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.f"IA HITEGRAL DE INFORMACION PESQUERA. 

SE INCLUYEN .. A MANERA DE REFERENCIA .. LOS PRWCIPALES CONCEP-

. . ..,,. 
TOS DE LA TEORIA DE BASES DE DATOS Y UN ANALISIS Y EVALUA --

CIOH DE LA SITUACION ACTUAL DEL CICLO PESQUERO. 
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l.- lílTRODUCCION 

LA PESCA E.S UNA ACTIVIDAD QUE CONTRIBUYE A RESOLVER -

LOS PROBLEMAS DE Alli'1ENTACIÓN, GENERACIÓN DE DIVISAS, EMPLEO 

Y DESARROLLO REGIONAL, POR LO QUE EL DESARROLLO DEL SECTOR -

PESQUERO AYUDARÁ A NUESTRO PAf S, FUNDAMENTALMENTE EN LOS AS

PECTOS ANTERIORES. 

LAS DEFICIENCIAS PROTEfNICAS EN LA ALIMENTACIÓN POPU--

. LAR ACTUAL (ESPECIALMENTE LAS DE ORIGEN ANIMAL) PUEDEN SOLU

CIONARSE EN BUENA MEDIDA SI SE EXPLOTAN RACIONALMENTE LOS -

PRODUCTOS PESQUEROS CON QUE CUENTA EL PAf S EN SU ZONA ECÓNO

MJCA .EXCLUSIVA. 

LAS ACTIVIDADES PESQUERAS, QUE INCLUYEN CAPTURA, C~LTl 

VO, INDUSTRIALIZACIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMERCIA. 

LIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR, PRINCIPALMENTE: GENERAN DIRE~ 

TA O INDIRECTAMENTE EMPLEOS; FOMENTAN EL DESARROLLO INTEGRAL 

EN TODAS sus·F,ORMAS y COADYUVAN AL FORTALECIMIENTO. DE LA E-

CONOMfA NAáONAL AL GENERAR FLUJOS DE DIVISAS A. e.ORTO PLAZ.0 

·~ IMPRIMIR DINAMISMO A OTROS SECTORES PRODUCTIVOS ASOCIADOS, 

PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN RECTORA DEL DESARROLLO DE 
,j't. 

LA PESCA, LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR OFICIAL -

PESQUERO REQUIEREN CONTAR CON INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE -

LA FLOTA PESQUERA, EL VOLUMEN DE LAS CAPTURAS, LAS ZONAS -

PESQUERAS, LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL V LOS RECURSOS HUMANOS 



DEDICADOS A LA ACTIVIDAD PESQUERA. DADO EL ALTO GRADO DE IN 

TERRELACIÓN ENTRE LOS DATOS QUE CONFORMAN LA INFORMACIÓN PE~ 

QUERA SE CONCIBIÓ LA CREACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE IN-

FORMACIÓN PESGUERA. 

EL SISTEMA SE INICIÓ EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DE LA 

SECRETARfA DE COMERCIO EN EL AÑO DE 1975, BAJO LA DIRECCIÓN 

DEL ACT. GUSTAVO DEFFIS R ... CONTJNUANDOSE EN LA DIRECCIÓN G_i;_ 

NERAL DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA DEL DEPARTAMENTO DE PESCA, 

HOY,, SECRETARÍA DE PESCA, ESTE TRABAJO SE DESARROLLÓ CASI -

EN SU TOTALÍDAD MIENTRAS LA ACTUAL SECRETAR[A DE PESCA ERA -

DEPARTAMENTO., POR LO QUE NOS REFERIREMOS A DICHA INSTITUCIÓN 

COMO DEPARTAMENTO DE PESCA. 

EN LA PRIMERA PARTE DE ESTE TRABAJO PRESENTAMOS UN ES

BOZO HISTÓRICO DEL DESARROLLO DE LAS BASES DE DATOS Y LOS -

CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTAS,, ASÍ COMO LAS ESTRUCTURAS DE ALM~ 

CENAMIENT0.1 LAS TECNICAS DE ACCESO Y DESCRIBIMOS LOS TRES MQ 

DELOS DE BASES DE DATOS. POSTERIORMENTE,, DESPUES DE NARRAR 

NUESTRA EXPERIENCIA CON EL DNS1100 PROPONEMOS LA CREACIÓN DE 

UN SISTEMA DE BASE DE DATOS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE IN-

FORMACIÓN PESQUERA, 

EN LA SEGUNDA PARTE HACEMOS UN ANÁLISIS V EVALUACIÓN -

DEL CICLO PESQUEPO Y D~fALLAMOS LOS PASOS PARA ~A CONCEPCIÓh 

Y DISEÑO DE DICHA BASE. TAMBtÉN INCLUIMOS L.OS PROGRAMAS OUE 

LA INTEGRAN Y COMO CONCLUSIONES SE PROPONEN MEJORAS A LA MIS 

i-IA. 
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2 BASES DE DATOS 

2.0 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS BASES DE DATOS 

LA EVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, DESDE SU FASE

MECÁNICA HASTA LA ACTUAL DE SOFISTICADA ELECTRÓNICA, RESALTÓ 

LA NECESIDAD DE CONTAR CON MEJORES FORMAS DE ALMACENAR Y RE

CUPERAR INFORMACIÓN. 

EN LA ACTUALIDAD, LA TtCNICA DE LAS BASES DE DATOS A-

GRUPA TODA UNA SERIE DE HERRAMIENTAS TANTO FfSICAS COMO LÓGl 

CAS QUE NOS PERMITEN MANEJAR, COMO NUNCA ANTES, GRANDES VOLQ 

MENES DE INFORMACIÓN EN FORMA INTEGRADA Y EFICIENTE ASI COMO 

TENER ACCESO A CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN FORMA VER

SÁTIL Y EXPEDITA. AON CUANDO EL CONCEPTO DE BASE DE DATOS -

ES RELATIVAMENTE NUEVO, PODEMOS TRAZAR LA HISTORIA DE LOS M~ 

TODOS Y TtCNICAS DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA SU 

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO~ ESTA HISTORIA ES IMPOSIBLE DE DEi 

VINCULARLA DE AQUELLA DE LA COMPUTACIÓN ELECTRÓNICA Y DE SUS 

ANTECEDENTES MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS, 

A CONTINUACIÓN PRESENTAREMOS UN ESBOZO DE LO QUE HAN -

SIDO ESTAS HISTORIAS ENTRELAZADAS. 

HACIA 1805 EN LYONS, FRANCIA, JOSEPH MARIE JACQUARD -

PERFECCIONÓ UN TELAR QUE ERA GOBERNADO POR UNA BANDA DE TAR

JETAS PERFORADAS QUE HABfAN SIDO CODIFICADAS PREVIAMENTE CON 

LOS DIBUJOS QUE SE TEJERfAN. ESTA BANDA DE TARJETAS PERFOR~ 

DAS SE PODR f A CONSIDERAR EN LA ACTUAL! DAD CCMO EL CONJUNTO -
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DE DATOS QUE DEFIN[A UN TEJIDO PARTICULAR. 

ESTE EJEMPLOJ QUE PODRfA SER UNA ANtCDOTA MÁS ENTRE LA 

GRAN CANTIDAD DE INVENCIONES DE ESA ~POCA,, TUVO GRAN REPERC~ 

SIÓN TANTO EN EL DISEÑO DE MÁQUINAS COMPUTADORAS COMO EN EL

DE LOS MECANISMOS DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE INFOR

MACIÓN, 

AÑOS MAS TARDE,, CHARLES BABBAGE SE INSPIRÓ EN EL TELAR 

DE JACQUARD COMO UNO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVINIERON EN-

EL DISEÑO DE SU MÁQUINA ANALfTICA. C. BABBAGE NO CONCLUYÓ -

NUNCA SU MÁQUÍNA,, SIN EMBARGO,, DEJÓ LOS PLANOS COMPLETOS DE

LA MISMA,, LA MÁQUINA ANAL[TICA REPRESENTABA UN GRAN AVANCE -

RESPECTO A LAS MÁQUINAS AR ITMtT.1 CAS QUE SE CONOC f A'N HASTA EN 

TONCES. DE HECHO,, SU ESQUEMA GENERAL.REPRESENTA LOS ELEMEN-

TOS BÁSICOS DE UNA COMPUTADORA MODERNA-EN SU VERSIÓN MÁS Sltl 

PLE, DE ACUERDO CON LOS PLANOS,, ESTA MÁQUINA ESTARfA COM--

PUESTA DE DOS UNIDADES PRINCIPALES: LA UNIDAD ARITMtTICA Y 

LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO. 

LA UNIDAD ARITMtTICA,, LLAMADA MOLINO.SE ENCARGAR{A DE

EFECTUAR LOS CÁLCULOS BASADOS EN LOS NÚMEROS DE LA UNIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DONDE SE GUARDABAN LAS OPERACIONES Y LOS RE-

SULTADOS INTERMEDIOS. TANTO LAS OPERACIONES POR REALIZAR CQ. 

MO LOS DATOS POR PROCESARSE,, SE CODIFICABAN EN PAQUETES DE -

TARJETAS PERFORADAS DEL TIPO DE JACQUARD. 
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CHARLES P. BABBAGE, PROFESOR DEL COLEGIO TRINITY EN CA!1 

BRIDGEJ INGLATERRA, ERA MATEMÁTICO Y ASTRÓNOMO> POR LO QUE E~ 

TABA FAMILIARIZADO CON LO PROBLEMÁTICO DE LOS LARGOS CÁLCULOS 

CIENTfFICOS Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON MEJORES TABLAS DE -

CÁLCULO; ASIMISMO, ESTABA AL TANTO DE LAS NECESIDADES ADMINI~ 

TRATIVAS Y ESTADfSTICAS DE LAS EMPRESAS Y DEL GOBIERNO DEL 1!1 

PERIO BRITÁNICO, POR LO QUE PUDO VISUALIZAR LOS ALCANCES DE -

SU MÁQUINA, 

EL SIGUIENTE AVANCE IMPORTANTE PROVIENE DE ESTADOS UNI

DOS HACIA FINALES DEL SIGLO XIX, EL CUAL SURGIÓ DEL PROBLEMA 

DE PROCESAR LA ENORME MASA DE DATOS OBTENIDOS DE LOS CENSOS -

GENERALES DE ESE PAfS, CADA NUEVO CENSO DECENAL REPRESENTABA 

ÜN RETO PARA LA OFICINA ENCARGADA DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

PORQUE DEBfAN TENERLA LISTA ANTES DE QUE TUVIERA LUGAR EL SI

GUIENTE CENSOJ YA QUE LA POBLACIÓN CON LAS GRANDES OLAS DE I~ 

MIGRACIÓN CRECfA A UN RITMO ACELERADO, Es ASf COMO SURGE LA l 
DEA DE MECANIZAR EL CENSO DE 1890, TAREA QUE LE FUE ENCARGADA 

·. A HERMAN HOLLERITH POR EL DIRECTOR DE LA OFICINA EN ESA ~POCA 

JOHN SHAW BILLINGS. 

HOLLERITH DISEÑÓ UNA MÁQUINA TABULADORA CAPAZ DE PROCE

SAR INFORMACIÓN ESTADfSTICA CODJ.FJCADA EN TARJETAS PERFORADAS,, 

UTILIZANDO EL VIE..10 PRINCIPIO DEL TELAR DE illCQIJARD; AUNQUE: -

SEGÚN PARECE, DESCONOCfA POR COMPLETO LOS TRABAJOS DE BABBAGE, 

UNA VEZ MÁS, SE TUVO COMO MECANISMO DE ALMACENAMIENTO -

DE !NFORMACJÓN A LAS TARJETAS PERFORADAS. 
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AL RENUNCIAR HOLLERITH A LA OFICINA DE CENSOS,, ÉSTA 

CONTRATÓ A JAMES POWERS,, EXPERTO EN ESTADf STICA.1 PARA QUE -

PERFECCIONARA EL EQUIPO MECÁNICO DE LA OFICINA, ENTRE LAS MA 

QUINAS QUE DISEÑÓ POWERS FIGURA UNA QUE PERFORABA TARJETAS -

DE 20 COLUMNAS MEDIANTE EL PRINCIPIO DE PERFORACIÓN SIMULTÁ

NEA, 

DICHO PRINCIPIO,, QUE HOY SE CONOCE COMO MEMORIA INTER

MEDIA O EN INGLÉS "BUFFER" FUE UNA GRAN APORTACIÓN A LA TEC

NOLOGfA DE LAS COMPUTADORAS Y CONSISTfA EN IR ACUMULANDO EN 

UN DISPOSITIVO MECÁNICO QUE FUNGfA COMO MEMORIA INTERMEDIA,, 

INFORMACIÓN QUE SERIA PERFORADA EN UNA TARJETA PARA QUE DES

PUÉS.1 AL OPRIMIR UNA TECLA,, SE PERFORARA EN FORMA SIMULTÁNEA. 

DE ESTA MANERA,, SE FACILITABA LA VERIFICACIÓN DE LOS DATOS, 

POWERS. TAMBIÉN PERFECCIONÓ UNA CLASIFICADORA HORIZONTAL DE -

DOS NIVELES. Sus MÁQUINAS FUNCIONARON TAN BIEN ... QUE PARA EL 

CENSO DE 1910,, SE INSTALARON 300 PERFORADORAS CON SUS CLASI

FICADORAS CORRESPONDIENTES. EN 1911,, POWERS CREÓ UNA COMPA-

ÑÍA OUE COMERCIALIZARfA SUS MÁQUINAS,, LA CUAL,, TIEMPO DES--

PUÉS,, FUE.COMPRADA POR .LA REMINGTON RANO CORPORATION. 

ALREDEDOR DE 1911 .. SE ACELERARON LOS PREFECCIONAMIEN-

TOS DE LAS MÁQUINAS DE TARJETAS PERFORADAS. EN ESE.AÑO,. LA -

COMPAÑ (A DE MÁQIJ INAS TABULADORAS, ORGAN l ZADA OR I G I NALMENTF -

POR HOLLERITH, SE FUSIONÓ CON LA lNTERNATfc:mA.l TIME RECORDlNG 

COMPANY, PARA FORMAR LA COMPUTrNG·-TABULATING-RECORDING COMPA 

NY QUE EN 1924 ... CAMBIÓ SU NOMBRE A [NTERNATJONAL BUSINESS MA 
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CHINES CORPORATION (IBM), 

MIENTRAS TANTOJ SE ORGANIZÓ LA ACCOUNTING AND TABULA--

TING MACHINE CORPORATIONJ PARA DISTRIBUIR INTERNACIONAL.MENTEJ 

LOS PRODUCTOS DE POWERS, LAS MÁQUÍNAS DE POWERS SE DEMOSTRA-

RON CON ~XITO EN EUROPAJ Y SE ESTABLECIERON AGENCIAS DE VEN-

TAS EN VARIOS PAISES, ENTRE ELLAS SE CONTABA LA ACCOUNTING -

AND TABULATING CORPORATION OF GREAT BRITAINJ LIMITED~QUE SE -

SEPARÓ DE POWERS EN 1919. EN 1922 SE ESTABLECIÓ OTRA AGENCIA 

DE VENTAS EN fRANCIAJ SAMAS CSOCIET~ ANONYME DE MACHINES A -
STASTISTIQUES), EN 1929 SE UNIERON LAS COMPAÑfAS INGLESA Y -

FRANCESA, PARA FORMAR POWERS-SAMAS ACCOUNTING MACHINES, LIMl

TED, EN 1958J LA FUSIÓN DE ~STA ÚLTIMA CON LA BRITISH MACHINE 

COMPANY J CONDUJO A LA ORGANIZACIÓN DE INTERNATIONAL COMPUTERS 

AND TABULATORS, Co LTD. 

EN LOS ESTADOS UNIDOS, LA LfNEA POWERS SE FUSIONÓ EN --

1927 CON OTRAS EMPRESAS DE SUMINISTROS DE OFICINA EN LA RE--

MINGTON RAND CORPORATION, QUE EN 1955, SE FUSIONÓ CON SPERRY

RAND CORPORATION. ACTUALMENTE, EL EQUIPO DE PROCESAMIENTO SE 

VENDE EN EL MERCADO POR CONDUCTO DE LA DIVISIÓN UNIVAC DE SPg 

RRY-RAND CORP, 

SE PODRfA DECIR QUE EN Vf SPERAS DE LA SEGUNDA GUERRA -

MUNDIAL, LA MECANIZACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS ESTABA MUY 

DESARROLLADA POR LAS GRANDES POTENCIAS, TANTO EN ÁREAS GUBER

NAMEJITALES COMO DE EMPRESAS PRIVADAS, TALES COMO COMPAÑf AS A-

8 
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SEGURADORAS Y BANCOS. EN ALGUNOS CASOS, LLEGABAN A EXISTIR -

CENTROS DE CÓMPUTO DE GRANDES PROPORCIONES, SIMILARES EN ALGll 

NOS CASOS, A LOS QUE CONOCEMOS HOY, DICHOS CENTROS -ESTABAN E

QUIPADOS CON MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS Y CUYO MEDIO FfSICO DE 

ALMACENAR LA INFORMACIÓN ERA LA TARJETA PERFORADA, 

ESTE EQUIPO, QUE CONSISTfA DE MÁQUINAS TABULADORAS Y Eli 

TADf STICAS, CALCULADORAS Y ORDENADORAS, LLEGÓ A ESTAR, COMO -

EN EL CASO DE LA SYNCHRO-MADAS FRANCESA, INTERCONECTADO, ADE

LANTÁNDOSE AS L A LAS HlSIALAC 1 ONES ELECTRÓNICAS DE SU TIEMPO. 

POR SU LADO, LA COMPUTACIÓN CIENTfFICA DIGITAL AVANZÓ -

MUY LENTAMENTE Y NO ES Sl_NO .HASTA LOS AÑOS TREINTA QUE DESPU!i 

TAN LOS LOGROS IMPORTANTES TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN Ell 

ROPA. 

EN .ESTADOS UNIDOS, HOWARD AIKEN, DE LA UNIVERSIDAD DE -

HARVARD SE INTERESÓ EN LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS POR HOLLE

RITH y PoWERs; PARA CONSTRUIR UN MECANISMO AUTOMÁTICO DE CÁL

CULO. EN MAYO DE 1944,. Y CON LA COOPERACIÓN DE LA IBM, TERMI

NÓ UNA CALCULADORA AUTQMÁTICA ELECTROMECÁNICA DE CONTROL DE -

SECUENCIA LLAMADA MARK 1 DE HARVARD. 

EN ALEMANIA, KoNRAO ZusE DESARROLLA, A PARTIR DE 1934, 

LA PRIMERA DE UNA SERIE DE MÁQUINAS COMPUTADORAS ELECTROMEC! 

NICAS DE DISEÑO MUY AVANZADO, LA Zl. 
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AÑOS MÁS TARDE,, HACIA 1946,, ZUSE DESARROLLÓ UN FORMAL!§. 

MO PARA DESCRIBIR LOS ALGORITMOS QUE HABRfAN DE RESOLVERSE EN 

SUS COMPUTADORAS, ESTE FORMAL! SMO LO DENOMINÓ: "PLANKALKUL" J 

Y DEBE SER CONSIDERADO COMO EL ANTECESOR DE LOS QUE HOY SE CQ 

NOCEN COMO LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE ALTO NIVEL, 

AL ESTALLAR LA ll GUERRA MUNDIAL,, EL INTER~S CIENTfFICO 

DE LOS PAISES EN CONFLICTO SE VOLCÓ A LOS DISTINTOS PROYECTOS 

MILITARES, ESTO TRAJO CONSIGO EL ABANDONO DE LOS DESARROLLOS 

PROPIAMENTE COMERCIALES,, DE LAS MÁQUINAS DE CÁLCULO Y ESTADf§. 

TICAS,, PERO IMPULSÓ ENORMEMENTE EL DESARROLLO DE MÁQUINAS --

"CIENTfFICAS", 

EL RESULTADO PRINCIPAL EN ESTE CAMPO FUE EL ADVENIMIEN

TO DE LAS COMPUTADORAS ELECTR.ÓN I CAS. 

EN lNGLATERRA.J LAS MÁQUINAS COLOSO (1943) FUERON UTILI

ZADAS PARA DESCIFRAR LOS CÓDIGOS DE LOS MENSAJES ALEMANES> Y 

EN ESTADOS UNIDOS LA ENIAC (1946) SE DEDICÓ A REALIZAR CÁLC!J. 

LOS DE TRAYECTORIAS BALfSTICAS Y A RESOLVER PROBLEMAS RELA-

CIONADOS CON LA BOMBA ATÓMICA, 

EN EL PERfODO QUE VA DEL FIN DE LA II GUERRA MUNDIAL -

HASTA LA APARICIÓN COMERCIAL DE LA PRIMERAS COMPUTADORAS E-

LECTRÓNICAS.1 TRANSCURREN SEIS AÑOS,, EN LOS CUALES SE ESTABL~ 

CEN UNA SERIE DE AVANCES FUNDAMENTALES EN EL DISEÑO DE ESTAS 



MÁQUINAS. 

QUIZÁS lJNO DE LOS PRINCIPALES FUE EL ESQUEMA GENERAL 

QUE CONCEBÍA A UNA COMPUTADORA CON UNA MEMORIA ELECTRÓNICA 

CENTRAL EN LA CUAL SE PODf A ALMACENAR EL PROGRAMA A EJECUTARJ 

AS! COMO SUS DATOS., MISMO QUE SE CONOCE COMO EL ESQUEMA DE -

VON NEUMANN, 

11 

ESTE ESQUEMA DE MÁQUINA ALMACENADORA SE CONOCIÓ POR LA 

DIFUSIÓN QUE TUVO EL "PRIMER BORRADOR" DEL DISEÑO DE LA EDVAC.1 

ESCRITO POR VON NEUMANN EN 1945. EN ESTE BORRADOR.1 QUE CIRCU

LÓ APARENTEMENTE SIN EL PERMISO DEL AUTOR.1 NO SE INCLUYERO~. ~ 

LOS CRi:DITOS QUE CORRESPONDfAN A LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL -

GRUPO CON El CUAL VON NEUMANN TRABAJÓ, ESTOS SON AL MENOS --

PRESPECT ECKERT .. JOHN MAUCHLY.1 HERMAN GOLDSTINE Y ARTHUR ----

. BURKS. LA EDVAC NUNCA SE LLEGO A CONSTRUIR Y EL GRUPO OR I G 1 -

NAL SE DIVIDIÓ EN DOS; POR UN LADO VON NEUMANN,, GOLDSTINE Y -

BURKS DISEÑARON Y CONSTRUYERON UNA COMPUTADORA EN EL INSTITU

TO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE PRINCETONJ Y POR EL OTRO,, ECKERT 

Y MAUCHLY CREARON SU PROPIA COMPAÑÍA QUE DESÁRROLLAR{A LA 
.. 

UNIVAC L toMPAÑfA QUE ·AL PRINCIPIO DE LOS CINCUENTAS FUE co11 

PRADA POR LA REM INGTON RAND. 

ESTAS NUEVAS MÁQUINAS,, A DIFERENCIA DE LA ENIAC .. UTILI

ZABAN COMO LENGUAJE DE RERESENTACIÓN INTERNA DE LA MÁQUJNAJ -

AL LENGUAJE BINARIO, 



EL TIPO DE MEMORIA CENTRAL DE ESTAS MÁQUINAS ERAJ YA -

SEA LAS LfNEAS DE RETARDO QUE SE UTILIZABAN EN LOS RADARES, 

O LOS TUBOS DE RAYOS CATÓDICOS COMO LOS TUBOS INGLESES DE Wl 

LLIAMS. ESTAS MEMORIAS CENTRALES ERAN TODAVfA DE POCA CAPACl 

DAD Y POR LO TANTO LA TARJETA PERFORADA Y LA CINTA DE PAPEL 

PERFORADO FUERONJ DURANTE MUCHO TIEMPOJ EL PRIN°CIPAL MEDIOJ 

PARA ALMACENAR INFORMACIÓN. 

MIENTRAS SE TRATABA DE UTILIZAR A ESTA MÁQUINAS PARA -

RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOSJ EL PROBLEMA DE ALMACENAMIEN

TO DE DATOS NO ERA DEMASIADO CRfTICO YA QUE LO QUE IMPORTABA 

ERA LA VELOCIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS 

ELEMENTALES. PERO HACIA Fl,NALES DE LOS CUARENTAS, SE PENSÓ -

EN LA POSIBILIDAD DE INTRODUCIR COMERCIALMENTE LAS COMPUTADQ 

RAS ELECTRÓNICAS AL MUNDO CIVIL. SE CONSIDERÓ ABARCAR OTRAS 

APLICACIONES QUE TRADICIONALMENTE SE EFECTUABAN POR MÁQUINAS 

ELECTROMECÁNICAS, TABULADORAS, ESTADfSTICAS Y ORDENADORAS, 

PERO CUANDO EL USO DE LAS COMPUTADORAS ELECTRÓNICAS SE 

GENERALIZÓ, LAS LIMITACIÓNES DE LOS .. ARCHIVOS DE TARJETAS SE 

HICIERON EVIDENTES, UNA DE LAS ORGANIZACIONES MÁS AFECTADAS 

POR TALES LIMITACIONES FUE LA OFICINA DE CENSOS DE LOS ESTA

DOS UNIDOS, PUÉS AL ENFRENTAR EL CENSO DE 1950 SE VIÓ OBLIGA 

DA A BUSCAR OTROS RECURSOS DE ALMACENAMIENTO QUE FUERAN MÁS 

EFICIENTES, EN 195L LA NUEVA COMPUTADORA llNIVAC L FUE EN

VIADA A LA OFICINA DE CENSOS PARA CAPTURAR EL CENSO DE 1950 
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Y CONTENfA UNA INNOVACIÓN: EL SISTEMA DE CINTA MAGNÉTICA, POR 

MEDIO DEL CUAL SE PODfA LEER LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN UNA 

CINTA MAGNtTICA, EN AMBOS SENTIDOS Y A ALTA VELOCIDAD. 

Dos GRANDES INVENTOS EN SETENTA AÑOS FUERON IMPULSADOS 

POR LAS NECESIDADES DE UNA OFICINA DE CENSOS, LA TARJETA PER

FORADA Y LA CINTA MAGNtTICA, 

EL USO DE LA CINTA MAGNtTICA INCREMENTÓ LA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS YA QUE UNA TARJETA PERFORA 

DA REGISTRABA APROXIMADAMENTE HASTA SIETE CARACTERES POR PUL

GADA, MIENTRAS QUE LA CINTA MAGNÉTICA HASTA QUINIENTOS CIN--

CUENTA Y SEIS CARACTERES POR PULGADA, AUNADO A QUE NO SE ÓES

ORDENABA LA SECUENCIA DE INFORMACIÓN COMO SUCED!A CON LAS TAR. 

JETAS, CON LAS CINTAS SE TUVO UN MEDIO LIGERO Y CONFIABLE, SU 

CAPACIDAD Y VELOCIDAD DE ALMACENAMIENTO EN COMPARACIÓN CON UN 

ARCHIVO EN TARJETAS, ERA CONSIDERABLEMENTE MAYOR, ADEMÁS DE -

QUE NO ALTERABA EL MÉTODO DE PROCESO SUSTANCIALMENTE. AUNQUE 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS ERA SECUENCIAL, PERMITfA LA -

REPRESENTACIÓN DE REGISTROS DE LONGITUD VARIABLE EN FORMA MÁS 

CONVENIENTE. Tonos LOS .TÉRMINOS DE. LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS -

EN TARJETAS, TALES COMO ARCHIVO, REGISTRO Y CAMPO, FUERON --

TRASLADADOS A LOS SISTEMAS DE CINTA MAGNÉTICA. 

Los OR!GENES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRADORES DE BASES -

DE DATOS SE PUEDEN REMONTAR A LOS DESARROLLOS DELEtJGUAJES DE 



DEFINICIÓN DE DATOSJ A LOS PAQUETES GENERADORES DE REPORTES y 

A LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE EMPEZARON A DESARROLLARSE EN -

LOS AÑOS CINCUENTA., ES DECIR CUANDO SE EMPEZARON A UTILIZAR -

CADA VEZ MÁS LAS COMPUTADORAS PARA PROCESOS NO NUM~RICOS DE -

GRANDES VOLÚMENES DE DATOS, Los PRINCIPALES USUARIOS QUE PRQ. 

PICIARON,, EN PARTICULAR,, LAS T~CNICAS PRECURSORAS DE LA.S BA-

SES DE DATOS,, FUERON LAS ÁREAS MILITARES,, DE INTELIGENCIA Y -

GUBERNAMENTALES DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

Los LENGUAJES DEFINIDORES DE DATOS PROPORCIONAN LOS INS

TRUMENTOS PARA DESCRIBIR LAS BASES DE DATOS QUE SERÁN ACCESA

DAS POR VARIOS USUARIOS PAR.A DIFERENTES PROGRAMAS DE APLICA--

CIÓN Y FUERON DECISIVOS PARA LA EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

BASES DE DATOS, 

TAL VEZ EL PRIMERO DE ESTOS LENGUAJES HAYA SIDO EL --~ 

CO!"iPOOL DESARROLLADO A PRINCJPIOS DE LOS CINCUENTAS EN EL -

LABDRATOR IO l I NCOUI f"!IT DE LOS ESTADOS UN IDOS PARA EL SI STE

MA DE DEFENSA AÉREA SAGE DE ESE PAfS, 

EL COMPOOL PROPORCIONABA EL MECANISMO PARA DEFINIR·LOS 

ATRIBUTOS DE LA BASE DE DATOS DEL SAGE PARA SUS PROGRAMAS EN 

ílEMPO REAL. 

los ~ON(~PfOS DEL CUMPOOL INSPIRARON El. LENGUAJE DE -

PROGRAMACIÓN JOVIAL, ESTE ÚLTIMO PERDIÓ SUS CAPACIDADES AL -
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IMPLANTARSE, DEBIDO A LA INEXISTENCIA DE UNA RELACIÓN ENTRE -

LA DEFINICIÓN DE DATOS Y LA FORMA DE ALMACENARLOS. 
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SIMULTÁNEAMENTE, LOS PROVEEDORES DE MÁQUINAS COMPUTADO

RAS DESARROLLARON LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA APLICACIONES 

COMERCIALES, TALES COMO FACT DE HONEYWELL, GECOM DE LA COMPA

Ñ[A GENERA~ ELECTRIC y EL TRADUCTOR COMERCIAL DE IBM. Tonos -

ESTOS LENGUAJES INCLUfAN.ALGÜN INSTRUMENTO PARA DEFINIR DATOS, 

EL DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE LOS ES.TADOS UNIDOS REUNIÓ 

A UN PEciUEÑO GRUPO DE USUARIOS, FABRICANTES Y UNIVERSIDADES -

PARA QUE EN CONJUNTO DISCUTIERAN EL PROBLEMA DE DESARROLLAR -

UN LENGUAJE COMÚN .PARALOS NEGOCIOS. CHARLES A. PHILLIPS, DEL 

DEPARTAMENTO DE DEFENSA D_E LOS ESTADOS UNIDOS, ORGANIZÓ ESTE 

ENCUENTRO EN MAYO_ DE 1959 EN EL PENTÁGONO. ESTA REUNIÓN HABfA 

. SIDO PRECEDIDA EN ABRIL .DEL MISMO AÑO POR UNA S IMl LAR EN LA !J. 

NIVERSIDAD DE PENNSYLVANIA, ESTADOS UNIDOS, EL RESULTANTE DE 

ESTAS REUNIONES FUE UN GRUPO DE TRABAJO COM~UESTO POR SEIS ~A 

BRICANTES CBURROUGHS, HONEYWELL, IBM, RCA, SPERRY RANO, SYLVA 

NNIA, ELECTRIC PRODUCTS) Y POR DOS INSTITUCIONES MILITARES 

(FUERZA AtREA Y MARINA DE LOS ESTADOS UN IDOS)., TODOS ELLOS -

COORDINADOS POR LA OFICINA ESTADOUNIDENSE DE NORMAS, ESTE CO

MIT~ SE DENOMINÓ CODASYL (CONFERENCE ON DATA SYSTEM LANGUA--·

GES). 

ESTE COMITt FUE EL PREDECESOR DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

INTER-COMPAÑ{AS CON EL OBJETIVO DE CREAR UN LENGUAJE UNIVER--

' . 



SAL.1 ES ~ECIR.1 QUE SE PUDIERA UTILIZAR EN CUALQUIER MÁQUINA. 

ESTE LENGUAJE SE DESIGNÓ COBOL (COMMON BUSINESS ÜRIENTED LA~ 

GUAJE) EL CUAL FUE REVISADO Y APROBADO POR EL COMIT~ CODASYL 

EN ENERO DE 1960 Y PUBLICADO POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS, EN ABRIL DEL MISMO AÑO, 

UNA DE LAS PRINCIPALES CARACTERfSTICAS DEL COBOL ... LA -

DATA DIVISION, ES TAL VEZ LA PRIMERA SEPARACIÓN DE LA DESCRif 

CIÓN DE LOS DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE OPERAN CON ELLOS. 

POR OTRO LADO ... SURGEN LOS SISTEMAS GENERADORES DE REPOR. 

TES. QUE SATISFACIAN LA NECESIDAD DE PRODUCIR REPORTES EFICA-

CES SIN TANTO ESFUERZO DE PROGRAMACIÓN, EN LAMAYOR!A DE LOS 

CASOS LOS GENERADORES DE REPORTES PUEDEN TRANSFORMAR TABLAS -

COMPLEJAS V PRODUCIR REPORTES A PARTIR DE UN BANCO DE DATOS, 

JUNTO CON LA APARICIÓN DE LAS CADA VEZ MÁS PODEROSAS MÁ 

QUINAS COMPUTADORAS SE FUE CONFORMANDO UNA DIVI~IÓN DE TRABA

JO, AL IGUAL QUE EN LAS FÁBRICAS, SE FUERON DIFERENCIANDO LAS 

DISTINTAS TAREAS V ESTAS SE FUERON ASIGNANDO A PERSONAL ESPE

CIALIZADO, 

EL PROGRAMADOR FUE SEPARADO DE LAS MÁQUINAS, CREANDO El 

PUESTO DE OPERADOR.., V PO:;H:RIORMENTI:.., D!:NTRO DE LOS MISMOS 

PROGRAMADORES SE DIFERENCIARON DOS GRANDES ESTRATOS: UNO., EL 

MÁS NUMEROSO.., EL DE !.OS PROGRAMADORES-CODIFICADORES PROPIAME~ 

TE DICHO V OTRO CON UN TRABAJO MÁS CALlffCADO ... EL DE LOS ANA-
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LISTAS. ESTO INCREMENTÓ LA PRODUCTIVIDAD QUE JUNTO CON MÁQUI

NAS CADA VEZ MÁS PODEROSAS INDUJERON A ATACAR PROBLEMAS DE M~ 

YOR ENVERGADURA, 

LA CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES DE LOS ARCHIVOS DE DA-

TOS SE HIZO EVIDENTE Y TUVO COMO RESULTADO NUEVOS DISEÑOS MÁS 

ACORDES CON LOS USOS Y VOLÚMENES DE DATOS MANEJADOS, Es ASf -

COMO SE INTRODUJERON LOS CONCEPTOS DE ARCHIVOS INTEGRADOS QUE 

PUDIERAN SER COMPARTIDOS POR VARIOS PROGRAMAS DE UN SUBSISTE

MA, ESTOS .ARCHIVOS COMPARTIDOS ERAN RELATIVAMENTE GRANDESJ Y 

EL PROBLEMA DE ESCRIBIR LARGAS DESCRIPCIONES DE DATOS EN CADA 

PROGRAMA PARA CADA ARCHIVO FUE RESUELTO POR EL VERBO "COPY"J 

EL CUAL PERMITE QUE UN PROGRAMA COPIE LA DESCRIPCIÓN GENERAL 

DE LOS DATOS DE UN ARCHIVO PREVIAMENTE DESCRITO, 

LA INTRODUCCIÓN COMERCIAL GENERALIZADA DE DISCOS MAGNl:

TICOS A PAR.TIR DE 1964J CON EL SISTEMA IBM 360J OTORGÓ UN MA

YOR IMPULSO A ESTA INTEGRACIÓN, 

PARA TENER ACCESO A UN REGISTRO EN UNA CINTA MAGNtTICA 

ES NECESARIO RECORRER TODOS LOS REGISTROS ANTERIORESJ MIEN-

TRAS QUE EN DlSCOj LA BÚSQUEDA SE REALIZA DIRECTAMENTE SAL-

TÁNDOSE LOS DEMÁS REGISTROSJ GANANDO ASi EN VELOCIDAD CON 

RESPECTO A LA CINTA MAGNtTICA. EL ALMACENAMIENTO EN DISCO 

PROPORCIONA UN SOPORTE DE COMPUTADORA PARA ARCHIVOS INTEGRA

DOS DE GRAN TAMAÑO. 
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A FINES DE LOS CINCUENTAS;, LA ARMADA ESTADOUNIDENSE PA;_ 

TROCINÓ EL SISTEMA ACSl-MATIC,, QUE FUE DISEÑADO POR J. MINKER. 

ESTE SISTEMA HACIA UN USO MÁS EFECTIVO DE LA MEMORIA Y PODfA 

REALIZAR INFERENCIAS TALES COMO: -SI PEDRO ES HIJO DE JUAN·: Y 

MARfA ES HERMANA DE PEDRO~ ENTQN~ES-MARfA ES HIJA DE JUAN•. 

ENTRE. sus CONTRIBUCIONES ESTA ÚN -'PAQUETE DE ACCESO .PARA RECU-- . .· ; '. . ' . ' 

PERACIÓN DE DÁTOS EN UN ·sISTEMA ·ORIENTADO AL USO DE DISCOS,, ,_., 
- • .. '+. •• ' ,. • - - • ·; 

UN ALGQRITMO DE ALMACENf\~HENTO IHNAMICO PARA ADMINISTRAR ·i_A ·-.,: 

MEMORIA CENTRAL Y EL PRIMER ENSAMBLADOR QUE UTILIZÓ UNA RUTI

NA DINÁMICA DE ALMACENAMIENTO. 

EstE SISTEMA NUNCA SE IMPLANTÓ COMpLETAMENTE PORQUE LA 

TECNOLOGfA DEL DISCO AON NO SE DESARROLLABA ADECUADAMENTE. 

TAL VEZ,, EL PRIM~R SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASES DE DA 

TOS IDENTIFICABLE Y QUE APARECE EN LA LITERATURA EN 1962 FUE 

UN SISTEMA EN CINTA DESARROLLADO POR CLIMENSON PARA LA RCA501. 

ESTE SISTEMA DENOMINADO RETRIEVAL COMMAND-0RIENTED LANG.UAJE 

(LENGUAJE DE INSTRUCCIONES ORIENTADAS A LA RECUPERACIÓN),, -

CONSTABA DE CINCO INSTRUCCIONES BÁSICAS QUE PERMIT{AN CG'ANOOS 
<{ 

BOOLEANOS. EL USUARIO TENfA QUE ESPECIFICAR LA DESCRIPCIÓN 

DE LOS DATOS CON LA CONSULTA DE TAL MANERA,, QUE EL PROGRAMA 

PUDIERA RELACIONARSF. CON SUS DATOS. 

A MEO 1 ADOS DE LOS SESENTAS EL CONCEPTO DE S 1 SIEMA D.E -

ADMINISTRACIÓN CSAl) GANÓ POPULARIDAD. EL ENFOQUE BASICO E-

RA EL DE CORRER LOS PROGP.AMAS DEL SAi EN LOS ARCHIVOS DE SA-



LIDA DE TODOS LOS SISTEMAS RELEVANTES. MUY PRONTO SE DESCU

BRIÓ QUE PARA UNA ORGANIZACIÓN GRANDE EL NOMERO DE ARCHIVOS~ 
DE ENTRADA AL SAi ERA MUY ALTO., CON LOS CONSIGUIENTES PROBLg 

' . . 

