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Qi '*"EfMUHQ •• 
Introducci6n 

La evolución de l~ computación ha sldo tan impresionante 

estos últimos años, que muchas empresas en su área de informática 

se han tenido que ir ajustando a los cambios de acuerdo a sus 

poslbl 1 id;1des o necesidades. 

Por ejemplo, muchas organizaciones centralizadas tienen 

est llos de computación que se complementan a su estructura 

c>mpresar ial. Sin embargo, existen otras que son altamente 

dlnflmlcas, son descentralizadas y sus estilos varlan en gran 

medida. 

Las organizaciones descentralizadas necesitan de conceptos e 

ideas nuevas. Algunas de éstas ven a las redes de computadoras y 

bases de datos distribuidas, como la solución a sus necesidades. 

Las redes locales se consideran como los sistemas de mayor 

adaptnhllidnd, que cualquier otro sistema de comunicación que se 

haya desarrollado. 

A las redes locales se les puede conectar cualquler número 

de usuarios y cualquier tipo de aplicación, además de mantener 

una excelente relación costo/beneficio. Pueden llegar a crecer de 

pequeños sistemas hasta ser muy complejos. 

Entre los principales factores que contribuyen a si1 gran 

flexibillad son : El diseño de una red local esta basado en una 

arqul lectura dlstr !bulda. Esto es, sus componentes son 

ensamblados en forma modular, además de ser baratos. Estos son 

seleccionados de acuerdo al tipo de necesidad que se vaya 



requiriendo. Cuando. la red comienza a crecer en tamaíl.o y poder, 

el agregar nuevos aditamentos al sistema result8: sez:-_· muy .fáciL· 

Otro factor, es el software estandar d~-,-'.red'.-;;Un~--. de -.ios;

problemas que existian en las redes :.:locales· era -:hás.iCaffi'r.tite 

crear una irl~errBz ·entre el sortWa!'"~- d~ ap{ic.i:Ú~Íóó::·>cC'~~-- ·el 

hardware existente; Con la apa,rlció!l de·, HS~DOS ·v3, 1 .y. Net_blus. el 

problema se ha super8.do.-.<Hoy·_~:e'n ·Cúa .~-I~ ·";nayór·1~ "d~/ las rCdes 

locales y so_ftware de aplic~~Íó~· ~~-_'.ú1zan e0~"t~s·:ri'~taild
0

ar~·;/.-

Como último ·ractc;r, ~s. !El'. ·._lndepende~ci~ de __ hardwarl• dl~ 1 as 

redes local-es. P~~~r_:_'i~l:e~;ar:_.~-~-1.il~~lcr. clase de equipo cxistcntf? 

en la red .-i~cal-; :--~-~-in~--: Íe~~--~~ -0 la-: n~C:csidcid0 
-- de· desecharlo -o h l<•n 

- .-'-· .--·- .·-"-''•'::·:--'-----· ' ·'.'. -

a~quirir ~ditamentos d~ dif_e_rent"es-distf'lbuidores. 
-- --' "::_,-. ' ' .::' 

·Las. red~!·~; __ -1~·¿~1~~~-:-;·.-~~~-Ü:~~: -!ª -;·~-r~n facllldad de establecer 

comunfc'a_c_i,Ón ehtré ~-si-~-_: t~nto ~n- Iug~res cercanos como en lugares 

remotos. 

La comunicación de la información puede d 1 f lcul tarse nmndo 

existen grupos que producen datos que estan localizados en 

diferentes departamentos o localldades del grupo que neceslta esa 

información. El éxito o falla de una empresa puc?de reflejarse en 

el flujo de información que existe entre las unidades 

-descentralizadas. 

Las bases de datos dlstrlbuldas son un concepto que ya es 

.viejo, pero que en esta última década ha tomado fuerza, sobre lodo 

porque existe la necesidad de "guardar" información en local ldades 

cercanas a donde se necesitan (Descentralizar). 

Las bases de datos distribuidas habilitan datos, aplicaciones 

y que el procesamiento se reallze en los lugares donde se requirió 

la información. 
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Un siste~a de base de datos distribuidas- no aparece de la 

noche· a la mafiatla. Requiere pl8.rieaei.6tl, -41sei\o·-.e implem~ntac16n 
paso-a-paso. 

La idea de realizar esta tesis; es pri-merániente cumpll.r con 

uno de los requisitos que establece ·1a Unl.versl.d:ad _Na~ional 

Autónoma de México dentro de su Facultad de- ·lngenierla, __ para·' 

titularse, el segundo es la motivación de investigar d_os ten\a's de 

computacl.ón que han tomado gran fuerza en la actualidad;·~ redes de 

computadoras y bases de datos dlstribuldas. 

La organización de la tesis se compone de 6 capitulas. 

El capt tul o l, nos brinda una introducción dr. la~ redes 

locales y bases de datos distribuidas. Cuáles son las vent.ajas y 

desventajas de una red local, su defln1c16n y en qué campos de la 

industria se aplican. En cuanto a bases de datos dlstrlbuldas, 

cuáles son los sistemas que cx.l.sten actualmente en el mercado. Se 

dan ejemplos de ellos y en qué campo se están utilizando. 

El capl tul o l l trata a detalle qué es una red local de 

mlcrocomputadoras, sus principales aditamentos, topolog ias 

existentes, caracteristlcas de los medios de transmisión con los 

que se puede trabajar. protocolos de comunlcaclón que se 

utlll.zan y las normas que existen para redes locales. 

En el capi. tu lo 11 l se realiza un estudio de los conceptos 

que existen en una base de datos distrl.buida, ventajas con 

respecto a una base de datos centralizada, la estructura que 

tiene una base de datos distribuida, los 3 tipos de fragmentación 

que se utilizan, los niveles de transparencia en la red, porqué 

debe existir autonomía de los datos, cuando un sistema falla 

cuáles son los mecanl.smos de recuperación, cómo se resuelve y 

bajo que métodos el control de concurrencia y cómo se distribuye 

la carga de una base de datos distribuida. 
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El capitulo IV es una de los más importantes, se realiza 

detalle el análisis y disef\o del módelo que se va a utilizar para 

distribuir la base de datos. Se dan las especificaciones del 

sistema, se explicá la razón de utilizar el modelo de base de 

datos relacional, se elabora el disef'i.o del esquema conceptual y 

"!n el, se dan a detalle las 3 formas de normal izaci6n. Se efectua 

el disefio del modelo lógico y las bases de datos fislcas, para 

finalmente disel'iar la fragmentación de los datos, asi como 

también cómo se asignarón y en que localidades, 

El cap! tul o V expl lea porque se seleccionó como lenguaje de 

programación Cllpper, la razón de utilizar el sistema operativo 

de Novel 1 y se discute la Interfaz del usuario. 

El capitulo VI es la documentación del sistema, las 

estructuras del sistema, sus entidades y el diccionario de datos 

del sistema. Se indican cuales son los requerimientos de 

hardware, cómo se instala el sistema y los pasos que se siguen 

para ponerlo en marcha, además de explicar a detalle cada uno de 

tos módulos del sistema. 

Finalmente se establecen las conclusiones del trabajo. Y 

además se cuenta con 5 apéndices, donde el primero trata 

brevemente qué es el álgebra relacional, cuáles son sus 

operaciones primarias y las que se derivan de estas. Los 4 

apéndices restantes son un pequef\o análisis de los diversos 

sistemas operativos de red que existen actualmente en el mercado 

nacional. 
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Objetivo sanaral 

So deearrol larA. un sistema que funciono en una 

red local do m1crocomputadoraa, que distribuya 

lntellgantomento la baso de datoa f1s1ca para 

optlmlzar la1 tran•acclonoa do comunlcac16n y 

automatizar la recuperación do lnforma.c16n. 

V 



CAPITIJLO 1 

Introduccibn redes y bases de dalos distribuidas. 

1. 1 Definicibn de redes 

Debido al enorme incremento de las nuevas tecnologías en el 

mundo computacional, surge una que es el desarrollo de las redes 

locales. 

Hoy en dia, por ejemplo, existe un dramático y continuo 

decremento en los costos de hardware, que vienen acompafiados por 

un enorme incremento en las capacidades del mismo. 

Los microprocesadores llegan trabajar grandes 

velocidades, poseen un conjunto de instrucciones muy poderoso y 

tienen una gran capacidad de memoria que se puede llegar a 

comparar con las computadoras de mediana escala. 

Todos estos factores han hecho posible que el número de 

sistemas se incremente tanto en oficinas, como en fábricas, 

centros de operación, etc. Ademé.s de que las redes locales tienen 

la facilidad de poder interconectarse. 

Entre las principales razones podemos contemplar las 

siguientes 

• Intercambio de datos entre sistemas. 

• Compartir recursos muy caros. 

e Proveer respaldos de aplicaciones. 
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Las redes locales (Lan' s) son def'lnldas como "Redes de 

Comunlcac16n, que proporcionan interconexión a. una variedad de 

dispositivos de comunicación y además, comparten recursos dentro 

de una área l lmi tada. " 1 

Existen tres elementos de grA.n signlf'lcado en su definición. 

1. -Una red local es una red de comunlcac16n, no una sola 

computadora. Es por eso que se requiere de softwaro especializado 

y protocolos de comunicación para conectar varias computadoras. 

2. -Los disposl ti vos de comunicación son cualquier clase de 

equipo, que utilice un medio de transmisión para comunicarse. Por 

ejemplo : 

• Computadoras 

• Terminales 

• Periféricos 

• Sensores 

• Teléfonos 

3.-El ámbito geográfico de una red local es muy pequefio. Ea 

decir las redes locales esté.n destinadas a permanecer en un 

edificio. Sin embargo, existen redes que enlazan edificios, Por 

ejemplo, en un campus universitario o en una base militar. 

Algunas caracteristlcas tlpicas de una red local son : 

• Alto promedio de transm1s!6n (O, l a 100 Mbpa). 

• Distancias cortas (O. 1 a 25 Km.), 
-a -11 

e Bajo promedio de error ( 10 a 10 ) • 

1
st.alllnc¡• Wllliam Ph.D. Local Area Hetwork• An !nt.roduct.lon. 
Ed. Hacmll lan PubJ lshlnc¡ Company 1984. 
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i.as dos primera~ - par=-ám~tfos St~ven· p~'~a·· dlfer~nciar a sus 

dos prlmos, que son :. s_i.stemBs. de: f1uilfp~~~esc;> ·y"~Cde~':.de.-Gran · 

Trayecto. 

Otras diferencias que existen entre las redes !Ocales y sus 
--- . _, . - . . ·- . • •o - - .. 

dos primos, es el gran impacto.que tienen en cu"nto a su dlSéño.Y 

operación. Las redes locales generalmente tienen pocos errores en 

la transmisión de datos, Además de que los costos de comun1Cac16n 

son bajos a comparaclón de las redes de gran trayecto. 

Existe una distinción entre las Redes Locales y los Slslcmas 

Multiproceso, el cual es el grado de acoplamiento o conexión. Los 

Sistemas Multiproceso son estrechamente dificlles de acoplar, 

mientras que las Redes Locales tienden a tener caracterislicas 

opuestas (F"lg. 1.0J. 

10 

• 
10 

~ 
7 

c. 10 ,a 
:g • :;; 10 

"" .. 
6 "" o 

~ 
10 

E • o 10 o: 
3 

10 

Redes locales 
de 

atta velocidad 

[U Redes Locales 
(Lan's) 

" Redes de 
largo 

alcance 

·1 o 1 2 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Distancia metros. 

Figura 1.0. Configuración entre un sistema multiproceso, 
redes locales y redes de largo alcance. 
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1.1.1 Ventajas y deevent.ajaS de las redes locales 

En la tabla t. O se muestran las principales ventajas y 

desventajas de una red local de m1crocomputadoras. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mejora Respuesto/Rendimiento lnteroperetlvldad no garantizada 

Conflabllldad 
(Software y datos) 

Dlsponlblllded 
Ea m6s dlflcll administrar la red 

y establecer estandares. 

Supervivencia 

Compartir recursos 
Las bases de datos distribuidas 

Incrementan los problemas de : 

Soporte varios vendedores Integridad 

FJaxlbllldad 
Seguridad 

Privacidad 

Integración de procesamiento de datcl!i 

Automatización de oficinas 

Tabla 1.0. Ventajas y desventajas de una red local de mlcrocomputadoraa. 



Tal vez la ventaja más grande. es la que se relaciona a la 

evolución de los sistemas. En una instalación donde no existe una 

red. como por ejemplo en un centro de cómputo. 

procesamlento de los datos se real lza en uno o pocos 

en donde cualquler camblo tiende a ser traumático. 

todo el 

sistemas y 

Una red local proporciona conflabllldad, disponibilidad y 

supervivencla del procesamlento de datos con sistemas múltiples 

interconectados. La pérdida de un sistema por lo consiguiente, 

llene un impacto mlnlmo. Se ha mencionado que una red puede 

compartir recursos, ésto no s6lo incluye periféricos. sino 

también datos. Los datos pueden ser mantenidos en un solo lugar y 

controlados con una facilidad especifica. Sin embargo, vla red 

sr.in disponibles a muchos usuarios. 

Dentro de una red local de microcomputadoras existen también 

algunos imponderables o desventajas, por ejemplo; la red no 

garantiza que dos dispositivos puedan ser usados 

coopera t1vamentc. Un concepto conocido como lnteroperat lv ldad. 

Por ejemplo; Dos procesadores de texto de diferentes vendedores 

pueden ser instalados en la red y tal vez pueden intercambiar 

datos. Pero probablemente usen diferente formateo y diferentes 

caracteres de control. Por lo tanto, no es posible tomar un 

archivo de un procesador y editarlo en el otro procesador 

directamente. Antes de efectuar tal paso. es necesario que el 

archivo sea convertido al formato adecuado por medio del software 

correcto. 

En una red los datos pueden ser distribuidos, con lo cual se 

puede llegar a comprometer la integridad de la lnformac16n (dos 

usuarios tratan de accesar una base de datos al mismo tiempo), 

seguridad y prlvacla. 
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1. 2.1 Aplicaciones 

El rango de aplicaciones para una red local es muy grande. 

Se debe entender, que no todas las redes son capaces de soportar 

aplicaciones que se encuentren dlsponlbles en el mercado. 

Entre las aplicaciones tenemos 

Procesamiento de datos : 

• Acceso a datos 

• Procesamiento de transacciones 

• Transferencia de archivos 

• Procesos batch 

Automatización de oficinas 

• Documentos / Procesadores de palabra 

• Correo electrónico 

• Facsimile 

Automatización de fábricas 

• CAD / CAM 

• Control de inventarios / órdenes de entrada I 

compras 

Administración de energia 

• Calor 

• Vent1lac16n 

• Aire acondlclonado 

Control de proceso. 

Teleconferencias 



Seguridad : 

.-sensoi'es /.alarmas 

•• Cámaras Y monitoreo 

._ Televls16n · : 

• Presentaclones de vi.deo 

1. 2 Base de datos distribuida 

La tecnologl.a de las bases de datos distrlbuldas constltuyt! 

un avance relativamente reciente dentro del campo general de las 

bases de datos. "Una base de datos distribulda es por lo común, 

una base de datos no almacenada en su totalidad en un solo lugar 

fisico, sino que se distribuye a lo largo de una red de 

computadoras geográficamente separadas y que se conectan por 

medio de enlaces de comunicación . .,Z 

Esta deflnici6n acentúa dos nspectos muy importantes para 

las bases de datos distribuidas . 

c.J. 

._ Distribución : Los da tos no residen en el mismo lugar 

(Procesador). E::: to es básicamente lo qu~ distingue a 

una base de datos distribuida de una base de datos 

centralizada. 

Correlación lógica : Los datos tienen algunas 

propiedades que los hacen permanecer juntos, ésto es 

lo que distingue a una base de datos distrlbulda de 

un conjunto de bases de datos locales o archivos que 

residen en diferentes lugares de una red de 

computadoras. 

lnlroducclbn los slslemas do base de dolos, 

Edllorlal SITESA Addlson_Wostey lberoamcirlcana 1986. 
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Figura 1. 1. Base de datos distribuida en una red da computadoras. 

A manera de ejemplo podriamos considerar el siguiente caso. 

Un sistema bancario con tres sucursales (Figura t .1) en 

diferentes localidades, donde la base de datos mantiene las 

cuentas de los clientes y se distribuye en las sucursales del 

banco, además de que el registro de la cuenta de cada cliente se 

almacena en la sucursal más cercana a su domicilio o lugar de 

trabajo de este. En otras palabras, los datos se almacenan en el 

sitio donde se usan con mayor frecuencia, pero también estan 

disponibles a trav~a de la red de comunlcacl6n, Sl se observa 

podremos notar las ventajas de tal dlstrlbucl6n 1 combina la 

eficiencia del procesamiento local (sin excesivos costos de 

comun1cac16n) de la mayor1a de las operaciones, ademá.s de que 

perml te compartir datos como si fuera un sis toma centralizado. 



Desde luego existen también desventajas, los costos de 

comunicación pueden llegar a ser altos y existir muchas 

dificultades técnicas para lograr un sistema de este tipo. 

Desde el punto de vista tecnológico, es muy importante la 

existencia de algunas aplicaciones que accesen los datos en más 

de una estación. Estas apllcacloncs son llamadas Aplicaciones 

Globales o Apllcaclones Distribuidas. La existencia de 

Aplicaciones Globales pueden ser consideradas como una ventaja de 

las bases de datos dlstrlbuldas con respecto a un conjunto de 

bases de datos locales. 

En una Apl lcac16n Global como podr1a ser una transferencia 

de fondos de la cuenta de Wla sucursal a la cuenta de otra 

sucursal, requiere actualizar las bases de da tos de dos 

sucursales. Se debe notar que esta aplicación es algo más que 

ejecutar dos actualizaciones locales en dos sucursales distintas. 

Se debe tener la seguridad de que ambas actualizaciones sean 

realizadas o no. El asegurar los requerimientos para una 

apl lcac16n global es una tarea dificil. 

En el ejemplo anterior las computadoras se encuentran en 

diferentes localidades geográficamente. Sin embargo, una base de 

datos distribuida puede ser construida en una red local de 

mlcrocomputadoras. 

En la figura 1. ~ se muestra el ejemplo con la misma 

aplicación pero con una conflgurac16n diferente. 
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Figura 1.2. Besa da datos distribuida en une red local de micros. 

En esta apl1cacl6n el mismo proceso con las bases de datos 

de cada sucursal han sido implementadas en un edificio común, 

pero ahora so conectan a través de una red local de largo 

alcance. Las estaciones de trabajo o terminales de cada sucursal 

son conectadas a su respectiva computadora (servidor) por medio 

de lineas telefónicas. Cada proceso y su base de datos constituye 

una red local. 

La estructura fislca de las conexiones ha cambiado con 

respecto al ejemplo 1. Sin embargo, las caracteristlcas de sus 

arquitecturas tienen algo en común. Es decir, las mismas 

computadoras ejecutan la misma aplicación que accesn a las mismas 

bases de datos, Una apl lcaclón que fué local en el ejemplo 1, es 

local en el ejemplo 2. La local 1dad no se define con respecto a 

la d1str1buc16n geográ.f'lca do las computadoras, sino con respecto 

a la computadora quo tiene sus propias bases de datos. 
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Cabe mencionar, que una base de datos distribuida que se 

implementa en una red local es altamente eficiente en cuanto a su 

procesamiento, además de ser muy confiable. 

1. 2.1 Sistemas distribuidos 

El procesamiento distribuido es una frase que describe a 

sistemas de información con una gran dl versidad de 

caracterlstlcas. Existen diferentes definiciones de sistema 

dislrihuido o sistema de procesamiento distribuido que son 

ofrecidas por personas con diferentes motivaciones y puntos de 

vista. Sln embargo, aún no existe una definición concreta en 

cuanto a sistema distribuido. Esta frase se aplica a sistemas con 

diferentes estructuras, medios amblen tes de software, 

caracteristicas de lnterconex16n, grados de cooperación y 

dispersión de datos. 

Existen otros términos, como son: distribución de datos, 

distribución de aplicaciones, distribución de funciones y 

procesos cooperativos. A falta de una deflnlcl6n concreta, 

podremos auxiliarnos de la siguiente : 

> 11 Un sistema distribuido posee var los procesadores 

autónomos (computadoras) con sus propios sistemas operativos 

donde los datos almacenados pueden procesarse, dada la gran 

interacción que existe entre las bases de datos para lograr un 

objetivo en conjunto. Los procesadores coordinan sus actividades 

e intercambian inf'ormacl6n sobre la red de comunicaciones. 113 

3 
Slolll4n Horrl• and b.._or Jorr. Dl•trlbulod Systcms and 

Compulor Nolwork•, Ed. Prenllco-Hal l 1987 
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Las razones -bá.slcas par_a_ désarrollar un sistema distribuido 

según \J'iederhold son las· sigUientes : 

11 
• Funcionales • - Un sistema realiza. diferentes funciones y 

es conveniente desarrollar y manejar estas funciones por 

separado. Si la actividad dentro de una función es mayor a la 

1nteracc16n entre funciones, será más manejable un sistema en el 

que las funciones se distribuyan a procesadores especializados. 

• Geográficas . - Si existen usuarios en diferentes lugares, 

llega a ser más eficiente el procesamiento local. 

• Dcsempef\o . - La recuperación en nodos locales evita 

retrasos de comlUlicaclón. Los nodos al lamente especializados 

pueden proporcionar al to desempef\o para ciertas funciones, sin 

tener que llegar a alterar otros aspectos de un sistema de datos. 

Los procesadores de respaldo terminal de base de da tos o los 

sistemas de comunlcac16n, son ejemplos de estos nodos 

especializados. 

• Autonomia . - Cuando en una organización se han delegado. 

responsabilidades para diferentes áreas, implica un mayor control 

sobre la Información correspondiente. Esto se logra por medio de 

la distribución de datos de manera que los privilegios de acceso, 

las reponsabilidades de control de calidad, la confiabilidad de 

las comunicaciones y la conveniencia de acceso, correspondan al 

patrón de responsabilidad. 

• Confiabilidad . - Si se aisla parte del sistema, gran parte 

del mismo puede seguir fllllcionando mientras un procesador o sus 

dispositivos de almacenamiento están descompuestos. 

• Crecimiento . - Si aumentan las demandas en el sistema, 

agregar lUl nuevo nodo puede proporcionar capacidad adicional sin 

tener que reemplazar todo el sistema anterior. 
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• Redes ~--· Par~ que i~~ ·m'~út1Pi~s 'Pro'cesadores se integren 

en un sistema, es necesario que exista una red de comunicación 

entre .los nodos o diferentes localidades. 

• Distribución Es muy importante distribuir el 

procesamiento de tal forma, que el procesamiento local reduzca 

las demandas sobre la red de comunicación ... 4 

El objetivo básico de un sistema distribuido es, que el 

usuario lo perciba como un sistema centralizado. Es decir, el 

usuario por lo general no neces1la saber en donde se encuentra 

físicamente almacenada alguna parte de los datos (de tal modo que 

las aplicaciones sean independientes de la manera en cómo se 

distribuyen los datos, lo que permite cambiar la distribución sin 

afectar esas aplicaciones). Asi pues, el hecho de que la base de 

datos esté distribuida, deber ser importante sólo a nivel interno 

y no a los niveles externo y conceptual. 

Como se dijo anteriormente, un proceso distribuido ocurre, 

cuando la aplicación se procesa en forma descentra! izada en 

contraste con los procesos compartidos o multiproceso, los cuales 

requieren que todo el procesamiento se efectúe desde una central 

y en una máquina. El procesar aplicaciones por ejemplo; en 

estaciones de trabajo tipo PC y en una red de microcomputadoras, 

es un claro ejemplo de proceso distribuido. Cada mlcrocomputadora 

tipo PC tiene una copla de determinado software y el sistema 

operativo de la red local sincroniza el uso de los recursos que 

se comparten por las múltiples aplicaciones. La figura 1.3 

ilustra este medio ambiente. 

4
wtcderhold CJo. Dlso¡;o de Base• de Dalos, td. HcCraw-Hlll 1985. 
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Figura 1.3. Medio ambiente de procesamiento distribuido en una red de micros. 



1.3 Sistemas comerciales que existen actualmente en el mercado 

El campo de las bases de datos distribuidas está 

experimentando una rápida evolución. no sólo en los niveles de 

1nvestlgac1.6n y prototipos, sino también a nivel de productos 

industriales y apllcaciones de la vida r"eal. Existe todavla 

confusión en el mundo industrial sobre las caracterlstlcas que 

deberá poseer un sistema que implemente bases de datos 

distribuidas. 

En esta sección se describirán dos de los principales 

sistemas que existen; el sistema Tandem E:NCOHPASS y el sistema 

IBH SNA/JSC. Además, se hará mención a otros sistemas comerciales. 

1. 3, 1 Sistema Tandem ENCOMPASS 

Las razones por las cuales se seleccionó éste sistema fuer6n: 

1. -ENCOHPASS : Es un sistema muy avanzado, 

2. -La arqui tcctura de la computadora Tandem : es muy entera, 

además de su sistema operatlvo. red de comun1cac16n y 

manejador de bases de datos que son altamente integrables 

y homogéneos, hacen que éste sistema sea fácU de 

entender. 

La caracteristica más relevante de la computadora Tandem es 

que está compuesta de varios (al menos dos) CPU' s independientes, 

los cuales se conectan por medio de un bus y comparten el acceso 

a discos comunes. Una caracteristl.ca que distingue a ésta 

computadora con respecto al mul tiprocesamiento clásico, es que 

cada CPU tiene una memoria independiente y los CPU~ s son muy 

similares a computadoras independientes que se comunican . 
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En una computadora TANDEH no solo los CPU' s son réplicas, 

sino también otros componentes como los discos y los canales 

(buses). EL objetivo principal de estas réplicas, es proporcionar 

una alta disponlbllldad del sistema en caso de que algún módulo 

falle. 

Como la arquitectura de la computadora TANDEH es 

distribuida, el sistema operativo (GUARDIAN) otorga facilidad de 

comunicación entre los procesos que se ejecutan en diferentes 

CPU' s. Todas las comunicaciones entre los procesos es vla 

mensajes. 

Var las computadoras pueden ser conectadas para integrar una 

red local. Cabe mencionar que el envio de mensajes es el mismo, 

aún cuando los procesos residan en computadoras diferentes. Es 

muy importante entender que la comunicación básica entre dos 

procesos es la misma. Si estos residen en el mismo CPU, en dos 

CPU' s diferentes del mismo sistema, en dos lugares diferentes de 

la red o en dos diferentes lugares de la red geográfica. El 

rendimiento de la comunicación es muy diferente para cada uno de 

los casos mencionados anteriormente. 

Esta arqultectura hace posible el manejo de distribución de 

datos, manejadores de bases de datos distribuidas, procesamiento 

de preguntas y administración de transacciones distribuidas. 

1. 3.1.1 D1atr1buc16n de datos 

El sistema ENCOHPASS soporta transparencia en su 

fragmentación, ya que es posible real izarla de manera horizontal. 

Una relación global puede ser particionada horizontalmente en un 

número limitado de fragmentos (la fragmentación se tratará más 

adelante en el capitulo III). 
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Una relación global puede ser í"ragmentada sólo por valores 

de la llave primaria. Por ésta razón el atributo de la 

fragmentación (o al menos parte de esta) puede ser Incorporada en 

una llave primaria. 

'ENCOlfPASs no soporta fragmentación vertical y duplicación de 

datos. Un usuario por ejemplo, tiene que actualizar diferentes 

copias del mismo archivo porque a éstas, el sistema las considera 

diferentes. El administrador de transacciones que se descdbe mas 

adelante faci 11 ta esta tarea. 

La definición de la fragmentación de datos y locallzacl6n de 

las mismos no se encuentra en el diccionario de datos o l.:alálogo 

principal del sistema, Una utllerla aparte se ullllza para 

manejar estos aspectos. 

1. 3.1. 2 Procesamiento de preguntas 

Tandem proporciona un lenguaje relacional llamado ENFORH el 

cual tiene una interfaz de registro a la vez. ENFORH no conoce la 

distribución de los datos. 

Un usuario que conoce la localización de los datos puede 

influir en dónde se debe hacer el procesamiento de la siguiente 

manera : ENFORH está compuesto de dos partes. Un FrontEnd 

(procesador que permite la comunicación de varios equipos) que 

analiza las preguntas y formatea los reportes y un BackEnd 

(procesador que no solo se dedica a proceso en linea sino también 

en batch) que hace los accesos a la base de datos (selecciones y 

proyecclones). El usuario puede localizarse en el BackEnd, donde 

muchos de los datos que se requieren residen, independientemente 

de donde se encuentre el FrontEnd. 
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1. 3, 1, 3 AdJninlatrac16n de transacciones di atribuida.a 

En uii Bll!Otoma T.andem la ef:itructura cornputaclonal da unn 

transncción uató. basadn en un unfc..ique denuuida-servldor 

(rr.quest .. scwver·>. La figura 1. 4. rnuest.ra un ajomplo de ésla 

ostruclurn: dos procusos dn c:ontrol do dcma.ndao, varlao 

termlnalos y un srtrvldor de procosos quo ojocuta los accesos a la 

bose do datos. El procoso de demanda y servidor se comunican vla 

mensajes Y pueden residir en dlferentos lugares de la red. 

Figura 1.4. Demandantes y servidores en un sistema Tendem. 

El proceso de demanda ejecuta las slgulantos funciones : 

Interfaz de las tarmlnalos 1 valldacl6n de co.mpos 1 mapeo do datos 

y transacciones de control. La interfaz do terminal se encarga de 

los protocolos, los cuales son usados por varios terminales. La 
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validación de campos es usada para el control de los datos de 

entrada (chequeo de los campos, existencia de los campos 

requeridos, etc.). La función de mapeo de datos ef'ectúa la 

conversión de datos de externos a internos y viceversa. Las 

transacciones de control incluyen un alto nivel de aplicación 

lógica : lntepretación de entrada, demanda de ejecución de un 

proceso en el servidor para la manipulación de la base de datos y 

la. intcracciOn con la terminal. 

Los siguientes aspectos caracterizan la estructura 

demanda-servidor del sistema Tandem. 

• Un proceso de demanda deberá ser mul ti lectura (capaz de 

mane Jar más de una demanda a la vez). 

• Un servidor es siempre un solo hilo. Es decir, ejecuta· una 

función completamente antes de iniciar una nueva. 

• Un servidor de proceso deberá ser de contexto libre. No 

deberá solicitar nada de las demandas anteriores. Toda la 

información que se necesl te en ese momento deberá ser 

recibida. 

• El proceso de demanda-servidor puede residir en diferentes 

lugares de la red. 

• El mismo servidor de proceso puede ejecutar funciones en 

nombre de diferentes procesos de demanda. 

• La comunicación entre un servidor y las demandas es a 

través de mensajes. 

• Cabe mencionar, que para reducir los costos de 

comunicación se deberá buscar un lugar adecuado para el 

servidor, el proceso de demandas con las terminales y el 

servidor con las bases de datos. 

I - 19 



1. 3.1. 4 Una apllcac16n de bases de datos distribuidas 

ENCOHPASS ha sldo usado para la construcción del sistema de 

control de información de manufactura llamdado EHPACT. el cual es 

usado por la división de manufactura de Tandem. EHPACT implementa 

una base de datos distribuida. 

Los datos de la industria, son almacenados en diferentes 

partes de la red. Actualmente los datos se almacenan en ocho 

lugares diferentes 

• Austin, Texas 

• Chigaco, Illlnols 

• Cupertlno, Callfornia (2 lugares) 

• Neufahrm, Alemania 

• Reston, Vlrglnla 

• SunnyVale, Callfornla 

• Watsonvllle, California 

Una nueva planta está planeada para los siguientes nueve 

meses. EHPACT además de implementar un distribución geográfica, 

implementa una base de datos distribuida muy dl,spersa. 

Las funciones que son controladas por EHPACT son tipicas del 

control de manufactura que incluye partes maestras. factura de 

materiales, control de inventarlos, compras/recepción, programas, 

planeac16n de material que se necesita y transferencia de 

material entre plantas. 

Los datos que se usan en esta aplicación se dividen en dos 

categorias; patos Globales y patos Locales. Los Datos Globales 

son comunes a todos los lugares, por ejemplo¡: un archivo maestro 

que contiene las partes del catálogo de Tandem y la factura del 

archivo de materiales. En general los datos que describen la 

estructura de cada producto son datos globales. Los datos locales 
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sólo son relevantes al lugar".donde, se, almacenan. Ejemplos tipicos 

de da,tos locales son; , el-'- inventario, programas, compras / 

recepción. 

Las bases de datos han sido distribuidas de la siguiente 

manera. Cada archivo global, es una réplica completa en cada 

lugar, cada archivo de datos de almacenamiento local, es 

:fragmentado horizontalmente, ésto con el fin de que almacene la 

parte más relevante de él. Por ejemplo la información del 

inventario de Texas sólo es almacenado en Austin 1 por lo tan fo 

los archivos locales de cada lugar tienen la misma estructUr<t 

aunque ellos almacenan datos diferentes. 

Esta distribución fue realizada para satisfacer dos 

objetivos básicarnente; disponibilidad continua y autonomía de 

cada lugar. Un usuario de cualquier lugar tiene los datos 

disponibles para informarse, puesto que existe una copla del 

archivo global y una porción relevante de un archivo local. El 

principal problemil de estos dos objetivos, ha sldo la 

actualización de las transacciones de los datos globales. Una 

solución para resolver este problema, ha sido propuesta por los 

disef'iadores de EHPACT y consiste en actualizar las demandas de 

los servidores donde una copia del archivo global existe. Sin 

embargo, ésta solución tiene tres inconvenientes. 

• Los servidores que ejecuten las actualizaciones en un 

archivo global tienen que conocer donde está cada réplica 

del archivo 1 esto provoca que la transparencia de cada 

lugar se pierda. 

• El tiempo de respuesta de una actualización global es muy 

grande. 

• Deberá existir disponibilidad de cada lugar de la red para 

llevar acabo una actualización global; ésto puede causar 

que la autonomla de cada lugar se pierda. 
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El primer problema ha sido resuelto usando "archivos 

duplicados" los cuales describen la localidad de cada réplica y 

de cada archivo global. De esta manera es posible incorporar 

información distribuida en los programas de aplicación. 

La solución para los otros dos problemas ha sido aceptando 

temporalmente datos inconsistentes de cada archivo global. Una 

actual izaclón se hace irunedia tamente la copla local, 

independientemente de la dlsponlbllldad de los otros lugares, de 

esta manera se obtiene un tiempo de respuesta corto y autonomia 

del lugar. La actualización es grabada en un "archlvo de 

suspenso" Y un proceso asincrono, ejecuta las actualizaciones 

remotas tan pronto como sea posible por la demanda de la 

activación de los servidores remotos correspondientes. 

Existe todavla un problema más grave y es la actualización 

concurrente que puede suceder en dos lugares diferentes 

provocando as1 dos copias de datos inconsistentes. La 

actualización de las transacciones de los dalos deberá leer en 

éste caso datos incorrectos y podrá producir actualiznciones 

erróneas. Para prevenir este problema, las siguientes 

restricciones en las transacciones de actualización han sido 

establecidas: cada registro global puede ser "propletario" de un 

solo lugar y sólo el duef\o del lugar puede iniciar la 

actualización del registro. Hay que darse cuenta que ésta 

solución sólo trabaja para actualizar transacciones y para 

transacciones de sólo-lectura pueden llegar a existir datos 

inconsistentes. 

Una área donde se han encontrado muchas dificultades, es el 

control de operación. Operaciones como agregar un nuevo lugar al 

sistema, inactividad de transacciones son muy dificlles Y 

herramientas especializadas se necesitan para este propósito. 
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t. 3. 2 IBH, SNA e ISe 

La gran var !edad de productos de software de las 

computadoras IBH, incluyen sistemas de adminlstrac16n de bases de 

datos y manejadores de transacciones, los cuales constl tuyen un 

medio ambiente más complejo que el que ofrece una computadora 

Tandem con su sistema de bases de datos ENCOHPASS. IBH ha 

desarrollado y seguirá. desarrollando herramientas para la 

construcción de sistemas distribuidos de bases de datos. Lo más 

importante de estas herramientas es SNA (System Network 

Architecture) e ISC (Inter System Com.uunlcatlon). 

SNA incluye software para la construcción de redes 1811 y 

terminales que tengan caracterlstlcas especificas. En este caso 

aquellas que incluyen bases de datos distribuidas y que sopoi-tan 

sesiones lógicas en procesos de diferentes lugares y protocolos 

de comunicación entre programas. No se discutirán las 

caracteristicas de SNA porque SNA define esencialmente la 

arqul tectura de redes de comunicación y no procesamiento de 

transacciones distribuidas y bases de datos distribuidas. 

ISC es un conjunto de protocolos que permiten comunicar 

varios sistemas. Los protocolos ISC han sido implementados 

básicamente para manejar transacciones de CICS y manejar sistemas 

de bases de da tos I HS. 

1. 3. 2.1 eres / rse 

CICS es llamado monitor-Tp o manejador de transacciones. Su 

principal función, es controlar la ejecución de aplicaciones en 

linea, las cuales son solicitadas por usuarios finales en las 

terminales. Cuando un usuario sollcl ta un código de aplicación 

CICS activa el programa de aplicación correspondiente. CICS, 

ejecuta además funciones parecidas a las de un sistema operativo. 
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Las razones básicas para usar e1es son : 

• e1es permite definir la configuración de una terminal. Los 

códigos de la aplicación pueden ser solicitados de las 

terminales para los correspondientes programas de 

aplicación, 

• eres es capaz de controlar la ejecución de transacciones 

más eficiente que un sistema operativo. 

La descripción anterior nos muestra que CICS no es un 

manejador de bases de datos. Su función es simplemente ejecutar 

programas de aplicación, que el usuario solicita desde su 

terminal. Sin embargo, los programas de apl icaci6n que controle 

CICS, son en general programas que accesan bases de da tos, Como 

por ejemplo, 1115. Por esta razón existe una fuerte integración 

entre el manejador de transacciones y el sistema de bases de 

datos, Es posible que ereS/IHS transmita a IMS una primitiva 

desde X· lugar hacia el lugar de origen, en este caso se asume que 

el originador posee un interprete de la base de datos, ya que 

CICS no interpreta directamente una primitiva, 

CICS es una administrador de aplicaciones el cual accesa 

bases de datos bajo el control de diferentes manejadores de bases 

de datos. Por lo cual CICS/ISC puede ser usado para construir una 

base de datos distribuida heterogénea. Generalmente, los dos 

manejadores de bases de datos de IBH, que pueden interactuar con 

eres son: IHS y SQLIDS. 

CICS puede también llamar a otros productos que no son de 

IBH como, Cu111nane' s IDHS y DataCom/DB de App11ed Data Reseach. 

Sin embargo, construir una base de datos distribuida heterogénea 

con productos que no son de IBH es más dificil. 
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IHS es un man~jador de bases de datos que accesa un registro 

la vez, tiene además componentes que ejecutan manejo de 

transacciones. 

SQL/DS es un mttnejador de bases de datos relacional, que usa 

lenguaje SQL (Structure Query Languaje). SQL/DS puede ser usado 

no sólo por el usuario final como un lenguaje de preguntas o 

consultas sino también por programadores para escribir programas 

en linea. 

Una transacción distribuida puede ser implementada usando 

CICS/ISC de tres maneras diferentes las cuales son llamadas : 

función de transporte (Functlon Shlpplng). procesamiento de 

transacciones asincronas (Aslnchronous transact Ion processlng) y 

procesamiento de transacciones distribuidas (Dlstrlbuted 

transactlon processlng). 

1.3.2.2 Funcibn de transporte 

La función de transporte consiste en enviar un dato simple 

accesando una priml tlva en un lugar remoto. Por ejemplo, si una 

transacción en el lugar 1 requiere datos de un archivo en el 

lugar 2, éstos pueden ser obtenidos via función de transporte. Si 

el archivo en el lugar 2 se especifica a C!CS/ISC la operación 

será ejecutada en forma transparente al programa. 

La implementación de la primitiva DLl, por ejemplo, seria de 

la siguiente manera : una transacción A, en el lugar 1 requiere 

accesar una base de datos de IHS en el lugar 2 (Figura 1.5). Los 

pasos a seguir ser.lan los siguientes : 

• Se establece una sesión (desde cualquier software de 

comunicación). Esto· establece la comunicación con CICS en 

el lugar 2. 
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• La primitiva DL1 es enviada a CICS en el lugar 2. 

• CICS en el lugar 2 crea una transacción especializada para 

manejar las demandaS, Las transaccl6nes creadas por CICS 

para ejecutar demandas remotas son llamadas transacciones 

espejo (/'fJrror transactlon). 

• El resultado espejo se ejecuta por el sistema en el lugar 

2 como si fuera una transacc16n local. 

• El resultado se envla de regreso. Si la transacción espejo 

no ejecuta actualizaciones, ésta es cancelada y la sesión 

flnaliza. 

