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INTRODUCCIÓN 

La Direcci6n General de Planeaci6n Hdcendaria, de la 
.5ecL"etarict de Hacienda y CrE!d.i.to Público (a la cual 
pertenezco), tenía la necesidad de contar con un sistema 
computacional, capaz de almacenar grandes volúmenes de 
información, permitir el acceso a dicha información de 
manera oportuna y confiable, elaborar complejos reportes y 
salvaguardar los datos confidenciales, de manera tal que 
fueran accesibles solamente a aquellas personas autorizadas. 

Dicha necesidad, me dio la pauta para desarrollar el 
Sistema de Finanzas PÜblicas Ejecutivo. el cual, pone a 
disposición de los usuarios un volumen considerable de 
información, que integra a los diversos sectores de la 
administración pública federal y pretende hacer de este una 
herramienta valiosa que apoye a los usuarios en el desempef\o 
de sus labores. 

Fue creado para usuarios ejecutivos, con la 
finalidad de brindarles una interfase más rápida y 
accesible a la información. 

Está desarrollado en lenguaje C con librerías de Code 
Base, para operar en una rt"'d EthPrn,..1- N0•:0 1 l, ;-ermitiendc 
la exportaci6n de la información a herramiPntñs útiles como 
Lotus 1-2-3, facilitando así, impresiones de mayor calidad. 

Para el almacenamiento de la informdción se emplea una 
base de datos compuesta por archivos de tipo tabla ( formato 
d.Base ) y archivos random con un tipo de crg.:mi::ación de 
acceso directo, lo que permite optimi::ar el tiempo de 
respuesta en la consulta y recuperación de datos. 

PaL·a la exp.:>rta-::ión de la informa.ción a Lotus, fue 
necesario implementar rutinas que pudieran crear el formato 
de una hoja de cálculo, tal como lo hace Lotus 1-2-3. 

Este sistema c·rientado a red, pennite al usuario un 
mas fácil y rápido acceso a la información, siendo de esta 
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forma una herramienta auxiliar para la consulta de 
variables económicas (series de tiempo) así como para la 
consulta y diseno de cuadros estadísticos (reportes 
matricidles). 

Es importante mencionar que tan solo es un sistema de 
consulta y su fuente de alimentación es el Sistema de 
Finanzas Públicas que trabaja en una minicomputadora 
VAX3400 y es en ese sistema en donde se reali::an 
las actualizaciones a la información. 

El Sistema, integra en una Base de Datos común, 
las principales variables financieras del sector público. 

Con el Sistemd ck• Firu.:i.::..3.!3 Pütli::<l.s Ejecur.ivu los 
usuarios cuentan con una herramienta de trubajo que les 
permite: 

Clasificar las variables que integran el 
sistemas de acuerdo con su naturaleza. 

Generar cuadros estadísticos a partir de la 
información c1)ntenida en el Sistema de 
Finanzas Públicas. 

Consultar la información que registra el 
sistema ya sea en forma de Series de 
Tiempo ó de Cuadros Estadísticos. 

Exportar la información hacia herramientas 
como Lotus 1-2-3, con el fin de realizar 
procesos con el Software local. 

una vez que se determinan las necesidades del 
usuario, la información requerida se ubica en el sistema 
para su consulta y manejo. 

Las funciones básicas del Sistema de Finanzas Públicas 
Ejecutivo son: 

ORGANIZAR 
MANIPULAR 
RECUPERAR 

Para su organización. las cifras relativas a cada 
variable se almdcenan en forma de Series de Tiempo, lo 
que permite contar con la evolución de las variables a 
través del tiempo; definir diversas periodicidades 
(Anual, Semestral, Trimestral, Mensual, Quincenal, Semanal 
ó Diaria) sin afectar la operación del sistema y 
clasificar la información como Definitiva ó de flujo 
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nominal, de Presupuesto Original y de 
Modificado, según corresponda. 

Presupuesto 

En lo que respecta a la manipulación posterior de las 
cifras ya organizadas, se cuenta con dispositivos para la 
consulta de series, así como el disei'io y generación de 
cuadros estadísticos. 

Para recuperar la información, el sistema distingue 
entre las cifras almacenadas en forma de series de tiempo 
y los cuadros estadísticos elaborados a partir de ellas. En 
ambos casos se cuenta con un indice temático, que permite al 
usuario localizar fácilmente información en el rango, tipo 
y periodicidad deseados. 
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TEORÍA DE REPORTES 

1.1 AGRUPACIÓN llE DATOS EN INFORl\IES 

Con bastante frecuencia se requiere agrupar los 
registros en bt1se a l.:is contenidos de los campos de la 
base de datos el valor de una expresión. Cuando se 
imprime un registro con ap3.rtado de grupo, se imprime el 
apartado de introdur:."ción ct~ gn1['l'.:'I a.nt"°!S del primer registro 
de detalle del grupo y, después de imprimir cada 
registro, se comprueba si se ha impreso el número de 
registros requerido o si el valor del campo o la 
expresión que define el grupo ha cambiado. Si es así, 
se imprime el dpartado de resumen de grupo, seguido por el 
apartado de introducción del grupo para el siguiente grupo 
y así sucesivamente. 

El apartado de resumen de grupo normalmente incluye 
subtotales u otros d~tn~ P~t~~Íqtirnq ~~ ~0t~1P~ b~~ad~= en 
los registros de un grupo. 

1.2 TIPOS DE REPORTE 

Podemos cL~.Gific.:ir los reporteB en tres 
estándar 

1.2.1 REPORTE TABOLAR 

categorías 

En un reporte tabular, los campos de cada registro 
se alinean en columnas con las cabeceras al principio, 
igual que en la visualización de hojear (browse) o de la 
salida de una orden LIST en DBase. Las aplicaciones típicas 
para los inforÍTies por columna incluyen el registro de 
factura. listado de ingresos en efectivo, informe de 
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atrasos, lista de precios, e informes de inventario. 

1.2.2 REPORTE MATRICIAL 

En un reporte matricial. que a veces es referido 
como informe orientado a páginas o informe de página 
completa (en contraste con el reporte tdbular orientado 
a lineas), los campos de un rC"gistro se disponen 
verticalmente o a lo largo de la página impresa. Como su 
nombre sugiere. la disposición de formulario se puede 
utilizar para Mrellenar los huecos en blancow de formularios 
preirnpresos tales como los formularios de primas de seguro, 
historiales clinicos, altas medicas o de personal, o bien 
si la impresora soporta los tarnai"ios y tipos de letra 
apropiados, para reproducir un formulario en su totalidad, 
incluyendo el texto preimpreso y los datos. En estos 
informes, un regi$tro ocupa normalmente una o más 
páginas completas. Otros formatos de formulario, tales como 
la lista de referencia de clientes, puede requerir 
solamente unas cuantas lineas parcl cada registro. La 
característica a distinguir para el reporte matricial es 
que en la salida impresa no aparecen columnas distintas; los 
campos y el texto se pueden colocar en forma independiente 
en cualquier parte de la página. 

1,2.3 REPORTE DE PERSONALIZACIÓN 

En un reporte de personalización, tal como una carta 
personalizada, el cuerpo del informe consta de tres textos 
de formato libre junto con los campos seleccionados de 
li?- base de datos activa, i"'.pres~s. de forma separada 
{J.gual .:.i:~c: al •• c::-.l:=c .1 !3. d:!.::"r''=".."l')'r. !0"!1 un.3 Cl'\rtal, o 
mezclados en el texto. 

1.3 ESTRUCTURA Uf.: UN REPORTE 

Todos los informes comprenden una serie de apartados o 
regiones, que .5i::: exLienJcn hori::ontalrncnte a través de la 
página y abarcan una o más lineas impresas. Existen 
siete tipos de apartados, cada uno de los cuales se 
utiliza para la información impresa en una secuencia 
determlnada en el informe del siguiente modo: 
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INTRODUCCIÓN DEL INFORME 

Información impI:"esa una vez al principio del 
informe, tal como un título adicional, una portada 
de pi;i.rla, o varias páginas de un texto 
introductorio. 

CABECERA DE PAGINA 

Infurrr.a.-:.l..:.n :..~.;,::.-esa al principio de cada 
págind (excepto en el apartado de introducción del 
informe, donde la cñbecera de página es opcional), 
tal como la fecha. número de página, titulo de 
página y encabezamiento de las columnas. 

INTRODUCCIÓN DEL GRUPO 

Informaci6n impresu al principio de cada 
grupo, que normalmente incluye el campo o la 
expresión que define al grupo. 

CUERPO 

Información que se impr irne una vez para cada 
registro, incluyendo los campos de la base de 
datos, campos calculados y texto fijo. 

RESUMEN DE GRUPO 

Información impresa al final de cada grupo, 
tal como cuentas del grupo, subtotales y otros 
datos estadi.sticos, quizá coo algún texto 
explicativo. 

PIE DE PAGINA 

Información impresa al final de cada página, 
tal como la fecha o nümero de página. 

RESUMEN DEL INFORME 

Información impresa al final del informe, tal 
como una conclusión o totales principales y otros 
datos estadísticos de resumen. 
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1.4 FORMATOS DE IMPRESIÓN 

l.4.l TIPOS DE PAPEL 

El papel puede ser normal o especial. En el primer 
caso, se deposita una tinta sobre este, err~leándose para 
ello varios procedimientos, entre los que cabe destacar 
el de ir:'.pa::;';:;., ::-'..:':t::i.nte ci!""".':a entintada, el de chorro de 
tinta, el de plumilla o rotulador y el de depósito de 
tener. En el segundo caso, el papel es sensible a alguna 
variable física {lu:= para el papel fotosensible o 
terr:peratura para el papel térmico), de forma que, 
cuando se le somete a un cierto nivel de esa variable 
física, cambia de color de forma permanente. Por ejemplo, 
en el caso del pupe! térmico un pequeno foco calorif ico 
hace de plumilla de c::;critura. Evidentemente, el papel 
especial ~s m~'is caro que el normal, por lo que no se usa 
demasiado. Además, no suele ~er muy estable, por lo que se 
degrada con el tiempo. 

l.4.:2 TINTAS 

El trazo se puede hacer con una sola tinta o con 
varias tintas de distintos colores. A su vez, la 
intensidad de la tinta puede ser fija o variable, 
existiendo dispositivos c¡ue solo tienen la posibilidad 
de seleccionar entre dos intensidades y otros, más 
complejos, que permiten seleccionar entre una amplia gan1d 
de ellas. Lo más común, por su menor costo, es usar una 
sola tinta con und o c.lQs i11LensiJdUes , aunque se vu. 
extendiendo cada vez más el uso de varias tintas, como está 
pasando, por ejemplo, con la difusión de las impresoras de 
color. 

l.4.3 P'ONTS 

La presentación puede ser alfanumérica o gráfica. En el 
primer caso, se suele disponer exclusivamente de un 
juego de tipos, que permiten producir solamente textos. 
Por el contrario, en el segundo caso , se pueden generar 
dibujos. 

En algunos dispositivos el juego de tipos es 
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intercambiable. como sucede en las impresoras de rnargarita 1 

que permiten cambiar manualmente la margarita que lleva 
grabados los tipos. Otros dispositivos disponen 
simultáneamente de varios juegos de tipos lo que 
permite una mayor flexibilidad de impresión. 

Por su parte. los periféricos gráficos suelen tener la 
posibilidad de generar tipos de menor o mayor calidad. Como 
ejemplo de éste último caso, puede citarse el de las 
impresoras láser, que además de tener varios juegos de tipos 
de alta calidad, permiten reproducciones gráficas. 

1,,,, TRAZO 

El trazo puede ser continuo o por puntos. En el 
primer caso, los caracteres o los dibujos se realizan con 
un trazo continuo, mientras que en el segundo se realizan 
por medio de una serie de puntos. más o menos 
próximos, según sea la calidad del dispositivo. 

En general, el trazo por puntos es más econ6mico, pero 
tiene una menor calidad que el continuo, puesto que los 
puntos empleados no suelen tener una gran resolución. 

La representación alfanumérica por trazo de 
puntos se realiza asignando un rectángulo a cada 
caracter. Este rectángulo se retícula mediante una serie 
de filas y columnas, pudiéndose escribir un punto en 
cada uno de los cuadritos de esta retícula. Los tipos 
alfanuméricos se representan en base a una serie de 
puntos. 

Por su part~ las representaciones qraficas se hacen 
dividiendo toda la hoja en una gran reticula y 
aproximando los dibujos por puntos de ésta retícula. Es 
claro que, cuanto más fina sea la retícula , mejor será la 
calidad del dibujo. 

El tra~o continuo se puede obtener por impacto, 
mediante un tipo que tenga el caracter que se desea 
imprimir, o por una punta de impresión {plumilla, 
rotulador, punzón, etc. ) . En es te ultimo caso, 
el movimiento relativo de la punta de impresión sobre el 
soporte produce el trazo, que por ello es continuo. 

Algunos dispositivos de tra::o por puntos 
formas de trabajo: normal y de alta calidad. 
calidad se obtiene haciendo por ejemplo, 
de trazado despla=adas el espesor· de medio 

tienen dos 
Esta mayor 

dos pasadas 
punto y 
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avan=andv el cabezal de escritura de medio en medio punto, 
de f.:>l"mfi que la se¡:iaración horizontal y vertical entre 
punt"'s se reduzca. en éste caso, a la mitad, 
superponiénctvse é$tos. Con ello, se incrementa la calidad, 
pero se reduce la \•elocidad de impresión a la cuarta parte. 

l.S TIPOS l>E l:\IPRf.SORAS 

E.xiste u!'la gran variedad de impresoras, con 
velocidades ~e varían desde 10 c.p.s. hasta 18,000 
líneas por minuto o cuatro páginas por segundo. El 
ancho d~ las líneas es ampliamente variable, aunque los 
ta.manos típicos son los de 80 y 132 caracteres. Según sus 
caracteristicas, las impresoras se pueden clasificar, como 
se indica ~ continuación: 

A. P;:·r la forma de imprimir: 

Iropresoras de caracteres. 
:~prescras de línea. 
:::-.;:::-esoras de página. 

3. Por el mecanismo de impresión: 

Impresoras de impacto. 
Matriz de puntos. 
Margarita, bola, cilindro, etc. 
Cinta. 
Tambor. 

Impresora térmica. 
Impresora laser. 
Impresora de chorro de tinta. 

Las impresoras de caracteres escriben caracter a 
caracter, por lo que constituyen su nivel mas lento. 
Las impresoras de línea imprimen simultáneamente toda 
una línea., por 1 o que permiten alcanzar al tas 
velocidades de impresión. Finalmente las impresoras de 
página imprimen toda una página de golpe, .:rnn·::rue construyen 
interna:::cnt.::! estct linea a línea. El ejemplo más 
rept·esentativo de impre!3oras d~ págin'l lo forman las 
impresoras de láser, que constituyen, con las de cinta, el 
espectro de impresoras más rápido. 

En general, las impresoras de impacto son más ruidosas 
que los otros tipos y suelen ser mecánicamente más 
complicadas, por lo que son más delicadas desde el 
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punto de vista del mantenimiento y de las condiciones 
ambientales que exigen para su funcionamiento. 

1.5.l IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNTOS 

Este tipo de impresoras de impacto es de trazo por 
puntos y se puede clasificar como impresora de caracteres, 
puesto que va formando éstos, uno a uno a base de puntos. 

La figura 1.1 muestra el mecanismo de impresi6n. En 
esencia, consta de tantos electroimanes cerno filas de 
puntos tienen los caracteres (generalmente 8) . Estos 
electroimanes activan unos punzones redondos que, mediante 
una cinta entintada, imprimen puntos. 

Electrolmanes 

" ~~-Punzones 

Figura 1.1. Mecanismo de Impresión por Matriz de Puntos. 

Existe una gran variedad de impresoras de puntos, con 
velocidades que oscilan entre JO y 300 c.p.s. Estas 
impresoras pueden contar con gran cantidad de 
características especiales , entre las que cabe destacar 
las siguientes: 

Posibilidad de varios tipos de letra. 
Impresión de alta calidad. 
Impresión d~ alta densidad (132 c.p.l. en las de 80). 
Impresión en avance y en retroceso. De esta forma se 
aprovecha El movimiento de retroceso de la cabeza, 
aumentando la velocidad efectiva de impresión. 
Posibilidades gráficas, que permiten formar dibujo¡:;, 
hechos mediante puntos, con la resolución básica de la 
impresvra o con la resolución de. alta calidad. 
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1.5.4 IMPRESORAS DE MARGARITA 

Ex:.:·::~· un conjunto de impresoras cuyo mecanismo de 
im~res:.,:-n cas. similar al empleado por las maquinas de 
escriln:·, siendo su representante más significativo la 
impres.:ird de margaritd, 

Estos perifericos disponen de un elemento en forma de 
margarita, de tarrbor o de bola, que lleva grabado en relieve 
los tipos. La ir.ipresi6n que es evidentemente de impacto, se 
produce posicion.:\ndo el caracter deseado de la margarita o 
del tambor delante del martillo y activctndo un electroimán 
que le hace golpear. De esta forma, el caracter, al golpear 
el papel a través de una cinta entintada queda impreso. 

Estas impresiones suelen llamarse de calidad de carta, 
puesto que imprimen como una máquina de escribir. Su 
velocidad de impresión suele ser del orden de 45 c.p.s. En 
la actualidad han sido desplazadas del mercado por las 
impresoras láser de bajo costo. 