MAS DE CLASIFICACIONES EXTENSAS, AUNADO A QUE UNA FALLA EN-

EL s·ISTEMA PcoDIA oEs.coMPONERLO FÁCILMENTE Y ADEMAS A QUE LA.;.. 

DUPLI-CACION DE--DATOS EN LOS ARÓüvos .. PRODUCfA INFORMACIÓN. -

INCO~~ISTENTE;- PÓR LO. QUE LOS: PROGRAMAS DEL SAi .ERAN GENERAL . . . . -
MENTE. poco SATisi=.AcioRtos. Lo ANTERIOR HIZO i:v-IDENTE LA NE-. 

CESIDAD DE DESARROLLAR INSTRUMENTOS QUE "PERMITIERAN UNA MA--
• • •• •• • > 

YOR INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

UN.O DE LOS. RESULTADOS SOBRESALIENTES I?E ESA ~POCA FUE

EL QUE LOS DATOS PUDIERAN CONTAR CON VARIAS ESTRUCTURAS DE -

DATOS QUE ERA. UNA DE LAS INNOVACIONES DEL AID PRESENTADO POR 

GENERAL ELECTRIC EN 1965. 

COMO SU NOMBRE LO DICE EL AID ( ARCHIVO INTEGRADO DE -

DATOS) FUf: UTILIZADO PARA CREAR GRANDES ARCH.I.VOS INTEGRADOS

QÚE PUDIERÁN SER COMPARTIDOS POR VARIAS '\PLICÁCIOl'-IES, SU .,.

PIONERO CHARLES W, BACHMAN DESEMPEÑÓ UN PAPEL IMPORTANTE EN

EL DE.SARROLLO DE LAS BASES DE DATOS CODASYL, LAS CUALES IN-

CORPORARON MUCHAS CARACTERfSTICAS DEL AID. 

EL AID FUE SEGUIDO RÁPIDAMENTE POR LOS ?ROGRAMF.S i 1l l 

SAi BASADOS EN ARCHIVOS INTEGRADOS PARA SISTEMAS MAYORES• 

MUCHAS ORGANIZACIONES INVIRTIERON GRANDES SUMAS DE DINERO -

SÓLO PARA DESCUBRIR QUE SUS PROGRAMAS DEL SAi NO ERAN LO E-

FECTIVOS QÚE ELLOS QUERIAN. EL PROBLEMA ERA LA FALTA DE 
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CONSISTENCIA ENTRE LOS ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS MAYORES, 

PRONTO SE DIERON CUENTA QUE ERA NECESARIO QUE UNA BASE DE -

DATOS CONTUVIERA UNA COLECCIÓN INTEGRADA DE DATOS PARA TODOS 

LOS SISTEMAS DE UNA ORGANIZACIÓN,, ATENDIENDO A TODOS LOS -

PROGRAMAS DE APLICACIÓN, SE RECONOCIÓ QUE TAL BASE DE DA-

TOS DEBERfA SER INDEPENDIENTE DE LOS PROGRAMAS Y DEL LENGU,i 

JE PARA QUE PUDIERA SERVIR PARA TODAS LAS APLICACIONES; EN

PARTICULAR, UN CAMBIO _EN LA BASE DE DATOS NO DEBERfA REQUE

RIR UN CAMBIO EN EL PROGRAMA DE APLICACIÓN, SI UNA BASE DE

DATOS QUIERE RESPONDER EFICIENTEMENTE A LAS NECESIDADES CON 

FLICTIVAS DE TODOS LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN,, ENTONCES., -

DEBE CONTEMPLAR UNA VARIEDAD DE ESTRUCTURAS DE DATOS., YA 

SEAN SIMPLES O COMPLEJAS,, PROVEYENDO MÚLTIPLES TRAYECTOS DE 

ACCESO~ ESTE CONCEPTO DE LA BASE DE DATOS SE CRISTALIZÓ HAS

TA PRINCIPIOS DE LOS SETENTAS,, AUNQUE EL Ti=RMINO DE "BASE -

DE DATOS" O BANCO DE DATOS HA SIDO UTILIZADO VAGAMENTE DESDE 

MEDIADOS DE LOS SESENTAS PARA REFERIRSE A CUALQUIER ARCHIVO 

INTEGRADO. 
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VARIOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS HAN APARECIDO EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS CON VARIADAS REPRESENTACIONES, LO CUAL HACE QUE 

SEAN DIF(CILMENTE COMPATIBLES ENTRE SI, CODASYL SE INTERESÓ -

EN LAS BASES DE DATOS A FINALES DE LOS. SESENTAS Y FORMÓ UN 

GRUPO DE TRABAJO QUE PROPORC I ONARJl UN CONTEXTO COMÚN PARA TQ 

DOS LOS DISEÑOS DE BASES DE DATOS, DESDE LA PUBLICACIÓN DE 

SUS DISEÑOS, HACE ALGUNOS AÑOS, HA HABIDO UN MOVIMIENTO NOTA

BLE HAClA LA CONVERGENCIA DEL MODELO CODASYL. AHORA TODOS LOS 



GRANDES CONSTRUCTORES DE COMPUTADORAS, CON EXCEPCIÓN DE IBM 
SE PROPONEN IMPLEMENTAR EL MODELO CODASYL. 

EN 1959 IBM EN CONJUNTO CON VARIAS AGENCIAS MILITARES 

Y DE INTELIGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS, DESARROLLARON LOS -

SISTEMAS DE ARCHIVOS FORMATEADOS (FORMATTED FILE SYSTEM), EL 

SISTEMA DE ARCHIVOS FORMATEADOS ESTÁ PROVISTO DE UN CONJUNTO 

DE PROGRAMAS GENERALIZADOS PARA IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES 

NECESARIAS PARA su EXPLOTACIÓN. Los PROGRAMAS PUEDEN SER UT! 

LIZADOS PARA QUE LA SALIDA DE UNO PUEDA SER UTILIZADA COMO -

ENTRADA.DE OTROS, LA ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS NO ES MUY-~ 

COMPLEJA, TIENE GENERALMENTE DOS TIPOS DE REGISTROS JERÁRQUl 

COS CON MÚLTIPLES TIPOS DE SEGMENTOS EN EL SEGUNDO NIVEL. -

LOS SISTEMAS DE ARCHIVOS FORMATEADOS HAN SIDO UTILIZADOS AM~ 

PLIAMENTE EN APLICACIONES DE INTELIGENCIA '{ DE CONTROL, DON-. 
. ' 

DE LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SON VOLÁTILES Y EL TIEtl. 

PO DISPONIBLE PARA RESPONDER A NUEVOS REQUERIMIENTOS DE IN-

FORMACIÓN IMPIDEN EL USO DE PROGRAMACIÓN CONVENCIONAL. 

COMO RESULTADO DE ESTOS TRABAJOS, SE CREARON DISEÑOS -

DE ARCHIVOS FORMATEADOS PARA EL COMANDO ESTRATtGICO DE LA -

FUERZA AtREA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 1959, PARA LA MARINA A 

PRINCIPIOS DE LOS SESENTAS, SE IMPLEMENTÓ, EN UNA IBM 1410, 

EL SISTEMA DE ARCHIVOS FORMATEADOS PARA EL CENTRO D~ INTELI

GENCIA DE LA FLOTA NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN EU~OPA~ Y 

TAMBitN SE DESARROLLÓ .EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL COMAtl 

DO MILITAR A NIVEL DE TODO ESTADOS UNIDOS. 
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EN 1972 EL AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 

FORMÓ UN GRUPO PARA ESTANDARIZAR LAS BASES DE DATOS, SU PRO

PÓSITO ES EL DE FORMAR UN MODELO TIPO, BASADO EN LAS ESPECI

FICACIONES CODASYL. PARALELAMENTE, LOS LABORATORIOS DE INVE~ 

TIGACIÓN DE LA IBM, PRODUJERON DOS NUEVOS MODELOS PARA EL Di 

SEÑO DE BASES DE DATOS, ADEMÁS DEL ACTUAL SISTEMA DE BASE DE 

DATOS l~:S. UNO DE tSTOS ES EL MODELO RELACIONAL, ADEMÁS, EL 

MÁS CONOCIDO, Y EL OTRO ES EL MODELO DE ACCESO DE DATOS IND~ 

PENDIENTES (DATA INDEPENDENCE ACCESING MODEL). 
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2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

UNA BASE DE DATOS UTILIZA LOS CONCEPTOS DE CAMPO, R~ 

GISTROS Y ARCHIVOS DE UNA FORMA U OTRA, Y EMPLEA LAS TÉCNI

CAS DISPONIBLES PARA SU REPRESENTACIÓN EN COMPUTADORAS. EL 

CONOCIMIENTO DE ESTOS CONCEPTOS ES NECESARIO PARA ENTENDER 

LA TECNOLOGÍA DE BASE DE DATOS, 

2.1.l. DEFINICIONES 

A) BASE DE DAT6s 

HAY MUCHAS DEFI NI.e IONES PARA BASE DE QA.TOS DE LAS -

CUALES ENUNCIAREMOS DOS Y HAREMOS UNA COMPARACIÓN ENTRE -:

ELLAS. 

JAMES MARTIN LA DEFINE COMO SIGUE: 

"UNA BASE DE DATOS CONSISTE EN UNA COLECCIÓN DE DA

TOS INTERRELACIONADOS ENTRE si, ALMACENADOS EM CONJUNTO 

SIN REDUNDMCIAS PERJUDICIALES O INNECESARIAS QUE SIRVE A 

UNA O MÁS APLICACIONES DE LA MEJOR MANERA POSIBLE", 



MIENTRAS QUE S.M. IlEEN 1,-A DEFINE COMO! · 

"UNA COLECCIÓN GENERAL E INTEGRADA DE DATOS LA CUAL 

ESTA ESTRUGTURADA SOBRE LAS RELACIONES NATURALES·DE LOS DA-

TOS, DE· TAL MANERA QUE PROVEE· DE LOS ACCESOS NECESARIOS A CA 

DA UNIDAD DE DATOS PARA ASI SATISFACER LAS DIFERENTES NECESl. 

DADES DE LOS USUARIOS", 

AMBOS AUTORES CONTEMPLAN EN SUS DEFINICIONES LOS -

CONCEPTOS DE COLECCIÓN DE DATOS, LA RELACIÓN QUE EXISTE.EN-

TRE ELLOS Y EL SERVICIO A LOS USUARIOS O APLICACIONES. MAs 
EN LA PRIMERA DEFINICIÓN SE HACÉMENCIÓNDE LA CONJUNCIÓN DE 

LOS DATOS, Y LA EVASIÓN DE LA REDUNDANCIA. Y EN LA SEGUNDA-

.ENFATIZA LA ESTRUCTURA DE LA BASE Y LA CALIDAD DE LAS RELA-

CIONES DE LOS DATOS. Tonos ESTOS CONCEPTOS SON INHERENTES A 

. LAS BASES Y VEMOS COMO UNA DEFINICIÓN COMPLEMENTA A LA OTRA, 

POR LO QUE UNA DEFINICIÓN MÁS COMPLETA, AUNQUE TAL VEZ MENOS 

EXPLICITA SERÍA:" 

UNA BASE DE DATOS ES UNA COLECCIÓN DE DATOS ALMACE

NADOS V ESTRUCTURADOS POR MEDIO DE SUS RELACIONES INHERENTES 

ENTRE SÍ, EVITANDO REDUNDANCIAS PERJUDICIALES Y QUE SATISFA

CE A DIFERENTES USUARIOS Y APLICACIONES. 

B) CAMPO 

fs LA UNIDAD MÁS PEQUEflA DE INFORMACIÓN ALMACENADA-
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EN BASE DE DATOS. 

LA BASE DE DATOS CONTENDRÁ VARIAS OCURRENCIAS DE TI-

e.QS. DISTINTOS DE DATOS O CAMPOS, 

EJENPLOS: UNA BASE DE DATOS QUE CONTENGA INFORMACIÓN 

ACERCA DE LAS EMBARCACIONES, INCLUIRÁ UN CAMPO LLAMADO 11 NÚME. 
., . 

RO DE EMBARCACIÓN" Y HABRA UNA OCURRENCIA DE ESTE DATO POR -

CADA EMBARCACIÓN, 

e) REGISTRO 

Es EL NOMBRE DE UN CONJUNTO. DE CAMPOS ASOCIADOS, 

E.JEMPLO: UNA OCURRENCIA DE REGISTROS CONSISTENTE EN 

UNA OCURRENCIA DE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CAMPOS: "NUME

RO DE EMBARCAC l ÓN 11
, ''MOTOR" 1 

11 PROPI ETAR I 0 11
, TONELAJE". . LA 

ASOCIACIÓN. EtJTRE ELLOS ES QUE REPRESENTAN CARACTERf STI.CAS DE 

UNA EMBARCACIÓN, 

LA OCURRENCIA DEL REGISTRO ES LA UNIDAD DE ACCESO A -

LA BASE DE DATOS. 

n) ARCHIVO 

Es EL CONJUNTO DE TODAS LAS OCURRENCIAS DE REGISTRO -

DE UN M 1 SMO TI PO , 

E) EtHIDAD 

Es UN OBJETO ACERCA DEL CUAL DESEAMOS TENER INFORMO.CIÓN 
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ALMACENADA, 

'F)' PROGRAMA DE APLICACIÓN 

PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL SE UTILIZ~ LA INFORMACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS. 

G) LENGUAJE ANFITRIÓN 

SON LENGUAJES A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS~ LOS -

CUALES ALOJAN LOS COMANDOS ESPECIFICO$ DE LOS SISTEMAS DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS. los PRINCIPALES SON -

COBOL, Pll- FORTRAN Y ALGOL. 

ÚTRAS DEFINICIONES NECESARIAS PARA LA COMPRENSIÓN -

DE LOS TEMAS QUE SE TRATAN MÁS ADELANTE, SE fNCLUYEN EN SU 

OPORTUNIDAD. 

·.2.1.2. VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS 

A DIFERENCIA DE LOS SISTEMAS CONVENCIONALES EN LOS 

QUE CADA APLICACTON TIENE SUS PROPIOS ARCHIVOS Y PROGRAMAS 

LO QUE ORIGINA QUE. LA INFORMACIÓN SE DISPERSE Y QUE SEA -

MUY DÍFICIL SU CONTROL· LOS SfSTEMAS DE BASES DE DATOS 

FACILITAN LA CENTRALIZACIÓN DEL CONTROL SOBRE LOS DATOS -

CONTENIDOS EN ELLA. PonRfAMOS CONSIDERAR ESTA CFNTRALI -

ZACIÓN í.OMO su PRlNClPAL VENTA.JA y ne AHÍ SE DESPRENDEN .. 

LAS SIGUIENTES: 
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A) REDUNDANCIA CONTROLADA DE LOS DATOS,- ENTENDIÉNDOSE POR 

REDUNDANCIA LA REPETICIÓN INNECESARIA DE INFORMACIÓN. Es DE~ 
CIR, QUE UN DATO SÓLO SE INCLUIRÁ MÁS DE UNA VEZ CUANDO SEA -

ESTRICTAMENTE NECESARIO, DE TAL FORMA QUE FACILITE EL ACCESO

A LA BASE. 

B) CONSISTENCIA DE LOS DATos.- CUANDO PROCURAMOS QUE LA -

REDUNDANCIA SEA MÍNIMA Y CONTROLADA EVITAMOS QUE AL ACTUALI-

ZAR INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN MÁS DE UN LUGAR DE LA BA

SE ALGUNA SEA INCONGRUENTE CON EL RESTO, 

c) .· Ql.JE SE PUEDAN COMPARTTR LOS DATOS ALMACENADOS ENTRE LOS 

DIFERENTES USUARIOS Y LAS DIFERENTES APLICACIONES POR DISÍMBQ. 

LAS QUE ÉSTAS PAREZCAN. 

n) PosIBILI~ DE APLICAR RESTRICCIONES DE SEGURIDAD PARA -

EVITAR O RESTRINGIR EL ACCESO A LA BASE O A PORCIONES DE LA -

MISMA POR ALGÚN USUARIO NO AUTORIZADO. 

E) APOYO Á LAS NORMAS ESTABLECIDAS PARA REPRESENTAR LA IN- ... 

FORMACIÓN.- HAN SURGIDO VARIOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS, -

PERO SÓLO ALGUNOS SE BASAN EN NORMAS TOTAL O PARCIALMENTE, AL 

GUNOS DE ELLOS CONTRIBUYERON AL DESARROLLO DE LAS NORMAS, S!N 

EMBARGO, ÉSTAS NO SON TOTALMENTE SATlSFACTORIAS. 
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VARIAS ORGANIZACIONES HAN PROPUESTO NORMAS ACERCA DE LOS MODE-

LOS, ESQUEMAS, INTERFASES, REPRESENTACIONES, DESCRIPTORES, LEN-

GUAJES Y MATERIAS AFINES, LAS PRINCIPALES PROPUESTAS HAN SURGL 

DO DE DIVERSOS .AUTORES Y DE ORGANIZACIONES QUE LAS CREAN PARA -

su PROPIO uso, TALES COMOºCODASYL, CONFERENCE ON DATA SvsTEMS '."' 

lANGUAGES, STANDARDS PLAN_NjNG AND REQUIREMÉNTS CoMMfTTEE CSPARC) 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE NORMAS <ANSI), COMITÉ SOBRE éOMPUTADQ 

RAS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (X3)1 

F) · PERMITE LA PRESENTACl"ÓN DE. LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS CON 
' ' 

El' OBJETIVO DE TENER INFORMACIÓN CONFlABLE Y PROCURAR PROTEC".". -

CÍÓN .CONTRA FALLAS DEL SISTEMA. 

G} CONCILIACIÓN DE LOS INTERESES CONFLICTIVOS DE LOS DIVER--
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. sos usuARios. PoR EJEMPLO, UNA REPRESENTAcróN DE Los. nAi:os QU,E 

PERMITA EL ACCESO MÁS RÁPIDO SE PROPORCIONA PARA LAS APLlCACIO'."' · . 

NES MÁS IMPORTANTES Y LOS ACCESOS MÁS LENTOS PARA LAS APLICACIQ. 

NES MENOS IMPORTANTES, 

H) INDEPENDENCIA DE LOS DATOS, - ESTE ÚLTIMO PUNTO, POR S.ER 

UN OBJETIVO MÁS QÚE UNA VENTAJA DE LAS BASES DE DATOS, SE TRATA 

AMPLIAMENTE A CONTINUACIÓN, 

2.1.3. INDEPENDENCIA DE DATOS 

EL QUE LOS DATOS Y LOS PROGRAMAS QUE LOS UTILIZAN NO DE--



PENDAN UHOS DE OTROS IMPLICA QUE SE PUEDAN EFECTUAR CAMBIOS. 

YA SEA: EN LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS O EN LOS PROGRA 

MAS DE.APLICACIÓN SIN QUE REPERCUTAN LAS MODIFICACIONES DE -

LA PRIMERA EN LOS SEGUNDOS Y VICEVERSA; LO ANTERIOR SE DE

NOMINA: hmEPENDENCIA DE DATOS. 

UNA DÉ LA MEJORES DEFfNICIONES SOBRE INDEPENDENCIA DE 

DATOS ES LA DE C,J, DATE: · "LA INDEPENDENCIA DE DATOS ES LA 

INMUNIDAp DELAS: APLICACIONES A CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE 

ALMACENAMIENTO v/o:ESTRAT~~IAs DE AccEso". 

lAs APLICACIONES ·DEBEN SER INDEPENDIENTES DE LOS DATOS, 

PARA PODER SATISFÁCER LOS DIVERSOS INTERESES DE LOS ·usuARIOS, 

YA QUE: 

A} . CADA APLICÁCIÓN NECESITA ENFOQUES'.Df$TINTOS DE LOS MIS-. 

MOS DATOS, 

B) SE DEBE CONTAR CON LIBERTAD PARA. CAMBIAR l..AS ESTRUCTU-

RAS DE ALMACENAMIENTO O LAS ESTRATéGIAS ;E ACCE~O O AMBAS EN 
~ ~ . . . . . ' 

Fl,J_NClÓN f:>E LAS NECESIDADES DEL USUARIO, SIN TENER QUE MODIFI;;.-

CAR LAS APLICACIONES EXISTENTES, 
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?.1.4. ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASE DE DAT~S. 

UNA MANERA DE DESCRIBIR QUE SUCEDE CON LOS BITS TAL CQ 

MO ESTAN GUARDADOS EN LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA EL -

ENFOQUE TOTAL DE LA BASE DE DATOS TAL COMO LA CONSIDERAN LOS 

USUARIOS ES A TRAVES DE NIVELES. 

DURANTE LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE LA HISTORIA DEL CÓMPUTO 

LOS USUARIOS SOLO POD!AN CONSIDERAR EL NIVEL FfS.ICO O LO QUE 

CONOCEMOS AHORA COMO EL NIVEL INTERNO QUE SE OCUPA DE LA MA

NERA EN. QUE SE ALMACENAN LOS DATOS,, ES DECIR,, ES EL NIVEL _..;. 

MAS CERCANO A LA MÁQUINA EN Sf, 

POSTERIORMENTE APARECE EL CONCEPTO DE ENFO~UE LÓGICO -

QUE ERA EL ENFOQUE QUE EL USUARIO QUERfA TENER DE LOS DATOS 

INDEPENDIENTEMENTE DE SU FORMA DE ALMACENAMIENTO. DE TAL MA 

NERA QUE LAS APLICACIONES SOLO UTILICEN DESCRIPCIONES DE TI- · 

PO LÓGICO DE LOS DATOS Y NO DE LA ESTRUCTURA Ff SICA DE LOS -

MISMOS. ESTO DIO LUGAR AL NIVEL CONCEPTUAL .. QUE SE OCUPA DE 

LA RELACIÓN E.NTRE LA DESCRIPCIÓN LÓGICA (EXTERNA) Y LA DES -

CRIPCIÓN FISICA (INTERNA), 
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ABSTRACCIÓN . 
DE UN MODELO 
DEL.MUNDO REAL 

MODELO. 

ONCEPTUA 

CONV RSIÓN 
DE UN MODELO . 
LÓGICO CAPAZ 
DE SER UTILj_ 
Z8Bº POR UN 
S.8 EN PARTj_ 
CULAR, 

SELECCIÓN 
DE UN MODELO 
FISICO PARA 
Ai.:MACENAR LOS 
LOS DATOS. 



RESUMIENDO! LA ARQUITECTURA PARA UN SISTEMA DE BASES 

DE DATOS SE DIVIDE EN TRES NIVELES: 

A) INTERNO 

B) CONCEPTUAL 

c) EXTERNO 

A) NIVEL INTERUO.- Es EL QUE SE OCUPA DE LA MANERA -

EN QUE SE ALMACENAN LOS DATOS, ES DECIR, ES EL NIVEL MAS CER -

CANO AL ALMACENAMIENTO FÍSICO. 

B) NIVEL CONCEPTUAL.- Es EL NIVEL QUE RELACIONA AL NI:--

VEL EXTERNO CON EL IHTERNO E HICLUYE LA CONJUNCIÓN DE TODOS 

LOS PUNTOS DE VISTA DE LOS DIFERENTES USUARIOS . 

fhVEL ExTERNO,- . Es EL NIVEL MAS CERCANO A LOS U--. 

SUARIOS. POR MEDIO DE SUBESQUEMAS ORGANIZA LOS DATOS DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO. 

fxISTIRÁM MODELOS EXTERNOS, CADA UNO COtlSISTENTE DE 

UNA REPRESENTACIÓN ABSTRACTA DE ALGUNA PARTE DE LA BASE DE -

DATOS, SIN EMBARGO, SOLO HABRÁ UN MODELO INTERNO REPRESEN -

TANDO A LA TOTALIDAD DE LA BASE DE DATOS, POR EJEMPLO, UN -

USUAR 1 O PUEDE VER A LA BASE DE DATOS COMO UNA COLECC 1 ÓM DE P.E

G I STROS DE EMBARCACIONES PESQUERAS Y PESCADORES. SIM TENER 

EN CUENTA OUE EXISTEN OCURRENCIAS DE REGISTROS DE ESPECIES Y 
DE OFICINAS DE PESCA. 
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rL t10DELO EXTERNO CONSISTE EN LA MÚLTIPLE OCURRENCIA 

DE VARIOS TIPOS DE REGISTROS EXTERNOS; ESTOS REGISTROS EX--

TERNOS NCl Nf-CESAiH i-\~iEtffE SOi'! 1 GUALES A LOS REGISTROS ALMACE. 

NADOS. 

CADA MODELO EXTERNO ÉSTA DEFINIDO POR EL ESQUEMA EX

TERNO, QUE CONSISTE EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS DI. 

FERENTES TIPOS DE ~EGISTROS EXTERNOS. 

~L MODELO COMCEPTUAL CONSISTE EN LA MÚLTIPLE OCURREN. 

CIA DE VARIOS TI POS DE REGISTROS CONCEPTUALES, EL REGISTRO 

CONCEPTUAL NO ES NECESARIAMENTE IGUAL AL REGISTRO EXTERNO,

NI TAMPOCO AL REGISTRO INTERNO. 

EL MODELO CONCEPTUAL ESTÁ Dc.FINIDO POR EL ESQUEMA -

CONCEPTUAL, EL CUAL INCLUYE DEFINICIONES DE CADA UNO DE LOS 

VARIOS TIPOS DE REGISTRO CONCEPTUAL. 

SI SE QUIERE LOGRAR LA INDEPENDENCIA DE LOS DATOS, -

ESTAS DEFHHCIONES NO DEBEN CONTENER .NINGUNA CONSIDERACIÓN"'" 

·soBRELA ESTRUCTURA o SOBP.EEL ACCESO DE LOS DATOS, SINO -

UNI CAMENTE ACERCA DEL CONTENIDO DE LA l NFORMAC IÓN• 

EL MODELO INTERNO ESTÁ FORMADO POR LA OCURRENCIA MÚL 

TIPLE DE LOS DIFERENTES TIPOS DE REGISTROS INTERNOS, EL -
REGISTRO IUTERNO TAMBI~N SE LE CONOCE COMO REGISTRO ALMACE-
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NADO, PERO EL MODELO INTERNO NO ES AÚN El. NIVEL FÍSICO, YA 

QUE NO ESTÁ EN TÉRMINOS DE REGISTROS FÍSICOS, EL MODELO -

INTERNO SE ENCUENTRA DESCRITO POR EL ESQUEMA INTERNO, EL -

CUAL DEFINE A LOS VARIOS TIPOS DE REGISTROS ALMACENADOS; -

TAMBIÉN NOS DESCRIBE CUALES SON LOS ÍNDICES EXISTENTES, LA 

REPRESENTACIÓN DE LOS REGISTROS ALMACENADOS Y CUAL ES LA -

SECUENCIA FÍSICA DE ÉSTOS. 

EXISTEN DOS NIVELES DE CORRES?ONDENCIA (MAPPING), -

UNA ENTRE LOS NIVELES EXTERNO Y CONCEPTUAL Y OTRA ENTRE -

LOS NIVELES CONCEPTUAL E INTERNO, 

LA CORRESPONDENCIA ENTRE EL MOD!:LO CONCEPTUAL Y LA 

BASE DE DATOS ALMACENADA, ESPECIFICA LA FORMA EN QUE LOS -

REGISTROS Y CAt1?0S CONCEPTUALES CORRESPONDEN A LOS REGIS-

TROS Y CAMPOS ALMACENADOS, 

LA CORRESPONDENCIA ENTRc LOS M l'/ELES EXTEP.NO Y CON

CEPTUAL DEFINEN LAS RELACIONES ENTRE LOS SUBESQUEMAS Y EL 

ESQUEMA. 

2.1.5. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE U\ SASE CSABD). 

tSTE SI STE!'.A CONSISTE BÁS I C.l!.MEMTE DE TRES ELEMENTOS: 
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A) EL USUARIO 

B) EL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS CABÜ) 
C) f L G·JB I EP.f'lO DE LA BAS t: DE l)./.\ TflS ( tRM) 

EL SISTEMA FUNCIONA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

A) [L USU.f\RlO,- PUEDE SER DESDE UM PROGP.AMADO~, HASTA 

UN CONSULTOR POR TERMINAL REMOTA. CADA USUARIO TIENE UN -

LENGUAJE A SU DISPOSICIÓN, PARA EL PROGRAMADOR SERÁ UN --
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LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DE ALTO NIVELCOMJ CQOOL Y Pl/l; P/\P.A EL ·: 

USUARIO POR TERMINAR, SERÍA UN LENGUA.JE ESPECIAL AJUSTADO A 

SUS NECESIDADES ESPECIFICAS, [L LENGUAJE DEL USUARIO IN- -

CLUIRA UN SUBLENGUAJE DE D.'HOS (DATA SUBLANGUAGE), QUE ES 

EL SUBCONJUNTO DE LENGUAJE QUE TI ENE QUE VER CON LA RECUPE. · 

RACIÓN, ACTUALIZACIÓt~ Y ALMACENAMIENTO r:E U\ INFORMACIÓN -

DE LA BASE DE DATOS. EL SUBLENGUAJE DE DATOS ESTÁ CONTEMl. 

DO EN UN LENGUAJE ANFITRIÓN, 

UN USUARIO SOLICITA ACCESO A U\ BASE DE DATOS, UTI

LIZANDO UN SUBLENGUAJE PARTICULAR, EL S.l\BD INSPECCIONA EL 

ESQUEMA EXTERNO Y EL CONCEPTUAL HASTA LLEGAR A LA ESTRUCT!J.. 

RA DE ALtMCENAMIENTO Y EFECTÚA LAS OPERACIONES NECESARIAS 

SOBRE LP. BASE DE DATOS ALMACENAD.'\, EL SABD DEBE RECUPERAR 

TODAS LAS OCURRE!JCIAS DE LOS REGISTROS ALMACENADOS QUE - -

SEAN SOLICITADOS, CONSTRUIR LAS OCURRENCIAS DE REGISTROS -

CONCEPTUALES NECESARIOS Y DESPUÉS CONSTRUIR LAS OCURREN- -



CIAS DE LOS REGISTROS EXTERNOS REQUERIDOS. 

B) EL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS <ABD) 

Es LA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS RESPONSABLES DE -

CONTROLAR EL SISTEMA DE BASE DE DATOS. lAs RESPONSABILIDA. 

DES SOM: 

DECIDIR QUÉ INFORMACIÓN DEBE SER INCLUIDA EN EL COti 

TENIDO DE LA BASE DE DATOS: ÉSTO ES, DEBE IDENTIFI-· 

CAR LOS DATOS DE INTERÉS, DESPUÉS DE ÉSTO, EL ABD 

DEBE DEFINIR EL CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS, ME-·

DIANTE EL ESQUEMA CONCEPTUAL, UTILIZANDO UN LENGUA

JE DEL SISTEMA ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS QUE -

LO DEFINA, LA FORMA COMPILADA DE ESTE ESQUEMA ES -

UTILIZADA POR EL SABD PARA RESPONDER A LAS SOLICITll 

DES DE /\CCESO, 

ESTABLECER EL ENLACE CON LOS USUARIOS;. ASEGUP.ARSE ..,. 

DE QUE LOS DATOS QUE ÉLLOS SOLICITEN SEAN RECUPERA- . 

BLES. 

DECIDIR LA ESTRUCTURA DEL ALMACENAMIENTO Y LA ESTRA 

TEGIA DE ACCESO, 

DEFINIR LOS PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE LA IN-

FORMACIÓN. 

3E 



USUARIO Al USUARIO A2 USUARIO Bl USUARIO B2 

LENGUAJE LEffGUAJE LENGU¡\JE 

---------------~------------ -------------
AREA DE TRABAJO 

ClJISTlu:IOO Y 
. lvWTENIMIENTO . 

iE ESIJir."'5Y 
!DRRESIU'~ 
CIAS 

RJR .EL All"l!NIS
TMOOR JE LA -

. PA5E 

SUBESQUEMA 
A 

AREA DE TllABAJO 

MODELO 
EXTERNO 

A 

CORRESPONDENCIA 
EXTERUA 

COHCEPTUAL A 

AREA DE TRABAJO 

SUBESQUEM 

CORRESPONDENCIA 
EXTER!iA 

CONCEPTUAL B 

,~~~DE L~-··_c O NCE~~~~~J 
CORRESPotlDENCIA CONCEPTUAL . INTERNA 

BASE DE DP.TOS AL'1ACEHADA 

USUARIO B3 



DEFINIR LA ESTATEGIA P1'\RA EL RESPALDO Y RECUPERA-

e IÓN DE LA INFORMACIÓN, 

RASTREAR EL FUNCIONAMIENTO Y ADECUARSE A CAMBIOS -

EN LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS, 

LA .HERRAMIENTA PRIMCIPAL DEL ADMINISTRADOR DE LA -

BASE DE DATOS ES EL.DICCIONARIO, MISMO QUE ESTÁ ORGANIZA

DO TAMBIÉN COMO UNA BASE DE DATOS Y CONTIENE INFOP.MACIÓN

GENERAL ACERCA DE LOS CONCEPTOS MANEJADOS EN EL SISTEMA. 

UN DI.CCIONARIO DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN CRUZADA QUE - -

MUESTRE, POR EJEMPLO: lOué PROGRAMA un LIZA?, lcUÁLEs DA-

ros?, lQUÉ DEPARTAt't,ENTOS REQUIEREN TALES REPORTES?, ETC. 

EL DICCIONARIO ES UN COMPONENTE VITAL DEL SISTEMA, SIEM-

PRE Y CUANDO SE MANTENGA ACTUALIZADO. 

.. 
c) GOBIERNO DELA.BASE DE DATOS,- ES UN .CONJUNTO DE 

MEDIOS (HARDWARE, SOFTWA~E} QUE PERMITEN EL.ACCESO A LOS 

DATOS y EJECUCIÓN DEL LENGUAJE DE DESCRIPCIÓN <DDU I EL -

LENGUAJE DE MANEJO DE DATOS <DMU Y· PROGRAMAS DEL Sl.STE

MA OPERATIVO, 

2.2. ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 

LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE BASE DE DATOS -

ES LA FORMA EN QUE SE ORGANIZAN LOS DATOS BAJO EL PUNTO -
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USUARIO 1 

A 

OCURRENCIAS I NTER!i=AS E 

EXTERNOS · USUARlO INTERFASE DE REGI~TRQS FISI~OS 
DE REGISTROS------:--.;._;..r ___ '.""_______ .DIE INTERFASE DE 

l REGISTROS 1 

l ALMACENADOS ¡ ~ 
SABD .e--------!-:---> ..-M-~t-~~-~0-DE-l~sE DE 

1 '--'----- t DATOS 
OCURRENCIAS 1 

1 DE REGISTROS OCURRENCIAS 
ALMACENADOS DE REGISTROS 

FISICOS . 

SABD =SISTEr-1A ADMINISTRADOR D~ LA E.Ase DE.DATOS 

,,.1 
lO 



DE VIETA DEL USUARIO, 

2.2.~ ACCESO 

EL SISTEMA ADMINISTRADOR DE LA BASE rE DATOS MANEJA . 
. - . 

. EL ACCESO FÍSICO A LA BASE DE DATOS, POR MEDIO DE UNA SE-

RIE' DE RUTINAS QUE LO RELACÍONAN CON LA INTERFASE DE LOS -. 
. REGISTROS ALMACENADOS. ESTA INTERFASE PERMITE QUE EL SIS-

TEMA ADMINISTRÁDOR DE·LA.BASEDE DATOS TENGA UNA VISIÓN D!: 

LA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO COMO UN CONJUNTO DE ARCHI

VOS ALMACENADOS Y LE.¡:>E~MITE CONOCER LA ESTRUCTURA DEL RE

GISTRO CORRESPÓNDIENTE, EL CAMPO QUE SIRVE COMO LLAVE Y -

LOS CAMPOS QUE PUEDAN SERVIR PARA ACCESO DI RECTO, 

EL·M~TODO DE ACCESO ES EL ENCARGADO DE ASIGNAR. UNA 

DIRECCIÓN ÚNICA CADA VEZ QUE SE ~REA UN .NUEVO REGISTRO DEti 

TRO DE LA BASE DE DATOS, .·ADEMÁS, CONOCE ACERCA DE LOS RE

(HSTROS FÍSICOS (BLOQUES); COMO ESTÁN REL(\CIONADOS LOS -

CAMPOS PARA .FORMA~ REGISTROS •. COMO SE LLEVA A CABO LA SE-

CUENCIA: Y COMO ES EL ACCESO DIRECTO, 

2.2.2 ÜRGANIZACIÓN 

PARA ILUSTRAR LAS DISTINTAS FORMAS DE ORGANIZAR LOS 

DATOS ALMACHIADOS SE UTILIZARA UN EJEMPLO CON INFORMACIÓN -
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DE CINCO PESCADORES, PARA CADA PESCADOR TENEMOS UN NÚMERO 

SECUENCIAL, SU NOMBRE, LA OFICINA DE P~SCA A LA QUE ESTA -

ADSCRITO Y EL PERMISIONARIO PARA EL CUAL TRABAJA, 

N2 SEC, NOMBRE OFICINA DE NOMBRE O RAZON SOC, 
DEL PESCADOR PESCA DEL PERMISIONARIO • 

.. 

1 J, ALVAREZ VERACRUZ LA HIGIENICA 

2 M, BARRERA MAZATLAM TEPE PAN 

3 c. PEREZ ·TAMPICO TEPEPAN 

4 J, SANCHEZ LA PAZ LA HIGIENICA 

5 L. VELAZQUEZ CAMPECHE MARI TIMA 

ÜRGANIZACIÓN INVERTIDA 

SE UNEN LOS PESCADORES QUE LABOR.AM PARA UN MISMO PEB. 

MISIONARIO FORMANDO UNA LIST.O. COMO EL INDICE DE PERMISIONA 

R I OS A COMT INU/\C IÓN, 

NOMBRE O RAZON SOCIAL APUNTADOR 
DEL PERMISIONARIO 

MARI TIMA 5 

LA HIGIENICA 1 4 

TEPE PAN 2 3 
--- . ·----,--·-- -------. 

SE CREARON ÍNDICES POR CADA CAMPO SECUNDARIO DEL RE

GISTRO PERM!SIONARIO, LO (,1UE SE DENOMINA ORGANIZACIÓN INVEB. 
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TlDA, DE LA MISMA FORMA PODRÍAMOS UNIR PESCADORES ADSCRL . . 

TOS A LA MISMA OFICINA DE PESCA, TAL COMO EL ÍNDICE ANTE-

RIOR, 

.. ÜRGANIZACIÓM JERÁRQUICA 

SE REPRESENTA LA ORGANIZACIÓN JERÁR!l.UIC.6: SI SE. TOMAN 

DE LOS ARCHIVOS DE PESCADORES Y DE PERMISIONARIOS CON APUN'.". 

TADORES DEL SEGUNDO ARCHIVO AL PRIMERO Y SE TOMA A PERMISIQ. 

NARIO COMO SUPERIOR O RAÍZ .DE PESCADORES 

. . IMARIT;M'-' 

. [5J .· VELASP.UEZ 1 CAMPECHE 1 
EPE::>AN 

.,., 

LA HlGIE~llCA 

[1]-~~VAREZ ~RACRuQ ,_4 __ -_s_A_N_CH_E...,..z ___ l.A_P_A_z_·_, 
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EL ARCHIYO DE PERMISIONARIOS ES UN ÍNDICE PARA EL 

ARCHIVO DE PESCADORES Y CONTIEtlE UNA ENTRADA PhRA CADA -

OCURRENCIA DE REGISTRO DEL ARCHIVO DE PESCADORES. 

SE ?UEDEN COMBINAR LAS DOS REPRESENTACIONES ANTE

RIORES PARA OBTENER LAS VENTAJAS DE AMBAS Y SE "ILUSTRA -

COMO SIGUE; 

~---------'---o-r· . HIGIEN!Cill] 

r 

TEPEPAN ,• .,_._._ 
-·l ... 