·~ -· ~ _ .. _, 

:::,~.i @ 
•. + 

Figura 1.6. Función de transporte en CICS/ISC. 

La función de transporte en muy lneflclente en términos de 

uso de recursos y tiempo de respuesta de transacciones 

lndividuales. Esto es, porque el establecer una ses16n y una 

transaccl6n espejo, requiere de operaciones pequef\as como accesar 

un archivo que se puede llevar cientos de milisegundos o 

segundos. 
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1. 3. 2. 3 Procesamiento de transacciones aslncronas 

Con el procesamiento de transacciones asíncronas una 

transacción local comienza a ejecutar una transacción en un lugar 

remoto. Asl mismo, la transacción remota puede activar otras 

transacciones. Huy a menudo se utiliza para ejecutar una tercera 

transacción. Por ejemplo¡ la f !gura 1. 6, muestra que la 

transacción A en el lugar 1 act1 va la transacción B en el lugar 

2, la cual a su vez activa la transacción e en el lugar l. La 

terminal que ejecuta la transacción A recibe el resultado de la 

transacc 16n e. 

Figura 1.6. Procesamiento de transacciones asíncronas an CICS/ISC. 

El modo de operación es más eficiente que la función de 

transporte porque requiere aproximadamente los mismos recursos 

que el proceso de demanda que la función de transporte requiere, 

los costos de estos recursos son compensados con la ejecución de 

una transacción remota, la cual involucra más, que accesar un 

archivo. La principal desventaja es que la atomicidad de una base 

de datos distribuida no se garantiza. Por ejemplo, el sistema no 

se puede recuperar si la transacción B (Figura 1.6) falla antes 

de comenzar la transacción C. 
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1.3.2.4 Procesamiento de transacciones distribuidas 

En el procesamiento de una transacc16n dlstrlbulda lfigura 

1. 7) una transacción local puede comenzar una transacción remota 

como en el inciso anterior. Sln embargo, al iniciar una 

transacción deberá esperar a que la transacción que lnic1ó el 

proceso ejecute la función que solicitó. Las dos transacclone~ se 

ejecutan de manera sincrona. Existe ademús, un intercambio de 

mensajes mientras las das transacciones se ejecutan. 

La principal desventaja del procesamiento de una transacción 

distribuida es que no tiene transparencia, porque los programas 

de aplicación deben especificar el lugar en el cual la 

transacción remota se localiza cuando ésta se va a activar. 

-~+rT_I-· 

r!f-· 
Figura 1. 7. Procesamiento de transacciones distribuidas en CICS/ISC. 
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1.3.3 Otros Sistemas 

El mundo industrial se está enfocando en los sistemas que 

manejan bases de datos distribuidas, entre los sistemas tenernos 

los siguientes : 

D_NET por Appl1ed Data Reseach lADRl. 

IDMS_ODS por Culllnane Corporation. 

IDMS_DBBSO por lnternallonal Colllputers Llmlted llCL). 

VDN por Nixdorf Computer AG. 

UDS_D por Slemens AG. 

NET_llORK por software AG. 

Algunos de estos paquetes todavia están en desarrollo y a~ 

no se liberan. Como todoa estos productos esté.n cambiando 

rápidamente no se compararán sus caracter1.sticas, s6lo se usaré.n 

como ejemplo. 

Todos los sistemas e)(cepto VDN han sido desarrollados a 

partir de sistemas centralizados que utilizan maneja.dores de 

bases de datos centralizadas, En el caso de VDN el sistema local 

y dlstrlbuldo fué desarrollado conjuntamente. Los sistemas 

locales de IDHS_DDS, IDHS_/JDB50 y UDS_D son sistemas Codasyl de 

IDHS y UDS. Los sistemas locales de D_NET y NET _WORK son 

DATACOHIDb y ADABAS que pertenecen a la clase de sistemas 

relacionales con listas inversas. El sistema local de VDN es 

Codasyl y relacional. 

Dlstrlbuc16n transparente; los sistemas EHCOHPASS e IDH 

CICS/ISC no usan el diccionario de datos para obtener 

locallzac16n transparente. Otros sistemas como IDHS_IJDS y D_JIET 

estan concentrados en su diccionario de datos. En estos sistemas 

tuda la 1nf'ormac16n sobre la d1str1buci6n de la base de datos 

está en el diccionario de datos. 
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Ul\idades de distribución; La unidad básica de distribución 

en muchos sistemas es el archivo, solo VDN y E/1COHPASS permiten 

la partición de un archivo en pequef'ias unidades. Los sistemas 

Codasyl tienen restricciones adicionales como el mapeo de 

unidades lógicas a un soi'o lugar. Por ejemplo IDHS_DDBSO debe ser 

almacenado en un solo lugar. 

Dupllcaclón de datos~ Solo tres sistemas (D_NET, VDN y 

NET_WORKJ soportan la duplicidad de datos. En D_NET un archivo 

puede ser dupUcado sin embargo solo el archivo maestro sera 

actuallzado. En NET_WORK las coplas de los archivos se usan igual 

que en D_NET solo que pueden ser forzados a ser consistentes. VDN 

perml te la dupl lcación de .fragmentos los cuales se pueden 

traslapar. 

Acceso a bases de datos remotas; La posibilidad de accesar 

un archivo remoto es provista por muchas redes de computadoras. 

En CICS//SC es posible por ejemplo, ejecutar una primitiva remota 

(Func16n de carga). La principal desventaja, es que las 

primitivas que manipulan las bases de datos accesan poca 

informacion. Una manera de solucionarlo es construir primitivas 

más poderosas. 
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CAPITULO I I 

Redes Locales de Hieros. 

2.1 Elementos de una red 

En una red local de micros es posible que varias 

mlcrocomputadoras puedan compartir lnformac16n y recursos dentro 

de una Arca limitada, generalmente menor a una milla. Una red 

local requiere básicamente que las estaciones individuales 

(mlcrocomputadoras) soan fisicamente conectadas con : tar Jetas de 

interfaz, cables coaxiales, par torcido o cualquier otro medio de 

transmisión y que cierto software esté instalado en el disco duro 

del servidor de archivos. El software va a perml tlr, compartir 

periféricos, datos, programas de aplicación y hacer uso de 

cualquier servicio que la red perml ta. 

2.1.1 Estaciones Individuales. 

Las estaciones, son computadoras personales que estan 

conectadas a la red, tiene la gran habllldad de poder trabajar 

con su propio software (Software que puede estar en la misma 

computadora) o bien, son capaces de poder accesar 1nformac16n que 

se encuentra en el disco duro del servidor CDlsk Server) figura 

2.0. 

Cada estación de la red tiene una tarjeta de interfaz, a la 

cual se le conecta un cable que va al servidor de la red. Existen 

además, unos programas (Shell y protocolo) que junto con el 

sistema operativo establecen la conexión correcta. 
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Servidor de Archivos 
(Disk Servar) 

VolumenH Pilbtloo1 

r •• 1---e'_'ª-'_16_n_1 __ -i 
E•t•al6n 2 

E1t1ol6n 3 ' . ------, ' 
Figure 2.0. Estaciones conectadas con tarJetes de Interfaz y cablea el servldlJr archivos. 

2.1. 2 Disco duro del sorvidor (Disk Server) 

Todas las redes locales utilizan un disco dur'o (Dlsk Server) 

que contiene información que puede ser compartida por las 

estaciones en la red, Cada eslac16n individual ve al disco duro 

como un drlve mé.s. Por ejemplo, si ol disco duro del servidor 

fuera designado como drive F, cada estación verla un drlve mlls en 

su conf1gurac16n individual, si la estación sólo tiene un drlve 

A, al conectarse a la red tendria el drlve A y F', donde el drive 

F generalmente con mayor capacidad de almacenamiento. 

Este procedimiento es igual al que las computadoras 

personales· (Ibm-Pc, Hewlett-Packard, Etc.) manejan para almacenar 

sus archivos. 
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2.1. 3 Servidor de archivos (File Server) 

Los servidores de archivos son mucho más eficientes y 

sofisticados que el disco duro del servidor. Un servidor de 

archivos contiene un software muy especializado como lo es el 

sistema operativo. 

El servidor de archivos coordina todas las estaciones de 

trabajo y regula la forma en cómo son compartidos los recursos, 

además de controlar qué impresora se usa primero y cuáles 

archivos pueden ser accesados por determinada estación. 

Todos los archivos de la red son almacenados en el disco 

duro del servidor, además de discos flexibles o bien discos duros 

de cada estación. La figura 2.1 ilustra a un servidor de archivos 

en una red local. 

e.tvldOl'd.•llhlvM 
~.rneml•-Nw• 

datol pw1A8C. 

Servidor da Archivos 

(Olak Server) 

Progr1m1ABC 

Ptu11r1m1XY% 

PrvQra1Tt11QR8 

Dato• pu1 QRS {&t1) 
01101 pu• QRB (hta) 
01101 pira ABC (Elt.2} 
Dato• p1r1 XYZ (E'1t3) 
D1t01 ptra ABC (!et1) 
D1to1 pn XVZ (e.t.2} 
01101 plnl QRl'J (~) 

...... dorO.•lll'llYM 

.,villmemlwotwo.S. 
C1.i11pat•XYZ· 

......... aHvH 
ll'!'i1a'lllml•ohlv9dlo 

d•••p••Qf\11. 

Figura 2. 1. Estaciones de trabajo conectadas al servidor de archivos, 
el cual suministra una gran eficiencia en una red local de microcomputadores. 
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2.1.4 Servidor de archivos dedicado y no dedicado 

En el mundo de los negocios irónicamente la dedicación no 

siempre implica un costo menor, por lo general puede resultar muy 

caro. 

Un servidor de archivos dedicado, es una microcomputadora 

con un disco duro, usado exclusivamente como servidor de 

archivos. Por dedicado se entiende, que toda la memoria y 

recursos de procesamiento van a ser usados por el servidor de 

Archivos, el cual incrementa en gran medida la velocidad de la 

rud y la eficiencia de la misma. Cuando un servidor de archivos 

es no dedicado, éste puede ser usado como estación de trabajo 

además de cumplir con funciones de servidor. Esto significa que 

la memoria RAM puede ser partlcionada para que exista 

disponlbllldad de poder ejecutar programas, Se podria 

ejemplificar de la siguiente manera; si la estación de la red 

desea un archivo y el servidor de archivos está siendo utilizado 

como otra estación y además se está cargando un programa a 

memoria, deberá esperar a que el serv1dor termine su proceso para 

posteriormente ser atendida su petición de archivo. Cabe 

mencionar, que un servidor de archivos dedicado es mucho más 

rápido y caro que un servidor no dedicado. 

2.1. S Servidor de archivos distribuido 

Existen muchos lugares donde un servidor de archivos llega a 

ser más que suficiente. Esto es a lo que se le conoce como 

"Servldor Centrallzado". Su funci,6n es parecida a la de una 

mlcrocomputadora, puesto que todos los requerimientos o 

solicitudes de archivos son manejadas desde una sola entidad, y 

donde cada estación espera su turno de ser a tendida, Si la red 

local de micros fuera designada para manejar varios departamentos 

en un compat\1a 1 es mucho más eficiente contar con varios 

servidores de archivos adicionales. 
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Estas unidades adicionales son conocidas como "Servldores de 

Archivos Dlstrlbuldos", los cuales se pueden repartir la carga de 

la red. Por ejemplo; en una compaiUa que tiene un departamento de 

contabllldad, las estaciones usan los mismos programas y accesan 

los mismos datos. Puede llegar a ser muy ineficiente el enviar la 

información a un servidor de archivos que se encuentra a una 

distancia muy grande. Un servidor de archivos distribuidos que se 

localice en el departamento de contabilidad, puede aumentar la 

velocidad dt~ acceso además de reducir la carga al resto de la 

red. Es df!cir, como el servidor se localiza en el mismo 

departamento de contabilidad los archivos que son solicitados 

recorren una distancia más corta y asl la información llega más 

rápido. 

Una de las enormes ventajas de los servidores de archivos 

distribuidos es, que si el servidor de archivos dejará de 

funcionar la red seguirá trabajando sln nlngun problema, ya que 

con suficiente espacio en disco, un servidor de archivos 

distribuido puede dar servicio a la red en su totalidad 

temporalmente. 

Asl como los servidores de archivos tienen un gran número de 

ventajas, la seguridad puede llegar a ser más dificil, el 

administrador de la red deberá ahora tener la seguridad de que 

todos los servidores de archivos esten protegidos de usuarios no 

autorizados. 

2.1.6 Servidores de ImpresiOn 

Dentro de una red local, no sólo se puede disponer de un 

servidor de archivos, sino se puede instalar un servidor de 

impresión, el cual permite habilitar que docenas de estaciones 

campar tan var los tipos de impresoras (impresor.as laser, 

impresoras de impacto, impresoras térmicas, etc). 
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El tener un servidor de impresión asi como el software para 

manejar las impresoras, no implica que una estación de la red no 

pueda tener su impresora conectada. Esta impresora conectada al 

puerto paralelo de la estación, puede ser llamada Impresora L()cal 

y no una Impresora de la Red, la cual podrá tener fines 

especial es, como por ejemplo, impresión especial de formas 

continuas. 

El software que permite compartir las impresoras, deberá 

tener un spooler de impresión ("Cola de 1mpres16n"), el cual es 

un buffer donde los archivos que van a ser impresos son 

almacenados hasta que la impresora se encienda o esté lista. Una 

vez que los archivas se comienzan a imprimir, la cola de 

impresión va caminando. Es decir, el siguiente archivo de la 

linea es colocado al inicio de la cola, una vez que se termina de 

imprimir el archivo actual. Existen colas de impresión que pueden 

llegar a ser muy sofisticadas, por ejemplo; pueden tener la 

habilldad de mover un archivo al inicio de la cola para que éste 

sea impreso inmediatamente. 
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2. 2 Topologla de redes 

El térrnino topología en el contexto de redes de 

comunicación, se refiere a la manera en la cual los puntos 

terminales o estaciones de una red estan interconectadas. Una 

topología está definida "por la manera en que se colocan sus 

ligas de comunicación y elementos de swltcheo, en ella se 

determinan las rutas que los datos pueden usar entre cualquier 

par de estaciones. 111 

La topologia de una red tiene un serlo impacto en su 

eficiencia, costo, expansión y confiabilidad. La selección del 

medio de transmisión y tipo de configuración flslca estan 

intlmamente relacionados con la selección de la topologla. 

Existen 3 topologias de redes básicamente 

• Topologia de bus o linea. 

• Topolog1a de rJng o anillo. 

• Topología de star o estrella. 

y de una combinación de ellas se pueden construir topologías 

más compl 1 cadas. 

2.2.1 Topologla de Bus o linea 

En la topologla de bus o linea figura 2.2, la red es 

simplemente el medio de transmisión (no switches y no 

repetidores). Todas las estaciones se conectan a través de 

interfaces directamente a la linea. Una transmisión emi tlda por 

cualquiera de las estaciones viaja de su origen en ambas 

direcciones de la linea, por lo cual cada una de las estaciones 

tiene acceso a dicho. lnformaci6n. Sln embargo, solo la estación 

destino, es capaz de procesarla. 

1
stall lnq• Wl 11 lam, Ph. D. Local Networku An Inlroduct.lon. 

Ed. Hacml J Ian Publ tahtnq Company 1984, · 
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Estaciones de trabaJo 

Figura 2.2. Topología de Bus o línea. 

Debido a que esta topologla no requiere de enrutamiento, la 

comun1cac16n es más rápida que una topologla de estrella· o 

anillo. Sin embargo, como todas las estaciones comparten el mismo 

medio de transmisión sólo una estación puede transmitir a la vez 

por lo tanto se requiere de un control de acceso para determinar 

cuál estación es la que va a transml tlr enseguida. 

Una de las enormes ventajas de esta topologla es el bajo 

costo, además de que sl una estación deja de trabajar o falla, no 

afecta al resto de la red. 

Su principal desventaja, es la necesidad de establecer una 

distancia mlnlma entre sus estaciones para evitar sef'iales de 

interferencia, esta arquitectura no posee grandes caracterlstlcas 

de seguridad, ya que como los mensajes son enviados a través de 

una linea de datos común ésta puede ser interceptada por usuarios 

no autorizados a la red. 
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2. 2. 2 Topo logia de rlng o anillo 

En la topologia de anillo figura 2.3, la red consiste en un 

conjunto de repetidores unidos punto a punto en un bucle· cerrado, 

Cada repetidor tiene participación en dos llgas, es decir, es 

capaz de recibir información por la estación anterior a ella y 

pasar bl t por bl t tan rápido como es recibida por la otra 

estación. La transmisión en esta topologia es unidireccional a 

diferencia de las redes bus. 

Cada estación de la red se conecta a un repetidor y los 

datos son transmltldos en paquetes. Por ejemplo, si la estación X 

desea transmllir un mensaje a la estación Y el mensaje se divide 

en paquetes, en donde cada paquete contiene una porción de datos 

más algun tipo de información de control incluyendo la dirección 

de Y. Los paquetes viajan a través del anillo, uno a la vez y 

circulan hacia los repetidores, la estación Y reconoce su 

dirección y copla el paquete con:forme va llegando. 

¿, b Enaclón X 

~~ 

~ 
Estación Y 

Estaciones de trabajo 

Figura 2.3. Topología de rfng o anillo. 
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Una de las caracteristlcas de la topologia de anillo es la 

necesidad de que todas las estaciones tengan igual acceso a la 

red. En una red (Token Rlng) a un paquete se le conoce como 

token, el cual es transmitido de la estación a la red. El token 

contiene la dirección de la estación emisora y la dirección de la 

estación que recibe el mensaje, cuando la estación que reC'ibe el 

mensaje regresa el token a la estación que lo envio, la cual 

posteriormente puede enviar el token a la siguiente estación en 

la red. 

Es importante hacer notar que el administrador de la red 

tiene una estación designada como nodo de monl toreo en la red. El 

cual maneja todas las funciones de dlagn6stlco de la red, si ésta 

llegará a fallar entonces otra estación podrá. ser designada para 

esta tarea. 

Existen muchas ventajas en la topologla de anillo por 

ejemplo, utilizando software de Bypass se puede llegar a mantener 

la integridad de la red aún cuando una o varias estaciones no 

esten funcionando por fallas. 

La topo logia de anillo tiene una desventaja, si varias 

estaciones se cablean o conectan Juntas puede 'llegar a ser 

extremadamente dificil agregar nuevas estaciones, cuando ésto 

sucede la red se tiene que detener por completo, mientras un 

nuevo nodo es agregado y los cables son reconectados. Sin 

embargo, muchas redes Token Rlng son equipadas ahora con un 

aditamento llamado "Wlre Centers". Estos conectores proveen al 

administrador de la red la facilidad de agregar o quitar 

estaciones, sin tener que detener por completo la red. 
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2. 2. 3 Topologla de sta:r o es~relia 

En la topología d~ -~strella .figura 2.4 -cada, estación está 

conectada a una computadora centr~l · (igual· al sistema de 

teléfonos). Las comunicaciones entre dos ·eStaclones de la red es 

via circuito conmutado •. ,Una_-~·~s.ta<;ló_n. que,: __ desea ~nvi~,r datos. 

primero deberá enviar ·u~a so~_ici.tu~ al nodo central, pidiendo una 

conexión con la estación· destino .. Una vez que se ha establecido 

-dicha comunicación, -10S datos pueden ser intercambiados entre 

ambas estaciones. Dicha- conexión es una conexión dedicada punto a 

punto durante el tiempo que la comunicación dura. 

Estaciones de trabajo 

Figura 2.4. Topología de star o estrella. 

ll - 11 



En esta topologia las comunicaciones son totalmente 

centralizadas. Todas las comunicaciones son controladas por el 

servidor de archivos, el cual conoce todos los caminos o rutas de 

datos existentes. 

Es muy fácll agregar una nueva estación a la red, puesto que 

sólo se necesita un cable de la computadora central a la nueva 

estación, asi como una lar Jeta de interfaz para poder establecer 

la comunicación con la red. Una ventaja en esta topologla es que 

el administrador puede otorgar a ciertos nodos un estatus más 

al to que a otros con lo cual le perml te reconocer más rápido a 

una estación con prioridad mayor a la otra. Finalmente una 

arqu1 tectura de estrella perml te centralizar todos los 

diagnósticos de la red, enviar los mensajes a través del servidor 

de archivos, establecer un fácil análisis de todos los mensajes 

de las estaciones y producir reportes indicando que archivos a 

utilizado cierto nodo. 

La enorme desventaja de esta topologia es que si el servidor 

de archivos fallara, la red dejará de funcionar hasta que ésta 

sea reparada. 

2. 3 Medios de transmis16n 

El medio de transmisión es la ruta flslca que existe entre 

el transmisor y receptor de una red local. La configuración más 

común es una liga punto a punto entre dos dispositivos 

transmisor/receptor, los cuales por medio de interfaces 

apropiadas pueden manejar sefiales digitales o anal6gi.cas. Puede 

existir un dlsposi tlvo intermedio el cual sirve para compensar la 

atenuación o deterioros de la sef\al de transmisión. Las ligas 

punto a punto (figura 2.5) son usadas en topologias de anillo que 

se conectan a repetidores adyacentes y en una topologia de 
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estrella, los dispositivos se conectan a un switch central. Las 

ligas punto a punto -son también usadas para conectar ·dos redes 

locales que pueden estar en dos edificios o localidades 

diferentes. 

Dl•po1ltivo Modio de Dlspo•ltfvo Medio de 

Tr.,,sml-otfRec.,._ Tt•n•misldn Intermedio Tran1ml1lón 

Tel6fono Par Torcido Repetidor Ampllflcedor 

Mod1m C.ble Coul•I 

Multfple)(Of Fibra Optlo• 

Eta, lln•• et. Vi1ta 

Figura 2.6. Configuración Punto a Punto. 

Las ligas multipunto (figura 2.6) son usadas para conectar 

múltiples dispositivos como en la topología de bus, los 

dlsposi ti vos se conectan al medlo de transmisión en varios 

puntos; repetidores (sef'íales digitales) o amplificadores (sef'íales 

analógicas). Estos son utilizados para extender la longitud del 

medio de transmisión. 

El medio que puede ser utilizado en una red incluye el par 

torcido, cable coaxial y fibra óptica. 

La selección del medio es función de factores tales como : 

ln velocidad de transmisión, longitud de la red, sef'íales radiadas 

JJ:or el medio ambiente, costo y mantenimiento. 
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Dltlpo.lttvo 

ran•ml•or/Fl•e•pto 

Medio de 

Transmisión 

O\spo11ltlvo 

lntennedio 

r•n•mlso1/R11cepto 

Medio de 

Transmisión 

Figura 2.6. Configuración Multlpunto. 

2. 3. 1 Par Torcido 

Uno de los medios de transmisión mas comunes tanto para 

datos analógicos y digl tales es el par torcido figura 2. 7. 

El par torcido consiste en dos alambres aislados y 

arreglados en forma de espiral. Los alambres son de cobre o acero 

revestido de cobre. El cobre facillta la conductlvidad y el acero 

proporciona resistencia. Para señales analógicas se requieren 

ampllficadores cada 5 o 6 km., mientras que para sef\ales 

dig1tales los repetidores se usan cada 2 o 3 km. Es muy común 

usar el par torcido para transmitlr sef\ales analógicas como son 

la voz. 

El par torcido puede ser usado tanto para aplicaciones punto 

a punto o multipunto. En una. apl1cacl6n multlpunto el par torcido 

es más barato pero con la desventaja de poseer un rendimiento 

bajo. 
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Figura 2. 7. Par torcido 2 pares. 

Se pueden manejar señales en un rango de 15 Km. o más y se 

Pl:lede transmitir a baja velocidad cientos de Kbps .• el par 

torcido además de ser mucho más barato que el cable coaxial o la 

fibra óptica, posee llmltaclones de conect1vldad. Sin embargo, 

para una red local con un número llml lado de usuarios el par 

torcido es una opción ideal ademas de ser fácil de instalar. 

2. 3. 2 Cable coaxial 

Tal vez uno de los medios de transmisión más versáll les para 

redes locales es el cable coaxial. Existen 2 tipos de cables 

coaxiales para el uso de redes locales. El primero es el que 

comunmente se utiliza en una antena de televisión llamado 

CATV(Conununlty antena televlslon) con una impeda~cla de 75 n ,el 

segundo es el cable con una impedancia de 50 n utlllzado para 

señales dlgi tales llamado banda base (base band). El cable de 75 

Q se usa para señales analóglcas y se le conoce como banda ancha 

( broadband). 

El cable coaxial (figura 2.8) tiene una construcción 

parecida a la del par torcido, consiste en dos conductores que 

pueden operar sobre un amplio rango de frecuencias, está 

compuesto de un conductor de cobre envuelto por un aislante, la 

cubierta exterior está compuesta de cobre o aluminio que actua 

también como conductor ·además de brindar protección. Un cable 

coaxial tiene un diámetro de O. 4 a 1 pulgada. 
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p..\•~~ ~·\~«" 
160 

oo'O<• 

(~--~ 
Figura 2.8. Cable coaxial. 

El cable coaxial es aplicable a configuraciones punto a 

punto o multlpunto. El cable de 50 no banda base, puede llegar a 

!:>OJlOI t.ir 100 dlsposltlvos por segmento, con sistemas muy grandes 

se pueden ligar o conectar los segmentos con repetidores. El 

cable de 75 n puede soportar cientos de d1sposlt1.vos, el uso de 

este cable a velocidades muy altas (SO Mbs) puede introducir 

problemas t~cnlcos, además de 11.ml tar el número de dlsposl t 1 vos 

de 2.0 a 30. 

La inmunidad al ruido del cable coaxial depende de la 

apllcac16n e lmplcmcntac16n. En general es superior al par 

torcldo para altas frecuencias. El costo de lnstalac16n de este 

med1o de transmisión es intermedio al par torcido y fibra óptica. 

2.3.3 Fibra óptica 

El desarrollo mé\s excitante en los medios de transmisión 

para una red local es sin lugar a dudas la fibra óptica (figura 

2.9) a diferencia del par torcido o cable coaxial, en el cual la 

seflal es transmitida como sef\al eléctrica la fibra transmite la 

información como Wla seti.al codificada en forma de luz. Es posible 

transmitir a altas velocidades (en rango del GHz.). La fibra 

óptica es inmune a interferencias electromagnéticas o radio 

frecuencias y es capaz de transmitir seriales a varios kilómetros 
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(7 - 8 Km.) sin repetidores y sin ninguna pérdida. Est'e m"edio de. 

transmisión es virtualmente inmune a recepciones no autorizadas. 

Set\al 

Amplificada 

Estación 

de la red 

Figura 2.9. Fibra Optlca. 

El cable está hecho de un cristal puro dentro del cual hay 

una fibra ancha que forma el núcleo. Estas fibras son envueltas 

por un revestimiento que es una capa con un indlce de refracción 

m<is bajo que el del cristal del núcleo. 

Una red que utiliza como medio de transmlslón la fibra 

óptica usa un rayo laser o un led (diodo emisor de luz) para 

enviar una señal a través del núcleo del cable. Los repetidores 

ópticos son a menudo usados a lo largo del camino, para 

amplificar la señal que va al destino, es decir que ésta llegue 

con la suficiente fuerza. 

En la recepción final del cable el mensaje es convertido a 

una señal analógica o digital según sea el caso por un 

fotodlodo. El cable puede consistir de una sola fibra monomodo 

{monomode), varias fibras multlmodo (multlmode) o una variación 

de multirnodo de indice degradado (graded lndex) en el cual el 

indice de refracción va lentamente de el centro de la fibra hacia 

afuera. La fibra monomodo tiene un ancho de banda muy grande, 
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pero como su núcleo es extremadamente pequeño dificulta ul 

empalme de varias fibras. También el monomodo rt!'quien.• de un 

laser más caro que una luz emitida por un led. 

La fibra mult\modo tiene un ancho de banda muy .Pl!l\\lPfW Jlt't'C'I 

es más fácil de empalmar. La r1br.i·_:mU1qmotl_~: d~ .. \~ld\r,~. ih.~r.1-.utadl1 
es el medio más caro, pe~~ fa2-Ú ita· la.~: tf~ns~.l~hm.~S ~' .. u1-.andl'~ 
velocidades sobre distancias m~y. grandes·. 

En el presente la' ut1itzacló,n· __ dt?.·_·\a flUr;l _¡,·¡1\\~-·a -t-:,~~~1 m-t:d\u· 

de tra~smisión .,;~'-~-;,;y c-~-ro_0.~d~miS.-.<1~:~::sc1~~-~1~~.~- l~~.,;i~t~,1i~·;.,1a ·--~1u_y 
sofisticada; -_Puede --llega1· a .. dificult'•'1.rSc:-- d.- -~n-lm:lf una u111•va 

estclci6n ~a l~ re~: ,de~_Puós. de._ l~_ ln~la ~'.!~.lu~f.·:·inl.i''..~~'.' l 

El uso más .común_ de_:_:)a __ :f~l~r:~~--op·-~¡:I.!~-,::~~~· -~n ~·l.~lll ig~irat.~lom~~; 
punto a punto. 

2. 3. 4 Linea de V isla 

La linea de vista consiste en l!lla lransmlslón de ondas 

electromagnéticas a través de la atmósfera, y una traynctorlo de 

linea de vista es requerida entre transmisor y recoptor. ruede 

manejar frecuencias de microonda, infrarojo o -la ser. Es muy 

susceptible a interferencias ambientales. Existe además \jrl al~o 

riesgo de lnsegur ldad, corrupción de lnformución o en·orus y r.st 1'1 

limitada a disponibilidad de frecuenc las. 
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2. 4 Protocolos de comunicaci6n 

El concepto de red eslá "b!lsado en la relación de un grupo .de 

microcomputadoras conectadas, de tal forma que se pueden 

comunicar entre si. La comunicación consiste básicainente en el 

envio de paquetes de información del servidor de archiVos a las 

estaciones de trabajo y viceversa. La forma en la que esta 

información es mandada se le llama "Protocolo de comunlcaclón". y 

es el sistema operativo de la red el que se encarga de enviar la 

información. 

Cada topo logia utiliza 

comt.micaclón: 

2.4.1 Poleo 

Star o Estrella 

Bus o linea 

Rlng o Anl l lo 

diferentes protocolos de 

Poleo 

CSHA 

Token Passlng 

Este protocolo está asociado con la topoiogia de estrella. 

Su f'uncionamlento puede ser comprendido si imaginamos un reloj 

con 12 números y una manecilla. La manecilla está girando 

rápidamente alrededor de los 12 números y cada vez que pasa por 

un número pregunta si ese número tiene información que mandar. si 

es asi, el mensaje es leido por el servidor de archivos. Si no 

existe mensaje la manecilla pasa al siguiente número. Si el 

servidor de archivos tiene información para alguna estación de 

trabajo, la manecilla se coloca en el número adecuado y el 

mensaje es enviado. Este protocolo elimina la posibilidad de que 

una estación de trabajo interfiera la comunicación de otra 

estación de trabajo. 
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2.4.2 CSMA 

El protocolo CSMA (Carry Sense Multlple Access) está 

asociado a la topologia de bus o linea. Su funcionamiento se 

puede comparar al de una carretera. Cuando existe poco tráfico, 

la carretera es segura y fácil de utilizar; un conductor se para 

en la entrada, echa un vistaso, si la carretera está libre 

entonces entra. Pero si la carretera está congestionada, el 

conductor tiP.ne que esperar para entrar a la carretera. 

El protocolo CSHA llene a las estaciones de trabajo y al 

servidor de archivos escuchando la linea de comunicación todo el 

tiempo. Una estación de trabajo sólo se puede comunicar cuando la 

1 i nea está l \ bre. Si una estación trata de enviar un mensaje 

mlentrds la linea está ocupada, ésta ttene que esperar hasta que 

la 11nea quede libre. 

2.4.3 Token Passing 

Este protocolo es usado en la topologia de anillo y anillo 

modificado. Un "TOKEN" es un sistema especial de acarreo de 

información que es transmitido en la red y que circula de una 

estaci6n de trabajo a la siguiente de una manera controlada 

semejante a como la hace un trenecito de juguete en una via 

circular, Las estaciones de trabajo que no tienen nungun mensaje 

que enviar lo dejan circular por su camino. Las estaciones que si 

tienen mensajes lo "agregan" al "TOKENº y éste continua a la 

siguiente estación. 
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2. 5 Normas para redes locales 

Hoy en dla una de las tendencias de la comunidad de 

comunicaciones es definir un conjunto de estandares para el 

diseño del hardware y software. Estos estandares consisten en una 

serle de capas, las cuales tienen funciones de comunicaciones. 

los estandares son llamados ISO/OSI {The internatlonal standars 

organlzatlon/Open system Interface) modelos de referencia. El 

modelo de referencia permite que varios vendedores de hardware y 

software puedan producir productos que se logren comunicar entre 

sl. 

Este modelo rué desarrollado con la intensión de proveer una 

estructura para el diseft.o de normas de protocolos, es decir, que 

realicen varias funciones a todos los niveles de la red y no como 

una norma en la construcc16n de equipos. 

El ISO/OSI consiste en 7 capas y su estructura es la 

siguiente : 

Funclón Capa 

{ 
Apllcaclón 7 

USUARIO 
Presentación 6 

Sesión 5 

Transporte 4 

SERVICIO { Red 3 

DE Encadenaml en to 2 

RED Linea Fisica 
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Cada capa puede ser vista como un programa o proceso que se 

comunica con el correspondiente proceso en otro dispositivo. 

De hecho la comunicación dispositivo a dispositivo no se 

realiza de forma horizontal en cada capa, sino que se realiza 

verticalmente de las capas super lores inferiores del 

dlsposltlvo que transmite y viceversa para el receptor. 

Durante la transmisión, cada capa transforma el o los datos 

enviadas por la capa superior, adicionando a los dalas una cnbeza 

(Header} conteniendo información de control usada por el 

protocolo en su nivel, antes de pasar el mensaje a otra nlvcl. 

Inversamente en el lado receptor las cabeceras (l/eaders) son 

procesadas y separadas de los datos al ir subiendo las capas. 

Ninguna cabecera de las capas inferiores alcanza la capa 

superior. 

2. S.1 Linea flsica 

La linea fisica es la responsable de la transmisión de bits 

sobre el circuito fislco. A esta capa le conciernen todos los 

aspectos de sef'i.ales y modulación, la lransforma'ci6n entre las 

sefiales eléctricas (Voltajes y corrientes) y la representación de 

la información en forma digital (1 y O). Además de que se definen 

todas las especificaciones tanto eléctricas como mecánicas para 

la interconexión de componentes. 

2.5.2 Encadenamiento 

Provee el servicio de entrega de paquetes, además de que se 

asegura que lleguen correctamente al nodo receptor. Los bits que 

se transmiten forman un conjunto que contiene información de 

control codificada incluyendo el mensaje que se va a transmitir. 
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Tiene las siguientes funciones 

• Secuencla (Sincronia) 

• Control de flujo. 

• Transparencia de datos. 

• Conexión desconexión. 

• Control de error. 

Con la sincronia se puede determinar cuán~o y ~6nde 

comienzan los datos. 

El control de flujo se refiere a una estación que _envia ,un_ 

cierto número de conjunto de bits o paquetes (Frames) ,y, deja de 

enviar hasta que recibe una confirmación C"~"lck") del primer 

conjunto de bl ts (Frame), 

El control de error se determina cuando cierto paquete al 

recibirlo tiene un error, la estación que lo recibe puede enviar 

un ("Nak") confirmaci6n negativa, con la cual se especifica que 

hubo un error. Con la ayuda de esta confirmación, la estación que 

comenzó la transmisión se da cuenta del error y el paquete que 

contiene el error es retransmitido. 

2.5.3 Red 

Su función es faclll tar la transmlsl6n/recepci6n de un 

paquete de su nodo fuente a destino. Dentro de la red produce la 

estrategia de enrutar un paquete a su destino. 

Tiene dos responsabilidades básicamente : 

• Control de flujo. 

• Ru tea de mensajes. 
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El control de flujo se refiere al paso de los mensajes a las 

áreas de memoria para as1 mantener el mensaje en el nodo 

receptor. Cabe mencionar que los mensajes de entrada y salida que 

pueden ser mantenidos en el nodo varia de acuerdo a los sistemas 

operativos locales. Es por eso que es necesario tener una taza de 

transmisión para que los mensajes que se envian puedan encontrar 

un espacio adecuado en los buffers del receptor. 

En el ruteo de mensajes se trata de encontrar una ruta 

propia adecuada entre el nodo receptor y transmisor. Por ejemplo, 

en una topolog1a de bus o en una red con nodos adyacentes de 

comunlcaci6n la ruta es trivial. Sin embargo, en redes donde 

pueden intervenir nodos a través del camino o donde existe 

mul t lples rutas de un nodo a otro, la funcl6n de ruteo trata de 

encontrar la mejor ruta de las rutas alternas. 

2. 5. ol Tnln.aporle 

Provee un mecanismo confiable para el intercambio de datos 

entre procesos en diferentes sistemas. Asegura además que los 

datos sean entregados libres de error, en secuencia, sin pérdidas 

o duplicaciones. A esta capa del OSI se le conoce como la calidad 

del servicio, donde ésto se define en términos de la proporción 

de datos y errores durante las transferencias de datos. 

La capa de transporte incluye protocolos para el manejo de 

redes con diferentes calidades en su servicio. Cada tipo de red 

requiere de un manejo de errores para recuperarse. Esta capa 

además, es una linea donde las funciones de concentración y 

desconcentrac i6n ocurren. Las :funciones anteriores son 

importantes ya que ayudan a la topologia a acomodarese para la 

carga de datos. 
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2.s. S Sesibn 

La capa de sesiones es la responsable de controlar una 

comunicación "Sesión" entre dos entes comunicativas en nodos 

remotos. Es además la responsable de crear y mantener un registro 

de la sesión que se establece. Una sesión es una conexión 

especifica entre dos puntos. La sesión garantiza una interacción 

correcta y sincronizada. Los servicios de la sesión son : 

• Servicios de administración : Función relacionada al 

enlace de los usuarios, esto se lográ a través 

del establecimiento de registros de sesión. 

• Servicios de diálogo : Estas funciones son relativas al 

intercambio de datos, sincronización de los 

datos a intercambiar y repetición de los datos 

intercambiables cuando se genera un error. 

2.5.6 Presenlacibn 

La capa de presentación es la responsable de dar servicios a 

la capa de aplicación para el correcto manejo de los datos que se 

intercambiaron, el despllege de los mismos asi como su correcta 

interpretación sintáctica. Tiene la seguridad de dar una 

interface uniforme entre las aplicaciones interconectadas en los 

diferentes nodos. Las servicios de esta capa Incluyen : 

• Compresión de datos. 

• Transformaciones de código. 

• Suministrar el despliege de columnas. 

• Traducción de comandos. 

• Formateo. 
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2. S. 7 Aplicacibn 

Las funciones ejecutadas en esta capa son las que el usuario 

especifica. Es muy dificil generalizar acerca de los protocolos, 

puesto que los programas de cada usuario son diferentes además de 

que establecen diferentes necesidades. 

En es~e nivel el usuario prodrá encontrar programas de 

administración de base .de datos, correos eléctronlcos, programas 

para servidores de archivo, impresión, sistemas operativos, 

transferencias de fondos, transferencia de archivos (Fl le 

transfer) etc. 

Cabe mencionar que en esta capa se trata de especlflcar un 

lenguaje común de interface para el usuario, asl como un conjunto 

de definiciones para la invocación de estos elementos de servicio 

para correr un programa de apllcac16n. 
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CAPITIJLO I 11 

Base de dalos distribuida. 

3.1 Ventajas y desventajas de una base de dalos centralizada 

vs. distribuida 

Las bases de datos distribuidas no son s l mp 1t>mtml1' 

implementaciones de bases de datos centralizadas. Estas prt'!'scnlan 

diferentes caracteristlcas de los sistemas tracllclon.nles 

centralizados, es por esto que es necesario analizar las 

particularidades de las bases de datos tradicionales como son : 

control centralizado, independencia de datos, reducción de 

redundancia, estructuras fislcas complejas para un acceso 

eficiente, integridad, recuperación, control de concurnmclit, 

privacidad y seguridad. 

3.1.1 Control centralizado 

La poslblldad de tener un control centralizado sobre las 

fuentes de información en una empresa u organización, fué 

considerada como una de la motivaciones más grandes al introducir 

bases de datos. La función fundamental de un administrador de 

bases de datos (Data Base Admlnlstrator DBA) fué el garantizar la 

seguridad de los dntos de una determinada empresa, las cuales 

requerian de una responsabilidad centralizada. 
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En bases de datos distribuidas la 1dea de un control 

centralizado tiene menor importancia. En general, en una base de 

datos distribuida es posible tener una estructuro de control 

Jerárquico basada en un administrador ~ ~ Q!! ~ global que 

tiene la responsabilidad central de todas las bases de datos, 

mientras que los administradores de bases de datos locales, 

tienen la responsabilidad central de todas las bases de datos 

locales. Hay que recalcar que los administradores lcc;:iles deben 

tener un alto grado de autonomia. 

