

actualmente.  

3. Se consideran dos criterios importantes con la máxima 

puntuación en la elección de TOGAF como lo son 

Continuidad, Metodología, accesos a la Información y 

Prestigio permitiendo de esta manera que sea más fácil 

diseñar la AE.  

4. TOGAF incluye beneficios de mejora en la transformación 

de los dominios de negocio, aplicaciones, datos y 

tecnología.  

 

Es útil resultar que otro de los factores que apuntan a favor de 

TOGAF son las ventajas identificadas en la matriz de ventajas y 

desventajas  ver tabla 4.  

 

Por lo anterior, se decide realizar el diseño de la AE, para el caso 

de estudio con el framework TOGAF, enfocándose principalmente 

en el Método de Desarrollo de Arquitecturas (ADM) siendo un 

método genérico para el desarrollo de la arquitectura, puede 
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modificarse o ampliarse para adecuarse a las necesidades de la 

organización.  

Para iniciar, el diseño de AE primero se reconocerá la historia, 

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

AE de la empresa Tranide S.R.L. Posteriormente identificar el 

estado deseable (TO BE) para cada dominio de arquitectura 

(negocio, datos, aplicaciones y tecnología) y así diseñar la AE. 

 

Para reforzar la decisión tomada se realizará un análisis FODA de 

TOGAF en función a las pymes peruanas. 

 

FODA de TOGAF en función de una PYMES. 

Se usara esta herramienta para conocer la situación real de la 

pymes y a partir de ahí, planificar una estrategia de futuro. 

 

FODA es una matriz o cuadro que permite identificar los factores 

internos y externos que puedan condicionar el éxito de nuestro 

emprendimiento. 
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Tabla 5: FODA de TOGAF en función a las Pymes 

 

Fuente: Elaboración Propia  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

Es completamente 

abierto y trata de ser 

neutro respecto a las 

implementaciones, 

evitando posibles 

problemas a futuro.

Proporciona 

disponibilidad de 

gran cantidad de 

información de 

calidad sobre el 

marco, debido a la 

naturaleza abierta de 

su desarrollo.

No presta mucha 

atención a los 

modelos de madurez 

de la arquitectura, lo 

que dificulta el 

mejoramiento 

constante del 

modelo 

arquitectónico.

No hay lugar para la 

regulación de 

políticas, 

reglamentos o 

normas con terceros 

(organizaciones o 

entidades).

Detalla paso a paso la 

metodología que 

proporciona a través 

de ADM para 

desarrollar una 

arquitectura en 

evolución, 

facilitando el trabajo 

del arquitecto, a esto 

se le llama Integridad 

del Proceso.

Proporciona un 

modelo práctico para 

el desarrollo de la AE.

No posee mucho 

énfasis en la 

integridad 

taxonómica, lo que 

dificulta la 

clasificación de los 

artefactos 

arquitectónicos 

existentes

TOGAF no se enfoca 

en la gobernanza de 

TI, pues este se sale 

del alcance de un 

framework de 

arquitectura 

empresarial.

Esta alineado con 

normas, estándares y 

herramientas como 

ITIL, COBIT y SOA. 

Ayuda al arquitecto 

de la empresa 

proporcionando un 

modelo de 

referencia sobre la 

cual construir.

Es un estándar 

abierto que define 

un método (ADM) 

para construir una EA 

en fases, desde la A-

H.

Carece de ciertas 

áreas críticas como es 

el caso de la 

seguridad informática

Al no poseer un 

catálogo descriptivo 

del proceso a seguir, 

puede dar lugar a una 

aplicación errada del 

framework.

Satisface la 

necesidad de un 

proceso de 

desarrollo por la 

flexibilidad del 

marco para crear 

soluciones rápidas de 

AE debido a que sus 

directrices y 

estructura son 

adaptables y 

flexibles.

Permite y facilita la 

integración con otros 

Frameworks de 

Arquitectura 

Empresarial

Tampoco es un 

framework que tenga 

una correcta 

orientación práctica.

La documentación 

tiene un lenguaje 

Insuficiente que 

complica su 

entendimiento.
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5.4. Arquitectura Empresarial.  

TOGAF 

En esta sección se observara la situación actual de la empresa  

transparencia  integral de desarrollo S.R.L  (TRANIDE S.R.L)  y 

cada uno de las fases del ADM de TOGAF. Así mismo gran parte 

de la información se basa en entrevistas y encuestas aplicadas al 

personal de la empresa. 

 

5.4.1. Fase Preliminar. 

La empresa Transparencia integral de desarrollo S.R.L conocida 

con sus sigas TRANIDE S.R.L e identificada con el número de ruc  

20495975097, tiene fecha de inicio de actividades un 01 de 

noviembre del año 1997, y su oficina principal es ubicada en la 

calle Ramón Castilla Nro. 629 de la ciudad de Bambamarca 

distrito de Hualgayoc en el departamento de Cajamarca, la 

empresa es considerada una pyme ya que está en la clasificación 

según el  acuerdo a la Ley 30056 y realiza sus actividades en el 

rubro de proyectos de electrificación. 

 

La empresa desarrolla sus funciones y actividades en diversas 

ciudades  del departamento de Cajamarca entre las cuales se 
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pudo identificar el distrito de lajas de la provincia de Chota, 

Querocoto, Huambos, Chalamarca, el Tambo, Santa Cruz, 

localidades de Pulan, Yauyucán entre otras localidades. 

 

La empresa TRANIDE S.R.L se planteó su misión y visión hace 5 

años. 

 

Visión de TRANIDE S.R.L 

Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y 

responsable que contribuye al desarrollo de las poblaciones 

rurales en situación de pobreza y extrema pobreza.  

 

Misión de TRANIDE S.R.L 

“Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes, 

incrementando la calidad de los servicios que presta la empresa, 

actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo 

rural sostenible del país y comprometidos con el bienestar de 

nuestros colaboradores, la mejora continua y la creación de valor”. 

 

 Valores Empresariales  

Honestidad:  
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Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con 

los colaboradores, y en la transmisión de información de la 

empresa a nuestros Grupos de Interés en forma veraz, clara y 

oportuna.  

 

Ética:  

Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a 

principios éticos es una característica que distingue al personal de 

la empresa y genera un clima de respeto y confianza entre los 

colaboradores.  

 

Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:  

Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de 

nuestra filosofía empresarial, representa la contribución activa y 

voluntaria del personal y la empresa al mejoramiento social y 

económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de 

operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde 

habitan comunidades en situación de pobreza y extrema pobreza.  

 

Respeto:  

Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras 

relaciones internas y externas.  
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Principios del Accionar Empresarial  

Satisfacción de los clientes  

Reafirmamos nuestro compromiso de atención proactiva y plena 

satisfacción de los clientes, externos e internos, con prestación de 

servicio de calidad.  

 

Productividad y Mejora continúa  

Creemos que nuestro servicio de electricidad debe procurar ser 

brindado bajo el principio de productividad, al menor costo 

posible, optimizando el uso de los recursos y buscando la mejora 

continua de los procesos.  

 

Trabajo en equipo  

Creemos que el Trabajo en Equipo orienta esfuerzos para la 

realización de los objetivos estratégicos de la Empresa, en 

concordancia con los objetivos individuales y grupales.  
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Estructura Organizacional. 

Figura 23: Organigrama de la empresa TRANIDE S.R.L 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TRANIDE S.R.L se propone alcanzar su misión y búsqueda del 

logro de su visión a través de sus objetivos estratégicos. Esto se 

plasma en su plan estratégico 2014 el cual tiene diferentes 

perspectivas. 

 

Objetivo estratégico con perspectiva financiera. 



 

 
 
 
 
 

174 
  

 Lograr una rentabilidad Adecuada 

Objetivo estratégico con perspectiva a clientes y grupos de 

Interés  

 Mejorar la imagen empresarial. 

 Fomentar la responsabilidad social y la preservación del 

medio ambiente 

 Fortalecer la transparencia en la gestión 

 

Objetivo estratégico con perspectiva  procesos internos  

 Optimizar la gestión de la empresa 

 

Objetivo estratégico con perspectiva aprendizaje  

 Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a los 

valores de la empresa 

 

SCOPE  

El alcance de un proyecto es la suma de todos los productos y 

sus requisitos o características. Se utiliza a veces para 

representar la totalidad de trabajo necesitado para dar por 

terminado un proyecto. El para limitar el alcance de nuestro 

proyecto de Arquitectura Empresarial de la Empresa TRANIDE 
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S.R.L, lo realizaremos de acuerdo al modelo COBIT 5 y 

BALANCE SCORECARD.  

El balance SCORE CARD, es la principal herramienta 

metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de medidas 

de la actuación, las cuales proporcionan la estructura necesaria 

para un sistema de gestión y medición, también ayuda a 

balancear, de una forma integrada y estratégica, el progreso 

actual y suministra la dirección futura de su empresa, para 

ayudarle a convertir la visión en acción por medio de un conjunto 

coherente de indicadores, agrupados en 4 diferentes 

perspectivas, a través de las cuales se puede ver el negocio en su 

totalidad. Las 4 categorías de negocio son: Financieras, Clientes, 

Procesos Internos y Formación y Crecimiento. BSC sugiere que 

estas perspectivas abarcan todos los procesos necesarios para el 

correcto funcionamiento de una empresa y deben ser 

considerados en la definición de los indicadores. 

 

Por otro lado COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que 

ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos para el gobierno y 

la gestión de las TI corporativas, es decir, ayuda a las empresas a 

crear el valor óptimo desde IT manteniendo el equilibrio entre la 

generación de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo 
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y el uso de recursos. Su cascada de metas permite la definición 

de prioridades de implementación, mejora y aseguramiento del 

gobierno de las TI de la empresa, que se basa en metas 

corporativas (estratégicas) de la empresa y el riesgo relacionado. 