. ' 
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EN EL EJEMPLO AMTER IOR TEtlEMOS UN ARCHIVO QUE CON

TIENE OCURRENCIAS DEL REGISTRO PERMISIONARIO, CADA UNA -

DE ÉSTAS OCURRENCIAS CONSISTE DE UNA LISTA VARIABLE DE -

OFICINAS, EN ESTE CASO, HEMOS REPRESENTADO LA ASOCIA- -

CIÓN ENTRE ESTAIJOS Y SUS OFICil'IAS, COLOCÁNDOLOS EN UN MI~ 

MO REGISTRO, 

2~3 TECNICAS DE AccESO 

LA INTERFASE ENTRE EL MÉTODO DE ACCÉSO Y LA BASE -

DE DATOS FÍSICA, TIENE CONO UNIDAD LA OCURR.ENCIA DE UN RE. 

GISTRO:. EN ESTA INTERFASE ES DE IM~ORTANCIA LA COUTIGÜE-

DAD FÍSICA, LA CUAL NOS PERMITE REPRESENTAR LA SECUENCIA 

DE LAS OCURRENCIAS DE LOS REGISTROS ALMACEMADOS, ÉSTO RE

PERCUTIRÁ EN EL DISEÑO DE ÍNDICES NO DENSO •. ESTO S!GNIFl 

CA QUE UN AP.CHIYO. CON ÍNJHCES SE DIVIDE EtJ GRUPOS, CADA 

, GRUPO CONTENDRÁ VARIAS OCURRENCIAS DE REGISTROS B.L'.JO LAS 

SIGUIENTES CONDICIONES: 

PARA· CUALESOUIERA DE. LOS DOS GRUPOS, TODAS LAS - -

OCURRENCIAS DE kEGISTROS ALMACENAUOS EN UNO, PRE

CEDEN A TODOS LOS DEL OTRO. 

tN CUAL!;1UJER GRUPO, LA SECUENCIA DEL ARCHIVO ESTÁ 

REPRESENTADA POR LA CONTIGUEDAD FfSICA. 
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VIDIDOS Eti GRUPOS 0.UE COtlSISTEM EM LAS ENTRA..DAS DE TODAS 