1.5.3 IMPRESORAS DE CINTA 

Este tipo de impresora de impacto emplea una banda o 
cadena metálica circular, que tiene grabados en relieve los 
caracteres. Además, la impresora tiene tantos martillos como 
letras caben en una linea (generalmente 132). 

La cinta o cadena gira, desplazándose dentro de los 
martillos, que. de forma perft~ctamente s.incrona, qolpP.an el 
caracter deseado, cuando pasa por delante suyo. El caracter 
es golpeado a tr.n•es del pupe! y de una cinta entintada, por 
lo que queda impn:so en el. 

El tiempo máximo necesario para imprimir una línea es 
el tiempo que tarja la cinta o cadena en rotar delante de 
los martillos, por lo que se alcanzan velocidades que 
oscilan entre varios cientos de líneas por minuto a varios 
miles. 

1.5.4 IMPRESORAS DE TAMBOR 

El principio de estas impresoras es similar al de las 
de cinta. puesto que disponen tambien de tantos martillos 
como letras tengan las líneas. La diferencia estriba, en 
que, en estt>- caso, el soporte de los caracteres no es una 
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cinta sino un tambor del tamano de una línea (generalmente 
con 132 caracteres de longitud). El tambor tiene grabados e11 

relieve en su perímetro todos los caracteres por cada una de 
las 132 posiciones de una línea. 

La selección del caracter se hace eligiendo el caracter 
del tambor, puesto que éste está continuamente girando. 

Dado que el tambor es más caro que la cinta o cadena, 
pues tiene grabados muchos más caracteres, éste tipo de 
impresora está en desuso. 

1.5.5 IMPRESORA TÉRMICA 

La impresora térmica se basa en el uso de papel 
termosensible, esto es, que cambia de color por efecto del 
calor. El cabezal de escritura está formado por un elemento 
con puntos caloríficos, por lo que la impresión tiene trazos 
de puntos de forma similar al de las impresoras de matriz de 
puntos. 

Se emplean poco, puesto que, aunque son muy silenciosas 
y mecánicamente muy sencillas, el papel térmico es caro y 
poco estable (con el tiempo se deteriora). 

En la actualidad se están popularizando las impresoras 
térmicas que emplean cinta térmica en vez de papel térmico. 
El cabezal calienta la cinta, que deposita su tinta en papel 
normal, por lo que se elimina uno de los mayores 
iuconven.lt!nLt:!:> Y.U~ Lt!HÍ. .. Hi. e.s.tw.:. .Ji¿,p0sltiv0.s.. 

1.5.6 IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA 

En éste tipo de impresora se genera un fino chorro de 
tinta pul·.:ci.-i::.J.C!.:l. L.J.::: ;;otitaz de é:;tc chorr:i qued3r. 
cargadas de electricidad estática, por lo que puede ser 
gobernado en dirección, mediante dos campos perpendiculares, 
de forma similar a como se gobierna el ha: de electrones de 
un CRT, produciendo de ésta manera los caracteres deseudos. 

No ha tenido 
tecnologías, como 
permite trabajar 

una gran difusión, puesto que otras 
el láser le aventajan. Sin embargo, 
con varias tintas simultáneamente, 
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mezclándolas incluso entre si, lo que hace que se aplique en 
la impresión en color. 

1.5.7 IMPRESORA LÁSER 

Las impresoras láser trdbajan con un principio parecido 
al de las fotocopiadoras. por lo que imprimen páginas 
enteras de una vez, siendo impresoras de página. Cada día 
están tomando más auge, por su calidad, velocidad y bajo 
nivel de ruido, existiendc una 3-'71.plísir..a ga!"l'.a de modelos, 
que cubren desde las necesidades de un pequef\o computador 
personal, hasta las grandes instalaciones. 

Como indica lc1 figura l. 2, constan de un tambor cuya 
superficie admite ser carga.da con electricidad estática, y 
de un láser, que puede barrer toda su superficie. 
Primeramente se carga toda la superficie del tambor y, 
seguidamente, con la luz del láser se elimina ésta carga 
estática en las zonas que no se desee entintar. A 
continuación, el tambor se expone a un polvo tener, que se 
pega en las zonas del tambor que están carqadas 
estáticd.mente. Este tener pasa al papel .:tl precionarlo .svbre 
el tambor y, finalmente, es fijado sobre el papel mediante 
calor. 

En una fotocopiadora, la imagen se graba en el tambor 
ópticamente desde un original, mientras que en las 
impresoras se graba mediante u:-i barrido del láser por su 
superficie siendo esta su mayor diferencia. Este barrido se 
realiza por microlíneas, mediante un espejv giratorio que 
refleja el rayo láser con un ángulo variable, que hace que 
l:~t.o: .rc:.:.:v.i:r..:i uiu ';}c:nerdt.riz. Auemas, girando adecuadamente 
el tambor s~ van produciendo las sucesivas 'JCneratrices que 
form,:in l :t. pigin-J., d·~ f:.rm..i .3imildr ct <...:L•rrnJ el haz de 
electrones del CRT barre la pantalla, creando su imagen. 
Para generar la señal que modula la intensidad del láser, 
hay que realí=n.r pre'l.•ia.mente la operación de formato de 
imagen, que consiste en traducir el texto alfu.numérico y 
las ordenes gráficas, en'\.•iadas por la computadora, en una 
matri= de bits, que determina la intensidad del láser en 
cad1 P'J.:".':.: j~ l.J.. ~.i;¡Ü1d. 

Evidentement.e, '2ste tipo de impresora es de tra=o por 
puntos. Sin embargo, dado que los puntos se hacen de un 
tamai"i.o muy reducido, la calidad alcanzada es muy buena. La 
calidad normal e.s de 300 puntos por pulgadas, pero hay 
impresoras de 1270 y 2540 puntos por pulgada. 
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Fig. U Estnictura de una . . impresora láser. 



Otra gran ventaja de éste tipo de impresoras es que no 
están limitadas en cuanto a los tipos de letra, pues 
disponen de varios modelos, que se pueden mezclar en un 
mismo texto. Además, producen gráficos de muy buena calidad 
que se pueden mezclar con el texto. 

Finalmente hay que destacar su alta velocidad, que 
alcanza hasta cuatro páginas por segundo, convirtiéndolas en 
las impresoras más rápidas. 
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TEORÍA DE ARCHIVOS Y HOJAS ELECTRÓNICAS 

2.1 CONCEPTOS GF.i'iERALES 

~ .1.1 DATO 

Los elementos individuales de contenido se conocen como 
elementos dato. Por ejemplo, un cheque de banco tiene los 
siguientes elementos d~to: quién origina el cheque, número 
de cheque, fecha, a quien se le va a pagar, cantidad 
numérica, cantidad con letra, notas, identificación del 
banco, nUrnero de cuenta y firma. 

cada elemento dato tiene un valor específico asociado 
con él. Por ejemplo, el número 1082 es el valor del dato 
asignado al elemento dato llamado número de cheque. 

Cada elemento dato se identifica por un n".'lmbrt::> :z· =e le 
asigna un valor. La asociación de un valor con un campo 
crea una instancia del dato. Un nombre alterno parR 
inctancid t:!.; ucu:rr~ncia. Algunos sinónimos para "elemento 
dato" son •cam¡:,o", o simplemente "elemento•. 

;¡. 1. ;¡ REGISTRO 

El conjunto de datos que pertenecen a una entrada, como 
chequ.~ J.e bdnco, es un registro. El cheque de banco tratado 
como unidad es, por lo tanto, un registro que consiste de 
siete campos por separado. Nótese que todos los datos están 
relacionados con la transacción de pago. Dado que ésta es 
una característica de los registros, una definición más 
completa del término es un conjunto de elementos datos 
relacionados entre sí y que pertenecen a una entidad de 
interés. 
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2,1,3 LLAVE DE REGISTRO 

A menudo es necesario distinguir un registro especifico 
de otro. Se selecciona un elemento dato en el registro, que 
es posible que sea único (que nunca se repite un valor> en 
todos los registros de un archivo y de esta forma se utiliza 
para propósitos de identificación. Este dato se conoce como 
llave del registro. Es importante notar que la llave del 
registro, o simplemente llave, es un dato que ya forma parte 
del registro, más que .ser una pieza adicional de dato 
a.nadida al mismo solamente para propósitos de 
identificación. 

2 .1. 4 ARCHIVO 

Un archivo es una colecci6n de registros que 
almacenamos en un medio magnético, generalmente un disco, 
para poder manipularlos en cualquier moment0. 

Cada registro se incluye dentro de un archivo porque 
pertenece a la misma entidad. Por ejemplo, un archivo de 
cheques consta solamente de cheques. Los registros de 
inventario y las facturas no pertenecen a un archivo de 
cheques, ya que pertenecen. a entidades diferentes. 

El número de registros en un archivo determina el 
tamai'\o del mismo. 

2.2 TIPOS DE ARCHIVOS 

Los regi~tros se recaban y mantienen como arch~vos. Los 
cuatro tipos principales de archivos son el maestro. de 
transacciones, de tabla y de informes. 

2,2,1 ARCHIVO MAESTRO 

Los sistemas de información siempre están en 
movimiento, siempre existen y se utilizan mientras sean 
signi. fic-atiuos p=i~a. la empresa. Por lo tanto, lo.s archivos 
en los cuales se guarda la información necesaria de lns 
actividade~ del negocio también continúan en existencia. Un 
archivo maestro es una colección de registros sobre un 
aspecto importante de las actividades de la compaftía. Puede 
contener datos que describen e.l estado actual de 
acontecimientos específicos o de ind~cadores del negocio. 
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Poi· ejemplo, el archivo maestro de un sistema de 
cuentas por pagar muestra el saldo que .se le debe a cada 
vendedor o proveedor a quienes la empt·esa compra suministros 
o servicios. El saldo debido a cada proveedor, refleja el 
estado actual de todas las cuentas, es decir, el resultado 
de todas las compras, pagos y creditos realizados entre la 
empresa y el proveedv::. 

Los archivos ma~stros $Vn útiles solamente mientras 
sean exactos y esten actualizados; en otras p~l~bras, se les 
debe dar mantenimiento para reflejar incluso los hechos más 
recientes que cambian el archivo antes de que éste pueda 
utilizarse. Los archivos maestros se m;:¡ntienen al día a 
través del uso de archivos de transacciones. 

l,2,l ARCHIVO DE TRANSACCIONES 

Un archivo de transacciones es un archivo temporal que 
tiene dos objetivos: acumular datos sobre los 
acontecimientos, conforme ocurren, y actualizar los archivos 
maestros para reflejar les resultados de las transacciones 
actuales. El término transacción se refiere a cualquier 
suceso del negocio que afecte a la empresa y sobre el cual 
se captan los dat·.:is. las empres<l5 los ejemplos de 
transacciones comunes son realizar compras, pagarlas, 
contratar personal, pagar a los empleados y registrar las 
ventas. Los datos importantes para la compafiía se recaban de 
cada hecho y se guardan en un archivo; el archivo de 
transacciones. 

Los archivos de transacciones se procesan cenera los 
archivos maestros para actualizar éstos últimos. 

2.2.3 ARCHIVO DE TABLAS 

En muchos sistemas se incluye un tipo especial de 
archivo maestro para cubrir requerimientos especiales de 
procesamiento, donde los datos se deben consultar en forma 
repetitiva. Los archivos de tablas son archivos permanentes 
que contienen datos de referencia utilizados cuando las 
transacciones se procesan, se actualizan archivos maestros o 
se producen salidas. Como su nombre lo indica. estos 
archivos almacenan tablas de datos de referencia. 

Con frecuencia se usan los archivos de tablas para 
almacenar los datos que de otra forma serian incluidos en 
archivos maestros v en programas de computadora. Los 
archivos de tablas conservan el espacio del almacenamiento y 
facilitan el mantenimiento del programa almacenando los 
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datos en un archivo que. de otra forma, se incluirían en 
programas o en registros del archivo maestro. 

2.2.4 ARCHIVO DE Illl"ORMES 

Muy a menudo en los centros de sistemas de información, 
los operadores encuentran que la unidad central de proceso 
de la computadora produce mucho más datos de salida de lo 
que la impresora puede imprimir; por lo tanto, al seguir la 
secuencia normdl de los hechos, la UCP se demoraría mientras 
los resultados se producen en la impresora. 

Dado que la UCP es lu p~rte más poderosa (y cara) de la 
mayor parte de los sistemas de cómputo, se desea obtener el 
máximo provecho de ella. 

Los archivos de informes son el contenido recolectado 
de los informes individuales de salida o documentos 
producidos por el sistema. los crea el sistema en donde se 
producen muchos i~1formes, pero no hay tiempo de impresión. 
El archivo dA inf0rme contiene los datos de Sdlida no 
impresos. 

2.2.5 OTROS ARCHIVOS 

Otros archivos también participan en los sistemas de 
información. En la generalidad de los casos. son usos 
especiales de uno de los tipos de archivos analizados; por 
ejemplo, un ñr('hivn rJ~ '""""i!"'~ldci er. U!1:1 co¡:i:i de ~=-~ archit.·o 
maestro, de uno de tr~nsacciones o de uno de tablas que se 
obtiene para asegurar que esté disponible una ccipia si algo 
le sucede al original. 

2.3 MÉTOOOS DE ORGA:'<IZ.\CIÓN DE ARClll\'OS 

Los registros se almacenan en los archivos utilü:ando 
una organización. que determina cómo se emplea el 
almacenamiento y cómo se ubicarán y consultarán los 
registros. Existen tres formas comunes para almacenar y 
consultar los registros dentro de un archivo. Dos de estos 
métodos, el secuencial y el directo. están disponibles en 
todas las computadoras. El tercero; indexado, es posible 
solamente si se adquiere software esPecial. 
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l.3.1 ORGAllXZACIÓN SZCtJENCIAL 

Esta es la forma más sencilla para almacenar y 
consultar registros dentro de un archivo. En un archivo 
secuencial, los registros se almacenan uno después de otro, 
sin importar el valor real de los datos en los registros. El 
primer registro almacenado se coloca al principio del 
archivo; el segundo se almacena a continuación (no hay 
posición sin utili=arse), el tercero después del segundo y 
así sucesivamente. Este hecho nunca cambia en un archivo 
se::uencial. 

Es una caracteri!itica de los archivos secuenciales que 
todos los registros se almacenan por su posición: un 
registro es el primero. el .siguiente el segundo y así 
sucesivamente. No existen direcciones o asignaciones de 
ubicaciones en un archivo secuencial. 

2. 3 .1.1 LECTURA DE ARCHIVOS SECUENCIA.LES 

Para leer un archivo sec11encial, el sistema comienza 
siempre al principio del d.L-c!iivo. Si el registro que se 
busca está en algún lugar dentro del archivo, el sistema lee 
todo el archivo hasta encontrarlo, de registro a registro. 
Por ejemplo, si sucede que un registro en particular está en 
décimo lugar dentro de un archivo, el sistema comienza en el 
primero y lee un registro después del otro hasta alcanzar el 
décimo. No puede ir directamente al décimo registro en un 
archivo secuencial sin empezar desde el principio. De hecho, 
no sabe que es el décimo. Dependiendo de la naturaleza del 
sistema que se ha disenado, esta cara.C"terist.ica puede ser 
una venta Ja o UHd J.t!.:;;VcHLu..i.:... 

2, 3, 2 ORGANXZACIÓN DE ACCESO DIRECTO 

Cuando las características de los archivos secuenciales 
son una desventaja pa..ra un sistema propuesto, el diseño 
alternativo utiliza una organi=ación de acceso directo. Este 
método requiere que el programa le diga al sistema dónde se 
almacena un re;i.:;:.ro, de mar.<7r3. que p11edo buscarlo ahí. En 
contraste con la organización secuencial, el procesamiento 
de un archivo de acceso directo no requiere que el programa 
comience en el primer registro del archivo. 

Los archivos de acce~o directo son archivos con llave. 
Asocian un registro con un valor de llave específico y una 
ubicación de almacenamient.: en pal.-ticular. Todos los 
registros s-:>n almacenados pc1r llave en direcciones más que 
por su posici•Sn. En otras palabras, si el programa conoce la 
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llave del registro, puede determinar la dirección de la 
ubicación del registro y consultarlo en forma independiente 
de cualquie1· otro registro dentro del archivo, 

~.3.~.1 DIRECCIONAMIENTO DIRECTO 

Considerando que los elementos a almacenar sean 
registros de cheques. El acceso directo de los registros se 
lleva a cabo utilizando un área de almacenamiento que tiene 
un espacio reservado para cada cheque. El sistema utiliza el 
nUmero de cheque como llave física del registro, sabe que 
existe la llavf~ y la utiliza (a diferencia de un archivo 
secuencial sin llave) para almacenar los datos. Por lo 
tanto, el nUmero de cheque 1246 es almacenado en la 
dirección 1248, que es la ubicación reservada para el cheque 
de este número. Para consultar este cheque del 
almacenamiento en un sistema de computadora, se le indica al 
programa que utilice el 1248 como la llave de búsqueda. Sabe 
que la llave sirve i:omo dirección y va directamente a la 
ubicaci6n asignada para el registro con la llave 1248 y 
consulta este registro. Esta es una característica atractiva 
de la organización directa: los registros se consultan mucho 
más rápido que cuando el archivo debe ser rastreado desde el 
principio. 