"Dependiendo del disefio del sistema distribuido, cada 

administrador local podrá tener un grado de autonomía diferente, 

que se conoce como autonom!,2. ~. La posibll idad de contar con 

autonomia local es una ventaja importante en las bases de datos 

distribuidas" 1 

3. 1. 2 Independencia de datos 

La independencia de los datos es también considerada como 

una de las principales caracteristlcas al introducir bases de 

datos. Esencialmente la independencia de los datos significa que 

la organización de los datos es transparente a los programas de 

aplicación. Los programas que son escritos tienen una 

"conceptual" vista de los datos llamada "Esquema conceptual." La 

principal ventaja de la independencia es que los programas no son 

afectados si existen cambios en la organización f'isica de los 

datos. 

1 
Cerl S., Pelagoat.ll c. Dlst.rlbuted data basa•. Prlnctple• & 

Syst.enui. Ed. HcCraw-Ht lJ 1985 
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En base de datos distribuidas. la independencia de los datos 

tiene la misma importancia que en las bases de datos 

tradicionales; sin embargo, un nuevo aspecto es agregado llamado 

"Distribución Transparente". La distribución transparente son 

todos los programas que pueden ser escritos como si la base de 

datos no fuera distribuida. La corrección de un programa no 

afectada por el cambio de un lugar a otro¡ sin embargo, la 

velocidad de ejecución si se puede llegar a afectar. 

3.1. 3 Redución de redundancia 

En las bases de datos tradicionales la reduci6n de los datos 

se trata de evitar principalmente por dos razones : 

• La inconsistencia de diferentes copias de la misma 

estructura lógica, que se evita al tener una sola copia. 

• El espacio de almacenamiento que se elimina 

con la redundancia. 

La reduclón de redundancia se obtiene al compartir los 

datos. esto es permitiendo que varias aplicaciones accesen los 

mismos archivos y registros. 

En bases de datos distribuidas existen varias razones para 

considerar la redundancia de datos como una caracteristica 

deseable: 

• Las aplicaciones locales pueden llegar a elevar su 

rendimiento si existe duplicidad de datos. en los lugares 

donde se necesita. 

•La disponibilidad del sistema se puede incrementar, porque 

si una localidad falla no se detiene la ejecución de 

aplicaciones en otras localidades. 
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Cabe mencionar, que las razones que existen en contra de la 

redundancia en bases de datos tradicionales, son válidas para un 

medlo ambiente distribuido con la condición de que debe existir 

una evaluación del grado óptimo de la redundancia que requiere un 

análisis y dlsef\o más profundo, 

3.1.4 Estructuras fieicas complejas para un acceso eficiente 

Estructuras de acceso complejas como; archivos secundar los 

de indices, cadenas de lnterarchivos, etc., son algunos de los 

aspectos que presentan las bases de datos tradicionales. Es muy 

importante para los manejadores de bases de datos CDBHS) soportar 

estas estructuras. El propósito de estas estructuras es obtener 

un acceso eficiente a los datos. 

En bases de datos distribuidas las estructuras de acceso no 

son una herramienta adecuada para un acceso eficiente, que es 

básicamente el principal problema. Es muy dificil construir y 

darle mantenimiento a este tipo de estructuras, debido a que no 

es muy conveniente 11 navegar" en una base de datos distribuida a 

nivel registro. 

Un plan de acceso puede ser escrito por un programador o 

bien generarlo de manera automática con un optimizador. El 

escribir un plan de acceso es muy similar a programar una base de 

datos centralizada, en el sentido de que la programación 

especifica está basada en la forma como se va a accesar la base 

de datos. Sln embargo, cuando existe un acceso de varias bases de 

datos en diferentes localidades ésta se debe efectuar a un nivel 

de grupos de registros, mientras que para ejecutar procesamiento 

local deberá ser un solo registro a la vez. 

111 - 4 



Existen varios problemas que deben ser resueltos en el 

disefio del optimizador que produce un plan de acceso de manera 

automática. Es muy conveniente dividir estos problemas en 2 

categorias "Optimlzaclones Globales" y "Optlmlzac1ones 

Locales". Las optimizaciones globales consisten en qué datos 

deben ser accesados y cuáles lugares y archivos deben ser 

transmitidos entre localidades. El principal parámetro de 

optimización para esta estrategia es el costo de comunicación 

aunque el costo de acceso a las bases de datos locales, también 

debe ser tomado en cucn ta. 

Las optimizaciones locales consisten en decidir cuándo 

ejecutar un acceso a las bases de datos locales de cada lugar, 

Los problemas que se presentan en la optimización local son 

tipicos de las bases de dalos no distribuidas. 

3.1. 5 Integridad, recuperacibn y control de concurrencia 

En bases de datos, la integridad, recuperación y control de 

concurrencia se refieren a problemas muy diferentes. Sin embargo, 

están frecuentemente relacionados. La solución a todos los 

problemas consiste en suministrar transacciones. "Una 

"transacc16n" es una ºunidad atómica" (Atomlc Unlt) de ejecución, 

es decir, una secuencia de operaciones que se ejecutan totalmente 

o no llevan a cabo. 112 

La atomicidad de una transacción tiene que ver en gran 

medida con la integridad de las bases de datos, porque asl se 

asegura que todas las acciones que transforman la base de datos 

sean consistentes en todos los lugares que se llevan a cabo. 

2 
Cerl S., Pelagattl G, Dlutrlbuled Databa•e• Prlnclple• 

Systems. Ed. HcGraw-Hlll 1985 
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Exlsten dos ·grandes problemas en la atomicidad de \lllª 

transacción : fallas y concurrencia. Las fallas pueden detener e~ 

slstema en medio de la ejecución de una transación, lo cual vlOla 

los requer imlentos de la atomicidad. La ejecución de diferentes 

transacciones puede permitir que una de las transacciones que se 

ejecuten sea inconsistente. 

La recuperación puede llegar a causar grandes problemas en 

la atomicidad de una transacción en la presencia de una falla. En 

bases de dalos distribuidas este aspecto es muy importante sobre 

todo, cuando alguno de los puntos o lugares involucrados llegan a 

fallar. El problema de la recuperación se analizará en el punto 

3.6 del capitulo 111. 

El problema de control de concurrencia puede ser visto como 

un problema tiplco de sincronización. En base de datos 

distribuidas, la sincronización es aún más dificil que en 

sistemas centralizados. 

3. 1. 6 Privacidad y seguridad 

En las bases de datos tradicionales el administrador tiene 

un control centralizado, el cual puede asegurar que el acceso a 

los de.tos sea en forma autorizada. Sin embargo, la central lzaclón 

es más vulnerable a violaciones de seguridad y privacidad. 

En bases de datos dlstr lbuidas, los administradores locales 

tienen los mismos problemas que un administrador tradicional. Sin 

embargo, existen dos aspectos muy importantes : Ex1ste un alto 

grado de autonomia para cada lugar, los propietarios de cada 

local ldad se sienten más protegidos porque el los pueden imponer 

sus proplas protecciones, además de depender de un adm1nistrador 

central, Los problemas de segur 1dad son intrínsecos a los 

sistemas distribuidos en general, porque la comunicación puede 

representar una desventaja con respecto a la protección. 
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3.1. 7 Coordinacibn entre localidades 

Una de las principales desventajas de las bases de datos 

distribuidas es la mayor complejidad que se requiere para lograr 

una coordinación adecuada entre las diferentes local ldades. 

El incremento de tal complejidad se refleja básicamente en 

el costo de desarrolla de software, puesto que es más dificil 

estructurar un sistema distribuido. Existe además una gran 

posibilidad de errores. Como las localidades o nodos aperan en 

paralelo, es más dificil garantizar que los algoritmos sean 

correctos y los errores pueden llegar a ser de lo más sutiles. 

3. 2 Estructura de las bases de dalos distribuidas 

Un sistema de bases de datos distribuidas consiste en un 

conjunto de localidades, donde cada una de ellas mantiene una 

base de datos local. Cada localidad puede procesar transacciones 

locales, que son aquellas que accesan información que reside en 

esa localidad. Además, una localidad puede participar en la 

ejecución de transacciones globales. Es decir, aquellas que 

accesan información de varías localidades. La ejecución de una 

transacción global requiere comunicación entre las localidades 

que lnteractuan. 

Las localidades del sistema se pueden conectar flsicamente 

por medio de diferentes topologlas como son : estrella, anillo, 

linea (ver capitulo II) donde cada una de ellas va de acuerdo a 

las siguientes caracteristicas : 
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• Costo de instalación El.. costo de conectar 

flsicamente a las localidades. 

• Costo'· de comunlcáción : El costo en. tiempo~ 'y diÍlero 

que implica la comunicación de dos o más localidades. 

• ConfiBbilidad : Cuál es la frecuencia de fallas de 

comunicación o una localidad. 

• Dlsponibllidad La posibilidad de accesar 

información a pesar de fallas en las localidades y en 

las lineas de comunicación. 

Las localidades en un sistema de base de datos distribuidas 

pueden llegar a estar geográficamente muy separadas. es decir, a 

cientos o miles de kilómetros (red de largo alcance) o bien, 

pueden ocupar una área reducida (red local), 

Un sistema de base de dalos distribuidas que se implementa 

en una red local, llene mayores ventajas que un sistema que se 

implementa en una red de largo alcance. Básicamente como todas 

las locall.dades en una red local estan próximas entre si. las 

lineas de comunicación son de más alta velocidad y la tasa de 

errores es menor que en una red de largo alcance. En una red de 

largo alcance las 11.ncas de comunicación son generalmente a 

través de lineas telefónicas que son relativamentC muy lentas. Se 

utilizan también microondas y canales de satélite lo cual llega 

a resultar muy costoso. Los medios de transmisión que se utilizan 

comúnmente para efectuar las conexiones en una red local son; 

cable coaxial. par torcido y fibras ópticas. 

3.2.1 Arquitectura de una base de datos distribuida 

La figura 3.0. muestra los niveles conceptuales más 

importantes en la arquitectura de cualquier base de datos 

distribuida. En el nivel más alto se localizan el "Esquema 

Global" (Global Esquema) el cual define todos los datos que 
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Figura 3.0. Arquitectura de une bese de datos distribuida, 

contiene la base de datos distribuida. Una de las ventajas del 

esquema es, que puede ser definido como si la base de datos no 

fuera distribuida. Sin embargo, el modelo de datos que se va a 

utilizar deberá estar perfcctnmente definido para poder efectuar 

el rnapeo de los otros niveles de la arquitectura. 
1

Si el modelo de 

datos que se utiliza es por ejemplo; el modelo relacional, 

entonces la definición del esquema global consistirá de un 

conjunto de "Relaciones GJob<1Ies" (Global Relatlons). 

Cada "Relación Global" puede ser dividida en varias 

porciones que no se traslapen, llamadas Fragmentos. Al mapeo que 

existe entre relaciones globales y los fragmentos se le llama 

"Esquema de Fragmentación" (Fragmentation Schema). Las relaciones 

de una a muchos y varios fragmentos, pueden corresponder a una 

relación global. Un fragmento se indica con el nombre de la 

relación global y un indice (indice del fragmento), por ejemplo: 

Ri indica el fragmento i de la relación global R. 
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Los fragmentos son porciones lógicas de relacl<-:>nes globales, 

las cuales estan flsicamente localizadas en una o varias 

localidades de la red. El "Esquema de Localización" (Allocatlon 

Schema) define el o los lugares donde se localiza un fragmento. 

El tipo de mapeo que se define en este nivel, determina cuando la 

base de dalos distribuida es redundante o no redundante, de tal 

manera que par a un mapeo de uno a muchos tendremos redundancia y 

sl. se real iza un mapeo de uno a uno se elimina la redundancia. 

Los fragmentos de la relación global CR) se locall.zan siempre en 

el mismo lugar (j) lo cual constituye una "Imagen Flslca" 

(Physical Image) de la relación global R en (j). Puede existir 

ademas un mapeo donde una Imagen flsica exista en otro lugar. Por 

ejemplo; el fragmento R
1 

de la relación global R puede existir en 

la localidad 1 y 2. Para distinguir estos dos fragmentos se 

utl.llza un superlndice. Por ejemplo; ~ el cual indica la lmagén 

flsica de la relación global R en el lugar (J). Donde el 

fragmento R
1 

de la relación R existe o tiene una imagén flsica 

en la localidad 2. 

La figura 3. l, ejemplifica las relaclones mencionadas en el 

párrafo anterior. Existe una relación global {R) separada en 

cuatro fragmentos R
1

, R
2

, R
3

• R
4

• Estos fragmentos están bajo un 

esquema de local Jzación redundante en tres lugares d1.ferentes de 

la red donde en cada lugar existe una Jmagén fisJca R
1

, R
2

, R
3

• 

Por último, en el ntvel más bajo existen los manejadores de 

bases de datos que manipulan las imágenes flsicas. A este mapeo 

se le conoce como "Esquema Local de Hapea" (Local Happing 

Schema). 
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Figura 3.1. Fragmentos flslcos de una relación global. 

3. 3 Tipos de fragmentacHm 

La descomposlcl6n de una relación global en fragmentos se 

puede llevar a cabo al aplicar dos tipos de fragmentación : 

• Fragmentación horizontal 

• Fragmentación vertical 

La fragmentación horizontal divide la relación global (R) 

asignando cada tupla de R a uno o más fragm~ntos. La 

frngmentaclón vertical divide la relación global de una manera 

más especial. 

En cada tipo de fragmentacl6n 1 los fragmentos serán 

definidos por medio de álgebra relacional. 
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Existen además, r~glas que -se deben seguir. al definir lln 

frugmenlo : .. 

• Condición de' -Complemeritacl6n_ .- Los datos de una relación 

global deben ser mapeados en fragmcnt.os. 

• Condlcl6n de reconstrucción . - Siempre será poslble 

reconstruir una relaci6n global a partir do sus 

fragmentos. 

• Condición de separación . - Se ha comentado que es 

conveniente separar los fragmentos para que la dupl lcldarl 

de los datos sea controlada por el esquema de 

localización, esta condición es de gran ayuda, básicamente 

en la fragmentación horizontal mientras que la 

fragmentación vertical rara vez permite que esta cond1cl.ón 

sea violada. 

3. 3.1 Fragmcntacibn horizontal 

La relación global {R) se divide en varios s~bconjuntos R1, 

R
2

, R
3

, •• Rn. Cada subconjunto consta de varias tuplas de la 

relaclón global (R). Esto es de gran ayuda en las bases de datos 

distr !buldas, puesto que un subconjunto puede contener datos que 

tengan propiedades geográficas comunes. Cada tupla de la relacJón 

global (R) debe pertenecer a uno de los fragmentos, de tal forma 

que pueda reconstruirse la relación global original. 

Un fragmento se define como una selección de la relación 

global (R). Es decir, se ullllza un predicado P
1 

para construir 

el fragmento : 

R1 =o- P¡ (R) 
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La reconstrucción de la selección se calcula al efectuar 

la Unión de todos los fragmentos : 

3.3.2 Fragmentacibn vertical 

La fragmentación vertical de una relación global RCr) es la 

subdivisión de sus atributos en grupos (r
1

, r
2

• r
3 

••• • rn). Los 

fragmentos se obtienen al proyectar la relación global sobre cada 

grupo. Cada fragmento Ri de R se define : 

Los diferentes grupos que pueden ser generados. son de gran 

ayuda en bases de datos distribuidas donde cada uno de éstos 

puede contener atributos que poseen datos con propiedades 

geográficas comunes. La fragmentación es correcta si cada 

atributo es mapcado al menos en un atributo de un fragmento. Es 

posible reconstruir la relación global ar lglnal a partir de los 

fragmentos realizando el producto natural. 

De manera más general, la fragmentación vertical se lleva a 

cabo al agregar un atributo especial llamado ld-tupla a la 

relación global. Un Id-tupla es una dirección flslca o lógica de 

una tupla. Como cada tupla en R debe tener una dirección fisica 

única, el atributo id-tupla es una llave de la relación global. 
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Finalmente, al considerar el problema de la separación de 

fragmentos, observaremos que el atributo Id-tupla o llave deberá 

estar repetida en todos los fragmentos para asi poder permitir la 

reconstrucción. El tener este tipo de atributo hace que la 

separación de fragmentos no sea tan importante como en la 

fragmentación horizontal. Por ejemplo; si incluimos un mismo 

atributo en dos fragmentos verticales, podremos conocer cuáles 

datos estan duplicados y en qué columna. 

3. 3. 3 Fragmentacibn miz:la 

Dado que los fragmentos, son obtenidos al -aplicar las dos 

operaciones de fragmentación (horizontal y vertical ) sobre una 

relación global, es posible aplicar estas operaciones en forma 

recursiva. 

Por ejemplo; una relaclón global (R) que se fragmenta 

verticalmente por primera vez CR
1

) puede ser fragmentada en 

seguida en forma horizontal (R
2

l o bien viceversa. La 

reconstrucción se obtiene al aplicar las reglas en forma inversa. 

3. 4 Transparencia de los datos en la red 

"Es esencial que el sistema reduzca al mlnlmo la necesidad 

de que el usuario se de cuenta de como está almacenada la 

relación global " 3 . La transparencia de los datos en la red, se 

relaciona de manera directa con la autonomia local. Tal 

transparencia de los datos en la red. es el grado has.ta el cual 

los usuarios del sistema pueden ignorar los detalles del disef\o 

del sistema distribuido. 

3 
F:orlh Henry F., Sl 1 bcrchalz f'undamenloa de bases de dalos. 

Ed HcGraw-11111 1987 
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No es muy conveniente que los usuarios se refieran a una 

copia en especifico de un elemento de información. El sistema 

deberá ser el que determine cuál copla se debe accesar cuando se 

solicite una modificación, De manera similar, los usuarios no 

deben conocer cómo está fragmentada la 1nlormac16n. 

Puede resultar dificil hacer transparente la base de datos 

para los usuarios que la actualizan, que para los usuarios que 

sólo la consultan. El problema que se presenta, es asegurar que 

todas las coplas y fragmentos sean actualizados. 

3.4.1 Niveles de transparencia 

Es muy importante hacer notar la diferencia que existe entre 

los conceptos de fragmentación de datos y locallzaci6n de datos, 

puesto que éstos nos permitirán distinguir dos de los principales 

niveles de transparencia de datos : 

Los principales niveles de transparencia de datos son : 

• Fragmentación transparente (f'ragmentatlon Transparency). 

• Localización transparente (Locatlon Transparency). 

• Mapeo local transparente (Local Happlng Transparency). 

La fragmentación es el grado más alto de transparencia 

que muestra cómo los usuarios o programas de aplicación trabajan 

con las relaciones globales. 

La localizaci6n transparente es el grado más bajo de la 

transparencia y requiere que el usuario o los programas de 

aplicación trabajen con los fragmentos además de las relaciones 

globales. 
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El mapeo local transparente es la independencia que existe 

entre cada manejador de bases de datos. Por ejemplo. l;'n un 

sistema homogéneo de bases de datos distribuidas, es posible que 

el esquema independiente de cada lugar sea definido usuando el 

mismo modelo de datos como el manejador de bases de datos, lo 

cual reduce la complejidad del mapeo local. 

Existe otro tipo de transparencia llamado "Reproducción 

Transparente" (Repl ication Transparency). La reproducción 

significa que el usuario ignora la duplicidad de fragmentos, sin 

embargo, cuando se trabaja con una copla en particular, el 

sistema se encarga de ejecutar las acciones necesarias sobre las 

otras coplas. 

3.4.2 Transparencia para aplicaciones sólo de lectura 

Para una aplicación sólo de lectura, los niveles de 

transparencia que se presentan son básicamente los tres que se 

mencionarán en el inciso anterior. Por ejemplo, supongamos que 

desde una estación de trabajo en una red local de micros se desea 

buscar el nombre de una persona especificando s6lamente un número 

de identificación, una vez que el sistema lo encuentra, éste sera 

desplegado en la estación de trabajo. A través de este ejemplo 

podremos observar cómo se van decrementando los niveles de 

transparenc la. 

Nivel 1 . - Fragmentación transparente. 

Como primer paso, el programa aplicativo acepta desde una 

terminal el número de identificación, paso seguido accesa la base 

de datos en cualquiera de los 3 lugares CFig. 3.2}. El lugar de 

acceso lo determina el sistema. 
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Figura 3.2. Fragmentación Transparente. 

Como se podrá observar la apllcaclón es completamente inmune 

a cualquier cambio que se pueda aplicar al esquema global. 

Nivel 2 . - Localización transparente. 

En este nivel la busqueda del nombre se efectúa utilizando 

un fragmento. Por ejemplo, se puede iniciar con el fragmento 

número 1, y sl el manejador de base de datos regr
0

esara un número 

negativo, éste nos indicarla que no fué encontrado el nor.1bre, 

paso seguido la busqueda tomarla el fragmento número 2 y buscarla 

el nombre (Fig. 3.3}. Cabe mencionar que se le pueden dar 

diferentes alternativas a la busqueda. 

Como se observa, la apl lcación es claramente independiente de 

los cambios en el esquema de localización, pero no de los cambios 

en el esquema de fraementaclón, debido a que la aplicación ignora 

cuales son las coplas que existen de cada fragmento. Además de que 

las coplas se pueden cambiar de un lugar a otro y también se 

perml te la creación 

aplicaciones. 

de nuevas coplas sln afectar las 
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Figura 3.3. Localización Transparente. 

La localizaclón transparente puede llegar ser muy 

eficiente siempre y cuando se conozca la estructura de los 

fragmentos. 

Nivel 3. - Mapeo local transparente 

En este nivel se asume que la apllcaclón se refiere a 

objetos que usan nombres los cuales son independientes de los 

sistemas locales individuales; sin embargo, se tiene que 

especificar en que lugar reside el objeto figura 3.3. 

El aspecto más importante en este nivel son las primitivas 

que se van a usar para el acceso de la base de datos local, sobre 

todo si en el sistema existen varios manejadores de bases de 

datos. 
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Datos 1 

Manejador de u ... - -- - - - - - - ~ Lugar 1 

Solictud del 

mlmerode 

Identificación Datos 2 

~ --------- ~ u Luoar2 
bases de datos 

Fragmentos 

Figura 3.4. Mapeo Local Transparente. 

3.4.3 Transparencia para aplicaciones de lectura y escritura. 

El principal problema de una transacción de actualización es 

garantizar su atomicidad. Es decir, la transacción se debe 

ejecutar totalmente y no quedar incompleta. 

Los mismos niveles de transparencia que existen en 

apl lea e iones sólo de lectura pueden ser considerados para 

apl lcaciones de eser 1 tura o actual izaclón. Sin embargo, una 

actual lzación se debe ejecutar en todas las coplas mientras que 

una leclllra se puede llevar acabo sobre una sola copla. 

Si el manejador de base de datos no perml te la localización 

y reproducción transparente, entonces los programas de apllcaclón 

tendrcin que ejecutar todas las actuallzaclones necesarias. 
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Nive~ i.- Fragmenlació'n._;tránsparente. 

En este nivel .l~s:. prc:igra.~as -~e- aplic~ció_~ cjecuta.n [las 

actualizaciones .coma· si·:·1a base de dátos O.o ruf!ra "dlslr.ibut°da.. Es 

ademáS sl"stema, el ejecutar todas las 

fragmentación como de localización. 

Nivel 2:-', Loé_al~Z~C?ión trarisparente. 

-: _ _."_ : .. ·::, __ - _ __ ,; .. ; 
En e~~~ nl~el-.\~s ·p~-Oi~~·ma~_ -~e.··ap-üCiiC'ióil ·i.i~íl,t?1\_.-_que: accrsar 

::.".: - __ . . _·;'. _-:; 
NiveLJ.- Hap.~o;:_lo~~l tr~n~Parerlte-~· ::· .. 

En E!ste- nivel la aplicación tic-ne que tfabaja-r 

exp1icit3.ñ\e0te con los fragmentos locales. 

3. 5 Autonomia de los datos 

"La autornomia local es el erado hasta el cual el dlseflador o 

administrador de una localidad puede ser independiente del resto 

del slstema" 4 . En cada uno de los elementos de información de 

cada localidad de un sistema de bases de dalos distribuidas, se 

debe asegurar no utl 1 izar el mismo nombre para dos datos 

diferentes. 

Existen varias soluciones a este problema, una de f~stas es 

tener un aslgnador central de nombres, el cual en un momento dado 

puede representar una gran desventaja. 

4
,o,lh, Hon•Y F. SI Jb.,chalz. Fundamonlos do bases de dalou. 

Ed. HcCraw-lll 11 1987. 
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• El asignar se puede volver un cuello de botella. 

• SI el asignador dejara de funcionar. posiblemente 

detendria a todas las localidades del sistema. 

• Se reduce la autonomia local, ya que todo depende 

de un punto central. 

Otra solución es exigir que cada localidad ponga como 

prefijo su identificador de localidad a cualquier nombre que 

genere. Con esto se logra garantizar que dos localidades 

nunca generarán el mismo nombre, ademas de no requerir dr. un 

control central. 

Esta solución resuelve el problema de asignación de nombres 

y de autonomia local pero no de transparencia de la red, ya qut~ 

se han agregado identificadores de localidad a los nombres. Por 

ejemplo, si ahora tenemos una relación llamada XXX ahora al 

agregar el identificador de localidad se llamará 

lDCALIOAD_NUM.XXX 

LOCALIDAD_NUM = Identificador de localidad. 

XXX = Relación. 

Para resolver este problema, cada copla y fragmento debe 

tener un nombre único. Es muy importante que el sistema pueda 

identificar cuáles coplas son coplas del mismo elemento de 

información. Por ejemplo, si se adopta la convención de agregar 

". fl", ". f2", . . . , ".rn" a los fragmentos de un elemento de 

información y ". Rl", ". R2", ... ". Rn" a las coplas tendríamos : 
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LOCALIDAD...NUM.XXX.F8 , R2 

LDCALIDAO__NUM = Localidad 

XXX Relación 

F8 F'ragmento 

R2 Copla 

la cual se referirla a la copla 2 del fragmento y éste lo 

habrá generado la localidad (Localldad_Num). 

3. 6 Recuperación de sistemas distribuidos 

"Una transacción es una unidad de programa cuya ejecución 

conserva la consistencia de la base de datos. Una transacción 

debe ejecutarse en forma atómica¡ es decir, o se ejecutan 

completamente todas las instrucciones de la transacción o no se 

ejecutan" 5
. En un sistema de bases de datos distribuidas es más 

dificil garantizar la propiedad de atomicidad de una transacción. 

Esto se debe a que es posible que varias localidades participen 

en la ejecución de una transacción. 51 falla alguna de el las o 

alguna linea de comunicación, el cálculo puede resultar erróneo. 

La función del manejador de transacciones de un sistema de 

base de datos distribuidas es asegurar que se conserve la 

atomicidad entre las diferentes localldades del sistema. Cada 

localidad cuenta con su propio manejador local. Y los distintos 

manejadores cooperan para manejar las transacciones globales. 

5
oavenport R, A, "The ato.lo of 

Norlh -llol land Publ lahlm~ co111pa.ny 1978. 
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Cada una de las localidades del sistema contiene dos 

subsistemas : un manejador de transacciones y un coordinador de 

transacciones. 

Manejador de transacciones. - Su función es mapear la 

ejecución de aquellas transacciones (o 

subtransacciones que accesan datos almacenados 

en esa localidad). 

Coordinador de transacciones. - Su función es coordinar la 

ejecución de las diversas transacciones (tanto 

locales como globales) que se iniciaron en esa 

localidad. 

Cada uno de los manejadores de transacciones se encarga de 

• Mantener una bitácora para la recuperación. 

• Participar en un esquema de control de concurrencia 

apropiado para coordinar la ejecución en paralelo de 

las transacciones que se ejecutan en esa localidad. 

Un sistema distribuido puede llegar a tener las mismas 

fallas que un sistema centralizado (por ejemplo; aterrizaje de la 

unidad de disco, pérdida de memoria, fallas en el suministro de 

la energia, etc.) En una configuración distribuida es necesario 

prever otros tipos de fallas como son : 

• La falla total de una localidad. 

• Interrupción en una linea de comunicación. 

• Pérdida de mensajes. 

• Fragmentación de la red. 

Para que el sistema se pueda recuperar de cualquier falla, 

éste se debe de poder reconfigurar de manera que todo el 

procedimiento se pueda reanudar y que se recupere una vez que el 

sistema haya sido reparado. 
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A veces no es posible. d~s~lnglr .cuándó. suc_ede una de las 

fallas mene lonadas anteriormente. Po~:< l~ ~~.'~en'~i~( es ::poslble 

detectar que existe una falla;· pero r~s~~t·~\~~-1-~.ic;:ll ··1d~ntlfléar 
de que tipo se trata. 

Por ejemplo, si una localidad {X) s~. ~~\~;U~·~~~;a"'.·:d~:·,~Ue exlsle 

una falla, en ese momento se debe· .lnicia~-::.:~l ::p!roc-~~:i~iCnt~·:··de 
reconfiguración del sistema para que sé. le ··p:~rm:{~~~-~~ri·t.lli~ár:~'.¿on -
sus operaciones normales. 

_, __ , ______ e_. ·' 

•"Si en la localidad que está fuera.dc.s~~~fcl·~-~Se_ai~arena 
informacl ón repetida, debe actuallzars~.:(.-e_.~~:i~~~~~-~~go :.-:de 

manera que las consultas no hagan referencia; a la _-copla 

que se encuentra en dicha localidad. 

• Si en el momento de la falla exlstlan transacciones 

activas en la localldad que quedó fuera de servicio deben 

abortarse. 

• Si la localidad que quedo fuera de servicio es el 

distribuidor central de algún subsistema, es preciso 

elegir un nuevo distribuidor. Los distribuidores pueden 

ser por ejemplo¡ asignadores de nombres, co~rdinadores de 

concurrencia.o detectores de paralización global" 6 

El esquema de reconfiguración que se adopte debe estar 

planteado para que funcione correctamente, aún cuando la red 

quede fragmentada. Es necesario que se eviten situaciones como : 

• Elección de dos o más distribuidores centrales en un 

fragmento dado de la red. 

• Actualización de un dato en más de un fragmento de la red, 

6
iorth Henry f", Sllbershat.z Abr;,ham. Fundamentos de bases de 

datos. Ed. Kc-Craw HI 11 1907. 
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Se debe tener mucho cuidado al reintegrar una localidad o 

una linea de comunicación. Cuando se trata de una localidad se 

debe iniciar un procedimiento de actualización de sus tablas de 

sistema, para que reflejen los cambios que tuvieron lugar 

mientras estaba inactiva. Sl la localidad tenia coplas de datas, 

se· deben obtener los valares de todas las coplas. Esto es más 

dificil de lo que parece, ya que es pasible que se actualicen los 

da tos que se es tan procesando mientras el sistema se recupera. 

Una solución es por ejemplo, suspender todas las operaciones 

del sistema temporalmente mientras que la localidad que quedó 

fuera de servicia se reintegre a él. Esto en muchos casos no 

puede aceptarse puesto que acarrea bastantes problemas y es 

preferible representar a las tareas de recuperación como una 

serle de transacciones. En este casa el subsistema de control dr. 

concurrencia y el manejador de transacciones pueden encargarse de 

realizar de manera confiable la reintegración de la localidad. 

Si se recupera una linea de comunicación, es muy posible que 

se unan de nuevo dos fragmentos de la red. Es muy importante 

informar cuando una l 1nea se ha restablecido ya que muchas de la 

operaciones entre localidades de la red se pueden restablecer. 

Esto se puede realizar al enviar un mensaje a todas las 

localidades. 
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3, 7 Control de concurrencia distribuido 

"Uno de los conceptos más importantes en los sistemas 

modernos es sin duda el de mul t }programación. Si se ejecutan 

varias transacciones al mismo llempo, puede compartirse 

procesador entre ellas" 7 . Este esquema mejora la eficiencia total 

del sistema puesto que se trabaja más en una menor cantidad de 

tiempo. Los beneficios que se obtienen de la multiprogramación 

son básicamente, un mejor aprovechamiento del procesador y ademas 

la productividad total de las transacciones se eleva. La 

productividad es la cantidad de trabajo que se realiza en un 

intervalo de tiempo dado. Existen 2 esquemas que son 

complementarlos a la multiprogramación y son los sistemas por 

lote (Batch) y los sistemas interactivos (Sistemas de tiempo 

compartido). 

Como se observa, en un esquema de mul tiprogramacl6n es 

posible ejecutar varias transacciones de manera concurrente. Sin 

embargo, es necesario que el sistema controle la interacción 

entre las transacciones concurrentes para cvi tar que destruyan la 

consistencia de la base de datos. Este control se logra por medio 

de varios mecanismos a los que se le denomina esquema de control 

de concurrencia. Se analizarán dos esquemas : el primero llamado 

"TlmeStamps" y el segundo "Abrazos Hortales" (Deadlocks). 

cuando dos o más transacciones accesan simultáneamente una 

base de datos, ésta puede llegar a ser inconsistente. Existen dos 

tipos de conflictos en la concurrencia las cuales se generan 

cuando las transacciones crean simultáneamente nuevas versiones. 

7 
Gardarln 

re1 labl11ly 

Dlslrlbuled 

1980. 

Georges. 

In 
Databas es 

Inlegrlty. con1Jl1Jtecy. concurrency, 

dlslrlbuled dalabase 111anaqmenl sy1.1le111s". 

Norlh•Hol land Publ 1shln9 Company. IHRIA 
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1) Perdida de operaciones Cuando una nueva versión es creada 

por una transacción que utiliza una versión vieja. 

2) Exis~e inconsistencia en los datos cuando la integridad 

de la base_ de·.datos es .constantemente violada. 

La ejecución de transacciones simultáneas deberá estar 

llmi tada, para asi prevenir la perdida de operaciones 

inconsistencia de los datos. 

3. 7 .1 Control de concurrencia basado en horas entrada 

(TimeSlamp) 

En un sistema distribuido algunas veces es necesario saber 

sl el evento A, en algún lugar ocurre antes o después del evento 

B, en un lugar diferente. Determinar el orden de los eventos es 

simple en un sistema centralizado, puesto que es posible usar el 

mismo reloj que determine qué evento ocurre en un tiempo dado. En 

un sistema distribuido no se puede llegar a tener perfectamente 

sincronizados los relojes de cada lugar. 

Varios algoritmos para el control de concurrencia 

distribuido y prevención de abrazos mortales (Deadlocks) 

necesitan establecer el orden de aparición de cada evento. La 

determinación del orden de los eventos consiste en asignar a cada 

evento A, el cual ocurre en un sistema distribuido una hora 

entrada TS( A) que tiene las siguientes propiedades. 

1} TS(A) sólo identifica al evento A (diferentes eventos 

tienen diferentes horas entradas). 

2) Para cualquiera de los dos eventos A y 8 si A ocurre 

antes que B entonces TS( AJ < TS(B). 
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La principal inconveniencia de la definición anterior es el· 

significado de la relación "ocurre antes" que no está 

precisamente definida si los dos eventos A y B ocurren.'en --~ºª, , 
diferentes lugares, puesto que no se tiene un 11 reloj globB.l" para 

medir el tiempo exacto en el que los eventos hayan ocurrido. 

Una definición más precisa de la relación 11 ocurre ántes" es 

la siguiente de acuerdo con Cer i Stefano: 

"El evento A ocurre antes que el evento 8 en C'!l lugar j", de 

acuerdo al significado de la expresión se puede determinar el 

orden de ocurcencia de un evenlo en un sólo lugar. La relación 
11 ocurre anteS11 se denota como la cua 1 pllede ser 

generalizada para un medlo ambiente distribuido con las 

siguientes reglas 

"1) Si A y B son dos eventos en el mismo lugar y A ocurre 

antes que 8 entonces A ~ B. 

2) Si -el evento A consiste en enviar un mensaje y el evento 

B consiste en recibir el mismo mensaje entonces A -Jo B. 

3) Si A --4 B y B --4 C entonces A -> C. 118 

Dos eventos A y B se les puede llamar pseudosimullá.neos si 

A---+ B o B---+ A. Por ejemplo, en la figura J.s·, los eventos A 

y D, B y E, e y F son pseudosimultá.neos. La relación exacta de 

dos eventos pseudos1multáneos no puede ser determinado y no es 

relevante. -

La segunda propiedad se puede establecer de acuerdo con Cer1 

Stefano de la siguiente manera 

8 

2) Para cualquiera de los dos eventos A y 8 si 

A ---> B entonces TS( A) < TS(B). 

Corl S. e. Pelaqat.tl G. Dht.rlbut.ed dat.abaae• Prlnclple• 

Syat.ema. Ed, HcGraw-Hl 11 1985, 
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Lugar 1 Lugar 2 

A F 

B E 

e D 

Tiempo Local Tiempo Local 

Figura 3.6. Relación "Ocurre Antes" en un sistema de dos localidades. 

De la gráfica anterior si A y B son pseudoslmult<\ncos, 

posible que TS(A) < TS(B) o que TS(B) < TS(A). La asignación de 

horas entradas consiste en la determinación de un orden total, el 

cual consiste con la deflnlclón de orden parcial definida por la 

relación ----7. Se puede establecer que el evento A es más joven 

(viejo) que el evento B si TS( A) > TS(B) ( TS( A) < TS(B) ). 

Para establecer correctamente la generación de horas 

entrada. Se deben satisfacer dos requerimientos principalmente : 

El primero es que cada localidad afiada a una hora entrada única 

local su identificador en la posición de menor signlf lcado. Al 

usar la posición de menor significado además de la de mayor 

significado se tiene la poslbllldad de que todas las horas 

entrado que. son generadas por una local 1dad, sean más grandes 

que todas las horas entradas que son generadas por otros lugares. 
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El segundo requerimiento es. más complejo de satisfacer. Cada 

localidad tiene un contador el cual se incrementa constantemente, 

ésto es las transacciones que reciben. Las horas entrada están 

correctamente ordenadas entre ellas mismas. El contador 

incrementa cada vez que se genera una hora entrada. Sin embargo, 

la sincronización entre los contadores de las diferentes 

localidades resulta dificil bajo este segundo requerimiento. Es 

posible que el contador en una localidad, por ejemplo; la t sea 

usada para generar más horas entradas y que el contador en una 

lor.:al idad diferente, por ejemplo¡ 2 se utilice para un manejo 

local de horas entrada, por lo que el 1 avanzará mucho más 

rápido. •i' 

Afortunadamente, los contadores de dos lugares se pueden 

mantener alineados simplemente al incluir en cada mensaje el 

valor del contador. Si una localidad recibe un mensaje con una 

hora entrada entonces el contador se deberá incrementar TS + 1. 

De esta manera 2 contadores tratan de ayudar a establecer una 

slncroni~ac16n aproximada. 

51 se considera la figura 3. 5 y asumimos que el contador en 

la localidad 1 es inicialmente O y el contador de la localidad 2 

es inicialmente 10 y representamos la hora entrada generada en 

el lugar, cuando el contador local tiene un valor X como <X, Y>. 

Entonces : 

TS( A) = <O, I> 

TS(D) = <10,2> 

Los eventos A y D son psudosimul táneos y su orden por lo 

tanto es arbitrarla. Cuando el mensaje HZ llega a la localidad 1, 

lleva la hora entrada de D. De aqui que el contador local de la 

localidad l se incrementa en : 

TS(B) <11. I> 
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Cuando el mensaje Hl llega a la- localidad 2 1 éste lleva una 

hora entrada más pequefia que la de la. localidad 2, el contador de 

la localidad 2 simplemente se incrementa. 

TS(E) .= <11,2> 

Se puede notar que TS(E) es ,diStinta de' TS(B) s6lo en el 

identlf lcador de localidad. 

los dos eventos pseudosimultáneos han ·obtenido horas entrada 

cercanas. 

Se puede apreciar que siempre deben ser usados contadores y 

r.o relojes en la implementación de horas entrada. Sin embargo, en 

algunas aplicaciones puede ser conveniente usar relojes además de 

contadores. 

3, 7. 2 Abrazos mortales distribuidos o puntos muertos 

"Un abrazo mortal ocurre si dos o más transacciones 

solicitan de manera mutuamente exclusiva los mismos recursos" 9. 

Por ejemplo; la transacción A se inicia y coloca una llave sobre 

el archivo A mientras que la transacción B se inicia y coloca una 

llave sobre el archivo B. En seguida la transacción A solicita el 

archivo 8 y la transacción B sollci ta el archivo A. Como se 

observa tanto el archivo A como el B tienen llaves. De aqui, se 

puede concluir que ninguna puede completarse debido a que ninguna 

transacción va a liberar su archivo, por lo tanto se creo un 

bucle (Loop) infinito. Este tipo de situaciones se pueden 

prevenir utl l izando esquemas de de lección. Los esquemas de 

detección y prevención examinan todos los requerimientos de todos 

9
Llebowltyz Burlh H. Coraon John H. "Dlslrlbuled Procosslngi. 

Seeond Edlllon 1978. lEEE Calalo9 No. EH0127-1. 
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los procesos, lo cual dá como :-esul tado que un proceso puede 

continuar únicamente sl un abrazo mortal· fUé detectado: 

En base de datos distribuidas, el problema de ·abrazos 

mortales resulta más complicado. debido a que se llenen que 

coordinar varias computadoras. 