LAS PISTAS EN UN CILINDRO DEL ARCHIVO Y LOS INDICES DEL 

CILINDRO CONTIE~!EN UNA ENTRADA PAP.A CADA GRUPO, 

INDICE DE EtlTRADA AL 
CI utmrw 

APUNTADOR 1 LLAVE MAYOR 

AL CILINDRO AL GRUPO DE • 

PISTAS ¡ 
~~~~~~~~~~~~~~·___J 
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· t LLAVE ~~'.!OR EN LA .J.t:t<• 
PISTA lLL -

_cI~IMDRO. 

APUNT~L'();( 
A LA !A, 
PISTA 

U.AVE MAYOR 
EM U\ 7Dt\, 
PISTA 

APlJ.'ITAOOR J : UA\IE MAYOR APUNT/l.OOR 1
1 A LA 2iJA, EN LA ULTI- A LA ULT.I.. . 

PISTA. , MA PISTA, f"A PISTA, j 

···--- ___ ¡_ ________ - -- - ··-·-··-_J 

2.4 · f·1oDELos DE BASES DE DATOS 

·. 2,4.1 ENFOQUE RELACIONAL 

POR MED l O DE UN E,JEMPLO, DAREMOS UNA P!TRO;)UCC 1 ÓM 

AL EMFOQUE RELAC 1 OMAL. EN ESTE F.JEMPLO, LOS !JATOS ESTÁN 

ORG/\i'HZADOS EN TRl:S TABLAS: PESCADORES, ESPECIES Y OFI

C 1 t·lAS DE PESCA, 



tL Í tlD ICE CONTIENE Ufl.A. ENTRADA POR GRUPO, DAMDO EL 

VALOR MÁS ALTO DEL CAMPO INDICADO QUE OCURRA EM EL GRUPO 

Y UN APUNTADOR HACIA EL "RirlC IP IO DEL GRUPO, LA SECUEN-

CIA DE GRUPOS ESTÁ REPRESENTADA POR LA SECUENCIA DE LOS 

Í i·:DI CES, 

EL T~RMIHO MO DENSO SE REFIERE AL HECHb DE nuE LOS 

ÍNDICES NO CONTIENEN UNA Et!TRADA PAP.A CADA OCURRENClt\ CE 

REGISTRO ALMACENADO, 

EJEMPLO: SUPONIENDO QUE SE TIENE UN ARCHIVO DE 101000 RE. 

GISTROS Y LO CIV!DIMOS EN GRUPOS.DE l,QQO REGISTROS, EN -

CADA UNO TENDREMOS EL SIGUIENTE ÍNDICE DE ENTRADA: 
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' 
1 

'> iY'O ¡· ' ·""' u .. i 

¡ 3:ººº 1 

346 
840 

DONDE LA PRIMERA PARTE DEL ÍNDICE SE -

REFIERE A LA LLAVE MAYOR DEL GRUPO Y - . 

LA SEGUNDA A LA DIRECCIÓN FÍSICA"DONDE 

SE ENCUENTRA EL INICIO DEL GRUPO, 
1 :¡ 

. . . ' . 
¡ 10,000 .• 3,440 1 

JA~BI~~ SE PUEDEN CREAR ÍNDICES DE VARIOS NIVELSS, 

lA RAZÓN. PARA TENER UNA SEl1AL EN EL PRlt'lER LUGAR ES . PJ'.RA 

NO TENER LA NECESIDAD J)E UHA .BÚS0.UEDA SECUENCIAL DEL AR-,;_. 

CHIVO. De TODAS MANERAS LA BÚS~UEDA SECUENCIAL ES AÚN ti.E. 

CESARIA EN LOS ÍNDICES, SI LOS ÍMDICES CRECEM, LA SOLU--

ClÓfl: ES LA DE CONSTRUIR APUNTADORES DE ÍHDICES. A CONTI-

NUACIÓN SE MUESTRA ur~_EJEMPLO DONDE EL ARCHIVO ESTÁ DIVI

Dl DO EN GRUPOS DE LIMA PISTA CADA UNO. Los f MDI CES COMTI E. 

t~EN UNA ENTRADA ?ARA CADA PI STA, ESTOS A SU VEZ ESTÁN Dl. 
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PESCADORES 

p 1 ··-~ ------·------ ~·-·---

N NOtIBRE OFICINA 
... -···--·-··~· ---- -

l ALVAREZ VER.l\CRUZ 
..., 

BARRERA MAZATLAN L. 

4 PEREZ TAMPICO _, 

L• 1 SANCHEZ LA PAZ 

5 VELAZQUEZ CAMPECHE 

N P = NUMERO DE PESCADOR 

ESPECIES 

N E NOMBRE KGS, 

1 MOJARR:\ 7,500 

2 C.i:l.MARON 10,000 
3 S.1\RDI NA l,900 

·'.: 4 .ll.TUN 3,150 

N E = NUMERO DE ESPECIE 

OFICINAS 

¡- :º _____ ~:~:::H~+ :::::HE 
¡ 2 i MAZATLAN SINALOA 

PERMISIONARIO 

HIGIENICA 

TEPEPAN 

TEPEPAN 

HIGIENICA 

MARITIMA 

_J 

KGS, 

7,500 

6,500 

1 ! 1 

VERACRUZ 1 VERACRUZ 8,LIOQ 

LA P.t\Z ____ J ___ ª_·_c_. _s_. ____ '-l_,2_º_º_ L ___ L_ 
Ng = NUMERO DE OFICllJA 

·-

4. 



(JI.DA UNA DE ESTAS TRE:) lABtAS SEMEJA lit" ARCHlVO SE

cua:CIAL CON RfNGUH!C:S E!·J Ll.'GAR !JE pf=r:;ISTROS y C0LUMNAS EN 

LUGAR DE CAM!"OS, r:AJ:'·.''.\ UN/\ !)E ÉST/\S íABLAS ES UN CASO ESPE. 

LIP.L DE LO 0UE. EN MATfMÁT ICAS St CONOCE COf10 RELACIÓN, r:L 

ENFOQUE RELAClnNAL DE LOS ~ATOS SE BASA ~M 0UE LOS ARCHl-

VOS OBEDECEN CIERTAS RESTRICCIONES Y ?US9EN SE~ CONSIDERA

DOS COMO RELAClOMES MATEMÁTICAS; ~STO MOS PERMITE APLICAR 

LA TEORÍA DE REL.l\CIONES A LOS PROBLEMAS CON LOS DATOS EN -

LOS ARCHIVOS, 

LLAMAREMOS N-ADAS A LOS RENGLONES DE LAS RELACIONES, 

YA QUE ESTE TÉRMINO TIENE UNA DEFINICIÓN MÁS PRECISA QUE -

RENGLÓN O REGISTRO. 

UN CONCEPTO IMPORTANTE i:N LA TF.ORÍA DE RELACIONES -

ES EL DE DOMINIO. EL DOMlNIO ES EL CONJUNTO DE LOS POSI-

BLES VALORES QUE PUEDEN APARECER EN UNA COLUMNA. 

PoR SJEMPLC, LAS COLLir1MAS DE l<Gs. EN LAS RELAC I OMES 

DE ESPECIES Y OFIClNA, SON TODOS LOS POSIBLES VALORES DE -

KGS, QUE PUEDA HABER, ESTE DOMINIO, AUNQUE MO ESTÁ ALMt'.C.E. 

NAOO EXPLÍCITAMENTE EN LA BASE DE DATOS, DEBE ESTAR DEFINI

DO EN EL ESQUEMA CONCEPTUAL Y TE~CRÁ UN ~OMBRE PROPIO. 

UNA CARACTERÍSTICA ESTRUCTURAL DE DATOS RELACIONA-

LES CONSISTE EN QUE LAS ASOCIACIONES ENTRE N-ADAS ESTÁN R.E. 

PRESENTADAS ÚNICAMENTE POR LOS VALORES DE LAS COLUMNAS EX-
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TRAIDOS DEL MISMO DOMINIO, 

ÜTRA CARACTER Í ST 1 CA DEL ENFO~UE RELACIONAL ES QUE -

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS, ESTÁ RE. 

PRESENTADA POR TABLAS, 

A CONTINUACIÓN FORMALIZAREMOS ALGUNOS CONCEPTOS DEL 

ENFOQUE RELACIO~lAL, 

DEFINICIÓN DE RELACIÓN.- DADOS LOS CO~!JUMTOS - - -

Dl' D2, •• ,,, Dl'I NO NECESARIAMENTE DISTINTOS, UNA RELACIÓN 

R ES UN CONJUNTO DE M-ADAS, CADA UNA DE LAS CUALES OBTIENE 

su PRIMER ELEMENTO DE Dl' EL SEGUNDO DE n2, ETC. Los CON

JUNTOS Di SON LOS DOMINIOS. EL NÚMERO ~ ES EL ERADO DE R 

Y EL NÚMERO DE N-ADAS EN R ES LA CARDINALIDAD DE R. 

DE ESTA DEFINICIÓN SE DESPRE~DEN LAS SIGUIENTSS PRU 

PIEDADES: 

A) NINGÚM RENGLÓN ES IGUAL A OTRO 

s) EL ORDEN DE LOS RENGLONES NO ES SIGNIFICATIVO 

e> EL ORDEN DE LAS COLUMMAS SÍ ES SIGNIFICATIVO 

EN ESTE ÜLTlMO CASO, DADO QUE LOS USUARCOS DE LA 3A 

SE DE DATOS SE REFERIRÁN A COLUMNAS POR SU NOMBRE, EN LU-

GAR DE SU POS I C:I ÓN, TRATAREMOS EL ORDEN DE LAS COLUM~!AS CQ. 
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MO SI FUERA TAN IRRELEVANTE COMO EL ORDEN DE LOS RENGLONES, 

DOMINIO O ATRIBUTOS 

Es IMPORTANTE NOTAR LA DIFERENCIA ENTRE DOMINIO y c~ 
LUMNAS O ATRIBUTOS, ESTOS ÚLTIMOS SOM VALORES EXTRAIDOS DEL 

DOMINIO, 

LAS ÚNICAS RELACIONES PERMITIDAS EN UN MODELO RELA-

CIONAL, SON AQUELLAS OUE SATISFACEN LA NORMALIZACIÓN, ÉSTO 

ES, "CADA VALOR EN UNA RELACIÓN O CADA VALOP. EN UMA N-ADA -

ES ATÓMICO", ES DECIR QUE ESTÁN REDUCIDOS A SU MÍNIMA EXPRE. 

SIÓN Y POR LO TA~TQ, SON INDIVISIBLES. 

UNA RELACIÓN QUE SATISFACE ESTA CONDICIÓN, SE DICE 

QUE ESTÁ NORMALIZADA, 

Es FÁCIL PASAR DE UNA RELACIÓN NO NORMALIZADA A UNA 

NORMALl ZADA. MOSTRAREMOS EL PROCEDIMIENTO COM UN EJEMPLO, 

1\NTES DES PUES 
1 

CLAVE or:c. PRODUCC ION 

01024 15.000 
¡-~:~--::. -=~::~:~~;~;; ~ 

11 2L:5 34, 1}0~ \ 01245 3Ll,Q;)Q 
023L!O 28, 500 
0211~9 5.100 
02007 31,0JO 

:. -~-3.~5~- --·- .1 4~-·-º~~ ..... _J 

02 340 20,500 
02 143 5.100 
02 007 31.GOO 
03 065 47.000 1 

_ _J 
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MATEMÁTICAMENTE, ANTES ES UHA RELACIÓN DE GRADO 2, 

PERO ES UNA RELACIÓN EN LA CUAL ALGÚN DOMINIO NO ES SIMPLE. 

DESPUES ES EG'UIVALENTE A UNA RELACIÓN DE GRADO 3, CON LA -

PROPIEDAD DE QUE TODOS SUS DOMINIOS SON SIMPLES, ÉSTO ES, -

DESPUES ESTÁ NORMAL! ZADA. 

ToMAREMOS SÓLO LAS RELACIONES NORt1ALIZADAS EN EL EN

FOQUE RELACIOMAL YA QUE COMO EL EJEMPLO NOS MUESTRA, ESTA 

CONDICIÓN NO IMPONE NINGUNA RESTRICCIÓN Y SIMPLIFICA LOS -

OPERADORES DEL SUBLEMGUAJE D~ DATOS, 

POR SER IMPORTANTE EL CONCE?TO DE NORMALIZACIÓM SE -

TRATARÁ AMPLIAMENTE EN LA SECCIÓN 2.5, 

Es COMÚN EN LAS RELACIONES CUE EXISTA UN ATRIBUTO -

QUE SIRVA COMO LLAVE PRIMARIA, PERO TODA RELACIÓN TENDRÁ AL 

GUNA COMBINACIÓN DE ATRIBUTOS QUE, EN CONJUNTO, IDENTIFICA

RÁN EN FORMA ÚNICA CADA n-ADA, EN LA RELACIÓN DESPUES DEL -

EJEMPLO, DE LA COMBINACiÓN DE LOS ATRIBUTOS 11!:STAD011
, 

11 EXPE. 

DIENTE" TIENE ESTA PROPIEDAD. LA EXISTENCIA DE T~!- COMBINA 

CIÓN ESTÁ GARANTIZADA POR EL HECHO DE Qtl~ EN UNA RELACIÓN -

NO EXISTEN DOS N-ADAS IGUALES, POR LO TANTO, TODA RELACIÓN 

TIENE UNA LLAVE PRIMARIA. 

W GENERAL, UN ATRiBUTO DE LA RELACIÓN Rl ES UNA LLA 

VE EXTERNA SIEMPRE y CUANDO NO SEA U:-!A LLAVE ?P.IHARIA nr R1, 
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Y SUS VALORES SEAN LOS VALORES DE LA LLAVE PRIMARIA DE AL.. 

GUNA RELACIÓN R2• POR EJEMPLO, EL ATRIBUTO OFICINA EN LA 

RELACIÓN "PESCADORES" ES UNA LLAVE PRIMARIA DE LA RELA- -

e IÓN /1 OF I c HlAS". LAS LLAVES PRIMARIAS y EXTERNAS NOS al. 

DICAH LA ASOCIACIÓN ENTRE UNA RELACIÓN Y OTRA. 

UNA RELACIÓN NOS REPRESENTA UN ARCHIVO, UNA N-ADA 

ur: REC:: I STRO y UN ATRIBUTO A UN CAMPO. 
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2.4.2 EMFOQUE JERÁRPUICO 

LA S l GU l E ti TE FIGURA NOS MUESTRA ÜM POSIBLE MODELO 

JERÁRQUICO PARA LA BASE DE DATOS. 

102 1 BAJA CALIFORNIA J 

1 02224 1 

[ 0210L! 
1 

f04' CAMPECHE 
1 

1 

[04"021 

1 04010 

l~J_v_ER-,.,ACFWZ 
1 

MEXICALI 

ENSENADA 

CAMPECHE 

CD, DEL CARMEN 

1 
.1 

[__30~_ll0 _J_ ~LVARADO ·--

1 

r~ ------.. ---------- -------.. --, 
L_OlOS 1 CATEM1\CO ___ J 

¡-30282--[- VER~.CRUZ ~----~ 
·------~-------- ----, 
1 01 AC:UASCAt ! EtHES 1 
1 r ·-- --------··---------------
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EN ESTE MODELO LOS DATOS ESTÁN REPRESENTADOS POR -

UNA ESTRUCTURA DE ÁRBOL, CON ESTADO COMO SUPERIOR DE OFI

CINAS. EL USUARIO VE CUATRO ESTRUCTURAS DE ÁRBOL Y OCU-

RRENCIAS JERÁR'1UICAS; UNA PARA CADA ESTADO, CADA ÁRBOL -

CONSTA DE UNA OCURRENCIA DE ESTADO, CON UN CONJUNTO DE -

OCURRENCIAS DE OFICINAS. CABE HACER NOTAR QUE EL NÚMERO 

DE OFICINAS POR CADA ESTADO PUEDE SER MUY VARIADO, INCLU

YENDO AL CERO, 

PODEMOS REPRESENTAR AL "MODELO JERÁRQUICO DE LA FI

GURA ANTERIOR, CON UM SÓLO ARCHIVO, EL CUAL CONTIENE RE-

GISTROS ORGANIZADOS EN CUATRO ÁRBOLES, HAY QUE HACER NO

TAR QUE ÉSTE ARCHIVO ES MÁS COMPLICADO QUE LAS TABLAS UTL 

LI ZJ\DAS EN EL CASO RELACIONAL, EN PRIMER LUGAR, CONTIENE 

VARIOS TIPOS DE REGISTROS, EN VEZ DE UNO, EN NUESTRO ~ -

EJEMPLO, EXISTEM DOS TIPOS DE REGISTROS; UNO PARA EL ESTA 

DO Y OTRO PARA LA OFICINA, EN SEGU!l!DO LUGAR, TAMBIÉN CON 

TIENE "LINK RECORDSª (REGISTROS ESLABÓN) QUE COMUNICAN A 

LAS OCURRENCIAS DE ESTOS REGISTROS; EN MUESTRO EJEMPLO -

EXISTEN ENLACES (LINKS) ENTRE LAS OCURRENCIAS DE ESTADO Y 

OCURREllC I AS DS OFI C !MAS, 

Es FUNDAMENTAL EN EL ENFORUE JERÁRQUICO QUE CUAL-

QUIER REGISTRO TOME SU SIGNIFICADO REAL H.L\STA QUE 

SE LE VE DENTRO DEL CONTEXTO, YA ~UE fl!NGÚN REGIS

TRO DEPEHDIENTE PUEDE EXISTIR SIN UN REGISTRO SUPE 

RIOR, 
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EN EL SUBLENGUAJE DE DATOS, LA OPERACIÓN ANÁLÓGA 

PARA OBTENER EL SIGUIENTE REGISTRO (GET NEXT) EN -

EL ENFOQUE RELACIONAL DEBE INCLUIR UNA OPERACIÓN -

ADICIONAL PARA IDENTIFICAR AL REGISTRO SUPERIOR, 

EL ENFOQUE JERÁRQUICO ES UNA FORMA NATURAL PARA MQ. 

DELAR LAS ESTRUCTURAS JERÁRQUICAS EN LA VIDA REAL, 

NUESTRO EJEMPLO SE ENCUENTRA EN ESTE CASO, 

EXISTEN ALGUNAS PROPIEDADES QUE NO SON BUENAS DEL 

ENFOQUE JERÁRQUICO, POR EJEMPLO, EL EJECUTAR LAS -

OPERACIONES BÁSICAS: 

AGREGAR (INSERT),- ESTA OPERACIÓN NO ES POSIBLE -

SIN HABER DEFINIDO UN REGISTRO SUPERIOR, ES DECIR, 

NO PODEMOS DAR DE ALTA UNA OFICINA SIN SABER EN -

QUE ESTADO SE ENCUENTRA, 

ELIMIMAR (DELETE) .- LA BAJA DE CUALQUIER REGISTRO 

SUPERIOR, CAUSARÁ LA BAJA DE TODOS LOS REGISTROS -

DEPENDIENTES DE ~L. 

L1JS D/\TOS ALM1'\CEMADOS CONS I STEM EN VARIAS ~ASES DE 

DATOS, NO SÓLO UNA, YA f.JUE ES MUY POCO PROBABL::C flUE LOS DA TOS 
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OPERACIONALES DE UNA COMPANÍA ESTÉN CONTENIDOS EN UNA SOLA 

BASE DE DATOS. 

ENTONCES, EL MODELO DE DATOS CONSISTE EN UNA COLEC

CIÓN FÍSICA DE BASE DE DATOS. CADA BASE DE DATOS ESTÁ DE

FINIDA POR UNA DESCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS. LA CORRESPON. 

DENCIA FÍSICA DE LA BASE DE DATOS AL ALMACENAMIENTO, TAM-

BIÉN ESTÁ ESPECIFICADA EN ESTA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE EL 

CONJUNTO DE TODAS LAS BASES DE DATOS CORRESPONDE- AL ESQUE

MA CONCEPTUAL MÁS UNA PARTE DE LA DEFIMICIÓM DE LA CORRES

PONDENCIA ENTRE EL MODELO CONCEPTUAL Y EL INTERNO. 

COMO EN U\ ARQUITECTURA GENERAL, EL USUARIO NO OPE

RA DIRECTAMENTE EN EL MODELO DE DATOS, SINO QUE OPERA EN -

UN MODELO EXTERNO. UN MODELO EXTERNO DE UN USUARIO PARTI

CUU.R" CONSISTE EN UNA COLECCIÓN DE "BASES DE DATOS lóG I - -

CAS", DONDE CADA UNA DE ÉLLAS ES UN SUBCONJUNTO DE - - -

LA BASE DE DATOS FisICA CORRESPONDIENTE, CON 9CURRENCIAS -

DE REGISTROS LÓGICOS, LA DIFERENCIA EMTRE BASE DE DATOS 

FísICA y EASE DE DATOS LóGICA ES auE LA SEGUNDA PUEDE NO -

EXISTIR EN LA BASE DE DATOS, SINO QUE ESTÁ DEFINIDA EN TÉB. 

MINOS DE UNA o MÁS BASES DE DATOS Ffs1cos, y ESTABLECE UNA 

ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LOS DATOS, DISTINTA A LA ESTRUCT!J. 

P.A REPRESENTADA POR LAS BASES DE DATOS FíSICAS: ~sro NOS -

PERMITE UNA VISIÓN ALTERNATIVA DE LOS DATOS, 
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PARA CADA PERMISO: NÚt-~ERO DE PERMISO, ESPECIE Y VL 

GENCIA, 

EST/1.DO 

CLAVE NOMBRE PRODUCCION 

OFICINA 

CLAVE NOMBRE PRODUCCION 

PERMISIONARIO ,----·-

~-[--NOMBRE PRO_D_U-CC_I_O_N_ 

PERMISO 

L~~MERO J_E_s_P_E_c i_E_ J _. _v 1_GE~~:~~~] 

AQUÍ TENEMOS CUATRO TIPOS DE SEGMENTO! ESTADO, OFI-

<:!NA, PEi~MISIONAR!O, Y PERMISO. ESTADO ES EL SEGMENTO RAÍZ, 

LOS DEMÁS SON SEGMENTOS DEPE!IDI ENTES, (ADJ. SEGl'.El,!TO DEPEN-



CADA BASE DE DATOS LóG I CA SE DEFINE cm1 su MAPEO A 

LA BASE DE DATOS Ff SICA CORRESPONDIENTE. 

BASES DE DATOS FíSICAS (MODELO DE DATOS) 

ÜNA BASE DE DATOS ES UN CONJUNTO ORDENADO Y SUS ELE. 

,,ENTOS SON TODAS LAS OCUR[(ENCIAS DE UM TIPO DE REGISTRO FÍ 

srco. UNA OCURRENCIA DE REGISTRO FÍSICO CONSISTE DE UN 

ARREGLO JERÁRP.UICO DE OCURRENCIAS DE SEGMENTOS DE LONGITUD 

FIJA, LA UNIDAD DE ACCESO ES LA OCURRENCIA DE SEGMENTO -

QUE ENCABEZA UN ARREGLO JERÁRQUICO. 

COMO EJEMPLO, COMSrDERAMOS UNA BASE DE DATOS Ff SlCA 

QUE CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE EL REGISTRO NACIONAL DE PE& 

CA, CON LOS SIGUIENTES DATOS: 

POR CADA ESTADO: CLAVE DEL ESTADO, NOMBRE, PRODUC

CIÓN, DATOS SOBRE LAS OFICINAS EN ESTE ESTADO, 

PARA CADA OFICINA DE PESCA: CLAVE DE tA OFICINA, -

NONBRE, DIRECCIÓN, DATOS SOBRE LOS PERMISIONARIOS -

ADSCRITOS A ESA OF!CrMA Y PERMISOS EXPEDIDOS POR LA 

MISMA, 

PAR.A. CADA PERtHSIONARIO: CLAVE DEL PERMISIONARIO,-

NOMBRE, NÚMERO IJE EMPLEADOS y/o SOCIOS. 
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DIENTE TIENE UN REGISTRO PADRE; POR EJEMPLO, EL PADRE DE 

PERMISO ES OFICINA. DE MANERA SIMILAR, CADA PADRE TIENE 

AL MENOS UN HIJO, POR EJEMPLO, OFICINA TIENE DOS. 

PARA CADA OCURRE~;c I A DE CUALQUIER TI PO DE SEGMENTO, 

PUEDE HABER UN NÚMERO CUALQUIERA DE OCURRENCIAS (HASTA CE_ 

RO) DE CADA TIPO SE SEGMENTO HIJO, 

OFICINA 

OFICINA 

OFICIMA 

EST/.\DO 

1 30 1 

30282 

30343 
30024 

VERACRUZ 1 100,000 i 
1 

AL VARADO JUAREZ 24 
NAUTLA HIDALGO 9 
TECOLUTLA PRINCIPAL 3 

1 

·--··--~--L--~---~ 

3409 TEPEPAN 1 395 
1 4261 HIGIENICA 1 876 

PERMISIONARIO 

PERt·II SI ONAR 1 O 

1 ---=-. 
tS73 1 CAMARON 1 311272 ! PERMISOS 
1--- -- -1----- - - • - ' 

1---~~-~_j_ C-~~~~R_?!_I ~~~7~_j PERMISOS 
1 3Qq ; ATUN 311278 l PERMISOS 
¡______ ----' ---- - - ----- .. -----------~ 
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TENEMOS UNA OCURRENCIA DE LA RAÍZ (ESTADO), Y POR 

LO TANTO, UNA OCURRENCIA DE REGISTRO FÍS1CO DEL TIPO ESTA 

no. LA BASE DE DATOS co;nrnDRÁ HUCHAS OCURRENCIAS DE ES

TE TIPO DE REGISTRO Ftsrco, LAS CUALES REPRESENTARÁN LA -

INFORMACIÓN SOBRE LOS DIFERENTES ESTADOS, EN ESTE EJEM-

PLQ, EN LA OCURRENCIA DE ESTADO TENEMOS TRES OCURRENCIAS 

DE OFICINA, lAs DOS PRIMERAS OFICINAS NO TIENEN DEPEN- -

DIENTES, PERO LA TERCERA TIENE DOS OCURRENCIAS DE PERMI-

SIONARIO Y TRES OCURREHCIAS DE PERMISO. 

lAs PRINCIPALES PROPIEDADES DE ESTE MODELO SON: 

TIPO DE REGISTRO FÍSICO CONTIENE UN SOLO TIPO DE -

RAÍZ. 

UNA RÁIZ PUEDE TENER CUALQUIER NÚMERO DE TIPOS DE 

SEGMENTOS HIJO, 

(ADA HIJO DE LA RAÍZ PUEDE TENER CUALQUIER NÚMERO 

DE TIPO DE SEGMENTOS HIJO, 

PARA UNA OCURRENCIA DE UN TIPO DE SEGMENTO PUEDE -

HABER CUALQUIER NÚMERO DE OCURRENCIAS DE CADA UNO 

DE SUS HIJOS, 

NINGUNA OCURRENCIA DE SEGMENTO HIJO PUEDE EXISTIR 

SIN SU PADRE , 
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BASES DE DATOS LóGICAS rnoDELO ExTERNO) 

UN MODELO EXTERNO DE UN USUARIO PARTICULAR SE DEFINE 

COMO UNA COLECpÓN DE BASES DE DATOS lóGICAS, Y UllA BASE DE 

DATOS LÓGICA SE DEFWE cono UN SUBCONJUNTO DE LAS BASES DE 

DATOS ffSICAS CORRESPONDIENTES. 

UNA BASE DE DATOS lóGICA ES UN CONJUNTO ORDENADO, CU 

YOS ELEMENTOS SON TODAS LAS OCURRENC 1 AS DE UN TI PO DE REGI S. 

TRO LÓGICO, UN TIPO DE REGISTRO LÓGICO ES UN ARREGLO JERÁR 

QUICO DE TIPOS DE SEGMENTO: ESTA JERARQUÍA ES UNA SUBJERAR

QUÍA DE ALGÚN TIPO DE REGISTRO FÍSICO; LA ÚNICA DIFERENCIA

ENTRE LOS DOS ES QUE CUALQUIER TIPO DE REGISTRO FÍSICO PUE

DE SER OMITIDO EN EL REGISTRO LÓGICO, SóLO LA RAÍZ LÓGICA 

DEBE SER IGUAL A LA RAÍZ FÍSICA. 

SE PUEDEN DEFINIR VARIAS BASES DE DATOS lóGICAS A -

PARTIR DE UNA BASE DE DATOS FÍSICA, POR EJEMPLO: 

ESTADO 

PRODUCC 1 or1=-:=J ~LA_V_E _ _.__ __ N_OMBRE 

r OFICINA 

1 CLAVE _GoM_B_R_E _ __,_ __ D_I_RE_c_c_1_o_N __ _.. 

PERi·HSIONARIO 

1 CLAV_: __ ....___ ___ 1-1o~BRE _ _.___ 8'1P. v/o SOCIOS 
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Los SEGMENTOS FÍSICOS INCLUIDOS EN LA BASE DE DATOS 

lóGICA COMO ESTADO, OFICINA Y PERMISIONARIO, SE LES LLAMA 

SENSIBLES, 

EL USUARIO DE ESTA BASE DE DATOS LÓGICA NO SABRA DE 

LA EXISTEMCIA DE LOS DEMÁS SEGMENTOS, COMO EN NUESTRO EJEM. 

PLO DE LOS PERMISOS, EL CONCEPTO DE SEGMENTOS SENSIBLES -

PERMITE CONTROLAR LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, 

2.4.3 ENFOQUE RED o RETICULAR 

COMO SE MUESTRA EN LA SIGUIENTE TABLA, AL NOMBRE 

CIENTÍFICO DE UNA ESPECIE J>tARINA LE CORRESPONDEN VARIOS N0(1 

BRES VULGARES Y VICEVERSA 
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NOMBRE CIENTIFICO CLAVE NOMBRE VULGAR CLAVE 

THUNNUS THYNNUS C662 ATUH DE ALETA AZUL V065 
ATUN ROJO V070 

THUNNUS ALALUNGA C657 ALBACORA \1021 

ATUN DE ALETAS V066 
LARGAS 1 

AUXIS THAZARD C068 ALBACORA V~ THUNNUS SALI ENS C661 ATUN DE ALETA AZUL V065 
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NOMBRE VULGAR · .CLWE NmlBRE e I ENTI F 1 co CLAVE 

ATUN ALETA AZUL V065 THUNNUS SALI ENS C661 
THUMNUS THYNNUS C662 

ATUN ROJO V070 THUNNUS THYNNUS C662 
ALBACORA V021 AUXIS THAZARD C058 

THUNNUS ALALUNGA 

ATUN ALETAS LARGAS V066 THUNNUS ALALUNGA C657 

A CONTINUACIÓN LAS REPRESENTACIONES CON UN MODELO -

RETICULAR, 

EN ESTE MODELO COMO EN EL ENFOQUE JERÁRQUICO, LOS -

DATOS ESTÁN REPRESENTADOS POR REGISTROS Y ESLABONES (LINK), 

PERO LA RED ES UNA ESTRUCTURA MÁS GENERAL QUE UNA JERÁRQUJ_ 

CA, YA QUE PARA UNA OCURRENCIA DE REGISTRO PUEDE HABER 

CUALQUIER NÚMERO DE REGISTROS SUPERfORES Y NO SÓLO UNO CO

MO EN EL JERÁRQUICO, EL ENFOQUE DE RED ~ERMITE REPRESEN-

TAR UNA CORRESPONDENCIA DE VAP.IAS A VARIOS, MÁS DIRECTAMEN

TE QUE UN ENFOQUE JERÁRQUICO, ADEMÁS DE LOS REGISTROS QUE 

REPRESENTAN A LOS NOMBRES CIENTf FICOS Y A LOS NOMBRES COM!.!. 

NES, SE INTRODUCE lJN TERCER TIPO DE REGISTRO LLAMADO - - -

"CONECTOR". LiNA OCURRENCIA DE CONECTOR REPRESENTA LA ASO-

CIACIÓN ENTRE UN NOMBRE CIENTÍFICO Y UN NOMBRE VULGAR Y -

CONTENER OTROS DATOS, TODAS LAS OCURRENCIAS DEL CONECTOR 



THUNNUS 
i 
~ ALALUNGA 
¡ ¡,__c6_57_~ 
! 

ALBACOPJ\ 
V021 

! 
1 
1 ¡ 

L 

THUNNUS 
THYNNUS 

C662 h 
__ I 1 

l\UXIS 
THAZARD 

C063 

1 1 i ---------:¡ 

l C562/V07D r----1 CG62/VOG5 0 

THUtlNUS 
SALIENS 

C661 

·-·--,-n ¡-· 
ATUN ROJO LL ATUN ALETAS 

LARGAS 
Vüó6 

V070 , 

M O D E L O R E T I C U L A R 

ATUI~ ALETA 
AZUL 
V065 



PARA UN NOMBRE CIENTIFICO SON COLOCADAS EN m;A CADENA, Et1 

PEZANDO Y REGRESANDO Etl EL NOMBRE CIENTÍFICO, DE MANERA 

SIMILAR, TODAS LAS OCURRENCIAS DEL CONECTOR PARA UN NOM-

BRE COMÚN SON COLOCADAS EN UNA CADENA, LA CUAL EMPIEZA Y 

REGRESA AL NOMBRE COMÚN, CADA OCURRENCIA DEL CONECTOR ES. 

TÁ EN DOS CADENAS, EN LA DEL NOl".BRE CIENTÍFICO Y EN LA 

DEL NOMBRE COMUN, DEBE HACERSE NOTAR QUE LA CORRESPONDEt! 

CIA ENTRE UN NOMBRE CIENTÍFICO Y SUS CONCECTORES ASOCIA-

DOS ES DE UNO A VARIOS, LO CUAL DEMUESTRA QUE LAS ESTRUC

TURAS DE ÁRBOL PUEDEN SER FÁCILMENTE REPRESENTADAS EN EL 

SISTEMA DE RED, 

DE NUEVO, SE PUEDE COMPARAR AL MODELO DE DATOS COfl 

UN ARCHIVO DE REGISTROS Y ESLABONES (LINKS), LA ESTRUCTU

RA INTERM/• DE ESTE ARCHIVO ES MÁS COMPLEJA QUE EN EL ENFQ. 

QUE JERARQUICQ, 

A CONTINUACIÓN SE VERÁ QUE PASA CON LAS OPERACIONES 

DE ALMACENAMIENTO, 

AGREGAR (JNSERT).- PARA DAR DE ALTA UN NUEVO NOM-

BRE CIENTÍFICO, SIMPLEMENTE SE CREA UNA NUEVA OCURRENCIA -

.DE NOMBRE ClENTÍ FICO, lNIClALMEfffE NO HABRA REGISTROS CO· 

NCCTORES PARA EL NUEVO NOMBRE CIENTÍFICO, SU CADEl~A CONSF: 

T!RÁ DE UN ÚNICO APUNTADOR DE NOMBRE ClENTf nco A ÉL Ml:>.•:Q, 
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ELIMINAR (DELETE).- PARA DAR DE BAJA EL CONECTOR 

DE UN NOMBRE CIENTÍFICO COI~ UM NOMBRE COMÚN, SE DA DE BA. 

JA LA OCURRENCIA DEL CONECTOR ENTRE LOS DOS NOMBRES, 

LAS DOS CADENAS SERÁN AJUSTADAS AUTOMÁTICAMENTE, 

ACTUAL! ZAR ( UPDATEL - PODEMOS CAMBIAR EL NOMBRE -

COMÚN DE ÜNA ESPECIE SIN POSIBILIDAD ALGUNA DE INCONSIS

TENCIA, YA í-1UE CADA NOMBRE COMÚN APARECE UNA SOLA VEZ EN 

EL MODELO. 

2.4.4 CONSIDERACIONES SOBRE LAS BASES DE DATOS 

Los ENFOQUES DIFIEREN DE ACUERDO A LAS COORDENADAS 

SIGUIENtES: ~ 

1) TERMINOLOGfA 

2) ACTITUD 

3) CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES -

TERMINOLOGÍA 

HOMBRES QUE SE AS I GN,t\N A LOS. CONCEPTOS, . H 1 STÓR I CA 

MENTE LA TERMINOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS -

HA SIDO CONFUSA •. EL MISMO NOMBRE s~ unuu PARA COfiCEP

TOS DISTINTOS 6 EL MISt\O CONC_EPTO RECIBE NOMBRES oxs·rm-·-
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TOS DEPENDIENDO DEL ENFOQUE, POR EJEMPLO: 

- -

JERARQUICO RETICULAR RELACIOMl\L 

i TIPO DE SEGMENTO TIPO DE REGISTRO RELACION 
OCURRENCIA DE SEGf'ENTO OCURRENCIA DE REGISTRO N-Alll\ 

CAMPO DATO ATRIBUTO 
RELACIÓN PADRE - HIJO CONJUNTO DBTG ~ION 

ACTITUD 

Lo QUE LOS ENFOQUES PROPORCIONAN AL USUARIO. Los 
TRES ENFOQUES DIFIEREN EN ACTITUD, LOS SISTEMAS JERÁRQUL 

COS SE DESARROLLARON CON LA IMPLANTACIÓN EN MEMTE YA QUE 

PROPORCIONAN LAS CARACTERÍSTICAS QUE LA GENTE YA SABÍA -

CONSTRUIR. Los SISTEMAS RETICULARES SE DESARROLLARON P8. 

RA EL ADMINISTRADOR DE LA BASE DE DATOS Y EL USUARIO SO-

FI STICADO CON CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES QUE OPTIMIZARA 

LA ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BASE DE DA
TOS, Los SISTEMAS RELAClONALES SE DESARROLLARON PARA EL 

USUARIO !MFORMAL,YA nuE PROPORCIONARON CARACTERÍSTICAS -

QUE SON MÁS FÁCILES DE UTILIZAR, LO 0UE AMPLIA EL GRUPO-

DE USUARIOS, 
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I 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

LA DIFERENCIA MÁS IMPORTANTE ES LA FORMA EN QUE MANE

JAN LAS ASOCIACIONES TODOS LOS SISTEMAS, AGRUPAN ATRIBUTOS -

DEL MISMO CONJUNTO DE ENTIDADES, YA SEA EN TIPOS DE SEGMENTO, 

TIPOS DE REGISTRO O RELACIONES, SIN EMBARGO, UTILIZAN DI-

FERENTES MECANISMOS PARA RELACIONAR LOS DIFERENTES CONJUNTOS 

DE ENJIDADES. Los SISTEMAS JERÁRQUICOS UTILIZAN LAS RELA-

CIONES PADRE-HIJO EN UN ÁRBOL DE DEFINICIÓN JERÁRQUICA; LAS 

RELACIONES SON RESTRICTIVAS Y SIGUEN REGLAS MUY ESTRICTAS; -

LOS SISTEMAS RETICULARES UTILIZAN CONJUNTOS SABD ENTRE PRO-

PIETARIO Y MIEMBROS, ASIMISMO, OFRECEN VARIAS OPCIONES PARA 

MANEJAR DISTINTAS RELACIONES, DANDO COMO RESULTADO OUE ESTAS 

RELACIONES TENGAN MUCHAS CARACTERÍSTICAS COMPLEJAS Y POR ÚL

TIMO LOS SISTEMAS RELACIONALES UTILIZAN OPERADORES RELACIONA. 

LES, TALES COMO LAS UNIONES QUE CONECTAN A DISTINTAS RELACIU 

NES, LAS RUTAS DE ACCESO SON INVISIBLES AL USUARIO DE ACUER 

DO AL MODELO DE DATOS RELACIONAL. 

FINALMENTE. LAS DIFERENCIAS EN LAS CARACTERf STICAS FUii 

DAMENTALES, TALES COMO EL MAUEJO.DE ASOCIACIONES DEBEN DESA

PARECER. Tonos LOS SISTEMAS DEBEN RESOLVER LOS PROBLEMAS DE 

LA MISMA MANERA. 
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2. 5 NORMALIZAC ION 

PARA EVITAR LA COMPLEJIDAD A QUE TIENDEN LAS ESTRU,C. 

TURAS DE BASES DE DATOS SE RECURRE A UNA TECNICA LLAMADA 

NORMALIZACIÓN, LAS RELACIONES EN GENERAL ESTÁN SIN NORMA 

LIZAR ÉSTO ES, CONTIENEN CONJUNTOS DE VALORES EN ATRIBU-

TOS CUYA PRESENCIA CREA PROBLEMAS DE ACCESO Y NOS LLEVA A 

LA REDUCCIÓN EN LA INDEPENDENCIA DE DATOS, UNA RELACIÓN 

PUEDE TENER ATRIBUTOS CON DEPENDENCIA PARCIAL, INDIRECTA-

0 POLIVALENTE CON RESPECTO A UNA LLAVE, 

Los PRINCIPIOS SOBRE NORMALIZACIÓN SE ENFOCARON -

PRINCIPALMENTE A LOS MODELOS RELACIONALES, SIN EMBARGO.; -

TAMBIÉN SON APLICABLES A OTROS MODELOS DE BASES DE DATOS, 

E. F •. Cono DEFINIÓ TRES. NIVELES DE NORMALIZACIÓN, 

A LOS CUALES LLAMAREMOS PRIMERA, SEGÜNDA Y TERCERA FORMA 

NORMAL RESPECTIVAMENTE, . foDAS LAS RELACIONES NORMALIZA- · 

DAS ÉSTÁN EN LA PRIMERA FORMA NORMAL UFN), ALGUNAS DE·

LAS RELACIONES DE LA lFtL ESTÁN TAMBIÉN EN LA SEGUNDA -

FORMA NORMAL (2fN) , Y ALGUNAS RELACIONES DE LA 2FN ESTÁN 

TAMB l ÉN EN LA TERCER/'. FORMA NORMAL <3FI~) , 

PosTERIORMENTE, FAGIN DEFINE UNA CUARTA FORt1A NOB. 

ilAL (4fln, CON LA PROPIEDAD DE QUE ALGUNAS RELACIONES DE 

LA 3FN TAMBIÉN ESTÁN EN LA L!FN. 
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r--;-LACION. SIN NORMALIZAR 

I 

l _____ . 3FN J 
...----

l 4 F N 

ATOMIZANDO VALORES 
.EN ATRIBUTOS · 

DEFINICIÓN DE LA LLAVE 

ÜUITAMOS DEPENDENCIA 

ÍNDIRECTA 

ÜUITAMOS DEPENDENCIA 
PoL I VA LENTE . 
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·Niveles de Normalización 

.¡ 

! 
i 

. I 
1 
1 
1 

Un~verso de las relaciones 
(normalizadas y no normalizadas) 

Relaciones de la 1 FN. 
Re 1 a e i o n es No r.ma 1 i za das 

Relaciones de la 2 FN 

Relaciones .de 1 a 3 FN 
. l 

J 
¡¡¡¡¡¡;~ 

FNl Re 1 a e iones de la 4 

¡ 



NIVELES DE NORMALIZACIÓN: 

LA FORnA IDÓNEA ES LA CUARTA FORMA NORMAL: MOSTRARE

MOS SUS VENTAJAS Y CÓMO CONVERTIR UNA RELACIÓ~ QUE NO SEA 

DE ESTA FORMA EN UNA COLECCION EQUIVALENTE DE RELACIONES 

DE LA 4FN. 

DEFINIREMOS LA DEPEtlDENCIA FUNCIONAL DE UNA RELACIÓN, 

LA CUAL ES UN COttCEP10 DE GRAN IMPORTANCIA PARA EL ADMI-- · 

. NISTRADOR DE LA BASE DE DATOS EN SU DISE¡:!O DEL MODELO DE 

LA BASE, 

DEFINICIÓN: 

UN ATRIBUTO B DE LA RELACIÓN íl ES FUNCIONALMENTE DE

PENDIENTE DEL ATRIBUTO A, SI EN CADA iNSTANTE, CADA VALOR 

DE A EN R ESTÁ ASOCIADO CON UN SOLci VALOR DE B, Y SE EX--

PRESA COMO SIGUE A-·· ·;.·B, 

PoR EJEMPLO EN NUESTRA RELACIÓN PESCADORES~ LOS ATRi 

BUTOS r-WMBRE, OFICINA Y PERMISIONARIO SON FUNCIONALMENTE 

DEºENDIENTES DE NÚMERO DE PESCADOR CNP)i DADO UN VALOR -

Etl t·!P, EXISTE UllO Y SÓLO Uir VALOR ºARA CADA NOMBRE, •JFICJ_ 

NA Y "'ERMI S !C!\l','- !O i • .. O EX?RESAMOS DE L•~ SIGUI 1:NTE r·1ANERA: 
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NP OFICINA! 

PERMISIONARIO 

RECONOCER LAS DEPENDENCIAS FUNCIONALES ES ESENCIAL -

PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DE LOS DATOS: EL HECHO DE 

QUE OFICINA ES FUNCIONALMENTE DEPENDIENTE DE NP, SIGNIFI

CA QUE CADA PESCADOR SE ENCUENTRA REGISTRADO EN UNA Y SÓ

LO UNA OFICHJA, ESTA RESTRICCIÓN DEBE SER TOMADA EN CUEN. 

TA Efl LA DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL, PARA QUE EL -

DBMS LO PUEDA OBTENER. LA MANERA DE ESPECIFICARLO EN EL 

ESQUEMA CONCEPTUAL DETERMINA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DE. 

PENDENCIA, 

LA NOCIÓN De DEPENDENCIA FUNCIONAL PUEDE EXTENDERSE 

PARA El CASO EN QUE A Ó B Ó AMBOS S:':AN ATRIBUTOS CCM- -

PUESTOS. ENTENDIENDO POR ATRIBUTO COMPUESTO LA COMBIMA-

CIÓN DE DOS O MÁS ATRIBUTOS, 
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DEFINICIÓN: 

EL ATRIBUTO V ES TOTALMENTE DEPENDIENTE DEL ATRIBUTO 

X, SI ES FUNCIONALMENTE DEPEtlDIENTE EN CUALQUIER SUBCON.;.

JUNTO DE LOS ATRIBUTOS·DE X (x DEBE SER COMPUESTO), 

UNA RELACIÓN R ESTÁ EN LA PRIMERA FORMA NORMAL <lFtn
SI Y SÓLO SI TODOS .SUS DOMINIOS CONTIENEN ÚNICAMENTE VALO

RES ATÓMICOS, ES DECIR, QUE A CADA ATRIBUTO EN UN N-ADA SÓ. · 

LO LE CORRESPONDE UN VALOR, t!UNCA UM CONJUNTO DE VALORES, 

POR EJEMPLO, TOMEMOS UNA RELACIÓN SIN NORMALIZAR Y PA 

SÉMOSLA A LA lff.J. LA SIGUIENTE RELACIÓN MUESTRA .LOS PERMl 

SOS DE PESCA DE TRES DIFERENTES PESCADORES, REGISTRADOS -

EN DOS OFICINAS DISTINTAS, QUE TRABAJAN PARA DIFERENTES --
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PERMISIONARIOS Y CAPTURAN CAMARÓN Y ESCAr~. 

PEnMISOS O 

- 1 

NOMBRE CLAVE DE OFICINA PERMISIONARj ___ E OFICINA 

30282 ! 
ALVAREZ VERACRUZ 

1 

HIGlí::í;i(.A 1 

1 
; 

ALVAREZ 30282 VERA CRUZ HIGIENICA ' ! . 
1 

26304 ! 1 BARRERA MAZATLAN TEPEPAN 

BARRERA 26304 MAZATLAN TEPE PAN 

SANCHEZ 30282 VERACRUZ MARITIMA 

SANCHEZ 30282 VERACRUZ· MARITIMA i 1 

.i 1 

EN ESTA RELACIÓN EL ATRIBUTO "CLAVE DE OFICINA".SE 

COMPONE DE DOS CLAVES,, LOS. DOS PRIMERO DÍGlTOS CORRESPON 

CEN A LA'CLAVE DEL ESTADO DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA Y 

1.0S SIGUIENTES TRES A UIJ NÚMERO DE EXPEDIENTE DISTINTO PA 

RA CADA OF 1C1 NA DE PESCA DEL PAÍS, POR LO C!UE PODEftOS 

coNvERTIR A LA RELACIÓN PÍ:Rmsos U QUE ESTÁ srn rmr?MALI-

ZAR EN UMA REL&.CIÓtl DE LA lffl LLAMÉMOSLE eE.fil'J.$.Q_S J., 

" 
.E SCM~A 

e ArlARON 

E SCAMA 

e AMARON· 

E SCAMA 

' ' i 
1 .. 

1 
1 



PERMISOS 1 

' 
NOMBRE 

1 
ESTADO EXPEDIENTE 

,l\LVAREZ 30 282 

ALVAREZ 30 282 

BARRERA 26 304 

BARRERA 26 304 
SÁNCAEZ 30 282 

SANCHEZ 30 282 
., 

OFICINA 1 
1 

VERACRUZ 

VERACRUZ 

MAZATLÁN . 

MAZATLÁN 

VERACRUZ 

VERACRUZ 

PERM IS l ONARl-0 

·-

HIGIÉNICA 

HIGIÉNICA 

TEPEPAN 

TEPEPAN 

MARÍTIM.A 

MARÍTIMA 

¡ 

1 ESPECIE. 

+--- ---- ..... 
CA<'1ARór~ 

ESCAMA 

CAMARót: 

ESCAMA 

CAMARÓN 

ESC.AMA 



DEFINICIÓN: 

UNA RELACIÓN R ESlíÁ EN LA SEGUNDA FORMA NORMAL (2FtD , SI 

ESTÁ EN LA lFN y TODOS ~os ATRIBUTOS DIFERENTES A LA LLAVE SON 

TOTALMENTE DEPENDIENTES DE LA LLAVE PRIMARIA, 

UNA RELACIÓN QUE ESTÁ EN LA lFN PUEDE CONVERTIRSE 

EN UNA COLECCIÓN EQUJlVALENTE DE RELACIONES EN LA 2FN. 

EN LA RELACIÓN PERMISOS 1 LA UNIÓN DE LOS ATRIBUTOS PER

MIS IONARIO y ESPECIE mos PROVEE DE UNA LLAVE PARA DICHA RELA.;.

CIÓN, PERO NOS RESTRHtGE AL HECHO DE c:\UE. SÓLO PODRÍ.AMOS TENER 

EN ÉLLA, Y LO MISMO PASARÍA CON LA CREACIÓN DE OTRA!:; LUWES A 

PARTIR DE LA UNIÓN DE m FERENTES ATRIBUTOS EN ESTA RELACIÓN, 

EN OTRAS PALABRJ\1S EN LA RELACIÓN l:.ERMI SOS 1 NO HAY UN -

ATRIBUTO DEL CUAL SEA.n~ LOS DEMÁS TOTALMENTE DEPENDIENTES, POR 

LOO.UE NO HAY NINGUNO 1!1UE PUEDA SER TOMADO COMO LLAVE A MENOS 

QUE TOMEMOS .A VARIOS ATRIBUTOS EN CONJUNTO O QUE DEFINAMOS UNO 

NUEVO QUE IDENTIFIOUE A TODOS LOS DEMÁS; ESCOGIENDO LA SEGUN

DA OPCIÓN AÑADIREMOS a. ATRIBUTO NÚMERO DE PERMISO (Np) Y - - -

CONSTRUIMOS LA RELACEÓN PERMISO$ 2, LJ\ CUAL SE ENCUENTRA EN LA 

2FN. 
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PERMISOS 2 

1 l 
---, 

NP 
! 

NOMBRE l ESTADO EXPEDIENTE OFICINA PERMISIONARIO ESPfC!E 
i 
i 
1 

1 ALVAREZ 30 282 VERACRUZ HIGIENICA C:AMJ'.RON ' i 

1 

! 
2 ALVAREZ 30 282 VERACRUZ HIGIENICA E"SCANI~ 

3 BARRERA 26 304 MAZATLAN TEPE PAN C'AMJ':PON 

4 BARRER.A. 26 304 MAZATLAN . TEPEPAN E'SCfMA 

5 l 30 282 
1 

l 
SANCHEZ VERACRUZ MARITIMA . CAMPPON ! 

6 SANCHEZ 30 282 VERACRUZ MARTIMA E'SCJ'JllA ! 

t ¡ 1 

. NP = NUMERO D.E PERMISO 



DEFIMICIOf~ES: 

UN ATRIBUTO (?OSIBLEMENTE OlMºUESTO) DEL CUAL AL

GÚN OTRO ES 11 DEPEtlDJENTE 11
, ES UN O.E.TERMINANTE. 

UNA RELACIÓN NORMALIZADA R ESTÁ EN LA TERCERA FOR 

MA NORMAL (3fN) S 1 CADA DETERMINANTE ES UNA POS 1 BLE LLAVE, 

EN OTRAS PALABRAS UNA RELACIÓN ESTÁ EN LA 3FN SI 

TODOS SUS A TR IBUT.OS SON FUNCIONALMENTE DEPEND 1 ENTES DE -

LA LLAVE, 

EN LA RELACIÓN PERMISOS 2 EXISTEN PROBLEMAS DE -

DEPENDENC lA ENTRE LOS CAMPOS DE EXPEDIENTE, ESTADO Y OFl_ 

CINA, Y ENTRE NOMBRE Y PERMISIONARIO. MAS EXACTAMENTE -

~DO Y OFICINA DEPENDEN FUNCIONALMENTE DE ~D.IENTE Y 

ESTE A SU VEZ DE t!ÚMERO DE PERMISO (Np), ASÍ TAMBIÉN PER 

MISIONARIO DEPENDE FUNCIONALMENTE DE NOMBRE Y ESTE DE Nf, 
POR LO QUE PODEMOS DESCOMPONER A PERMISOS 2 EN LAS TRES 

RELACIONES SIGUIENTES, LAS CUALES ESTÁN EN LA 3fN, 

PERMISOS 3 

-
NP NOMBRE EXPEDIENTE ESPECI E 

l ALVAREZ 282 CAMA RO N 

2 ALVAREZ 282 ESCAMA 

3 BARRERA 304 CAMARO N 

4 BARRERA 304 ESCAMA 

5 SANCHEZ 282 CAMARO N 

6 SANCHEZ 282 ESCftMA 

..... ---···----l------------ ------------
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OFICINAS 

---------- ,__ ____ -·-·--· .. ··-·-
EXPEDIENTE l:SlADO OFICINA 

--~------
282 30 VERACRUZ 

304 26 MAZATLÁN 

PESCADORES 

. NOMBRE PERM IS IONAR I O 
·-----

ALVAREZ HIGIÉNICA 

BARRERA TEPEPAN 
. . . 

MARÍTIMA ··SANCHEZ 

DEFINICIÓN: 

UNA RELACIÓN NORMALIZADA R ESTÁ EN 4FN (CUARTA -

FORMA NORMAL) SÍ Y SÓLO SI, SIEMPRE QUE EXISTA UNA D.E,-

PENDENCIA POLIVALENTE E.N R, SEA D ATRIBUTO POLIDEPEN- -

DIENTE DE A, ENTONCES TODOS ~os ATRIBUTOS DE R SON FUN

CIONALMENTE DEPENDIENTES DE A. 
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EN LA RELACIÓN PERMISOS 3 EL ATRIBUTO NOMBRE MUL

TIDETERMINA AL ATRIBUTO ESPECIE, ÉSTO ES, EXISTE UNA DE-

PENDENCIA POLIVALENTE ENTRE NOMBRE Y ESPECIE. AUNQUE UN 