A.3.~.2 REQUERIMIENTOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO DIRECTO 

El tipo de acceso directo que utiliza la llave de 
registro como la dirección de almacenamiento se llama 
direccionamiento directo. Cuando se puede utilizar es simple 
y rápido, sin embargo, los requerimientos de este método 
limitan a menudo su uso. El direccionamiento directo debe 
tc~cr u~ conj~~t: ~~ ¿~te~ e~ ~='-je; 

1. La llave ctel rrmjunto dP. <in.tos Pst"É> Pn 11n orden 
cerrado y ascendente con pocos valores que no se 
utilicen y que significan espacios de alma~enamiento 
desperdiciado. Por lo tanto, se requieren pocos 
intervalos abiertos de los valores de llave. 

2. Las llaves del registro conforman a los números 
de las diri::>cc:i.C"n<=-s '1el almi'l~en'7!!!!iento; en otr3.s 
palabras, existe una dirección del almacenamiento 
para cada valor de la llave actual o posible del 
archivo y no hay valores de llave duplicados. 

En una lista de llaves cerradaJ para cada valor de la 
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llave existe un espacio de almacenamiento con una direccio11 
que es equivalente a esta llave. Los valores de las llaves 
están también en una secuencia cercana; existen pocas 
omisiones en la secuencia. Esto es importante en el diseno 
del archivo, dado que. cuando el almacenamiento es asignado 
para este archivo, comienza en el valor meno1- de la llave y 
se extiende hasta el valor mayor de ésta. Si el intervdlo de 
las llaves incluye omisione!;: en el rango, esto crea espacio 
de alrna':'enarniento desper<liciado. El almacenamiento se debe 
ubicar incluso cuando no se \"a a utilizar. 

2. 3. 3 ORG.Al:IZACIÓN INDEXADA 

Una tercer manerd de tener dcce.c>o a los registros 
almacena.dos en el sistema es a través de un índice. La forma 
básica de un indice incluye una llave de registro y la 
dirección de almacenamiento para éste. Pard encontrar un 
registro cuando no se conocü la llave de almacenamiento (al 
igual que con las direcciones¡, es necesario rastrear los 
registros; sin embilrgo, si se utiliz-:i un indice el rastre,, 
será más rápido, dudo que lleva men·)S tietnpo buscar en un 
índice que en un archivo de datoo en su totalidad. 

~.3.3.1 CARACTERÍSTICAS DE UN ÍNDICE 

Un Índice es un drchivo separado del archivo maestro al 
cual pertenece. En el índice, cada registro contiene dos 
dat".:>s: la llave del registro y una dirección del 
almacenamiento (no duplica cada dato en el registro del 
archivo maestro). 

Para encontra.r un registro especifico cuandv el at.chlvv 
se almacena bajo una organización indizada, el indice 
primero se ~astr.eo. pdt·d cni..;ontrar ld llave del rcgi;;tro que 
se desea. Cuando se encuentra, la dirección correspondiente 
del almacenamiento se anota y entonces el programa da acceso 
al registro directamente. Este método utiliza un rastreo 
secuencial de este indice, seguido de un acceso directo para 
el registro apropiado. El índice ayuda a dar más velocidad a 
la búsqueda, comparada con la de un archivo secuencial, pero 
es mucho md.s lento yue el J.it.~ccionand.~nto directo. 
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2.4 MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS EMPLEANDO LENGUAJE C 

Las funciones de entrada y salida (E/S} de las 
librerías estándar del lenguaje C, permiten leer y escribir 
datos a, y desde, archivos y dispositivos. C tiene 
disponibles los tres tipos siguientes de funciones de E/S: 

l. Funciones estándar de E/S (Stream I/0). 
2. Funciones de E/S de bajo nivel (Low-level I/0). 
3. Funciones para la consola y puertos de E/S 

La característica fundamental de la~ funciones estándar 
de E/S, es que la E/S en el procesamiento de archivos, se 
realiza a través de un buffer o memoria intermedia. 

También permiten la E/S con formato. 

La utilización de un buffer o memoria intermedia para 
realizar las operaciones de E/S es una técnica, implementada 
en software, disenada para hacer las operaciones de E/S mAs 
eficientes. Un buffer es un área de datos en la memoria 
(RAM), asigndda por el programa que abre el o.rchivo. La 
utilización de buffers en operacioneG de E/S, reduce el 
número de dCC~sos al disposit:ivo fisicu (disco por ejemplo/ 
asociado con el archivo, necesarios para la transferencia de 
información entre el programa y el archivo; un acceso a un 
dispositivo físico consume mucho más tiempo que un acceso a 
la memoria (P.AM). Cuando un archivo no tiene asociado un 
buffer, cada byte escrito a, o leído desde, el archivo es 
físicamente transferido en el momento de la operaci6n. En 
cambio, cuando un archivo tiene asociado un buffer, todas 
las operaciones de E/S requeridas son servidas desde ese 
buffer; la transferencia física de datos se hace en 
múll.iplus J.:l Luu.a.f"ow Jo;:l LuLfc;:. 

L~s funciones estándar de E/S, como su nombre indica, 
proporcionan la forma más normal de E/S en un programa C. 
Permiten escribir y leer datos de un archivo. de las 
siguientes formas: 

Primera, los datos pueden ser escritos o leidos 
caractcr a caracter con l~~ funci~~c= f~ut=( ) y fgetc! ). 

Segunda, los datos pueden ser escritos y leídos palabra 
a palabra con las funciones putw{ l y getw( ). Se entiende 
por palabra, palabra maquina o valor de tipo int. 

Tercera, los datos pueden ser "escritos y leídos como 
cadenas de caracteres con las funciones fputs( ) y fgets( ) . 
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Cuai_·td, los datos pueden ser escritos y leidos con 
formato, con las funciones fprintf ( } fscanf ( ) . 

Quinta, los datos pueden ser escritos y leídos como 
registros o bloques, (ésto es, corno un conjunto de datos de 
longitud fija, tales corno estructu1:as o elementos de un 
arroy), con las funciones fwrite ( l y fread( ) . 

l.4.1 ABRIENDO U>1 ARCHIVO 

Para poder escribir o leer sobre archivo, 
primeramente hay que abrirlo con las funciones fopen(), 
fdopen{), o freopen(}. El .u-chivo puede ser abierto para 
leer, para. escribir o para lt.:>el· y escribir; y puede ser 
abierto en modo texto o en modo binario. 

La necesidad de dos ~odos diferentes, es por las 
incompatibilidades existentes entre C y ~1S-OOS ya que C fue 
disef'\ado originalmente para el sistema operativo UNIX. El 
modo texto es para ver los archivos como si estuvieran bajo 
UNIX; y el modo binario, para ve1:los como si estuvieran bajo 
MS-DOS. 

En modo texto, un final de linea es representado en C 
por un (mico caracter ( • \n'), pero en un archivo de MS-DOS 
es representado por dos caracteres (CR·+LFJ. 

Esto significa que, bajo MS-DOS, cuando C escribe en un 
archivo convierte el caracter '\n', en dos caracteres CR + 
LF¡ y cuando C lee de un archivo y encuentra los caracteres 
CR + LF, los convierte a '\n'; y cuando encuentra un Ctrl+Z 
lo interpreta como un EOF. 

En modo binario esta5 conve.r~iunes no tienen lugar. 

cuando un programa comienza su ejecución, son abiertos 
automática.mente cinco archivos, que se corresponden con 
,i7positivos. Estos archivos y los dispositivos asociados a 
e_ ~- son: 

stdin Dinnositivo de entrada estandar 
stdout Disnositivo de salida estandar 
stderr Disnos1tivo de error estandar 
stdaux Dispositivo auxiliar estandar 
stdprn Dispositivo de imoresion estandar 
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De estos cinco, dos de ellos, el dispositivo de serie 
y el dispositivo de impresión, dependen de la configuración 
de la maquina, por lo tanto pueden no estar presentes. 

FtJNCIONl!!S PARA ABRIR tJN ARCHIVO 

fopen(path, acceso) 

Esta función abre el archivo especificado por path. El 
argumento acceso especifica como es abierto el archivo. 

A las formas de acceso mencionadas, se les puede a~adir 
un cd.racter ~ ::- b irb, aht', ~te.), para indicar si el 
archivo se abre en modo texto o en modo binario. Si t o b no 
se especifican, el modo es definido por la variable global 
_fmode de e (texto por defecto). 

La función fopenl devuelve un apuntador a una 
estructura de tipo FILE, la cual se corresponde con el 
buffer asociado con el archivo abierto. Un apuntador nulo 
indica un error. Este apuntador es utilizado por las 
funciones de e, pard leer y escribir datos en un archivo. 
Por eso, antes de utilizar la función fopen( ) , debemos 
definir un apuntador de tipo FILE, tipo que está declarado 
en el archivo stdio.h. 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 
FILE •fp; 

fp = fopen( "datos", "wH); 

Este ejemplo indica que se abre el archivo datos para 
escribir, y que será referenciado por el apuntador fp, 

Debe e~;;ptcificarse el archivo de cabecera stdio.h, 
porque contiene la declaración de FILE. 

fdopen(num, acceso) 

Asocia un stream con un nUmero de archivo, num, 
resultante de haber abierto el archivo con la función a 
nivel de sistema open( l. Esto nos permite procesar el 
archivo como si hubiera sido abierto por la función fopen( 
). La descripción para el argumento acceso, es la misma que 
la dad en la función fop~n( ) . 
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#include <stdio.h> 

FILE •fctopen(int num, char •acceso); 

La función, devuelve un apuntador al archivo abierto 
por ella. Un apuntador nulo indica un error. 

Ejemplo: 

#include <stdio.h> 
#include <fcntl.h> 
#include <io.h> 

FILE *fp; 
ínt nf: 

nf open( ~datos" ,O_RDO.NLY); 
fp ~ fdopenlnf,•r•); 

freopen(path. acceso. fp) 

Esta función ci8rra el archivo actualmente asociado con 
el apuntador fp: y reasigna fp, al archivo indicado por 
path. Es utili::.zi.da para redireccionar stdin, stdout, stderr, 
stdaux y stdprn, a archivos especificados por el usuario. La 
descripción para el argumento acceso, es la misma que la 
dada en la función fopen( l. 

#include <stdio.h> 

FILE • freopen (const char •path, const char *acceso, 
FILE •fp) 

La fiinciAn fr""-:-r-0:-.( ) d.c·.-.J.eh·e un a¡::,unt.:ldvr al archivo 
abierto nuevamente. si ocurre un error, el archivo original 
es cerrado y se devuelve un apuntador. nulo. 

Ejemplo: 
#include <stdio.h> 
FILE •fp; 
fp = freopenf ~datos•, •w" ,stdout); 

Este ejemplo, reasigna stdoot al archivo llamado datos. 
ñhora lo que se escriba en stdout, será escrito en datos. 
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2, 4. 2 CERRANDO 11N ARCHIVO 

Después de haber finalizado el trabajo con un archivo, 
éste debe cerrarse con la función fclose( ), Si un archivo 
no se cierra explícitamente, es cerrado automáticamente 
cuando finaliza el programa. Sin embargo, es aconsejable 
cerrar un archivo cuando se h~ finalizado con él, ya que el 
número de archivos abi~rtos al mismo tiempo está limitado. 

FUNCIONES PARA CERRAR UN ARCHIVO 

fclose(fp) 

Estu íunción cierra el archivo apuntado por fp. 
cualquier dato en el buffer asociado, se escribe en el 
archivo antes de cerrarlo. 

#include <stdio.h> 

int fclose(FILE •fp); 

Si el archivo es cerrado, la función fclose( ) devuelve 
un cero. Sl ocurre un error entonces devuelve un EOF. 

fcloseall( ) (Solo para MS-DOS) 

Esta función cierra todos los archivos abiertos, 
excepto los archivos estándar. 

#include <stdio.h> 

int fclozeall(void}; 

La función fcloseall { devuelve un entero igual al 
número de archivos cerrados. Si ocurre un error, entonces 
devuelve un EOF. 

2. 4. 3 LEY'l!NOO Y E':SCRI:SIE!'IDO DATOS 

Las operaciones de lectura y escritura siempre empiezan 
en una posición perfectamente definida en todo momento. A 
esta posición le denominamos apuntador de lectura escritura 
(L/El. Cada vez que se efectúa una operación de lectura o 
escritura, el apuntador de L/E avanza a la siguiente 
posici6n. Cuando un archivo se abre, el apuntador de L/E es 
posicionado automci.ticamente al principio del archivo, 
excepto cuando se abre po.ra añadil:: informaci6n, en t<ll case, 
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es posicionado al final del archivo. 

Para detectar el final de un archivo, disponemos de la 
función feof ( ) . 

El apuntador de L/E puede ser situado en cualquier 
parte del archivo, utilizando la función fseek( ) . Para 
situarse al principio de un archivo se dispone de la función 
rewindt ¡; para determinar en qué posición nos encontramos, 
tenemos la función ft.ell ( l. 

ENTRADA/SALIDA CARACTER A CARACTER 

fputc(car, fp) 

Esta función escribe un caractcr car en la posición 
indicada por el apuntador de L/E del archivo apuntado por 
fp. 

#include ~stdio.h> 

int fputc(int car, FILE •fp); 

La función fputc{ ), devuelve el carñcter escrito o un 
EOF si ocurre un error. Sin embargo, dado que EOF es un 
valor aceptado por car, se debe utilizar la función ferrar( 
) para verificar si ha ocurrido un error. 

La macro putc í l desarrolla la misma funci6n y de la 
misma forma que la función fputc ( ) . 

fgetc(f"p) 

Esta función lt?e un caracter, del archivo apuntado por 
fp, de la posición indicada por el apuntador de L/E. 

tlinclude <stdio.h> 

int fgetc{FILE •pathJ: 

La función fgetc( ) devuelve el caracter leído o EOF si 
ocurre un error o si se detecta el final del archivo. No 
obstante, dado que EOF es un valor aceptado, se debe 
utilizar la función ferror( ) o feof( ) para distinguir si 
se ha detectado el final del archivo o si ha ocurrido un 
error. 
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La macro getc desarrolla la misma función y de la misma 
forma que la funci6n fgetc{ ) . 

EN'l'RADA/SALIDA PALABRA A PALABRA 

putw(entb, fp) 

Esta función escribe un valor binario·-entb de tipo int, 
en el archivo apuntado por fp. 

linclude <stdio.h> 

int putw{int entb, FILE *fp)~ 

La función putw( ) devuelve el valor escrito o un EOF 
si ocurre un error. No obstante, dado que EOF es un valor 
válido, se debe utilizar la función ferror{ ) para verificar 
si ha ocurrido un error. 

¡¡etw(fp) 

Esta función lee el siguiente valor binario de tipo 
int, del archivo apuntado por fp y avanza el apuntador de 
L/E al siguiente valor no leído. 

#include <stdio.h> 

int getw(FILE •fp) 

La función getw{ J devuelve el valor leído o un EOF si 
ocurre un error o :::>t:: aeLect.d. el [iri.<-11 del .:irchivo. No 
obstante, dado que EOF es un valor válido, se debe utilizar 
la funciún f:ei.i.vrí ) o feo[( ) p.::ira distincruir si se ha 
detectado el final del archivo o si ha ocurrido un error. 

ENTRADA/SALIDA DE CADENA DE CARACTERES 

fpute{caclena, fp) 

Esta función copia la cadena de caracteres, cadena, en 
el archivo apuntado por fp. La terminación '\0' no se copia. 

#include <stdio.h> 

int fputs(const char •cadena, FILE •fp); 
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La función fputs( ), si no hay error, devuelve un cero. 
En caso contrario, devuelve un valor distinto de cero. 

Para recuperar de una forma sencilla la información 
escrita en el archivo, es aconsejable copiar el caracter 
'\n' después de cadd cadena escrita sobre el archivo. 

fget•(caOena, n, fp) 

Esta funciñn lee una cadena de caracteres, cadena, del 
archivo apuntado por fp. La terminación •\O 1 es af'ladida 
automáticamente a la cadena leída. Entendiendo como cadena 
desde la posici6n actual dentro del archivo, hasta el primer 
caracter nueva linea ( · \n') incluido éste, hasta el final 
del archivo, o hasta que el número de caracteres sea igual a 
n-1. 

#include <stdio.h> 

char *fgets(char *cadena, int n, FILE *fp); 

La función fgets( ) devuelve la cadena leída. Si el 
valor devuelto es NULL, quiere decir que ha ocurrido un 
error o que se ha detectado un EOF. Utilizar feof ( 1 o 
ferror( ) para determinar lo que ha ocurrido, 

l!:NTRADA/SALillA CON FORMATO 

fprintf(fp, formato, arg ••• ) 

Esta función escribe sus argumentos {arg) en el archivo 
ap1mtadri p0r ff', __ ... ~! !:::.r,n.::¡t,;. cs¡;..e:cificadv. 