Las necesidades de las partes interesadas deben transformarse 

en una estrategia corporativa factible. La cascada de metas de 

COBIT 5 es el mecanismo para traducir las necesidades de las 

partes interesadas en metas corporativas, metas relacionadas con 

las TI y metas catalizadoras específicas, útiles y a medida.  

Esta traducción permite establecer metas específicas en todos los 

niveles y en todas las áreas de la empresa en apoyo de los objetivos 

generales y requisitos de las partes interesadas y así, efectivamente, 

soportar la alineación entre las necesidades de la empresa y las 

soluciones y servicios de TI. 

 
Por ello establecemos la elección de nuestros objetivos en la 

siguiente matriz: 
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Tabla 6: matriz de Priorización de objetivos 

Fuente: Elaboración propia  

Gestion 

Comercial

Gestion de 

Distribucion
Almacen

Maximizacion  

de beneficios

Optimización 

 de riesgos

Optimizacion 

de Recursos

Rentabilidad patriminial - ROE

Rentabilidad operativa - ROA

Margen operativo

índice de cobralidad

Eficiencia Administrativa

iIndice de pérdidas de energia

Nivel de accidentabilidad

Duración promedio de 

interrupciones del sistema

Frecuencia promedio de 

interrupciones del sistema

Gestión de reclamos 

Grado de Sastifacción del cliente

Mejorar la cobertura 

del servicio
coeficiente de electrificación

3

Fomentar la 

responsabilidad social y 

la preservacion del 

medio ambiente

Promover los usos 

productivos de energía 

eléctrica

Actividades promovidas para el 

uso productivo que incrementen 

el consumo de energia

5 1 1 1 1 1 1 3 14

4

Fortalecer la 

transparencia en la 

gestión

Cumplir con la directiva 

de transparencia

Grado de cumplimiento de la 

direcctiva de transparencia
5 5 5 5 3 3 3 3 32

Implementación del sistema de 

control interno - COSO

Implementacion del Codigó de 

buen gobierno Corporativo

Procesos certificados y 

recertificados

Fortalecer valores 

empresariales

Eventos de difusión y evaluacion 

de valores

Fortalecer el sistema 

de comunicación 

interna

Mecanismos de comunicación

Fortalecer el desarrollo 

del personal

Cumplimiento del programa de 

capacitación

TotalDimensión N° Objetivos Estratégicos Objetivos Específicos Indicador

5 1 1

5 3 35 5

Financiera 1
Lograr una rentabilidad 

adecuada

Cliente

2
Mejorar la imagen 

empresarial

Aprendisaje 6

Fortalecer el desarrollo 

del personal y su 

inherencia a los valores 

de la empresa

Fortalecer el control de 

la gestión empresarial

Procesos 

internos
5

Optimizar la gestión de la 

empresa

5 5

3

Tener una rentabilidad 

sostenida

Mantener el equilibrio 

económico

Reducir el riesgo 

operacional

Mejorar la satifaccion 

del cliente

5

3

30

34

20

5

3

55 5 3 36

Relevancia para 

alcanzar la 

Mision y Vision

Prioridad

relevancia con los macroprocesos

5 3 1 53

3

3 3 3

criterios Cobit 5.0

5

5

5

1
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Para obtener resultados se realiza una calificación de 1, 3 y 5, 

colocando así las perspectivas de los indicadores en perfecto 

balance, abarcando casi la totalidad de los indicadores necesarios 

para monitorear a la empresa Tranide S.R.L, este estudio es de 

utilidad a la hora de la elección del Objetivo. 

Tabla 7: Escala de valorización de los objetivos 

 

Fuente: Propia 

Luego de realizar el análisis de selección y elección del mayor 

objetivo por suma de escalabilidad hemos obtenido como 

resultado los objetivos 2. 

 

Objetivo 2: Mejorar la imagen empresarial que conlleva a mejorar 

la satisfacción del cliente  y mejorar la cobertura del servicio que 

involucra en si a la empresa contratista en una forma global desde 

la gerencia general, ingeniero supervisor, secretaria, técnicos en 

general ya que se tiene constante contacto con el cliente en casi 

todos los procesos que se realiza. 

1 POCO Se desempeña mal

3 MEDIO Se desempeña inadecuadamente

5 MUCHO Se desempeña muy bien

ESCALA SIGNIFICADO DEFINICION
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Así como también  se analizara el objetivo con el segundo puntaje 

mayor para entender mejor a la empresa. 

 

Objetivo 5: Optimizar la gestión de la empresa que conlleva a 

fortalecer el control de gestión empresarial este objetivo involucra 

a todo el personal de la empresa así como a todos los procesos y 

sus áreas. 

 

Plan Estratégicos 

Según (Tito Huamaní, 2003)  es necesario que toda organización 

cuente con un Plan Estratégico, éste ayuda a que los líderes de 

una organización plasmen la dirección que le quieren dar a la 

empresa, y cuando este plan es transmitido hacia toda la 

organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la 

obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada 

trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con 

ese destino. 

 

Manual de Procedimientos (MAPRO)  

Es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 
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administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además 

los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando 

su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 

ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades 

dentro de la empresa. 

 

Estructura de Gobierno de la Empresa  

Está formada por los siguientes cargos:  

Directorio: Integrado por los socios accionistas de la empresa, 

constituye la máxima autoridad estratégica, son quienes nombran 

al Presidente, Gerente General y al Gerente Administrativo así 

como también dan el visto bueno para la contratación del 

ingeniero en jefe de la empresa.  

 

Gerente General: Representante legal de la empresa; supervisa 

y dirige el trabajo general de la empresa.  

 

Gerente Administrativo: Con la aprobación del directorio toma 

las decisiones más relevantes de la empresa; fija sus objetivos, 
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proyecciones y expectativas y hace un seguimiento de la 

productividad de la empresa.  

 

Jefes de las Unidades Organizativas: Ejercen la autoridad y el 

liderazgo en la operación y el desempeño de las unidades 

organizativas a cargo sea de distribución.  

 

Requerimientos de la Arquitectura 

TOGAF se puede utilizar para desarrollar una amplia variedad de 

Arquitecturas Empresariales, los cuales plasma los siguientes 

requerimientos principales: 

 

1. Identificar claramente los procesos de la organización 

2. Estructurar el proceso organizacional para generar valor al 

grupo de investigación. 

3. Soportar los procesos de la organización con tecnología 

4. Alinear los cambios a las estrategias del negocio 

5. Menor tiempo para el desarrollo de nuevas innovaciones y 

capacidades y generar mayores iniciativas. 

6. Mayor eficiencia de procesos e información a través de las 

unidades de negocio 

7. Mayor confiabilidad, seguridad y menos riesgos.  
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Figura 24: Mapa de Procesos de La Empresa TRANIDE S.L.RFuente: Elaboración Propia   
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Internamente el macro proceso “Gestión Comercial” contiene 

varios procesos internos. 

Figura 25: macro proceso gestión comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los procesos internos de “Gestión de compra de potencia 

eléctrica” son: 

Figura 26: Proceso interno Gestión de compra de potencia 
eléctrica 

 

Fuente: elaboración propia 

Los procesos internos de “Toma de estado a medidores” son: 
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Figura 27: Toma de estado a medidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procesos internos “Gestión Distribución de Mantenimiento”  

Figura 28: Procesos Internos de  Gestión Distribución  de 
Mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: El proceso  gestión distribución  de mantenimiento en 

primera instancia se consideró como un macro proceso ya que se 

consideraba como procesos internos los siguientes: 

1. Mantenimiento de redes de media tensión  

2. Subestaciones de distribución  
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3. Mantenimiento de redes de baja tensión 

4. Alumbrado público 

Pero el desarrollo de estos es el mismo para todos. 

 

Caracterización de los procesos actuales  

Diagrama SIPOC 

Proceso: “Gestión de compra de potencia eléctrica” 

Figura 29: Gestión de compra de potencia eléctrica 

  

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: en la empresa Tranide S.R.L el proceso de gestión 

de compra de potencia eléctrica funciona de manera regular ya 

que  el sistema que manejan es brindado por la empresa que 

contrata en este caso ENSA, el cual usa una VPN para 

conectarse directamente. Esto conlleva a que la empresa invierta 
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en buenos equipos con buenas características así como también 

en líneas de internet para cada sucursal con velocidad minina de 

2 a 4 Mbps para poder mover el sistema. 

 

Actualmente la empresa no ha invertido en equipos nuevos posee 

equipos con características bajas Pentium dual Core, Core 2 dúo 

con  memorias RAM de 1 a 2 Gb, disco duro de 80 gb y tampoco 

se ha invertido en líneas fijas de internet para eso usan moden 

bitel con planes de 30 a 60 soles los cuales les brindan Mbps de 

alta velocidad limitados y una vez que se acaban estos el sistema 

se vuelve lento y comienza los inconvenientes.  

Proceso: “Toma de estado a medidores” 

  Figura 30: Toma de estado a Medidores 

F

u

e

n

t

e

:

 Elaboración propia 
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Comentario: En el proceso Toma de estado a medidores es el 

que la empresa tiene más inconvenientes ya que para cumplir con 

los tiempos estipulados se tiene que contratar  a personas extras 

para cumplir esta función además de los inconvenientes de la 

zona ya que cada medidor que está en el padrón están a 

distancias alejadas por ser de zona rural. 

 

Actualmente se está teniendo problemas en esto porque la 

persona que toma el estado del medidor inventa datos, se 

equivoca al escribir, se demora en entregar los padrones esto 

conlleva a la demora en la digitación de los mismo en el sistema y 

él envió se retrase, al ocurrir esto a la empresa la penalizan por 

no cumplir con los tiempos estipulados en el contrato.  
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Proceso: “Gestión Distribución de Mantenimiento” 

Figura 31: Gestión Distribución de Mantenimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: actualmente este proceso funciona muy bien ya que 

en casi su totalidad es parte técnica.  
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Figura 32: Matriz de priorización de procesos críticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Se realizó una matriz para visualizar cuales son los 

procesos que se necesitan dar prioridad por ser lo más críticos en 

la empresa estos procesos son el 1, 5,7. 