PESCADOR NO CAPTURA UNA SOLA ESPECIE (ESPECIES NO ES FUli 

CIONALMENTE DEPENDIENTE DE NOMBRE), EXISTE UN CONJUNTO -

BIEN DEFINIDO DE ESPECIES PARA LAS CUALES EL PESCADOR -

TIENE PERMISO DE CAPTURAR. 

ÜNA VEZ MÁS PODEMOS REEMPLAZAR LA RELACIÓN PERMI

SOS 3 POR DOS RELACIONES QUE ESTÉN EN LA CUARTA FORMA -

NORMAL, ESTAS RELACIONES SON: 

PERMISOS 4 

NP NOMBRE ESPECIE 
-·- -·· ~-~ 

1 ALVAR,EZ CAMARON 

2 ALVAREZ ESCAMA 

3 BARRERA CAMA RON 

4 BARRERft. ESCAMA 

5 SANCHEZ CAMA RON 

6 SANCHEZ ESCAMA 

HP = NUMERO DE PERMISO 
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PESCADOR - EXPEDIENTE 

NOMBRE 

ALVAREZ 

BARRERA 

SANCHEZ 

EXPE~-~-E ] 

• 
282 i 
304 
282 

1 

EN LA RELAÓÓN PERMISOS 3 TENÍAMOS EL PROBLEMA -

QUE SI A UN PESCADOR SE LE OTORGABA UN PERMISO PARA CAP-
. . . 

TURAR OTRA ESPECIE HABÍA QUE CREAR OTRO REGISTRO CON TO-

DOS SUS ATRIBUTOS, INCLUYENDO EL EXPEDIENTE LO CUAL NOS 

CREABA REDUNDANCIA, LA 4FN LO EVITA, 

DE ESTA FORMA NUESTRA RELACIÓN ORIGINAL (SIN NOR

MALIZAR) PERMISOS Ü SE TR~NSFORMÓ EN CUATRO. RELACIONES 

4FN: OFICINAS. PESCADORES~ PERMISOS 4 y PESCADOR - E)(Pf. 

DIENTE,· 
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2. 6 DESARROLLO FUTURO DE LAS BASES DE DATOS 

A MÁS DE 15 AÑOS DE DESARROLLO, LA TECNOLOGÍA DE LAS -

BASES DE DATOS SE ENCUENTRA EN UNA ETAPA PRIMARIA, SIN EMBAR

GO, HA CAUSADO UN GRAN IMPACTO EN EL PROCESAMIENTO DE DATOS. 

EL NÚMERO DE PERSONAS QUE UTILIZAN BASES DE DATOS, SE INCRE

MENTA CON PASO ACELERADO DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LOS COS-

TOS DE COMPUTACIÓN y AL AUMENTO DE LOS PROGRAMAS cnMPJL~~0~. 

No ·OBSTANTE, HAY .QUE SEÑALAR QUE LAS BASES DE DATOS AÚN SOU -

LENTAS EN SUS PROCESAMIENTO Y POR LO TANTO, EN SU OPERACIÓN, 

POR ESTA RAZÓN, LAS iNVESTlGACIONES SE HAN ENFOCADO A LA TEcriQ. 

LOGÍA DE ALMACENAMIENTO, PARTICULARMENTE EN MEMORIA ASOCIATI

VA: INCLUSO LAS POSIBILIDADES DEL MODELO RELACIONAL DEPENDEN

DE LOS AVANCES EN DICHATECNOLOGiA, 

2.6.1 TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO 

lA TECNOLOGÍA DE ALMACENAMIENTO SE SEPAPA EM TRES ÁF.EAS 

DE ACUERDO A SU RELEVANCIA PARA LAS BASES DE DATOS COMO SIGUE: 

1) MEMORIA LASER 

lI) MEMORIA DE BURBUJA 

111) MEMORIA ASOCIATIVA 



LA MEMORIA LASER Y LA MEMORIA DE BURBUJA HAN SIDO DISE

~<ADAS PARA ALMACENAMIENTO s EC UN DAR lo (n l seos ' TAMBO RES y OTROS), 

MIENTRAS LA MEMORIA ASOCIATIVA PUEDE ACTUAR COMO MEMORIA PRIMA 

RIA, CON LA CAPACIDAD DE ACCESAR UN REGISTRO POR MEDIO DE SU -

VALOR EN LUGAR DE POR SU DIRECClÓN FÍSICA. Es DECIR, QUE SU -

ACCESO SE LOGRARÁ BUSCANDO LA REPRESENTACIÓN BINARIA DESEADA -

SIN NECESIDAD DE OPERACIONES DE ENTRADA Y SALIDA, 

2.6.2 flEMORIA lASER 

EN LA MEMORIA LASER LA INFORMACIÓN ES CLASIFICADA, CON 

LA AYUDA DEL RAYO LAS.ER, EN UNA PLACA ESPECIAL EN FORMA DE UN· 

HOLOGRAMA DE BITS. PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN, ÉSTA ES R~ 

CONSTRUIDA A PARTIR DE LA EXHIBICIÓN DEL HOLOGRAMA EN UN RAYO 

LASER. 

lA INFORMACIÓN DE ENTRADA PASA A TRAVÉS DE UN JJISPOSI

TIVO ESPECIAL QUE CONVIERTE LOS PULSOS ELÉCTRICOS EN LUZ Y LA 

REORGANIZA EN FORMA DE ~NA MATRIZ DE BITS, ESTA MATRIZ1 MODU~ 
LADA CON UN RAYO LASER, PERMITE CREAR UN HOLOGRAMA EN UNA SE~ 

CIÓIJ ESPECIAL DE LA PLACA MEDIANTE LA DEFORMACIÓN FÍSICA DE -

SU SUPERFICIE, PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN ALMACENAD.!\ UN -

HOLOGRAMA ES PROYECTADO SOBRE UN ARREGLO FOíO-DETECTOR PARA -

SU CONVERSIÓN EN PULSOS ELÉCTRICOS, PARA BORRAR INFORMACIÓN, 



LA SUPERFICIE E~ DERRETIDA POR UN RAYO LASER MÁS PODEROSO. 

LAS PLACAS PUEDEN SOPORTAR MILES DE ESCRITURAS Y BORRADURAS

ANTES DE TENER QUE REEMPLAZARSE, UNA DESVENTAJA DE ESTE TIPO 

DE ALMACENAMIENTO ES LA NECESIDAD DE VOLVER A CREAR UNA SEC-

CIÓN ENTERA POR CADA ESCRITURA O BORRADURA. 

EN UN DISCO RÁPIDO SE TIENE UN TIEMPO DE ACCESO DE - -

5 A 20 MILISEGUNDOS CON UNA TASA DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE 

8 MEGABITS POR SEGUNDO Y SE TIENE UNA CAPACIDAD DE AL1".ACENA-

MIENTO ENTRE 107 BITS Y 108 BITS, CON UN TIEMPO DE ACCESO OUE 

VARÍA DE 20 A 300 MILISEGUNDOS, COMPARADO CON LOS DATOS AN-

TERIORES LOS INCREMENTOS CON LA MEMORIA LASER NO SON DRAMA-

TICOS1 PERO LA VIABILIDAD PARA SU MEJORAMIENTO ES GRANDE, LA 

CAPACIDAD DE 1012 BITS DE INFORMACIÓN Y UNA TASA MÁS ALTA DE 

ACCESO PARECEN FACTIBLES. AúN ASÍ NO PARECE QUE LA !-iE¡.jüRIA -

LASERTENDRÁ UN EFECTO DIRECTO PARA INCREMENTAR LA FUNCIONA-

LIDAD DE LAS BASES DE DATOS, EXCEPTO QUE ES UN ALMACENAMIENTO 

SECUNDARIO MÁS BARATO. 

2.6.3 MEMORIA DE BURBUJAS MAGN~TICAS 

LAS BUREUJAS MAG~~ÉTl CAS PUEi•l;N SER DESCRJ TAS C.0"i0. pr ·· ·· 

·r 
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QUEÑOS MAGNETOS FLOTANDO EN UN MEDIO MÁGNETICO ESPECIAL. 

ESTOS MAGNETOS ACTUARÁN COMO BITS. 

Los MAGNETOS SON GENERADOS EN DELGADAS LAMINAS DE MA 

TERIAL MAGNÉTICO, APLICANDO UN CAMPO PERPENDICULAR A LA SU

PERFICIE. CUANDO EL MAGNETISMO DEL CAMPO SE INCREMENTA, LA 

SUPERFICIE SE ROMPE EN PEQUEÑOS CILINDROS MAGNÉTICOS QUE -

FLOTAN COMO BURBUJAS EN UN CAMPO DE MAGNETIZACIÓN OPUESTA. 

lAs BURBUJAS PUEDEN SER PROPAGADAS A LO LARGO DE PISTAS PRE. 

DEFINIDAS CON LA AYUDA DE IMANES AUXILIARES DE FORMAS ESPE

CIALES• CUYAS FUERZAS DE ATRACCIÓN Y REPULSIÓN SON UTILIZA

DAS PARA GUIAR LAS BURBUJAS, EXISTEN TÉCNICAS PARA DETEC-

TAR, CREAR, DESTRUIR Y DESVIAR LAS BURBUJAS, CADA BURBUJA 

REPRESENTA UN BIT Y ES LLEVADA A TRAVÉS DE UN MECANISMO'DE 

LECTURA V ESCRTTURA, LAS OPERACIONES.LÓGICAS PUEDEN SER -

REALIZADAS DESVIANDO UNA BURBUJA DE UNA PISTA A OTRA, 

Es INTERESANTE COMPARAR LA MEMORIA DE BURBUjAS CON 

EL ALMACENAMIENTO EN DI seos 1 SE PUEDE OBTENER Ut~A DENS 1 -

DAD DE ALMACENAMIENTO DE 105 A 107 BITS POR cM2, CON UN 

TIEMPO DE ACCESO DE 20 MILÉSIMAS DE SEGUNDO EN LA MEMORIA 

DE BURBUJAS MAGNÉTICAS. UN TIEMPO DE ACCESO DE MENOS DE -

UNA MI LÉSlMA DE SEGUNDO CON UNA DENSIDAD DE 109 BHS POR 



cM2 PARECE FACTIBLE. ESTO LO HACE MUY FAVORABLE EN COMPARA

CIÓN CON LOS DISCOS, EL i'ROBLEMA SE ENCUENTRA EN EL COSTO -

DE PRODUCCIÓN DE LA MEMORIA DE BURBUJAS, EL CUAL HOY EN DÍA

ES MUY ALTO, 

YA QUE LA BURBUJA MAGNÉTICA INCORPORA LA MEMORIA Y -

EL MANEJO DE DATOS EN EL MISMO MEDIO, RESULTA MUY ÚTIL PARA 

LA BASE DE DATOS, 

2.6.4 MEMORIA ASOCIATIVA 

LAS MEMORIAS ASOCIATIVAS SON PROCESADORES ESPECIALES

QUE PUEDEN ACCESAR PALABRAS EN LA MEMORIA POR SU CONTENIDO -

EN LUG/\R DESU DIRECCIÓN, BÁSICAMENTE EN UN PROCESADOR QUE 
,. ' . 

PUEDE OPERAR SIMULTÁN.EAMENTE EN TODAS LAS PALABRAS DE LA ME-

MORIA, ESTE CONCEPTO APARECIÓ EN LA LITERATURA A FINES DE -

LA DÉCADA DE LOS SESENTA. ÜESDE ENTONCES VARIAS IDEAS HAN 

SURGIDO PARA LLEVARLO A LA REALIDAD Y YA BASTANTES PROTOTI -

POS. ESTÁN DISPONIBLES, PERO TODOS SON AUN MUY CAROS PARA SU 

uSO EN GRAN ESCALA, 

&7 



lA TÉCNICA EN MEMORlA ASOCIATIVA IMPLICA DIVIDIR -

LAS PALABRAS EN BITS Y GENERANDO OPERACIONES PARALELAS EN 

CADA BIT PARA TODA PALABRA EN LA MEMORIA. REPITIENDO ES

TA OPERAC1ÓN. SUCES.IVAMENTE DEL PRIMERO AL ÚLTIMO BIT DE -

LA PALA~RA, EL CONTENIDO DE LA MEMORIA ES PROCESADO, RE

CIENTEMENTE HA SURGIDO LA lDEA DE HACER EL MISMO PROCEDI

MIENTO POR BYTES. POR EJEMPLO: 

SUPONGAMOS QUE HEMOS CARGADO EN LA MEMORIA UN AR-'

CHIVO CON REGISTROS DE LONGITUD FIJA, CADA UNO CONTENIEN 

DO .EL NOMBRE DFL PESCADOR Y EL NOMBRE DE LA OFICINA DE -

PESCA A LA CUAL SE REGISTRARON. SE DESEA BUSCAR AQUELLOS 

PESCADORES QUE TENGAN COMO· OFICINA VERACRUZ V QUE SU APE-

LLIDO .COMIENCE CON D. PARA HACER ÉSTO, LA MEMORIA ASOCIA-: 

TIVA REQUIERE DE DOS REGISTROS ESPECIALES, UN REGISTRO DE 

COMPARACIÓN V OTRO DE MÁSCARA, CADA UNO CONTENIENDO LA -

MISMA LONGITUD QUE LA DEL REGISTRO EN EL ARCHIVO, EL RE

GiS"TRC DE COMPARACIÓN SERÁ CARGADO CON LA LETRA D Y EL -

NOMBRE DE LA OFICINA VERACRUZ EN LAS POSICIONES APROPIA-

DAS Y EL REGISTRO MASCARA SERÁ CARGADO CON UNOS EN LAS PQ 

SICIONES DE INTER~S Y CEROS EN LAS DEMAS, COMO SE NUES-

TRA EN LA SIGUIENTE FIGURA. SE PRETENDE QUE EL REGISTRO 

MÁSCARA CUBRA TODAS LAS POSICIONES INNECESARIAS EN LA ME-
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MOR!A. Tonos LOS REGISTROS SERAN REVISADOS SIMULTANEA-

MENTE PARA APAREJARLOS CON EL CONTENIDO DEL REGISTRO DE 

COMPARACIÓN, EMPEZANDO CON EL PRIMER BIT A LA IZQUIERDA, 

lAs POSICIONES CUBIERTAS SERÁN IGNORADAS. 

D VERACRUZ 

1oaooa80QOOOOOQOOOGOQOOOOOOOOOOOOllllllll 

ALVAREZ RAÚL BUZO VERACRUZ 

DIAZ ENRIQUE PESCADOR VERA CRUZ ** 
DUARTE JOSE PESCADOR LOS MOCHlS 

SANDOVAL ARTURO COCINERO AL VARADO 

MEJIA ANTONIO PESCADOR TAMPICO 

AQUÍ SE PRODUCEN ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS -

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA ASOCIATIVA BASADA EN EL 

MODELO TEÓRICO, PARA BÚSQUEDAS ORDINARIAS, LA TASA DEL 

NÚMERO DE PREGUNTAS A LA MEMORIA QUE SE REQUIERE PARA UN 

PROCESAMIENTO SECUENCIAL Y LAS QUE SE REQUIEREN PARA EL 

PROCESAMIENTO ASOCIATIVO ES PROPORCIONAL AL LOGARITMO DE 

LA LISTA BUSCADA, PARA BÚSQUEDAS CON VARIAS CONDICIONES, 

ESTA TASA ES DE 50 A }, PARA UNA LISTA DE 16 CARÁCTERES, . 
LA TASA DE ACTUALIZACIÓN ES DE 30 A l. TAMBI~N SE HA E~ 

TIMADO QUE PARA UNA BASE DE DATOS, UNA MEMORIA SECUEN- -

CIAL OCUPA DE DOS A CUATRO VECES MÁS ALMACENAMIENTO COM-
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PARADO CON LA MEMORIA ASOCIATIVA1 BÁSICAMENTE DEBIDO A LA 

NECESIDAD DE DIRECTORIOS PJ\RA MEMORIAS SECUENCIALES. LA . 
MAYOR VENTAJA SURGIRÁ DE LA FACILIDAD DE LA BÚSQUEDA PARA 

LELA QUE BAJARÁ CONSIDERABLEMENTE EL TIEMPO DEDICADO EN -

LA SELECCIÓN DE CAMPOS, APARTE DEL COSTO HAY OTRAS DOS -

DESVENTAJAS QUE NECESITAN ATENCIÓN. PRIMERAMENTE, LOS DA 

TOS DEBEN SER CARGADOS EN LA MEMORIA ASOCIATIVA A PARTIR

DEL ALMACENAMIENTO SECUNDARIO PARA QUE SEAN BUSCADOS, EL 

SEGUNDO CONSISTE EN LA NECESIDAD DE REGISTROS DE LONGITUD 

FIJA_ EN LA MEMORIA ASOCIATiVA, EN LA BASE DE DATOS, ÉSTO 

PUEDE RESULTAR EN.UN DESPERDICIO DEL ALMACENAMIENTO. 

:-:. ._·. 
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2.6.5 MÁQUINAS DE BASES DE DATOS (DATABASE MACHINES) 

UNA MÁQUINA DE BASES DE DATOS ESTA CONSTRUIDA DE -

TAL FORMA QUE SIRVE PARA UN PRÓPOSITO ESPECIAL Y CUYOS CIR 

CUlTOS SOPORTAN DIRECTAMENTE FUNCIONES DE ALTO NIVEL PARA 

EL MANEJO DE DATOS, ESTA NUEVA ÁREA DE•ITRO DE LA TECNOLO

GlA DE LAS BASES DE DATOS TIENE SU ORIGEN EN LOS TRABAJOS 

SOBRE MEMORIA ASOCIATIVA. 

EN UNA COMPUTADORA PARA -uso GENERAL .. LOS CIRCUITOS 

PROPORCIONAN UN NÚMERO LIMITADO DE JHSTRUCCIONES DE BAJO -

NIVEL. A TRAVéS DEL PROCESAooR CENTRAL V LOS COMANDO~ DEL MA

MEJO DE .DATOS DEBEN SER CONSTRUIDOS A PARTIR DE ~sros, CRE

ANDO UNA FASE DE PROGRAMACIÓN LO CUAL RESULTA INEFICIENTE. 

EN UNA MQUINA UE BASE DE DATOS LA FASE DEL MHEJO DE .DATOS . 

. {CUMMDOS DE EfHRADA Y SALIDA) SE TRANSFIERE CEL PROCESA -

DOR Cf:~ITRJl.t AL ALMACENAMIENTQ PROPORCIONANDO A LAS UNIDADES 

DE Al.HACEAAM!EMO UtlA MAYOR CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO. 

Los lJ\BORAlORlOS BELL FUEftON LOS PRIMEROS E~i ALOJAR 

"f.ll uNA ñltl icoM?UTADORA UH SntmA ADMm1s1R.AOOR ne B/\sE ne 

f:!Aros c.ts1 POR Cot·1ru:ro ENUZAHDOsE A UHA lbuvAc 1100. Ef; 
:=Q;;;JiA s mu.~.!'! ~.. 1~no1ECTO Se Wii N;SIJH~Ol.L-0 UN s [ STEHA DE 1 N

,...~n.~iac ;fi.;; Uñ!C/\it\)O Lt\S i:Ufi!C!ONCS f'~ ~nfHMRE EN PROCESAOORE$ 

:S~Y~S DEC PDP-·.11 (ENt.AZADOS f()~ •'J:OJO OE ESUOONES mt-lU 
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LA EJECUCIÓN DE LA~ FUNCIONES DE MANEJO DE LA BASE DE DATOS -

St UBICAN EN PROCESADORES DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE A ESA TA -

REA, Es IMPORTMITE SENALAR QUE TANTO EN LOS LABORATOR JOS BELL 

COMO EN EL PROYECTO SCION, EL OBJETIVO ERA MEJORAR LA EFlCIEli 

CIA DEL SISTEMA Y NO SU FUNCIONABILIDAD, 

DESDE 1970 LOS INVESTIGADORES DE ICl CONCIBIERON Y DI

SEÑARON A PARTIR DE UN MANEJADOR DE DISCOS CONVENCIO~AL CICL 
EDS-60) MEJOP.ADO POR MEDIO DE GRANDES BUFFER$ V UTILIZANDO -

LÓGICA DE BdSQUEDA. los_BUFFERS PERMITEN OUE CILINDROS ENTE

ROS SE LEAH A PARTIR DE LOS DISCOS. UNO POR UHO Y <:'!UE SE REA -

LlCE LA BÚSQUEDA EN UN CILINDRO EN EL BUFFER.MIENTRAS SE LEE 

OTRO CILINDRO, UTILIZANDO ESTA TtCNICA ES POSJBLE REVISAR EL 

CONTENIDO COMPLETO DE iJN EDS-60 EN UNOS CUANTOS SEGUNDOS, ÉS. 

TO PERMITE QUE EL USUARIO PUEDA REALIZAR BÚSQUEDAS POR CONTE-

NIDO Y NO POR MEDIO DE LLAVES ílUE TENGAN ~UE CONVER- - - -

TIRSE rn · DIRECCIONES FÍSICAS DEL DISCO. ESTE PRHJCI~IO -

ES l.A BASE PARA EL ICL CAFS (COHTEHT ADDRESSABLE FILE $TORE> 

QUE ES HASTA EL MOMENTO EL llNIC:O ME,DIQ DE ALHACEHAMIEHTO Dl

P.ECClotWl..E POR CONTENIDO QUE !STA DISPONIBLE EN EL MERCl\DO Y -

QUE APARTE ES EL ÚIUCO PRODUCTO COMERCIAL (.HJE lfltPLE:~ENTA r.L -

CONCEPTO DE f!IM.u 1 NA DE BAsE DE DATos. 

.· 'I 
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3. SELECCION DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS 

3,1 PRINCIPALES SISTEMAS DE BASES DE DATOS 

UN SISTEMA DE BASE DE DATOS ORGANIZA LOS ELEMENTOS DE 

INFORMACIÓN EN UNA ESTRUCTURA PREDEFINIDA RETENIENDO LAS RE

LACIONES ENTRE DICHOS ELEMENTOS DENTRO DE LA BASE DE DATOS, 

ExISTEN VARIOS SISTEMAS DE BASE DE DATOS COMO PRODUC

TO COMERCIAL, SIN EMBARGO, SE PODRÍA DISTINGUIR DOS TIPOS -

ESENCIALES: 

I) SISTEMAS BASE' DE DATOS CODASYL ( IDMS (ULLI NANE, 

DMSllOO UNIVAC ), 

II) SISTEMAS BASE DE DATOS CON ESTÁNDARES PROPIOS 

( ADABAS, TOTAL, SYSTEM 2,000 ), 

AMBOS UTILIZAN COMO LENGUAJES ANFITRIONES AL COBOL, 
PL/L FORTRAN, AssEMBLER Y SE IMPLEMENTAN EN LA MAYORÍA DE -

COMPUTADORAS COMERCIALES, 

3.1.1 SISTEMA BASE DE DATOS CODASYL DBTG 

EN EL REPORTE DBTG (DATA BASE TASK GROUP) DE CODASYL 

(CONFERENCE ON DATA SYSTEM LANGUMES) ESTÁN CONTENIDOS LOS -

PRINCIPIOS DE ESTE SISTEMA, 
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El. DBTG SE ESTABLECIÓ CON EL PROPÓSITO DE CREAR UNA -

ESTRUCTURA EST~NDAR DE BASES o~ DATOS. EL REPORTE CoDASYL

DBTG DE 1971. CONTEIWLA APARTE DE LOS LINEAMIENTOS GENERA-

LES, UN LENGUAJE PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA BASE CDDL DATA -

DESCRIPTION LANGUAGE), UN LENGUAJE DESCRIPTOR DEL SUBESQUE

MA CSDDL SUBESCHEME DATA DESCRIPTIOM LANGUAGE) Y UN LEMGUA 

JE PARA MANEJAR LOS DATOS <DML DATA MANIPULATION LANGUAGE). 

EL REPORTE CoDASYL-DBTG 1971 .HACE RECOMENDACIONES -

CONCRETAS EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES PARA UN SISTEMA 

DE ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS (SABD), A CONTINUACIÓN 

ENUNCIAMOS LOS-SIGUIENTES PRINCIPJOS: 

l. EL LENGUAJE PARA DEFINICIÓN DE DATOS (DDL) COMPRENDE 

UN ESQUEMA.Y Ul'I SUBESQUEMA. EL ESQUEMA ES LA DES- -

. CRIPCIÓN TOTAL DE LA BASE DE DATOS;. EL SUBESQUEMA -

ES UNA DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DE LA BASE QUE UTI

LIZARÁN LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN, 

2. LA UNIDAD DE DATOS ES EL REG l STRO. 

• 3. Los DATOS SE ENCUENTRAN POR MEDIO DE CONJUNTOS 
(sETs). Los CONJUNTOS FORMAN RELACIONES ENTRE DOS 

TI POS DE REGISTRO. Los CONJUNTOS T 1 ENEN CARACTERÍ s

Tl CAS QUE PERMITEN IMPLEMENTAR ESTRUCTURAS ;SECUENCIA 

* En este trabajo la palabra conjunto (set) es distinta al 
concepto matemático de conjunto. 
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LES, DE ÁRBOL O DE RED, 

4. LA 1 NTERFASE DEL LENGUAJE DE MANEJO DE DATOS rnr1u 
CON EL LENGUAJE ANFITRIÓM ES TAL, QUE LAS Cl?ERACIQ 

NES TANTO DEL DML COMO DEL LENGUAJE ANFITRIÓN ESTÁN 

MEZCLADAS EN EL PROGRAMA, 

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DBTG 

EL MODELO DE DATOS SE DEFINE POR MEDIO DEL ESQUEMA -

(SCHEMA), EL CUAL CONSISTE ESENCIALMENTE DE DEFINICIONES -

DE VARIOS TIPOS DE REGISTROS EN EL MODELO, LA INFORMACIÓN-

. QUE CONTIENEN, Y LOS CONJUNTOS (SETS) EN QUE ESTÁN AGRUPA

DOS; ASIMISMO .. CONTIENE PARTE DE LA CORRESPONDENCIA DE ALMA 

CENAMIENTO, (EN LA HOJA SIGUIENTE SE REPRESEMTA LA ARQUI-

TECTURA DE UN SISTEMA DBTG). 

UN MODELO EXTERNO SE DEFINE POR MEDIO DEL SUBESQUE""

MA, EL CUAL DEBE SER .susc'oN.JUNTO LóGico V CONSISTENTE DEL

ESQUEMA DE QUE PROVIENE, 

los USUARIOS SOM LOS PROGRAMADORES, QUIENES UTJL!-

ZAN UN LENGUAJE COMO EL CQB!)l, EL CUAL SE EXTENDIÓ PARA INCWIR 
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EL LENGUAJE DE MANEJO DEL DBTG. 

CADA PROGRAMA LLAMA AL SUBESQUEMA CORRESPONDIENTE, -

ESTE LLAMADO NOS PROVIENE DEL ÁREA UNIVERSAL DE TRABAJO - -

CUWA UNIVERSAL \'IORK AREA) , PARA EL USO DEL PROGRAMA: EL -
UWA ES EL EQUIVALENTE DBTG PARA EL "wORKSPACE" ó ESPACIO DE 

TRABAJO DE LA AR0.UITECTURA GENERAL. 

. . . 

El MODELO DE DA.TOS DBTG. 

Los CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES EN .LOS MO.JJELOS DE DA--

TOS DBTG SON: CONJUNTO y ÁREA. 

'. .. , ~ 
. ~· ' 

LOS CON.JUNTOS 

EL :(~PORTE DBTG ESTÁ ORIENTADO HACIA LOS REGISTROS.

POR LO QUE SE PONDRÁ_ ESPECIAL ATENClÓN A LOS REGISTROS Y.-

SUS RELACiONES. LAS CUALES SE DEFINIRÁN FORMALMENTE EN EL -

~SQIJEMA (sCflEMA), 

LAS PP.OPl\.:DADES DE LOS CQN..;UNTOS SON: 

l.!N CONJUNTO ES UNA COLC.•:CiÓN DE TIPOS DE REGiS·· 

mns. 

IJN TIPO ~E f.'.l.·.GISTRO (S EL PRüPIETi"\RlO DEL COH--
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JUNTO Y UNO O MÁS TIPOS DE REGISTROS SE DESIGNAN 

COM0 REGISTROS "MIEMBRO" (MEMBER), 

SE ESTABLECEN RELACIONES l:M ENTRE LOS REGISTROS 

PPOP ! ETAR I_OS Y LOS RE<H STROS i•' l EMBROS, 

UN TIPO DE REGiSTRO. 11 PROrIETARIO" PUEDE SEP.LO -

DE UNO Ó MÁS CONJUNTOS, 

l~! TIPO DE REGISTRO til EJiBRO PUEDE SERLO EN UNO O -

MÁS CONJUNTOS, 

UN REG 1 STRO NO PUEDE SER ,CBQEJfJ.AfUQ Y f1J_l'.MBRO:-

EN EL MISMO CONJUNTO. 

No SE PUEDE REPETIR UN REGISTRO DENT~O DEL MIS

MO CONJUNTO, 

98 



POR MEDIO DE ENCADENAMIENTO (CHAIN) EL uPROPIE

TARIOn DEL CONJUNTO APUNTA AL PRIMER REGISTRO -

MIEMBRO, ÉSTE A SU VEZ TIENE APUNTADOR AL SEGUN 

DO, Y ASf SUCESIVAMENTE HASTA QUE EL ÚLTIMO RE

GISTRO MIEMBRO APUNTA AL nPROPIETARIOn, 

UN REGISTRO MIEMBRO EN UN CONJUNTO PUEDE SER EL 

REGISTRO nPROPIETARIOn DE OTRO CONJUNTO. 
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FORMAS DE LOCALI Zti.c ION DE REGISTROS. 

(ADA REGISTRO CONTENIDO EN LA BASE DE DATOS TIENE -

UNA DIRECCIÓN ÚNICA DE ALMACENAMIE~TO QUE LO IDENTIFICA DE 

LOS DEMÁS, 

ExISTEN CUATRO MODOS DE LOCALIZAR UN REGISTRO DEN

TRO DE LA BASE DE DATOS DBTG Y ESTOS SON: DIRECTO, ALGO

RITMICQ, VIA CONJUNTO Y SECUENCIAL INDEXADO, 

Mono DIRECTO.- l::.STA ES LA FORMA ºMAS RÁPIDA DE LOCAL.l.. 

ZAR UN REGISTRO DENTRO DE LA BASE1A CADA REGISTRO REQUER.l.. 

DO SE LE ASOCIA LA DIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO. LA _DIRE

CCIÓN DE ALMACENAMIENTO CONSTA DE NÚMERO DE AREA Y NÚMERO 

DE REGISTRO. 

l'lODO ALGORÍTMICO.- ESTE MODO IMPLICA QUE DEBE APLICARSE -

UN ALGORITMO A LA LLAVE DEL REGISTRO PARA ENCONTRAR LA DI -

RECCIÓN. 

T1oDD VIA CONJUNTO. - EN ESTE CASO LA BÚSQUEDA DE UN REG 1 STRO 

DEPENDE DE LAS RELACIOMES QUE HAN SIDO ESTABLECIDAS PARA EL 

REGISTRO POR EL SISTEMA DE MANEJO DE LA BASE APOYANDOSE EN 

LOS CONJUNTOS DECLARADOS EN EL ESQUEMA, 

Mono SECUENCIAL INDEXADO.- ESTE MODO LOCAUZA EL REGISTRO 

REQUERTDO ES MEDIANTE ÍNDICES, ESTOS PROPORCIONAN LA DIRE

CCIÓN DEL REGISTRO DENTRO DE L~ BASE. 
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FORMAS DE LOCALIZAR REGISTROS 

DiRECTG ALGORITfüCO VIA CONJUNTO SECUENCIAL INDEXADO 

LL.AVE~BASE PARAMETROS VALORES 

l l l 
1 ÍNDICES 
1 • 

i LLAVE~BASE 

l REGISTRO 1 

V 

[ REG!STRO. I l 
. REGIS~RO 1 

i--
o ,__ 



3.2 SISTEMAS DE BASES Df DAT08 Cfl1-!ERCIALES 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL DMSllOO. 

EL DMS1100 ES UNO DE LOS SISTEMAS CODASYL EN OPERA-

·cIÓN, EL CUAL SIGUE CON APEGO SUS ESPECIFICACIONES DE TAL ~ 

MANERA QUE EL ESQUEMA QUE DEFINIMOS ES REPRESENTATIVO DE'-

LOS OTROS DBMS CODASYL. 

EL DMS TOMA MUCHAS DE SUS CARACTERÍSTICAS DIRECTAMEN. 

TE.DEL COBOL: LOS DETALLES SE DAN EN MANUALES DE REFERENCIA 

QUE DOCUMENTAN EL SISTEMA TOTAL, 

EL DMSllOO CONSISTE EN: 

DDL DATA DESCRIPTION LANGUAGE. 

DML DATA MANIPULATION LAN~UAGE, 

DMR DATA MANAGEMENT ROUTINE, 

DMU DATA MANAGEMENT UTI LI TlES • 

EL DDL ES EL LENGUAJE EMPLEADO POR EL P.DB PARA DEFINIR 

Y DESCRIBIR EL ESQUEMA, ASÍ COMO LOS MECANISMOS DE AC

CESO A LA BASE. 

J.02 

EL DML SON LOS VERBOS UTI Ll ZADOS POR LOS PRO<>RAMAS ~1~ 

APLICACIÓN, NECESITA utl LENGUAJE AMFlT?.iÓM, EN ES1é -



CASO ES EL COBOL PERO TAMBIÉN PUEDE SER FORTRAN ó -

PU. 

EL DMR ES EL EQUIVALENTE AL SISTEMA OºERATIVO, y RE

PRESENTA LA INTERFASE ENTRE EL PROGRAMA EN DMl Y LA 

BASE DE DATOS. 

EL DMU CONSISTE EN UNA COLECCIÓN DE RUTINAS PARA LLE. 

VAR A CABO DIRECTAMENTE POR EL USUARIO UNA SERIE DE 

FUNCIONES SOBRE LA BASE DE DATOS, 

EL DATA DEFINITION LANGUAGE SE EMPLEA PARA DEFHIIR -

LOS SIGUIEN;ES ELEMENTOS: 

ESQUEMA (SCHEMA) 

ARE AS 

REGISTROS 

CONJUNTOS (SETS) 

DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA (SCHEMA) 

LAS PARTES PRINCIPALES DEL ESQUEMA SON: 

IDEtITIFIC.IHION D!VISION 

SCHEMA NAME (NO.~BRE-ESQUEt~A) 

Dfi.TA D lVI ~ION 

ARE?. SECT ION 
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RECORD SECTION 
SET SECTION 

SCHEMA. N/\ME, NOMBRE DEL ESQUEMA, LO DEFINE EL ABD, 

QUIEN ES LA PERSONA RESPONSABLE PARA DECIDIR LOS -

NOMBRES QUE SE UTILIZARÁN DENTRO DE LA BASE DE DA-

TOS, 

AREA SECTION, SECCIÓN DEL ÁREA, DEFINE UNA o MÁS -

ÁREAS DEL ALMACENAMIENTO FÍSICO EN LA BASE DE DATOS, 

A LAS ÁREAS SE LES ASIGNAN NOMBRE Y CLAVES ÚNICAS. 

Y SE DEFINEN POR EL NÚMERO Y TAMA~O DE LAS PÁGINAS. 

LA DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPORCÍONA AL ABD CONTROL

SOBRE EL LUGAR FÍSICO DE LA BASE DE DATOS, 

PARA ESCOGER EL TAMAÑO DE LAS PÁGINAS SE DEBEN TO-

MAR EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISCO DONDE -

RESIDIRÁ LA. BASE, 

EN DMS1100 EL TAMAÑO EN PALABRAS DE LA PÁGINA DEBE 

SER MÚLTIPLO DE 28 CON UN MÁXIMO DE 32760 PALABrzAS, 

EL NÚMERO DE PÁGINAS DENTRO DE CUALQUIER ÁREA ESTÁ

DETERMINADO POR EL VOLUMEN ESPERADO DE LOS DATOS, -
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AUNADO A UN MARGEN PARA CRECIMIENTO, 

RECORD SECTION, SECCIÓN DEL REGISTR01 CONTIENE LA DES

CRIPCIÓN DETALLADA DE LOS TIPOS DE REGISTRO DE LA BASE 

DE DATOS, LA SINTAXIS DE ESTA SECCIÓN SE MUESTRA EN -

EL APÉNDICE 1 Y ES UN SUBCONJUNTO DE LA SINTAXIS DEL -

DDL. 

A CADA REGISTRO SE LE DA UN NOMBRE {NAME) Y UNA CLAVE

(CODE) ÚNICAS. SE DEFINE SU FORMA DE LOCALIZACIÓN Ó -

LOCATION MODE COMO CALC. VIA DIRECT01 ó SECUENCIAL IN

DEXADO DENTRO DEL ÁREA, 
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Los OTROS DATOS DEL REGISTRO SE DESCRIBEN POR su NOME

RO DE NIVEL C02. 03) UN IDENTIFICADOR O ESPACIOS Y SU 

DIMENSIÓN, 

SET SECTION. SECCIÓN DEL CONJUNTO. LA SINTAXI.S GENE-

RAL PARA LOS CONJUNTOS SE DESCRIBE EN EL APÉNDICE 2, 

LAS PRINCIPALES _PARTES DE LA DESCRIPCIÓN DE UN. CONJUN

TO SON: 

HArtE (Not-'BRE) 

CODE (CLAVE) 

MODE (CADENA o ARREfiLO DE APUNTADORES) 

OP.DER (ORDEN) 



OWNER (PROPIETARIO) 

MEMBER (MIEMBRO) 

SET OCURP.ENCE SELECTION (ESPECIFICACIÓN DEL -

CRITEÜO QÚE SE UTILIZA PARA SELECCIONAR LA OC!.!.. 

RRENCJA DEL REGISTR~ ·PROPIETARIO CÍUE IDENTIFICA-. 

LA OCURRENCIA DEL CONJUNTO, PUEDE SER CURRENT -
. . . . 

OF SET o LOCATION MODE OF OWNER}. ·. 

PROCESAMIENTO DEL ESQUEMA 

EL ESQUEMA SE .PROCES~: POR' MEPIO DE T~ADUCTOR DDL. <DDL TRAN.S.. . 
~ :: ·. . ' . . .. " " . . ·. . 

LATORL QUIEN VERIFICA su ióGICA y SINTAXIS; 

DURANTE EL ANÁLISIS SINTÁCTICO SE PRODUCEN SIMULT~NEAMEN~E'-
. DIAGNÓSTICOS LÓGICOS Y DE SINTAXIS, CUANDO EL ESQUEMA YA. - . 

NO TIENE ERRORES, SE AL.MA~ENA A PARTIR DE UNA FORMA OBJET01 

ESTA A DISPOSICIÓN DE LOS PROGRAMÁS DE APLiCACIÓN 

ESQUEMA DDL 

TRADUCTOR DDL¡--1---~>{ . ESQUEf".A OBJETÓ · 1. 

1 

*' l. REPORTES 

DDL ~ DATA DESCRIPTION LANGUAGE (LENGUAJE DESCRIPT~R DE·

DATOS), 
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EL "TRADUCTOR DDL" PRODUCE LOS SIGUIENTES REPORTES: 

l. ÜN REPORTE PARA EL ESQUEMA TOTAL QUE INCLUYE NOMBRE, 

FECHA DE GENERACI6N, LONGITUD.MÁXIMA Y PROMEDIÓ DE -

LAS DESCR l PC IONES DE RECi l·STRO Y DE CONJUNTOS Y DE LA 

PESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO, 

2. ÜN REPORTE DEL 4REA QUE IN<;LU_YE NOMBRE DEL ÁREA. RE. 

GISiROS :.QUE PUÉ:DEN Al.MACENA~SE EN EL ÁREA, EL MÁXIMO 

DÉ PÁG.{NAS Y _N\)MERo· DE. REG_ISTROS Y _OTROS DATOS RELA~ 
TÍVOS. AL ÁREk. 

3. UNA TABLA' DE 'RE!;E,RENC tAS CRUZADA.~ QUE' ·i NCLUYE EL NO~ 
BRE DE~ CONJUNTO, LQS REG1STROS 11PROPlETARIÓ!~ Y MIEt1 

BRO, y .. EL o LAS ÁREAS' DONDE EsrA CONTENI,DO '~~- CONJU~' 
T~O, 

4,, UN-.REPORTE PARA CADA ~EGlSTRO -EN EL ESQIJEMA; QUE lN .. 

CLlJYE:lNFORMACIÓN ACERCA DE LAS ÁREAS.EN LAS CUALES

LOS RÉGJSTROS PÜEDE'.N.ALMACENARSE1 LA. LONGITUD DE LOS 

REGISTR~.~ , LOS .APUNTADORES. LA ~A~TICIPACIÓN D.E LOS 

REGlSTRÓS DENTRO DE LOS. CONjUNTOS,_C:RtT~RlOS DE· LOCA 

LIZACIÓN.DEL REGISTRO "PROPIETARIO" Y EL REGISTRO --. . 

MIEMBRO, 

LA SINTAXIS DEL DDt SE DESc°RIBÉ EN EL APtimrce 3. 
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DATA MANIPULATION LANGUAGE, (LENGUAJE OPERADOR DE DATOS) -

PROGRAMAS DE APLICACIÓN, EL DML ES UN LENGUAJE DEPENDIEli 

TE DE UN LENGUAJE ANFITRIÓN, EL DML QUE UTILIZAREMOS TEli 

· DRÁ AL-COBOL COMO SU LENGUAJE ANFITRIÓN, EL DML ES UNA E~ 

TENSIÓN DEL COBOL DE TAL MANERA QUE EL PROGRAMA FUENTE ES 

UNA MEZCLA DE COMANDOS DML y COBOL, ESTOS COMANDOS SON -

ANALl ZADOS POR UN PROCESADOR DML. COMO RESULTADO DEL PRO

CESADOR TENDREMOS UN PROGRAMA FUENTE EN COBOL QUE SERÁ · LA 

ENTRADA AL COMPILADOR ESTANDAR DE· COBOL. EL RESULTADO DE 

LA ACctóN DEL COMPILADOR. ~ERA UN PROGRAMA EJ·E·CUTABLE. Los 

COMANDOS COBOL <o SEA Los QUE NO soN coMANDos DML) sE sA-

CAN DEL PREPROCESADOR DMl A UN PROGRAMA FUENTE COBOL. Los 

COMANDOS DML NECESITAN PROCESARSE PARA CONVERTIRSE EN co;..

MANDos COBOL. DONDE PARTE DE ESTE PROCESAMIENTO ES PARA -

PROPORCIONAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS DATOS AL PROGRAMA DE 

APLICACIÓN Y PARTE PARA EFECTUAR LOS PROCESAMIENIUS D~L D~~ 

CONTROL, MODIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS DATOS A PARTIR 

DE LA BAS_E, 
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PROGRAMA 

t 

DML 

PROGR/'.f·lf. 

1 PRECOMPILADOR!-
C O B O L 

LLAMA AL 
SUBESQUEM,i\ 

COMPILADOR 
DDL 

PROGRAMA 
DDL 

· 1. ESQUEMA 1 

COMPILADOR 
COBOL 

BASE DE 

DATOS 
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Df1l= DATA ttANIPULATION LANGUAGE (LE::fliGUAJE OPERADOR DE DATOS). 

DDL= DATA DESCRIPTION LANGUAGE {LENGUAJE DESCRIPTOR DE DATOS). 

DMR= DATA MAtlAGEMENT ROUTINES ÍRUTINAS ADMINISTRADORAS ;n IJATOSJ. 



UN PROGRAMA COBOL DML ES MUY PARECIDO A UN PROGRAMA 

COBOL Y UNA VERSIÓN SIMPLIFICADA CONSTARÍA DE: 

IDENTIFICATION DIVISION 
ENVIRONMENT DIVISION 
DATA DIVISION 
FILE SECTION 
SCHEMA SECTION 
WORKING-STORAGE SECTION 
PROCEDURE DIVISION 

EN LA "IDENTIFICATION DIVISION11 EL PROGRAM-ID" SE un_ 
LIZA PA.RA DENOMINAR AL RESULTADO RELOCALIZABLE DEL COMPILA-

DOR COBOL, 

LA "ENVIRONMENT DIVISION" DE COBOL NO SUFRE CAMBIOS. 

LA "FILE SECTION" DESCRIBE A LOS ARCHIVOS NO DMS, SI 

ES QUE SE UTILIZA ALGUNO, 

LA "SCHEMA SECTION" ES UNA NUEVA SECCIÓN y ES REQUERI. 

DA DENTRO DE LA "f.'./l.TA DIVISION" PARA QUE IDENTIFIQUE A LA BA 

SE DE DATOS Y CONTROLE LA DESCRIPCIÓN DE REGISTROS DE LA BA

SE GENERADOS POR EL PREPROCESADOR DMl V LOS COLOQUE DENTRO -

DE LA "WORKING - STORA(if SECTION". 
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EN LA "PROCEDURE DIVISION" SE MEZCLAN INDISTINTAMEN

TE LOS COMANDOS DML y LOS VERBOS COBOL. CADA COMANDO DML -

ES EXAMINADO SINTÁCTICAMENTE POR EL PROCESADOR Y CONVERTI

DO A COBOL. 

EN EL LISTADO DEL PROGRAMA COBOL LOS COMANDOS DLM -

APARECEN CON UN ASTERISCO EN LA COLUMNA 7, 

EL PROGRAMA DE APLICACIÓN DEBE CONOCER ALGUNAS ÁREAS, 

REGISTROS Y CONJUNTOS QUE SE DEFINIERON EN EL ESQUEMA DE LA 

BASE .DE DATOS, Es AQUÍ DONDE SE UTILIZA EL CONCEPTO DE SUB

ESQUEMA. 

LA "DATA DIVISION" DEL SUBESQUEMA INCLUYE LAS SECCI o

NES 1'AREA", "RECORD" (REGISTRO) y "SET" (CONJUNTO). EN CADA 

SECCIÓN SE COPIAN LOS DATOS DEL ESQUEMA AL SUBESQUEMA, SóLO 

LAS ÁREAS, REGISTROS Y CONJUNTOS QUE PUEDA CONOCER EL PROGRA 

MA DE APLICACIÓN SERÁN LAS QUE SE COPIEN. 

EL SUBESQUEMA ES UNA DESCRIPCIÓN iEPARADA DE UN sus~

CONJUNTO DEL ESQUEMA DE LA BASE DE DATOS, LA BASF. DE DATOS

SÓLO TIENE DEFINIDO UN ESQUEMA, PERO PUEDE TENER VARIOS SUB

ESQUEMAS. (ADA SUBESQUEMA ES UNA PARTE PREDEFINIDA DE LA -

DESCRIPCIÓN TOTAL :JF. LA BASE DE DATOS Y EL PROGRAMADOR SÓLO

PODRÁ ACCE5AR D J i:H0~. !JATOS !. t.AMANDf'! .A.I. '.-;UBE S0UEMA PRF-UEF l NI -

DO EN SU PROGRAMA. 
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ÜNA DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DMl SE ENCUENTRA ILUSTRA

DA EN EL APÉNDICE q, 

3.2.2 AD/l.BAS 

AD~.BAS (ADAPTABLE DATA BASE SYSTEM), FUE DESARROLLADO 

POR SOFTWARE AG DE DARMSTADT, ALEMANIA FEDERAL, Su PRIMERA

VERSIÓN APARECIÓ EN 1971, Y TIENE HOY MÁS DE 25G INSTALA 

CIONEs EN EUROPA, LOS FsTP.Dos UNrnos y AMÉRICA LATINA. 

ADABAS PUEDE SER OPERADO TANTO EN BATCH COMO EN T.ELE -

PROCESO, LOS.LENGUAJES ANFITRIONES PUEDEN SER COBOL, Pll, -
FORTRAN y ENSAMBLJ\.DOR. UTILIZA LA TÉCNICA DE LISTAS INVER.Tl. 

DAS Y TRABAJA CON LENGUAJE DE MAUEJO DE DATOS <DATA MANIPU-

LATION lANGUAGE) Y LENGUAJE RECUPERADOR (QUERY lANGUAGE), EL 
MÍNIMO DE MEMORIA REQUERIDA ES APROXIMADAMENTE 160 K BYTES Y 

PUEDE SER INSTALADO EN LAS PRINCIPALES COMPUTADORAS QUE SE -

ENCUElffRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO 

ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS ADARAS: UNA BASE DE 

DATOS ADABAS ESTÁ SEPARADA EN DOS ÁREAS CONOCIDAS COMO P-LMA 

CENES DE 0AfOS y LA AsocIACIÓN. Los REf:lSTROS DE DATOS SON 

ALMACENADOS EN EL ÁREA llE ALMACENAMIENTO DE DATOS, Y SU ÍNDJ_ 

CE INVERTIDO, MAPEO y ESLABONES (RELACIÓN ENTRE RE~ISTRos) -

SON GUARDADOS F..N LA Asori Ar! ÓN. LA BASE DE DA TOS PUEDE TE. -

NER HASTA 755 AP.CH l Vll5. y LO íUAL PUEDf SER EXTEND rno HASTA-
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65,000 CON UNA MODIFICACIÓN MÍNIMA. UN ARCHIVO ES COMPARTI 

DO ENTRE El ALMACÉN DE DATOS y LA i\socIACIÓN y ESTÁ COMSTI

TUÍDO, BÁSICAMEMT!: POR: REGISTROS DE DATOS, DESCRIPCIÓf'! DE 

REGISTROS Y EL ÍNDICE INVERTIDO, 

Los REGISTROS sot~ ARCH !VADOS rn EL ALMACENAMIENTO -

DE DATOS COMO REGISTROS COMPRIMIDOS DE LOMGITUD VARIABLE,

OMITIENDO LOS CAMPOS EN BLANCO Y CEROS MO SIGNIFICATIVOS Ei'l 

CAMPOS NUM~RICOS, EL ESPACIO GANADO EN EL ALMACÉN DE DATOS 

DEBIDO A LA COMPRESIÓN DE ÉSTOS SE PRETENDE QUE SEA DEL 50~ 

Y EN ALGUNOS CASOS HASTA EL 80%, A CADA REGISTRO SE LE 

ASIGNA UN IDENTIFICADOR INTERNO ÚNICO, UN SÓLO ARCHIVO PU~ 

DF TF.NF.R HASTA CERCA DE 17 MILLONES DE REGISTROS PERTENE- -

CIENDO A UNO O MÁS TIPOS DE REGISTRO. 

LA DESCRIPCIÓN DE REGISTROS Y LAS TABLAS INVERTIDAS

SON GUARDADAS EN LA ASOCIACIÓN, ADEM.Á.S DE OTRA IMFORMACIÓM 

DE CONTROL, UNA ASOCIACIÓN TlE~!E LOS SIGUIENTES CUATRO COU 

PONENTES: 

l. TABLA DE DESCRIPCIÓrl DE CAMPOS: CONTIENE LA DEFIMI

ClÓN DE POSICIÓN, NOMBRE Y MÁSCARA DE TODOS LOS TI-

POS DE R~Gl STRO. El>! LA B.~SE Dé DATOS, 

2. A.DMIHISTF..l),CIÓ~J i:J!'.: LA TABLA DE AU\/'.ICEMAMIEi·!TO! MUf·

SE EECUE!·!TRA EL r·:A?EO EliTRE LA P-,SOCIAC!Ótl y EL ::·i...;·:r.

CÉ!! DE D1;1as y T f.JIB l Ét~ LOS conROLES DE AL/11ACEii! .< l ~!l 
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3. CONVERTIDOR DE DIRECCIONES: CONTIENE LA TABLA DE -

BÓSQUEDA PARA LOS IDENTIFICADORES INTERNOS Y SUS D1 

RECCIÓN FÍSICA, 

4. RED DE LA ASOCIACIÓN: SE TIENEN LOS ÍNDICES INVER

TIDOS PARA RELACIONAR LOS DESCRIPTORES CON LOS -

ARCHIVOS, MOSTRANDO LA RELACIÓN ENTRE REGISTROS DE

DOS ARCHIVOS INTERRELACIONADOS, UNA ENTRADA EN EL

fNDICE INVERTIDO CONSISTE EN EL VALOR DE UN DESCRI~ 

TOR SEGUIDO POR UNA LISTA DE IDENTIFICADORES INTER

NOS, EN UNA INTERRELACIÓN DE ARCHIVOS, LOS REGIS- -

TROS DE UN ARCHIVO PUEDEN ESTAR ESLABONADOS CON - -

APUNTADORES BIDIRECCIONALES A AQUELLOS DE OTRO AR-

CHIVO, MEDIANTE UN DESCRIPTOR COMÚN, Dos TABLAS -

INVERTIDAS, UNA POR CADA ARCHIVO EN LA INTERRELA- -

CIÓN, SON CONSTRUÍDAS PARA ACCESAR REGISTROS EN DOS 

ARCHIVOS A TRAVÉS DEL MISMO VALOR DEL DESCRIPTOR, 

EL VALOR DEL DESCRIPTOR COMÚN ACTÚA COMO UNA LLAVE

EXTEP.NA DE UN MODELO RELACIONAL, Y A MENOS QUE ESTÉ 

INCLUÍDA EN LOS REGISTROS, EL ARCHIVO NO PUEDE REL8. 

CIONARSE CON OTROS, POR EJEMPLO, PARA REPRESENTAR

UNA RELACIÓN RETICULAR ENTRE UN REGISTRO ESPECIE Y 

UN PESCADOR EN EL ADABAS, ES ESENCIAL INCLUIR LAS -

LLAVES DE ESPECIE EN EL RECi 1 STRO PESCADOR• COMO -

EN EL MODELO RELACIONAL, NJNr.(JN REGISTRO PROPIETA-

RIO O REGISTRO MIEMBRO ESTÁ DEFINIDO GLOBAU1ENTE EN 

ADABAS, DEJANDO OOE EL US\JAR I O SE.r1 ~L. OUE DEFINA - -
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CUALQUIER REGISTRO COMO PROPIETARIO CON LOS COMANDOS 