#include <stdio. h> 

int fprintf(FILE *fp, const char *formato, arg ... ); 

La función fprintf ( ) devuelve el ntimero de caracteres 
escritos o un valor negativo si ocurre un error. 

fscanf (fP1 formato 1 arg .•• ) 

Esta función lee sus argumentos (arg) del archivo 
apuntado por fp, con el formato especificado. Cada argumento 
arg, debe ser un apuntador a una variable en la que queremos 
almacenar el valor leído. El tipo de cada una de éstas 
variables debe corresponderse con la especificación de 
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formato indicada para cada variable. 

linclude <stdio.h> 

int fscanf(FILE •fp, const char •formato, arg ... ); 

La función fscanf{ ) devuelve el número de argumentos 
que han sido leidos y asignados. Si el valor devuelto es un 
cero, significa que no se han asignado valores; y si es un 
EOF; significa que se ha detectado el final del archivo. 

KN'TRADA/SALIDA OTILIZAHDO REGISTROS O BLOQUES 

fwrite(buffer, n, e, fp) 

Esta función escribe hasta e elementos de longitud n 
bytes, almacenados en el buffer, en el archivo apuntado por 
fp. 

#include <stdio.h> 

size_t fwrite(const void •buffer, size_t n, size_t e, 
FILE • fpl; 

La función fwrite ( ) devuel\:e el número de elementos 
escritos. que puede ser menor que e si ocurre un error. 

fraad{buffer, n, e, fp) 

Esta función lee hasta e elementos de longitud n bytes, 
del archivo apuntado por fp, y los almacena en el buffer. 

#include "'-stdio. lv 

size_t fread(void "buffer,size_t n,size_t c,FILE •fp); 

La función fread( ) devuelve el número de elementos 
leídos, que puede ser menor que e si ocurre un error. 
Utilizar las funciones feof{ ) o ferror( ), para distinguir 
si se ha detectado el final del archivo o si ha ocurrido un 
errvr. 

Si n o e son cero, fread( l devuelve un cero y el 
contenido del buffer permanece igual. 
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2.4.4 DETECCIÓN DE ERRORJ!!S 

Cuando en una operación sobre un archivo ocurre un 
error, éste puede ser detectado por la función ferror ( ) . 
Cuando ocurre un error, el indicador de error permanece 
activado hasta que el archivo se cierra, a no ser que 
utilii:e~'o::; la f· ... mcién ::learerr{ 1 o rewind{ l para 
desactivarlo explícitamente. 

FtJNCIONES FARA DETECCIÓN DE ERRORES 

f&rror(fp) 

Esta función verifica si ha ocurrido un error en una 
operación con archivos. Cuando ocurre un error, el indicador 
de error para ese archivo se pone activo y permanece en este 
estado, hace que sea ejecutada la función de clearerrl ). 

#include <stdio.h> 

int ferror(FILE •fp); 

La función ferrar( ), de'\/Uelve un cero si no a ocurrido 
un error y un valor distinto de cero en caso contrario. 

clearerr(fp) 

Esta función desactiva el indicador de error y el 
indicador de fin de archivo (EOF} para un determinado 
archivo, poniendolos a valor cero. 

#include <stdio.h> 

void clearerr(FILE *fp); 

feof(fp) 

Esta función indica si se ha alcanzado el fin del 
archivo apuntado por fp. 

#include <stdio.h> 
int feof(FILE •fp); 

La función feof( l devuelve un valor distinto de cero, 
cuando se intenta leer un elemento del archivo y nos 
encontramos con un eof (end of file del archivo). En caso 
contrario devuelve un cero. 
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2.,.5 ACCESO SECUENCIAL T ACCESO ALEATORIO 

Exister tres organizaciones de archivos básicas, de 
cuya combinación se derivan multitud de organizaciones 
posibles. Estas son: 

Secuencial 
Aleatoria 
Secuencial indexada 

En cada caso, se elegirá una u otra en función de las 
características de los soportes y del modo de acceso 
requerido. 

En cuanto a los tipos de acceso, distinguimos dos: 

Acceso secuencial 
Acceso aleatorio o directo 

Se habla de acceso secuencial cuando se van accesando 
posiciones sucesivas sucesivas, esto es tras acceder a la 
posición N, se a.cr::ed~ c..1. la pvsici6n U + l; y ::e habla de 
acceso aleatorio o directo. cuando se accede directamente a 
la posición deseada, sin necesidad de acceder a las 
posiciones que le preceden. 

Un archivo en C está organi=ado secuencialmente y el 
acceso puede ser secuencial o aleatorio si utilizamos la 
función fseek ( ) . 

feeek(fp. desp, pos) 

Esta función mueve•el apuntador de L/E asociado con el 
archivo apuntado por (p, a und nueva locali::aci6n desplazada 
desp bytes de la posición dada por el argumento pos. 

ltincludc <.::tdio. h:-. 
int fseek(FILE ~fp, long desp, int pos); 

pos 

SEEK_SET 
SEEK_CUR 
SEEK_EN'D 

Definición 

Principio del archivo 
Posición actual del apuntador de L/E 
Final del archivo. 
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La función fseek ( devuelve un cero si no se ha 
producido un error y un valor distinto de cero en caso 
contrario, 

ftell(fpl 

Esta función da como resultado la posición actual del 
apuntador de L/E, dentro del archivo apuntado por fp. Esta 
posición es relativa al principio del archivo. 

#include <stdio.h> 

long ftelliFILE •fp); 

La función ftell l ) devuelve la posición actual del 
apuntador de L/E, o el valor de -lL si ocurre un ert·or. 

rewind(fp) 

Esta función pone el apuntador de L/E del archivo 
apunt~do por fp, al comienzo del mismo. 

#in::-lude .::::stdio. h> 

void rewind(FILE *fpl; 

Una llamada a esta función equivale a: 
(void) fseek(fp, OL, SEEK_SET); 

Con la exce~ción de que rewind{ ) desactiva los 
indicadores de eri·::ir y de fin de archivo, y fseek( ) no. 

_fsopen(path, modo, eh) (Sólo DOS y OS/2 l 

Esta función ??brc !?'l archh:o especificado por path y 
permite compartirlo por otros procesos. El aroumento acceso 
especifica cómo es abierto el archivo y el argumento sh es 
una constante que indica los atributos pnra compartir el el 
archivo. 

#include <stdio. h> 
#include <share.h> 

FILE *_fsopen(char *path, char *acceso, int sh); 

acceso: r, w, a, r+, w+, a+ 
Para indicar el tipo de conversión, pueden 
aftadirse los caracteres t o b. 

sh: SH_COMPAT, SH_DENYNO, SH_DF..NYP.D. 
SH_DENYRW, SH_DENYV!P. 

2-20 



sh Significado 

SH_COMPAT Modo compatible. 
SH_DENYRW Acceso denegado al archivo, para leer y 

escribir. 
SH_OENYRD Acceso denegado al archivo, para leer. 
SH_OENYWR Acceso denegado al archivo, para 

escribir. 
SH_DENYNO Permite el acceso al archivo, para leer 

y escribir. 
o_NO!l\.11-!ERTT El archivo nn es heredado por un 

proceso hijo. 

La función _fsopen ( devuelve un apuntador a una 
estructura de tipo FILE, la cual se corresponde con el 
archivo abierto, Un apuntador nulo indica un error. 

Si SHARE.COM {O SHARE. EXEl no está instalado, MS-DOS 
ignora el modo compartido. 

2-21 



2.5 HOJAS ELECTRÓNICAS 

La forma. más facil de imaginar lo que es una hoja 
electrónica u hoja de cálculo es examinando una carpeta de 
varias columnas de un contador. Esta, contiene hojas de 
papel que están divididas en filas y columnas. Usualmente, 
hay una columna. ancha a la izquierda para los rótulos del 
texto que describen lo que oe encuentra en cada fila. A la 
c;ierecha ?e la ~olunu1a de rótulos hay varias colunu:a~ para 
introd.u::i:- ::wni:rcs. Egtas C?.irp,~t.=is son utilizadas 
manualmente para listar ventas o gastos, para preparar 
presupuestos o planes financieros, o para cualquier otra 
tarea sim.i lar. 

Una hoja de cálculo, es una carpeta electrónica de 
varias columnas, sólo que ésta es mucho más flexible. Su 
estructura de filas y columnas proporciona un medio adecuado 
para an3lizar datos organizados. 

Considerando un presupuesto o plan financiero de una 
empresa, cada fila puede ser una cuenta, un elemento de 
ingreso o de gasto. Cada columna puede ser un período de 
tiempo: meses trimestres o ai'l..os. Cada hoja puede ser un 
departamento o almacén. Sumando las columnas se obtiene el 
total de una cuenta, sumando las filas. se obtendrá el total 
para un período de tiempo y si :;e suman las hojas, se 
obtendrá el total de la compai'l..ía. 

Las filas, columnas y hojas proporcionan una red de tres 
dimensiones con filas horizontales, columnas verticales y 
láminas de hojas. 

La versión 3 de Lotus 1-2-3 pf'rmite disponer de 256 
hoja..:., ..-::vnteniendo cudu unu de ellü.Z 8192 filas ;· ~SG 
columnas. Cada columna puede tener hasta 240 caracteres de 
ancho, y las palabras y números pueden entremezclarse como 
sea necesario. 

2.5.l CELDAS 

Cuando se introduce la información en una hoja, ésta es 
almacenada en una posición específica. Se sabe que esa 
posición es la fila, columna y hoja en que se encuentra esa 
informaciOn. 

Una sola dirección, la intersección de una fila, 
columna y una hoja se le 
denomina una celda. Se puede pensar en una hoja como una 
gran colección de celdas. 
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2.5.2 VALORES Y RÓTULOS 

Una celda puede contener s6lo dos tipos de información: 
valores y rótulos. Los valore~ son números o fórmulas; 
pueden ser formateados de muchas formas, incluyendo formatos 
monetarios, porcentajes, fechas u horas. Los rótulos son 
texto: una cadena de letras y números. Pueden ser utilizados 
como títulos, como los rótulos de fila y columna, y para 
almacenar una serie de ordenes \denomind<la und mdcro) de la 
hoja. 

Basándose en el primer caracter que se teclea 1-2-3 
determina si la entrada que se está realizando es un r6tulo 
o un valor. Si se teclea un número (del O al 9) o uno de los 
símbolos numéricos + - Q ( . $ # como primer caracter 1-2-3 
considera que se está introduciendo un valor. Si se teclea 
una letra (de la A a la Z), un espacie, o cualquier símbolo 
especial no considerad..: numérico, entonces 1-2-J considera 
le entrada de un rótulo. 

Todos los rótulos tienen un prefijo de rótulo delante 
de ellos, colocado automáticamente por 1-2-3 o por el 
usuario. Los símbolos de prefijo de rótulo son ' " " \ J. Si 
1-2-3 detecta un rótulo, éste coloca automáticamente el 
prefijo de r6tulo delante de sus entrada. Se puede realizar 
una entrada numérica como un rótulo poniendo un prefijo de 
rótulo delante de ésta. Los valores pueden ser introducidos 
como un número entre 10 -'N y 10 •9'> y ser formateados de 
diversas formas. 

2 • 5 • 3 RANGOS Y NOMBRES DE RANGO 

Denominamos rango a un grupo rectangular de celdas 
adyacentes. Un rango no puede ser un grupo con forma de L, 
sino que debe ser un rectángulo completo o 
un bloque rectangular. 

L0~ ra.ncrris .~cm utilizados en muchas orden>:!s de 1-2-3 
para especificar un grupo de celdas sobre las que se desea 
que trabaje. Para c::-.pecificar un rango en una orden, se 
puede utilizar un par de direcciones para las celdas primera 
y última del rango {las esquinas superior izquierda y la 
inferior derecha) o utilizar un nombre de rango definido 
anteriormente. Un nombre de rango es una palabra o frase que 
tiene una longitud de hasta quince caracteres e identifica a 
dicho rango. 
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2. 5.' FÓRMULAS Y !'UNCIOm<S 

La posibilidad de introducir rótulos y valores no 
resulta muy útil a menos que se pueda hacer algo con ellos. 
Se necec.itu. poder sumar columnas de números, calcular 
porcentajes y trabajar con otras relaciones rn..:itemAticas. Las 
fórmulas representan el medio que permite hacer esto. Las 
fórmulas operan sobre números, otras fórmulas o texto. 
Cuando una fó'!:'mula utiliza texto, se le denomina fórmula de 
cadena y puet.i~ ..:.:.:i.:'.:'~·-~r el operador de cadena (para la 
concatenación). Las f6rmulas que contiene lo.:; operadores 
aritmético~ estándar + • / " se denominan fórmulas 
numCricas. Las fórmulas que contienen los operadores lógicos 
; < > <= >= <> ttA.HDlt #ORM #NOTtt se den0mina.n fórmulas 
lógicas. 

Las fórmulas utilizan la notación algebraica estándar, 
con pdrentesis anidados si fuera necesario. Siempre 
comienzan con un nti.mero o uno de estos símbolos numéricos: + 
- Q • ( $ #. 

Las fórmulas p\leden tener una longitud de hasta 512 
caracteres, pero no puede contener espacios, excepto dentro 
de un literal. Un litei:al es cualquier conjunto de letras, 
números o sitnbolos que van entre comillas. Las fórmulas 
utilizan normalm~nte datos de otras posiciones de la hoja. 
esto se realiza por medio de una dirección de celda, un 
rango de celdas o un nombre de rango. 

Ejemplo de fórmulas: 

Fórmula 

+BS 
+C6-C7EI 
OA5*1590 
+subtotat•1mpucsto 
+"Qucndo">>&D5 

+fecha <= hoy 

1 ... :ouce;:ui~.:. .:!e 13 r~lda que alberga la 
fórmula 

El contcmdo de D~ 
Rcsl1\tado de rcst.1r c1 contcmdo de C7 al contenido de C6 
El producto de OA5 multiplicado por 1590 
El producto de los rangos denominados. "subtot:il" e "unpucsto" 
La rombm.-ic1ón de la cad..:na litl!ral "Qul!rido" con el 
r:.ontcnido de 05, (las cvm1\las definen la cadena literal, 
un caractcr tras otro). 
El \"alor es \ (\'crdadi!ro) s1 un rango 
denominado "fecha" es igual o menor 
que un r:mgo dcnonunado "hoy", si no 
es asi contl!ndra el \ alor O tfalso) 
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2 • 5 • 5 PRJtCl!:DJCNCIA 1!:11 LOS CÁLCt7LOS 

Cuando 1-2-3 calcula o evalúa una fórmula, lo hace en 
un orden particular. Este orden es determinado por el número 
de prioridad de los operadores que se están utilizando y los 
paréntesis colocados en la fórmula. Los operadores con un 
número de prioridad inferior realizan antes en el 
cálculo. 

Operador Descripción Prioridad 

Exponenciaci6n 1 
Negativo o positivo 2 
Multiplicación J 
División J 
Suma 4 
Resta 4 
Igual que 5 

< Menor que 5 
Mayor que 5 
Menor o igual que 5 
Mayor que o igual a 5 
Distinto a 5 

#NOT# No lógico 6 
#AND# y lógico 7 
#OR# o lógico 7 
& Concatenación 7 

2.5.6 PUNCIONES @ 

Lotus 1-2-3 posee algunas fórmulas implementadas 
denominadas funciones @ que pueden ser utilizadas dentro de 
otras fÓr1T1t1l"1"" '=" ;-·..:c;:!.c:-. t..tll.i.:dt.:;;e solas. Las funciones i 
siempre comienzan c0n el signo @. e incluyen cálculos 
numéricos, lÓgjco. dP c."l<·fona!}, finan,::ieros y estddísticos. 
Una función @ siempre es considerada como un valor, tanto si 
está operando sobre cadenas como sobre números .. 

Ejemplos de 

@:SUM(A.J .A 7) 
'aTOD..-\Y 
ril:r1•GJ'"·2 
1ij'PV(C~.F6.U 1) 

funciones @: 

Suma A4, AS, Afi y A 7 
\'1:.uuliJ..<1 la fi:cha acuva 
Calcula el áre.i. de un círculo CU}O radio c'>ll en G~ 
Calcula el valor actual de uro ~ene de 1mcr<;.1oncs 
iguaks cuyo valor está contenido en C.J .. con un mtcn.~<> 
conlcnido en f(i. para d nilnh·ro de pcnodos md1cado 
en DI 
V1sualiz.:i los c1·1co caracteres dd ntrcflh) derecho de 
una cadena conlentda en T22 
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2. 5. 7 ORÁPICOS Y DIAGRAMAS 

Un gi.-áfico le permite d.u- un significado visual a un 
conjunto de nU.meros para mostrar la diferencia o igualdad 
entre ellos y mostrar las tendencias que están produciendo. 
Mucha qente :•bserva que puede conseguir una información más 
r.ipida ~· Li: i.l d>!'.! l '.)5 ~ráf icos, o incluso c¡ue puede ver 
cosas en los gráficos que no vería en los números que los 
producen. 

Con 1-2-J. un gráfico es una representación gráfica de 
uno o más rango::;; di; una o más hojas. Si se tiene un rango en 
una hoja que contenga ventas de la compan.ia por mes, se 
puede producir un gráfico de líneas que hace que sea más 
fácil mostrar las fluctuaciones en las ventas mensuales. 
Proporcionando los rangos para los gastos y ganancias por 
mes, se pueden producir líneas adicionales en el mismo 
gráfico y no sólo decir si está subiendo o bajando, sino 
como se está moviendo en relación de uno con €1 otro. 