 
MODELO DE PROCESOS ACTUAL - BIZAGI  

Bizagi Process Modeler sirve para diagramar, documentar y 

simular procesos de manera gráfica en un formato estándar 

conocido como BPMN (Business Process Modeling Notation). Los 

procesos y su documentación correspondiente pueden exportarse 

a Word, PDF, Visio, la web o SharePoint4 para compartirlos y 

comunicarlos. 

  

Impacto en 

el Cliente

Impacto en 

la empresa

Factibilidad 

de cambio

Niveles de 

problemas 

actuales

Total

1 Gestión de compra de potencia Eléctrica 5 4 4 3 16

2 Facturación y Cobranza 3 2 3 2 10

3 Atención y servicio al cliente 2 2 3 2 9

4 Actividades Complementarias y Multiservicios 2 3 2 2 9

5 Reparto de Recibos 5 3 4 4 16

6 Atención a Reclamos 3 2 3 2 10

7 Toma de estado de medidores 5 3 4 5 17

8 Reconexiones de Servicio Eléctrico 3 2 4 1 10

9 Cortes de Servicio Eléctrico 2 2 2 2 8

10 Retiros de Servicio Eléctrico 2 3 3 2 10

11 Inspecciones de predios 3 2 2 2 9

12 Control de cuentas por cobrar 3 2 3 1 9

13 Control de pérdidas de energía 3 3 1 2 9

14 Gestión distribución de Mantenimiento 3 2 3 2 10

15 Almacén 2 2 2 2 8

Proceso / critico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation
https://es.wikipedia.org/wiki/Bizagi#cite_note-4
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Figura 33: Gestión de Distribución de Mantenimiento  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Gestión comercial - Proceso de Gestión de compra de potencia eléctrica 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 35: Gestión comercial - toma de estado medidores 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Principios de Arquitectura  

La empresa TRANIDE S.R.L  no tiene principios de arquitectura.  

Los principios son importantes y requeridos, hasta se consideran 

que los principios son la piedra angular de la arquitectura 

empresarial, ya que éstos cierran la brecha entre las intenciones 

estratégicas de alto nivel y el diseño específico de lo que es 

fundamental para la organización. Además, estos mismos 

principios son la clave para garantizar el correcto 

direccionamiento y coordinación de la AE.  

 

Lo principios entonces se enmarcan en los 4 dominios de una 

arquitectura empresarial, es decir, en la arquitectura de negocio, 

arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de datos y la 

arquitectura de tecnología, aquí presentamos algunos principios 

optados para esta investigación: 

 

1. Principios del Negocio  

a) Principio 1: Primacía de los Principios.  

Declaración: Estos principios aplican para toda la empresa  y 

deben ser respetados para un mejor manejo de la información.  
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Razón: La única forma de proveer un buen nivel de información 

de calidad a todos los interesados es apegándose a los principios.  

Implicaciones: Sin este principio se caería en una serie de 

inconsistencias, favoritismo y exclusión que dañaría el manejo de 

la información.  

 

b) Principio 2: Maximizar los Beneficios de la Organización.  

Declaración: Las decisiones que se tomen dentro del grupo de 

investigación deben ir en beneficio de ambas partes, de este 

mismo y de la empresa contratista TRANIDE S.R.L.  

Razón: No se deben beneficiar pequeñas áreas o partes del grupo 

ni por separado, sino el grupo y organización como un todo. 

Implicaciones:  

I. Este principio se centra en aclarar que cualquier acción que se 

vaya a realizar solo va a tener como fin el beneficio de la empresa 

misma.  

II. No se beneficiara a particulares con el trabajo realizado.  

 

c) Principio 3: Alcanzar los Objetivos.  

Declaración: Los objetivos de la empresa Tranide S.R.L serán la 

meta primordial.  
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Razón: Para que la empresa pueda seguir creciendo y superando 

obstáculos se deben tener claros sus objetivos.  

Implicaciones:  

I. Tener una noción progresiva del futuro de  la empresa. 

d) Principio 4: Continuidad de Grupo.  

Declaración: Sin importar los cambios, el grupo seguirá 

funcionando sin importar las interrupciones.  

Razón: El grupo debe seguir siendo activo y poder resistir 

cambios en su estructura, para poder asegurar su labor.  

Implicaciones:  

I. Garantizar que el grupo seguirá funcionando  

II. Permitir que la estructura del grupo cambie sin arriesgar su 

futuro.  

 

e) Principio 5: Designación Correcta.  

Declaración: Las labores serán correctamente designadas de 

acuerdo con las capacidades de cada persona.  

Razón: Para que las labores sean correctamente realizadas debe 

existir una designación apropiada que les permita a los 

integrantes de la empresa estar a la altura de sus 

responsabilidades.  

Implicaciones:  
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I. Garantizar que no existirán labores mal realizadas.  

II. Permitir que todo se realice en el tiempo acordado y sin 

complicaciones.  

 

2. Principios de los Datos.  

f) Principio 6: Los Datos son un Activo de la Organización.  

Declaración: Los datos son un bien de la empresa Tranide S.R.L 

que tiene un valor y tiene que ser manejado apropiadamente en el 

tiempo estipulado.  

Razón: Los datos son un recurso de la organización para facturar 

a los diferentes clientes que tiene la empresa por lo tanto deben 

ser procesados adecuadamente.  

Implicaciones:  

I. Pérdida de datos puede llevar a errores.  

II. Todos los interesados deben saber el valor de los datos para 

poder manejarlos de manera correcta. 

III. los datos deben ser verídicos y no falsificados. 

  

g) Principio 7: Accesibilidad a los Datos.  

Declaración: Los datos son una fuente de información relevante 

para la organización, y debe ser accesible por todos los miembros 

de esta. 
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Razón: Un ingreso abierto a los datos permite a los interesados 

puede tomar decisiones que guíen hacia la eficiencia y la eficacia.  

Implicaciones:  

I. Mejor conocimiento del funcionamiento del grupo.  

II. Los miembros que tengan acceso a esta información tendrán 

unas mejores bases para tomar decisiones.  

 

h) Principio 8: Seguridad de los Datos.  

Declaración: Los datos son protegidos de acceso no autorizados a 

estos.  

Razón: Prevenir las fugas de información que pueda ser relevante 

para la organización, para que no exista especulación, mal 

interpretación y uso inapropiado.  

Implicaciones:  

I. Mejora en la privacidad de los datos.  

II. Seguridad a nivel de los datos.  

III. Incrementar la seguridad en el manejo de los datos.  

 

3. Principios de la Aplicación.  

i) Principio 9: Independencia de la Tecnología.  

Declaración: La aplicación debe funcionar en diferentes 

plataformas y no depender de una tecnología en particular.  
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Razón: Al ser una aplicación independiente permite ser 

desarrollada, mejorada y operada en la forma más efectiva y 

rápida.  

Implicaciones:  

I. Este principio implica el uso de estándares que soporten la 

portabilidad.  

II. Promueve la estabilidad independiente de la plataforma en la 

cual se utilice.  

 

j) Principio 10: Usabilidad.  

Declaración: Si la aplicación es fácil de usar los usuarios pueden 

concentrarse en las tareas a realizar.  

Razón: Mientras menos el usuario entienda la aplicación menos 

productivo es, de manera que si no necesita un gran conocimiento 

de la aplicación para utilizarla menos entrenamiento será 

necesario para que la use por completo.  

Implicaciones:  

I. Mayor productividad en las tareas.  

II. bajo nivel de entrenamiento para utilizar la aplicación.  

 

4. Principios de la Tecnología.  

k) Principio 11: Cambios basados en los Requerimientos.  



 

 
 
 
 
 

199 
  

Declaración: Los cambios de tecnología o aplicaciones deben ser 

orientados a las necesidades de la organización.  

Razón: Este principio creara una atmosfera donde los cambios en 

el ambiente de la información serán basados en las necesidades 

del negocio.  

Implicaciones:  

I. No se debe hacer ningún cambio o mejora a menos que la 

organización lo requiera.  

II. Mantenerse enfocado en la organización, no en los cambios de 

la tecnología que la rodea.  

 

l) Principio 12: Manejo Responsable de Cambios.  

Declaración: Los cambios que se hagan al ambiente de 

información de la empresa deben ser responsables.  

Razón: El ambiente de información debe responder a las 

necesidades de las personas que trabajan en este.  

Implicaciones:  

I. Mejorar en ambiente para evitar retrasos.  

II. Este principio podría necesitar el uso de más recursos.  
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5.4.2. Fase A: Visión Arquitectónica 

Requerimientos del Negocio 

Los requerimientos del negocio, son aquellas necesidades que 

necesitan ser atendidas por el proyecto a realizar, las cuales las 

obtendremos de la visión y misión de la empresa Transparencia 

integral de desarrollo S.R.L las cuales se encuentra en el Plan 

Estratégico. 

1. Así como también se va a definir una estructura 

organizacional. 

2. Identificar claramente los procesos de la organización. 

3. Soportar procesos con tecnología. 

4. Desarrollar mecanismos para controlar y evitar riesgos.  

 

Visión de la Arquitectura 

Se espera que la arquitectura propuesta basada en una visión 

integral, permita mantener actualizada la estructura de 

información organizacional alineando procesos, datos, 

aplicaciones e infraestructura tecnológica en cuatro dimensiones: 

negocios, datos/información, aplicaciones y tecnología. 

 

Riesgos del negocio  
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A continuación se presentan los riesgos de la empresa, algunos 

estos serán manejados con la arquitectura propuesta.  