DEL LENGUAJE DE MANEJO DE DAT.OS DE ACUERDO A SUS PRQ. 

PIOS REQUERIMIENTOS. Los MIEMBROS DE UN PROPIETARIO 

PUEDEN SER ACCESADOS DIRECTA O SECUENCIALMENTE COMO 

$EA NECESARIO A PARTiR DE LOS ÍNDICES INTERNOS OBTE

NIDOS> A PARTIR DEL VALOR DEL DESCRIPTOR COMÚN EN -

LAS TABLAS INVERTIDAS, UN ARCH.IVO PUEDE RELACIONAR 

:?E . CON .OTROS 80 ARCH IYOS , 

COMO LA ASOCIACIÓN· ES LÓGICA. Y FÍSICAMENTE .DÍ STINTA-. 

AL ALMACÉN DE DATOS, su .CONTENIDO PUEDE SER .CAMBIADQ 
- . 

SIN.AFECTAR EL ALMACÉN DE DATOS .o LOS PROGRAMAS-DE~ 

APLI!=ACióN. EsTo Nos ASEGURA FLEXIBILIDAD E ItU>EPEtt 

DENCIA DE DATOS-, LA T~CNICA UTILIZADA ES MAS O ME-

NOS EQU1VALENTE A SEPAR_AR LAS. RELACIONES ENTRE CON..;• 

Jurnos DEL E:SQUEMA CODASYL Y PONI~NDOLAs COMO UNA .:.. 

ÍNTERFASE ADICIONAL.; . 

INDEPENDENCIA DE DATOS Y OPTIMIZACION _ EN El ADABAS 

.ADABAS DA BASTANTE INDEPENDENCIA DE DATOS. - UN PRO-

GRAMADOR PUEDE DEFINIR UN REGISTRO SIENDO SÓLO UN SUBCONJUfi 

TO DEL REGISTRO ORIGINAL, TAMBI~N PUEDE CAMBIAR EL FORMATO 

DE LOS CAMPOS y REORDENAR LOS COMO SEA NECESARIO. Los CM;;·. 

POS SE LlGAN A U\ HORA DE LA EJECUCIÓN, POR LO QUE SE EVn.', 
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LA RECOMPILACIÓN DE PROGRAMAS 

EL AISLAMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LAS RELA

CIONES ENTRE REGISTROS EN INTERFASES SEPARADAS (LA RED DE 

ASOCIACIÓN) PERMITE REORGANIZAR EL ALMACENAMIENTO Y CAM- -

BIAR LAS Rl:LACIONES ENTRE REGISTROS SIN REQUERIR ALTERACIQ. 

NES EN LOS PROGRAMAS DE APLICACIÓN, A MENOS QUE LAS RELA-

.C 1 ONES ENTRE. REG 1 STROS AFECTEN DIRECTAMENTE EL PROGRAIY'lA, . -

DE TODAS MANERAS LA AUSENCIA DE UN SUBESQUEMA, EL.PROGRAMA 

DE APLICACIÓN.NO TIENE UNA VISIÓN LOCAL INDEPENDIENTE DE ..:. 
.. - - _; 

LAS RELACIONES ENTRE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS, Y: SI.:--
-. . ' . 

SE REQUIERÉ UNA NÜEVA RELACIÓN DEBE DEFINIRSE EXPLICITAMEii 
~ . . - . . - . . . . . 

TE EN LA RED DE LA AsoCIACIÓN •. 

. ExIST-E lN B~EN NÚMERq DE HER.P.AMIEN.!AS PARA LA-'~EORGA. 

mzAcióN DE. LA BAsE DE DAros, ÁuNQÚE··as FAc1unADE¿; ~PARA . . . ·. . . ~ . : . . . ' . 

i'.A R:cotecc16N v A~Au s 1 s DE ·ESTAbí sr'tcAs DE u~o -sóN MAs -
Bl'EN .·• PO~~ES;. NUEVO;. ~~HIVOS 'PUEDEN SER. t~EA'nos,. ~o~· vie...: . - .. ·· -_-., . . . . ·.. . .- -

: ., ' 

· JÓS .BORRADOS -··o UN .. ARCHIVO EXISTENTE PUEDE SER ALTERADO-·-

. POR ,LA'. ~~~c16N o ~EDucc10Ñ DE :c~~~os. ~-INTERR~i.A~:1ÓNE~-,. •n~. 
AP.cH)~os P~EDEN s~--MODIFicAoos v Los ·n-~sc~-IP~hREs PUEDEN..: 

CREARSE Ó DESAPARECER, NUEVAS RELACIONE~ ENTRE REGlSTRCJS.., .. . 

PUEDEN CREARSE INSERTANDO- LOS DE~CRIPTORES COMUNES. NECESA ... 

R1os EN ·L<:!s · R~é1sTRos oR1G1ÑALEs EN EL ALMllc~N ·:ne DA1os. -

LABAsE DE DATOS PUEDE SERºEXPANDIDA PARA AC~MODAR MÁS DA~ 
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TOS SIN TENER QUE CARGAR LA BASE DE NUEVO, LA APLICACIÓN 

DEL ESPACIO ES DINÁMICA, EL ESPACIO LIBERADO POR LOS P.E-

GISTROS O ARCHIVOS BORRADOS ES AUTOMÁTICAMENTE REUTILIZA-

DO, 

UTILIZANDO RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES, -

ADABAS PERMITE UNA ACTUALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN RÁPIDA, -

EL INCREMENTO EN LA RAPIDEZ ES CONSIDERABLE LA UTILIZA- -

C IÓN DE ARCHIVOS 1 NVERTI DOS , 

ADABAS ES UN SISTEMA EFICIENTE y FLEXIBLE y MUY -

CONVENIENTE PARA LOS USUARIOS DE MEDIO Y GRAN TAMAÑO. 

AUNQUE SE HA ENCONTRADO QUE SU DOCUMENTACIÓN ES DEFICIEN-

TE, 
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3 .2. 3 EXPERirnCIA CON EL DMSllOfJ 

SE UTILIZÓ EL EPUIPO DE COMPUTO UNIVAC 110~ DE LA SE 
CRETARÍA DE COMERCIO, QUIEN RENTABA AL DEPARTAMENTO DE PES

CA TRES TERMINALES REMOTAS CONECTADAS A DICHO EQUIPO, 

EL PROVEEDOR DEL DMSllOO ES SPERRY UNIVAC V EL - - -

DMS1100 PUEDE IMPLEMENTARSE EN CUALQUIER UNJV{IC DE LA SERIE 

1100 UTILIZANDO EL SISTEMA OPERATIVO EXEC 8 y REQUIERE UN -

MÍNIMO DE 15K PALABRAS DE MEMORIA MÁS BUFFERS Y SE PROPOR"""

CIONA SIN COSTO ADICIONAL A LOS CLIENTES DE UNJVAC. 

EL DMS1100 DEMOSTRÓ ESTAR BIEN ESTRUCTURADO V SER LO 

SUF.I CI ENTEMENTE FLEXIBLE COMO PARA QUE LA BASE DE DATOS IM

PLEMENTADA BAJO ESOS PRINCIPIOS SATISFACIERA LOS REQUISITOS 

DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PES0UERA. 

BAJO ESTOS PRINCl!=>IOS SE CONCIBIÓ V DISEf;íO EL ESQUEMA DE LA 

BASE DE DATOS PESQUEROS (PESCABASE) V SE HICIERON DOS PRO-

GRAMAS 

CREACIÓN DE. LA BASE 

CARGA DE LA INFORMACIÓN 

UT 1 Ll ZANDO LOS LENGUA.JE<: DDL Y D,.,l RE SPEC'!" 1 VAMENTE, 

No SE TUVO DIFICULTAD PARA COMPILAR LOS PROGRAMAS.

SIN EMBARGO, LAS PRUEBAS C.ON DATO~ SE ·rENIÁN QUE EFECTUAR-
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EN HORARIOS POCO CONVENCIONALES, PUES EL USO DEL DMS1100 TEN 

DÍA A SATURAR EL SISTEMA DE LA UNIVAC 1106. 

ASIMISMO, EL HECHO DE SER USUARIO EXTERNO.DE LAS IN~ 

.TALAClONES DE CÓMPUTO FUE FACTOR IMPORTANTE EN .EL INADECUA

DO .APOYO POR PARTE DEL PROVE~~OR, PUÉS A- PESAR DE QUE É_STE

PROPORG IONÓ LOS CURSOS. DE CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA NO SE ' 

CONTÓ .. CoN- EL APOYO NECESARIO PARA RESOLVER LOS P.ROBLEMAS --. ., .. . . ' -

QUE SE SUCITARON CON 1-AS COMPILACIONES V PRUEBAS DEL PROGRA 

· . MA DE CARGA DE LA INFORMACIÓN, . 

. DE ESTA EXPERIENCIA SE PUDIERON OBSERVAR LAS VENTA-

JAS Y DESVENTAJAS. DE UN SISTEMA BASE DE DATOS COMERCIAL Y -

SE ORIGINÓ LA NECESIDAD DE CREAR UN SISTEMA DE BASE DE DA-

TOS PARA EL SIST!:MA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PESQUERA INDE-

PEND! F.NTE DE LUS PROVEEDORES COMERCIALES, 

3.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UN SISTEMA DE BASE DE DA-
TOS ·coMERC JAL 

VENTAJAS: 

1. MED lDAS DE CONTROL Y SEGURIDAD COHTEN l DAS DENTRO DEL 

SOFTWARE. 

2. (APAClTAC IÓN DEL PERSONAL EN LOS t.!UF.VOS 1.fNr.IJA.Jf 'i 
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POR PARTE DEL PROVEEDOR, 

3, FACILIDAD DE RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ALGll 

NOS DE LOS CASOS, 

4. los SISTEMAS ESTÁN EM CONSTANTE REVISIÓN. 

5, ·~FACILIDAD DE PROGRAMACIÓN Y DE USO, 

6 . Los s I STEMAS. YA HAN s I.DO PROBADOS Í 

DESVENTAJAS: 

l. LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA Y LA NECESIDAD DE CONTI

NUO ASESORAMIENTO, A PARTE QUE UN SISTEMA' IMPLEMENTA · 

DO POR UN PROVEEÓOR SÓLO ·SERÁ co.MPATIBLE' CON EQUI

POS DE ESE PROVEEDOR. 

2. PAGO DE REGALI AS. 

3. INCOMPATIBILIDAD CON OTROS HARDWARE$, 

4. CONVERSIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN DEL PRO

BLEMA A UNA ESTRUCTURA COMPATIBLE ·coN EL SISTEMA DE 

BASE DE DATOS DISPONIBLE. 
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Es DECIR, ES NECESARIO FORZAR LA SOLUCIÓN DE LOS -

PROYECTOS A LOS RÍGIDOS ESQUEMAS DE LAS BASES DE na 
TOS COMERCIALES. 

5, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN EL USO DE NUEVAS INS-

TRUCCIONES Y MACROLENGUAJES. 

6. NECESIDAD DE INSTALACIONES GRANDES Y SOFISTICADAS, 

7, UNA VEZ QUE SE IMPLEMENTÓ UN SISTEMA DE BASE DE DA

TOS SE VUELVE CADA VEZ MAS DIFÍCIL CAMBIAR DE SISTE. 

MA. 

8. POCAS OPCIONES EN EL MERCADO. POCA ESTANDARIZACIÓN 

DE LOS SISTEMAS COMERCIALES. $¡ COMPARAMOS LOS SI~ 

TEMAS DBTG CON LOS QUE NO LO SON, BASADOS EN UN ES

TUDIO DATAPRO ENCONTRAMOS PUE EN LOS ESTADOS UNIDOS 

DOS TEP.CER.'\S PARTES DE LOS SISTEMAS DE LA BASE DE -

DATOS NO SON DBTG •. 

TOTAL 750 
SYSTEM 2,000 lOí) 

AD ABAS 100 

IDMS 66 
DM52 75 
IDS 475 

DMSllOO 250 - 300 
IMS 400 
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2-DL/l 

DBTG 

NO DBTG 

100 
BLa 

l,725 

9. EL APOYO TÉCNICO INSUFICIENTE, ?UES A MENUDO LOS PRO

VEEDORES NO RESPETAN LOS ESTÁNDARES. 

3.-4 PROPUESTA .DE LA CREACION DE UN SISTEMA DE BASE DE -

DATOS. 

EL CONCEPTO.DE SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN. 

TRADICIONALMENTE, LAS UNIDADES DE INFORMÁTICA DEL -

SECTOR PÚBLICO HAN TENDIDO A ORGANIZAR SUS ACTIVIDADES DE -

ACUERDO AL CONCEPTO DE "SERVICIO AL USUARIO" CUYO SIGNIFICA 

DO E IMPLICACIONES EXAMINAREMOS A CONTINUACIÓN: EL USUARIO 

SE IDENTIFICA COMO UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA, CUYO NIVEL -

PUEDE SER DE QIRECCIÓN GENERAL, SUBDIRECCIÓN, DEPART.AMENTO

U OFICINA, QUE PROCESA UNA CIERTA INFORMACIÓN PARA EL CUM-:

PLIMIENTO DE SUS FUNCIONES, LA UNIDAD DE INFORMÁTICA ACTÚA 

GENERALMENTE COMO UNA HERRAMIENTA TÉCNICA DESTINADA A INS-

TRUMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE SE APEGUEN A LOS LI

NEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL JEFE DE DICHA UNIDAD ADMINI~ 

TRATIVA, 

Los ARCHIVOS DE INFORMACIÓN ASÍ GENERADOS SE CONSID~ 

RAN PROPIEDAD DE LOS USUARIOS, LO CUAL SIGNIFICA, EN LA - -
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PRÁCTICA, 0UE ~ÓLC EL PERSONAt DE LA UNIDAD ADM1N1STRATIVA 

EN CUESTIÓN O SUS SUPERIORES EN LINEA DIRECTA, PUEDEN CON

SULTAR SIN MAYOR TRÁMITE DICHOS ACERVOS Y SOLICITAR QUE ''sE 

REALICEN NUEVAS APLICACIONES CON LA INFORMACIÓN, SUJETANDO 

A OTRAS UNIDADES INTERESADAS, A UNA AUTORIZACiÓN PREVlA PA 

RA PODER USAR ESA INFORMACIÓN, 

UN VICIO ADMINISTRATIVO CQMÚN EN CASI CUAL"UIE.~· OR-:

GANIZACIÓN PÚBLICA O PRIVADA,. ES LA TEN.OENCIA DE LAS. UNIDA. .. 

DES ADMJNISTRATIVAS A CREAR SISTEMAS -D; INFORMACIÓN AUTÓNQ. 

MOS, QUE CAPTAN INFORMACIÓN DIRECTAMENTE DEL EXTERIOR y-.LA 

PROCESAN EN FUNCIÓN EXCLUSIVA DE SUS OBJETIVOS, LO CUAL. -

PROPICIA LA DUPLICACIÓN DE FUNCIONES, DE INFORMACIÓN Y DE 

ESFUERZOS, 

CO?K• COMSECUENCJA, ES QUI:, EL CONCEPTO TRADICiONAl-

DE 11SERVICHJ AL USUARI01
' TIENDE A AGRAVAR ,f:STE PRQBlEMA,-:-

AL PONER A DISPOS1c:16N D~ LAS UNIDADES. ADMI.NISTRATIVAS. lJNA 

HER~AMIENTA QUE. M\JLTIPLICA LA AUTONOMfA DE ·DICHOS SISTEMf\S, 

ESTE ES UNO DE LOS FAqORES QUE EXPLIC.A LA CONTINUA .. 

TENDí.:NCIA A LA SATURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PROCESAMIENTÓ;.. 

ELECTRÓNICO EN MUCHAS ORGANfZACIONES, YA QUE CADA UNIDAD·

ADMI~ISTRATIVA PRETENDE. N'PLi.A~ v ~ACER ·MÁS COMPLEJO "su"
s I STEMA ,i:>E I NFO.RMAC l ÓN; s IN IMPÓRTAR Ql)E TRI PLI Q.UE O CUA-·· 

;¡ . 

DRIPLIQ~E LA CAPTACIÓN y PRot.eso' ne UN DETERMINADO coNJutt-

To DE DATOS, 
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POR LO ANTERIOR, ES CONVENIENTE PLANTEAR EL CONCEP

TO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN, V EXAMINAR SUS 

IMPLICACIONES OPERATIVAS. 

CON EL OBJETO DE ORGANIZAR EL ACERVO DE INFORMACIÓN 

PESQUERA DE TAL FORMA QUE OPTIMIZARA TANTO LOS RECURSOS Hll 

MANOS, COMO DE PROCESAMiENTO ELECTRÓNICO Y QUE AL MISMO - -

TlEMPO SATISFACIERA LAS DIVERSAS NECESIDADES DE INFORMA- -

CIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SE TRATÓ DE RESOLVER

ESTE PROBLEMA BAJO EL ENFOQUE DE BASES DE DATOS. 

UNA YEZ DETECTADAS LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN. -

SE ELABORÓ EL CUESTIONARIO, DESCRITO EN EL CAPfTULO 5, A -

PARTIR DEL CUAL DETECTAMOS NO SÓLO LAS CONSULTAS MÁS FRE- -

CUENTES, Sl N.O TAMBfÉN LÁ JNFORMACI:<)N MÁS RELEVANTE, 

Se DETERMINAR01~ LAS RELAClONES, LOS DIVERS~S DATOS

y SE.PROCEDIÓ A AGRUPARLOS EN DIFERENTES TIPOS DE,REGISTRO, 

SE ES'.ABLEC I ERON PRIORIDADES POR LA FRECUENCJ:A DE COfl!SULTA 

Y SE DESIGNÓ DENTRO DE LOS REGISTROS_LOS CAMPOS G.UE SERÍAN 

LLAVES DE ACCESO A LQS DIFERENTES REGISTRQS RESULTANTES

SE LES UBICÓ DENTRO DEL DI-AGRAMA PARA ESTABLECER LA DEPEN-

D~NCI~ DE UNOS Y OTROS CON SUS RESPECTIVAS RELACIONES Y ~

ASf DEFINIR LOS CONJUNTOS. 
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CAPITULO 4 NlALISIS Y EVALUACI0N DEL CICLO PESf.'UERr 

4.1 BREVE DESCRIPCION 

EL CICLO PFSQUERO ESTÁ CONSTITUIDO POR: 

f) FASE EXTRACTlVA Y DE CULTIVO. 

II) FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN, 

III) FASE DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

(FIGURA 4,1,) 

1) FASE EXTRACTIVA Y DE CULTIVO, 

ESTA ES LA FASE PRINCIPAL Y SERÁ LA FASE DE QUE SE -

OCUPARÁ EL PRESENTE TRABAJO, 

ABAP.CA LO Ql.!E ES LA PESCA EN SÍ Y TODAS LAS ACTTVIDA 

DF.!$ y P.Ecunc;0~ "E"'.FC:l\RlOS PRi:vros A LA PF~CA. 

SE INCLUYE EN ESTA FASE Al CULTIVO, PUES AUNQUE EL .:; 

RECURSO PESQUERO SEA RENOVABLE, ES NECESARIO EVITAR LA EX-

TINCIÓN DE LAS ESPECIES MÁS CODICIADAS, ASÍ COMO EL FOMENTO 

Y DESARROLLO DE LA FAUNA CUYO MEDIO NATURAL SEA EL AGUA, 

POR LO QUE SE REQUIERE CONTAR CON CENTROS DE ACUACULTURA Y, 

DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. 

lA PESCI\ ES: "EL ·ACTO DE EXTRAER O CAPTURAR POR :.•JA{,. 

~:J! ER f>ROCED IMI ENTO AUTORIZADO, F.SPEC J ES O ELEMENTOS '~ l QLÓ-
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GICOSJ CUYO MEDIO DE VIDA SEA EL AGUA"; REQUIERE DE EMBARCA 

CIONESJ ARTES Y EQUIPOS DE PESCA ADECUADOS Y QUE ADEMÁS SE 

CUENTE CON ASTILLEROSJ MUELLESJ VARADEROS, BODEGAS Y ALMAcg 

NES, LAS ACTIVIDADES PREVIAS SON LA OBTENCIÓN DE PERMISOS 

DE PESCA QUE EVITA QUE LAS ESPECIES SEAN SOBREEXPLOTADAS; Y 

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE PESCA. UNA ACTI

VIDAD POSTERIOR ES EL REGISTRO DE LAS CANTIDADES DE ESPE 

CIES CAP~URADASJ ES DECIRJ EL REGISTRO DE LA EXPLOTACIÓN 

PESQUERA. 

COMO UN CASO PARTICULAR DE ESTA FASE TENEMOS A LA PE~ 

CA DEPORTIVA DE LA CUAL NO NOS OCUPAREMOS POR SER IRRELEVA~ 

TE A LOS PROPÓSITOS DEL PRESENTE TRABAJO, 

Il) FASE DE INDUSTRIALIZACIÓN, 

LA NATURALEZA PERECEDERA DE. LOS PRODUCTOS PESQUERO~ ~ 

Y LA ESTACIONALIDAD DE ALGUNOSJ OBLIGA A QUE tSTOS SEAN TR~ . 

TÁDOS PARA SU MEJOR CONSERVACIÓN, ESTOS PROCESOS VAN DESDE 

EL SALADO A BORDO DE LAS EMBARCACIONES AL ENLATADO EN GRAN

DES INDUSTRIASJ PASANDO POR EL CONGELAMIENTO EN GRANDE5 --

PLANTAS CONGELADORAS Y FRIGORÍFICAS. 

111) FASE DE DISTRIBUCIÓN v COMERCIALIZACIÓN 

ESTA FASE TIENE POR OBJETO QUE L05 PRODUC10S PE~OUE- · 

ROS SEAN ACCESIBLES A IJN MAYOR NÚMERO DE GENTF 

PARA tSTOJ ES NECESARIO ADEMAS DE UNA RED DE DISTRIBUI 
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DORES, EL TRANSPORTE DEBIDAMENTE EQUIPADO QUE PERMITA UN MA

NEJO SEGURO DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS PARA QUE ÉSTOS LLE- -

-GUEN A LOS CENTROS DE CONSUMO EN SU MEJOR ESTADO, 

PARA COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 

EL CICLO PESQUER01 SE CREÓ EL DEPARTAMENTO DE PESCA CUYAS -

FUNCIONES EXPLICAMOS EN EL PUNTO 4.2.I. 

4.2 ELEMENTOS ft.DMINISTRATIVOS Y FLUJOS ACTUALES DE INFOR-

MO: 

A) 

f'1ACJON 

LA PESCA DE ACUERDO CON SU PROPÓSITO SE CLASIFICA CO-

A) CONSUMO DOMÉSTICO 

B) COMERCIAL 

c) · INVESTI~ACióN CIENTÍFICA 

D) DEPORTIVA 

PESCA DE CONSUMO DOMÉSTICO: CUANDO SE EFECTÚA LA PE~ 

CA SIN PROPÓSITO DE LUCRO Y CON EL OBJETO DE OBTENER

PRODUCTOS COMESTIBLES PARA EL CONSUMO DE QUIEN LA REA 

,_JZA Y OE SUS FAMILIARE~- Su EJERCICIO NO NECESITA -

PERMISO DE PESt.A Y ESTÁ EXENTA DEL PAGO DE 

Y DERECHOS, 

IMPUESTOS 
V 
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B) PESCA COMERCIAL: LA PESCA SE CONSIDERA COMERCIAL CUAN 

DO SE EFECTÚA POR ~ERSONAS FÍSICAS O MORALES CON -

FINES DE LUCRO. LA PESCA COMERCIAL DE ACUERDO A LA -

FORMA EN QUE SE REALIZA SE DIVIDE EN CORTA ESCALA Y -

GRAN ESCALA. 

LA PESCA EN CORTA ESCALA ES AC'IUELLA OUE REALIZAN INDI

VIDUALMENTE LOS PESCADORES, UTILIZANDO PARA ELLO EQUI

PO OPERADO EN FORMA PERSONAL, ES DECIR, SIN CONTAR CON 

AUXILIO DE OTRAS PERSONAS. Los PERMISOS DE PESCA co-

MERCIAL EN CORTA ESCALA SE OTORGAN ÚNICAMENTE PARA LA 

CAPTURA DE ESPECIES DE ESCAMA EN GENERAL Y TIENEN UNA 

VIGENCIA DE UN AÑO, 

LA PESCA EN GRAN ~SCALA ES Af.\UELLA C'IUE ES REALIZADA -

POR PERSONAS FÍSICAS O MORALES CON FINES DE LUCRO, V -

QUE TRABAJEN CON EMBARCACIONES, ARTES E IMPLEMENTOS -

QUE REQUIERAN DE LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE UNA PERSO

NA PARA su OPERACIÓN. Los PERMISOS DE PESCA COMERCIAL 

EN GRAN ESCALA TIENEN UNA VIGENCIA DE DOS A~OS Y SON 

RENOVABLES A SU VENCIMIENTO. 

SE ENTIENDE POR PERMISO DE PESCA, LA FACULTAD nlJE nroa. 

GA EL DEPARTAMENTO DE PESCA A PERSONAS FÍSICAS O MORA

LES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE JNVESTJ~AflÓN, EXPl.O

TAC!ÓN, EXTRACCIÓN, CAPTURA O PES'A ;1[ ESPECIES<: f.Lf:

MENTOS BIOLÓGICOS CUYO MEDIO DE VtrA ?5 EL AGU~. 
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PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PESCA COMERCIAL EN GRAN 

ESCALA, SE REQUIERE DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TIPOS 

DE PERMISO: POR ENTIDAD FEDERATIVA O POR LITORAL. 

Los PERMISOS POR ENTIDAD !=EDERATIVA SON AQUELLOS QUE 

FACULTAN AL TITULAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTA 

CIÓN EN AGUAS JURISDICCIONALES DE LA ENTIDAD FEDERATL 

VA QUE LE OTORGÓ EL PERMISO, 

Los PERMISOS POR LITORAL SON LOS QUE FACULTAN AL TIT!J. 

LAR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN EN AGUAS DE 

TODO UN 'LITORAL, ESTE TIPO DE PERMISOS ÚNICAMENTE SE 

OTORGARÁ SI EL INTERESADO REGISTRA EMBARCACIONES CON 

ARQUEO DE TRES O MÁS TONELADAS NETAS, 

EN AMBOS. CASOS, APARTE DE LA ZONA DE CAPTURA SE MEN-

CIONA LA PESPUERf A Y LA VIGENCIA, 

c) PESCA DE lNVESTIGACION CIENTÍFICA: Es CUANDO SE PRAC, 

TICA LA PESCA CON FINES DE EXPERIMENTACIÓN, CULTIVO O 

REPOBLACIÓN DE LAS ESPECIES SIN AFÁN DE LUCRO. 

D) PESCA DEPORTIVA: LA !'ESCA SE CONSIDERA DEPORTIVA - -

CUANDO SIN PROPÓSITO DE LUCRO, SE PRACTIOUE CON FINES 

DE ESPARCIMIENTO Y CON LOS IMPtEMEtlTGS QUE DETERMINE 
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EL REGLAMENTO, 

ENTRE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE DEDICAN A 

ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PESCA SE EN- -

CUENTRAN: 

- PERMISIONARIOS PARTICULARES EN CORTA Y GRAN ESCALA 

- SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA. 

- EMPRESAS PARTICULARES, 

- EMPRESAS PARAESTATALES, 

- EJIDOS,' 

4.2.1 ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Bl 

A PARTIR DE LA REFORMA A~MINISTRATIVA-(1976) DEL SECTOR 

PúBLICO, EL DEPARTAMENTO DE PESCA CONCENTRA EN SU CALIDAD DE -

COORDINADOR DE SECTOR, TODAS LAS FUNCIONES DE FOMENTO Y REGU-

LACIÓN RELACIONADAS CON tA EXPLOTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y CQ. 

MERCIALIZACIÓN DE RECURSOS PESC:"!UEROS, ASIM!SMq .TODAS LAS ---

FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL V LA EJECUCIÓN DE LAS A~ 

TIVIDADES DE LA. ACUACULTURA, 

EL DEPARTAMENTO DE PESCA SE ENCUENTRA CONSTITUIDO DE -

LA SIGUIENTE MANERA: LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE LA CUAL 

DEPENDEN LA SECRETARÍA GENERAL DE·RECURSOS ·PESQUEROS, LA SE-

CRETARÍA GENERAL DE PROMOCIÓN PES~UERA, LA ÜFICIALf A MAYO~, -

ASf COMO LAS DtRECCIONES GENERALES DE COORDINACIÓN PEs~urr.A. 

DE ORGANtZ..a.c16N v PROGRAMACIÓN •. DE AsuNros JuRfnicos, .nr: 'DlF!J. 
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SIÓN Y RELACIONES PúBLICAS Y LA DE INFORMÁTICA y ESTADIS

TICA, (FIGUF.A 4 ,2), 

ENTRE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA DIRECCIÓN GE. 

NERAL DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA, ESTÁN LAS SIGUIENTES: 

ESTABLECER E INSTRUMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL 

DE INFORMACIÓN PESQUERA, ASI COMO DETERMINAR -

LAS NORMAS DE SU OPERACIÓN, 

REALIZAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DESTINA 

DOS A LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMA

CIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PESCA, 

.. - ADMINISTRAR LOS EQUIPOS DE O.UE DISPONE EL DEPAR 

TAMENTO PARA El PROCESAMIEf!TC DE DATOS, 

DESARROLLAR UNA RED DE TELEINFORMÁTICA V DICTAR 

LAS NORMAS PARA SU OPERACIÓN, 

PRESTAR ASESORÍA EN MATERIA DE INFORMÁTICA A LAS 

DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PESCA. (fIG. 4,3}. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA A 

TRAVÉS D~ LA OFICINA DE~ REGISTRO NACIONAL DE PESCA, ES LA 

ENCARGADA·DEL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS HU~J\NOS Y MATE -

RIALES PARA LLEVAR A CABO LA ACTlYI.DAD PESQUERA; Y EVITAR 

DUPLICIDAD EN LA INFORMACIÓN O.UF. CAPTAU LAS DISTrNTAS UNI

DADES ADMHHSJRATIVAS D!;L DEPARTAMENTO DE PESCfu Y DEFlN!~ 

LOS LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS FES~UERAS QUE PERMIT.ll.N "RACIO

NALIZAR EL POTENCIAL APLICADO.A LA PESCA. 
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DICHO REGISTRO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE 

MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN.CON OBJETn DE AJUSTARLO MÁS ADECU8 

DAMENTE A LAS NECESIDADES QUE IMPONE EL DESARROLLO DE LA AC

TIVIDAD PESQUERA, AUNADO A LOS CONCEPTOS QUE HASTA AHORA SE 

HAN VENIDO CONSIDERANDO (PERMISIONARIOS, POBLACIÓN, EMBARCA

CIONES Y ARTES DE PESCA~ SE PROCEDERÁ A EFECTUAR EL REGISTRO 

DE TODOS LOS PERMISIONARIOS, ADEMÁS DE ASTILLEROS, VARADEROS, 

MUELLES, PLANTAS FRIGORÍFICAS, ETC, 

ESTE REGISTRO SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE LAS ÜFICl 

NAS DE PESCA, LAS PRINCIPALES FUNCIONES 0UE REALIZA LA 0Fl

CINA DE PESCA SON: VIGILANCIA, LEVANTAMIENTO DE INFRACCIO-

NES, OTORGAMIENTOS DE PERMISOS DE PESCA, ELABORACIÓN DE GUÍAS 

DE PESCA, OTORGAMJENTO DE CREDENCIALES DEL PEriISTRO NACIONAL 

DE PESCA, INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES Y ARTES DE PESCA V ~E

COPI LACIÓN DEL !NVENTARIO DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIA

LES DEL SECTOR P!:S•:;lUERO, EN OTRAS !'A LABRAS LA ÜF 1C1 NA DE -

PESCA ES EL ENTE ADMINISTRATIVO QUE S!RVE DE ENLACE ENTRE -

EL PESCADOR Y LAS UNIDADES CENTRALES DEL DEPARTAMENTO DE PESCA, 

HASTA EL .MOMENTO EXISTEN CIENTO OCHENTA Y CUATRO OFI

CINAS DE PESCA DISEMINADAS POR TODO EL FAÍS AGRUPADAS EN DE

LEGACIONES ESTATALES Y COORDINADAS POR LA DlRECCIÓfl GENERAL

DE REGIONES PES0UERAS, 



SE ESTA PONl~NDC~ EN MARCHA UN PROCESO DE DESCONCEN-

TRACIÓN DE ACUERDO ~ON EL CUAL. LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTA 

MENTO DE PESCA QUE SE REALICEN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

SERÁN RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA DE LAS DELEGACIONES FEDERA 

LES DE PESCA. ESTO REVISTE DE IMPORTANCIA, PUES LAS DELEGA 

CIONES SERÁN NUESTRA FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIÓN. 

4.2.2 FLUJOS DE INFORMACION 

A) ExPEDICIÓN DE PERMISOS DE PESCA 

PARA PODER LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD PESP.UERA ES Nf 

CESARIO SOLICITAR UN PERMISO DE. PESCA. 

PARA OBTENER UN PERMISO SE DEBEN REALIZAR LOS SIGUIEN. 

TES TRÁMITES: 

l. PRESENTAR ANTE LA ÜFICINA DE PESC/\ DE LA LOCALIDAD -

LOS SIGUIENtES DOCUMENTOS: 

I) SOLICITUD DE PERMISO, QUE CONTIENE: NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL DE SOLICITANTE, SU REGISTRO FEDERAL DE CAUSAN 

TES, DOMICILIO, MUtl!CIPlO Y ESTAD(', ESPECIE 0UE PRE

TENDE CAPTURAR Y ÁREA DE EXPLOTACIÓN, 
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II) INFORME PARA EL REGISTRO NACIONAL DE PESCA QUE COM-

PRENDE LA ELABORACIÓN DE CUATRO FORMAS IMPRESAS QUE 

CONTIENEN DATOS SOBRE LA UNIDAD ECONÓMICA SOLICITAN

TE CON EL DESGLOSE DEL CAPITAL INVERTIDO, SOBRE LAS 

EMBARCACIONES Y SOBRE LAS ARTES DE PESCA Y SOBRE LA 

POBLACIÓN DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA. 

ÜNA VEZ LLENADOS ESTOS DOCUMENTOS SE ENVÍAN LOS ORI

GINALES A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y ESTA 

DÍSTICA PARA FORMAR EL CATASTRO DE RECURSOS HUMANOS 

Y MATERIALES DE LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL, 

SE ENVÍA LA SOLICITUD DEL PERMISO A LA DELEGACIÓN FE. 
DERAL DE PESCA EN EL ESTADO Y EN CASO DE QUE PROCEDA 

EL OTORG/-.M! Er~TO DEL PERMISO SE PROCEDE A ELABORARLO 

ANOTANDO: 

- NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PERMISIONARIO (O UNIDAD ECONC11I 
· · . . CAÍ 

- DOMICILIO Y ENTIDAD FEDERATIVA 

- ESPECIE DE EXPLOTACIÓN 

- RESTR!CCIONES ESPECIALES 

- V1GENC1A 

- LUGAR Y FECMA DE EXPEDICIÓN 

- NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO G.UE AUTORIZA 

- SELLO C~N ~l. ARlf CULO 17, FRACCIÓN A 
Núrt.ERO DE REFERENCIA Y TI PO DE GARANTÍA 

- NúMERO DE REC;Bo DE ~AGO DE DER~CHOS 
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Y POR ÚLTIMO SE REMITE EL PERMISO AL SOLICiTANTE. 

B,) Avrso DE ARRIBO 

EL AVISO DE ARRIBO ES EL DOCUMENTO QUE DEBE PRESENTAR 

EL PERMISIONARIO O UNIDAD ECONÓMICA ANTE LA OFICINA DE PESCA 

DE LA LOCALIDAD CADA.VEZ QUE ARRIBE (N) SU (S) EMBARCACIÓN -

(ES) DESPU~S DE CADA VIAJE .. DECLARANDO EL VOLUMEN DE LAS ES

PECIES CAPTURADAS POR CADA EMBARCACIÓN .. A EFECTO DE QUE EL -

PERSONAL DE LA OFICINA CORRESPONDIENTE CERTIFIQUE EL DESEM-

BARQUE, 

EL AVISO DE ARRIBO SE DEBE PRESENTAR DENTRO DE LAS --

VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES A LA HORA DE ARRIBO; POSTERIOR 

MENTE ES ENVIADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORM~TICA Y Es

TADfSTICAJ DONDE ES PROCESADO ~ INCORPORADO A LA BASE DE DA

TOS. 

Los PRODUCTOS PESQUEROS UNA VEZ MANIFESTADOS PUEDEN E~ 

ViARSE AL MERCADO LOCAL J FO~NEO O A INDUSTRIALIZARSE. 

PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR EL PRODUCTO FUERA DE LA LQ 

c . .:..LIDAD Dm!DE FUE CAPTURADO .. ES NECESARIO TRAMITAR EN LA OFJ. 

C!NA DE PESCA~ EL DOCUMENTO uGUIA DE PESCA"~ POR MEDIO DEL -

CUAL ES POS lBLE CO::OCER LOS fENÓ'-lENOS DE ca'-IERCIALIZACIOO~ a ?RE --



.·AVISO. DE ARRIBO 
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SENTE TRABAJO NO SE OCUPARÁ DE ESTA FASE YA QUE NO SE INCOR

PORARÁ A LA BASE DE DATOS, SINO HASTA UNA ETAPA POSTERIOR. 

4.3 DIAGNOSTICO DE LA SITU/\CIO!: ACTU.ll.L 

EXISTE Utl ALTO t:RADO DE INTERr.ELACIÓN ORGÁNICA ENTRE -

LAS LABORES DE LAS T)IC'ERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL DE. 
PARTAMENTO DE PESCA, 'f Ufl CiF'AN NÚ~E~O DE USUARIOS SE INTERESA 

POR CAPTAR o CONSULTA!' LJ\ t~Isn.~. P''-C"?r~ACIÓM. 

Efl EL PUNTO 5. 3 SE MUESTRA UM CUADRO DONDE SE COMCEN-

TRARON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DETECTADAS. 

EN GENERAL EXISTE GRM H!TERÉS EN CONTAR CON INFORMA-

CIÓN SOBRE Fl.OT/',, PRODUC:::IÓl'I (TOTAL DE CAPTlJRA), RECURSOS HUM~ 

NOS Y MATERIALES DEDICADOS P. LP . .ó.CTIVIDJ'.!l PESnUEF'A, 

PARTE DE ESTA IHFnílMACIÓN SE CPPTA A P~PTIP DE LOS RE-

e:; ISTROS DEP. Tl/ADOS DF. LOS IllSTRUt'EMTOS Af'IMINI STRAT!VOS, EN TAfi 

TO OUE OTRA RE!1UIE~E DEL DISEfln nE lt'STPl'M::.mos ESPECÍFICOS -

DE CAPT,'\C Iór~, TtJHC" 0 ER1"..'\tlENTES ( H:FOPMAC IÓ~I COtff INUA)" cotm 

~SPECf FICOS DE SITUACIONES, EVENTns y FENÓ~ENOS PAPTJCULARES

(CENSOS, ENCUESTAS, ETC,), ~ESPECTO DE LOS PPIMEROS, SE HAM 

DETECTADC: LAS SJ(iUin?T'.:S SITUACim:ES: 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIONES PESQUERAS ES LA UNI-

DAD ADMINISTRATIVA A TRAVtS DE LA CUAL EL DEPART~MENTO DE -

PESCA EXPIDE PERMISOS DE PESCA, QUE PERMITEN CONOCER EL RE-

CURSO APLICADO A LA PESCA) CAPTA LOS AVISOS DE ARRIBO) QUE -

SON LOS INSTRUMENTOS QUE DAN LUGAR A LAS ESTADISTICAS DE EX

PLOTACIÓN PRIMARIA; OTORGA GUIAS DE PESCA QUE AMPARAN LA PRQ 

CEDENCIA LEGAL DEL PRODUCTO PESQUERO QUE SE DESEA TRANSPOR-

TAR DE UNA LOCALIDAD A OTRA Y PERMITE DETECTAR SU MOVILIDAD. 

DE TODO ELLO DERIVA INFORMACION PARA ELLA MISMA Y PARA OTRAS 

UNIDADES. 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA MANg_ 

JA LA INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA 

CRNP) Y DE TODO EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN PESQUERA. 

EL RNP SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE MODIFICACIÓN Y 

AMPLIACIÓN CON EL OBJETO DE AJUSTARLO EN FORMA MAS ADECUADA 

A LAS NECESIDADES QUE IMPONE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD -

PESQUERA. 

LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGlA PESQUERA ELABORA ENCUESTAS 

SOBRE CARACTERISTlCAS DE LA FLOTA, SU ESTADO ACTUAL Y EL REN 

DIMIENTO DE LAS MISMAS, 

EN BASE A LO ANTERIOR SE ESTUDIO LO RELATIVO A LA ---
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INFORMACIÓN QUE CAPTAN Y MANE.JAN LAS DISTINTAS UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y SE DETECTARON LAS NECESIDADES DE CADA 

UNIDAD. LAs CUALES SE PUEDEN SINTETIZAR rn LAS SIGUIEN

TES INTERROGANTES RESPECTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA: 

lQuE? CLASE DE ESPECIE QUE SE CAPTURA O PRQ 

CESA. 

lDONDE? 

l0UIEN? 

¿COMO? 

¿CON QUÉ? 

A QUE OFICINA DE PESCA ESTA ADSCRITA 

LA PERSONA FÍSICA O MORAL í'lUE ~E l\LT

ZA LA ACTIVIDAD Y EN OUE ENTIDAD FE

DERATIVA SE ENCUENTRA. 

POBLACIÓN DEDICADA A LA ACTIVIDAD 

PESQUERA, 

PESCA DE CORTA O GRAN ESCALA. 

Ef.tBARCACIOt:ES, ARTES Y EQUIPO DE PE~ 

CA QUE SE UTILIZAN, 

t1orno DE L~ PRODUCCIÓN. 

CON LA F l NAL !DAD DE PRODUC IR I NFO RMAC IÓN OPORTUNA, 

VERAZ,CONGRUENTE Y ACTUALIZADA SE CREO EL SISTEMA INTE 

GRAL DE INFORMACIÓN PESQUERA QUE PARA SU MEJOR FUNCIO

NAM!=NTO EL PRESENTE TRABAJO PROPONE OUE SE APOYE EN 

UN SISTEMJl. DE BASES DE DATOS, EL CUAL DESCRIBIMOS EN 

EL CAPÍTULO SIGUIENTE. 
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5.- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

CONSIDERANDO LA DIVERSIDAD DE INFORMACIÓN ESPECIFICA -

QUE ES REQUERIDA POR LOS DIFERENTES USUARIOS, EL SISTEMA IN

TEGRAL DE INFORMACIÓN PESQUERA (SllP) BUSCA LA CONGRUENCIA ~ 

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE PESCA COMO 

UN TODO, 

EL SISTEMA DEBE CONSOLIDAR LAS NECESIDADES DE INFORMA

CIÓN DE LAS DIVERSAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO Y JERARQUIZAR 

LAS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS. ASIMISMO,SU 

OPERACIÓN DEBE OFRECER LA POSIBILIDAD DE QUE LA INFORMACIÓN 

PUEDA SER CONSULTADA POR TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DEL DEPARTAMENTO DE PESCA, OPORTUNA Y EFICAZMENTE, EN UNA -

COMBmACIÓN DE DATOS QUE SOLO ES POSIBLE LOGRAR CON LA CON~ 

TRUCCIÓN DE UNA BASE DE DATOS. 

A l.O LARGO DEL PRESENTE TRABAJO SE DELINEA LA CREACIÓN 

DE ESTA BASE, LA CUAL TIENE COMO OBJETIVOS A CORTO Y MEDIANO 

PLAZOS ORGANIZAR LA INFORM~CIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE PE§ 

CA Y EL REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA SIN PERDER DE VI§ 

TA, COMO OBJETIVO A LARGO PLAZO,, CUBRIR TODAS LAS NF.CES IDA-

DES RESTANTES DEL SISTEMA, TALES COMO LAS FASES DE INDUSTRIA 

LIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN, 
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DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE BASE -

DE DATOS, SE PODRÁN INCLUIR POSTERIORMENTE LAS FASES RESTAN 

TES SIN ALTERAR NI LAS APLICACIONES NI LA ESTRUCTURA DE LA 

FASE INICIAL DE LA CUAL SE OCUPA EL PRESENTE TRABAJO, 

5.2 ESTRUCTURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

EsTA BAsE JE DATOS SE ESTRUCTURÓ A PARTIR DE LA SI- - -

GUIENTE METODOLOGÍA QUE EXPRESAMOS EN PASOS: 

1. DEF IN 1 R LAS DEMANDAS DE l NFORMAC IÓN 

2. CLASIFICAR LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN 

3. CREAR MODELOS DE DATOS 

L¡, Cat-tSOL i DAR TODOS LOS MODELOS 

5, DESARROLLAR LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LOS DATOS 

6, EVALUAR LA ESTRUCTURA LÓGICA 

7. ÜETERMiNAR M~TODOS DE ACCESO 

Los DCS PRIMEROS PASOS REÚNEN LA INFORMACIÓN, LOS -

TRES S·IGUIENi"ES CREAN LA ESTRUCTURA LÓGICA !NI ClAL EL PASn 

No. 6 DEFINE tAS VENTAJAS ESTRUCTURALES y EL ÚLTIMO PASO s~ 

ÑALA EL CAMINO PARA UNA tMPL.J\NTACION ÓPTIMA. 

l..li. i1UINl(.(ÓN r.r .. A~ r-JECbl DAnr·:. 

FORMAtl~lN F.5 DETE~!~INADA POR EL ADMINISTRADOP, MEDIANíE .,~.;_r, 

~FRIE DE EMTREVl~T•S CON LOS FUTURCS USUARIO' O~ LA BA~f. 
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LA CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES O DEMANDAS DE -

INFORMACIÓN SERA DE ACUERDO A SU IMPORTANCIA Y A LA PERIO

DICIDAD CON QUE ESTAS SON REQUERIDAS; ESTA CLASIFICACIÓN

SERÁ DETERMINANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REGISTROS DE 

LA BASE. 

EL MODELO DE DATOS CONSISTE EN LA ORGANIZACIÓN DE -

ÉSTOS, MEDIANTE LA CREACIÓN DE REGISTROS Y CONJUNTOS, PA 
RA LA CREACIÓN DEL MODELO SE SELECCIONAN UNO O MÁS IDENTI

FICADORES; SE LOCALIZAN LOS DATOS RELACIONADOS CON ÉSTOS Y 

SE ESTABLECE EL TIPO DE RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE AMBOS, 

Los TIPOS DE RELACIÓN PUDEN SER UNO-A-UNO, UNO-A-MUCHOS, -

MUCHOS-A-MUCHOS, [ 1-1 J., [ 1-M ] ,, [ M-M ] , . 

lA CONSOLIDACIÓN DE LOS MODELOS, ES LA lNlEGRAClÓN

DE VARIOS DATOS RELACIONADOS ENTRE SI EN UN SOLO REGISTRO; 

EVITANDO ASf LA REDUNDANCIA Y REDUCIENDO EL NÚMERO DE AC-

CESOS A LA BASE PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA. 

EL DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA LÓGICA DE ESTA BASE 

SE APOYÓ EN LOS CUATRO PUNTOS ANTERIORES Y SE EMPLEÓ LA NQ 

TACIÓN DESCRITA A CONTINUACIÓN: 

CADA DATO SE REPRESENTA COMO UN MÓDULO Eílt1UE

TADO DENTRO DE LA ESTRUCTURA RETICULAR, 

,-·NÜ·r;.···DE .EMBARCA~Jt1N J 
----·---·-~- ...... -~---·-- ·--·•·-.-·- -·-
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Los DATOS UTILIZADOS COMO IDENTIFICADORES o LLA 

VES Y QUE SIRVEN PARA DETERMINAR CRITERIOS DE -