La resoluci6n de abrazos mortales involucra la selección de 

una o más transacciones que van a ser abortadas y restauradas. 

cuando una transacc16n es abortada, ésta Ubera sus recursos y 

asl otras pueden continuar. El criterio que se debe tomar para 

seleccionar la transacción que va a ser abortada deberá de tratar 

de minimizar los costos de esta operación. Existen varios 

criterios como son 

• Abortar la transacción más joven. 

• Abortar la transacción con menos recursos. 

• Abortar la transacción que tiene el costo más barato. 

• Abortar la transacción que tiene más tiempo de 

espera. 

La redundancia que a menudo se presenta en un sistema de 

bases de datos distribuidas incrementa la probabilidad de abrazos 

mortales. 

Existen varios métodos para prevenir los abrazos mortales : 

• Detección de abrazos mortales usando control 

centralizado o jerárquico. 

• Detección de abrazos mortales mortales distribuidos. 

• Prevenc16n de abrazos mortales. 
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3. 7. 2.1 Detección de abrazos mortales- utilizarldo control 

centralizado jerArquico 

y descubrir bucles - en': ella .. E1_ d~~tect6r -recibe lnftn·macl un di> 

todas las localidades. AdÉ!más, en cada localld;ld r.xlstt• un 

detector de abr.azoS· morfa le·~~ e-i'-· .. ~ua.( Ú~~e -1~- re~-Pon-~:ib1 l'-1~-¡ti-~- d1• 

detectar· todos los abra:Zos- iñ'ort'aÍcS- p~ten~I alP.s ~~e ~xl sl.·-r.;f- nr{~~u 
localidad, 

El detector global de abr.tzos mortalr.s rcrllm lus mtmsn.Jrs· 

de todas las localidades, construye la gráfica d~ espera, husca 

los bucles y selecciona las transaciones que van .a ser abnrt adas. 

Esta operación se realiza periódicamente o cada vez qui~ exlsle un 

cambio en los bucles potenciales de abrazos mortales. 

La detección de abrazos mortales centralizada es muy slmplt!, 

pero tiene 2 principales desventajas : Primero; es muy vulnerabln 

a fallas, sobre todo donde se cstnblece el detector centralizado. 

Segundo; requiere de costos de comunicación muy elevados sobrr? 

todo si el punto central se encuentra muy al r.Jado de una 

localidad. 

En el método Jerárquico se construye un árbol con los 

detectores de abrazos mortales. En los niveles del árbol se 

tienen detectores locales de abrazos mortales (LDD Local deadlock 

detected) y en los siguientes niveles se tienen dr?lectorcs no 

locales de abrazos mortales (NLDD No Local deadlock detectPd}. La 

figura 3.6 muest1·a el manejo de detectores jerárquicos de 

abrazos mortales para un sistema que consta de 5 localJdadr.s. 
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NLDDO 

NLDDl e e NLOD2 

~•~w"~~• • • • • • Localidad 1 Localidad 2 Localidad 3 localidad 4 Localidad 5 

Figura 3.6. Arbol da detectoras da abrazos mortales. 

Cada detector local (LDDl.. LDDS) se comporta como un 

detector local de abrazos mortales del ml!todo centralizado : 

Determina los abrazos mortales locales y transmite información 

acerca de los posibles bucles al NLDD que se encuentra en el 

nivel inmediato superior. Cada detector no local de abrazos 

mortales ejecuta la detección de abrazos mortales que 

corresponden a su jerá.rquia, de esta manera se encarga de 

transml tlr una gráfica reducida de los posibles abrazos mortales, 

a los niveles superiores de la jerárquia. Por ejemplo, en la 

figura 3. 6, los abrazos mortales que involucran LDD3, LDD4 y LDDS 

son descubiertos por NLDD2, mientras que un abrazo mortal que 

involucra LDD2 y LDD3 sólo es detectado por NLDDO (El nivel más 

alto). 

El rendimiento de este método depende de como se seleccione 

la jerárquia. 
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3 .. 7.2.2 Detección de abrazos mortales distribuidos 

En el mecanismo de detección de abrazos mortales 

distribuidos no existe distinción entre detectores locales y no 

locales de abrazos mortales. Cada localldad tiene la misma 

responsabilidad. Las localidades intercambian información acerca 

de la transacciones y as1 determinan un abrazo mortal general. 

Este mecanismo se basa en la transmisión de información 

acerca de los bucles potenciales, la transmisión es parecida a la 

que realiza el algoritmo centrallzado. Los bucles potenciales de 

abrazos mortales se detectan localmente con gráficas de espera; 

sin embargo, todos los puertos de sal ida y entrada se coleccionan 

únicamente en un nodo llamaddo (EX). 

La principal diferencia entre la detección de abrazos 

mortales centralizados y distribuidos, es que en la primera, los 

bucles de abrazos mortales son enviados a una localidad, mientras 

que en la segunda, no existe tal localidad. Además, en la 

detección distribuida los detectores necesitan seguir una regla 

para determinar a que localidad van a enviar el bucle. Esta regla 

deberá minimizar la cantidad de información transmi tlda. 

La regla que utiliza este mecanismo consiste en transmitir 

la información de posibles abrazos mortales " a través " del 

bucle de abrazos mortales. Por ejemplo, en la figura 3. 7, los 

detectores locales de abrazos mortales han detectado un posible 

abrazo mortal que involucra a Tl, T2, y EX. 

La local !dad 1 puede escoger que bucle de abrazo mortal va a 

enviar a las siguientes localidades : 

1) A la localidad donde se este esperando por Tl 

2) A la localidad donde se este esperando por T2 
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La opción que se e liga deberá ir hacia atrás del bucle (1) o 

hacia adelante del bucle (2). 

Debido a que las localidades 1 y 2 son simétricas, se deberá 

evitar que el abrazo mortal sea descubierto un par de veces. Para 

evitar esto, el mecanismo se basa en la siguiente regla : 11 Los 

bucles potenciales de abrazos mortales son transmitidos solo si 

el identificador de la transacción para la transacción de la 

cual EX está en espera es mayor, que el identificador de la 

transacción para la transacción que espera EX . .,lO Al apllcar esta 

regla a la figura 3. 7, nos daremos cuenta de que únicamente la 

localidad 2 puede transmitir el bucle potencial de abrazo mortal, 

porque en la localidad 2 EX está en espera de T2 y Tt está en 

espera de EX. En la localidad 1 se tiene la situación contraria, 

la cual no puede transmitlre el bucle potencial de abrazo mortal. 

Este mecanismo trabaja por iteraciones sucesivas. En cada 

iteración de una localidad se recibe información de los posibles 

abrazos mortales de otras localidades, esta información basada en 

lo posible abrazos mortales se procesa y se envian a todas las 

localidades del sistema. 

Por cada i teraci6n los detectores locales de' cada localidad 

ejecutan las siguientes acciones : 

1) Construyen gÍ"áficas de espera. Incluyendo al nodo EX. 

lOCorl s. And Polac;rattl C. Dlat.rlbutod da.taba•o•. Principie• & 

Syat.ema, E'd HcCraw•HI 11 1985, 
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2) Por cada mensaje que se recibe, se eíectuan las 

siguientes modificaciones a las gráficas de espera. 

• Cada transacción que se recibe en el mensaje es 

agregada a la gráfica de espera. 

• Para cada transacción con un mensaje que inicia con 

EX, se crean nuevas rutas para la siguiente 

transacción que llege. 

3) Se buscan los bucles que no incluyan al nodo EX. 

4) Se buscan los bucles que incluyan al nodo EX. Estos

bucles son abrazos mortales potenciales. Los cuales son 

transmitidos a las diversas localidades. 

3.7.2.3 Prevención de abrazos mortales 

Con la prevención de abrazos mortales una transacción es 

abortada y restablecida, si existe el riesgo de que un abrazo 

mortal pueda ocurrir. De esta manera, los abrazos mortales nunca 

ocurren y con la cual se elimina la detección y resolución de 

abrazos mortales. 

La prevención de abrazos mortales se realiza de la siguiente 

manera : si una transacción Tl solicl ta un recurs'o el cual está 

siendo utilizado por otra transacción T2, entonces se debe 

recurrir a una "prueba de prevención"¡ si la prueba indica que 

existe riesgo de abrazo mortal, entonces a Tl no se le permitirá 

entrar en espera de ese recurso. 

El método de prevención de abrazos mortales asegura que 

nunca ocurrirá un abrazo mortal, puesto que Tl puede ser abortada 

y restaurada (método no preferente), o T2 puede ser abortada y 

restaurada (método preferente). 
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El método no preferente para la prevención de abrazos 

mortales basado en horas entrada es el siguiente : si Ti solicita 

colocar una llave en un dato, el cual ya tiene una llave puesta 

por TJ, entonces Tl puede entrar en estado de espera si T1 es más 

vieja que TJ. Si TJ es más Joven que TJ, entonces Tl abortará y 

será restaurada con la misma hora entrada. La idea principal de 

este método es que siempre es mejor restablecer la transacción 

más Joven. 

El método preferente trabaja con la regla opuesta : Si Ti 

solicita colocar una llave en un dato el cual tiene una llave 

puesta por T J, entonces T 1 puede entrar en estado de espera si es 

más Joven que T J. De otra manera, T j es abortada y el recurso es 

concedido a T J. La idea principal de este método es que siempre 

una t ransacc i6n más joven va a esperar por los recursos de una 

más vieja. 

3. 8 DistribucclOn de carga 

El hecho de tener componentes de hardware de mismo tipo en 

una red, permite que el desempef'io del sistema se incremente 

enormemente. En un sistema distribuido son muy claros los 

beneficios que se obtienen al almacenar los datos en la localidad 

que los usa frecuentemente. 

La distribución de carga en las localidades de un sistema 

distribuido es una importante caracteristica. Ya que ésta toma 

ventajas de las diferentes computadoras y recursos en cada 

localidad, además de maximizar el grado de paralelismo de la 

ejecución de la aplicaciones. 
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En la distribución de carga se deben tomar en· cuenta las 

siguientes· consideraciones 

Procesamiento local : Distribuir los datos para maximizar 

el procesamiento local, utilizando el simple 

principio de almacenar los datos tan cerca 

como sea posible de las aplicaciones que los 

usan. 

Disponibilidad y confiabilidad : Deberá existir un al to 

grado de disponibilidad para aplicaciones 

sólo de lectura, sobre todo cuando se tienen 

múltiples copias de información. El sistema 

debe ser capaz de seleccionar una copla 

al terna cuando ésta no esté disponible bajo 

condiciones normales. 

Conflabi l idad : En cada una de la copias que existen de la 

misma información. Esto es para poderse 

recuperar de coplas corruptas dat\adas 

flslcamente. La destrucción fisica no 

solamente Implica fallas en las lineas de 

comunicación o computadoras, sino también en 

destrucción por fuego, sabotage, temblores, 

etc. 

Cos_to de almacenamiento y disponibilidad : La distribución 

de la base de datos se deberá reflejar en los 

costos y disponibilidad del sistema. Es 

posible, que se tengan localidades 

especializadas en la red para almacenar datos, 

o a la inversa localidades que no soporten 

almacenamiento masivo. El costo del 

almacenamiento de datos no es muy relevante, 

comparado con los costos de CPU, I/O y 

transmisiones; 

considerado. 

sin 
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3. 9 Estrategias de acceso 

Existe un gran número de estrategias de acceso, que pueden 

ser utilizadas para consultar una base de datos. La selección de 

una estrategla puede hacerse empleando la información que exista 

en memoria, ya sea con poco o ningún acceso a disco. Hay que 

recordar que los accesos a disco son lentos, comparados con la 

velocidad del procesador central de una computadora. 

A una consulta se le puede calcular su respuesta de varias 

maneras. Si por ejemplo, se utiliza un lenguaje de consulta SQL, 

está se puede expresar de var las maneras. Sin embargo, muchos 

de los usuarios no son capaces de escribir una estrategia 

eficiente. Asi pues el sistema se debe encargar de transformar la 

consulta de la forma en que la escribio el usuarlo, a una forma 

equivalente que pueda calcularse de manera eficiente. 
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CAPITIJLO IV 

Diseño y especif"lcaci6n de la base de datos distribuida para 

el sistema. 

4.1 Diseño y seleccibn del modelo de base de datos 

Un buen disefio de una base de datos es un prerequ1slto muy 

importante para el desarrollo de aplicaciones. El disefio de una 

base de datos distribuida es una tarea muy complicada y dlfic1J, 

puesto que implica el uso de muchos aspectos técnicos, asi como 

también un enorme cambio en la organlzac lón o empresa donde se 

desea implantar una base de datos. Desde el punto de vista 

técnico, existen nuevos problemas, como son la interconexión de 

redes de computadoras y la óptima distribución en ella de los 

datos y aplicaciones de acuerdo con las necesidades de cada 

lugar. Desde el punto de vista organlzaclonal. Ja 

descentralizaclón es crucial debido que muchos sistemas 

distribuidos sustituyen a grandes sistemas centra'lizados, lo cual 

nos indica que el distribuir una apllcaclón tlenP. un gran lmpacto 

en la organización. 

Los objetivos de todas las bases de datos son los mismos. 

"El objetivo es baslcamente implementar un flrme control y 

utilización correcta de los datos. Estas mejoras van acompafiadas 

del Incremento de la dlsponlbllldad e integridad de los datos" 1 

La dlsponi bl lldad signi f lea compartl r los da tos por múltiples 

usuarios. El mejorar la integridad de los datos es un requlsl to 

para que los usuarios conflen en su calidad y precisión. 

1 
Bray H. Olln. "Dlslrlbuled dal""b""ªª deal9n conslder""tlons". 

Trend11 ond appllcotton 1976, Cllmputer Netwurks IEEE:. 
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Una base de datos posee basicamente 3 componentes : 

• Información estructurada (Estructuras de datos) o 

esquemas. Estos describen qué datos están contenidos en la 

base de da tos. 

• Existen los datos como tales. el contenido de la base de 

datos. 

• Varios programas o especificación de procesos, los cuales 

controlan las operaciones en la base de datos. 

Existe otro componente estructural, el cual podria ser 

llamado un subesquema, en él se describe como las aplicaciones de 

los usuarios ven la base de datos. 

Durante el desarrollo de este capitulo se verán algunos de 

los problemas que se presentan al disefiar una base de datos 

centralizada. Los principios de disefio que se aplican a una base 

de datos centralizada, también se aplican a una base de datos 

distribuida. El modelo de base de datos a utilizar para el disefio 

será el modelo relacional. 

Se ha elegido el modelo relacional debido a que éste, en la 

última década a tenido una gran aceptación en la comunidad de 

bases de datos, desde su perspectiva histórica es relativamente 

reciente. Su principal ventaja es la simplicidad que presenta, es 

decir la facilidad de comprensión. Debido a que se puede 

representar como un conjunto de tablas. Ahora bien. aunque las 

tablas son un concepto simple e intuitivo, existe una 

correspondencia directa entre el concepto de una tabla y el 

concepto matemático de una relación. 
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Dos de los principales problemas que se presentan durante el 

disefio de una base de datos centralizada son : 

• Diseño del 11 esquema conceptual", En él se describe la base 

de datos (Son todos los datos que utilizan los programas 

aplicativos). 

• Dlsef\o de la "base de datos Eislca". Aqul se determina el 

mapeo del esquema conceptual las áreas de 

almacenamiento, y los métodos de acceso apropiados. 

En las bases de datos dlstrlbuldas, se presentan de igual 

manera dos problemas. Estos son; el disefio del esquema global o 

conceptual y el diseno de las bases de datos flslcas que 

corresponden a cada localldad y que van a integrar el sistema 

dlstrlbuldo. Las técnicas que se aplican para resolver los dos 

problemas anteriores, son las mismas que en bases de datos 

centralizadas. Sin embargo, la distribución de las bases de datos 

trae consigo dos nuevos problemas : 

• Disef\o de la fragmentación. Determinar como las relaciones 

globales son subdivididas en fragmentos verticales, 

horizontales o mixtos. 

• Dlsef'io de la asignación de fragmentos. Determinar como los 

fragmentos son mapeados a las lmagenes flslcas. De esta 

manera también se determina cuales son los fragmentos 

duplicados. 
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4. 2 EspecificaciOn del sistema 

Hoy en dia los diversos ramos de la industria, empresas 

particulares e instituciones públicas y privadas están comenzando 

a Utilizar recursos de cómputo en sus instalaciones con 

diferentes fines. Estos son : 

• Integrar a la organización en un medio común. (Hablando 

tecnológicamente) 

• Facilidad de manejo de lnformaci6n. 

• Mejorar la productividad del personal. 

•Etc. 

Además de establecer modelos que ayuden a la administrac16n, 

actualización y depuración de sus datos. Contemplando que las 

cantidades de lnformac16n que se van a manejar, podrán ser 

enormes, para lo cual su manejo en forma manual se vuelve lento e 

insuficiente. 

La tecnologia de las bases de datos es una ciencia de la 

computación y la información que ha tenido un rápido desarrollo. 

La cantidad de información encomendada a las bases de datos se 

puede llegar a medir. Sin exagerar, ésta puede lleSar a contener 

varios miles de millones de bytes, de aqui podemos concluir que 

muchas organizaciones dependen de la operación continua y eficaz 

de un sistema de base de datos. 

Un sistema de base de datos es en esencia, un sistema de 

mantenimiento de registros basado en computadores, es decir, un 

sistema cuyo propósito general es registrar· y mantener 

información. 
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El prototipo que se va a utilizar para implementar el 

sistema de base de datos distribuidas en un red local de micros, 

será controlar el flujo de volantes que existe en cada uno de los 

ramos de la Subdlrecclón de Emisión Daños. Este prototipo es 

aplicable a cualquier compañia de seguros. 

La Subdirección de Emisión Dafios se divide en S ramos 

principalmente: 

• Incendio . - Cubre todo lo relacionado a edificios, casas y 

en general a bienes-inmuebles. La cobertura puédc St!r 

en sus interiores como exteriores (Haterl.ales de 

construcción, acabados, muebles, etc ) . 

• Autos . - Cubre en general a camiones y automóviles. 

• Transportes . - Cubre todos lo relacionado a barcos, 

aviones y en general a transportación de carga. Se 

puede asegurar además la carga que se va 

transportar. 

• RCG .- (Responsabilidad Civil General). CUbre daños a 

personas. Por ejemplo en un avión se· aseguran todos 

los pasajeros que lo aborden. 

• Diversos . - Cubre todos los ramos de la ingenieria y 

objetos personales (Computadoras personales, relojes, 

etc.) 

Cada uno de los ramos maneja un número de volante, el cual 

circula a través de cada uno de los departamentos que integran el 

ramo. El número de volante es independiente en cada ramo, es 

decir, el número se puede repetir en todos los ramos. 
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El níuaero de volante solo tiene uso interno en la c~mpafiia 

de seguros, ya que su finalidad es emitir una póliza a la persona 

o institución que desee asegurar sus bienes. Cabe mencionar, que 

Wla póliza puede ser de tres tipos : nueva, renovación o endoso. 

Los endosos son movimientos que modifican los términos 

iniciales de una póliza. Existen tres tipos de endosos : A, B y 

D. 

• Endoso B.- Modifica términos que no alteran sumas 

aseguradas o primas de pólizas. Por ejemplo, cambio de 

nombre del asegurado, domicilio, teléfono etc. 

• Endoso A. - Se alteran sumas aseguradas y primas de la 

póliza para aumento. Por ejemplo, se tuvo un error al 

registrar un automóvil. El cual se dio de al ta como 

austero y resulta que en realidad es de lujo y 

equipado. 

• Endoso D. - Es la parte contraria de lo que establece el 

endoso de tipo A. Las sumas aseguradas y primas de la 

póliza se decrementan. 

Cada ramo cuenta con diferentes departamentos, por donde 

circula el volante. Los departamentos con que cuentan todos los 

ramos son : 

• Orden de Trabajo. - Es el departamento encargado de recibir 

solicitudes de todos los ramos, asignar un número de 

volante y canalizarlo adecuadamente al ramo que 

verdaderamente le corresponde. 

• Cálculo. - El personal de éste departamento se encarga de 

tarificar los documentos (pólizas). Aqui, se 

determinan primas y comisiones. 
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• Registro. - Este departamento está encargado de registrar 

en libretas oflciales 1 el nombre de los asegurados, 

para asi proporcionarles el número de- p611za o endoso 

correspondiente. 

• Reaseguro. - Este departamento se encarga de distribuir en 

los contratos las sumas aseguradas de cada documento 

(pólizas o endosos). 

• Codificación 1. - Este departamento se encarga de agrupar 

los documentos en lotes para real izar cifras y as1 

éstas puedan ser capturadas en el sistema automatizado 

(Ver UDS). 

•UDS (Unit Data Systems).- En éste departamento se capturan 

los documentos (pólizas o endosos) de cada ramo, para 

que puedan ser contabilizados, además de procesar la 

impresión de pólizas y endosos. C<ibe mencionar, que 

éste departamento cuenta con un sistema automatizado 

capaz de emitir (imprimir y contabilizar) pólizas o 

endosos a las clientes de la aseguradora. 

• Codificación 2.- Este departamento de encarga de separar 

los lotes que fueron procesados en el departamento de 

codificación para posteriormente enviarlos al 

departamento de mecanografia. 

e Mecanografia.- Este departamento realiza la mecanografia de 

documentos (pólizas o endosos) que no pueden ser 

realizados a través del sistema automatizado. 

• Revisión. -Este departamento se i;ncarga de checar que él 

documento carezca de errores. 

Existen tres departamentos, en donde la persona que procesa 

un volante puede resultar critico. Estos tres departamentos son : 

• Cálculo 

• Mecanograf la 

• Revisión 
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Por cada volante que se procesa, existe' un:. agente de 

seguros, el cual trata directamente con la persona o institución 

que desea adquirir un seguro. 

Finalmente, cada volante que circula por los departamentos 

tiene la siguiente inf'ormación. 

• Número de volante. 

• Fecha de Ingreso o cuándo comenzo a circular por los 

departamentos (Orden de trabajo). Además de la fecha en la 

cual estuvo en un determinado departamento (Cálculo. 

Registro, etc). 

• NUmero de póliza. 

e De que Upo es : Póliza 

Renovación 

Endoso ( A, B o O J 

• Nombre de la persona que contrata el seguro. 

• Dirección de la persona : Calle 

• Da tos del agente 

Número del domicilio 

Colonia 

Estado 

CP. 

Teléfono 

Clave del agente 

Nombre del agente 

Oficina 

Estado 

e Sl el volante paso por uno de los tres departamentos 

criticas. entonces se debe registrar : 

El nombre de la persona del departamento. 

Clave de la persona que proceso el volante. 

Departamento al que pertenece. 
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• El movimiento final que registraron cada uno de los 

volantes. Este movimiento puede ser de 5 formas 

diferentes : 

Registrar el número de póliza o renovación. 

Registrar el número de endoso. 

Registrar el número de volarite como 

cancelado. 

'No ~roC¿d~ o ; 

'.> ··.-, 

Registrar un Memo /\gente, el cual es un :documénto que 

afecta da tos internos de la empresa (Clave de, agente 

nombre de agente, etc. ) . 

Registrar el movimiento como duplicado. 

La idea principal de este sistema de información, es que los 

datos menc;::ionados en los párraf'os anteriores sean almacenados en 

un base de datos distribuida que se va ha implementar en una red 

local de microcomputadoras. Actualmente, este procedimiento se 

lleva a cabo manualmente en unas formas especiales y existen 

varias personas que se encargan de registrar los datos, 

principalmente las fechas. El mantener tanta información de esta 

manera puede llegar a resultar muy latoso, sobre todo si se desea 

consultar un determinado número de volante de algún ramo. 

El crear un sistema que nos auxi lle en el almacenamiento de 

información y consulta de ésta, es interesante. Sin embargo, 

vuelve de mayor utilidad cuando los datos almacenados nos ayudan 

" l:i toma de decisiones. Para complementar el sistema se llevará 

a cabo un pequefio análisis de productividad. El cual nos 

proporcionará información, cómo la de saber cuantos dias tardan 

los volantes en pasar de un departamento a otro, determinar la 

cantidad de di as que un volante tuvo, desde su ingreso a un ramo, 

hasta que finalizo su proceso, determinar la cantidad de d1as que 

lardan los volantes en ser procesados por departamento, 

determinar el número de volantes que existen en un departamento a 

partir de una fecha determinada. Calcular el número de volantes 

que se tardaron de 8 a 4 dias, 5 a 10 dias, y 15 dlas en adelante 

en ser procesados. 
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4. 3 Diseno del esquema conceptual o global 

Un· disefio conceptual refleja las necesidades de lnformacl6n 

que deben ser satisfechas tanto en el presente como en el futuro. 

"El dlsefto de la base de datos será tan bueno como lo sean las 

deflnlciones de los campos y sus relaciones. De he"ho el proceso 

de diseflo es una definición de la.organización en términos· dt! sus 
~' entidades importantes y sus relaciones intrinsecas" .... 

La principal tarea, en _el, - diseño· -conc~ptual ~s :~la 

recolección de información, para asl pode_r ·real lza-i; e·l .. ¡Jroce~o de 

normalización de los datos. 

El proceso de normalización consiste en agrupar u los i.:ampos 

de datos en tablas que representan a las cnt ldades y sus 

relaciones. La teorla de normalización se basa principalmente en 

la observación de un cierto conjunto de relaciones que tienen 

mejores propiedades en un medio de inserción, actualización y 

supresión, a diferencia de otros conjuntos de z·claciones 

conteniendo los mismos datos. 

La razón principal de usar el procedimiento de normalización 

es asegurar que el modelo conceptual de la base de datos 

funcionara. 

El primer paso de la normalización consiste en transformar 

los campos de datos en una tabla de dos dimensiones. Durante el 

primer paso se eliminan las ocurrencias repelidas de los campos, 

de tal manera que se obtiene un archivo fijo. 

2
At.re Shakunlala. Dat.abaae Tkcnlcas de bases de dolos: 

Estruct.uractbn en dlse~o y odmlnlst.raclbn. Ed. Trillas 1988. 
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El segundo paso de la normal 1zac16n es establecer claves que 

estén relacionadas con los campos de datos. Si los campos de 

datos sólo dependen de una parte de la clave. la clave y los 

campos se pueden separar en registros independientes. La dlvls16n 

de la primera tabla normal izada, en una serle de tablas en las 

que cada campo sólo depende de la clave completa, se llama 

segunda forma normalizada. 

El tercer paso consiste en separar los campos de las 

segundas relaciones normales, que aunque dependan de una sola 

clave, deben tener una e>c1stenc1a independiente en la base de 

datos. Esto se hace de forma tal, que la lnformaclón sobre estos 

campos pueda lntroduccirse separadamente a partir 

relaciones en las que se encuentra implicada. 

4. 3.1 Primera f"orma normaUzada 

de las 

En esta primera forma, una relación es una "tabla". En cada 

intersección de un renglón y una columna sólo puede haber un 

valor en la tabla. En la figura 4.0, se presenta una relación "no 

normalizada". En los cruces se llega a presentar más de un valor. 

Por lo cual no se pueden determinar de manera única los valores 

de los atributos de acuerdo a una clave primaria. 

51 la tabla de la f !gura 4. O que es una relación "no 

normalizada" la transformamos a una relación normalizada figura 

4.1. Ahora observaremos que existen valores repetidos como son : 

Número_ Vol ante, Número_P61 iza, Tipo, Nombre_Asegurado, 

Domlcilio_Asegurado, Colonla_Asegurado, CP, Estado, :reléfono, 

Clave_Agente, Estado_A, Oficina, Nombre_Agente, Orden_trabaJo, 

Cálculo, Registro, Reaseguro. Codlficación_l, UDS, 

Codlficación_2. Mecanografia, Revisión, Nombre_Persona, 

Clave_Persona, Departamento y Movlmimlento. 
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Figura 4.1. Relación en la primera fonna normal. 



La figura 4.1, representa una relacl.ón en. la primera forma 

normaliza~a. Puesto que en la intersección de una .columna y un 

renglón. sólo existe un valor y no un grupo de valores. La figura 

4.2, muestra 'la relación en forma grá.flca. 

Durante la primera forma normalizada se debe establecer una 

llave primaria, la cual se construye en base a los atributos de 

la relación. En base a esta llave primaria, que aqul se ha 

determinado como Número_ Volante Orden_Trabajo 

CJave_Agente, se pueden conocer los demás valores de la relacl.6n 

(Tipo, Nombre_Asegurado, Domlclll.o_Asegurado, Colonla_Asegurado, 

CP, Estado, Teléfono, Nombre_Agente, Movimiento, etc). Cabe 

menclonar que todos los atributos que no son llave en la relación 

son funcionalmente dependientes de la llave primaria. Es decir, a 

partir de la llave primaria se pueden determl.nar sus valores de 

manera Unlca. 

Figura 4.2. Relación on la primera forma normaliza. A partir de 3 valores 
(Número_ Volante, Orden_ Trabajo y Clave_Agente se puede conocer 
cualquier valor de la relación. 

IV - 13 



Si · obServ~mos <1a· _.figura. 4 .. J, nos- -dare~·o·s ·: cU.enta de-· qUe·. 

existen problemas durante la· primera.-·ror~a n~rmallz~da. Uho de 

los prl~clpales· problemas· que·-. se pr~se~-Í.an ,·s~n ~-l~s·: ·falias de 

inserción. Los ·re81stros no se: pUe~ien--d~r de aita t~tal~enté : 

• Es posible que un nuevo agente lngrt'?se a la compaf\la de 

seguros. 

Para el caso anterior no es posible dar de altn el registro, 

debido a que todavla no se conocen los demás datos de la 

relación. Cabe mencionar que como el ngente acaba de lngresar.-.a 

la compañia, posiblemente no haya contactado alzún cllenll!, -al 

cual le pueda ofrecer un seguro. Por lo tanto, aún nó mdstcn 

números de volantes que se puedan dar de al ta o blcm uslgnar 

números de pólizas. 

Existen otras dos fallas que se presentan. en 18. prlmt!ra 

forma normalizada : 

• Fallas de actuallzac16n. 

• fallas de cllminaclón. 

Por ejemplo, en una falla de actualización, si un asegurado 

cambia de dorniel 110 entonces se tendrán que actualizar todos los 

registros que contemplarán a ese asegurado, Si el mecanismo de 

actualización fallara, entonces existirán unos registros con la 

dlrecc16n nueva y otros con la dirección vieja, lo cual causará 

problemas de inconsistencia. No solamente al cambiar este 

atributo sino cualquier otro que estuviera repetido como SC? 

muestra en la figura 4.1. 

Entre los principales problemas de eliminación que existen 

en la primera forma normalizada se puede mencionar ~l siguiente: 

no poder dar de baja a un agente que renuncio o fue despedido sin 

tener que afectar al registro en su totalidad. 
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4. 3. 2 Segunda. ~orm:a. normalizad~ 

Una rclaclón se encuentra en la segunda íOrma .1.1ormallznd_a. 

cuando todo atributo quo no sea llave·. es completamm1te 

de.pendient~ d~· ~ian~ra funcl.onal de la llave .Prlm.aria.:,'. Es ·~e~lr, 
cualq~ler airlbuto que no es llave necesita ~e· la .. lla.ve pr.lma.rl~ 

para ser· identificado en forma única. Se dice, qui?,tl?d,a i-C._laci~n 

que esta en la· segunda forma normalizada también representa una 

relación en la primera forma. 

Los tres principales problemas: inserción, actual lzaclón y 

elimln~ción que aparecierón en la primera forma se pundcn 

corregir. Por ejemplo, para el caso de la lnser·ción y 

eliminación, si separamos la Clave_Agente, Eslado_A, Oficina, 

Nombre_Agente, en una nueva relación llamada AGENTE f lgura 'I. 3. Y 

teniendo como llave la Clave_Agente. La falla de inserción y 

eliminación se rectifica, ya que ahora el agente puede ser dallo 

de alta o baja, sin tener que estar relacionado con algun cllmüe 

de la compafiia de seguros. Para el caso de la baja o eliminación 

se· debe considerar que si el agente tenia volantes en clrculación 

o bien terminados, su clave en la relación general IRAMO Figura 

4.5) debe ser modificada. Para esto se toma en consideración que 

si la clave es modificada o bien no se indica en la alta, se dice 

que ese registro es dlreclo con Clave_Agente=XXX. 

Relación AGENTE 

Figura 4.3. Relación en la segunda forma normaliza, la 
llave primaria de la relación Agente es la Clave_Agente. 
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Para el caso de la actualización de- algún dato de un 

asegurado. se separan los atributos de Nombre_Asegurado, 

Domici lio_Asegurado, Colonia, CP, Estado y Teléfono en una nueva 

relación llamada ASEGURADO, teniendo como llave el Número_Volante 

flgura '1. '1. Al efectuar tal separación los problemas de 

inconsistencia que existian en la primera forma son eliminados. 

Finalmente la relación de la primera forma normalizada que 

se presento en la figura 4. 2 fue dividida en 3 relaciones (RAHO, 

AGENTE y ASEGURADO). Se dice que estas relaciones se encuentran 

en la segunda forma normalizada, ya que se han eliminado algunas 

fallas de almacenamiento que se encontrarón en la primera forma 

norma 11 zada. 

Relaclón ASEGURADO 

Número_ Volante } 
Figura 4.4. Relación en Ja segunda forma normaliza, la llave 
primaria de la relación Asegurado es el Número_ Volante. 
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Relación RAMO 

Figura 4.5. Relación en la segunda forma normaliza, la llave primaria de 
la relación Ramo es Número_ Volante + Orden_ Trabajo + Clave_Agente. 

4.3.3 Tercera :forma normalizada 

Una relación esta en la tercera forma normallzada 1 si no 

existe dependencia funcional transitiva entre los atributos que 

no son clave. Esta dependencia existe cuando un atributo que no 

es clave se puede determinar con uno o má.s atributos que no sean. 

Por (>jemplo, el Nombre_Persona y el departamento se pueden 

determinar a partir de la Clave_Persona. De aqui, se concluye que 

el Nombre_Persona y el Departamento dependen funcional y 

transltivamenle de la Clave_f'crsona. 
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Una atención especial requiere este campo de Clave_~crsona. 

En el se contemplaran las claves de lo~ trCs d~partamcntos

criticos (cálculo, mecanografia y re~isiónl ya qUe un ·volante 

puede circular o no circular por un~. ,d:os. todOs, ·O nl.~gun 
departamento. Este campo contempla 6 caracteres .ciur\dt.-, ;'hu(. ih.1~ 

primeros corresponden al departamento de calculc.1 1 "'ióS_-_i...~:ü·hclt!l t'.N . 

3 y 4 al departamento de mecanografla, ~-l~~i~~as·.,. t;~I\' ·: loN · 

caracteres 5 y 6 al departamento de revisan. 
,, 

Al crear dos relaciones más flgura 11.6: 

>~::: >'-,-:··- .'/-

-:~¿;.~;~ i-~-~f 1-ú~ri' . 1 a~ 
fallas de almacenamiento. Por decir puede µ~-l~:lJi··· ... _:~~·,,::·'i~~mva, 
Clave_Persona, Nombre_Persona y Depn rtu.mento :<_4~:,-~·.~~;ntl1\·::~·~t~->~:·1·~·mga-. 
asignado un Número_ Volante, En cuan.to -~ ·-l•~:-~.a~·~{1\,:l l-~~l."~~~~- el. 

Nombre_Persona y Deparla.m~nto apal'eC't!I a . una . S!-1 IÚ" ·';:Vé~-;-~·-,ºl\li:i1 l: 1 

caso de la ellminaclón resulta St?I' l'l mls-m1; que td de la 

actuallzacl6n, solo se tendra que dar de baja; un_ r':!glsln> un una 

sóla relación. 

Durante la tercera forma normal izada se ha cn:ado una nueva 

relación llamada CLAVES. Es importante hacer notar qun el pt·ol.·cso 

de normalización de una relación, que se encontraba en la primera 

forma y que después de una serle de reducciones paso a ser de la 

tercera forma normalizada, sigue siendo la misma, 'puesto que no 

se perdlo información. "Uno de los puntos que se debe enfatizar 

es que el proceso de reducción o normal1zacl6n no es una función 

de los valores de los datos que aparecen en las relacionns de 

algún momento determinado: es una función de las relacionns entre 

los atributos". 3 

Finalmente como resultado de t"ste proceso de normal lzacl6n, 

se han establecido en la tercera forma normalizada cuatro 

relaciones figura 4. 7. Estas relaciones llamadas Ramo, Asegurado, 

Agente, y Claves representan el modelo conceptual o global. 

3,u.r~ Shakunt.alo. 
1 

T:,cnlca• de ba•.,• dG dato• 
dlaeno y admlnat.raclon. Ed, Trlll1n, 

E11t.ruct.uraclon 
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Relación CLAVES 

Relación RAMO 

NUrruuo_Volanl• 

Ordun_Trabe/o 

Figura 4.6. Relaciones en la tercera forma normalizada, para la relación 

CLAVES la llave primaria de Clave_Persona, mientras que para la relación 

RAMO la llave primaria es Número_ Volante + Orden_ Trabajo + Clave_Agente. 
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•RAHO (Número_Volante, Orden_Trabajo, Clave_Agente, Tlpo, 

Número_P611za, Movimiento, Cálculo, Registro, 

Reaseguro, Codif 1cacl6n_l, UDS, Codlf1cac16n_2, 

Mecanografía, Revisión, Clave_Persona) 

•ASEGURAJJO (Número_Volante, Nombre_Asegurado, CP, Estado, 

Teléfono, Dom le 1 lio_Asegurado, Colonla_Asegurado) 

•AGENTE (Clave_Agente, Estado_A, Oficina, Nombre_Agente) 

•CLAVES (Clave_Persona, Nombre_Persona, Departamento) 
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Relación RAMO Relación CLAVES 

~}~~ 
~ 

Relación AGENTE 

Relación ASEGUR ADO 

) 
/~~-

Nolm .. o_Vol•nlo ~""== ~~ 
~~ 
"~ 

Flgura47 ~ . • Cuatro relaclo nas en la tercera fo rma normalizada. 
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4.4 _Diseño del modelo lógico. 

El modelo lógico_ es aquel· que se ~btiene a ;·Par{~-r ch~l modelo 

conceptual. Exlsteri p·rinclpálinente ~- m~-ciel·~~~de·/~~·tc;~: :: 

~: ::~::~:::~·.. . . c .• ~.:-.·~.;.l ; · · 
e Red _ · ·1-·; :·,,;~ - -

" •••• :: -~::";:º ·::.:;:::::i·z~'jr~:.í;J;;: ,1-i:::·:.~ ;~:.:: 
dlstribi.Íldas.·será. el ·ma·d~lo ··rel;l~iori~(· ;-L~· ~f~arlSf~;:~a~i~k-- del 

modelo conceptua-1' a:-1- ·modeiC( r·elaCl~~af-~~S "d~ mil-~~~~:'~úr:~{la·:;~-;-

El modelo relacional consta de varias táblas~ E~t-.;_~- -t~h-las-

definen relaciones y atributos. V uno o vario$ at~lbuté:is de:,"~n:il_a 

relación representarán a la llave primaria. 

De las cuatro relaciones RA/10, ASEGURADO, AGENTE y CLAVES 

que se definieron en el modelo conceptual. existen una seriu de 

atributos que son particulares a cada relación. 

La relación RANO que la podrlamos llamar la p~incipal, está 

constituida por los atributos (Número_Volante. Orden_Tr·abajo, 

Clave_Agente, Tipo, Número_Póllza, Movimiento, Orden_TrabaJo, 

Cálculo, Registro, Reaseguro, Codificación_l, UDS, 

Codlficación_2, Mecanografla, Revisión, Clave_Persona). La llave 

primaria de esta relación se compone de tres at.ribulos 

Número_Volante + Fecha_Ingreso + Clave_Agente. El NUmero_Volante 

es único, el cual tiene una Orden_Trabajo y una sola Clave_llgente 

por lo tanto la cadena que se puede formar es ú.nlca. 
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La relación ASEGURADO tiene como atrl.butos pr1ncl.pales; 

(Número_Volante. Nomb1·e_Ascgurado, CP, Estado, Teléfono, 

Oomlc!Uo_Ascgurado, Colonla_Asegurado). La llave p1·1.marl.a 6sta 

constl.tul.da ¡:ior un solo elemento, Número_Volante. Los valores que 

puede tomar esta l lavc son únicos. no existen 2 renglones de la 

tabla que tengan el mismo Númera_Volante. 

La relación AGENTE t1ene como tri.bulos principales; 

Clave_Agente, Estado_A, Oficina, Nombre_Agentc. La llave primaria 

es única. La llave primaria de esta relación la constituye 

únicamente la Clave_Agente. Los valores que toma esta llave son 

únicos ya que no se repl.ten en ningún otro renglón de la 

relación. 