1. No se puede terminar a tiempo las lecturas o toma de 

estado de los medidores. 

2. Desatención de responsabilidades por parte del personal 

que conforma un proyecto.  

3. No se realice el desembolso del dinero en el aplicativo de 

ENSA al momento de la compra de energía por falta de 

una línea de internet rápida como también de equipos 

actuales de buenas características. 

4. Pérdida de información por falta de políticas y mecanismos 

que faciliten su gestión.  

5. Pérdida de oportunidades por no tener a la tecnología 

optimizando los procesos. 

 

Escenarios del negocio  

Los escenarios de negocio permiten realizar una descripción de 

los problemas presentes en el desarrollo de las actividades de 

negocio del grupo, expresándolo en términos empresariales y de 

arquitectura, debido a ello se puede apreciar los procesos del 

negocio de forma individual para conocer su interrelación y con 

ello la construcción de una buena arquitectura empresarial, y así 
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poder plantear las posibles soluciones que puedan ayudar a la 

empresa a optimizar todos los procesos en general, respetando 

los principios establecidos y los objetivos.  

 

Estos escenarios fueron obtenidos mediante la observación y la 

discusión con los miembros del grupo descrita anteriormente en la 

metodología 

Escenario de negocio 1: Ausencia de un sistema web así 

como también de aplicativos. 

 
Identificación del problema  

Mediante el análisis de la situación actual del grupo de 

investigación Tranide S.R .L, se deduce que no cuenta con un 

sistema propio y aplicativos que haya sido creados, revisados o 

debatido por parte de los investigadores que pertenecen al grupo, 

esto conlleva a que no exista uniformidad en el desarrollo de las 

actividades del grupo, e incluso el desconocimiento de las 

mismas, por supuesto esto no permite el óptimo desarrollo de las 

actividades sino que por el contrario afecta disminuyendo la 

efectividad y competitividad del grupo de Investigación.  
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Esta es una situación delicada ya que las actividades se 

desarrollan de forma primitiva durante todo el ciclo de vida de los 

procesos del grupo. 

 

Entorno del negocio  

Este problema afecta en gran medida las actividades 

desarrolladas dentro del grupo ya que no permite la realización de 

los procesos de la forma más óptima posible. 

 

Entorno Tecnológico  

El grupo no cuenta con un portal web, ni sistemas propios que 

optimicen los procesos de la empresa. 

 

Es posible crear una herramienta para la gestión de la empresa, 

que permitan aumentar en gran medida el control de las 

actividades que se desarrollaron en la empresa y optimizar los 

procesos. 

 
Objetivos  

El objetivo principal es aumentar el grado de eficiencia y 

competitividad de la empresa para que se desarrollen las 

actividades y los procesos de negocio de la mejor manera posible 
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que conlleven a resultados óptimos y representativos, además de 

cumplir los estándares necesarios para el desarrollo de las 

actividades internas. 

 

 
Actores  

Al ser un problema que está presente en el desarrollo de las 

actividades del grupo, incluye a todos los participantes del mismo, 

y son todos ellos quienes deben alcanzar un acuerdo y diseñar 

estrategias que permitan dar una solución general con el fin de 

que las actividades empresariales sean llevadas a cabo de forma 

óptima, mejorando los índices de competitividad y efectividad del 

grupo. 

 

 
Actores computacionales  

No se cuenta con equipos de tecnología a nivel de hardware muy 

importante como equipos de escritorio, servidores, cámaras IP, 

teléfonos celulares de última generación entre otros, además no  

cuenta con licencias de software muy útiles en el desarrollo de las 

actividades del negocio que impulsan los productos finales con 

altos índices de calidad; estas herramientas ayudan en gran 
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medida a aumentar los niveles de efectividad y competitividad en 

los procesos del negocio del grupo. 

 

 
Roles y responsabilidades  

Socios: son las personas directivas de la empresa las que toman 

las decisiones más importantes de la empresa. 

Gerente General: Es el encargado de revisar que los objetivos del 

negocio se estén cumpliendo de forma completa, teniendo en 

cuenta las actividades que son desarrolladas por el personal.  

Jefe de Proyecto: es el encargado de gestionar para un proyecto 

específico el personal y los recursos tecnológicos.  

 

Ingeniero supervisor: es la persona responsable de supervisar 

que las tareas designadas a los técnicos se realicen en su 

totalidad y de la manera más eficiente posible. 

 

Técnicos Electricistas: se encarga de realizar de forma activa los 

mantenimientos y las tomas de estado de los medidores, para dar 

cumplimiento a las tareas otorgadas por ENSA. 
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Asistente de ingeniería: es la encargada de realizar los procesos 

en el equipo de cómputo descargar padrones, enviar, recibir 

documentos, digitar lecturas, comunicarse con los técnicos. , 

realizar ventas de energía, atención al público. 

 

Almacenero: es la persona que registra todo el material que posee 

actualmente la empresa y registrar las salidas e ingreso diario de 

material, elabora compras de material. 

 

Matriz de Interesados 

Identificar a los interesados o stakeholders es el proceso que 

tiene como objetivo la identificación de todas las personas u 

organizaciones que se verán impactadas por el proyecto, así 

como la documentación de información relevante relativa a sus 

intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto. Los 

stakeholders en el proyecto son aquellas personas y/u 

organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto 

o cuyos intereses se pueden ver afectados, tanto de manera 

positiva como negativa, por la ejecución o terminación del 

proyecto. Estos pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. 
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Es fundamental para el éxito del proyecto el identificar a los 

interesados desde el comienzo del mismo, así como analizar sus 

niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Esto 

permitirá poder elaborar una estrategia para maximizar las 

influencias positivas y mitigar los potenciales impactos negativos. 

Esa estrategia se deberá revisar periódicamente durante la 

ejecución del proyecto para ser ajustada frente a cambios 

eventuales. Es primordial para definir el alcance del proyecto 

conocer los inputs de todos los interesados, ya que en función de 

su influencia y en las habilidades del Project Manager para 

gestionarlos se podrá conseguir el éxito final del proyecto. 

  



 

 
 
 
 
 

208 
  

Tabla 8: Matriz de Interesados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Prof. Luis Antonio 

Guevara Sanchez

Tranide S.R.L.                           

Gerente General

Bambamarca - 

Cajamarca

tranide05@hotma

il.com

eque beneficie en la 

agilidad de los 

procesos y sus áreas

Que el Proyecto 

beneficie a la 

empresa 

Fuerte

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

ing. Jorge Sernaque 

Sosa

Tranide S.R.L.                           

Ing Mecanico Electrico 

Jefe de Proyecto

Bambamarca - 

Cajamarca

tranide001@gmail

.com

Que beneficie en la 

agilidad de los 

procesos y sus áreas

Que el Proyecto 

beneficie a la 

empresa 

Fuerte

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Ing. Pierre Velasques 

Puelles

Tranide S.R.L.                           

Ing Mecanico Electrico 

Jefe de Proyecto 

supervisor de 

Bambamarca - 

Cajamarca

vpuelles_pierre14

@hotmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Lesly Kari Ochoa  

Vasquez 

Tranide S.R.L.                           

Asistente de ingenieria 

Chota - 

Cajamarca

alondra_22_23@h

otmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Ivan Marcial Lozano 

Cieza

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Bambamarca - 

hualgayoc  - 

Cajamarca

Ivan_fime19@Hot

mail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Victor nuñez Lovato
Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Paccha - 

Cajmarca

Tranide_009@hot

mail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Fernando Quintana 

Mirez

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Tambo _ 

Cajamarca

Tranide_0012@ho

tmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Eduar Martin gonzales 

Goycochea

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista
Lajas -Cajamarca

tranidelajas@gma

il.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  y PUESTO LOCALIZACIÓN
ROL    EN    EL 

PROYECTO

INFORMACIÓN  DE 

CONTACTO

REQUERMIENTOS 

PRIMORDIALES

APOYO / 

NEUTRAL

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES

INFLUENCIA 

POTENCIAL

FASE   DE   

MAYOR INTERÉS

INTERNO / 

EXTERNO
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Fuente: Elaboración propia 

Elmer Marin Luna
Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

el verde-

Cajamarca

tranide_elverde@

hotmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Joel Diaz Vasquez
Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

querocoto - 

cajamarca

Tranide_querocot

o@hotmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Eladio Palomino 

Zuloeta

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Yauyucan - 

cajamarca

tranide_yauyucan

@hotmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Lizandro Llamactanta 

Condor

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

chalamarca - 

Cajamarca

tranide_chalamarc

a@hotmail.com

Que los Procesos se 

optimicen en tiempo

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Guillermo Sanchez 

Campos

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Paccha - 

Cajmarca

tranide_paccha@h

otmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Jesús Manuel Vergara 

Jara

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Santa cruz - 

Cajamraca

tranide_ 

santacruz@hotmai

l.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Richard Vasquez 

Condor

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Bambamarca _ 

cajamarca

tranide_ 

bambamarca@hot

mail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Joel Vega Fernandez
Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

bamabamarca_ 

cajamarca

tranide_ 

bambamarca@hot

mail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  y PUESTO LOCALIZACIÓN
ROL    EN    EL 

PROYECTO

INFORMACIÓN  DE 

CONTACTO

REQUERMIENTOS 

PRIMORDIALES

APOYO / 

NEUTRAL

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES

INFLUENCIA 

POTENCIAL

FASE   DE   

MAYOR INTERÉS

INTERNO / 

EXTERNO
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Fuente: Elaboración propia  

Santa Cruz Millian Luz 

Marianela

Tranide S.R.L.                           

Secretaria - Asistente de 

ingenieria

Lajas -Cajamarca
tranidelajas@gma

il.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Luis Manuel Guevara 

Villalobos

Tranide S.R.L.                           