CLASIFICACIÓN -ASCENDENTE O DESCENDENTE- SE D~ 

SIGNARON COMO "ELEMENTO IDENTIFICADOR" Y ESTÁN

MARCADOS CON E O SE INDICA EL TIPO DE ACCESO EN 

LA PARTE SUPERIOR DEL MÓDULO, 

ASCENDENTE 

NUM DE EMBARCACION ( MIO DE CONSTRUCCION ) 

l.As RELACIONES ENTRE LOS DATOS SE REPRESENTAN POR 

FLECHAS Y SE LES ANOTA A UN LADO EL TIPO DE RELACION. 

NUM DE EMBARCACION 

( NOMBRE PROPIETARIO ~ A~O DE CONSTRUCCION 

lAs RELACIONES M-M, MUCHOS-A-MUCHOS SE REPRESENTAN -

DE LA SIGUIENTE FORMA: 

( NOMBRE COMUN DE LA ESPECIE==> 

M r M 

~MERE CIENTIFICO Df LA ESPECIE~ 



PASOS 1 Y 2 

DEFINIR LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN, 

CLASIFICAR LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN, 

COMO ~ESULTADO DE LAS ENTREVISTAS CON LOS USUARIOS 

SE DEFINIERON LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN QUE DEBERÍA

SATI SFACER ~A BASE DE DATbs, POSTERIORMENTE SE CLASIFICA

RON Y SE OBTUVO EL CUADRO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

EN LA COLUMNA DEMANDA SE ANOTARON LAS POSI- -

BLES CONSULTAS A LA BASE, 

EN LA COLUMNA IDENTIFICADOR APARECEN LOS CAM

POS QUE DEBERÁN SER PROPORCIONADOS AL HACER -

LA CONSULTA (ENTRADA), 

EN LA COLUMNA SALIDAS REQUERIDAS SE ANOTARON

LOS CAMPOS QUE SATISFARÍAN LA CONSULTA. 

EN LA COLUMNA RELACION SE ANOTÓ EL TIPO DE R~ 

LACIÓN EXISTENTE ENTRE EL CAMPO IDENTIFICADO.R 

Y LOS DISTINTOS CAMPOS DE SALIDA, 

EN LA COLUMNA FRECUENCIA APARECE LA FRECUEN-

CIA CON QUE SE REALIZARÍAN LAS DEMANDAS DE -

INFORMACIÓN, 
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ID-'.JITIFI C.ADJR SAUJ){-IS RffUERID/lS PB..ACirn FREQJENCIA 
·- .. -----------------·----->----------1-------------------1-----

POBLAClúN 
l. lL~JD UN IN:DlVlDUO A OOE 

Utm:AJ EcGú-IICA r:.srA -
ADSCR!TD? 

2 . ÜP.TENER !WCR·tACIÓN GENf, 

RAl 

Nú'~o CREDENCIAL 

~!ERO CREDENCIAL 

··¡ 

1 

¡ 
~ ! 

Nct1BRE DE LA UNIDAD EcONQ. 
MICA 

tJa..lBRE DEL INDIVIDUO 

SEXO 

DEPENDIENTES ECONÓ"!ICOS 

LEE Y ESCRIBE 

Socto Ó ASALARIADO 

INGRESO 

EsCALA 

DIRECCIOO 

1-
1 -

.. 
1 

! 

1-1 

0.0432 ~ 



DEMANDA IDENTlFICJl.DOR SALIDAS REQUERIDAS RELACIOti FRElUCNCJA 

EMBARCACION 
3. ÜlTENER ClJ\SE IE EM!ARCA-- UAVE-EMlARCACIÓN EsCALA 1-1 1. '.)LI / 

C!Óll N:JM3RE-EmARCACIÓN TIPO IE TEtENCIA 

4. (.A Ql.É PESalERfA SE DEDICA? Ct.AVE-El'BARCAC l ÓN EsPECIES 1-1 ,",·\ l,'.J!I Z 
lb·BRE-E1'BARCACIÓN T1PO re llARCO 

s. lü5NrE SE EN:lENTRA LA EH Ct.flVE-EMlARCACIÓN DFICWA 1-1 
BARCACIÓN? lb-BRE-E!-13ARCACIÓ!I 

6. lQu¡ ÉN LA OPWI? CLAVE-EMlARCACIÓN fb.BRE Urmw> EcoNóMICA 1-1 . l :)4 ~! 

Nof.'BRE-EraARCACIÓN 

7. ltUIÉN ES a WEf.()? CLAVE-Et-BARCACIÓN fb.BRE U1m:M\o Ecor-iiM1 CA 1-1 l. 04 :{ 
~RE-EMBARCACIÓN 

8. CAAAcrERíSTICAS FfSICAS Cu.VE-E11!ARCACIÓN Tor-ELADAS BRUTAS 1-1 1.04 :~ 

tb-IJRE-813ARCACIÓN TotELADAS NETAS 

EsL.DRA 
IWlGA 
PUNTAL 
fi:o¡o DE PROPILSIÓN 

PoTENCIA .. 
Sm.1Ac16N IEL 11)l()R 
VALOR DE LA EM3ARCACIÓN 

Mo.\TERIAL DEL CASCO 

AAJ Y Ur..AR J:E CONSTRUCCIÓN 

Eau!PO !E CONSERVACIÓN 

!). FEruA EN (.\\JE SS REGIS- CLAVE-eBARCACIÓN FECWI !E REGISTRO 1-1 0.0432 z 
TRÓ lb.YBRE-eraARCACIÓN 

~~ 

\JI o 



wwm UB!TIFICAOOR S\LII·\5 RlllIRlffi.5 111AClúl FlfilJENCIA 
-~--· ·-- ··-·--·--

O:lCIM5 
30. DATOS GENERAL.Es re LA CF1c1NA ÜAVE-oFIClAL f°'3RE-<>FICJWI 1-l u.·c~_:;z r: 

lk31C"AC1 ÓN 

fb-mRE-JEFE 
l DIRECCIÓH-<>FICIAL 

TEliFoNo-oFICIAL 1 
CATEGORf A-<JFlCIAL 

, .. 
··l .. : o ?s2-~~ ~:,-_. ,,,_ -

31. PsMJros QlE '°" EJ<PeDlOO ÜAVE-1)FICIAL llí.M:Ro PERMISO l'"t4 
._,. -_:: -· i -,,--. 

CsPECIE-pm.iISQ 

¡ ,.:.::-. 

32. lúW.fs sai SUS lhICl\l6 Eco- ÜAVE-oflCIAL tbef!E-l.NIDAD .fumMICA 1-K .i (l. 52 .'.~ 
tóuCAS? R.F.C. ~!DAD fumMICA 

-·1 - -.-· ,, 

J'cnw..-l.NmAD fumMICA 1 
1 

33. lCoú.Es SON SUS EMIWVtCiaES? ÚAVE-()FlCIAL ÜAVE-ARTE 1-+1 ' J.i:.:;z X l 
fbmRE-EMBARCACIÓN 

l 34. leuÁLES SON SUS ARTE? ÚAVE-OFICIAL ÜAVE ARTE 1-M ,, f':"" t• 

1 
u. )L. ~ 

ÚASE !EL ARTE 

35. IJ:JJJJ... ES SU l'OBIXIÓ'I ADSCRITA? ÚAVE-OFICIAL ~-INDJVII1D 1-H 1 o' ~2 1. 
tiMRo-cRam:IAL l 

l;, CimtEf! SU PROW:clác POR ESPE- ÚAVE-QFICIAL EsPECIE 1-M 1 15.76 :; 
ClE '1 f<ES rie 1 

1-' 

PRooocc16N VI 
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DEMANDA IDENTIFICADOR SALIDAS REQUERIDAS RELACION 
' 

FRECUENCIA 

ARTES 

10. UlJIÉN OPERA EL ARTE? CLAVE-ARTE N<mRE UNIDAD Ec~rcA 1-1 '.J.52 z • 10. l!lJIEN LÓ POSEE? 

ll. TIPO DE TENENCIA CL,AVE-ARTE f'RoPIETARIO O ARRENDATARIO 

12. ÜBTENER CLASE DE ARTE, CLAVE-ARTE ÜAsE DEL ARTE 
MATERIAL DEL ARTE V VA 

f'\\TERJAL DE CONSTRUCCIÓN l.(R, 
VALoo. 

13. CBTENER CARACTERÍSTICAS ú..AVE~ARTE ftIJIDAS 1 
FÍSICAS,· 

~IDAS 2 
ftnIDAS 3 
rtnIDAS 4 

14. ll\ QUE PESQIJERf A SE DEDl. CLAVE-ARTE PESQUERÍA l-1 O, QL¡3¿ r, CA? 

15. lh.H CAClÓN DEL AATE Ct.AvE-ÁRTE ~ICINA 1-1 0.52 z 

¡...... 
V1 
N 



IDVID'.\ 1 IDENTI F 1 CADOR 1 S/lLIIYi.' Pffi.!FF. lllAS RELJICION Fflf.QJENCIA 

1.rm:w:i EaNJ'>lICA i 
16. niTaER !OlBRE Y DCMICl P..F.C. UNIDAD Ecaó-11CA tblsRE UNIDAD F.cctiMICA 1-1 :r.52 % 

LIO 
l).¡¡llAD Ecaó-l!CA 

17. !BTBER TIPO DE ACTIVIDAD R.f .C, llNIDAD Ec(m.,¡CA T1PO Df ACTIVIDAD 1-1 ·0.52 z 
18. T ELÉF<HlS DE LA UNIDAD R.F.C. llNIDAD EcotiJ.! 1 CA TELá=Clt(l UtHDAI> fciirt.t.i1c.Á 1-1- - 0.52 7. 

Ecctbl!CA 

19. nimER REPRESENTANTE LE- R.F.C. lJN!DAD f.cooá.11 CA tbiBRE DEL REPRESENTANlE . 1-1 0:52 :f 
GAL DE LA llNu111n Ecaó11- LEGAL 
CA 

'.K). fmro DE LOS ACTIVOS Fl- R.F.C. llN!DAD Ecotit41 CA flcnvo FIJO DE EMBARCA- ·1-1 0;52 % 
JOS C 1 OOES DE "1JELLES, DE AR 

TES, DE VEH(OJLOS, DE BQ. 
DEGAS, DE PLANTAS INOOS-
lRIALES, DE GRANJAS, DE 
ca-ERCIO; DE ASTIUEROS, :·:, 

21. fuWER LA FASE DE LA !Jt.tt R.F.C. llN!DAD f.coró!ICA FASE 1-1 .0.0432 z 
D,\¡) fo:Hr.11 CA 

22. C8TENER LA DISlRIBUCIÓN R.F.C. UNIDAD Ecorm1CA tfKRO PERSO!W... 1-1· 1.04 % 
PERSOHAL POR FASE FASE -·----·---

•<; INFM!'W:ll'itl J:F. $11C: EMPAA- ~.F.C. l~mv.n F.()'ill!iv-l!CA f .LAVF.-f MPAflf .ACIÓN 1-1 1.04 % 
"A.ES ..... 

\11 
VI 
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¡ 

IDWO\ ltfNTIFI C'.AOOR S1l..IDf.S RECl'ffili-V~ 1 REL~Clct: ! FílECUEr-lCIA 
1 

"! 

lifüW> EOJOUCA 

24. !NFO~'\AClOO DE SUS R.F.C. UNIDAD Ec0011CA Ci.AVE-EMB , TIPO 1-M - 1 1.04 ¡, . ! 

EMBARCAC 1 Ol~ES (~RE-&u3ARCACIÓN ¡ 

25. INFORMACIÓN DE SUS ARTES R.F.C. UNIDAD EcONét-11CA CLAVE-ARTE, TIPO l~ :. 

/.6. lNFORt<IACIÓN DE SU POBl.A- R.F.C. UNIDAD ECONÓMICA NLf.ERO-CREDEl\'C 1 AL, 
CIÓN ~-INDIVIDl.Vl.L 

27. PE~usos EXPEDI::os A LA R.F.C. ÜNIDAD Ecoo11 CA Nú<ERO-PERMISO, ESPECIS, 
UmOAD EcCll'Ól.tCA VIGENCIA 

711. tÍAJAJ.. ~S SU PRO!l.JCCIÓ(4 - R.F.C. UNIDAD EcoOOMICA EsPECIE, PRODUCCIÓN 1~ 15.76 lo 
POR ESPECIE? 

2J. lCl..l-4L ES SU PROrucciéN - R.F.C. lk-llDAD Ecoró1ICA EsPECIE, MES, PRODUCCIÓN 1-l': - 15.76 lo 
POR ESPECIE Y tJES? 



- - .. 

IH·"At-U\ IIX:NTI FI r.AOOR SALifillS REQUERIDA5 REl.ACION FHECLJENCIA 
--·-- .. ·-- -·· .... -- -

tsl;fü 

37. DA TOS ·.:;ENER.6.1...ES CLAVE-ESTAOO REGIÓN 1-1 Q,~L¡3¿ Z 
LITORAL 
ExfeNSIÓN TERRITORIAL 

JEFE ESTATAL 

~L far!'E.tlER SUS OFICINAS Y EMITIR ClAVE-ESTAOO Cl.AVE-OFI CI NA 1-t-t 0.0fif; z 
CATAf.J:xrJs fb.1BRE-OFICINA 

JEFE-OFICINA 

39. ÜBTENER PRINCIPALES TOTALES ú.AVE-ESTAOO ToTAL --!'OBLACIÓN 1-1 a.s2 r. 
i TOTAL-INVERSIONES 

foTAL-f>ROD\X:CIÓN 

ToTAL -ARTES 

4U. ÜBíENER LA PRODUCCIÓN !El ES. Cl.AVE-ESTAOO EsPECIE 1-t-t 15 .76 '.l 
TADJ POR ESPECIE Y t-ES, MES 

PRoru:ciéN 

1-' ,,., ._, 
-



.. ···-------··· ---····-·-··· .... ----· -.---------.------------,-------·------
rrucmJ J_FRE_cu_rn __ cI_A _ lfJWJI)\ 1 ID8ITIFICADJR --------- ------· . -------. -+-

Hí~~ - f"EXI CO i 

ld. !la.ros GENERALES i HWi 

SPlIDAS REQUERIDAS 

ExrENSIÓN-LITORAL 
foTAL-POBLACIÓN 
TOTAL-POBLACIÓN PESQUERA 
TOTAL-INVERSIONES 
TOTAL-PRODUCCIÓN 
ToTAL-ARTES 

1-1 

i 

1 

¡ 
' 1 
1 
1 

¡ 

O.S2 % 



IDENTIFICADOR SALIDAS REQUERIDAS. RELACION FRECUENCIA 
---------------t·----------i------------11-----+------

4 2 , !kX> lñ' l MES GcUÁL AJÉ LA PRQ. 
DtX:ClÓ:'I POR ESPECIES? 

4 3 • DAoo UN t-'IES GcUÁL FUÉ. U\ PRQ_ 

W:CIÓN POR ESTAOO Y OFICINA? 

E.SltCIE 

411, ÜA¡y.. UNA ESPECIE, OBTENER SU 

PROOJCC IÓN POR ;.<.ES, EST AOO -

OFICINA V lJNIDAD ECC!Ó..\ICA, 

ÚJWF.-ME.S 

ü.AVE-M:S 

CLAVE-ESPECIE 

EsPECIE 
PROrucc1óN 

ÜFICINA 

fsPECIE 
flRoDUCCIÓN 

r·Es 
~IDAD Ecof>á.t1CA 
ÜFICINA 

EsTAOO 
flRoDUCCIÓN 

1-M 0.52 % 

1-M 15.76 % 



P.l\SO 3 

CREACIÓI'! DEL MODELO DE DATOS 

SE EMCUENTRA ILUSTPADO A CONTINUACIÓN, EN EL SIGUIEN. 

TE DIAGRAMA DONDE: 

CLA-EST.11,DO 

CLA-OFI 

MOMBRE-OFI 

UBICA-OFI 

CATEG-OFI 

NOM-JEFE 

TEL-OFI 

DIREC-OFI 

R.F.C,U.ECO 

SIGNIFICA CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, 

CLAVE DE LA OFICINA DE PESCA, 

Í'IOMBRE DE LA OFICINA DE PESCA. 

LOCALIDAD DONDE SE ErlCUENTRA UBICAD.A. LA OFI

CINA DE PESCA, 

CATEGORÍA DE LA OFICINA DE PESCA, ES DECIR,

S I ESTA ES JEFATURA DE ESTADO PRESUPÜESTAL U 

HONORARIA, 

NOMBRE DEL JEFE DE LA OFICINA DE PESCA. 

TELÉFONO DE LA OFICINA DE PESC.11.. 

DOMICILIO EXACTO DE LA.OFICINA DE PESCA. 

REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES DE LA UNIDAD -

ECONOMICA, 

DOM-U, ECO DOMICILIO DE LA UNIDAD ECONÓMICA, 

NOM-U, ECO r!OMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA. 

RE?-LEGAL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

TIPO ACTIVIJlll.D ACTIVIDAD A LA ~UE SE DEDICA DENTRO DE~ SEC

TOR PESQUERO. 

TEL-U, ECO TELÉFONO DE Lft. UNIDAD ECONÓMICA, 

.DIST-PERSONAL COMO DISTRIBUYE A SU PEP.S0MAL1 ES DECIR. -
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FASE 

ACTIVOS FIJ 

AF-ARTES 

AF-EMB 

AF-VEHI 

AF-BODEG 

AF-PLAN 

AF-ASTI 

AF-INDUS 

AF-GRANJAS 

AF-COMER 

CUANTOS TRABAdM1 i:'N PLANTAS I NDUSTR 1 ALE~, 

CUANTOS EN ~/IBORES -ADMHUSTRAT.!V~S, .CUAN-

rns EN LA CAPTIJPA.- . /':t .. 

EN C1UE FASE DEL CICLO PEs6uERO ~ARTICI~Ai'. 
Acn vos F I Jos • 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN ARTES, 

MmJTo QUE SE ItlVIRTIÓ EN EMBARCACIONES. 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN VEHÍCULOS, 

MONTO QUE SE IMVIRTIÓ EN Bf.lDEr,As. 

flbMTO QUE SE HNIRTIÓ EN Pl..J\NTAS REFRIGERADORAS. 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN ASTILLEROS. 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN INDUSTRIAS, 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN GRANJAS ACUICnLAS, 

MONTO QUE SE INVIRTIÓ EN COMERCIOS, 

NS. DE CREDENCIAL NÚMERO DE CREDENCIAL DEL PESCADOR, 

SOCIO o ASAL Socio o ASALARIADO. 

DOMICILIO-IMDIV DOMICILIO DEL PESCADOR, 

DEP-ECO NúMERO DE DEPENDIENTES ECONÓMICOS, 

INGRESO-MEO INGRESO MEDIO MENSUAL. 

NOMBRE-IND NOMBRE DEL PESCADOR, 

LEE Y ESC LEE Y ESCRIBE, 

SEXO MASCULINO Ó FEMENINO. 

CLA-ARTE CLAVE DEL ARTE O EnlJIPO !1E PESCA. 

PROP-ARTE CLAVE DEL PROPIETAP.IO DEL ARTE, 

TENENCIA DETERMINA SI EL ARTE ES PRO~IA n ARPENDADA, 

CLASE-ARTE TIPO D~ ARTE D~ PESCA, 

PESQUERÍJl. TI PO flE E5P!?:CI E MARitlA QUE SE PUEDE CAPTU--
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MAT-CONST 

VALOR-ARTE 

CARAC-FIS 

MEDIDA l.,, 4 

NOM-EMB 

TEN-EMB 

PESQ-EMB 

CFIS-EMB 

VALOR-EMB 

TON-EKB 

RAR CON ESTA ARTE 

PRINCIPAL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL AR-

TE. 

VALOR APROXIMADO DEL ARTE. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ARTE. 

MEDIDAS DEL ARTE O EQUIPO DE PESCA, 

CLAVE DE LA EMBARCACIÓM, 

NOMBRE DE LA EMBARCACIÓN, 

TENENCIA DE LA EMBARCACIÓN, 

PESQUERÍA A GUE SE DEDICA LA EMBARCACIÓN, 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LA EMBARCACIÓN, 

VALOR DE LA EMBARCACIÓN, 

TONELAJE DE LA EMBARCACIÓN. 

160 

ESLQRA,t·\G.NGA,PUNTAL MEDIDAS DE LA ESLORA, LA MANGA Y EL PUNTAL. 

POT-EMB POTENCIA DE LA EMBARCACIÓN EN HP. 
MAT DEL CASCO 

AÑO Y LUGAR DE 

CONST 

EQ, DE CONSERV 

SIT-MOTOR 

ESC-EMB 

TRI PU 

FECHA-REG 

MATERIAL DEL CASCO DE LA EMBARCACIÓN, 

AÑO Y LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMBARCACIÓN 

ESTABLECER SI CUENTA O NÓ CON EQUIPO DE CON-

SERVACIÓN y/o REFRIGERACIÓN, 

LiBIC,l\CIÓN DEL MOTOR DE LA EMBARCACIÓN, 

ESCALA DE LA EMBARCAC l ÓN, ES DECIR, SI ES DE 

GRAN ESCALA O DE CORTA ESCALA , 

IWMERO PROMEDIO DE TRIPULAl~TES QUE NECESITA -

PARA NAVEGAR, 

FECHA rn QUE SE REGISTRO LA EMBARCACIÓN, 



CLAVE ESPECIE 

NOMBRE-ESP 

MESES 

PRODUCCIÓN 

GRUPO-ESP 

LITORAL-ESP 

H.R.M, 

CLAVE DE LA ESPECIE QUE CAPTURA. 

NOMBRE DE LA ESPECIE, 

MESES EN LOS QUE SE CAPTURÓ LA ES?ECIE. 

VOLUMEN CAPTURADO EN TONELADAS. 

GRUPO f, QUE PERTENECE LA ES?EC 1 E, 

LITORAL DE DONDE ES ORIUNDA L.O. ESPECIE. 

TcrALES DE LA REPÚBLICA MÉ}ncANA. 
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PASOS 3 Y 4 

CREACION DE Uli MODELO DE Di'\TOS y 

CONSOLIDACiC~ DE TODOS LOS ~ODELOS 

Sexo 

• 
Dat(ls V 

gene:-11tes) 

H R M 
Tctales 

Tutales 

.. , 



PASO L; 

~ONSOLIDAR LOS MODELOS 

UNA VEZ SELECCIONADOS LOS CNíPOS DE ACCESO O IDENT 1F1 

CADORES APOYADOS EN LOS PASOS Af.lTERIORES SE PROCEDIÓ A DE-

TERMINAR SI ¡:xrsTfA ALGUNA R!::LACIÓN LÓGICA EMTRE LOS CAfiPOS 

DE ACCESO Y OTROS CAMPOS, 

EN CASO DE QUE EX 1 STI E Ri1 LA RELACIÓN ENTRE DOS O MÁS 

CAMPOS SE DETERMINÓ EL TIPO DE RELACIÓN, s=Gú~: LA SIGUI':NTE 

TABLA: 

1 l UNO A UHO 

l M UNO A MUCHOS 

M M MUCHOS A MUCHOS 

Y SE CONSOLIDARÓN LOS CAfü'OS SUBORDINADOS OUE !=UEROM REDU(l. 

uANTES. 

P. CONTI i:IUAC 1 ÓN SE ENCUENTRA EL Di AGRAMA DotlDE SE f·iUES. 

TRA LA RELACIÓN ENTRE LOS DATOS, 

.... -
.1-U-



'AS0 j 

ilESARROLLAR LA tsTRUCTURJ.'. LóGI CA DE LOS DATOS 

Los CAMPOS DE ACCESO DETERMI NAROf~ LAS LLAVES DE LOS -

REGISTROS Y TODOS LOS CAMPOS SUBORDINADOS A LOS CAMPOS DE -

ACCESO QUE TUVIERAN UNA RELl\C l ÓN l : l CON LOS CA!'1POS IDEfi 

TIFICADORES O DE ACCESO PASARON A FORMAR PARTE DEL REGIS- -

TRO, 

Los CAMPOS SUBORDINADOS AL CAMPO IDENTIFICADOR y QUE 

TUVIERON UNA RELACIÓN 1 : M FUERON CANDIDATOS A FORMAR UN -

TIPO DE REGISTRO DIFERéNTE, 

lAs R~LAC l ot'ES 1 : M SE CONV I ERTI ERON POSTER 1 OR!·;EN

TE EN LOS CONJUNTOS DE LA BASE DE DATOS, 

lG4 



POBLACION 

O ES ARROLLO DE LA 

HRM 

ESTADO 

OFICINA 

ESTRUCTURA 

Extensi()n litoral 
Poblaci.ín 
Inversi in 
Embar~·aclones 
Produc..:i1n 
Arces 

Clave 
Extensión litoral 
Población 
InversVin 
Embarcaciones 
Producción 
Artes 

Clave 
Nombre 
Ubicación 
Jefe 
Categorút 
Teléfono 
Dlreccl6n 

Credencial 
Socio o Asal 
Domlclllo 
Ingreso 

EMBARCACION 
Clave 
:Nombre 
Tenencia 
Pesquería 
Escala 

ARTE 

Lee y Escribe 
Nombre Tri pu lances 

Valor 
Tonelaje 
Medidas 
Eq. Cónversacl...Sn 
rv;oco.r 

LOGICA 

Clave 
Tenencia 
Clase 

Clave 
ESPECIE Nombre 

PRODlJCCION ~g. 

Mat. G:inst. '--------' 
Valor 
Pesquería 
Medidas 



PASO 6 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA lóGICA 

ÜNA VEZ QUE SE CONTÓ COM LA ESTRUCTURA LÓGICA DE LA OA. 

SE DE DATOS, SE REGRESÓ A LAS CONSULTAS DEL PASO UMO, Es DE. 

CIR, SE COMPARARON LOS REQUERINIENTOS O DEMANDAS DE INFORMA

CIÓN CON LA ESTRUCTURA PROPUESTA PARA VER SI ESTA SATISFACIA 

LAS NEC~SIDADES DE INFORMACIÓN EXPUESTAS AL PRINCIPIO: 

SE DETERMINARON LOS PASOS NECESARIOS PARA SATISFACER -

CADA UNA DE LAS CONSULTAS A LA BASE, ADEMÁS SE CONSIDERÓ .LA 

FRECUENCIA CON QUE SE CONSULTA CADA CAMPO CON RESPECTO. A LOS 

DEMÁS Y SE RESUELVEN LAS SITUACIONES EXTERNAS QUE PUDIERAN -

AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MIS1':A, 

166 

·DE ESTA MANERA QUEDARON CONSOLIDADOS LOS REG 1 STROS Y LOS 

CONJUNTOS DE LA ESTRUCTURA, 

ifoT ACIÓN EMPLEADA 

fx) 
Nur~OMEDIO 
DE ELEMENTOS 
DEL CONJUHTO r~TRO i 

N2 RE5ISTROS 
DE ESTE TIPO 

'.AMPO DE ACCESO 
:AMPO 2 



EVALUACION DE LA ESTRUCTURA LOGICA 

Crl.lldel".aial 
Soc:io o Asal 
Domieilio 
In~eso 

r..ae y EsaribA 
Nombre 

HRM 

E:xtensi6~ lit<>ral 
Población 
Im.•ersión 
Ez::lbarcaciones 
Producción 
Artes 

Clave 

ESTADO 
Extensión litoral 
Población 
Inversi6n 
Embaraaciones 
Producción 
Artes 

OFICINA 

Cla·,•e 
Nombre 
Ubicación 
Jefe 
Categoría 
Teléfono 
Dirección 

2,000 
UNIDAD 
ECONOMICA 

r- 25·ººº 
~ARCACION 

RFC 
Domicilio 
Teléfono 
Nombre 
Embareaciones 
Artes 
Vehículos 
Bodegas 

Clave 
Nombre 
Tenencia 
Pesquería 
Escalio 
Trip14lantes 
Valor 
~onelaje 

Medidas 
Eq. Convorszici6n 
!·lotor 

ARTE 

ESPECIE 

clave 
TenenG•ia 
Clase 

Clave 
Nombre 

72,000 

PRODUCCI 
Mat. Const.'--~~~~~ 
vzilor. 
Pesque1ría 
Medidas. 

lf -

Rq. 
$ 



PASO 7 

DETERMINACIÓN DE f-iÉTODOS DE ACCESO 

UNA VEZ CONSOLIDADO EL MODELO Y ANALIZANDO EL. NÚMERO 

DE ACCESOS Mf NIMOS SEGÚN LA CONSULTA SE DETERMINA CUAL DE 

LOS M~TODOS DE ACCESO SE UTILIZARÍAN. 

EN ESTE CASO SELECCIONAMOS EL MÉTODO Y EL REGISTRO A 

TRAVÉS DEL CUAL ACCESAREMOS LA BASE. 

EN LA COLUMNA NOMBRE CONJUNTO ENUMSRAMOS LA RELACIÓN 

QUE CONFORMARÁ EL CONJUNTO CON L/1S SIGUIENTES ABREVIATURAS: 

EDO 
OFI 
PEHN 
ESP 

PROD 
EMB 
ARTE 
POB 

ESTADO 

ÜFICINA DE PESCA 

PERMISIONARIO 

ESPECIE 

PRODUCCIÓN PESQUERA 

EMBARCACIÓN 

ARTE O EQUIPO DE PESCA 

POBLACIÓN DEDICADA A LA ACTIVIDAD 

PESQUERA 

EN LAS DOS SIGUIENTES COLUMNAS ANOTAMOS CUAL DE LOS 

INTEGRANTES DEL CONJUNTO SERÁ DESIGNADO PROºIETARIO Y Ptl~~N 

Ml E.i-'1BRO, 
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LA COLUMNA ORDEN DETERMHIA EN QUE ORDEN SE INTEGRA-

RÁN AL. CONJUNTO LOS NUEVOS REGISTROS EN CASO DE ACTUALIZA

CIÓN, Los NUEVOS REGISTROS PUEDEN COLOCARSE: 

PRli'lERO, ES DECIR, AL PRINCIPIO DEL ENCADENAMIENTO, 

ULTIMO, ES DECIR, HASTA EL FINAL DE LA CADENA, 

BAJO EL RUBRO ENLACE ESTABLECEMOS COMO ESTARÁN RELA-

CIONADOS LOS REGISTROS DENTRO DEL CONJUNTO EN ESTE CASO 

COINCIDIERON TODOS EN EL ENLACE DE CADENA, 

LA FORMA QUE DENTRO DEL CONJUNTO.SE SEÑALAN O APUNTAN 

LOS REGISTROS SE ANOTÓ EN LA ÚLTIMA COLUMNA, 
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\ ----
NO,.ii.\f'<!?: CON..:UNTO PROPIETARIO MIEMBRO 

EOC-OFI ESTADO OFICINA 

OFI-PERM OFI.CINA PERMISlONARIO 

ESP-PROD ESPECIE PRODUCCION 

PERM-PROD PERMISIONARIO PRODUCCION 

PERM-EMB PERM Is l ONAR IO EMBARCACIÓN 

.· PER-ARTE PERMISIONARIO ARTE 

.. 
PERM-:POB PERMISIONARIO POBLACION 

ORDEN ENLACE 

ÜL TIMO CADENA 

ÚLTIMO CADENA 

ÚLTIMO CADENA 

ÓLTIMO CADENA 

ÓLTIMO CADENA 

ÚLTIMO CADENA 

ÓLTIMO CADENA 

APUNTADORES 

SIGUIENTE 
PROPIETARIO 

SIGUIENTE 

SIGUIENTE 

SIGUIENTE 

SIGUIENTE 

SIGUIENTE 

SIGUIENTE 

... 
l 



LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA LÓGICA SE LLEVÓ A CABO 

ANALIZANDO LOS PASOS DE PROCESAMIENTO DE CADA DEMANDA DE IN -

FORMACIÓN, ANOTANDO EL NÚMERO DE PASOS ITERATIVOS, CONSIDERAN 

DO LA FRECUENCIA Y EL USO DE UNOS DATOS CON RESPECTO A OTROS 

O RESOLVIENDO LO PROBLEMAS, CONSOLIDANDO REGISTROS O DEFINIEN 

DO CONJUNTOS· CONECTORES O ESLABÓN, lo ANTERIOR SE REALIZÓ -

CON OBJETO DE VALIDAR LAS DEMANDAS DE INFORMACIÓN .Y DETECTAR 

LOS PARÁMETROS QUE AFECTABAN LA ESTRUCTURA, . . 

5.3 ESQl:JEMA DE LA.BASE DE DATOS 

A PARTIR DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DEFINIDA EN EL -

PUNTO ANTERIOR V CONVIRTIENDO CADA CONCEPTO DEFINIDO EN· UN Tl. 

PODE REGISTRO, PODEMOS DISEÑAR EL ESQUEMA DE LA BASE, ~N EL 

CUAL TAMBIEN QUEDAN CONTENIDAS LAS RELACIONES ENTRE LOS REGI~ 

TROS. EL ESQUEMA.DE LA BASE DE DATOS DEL PRESENTE TRABAJO SE 

ILUSTRA EN LA SIGUIENTE PÁGHIA.; 
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ESTE ESQUEMA CONCEPTUAL REPRESENTA LA VISIÓN REAL iJEL .- . ' . 

PROYECTO QUE SE MODELA EN LA BASE DE DATOS, Y PERMIT~ LA IN -

TEGRIDAD Y SEGURIDAD QUE NOS IMPONE LA NÁTURALEZA DEL PROYEC..,: 

TO PARA LOS DIVERSOS USUARIOS DE LA [.í,..of.. DE DATOS, QUE¿, LA UT:I. . . , ·· .. , __ 

LIZAN SEGÚN SE OBSERVA EN EL SIGUIENTE DIBUJO, 
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6 .1 PROGRAMAS DE CARGA l N l C I AL 

SE HICIERON DOS PROGRAMAS p~r rARGAr LA INFORMA- -

CIÓN A PARTIR DE LOS ARCHIVOS QUE Tl~nE EL DEPARTAMENTO DE 

PESCA; ESTOS PROGRAMAS SE HICIERON EN LENGUAJE COBOL, COMO 

TODOS LOS DEMÁS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN

DE INFORMACIÓN. 

Los DOS PROGRAMAS DE CARGA DE INFORMACIÓN CORRESPON 

DEN A CADA UNO DE LOS ARCHIVOS OUE COMPONEN LA BASE, POR -

LO QUE r..:.BRÁ UN PROGRAMA PARA CARGAR LA ! NFORMAC 1 ÓN DEL p~ 

GISTRO NACIONAL DE PESCA QUE EN LO SUCESIVO LLAMAREMOS - -

CARGA-RNP, Y OTRO PARA CARGAR EL REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN 

AL CUAL NOS REFERIREMOS COMO CP.RGP..-PRCID. 

6 .1.1 PROGRAMA CARGft.-RNP 

EsrE PROGRAMA ES EL ENCARGADO DE TOMAR LA INFORMA-

ClÓN DE LOS DIFERENTES ARCHIVOS QUE COMPONEN EL SISTEMA A~ 

TUAL. y DE FORMAR UNO SOLO CON TODAS LAS ENTIDADES QUE co~ 

PONEN EL PEGISTRO NACIONAL DE PESCA, DURANTE EL PROCESO -

SE CREARÁN LOS APUNTADORES OUE FORMAN LAS LIGAS ENTRE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE REGISTROS, 
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ESTE PROGRAMA TIENE COMO ENTRADAS, EL CATALOGO DE 

ÜFICINAS, EL ARCHIVO DE PERMISIONARIOS, EL DE POBLACIÓN,

DE EMBARCACIONES Y EL ARCHIVO DE ARTES; Y GRABA TODOS LOS 

REGISTROS D~ ESTOS ARCHIVOS EN UNO SOLO, ADEMAS DE TREIN

TA Y DOS REGISTROS CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDADES FEDE

RATIVAS DEL PAÍS. EL ARCHIVO RESULTANTE DE ESTA UNIÓN SE 

CLASIFICA POR TIPO DE REGISTRO, CLAVE DE OFICINA, Y CLAVE 

DE PERMISIONARIO; EN TIPO DE REGISTRO TRAE 1 PARA REGIS-

TRO ESTADO, 2 PARA OFICINA, 3 CORRESPONDE A PERMISIONARJO, 

4 A POBLACIÓN, 5 A EMBARCACIÓN Y 6 PARA ARTE, 

A PARTIR DE ESTE ARCHIVO SE VAN GRABANDO EN EL MI~ 

MO ORDEN LOS DIFERENTES TIPOS DE REGISTRO, PRIMERO SE GRA 

BAN LOS QUE CORRESPONDEN A LOS ESTADOS: A CONTINUACIÓN -

LOS REGl STROS OFICINA, AL MOMENTO DE GRABAR ÉSTOS VA CREAN 

DO UN ARCHIVO DE APUNTADORES EN LOS CUALES GRABA LA DIRE~ 

CIÓN FÍSICl>. EN DONDE SE ENCUENTRA EL REGISTRO DE LA PRI-

MER OFICINA CORRESPONDIENTE A CADA ESTADO, ASÍ COMO LOS -

APUNTADOR~S GUE RELACIONAN A LOS REGISTROS µOFICINA" DE -

UN MISMO ESTADO. 

AL GRABAR LOS REGISTROS DE "PERMISIONARIO" VA ~RA

SANDO APUNTADORES QUE NOS VAN A RELACIONAR A LAS OFICINAS 

CON SU PRIMER PERM!SIONARIO, Y A LOS PERMIS!ONARIOS DE -

UNA MISMA CFICINA ENTRE ELLOS, lo MISMO OCURPE ºARA RF

LACIO~AR A LOS PERMISIONARIOS cnH "POBLACIÓN~ "EMBARC~ClQ 
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NES" y 
0 ARTE5; ílESPuts tL ARCHIVO D~ APUNTADORES ES CLASl 

FlCADO POR CLAVE DE PERMTSIONARIO PARA GRABAR LOS APUNTADQ 

RES EN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES. 

6.1.2 PROGRAMA CARGA-PROD 

ESTE PROGRA1'1A ES EL ENCARGADO DE CARGAR LA INFORMA

CIÓN DEL ARCHIVO "PRODUCCIÓN", A PARTIR DE LOS ARCHIVOS -

EXISTENTES DE ESPECIES Y EXPLOTACIÓN. AL GRABAR LOS REGl~ 

TROS ESPECIE VA GUARDANDO LAS CLAVES DE ESPECIE EN UNA TA

BLA PARA, POSTERIORMENTE, GUARDAR AHÍ LOS APUNTADORES A LA 

PRIMERA PRODUCCIÓN DE CADA ESPEC[E, Y TAMBIÉN LOS APUNTADQ 

RES ENTRE REGISTROS PRODUCCIÓN, DE UNA MISMA ESPECIE, 

ESTE PROGRAMA TAMBIÉN CONSULTA EL ARCHIVO RNP Y TO

MANDO LAS CLAVES DE PERMISIONARIO CREA UNA TABLA PARA GUAR 

DAR LOS APUNTADORES OVE DEFINEN EL CONJUNTO.PERMISIONARIO-

PRODUCCIÓN" EL CUAL RELACIONA A AMBOS ARCHIVOS, DESPUÉS

DE GRABAR LOS REGISTROS PRODUCCIÓN Y DE GUARDAR LOS APUNTA 

DORES EN LAS TABLAS, GRABA LOS APUNTADORES PARA EL ARCHIVO 

PROD y PARA EL ARCHIVO RNP. 

177 



e 

Archivo d 

Permisiona 

CARGA-R!'lP 

rios 
ivo d LECTURA Y 

1--~~~~~~-t?J 
lación 

ivo 

e 
tes 

o dos 

en a do 

ESCRITIJRA 

nes 

¡.---------:n Cl as if ica -
ci6n 

Escribe el 

RNP y 

Atiuntnlion.'~ 

R !': i' 

178 

Todos 

puntadorC'. 

nasifi· 
ca y I'< 
cr.ib•:· .r.

punt~j 



Cat51ogo 
<l (' • 

F.s ed 0s 

Archivo 
Je 

punt¡ldorc. 

a 

PRO 

Lcctur? y 

Escritura 
le Apunt. 

P R O n 

CARGA-PROD 

Lectura y 
Escritura 
de Archivos 

·puntadore 
a 

RNP 

puntadore. 
a 

PROD 

P R O D 

runtadore 
. ·_·a. 

ectura y 

·scri tura 
e Anunt. 

179 



6.2 PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

P1L IGUAL QUE LOS PROGRAMAS DE CARGA INICIAL LOS 

PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN SON DOS Y ACTUALIZAN CADA 

UNO A UN ARCHIVO POR LO QUE EXISTE EL PROGRAMA ACT-RNP 

v ACT-PROD. 

6'211 PROGRAMA ACT - RNP 

ESTE PROGRAMA MANEJA ALTAS Y BAJAS Y CAMBIOS A -

LOS REGISTROS DE ÜFICINA, PERNISIONARIOS, POBLACIÓN, -

EMB:\RCACIÓN y ARTE. 

CUANDO SE DÁ DE ALTA UN REGISTRO, PRIMERO SE BUS.. 

CA PARA VER SI EXISTE, EM CASO CONTRARIO SE GRABA AL Fl. 

NAL Dt:L ARCl-li\10 AC1Uf1LlZ,'.\~mo LOS APUNTADORES NECESARIOS 

PARA su Lor..AuzJ1.c1r'n-1, No sE PuEoE DAR DE ALTr" UN REGISTRO 

SI ~~ SUPERIOR NO [~TSTE, POR CJC~rlo NO SE PUEDE DAR -

DE ALTA UN PESCADOR QUE SE REGISTRE CON UN PEA'-IISIONARIO -

INE>nSTENTE, 

LAs BAJAS DE REGISTRO SE REALIZAN BUSCANDO EL RE.. 

GiSTRtJ EN EL ARCHIVO y GRABArmo UN CERO EN EL CAMPO TI

PO DS REGISTRO Y ACTUALI?-ANDO LOS APUNTADORES PARA NO -

TOMARLO EN CUENTA: CIJf1NPO SE DÁ DE f\AJA UN REGISTRO SU

PERIOR SE DAN DE BAJA TODOS LOS QUE DEPENDEN DE ÉL1 -

UNA OF1Clf:J\ SE DÁ DE BAJA COI'! TODOS SUS PERMISIONARIOS, 

P~B~ACiÓfll, EMBJ\RCfl.C!mlES' Y ARTES QUE DEPENDAN DE ÉL. 
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Los CAMBIOS SE PUEDEN HACER, EN CUALQUIER CAMPO DE 

LOS DIFERENTES TIPOS DE REGISTRO CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE 

IDENTIFICAN A ÉSTOS, COMO SON EN UN PERMISiONARIO LA CLAVE -

DE LA OFICINA A LA QUE PERTENECE. 

6.2.2 PROGRAMA ~.CT-PROD 

ESTE PROGRAMA MANEJA TRES TIPOS DE MOVIMIENTOS~ 

CAMBIOS PARA LOS REGISTROS ESPECIE Y PRODUCCIÓN, 

ALTAS Y ~AJAS PARA LOS REGISTROS PRODUCCIÓN. 

EL HECHO DE QUE NO EXISTAN P.LTAS Y BAJAS PARA LOS RE

GISTROS ESPECIE ES PORQUE EL CATÁLOGO DE ESPECIES ES MUY COM-

PLETO Y EVITAR ASÍ LA POSIBILliJA.J :;e :;0DIFICARLO DENTRO DE LA 

BASE. 

A LOS REGISTROS DE PRODUCC T ÓN SÓLO SE LE PUEDEN Hf,-

CER CORRECC l ONES .!J.. LOS C.fl,MPOS l<GS. Y VALOR, YA OUE LOS DEMÁS S l R

VEN PARA IDENTIFICAR AL REGISTRO DENTRO DE LA BASE, PARA MODl 

FICAR ÉSTOS HABR f A QUE DAR DE BAJA LOS ERRÓNEOS Y DARLF·: DE -

ALTA CORRECTAMENTE, ESTE PROGRAM/. GENERA TEMPORA~ENTE UN AR 

CHIVO DE APUNTADORES PARA ACTUALIZAR LAS RELACTONES EHTF.= LOS 

REGISTROS (CONJUNTOS) QUE HAYAN SIDO MODlflCADA.3, 
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6.3 PROGRA!·iA DE RECUPERACIÓN 

ESTE PROGRAMA SE ACCESA MEDIANTE LA TERMINAL A TRAVtS 

DE LA CUAL SE VAN DANDO LAS INSTRUCCIONES NECESARIAS PAR A SU 

MANEJO, CON LO CUAL LO PUEDEN UTILIZAR PERSONAS SIN UN GRAN CQ 

NOCIMIENTO DE COMPUTACIÓN, El PROGRAMA TIENE DIFERENTES OPCJQ 

NES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN, LAS CUALES PERMI-

TEN EMITIR LISTADOS EN PAPEL O LA .C.PARICIÓN DE LO QUE SE GIUIE

RE EN PANTALLA. ESTAS OPCIONES TAMBIÉN PERMITEN EXTRAER CUAL

QUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE, INCLUIDOS LOS DOS AR-

CHIVOS QUE LA COMPONEN, 

LA HJFORMACIÓN PUEDE SER i{ECUP'ERADA A DIFERENTES NIVE. 

LES, POR EJE:'iPLO: TODOS LOS PEHMISIONARIOS REGISTRADOS EN UN 

ESTADO, O LA PRODUCCIÓN DE UN PERMISIONARIO, 

5,ú MANTENIMIENTO DE LA BASE, 

PARA Mt-.NTENER ACTUAL! ZADA LA PARTE ESTÁT 1 CA DE l..A RA

SE QUE ES EL HEGISTRO NACIONAL DE PESCA, SE DEBERÁ TENER UN CA 
NAL IJE COMUNtCAC!ÓN CON LOS PERM.l~JONAF.:os QUI: SON LOS QUE RE-

GiS1"RMl LOS RECURSOS ,CON QUE CUENTAN, 

SE PROPON!; LLEVA;\ A CABO UNA DEMISIÓN ANIJAL DE LA IN

FORí·'if,CióN"' Y HACt:l':LA LLEGAR A LOS PERMlSiONARlOS PAR.4 QUE A SU 
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VEZ NOS DEVUELVAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES, LA IN

FORMAClÓ~~ DE LA PRODUCCIÓN SE DEBE INICIALIZAR CADA A~O E IR 

LA REG l ST.RANDO CONFORME SE VAYA REALIZANDO MEDIANTE EL Aviso 
DE ARRI30. 

e ) 
R N P 

( PROD ~ 
RE CU-BASE 

REPORTE 
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COflCLUS 1 J; iES 

EL SllP FUE CONCEBIDO PARA DAR RESPUESTA A LA NECESI -

DAD DE ATENDER LOS RE0.UERIMIENTOS DE VARIOS USUARIOS ACERCA -

DE UNA MISMA INFORMACIÓN; DESDE LOS ESTRICTA1-1ENTE OPERATIVOS, 

cono APOYAR LA CONCESIÓN DE PERMISOS DE PESCA, POR EJEMPLO, -

HASTA LOS DE ORDEN ESTADISTICO PARA DIFUSIÓN O PARA ELABORAR 

ESTU~IOS DEL COMPORTAMIENTO DEL FENÓMENO PES0UERO, 

ESTA CONCEPCIÓN IMPLICA LA CONSISTENCIA DE DATOS EN TQ 

DOS LOS NIVELES Y UNA ÁGIL RECUPERACIÓN DE LOS MISMOS, Y EXIGE 

POR fANTO, QUE EL INSTRUMENTO A UTILIZAR EN LA OPERACIÓN DEL 

SlJP EVITE LA REDUNDANCIA DE DAT03 Y GARANTICE UN RÁPIDO ACC~ 

SO A ELLOS, 

EL SISTEMA COMPUTACIONAL DE BASE DE DATOS (:)UE SE PRE -

SENTA, EFECTIVAMENTE ATIENDE ESTOS DOS ASPECTOS EFICIENTEME~ 

TE, YA QUE, COMO SE PUDO APRECIAR EN EL DISEÑO, CADA DATO EXJ_ 

STE SÓLO UNA VEZ EN LA BASE, MIENTRAS RUE LA VELOCIDAD DE RE

CUPERACIÓN ES SENSIBLEMENTE MAYOR 0.UE EN ur~ SISTEMA COMO [L -

ACTUAL, BASADO EN ARCHIVOS IHDEPENDIEMTES, COMO MUESTRA EL SI 

GUI ENTE EJEMPLO: 

PARA RECUPERAR LOS DATOS DE UNA E~BARCAC!ÓN EN EL SIS

TEMA ACTUAL, ES NECESARIO LEER E~ PROMEDIO LA MITAD DEL APCHl 

VO, EN i...A BASE DE DATOS SE P.EDUCE A UNA LECTURA PARA LOCALIZAP. 
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EL ~STADO, MÁS EL NÚMERO DE OFICINAS PDOMfDIO POR ESTADü ~NTRE 

DOS. MÁS EL NÚMERO DE EMBARCACIONES ~ROMEDIO POR PERMISIONARJO 

ENTRE DOS. SUPONIENDO QUE HUBIERA LOS SIGUIENTES REGISTRO~ -

EN LOS ARCHIVOS: 

32 ESTADOS 

240 OFICINAS 

2,000 PERMISIONARIOS 

10,000 EMBARCACIONES 

EN EL SISTEMA DE LA BASE DE DATOS, SERÍAN: 

i + U.5/2) + rn.3/2) + (5/2) = ll.4 

(OMO REFERENCIA ADICIONAL, EN BUSQUEDA BINARIA DENTRO 

DEL ARCHIVO SERÍAN NECESARIAS DE 13 A 14 LECTURAS YA QUE ---

213 = 8192 Y 214 = 16384 SIENDO EL NÚMERO DE EMBARCACIONES --

10,QQQ, 

COMPLEMENTARIAMENTE, EL SISTEMA QUE SE PROPONE GARAN -

TIZA A LOS DIFERENTES USUARIOS LA RESPUESTA A SUS PREGUNTAS -

MÁS FRECUENTES YA QUE SE DISEÑÓ A PARTIR DE LA ENCUESTA DIRE~ 

TA SOBRE SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN. 

7.2 ALCANCE Y PERSPECTIVAS DEL SISTEMA 

UNA DE LAS MAYORES VENTAJAS DE LA BASE DE DATOS PRO-r 

PUESTA ES SU MODULARIDAD. CARACTERISTICA FUNDAMENTAL PARA EL 

, 
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DE UN SISTEMA ALTAMENTE DLNÁMICO Y EN DESARROLLO, COMO ES 

SlJP, YA QUE PAULATINAMENTE PUEDEN IRSE INCORPORANDO A ELLA 

OTRAS FASES DE LA PESCA, BAJO EL CONCEPTO GENERAL DE " UNI

DAD ECONÓMICA DEDICADA A LA FASE DE ••• •,DE TAL FORMA ruE 

LAS PLANTAS CONGELADORAS, LOS ASTILLEROS, LOS CENTROS DE -

ACUACULTURA, V OTROS A!Y.\UIEPAN EN LA BASE EL MISMO fUYEL - _ 

QUE LOS PERMISIONARIOS, 

POR OTRA PARTE, ES POSIBLE CREAR, BAJO EL MISMO ESQUE 

MA CONCEPTUAL DE LA BASE, REGISTROS TOTALIZADORES QUE AGILI

ZARÁN AÚN HAS EL ACCESO A INFORMACIÓN DE ALTA DEMANDA. 

CABE SERALAR, SIN EMBARGO, QUE DENTRO DE LA DINÁMICA

QUE PRODUCE LA INFORMACIÓN, ES POSIBLE ESPERAR QUE LA OBTEN

CIÓN .DE RESULTADoS GENERE A SU VES NUEVAS NECESIDADES DE -

INFORMACIÓN QUE IRAN DETERMINANDO LAS CARACTERiSTlCAS DE L.A

SIGUIENTE FASE DEL SIJP Y POR TANTO DE SU INSTRUMENTO OPERA

TIVO. 

DE ESTA MANERA LA BASE DE DATOS DEL SIIP REPRESENTA -

UN BANCO DINÑtJCO DE INFORMACIÓN CUYO CONTENIDO Y DOSEÑO ES

PECIFICO DEBEN SER REVISADOS EN FORMA PERMANENTE1 A FIN DE -

PERMITIRLE ALCANZAR EN TODO "°MENTO LOS OBJETIVOS QUE LA JUS. 

TIFICARON. 

Y AQUELLAS NECESIDADES EXPRESABLES EN FORMA DE SISTE

l"AS DE INFORMACIÓN QUE POR SUS CARACTER!STIC~S NO SEAN SUSCEe 

TJBLES DE INTEGRARSE DE INMEDIATO A LA BASE DE DATOS. PERO -
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QUE. TENf,AJ-.; tJtJA A1 .\ ::>¡: IORI DAD PARA éL CUMPL!Ml ENTO DE FUNCIQ 

NES AC~··:;.,. l>-ifl' i ·iAS i:.SPLC.ÍFICAS, SE ANALIZARÁN DESDE EL PUN

TO DE.VISTA COMPUTACIONAL, A FIN DE DESARROLLAR SISTEMAS - _ 

AUTOMATIZADOS, TEMPORALMENTE INDEPENDIENTES DE LA BASE DE -

DATOS. 

··.~., 
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A P E N D 1 C E S 

BREVE DESCRIPCION DE u~ tiOTACION EMPLEADP. rn LOS APENDICES 

l. LAs PALABRAS MAYUSCULAS SUBRAYADAS sori PALABRAS RE

SERVADAS CLAVE, 

2. LAs PALABRAS MAYUSCULAS No SUBRAYADAS soN PALABRAS 

RESERVADAS QUE SE PUEDEN OMITIR. 

3. LAS PALABRAS MINÚ~CULAS SON PROPORCIONADAS POR EL -

PROGRAMADOR, 

4. Los PARÉNTESIS CUADRADOS SIGNIFICAN QUE LO QUE SE -

ENCUENTRE ENCERRADO PUEDE UTILIZARSE U OMITIRSE. 

5. lAs LLAVES SIGNIFICAN QUE SÓLO SE UTllIZARÁ UNA DE 

LAS PALABRAS ENCERRADAS, 

;), Los PARÉNTESIS INDICMi qu¡: SE TRATA DE UNA ORTOGRA

FfA OPCIONAL. 

7, LA PUNTUACIÓN DEBE SER COMO SE tlUESTRA. 

Los APÉNDICES SE SELECCIONARON DE LOS MANUALES DE RE. 

FERENCIA: 

DATA MANAGEMENT SvsTEM rnr1s1100) LEVEL 7Rl ScHEMA DE 

FINJTION UP-7907R3. 
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APENDICE 1 

SINTAXIS DDL PARA •ESCRIBIR REGISTROS 

RECORD SECTI ON: 

RECORD NAME IS RECORD-NAME 

RECORD CODE IS INTEGER 

LOCATIOH l'\ODE IS 

lil.Il:U1i AREA-NAME 

CALC DATA-BASE-PROCEDURE-NAME 
lH. DATA-BASE-DATA-NAME 
~ DATA-BASE-IDENTIFIER 

DATA-BASE-IDENTl~IER 
DUPLI CATES ARE tl!lI ALLOWED 

m sET-NAME sET 