Finalmente, la relac16n que forma la tabla de CLAVES tiene 

como llave prlmarl.a la Clave_Persona, y sus dos atrl.butos que no 

son llave son: Nombre_Pcrsona y Departamento. Esta llave también 

es única. 

Las cuatro relaciones anteriores representan el modelo 

lógico de la base de datos. Existen algunos atributos de llave 

primaria que son redundantes en algunos de los puntos de vista 

del usuario. Por ejemplo, el NUmero_Volante, Clave_Persona y 

Clave_Agente que aparecen en 2 de las 4 relaciones esl.ablecl.das. 

Sin embargo, ésto no representa ninguna desventaja, ya que a 

partir de ellas se conoce la llga que existe entre las demá.s 

relaciones. 

4. 5 ntseño de las bases de datos flsicas 

El modelo fl.sico, es la estructura de la base de datos que 

se va almacenar en dispositivos fislcos. Es muy l.mportante, 

conocer las caracteristlcas del runcl.onamlento del modelo fislco 

antes de implantar la base de datos, 
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El modelo- flslca·-incluye los 'métodos de acceso (secuencial, 

secuencial iildexado; diiecto, ~te.) asi como también la 

estructura~ fisic~'. de ·.iOs a·r·chlV¿·'S. 

. . . 

Él ñi~:de~6---:rt~fco_·_désCf ibC»-,=:1a estructura de la base de datos 

en e1 nl.vel flsico. En él se incluyen los laman.os y 

caracteristlcas de los campos de la base de dalos. Además, se 

incluye una descripción del manejo de las áreas fislcas de 

almacenamiento tales como segmentos, baques y buffers. 

Generalmente, los dlsefiadores de bases de datos tratan de 

optimizar el modelo fislco en cuanto a tiempo de acceso a las 

bases de datos y espacio de almacenamiento que éstas ocupan. Sin 

embargo, estos dos aspectos no resultan ser muy relevantes, si 

los requerimientos comerciales resultan ser otros. Por ejemplo, 

es posible que una base de datos requiera de diversos tipos de 

entrada o accesos a la base de datos. Para proporcionar éste tipo 

de acceso, puede ser necesario que un archivo se invierta, por lo 

cual existe un gasto de tiempo y/o espacio. 

Para disefiar un modelo fisico se requiere que el disefiador 

conozca tres aspectos fundamentales 

• Conocer las funciones del manejador de base ·d~~- deltas 

(DBMS). 

• Conocer las caracteristicas de los disposl ti vos de' aCC·eso 

directo. 

• Conocer la aplicación a desarroll~r. 

En cuanto al primer aspecto, el diseñador tiene q_ue ser un 

experto en el conocimiento del manejador de base de datos (OBMS). 
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El segundo aspecto, involucra conocer perfectamente las 

caracteristicas de los dispositivos de acceso directo. Muchas 

veces se piensa que una serle de registros se encuentran 

fisicamente uno tras otro. Sin embargo, puede existir que el 
11 siguiente registro" se encuentre fislcamente muy separado del 

anterior. En este aspecto se deben conocer las generalidades de 

la base de datos como son : la disposición del registro en disco, 

tamafio de bloques, tamaf'io de los buffers , caracteristicas de 

entrada y salida, etc. 

El tercer aspecto, consiste en las aplicaciones. Se deben 

conocer las relaciones de los campos de los datos y de las 

entidades. Es decir el modelo externo. 

El disef\o del modelo fislco de una base de datos resulta ser 

un tema muy delicado. Sin embargo. para el desarrollo de los 

accesos a las bases de datos se usarán archivos indexados, debido 

a que permiten gran flexibilidad de acceso en interrogaciones de 

tipo muy complejo. 

4. 6 Diseño de la f'ragmentacilm de los datos 

El dlsef'io de la fragmentación es uno de los principales 

problemas que se presentan al distribuir una base de datos. El 

objet 1 vo de la fragmentación es básicamente determinar que los 

fragmentos no se traslapen. 

Los fragmentos, son considerados como "unidades lógicas de 

distribucclón". Tales fragmentos pueden consistir de un grupo de 

tuplas (en el caso de fragmentación vertical) o bien atributos 

(en el caso de fragmentación horizontal). Cada grupo de tuplas o 

atributos tienen las mismas propiedades, lo cual constl tuye un 

fragmento. 
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A continuación, se determinarán los fragmentos horizontales, 

verticales y mixtos para las relaciones RAHO, CLAVES AGENTE y 

ASEGURADO. 

Considerando que la base de datos distribuida para la 

compaf'i.ia de seguros tiene inicialmente 4 zonas de importancia 

(Norte, Sur, Este y Oeste), y además en cada estado de la 

república existe sucursal, Estas sucursales han sido 

agrupadas de acuerdo con su loca 1 ización geográf lea. Por ejemplo, 

los estados que abarcan la parte norte del pais, como son : 

Chihuahua, Baja California Norte, etc. fueron agrupados en la 

zona norte. Mientras que los demás estadas fuer·on agrupados en 

otras 3 zonas. 

En la tabla 4. O, se muestra como fueran agrupados los 

estados de la república mexicana. Esta agrupación se realiza, 

solo con la finalidad de tener un ejemplo de cómo se pueden 

distribuir las localidades. 
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Al analizar la relación Asegurado, observaremos que esta 

puede asumir 1 valor diferente para cada estado, Sin embargo los 

estados iuerón agrupados en 4 zonas como se muestra en la tabla 

4.0. De ahi concluimos que sólo, 4 valores son los que puede 

tomar el registro estado. Por lo tanto, los 4 predicados que se 

generan de esta relación son 

• P¡ Estado = Norte 

• p2 Estado =Sur 

• p3 Estado = Oeste 

• P4 Estado = Este 

Al determinar la implicaciones que existen en los 

predicados, se reduciran los fragmentos de la siguiente manera: 

y
1 

(Estado=Norte) and (Estado=Sur) and (Estado=Oeste) 

and (Estado=Este) 

y
2 

(Estado=Norte) and not (Estado=Sur) and nat (Estado=Oeste) 

and not (Estado=Este) 

Y3 not (Estado=Norte) and (Estada~sur J and not (Estado=Oestel 

and not (Estado=Este) 

Y4 not (Estado=Norte) and not (Estado=Sur) and (Estado'=Oeste) 

and not (Estado=Este) 

Y5 not (Estado=Norte) and not (Estado=Sur J and not (Estado=Oeste) 

and (Estado=Este) 

y6 not (Estado=Norte) and not (Estado=Sur) and not (Estado=Oeste) 

and not (Estado=Este) 
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Y además se sabe que 

Estado = Norte • not CEstadomSur) and not (Estado=Oeste) not 

CEstadolllEste J 

Estado = Sur • not (Estado=Norte) and not CEstado=Oeste) not 

(Estado 2 Este) 

Estado = Oeste • not (Estado=Norte) and not (Estado=Sur) not 

(Estado=Este) 

Estado Este • not (Estado=Norte) and not (Estado=Sur) not 

(Estado=Oestel 

De aqui concluimos que y
1 

y y
6 

son contradictorias y y
2

, y
3

, 

y 4 , y5 se reducen a los predicados P
1

, P2 , P3 y P
4

• 

Por lo tanto la fragmentación primaria horizontal de la 

relación Asegurado es la siguiente : 

Asegurado1 = crEstadoaNort.•Asegurado 

Asegurado2 = O"Esladoo:sur Asegurado 

Asegurado3 = O' Eat.ado=Ooat.e Asegurado 

Asegurado4 = tT'tst.ado•E•t.e Asegurado 

La condlc16n de reconstrucción se puede verificar facllmente 

con la operac i6n de Un16n U. 

Asegurado = Asegurado
1 

U Asegurado2 U Asegurado3 U Asegurado4 
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Al analizar la relación Ramo observaremos que los datos se 

pueden agrupar en dos relaciones. En la primera se contemplan los 

datos de la póliza (tipo, número, movimiento), mientras que en la 

segunda relación, los datos que corresponden a las fechas de los 

departamentos por los que circula el volante, La fragmentación 

que se requiere para separar la relación esta dada por la 

fragmentación vertical. 

Esta fragmentación toma una gran desventaja cuando la 

aplicación usa una de las dos relaciones, siempre y cuando la 

relación de la que se partio es muy grande. La desventaja, que 

presenta es que si se requieren los dos fragmentos entonces se 

tendra que efectuar el producto natural de ambas relaciones. 

Para nuestro caso la relación se agrupa en dos. La 

fragmentación vertical de la relación Ramo es la siguiente 

Ramo
1 íl IHlz.oro_Volanto, Tipo, nlznioro_plil tza, 

111ovh:1lont.o, ctavo_aocnlc) 

Ramo 

Ramo2 tJINlacro_Volantc, Ordon_TrabaJo, cAJcuJo, Ramo 
rc9l11t.ro, roaaeguro, codll°lcaclon_1, UDS 
codlClcaclon_2, mccano9rar1a, revlalon, 
clave_por•ona) 

La condición de reconstrucción se puede realizar por medio 

del producto natural. 

Ramo = Ramo
1 

x Ramo2 

La relación Agente no sera fragmentada, sino se duplicará en 

cada una de las localidades que se vayan a contemplar en el 

sistema. 
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Cabe mencionar que se hara necesaria la crcac16n de un 

caU.logo de claves de estados, donde se registrarun la clave del 

estado asl como su nombre correspondiente, este catálogo será 

duplicado al igual que la relac16n Agente. 

4. 7 Diseño y asignaciOn de los fragmentos 

Una de las mejores formas de asignar fragmentos a una 

localidad, es considerar a cada fragmento como un archivo. Sin 

embargo, esta consideración no es siempre la mejor por las 

siguientes razones : 

• Los fragmentos no se modelaron como archivos individuales. 

• Existen más fragmentos, de los que la relación original 

global tenia. 

• En sistemas de archivos las aplicaciones que hacen uso de 

archivos remotos, se les considera como un "acceso remoto 

a un archivo 11
, mientras que en bases de datos distribuidas 

existe un manejo mé.s sofisticado de los datos. 

Algunas de estas consideraciones aím no han sido resueltas 

sobre todo la última, la cual se evalua por' medio de la 

distribución de sus datos y la correcta optimización. de sus 

aplicaciones. 

En una aplicación donde los datos se distribuyen es muy 

importante que las aplicaciones se optirnizen para cada uno de los 

fragmentos de datos, esto implica de alguna manera resolver la 

optimización de consultas y preguntas CQUery), lo cual resulta 

ser dificil debido que se es un subproblema de la as1gnaci6n de 

los datos. 

En la determinac16n de la aslgnac16n de los fragmentos, es 

muy importante distinguir, cuando se disef\a una asignación 

redundante y no redundante. 
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El determinar una asignación no redundante es fácil con la 

ayuda de mé~odo~ más' aprOpiado (Best-Fl t) 1 el cual se basa en una 

medida asociada con· cada posible asignación, y el lugar con el 

mejor patrón o medida es slmpre seleccionado, 

La' duplicación de fragmentos llegar a ser más complejo 

debido que : 

• El grado de la duplicación de cada fragmento llega ser una 

variable del problema. 

• El modelar aplicaciones de lectura es complicado, debido a 

que ahora se tienen varias localidades que pueden accesar 

los fragmentos. 

Para determinar la duplicidad de los fragmentos se 

pueden utilizar cualquiera de los dos métodos siguientes : 

• Determinar el conjunto de las localldades donde el 

beneficio de asignar .una copla del fragmento es más al to 

que el costo, y asignar una copla del fragmento a cada 

elemento de este conjunto; este método selecciona "todos 

los lugares benéficos". 

• Determinar primero la solución del problema de 

no-dupl icldad, y progresivamente introducir coplas 

repetidas comenzando con la más benéfica. El proceso se 

termina cuando la no "adición de coplas " es benéfica. 

Ambos métodos tienen algunas desventajas. En el caso de 

"todos los lugares benéficos" cuantificar los costos y beneficios 

de cada fragmento individualmente es más critica que en el caso 

no redundante. El método de la "adición de coplas" es 

completemente heuristlco. 

Para el dlsefio del sistema de base de datos distribuidas se 

contemplarán casos se redundancia y no-redundancia. 
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De acuerdo al análisis de los parráfos anterlores la base de 

datos se va a distribuir en diferentes localidades de la la red de 

mlcrocomputadoras. Las relaciones que se contemplan estarán 

almacenadas en forma local· y én forma repetida. 

La relación de Agentes y el catálogo de estados y servidores 

existirán en forma duplicada en todos los servidores de la red. 

Mientras que la relación Asegurado, Ra1110s y Claves seran locales 

a cada uno de los servidores. 

La figura 4. 8 muestra en forma gráfica la asignación de los 

fragmentos de la red general de microcomputadoras. En ella se 

contemplan los servidores de archivos que corresponden a cada una 

de las redes locales, asl como las relaciones y catálogos que se 

van almacenar. 

Como nota aclaratoria se supone que las redes locales se 

encuentran conectadas y que existen 4 servidores archivos, en cada 

uno de estos servidores se contemplan los estados de la república 

mexicana (Ver Tabla 4.0). Sin embargo, visto en :forma más general 

podrta llegar a existir un servidor de archivos por cada estado de 

la rep\1bllca. 

...... .... 
.... c.itt.m.H- -.... Cllflml .... ""-- -.,_.., -.,.._ o--- ----·-..... .... - DIMrtl•Fodwlil ....... --- ,,_ -· ............. ,.._ -- -..... .._.._ -

Tabla 4.0. Agrupación de los estados de Ja Repllbllca Mexicana en 4 zonas. 
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Estaciones de Trabajo 

Red Local Num. 

Relacionas Locales 

Servidor de 

Archivas 

Asegurado (A) 

Ramo (R) 

Clavos (R) 

Relaciones y Catálogos Duplicados 

Agentes (R) 

Estados (C) 

Servidores fC) 

Estacionas de Trabajo 

Red local Num. 2 

Servidor de 

Archivos 

Relaciones Locales 

Asegurado fR) 

Ramo fR) 

Claves fR) 

Relaciones y Catálogos Duplicados 

Agentes (R) 

Estados fC) 

Servidores fC) 

Estaciones de Trabajo 

Red local Num. N 

Servidor de 

Archivos 

Relaciones Locales 

Asegurado (R) 

Ramo (A) 

Clavos (R) 

Relaciones y Catálogos Duplicados 

Agentes {Rl 

Estados (C) 

Servidores fC) 

Figura 4.8. Diseño y asignación de fragmentos en Ja red de microcomputadoras. 
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CAPITULO V 

Desarrollo e implanlaciOn del sistema. 

5.1 Seleccibn del lenguaje de programación 

Desde la década de los 60' s se han dlscf\ado y aplicado miles 

de lenguajes programación. Muchos de estos lenguajes han tenido 

que ver con proyectos de lnvestlgac16n y solo un número pequef\o 

de P.llos han alcanzado uso generalizado. Por ejemplo, el lenguaje 

que más se utiliza para aplicaciones profesionales es el COBOL, 

t!mpleado en todas las actividades profesionales de procesamiento 

de datos. En la programación clentifica, FORTRAN ·es el lenguaje 

más común, mientras que PASCAL y e se usan en la programación de 

sistemas. En el futuro, el lenguaje ADA, patrocinado por el 

Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, quizá sus ti tuya 

a FORTRAN y PASCAL en muchas aplicaciones y gran parte de la 

programación en COBOL. Además lenguajes como LISP y PROLOG se 

estan usando en aplicaciones de inteligencia artificial. 

En general los lenguajes de programación se incluyen en una 

de las cinco categorias siguientes 

• Lenguajes Ensambladores - Son lenguajes de máquina. La 

programación en código ensamblador requiere que el 

programador traduzca el diseño de su programa a secuencias 

de acciones de la máquina. Los lenguajes ensambladores son 

especificas de la familia de computado.ras en la que se 

apl lean. 
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• Lenguajes para apllcaclbn de sistema • - Esta clase 

evolucionó a partir de los lenguajes de ensamblador, 

cuando se reconoció la dificultad para programar en código 

ensamblador. Los lenguajes de aplicación de sistemas 

proporcionan algunas ventajas como son tener acceso 

directo a las operaciones y direcciones de la máquina. En 

teoria lo que se puede programar en lenguaje ensamblador 

se puede programar en lenguaje para aplicación de 

sistemas. Los lenguajes BCPL y e son lenguajes de 

aplicación de sistemas. 

• Lenguajes estht leos de al to nivel . - Son lenguajes que 

brindar al programador algunas proposiciones de .control y 

declaraciones de variables, pero no brindan la posibilidad 

de controlar las operaciones de la máquina generadas por 

el compilador. Se caracterizan por tener asignación 

estática de memoria. La cantidad de memoria que vayan a 

requerir se calcula y reserva con anterioridad a la 

ejecución del programa. Los ejemplos, más conocidos son 

COBOL y FORTRAN. 

• Lenguajes de al to nivel estructurados por bloques . - Son 

lenguajes que se desarrollaron a partir de 
0

los lenguajes 

estáticos. Proporcionan al programador una ser le de 

construcciones de control y la posibilidad de clasificar 

los objetos de los programas dentro de un tipo 

determinado. Tienen la parllcularldad de ofrecer en forma 

liml tada la asignación de memoria llamada estructura de 

bloque, apartando memoria al ejecutar un bloque y ésta se 

libera al finalizar el bloque, con la limltante que el 

programador debe calcular con exactl tud cuánta memoria va 

a necesl tar. Algunos ejemplos de estos lenguajes son ALGOL 

y PASCAL. 
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Los lenguajes como ADA y HODULA también se incluyen en 

esta categoría, aunque sus reglas de alcance no son 

estrictarnente 

bloques. 

las de los lenguajes estructurados por 

• lenguajes dinámicos de alto nivel .- Esta clase de 

lenguajes se distinguen, porque todo el contJ·ol de la 

memoria se hace di.hámicamente. Es decir, la ejecución de 

las proposiciones individuales del lenguaje puedt~ hacer 

que se asigne y retire la memoria. En gr.neral la 

estructura de estos lenguajes tiende a ser bastante 

distinta de la estructura de los lenguajes de alto nivel 

estáticos o estructurados. Ejemplos de esta clase de 

lenguajes son APL, PROLOG, y LISP. 

"Es importante que los ingenieros de sof"tware comprendan las 

ramlf"icaclones de las distintas construcciones de los lenguajes 

de programación. Sin esta compresión, no es pos! ble tomar 

decisiones técnicas razonables a cerca de los lenguajes de 

pro.gramación que se deben elcelr para un proyecto. ,.l 

Para el desarrollo de la aplicación de esta' tesis, se ha 

elegido a Cllpper como lenguaje de programación, cabe mencionar 

que Cllpper no es un manejador de base de datos, si no un 

manejador de archivos. Sin embargo, su riqueza en herramientas de 

programación hacen posible que se resuelva cualquier problema de 

base de datos. 

lsomrnervllle Ian. In9enlerla de Software. 

Segunda Edlctbn. SITESA Sistemas l~cnlcos de Edlcloñ 

Addlslon - Wesley Iberoamerlcdna 1988. 
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Cl ipper es una paquete que tiene la ventaja de contar con 

una arquitectura abierta, poder usar y construir llbrerlas 

independientemente del lenguaje que se use, En otras palabras el 

poder de cllpper no esta limitado al contenido de la caja donde 

viene el software, si no que es un verdadero medio ambiente de 

desarrollo con una gran capacidad de expansión. 

La arquitectura abierta de Cllpper también ofrece el 

intercambio de datos, esto significa que la gente que desarrolle 

puede usar la tecnologia de almacenamiento de datos que mejor 

convenga a sus prop6sl tos. Las aplicaciones que se desarrollen en 

Cllpper pueden ser programadas para leer y escribir datos en 

cualquier formato. 

Como el compilador de Cllpper esta escrito en lenguaje C, el 

desarrollo de rutinas y llbrerlas en lenguaje C, para su 

integración lo hacen más versatll, además de que se incluyen 

rutinas para manejo de esquemas de candados (Looking) a nivel 

registro y a nivel archivo, tiene la facilidad de soportar redes 

locales de PC, que lo hacen altamente eficiente en ambientes 

mul t 1 usuar lo. 

Para la programación del sistema de control de volantes, se 

han tenido que elaborar algunas rutinas en C. Estas rutinas 

contemplan el manejo a los API (Appllcatlon Program Interfase ) 

del sistema operativo de red. 

Si al lenguaje Cllpper lo clasificamos en una de las 

categorias mencionadas anteriormente, observaremos que puede caer 

en dos. Como lenguaje para aplicaciones de sistema y como 

lenguaje de alto nivel estructurado por bloques. 
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5.2 lnterf'az con el usuario 

La interfaz del usuario es la vara con la que el usuario 

mide La calidad de un sistema. Si un sistema tiene una interfaz 

mal disefiada, está expuesto al rechazo. Una interfaz mal disefiada 

puede hacer que el usuario cometa errores catastróficos. Sl la 

información se presenta en forma confusa o engañosa, el usuario 

puede mal interpretar el significado de un elemento de 

información y generar una serle de secuencias peligrosas. 

Las interfaces del usuario se pueden clasificar en 

interfaces interactivas en linea y en interfaces fuera de linea. 

En la interfaz en linea, el usuario interactúa en forma directa 

con el sistema de computación. En una interfaz fuera de linea, el 

usuario prepara por separado una entrada legible para la máquina 

y después la presenta al sistema. 

En las interfaces interactivas del usuario se pueden 

aplicar varios estilos de diálogo basados en aspectos 

mnemotécnicos en lenguaje cuasinatural, guiados por formas, 

diálogos tipo menú, y de pregunta y respuesta. Los tres primeros 

se clasifican como diálogos iniciados por el usuario y los dos 

últimos como iniciados por la computadora. Los dialógos iniciados 

por la computadora son muy útiles para usuarios sl'n práctica, 

mientras que los iniciados por el usuario son mejores si estos 

tienen experiencia y trabajan regularmente con computadoras. 

"Una interfaz pobre o mal disefiada puede tener graves 

consecuencias. En el mejor de los casos, una interfaz inadecuada 

producirá un costo de adiestramiento elevado y una mayor 

proporción de errores de usuarios y en el peor de los casos, dará 

como resultado que se abandone el sistema por completo. 112 

SOfDerYlllo Ian Inqenlerla de Software 

Segundn Edlclbn. SITESA Sistemas Tbcnlcoa do Edlclbn 
Addl aon-Woa 1 ey Iberoo.111or leona 
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Como se mencionó anteriormente las interfases se clasifican 

como sigue : 

• Interfaces iniciadas por el usuario 

• Interfaces iniciadas por la computadora 

Para el primer caso el usuario inicia el diálogo con la 

computadora. En el segundo caso el diálogo es iniciado por la 

computadora, el usuario responde y basandose en la respuesta la 

computadora toma la acción correspondiente. 

El principio fundamental del dlsef\o de las interfaces es que 

no se deben adecuar a las necesidades y posibi l ldades del usuario 

lndlvldual. No se debe forzar a los usuarios a que se adapten a 

una interfaz que es conveniente apl !car o que es adecuada para el 

disef\ador del sistema. Dlsef\ar una interfaz a la medida del 

usuario significa que se debe expresar en términos famlliares 

para éste y que los objetos manipulados sean análogos directos en 

el ambiente en que trabaja. 

Por ejemplo, en un sistema utilizado por el departamento de 

secretar las, los objetos manipulados deben ser cartas, 

documentos, agendas, carpetas, etc. • al menos en lo que a las 

secretarlas concierne. En la práctica, cada uno de esos objetos 

se apllr:arán por medio de diferentes archivos, pero no forzar a 

la secretarla a manejar conceptos de computación. 

Existen otros tipos de interfaces que se presentan en base a 

imágenes (iconos) de objetos de oficina familiares 

calculadoras, papeleras, lápices, borradores, etc. Para 

seleccionar una de ellos, el usuario sen.ala la imagen apropiada y 

la operación se lnlcla. 
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Este tipo de interfaz en muy adecuada para usuarios sin 

experiencia, porque no se intimidan con la terminología asociada 

con la máquina. Pero tienen el inconveniente de que las 

operaciones completamente nuevas que carecen de un análogo no 

automatizado, no se pueden representar con un icono familiar. Por 

ejemplo, ¿ Cómo de puede elaborar una imagén de comparaciones 

entre archivos múltiples?. 

Otro principio fundamental es la consistencia de la 

Interfaz. Se debe mantener la consistencia dentro de un sistema y 

entre los subsistemas que se ejecuten en la misma computadora. La 

consistencia significa que los mandatos del sistema deben tener 

el mismo f'ormato 1 los parámetros se deben pasar a todos los 

mandatos de la misma manera y la puntuación de éstos debe ser 

simllar. 

El tercer principio del disefl.o de la interfaz. es que ésta 

tenga dlspositlvos integrados de ayuda. Los cuales deben 

proporcionar diferentes niveles de ayuda e información, desde 

aspectos básicos sobre cómo empezar con el sistema, hasta una 

descripción completa de las cualidades del sistema y la manera de 

utilizarlas. 

Las interfaces iniciadas por el usuario se clasifican de la 

siguiente manera : 

• Interfaces controladas 1JOr formas El usuario 

lntroduccen mandátos 

interpreta. 

preguntas que el computador 

• Interfaces orientadas a formas . - El usuario llama a una 

imagen de una forma a su pantalla y la llena escribiendo 

en las partes apropiadas de las pantalla. 
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Las interfaces controladas por mandatos implican la 

introducción del usuario de un mandato en el sistema, el cúal 

tomará una acción dependiendo del mandato. Esta clase de interfaz 

es un derivado directo de las interf'aces fuera de linea. 

Para muchas aplicaciones esta forma de interfaz del usuario 

es muy adecuada. Gran parte de la información procesada por el 

sistema se reúne, introduce y despl lega como texto y no se 

necesitan otras posibilidades que las requeridas para introducir 

y sacar textos. 

En las interfases del usuario orientadas a las formas se 

basan en que el usuario llame la imagen de una forma a su 

terminal. Entonces el usuario rellena las posiciones apropiadas 

de la pantalla. Tales sistemas se basan en un terminal con un 

cursor que se puede mover a cualquier lugar de la pantalla. 

Este tipo de interfaz a menudo es la mejor elección cuando 

se automatiza un sistema de trabajo administrativo basado en 

formas estándar. El disefio de la interfaz se puede basar· en las 

formas que ya están en uso. 

En las interfaces !nieladas por la computadoia son aquellas 

en las cuales el sistema guia el progreso del diálogo entre el 

usuario y el computador. La información se despliega, el usuario 

responde de manera simple y, a partir de esa respuesta, la 

computadora inicia una acción o desplega más información. 

l.:.as interfaces iniciadas por la computadora se clasifican en 

dos clases : 
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• Sistemas de menús en donde se presenta al usuario una 

lista de posibilidades y él elige una de ellas. 

• Sistemas de pregunta y respuesta en donde la computadora 

hace una pregunta al usuario e inicia una acción basada· en 

la respuesta. 

El problema general con las interfaces !nieladas por la 

computadora es que a medida que el usuario se familiariza con 

ellas, puede sentirse frustado por la falta de control sobre el 

sistema. 

En una interfaz tlpo menú, el usuario debe seleccionar una 

de varias posibilidades e indicar su elección a la máquina. Hay 

varias formas de indicar esta elección. El usuario puede digitar 

el nombre o el identificador de la selección; puede sef'ialarla con 

un ratón o con otro dispositivo destinado a ello; puede usar 

teclas para mover el cursor y situarlo sobre la alternativa, en 

otros tipos de terminales sensibles al contacto, puede indicar la 

selección con un dedo. 

En las interfaces de preguntas y respuestas son interfaces 

del usuario en las que el desarrollo del diálogo entre la persona 

y la computadora está dirigida por las respuestas del usuario a 

las preguntas que hace la máquina. Este tipo de interfaz se 

ut 1117.a sobe todo en sistemas de aprendizaje por computadora, 

pero también se han desarrollado sistemas de entrevistas médicas 

que usan esta clase de interfaces. 

El diseño de interfaces de pregunta y respuesta depende 

mul~ho de la apllcación que se realiza. Parece que tienen más 

éxito cuando el número de repuesta posibles del usuario a una 

pregunta es limitado. 
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Para la programación del sistema de la tesis , se van a 

utilizar 3 tipos de interfaces 

• Interfases or tentadas a formas 

• Interfaces de menús 

• Interfaces de pregunta y respuesta 

Las interfaces orientadas a formas se utilizan, debido a que 

los usuarios tienen que capturar datos como son tipo de 

póliza, número de póliza, movlmienlo que tuvo la póliza. clave de 

agente, clave de persona, ele. Las formas que se presentan son en 

el módulo de ramos , cuando se da de al la un volante, se modifica 

o se elimina. Como se muestra en la figura 5.0 

Captura de datos en unn. forma -------~ 

20 de Junlo, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

i~~P~R~IN~C~I~P~AL~--'-------------~I~ 
ALTA DE VOLANTE 

Nlimero de Volante : 00057 Orden de trabajo : 20-06-91 

Asegurado : CENTAUROS ~ Nlsmero de POI tza : <--
8 .,__ Domlclllo: PROVIDENCIA tl42t- Tipo PÓllza 

Cl'llonla 

CP 
Tel~fono 

Estado 

INSURGENTES (- Clave Aqentci 

1 34567 t---- Hovlmlenlo 

0291~ 

7563478 it--- - HOVIHIEHTO -

OF Numero de Poi Iza 

1 

1 

Humero de Endoso 

No 1-'rocedc o l:anceJ<ldu 

Hemo Agente 

Oupl lcado 

(Ese] Cancelar 

Flqura 5.0 1
11'"'1 Cursor I~] Selecclon

0

ar 

Una íorma utll Izando menhs para selecclnnar una opclin 

Hensajes al usuario sobre la sel ecclon de teclas 
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En la f lgura 5. O se muestra una forma· sollcl tando-- los da tos" 
- . '· . . 

de asegurado, esta forma puede ser de tres -tlpo~--:~·1.ta:,~·· baja o_ 

modificación. 

La interface de 

sistema, un ejemplo 

la figura 5.1. 

Interfaz ut.iÍtzando me~lt~ 

2 do Junlo,l991J 
PRINCIPAL 
Ramos 
A9ent.ea 

CI aves 
Estados 
Utllertas 
Sallr 

1 Mensajes al ui¡uarto 

6 [1' J Cursor ( 

Selecclbn de la opclbn 

utt l tzando las teclas 

de flechas. 

1;obre la selecclbn de teclas 

) Sclecc 1 onar (Ese) Cancelar 

Flqura S. 1 

En la figura 5.1 se muestran los 5 módulos del sistema : 

Ramos, Agentes, Claves, Estados y Utllerias. El usuario solo 

tiene que mover el cursor hacia la opción deseada y presionar la 

tecla de (~ 1 o (En ter]. En ese momento el sistema le responderá 

con otro menú, con una forma o bien con una pregunta donde el 

usuario tendrá que responder. 
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Para el tercer tipo de interfaz que se realiza a base de 

preguntas y repuestas, el sistema en varias partes pregunta y el 

usuario tiene que responder, a veces tecleando los datos 

necesarios o bien seleccionado la información de un menú. Un 

tipico ejemplo, es la configuración de los renglones de la 

impresora, donde el usuario tiene que responder a cuántos 

renglones desea la hoja. 

Durante el capitulo VI se podrán observar a detalle cada uno 

de los módulos, con sus pantallas y sus respectivas opciones. Asi 

como también cuales son la respuestas a cada una de la opciones 

que solicita el sistema. 

S. 3 Seleccil:m del sistema operativo de red 

Como resul lado de la aparición de micro computadoras (PC' s), 

i'as empresas han podido aprovechar nuevas facilidades, 

incrementado su productividad en aspectos de oficina, control de 

proyectos. y otros entornos. 

Sin embargo, el gran incremento que provoca la utilización de 

estas herramientas se ha visto limitado con la capacidad de 

compartir resultados, falta de control y seguridad en la 

información. Otro factor que ha llmi lado la productividad de la 

tecnologia de PC' s, es el costo de los aditamentos y periféricos. 

Todos estos factores han dado lugar al surgimiento del 

concepto de "Redes locales de microcomputadoras", a través del 

cual se puede alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos de 

cómputo, compartiendo sus componentes y permitiendo controlar 

eficazmente la información y herramientas utilizadas en la 

aplicación de soluciones. 
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Para el desarrollo de esta tesis, se ha elegido a las redes 

locales de microcomputadoras. por ser las que en un futuro se 

convertirán en el estandar de la industria. claro que sin dejar 

los equipos de cómputo grandes como lo son las mainframes o 

minicomputadoras. 

Actualmente los sistemas operativos de red que mayor 

tendencia han tenido en el mercado nacional son de 4 fabricantes : 

• 3 Com 

• Dlgltal 

• Hewlett Packard 

• Novell 

En los apéndices del b al e se describen a detalle cada uno 

de los sistemas operativos de los fabricantes mencionaClos 

anteriormente, 

Al analizar los diferentes sistemas operativos, observaremos 

que Novel! tienen actualmente un 75X del mercado nacional, 

convirtiendose en el fabricante número 1. 

Novell es una empresa que se dedica a las redes locales 

basada en máquinas microcomputadoras y ofrece una gran variedad de 

opciones para el manejo de la red, con software y hardware de 

buena calidad. Novell es una empresa principalmente dedicada a 

soluciones de software, situación que motivo a que el desarrollo 

dr. sus programas buscará la independencia de hardware. 

La razón principal por la que se ellgio Novell como sistema 

operativo es su gran independencia que existe con el hardware, 

además de su gran facilidad para desarrollar aplicaciones en 

cualquier lenguaje de programación que se conozca. 
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Sus APT' s (Applicatlon Program Interfase) que son cerca de 

100, tienen una enorme gama de' ru'tinas que pueden ser utl l izadas, 

como herramientas del sistema: Novel! tiene la versatilidad de 

ser además 100 'l. compatible con NetBlos. Si por ejemplo, se 

desarrolla una apllcaclón bajo los API' s de Novel 1, esta no 

correrá en ninguno de los otros 3 sistemas operal ivl1S, Sin 

embargo, si se utiliza Netbios, el sistema o aplicación qUt~ se 

desarrolle correrá bajo cualquier medio ambiente. 

Novel! tiene la capacidad de que cualquier· apl lcaclón que 

corra en una PC en forma de monousuario, correrá en su slstumil 

operativo en forma múltlusuario, slPmpn-. y cuando St! tomen las 

consideraciones necesarias para su corrQcta lmplemenlacH1n. Como 

son el manejo de candados (Lookings ) a nivr.J registro y archlvn 

sobre todo en aplicaciones que manejen bases de datos. 
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CAP ITIILO VI 

Docwnentaci6n y manual del sistema, 

6.1 Documentación del sistema 

El término documentación del sistema se refiere a todos los 

documentos que pertencen a la apllcac16n del éste, desde~ la 

especlflcac16n de los requisitos del mismo, hasta el plan de 

aceptación f lnal. Los documentos que descrl ben e 1 d l sef\o, 

aplicación y pruebas del sistema son esenciales, sl se quiere 

comprender y dar mantenimiento al programa. Los información que 

compone tal documentación deben contemplar 

1. La definición de requlsl tos. 

2. Por cada programa del sistema, una breve descripción de 

como se descompone y una especificación de ese nuevo 

componente 

3. Por cada unidad (programa o rutinas )una descripción de 

su operación. Esta se puede llevar acabo utilizando 

comentarios dentro del programa. 

4. Un plan de pruebas amplio que describa como se prueba 

cada unidad del programa. 

S. Un plan de pruebas que muestre como se real izó la prueba 

de integración, esto es la prueba de todas las unidades y 

programas Juntos. 
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6.1.1 Diccionario de datos 

El dlcclonarlo de datos es un documento que proporciona 

detalles de todas y cada una de la entidades relevantes para el 

sistema que se describe. 

Uno de los objetivos básicos de un diccionario de datos es 

permitir el manejo y la documentación de los datos. Puesto que la 

base de datos sirve a varios usuarios, es vital que cada uno de 

r.l los entienda precisamente qué son los datos y qué significan. 

6.1.1.1 Estructuras del sistema 

Nombre Descripcibn 

As_ll Registro de dalos del asegurado para Incendio 

As _IA Registro de datos del asegurado para Autos 

As - ID Registro de datos del asegurado para Diversos 

As _IR Registro de datos del asegurado para RCG 

As_IT Registro de datos del asegurado para Transporte 

As_21 Registro de información correspondiente al volante 

para Incendio 

As_2A Registro de información correspondiente al volante 

para Autos 

As_2D Registro de información correspondiente al volante 

para Diversos 

As_2R Registro de información correspondiente al volante 

para RCG 

As_2T Registro de lnformac16n correspondiente al volante 

para Transporte 
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Nombre Deecripc16n 

As_3! Registro de fechas por departamento para Iñcendio 

As_3A Registro de fechas por departamento para Autos 

As_JD Registro de fechas por departamento para Dr i versos 

As_JR Registro de fechas por departamento para RCG 

As_JT Registro de fechas por departamento para Transporte 

Cat_Age Catálogo de Agentes 

Cat_Clv Catálogo de claves de personas de los 

departamentos de Cálculo. Hecanografia y revisión. 

Cat_Est Catálogo de estados 

Cat_Ser Catálogo de servidores de archivos 

Ramos Registro que conserva el último pendiente para los 

5 ramos. 

Blt_Fld Registro de bitacora de operaciones no realizadas 

6.1.1. 2 Dlcclonarlo de-Datos del sistema 

Nombre Tipo Long Descr1pc16n 

• N_Volante Char s Número de Volante 

Asegurado Char 48 Nombre del asegurado 

Domicilio Char 30 Domicilo del asegurado 

Colonia Char 20 Colonia del asegurado 

CP Char s Codigo Postal 

Teléfono Char 7 Teléfono del asegurado 

T_Póllza Char Tipo de póliza 

N_Póllza Char 7 Número de póliza 

Movimiento Char 10 Movimiento del documento 

O_Trabajo Date 8 Fecha de Orden de Trabajo 
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Nombre Tipo Long Descripcilm 

Cálculo Date B Fecha de Cálculo 

Registro Date B Fecha de Reg 1 s t ro 

Reaseguro Date B Fecha de Reaseguro 

Cod_l Date B Fecha de Codlf 1cac16n 

UDS Date B Fecha de UDS 

Cod_2 Date B Fecha de Codlf1cac16n 2 

Mecano Date B Fecha de Mecanografia 

Revisión Date B Fecha de Revisión 

• C_Agente Char Clave de agente 

NombreA Char JO Nombre del agente 

Oficina Numeric 2 Oficina del agente 

c_EstadoA Char 2 Clave estado de agente 

• C_Persona Char 2 Clave de persona 

NombreP Char JO Nombre de la persona 

c_Dep Numeric l Número de departamento 

• C_Estado Char 2 Clave de estado 

N_Estado Char 25 Nombre de estado 

• Server Char 20 Nombre del servidor de archivos 

Orive Ch ar l Orive de asignación en la red 

Ruta Char 20 Ruta de asignaci 6n 

Incendio Char 5 Ramo de Incendio 

Autos Char Ramo de Aut'os 

Diversos Ch ar 5 Ramo de Diversos 

RCG Char 5 Ramo de RCG 

Transporte Char Ramo de Transporte 

B_Local Char 20 Server donde hubo falla 

B_Archivo Char 12 Nombre del archivo que fallo 

B_Recno Numeric Número de registro 

B_Campo Ch ar 15 Nombre de 1 campo 

B_Tipo Char Tipo de campo 

B_Val_Old Char 20 Valor anterior 

B_Val_New Char 20 Valor nuevo 

B_Fecha Date B Fecha de falla 

B_Ok Logical Registro a ser actualizado 

B_Operación Ch ar Operacion A:Alta B:Baja C:Cambio 

VI - 4 



6.1.1. 3 Entidades 

Entidades : As_1 I, As_lA, As_lD, As_tR, As_tT 

N_Volante 
Asegurado· 
Domicilio 
Colonia 
Cp 
C_Estado 
Teléfono 

Entidades : As_2I, As_2A, As_20,_ As_~. As_2T 

N_Volante 
T_P611za 
N_P611za 
Movimiento 
C_Agente 

Entidades : As_3I, As_3A, As_3D, As_JR, As_JT 

N_Volante 
O_Trabajo 
Calculo 
Registro 
Reaseguro 
Cod_I 
UDS 
Cod_2 
Mecano 
Revisión 
C_Persona 

Entidades : Cat_Age 

C_Agente 
NombreA 
Oficina 
C_EstadoA 

Entidades : Cat_Clv 

C_Persona 
NombreP 
c_oep 
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Entidades : Cat_Est 

C_Estado 
N_Estado 

Entidades : cat_ser 

Server 
Drlve 
Ruta 

Entidades : Ramos 

Incendio 
Autos 
Diversos 
RCG 
Transporte 

Entidades : Bit_Fld 

B_Local 
B_Arch1vo 
B_Indice 
B_Recno 
B_Campo 
B_T1po 
B_Val_Old 
B_Val_Jlew 
B_Fecha 
B_Operador 
B_Ok 
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6. L 2 Documentación del usuario 

La documentación proporcionada a los usuarios suele ser el 

primer contacto que estos tienen con el sistema, tal documentación 

debe proporcionar una versión inicial precisa del sistema. La 

información se debe estructurar de forma que el usuario pueda 

leerla con el grado de detalle apropiado a sus necesidades. 