Almacenero 

Bambamarca - 

Cajamarca

tranide0010@gma

il.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Caruajula Vasquez  

dilberto

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Bambamarca - 

Cajamarca

tranide0010@gma

il.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Peche buzquez 

gulnara Perpetua

Tranide S.R.L.                           

Secretaria - Asistente de 

ingenieria

bambamarca- 

cajamarca

tranide_bambama

rca@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Suarez Santa Cruz 

Wile

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Tambo _ 

Cajamarca

tranide_tambo@h

otmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Marin Luna Elmer
Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Tambo _ 

Cajamarca

tranide_tambo@h

otmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Bautista Silva Flor 

Maria

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Yauyucan - 

cajamarca

tranide_yauyucan

@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Diaz Vasquez  Luz 

Yaneth

Tranide S.R.L.                           

Secretaria - Asistente de 

ingenieria

Yauyucan - 

cajamarca

tranide_yauyucan

@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Miranda Vaquez 

Alberto

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

Yauyucan - 

cajamarca

tranide_yauyucan

@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Mendoza Zafra Luz 

margarita

Tranide S.R.L.                           

Secretaria - Asistente de 

ingenieria

querocoto - 

cajamarca

Tranide_querocot

o@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Delgado Perez Alex 

Eiser

Tranide S.R.L.                           

Tecnico Electricista

querocoto - 

cajamarca

Tranide_querocot

o@hotmail.com

Que Brinde 

Beneficios a la 

empresa

Que el proyecto 

culmine 

exitosamente

Regular

En los 

requerimientos 

del proyecto

Externo Apoyo

Ing. Heber Ivan Mejia 

Cabrera
Asesor Especialista Chiclayo Guía en el tema

hmejiac@crece.us

s.edu.pe

Cumplir con el plan 

de proyecto.

Que se termine el 

proyecto 

exitosamente.

Fuerte Todo el proyecto interno Apoyo

bach. Hector alonso 

Vallejos Morales
Analista de Sistemas

Chota - 

Cajamarca

Analista en el 

desarrollo del 

framework 

TOGAF

alonso_13.03@hot

mail.com

Analizar 

exitosamente el 

framework TOGAF

Que se termine el 

proyecto 

exitosamente

Fuerte Todo el proyecto Interno Apoyo

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN

NOMBRE EMPRESA  y PUESTO LOCALIZACIÓN
ROL    EN    EL 
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PRIMORDIALES

APOYO / 
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EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES

INFLUENCIA 
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FASE   DE   

MAYOR INTERÉS

INTERNO / 
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Figura 36: Punto de vista de los interesados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA AS-IS 

5.4.3. Fase B: Arquitectura del Negocio 

Figura 37: Función del Negocio 

 Fuente: Elaboración propia 

Catálogos 

Un catálogo es la lista ordenada o clasificada que se hará sobre 

cualquier tipo de objetos (monedas, bienes a la venta, 

documentos, entre otros) o en su defecto personas y también un 

catálogo será aquel conjunto de publicaciones u objetos que se 

encuentran clasificados y resulta ser la mejor manera y la más 

ordenada que tiene una empresa más a mano a la hora de 

presentarle al mundo (Definición ABC, 2007-2015). Togaf por su 

lado usa los siguientes catálogos para clasificar su información: 
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Catálogo Actor / Organización 

Este artefacto se representa mediante dos Tablas que 

representan a los actores y a las unidades organizacionales 

autónomas identificadas dentro del grupo. El Catálogo Actor nos 

permite identificar las personas u organizaciones que quedan 

fuera del modelo de la arquitectura, pero interactuaran con ella 

para realizar las actividades del negocio. 

Tabla 9: Catalogó actor – objetivo 2: Mejorar la imagen 
empresarial 

 

Fuente: elaboración propia 

ID A C T OR
EXP EC T A T IVA S 

P R IN C IP A LES

IN F LUEN C IA  

P OT EN C IA L
C A T EGOR IA

A P OYO  /   

N EUT R A L  /  

OP OSIT OR

B_ACT_01 Socios

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_02 Gerente Gereral

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_03
Ing jefe de 

proyecto

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_04 administrador

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_05 Ing supervisor

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_06
Asistente de 

Ingenieria

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_07 Cliente

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Externo neutral

B_ACT_08 Usuarios

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Externo neutral

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

ACTOR

CATALAGO ACTOR – OBJETIVO 2: Mejorar la imagen empresarial

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

R EQUER M IEN T OS 

P R IM OR D IA LES
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Tabla 10: Catalogó actor – Objetivo 5: Optimizar la gestión de la 
empresa 

 

Fuente: elaboración propia 

Catalogo Controlador / Meta / Objetivo 

Este artefacto se representa mediante una tabla que representa 

las condiciones que pueden ser internas o externas que permiten 

al grupo definir sus metas, permite identificar las condiciones o 

regulación que debe cumplir el grupo o las limitaciones que debe 

tener en cuenta, es decir identifica las metas de la organización 

que posteriormente servirán para evaluar el estado del grupo con 

relación al deseado, la implementación de la nueva arquitectura 

debe conseguir o acercar al grupo a estas metas. 

ID A C T OR
EXP EC T A T IVA S 

P R IN C IP A LES

IN F LUEN C IA  

P OT EN C IA L
C A T EGOR IA

A P OYO  /   

N EUT R A L  /  

OP OSIT OR

B_ACT_01 Socios

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_02 Gerente Gereral

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_03
Ing jefe de 

proyecto

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_04 administrador

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_05 Ing supervisor

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_06
Asistente de 

Ingenieria

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Interno Apoyo

B_ACT_07 Cliente

Que el proyecto sea

satisfactorio para la

empresa Tranide S.R.L

Fuerte Externo neutral

B_ACT_08 Usuarios
Que el proyecto sea

satisfactorio para la 
Fuerte Externo neutral

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

ACTOR

CATALAGO ACTOR – OBJETIVO 5: Optimizar la gestión de la empresa

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

Que   el   proyecto   le   brinde 

beneficios en cuanto a su sector

R EQUER M IEN T OS 

P R IM OR D IA LES
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Tabla 11: Catalogó metas – objetivo 2 y 5: (Mejorar la imagen 
Empresarial y Optimizar la gestión de la empresa) 

 

Fuente: elaboración propia 

  

NOMBRE DESCRIPCION CATEGORIA FUENTE PROPIETARIO

B_META_4

Mejorar  la  

Eficiencia  de  la 

Administración

Mejorar la toma de 

decisiones y procesos 

de gestión.

Interno
Procesos 

Internos
Administración

B_META_5
Mejorar la 

Efectividad de TI

aumentar logros 

obtenidos en los 

proyectos 

Interno
Procesos 

Internos
Desarrollo de proyectos

Tranparencia integral Desarrollo S.R.L 

Tranparencia integral Desarrollo S.R.L 

Tranparencia integral Desarrollo S.R.L 
Procesos 

internos

Mejorar  las  

Operaciones  del 

Negocio para una 

mejor 

rentabilidad

B_META_3

Procesos 

Internos
B_META_1

Optimizar 

procesos de 

atención

Procesos 

Internos

Incrementar  la  

productividad  en los 

procesos operativos

Disminuir CostosB_META_2

Incrementar  la  

productividad  en los 

procesos de atención

Interno

Mejorar la calidad de las 

operaciones de negocio 

que permitan 

desarrollar las 

actividades de forma 

óptima.

Interno

Interno

METAS
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Catálogo de Roles  

Este Catálogo representa los distintos roles que participan en la 

organización, y que son realizados por los participantes para 

efectuar las actividades y procesos del negocio que posibiliten 

alcanzar las metas. 

Tabla 12: Catalogó roles –  objetivo 2 y 5: (Mejorar la imagen 
empresarial y Optimizar la gestión de la empresa) 

 

Fuente: Elaboración propia  

ID NOMBRE DESCRIPCION CATEGORIA FUENTE PROPIETARIO

B_ROL_1 Socios Invertir en la empresa Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_2
Gerente 

General

Reliza actividades de 

gerente general y 

administrador 

Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_3
Ing jefe de 

proyecto

es la  persona  

responsable de que las 

actividades de un 

proyecto se realicen de 

forma correcta.

Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_4 Ing supervisor 

Es la persona encargada 

se supervisar al personal 

tecnico que sun 

funciones seas realisadas 

de manera eficiente, su 

funcion es 90% campo 

10% oficina

Interno
Procesos  

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_5
Asistente en 

ingenieria

trabaja en forma paralela 

con el ing supervisor 

decargando, enviando 

reportando los 

inconveniente de los 

usuarios del sistema 

electrico, es la persona 

que se encarga de dar el 

consolidado de las tomas 

de estado de los 

meidores 

Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_6
Tecnico 

electricista

Es la persona  que 

atenderá al cliente en 

mantenimiento de 

enegia y todo lo 

correspondiente al 

trabajo de campo

Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

B_ROL_7 Secretaria

Es la personaque ayuda 

en las funciones de la 

gerencia

Interno
Procesos 

Internos

Tranparencia 

integral Desarrollo 

S.R.L 

ROLES
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Matriz Actor / Rol 

Esta matriz describe a los actores de la organización y los roles 

que cumplen en el desarrollo de las actividades del negocio, se 

asume que todos los miembros están categorizados y que cada 

uno puede desempeñar el rol que le sea asignado.  

Tabla 13: Matriz actor/rol – objetivo 2 mejorar la imagen 
empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de plano del negocio  

Muestra los hechos esenciales que vinculan las funciones de la 

organización y se utiliza como una plataforma de comunicación 

para las partes interesadas de alto nivel. De esta manera se puede 
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ACTOR/ROL

Socios Realiza Realiza

Gerente General Realiza realiza Realiza Realiza Realiza Realiza

Administrador Realiza realiza Realiza Realiza

Ing Jefe de proyecto realiza Realiza Realiza

Ing supervisor realiza Realiza Realiza Realiza Realiza

Tecnico Electricista realiza Realiza

Asistente de ingenieria Realiza Realiza Realiza

secretaria Realiza
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observar la relación las actividades primordiales del grupo y como 

estas deben llevar a las metas propuestas. 