~~~~~ASE-IDENTIFIER~ leVEL-NUHBER 

IS CHARACTER-STRING 
{

DISPLAY } 
USAGE IS g:n-ATllJW.. . 

. f.JEA-IWE '. 
1 

OCCURS 
{

¡ NTEGER TIMES . ) 
lNTEGER IO. INTEGER TIMES 

DEPEl'!DING 011 DATA-BASE-IDENTIFIER 



APENDICE 2 

SINTAXIS DDL PARA DESCRIBIR CONJUNTOS 

SET NAf1E Is s ET-NAME 

SET CODE IS INTEGER 

MODE IS CHAIN {uNKED PRIOR} 

ORDER IS { 9~r } 
PRIOR 
SORTED 

OWNER IS RECORD-NAME 

* 

{
AUTOMATIC} Í. .1 

MEMBER IS RECORD-NAME MANUAL tINKED TO OWflERj 

[ {
ASCENDING l _ _ r; e 
DESCENDINGJ KEY IS DATA BASE ID~NTIFI~R 

DUPLI CP.TES ARE 
FIRST 
LAST 
NOT ALLDr/ED 

SET OCURRENCE SELECTION IS THRU 

{ 
CURREl!T OF SET ) 
LOCA TI ON noñf OF mmER 

POWTER P.RRf1Y MODE 1s 0:·1 n::r:. 

l 
J 
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r Y!8!! IS {::;~:::=~E~~ 
~ USES INTEGER - 8 CHAms [uNKED PRIOR l] 

RECORD SECTiotl 

RE.CQ@ l-IAME IS RECORD-MAME - l: 

RECORD CODE IS INTEGER - 1: 

LOCATIOU MODE IS 

DIRECT DATA-BASE-DATA-NAME - 1 •. DATA-BASE-DATA-NAME - 2 

CALC DATA-BASE-PROCEDURE-tlAME ,,. 1 
-----rt¡ DATA-BASE-DATA-NAME - 3 

USING DATA-BASE-IDENT! FI ER - 1 
DATA-BASE-IDENTIFIER - 2 

DUPLICATES ARE NOT ALLOWED 

IrlDEX SECUEllTIAL 

{
ASCENDING } RANGE 

USlflG DESCErlDING --
KEY 

WATA-BASE-IDENTIFIER - 3 .DATA-BASE-IDENTIFIEP.· - J .. 
HIDEX AflEA IS AREA tlAME - 1 . • . 

!,,,lliKS ARE tlOO. AJID eIUQR 
DUPLI CATES ARE ~OT] ALLOWED 

l tlTERVAL 1 S 1 tlTEGER - 2 PAGES 

VIA SET-HAME - 1 SET 
IlffERVAL IS INTEGER - 3 PAGES 



l 

KPtflbltf 3 

SCH81A t1Af1E IS scHEMA-NAt'1E 

D.l\11\_D IV IS l Oll 

f\REA S.f.Cllilli 

[ AREA COllTROL 1 S INTEGER - 1 ARE!\~ 
l AP~ LOOKS HICLUDE 11~~~~J~-LDOKS 11}] l 110-LOOKS · 

[ P.ECOVERY-POINTS ARE EVERY INTEGER - 2 BLOCKS] 

AREA llAtlE IS AREA-NAME - 1: 

AREA CODE IS INTEGER - 1: 

f t10DE IS {
DATA } ] INDEX AREA· 
fiOiiiTER , 

ALLOCATE INiEGER - 2 ~RE-ltllTIALlZED] PAGES 

t INiÉGER - 10 OVERFLOH PAGES AT Et!D] 
t ltlTEGER - 3 OVE!lFLOW PAGES ~ERY INTEGER - L¡ 

r EXPAtl~ABLE TO INTEGER - 11 PAGES] : 

PAGES ARE INTEGER.- 5 WORDS 

LOOKS INCUJllE. 

Dl\TA PAGES] 
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t~IITHH: AREA-NAME - 2 [ 
{

!NTERGER - 4 } {TIIB!J. } 
DATA-BASE-DATA-NAHE - 4 THROUGH 

{
HITEGER - 5 }] } ] 
DATA-BASE-DATA-tlAME - 5 ,,, 

frESEnVE 1 ttTEGER - 6 PO HITER~ 

[ RECOPJJ 11!JDE IS {~ATA} ] 

[{
• {PIC ) 

. • PICTURE] 

; [ {"lrEM DESCRIPTICt1"} 

IS CHARACTER-STRitlG - 1 

... ] } J 
ITEM DESCRIPTION SYNTAX SKELETON 

LE . 1 {DATA-BASE-JDENTIFIER - 3} 
VEL-NUllBER - ~ FILER 

[; {~RE} IS CHARACTE,-ST'' NO - 2 ] 

( 

·USJl.GE IS 

.S..U SECT !Otl 

LOC!< 
DISPLP.:: 
ri!SP 
DISPLAY ::. .. J. 
DISP - l 
COMPUT1\TIONAL 
CüflP 
~orlPITTA TIOllAL - 4 

l\REA-KEY 
AP.!1H!JIJ1E 
DA1A-BASE-KEY 1 

{

, i lffEGER - 7 Tlt1ES · }~ 
1 NTEGER •. e rn. 1 NTEGER - 9 rmEs · 

12rfi:J!plt!G ON DATA-BASE-IDENTI FIER - l¡ 

SE"J: tlAl:E IS SET-NM\E - l: 



SET CODE IS lllTEGER - l: 

{ 

CllAIN LINKED PRIOR } 

POINTER ARRAY 
POINTER 8R.EA IS AREA-NAME - 1 . 00.D.E IS 

ORDER :•-;, 

FIRST 
LAST 
f!EXT 
PRIOR 

SOnTED [ 
W!THIN RECORD-flAtlE) 
BY DATABl\SE -KEY 

OHNER IS RECORD-NAME - l: 

'•MEMBER SU5-ENTRY
11 l , , , 

SYNTAX FORMAi OF MEMBER SUB-ENTRY 

{ 
AUTOM/\TIC} OO:m.ER Is RECORD-NAME - 2 MANUAL (u NKED TO 0\-lllE~ . 

. {ASCENDI!lG} 
DESCElmmG (rw:Gq KEY 1s{11~;~~~A~~~;DENTIFIER - l · ..• 11}.· .... 

. ,DATA-BASE-IDENTIFIER - 2 ~ 

FIST }] . 
DUPLICA TES ARE · { L/\ST : 

flOT ALLOHED 

{"SET OCCURANCE SELECTI~N SUB~ENTRY" } 

f' ..... _ .. ,. r---····l'P .~ ... c ... - n ... - •• ft ........ , ........ c .... r--...-..... r . ..;.. ....... . . . . #'·-:-···· .... ~'I" ... ., ....................... 1 .... ''""'_,. _____ ........_ ___ . 

FORMAT ..: l: 

SET OCCURRErlCE SELE.Cll.Oll. IS THHU 

{ 
CURRE!ff OF SET 
LOCATIOtl MODE OF Ol'/NER 

196 

[ 

r iiS.l1lG. ~ATll-BASt:-IDEtH!FIER - 3 , (DATA-BASE-IDENT~FIER - ~··. 

< [ P.J.J.AS. {f~(i DATA-llASE-IDENTIFIER - ·5} IS DATA-BASE-DATA-Ni'li-E. - 2} .. } I }· · l l fil: DATt.-BASE-DATA-NAME - l . . 

SET occurrnENCE SI!J.CTION IS THRU SET-NAME - 2 USING 

{ 
CURRENT OF SEI 

LOCATI ON MODE OF Oll!lER 

[{ 
UfililG. DATA-E:.~SE-IDENTIFIER - 6 (DATA-BASE-IOENTIFIER ._ •7),, • J} 

{ llifil_ { EOli DATA-BASE-IDENTIFIER -, 8} IS DATA-BASE-HAME - 2J ... } 
Qf. DATA-BASE-OATA-NAME - 1 

'SET NAME - 3 } 

~ ~~rnG DATA-BASE-IOENTIFIER - 9 (.DATA-BASE-IDENT!FIER - 10)-.,, } l ~ For. 0ArA_-sAsE-1oeNr1F1ER - n 1s oArA-sAse-oATA-tlAME - 3f ... 



SINTAXIS Drll 

lllfill l.ElCAll Qll V . \i I SlQíl 

D8IA D.l.Vl.S.lOli. 

[ E.l.LE SE.Cllllli .J 

[~"1A s.E_CJ.ill.tij 

lliY.QKE SJ:.HE!:k\ S~HEl'.A-NAME 

[ Cill'j'_Ul§_ :Cím:!.11.] {fil l RECOR!r-tWIE - 1 {!IECORO HAME - · 2) 

[!lliN::..UN.11::.ill IS RUN-UllIT-tnEtnt FtcAT 1 a~~ 

l_ra.l.QRill'.. l S I NTE GE R - ~ 

BE.C.Qfil1 [CQtL.IQ]fl D!:1JVERY-r1REA IS Reconn-DELlVERv-AREA 

~EtlGTH IS INTEC:ER - 1 \-X)IIDS] 

... }] 

í ilYEfilAY {RECORD-DEUvER:-AP.EA} \i!TH L RECO!lD-Nl\:--\E - ] 

[MR!.AY RECORD-NM>é - 6 \llTf{ 

ROLLBACK IS ROLLBACK-ERRO?-PAPAGR~0H. 

{ ~'"'°"""" - <1 (RE<ORO-- - 5) ".] 

RECORD-llAME - 7 tRECOP.D-NAME - E!J , •• J ... 

77 - LEVEL PROGRAMMER ENTERED DESCR!PTIONS, INCLUDING OESCRIPClOHS FO~ 
ANY DATA BASE DATA NAMES. DEFINED IN THE SCHEMA, EXCEPT THOSE 
WITH A USAGE OF AREA KEY, 

01 - LEVEL PROGRAMMER EITTEREO DESCRIPTIONS FOR TflOSE DATA BASE DATA 
NAMES. DEFINED IN THE SCHEMA ANO REOUIRED BY THE RUN UlllT. 
INCLUDING THOSE WHICH HAVE A USAGE OF AREA KEY, 

01 - LEVEL PROGRAMMER ENTERED DESCRIPTIONS, 

P.ílOCEDURE DIVISIOfl. 

"RiJN U1ur ORIENTED Co~l.l'AllDs" 

l11PA81 [!W f.!illlill lill ID ERROR-PARAGRAPH] 

DJ:PA.81 't/ITH ROJ.Ll3.8.CK [º1! ERfill.R ~.Q IQ_ ERROR-PARAGRAP~ 

FJll;_E ~ ERR_Q] G.Q T.Q ERROR-PARAGRAPHj 

"f,REA On 1 ENTED CoMn;.:ms" 

l 0EXCLUS!VEJ 
QPEN 8LL U.Slllil..:-lfilE. l S P.UOTECIED 

IrllTIAL LMD 
(!1_ETIH EY~!.}}j 
\UJ.!JAií; 

[011 ERftOP. GO IQ E><?.OR-PARAGRAPH] 

.A!lEA-NAtlE - 2 

l L 

{[
EXCLUS 1 Vf.] 
f>ifü.~~Ji:fi 
Jn!TIAL ~~Al) 

• ·EXCLUSIVE· 
USAúE..-l'IODE lS l .é&Q.TWE.b. 

l ltllTIAl LOAD 

(QIJ CHROR GO íO :r!?OR, PAt<M,RAP1~ 

'.p.EJIUJ.:\'fl.L }}] 
\ UP.DATJ 



SINTAXIS IJnl 

lDEJ.JJ lflCAII cr~ D; V JSJOJl 

PROGRA.'f-1 .. P•'llJGRAM-ID-llAME 

D.8I8 DLVl.SlQU -

. ~QiEM. S.ECJlilliJ . 
.illYQKE. S.CVE!:lli SCHEMA-NAME 

[ OOlllli "C!1lMQf\J {fil L - - RECORO-NAME - 1 . 

(Jlli.N::JJ.N.II::líl IS RUN-UlllT-IOENTIFICATIOf1 

[_rlli.QRliY. ! S lNTEGER - ~ 

IBECORO NAME -2) ... }] 

BEmRl1 ~ Dl::LIVERY-1\REA IS RECOP.O-OELIVERY-AREA 

iEtlGTH iS 1 t/TEC:ER - 1 HORDS] 

r DYfRl.AY {R!:COR0-0(. LI VERtAP.EA } HITH { tiLL L R::cmrn-NA.'1E - ;, RECOllD-NAME - t¡ [RECORO-NAME - ~] 

[!l.'lEB.J.El RECORO-NA/lE - 6 \!ITI! RECORO·llAME - 7 tRECOP.D-llMlE - 8J , , .J 
BQJ..l.H8h_K IS ROLLBACK-ERROR-PAPAG~A0H. 



77 - LEV?:L PROGRAMMER ENTERED DESCRI PTI ONS, INCLUDING DESCRJ PCiOHS FO; 
ANY DATA BASE DATA NAMES, DEFINEn IN THE SCHEP~. EXCEPT THOSE 
WITH A USAGE OF AREA KEY, 

01 - LEVEL PROGRAMMER ENTERED DESCR! PTIONS FOii HIOSE DATA BASE DATA 
NAMES, DEFINED IN THE SCHEMA AND REOU!RED BY THE RUN UNIT, 
INCLUDING THOSE Wli!CH HAVE A USAGE OF AREA KEY, 

01 - LEVEL PROGRAMMER ENTERED DESCR!PTIONS, 

l:flOCEDURE Dl_YlSl.llll., 

"RiJN UNJT ÜRIENTED COMMANDS" 

lllPllBI [oo E!illlill. w rn ERRoR-PARAGRAPH_] 

DE.eARI ~ITH ROJ.l.DACK [Qli ERRílR 6..0. ro. ERROR-PARAGRAP~ 
FBE. [ON ERlliill !iQ rn ERROR-PARAGRAP~ 

"f;REA OtHENTED CoMMAtrns" 

QPEN llLL [ U_SJlfil'.-JllillE 1 S ~
EXCLUSIYEJ 
PROTECIEO 
HHTIAL LM0 

(!JHPJ..EYf\.L}}j 
\ JJ_p_!U\JI 

[OH ERílQR G.Q I.Q rnRoR-PARAGRAP11] 

,AREA-NAME - 2 

L L 
[QU CHROR GO JO 

r: .. 

·EXCLUSIVE
USllGE.-llODE 1 S i .e&.Q1 W.E.b. 

l ÍtHTIAL ~DAD 
¡R_EJR!fVt.k .\ ·::i l 
.UPDATE ' . . ''' 

• • -- ,¿1'. • : 



· "RECORD flP. I ENTED f.Of'!t-'ANDS" 

. '/ ALL RECORD 
STORE RECORD-NAME [SUPPRESS { . AREA 

{
SETS 
SET-NAME - l ... } 

' 
1UP•El!CV llPDATES] 

Qli ERROR .G.Q IlL.ERROR-PARAGRAPH • 

{~} RSE 

(• SET-NAME - 2) . , , } 

[AI .ErID fili. re END-PARAGRAPH] [OJi ERB.QR_GD. m ERROR-PARAGRAPHJ 

"WHERE THE RSE IS ONE OF THE FOLLOWING, 

(l) IDENTIFIER - l ~IDENTIFIER - 2] 

(2) .CURB.ENI RECORD WI TH IN RECOflD-NAME - l BE.illID 

.QHNER 
Q.!.RB.EJiI 
HEXI 

(3) Pfil.QR 
EIBSl 
L8SI 
IOENTIFIER 

RECORD WITHifl 

- 3 

{
SET-NAME - .3 Sfl } 
AREA-NAME - l AREA 

} cum11cv UP!lJl.lES 

(4) 
{ 

NEXT ') 
PRIOR 
FIRST 
LAST 
tDE;TiFiEO - q f RECORD-NAME - 2 WITllIN 

{
SET-NM': - L¡ fil }· 
AREA-NAME - 2 AP.EJI. 

(5) ftlrn.:D.!!e.!.Klli WJTHH-0 REC:ORIJ-NAME - 3 R.ru.!ID 

.' .•. -·· 

<6> RECORD-Ne.Me - ll Vlf1 s:::r--NAME - 5 [USH!G nATA-BASf-IDENTIFIER - l GoATA-BASE-IDENTIFIER - 2] ••• ] 

<7> llEXI lLU.fU.CAT.f WTTHiN seT-NAME - 6 USING DATA-BASE-IDENTIFLER - 3 LnATA-BASE-IDENTIFIER - 4] ••• 

fiEI (oij ERROR GO. ID. ERROR-PARAGRAPH] 

f:QI>Jfl [DAT.">-BASE-IDENT!F!ER - l (DATA-BASE-IDEtlTIFIER - 2] .. ] 

[Qli EJilllIB fil! fil ERROH-PARAGf'.APHJ 

ilfilIE [Q.tl ERRQR {i[). IQ ERROR-hRAGRAPH) 

KEf.l: [.flN ERROR GJl IQ ERROR-PARAGRAPH] 



nSEr ÜRI EtlTED COMl-1A1.ns;' 

lliS..E.l1I Il:TO SET-NAME - l [rnro SET-NAME - ;:] ' • ' IDri Efill.Qfl GO. :ro ERRC'R-PARAGRAl'Hj 

.lJ1SElU Itff O fil.!. SET 

· DATAB/\SC-KE.Y 

[OJJ ERROR GQ 10. ERROR-PARAGRAP;1 . 

{

fASCEl!Dlt:G } 1 DESCEi!DI!IG 

{ 
RECORD-tWlE 

IDENTIFIEk - l ,JDENTIFIER - 2 ,,, 
} } .. 

ORD.ER SET-NAME SET BIB. 

{
ASCEND I tlG 
DESCENDHI_!! KEY IS 

{ RECORD-N~ME 

fDATABASE-KEY)} 
~DENTIFIER 

BEtlm FROM SET-NAME - l [FROJ'í SET-NAME - 2j , , , (Qli .EGfillli GQ. Ill. 

iIDlQYE FR01i 8LL SETS [OH E!lRQR GQ N ERROR-PARAGRAPH] • 

"(ONDITIONAL COMMMIDS" 

1f SET-NAME 1 fil 

{ STATEMENT - 1} 
tJEXI SEtITEiiCE 

lE RECQiill [lliUJ 

{ 
STATEMENT -. 3 } 
UEXI illlJ.fNCE 

"SUPPORTING COMHANDS" 

[tiQI] HlPTY 

l ~LSE 
{~~R} 

[ ELSE 

{ STATUtrnr-2 } J 
HEXI SENTENCE 

OF 
{SET-NAME ·· 2} 

AiiY 

{ 
STATEMENT - 4) J 
tiEXI S.ENIEfiCE 

f'XrlE CURRENCY SIAlUS. FOR 
{

RUN-UflIT } 
RECORD-NAME l1ECQBD. 
AREA-NAME ARfA 
SET-NAME s.EI. . 

TO IDEtffIFIER - 1 (OJi EJlRQR fül ffi ERROR-PARAGRAPH] 

f AREA-KEY } 
~ \ A11_EA-ll4tlE ~

. RUN-Ull IT } 
RECORD-NAME RECORD 

FOR AREA-NAME /1REA 

\ SET-llAME SET 
\ JD:llTIFIER - 2 

TO 1DENT¡¡:1 ER [ON ERROR GO TO ERROR-PARAGRAPH] 

S.EI 

U-5i IF EPJill&:SJfilll.S. [IS ltffEGEí! - l ~ INTEGER - 2j , , :) 

ERROR-PAP.AGRAPHj 



l.- :~ 0 RCw•LS, r • Cuw. ".J:~Ar•AGEMENT_ LATA 3AsEs", lEJ:. 1976 

JuH~ WILEY ANG SoNs, lNc., E.U.A. 

2.- :·iARTIN. JAMES "QRGANIZACl_ÓN DE LAS ~ASES DE DATOS", 

!Eo, 1977 PRE~TICE-HALL lNT 

3.- DATE, Cn'• "Au INTRODUCTION TO DATA BASE SvsTEMs': 2A 

ED. 1977 ADDISON WESLEY. 

4.- DoNALD P,, JARDINE.''THE ANSI-SPt.RC DBMs MODEL'', 1976 

NORTH HDLLAND PUBLI SHI NG (OMPANY, 

5.- $:~: DEEN, "FUNDAMENTALS OF DATABASE SYSTEMS" 1977. 
;'1ACMILLAN PRESS LTD. 

ó.- EDWARD HILL .IR,,,• LECTURE [JoTEs rn COMPUTER SCIENCE"_. 

8 COMPARATIVE sruoy OF YERY LARGE DATA BASES. ,SPRINGER 

VERLAG. BERLIN. 

7 ,- CEPARTAMENTO DE PESCA. "!-.Q.F_EDE!.!.AI,, _ P~-~f!..-~1= _foMEfITO !1l;, 

.LA P~s~¡i.". Jg75. 

8, - DEPARTAMENTO DE PESCA, "P_hP,N_ (;LO_?>Al:. DE _DESARROLLO PE~

~-~RO _)9}9- l~~f11 

, 

200 



9. --DEPARTAMENTO DE PESCA: DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRF El -

PROYg:ro DE DESCONCENTRACl ÓN DE ?ERMI sos. 1978. 

10. - DEPARTAMENTO DE PESCA: INSTRUCTIVQ_ ~A~!.\ LA TRAfH_TApóN 

DE PF-111:'.l so_~ y __ AUTOR!z_ACIQ_N~$. EN _LAS DELEGA.e IOJ:lf:§ ___ f!;P.E.-

RALE_§_~E PES~A. ABRIL 1978. 

ll. - LAVINGTON,S • .1 "EARLY BRITIS_t!_~OMP_!:!}E_f!~".,198Q f°ANCHESTER 

UNIVERSITY PRESS. 

12. - EVANS,C., "THE _t!~~!HG_ Of .THE_MICRO: A_ f:ltSI9JD' ().f __ J~ -

COMPUTER", 1981. GOLLANCZ. 

13.- DEEN,S.M. Y HAMMERSLEY.,P,EDS "DA:!'~B~SE~RE~~~Q!N~S 

OF _rng__t_l_8_S.l _BJH.l.l ?J:i_ NAJ_IQNAL .f.QNFE.~J:.N_~~ CAMBR 1 DGE -

1981. 1981. PENTECH PRESS loNDON PLYMOUTH. 

14.- VETTER M. Y riADDISON., R.N. "DAT~[\S_E_ DE.~J~~ METH9D9-

~0G_t:PRENTICE-HALL 1981, 

15, - D 1 STR I BUTED DATABAS ES: DOC\:!!1É!4-TO§__ R~P..~~-TI D~S _E~ UNA 

CONf_!;R~~Cl~. LONDRES. 1981. 

16.- COMPU)~~:BA_s_g~_JNi::ORf:1~_TJON SYSTEf-1~.: r·í352. 1980 

17.- STEVENS L.D. "THE_Jvo~u-rtmL_CF 1·,AGr~~II.c __ ~TORAGE" AF 
Tf CULO EN EL rnr·: JOURNAL OF RESEARCll DEVELOPMENT 



VOL. 7S Ho.~ SEP. 1981. 

18.-SAMMET JEAN E. "HISTORY OF IBM's CONTRIBUTIONS TO 

HIGH LEVEL PROGRAMMING lANGUAGES" ARTfCULO EN EL 
- - . -----··---------
IBM JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT VoL.25 No.5 SEP. 

1981. 

19.-Mc. GEE W.C. "kATABASE_lECH~OLQGY" ART[CULO EN EL 

IBff, JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT VOL, 25 No, 5 SEP, 

1981. 

· 20.-FRY JAMES P._, SIBLEY EDGAR 1 l "EVOLUTION OF DATABASE 

tiANAGEMENT SYSTEM~" ARTfcULO EN EL COMPUTER SURVEYS 

VOL.8 Ho.l riARZO, 1976. 

21.-NOL~N R. "lJASE DE DATO_$: EL FUTURO ES AHORA''. REVISTA 

HARVARD DE ADMINISTRACIÓN SEP. 1973. 

22.-HOUSE WILLIAM C. "lNTERACTIVE DECISION 0RIENTft.DATJ\ 

BAs·i;_~Y.STEM..§ "PETROCELL 1 /CHARTER. 1977 

23, -LEHNERT WENDY G, "THE P.~Q.c;!;.S~L.Qf ___{1UEST ION ~~-~WER_l NG" 

LA\<IRENCE ERLBAUM AP, 1978 

24. -fiODELLJN.§. _l N _ _P-~TA_Jl~SF. __ _MANA~;f:1ENT. SY_§T~t1_5. G .M. tl IJ

SSENS. 1976. 

292 


	Portada
	Índice
	1. Introducción
	2. Bases de Datos
	3. Selección de un Sistema de Base de Datos
	4. Análisis y Evaluación del Ciclo Pesquero
	5. Diseño de la Base de Datos
	6. Instrumentación
	7. Conclusiones
	Apéndices
	Bibliografía