La Versión de 1-2-3 proporciona siete tipos 
principales de gráficos: 

Líneas 
Barras 
Barras apiladas 
Sectores 
XY 
Alto-bajo-cerrado-abierto 
Mixta 

2.5.8 FORMATO DE UNA BOJA ELECTRÓNICA 

Lotus 1-2-3 utiliza uno de los más complejos formatos 
de archivos que existen en el mercado. La información 
almacenada en un archivo de 1-2-3 es como la de un programa 
de computadora. Esta se encuentra organizada como un código 
de operacién, seguido por un registro d~limita;<1or de 
longitud, el cual, es a su vez seguido por los datos. 

Cada código de operación es un número hexadecimal de 
dos bytes. Con el byte menos significativ.:. {LSB) en la 
primera posición. La longitud de éste, estÁ dada por un 
número hexadecimal, tambien con el byte menos significativo 
en la primera posición. Los datos son una serie de cero o 
más bytes hexadecimales, dados para c:1da registro como el 
byte O, byte 1, etc. 

Todo archivo de 1-2-3, cuenta con una serie de códigos 
de operación que por si mismos le dan el formato a una hoja 
de cálculo. Dichos códigos se muestran a continuación. 
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001> !OOd) 801' 
longitud 
Significado 
# D¡tc 

061> (06d) RANClE 

longitud 
Sigrufícado 
# Il}tC 

2 b~1es 
Bcgining offilc (inicio de archi\o) 
0-1 Número de versión dcJ íormato de archivo 
1028(0404h) para un archivo de 1-2-3 
JOJ0(0406h) para un a.rdU\lo Je 1-2-312 

8 b¡tcs 
El rango de ccld3s a ser utihzadas L.'tl el archivo 
U-! columna. inicial 
2-3 renglón inicial 
4-5 columna final 
6-7 renglón final 

El rango describe el área activa, si un archivo fue 
creado con el comnndo FILE SAVE y el rango seleccionado si 
hubiese sido creado con FILE h:TRACT. En a.~os c:¡sos, loe 
renglones y columnas hallados en blanco (vacias) son 
removidos. Si no existen datos en el rango, el valor de la 
colwnna de inicio es ajustado a -l. 

Cuando ce crea un archivo de hoja de cálculo de manera 
externa, es necesario grabar este registro tan cerca como 
sea posible del registro BOF (código de operación 00). 

961> (150d) CPI 
longitud 
Significado 

# D¡tc 

21'b !'7d) CALCC011NT 
longitud 
Signifi=lo 

# B¡tc 

variable 
Cell Pointcr lndcx 
(Indice de apuntadores a celdas) 
Este registro es una lista de columnas que conlicncn 
una o má~ rc!rL'l~ nc!t~~ 
0-J Número de columna (como entero) 
2-3 EJ número dl' renglón más pcquc1io de 

una celda activa. 
4-5 El número de renglón más grande de una 

celda activa 

1 byto 
Contiene un contador de 1tt•racmncs que cstabb:c el 
número de veces que 1-2·3 recalculara las fórmulas 
El valor de dcfault es uno, pero puede ser m1ciahzad(.l 
de 1 a 50. 
o numero de iteraciones 
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02h (024) CALCllODB 
longitud 
Sigtuficado 
~ B~1e 

1 ~"' 
Modo de rccilculo 
O OOh para rccilculo manual 

Ffb pua. recálculo automática 

Recálculo manual: Las fórmulas sólo son recalculadas 
cuando se pulsa CALC (F9). Si se realizan cambios en las 
celdas y no se re=alcula la hoja de trabajo activa , 1-2-3 
visualiza el indicador CALC en la línea de estado, en la 
parte inferior d.F;.O la ¡_'.'3-.ntalla 

Recálculo automático: 1-2-3 recalcula todas las celdas 
afectadas por cuñ.lquier cambio realizado en una celda 

03h (034) CALCORD~R 
longitud 
S1gmfkJJo 
# B~1C 

l b)tC 
Método 1..k rcd.lcutu 
O OOh orden natural d"' rcca.kul...1 

Olh recllculo pm columnas 
Flll rcdkulo por renglones 

Natural: Cuando se encuentra preparado para recalcular 
una fórmula 1-2-3 recalcula cualquier fórmula que haga 
referencia a la celda. 1\Al contiene una fórmula que hace 
referencia a la celda a ADl, que también contiene una 
fórmula, entonces ADl se calculará antes que AAl. 

Por columnas: Recalcula fórmulas empezando en la celda 
AAl, descendiendo por la hoja de tl"."abaj o columna a columna a 
través dP loq ctri::-h_ivog '9r:<tivn~. En f'l ~jf>mplo dt'ldo 
anteriormente-, la celda .ll.Al .se recalculará ñ.nte5 que la 
fórmula de la celda ADl. 

Por renglones: Recalcula fórmulas empezando en la celda 
Ml, yendo por la hoja de trabajo renglón a renglón a través 
de los archivos <lr:tivos. En el ejemplo anterior, la celda 
AAl sería calculada antes que la fórmula de la celda ADl. 

04h (044) SPLIT 
long11ud 
Stgmíicado 
# B~1C 

1 b)1C 

Muestra el tipo de spht en !;1 ventana 
o OOh sin split 

Olh split vertical 
FFh spht horizontal 
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OSh (05dl SYNC 
longitud 
S1gn1fic:uto 
# R)'te 

07h (07d) WXNDOWl 
longitud 
Significado 
# B)1C 

08h (OBd) COLWl 
longitud 
Significad\J 
# B)1C 

64h (lOOd) BlDVECl 
longitud 
Significado 

1 b)1e 
Sincroftiz.a ta ventana con los movimientos del cursor 
O OOh ventana no 1incronir.ada 

Ffñ sincroniz..ada 

31 b)1CS 
Describe la ventana numero 1 
O- 1 columna actual de la pus1c1ón del cursor 
2-3 renglón actu.'11 de la posición del cursor 
4 b}1C de fomiato de l.1 celda 

5 
6-7 
g.9 
10-11 
12-13 
14-15 

(Ver 1:i tabla 1 1) 
no usad1J (puede ser Oüh) 
ancho de la columna 
número de colunmas en la \Lntana 
nümcro de renglones en 13. n:nt:ma 
columna mis a la 1zqu1cn.b 
renglón supcnor 

16-17 nunu.:10 Ji: Lu\umnas p;1ra títulos 
18-19 nü.mcro de renglones para titulas 
20-21 colunuia 1zqu1crda di: títulos 
22-23 renglón surcnor dt.: t11ulo~ 
24-25 ancho de las columnas de margen 
26-27 :mcho de los renglorK'> d~ nmrg1.:n 
2R-N ancho de la \Cntan:i 

30 no w;.1do (puede si.:r OOh) 

3 b)1CS 

Define el .:i.ndm d<~ una C'olumna 
o~ 1 Ntimero de la columna 
2 ancho 

32 b~1t'S 
Registro de columnas ocultas 

Estos 32 bytes corresponden a un arreglo de 256 bits. 
Cada bit representa una columna de la hoja de trabajo Un bit 
con valor de 1 repre.senta una columna oculta. El arreglo 
esta dispuesto del byte menos significativo al byte más 
significutivo, byte O al byte J 1. El bit O del byte O 
representa la columna A. Estos registros normalmente 
representan la hojn completa, pero cuando la ventana esta 
rebanada, r(•presentan las columnas de la ventand I! 1. 
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18h (2Cd) '1'JUIL2 
longítud 
Significado 
N B~tc 

19h (2511) QRANGP! 
longitud 
Significado 
# 8)1C 

25 b)1es 

Describe el flln80 de una tabla 
O O no hay tabla 

1 existe una tabla 1 2 C'l;;IS!c: una labla 2 
1-2 NWncro de column.1 mic1al dd rango de 

la tabla 
3-4 Niin.h::ro ~ ¡.;ngk;a 101c1.:il dd rango de la 
tabla 
S-6 NUmcro de columna fin.al <ld rango de la 

t.1hla 
7-8 NUmcru de rt->nglón final dd r¡u1go di! la 

tabla 
9-10 Celda de cntra.13 1 columna 1111.:1al 
11-12 Celda de cnmvfa 1 renglón m1c1al 
13-14 Celda de entrada l columna final 
15-16 CckLl de entrada 1 rrnglon fin1I 
17-J 8 Celda de entrada 2 c0lurnna rnic1al 
19-20 Celda de cntrafil 1 rrnglon 1n1c1aJ 

21-22 Celda de cntra~Li 2 columrut fin:il 
23-24 Celda de entrada 2 renglón fina.! 

25 b~tcs 
Dcscnbc el rango para una hus.qucd;i 
0-1 rango de entrada columna m1c1al 
2-3 Iu.llbu J.; ~11u.iJ4 1..:11glon m11.:1al 
4-5 rango de cnuada columna final 
6-7 r.l.ligúd..: entrada rcnglon tinal 
8-9 rango de sahda columna imcial 
10-11 rango de salid.1 renglón mic1al 
12-13 rango de salid.1 columna final 
14-15 rango de sahda rc11gl6n final 
16-17 cntcrio columna imci¡¡J 
H!-19 cntrrio rC"nglt'>n inic1:il 
20-21 cnh:no columna final 
22-23 cntcno renglón fo1al 
24 Comandos 

O no hay comandos 
1 ha sido encontrado 
2 ha sido sdccc1onado 3 ha sido borrado 
4 es único 
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1Ah (26d) PllANGB 
lcngitud 
Significado 
# B)1C 

30h 1'8d) UHl'ORMATTED 
longitud 
Significado 
# B)1C 

lCh (284) FRANGE 
longitud 
Significado 
#Byte 

1Bh (27d) SRANGE 
lon¡¡itud 
Signifieado 
# !l¡1t 

lDh (29d) lmANClE 
longitud 
Signific:ido 

S bytes 
Define el rango de impresión 
0-1 Colunuu inicial 
2-3 Renglón uuc1al 
4-5 Colunuu final 
6-7 Renglón fi!l.ll 

1 h)t.C 
formato de impresión 
O OOh formateada 

Oih no formateada 

K b;tcs 
Define el rango de lknado 
0-1 Colunu1a imda1 
2-3 Renglón inicial 
4-5 Columna final 
6-7 Renglón final 

8 b~tcs 
Define el rango de ordenamiento 
0-1 Colun-.na inicial 
2-J Renglón inici:tl 
4-5 Columna final 
6-7 Renglón final 

9 b}t~s 
Define el rango pnmano de la tecla de 
clas1ficac1on 
0-1 Columna micial 
2-J Renglón imci.:i.I 
-t-5 Columna final 
6-7 Renglón fina.! 
8 orden 

OOh ords:n descendente 
Ffh orden ascendente 
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2 Jh ( l 5d) ll<RAHG&2 
kxl¡¡itud 
Significado 

# B)tC 

&7h (1034) lUIANGl!:S 
longitud 
Significado 
#Byte 

69h (1054) llU.TRIXRANGBS 
longitud 
Significado 
# B~1c 

9 IMcs 
Define el rango secundario de la tecla de 
c13sificación 
0-1 Column:i inicial 
2-3 Renglón ln.icial 
4-S Columna final 
6-7 Renglón final 
8 orden 

25 b}tCS 

OOh orden dcsccnJcnlc 
Ffh orden ascend.:ntc 

Rangos de rcgr cs1ón lineal 
Rango de las vanablcs dcpcndu:ntc!i 
0-1 Colunma inicial 
2-J Renglón uucial 
4-5 Columna final 
6-7 Renglón final 
Rango d.: IM vanablcs indcpcndicnl1..-s 
8-9 Columna inicial 
10-1 l Rc.nglón inicial 
12-13 Columna. final 
14-15 Renglón final 
Rango de sal1d.1 
16-17 Columna inicial 
IR-19 RL"llglón inicial 
20-21 Columna final 
22-23 Renglón final 
24 Cero banderas mtcm:ptóldas 

40 bj1CS 

O no forz.adas~ cero interceptadas 
-1 forzadas a ser inlcrccptadas en 

el ongen 

Rango de una matriz matcncitica 
0-1 Matriz fuente im cr!>::a columna inicial 
2-3 Rcnglt'on imc1al 
-1-S Columna final 
6-7 Renglón final 
8-9 :\btriz. d.!stmo :m cr.;a columna inicial 
10-11 Renglón inicial 
12-IJ Column.1 final 
l .J-15 Renglón final 
16-17 Rango de la matriz multiplicando columna 

inicial 
18-19 Renglón inicial 
20-21 Columna fin.JI 
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20h (324) llRANGZ 
longitud 
Significado 
# B)1C 

66h (1024) PARSERANGZS 
longitud 
Sign.iii.....a.W 
11 Ü)1C 

24h (364) PROTEC 
longitud 
Significado 

22-23 Renglón final 
24-2$ Rango de la matriz multiplicador 

columna. inicial 
26-27 Renglón inicial 
28-29 Columna fmal 
30-31 Renglón final 
32-33 RNigo de la matriz producto 

wlumna m1c1a) 

34-35 Renglón 1mc1al 
36-37 Columna final 
38-39 Renglón final 

16 b)1CS 

Define el rango de d1stnbución 
0-1 rango de \'afores columna inicial 
2-3 rango de valores renglón inicial 
4-5 r;mgo de miares columna final 
6-7 r.mgo de valores renglón final 
8-l> rango de: depósito columna inicial 
10-1 l rango de dcpós110 renglón inicial 
12-13 rangodedcpós1tocolumna final 
14-15 rango de depósito renglón final 

16 bytes 
i\trsc r Jllgcs 
0-1 Parse input r.mge columna 1mc1al 
2·3 rcuglun um:1al 
4-5 columna final 
6· 7 renglón final 
R-9 Parsc on!pu! r:mge o..ilumna 1mc1al 
10-11 rcngló11 imc1al 
12-13 columna final 
¡4.1.c; rcn21~n fi~:i.I 

1 b)1C 
Protección global 
Proporciona los medios para proteger la hoja de 
trabajo contra cscntura 
O Oüh signtfic.l prokcc1011 global en oIT 

(des habiliuda ) 
O lh significa protección global en on 

(:liabiliuda) 
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2Sh 1374) l'OO'rl!:ll 
longitud 
S1gmlie<ido 

11 U~1c 

26h (38d) l!EADER 
longitud 
Sigmficado 

#Byte 

27h (39d) SETOP 
longitud 
Significado 

# Byro 

28h (40d) MAROINS 
longitud 
S1gmftcado 
# B;1c 

29h ( 41d) LABELFMT 
longitud 
Significado 
# B)tC 

2Ah (42d) TITLES 
longnud 
Significado 
#Byte 

242 b)1CS 
Pie de imprc:s1ón 
Pcnnitc introducir una línea de texto en la partc 
inferior de la pigma (un pie de pagina) 
0-2·U Cadc:n:l de c~iractcrcs ASCII, 

11:rminada con un caraclcr nulo 

2-'2 b)tcS 
Encnbc1..1do de 1mprcs1ón 
Permite intrtxlucir una línca de texto en la parte 
supwor de la pá3ina ( un cncabcz.ado ) 
0-2·1 I Cadena de c.irac1crcs ASCII, 1cm1inada 

con un caractcr nulo 

.t() b)1CS 

Describe el a1us1c de 1mprl'S1on 
Pcnm!c l.i d.:fin1c1án de cúdtgo-; par.1 controlar la 
unprc:.orn 
0-JIJ Cadi:na de c:unctacs ASCII. temunada 

con un caractcr nulo 

lO b;tcs 
Dcscnbc el modo de Jos márgenes de impresión 
0-1 m:ugcn 1zqmcrdo 
:-J JIUllg..:u J,.;¡~j¡,1 

4.5 longitud tk pagma 
6-7 m.ugcn ~U\ll..:nm 
R-9 margen mfonor 

1 b~1C 
Define la alineación de las ctiquctas 
O :?7h 1zqu1crda 

2:!h derecha 
5Eh centrada 

}6 b~1CS 

bordes de 1mprcs1lm 

0-1 borde de renglones columna inicial 
2-3 borde de renglones renglón inicial 
.J-5 borde de renglones columna final 
6-7 borde dc renglones renglón final 
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2Dh (t5d) GRAPB 
longitud 
Significado 

Olb IOldl EOP' 
longitud 
Significado 
# B)1C 

OBb llld) NAME 
longitud 
Sig:nifü::ndo 
#Byte 

8-9 borde de columnas columna inicial 
I0-11 borde de columnas renglón inicial 
12-13 borde de columnas columna final 
14-lS borde de cnlunmas renglón final 

437 b)1CS 
Dcscnbc la definición actual de gr ,lficas 

0 b)tCS 
End of file( Fin de arch1rn) 
No existen datos 

24 b)1CS 

Describe el nombre di: un rango de celdas 
0-15 Cadena de caracteres tcnmnada con un 

carac1a nulo 
16-17 Columna 1mc1al 
l8-19 Renglón 1m::1al 
20-21 Columna final 
22-23 Renglón final 

Debe existir un registro por cada nombre de rango. 

ODb (13d) XN'l'E<l&R 
longitud 
S1gmficado 
# B)1C 

7 bylL"S 
Ddinc la cdJa de un \'alar numérico entero 
O b)tC de formato (Ver tabla 1.1) 
1-2 número de columna 
3-l número de renglón 
5-6 \'alor entero 

Una celda puede contener un valor entero en el rango de 
-32767 a +32767 (decimal). 