Figura 38: Función del proceso de toma de estado de medidores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39: Función del proceso venta de potencia eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Diagrama de Arquitectura del Negocio 

Este diagrama es una parte esencial de la gestión de los datos de 

negocio a través de su ciclo de vida, desde la concepción hasta la 

eliminación, dentro de las limitaciones del proceso de negocio. Aquí 

se especifican la funcionalidad y el comportamiento de un sistema 

mediante su interacción con actores, roles y otros sistemas. 

 

En la figura siguiente podemos observar el diagrama de la 

arquitectura del negocio del  proceso de gestión de compra de 

potencia eléctrica y la toma de estado de medidores de la empresa 

Tranide S.R.L. 
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Figura 40: Fase B - Objetivo 2: Mejorar la imagen empresarial (Mejorar la satisfacción del cliente), Proceso de 

gestión de compra de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Fase B - Objetivo 4: Optimizar la gestión de la empresa (Proceso de toma de estado de medidores) 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4.4. Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información, 

Datos y  Aplicaciones 

 

Catálogo Entidades de Datos  

En la fase C, se realiza un diseño de la arquitectura de datos, se 

realiza una transición del contexto organizacional a un contexto de 

aplicaciones donde el manejo de la información es primordial. 

 

      Figura 42: arquitectura de datos y aplicaciones, proceso de toma 
de estado de medidores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43: Arquitectura de datos y aplicaciones, proceso de toma de 
estado de medidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las entidades de datos representan la encapsulación de la 

información que se maneja en el transcurso de las actividades del 

grupo, y que permite modelar la arquitectura de aplicaciones. 

 

El Catalogo componentes lógicos de datos, permite aumentar el 

nivel de abstracción de la organización mediante la generalización. 

 

El Catálogo Componentes Físicos de Datos, permite identificar los 

objetos físicos que representan flujo de información relacionada 

con las entidades de datos, estas pueden ser Documentos, 

Correos Electrónicos, Actas. 
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Funciones de Entidad De Datos 

 

Esta matriz representa la participación de las entidades de datos 

en las funciones que dan soporte a los servicios de negocio del 

grupo 

 

Esta matriz representa la participación de las entidades de datos 

en las funciones que dan soporte a los servicios de negocio del 

grupo. 

 

Diagrama Seguridad de Datos 

 

El propósito del diagrama de seguridad de datos es describir qué 

actores pueden acceder a qué datos de la empresa. Establece que 

permisos de ingreso tiene un actor al desempeñarse en  los roles 

que tenga permitido. 

Figura 44: Diagrama Seguridad de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama de manejabilidad empresarial 

 

El esquema de Manejabilidad empresarial muestra cómo una o 

más aplicaciones interactúan  con  componentes  de  la  

aplicación  y  la  tecnología  que  apoyan  la gestión operacional 

de una solución. Permite dejar un esquema general para la 

creación de aplicaciones en un futuro y los componentes que 

deben tener en cuenta para mantener los principios de la 

arquitectura. 

 

Figura 45: Diagrama de manejabilidad empresarial 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5. Fase D: Arquitectura de Tecnología 

Diagrama de descomposición de plataforma 

El diagrama Descomposición de Plataforma representa la 

plataforma tecnológica que soporta las operaciones de la 

Arquitectura de Sistemas de Información. El esquema cubre 

todos los aspectos de la plataforma de infraestructura y 

proporciona una visión general de la plataforma tecnológica de la 

empresa. 
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Figura 46: Arquitectura tecnológica Actual de Tranide SRL – 

proceso toma de estado de medidores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: ENSA brinda a la empresa un padrón en Excel para 

repartirlo a los técnicos para que hagan la toma de lecturas y 

registrar en el sistema NGS. 

Figura 47: arquitectura tecnológica - proceso venta de potencia 

eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: En la sucursal donde se hace la venta de potencia eléctrica 

se conecta mediante una VPN al servidor de la empresa ENSA 

Figura 48: Diagrama de descomposición de plataforma 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ARQUITECTURA TO-BE 

5.4.6. Fase E: Oportunidades y Soluciones 

Diagrama de Beneficios 

 

Este Diagrama permite definir los beneficios  generados por 

los impactos y la relación del factor de medición  con el 

aumento del rendimiento del grupo de investigación. 

 

Figura 49: Diagrama de Beneficios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama de contexto del proyecto 

Representa la relación de los procesos internos del grupo con los 

procedimientos externos, y como estos permiten llegar a un fin 
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común basándose en los procesos principales y de soporte. Se 

revela los procesos de desarrollo interno y externo del grupo de 

investigación, en este caso del proceso interno seria las 

propuestas y la generación de proyectos con presupuesto del 

grupo. El proceso externo es la financiación externa por medio de 

la participación en convocatorias basadas en actividades 

principales y de soporte para generar conjuntamente 

conocimiento 

 

 

Figura 50: Arquitectura de oportunidades y soluciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 51: Comportamiento de la Aplicación móvil 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.7. Fase F: Implementación y migración 

El enfoque utilizado para realizar la Migración será el rediseño de 

la estructura organizacional, transformándola en una arquitectura 

empresarial óptima. 

 

Al elaborar la arquitectura se rediseña la estructura 

organizacional actual ajustándola a la medida requerida,  esto 

permitirá a toda la organización migrar a la nueva arquitectura, sin 

tener un impacto mayor. La aparición   de nuevas metodologías 

van reemplazando los estándares antiguos con el fin de optimizar 

los procesos empresariales. 
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Este enfoque se utiliza mejor cuando el tiempo no es un factor 

importante en la decisión, aunque la arquitectura se diseña a 

partir de cero en una nueva plataforma, en este caso se utilizó la 

información que soportaba la estructura anterior de la 

organización, con esta nueva arquitectura se permitirá a la 

organización mejorar significativamente la funcionalidad y así 

aprovechar al máximo todo el potencial. 

 

Rediseñar abre la oportunidad para mejorar la lógica y los 

procesos de negocio y de cambiar el modelo de productividad del 

negocio. 

 
Tabla 14: GAP Dominio Aplicaciones y Tecnología 

                                            
Aplicación 

Móvil 
Servicio 

Web 

Servidor 
IIS para  

Web 
Servís 

Software 
NGC 

Base 
de 

datos 

Servidor 
Base de 

datos 
Eliminar 

Formato de 
llenado ( 
técnico 
electricista) 

            Eliminar 

Archivo 
Excel 
técnico  

            Eliminar 

software 
VPM 

      
Se 

Mantiene 
      

Base de 
datos 

        
Se 

Modifica 
    

Servidor  
base de 
datos 

          
Se 

Mantiene 
  

Nuevo 
Nuevo Nuevo Nuevo         

 

Fuente: Elaboración propia 

TO BE 

AS -IS 
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La desventaja de este método es que requiere una formación 

nueva o adicional para usuarios, participantes y personal externo. 

Además, requiere rediseñarla más tiempo y es el más propenso a 

errores de todas las soluciones posibles. 

 

A pesar de estos problemas, se percibe rediseñar la estrategia 

correcta y estos problemas se convierten en los riesgos del 

proyecto. 

Tabla 15: -matriz comparación proceso  toma de medidores 

 

Fuente: Elaboración propia  

solicitar 

padrones

Recibir 

padrones

Subir 

padrones a 

la web 

servís

Crear 

Usuarios y 

roles

Asignar 

técnico, 

fecha 

límite , ruta  

a técnico 

por web 

servís

tomar 

Estado de 

medidores

Eliminar

solicitar 

padrones
Se mantiene

Recibir 

padrones
Se mantiene Eliminar

Revisar/ 

verificar  

Padrones

Eliminar

Asignar 

ruta
se modifica

Asignar 

técnico
se modifica

tomar 

Estado de 

medidores

Se modifica

Llenar 

padrones
Eliminar

Asignar 

responsabl

e y fecha

se modifica Eliminar

enviar a 

sucursal
Eliminar

Nuevo Nuevo Nuevo

TO -BE

A
S

 -
 I

S
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5.4.8. Fase G: Gobernabilidad de la implementación 

La apropiación y puesta en práctica de la arquitectura empresarial 

diseñada para la empresa Tranide S.R.L, no se tiene planificada 

para realizarse inmediatamente después de finalizar el Diseño de 

la arquitectura, sin embargo se propone una guía estandarizada 

para que se realice la Implementación final de la arquitectura en 

el momento en que el grupo lo determine. 

 

Etapa 1 

Introducción a la Arquitectura Empresarial 

Objetivos: 

Entender la Definición de la Empresa 

Conocer la Estructura Organizacional 

Conocer Ámbito y Contexto 

Conocimiento de los requerimientos de la Arquitectura. 

 

Etapa 2 

Principios de la Arquitectura. 

Objetivos: 

Conocer  los  principios  de  la  Arquitectura  (Negocio,  Datos,  

Aplicación  y 

Tecnología). 

Modelo del Dominio y Marco de Referencia Inicial. 

 

Etapa 3 

Visión Arquitectónica 

Objetivos: 

Cumplimiento de los Requerimientos del Negocio 

Conocimiento de la Visión de la Arquitectura 
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Verificación de los Riesgos y Escenarios del Negocio 

Aceptación de Interesados y Preocupaciones. 

Conocimiento del Diagrama de Cadena de Valor 

 

Etapa 4 

Arquitectura del negocio 

Objetivos: 

Aceptación de roles 

Creación de Áreas Organizacionales 

Conocimiento de la Arquitectura Objetivo 

Documentación de Actividades y Procesos 

Iniciar Soporte a los Objetivos y Metas del Grupo. 