En ella se deben contemplar las siguientes caracteristlcas 

1. Una descripción funcional sobre lo que puede hacer el 

sistema. 

2. Una descripción que explique cómo instalar el sistema y 

adecuarlo para configuraciones particulares del harware. 

3. Una breve descripción que explique en términos sencillos, 

cómo iniciarse en el sistema y cómo opera el sistema. 

6.1. 2.1 Descripci6n del sistema 

La idea básica del sistema de control de volantes, es 

administrar correctamente el flujo de volantes que existe a través 

de los diferentes ramos de la subdirección de Emisión dafios de 

cualquier compañia de seguros, aplicando los conceptos de bases de 

datos distribuidas y redes locales de mlcrocomputadoras. 

El sistema contempla las principales herramientas para llevar 

a cabo este objetivo. En cualquiera de los módulos se contemplan 

al tas, bajas y cambios en cualquier módulo, además de una serie 

de reportes de productividad que permiten la ayuda en la toma de 

decisiones. Entre los principales reportes se contemplan, el flujo 

de volantes que existe en cada uno de los departamentos, los 

volantes que no han terminado su proceso, los volantes que fueron 
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cancelados, cual es el último movimiento de volantes, que no han 

concluido su procesa, cual es el tiempo de proceso por 

departamen.to, el tiempo promedio en Emisión, es decir cuantos 

dias se esta tardando la Emisión, cual es el tiempo de procesa por 

departamento, cual es el volumen de entradas y salidas y el 

volumen en proceso. Todos estos reportes son impresos de tal forna 

que el usuario pueda entender los fácilmente. 

La ventaja principal del sistema es que trabaja bajo un 

ambiente de redes Novcll, en donde los usuarios pueden compartir 

recursos e información en forma transparente. 

El sistema contempla ademas una serle de utllerias en caso 

de que un servidor de archivos no este funcionando, un archivo se 

encuentre dafiado, o bien un registro no este disponible en un 

momento dado. Cada uno de estos movimientos que no se puede 

efectuar es registrado en una bl tacara, para que posteriormente 

esta se pueda recuperar y las actual 1.zaclones se lleven acabo en 

el punto donde no se lograron concluir. 

6.1.2.2 Requerimientos de hardware 

El sistema requiere báslcamente de una red local, que opere 

bajo sistema operativo Netware de Novell con vcrs16n 2.0A o mayor 

( No importa la topolog\a que se use}. Estaciones de trabajo 100% 

compatibles con IBM, y con un minlmo de mf!moria de 512K. El 

número de estaciones de trabajo, esta l imi lado a la versión de 

sistema operativo que se use. 

El servldor de archivos deberá tener las slguientes 

caracteristicas : 
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• 2 MB de memoria en RAM Cversion 2.0A a v2.15) 

• 2. S Mb de memoria en RAM (version 2. 2) 

• Disco duro minimo de 40 MB. 

• Impresora de 132 Columnas. 

• 1 Tarjeta de Interfaz para red 

Las estaciones de trabajo deberán cumplir con lo siguiente 

• 512Kb de memoria en RAM. 

• Una unidad de disco flexible. 

• Una tarjeta de interfaz para red. 

• Sistema operativo Dos v3. 3 

• El software de red. 

• Impresora (Opcional) 

Para instalar la red local de microcomputadoras se deberá 

contar con lo siguiente : 

• Cable suficiente para conectar las estaciones de 

trabajo. 

• Sistema operativo de red, Netware versión 2.0A o 

mayor. 

• Los adl tamentos adecuados para la topo logia 

seleccionada. Por ejemplo, si se esta instalando una 

red con tar Jetas de interfaz ethernet, se deberán 

tener los respectivos terminadores ethernet de son, 
conectores tipo 11 T11 (En caso de que se use cable 

delgado) o los respectivos transceivers (Cable 

grueso). 
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6.1. 2. 3 Instalac!On del sistema 

Para efectuar la instalación en el servidor de archivos, 

primeramente la red deberá estar funcionado como tal, paso 

seguido desde cualquier estación de trabajo se deberá accesar la 

red, con la cuenta de un usuario que tenga los privilegios y 

derechos suficientes para modificar directorios, crear archivos, 

dar de alta usuarios, y en general que tenga atributos de 

supervisor de la red. 

Una vez que el usuario se haya firmado en la red, éste 

podrá. camblar al drive donde se encuentra el programa de 

instalación y teclear simplemente instala. 

A continuación se describe el proceso 

• Paso 1 : 

Cambiar al drlve donde se encuentra el programa de 

instalación 

A:> 

• Paso 2 : 

Teclear el siguiente nombre. 

A: >Instala 

• Paso 3 : 

Paso seguido el programa le mostrará los drives 

lógicos de la red, y usted seleccionará uno de ellos. 

A continuación el programa buscará el subdirectorio 

"Volante", si el subdirectorio no existe, la 

instalación dará comienzo. 
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En caso de que el subdirectorio exista el programa le 

enviará un mensaje, avisandole si desea instalar en 

ese subdirectorio, si su respuesta en afirmativa la 

instalación dará comienzo, en caso contrario, el 

programa de instalación creará un subdirectorio que 

no exista. 

• Paso 4 : 

El programa le solicitará los discos siguientes. 

• Paso S 

El programa finalizará la Instalación y ahora el 

sistema se podrá utilizar, simplemente tecleando 

"Volante". 

6.1.2.4 Arranque del sistema 

Ahora que el sistema se ha instalado en la red de 

microcomputadoras, el usuario podrá trabajar con el. El archivo 

más importante es el llamado Volante. Exe, para ejecutar este 

programa primeramente se tiene que cambiar al subdirectorio donde 

se encuentra instalado el sistema y después teclear "VOLANTE 11
• 

Por ejemplo : 

F: > Cd 'Volante 

Al cambiar de directorio la mlcrocomputadora ie responderá 

F: \VOLANTE> 
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Ahora soi~ u."en~ .. Ci~e ~t.~cle.~r ··.:···,~Vo~~~~~·r:. pá~~ arraricar el 

sistema y en seguida p:~'esi~·~a~_·:-)i.~>:'.í~~·é~·~'-'·.~·~:}<~> O. <Return>, 

después de unos.· i~Stantes se "".er.i.~~Lla :.~~an't:~i~~- Principal del 

sistema (Flg 6.0). 

2 do Junlo,1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

PRINCIPAL 
Ramo a 
Agontoa 
Clave a 

Eat.adoa 

Utllcrlaa 
Salir 

(1' 1 Curaor 

Soleccl.!-.n do la opcl.!-.n 

1 Schrcclonar [Eac) Cancelar 

flqura 6. O 

En la primera pantalla (Flg 6.0). se muestran los diferentes 

módulos del sist~ma. El primero de ellos se refiere a todos los 

ramos que contempla la subdirección de Emisión Dan.os. El segundo 

módulo contempla los agentes que venden seguros a todos los 

clientes de la compafi.ia. El tercero se reíiere a las claves de las 

personas de los departamentos de cálculo, mecanograíia y revisión. 

El módulo de estados contempla los nombres de los estados de la 

república mexicana, asi como su clave correspondiente. El módulo 

de utilerias contempla una serie de herramientas necesarias para 

administrar el sistema de control de volantes. Y por último la 

opción de salir, la cual abandona completamente el sistema 

solici tanda la confirmación. 
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La opción de Ramos es la que se encarga de controlar las 

al tas, cambios, bajas, re indexar archivos y generar reportes de 

los 5 ramos de la subdirección de Emisión Dafios. Al seleccionar 

esta opción la pantalla nos responderá de la siguiente manera: 

(fig 6.1). 

6.1.2.S Hbdulo de ramos 

2 do Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

-PRINCIPAL-, 

Ramo a ,...- RAMOS -

Ar;ientea Incendio 
Claves Autos 

,__J Solocclbn dol Romo 

Ealadoa Transporte a 

Utl 1 orlas RCG 

Sal 1 r Dlvoraoa 

Sallr 

(1'.,...J Cursor (+-' J Solecclonar (Eacl cancelar 

Flr;¡ura 6.t 

Para seleccionar el RAHO, solo basta colocar el cursor en el 

ramo deseado y pulsar la tecla de <~ > o <Return>. Cada uno de 

los ramos tiene bases de datos diferentes, debido a que los 

números de volantes son independientes entre ramos. Paso seguido 

el sistema le responderá como en la figura 6. 2. 
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En caso de 9ue no exista un archivo correspondiente al ramo 

o bien este no se pueda utilizar, el sistema no permitirá 

trabajar con el ramo seleccionado, lndicandole al usuario cual es 

el archivo que falta o en su defecto que el archivo esta ocupado 

(Tiene un candado "Looking"). 

Z de .Junlo,1991 SISTEMA DE COHTROL DE VOUffTES 13:11 

PRIHClPALI 
Ra•o• .- RAKOS -, 
Aqentos Incendio y 
ClaYos Autos ..- VOLANTES -
E•lados Transportes Dato• Iniciales 

Focha Dep.art-ento 
Reportes 

Utl 1 erlas RCG 
Sal 1 r DlYorao• 

Sallr Relndoxar 
Salir 

11'"') Cursor [t-') Seleccionar [Ese) Cancelar 

Fl9ura 6,2 

Una vez seleccionado el ramo de trabajo, se tendrá la 

posibilidad de agregar nuevos volantes(Datos Iniciales), cambiar 

fechas de departamentos y datos iniciales, generar reportes o 

bien, en caso de que los archivos de indices se hayan daf'iado, 

reindexar los archivos de el ramo con el que se este trabajando. 

Si la opción que se selecciona es la de datos iniciales el 

sistema le responderá, como el de la figura Fig. 6.3. 
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2 de Junto,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOU.HTES 13111 

.-PRINCIPAL-,i 

DEPARTAHEHTO INCENDIO 
Num. Va !ante Ord, Traba Jo Ttpo Poi Iza Num, Pal Iza Clv.Ac¡en 

00001 14-06-91 6000735 0000 
00002 14-06-91 6000731 1023 
00003 14-06-91 xxxx 
00004 14-06-91 6000400 4567 
00005 14-05-91 3456 
00006 17-05-91 6000734 1456 
00007 17-05-91 6000600 5671 
00008 17-05-91 6000813 xxxx 
00009 17-05-91 xxxx 
00010 18-05-91 6000712 0000 

00011 18-0S-91 6000804 0862 
00012 19-05-91 6000810 7713 
00013 20-05-91 1313 

[1'""'J Cur•ar ,....,, Selecclon.r (E'•cJ Cancehr 

rlc¡ura 6.3 

En esta parte del sistema, se podrán agregar, borrar o 

modificar registros. 

Existen algunas teclas que merecen menclon especial, por 

ejemplo: 

• [Alt S) Búsqueda de un m:ímero de volante. Solicita el número 

de volante y se posiciona en el volante solicitado en caso de 

que no exista el cursor se coloca en el más cercano. 

• (Del] Elimina un registro de la base de datos, solicitando 

primeramente su confirmación. 

• [ Ins] Inserta un nuevo registro. 

• [Ese) Regresa al menú anterior cancelando cambios. 

1' 
• +- ..¡. -+ Mueve cursor en los direcciones correspondientes. 
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• [Ente;) Presenta .l~,~~ ~a~~.s_ ~ue_van a.ser Cambiados. 

Para agl-egar u-0. fl.~evo · rBB:ist'rti se ·.deberá presionar la tecla 

de <lns>. Paso _s_e8Úi~~ ef· sistema le responderá de la siguiente 

manera : (Flg. 6.4) · 

20 do Junto, 1991 SJSTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

.-PRINC IPAL11 

ALTA DE VOLANTE 

Nlanoro de Yolant.o 1 00057 Or-don de t.r-abajo 1 20-06-91 

Asegurado ' CEHTAURDS Hlmisro de pb1 Iza 1 
Doml clllo 1 PROVlDEHC I A #42 Tipo' rol Iza ' . 
Col onla ' INSURGENTES Clave AQ'ento ' 0000 
CP l 34567 Hovl111tent.o ' 
Tal Crono 1 7563478 
Ea lado ' Dr 

1 1 1 1 1 1 

{1'"'1 Cursor {t-1 J Seleccionar (E•cJ Cancelar 

f'19ura 6.4 

Como se observa el n\Jmero de volante y fecha de orden de 

trabajo es generado automáticamente por el sistema, los demás 

datos deberán ser capturados por el usuario. 

Para que el registro sea dado de alta en la base de datos, 

se tiene que especificar el nombre del asegurado, en caso 

contrario nunca se grabará en la base de datos. 
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Existen 4 campos que merecen mención aparte y son: Estado, 

Tipo de Póliza, Clave agente y Movimiento ya que estas despliegan 

catálogos con información establecida en otros módulos o bien 

son parte del sistema (Tipo póliza y movimiento). 

Para el caso de estado, el catálogo que se muestra tiene 

inf"ormac16n de los estados y su clave corresponiente. Flg. 6. 5 

20 de Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROi. DE VOLANTES 13111 

..-PRINCIPAL-
AL JA DE VOLANTE 

ESTAD0-1-

Nl:mero de Volante 1 
SAJA CAl.ITORNU NORTE -> BH 

-91 
BAJA CALIFORNIA SUR -· es 

A11equrado 1 CEKTAUR 
CAMPECHE -· CA 

CHIHUAHUA -· CH 
Domicilio 1 PROVIDE 

COLJHA -· CL 
p 

Colonia ' INSURGE 
COAHUILA -· ca 0000 

CP ' 34567 
CHIAPAS -· CP 

Tel ~f'ono ' 7563478 
Disrnno F'EDERAL -> DF' 

E•tado ' DURANCO -> DU 
ESTADO DE HEXICO ->EH 

,_ 

LL CUANAJUATO -> GU J CUERRERO ->cu 

HIDALGO -> HD 

JALISCO ->JI. 

C1'"'J cursor ({-l J Selocclonar IEacJ Co.ncoJar 

F'lr¡ura 6.5 

Al visualizar el catálogo de estados el usuario tendrá la 

posibilidad de seleccionar el estado deseado, en caso de no 

seleccionar ninguno el sistema asignará automáticamente "XXº para 

la clave de estado. 

En caso de que el usuario capture una clave de estado 

válida, el catálogo de estados no se desplegará, en caso 

contrario se mostrará. 
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El campo tipo de póliza (fig. 6.6) nos muestra las S opciones 

que se pueden seleccionar de acuerdo al tipo de documento que se 

necesite. El usuario tiene además la posibilidad de capturar las 

letras P (P61 !za J, A (Endoso Al, B (Endoso B J, D (Endoso Dl y R 

(Renovación) sin tener que seleccionarlas dentro del menú. 

20 do Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13: 11 

..-PRINCIPAL-. 

ALTA DE VOUHTE 

HÜ.ora do Volante : 00057 Orden do trabajo l 20-06-91 

A5e9urado : CENTAUROS Hlmoro de Pbll za : 

Do•tctilo 1 PROVIDDIC IA 142 Tlpa Pbtha ' e 
Colon la ' IHSURCiDfTES Clavo A9ente -TIPO-

CP ' 34567 Novl•lento Pbt Iza 
Tol ~rono ' 7563478 Endoso A 

E•tado ' or Ensoso B 

Endoso D ,_ 

1 1 1 1 

Renovaclbn 

1 1 

,1" ..... l Cursor [E-1) Solocclonar [Eacl Cancelar 

Fl9ura 6.6 

El campo de Clave de agente nos muestra un catálogo con las 

claves de todos los agentes (fig 6. 7) que exiten en la compafUa 

de seguros. Si el usuario captura la clave y esta se encuentra 

registrada en el catálogo, entonces no se desplegará el catálogo. 

Si usuario no captura o selecciona la clave, el sistema asume en 

forma automática que es un registro directo, y el sistema 

asignara a ese registro "XXXX". 
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20 do .Junio, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

-PRINCIPAL-,, 
ALTA DE VOLANTE 

HÜmcro de Volanlo 1 00057 Ordon do trabo.Jo 1 20-06-91 

Aso;urado 1 CENTAUROS Hlancro do Pbllza 1 
001111 cilio 1 PROVIDENCIA #42 Tlpo pl,¡ Iza ' e 
Colonia ' INSURCENTES Clavo Aqonlo ·-CP 1 34567 Hovlmlenlo 0000 
Tol ltfono 1 7563478 0001 
Esto.do , or 0010 

001!; ,_ 

1 1 1 1 

0020 

J 0025 

0030 

0031 

OOJ5 

r.,. .... 1 cursor [f-J] Solocclonar [Ese] Canco lar 

rlqura 6.7 

El campo de movimiento nos muestra un catálogo con las 5 

opciones posibles que puede tener un documento (Flg 6. 8). 

Para seleccionar el número de p6liza o número' de endoso, es 

necesario que primero se capture el número de póliza. Si se 

selecciona una de las otras opciones el sistema desplegará en el 

campo de captura la lnformaci6n necesaria. 

Una vez que se ha terminado de capturar toda la información, 

para que esta sea actualizada en los archivos correspondientes, es 

necesario que el usuario presione la tecla de [PgDn], y en seguida 

los datos serán grabados, enseguida el s~stema nos mostrará una 

pantalla como la de la figura 6. 3. 
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20 da .Junla, 1991 SlSTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13: 11 

.-PRINCIPAL, 

AL TA DE VOLANTE 

Nlaaro da Volanta 1 00057 

Augurado 1 CENTAUROS 
Doalclllo : PROVIDENCIA 142 

Colon la INSURGENTES 
CP l 34567 

Ordan do t.rabajo : 20-06-91 

NÜ11aro da Pbllza 1 

Tipo pt,11za : B 

Clavo Agonlo : 0291 
Hovlmlonto 

- HOVIHIENTO -
Hlllllero do Po 11 za 

~------------11 fflllllero de Endo•o 

Tal~rono 

E•lado 

7563479 

or 

l1""'1 Curaor 

No Proceda o Cancelado 
H081o Aqonto 
Oupl lcado 

Cf-1 l Solocclonar IE•c) Cancelar 

Fl9ura 6.9 

Al presionar la tecla de (Del] el sistema nos mostrará el 

registro que se desea borrar (Fig 6. 9). Si el usuario desea 

ellm1nar este registro, solamente tendrá que confirmar la 

ellmlnac16n. 

El sistema se encargará de darlo de baja en forma 

automática. 

Es recomendable que cada vez que se efectue la eliminación 

de un registro o varios, se relndexe la base de datos, para asl 

asegurar la eliminación fisica de los registros de la base de 

datos. 
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20 do Junio, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOUHTES 13111 

ir-PRINCIPAL-. 

HODIFICACION DE VOLANTE 

Nl.oro do Volanlo 1 OOOS7 Orden do trabajo t 20-06-91 

A•o;urado 1 CENTAUROS Nlanero d1;1 PblJza 1 
Domlclllo t PROVIDENCIA #42 Tipo Pbllza .. 
Colonia . INSURGENTES Clave A9onte ' 0000 
CP 1 34S67 Movimiento . 
Te10rono 1 7S63478 

E•t.•do . º' 

1 1 J ... Jl_JJ 
(1'.,..I Cur•or [ -

51 
Ho - IE•cJ Cancelar 

r1qura 6. 9 

Una de las características que hacen que el sistema sea muy 

versátil, es su fácil manejo, por ejemplo, si una base de datos 

tiene 3000 registros y el cursor se encuentra en el registro 

número 1, para llegar a edl tar el registro 2995 se tendrán que dar 

varias veces (PgDn] o bien hacerlo en forma directa al presionar 

las teclas de [Al t S], en ese momento el sistema preguntará el 

número de volante al que deseamos ir. Para llegar hasta él, 

simplemente tecleamos el número y el sistema se posicionará en el, 

en caso de que no llegará a existir el número de volante. entonces 

el sistema se colocará el cursor en el más cercano CFlg 6.10). 
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2 de Junla,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES lJ: 11 

.-PRINCIPAL-,, 

DEP ARTAHENTO I NCEND 10 

Num. Va !ante Ord.Trabaja Tipo Pal Iza Num.Pollza Clv. Ag:en 

00001 0007JS 0000 
00002 11 Nlnnera de Volimlo: 5671 llooo7Jl 102J 
OOOOJ xxxx 
00004 14-06-91 6000400 4567 
00005 14-05-91 J456 
00006 17-05-91 6000734 1456 
00007 17-05-91 6000800 5671 

ººººª 17-05-91 600081.l xxxx 
00009 17-05-91 xxxx 
00010 18-05-ot 600071;? 0000 

00011 18-05-91 6000S04 0862 

00012 19-05-91 6000810 771J 

0001 J 20-05-91 IJ1J 

11'"'1 Cursor [t-' l Selocclonar (Ese) Cancelar 

fl 9ur11. 6. 10 

Para modificar las fechas de volantes se tendrá, 

primeramente que seleccionar la opción de Fecha Departamento (Fig 

6.2), una· vez seleccionada esta opción, el sistema nos mostrará 

una pantalla semejante a la de la figura 6.11. 

En la figura 6.11, el usuario tendrá la posibilidad de 

seleccionar un volante a la vez, para asi modificar las fechas de 

los departamentos. La sr.lccclón d~ este volante se lleva a cabo 

con solo presionar la tecla de [Enter] o [~]. 

Una vez presionada la tecla de enter el sistema nos mostrará 

una pantalla semejante a la de la figura 6.12. En donde se 

muestran todos los departamentos con sus respectivas fechas y 

movimientos que ha tenido o bien que todavia no tiene. 

VI - 22 



22 do Junto, 1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLIJfTES 13:11 

-DOIHCIPAL-. 

DEPARTAMENTO IHCEHDIO 

"'-·Volante ord. Trabajo cl1culo Clv. Por•. Roqlstro 

00001 1 C-06-91 17-06-91 el 19-06-91 

00002 14-06-91 17-06-91 e2 20-06-91 

00003 14-06-91 17-06-91 eJ 18-06-91 

0000• 14-06-91 10-06-91 

00005 t 4-0S-91 18-06-91 el 

00006 17-05-91 tB-06-91 e2 

00007 17-05-91 

00009 17-05-91 20-06-91 el 21-06-91 

00009 17-05-91 

00010 18-05-91 

00011 18-05-91 

00012 19-05-91 21-06-91 

00013 20-05-91 21-06-91 e3 

(1" +J Curaor l+-1) Edt tar IDol 1 Borrar Un•) Insertar 

Flqura 6,11 

Para modificar la fecha de un volante, solamente se tendrá 

que teclear la nueva fecha en el departamento deseado. Esta 

operación se tendra que realizar en cada uno de los departamentos 

donde se desea cambiar la fecha. 

Cabe mencionar que en los departamentos de cálculo 1 

11ecanografia y revis16n el sistema solicitará. la clave de la 

persona que tiene ese volante como se muestra en la figura 6.13. 

El campo de movimiento tiene 5 opciones que son desplegables 

a través de un men\1 1 como se muestra en la figura 6.13. 

Al finalizar la captura, para que esta sea grabada en los 

archivos correspondientes, el usuario solo tendrá. que presionar la 

tecla de (PgDnJ, y en seguida los datos serán actualizados, paso 

seguido el sistema mostrará. una pantalla como la de la figura 

6.11. 
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22 de Junlo, 1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13: 11 

r-PRIHCIPAL-
FECHAS ACTUALIZACIOH 

Hum, Volante 
Nli:iaoro do Volanto1 00001 

Ro9l•lro 
Orden do Trabajo ' 14-06-91 

00001 Cli. lculo 17-06-91 19-06-91 
00002 Registro ' 19-06-91 20-06-91 
00003 Rea11e9uro 18-06-91 
00004 Codlflcaclbn 1 18-06-91 
00005 UDS 
00006 Codlflcaclbn 2 

00007 Hocanograrl a 

00008 Rovhlbn 21-06-91 
00009 

00010 Hovlar.lento 

00011 

00012 21-06-91 
00013 1 1 1 

(1'"'J cursor (~ J Editar (OolJ Borrar Un•l In•erlar 

Figura 6.12 

22 do .Junlo,1991 SISTDIA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

.--PRINCIPAL-
FECHAS ACTUALIZACIOH 

Hum. Yo lente 
NÜmoro de Yo lanle: 00001 

1----•! O rdon de Trabajo : U-06-91 

00001 
00002 

Cl.lculo 1 17-06-91 

Ro9l 11tro 1 19-06-91 

00003 Reaseguro 

00004 Codlflcaclbn 1 

00005 UDS 

00006 Codlf'lcact&n 2 

0000 - HOVIHIENTO -
0000 HÜ.oro do Pbl Iza 

0000 Hlnero de Endoso 
0001 Ho Procede o Cancolodo 

0001 Hoiao ACJ onto 
0001 Dupl lea do 
0001~~~~~~~~~~ 

__J 
1 

(1"~] Curaor [f-1 J Editor (Del J Borror 

flr¡uro 6, 13 
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Clavo - -06 .. 91 
HC' -06-91 .. -06-91 

TA -06-91 

RQ 

KA 
JR 

21-06-91 

UnsJ Inurt.ar 



Una vez que la información se ha comenzado a capturar, el 

sistema estará listo para presentar los datos en diferentes 

formas. Los 9 diferentes reportes (flg 6.14) se pueden imprimir de 

2 formas distintas, la primera de ellas, es mandarlos directamente 

a la impresora y la segunda es grabarlos a un archivo para su uso 

posterior. 

2 do Junlo,1991 SISTEMA. DE CONTROL DE VOLA.HTES 13111 

-PRINCIPAL-, 

Ram.o • - RAHOS --., 
A;anteo Incandlo 1 
Clavo• Auto• ~---- REPORTES -----
E•t.ado• Tran•porta• Flujo do Vol.nta• 1 
Utl 1 orla• RCC Volantu •In Terminar al Proco•o 
Sal l r Dlvorso• Volanta• Cancelado• 

Salir Ultlmo Hovlahnto da Volanta• 
'------1 Tlompo do Proco•o por dopart.amonto 

Proaodlo da Tlempo en Emhtlm 
Promodlo da Tiempo por doparluenlo 
Volumen do E•t.rada• y Sal 1da• 
Volumen en Proca•o 
Sallr 

l1'"'J Cursor [+-J J Solocclona.r IE11cl Cancelar 

F1;ura 6.U 

Para generar un reporte por impresora, esta deberá estar 

lista, es decir encendida y on-llne. 

El prlmer reporte (Flg 6.15), llamado flujo de volantes 1, 

presenta datos como son : el número de volante, nombre del 

asegurado, Tipo de póliza, número de póliza, y las fechas de todos 

los departamentos, haya o no circulado por estos, asi como cual es 

su movimiento final. 
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Este reporte puede ser generado en dos formas diferente·s, a 

partir del primer pendiente o blen especificando 2 fechas, una 

lnicial y una f'inal. 

2 de Junlo, 1991 SISTEMA DE CONTROL. DE VOLANTES 131 lt 

--PRlHClPIJ.--i ..... 
l.geDt.Oll 
Clavea 

Eat.odoa 

Ut.l l orla• 
5allr 

~IWIOS-, 

lncondlo 1 
Aut.oa ~----- REPORTES -----. 
Tranaport.e• Flujo de Volant•• l 

RCG PEHDJDITES ------. 

Dlverao• A part.lr del prlaer peodlente :J 
Sallr De una fecha flnal a una tnlclal 

Pr 1 Fecho lnlclal : 12-0S--91 1 
Proaedlo de Tt-po por departamento 

Voluaan de E•tradas y Salldaa 
Vol,...n en Proce•o 
Sal Ir 

l~ 1 S•lecclonar (E•c) cancelar 

FlQUra 6.U 

Para la primera opc16n de imprimen todos los volantes que se 

encuentran después del primer pendiente. Para la segunda opc16n se 

tienen que especificar 2 fechas a través de las cuales el reporte 

sera lapreso, esto es, los volantes que se encuentren en el rango 

establecido. 

El reporte de volantes sin terminar el proceso CFig 6.16) 

imprime datos como: NWnero de volante, Hombre del asegurado, Tipo 

de póliza, Número de póliza, la fecha del departamento de orden de 

trabajo, la fecha del departamento donde se encuentra actualmente, 

asi como el nombre de ese departamento. 51 e1 departamento 

corresponde a cá.lculo, mecanografia o revisión se imprime la clave 

de la persona que tiene ese volante. 
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Este reporte nos brinda la posibilidad de imprimirlo en dos 

formas diferentes, la primera son todos los pendientes que no han 

terminado su proceso y que tienen de 8 a 14 dias en proceso, y la 

segunda son todos los pendientes que tienen má.s de 15 dias en 

proceso. 

2 de .Iunlo,1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOl..AHTE5 13111 

.-PRINCIPAL--n 

Ramo• r- RAMOS --, 
Agentes Incendio U 
Clavo• Aut.oe ,------ REPORTES -----, 
E•t.ado11 
Utl l erlas 
Sal lr 

Tranaporte • 
RCC 

Dlver•O• 
Salir 

Flujo de Volante• 1 
Volante• •In Terminar el Procaeo 
Volante• Cancelado• 

PEHD!EHTES 

<1'> d(H 

dlas en adelante 
r 

Volumen de entrada• y sal Id•• 
Volumcm en Proceso 
Salir 

[1'"') Cur•or l+-1 J Seleccionar (EeoJ cancelar 

Flgura6.16 

1 

El reporte llamado volantes cancelados (fig. 6.17), genera la 

siguiente información : número de volante, nombre del asegurado, 

clave del agente, fecha de orden de trabajo, fecha en que se 

cancelo y el m1mero de dias que se tardo antes de que fuera 

cancelado, Para generar este reporte solo se tiene que especificar 

una fecha con la cual dara comienzo el reporte. 

VI - 2 



2 do .Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

,PRINCIPAL-, 

Ra.oa - RAHDS --_, 
Agente• Incendio H 
Clavo• Auto• ~----- REPORTES -----, 

E•tado• Transporto• 
Utl 1 orla• RCG 
Sal l r Diversos 

Salir 

Flujo do Volantes 1 

••r------------. vol Fecha Inicial : 15-04-91 

u1~-----------~ 
TI capo do Proceso por doparla.monto 
Promedio do Tle111po en Ealal~n 

Pro•edlo do Tloapo por departamento 
VolUlllOn do E•tradaa y Salida• 
Vo 1 u.en en Proce•o 
Sal Ir 

(1'.,..1 Cursor ( ._, 1 So lec e 1 onar (E•c) Cancelar 

Fl9ura 6.17 

El reporte de último movimiento de volantes (flg 6.18) se 

imprime información como : número de volante, el nombre del 

asegurado, tipo de póliza, número de póliza, fecha de orden de 

trabajo, fecha y nombre del departamento donde se encuentra 

actualmente, y en caso de que el departamento corresponda a 

cálculo, mecanografia o revisión se agrega la clave de la persona 

que tiene ese documento. 

Al imprimir el reporte se tiene que indicar un número el 

cual deberá estar entre O y 4. 

El rango que se establece tiene un significado donde 
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Ntimero Sign1Cicado 

o 
1 

2 

3 

4 

Se imprimen todos los volantes pendientes. 

Se imprimen todos los volante pendientes y 

los terminados un dia anterior. 

Se imprimen todos los volantes pendientes y 

los terminados dos dlas anteriores, 

Se imprimen todos los volantes pendientes y 

los terminados 3 dias anteriores. 

Se imprimen todos los volantes pendientes y 

los terminados 4 dias anteriores. 

2 d• Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

;-PRIN e lPAL-, 

R.aaoa r-- RAMOS -¡ 
A9entoe lncendlo 1 
Ctavoa Aut.oa ~----- RD'OR1l:S ----~ 
Estados Transport.oa Flujo de Volantes 1 
Ull l orlaa RCG Volante• aln Tormlnar el Proceso 

Sal 1 r Dlveraoa Volantes Cancelados 

Sallr Ultimo Hovlmlenlo de Volant.011 

Tler----------, 
Pro 1 Cu~nt.011 d\aa o .. 4 ? 
ProL-----------~ 

Volumen de Eat.radaa y Sal ldaa 

Volumen en Proceuo 

Sallr 

Lr"'l Cursor lt-l 1 Seleccionar lEsc] Cancelar 

rlCJUra 6.18 

Los reportes de tiempo de proceso por departamento, promedio 

de tiempo en Emisión, promedio de tiempo por departamento, volumen 

de entradas y salidas, brindan dos posibilidades de impresión 

(F1g 6.19), una semana anterior a la fecha del di.a de su 

microcomputadora, o bien a partir de una fecha deseada. 
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Si la opción que seleccione es a partir de una fecha 

determinada, se tendrá que indicar cúal es la fecha. 

El reporte de tiempo de proceso por departamento nos da la 

siguiente información, número de volante, fecha de inicio, fecha 

de terminación, cúal fue el documento que se generó, y cúantos 

dias se tardo en ser procesado. Asi como un promedio en dias. 

En el reporte de promedio de tiempo en Emisión se podrá 

conocer cúantos fueron los documentos que se tardarón un 1 dla, 2 

dias, .. , 10 dias etc. en ser procesados. El reporte muestra el 

número de documentos, el número de dlas y el total de dias, as1 

como un promedio indicando a cúantos dlas se esta lardando lü 

Emisión. 

El reporte de tiempo por departamento identifica cuantos 

fuerón los documentos que se tardarón 1 dia, 2 dlas , ... , 10 dias, 

etc., en ser procesados por departamento. El reporte general 

número de documentos, el número de dias y el total de dlas, as1 

como un promedio, indicando cúantos dias se esta tardando la 

Emisión por departamento. 

El reporte de volumen de entradas y salida~ nos brinda la 

posibilidad de determinar cúantos volantes entraron y cúantos 

salieron por dla, e inclusive nos da información de promedios 

semanales y promedios generales. 

El reporte de volumen en proceso no da información por cada 

uno de los departamentos, es decir cúantos volantes se están 

procesando por departamento. 
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2 de Junlo,1991 SISTEHA. DE CONTROL DE VOLANTES tJ:lt 

PRINCIPAL---o 
Rllmoo RAHOS ~ 

A9ent.ea Incendio 11 

Cle.ves Aut.os 
Estados 
Ut.11 arles RCC 
Sal 1 r Diversos 

Sal Ir 

.(_"t J cursor 

,-------- REPORTES 

flujo de Volantes 1 1 
Volo.nt.es sln Terminar el Proceso 

~n;a:~7:":c ª:~:r~::h: !:t~;:~:,,,::. hoy 

PENDIENTES -~ 

So.1! A partir de que racho. 1 15•02~ 
Volumen en Proceso 
Salir 

) Sclccctonar [Ese) Cancelar 

r t9ura 6. 19 

Sl se detectan fallas en el funcionamiento de un ramo del 

sistema, posiblemente un archivo de indices este daf'iado. Estas 

fallas, se pueden detectar de la siguiente manera : Por ejemplo • 

si se da de alta un registro con número de volante 1000 y 

posteriormente el usuario se da cuenta de que uno de' los datos no 

fue capturado correctamente, entonces el usuario procede a 

realizar el cambio, si al especificar el número de volante el 

sistema le manda un mensaje de error o bien no lo encuentra 

entonces eso indicará que los archivos de indices estan dafiados. 

Para corregir esa falla, simplemente reindexe la base de datos y 

el problema se solucionará (Fig 6. 2.0). 
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2 do Junlo, 19511 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES o 13r 11 

RIHCIPALa 
Ramoa RAMOS -¡ 
A9ento• Incendio H 
Claves Autos 

Estados rL-----"--------..lL.---~ 
Ull I erla 
Sal l r 

1-r ) Cursor 

6.1. 2.6 Módulo de Agentes 

Indexando Baso do datos l Aa_2I 

Rolndox.ar 
Salir 

J Salecclonar_ 

Flgura_ 15,20 

·El módulo de agentes nos -permite capturar la información 

correspondiente a todos los agentes de seguros que laboran para la 

compafHa. Este módulo es muy importante, ya que ellos son los que 

se encargan de vender los seguros a los el lentes (Flg 6.21). 

El módulo de agentes, contempla básicamente 3 funciones: 

Actuallzaclones (Altas, Cambios y Bajas), regenerar los indices 

(relndexar) de las bases de datos correspondientes y generar 

reportes de toda la lnformac16n de la base de datos. 

Para seleccionar una de las opciones anteriores solo bastará 

colocar el cursor en la opción deseada, paso seguido presionar la 

tecla qe [En ter] o [+---1], y el sistema tomará la acción 

cor respondiente. 
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2 de Junto,1991 SlSTEHA DE CONTROL DE VOLAKTES 13:11 

-PRINCIPALl ....... 
A9en te• r-- ACDfTES -
Claves Actualtzar 
Estado• Relndexar 
Utl 1 erla. Reporte• 
Sall r Sallr 

l+-' l Solecictonar 

Fl9ura 6.21 

lE•c) Cancelar 

Si la opción que se elige es la da actualizar el sistema nos 

mostrará. una pantalla como la de la figura 6.22. 

En esta parte del sistema se podrán agregar, borrar o 

modificar registros. 

Existen algunas teclas que merecen. mención especial, por 

ejemplo : 

• [Alt S] Búsqueda de una clave de agente. Solicita la clave 

del agente y se posiciona en la clave solicitada, en caso 

de que no exista, el cursor se colocará. en el más cercano. 

• [Del] Elimina un registro de la base de datos, solicitando 

primeramente su conflrmac16n. 
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• [Insl Inserta un nuevo registro. 

• (Ese] Regresa al mem1 anterior cancelando cambios. 

• +- l .. Mueve el cursor en las direcciones correspondientes, 

2 de Ju:nlo.1991 SlSTDtA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

r-PRlHClPAl.-, 

AGEHTES 
Clave A9ente Hombro A9ent• Dtlclna E•tado 

0000 Gabriel Garcla Enriques 10 •• 
0001 Ana H•rnand•• Qonzaha 11 Dr 
0010 Carlos rernendea Cupos 01 Dr 
0011 01 lvla Guerrero Sanchez 01 Dr 
0015 Pablo Qonzalea Perea 09 or 
OOIB Manuel Qarcla Rloe 10 DI 
DD20 David Mendou. acren 3' CA 
0021 Qenaro Cervantes Oarcla •• SP 
0023 Isabel Otero Vera 10 JL 
002• C.rlos AIMndo• Vargae 01 ou 
ODC9 Cario• E•plnoza Ge.rola •• CA 
xxxx Directo 01 •• 

l-r..,.1 Cureor l+.-1 J Editar (Eec) cancel ar Un•) Insertar 

Figura 15, 22 

Para agregar un nuevo registro ae deberé. presionar la tecla 

de (lns], Paso seguido el sistema colocará el cursor al inicio de 

la pantalla, y el usuario estaré. en posibilidades de capturar su 

información de nuevo. 

Esta captura· se realiza en forma ordenada, donde primero se 

especifica la clave del agente, en seguida el nombre del agente, 

la oficina y el estado que ea seleccionado a través de un caté.lago 

(Flg 6. 23) de inforrnac16n. 
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2 de Junlo,1991 SlSTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

r-PRIHCIPAL-.. 

Clave AQent.e ,-----------~E•t.ado 

1----=.---J. BAJA CALlf'ORHU NORTE -1' BH ,-
~:~ BAJA CALIFOnHU SUR -» es AG 

0010 
CAHPECHE -> CA DF' 

OOl1 CHlHUAHUA -> CH DF 

0015 COLlKA -> CL DF 

0018 
COAHUlLA -> CO DF 

0020 CHIAPAS -> CP ~ 
0021 

DlSTRO FEDERAL -> DF 

0023 DURAHGO -> DU SP 

0024 ESTADO DE KEXlCO -> Dt ~~ 

0049 ~=:o == ~~ .. CA 
XXXX HIGALGO > HD 1 ~ 

[1'+] Cursor (._J] Edlt.ar IE•cl cancelar (ln•l ln•ert.ar 

Figura 6. 23 

Cabe mencionar que si la clave del agente ya se encuentra 

registrada, el sistema nos mandará un error. 

Para ellminar un registro solo bastará presionar la tecla de 

[Del] y en seguida el sistema nos pedirá la confirmación, y en 

caso de ser afirmativo el registro se eliminará .• 

Para modificar el dato de un registro, solo bastará 

posicionarse en el dato deseado y presionar la tecla de [t--1) o 

[En ter}. En caso de que se modlflque la clave del estado el 

sistema mostrará un catálogo con todos los estados de la república 

mexicana CF!g 6.23). 