OEh (14d) IIDMBER 
longilud 
Significado 
# B)1C 

13 b)1C..'S 

Define la celda de un valor de punto flotante 
O b\te de formato 
1-2 nÍimcro de columna 
3-4 r.ümcro i:lc renglón 
5-12 valor re!l de 6-' bits 
( Ver la tabla 1.2 ) 
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OFh (15d) LAB!!L 
lonv.itud 
Siy~ufkado 
il B~tc 

lOh ( 16d) 1.'0RM!ILA 
longitud 
Significado 
# B)1C 

\tanablc a :!·l5 b)1CS 
Define la cdda de una etiqueta 
O b\1C Je form.J.IO 
1-2 n~mcro de columna 
3-4 número di: rcnglon 
5-245tmax) Cadl:'na Je carar.:.tcr.:~. t...:nmnada con 

un car:l\:tcr ,.\"\Cll nu:l1 (UOh), d;: un:t 
longitud de :2..\0 c.arackrcs como máximo 

El byte :5 stcm¡m: es ulll1 J.:: t.;:. :.ib'.l:tnt:.:s .::11.1i:t~'fl''i 
\ Anahzador dc formato de linea., 

para un crnn:mdo de 1mprcs1ón 
Car.J.ckr de r.:pi.:tic1ón 
Ahm·ac1ón a la 1zqmcrda 
Ahnc.H'.1un a b. 1.krccha 
Ccntr;ido 

vanablc a ~06..\ b\1cs 
Define la celda de. una fómiu\a 
() byte Ji: formato 
1-2 nümao d.c columna 
3-4 numero de renglón 
5-12 valor numérico de fommla (expresado como 

un valor long real de 6-l bits IEEE) 
13.J.l tamrulo de la formula en b)tCs 
15-2063 cod1go de fónnula; 20..\8 b!>1CS como máximo 

Lotus 1-2-3 analiza las fórmulas en notación polaca 
i_~v~~sa (Ver tabla 1. J) • 

2-36 



Tabla 1.1, Byte de Fonnato 

El siguiente di:tgm1na füplíca como Lotus 1-2-3 organiza el b)tc de Fom1:uo 
Bit Allo Bit B11jo 

1

1

11 T Is! 1¡1 l¡'I 121 111 ll:~~ 

l"""'°''"""°"'oi 

¡_~~~~~-============================::::l.:;!~:~ 

Sil 

6,5,• 

3.2.1.0 

Descrioci6n C6diJm Omano Sie:nifü:ado 
Protccc16n 1 1 Celda Protegida 

No Pro1c ida 
Tipo de Fonnalo [}()(J FiJo 

001 Notación C1cntifica 
oto Comente 
011 i'on::1cnto 
100 coma 
101 No usada 
110 No usad.1 
111 E'i>1x--c1a\ 

S1 el tipo de fonmuo es de o a t., 0-15 OlKKJ a 
C<;los bits representan el número de 1111 
lugares tic l0s dedmales 

S1 el upo de fonn:uo es 7 ºººº + 1-
0001 Fonn:uo General 
0010 d1a-mcs-11J\o 
0011 di a-mes 
01011 mcs-ailo 
01111 l t<'\10 

Tabla l.2. Formato Interno de ntimcros de Punto Flotnntc para l.otus 

1-2 
J-IO 

Valor 
tJ es un número po-;111'0 

-1 es un nUmcro m:g:i.mo 
2 csun rango 
1 e-; una cadcn.1 

cxnoncntc. como entero sicn:ido 
frncción sin sipno de 6.t bils 



Tabla t.J. Códiios de Operación de fórmulu y Formatos 

Decimal He'\adecimal Oocración Not.1s 

'" Con1.t.intc S.: •utdo oor un numero rc:1! de f.4 hm 

111 Vnnable Seguido por 4 b}lCS de coordenadas. 
rcnglón / .:olumna, h)teO-t =columna. byte 
2-3 renglón El b)tC menos s1gnific:nno 

J!!!lllero __ 

·~ 112 Rango Segu100 poT un 1<111~0 d.: l':i b) ti::> 
bHC' 0-1 número de cohu11na inicial 
~te 2-J número de renglón inicial 
h)1c 4-~ número de colunuui final 
b\1C <·-7 númc¡,1 de rcn •Ión fin3! 

0) Rctum S1 nifica fin de la fomml11 
04 Parén1cs1s Indica p.lféntcm en la fórmula original; 

1 norados. durante el nxñkulo 

05 Const.intc entera de dos Scgmttt por un entero signado de dos b}ICs 
1»1 .. 

06 Const:tnlc de c:uactcrcs L{lm~1tud 'ariable. 1crmiru1d:1 con un nulo 
llK Ncmcwn l"ci.:.i .. 1ó11 

119 Adición 
10 llA Subs1rncc1ón 
11 llB ~111l11nlicac1ón 

12 oc Dt'l'-rnn 
IJ llD Exf)(lncnc1ac1ón 
14 tlE lmzal auc 
15 llF D1fo1cntcdc 
16 10 Mcnmolf'1Lalm1e 
1' 11 . Ma~or-~ _ _!.gu,1~ cl!-!i:_ __ 
IR 12 ~knor _q~-~-
19 I; > ~_;norc111e ----- ·--~---·-
211 I• #ANDlí Y IOc1.::o 
21 15 #ORli Olt'H:1co 

22 16 lí !"Of"# ..;() \c>E!CO 
21 17 • urnt.irw O •nnr:i.!n dttr,1nle d rn.·.1kuloi 

JI lF an:t - no .1 licab\c 
32 'º H ll .lh'> /:1h~ _, 1l("lr 1!icn!11t0 

3' " '"' '11mt ·,:lkrl'nkro 
l5 l\ "'" 1J c;qrt - ra11 cu.Jdrad.1 
Jtí ,, loo 'illch' - lo :-tnlmnb:1<;C in 
37 25 In rtl In - lol!omtmo h:1~c e (log n:uurnll 
18 2<. º' llnl 

1; 27 tlSlll • M:UO 

'" 28 

" 29 tan á1an • 1:1n •ente 

•2 2A alan1 ·a atan2 - arrn t::tm!cntc .i i.:uadran1c~ 
•l m atan 'i1nt111 - arcot:rn •ente 2 cuadrantcc; 

" 2C 11a<;m -nrco~no 

" 2D ;l(<1~ ·{1 aco<; - arco coseno 



46 2E 
47 2F 

•• JO 
49 JI 
su 12 
ll 33 
l2 34 

" :l~ 

" )6 

lS " S6 '" S7 )9 

SR JA 
S9 lB 
60 K 
61 )0 

62 .1f 
63 JF 

c:o..-n 
mod 
sel 

fül~ 

1mc 
rand 
l1.llC 

toda~· 

mi 

"' ¡, ,, 
<13, 
mon1h 

round 

1ifmod x ;,,, - X mod V 
td:choosc 
1d·isnah) ·°'=NA thcn l 

.(1fatsc-1crnmO 
:a1ruc - rctum 1 
!il rnnd - 11cncra números random entre O \ l 
rá d;He - gcn:irn el numero de dias dcs.i.lc 
l/l/1':190 
:1f1odav número de dl;t 

·dnmt - fomL1to de n.1r~--------I 
.flnv-\·alor rc~nlc 

liifv-valm fuiuro 

'ª d:w - dia del mes 
'ó:'month - mes del ano 
tr.1\·car -af\o 
·i1 rnund • redondea un ntimcro x a d 

1-----·'-___ __,_ ________ J!l_fillrcs dcc1malcs 

"' 'º 65 " 66 42 
67 ., 
hS '' 69 '5 
711 46 
71 ., 
72 ,. 
73 ,., 
" <A 

" "' 
'" 4C 
77 40 

J'L__ 0_!: ____ 
79 4F 
l!O '.\O 

-ªL·-- 2-L _____ 
R2 l2 
Kl " tM.__ '' Sl 55 

86 l6 

time 11\Hlll! 

hour 11hour 

mnmtc ttnunmc 
r.ccond 'r1scco11d 

·f1 !SNumhcr 
a1so;;1rinc 

kn:th ri'km!th 
,·nluc '11\:tluc 

'tlfr'l.cd 

ufind 
(f}DalC'\aluc 
'aTunC'\·aluc 
t1Cc:llrvintcr 

sum á sum(raneo 1 cekfas r const:inte 
~ll ___ C/aviifran :o l celdas 1 constanlcl 
cnl 'ª cnt ra111;0 1cclt\as1 w11!>1.11uc.\ 

~-------1~" !llm{r:mgo 15c1da51 con~lantc) 
O\,JX 

vlookup 

npv 

á m.,'(ír;m :o 1 ccld11s ! constante) 
ri \ lookup{'(.rango.ofTsct) 

x"'"dtrccción de una ccld.1 o 
constant:: 

rango""tabla 
offsct"'TCJU Ión en un11 tnhla 

'~i np\·(inl ,rango) presente neto 

efectivo 

no valor 
int=intcrés 
rango=flujos de 



87 " m r~11rtran2ol - \·ariAnLa 

•• 58 std añstdfranml - dcn"iact6n estándar 

•• 59 llT @irr( supos1c16n,rango) 
proporc16n interna de retomo 
suposición"'ºí. c1111m;1Jo 
ran .. o=f1u1os de cfet.:ll\O 

'JO 5A hlooli.up 1_1, hloot. upt x.raugo,ofh.ct ) 
,-~dircrd6n de UJLl celda o 

"""''"" 1 rango-tabla 

-------- ---------2.!.~~~!St:i~_'!ll!l~!~l'.L:i______ 
9l fü dsum función cst;\111.:a de l:i has.e de dtuos 
92 se 3\'l! función cstrtuca dr b base de d.'ltos 
93 50 den! función estll.tica de 1:\ ba'iC de da101 
94 ~E dmin función cstátic.1 de lil base de datos 
95 5F dm:t.'> functón cstauca de la h:L<oe de dJU~ 
96 '"' dvar func1611 cst:itica de Ja base de <l.i'OS 
97 61 dsld fu11C16n est.~uc.1 de l:t base de datos 
98 62 "riindC'IJ. 

99 63 aCols 
llJO 64 t11lo11s 
IOI "' ,fJRt."f)('.Olf 

102 '"' ·l1Urmcr 
I03 67 al.ower 
10~ "" dLcft 
fO:-¡ (1!J (JRif!ht 

106 6A aRcnL1cc 

107 (,J] aProlCr 
IOR 6C aCell 
I09 "° 11Tnm 
110 6E dCkan 
lll [jf I< 5 
112 70 '<1\! 

l lJ 71 aSlEL4 

114 72 'iiC01!1 
116 14 aRate 
117 15 fITcrm 
118 76 c(ICTcrm 
119 77 dSLN 
120 7& 

~·-·--···----
.J~~q_y ___ ~· 

121 79 ,tlDDU 

156 9C (¡ d 
a:klfstan 

206 CE a aafunkno\.\. n 
2SS FF a11afend 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

3.1 DETERMINACIÓ:"i DE REQUERIMIENTOS 

Periódicamente, las diversas empresas del Sector 
Público rinden un informe f inane iero <l la Di rece ión General 
de Planeación Hc1cendaria, de la Secretaria de Hacienda y 
Credito Público. Ésta se encarga de recopilar, almacenar, 
analizar y distrib"J.ir dicha inf•irmaciOn. 

De ahí la necesidad de contar con una herramienta que 
apoyara a lo.s emplec1dos en el desernpe1"'\o de sus labores de 
manera eficiente. 

La Dirección -::ontaba ya con un sistema que permitía 
almacenar la información, consultarla y elaborar reportes a 
partir de ella. Dicho sistema, conocido como el Sistema de 
Información Hacend.J.ria, tenia la desventaja de ser 
exces.i.\\J.IT.cr:tc le~t-0 PO ruante a la emisión de reportes de 
informa.ci6n, yo que éstos eran muy compleJos. 

Debido a su naturaleza, l.os re~oi::te.:; requeri.~n el 
desplegado de los totales de grupo al inicio de dicho grupo 
y no al final, como lo hacen los reporteadores 
convencionaloz. 

Para poder elaborar estos reportes, el sistema contaba 
con un rl';'porteador, que haciendo uso de listas ligadas, 
creaba la estructura del reporte en la m.::rr . .Jria d.c:i lñ 
computadora, lle·:aba a cabo las operaciones para el cálculo 
de los totales a partir de un evaluador de expresiones y 
posteriormente hacía un vaciado de la información en un 
archivo ASCII para poder enviarlo a la impresora. 

~a~o que esta información es consultada por ejecutivos 
de al':0 nivel. ya que les es útil en la toma de decisiones, 
res•.lltata indispensable solventar los problemas provocados 
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por el sistema y permitir el acceso a la información 
oportunamente y de manera sencilla. 

As! mismo, dada la importancia de la informaci6n, se 
rec¡ueria limitar el acceso a ésta a aquellas personas 
autorizadas. 

3.2 DISE:'iO DEL stsn:MA 

Primeramt::nce se requet·ia organizar y almacenar la 
información recopilada, de forma tal que su consulta y 
manejo posterior se pudiera llevar a cabo con facilidad. 

Se pensó en organizar la información en SERIES DE 
TIEMPO. 

3.2.1 SERIES DE TIEMPO 

Para éste sistema, una serie de tiempo es una variable 
económica o financiera, compuesta por un conjunto de 
observaciones que contienen valores para diferentes periodos 
de tiempo (mensuales, anuales, tr imestralen etc.), la cual 
se identifica por una clave específica que se encuentra 
clasificada por cinco grandes rubros pertenecientes a las 
finanzas pública~. 

Estas series se clasifican de acuerdo a su naturaleza 
en tres tipos: 

SERIES CONCEPTUALES 
SERIES Bt'Í.SICAS 
SERIES GE.HERADi\S 

SERIES CONCEPTUALES 

Las series conceptuales se utilizan para organizar la 
información en la base de datos. La clave se forma de un 
máximo de cinco caracteres alfanuméricos mediante los cuales 
se puede identificar una serie Ui=¡,nmdienJ.v de su nivel de 
desagregación. Para una mejor comprensión de como se 
utilizan estas series se presenta el siguiente ejemplo: 

A. 

AA. 

AAA. 

AAl\01 

Todas las series que principian con A 
corresponden al sector paraestatal. 
Agrupa a todas las series de las entidades 
controladas po~ el gobierno. 
Esta serie engloba a todos los flujos de 
efectivo. 
Identifica a la entidad Petróleos Mexicanos. 
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SElUBS BÁSICAS 

Las series básicas reciben este nombre porque son 
aquellas que alimentan los usuarios con valores de acuerdo 
a su periodicidad. 

La longitud de la clave es de siete 
alfanuméricos, los cuales identifican a la serie 
a la organización que se tenga en el área 
corresponda. 

SERIES GENERADAS 

caractex:es 
de acuerdo 
a la que 

Estas series tienen las mismas caracteristicas que las 
básicas con la diferencia de que su valor se calcula a 
partir de las operaciones efectuadas entre dos o más series 
básicas o la combinación de básicas y generadas, los 
operadores que se pueden utilizar en una fórmula son: 

+ suma 
- resta 

multiplicación 
división 

Además en una fórmula 
constantes. 

se pueden incluir valores 

3.~.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SERIES DE TIEMPO 

La~ SeriPs de Tiempo que registra el sistema se 
clasific~n bajo cinco grdndes rubros: 

A SECTOR PAP..AE.STi .. TAL 
B GOBIERNO FEDEPAL 
O FUENTES DE FINAUCIAMIENTO 
E B;..NC.ñ. DE DESARROLLO 
F SECTOR PUBLICO CONSOLIDA.DO 

Cada uno de estos rubros presenta varias 
subclasificaciones, cuyo numero deptmle del nivel de 
desagregación de las estadísticas que agrupan. 

A continuación se muestra hasta el segundo nivel de 
desagregación de las subclasificaciones de información. 
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Clasificación del Sector Paraestatal: 

AA ENTIDADES DENTRO DEL CONTROL PRESUPUESTAL 
AB ENTIDADES FUERA DEL CONTROL PRESUPUESTAL 
AAA FLUJO DE EFECTIVO 
MB ESTADOS FINANCIEROS 

ClasificAcicn del Sector Gobierno federal: 

8A INGRESOS PP.ESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL 
BB INGRESO DEL GOBIERNO FEDERAL 
BC DEFICIT PRESUPUESTAL 
BD VARIACIONES DE CUENTAS AJENAS 
BE DEFICIT MONETARIO TOTAL 
BF FINANCIAMIENTO NETO 
BG INGRESOS ESTATALES 
BH COMERCIO EXTERIOR 
BI GASTC TOTAL POR CONCEPTO DE ADEFAS 
BAA SECTOR PETROLERO 
BAB SECTOR NO PETROLERO TRIBUTARIO 
BAC SECTOR NO PETEOLERO NO TRIBUTARIO 
BAD INGRESOS COHP!:.t!SAD-:JS RESTO SEC, PUBLICO 

Casificación del Sector Fuentes de Financiamiento: 

DA FUENTES 
DB USOS 
OC FUENTES 
DO BASE MONETARIA POR USOS 
DE DEFICIT FINANCIERO 
DF .SlSTElt,,.;. !31\!!':Jl..?.!0 
DG CIRCULl\CION TOTAL 
DH s;...r.oos Ml 
DAA RECURSOS INTERNOS 
DAS PESOS 
DAC EXT. NETO DOLARES 

Clasificación del Sector Banca de Desarrollo: 

EA BANCOS NACIONALES DE DESARROLLO Y FONDOS Y 
FIDEICOMISOS. 