 

Etapa 5: 

Arquitectura de Datos, Aplicación y Tecnológica. 

Objetivos: 

Conocimiento de la Arquitectura de Datos 

Conocimiento de la Arquitectura de Aplicaciones. 

Conocimiento de la Arquitectura Tecnológica. 

 

Etapa 6 

Oportunidades y Soluciones 

Objetivos: 

Conocimiento de Beneficios. 

Impacto y manejo de los Cambios. 

Recomendaciones para la Arquitectura. 

 

5.4.9. Fase H: Gestión del cambio de la arquitectura. 

En esta fase del modelo ADM se omiten ciertos componentes 
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debido a que estos requieren desarrollarse sobre la arquitectura 

existente y en este estudio se elabora la primera versión de la 

arquitectura empresarial para la empresa Tranide S.R.L 

 

 

5.4.10. : Manejo de requerimiento 

 1) Optimizar los Procesos de Negocio 

2) Disminuir Costos 

3) Mejorar las Operaciones del Negocio 

4) Mejorar la Eficiencia de la Administración 

5) Mejorar la Efectividad de IT 

Se incluyen también los requerimientos de la arquitectura que 

deben ser soportados con la implementación de la arquitectura 

empresarial diseñada para el grupo. 

6) Identificar de forma clara los procesos de negocio de la 

organización 

7) Estructurar los procesos organizacionales para generar valor al 

grupo de investigación 

8) Soportar los procesos de la organización con tecnología. 

Con  esto se busca principalmente  incrementar los niveles de  

Productividad  y competitividad   del grupo en el desarrollo de sus 

procesos y actividades de Negocio. 

 

5.5. Identificación de oportunidades de mejora y perfil de 

proyecto priorizado 

Matriz de comparación de  procesos 

Una vez realizados las arquitecturas AS –IS; TO – BE realizamos 

la matriz de comparación de los procesos de dichas arquitecturas 

y su análisis de impacto. 
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Tabla 16 comparación de AS-IS – TO-BE 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

AS-IS TO-BE 

Los gerentes no planifican con eficacia 

Crear una planeación estratégica como 

base para el liderazgo en la industria 

del reconocimiento 

No se delega correctamente el trabajo 

Falta de capacitación al personal Capacitar a los empleados 

no usa recursos e infraestructura 

disponible 

No se tiene una eficaz estrategia de 

promociones y publicidad 

Crear una estrategia de marketing 

mejorada 

No son eficientes las políticas de control 

de inventarios 

Crear el documento que contenga las 

políticas en las cuales se debe basar la 

empresa. 

No es eficaz la comunicación entre las 

diferentes áreas 

Aumentar la comunicación entre las 

diferentes áreas 

No se actualizan con regularidad los 

sistemas de información 

Contratar personal adicional para el 

área de Sistemas con conocimientos 

acorde a las necesidades actuales y a 

los nuevos proyectos. 

Número insuficiente de personal en 

TIC‟s para atender necesidades de 

automatización de procesos actuales de 

la empresa 

Falta de capacitación al personal 

existente en TIC‟s para asumir nuevos 

proyectos 

Deficiente documentación del Sistema 

de Información, que no facilita la 

transferencia de conocimientos y el 

desarrollo de nuevas aplicaciones 

Limitada conexión y acceso a internet 
Contratar mayor ancho de banda para 

la conexión a internet 

No existen políticas definidas en la 

empresa para las diferentes áreas de la 

empresa 

Crear un documento de políticas en los 

cuales basarse 

Falta desarrollar aplicaciones que 

soporten la toma de decisiones 

estratégicas 

Creación e integración de aplicaciones 

de inteligencia de negocios 

No están establecidos estándares y 

prácticas de calidad para los servicios 

de TIC‟s 

Crear documentos que especifiquen 

los estándares que debe cumplirse en 

esta área 
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5.6. Evaluación Económica. 

 

Costos de proyecto de investigación gastos para el análisis de 

arquitectura empresarial 

 

Precio del software para el diseño del software 

Figura 52: Costo de licencia de Enterprise Architec 

 

 
Fuente: www.sparxsystems.com 

 

 Nota: como este proyecto  es para fines académicos se 

optó por usar la versión de prueba de 30 días para el 

diseño logrando hacer un ahorro para el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: Elaboración propia 

Material cantidad precio total

CHOTA- BAMBAMARCA 15 7 S/. 105.00

BAMBAMARCA - CHOTA 15 7 S/. 105.00

LAJAS-CHOTA 2 5 S/. 10.00

CHOTA- LAJAS 2 5 S/. 10.00

CHOTA - CHICLAYO 10 20 S/. 200.00

CHICLAYO - CHOTA 10 20 S/. 200.00

S/. 630.00

COSTO POR MOVILIDAD A ZONAS PUNTO DE ORIGEN  CHOTA

Total

Tabla 17: costo por movilidad, análisis del proyecto 

http://www.sparxsystems.com/
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Tabla 18: Costeo del Proyecto 

COSTEO DEL PROYECTO  

  RUBRO CANTIDAD PRECIO 
COSTO TOTAL 

 
FIJO VARIABLE OBSERVACIÓN 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 P
R

O
Y

EC
TO

  

ACTIVO FIJO           

Maquinarias y equipos           

Impresora brother t500w 1 S/. 720.00 S/. 720.00     

Laptop ( propia) 1 - -   equipo propio  

Total de Máquinas y equipo   
 

S/. 720.00     

            

Herramientas           

Licencia de software AE 
Enterprise Architec v12.1 

1 - -   
versión de 

prueba 

Microsoft office 2013 3 S/. 135.00 S/. 135.00   
versión de 

prueba 

Skype 1 - -     

Internet por 6 meses  6 S/. 100.00 S/. 600.00     

USB de 16 GB 1 S/. 45.00 S/. 45.00     

Ubuntu Linux 11.00  1 - -     

Total de herramientas   
 

S/. 780     

            

Muebles y enseres           

Escritorio propio 1 S/. 0.00 S/. 0.00   Mueble propio 

Total de muebles y enseres    S/. 0.00 S/. 0.00     

TOTAL ACTIVO FIJO     S/. 1,500.00     

  

P
U

ES
TA

 E
N

 M
A

R
C

H
A

 D
E 

CAPITAL DE TRABAJO           

Materia prima e insumos           

papel Bond A-4  por millar 2 S/. 22.00 S/. 44.00     

Lapiceros pilot punta fina 3 S/. 2.00 S/. 6.00     

Corrector Aterezco 3 S/. 1.50 S/. 4.50     

cuaderno de apuntes 1 S/. 10.00 S/. 10.00     

Porta todo 2 S/. 15.00 S/. 30.00     

Total de materia prima     S/. 94.50     

            

Mano de obra           
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrocinador de AE 1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Gerente de AE 1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Diseñador de Tecnologías 
de AE 

1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Diseñador de Datos de AE 1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Diseñador de  Aplicaciones 
de AE 

1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Diseñador de Arquitectura 
de negocio de AE 

1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Gerente de proyecto 1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Diseñador de TI 1 S/. 50.00 S/. 50.00     

Total de mano de obra      S/. 400.00     

TOTAL DE CAPITAL DE 
TRABAJO 

    S/. 494.50     

            

COSTOS INDIRECTOS           

Gastos Administrativos           

Varios ( 
tinta/papel/Lapiceros 
/cuadernos) 

1 S/. 250.00 S/. 250.00     

        

Total de gastos 
administrativos 

    S/. 250.00     

Total de gastos indirectos      S/. 250.00     

INVERSION TOTAL     S/. 2,244.50     
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Tabla 19: Gasto en recurso humano 

RECURSOS HUMANOS  

CARGOS  
DIAS DE 

TRABAJO 

PAGO 
POR 

HORA 
TOTAL 

patrocinador de AE 11 S/. 50.00 S/. 550.00 

Gerente de AE 38 S/. 50.00 S/. 1,900.00 

Diseñador de Tecnologías de AE 3 S/. 50.00 S/. 150.00 

Diseñador de Datos de AE 8 S/. 50.00 S/. 400.00 

Diseñador de  Aplicaciones de AE 8 S/. 50.00 S/. 400.00 

Diseñador de Arquitectura de negocio de AE 11 S/. 50.00 S/. 550.00 

Gerente de proyecto 38 S/. 50.00 S/. 1,900.00 

Diseñador de TI 4 S/. 50.00 S/. 200.00 

Total de mano de obra      S/. 6,050.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

HARDWARE  

NOMBRE DESCRIPCIÓN  PRECIO (S/.) 

Pc de escritorio  Lenovo 
G480  

 

Procesador Intel Core i5 
CPU 2.20 GHZ 

Disco duro 320 GB 
Tipo de sistema de 32 bits 

100 

Laptop Lenovo G475  

Procesador Intel Core i3 
CPU 2.20 GHZ 

Disco duro 320 GB 
Tipo de sistema de 32 bits 

150 

 

Gasto aproximado del proyecto para su desarrollo.  
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Costo  de puesta en marcha del Proyecto 

Recurso total de inversión 

 
Unidades costo Total 

1 Programador web 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 

2 Programador del sistema web 2 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 

3 Alquiler de dominio y hosting  anual 1 S/. 300.00 S/. 300.00 

4 Adquisición de equipos móviles 
20 S/. 300.00 S/. 5,000.00 

 
Características del equipo: equipos con sistema Android versión 4.4.4 a más. Cámara 
de fotos 2 Mb como mínimo, 512 de RAM como mínimo, almacenamiento 4 GB como 

mínimo: estos equipos podrían ser los siguientes: LG l200, Lenovo A2010.  