Si la clave del agente es modificada esta afectará otras 

bases de datos, tanto del servidor de archivos donde se encuentran 

directamente los datos, como a las otras bases de datos, en los 

otros servidores. El proceso de modificar la clave del agente se 

puede notar muy lento, debido a la gran cantidad de verificaciones 

que se realizan. 
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La opcl6n de relndexar (F1g, 6.24) regenera loa lndlcea de 

las base• de datos correspanc:Uentea al módulo de agentes. Este 

proceso, es recomendable correrlo cuando •• han ellmlnado uno o 
varios reg111tro1, 

a d• J11nla 1991 lllSTEKA DC COWTROL DE VOLAITIS 1311.l 

-f'lll•CIPALl -· ~::!:• r.a~= .. l 
l•\.ado• 1 Ret•nerando y r•\nd....So baH d• da\ou ca• .. .AV•I 
Ut.lhrl• 
.. Ur 1 laUr 1 

lt"'J cuur ( ..... ) llllOClOl\llf l1C.a1 cano•l•r 

La opc16n de reportee (F!¡, 6,ZS) !lftpr!me todo• loo dato• 

core1pondlente• a loa a1ente•1 Clave de aaente, Nombr~ de aaente, 

of!olna y clave de Htado, E•t• reporte •• puede ¡enerar a trav6• 

de 2 formas dlferente1 1 a una lmpre1ora directamente o bien 

1rabarlo en un archlvo para •u uac po•terlor. 



2 do .Junlo.1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

rf'RIHC I PALl ...... 
·-···-~~ Claves Actual Izar 
Estados Ro Indexar 

Ull l 111 r la Roporlc11 
salir Sal Ir ¿ Dhposltlvo !::J 

Archivo Impresora 

-1Nollbre del Arehlvo1 1 

11' ... J Cusor 1<-'I Selecclonar IEscJ Cancelar 

FlqUra 6.25 

6.1. 2. 7 KlJdulo de claves 

El módulo de claves nos permite actualizar la información 

correspondiente a las claves de las personas que corresponden a 

los departamentos de cálculo, mecanografla y revisión (Fig 6.26). 

El módulo de claves, contempla básicamente 3 funciones: 

Actualizaclones (Al tas, Cambios y Bajas). regenerar los indices 

Crelndexar) de las bases de datos correspondientes y generar 

reportes de toda la lnformaci6n de la base de datos. 

Para seleccionar una de las opciones anteriores solo bastará 

colocar el cursor en la opción deseada, paso se·guldo presionar la 

tecla de (Enter] o [t--1], y el sistema tomará la acción 

correspondiente. 
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2 de Junlo, 1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

-PR!NCIPALl 
Ramo• 
Agent.ea 
Clave• - CLAVES -
Este.dos Actual lzar 
Ut.11 erla Re Indexar 
Sal Ir Reportea 

Salir 

[1"+) Cursor (f-J J Selecolonar (EaoJ Canoelar 

51 la opción que se elige es la de actualizar el sistema nos 

mostrará una pantalla como la de la figura 6. 27, 

En esta parte del sistema se podrán agregar, borrar o 

modificar registros, 

Existen algunas teclas que merecen 1 mención especial 1 por 

ejemplo : 

• [Al t S] Búsqueda de una clave de una persona. Solicl ta la 

clave de la persona y se posiciona en la clave solicitada, 

en caso de que no exista, se posiciona el cursor en la más 

cercana. 

• [Del] Elimina un registro de la base de datos, solicitando 

primeramente su confirmac16n. 

• Clns] Inserta un nuevo registro. 
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• [Ese] Regresa al menú anterior cancelando cambios. 

• E- ¡-) Mueve el cursor en las direcciones correspondientes. 

2 d" Junlo.1991 SlSTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13: 11 

~PR!HCIPALl 
Ramo• 
A9enle11 
Cl4vea 
Estado• CLAVES DE PERSONAS 

Doparlament.o 1 Utl l erla Nombro Clavo 
Sal Ir 

.JAVIER TEJ'EIDA R, JT ':~Dopntmnt CESAR SILVA HTZ, es 1 1) clr.lculo 
BENJAHIN HONROY H. BK 1 2) Hecano?ra 
.JOSEFINA CATALAN F. JC 2 3) Revlalon 
PATRICIA SERRANO E. PS 2 

ria 

1-AURA OROZC O TORRES LO 2 

1 

LETICIA ARRIOLA VEGA LA 3 
CLAUDIA RUI Z CARCU CR 3 
ADRIAHA OTERO VARGAS AT 3 

C1""'J Curaor Cf-1 l Seleccionar IE11c) Cancolar 

Fl9ura 6.27 

Para agregar un nuevo registro se deberá. presionar la tecla 

de [lns]. Paso seguido el sistema colocará. el cursc;>r al inicio de 

la pantalla, y el usuario estará en posibilidades de agregar su 

iníormación. 

Esta captura se realiza en forma ordenada, donde primero se 

especifica el nombre de la persona, la clave de la persona y el 

departamento como puede ser Cálculo, mecanografia o revisión (Fig 

6. 27). 

Cabe mencionar que si la clave del agente ya se encuentra 

registrada, el sistema nos mandará un error. 

Para eliminar un registro solo bastará presionar la tecla de 

[Del] y en seguida el sistema solicitará la confirmación, en caso 
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de ser afirmativa el registro se eliminará. 

Para modificar un dato de un registro, solo bastará. 

posicionarse en el dato deseado y presionar la tecla de {~] o 

{En ter]. En caso de que se cambie el departamento el sistema nos 

mostrará un menú con los 3 departamentos posibles (Fig 6.27), 

Si la clave de la persona es modificada esta afectará otras 

bases de datos, tanto del servidor de archivos donde se encuentran 

directamente los datos, como a las otras bases de datos en los 

utros servidores. El proce•o de modificar la clave de la persona 

se puede notar muy lento, debido a la gran cantidad de 

verificaciones se realizan. 

La opcl6n de relndexar (Flg. 6. 28) regenera los 1ndlces de 

las bases de datos correapond19ntes al módulo de claves. Este 

proceso es recomendable correrlo cuando se han eliminado uno o 

varios registros. 

2 d• Junlo, 1991 SISTEMA DE COlffROL DE VOU.HTES 13111 

,-PRIHCIPALl 
Raao• 
A;ont.e• 
Cl•vo• .- cuvn-, 

:!7:;~.I R99•n•ran40 • lnd•xando baeo do dat.o• 1 cat._c1vg 

~1 
Reportes 

1 Sallr 

1.,.•J cureor lt-' J Sehcclonar lEscJ Cancelar 

Flvur• 6.29 
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La opción de reportes (Fig 6.29) imprime todos los datos 

correspondientes a las claves de agentes : Nombre de la persona, 

Clave de la persona y departamento. Este reporte se puede generar 

a través de 2 formas diferentes : a una impresora directarnente o 

bien grabarlo en un archivo para su uso posterior. 

2 de Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

RIHCJPALl ..... 
A9enle• 

Clave• CLAVES l 
Estados Aclual l zar 

Ut.11 e ria Re Indexar 

Sal 1 r Reporte• 

Sallr í:"':"~ .. ~!-~poalllvo ? 
~ Impresora 

Hombre del Archivo ·1 

(1' J Cursor ) Solocclonar (Ese) Cancelar 

Fl9ura 6.29 

6.1.2.8 M6dulo de Estados 

El módulo de estados (Fig 6.30) nos permite ·actualizar el 

catálogo correspondiente a todos los estados de la república 

mexicana. ta información que se tiene en este módulo afecta 

directamente ar módulo de claves de agentes y ramos. 

El módulo de Estados, contempla básicamente 3 funciones: 

Actual lzaclones (Al tas, Cambios y Bajas), regenerar los indices 

(relndexar) de las bases de datos correspondientes y generar 

reportes de toda la información de la base de datos. 
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Para seleccionar una de las opciones anteriores solo bastará 

colocar el cursor en la opción deseada, paso seguido presionar la 

tecla de [Enter] o [,_l 1, y el sistema tomará la accl6n 
correspondiente, 

2 da Junlo 1 1991 SISTEMA DE CONTROL Dt VOL.ANTES 13111 

-PRINCIPALl 
Ruo• 
A9onlH 
Clavo• 
E•lado• - ESTADOS -

Ull l •rla Actualizar 
Sal l r Ro Indexar 

RoportH 
Salir 

[1'+J Cursor [..,.i J Salacclonar [EacJ Canco lar 

Fl9ura 6. 30 

Si la opción que se elige es la de actualizar 191 sistema nos 

mostra.rá una. pantalla como la de la figura 6.31. 

En esta parte del sistema se podrán agregar, borrar o 

modificar registros. 

Existen algunas teclas que merecen, mención especial por 

ejemplo : 

• [Al t S] Bllsqueda de una clave del estado. Solicita la clave 

del estado y se posiciona esa clave, en caso de que no 

exista, el cursor se colocará en la mé.s cercana. 
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• [Del} Elimina un registro de la base de datos, solicitando 

primeramente su confirmación. 

• [ Ins] Inserta un nuevo registro. 

• [Ese] Regresa al menú anterior cancelando cambios. 

• t- !-) Mueve el cursor en las direcciones correspondientes, 

Z do Junlo, 1991 SISTEMA [JE CONTROL DE VOLANTES 13: 11 

-PRIHClPALl 
Ramos 

Agentes 

Clavos 

Estados - ESTADOS 
Utllerla Actuallz Estado 

CLAVES DE ESTADOS 

Clave 

Sal l r Re Indexa F-~--------..----1 
Reportes BAJA CALIFORNIA NORTE 

Sal Ir BAJA CALIFORNIA SUR 

CAKPECHE 

CHIHUAHUA 

COLIMA 

COAHUIU. 

CHIAPAS 

DISTRITO FEDERAL 

DURAHCO 

(1'"'1 cursor (E-l] Selecclonc.r 

BN 

os 
CA 

CH 

CL 

CD 

CP 

DF 

DU 

[Ese) Ce.neo lar 

Para agregar un nuevo registro se deberá presionar la tecla 

de [Ins]. Paso seguido el sistema colocará el cursor al inicio de 

la pantalla, y el usuario estará en posibilidades de capturar su 

nueva información. 

Esta captura se realiza en forma ordenada, donde primero se 

inserta el nombre del estado, y en seguida la clave del estado 

(Flg. 6.31). 
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cabe mencionar que al la clave del estado ya se encuentra 

registrada, el sistema nos mandará un error. 

Para eliminar un registro solo se tiene que presionar la 

tecla de [Del J y en seguida el sistema nos pedirá la confirmación, 

en caso de ser afirmativa el registro se eliminará. 

Para modificar el dato de un registro, solo bastará 

posicionarse en el, y en seguida presionar la tecla de [+.-!) o 

(Enterl. 

Si la clave del estado es modificada esta afectará otras 

bases de datos, tanto del servidor de archivos donde se encuentran 

directamente los datos, como a las otras bases de datos, dn los 

otros servidores. El proceso de modificar la clave del estado se 

puede notar muy lento, debido a la gran cantidad de verificaciones 

que se reallzan. 

La opción de reindexar (Fig. 6.32) regenera los indices de 

las bases de datos correspondientes al módulo de agentes. Este 

proceso es recomendable correrlo cuando se han eliminado uno o 

varios registros. 

La opción de reportes (Fig. 6, 33) imprime todos los datos 

corespondientes a los estados: Nombre del estado, clave de estado. 

Este reporte se puede generar a través de 2 formas diferentes : a 

una impresora directamente o bien grabarlo en un archivo para su 

uso posterior. 
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2 de Junio, 1991 SISTEMA DE COHTTIOt. DE VOL.ANTES 13:11 

-PRINCIPALl ...... 
A9entea 
Claves 

E111tados .....,,---.,...--.------------. 
Utl 1 orla 1 Re;enerando e Indexando Base de datos: C.,.t_Eat 11 

Sal 1 r Re Indexar 1 
Reportea 

Salir 

(.,.. ... ) Curaor (+-1 J Seleccionar 

Fl9ura 6, 32 

[Eac) Cancelar 

2 de Junto,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

PRlHCIPALl ...... 
Agentes 

Claves 

Estados ESTADOS l 
Utl J erla Actual Izar 

Sal 1 r Relndexar 

Reportea 

Salir r¿ DISPOSITIVO ? 

~chivo Impresora 

Hombre del archivo ; 

(1" 1 Cursor J Selocclonar (Ese) Cancelar 
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6.1.Z.9 H6dulo de utlleriH 

Uno de los módulos mAs lnterantes del sistema, es sin lugar a 

dudas el de las ut 1 lerlas (Fig. 6. 34). en el &e presentan una 

serle de herramientas quo nos auxil lan en la admln1strac16n del 

sistema de control de volantes. 

Entre las principales opclonea se contemplan : manejo de 

servidores, mantenimiento de archivos, recuperación de bltacora, 

enviar mensaje, listar directorio, ver documento, configurar 

impresora y relndexar bases de datos. 

2 d• Junto, 1991 SISTINA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

P-PRIHCJPAl.l 
Re.mo• 
Ar¡ent.H 
Clave• 
E•t.•do• 
Ut.llerl•- UTILERUS -
!lal Ir HanoJo d• ServldorH 

Ho.nt.anJrnlont.o do Archivo• 
nocuporar e 1 t.acora 
Enviar Hon••J• 
Lht.•r Dlr•ct.orlo 
V •r Doown•n t. o 
Conrl9urar Impro•ora 
Rolndoxar tur.•o• do dat.cs 
S•llr 

(1"..,I Cursar 

Figura 6, 34 

[E10J Canoelar 

Si la opción que se selecciona ea la de manejo de servidores 

el sistema nos mostrará. una pantalla semejante a la de la f'l¡ura 

6,35. A través do esta opc16n el usuario podrl!. controlar la red do 

mlcrocomputadoras donde se encuentra instalado el sistema de 

control de volantes. 
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Esta opción contempla básicamente 4 funciones: seleccionar 

servidor, actualizaciones (Altas, Bajas y Cambios), regenerar 

indices (reindexar) de las bases de datos correspondientes y 

generar reportes de toda la información de la base de datos. 

Para seleccionar una de las opciones anteriores solo bastará. 

colocar el cursor en la posición deseada, y presionar la tecla de 

[Enter] o [~]. 

2 de Junio, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13: 1l 

-PRINCIPALl 
Ro.moa 
Agente• 
Clave a 
Estadoa 

Utllerla - UTILERUS--. 
Sal 1 r Manejo de Servldore11 1 

Hanlenlm .--- SERVIDORES -
Recupera Seleccionar Servidor 
Enviar H Actualizar 
Lllllar D Re Indexar 
Vor Docu Reporlo11 
Conrlqur Salir 
Rolndexa~-------~ 

Salir 1 
(1'"'] Curaor (~] Seleccionar (E•cl cancelar 

Flqura 6.35 

Si la opción elegida es seleccionar servidor, esta nos 

desplegará una pantalla como la de la figura 6. 36 con todos los 

servidores a donde nos podemos conectar slmpre y cuando estemos 

firmados en los servidores de archivos. Si el usuario desea 

cambiar a otro servidor, solo bastará colocar el cursor en el 

servidor deseado y el sistema automáticamente tomará las acciones 

necesarias para modificar las rutas y tomar los archivos 

respectivos de cada servidor. 
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Si el usuario desea saber en que servidor de archivos, se 

encuentra actualmente, solo tiene que presionar las siguientes 

teclas. desde cualquier parte del sistema : (Alt R]. V el sistema 

de control de volantes nos desplegará el nombre del servidor que 

nos atiende en ese momento. 

2 de Junio, 1991 StSTE"A DE COMT'ROL Dt VOLA"TE!I 131 U 

INCIPALl -·· A9ent.H 
Clave• 
tehdH 
UUl.rla UTILERUS-, 
Sal Lr Kan•Jo d• S•rvldorH 1 

Kanbnl• SERVIDCRD --, 
Recupera Solecclonar larvldor 1 
tnvl•r H Act.ue.11 IERVtDOREI 
Ll•t.ar D 
Ver Docu 
Conrl9ur 
R•lndna 
Ballr 

11' 1 Cursor 

Relndn lervldor_A 
Reporh Servldor _I 
9a1lr S•rvldor_c 

lervldor _D 
Ballr 

Seleccionar 

Fl9ura o, 36 

(EecJ canoolar 

51 la opc16n c¡uo se elige es la de actuallzar el sistema nos 

mostrará una pantalla como la de la figura 6. 37. 

En esta parte del sistema se podrán agregar, borrar o 

modificar registros. 

Existen algunas teclas que merecen menc16n especial, por 

ojomplo : 

• [Alt S] Bllac¡ueda do un nombre do servidor. Sollc!ta el 

nombre de servidor de archivos y se posiciona en nombre 

solicitado, en caso de que no exista, el cursor se colocaré. 

en el m•a cercano. 
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2 do .Junlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOUHTES 13:11 

A gen lea 
Claves 

r-PRIHCIPALl 
ROJllOB 

Ealadoa r-''=---s'"'ER-V-IDO-RES--DE __ LA_R_ED==---. 

Ulllerla Servidor Orive 
Salir 

SERVIOOR_A H 
SERVIOOR_B " SERV IOOR_C 
SERVIOOR_D 
SERVIDOR_E F 

11" +J Cursor t~ ) Edl t.ar [Del J Borrar [Eacl Cancelar 

Fl9ura 6.37 

• (Del] Elimina un registro de la base de datos, solicitando 

primeramente su confirmación. 

• [Ins] Inserta un nuevo registro. 

• [Ese] Regresa al menú anterior cancelando cambios. 

• +- X -7 Hueve el cursor en las direcciones correspondientes. 

Para agregar un nuevo registro se deberá presionar la tecla 

de (Ins]. Paso seguido el sistema colocará el cursor al inicio de 

la pantalla, y el usuario estará en posibilidades de capturar su 

nueva información. 

La captura de un nuevo registro se realiza en forma ordenada, 

donde primero se especifica el nombre del servidor y a 

continuación el drlve donde se encuentra instalado (Fig. 6.37). 
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Para eliminar un rogistro solo bastará colocar el cursor en 

el registro deseado y presionar la tecla de [DEL], paso seguido el 

sistema nos pedirá. la confirmación, y en caso de ser afirmativa el 

registro se eliminará de la base de datos. 

Para modificar el dato de un registro, solo bastará colocar 

el cursor en el campo del dato deseado y presionar la tecla de 

[,_J 1 o [Enter], 

La opc16n do reindexar (F!g 6.39), regenerá los indices de 

las bases de datos correspondientes a lo• servidores do archivos, 

Este proceso es recomendable correrlo cuando se han eliminado uno 

o varios registros. 

2 do Junio, 1991 SISTEMA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

-PRINCIPALl 
Ruo• 
AQ"•nt.H 
Clav•• 
E•t.ado• 
Ut.llnla 

cat._s.r 1 Sal 1 r Roqonerando • Indexando B••• do dat.o• 1 
Recupera S•looolonar Servidor 
Enviar H Aot.uall .. r 
Lht.er D Rolndox•r 
V•r Docu R•port.H 
Contl;ur Sallr 
R•tndexa 
Sallr 1 

t'f'+J cursor t+-J 1 B•hoclonar lE•cl Cancelar 

r1;ur• 6. 38 
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La opción de reporte~ (Fig. 6.39) imprime los datos 

correspondientes a los servidores : Nombre del servidor y en que 

drive se localiza. Este reporte se puede generar a través de 2 

formas diferentes : a una impresora directamente o bien grabarlo a 

en un archivo para su uso posterior. 

2 de Junlo,1991 SJSTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

PRINCJPALl 
Ramos 
Agentes 
Clavos 
E11lados 

Utl 1 orla UTILERJAS--, 
Sal l r HaneJo do Servldore• 1 

Hantenl m SERVIDORES ::i 
Recupera Sel occlonar Servidor 

Enviar H Actualizar 

Listar ~ Actualizar? -i 
Ver Ooc Archivo Impresora 1 
Conf'llJU Nombre del archivo : 
Re Indexa 
Sal Ir 

[1' J Cursor J Seleccionar [E•cl Cancelar 

r111ura 6.39 

Debido al gran incremento de datus en cada uno de los 

archivos de los ramos, surge la necesidad de tener una opción que 

los respalde y de mantenimiento, es decir los registros que ya no 

se utilicen o correspondan a meses anteriores, respaldarlos en 

disco duro o disco flexibles. 

Al respaldar los registro que ya no se utilicen, el sistema 

se agiliza, debido a que no tiene que efectuar busquedas en 

archivos con una gran cantidad de información. 
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La opción de mantenimiento de archl vos, es la encargada de 

realizar los respaldoa correspondientes. Esta opción nos permite 

separar información por meses y por ramos (Fig. 6, 40) • on una 
..rchlvo fécll do 1dont1f1car. 

3 d• J'unlo,1991 SISTEMA DE CONTROL DE YDLAHTES 13111 

-'""l ...... 
AqantH 
Cle'f'•• 
E•hdOI 

UUl•rh- urrLDUAS - - RESPAI 
S..11 r N-.n•Jo d• S•rvldorH tn•ro 

X-.nhnl•l•nto d• A.ro F•braro 
Reoup•nr B 1 tecora Kusr- RAMO -
Enviar H•n••J• Abrl lnc•nd lo 
Lhl.ar Dlroat.orlo Mayo Auto• 
Ver Doctaftnto Junl Tran•porh• 
Contl9Ul"•r l•prHora Jull RCO 
Relnd•x•r baH• d• d Aqn Dlv•r•o• 
Salir S•pl. 

1 
Ootubn 
NoYl••bre 
Dloh•bre 

[1" ... J Cur•or [...., J S•lecclonar (EacJ Ca.ncehr 

Para llevar a cabo la operación, es necesario elegir 

primeramente el mea de respaldo, una vez seleccionado el mes de 

respaldo, el sistema 

sis toma sollc1tar6 

preguntar' por el ramo. Paso seguido el 

loa nombres de los archivos y el 

directorio donde se desea grabar ea ta información. 

El sistema tlono la ventaja de asl¡nar los nombres de los 

archivos en forma autom•tica y el usuario los puede modificar a su 

gusto. 



Por ejemplo si se respalda el mes de julio y el ramo de RCG. 

el sistema asignaré. los siguientes nombres : 

• AS_IR.Jul 

• AS_2R.Jul 

• AS_3R.Jul 

Esto con el fin, de que el usuario pueda distinguir los meses 

que respaldo. 

Recuerde que el disco duro o flexible donde se va a grabar el 

respaldo, deberá tener el espacio sUficiente. 

Una de las partes del sistema que permiten conserver la 

integridad de la base de datos, es la opción de recuperar 

bltacora, cuando este proceso se realiza todas las fallas que 

surgieron durante la actualización, cambios o bajas de información 

son recuperadas. 

El usuario solo tiene que escoger la opción y el sistema se 

encargará de verificar los datos, efectuar los cambios, eliminar 

registros y en general tomar las acciones correspondientes para 

cada uno de los archivos donde sucedio la falla. 

Otra de las utllerias que contempla el sistema es enviar un 

mensaje a través de toda la red (Fig. 6, 41). 

Solo se tiene que especificar el Uid ("User Identlflcatlon") 

del usuario al que se le va a mandar el mensaje y el mensaje en 

s1. 

Si el usuario al que se le envia el mensaje se encuentra 

firmado en la red, entonces en su pantalla de desplegará el 

mensaje que se le envio. 
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2 do Junlo,1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13111 

RlNCIPALl -·· Aigont.o• 
Clavo• 
E•t.adoa 
Ut.11 •rla UTILERIAS 
9•11 r Kan o Jo do Sorvldoroa 

Hant.onlnr.tont.o do ArohlYo• 
Roouporar e 1 t.acora 
Env lar Hon•• Jo 

1 ¿ Qu• 1111uarlo ? 1 

Rol ndoxar b•IO• do dat.oo 
Sal Ir 

[1' J Cunor J Sol o ce l on•r 

Flt¡ura 6.41 

La opcl6n de listar directorio nos muestra todos los archivos 

de un directorio en especifico, esta opción se puede utilizar 

estableciendo mascaras para recuperar información de un •ola tipo 

(Fig, 6, 42). 

Por ejemplo, en la figura 6.42 11e estable una mascara con 

todos los archivos que tengan por extensión 11 DBF 11
1 si el sistema 

no detecta ningun archivo con esa extens16n, entonces no 

desplegará nada en pantalla, en el caso contrario nos mostrará una 

pantalla parecida a la de la figura 6, 43 



2 de Junio, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOLANTES 13:11 

PRINCIPALl 
"""ºª 
A9entea 
C1avea 

E•tadoa 
ULllerla-llTILERIAS-
Sall r Manejo de Servidores 

'----D Hantenlmlento de Archivos 
Recuper-ar B l tacor-a 
Enviar Mensaje 
Listar Directorio 

i Mascara ; •, Dbf" 

Sallr 

C1'"'J Cursor lt-J J Salecclonar tE•cJ Canc11lar 
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~·· 
Hascara ' •.Dbf" Archivos ' 20 

Ro 

•• AS_3I.DBf 05-06-91 1395 11:52 

Cl 
AS_1I.DBf 05-06-91 1675 11:5Q 

Eo 
A5_3D,DBf 05-06-91 2571 12:00 

Ul 
RAHOS, DBF' 10-05-91 253605 10:12 

S• 
CAT_SER, OBF' 05-06-91 4886 14:45 

- AS_lT.DBf 05-06-91 22554 OB:12 
AS_2D,DBf 05-06-91 12365 08:45 
AS_2R.DBF 05-06-91 1234 17:50 
CAT_Est.DBF 05-06-91 8954 20~58 

CAT_AGE. oer 06-06-91 6395 18:01 

REP _7. DBf OB-06-91 7162 12:23 

As_2t. oer 05-06-91 9152 09:30 

AS_lR.DBf 05-06-91 7319 10:12 

AS_JR, oer 05-06-91 4912 11:11 

(1'JRen, Arriba l,..JRen, Abajo [PuUpJPau.StQ. [PQDnJ Pa9. Ant 

Floura 6, 43 
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Si el usuario desea visualizar un archivo de texto 

simplemente tendra que escoger la opción de visualizar el 

documento. 

Para visualizar el documento es necesario que es usuario le 

indique al sistema cual es el archiva que desea (Fig 6. 44). · Paso 

seguido sl el archivo se encuentra será. desplegado en pantalla 

como el de la figura 6. 45. En caso de no existir el archivo, el 

sistema nos enviará. un mensaje de error. 

2 de Junlo 1 1991 SISTEMA DE COHTROL DI VOl...AJITES l3ttl 

-"·~1 ..... 
Aia•ntn 
Clave a 
EahdH 
utllerla - U?lLl:RIU -
Salir K•n•Jo de Servidor•• 

Kanhnl•l•nto de .Arohhoa 
RecUperar B l t.ecora 
Envlar k.n••J• 
Lhtar Dtrectorlo 
Var Doc1.a9nt.c 

1 Archivo t 1 

1.,.+J curacr I+-' J Selocclonair IEscJ Cancelar 
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2 do Junlo.1991 SISTDL\ DE COHTROL DE VOUJfTES 13:11 
TEST,PRG 

Paraaoter Para.m 1 

Exlernal Drlvo, Nctwork, Cloek_Fa, Servcr, Send_Hs9, Cet_S 
Publ le FleJd•, Letrero•, Tlpoa, Ia_Append, Prcv_Ree 
Pub11c c.a.t._Age, Cat._A9el, Cat_Clv, C4t_Eat, Ca.t_Scr 
Publ le Aa_t, A•_1NV 0 As_tCE 

Publ le As_3, As_3NVo, AS_3CP, Aa_30T 
Publ le Local, l•p_Ren, Drlvc, Rula 

Publlc Color_Lat.rcro•, Color_Sl•te.a, Color_Error 

Sol Exclu.ive ocr 
Sol De J et.ed On 

Sol Ball On 

Sel Exacl On 

1-tlRen, Arriba C"'JRcn. Abajo IP9Up)Pa9,Sl9. (P9Dn)Pa9,Ant. 

Flqura 6.CS 

Si uno de los reportes que se esta imprimiendo sobrepasa las 

columnas de la hoja o bien los renglones por hoja no son los 

adecuados. entonces se tendrá que reconfigurar la impresora. El 

sistema internamente nos brinda la posibllidad de hacerlo, con 

solo seleccionar la opción de configurar impresora. 

Al seleccionar esta opción el sistema nos mostrará un menú 

con tres opciones diferentes donde 2 de ellas corresponden al tipo 

de letra que se desea imprimir. Uno de ellos llamado letra norm.il 

(letra grande o normal) y el otro letra condensada (letra reducida 

en tamaño>. La tercer opc16n es la que se encarga de configurar 

los renglones por página (Fig 6.46), al seleccionarla el usuario 

tendrá que indicar el número de renglones que desea por página. Al 

establecer parámetro, todos los reportes que se generen lo tomarán 

como referencia. 
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RIHCIPALl ..... 
AgentH 
Clavo• 
!:ata dom 
Ulll erla UTI LERIAS 
Sal Ir Manojo de Sorvldore• 

Hant.enl111lonto do Archivo• 
Recuperar B l tacora 
Enviar Hon•aJe 

COHFI CIJRACION ---, 

Reni;lonea por Hoja 1 
Lotrl 
Lotr l Cuanto• Ronglon•• por P!91na 1 60 

s.11~--------------' ._,_ _______ __,_J 

11" J Cur•or J Sohcclonar [E•cJ Cancelar 

Flqura 6, '6 

La última opción del menrt de utilerias es la que se encarga 

de regenerar los indices de todas las bases de datos del sistema 

(Fig 6.47). 

Como se trata de un proceso largo, el sistema, sollcl ta la 

confirmación del usuario, en caso de ser afirmativa el sistema 

comenzará a relndexar las bases de datos. 
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2 de Junio, 1991 SISTEHA DE CONTROL DE VOUHTES 13111 

r-PRIHCIPALl 
Ra.1110• 
Aqenles 

Clave• 

E•lado• 

Utl 1 erl4 ..------------------. 
~1 Ir 1 Reqenerando e lndellando bAse da dalo& t As_111 

Rec:up .. rar B 1 lacora 

Enviar Mensaje 

Listar Dlrll'c:lorlo 

Ver Documento 

Conl'lqurar l apreaora 

Rolndellar bases de dalos 

Salir 
0 rNDEXAR l 
l 

(f-J J Scrlecclonar (Ese) Cancelar 

Flqura 6. •7 
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Conclusiones 

Desde el punto de vista tecnológico las redes locales de 

microcomputadoras y las bases de datos distribuidas serán 

al lamente consideradas por las empresas e insti luciones que 

desean ir a la vanguardia. 

Con la aparición de las redes locales de microcomputadoras, 

se puede alcanzar un mejor aprovechamiento de los recursos de 

cómputo, compartiendo componentes, controlar eficazmente la 

información y herramientas utilizadas en la aplicación de 

soluciones. 

Las bases de datos distribuidas son un concepto qur surg16 

en la década de los 60' s pero mo es sino hasta los 90' s que ha 

tomado gran importancia en el procesamiento de datos, debido a su 

gran disponibilidad de almacenar y procesar la información en los 

lugares donde se haya requerido. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo contemplar estos 

dos nuevos aspectos. Y mostrar como se pueden aplicar a un modelo 

de la vida empresarial. 

Como se menciono en el capitulo IV, el modelo es aplicable a 

cualquier compaf\ia de seguros en su Subcl1recc16n de Emisión 

Dafios. 
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Algo que es blen importante recalcar, es que todas las bases 

de datos distribuidas se pueden implementar utilizando cualquier 

tlpo de herramientas como lo son los manejadores de bases de 

datos (DB11S Data Base Hanagement System). No importa que se trate 

de un manejador de base de datos muy poderoso o bien que sea muy 

limitado (En cuanto a operaciones como son : Roll-Back, ComJt, 

Etc.). La diferencia rádica, en el desarrollo de rutinas 

especificas para cada operaci6n o transacc16n que se vaya ha 

realizar en la base de datos distribuida. Como fue el caso del 

sistema de la tesla. 

La m.ayorla de las operaciones de la tesis se tuvieron que ir 

dlsen.ando, lmpleaentando, desarrollando y probando durante el 

anlillsls del modelo conceptual y sobre la' marcha del la 

programac16n del sistema. Esto no quiere decir que las rutinas no 

funcionen, sino que el trabajo que se realizo tuvo que ser 

pract Lcamente desde cero. Puesto que Cllpper a pesar de ser un 

lenguaje poderoso y verslltll no cuenta con ninguna operac16n para 

aplicarla en el disen.o de un sistema de base de datos 

dlstrlbuldas. 

En forma general y como resultado de 1 estudio de las bases 

de datos distribuidas y redes locales de raicrocomputadoras, 

podemos efectuar las siguientes conclusiones y observaciones. 

Una base de datos distribuida se puedo implementar en 

cualquier plataforma, minls, micros, mainframes. No importa el 

sistema operativo que se utilice Novell, Unlx, Vms, etc. La 

principal diferencia, es la correcta util1zaci6n de las 

herramientas para el desarrollo del software aplicativo. asi como 

la seleccl6n adecuada de los componentes de harware de 

comunlcaci6n. 
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El costo de. una -~ed -~º" ~mportando la plataf'orma que se 

utilice, resulta ser. muy alto~- debido a que se requieren equipos 

de comun1cacl6n muy sofisticados. Por ejemplo en una 1·ed local de 

microcomputadoras, para realizar enlaces en localidades remotas 

se necesitan modems, lineas de comunicac16n, servidores de 

comunicación y tarjetas de comunicación muy especiales (Gateways, 

Brldges, Etc.). 

Las bases de datos distribuidas tienen la e11orme ventaja de 

poder trabajar en un ambiente hetérogenco no \mportando cuales 

sistemas operativos se lnvolucreb, el principal problema P~ el 

desarrollo del software que permita la correcta interfaz entrr. 

los datos. Cabe mencionar que no existe en el mercado un sistema 

que contemple estas caracteristlcas. 

La mayorla de los sistemas comerciales se quedan a nivel 

prototipo o I=!ruebas de laboratorio, debido a que no se han 

explotado a gran escala o en forma comercial. 

La capacidad de un red local de mlcrocomputadoras se puede 

llegar a comparar con la de una minicomputadora e inclusive con 

la de una mainframe. Aclarando que para tales pruebas se necesita 

como servidor de archivos una microcomputadora muy poderosa, lo 

cual resulta muy caro. Sin embargo, comparando con el valor de 

una mainframc de tamafio regular, su costo resulta m1.nlmo. 

La tendencia actual en cualquier empresa, es invertir la 

menor cantidad de dinero y tener resultados muy satisfactorios a 

mediano y corto plazo. La espera de resul lados inmediatos casi 

siempre viene acompañada de una red de computadoras. 
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Las bases de datos distribuidas todavia tienen una enorme 

potencialidad. Va que ahora las empresas podrán descentralizar 

sus trabajos y as! establecer lugares o centros de atención 

especlficos de cada región, dependiendo de cual sea la carga de 

trabajo por zona. 

Se podrán tener varios administradores tanto de red como de 

base de datos. 

Como todo, siempre existe un riesgo, el cual podria ser la 

falla de una linea de comunicación, falla de equipo, aterrizaje 

de las cabezas del disco duro, etc. En caso de mainframes, la 

descompostura del aire acondicionado, falta de no-brake, etc. 

Todos estos problemas deben ser contemplados a la hora de 

analizar, diseftar e implementar el sistema. 



APENDICES 

Apendice A Algebra relacional 

A.1 Algebra relacional 

El álgebra relacional es un método para operar relaciones. 

Estas relaciones son consideradas comunmente como conjuntos de 

registros, donde cada registro se describe en términos de campos 

de ! laves o atributos. 

cuando dos relaciones comparten un atributo, se dice que 

existe dependencia funcional, o estan relacionadas. La 

dependencia funcional se puede expresar como una relac16n de 

l-a-N. 

Existen 5 operaciones fundamentales en el álgebra 

relacional : 

• Selección (cr) 

• Proyección (JI) 

• Producto cartesiano (X) 

• Unión CUl 

• Diferencia de conjuntos (-) 

Además de las 5 operaciones principales existen otras 

operaciones, a saber 
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• Intersecc16n do conjuntos <n> 
• Producto theta !X8 ) 

• Producto natural (x) 

• Dlvlsl6n (+) 

La selecc16n y proyecc16n son operaciones unarJas ya que 

act\lan sobre una relac16n. Las otras tres relacionas operan sobre 

parejas de relaciones por lo que ae les llama operaclone1 

binarias. 

A.1.1 Seleccion 

La 11eleccl6n involucra tomar una ta~la o relación y 

seleccionar los renglones que satisfagan un predicado. El 

predicado aparece como subindice de (O') mientras que la relación 

que constl tuye el argumento se da entre parilntesls despu's de la 

(O"l. Es decir 1 

O"Hombr•_Campo • <Valor d11l Carapo> (Relaclón X) 

Las operaciones que se permiten en el predicado son •• "• <1 

A.1.2 Proyecclon 

La operación de proyección ea unarla, la cual copla su 

relación o tabla qui tanda ciertas columnaa. La proyección ae 

sollala con la letra mayilscula (JJ). Como sub1ndlcs de n •• Indican 

todos los atributos que se desean aparezcan en el resultado, La 

relación con la que se va a operar se escribe despu6s da n entre 

paréntesis. 
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A.1. 3 Producto cartesiano 

El producto cartesiano multiplica dos tablas o relaciones, 

esto es, si una tabla o relación tiene N renglones y I columnas, 

Y la otra tabla o relación tiene H renlones y J columnas, el 

producto de las relaciones generará una relación o tabla, con 

( N N H l renglones y las columnas serán ( I + J ). El producto 

cartesiano se sefiala por una cruz {X), Esta operación es blnarla. 

Asi el producto cartesiano de las relaciones Cr 
1

, r 
2

, .. , r 
0

) se 

expresa como : 

A.1.4 Union 

La unión de dos tablas o relaciones que tienen N y H 

renglones, se obtiene al concatenar estas en una tabla con un 

total de ( N + H ) renglones. La unión generalmente tiene sentido 

solo si los esquemas globales de dos tablas son iguales, esto es 

si poseen el mismo número de campos y los atributos de cada campo 

son iguales. La unión de las relaciones (r 
1

, 

expresa de la siguiente manera ; 
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A.1. 5 DU'erencla de conjuntoa 

El operador de diferencia de conjuntos, seftalado por (-), 

permite encontrar las tuplas que estén en una relac16n, pero no 

en otra. La expres16n Cr - s) resulta en una relac16n que 

contiene laa tupla• que eat6n en r pero no en s. 

A. 2 Operaclone• adlclonalea 

La• operaclonea adlclonalea del •lgebra relacional, ae 

definen en base a los cinco operadorea fundamentales, estas 

operaciones adlclonale1 no hacen m6.11 potente al álgebra 

relacional, pero 11 slmpllflcan algunaa consultas comunes. 

A. 2.1 Interoecc16n de conj\Ulto• 

La primera operacl6n adlclonal que se va a definir es la 

1ntersecc16n de conjuntos <n>, esta operación se define por una 

pareJa de operaciones de diferencia de conjuntos, es decir : 

rns•r-(r-sl 

Por lo tanto la 1nteraecc16n de conjuntos no hace m6.a 

potente al ilgebra relacional. Sencillamente ea mis conveniente 

escrlblr r n s que r - ( r - .. ) . 



A. 2. 2 Producto theta 

El producto theta es una operación binaria que premi te 

combinar la selección y el producto cartesiano en una sola 

operación; se indica ( X8 ) donde X es el slmbolo de la "unión" y 

el subindlce 8 (letra griega theta) se sustl tuye con el predicado 

de selección. El operador producto theta forma el producto 

cartesiano de sus dos argumentos y después lleva acabo una 

elección mediante el predicado e. 

En general. 8 puede ser un predicado arbitrarlo. Dadas dos 

relaciones, r y s, y un predicado 9. 

r X
8 

s • cr
9 

( r X s) 

A.2.3 Producto natural 

La operación producto natural simplifica todavia más la 

notación del álgebra relacional. La definición formal del 

producto natural se puede expresar de la siguiente manera. 

Supónganse dos esquemas de relaciones R y S que son, por 

supuesto, listados de nombres de atributos. Considérese los 

esquemas como conjuntos más que como listados. Esto permite 

indicar tanto aquellos atributos que están tanto en R como en S 

por medio de R íl S, y como los que aparecen en R, en S o en ambos 

por medio de R U S. Nótese que aqui se está hablando de unión e 

intersección de conjuntos de atributos, no de relaciones. 

Piénse en dos relaciones r(R) y s(S). El producto natural de 

r y s, expresado por r x s, es una relación del esquema R U S. Es 

la proyección sobre R U S de un producto theta donde el predicado 

requiere que r. A = s. A para cada atributo A en R íl S. 

Formalmente, 
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rxs•Tt. Crx.rA •s.AzA- .•• ,Ar.An•s.Ansl 
R .. U s : l 

A. 2, 4 División 

La \lltima operación del álgebra relacional es llamada 

división (+). La operación de división es apropiada para 

consultas que incluyen la frase 11 para todos 11
• La operacl6n de la 

dlv1s16n formalmente se expresa como, sean r(R) y s(S) 

relaciones, y sea S S: R. La relación r + s es una relación con 

el esquema R - S. Si una tupla t está en r + s si para cada 

tupla t
5 

en s existe una tupla tr en r que satisface estas doa 

condiciones: 

tr(S] • t
5

(S] 

tr(R - S]• t(R - S] 
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Aplmdice B Sistema operativo Netwarc 

B. 1 NOVELL Antecedentes 

Novell !ne. fué fundada a principios de la décnda de los 

ochentas, esta compañ.ia se ha caracterizado por estar más 

enfocada al software que al hardware. Novell ha sido de lns 

compafiias que ha desarrollado sus propios sistemas operativos 

para ambiente de red local. 