EAA PROGRAMA FINANCIERO ORIGEN Y APLICACION DE 
RECURSOS 
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Clasificación del Sector Público Consolidado: 

FA DEFICIT ECONOMICO 
FB DEFICIT PRESUPUESTAL 
FC DEFICIT EXTP.APRESUPUESTAL 
FAA GASTO PUBLICO TOTAL 
:'AB INGRESOS PUBLICOS TOTALES 
FAC AHORRO CORRIENTE DEL SECTOR PUBLICO 
FAD SUPERAVIT ECONOMICO PRIMARIO 
FAE DIFERENCIA CON FUENTES DEL FINANCIAMIENTO 
FAF INTEFP.EDI.!1.CION FlN.!l.J/CIEPJ~ 

La clave de cada una de las series está formada por 
letras y números, mediante los cuales pueden ser 
identificadas, e incluye cinco niveles de desagregación. 

El primer nivel comprende sólo una letra e indica a que 
sector pertenence la serie, el segundo y tercero, también 
compuestos por letras, nos indican una subclasificación que 
tiene el sector, el cuarto, define la entidad a la que 
pertenece esa serie y el quinto, indica una subclasificaci6n 
de la entidad. 

A A A 01 01 

l La serie pertenece al Sector paraestatal 
2 La serie corresponde a una de las Entidades 

dentro del control presupuesta! 
La serie correspone a los Flujos de Efectivo 
La serie corresponde a la entidad Petrolees 
Mexicanos 

5 La siarie pi.-eseulo. lo::> Uctt.os cor:respowJ.ientes a 
ingresoS'. 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA 

Para poder crear un ambiente amigable se penso en la 
utilizdción de ventanas 4ue µermitit::>ran la consulta de 
series en una forma o:rganizada y sencilla, desglosando la 
clasificación elaborada a medida que se seleccionara una 
opción de la vent.dna mostrada. 

Considerando las facilidades que nos ofrecen las 
herramientas desarrolladas para computador.;:i.s personales, 
como Lotus 1-2-3 y ALLWAYS y el ·auge de las redes de 
computadoras, se decidió desarrollar el sistema en un 
ambiente multiusuario para trabajar en una red de 
computadoras. 
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Tomando en cuenta las ventajas que proporciona una hojA 
cálculo de Lotus 1-2-3 para el anlilisis de d~tos 
organizados, se pens6 en solventar el problema de los 
reportes emitidos por el Sistema de Información ttacendaria, 
haciendo uso de hojas electrónicas a las que se les di6 el 
nombre de CUADROS ESTADÍSTICOS. 

3.2.~ CUADROS ESTADÍSTICOS 

Los cuadros estadísticos son reportes matriciales, 
elaborados a partir de las series de tiempo en drreglos de 
renglvn.12.::;. y ~.:h.:.::-:'.:i.s di:'.'finick>"> p(•r los usuarios en hojas de 
cálculo, en donde se muestran Estados Financieros a partir 
de los valores de las sei·ies al ser generados por el 
sistema para un a11o y periodo dE>terrninado:?. 

En ellos se presenta, en forma más clara, el uso de las 
series. 

En el disei'\o de cuadros estaclisticos se agrega W1 
caracter más a la clave de las series, para indicar el t.ipo 
de información que se requiere, asignándose un '0' (cero) si 
los valores de la serie corresponden a la información 
definitiva o de flujo nominal, 'A' si lu in.t:vi:mación es de 
presupuesto .:iriginal y una 'H' si los valores son de 
presupuesto modificado. 

El reporteador en tal caso deberia ser capaz de leer el 
cuadro patrón, considerando el formdto de una hoja de 
cálculo tal como lo utiliza Lo tus 1-2-3, identificar 
aquellas celdas en las que existiera la clave de una serie y 
sustituirla por el valor correspondiente a ella para el af\o 
y periodo indicados. 

Dado que las .scl·ic::: serú1n almacenad"".s Pn una celda de 
tipo texto y como el cálculo de totales se dejaría al 
evaluador de expresiones del mismo Lotus, al sustituir la 
serie por su valor el tipo de celda también debería 
modificarse a numérico sin alterar la estructura del 
archivo, para que pudiera ser leída por Lotus sin ningún 
problema. 
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3.2.2.1 CLASIFICACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

Los cuadros están clasificados también por rubros: 

SP SECTOR PAP.AESTATAL 
GF GOBIERNO FEDERAL 
FF FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
EA BANCA DE DESARROLLO 
SF SECTOR PÚBLICO CONSOLIDA.DO 

Pcr cfld.:i rubro f~xistf~ un c·-,njunt<:·· de cuadros, que 
reportan la información necesaria para cada uno de ellos. 

3.2.3 DISEÑO DE SALIDAS 

3.~.3.1 DISEÑO DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

SINTAXIS PARA LA ELABORACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

Los cuadros estadístico::; son una de las partes 
modulares que componen al SistJ-2rna. Patd su diseüo, cx:-e6 
una sintaxis que per:n.ite elaborar cuadros, compuestos en 
su mayoricl de valor.es y datos generales de series. 

Debido n. que mucho::; de éstos cuadros presentan 
formatos similares entre si, la sintaxis p~rmite elaborar 
cuadros base o patrón, constituidos por variables de 
sustitución que son en si las que forman la sintaxis. 

Esta sintaxis es muy sencilla y fácil de comprender. 

El cuadro baoe se elabora en una hoja de cálculo y ~stá 
fox:mado por fónnul~::; <:?h-pt:cs.:i.:la~ di;? a.cuerdo a las variable.'5 
(todos los cuadros son hojas de cálculo), posteriormente la 
hoja es procesada por el sistema, obteniéndose un cuadro 
estadístico con valores. 

Haciendo un uso adecuado de la sintaxis, se podrán 
obtener cuadros base, que se utilicen para un mayor número 
de cuadros estadislic~~-

VARIABLES DE SUSTITUCIÓN 

Las variables de sustitución son parámetros que se 
sustituyen en la hoja de cálculo (cuadro estadístico), por 
un valor real para el cuadro generado, estas variables 
nos sirven para emitir diferentes cua"dros con un sólo patrón 
de cuadro. 
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Las variables de sustitución siempre deberan ir 
encerrada~ entre corchetes. ya que de esto depende qu~ 
sean consideradas corno variables y no como texto. Estas se 
encuentran clasificadas en r.inco tipos que son: 

1) Variables Predefinid3s 
2) Pr.:.mpt~ 

3) nAtos riP Set::ies 
4) Valores de Ser i'"'s 
5} Comodines 

1) VARIABLES PREDEFINIDAS 

Las variables predefinidas son aquellas que inician con 
un ampersand ( & ) , precedido por una expresión que nos 
indica un tipo de fecha, un ai"io de emisión, etc. 

Existen diferentes tipos de expresiones ¡ver el anexo 
Al. 

La sintaxis para expresar una \•ariable predefinida es 
la siguiente: 

[&e>epresiónl 

Ejemplo: 
[&FECHA! J [&em!.si6nl] [&HORA] 

Una de las ca rae ter ísticas que presentan estas 
variables, es que dependiendo del formato en el que sean 
escritas serán sustituidas; es decir, si se escribe la 
variable [&DIAl] ésta sera sustituida por JUEVES y si se 
escribe [&Dial] sera sustituida por Jueves; como se puede 
observar se toman en cuenta las mayúsculas y minUsculas. 

~) PROMPTS 

El prompts es una variable que inicia con un subgui6n 
{_), precedidv pvr un enunciado, el cuul, en el momento en 
que el cuadro es procesado, se nos presenta en pantalla 
y detiene el proceso hasta que se proporciona otro 
enunciado para sustituir al primero. 

La sintaxis para expresar un prompt es la siguiente: 

[_Enunciado] 
Ejemplo: 

!_Cual es el nombre di.: la persona que captma la infonnac1ón") 

El mensaje que se observaría es : 

Cual es el nombre de ta persona que captura la información?_ 
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3) DATO DE SERIE 

Esta variabl~ inicia con una admiración cerrada t!) y 
nos indica que se va a realizar la sustitución, por alguno 
de los datos generales que tiene la serie. 

La sintaxis para expresar esta variable es~ 

[tclave de la serie.campo] 

Ejemplo: 
[ iAAAOlOl. t1poJ 

se sustituye por: GENERADA 

Lo cual indica que la serie AAA0101 es del tipo 
Generada. 

Nota: Si no se especifica el dato que se desea y solo 
se pone la clave de la serie, ésta será sustituida por su 
descripción. 

{~C'lave de la serie] 

4) VALOR DE LA SERIE 

Esta variable se sustituye por el valor que tiene la 
serie. de acuerdo a los parámetros que se hayan indicado 
desde el sistema o en la sintaxis de la expresión. 

La sintaxis para expresar esta variable es: 

fdn,·e de la serie.modo de i11íormncióu.a1)o;pcriodo) 

Clave de Serie: 
Es un formato predefinido con el cual se identifica una 

serie de tiempo. 

Modo de información: 
Es una letra A ,Do @. La A indica que el valor que se 

desea de la seriP e~ Ac11muladD. lR D que el valor es 
desacumulado y el @ indica que se va ha tomar el Modo de 
Información que se dio como par.:imetro de entrada al sistema. 

Año: 
Es un número que nos indica el ai'l.o para el cual se 

desea el valor de la serie, este dato puede ser relativo al 
proporcionado como parámetro ele erítrada al sistema (con 
aumentos o decrementos ül mismo). 

3-10 



P"'r1odo: 
El periodo es un nún1ero que no;:; indica el mes, 

semana, trimestre, etc, (periodo), para el cual se desea 
el valor de la serie. Este dato puede ser también 
relativo al proporcionado como parámetro de entrada al 
sistema tcon aumentos o decrementos al rnismo). 

Ejemplos: 

Se requiere el valor acumulado de la serie BEE'.!5Q40 al 
periodo 5 de 1990. 

[EBE05Q40.@.-1:+5) 

Se requiere el valo:r acumulado o desacumulado, de 
acuerdo a lo que se de como parámetro de entrada en la 
ejecucL.'1n del r;istema, de la seri~ BBE05Q-l0 para el ai'\o 
indicado en la lista de parámelros menos uno, periodo de 
entrada mas cinco. 

[BBE05Q40 I 

Se requiere el valor de la serie BBE05Q40 de acuerdo 
a los datos que se den en la lista de parámetros de entrada 
en la ejecución del Sistema. 

5) COMODÍN 

El comodín es la única variable de sustitución que no 
:J.e c::;cri!:e ""n":"ºT"?""!.rl.'\ Pnt-.n~ corchetes. Su existencia en el 
cuadro implica l."9. sustitución de estos por los parametros 
de entrada proporcionados por el usuario cuando el 
sistema se los solicita para tal etecto. 

Dicha sustitución es la primera que se lleva a cabo al 
procesar el cuadro, ya que puede existir un comodín dentro 
de otra variable de sustituci6n. 

Se puede emplear un máximo de 10 comodines ( &O a &9 ) . 

La sinta>:is de esta variable es: 

"º' &:1. "2, &3, &:4, &:5, &6, "'· &.8, &:9 

Ejemplo: 

Podemos tener en el cuadro p3trón {&OAA&l&20.A.90:121. 
Si en los parámetros de entrada se indica sustituir &O por 
h, &l por 01 y &2 por 02. 
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Después de sustituir 
(l\AA0t020, A. 90: 12] 

los comodines tendríamos 

Las fórmulas son expresiones algebráicas que se 
componen de valores de series, celdas y constantes como 
opei·andos y ccm::- ,_.,pera dores suma ( •) , resta 1-), 
multiplicación("'). división(/) r exponencial("') y paréntesis 
(l. Fuera de estos operadores no se puede usar ninguna 
otra función que venga integrada en Lotus 1-2-3. 

La sintaxis para la expresión de f6r·mulas es: 

!valar de la srrirl operador julor de la serie) 
(valor de la scricJ •e-te.+ celda 

Las celdas se expresan de las misma forma que en Lotus 
1-2-3. 

Ejemplo: 
1 [ A.AJ,01010 .1\. 90' 12I•[MA01020.@11 •35/025 

3.2.3.2 ELABORACIÓN DE UN CUADRO ESTADÍSTICO 

Cada vez que se vaya a diseñar un nuevo cu«d::-V dc~cn 
ser considerados los siguientes puntos: 

1) Se deben clasificar los cuadros de acuerdo al formato que 
tengan para poder obtener uno que sea base o patrón para 
los demás. 

2) No solo se debe tomar en cuenta el formato de texto del 
cuadro para elaborar un cuadro base, sino también las 
claves de serie que lo conforman, a.3Í ::cmo la 
clasificación por rubros que ti~nen los cuadros. 

3) Ocupar todas las variables de sustitución que sea 
posible, con el fin de obtener un solo cuadro base. Esto 
en el caso de no haberse podido reali::ar la primera 
consideración debido a las características del cuadro. 

Para poder elaborar un cuadro, es esencial conocer las 
instrucciones básicas parn operar Lotus 1-2-3, ya que los 
cuadros estadísticos son hojas de cálculo con un formato 
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específico, el cual es interpretado y procesado por el 
Sistema. 

El ejemplo que a continuaci6n se presenta es solo 
una guía para poder elaborar cuadros. Con éste no se 
pretende ense~ar al lector a trabajar con Lotus l-2-3 y se 
considera que las instrucciones ya se conocen. 

DISÜO 

Como ya se a mencionado anteriormente, la herramienta 
en donde se dise~a el cuadro es Lotus 1-2-3, por tanto, el 
primer pa~o CB acccsar el paquete. 

Se explica como elaborar un cuudro, como el mostrado 
en la fig. 3.1 

Para obtener éste cu,tdro, se realizó un análisis que 
perrniti6 identificar lato: partes que de él eran variables y 
aquellas que permanecían constantes al considerar diferentes 
entidades o empresas. 

Las partes variables se encuentran encerradas dentro 
de rectángulos y se explican a continuaci6n: 

l. Es muy comUn, colocar en la esquina superior izquierda 
del cuadro, la fecha y hora en que éste se ha emitido 
(generado). Para expresarlo existen diversos formatos 
(Consultar Anexo A), de los cuales, para el ejemplo 
se eligen los más usuales. 

2. Al centro y dcbüjo del primer título, generalmente De 
inclul•e lñ dPpPnñPnri .~ 0 Pntictci.d ft li\ que ['.'ertPneceo li\ 
información de ese cuadro. Esta se expresa de acuerdo a 
la sintáxis de la variable de sustitución Dato de 
Serie (consultar e! anexo A) . 

3. En este punto se expresa una variable predefinida, que 
indica el modo en que se ha de presentar la información 
(acumul<!:d=t 0 dP!Flr:'U!T!'l1"!:ñ=i.I. P~!""!: Pl PjP?""'[lle"> "'"" n-1igP el 
plural femenino, sin embargo, existen otras opciones 
{con~ultar el anexo AJ. 

4. Al centt·o y en la parte final del primer título, en 
algunos cuadros como en este C.:150, es necesario poner 
el año para el cual a emitir, pues no 
necesariamente tiene que ~er el ai\o lectivo, para 
ello existen también algunas variables predefinidas. 
Para conocer los diferentes tipos consultar el anexo A 

5. Es costumbre, expresar en la esquina superior 
derecha la clave del cuadro que se está presentando, 
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1~1 cual, es elaborada poi· medio de comodines o 
caracteres de sustitución, que permiten indicarlo a.sí 
para diferentes em1siones. 

6. La parte sombreada que se muestra en este punto es la 
más import.:lnte en el cuadro, ya que se trata de los 
valore!:- d~ la..;:. ::>e:r i..;.::.. 