 

 

5 
Adquirían del servicio de plan de datos 

BITEL. Gasto mensual. 
20 S/. 30.00 S/. 600.00 

 
Nota: la empresa actualmente cuenta con planes rpm  de 29.90  para la comunicación 
constante con los técnicos este migrara al servicio de bitel ya que ofrece el servicio de 

internet ilimitado por 30 soles y las llamadas ilimitadas al mismo operador .  

 

 
Gasto total S/. 11,900.00 

 Fuente: Elaboración propia 
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Ahorro  en movilidad Mensual  si el proyecto se aprueba en el procesos de toma de 
lecturas  

Recurso  
total de inversión  

Unidades costo Total 

  Movilidad       

1 Alquiler de Camioneta 2 S/. 150.00 S/. 300.00 

2 transporte en moto taxi 11 S/. 7.00 S/. 77.00 

3 
Gasto en Gasolina de 90 por galón para 
transporte de técnicos en moto lineal 

15 S/. 13.80 S/. 207.00 

4 
Transporte  urbanos : combi , colectivo 
otros  

10 S/. 6.00 S/. 60.00 

Gasto total  S/. 644.00 

 Fuente: Elaboración propia 

BENEFICIOS  

Beneficios Tangibles  

Los beneficios tangibles aportados por el frameworks propuesto 

están dados por los siguientes aspectos:  

 Reducción de costos. (penalidades que van desde 500 a 

3000 por mes siendo un aproximado promedio la cantidad 

de 760 nuevos soles por mes, siendo así un total 

aproximado al año de s/.9120 ) 

 Rápida solución a los problemas que pueden presentarse 

en cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos la 

empresa.  ( s/.6000) 

 Tomar decisiones más rápidas, en cuanto a 

implementación de nuevas propuestas. (s/.3000) 

 Ahorro mensual de aproximado de S/.644 mensuales que 

tiene un total de s/.7728  soles de ahorro anualmente. 
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Beneficios Intangibles  

Entre los beneficios intangibles del frameworks propuesto se 

pueden incluir:  

 Optimizar las actividades dentro de los procesos de la 

empresa Tranide S.R.L.  

 Un control y seguimiento de los activos de la empresa 

Tranide S.R.L.  

 Permite un mejor y más efectivo empleo de los recursos, 

tanto materiales como financieros.  

 La flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de 

información con rapidez, oportunidad y precisión, ofrecerá 

una mejor organización del personal, facilitando sus 

labores.  

 Generar información más eficiente y confiable, que sirva 

de apoyo a la toma de decisiones.  

 Mayor y mejor aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos instalados.  

 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la 

hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El Valor 

Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión. 
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Dónde:  

I = Tasa de interés anual en el tiempo (10%)  

Ci = Costos (de Inversión S/. 11,900.00  + S/.94.50 + S/.6050 + 

S/.250 + S/.1500 y de operación S/. 250.00 +S/. 7200 + S/.300)  

n = Vida útil en años (5 años)  

Bi = Beneficios tangibles del proyecto (S/. 25,848.00) 

 

VPN = 0-19794,5 + (25848 – 7750) (1+10/100)1+ (25848 – 7750) 

(1+10/100)2+ (25848 – 7750) (1+10/100)3+ (25848 – 7750) 

(1+10/100)4+ (25848 – 7750) (1+10/100)5 

 

VPN = 48811,16 

 

Análisis:  

Como el VPN > 0, entonces es factible el desarrollo del proyecto. 

CALCULO DE LA TASA DE RETORNO DE INVERSIÓN (TIR) 

 

PR  = 19794.5 /  (25848 – 7750) 

PR = 1.09 años 

= 1.09 * 12 = 13.12 meses 

0.12 * 30 = 3.6 días 

La tasa de Retorno de Inversión es de 1 año con 1 mes y 3 días.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

Y RECOMENDACIONES 
  



 

 
 
 
 
 

247 
  

CAPITULO VI: CONSIDERACIONES FINALES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Consideraciones finales. 

1) Tomando en consideración todo lo analizado, se puede 

determinar que una arquitectura empresarial es 

fundamental para lograr que TI soporte y facilite los 

procesos de negocio de una organización, ya que permite 

alinear la estrategia de negocio con la infraestructura de 

comunicación y los servicios de información de una 

empresa.  

 

2) Una arquitectura empresarial debe brindar valor real al 

negocio lo más rápido posible. Uno de los objetivos más 

importantes de cualquier arquitectura empresarial es llevar 

la parte comercial y la tecnológica de la mano para que 

ambas estén trabajando de manera efectiva hacia los 

mismos objetivos.  

 

3) Una arquitectura empresarial bien estructurada permite a 

la organización alcanzar un balance lógico entre eficiencia 

tecnológica e innovación del negocio; admite que 

secciones específicas del negocio puedan modernizarse 

con seguridad en busca de ventajas competitivas.  

 

4) Una arquitectura empresarial adecuada garantiza que los 

requisitos de la organización se cumplan, a través de la 

integración de una estrategia de Tecnologías de la 

Información, permitiendo la mayor concordancia posible en 

los procesos que maneja la organización.  
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5) importante seleccionar un framework apropiado para lograr 

una descripción clara y completa de una arquitectura 

empresarial, que contribuya a que la organización cumpla 

sus fines y metas.  

 

Cada framework es un universo a parte, el cual fue creado 

para satisfacer una necesidad de una industria específica, 

por ello se debe analizar detenidamente antes de tomar 

una decisión sobre su uso. Al elegir el framework se debe 

analizar la estructura de la empresa al igual que sus 

procesos.  

 

Implementar sabiamente un framework es una decisión 

crítica, tanto de negocios como de estrategia, con esto se 

asegura de no ignorar ningún aspecto de la organización.  

 

Zachman, es más una manera de organizar una empresa y 

de delegar responsabilidades y TOGAF es más práctico en 

los aspectos de creación de una arquitectura sólida, es un 

marco universal pero carece de ciertas áreas críticas como 

la seguridad informática, por ello el Open Group 

recomienda analizarla en otros frameworks.  

 

Ejecutar los pasos y generar la documentación necesaria 

al implementar un framework es una tarea importante. 

Existen varias alternativas para implementar un framework, 

por ello, es bueno comparar y elegir.  
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6.2. Recomendaciones 

6) Se recomienda crear y mantener una visión común del 

futuro a ser compartido por toda la organización, en 

especial entre el negocio y el área de tecnología de 

información. Esto es muy importante dado que el diseño e 

implementación de una arquitectura empresarial es un 

proceso largo que requiere de una visión a largo plazo.  

 

7) Una organización debe contar con un esquema de 

arquitectura empresarial que refleje como la estrategia de 

negocio será soportada aun cuando en el transcurso del 

tiempo pueda cambiar.  

 

8) Muchos de los frameworks afirman que es importante que 

la alta gerencia de una organización de su aceptación y 

participe en el diseño de una arquitectura empresarial. En 

este sentido se recomienda que la alta gerencia se 

comprometa a ser el principal interesado en que se 

implemente una arquitectura empresarial. Frecuentemente 

este rol lo asumen los gerentes de sistemas por lo que es 

necesario que la alta gerencia de negocio participe, 

solucione conflictos y establezca una clara dirección para 

la implementación de la arquitectura empresarial mediante 

la utilización del framework TOGAF que articule las áreas 

estratégicas y los procesos de negocios con las áreas de 

TI.  
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Anexo N°1: Observaciones preliminares proyecto de 

invetigación 
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Anexo N°2 Acta de reunión N°1 
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Anexo N°3: Acta de Reunión N°2 
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Anexo N°4: Mapa de proceso revisado  por la empresa  
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Anexo N°5: Acta de reunión N°3
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Anexo N°6: Acta de reunión N°4 
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Anexo N°7: Acta de Reunión N°5 
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Anexo N°8. Acta de reunión 6 
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Anexo N°9: Contrato suscrito con Electronorte S.A 
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Anexo N°10: Contrato suscrito con Electronorte S.A 
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Anexo N°11: Adenda de contrato. 
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Anexo N°12: Formato de encuesta 
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Anexo N°12: Penalidades por parte de la empresa. 

 

Penalidad por Sustitución de los profesionales evaluados 

Si LA CONTRATISTA, luego de haber calificado con el profesional o 

profesionales asignados al cumplimiento del contrato, solicitara su 

sustitución, LA EMPRESA, penalizará por cada solicitud aceptada en S/. 

4,000.00 Nuevos Soles por el Ingeniero Coordinador General o 

Ingenieros Supervisores. Considerando que en la etapa de evaluación 

técnica del proceso de concurso, los profesionales han sido evaluados 

considerando el cumplimiento del perfil profesional requerido en los 

Términos de Referencia y sus años de experiencia en trabajos similares, 

el profesional reemplazante deberá cumplir como mínimo con el perfil 

profesional requerido en los Términos de Referencia y los mismos años 

de experiencia en trabajos similares que el profesional a ser 

reemplazado. El mismo criterio y las mismas penalidades se aplicarán 

para posteriores cambios dentro del periodo de vigencia del contrato. 

Están eximidos de la penalidad los siguientes casos: 

• Por Fallecimiento del Profesional 

• Enfermedad grave que impida la permanencia en el lugar de 

trabajo. El postor deberá sustentar con los certificados de 

invalidez emitidos por CMP y verificados por Seguros. 

• Retiro del profesional o técnico por falta grave; en este caso LA 

CONTRATISTA deberá indicar las causales del despido para que  

LA EMPRESA S.A. no permita que el profesional sustituido 

participe en futuros concursos. 

• Sustitución del Profesional, cuando el inicio de los trabajos se 

haya postergado por más de 60 días entre la fecha de 

otorgamiento de la Buena Pro y la fecha de firma de contrato 
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La contratista deberá seleccionar al personal idóneo de modo que ante 

deficiencias del servicio que conduzca a cambios de personal se evite la 

imputación de multas. Para estos casos las multas no se exoneran. 

 