A mediados de los ochentas adquirió los derechos de la 

compafHa CXI. para el desarrollo del hardware de lodos sus 

productos de gateway y comunicaciones asincronas. 

Los sistemas operativos de Novel! han dominado prácticamente 

todo el mercado de redes locales tanto en los Estados Unidos 

(Donde posee un 62X de los sistemas operativos instalados) como en 

el mercado nacional (en el cual se calcula tendrá de un SOX a 

90ll). 

A diferencia de otros sistemas operativos (HP, IBM, 3COM, 

Etc.), el sistema operativo de Novell (Netware), no fué 

desarrollado basado en los sistemas OS/2 o DOS. El Netware es un 

sistema nativo de Novell el cual soporta estaciones de trabajo 

operando bajo OS/2 o DOS en forma transparente. 
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8,2 Slatema Operativo 

Novell ha lanzado al mercado varios sistemas operativos cuya 

diferencia del uno al otro es el nWnero de facilidades que 

proporcionan. Teniendo como caracterlstlca principal la de ser 

independiente de hardware, ya que soportan más de 48 tipos 

diferentes de topologias. Entre los (Jltlmos sistemas operativos 

liberados se tienen los siguientes : 

• Netware para Maclntosh 

• Netware para VMS 

• Advanced Netware v2. 15 

• Syatem Faul t Tolerant (SFT vZ.15) 

• Netware 386 v3.0 

8.2.l lletware para Maclntoah 

Netware para Haclntosh fue dlseftado y desarrollado con la 

asistencia técnica de Apple. Permite a las estaciones Haclntosh 

acceso a los servicios de los servidores de red corriendo bajo 

cualquier sistema operativos de Netware. 

• Perml te que estaciones de trabajo Maclntosh y Pe' s puedan 

compartir recursos en una red local. 

• Los usuarios de Haclntosh no tienen que sacrificar 

amigabilidad y func1onab111dad al utilizar Netware. 

• Los usuarios con experiencia en AppleShare (Sistema 

Operativo para red Apple) no necesitan reentrenamiento 

para utilizar Netware, ya que la información almacenada en 

el servidor de la red se puede visualizar utilizando la 

interfaz de iconos que maneja Maclntosh. Las otras 

estaciones de la red corriendo bajo DOS, 05/2 o Wlndows 

386 visualizan su información de acuerdo con el formato 

que maneja su sistema operativo, 



• Buen manejo de niveles de seguridad que van desde horas 

especificas de acceso. hasta solicitar a los usuarios que 

modifiquen su password periódicamente. 

• Los recursos de la red pueden ser contabilizados de 

acuerdo al tiempo de conexión, los bloques leidos del 

disco o escritos y la cantidad de información almacenada 

en el disco duro del servidor de la red. 

• El software de Netware para Haclntosh puede quedar 

residente en el servidor de la red o en una estación de 

trabajo. 

B.2.2 Nelware para VllS 

Netware para VMS permite que los sistemas DEC VAX/VHS 

funcionen como servidores de Netware. Usuarios de PC y VAX 

comparten los mismos recursos de VHS tales como archivos, bases de 

datos. impresoras y aplicaciones. 

• Conectlvldad transparente¡ es decir los archivos 

localizados en el servidor VAX aparecen como archivos de 

DOS para los usuarios de PC. mientras que los usuarios de 

VAX manejan su estandar VHS. 

• Facilidades de respaldo de información desde VAX o desde 

Netware. 

• Independencia de hardware, ya que soporta más de 48 

topologias diferentes. 

• Emulación de terminal para VTlOO, VT220, VT240, Tektronlx 

40XX y otras terminales. 

• Servicios de Emulación de Terminal (TES), los usuarios de 

PC pueden accesar los servicios que proporciona V~ y asi 

cor~er apl lcaciones de VMS. 

• Las impresoras de VAX están disponibles a los usuarios de 

PC como sl estas estuvieran conectadas directamente a la 

PC. 
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• La adm1n1strac16n de las colas de 1mpresi6n se maneja a 

través de las facilidades de VMS. 

• Los niveles de seguridad que utiliza el sistema operativo 

son los mismos que proporciona VAX/VMS. 

• Los accesos remotos a VAX/VMS utilizan las facilidades de 

DECNET. 

• Compatibilidad entre servidores de VMS y PC' s en la misma 

red. 

• Permite la integración de estaciones de trabajo bajo 

ambiente DOS , Windows 386 y OS/2 en forma transparente. 

• En un futuro se prodrán soportar estaciones de trabajo 

para Maclntosh y UNIX. 

• Este sistema operativo requiere de la compra de un equipo 

VAX. 

B. 2. 3 Netwaro v2.15 

Advanced Netware v2.15 es un sistema operativo de red nativo 

de Novell 1 liberado a fines de 1988. Permite la integración do 

estaciones de trabajo bajo ambiente Macintosh, DOS y OS/2 en forma 

transparente. 

Ventajas s 

• Buen manejo de me mor la caché. 

• Duplica la estructura de directorios (FAT) del servidor 

para prevenir perdida o corrupción de esta área, además 

redirecciona los datos de los bloques del disco duro 

dat'iados hacia bloques disponibles. 

• Propiedad de "HOT FIX" : provee la detección de defectos y 

su corrección mientras el sistema se encuentra operando. 

Cuando un bloque defectuoso es detectado durante la 

operación de escritura, el dato es movido hacia una área 

de seguridad en el disco y el bloque dal'1ado es marcado 

como no usuable. 
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• Lectura - Eser! tura : Verificación de lectura después de 

escritura, lo cual garantiza que los datos que sean 

eser! tos en el disco serán siempre leidos. 

• Monitoreo de No-Break : Capacidad de monitorear una fuente 

ininterrumpible de poder colocada en el servidor de la 

red. 

• Cuando una íalla de energla ~ocurre el sistema operativo da 

de baja la red sin ningún riesgo. 

• Consola virtual : Cualquier estación de trabajo de la red 

puede funcionar como consola de la red, para moni toreo de 

la información y usuarios de la red. 

• Existen 4 niveles de seguridad básicos de acceso 

password, derechos, atributos de directorio y atributos de 

archivo. Se tiene ocho restricciones adicionales que 

pueden ser impuestas a cada nivel de directorio. 

• Auditoria de la información de red; por ejemplo, colas de 

impresión, capacidad de memoria utilizada, monitoreo de la 

actividad de los usuarios. 

• Flexible manejo de colas de impresión. 

• Capacidad de restricción de " login " a los usuarios de 

acuerdo a : 

• Dirección de la estación de trabajo. 

• Dla y hora. 

• Número de lecturas al disco del servidor. 

• Número de escrituras al disco del servidor. 

• Cambio obligatorio de password. 

• Detección de intrusos a la red : cuando un usuario teclea 

una clave de 11 password " errónea un número predeterminado 

de veces en forma consecutiva, el sistema asume que el 

usuario es un intruso que Intenta violar la seguridad de 

la información y automáticamente inhibe el acceso a la 

red¡ tanto al usuario como a la estación de trabajo. 

e Registro detallado de errores de 11 logln " de usuarios r 
errores del sistema. 
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• Contabilidad de los recursos permite llevar 

una contabilidad de los recursos utilizados por los 

usuarios : 

• Por tiempo de conexión. 

• Bytes leidos o escritos. 

• NWnero de espacio en disco utilizado. 

• NWnero de 110 al disco del servidor. 

y hacerles Wl cargo por ello si es necesario. 

• La arquitectura de múl ti usuario y múl ti tarea permite que 

muchas operaciones se pueden ejecutar simultáneamente 

dando como resultado ejecución más ré.pida de la red. 

• Elección de servidor dedicado y No dedicado. 

• Soporta 100 usuarios concurrentes. 

• Independiente del hardware. 

• Soporta diferentes protocolos de transmls16n IPX/SPX 

(Nativo de Novell), Netblos, DLC y TCP/IP. 

• Correo electrónico a través de MHS. (Producto adicional) 

• Las estaciones de trabajo se pueden habilitar por medio de 

un Eprom en sus tartajas de interfaz. 

• Comunlcaclones aslncronas para transferencia de archivos a 

través del puerto serial COM1 I COM2 de las estaciones de 

trabajo. 

• Incluye emulador de Netblos para hardware compatible con 

IBM. 

• Fácil actuallzac16n a SFT vZ.15 

• Filosofla Cliente/Servidor para manejo de bases de datos 

con Btrleve (manejador de bases de datos indexadas 

desarrollada por Novell.) 

• VAP' a (VaJue Addes Process) 1 los cuales permiten que 

ciertas aplicaciones sean ejecutadas en el servidor junto 

con Netware. 

• Connectivldad con equipo malnframes por medio de gateways. 

e Soporte a APPC LU6.2, 



B.2.4 System Fault Tolerant (SFT v2.15) 

SFT v2.1s provee todas las facilidades descritas en el 

Advance Netware v2.1s más otras propiedades que permiten 

redundancia de la información del servidor, la cual puede ser 

accesada en caso de que ocurra una falla de hardware. 

Netware v2.15 provee alto nivel de seguridad, 

caracteristlcas de tolerancia a fallas que necesl tan 

lnstalaclones corporat 1 vas y públ leas y caracteristlcas de 

contabl lldad de recursos de uso de la red, además de herramientas 

para desarrolladores de software independientes. 

Ventajas 

• Espejo de Discos : Soporta dos discos duros idénticos en 

el servidor controlados por una misma tar Jeta 

controladorade discos. SFT duplica el volumen del disco 

lntegramente en un segundo disco duro. La eser! tura al 

disco original es espejeada por el servidor. El servidor 

verifica que la escritura se reallze en ambos. discos. Si 

el disco original .fallara en cualquier momento, el otro 

disco (disco espejo) trabaja de manera automática sin 

pérdida de la lnlormaclón. El disco espejo trabaja en 

ambos casos lectura y eser! tura. 

• Duplicidad SFT permite duplicidad de controladores, 

drivers, inter:fases y Iuentes de poder. Si un disco duro, 

controlador, o interfase Iallara, automáticamente estos se 

recuperan sin pérdida de operación. 

• Integridad de datos a través de ITS (Transaction Tracklng 

System) : Protege la información de ser destruida si 

ocurre una Ialla del sistema durante una actualización de 

la información. 

- 7 



• Reduce el tiempo de acceso a disco. 

• La tarjeta coprocesadora de discos da mayor rápidez a los 

requerimientos de lectura. 

• Mejora la operac16n de la red con tablas de localizac16n 

de archl vos indexados mayores a 2MB. 

B. 2. 5 Nctwarc 386 v3. O 

Netware 386 toma todas las ventajas de las potencial ldades 

del procesador 80386 y ofrece nuevos niveles de rendimiento y 

funcionalidad en las redes de equipos de cómputo. 

Ventajas : 

• Utiliza todas las ventajas del microprocesador de 32 Bits. 

• Incluye todas las caracteristicas rle los sistemas 

operativos mencionados anteriormente (Hot F1x, Transactlon 

Track1ng System {TTS}, discos en espejo 1 monltoreo de 

No-break, etc) . 

• 250 Usuarios concurrentes. 

• Más de 35 trillones de bytes(32 TB) para almacenamiento en 

disco. 

e La Interface OPEN DATA-LINK es soportada. OPEN DATA-LINK 

es una interfaz estándar la cual permite que mó.ltiples 

protocolos compartan un adaptador de red simultáneamente. 

• Flexibilidad en los servicios de impresión, los cuales son 

proporcionados a través de una aplicación del servidor de 

impresoras, que se cargan dentro del servidor de la red. 

El servidor de impresoras permite a los usuarios imprimir 

en red o localmente en cualquier impresora de estaciones 

de trabajo aalgnadas como compartidas. Cada servidor de 

impresión soporta 16 impresoras. 
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• Jerarqulzación de las colas de impresión a ser servidas. 

Se pueden crear colas que den servicio de acuerdo a un 

criterio de primeras entradas primeras salidas o dando 

prioridad a los trabajos impresos en una forma particular. 

• Independencia de protocolos. Un mecanismo de protocolos 

permite el acceso de protocolos múltiples IPX/SPX. 

AppleTalk, TCP/IP, SNA NetNEU[, OSI. 

• SF'T Nivel Il l permite la duplicidad de todo el server de 

la red. 

Desventajas 

• No se pueden definir modems compartidos, únicamente de 

SPOOL de impresoras. Los modems compartidos se pueden 

lograr a través de otro producto llamado ACS {AsynchronotJS 

Communlcat lon Server) •. 

• Los productos existentes para aprovechar el manejo de APPC 

LU6.2 son limitados por los productos que ofrecen 

terceros, por ahora se conocen solo con servicios de 

transferencia de archivos, emulación de terminal 

(3780,5250,2780 RJE). con acceso a API opcional. 

B. 3 Topologla 

Netware es independiente del tipo de topología a utilizar. 

B. 4 Tipo de l¡able 

Se puede utilizar cable coaxial, cable telefónico, fibra 

óptica o una combinación de ellos por medio de diferentes 

disposl U vos de hardware. 
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B. 5 Tipo de Servidor 

Servidores Novell 386A, 386Ae o cualquier mé.qulna IBM PC, AT 

(286 6 386) o compatible o bien PS/2 modelos 50, 60, 70 80 con un 

requerimiento m1n1mo de memoria de 2MB. 

B.6 Tarjetas de Red 

Soporta 48 tipos diferentes de tar Jetas de red. 

(Ethernet, Arcnet, Token Ring, G-Net, Etc, l 

e. 7 Jnterconectlvidad 

B.7.l Lan va Lan 

• Brldges Internos : Soporta hasta 4 tar Jetas de red dentro 

del servidor para interconectar redes locales de la misma 

topolog1a o diferente. 

e Brldges Externos locales : Se realizan en una estación de 

trabajo, la cual puede ser definida corno dedicada o no 

dedicada. Una estac16n definida como bridge puede soportar 

hasta 4 tar Jetas de red. Se recomienda este tipo de bridge 

en lugar del bridge interno, dado que la tarea de ruteo de 

paquetes lo realiza una estac16n y no el servidor. 

• Brldges Remotos : Existen dos tipos de brldges remotos que 

pueden ser definidos en Netware : 

• Para transferencia de archives. 

e Para sesiones en linea. 
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Para transferencia de archivos : el bridge de una red con un 

usuario remoto o red con red. se realiza a través del puerto serle 

COMl, COH2 de una de las estaciones de la red definida como 

estación de bridge. Esta estación puede ser dedicada o no 

dedicada. El Software requerido para este tipo de comunicación 

está incluido dentro del sistema operativo. En el caso de una 

comunicación red contra equipo mini (HP3000, VAX, NCR, ALTOS, 

Etc.), el software que se utilizará para la transferencia de 

archivos puede ser muy variado, como por; ejemplo, Advanced Link, 

Crosstalk, etc. 

B. 7. 2 Lan vs Kainf"rame 

• Gateways : Existen varios productos de gateway de Novell 

que perml ten emulación de terminal 3270, 3780 o 5250 en 

forma local o remota. 

• Para el caso de emulación 3270, se pueden tener gateways 

de 5, 16, 40 y hasta 128 sesiones concurrentes. 

• Para emulaciones 5250 de sistemas 3X de IBM, se tienen 

gateways para 5 y 9 sesiones. 

B. 7. 3 ComunicaciOn X. 25 

Para el caso de comunicaciones slncronas, cuenta con un 

gateway con protocolo X.25, en el cual es posible conectar una red 

ya sea a una mlnicomputadora que tenga implementado este tipo de 

comunicación a otras redes en forma puntual o a través de la red 

pública de datos Telepac. 
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B. 8 Comentarlos 

El Netware es un sistema poderoso 1 bien estructurado, con 

buen manejo de su memoria y con ciertas sofisticaciones de 

seguridad que permiten al administrador de la red, tener un 

control absoluto sobre los usuarios y los recursos a compartir, 

sln tener que estar flslcamente operando la consola del servidor. 

Netware ha estado presente en el mercado por algún tiempo: ha 

sido exhaustlvnmente probado por varias organizaciones que se 

avocan a la evaluación de sistemas, pero principalmente por 

usuarios finales. 

Tanto los resul lados de dichas evaluaciones como los 

comentarlos de usuarios finales, colocan a este sistema en una 

posición sobresaliente del mercado. 

A pesar de que Netware no es reconocido como una norma de 

sistema operativo, ha influido en el disef\o de otros sistemas 

operativos, Por otro lado, Novell ha temido especial interes en 

que Netware soporte la arquitectura de 7 niveles de OSI para 

conexión de sistemas; lo cual garantiza al usuario la capacidad de 

conectividad de Netware con otros ambientes de diferentes 

caracteristlcas. 

Referente a la conectividad que se puede lograr con Netware 1 

Novell provee una ampl la gama de productos de comunicación con los 

que es posible conectarse a equipos mini malnframes o 

multiusuario. 
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Aplmdice C Sistema operativo VAX/VMS Services for HS_OOS. 

C.1 DIGITAL Antecedentes 

Digital Equipment Corporal ion es una compaf\la internacional, 

lider en conectividad, servicios e integración de sistemas. La 

filosofia de Oigi tal se basa en el concepto de procesamiento 

distribuido, lo cual significa tener aplicaciones poderosas donde 

ellas se necesiten. 

Digital posee aproximadamente un 19r. de la base instalada de 

redes locales en los Estados Unidos. En cuanto a redes de largo 

alcance posee una de las más grandes del mundo; sin embargo, los 

productos para redes locales de Digital no son tan conocidos, 

C. 2 Sistema Operativo 

La arquitectura de Digital llamada Personal C?mputlng System 

Archl tecture (PCSA) es la mejor solución para integrar estaciones 

de PCs en un ambiente de red. Usando PCSA las estaciones de PC 

pueden ser conectadas a equipos Digital VAXIVMS y asi compartir 

da tos y archivos. 

En un medio ambiente de PCSA , cualquier equipo Digital -En 

una red local o en una red de gran alcance- trabaja como un 

servidor mientras que las PC funcionan como clientes o estaciones 

de trabajo. EL software del server que permite la integración de 

PCs en una red local es VAX/VHS Servlces for tfS-005, de esta 

manera los usuarios de PC pueden accesar impresoras remotas y 

discos. Mientras que el software que necesitan las estaciones de 

trabajo que van a ser conectadas a un equipo VAX o MlcroVAX es 
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DECNET/PCSA que es un superconJunto de DECNET-005 (incluye todas 

las herramientas de DECNET/PCSA) 

C. 2.1 VAX/VKS Servlcea for HSDOS 

VAX/VHS Servlces for MSOOS permite que los recursos, datos y 

aplicaciones que se encuentran en el servidor de archivos (VAX) 

puedan ser accesados por Pes. 

Ventajas : 

• Los servicios de impresión permiten a los usuarios 

lmprlmlr en impresoras locales de la red o bien en 

impresoras que se encuentren en otra red. 

• 4 tipos de serviclos de archivos Para acceso a 

directorios y archivos almacenados en el servidor de 

archivos. 

• Directorio del sistema. - Contiene el software del 

sistema PCSA. 

• Directorio' de apllcaclón.- Contiene los archivos 

ejecutables para aplicaciones de MS-DOS, 

• Director lo comi'.ln. - Contiene datos y archivos de texto 

que los usuarios comparten y actualizan. 

• Directorio de usuario. - Contiene los archivos 

personales de un usuario. 

• Servicios de discos virtuales. - Tiene capacidades 

semejantes a la de un disco duro a menor costo y sin 

pérdida de velocidad. 

• Facilidad de comunicaciones asincronas para estaciones 

remotas. 

• Incluye software y hardware para realizar respaldos de 

información. 

• Honitoreo de las actividades que se realizan en la red. 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECJ 

• Las estaciones de trabajo soportan interfaz a NETBIOS. 

• Compatibilidad total con los productos de Dlgl tal. 

• Con tarjetas DEPCA las estaciones de trabajo pueden 

habll 1 tarse en forma remota. 

• Se tiene un al to grado se seguridad que contempla 

mecanismos para el control de acceso, seguridad de las 

bases de datos y auditoria de la información. 

• Bitácora de conexiones actuales, que archivos han sido 

abiertos, sesiones y servicios disponibles. 

• Se puede l iml tar el número de intentos de acceso a la red. 

Esto con la finalidad de descubrir intrusos. 

• El servidor de archivos tiene dos niveles de seguridad 

• Acceso a los servicios permitidos por el 

administrador. 

• Acceso a los archivos utilizado VAX/VH. 

• Emulación de terminal para 'IT220. VT240 y 3270. 

• Conectividad hacia cualquier equipo que exista en el 

mercado. 

Desventajas 

• No se pueden definir modems compartidos. 

• No es independiente de hardware. se requiere un equipo VAX 

corriendo VMS para cualquier solución disponible 

actualmente. 

C. 3 Topologla 

Digl tal maneja una sola topologla: Ethernet. soportando 

actualmente tres tipos de tar Jetas, dos de ellas fabricadas por 

Digital. 

ESTA 1r~s1s 
S.IUJR Di ¡.t 
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C, 4 Tipo de Cable 

Para redes locales se puede utilizar ThlnWlre (cable coaxial} 

y cable telefónico utilizando convertidores a thinWire. 

En cuanto a redes de long! tud amplla so puede utilizar 

thinwlre, cable telef6n1co, fibra óptica, mlcroondas 1 satélite o 

una comblnac16n de ellos por medio de diferentes dlsposltlvos de 
hardware. 

C. 5 Tipo do Sorvldor 

Cualqulor equipo VAX o MICROVAX puede funcionar comu servidor 

de archivos, La restrlcc16n está en el número de usuarios quo 

pueden trabajar, 

Un equipo MICROVAX 2000 soporta 30 usunrlos slmultaneos, 

mientras que un equipo MICROVAX 3800 soporta 75 usuorlos 

concurrentes, 

C.6 Tarjetas do Red 

Dlgl tal soporta las siguientes tar Jotas : 3COM EtherLlnk 11, 

Etherl1nk/MC, DEPCA y M!COH-lnterlan NISOl0-1 y NISOI0-2. DEPCA 

es una tar Jeta Ethernet controladora de comunlcaclonos fabricada 

por Digital. 
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C. 7 Interconectividad 

C.7.1 Lan vs Lan 

• Bridges Internos : No existen en dlgi tal. 

• Brldges Externos : Este tipo de brigdes se puede realizar 

de dos maneras diíerentes : 

llPor medio del LAN Bridge 100 que es un dispositivo de alto 

rendimiento que conecta dos segmentos de Ethernet con lo 

cual se crea una extensión de la red local. Maneja 

cualquier protocolo que cumpla con la norma IEEE 802.3 

tales como DECNET, LAT, XNS o TCP/IP. 

2)Por medio del METROWAVE Bridge. Este es un disposl Uvo que 

conecta dos redes locales separadas geográficamente. 

METROWAVE bridge consiste de dos Bridge 100 que utll izan 

como medio de transmisión microondas. Maneja cualquier 

protocolo que cumpla con la norma 802. 3/Ethernet 

• Bridges Remotos : Se pueden implementar por medio del 

DECrouter 200 para enlaces remotos de nodos vla lineas 

aslncronas. Para conexiones sincronas entre redes remotas 

se puede utilizar el DECrouter 2000 

C. 7. 2 Lan vs Mainframe 

En este aspecto es muy importante señalar la ventaja 

tecnológica que Digital posee sobre los demás competidores al 

proveer una mayor íuncional idad para el procesamiento de 

información con excelentes productos como VIDA, que permite una 

mayor transparencia en el acceso de datos desde VAXes hacia IBMs. 

Gateways : Existen varios productos de gateway de Digital 

que permiten emulación de terminal 3270, 3780 o 5250 en 

forma local o remota. 
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C.7.3 Comun1cac16n X.25 

Para el caso de comun1cac1ones sincronas, cuenta con un 

gatt1way con protocolo X.25, llamado X25router 2000 en el cual es 

posible conectar una red, ya sea a una mlnlcomputadora que tenga 

implementado este tipo de comun1cac16n o bien a redes que 

utilizan la red p~blica de datos Telepac. 

C,7.4 eo .. ntario• 

La estrategia de Oigi tal para los 90' s es Incluir 

computadoraa personales en aus grande• rede•, para compartir 

archivos y recur1os tales como impresoras y computadoras más 

poderosas. El sof'tware que permite la integración de Pe' a ea 

V ilX/VHS Serv Ices far HSDOS e 1 cual hace uso de todo• los recursos 

que proporciona el sistema operativo VMS de Olgltal. 

VilX/VHS services far HSDOS posee los niveles de seguridad mlls 

al toa del mercado internacional, ya que a trav6a de estos se tiene 

un control absoluto de la red, recurso& y usuarios. 

Una de sus principales desventajas es que el usuario 

administrador de la red tiene qua conocer otro sistema operativo, 

puesto que existen ciertos parámetros como son la definición de 

colas de impresión, definición de accesos a la red, privilegios y 

restricciones de los uauarioa, que se deben de realizar por medio 

do VMS y no por MSDOS. 

Referente a la conectividad Digital ofrece un gran ndmero de 

productos de comunicación con lo que es posible conectarse a 

equlpoa mini, mainframe• o mlll ti usuario, ademAs de actualmente 

con la más alta funcionalidad en el mercado, 



Aplmdice D Sistema operativo Hewlett-Packard 

D.1 Antecedentes 

Hewlet t Packard {HP) es una compafHa con un amplio prestigio 

en el mercado por la calidad de sus productos. 

HP se poc:lria catalogar como una empresa más orientada a la 

tecnologia de hardware que al software, pues ha producido sistemas 

mini muy poderosos, que han tenido muy buena aceptación en el 

mercado. 

A partir de 1979 comenzó ha desarrollar productos de proceso 

distribuido para la interconexión de diferentes sistemas mini, 

bajo el nombre de .A.dvanceHet. A mediados de los 80' s introdujo al 

mercado un software de red con el nombre de "OffJceShare", el cual 

permite a usuarios de ambiente DOS tener acceso tanto a un 

servidor de archivos o a un sistema mini (baslcamente HPlOOO, 

HP3000, HP9000 y VAX). Reo::ier.temente, HP adquirio un SY. de 3COM, 

con el objeto de hacer desarrollos de conectividad y soporte mutuo 

de productos. 

D. 2 Sistema Operativo 

Hasta ahora, "OfficeShare", es el único sistema operativo 

de red que ha sido liberado totalmente por HP. 
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OffJ.ceShare permite buena conect1v1dad con sistemas m1nis 

especialmente de HP, dando al usuario normal de OOS la capacidad 

de c.?mpartir los recursos de estos sistemas desde su estación. Es 

necesario hacer notar que Off1ceShare por sl sblo no es capaz de 

tal conectividad, en algunos casos, es necesar lo que determinado 

software sea ejecutado en los equipos m1n1s para tal prop6s1to. 

Ventajas i 

• Fé.cU enrutamiento de trabajos de 1mpresi6n, 

• Facilidad para defln1r dispositivos compartldos como 

graf lea.dores e impresoras. 

• Transferencia de archivo a !IPIOOO, HP3000, HP9000 y VAX a 

través de AdvancedLlnk. 

• Uso de disco y archivos de una HP3000 con software de BSP 

(Busslnes System Plus) 

• Emulaci6n da terminal para HPIOOO, HP9000/300, HP9000/BOO 

y DEC VAX usando HP Termlnal Program o AdvancedLlnk para 

emulac1.6n. 

• Diferentes estructuras de coneK16n (HP StarLan, HP StarLan 

10, HP. ThinLan y HP Serial). 

Desventaja.a : 

• No soporta ambiente OS/Z, ni ambiente Maclntoeh. 

• Dependencia total de loe productos hardware de HP, 

• No tiene niveles de seguridad para controlar la 

confidenc1alidad de la informac16n. Los usuarios tienen 

11.bre acceso a toda la informac16n que reside en el 

servidor. 

• No tiene la utlleria de monitoreo de usuarios en linea, 

• No detecta intrusos intentando violar 1nformaci6n de la 

red. 

• No tiene la utiler1a de contabilidad de recursos 

utlll.zados por los usuarios. 
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• El sistema se degrada cuando el servidor realiza trabajos 

de impresión y/o cuando se realizan · trabajos de 

compi !ación. 

• Perdida de información debido a constantes. col isioncs de 

paquetes en el medio de tranmisión. 

•No contempla la posibilidad de discos en·'espeJn· duplicados 

o servidores en espejo. 

• Reportes de falla levantados por usuarios_ finales que 

Indican las siguientes fallas : 

• El servidor se bloquea sin aparente _razón. 

• Constantes problemas en el cableado. 

• Sistema operativo lento. 

• Aplicaciones como EXCEL no se pueden hacer compartJdas. 

Es necesario crear una copla del paquete por cada 

usuario que los requiera. 

D. 3 Topologla 

Soporta únicamente la topologia Ethernet. 

D.4 Tipo de Cable 

Puede utilizar cable coaxial o cable telefónico. 

D. 5 Tipo de Servidor 

• Servidor de archivos : Vectra PC (excepto modelo portátil 

CS) o una PC IBM compatible con 640 KB en RAM. 

• Servidor de Procesos : Servidores HP3000/V con 4 MB en 

RAM, sistema operativo MPE/V 
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D.6 TarJet .. de Red 

Tar Jeta de red HP. 

D. 7 Jnterconectlvldad 

D, 7.1 Lan V• Lan 

• Bridge interno : No soportado. 

• Bridge e><terno : No soportado. 

• Br ldge remoto : A través de programas de com\lll.lcaclones 

para emulac16n de terminal, 

D.7.2 Lan V• llalni'raae 

Comun1cac16n a sistemas IBM disponible para protocolos SDLC. 

D. 8 Comentarlo• 

OffJceShare no se ha caracterizado por ser un sistema 

operativo poderoso. Es evidente que tiene serlas deflclenclas las 

cuales no han sido corregidas por el soporte técnico de HP. 

Dentro del mercado nacional, posee un porcentaje mt.nlmo de 

sistemas operativos instalados. 
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Aplmdice E Sistema operativo Lan Manager. 

E.1 Antecendentes 3COH 

3 COH Corporatlon (COKputer COMmunlcatlons, COHpatlblllty) 

fué fundada en Junio de 1979 por el Dr. Robert H. Hetcalfe. uno de 

los principales coinventores de la tecnologia Ethernet Junto can 

el Dr. David Boggs. 

Ethernet es una de las primeras tecnologias desarrolladas 

para redes locales y que mayor aceptaci6n tienen en el mercado 

actualmente. A partir de 1980 la IEEE la design6 como una norma y 

actualmente es aceptada internacionalmente para la construcci6n de 

redes con esta topologla. 

3COM ha aprovechado la aceptaci6n internacional de Ethernet 

como norma de tecnologia y ha desarrollado un gran número de 

productos de software y hardware para redes locales asi como de 

conectividad con otros ambientes. Basados en está tecnologla. 

3COH posee aproxJ.madamente un 13X de la base instalada de 

redes locales en los Estados Unidos. 

En el mercado nacional 3COM ha realizado alianzas con otras 

empresa tales como MlcroSoft para la reallzacl6n de sistemas 

operativos y con Hewlett Packard para futuros desarrollos de 

conectividad y soporte mutuo de productos. 
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La calidad de ·1os productos de 3COM tienen una buena 

reputación en el mercado norteamericano y se caracterizan por su 

alto costo. 

E. 2 Sistema Operativo 

3Com posee básicamente dos sistemas operativos 

• 3+Share 

• 3+0pen Lan Manager 

E. 2.1 J+Share 

Es el sistema operativo básico de 3COM para redes locales 

bajo ambiente DOS. Es utilizado principalmente para pequel\os 

grupos de trabajo que requieren compartir recursos. Es un sistema 

confiable, con buen manejo de colas de impresión, eficientes 

programas para la administración de la memoria caché, fácil 

admlnlstraci6n y pantallas amigables para el usuario, dlsel\adas 

en wlndows. 

Su principal desventaja es que consume aproxii°nadamente tOOKb 

de memoria RAM en las estaciones de trabajo, además el manejo de 

las pantallas del sistema operativo se vuelve lento y tedioso sin 

la ayuda del 11 rat6n". 

E. 2. 2 3+0pen Lan Manager 

Es un sistema operativo para red desarrollado conjuntamente 

por MicroSoft y 3COM. Liberado parcialmente en octubre de 1988, 

basado en el sistema operativo mó.ltltarea OS/2. 
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Permite la integración de. estaciones de trabajo bajo amblen te 

DOS y OS/2 en forma transparente. 

Ventajas : 

• Fácil definición de SPOOL de impresoras, modems, scanners 

y graficadores compartidos. 

• Buen manejo de colas de impresión, con pantallas "pop up" 

informando al usuario sobre el estado de su trabajo, 

además de que el sistema le informa al usuario si la 

impresora necesi la atención manual o bien le falta papel. 

• Una cola de impresión puede manejar más de 9 Impresoras o 

bien múltiples colas de impresión pueden manejar una 

impresora. 

• Ruteo de trabajos de impresión : el administrador de la 

red puede configurar el sistema para que los trabajos de 

impresión sean enviados a la primera impresora disponible 

o alguna en especifico. 

• Soporta impresoras que manejan lenguaje PostScrlpt. 

• Excelentes niveles de seguridad, el administrador puede 

definir que archivos, discos, directorios, subdirectorios, 

impresoras, dispositivos de comunicación y otros recursos 

de la red puede accesar un usuario. 

• Auditoria de la infonnaclón de la red; por ejemplo, colas 

de impresión, capacidad utilizada de memoria, monitoreo de 

la actividad de los usuarios y en general accesos y usos a 

los recursos. 

• Registro de errores detallados de "Logon" de usuarios y 

errores del sistema. 

• Aproximadamente 250 API' s. 

• Integración de computadoras Apple Maclntosh a la red. 

Actualmente soporta los protocolos : Xerox Network System 

(XNS), Data Link Control (DLC), Transmlssion Control 

Pretal/Internet Protocol (TCP/IP). 
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Desventajas : 

• Es el equipo de hardware más caro del mercado, 

o Al to consumo de memoria en el server y estaciones de 

trabajo. 

• Dependencia de productos hardware de 3COM para el caso de 

interconexión de redes. 

• No existe comunicación asíncrona para usuarios remotos que 

requieran aplicaciones en linea o de transferencia de 

archivos. 

• Sin "ratón" el manejo del sistema operativo se vuelve 

lento y tedioso. 

• Una de las mayores desventajas que existen en el sistema 

operativo 3+Lan es que no ha sido probado totalmente en 

un ambiente real con todas las aplicaciones que se 

mencionan en la lnformac16n disponible de 3COM. 

La razón es que muchas de las facilidades que se anuncian 

aún se encuentran en desarrollo. Y se espera que para mediados de 

este ano sean liberadas; sin embargo, muchas de ellas tendrán que 

ser adquiridas como un producto adicional del sistema operativo. 

A continuación se mencionan algunas de las f'acilldades que no 

han sido implementadas: 

• 3+Backup : Software de backup en el servidor, el cual 

puede ser automáticamente programado (en desarrollo). 

• 3+Faul t Tolerant'DM : Software para tener discos espejo 

con información redundante (en desarrollo). 

• 3+Fault Tolerant'SM : Servidores en espejo (en desarrollo). 

• 3+Cpen Lan View : Utileria de supervisión de red de forma 

gráfica (en desarrollo). 
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• DPA (Demand Protocol Access) perml te cargar 

automáticamente el protocolo de comunlcaclón necesario 

para correr aplicaciones de Otros ambientes (mlnls, 

múl ti usuario o malnlrame) desde las estaciones de trabajo 

(en desarrollo), 

• Fllosofla Cliente/Servidor : Para poder ejecutar otras 

aplicaciones dentro del servidor, desde las estaciones de 

trabajo en f'orma paralela, aprovechando la capacidad de 

múltlprocesos del OS/2 (en desarrollo). 

Actualmente el concepto de cliente/servidor se encuentra 

disponible para procesos de bases de datos usando SQL, que es el 

manejador de bases de datos nativo para JroM. 

E. 3 Topologla 

3+open se encuentra limitado a las topologias de Ethernet y 

Token Rlng. La posibilidad de utilizar otro tipo de topologia se 

encuentra sujeta a que los programas manejadores que proporciona 

el íabricante de la tarjeta de interfaz que se desee utilizar. 

E.4 Tipo de cable 

Se puede utilizar cable coaxial, cable teleíónico, fibra 

óptica o una combinación de ellos por medio de hardware de 3Com 

llamado Hul ticonnect. 

E. 5 Tipo de servidor 

Para servidores dedicados y optimizados se recomienda 

utilizar los modelos de 3COH 35/200 o 35/400 que vienen preparados 

con los requerimientos de memoria de 4MB de RAM y procesador 286 o 

386. 
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Se pueden utilizar microcomputadoras con procesador 286 o 386 

como servidores dedicados y no dedicados 1 con la desventaja que 

tienen que cumplir con los 4 MB de memoria mlnimo. 

E. 6 Tar Jota do rod 

3Com soporta únicamente sus tar Jetas de EtherLink Plus para 

topo logia Ethernet o Token R1ng para PC y PS/2. En este sent 1do 

3COM está limitado en el tipo de hardware que se puedo utilizar. 

E. 7 Int.erconectlvldad 

E.7.1 Lan va Lan 

• Bridges Internos : Se pueden tener hasta 4 tar Jetas de red 

en el mismo servidor para interconectar redes locales de 

la misma topo logia o diferente 1 por ejemplo 

Macintosh-Tokon Ring y Ethernet. 

• Bridges Externos : Este tipo de brigdes se pueden realizar 

de dos maneras : 

1 )Por rned1o del repetidor Mul t1Connect de 3COM. Su pr1nc1pal 

desventaja es que no restringe el tré.ficQ de paquetes 

dentro del medio de transmlsi6n. 

2)Por medio del NETbullder en sus diferentes modelos. Este 

producto es inteligente ya que emplea el procesador 6802.0 

a 20 Mhz para hacer el filtrado de paquetes, entre las 

diferentes redes conectadas y evitar el exceso de tré.fico 

en el medio de transmisi6n. 

Ambas soluciones son efectivas pero muy costosas. 

• Bridges Remotos Se pueden implementar por medio de un 

d1epos1t1vo de hardware llamado Net8u1ldor IB/3 para 

enlaces remotos de redes por medica de interfases T-1 o 

enlaces a 56 Kbps. 



E. 7. 2 Lan ve Hainframe 

• Gateways : Hasta 32 sesiones de emulación' de terminal 3270 

concurrentes o sesiones de APPC pueden ser logradas con la 

tar Jeta de comunicaciones Haxess SNA de 3COH. 

E. 8 Comentarlos 

3+0PEN LAN MANAGER es Wl sistema bien estructurado, poderoso, 

seguro y con un excelente control sobre los usuarios del sistema y 

los recursos a compartir. 

Algunos resultados mostrados en pruebas de evaluación de 

3+0PEN LAN MANAGrn comparado con otros sistemas en igualdad de 

condiciones, indican que es eficiente y con buena respuesta de 

tiempo de accesos a disco. 

Como sistema operativo de red es sin lugar a dudas uno de 

los mejores en el mercado. Sin embargo, debido a que no está 

totalmente liberado no se puede hacer uso de las aplicaciones de 

procesos distribuidos, ni de los que 3COH a denominado DPA para 

cargar automáticamente el protocolo de comWllcaclón adecuado para 

correr aplicaciones de otros ambientes 1 desde las estaciones de 

trabajo. Es posible que 3+0PEN tome un af\o más para poder ofrecer 

un producto completo con todas las facilidades que se han 

mencionado. 

Con respecto a la connectlvidad 3COM presenta varios 

productos de comunicación con los que es posible conectarse a 

otros ambientes como mainframe, múltiusuario, mlnis o redes 

Macintosh. 
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Uno de los puntos claves que se encuentran en este momento en 

contra de 3+0?EN es su excesivo requerimiento de memoria RAM tanto 

en el servidor como en las estaciones de trabajo. Para el caso de 

las estaciones de trabajo bajo DOS es casi imperativo proveerlas 

con lMB de memoria ya que unicamente el shell del sistema ocupa 

!OSKB. 

En relación al hardware de 3COM:, sus productos poseen buena 

calidad y prestigio dentro del mercado; por lo mismo son de ltn 

mayor costo que otros productos de similares cualidadt->s. Es 

importante sef\alar que 3COM es una compañia tanto de software 

como de hardware con una vasta experiencia en ambos campos. Sln 

embargo 1 sus productos son altamente de¡;cndientes uno del otro, 

lo cual restringe al cliente en la elección del equipo que desee 

adquirir. 
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