Como se vió en puntos anteriores, para sustituir el 
valor de una serie, es necesario expre!';1rlo de acuerdo a una 
sintaxis formadA de variables de Valor d~ Serie y Fórmulas; 
t?St.ClS Úl t.l!fu.'lS compuestas de las pi.-1meras, 

Esta área presenta en la columna del mes de enero un 
formato para vale>r je s~rie diseñaUo con comodines. Los 
formatos de valor de serie que a.qui se muestran son los 
siguientes: 

Renglón 

JO 
11 
12 
J1 
t• 
l~ 

l(, 
17 
18 
19 
211 
21 

23 
2" 
23 
26 
27 
28 
1'> 
)O 

JI 

" 

Formato 

(A&DA&IUl&.1 a 01 
IA&.OA& 101&2 " O] 
!A&1.l;\.~lfl"l&!·r.r lll 
IA&oA&H1~&1 a 01 _, l.\&OA&l!IX&.2 r1 n¡ 
f ~&llA& ltl'J&1 t1 lll 
jA&OA&ll1&1 rl OJ 
IA&OA&..112&2 ti Oj 
IA&OA&l 13&.2 11 o¡ 
fA&.OA&ll.J&.2 a •q 
fA&.OA&:.117&2 a OJ 
IA&O . .&r.&118&2 r1.0J 
IA&OA&l19&2 (/ º' 
\A~H.\&lr:t~J rt fl! 
f.<\&OA&l:!1&2 ·ñ O! 
IA&OA&124&2 tiº' 
l:\&0,\&12:'ilC! a o¡ 
IA&oA&L!9&2 t1 o¡ 
/ A&OA& IJ0&2 a OJ 
fA&11A&J11&2 a OJ 
IA&OA& 1 32&2 ¡; 11¡ 
[A&nA.ltlV>&1 ;1.0J 
IA&oA&l-10&2 a 01 
IA&OA,\. l..i 1&2 r1 o¡ 
IA&OA& 1..i1&1 (/ OJ 
fA&OA&. J..i 1&2 a n¡ 
IA&JlA,\ IH&2 a o¡ 
(A&nA&1..is,u r1 o¡ 
(A&oA& 1-1<,&2 a o¡ 
(A&O:\X: l-l7,C~ ·a llJ 
jA&OA&l.iRA.1 ú Oj 
(A&OA&I01&2 11 OJ+l.-\&OA&l2-1&2 u OJ+IA&UA&IJJ&2 'r~.OJ 
(A&OA.\.111.-tl 11 o¡ ... ¡A&nA&l22.t2 {I OJ+(A&OA&l21J&2:á.OJ+ 
(A&tlA&l.16&2 ·a OJ 
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)) (A&OA& 13•1.tz. l(Ol•(A&OA&l54&l.'a .. o¡ 
34 (A&.UA&l2.3&2Jí:!: O)+fA&OA&.1 '.\:?&2/ij:.ClJ'•-!A&OA&.12442/4! OJ+ 

{A&.l1A&l2S&2:!i. O)+(A&.0.\&UU&.2 t.dl) 
JS (A&OA&l23&2!ll OJ.o.IM:.OA&l l:?&2 -a o¡ 
36 JA&OA&l24&l.@.OJ 
37 (A&OMl25&2.@0J 
38 [A&OA&14tJ&.1.J:i .ül 
19 fA&0 . .\&154&2 'Ú o¡ 
40 fA&OA&ll1&2.~g .U] 
41 (A&OA&l16&2.!~1.0J 

Como se r;1ut;!de observar, toüas estas series se piden 
con un incremento de cero. relativo al periodo base; esto 
quiere decir, que se sustituiran por el valor de la serie 
en el periodo para el cual sea emitido el cuadro. 

Las columnas posteriores tienen la misffid sintaxis pero 
un incremento en el período base diferente, ya que por ser 
este un cuadro anual, el valor en cada una de las columnas 
indica el valor de la serie par-a cada uno de los periodos 
en el al"\o, 

Esto5 formatos dF;> Valor de serie están formados por 
comodines; el &O será sustituido por una A, el &l por 01 
y el &2 por un O. 

De este modo se le da formato al cuadro y una vez que 
se tienen todas las partes capturadas en la hoja de Lotus 
1-2-3, el cuadro está listo para ser procesado por el 
sistema. 
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3.2.4 DISEÜO Y PROCESAMIENTO DE ARCHIVOS 

3. l. 4 .1 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Pora almacenar: las claves <le las series de tiempo y sus 
atributos, se eligió un archivo de tipo tabla, con la 
estructura que se muestra a continuación: 

TABLI'\. 

CAMPO 

DGCLV 
DGDES 
DGUNI 
DGPER 
DGTIP 
DGANI 
DGPEI 
DGANF 
DGPEF 
DGA1'S 

DGPS 

DGFUE 
DGFUA 
OGAREA 
REGREINI 
REGUIUNI 

REGMDDINI 

DESCRIPCION 

Cla•·c de Ja snic 
Dcscnpc1ón di: la sene 
l!mdad mom:ta.ria en la que se expresan los valores de la serie 
PcmxhciJad de In sene 
Tipo de Serie ( Dis1ca o Generada) 
A1\o a partir del cual se reportó información para la serie 
Periodo a partir dd cual se reportó ínform¡¡.;ión parn la scril' 
Ultimo año para d que cs1i;tcn valores de la sene 
Ultill\o periodo p;1ra d cual cxist1.-n \alotes de la sene 
Año hasta d cual es pem11t1J.:i la consulta de \·:llores de una serie a 
usuanos no prupid;mos 
Periodo hm1tc de c:omu\1.a de \a lores de una serie a usuarios no 
prop1etarws 
Fuente Je mfom1ac1on Je 1:1 !>cr11.: 
Fecha de la úllnna actuah7aC1ón a la sene 
Cla\c dd área a !;t cual pertenece la serie 
.-\punt.i<lm al pnmcr \ator de la sene en el arch1,·o di.: lluJo nominal 
t\pum:idnr al rnmcr \·alor de la sene en el nrch1vo de presupuesto 
ongmal 
Apunt..:tdor al primer miar de la serie en el archivo d~ presupuesto 
modificado 

Las series conceptuales se utilizan para organizar la 
información en la base de datos y permitir el acceso a las 
series básicas correspondientes a las primeras. Para 
almacenar dichas series y sus atributos se eligió de igual 
forma un archivo de tipo tabla, con la estructura mostrada a 
continuación: 

TABLA FPDGRALS 

CAMPO DESCRIPCION 

DGCLV Clave de la serie conccpcual 
DGDES Dcscnpción de la serie conceptual 
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El catálogo de usuarios nos sirve para clasific~r a los 
usuarios que tienen acceso al sistema y la forma en que 
pueden hacerlo. 

Existen los usuarios propietario a los que se les da 
acceso a toda la información de las series correspondiente 
al area a la que pertenecen y los usuarios de consulta, a 
quienes sólc ce les permite conJult~r la inf~rmación de la 
serie hasta el año y período de seguridad asignados por los 
propietarios. 

Para aimacenar ésta información se eligió un archivo de 
tipo tabla. 

TABLA FPUSER 

CAMPO 

USCLV 
USNO~I 
USTELI 
USEXTI 
USTEL2 
USEXT2 
USUBIC 
USA REA 

DESCRIPCION 

Cla,·c dd usuario 
Nombre dd u~uario 
Numero tdcfomco dd u~uario. Tdcfono 1 
Ex1c11Sión 1clcfónica 1 
NUmcro tdi:fomi.:o del usuario. Tdéfono 2 • 
E-.:tcnstón tdcfomca 1: 
Donllciho dd usuano 
Arca a la que pertenece el usuario 

Para poder presentar a los usuarios del sistema un menu 
de cuadros disponibles, se requería de un catálogo a partir 
del cual el Sistema pudiera leerlos. 

Para almacenar esta información se eligió también un 
archivo de tipo tabla. 

TABLA DGCUADRO 

CAMPO DESCRIPCION 

DGCLV 
DGCDES 
DGCPER 
DGCRES 
DGCAREA 

Clave asib'11ada al cundro 
Dcscnpc1ón dd cuadro 
Pcno<licidad dl·l cuadro 
C'b·. z ..!-: !.'.l. p~rson.l r ~"sp0ns::iblc del cuadro 
Arca a Ja que pertenece el cuadro 

Un aspecto muy importante que debía ser considerado, 
era el volumen de información, ya que el sistema 
desarrollado para el equipo VA.X. a. partir del cual sería 
alimentado éste Sistema, contenía información histórica de 
todas las variables económicas, desde 1975 a la fecha. 
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Inicialmente se penso en almacenar la información en un 
archivo de tipo tabla con la siguiente estructura: 

CAMPO 

CLAVE 
AÑO 
PERIODO 
VALOR 

DESCRIPCION 

Cla\'c de la sene a la cual cnrrci;pondc el valor 
Ai\o en el que fue rcponado el \ ak1r 
Periodo en el que fu~ n:portado el valQr 
\' alor rcponado para !J. sene 

;.. 19 af'tc..:; de informnción de series m~nsuales (en su 
ma,·cria las series tienen esta periodicidad) 1 corresponden 
228 registros, porque tenernos 12 periodos al ano. 

Utilizando esta estructura, tendríamos 228 registros 
con la misma e lave de serie por cada una de la!; Eleries 
almacenadas en el Sistema, aunque la llave de busqueda seria 
una clave compuesta, se tendria una gran cantidad de 
información repetida. 

Considerando la longicud de la clavo de 7 caracteres, 
el ano de ::! , el periodo de 3 y el valor de 16, para un 
archh•o de dBa::;e, tendr..'..dm0s un :.-::gi:;;tr:i de ~9 bytes dP. 
longitud. Lo qu~.." significu 29 "' 288 = 6352 bytes de espacio 
para cada una de las series. 

Tomando en cuenta que el Sist•":na se compone por 
aproximadamente 35105 series, la cantidau de espacio en disco 
necesaria para almacenar la información correspondiente a un 
tipo de información seria de 293, 196,960 bytes, y como el 
sistema almacena tres tipos de información para cadü serie 
(de Flujo nominal, de presupuesto original y de presupuesto 
moditicadoJ, .:Otilo cci.ht.:.U.:...J .:.e i::-~::rc::-.<.:>r".'::-:~i?. 

Hubiu. que elegir otri3 frirmn <lP almacenamiento. 

Después de un concienzudo análisis, se decidió 
almacenar la información en archivos random, compuestos por 
elementos de tipo double de a bytes de longitud. 

El primer elemento de cada archivo sería un número 
compuesto que i~di·:::lrí:i '=l !'":'lf!fJ'"' de anos de la información 
almacenada { 19751993 ) . 

A cada serie se le reservaría el espacio 
correspondiente al rango de af\os indicados en el primer 
elemento y a la periodicidad de la serie; de forma tal que 
todas las series tendrian un espacio asignado para almacenar 
sus valores. 
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Para establecer la liga entre la serie y sus datos ~,.:..n 
el conjunto de valores correspondiente a ella se incluyó en 
el registro de los datos de la serie un apuntador al primer 
elemento del conjunto de valores. 

El análisis realizado, revelo que para 19 af\os de 
información, considerando 35105 series mensuales, se 
necesitaban: 

19 • 12 • 35105 • 8 64,031,520 + 8 = 64,031,528 bytes 

19 anos 

K bylcs por el pnmcr elemento 
M h)1cs por cl\d:i elemento (numero de 11~) doble) 

35105 series 
12 periodos al a1lo para las !.Crics mensuales 

64,031,528 bytes de espacio en disco para almacenar la 
información correspondiente a un tipo de información de la 
serie, 

Tomando en cuenta los tres tipos Uc información que 
presentan las series, necesitaríamos: 

64,031,528 
64,031,528 
30,'.\30,720 

158.393,776 

bylcs para el archivo de valores de ílujo nmmnal 
b)tCS para el archivo de \"a!orcs de prcsupnc~!O ongm.al 
b)1cs para el arduvo de \"alorcs de ptcsupues10 modificado. 
p que de este tipo de infornrnctón se tiene a panu de 19H5. 
b)1Cs parn alm:u.:cn.u lodos 1'1s \'alon:s rcponados para las ~ncs 

Mucho menos de lo que se requería en el diseao 
original. 

3.3 RELACION DE ARClll\'OS 

3.3.l. ARCHIVOS DE TABLAS 

FPDGRALS 
FPCVDES 

FPUSER 
DGCUADRO 

Tabla 1.k los Datos Generales de las Senes de Tiempo 
Tabla que conucnc cla\·e y descripción de las Series 
Conc .. ·ptuah!s 
Catálogo de Usuarios del Sistema 
Catalogo de Cuadros cstad1sticos 
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3. 3. l ARCHIVOS DE VALORl!!S 

FPVALR 
FPVALO 
FPVALM 

Archh·o de valores de fluJo nominal 
Arctuvo di: \;llores de presupuesto onginal 
Archivo de \alorcs de presupuesto modificado. 

3.3.3 FORMATO DE REGISTROS DE ARCHIVOS 

TABLAS 

Tabla FPDGRALS. 
Organi;ación Indexada (DGCLVI. 

Campo Nombre de Campo Tipo 

1 DGCLV Caracter 
2 rx:iDES Caracter 
3 DGUNI Caracter 
4 DGPER Caracter 
5 DGTIP Caracter 
6 DGANI caracter 
7 DGPEI Caracter 
a DGANF Caracter 
9 DGPEF Caracter 

10 DGANS Caracter 
11 DGPS Caracter 
12 DGFUE Caracter 
13 DGFUA Caracter 
14 DGAREA Caracter 
15 REGREINI Caracter 
16 P.EGOP.!~!I Car3.o::t€'!'" 
17 REGHODINI Caracter 

Tabla FPCVDES. 
Organización Indexada iDGCLV). 

Campo Nombre de Campo Tipo 

1 DGCLV Caracter 
2 DGDES Caracter 

Longitud 

7 
60 
25 

l 
l 
2 
3 
2 
3 
2 
3 

20 
9 
2 
8 
8 
7 

Longitud 

7 
60 
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Tabla FPUSER. 
Organi~aci6n Indexada (USCLVl. 

Campo Nombre de Campo Tipo 

USCLV Caracter 
2 USNOM caracter 
3 USTELl Caracter 
4 USEXTl Caracter 
5 USTEL2 Caracter 
6 USEXT2 Caracter 
7 usmnc Caract~r 

8 USAAEA Caracter 

Tabla DGCUADRO. 
Organi~aci6n Indexada (DGCLV). 

Campo Nombre de Campo Tipo 

1 DGCLV Ca rae ter 
2 DGCDES caracter 
3 DGCPER Caracter 
4 DGCRES Caracter 
5 DGCAAEA Caracter 

ARCHIVOS DE VhLORES 

Archivos 
Modo : 
Organización: 
Descripción : 

FPVhLR, FPVhLO, FPVhLM. 
Random. 
Acceso directo. 

Longitud 

4 
50 

7 
4 
7 
4 

60 
3 

Longitud 

8 
60 

1 
4 
3 

Los elementos que forman los archivo, son de tipo doble 
(8 bytes). El primero de ellos, en cada archivo, indica el 
rango de a~os para los cuales se puede almacenar información 
de cada una de las series. 
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J.4 FU.'JO DE INFORMACIÓN 

1 J La información existente en la base de datos del 
Sistema de Finanzas Pública!3 de la MicroVax 3400, es 
transportada en modo ASCII hacia archivos secuenciales! 
uno de datos generales y tres de valores (flujo 
nominal, presupuesto original y presupuesto 
modificadol. todos con extensión TXT. 

La información generada para cada uno de estos archivos 
ccrresponde a un a~o de emisión. 

2) Los archivos generados con información del Sistema, son 
transportados a la Red Ptiblica de la Dirección General 
de Planeac-ión Hacendari:i de la SHCP. 

Este proceso C1:insiste en la extracción de los archivos 
de la VaxJ 400 al disco duro de alguna máquina PC 
compatible, por medio del paquete PCSA. 
Posteriormente, conectar:d0 la PC como nodo de la 
Red, se transladan directamente del disco duro de 
la máquina al directorio correspondiente del Sistema 
de Finan~as Públicas Ejecutivo. 

J) Dentro del dirert-r):i".'I de!. Gi.,;;,to::Hu:l í en la Red ) , se 
prosigue a la carga de in.formación hacia la base de 
datos ( .DBF) y archivos de valoree ( .DATJ ¡ dejando de 
e.::.ta forma, la información actuali::ada y lista para ser 
consultada desde el Sistema de Finanzas Públicas 
Ejecutivo. 

La generación de los archivos de información en la 
Vax3400 corresponde a solo un ai"lo de emisi6n, por lo que la 
carga de éstos al Sistema de la Red .será para el mismo 
periodo. 
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3.5 MÓDULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA 

El sistema se compone básicamente de dos módulos: 

Series de Tiempo. 

Cuadros Estadísticos. 

El m6dulo de Series de Tiempo, muestra la información 
que se tiene disponible en el banco de datos y permite 
manipularla de diversas formas, Este módulo se compone de 
cinco submódulos que en conjunto llevan a cabo la tarea. 

El módulo de Cuadros Estadisticos. presenta un menU de 
cuadros disponibles para consulta de información en forma de 
reportes y permite la generación de los mismos. 

Las figuras mostrada a continuaciün pretenden dar una 
explicación más objetiva sobre el dise~o del Sistema. 

En la figura 1, podemvs observar el di.;s.gram.;i general 
del Sistema, en el que se muestra el funcionamiento del 
mismo y la forma en que se presenta la información para su 
consulta. 

Tanto en la Consulta de Series como en la Consulta y 
emisión de Cuadros, el primer paso que se lleva a cabo es la 
clasificación de estos por Sector. 

Así, al elegir cualquiera de las dos opciones y 
ac!li::c~ivuar un .s<;:c.Lúi.., .::.c.n ¡:...ce:sc:-.i.t:..d.:i..:; l.:.:. serie.'.; e cu.:i.drc.:; 
disponibles para dicho sectot·, según corresponda y 
po!;teriormcnte se mut;>.stra la informr1ción prira su 
manipulación. 

La fig. 2 muestra el diagrama de bloques del Sistema, 
en el se presentan como entradas, parámetros que son las 
opciones elegidas por el usuario y archivos que en el módulo 
de Cuadros Estadísticos representan los cuadros patrón, a 
partir de lo3 cualc~ se gc~c~3 13 inf~r~a~i5n ~olici~ad3. 

En la fig. 3 ~;e muestran c..i<lu uno de los módulos que 
componen al Sistemu e indican los requerimientos de entrada 
y lo que entregan a la salida. El módulo de Series además de 
presentar la informaci6n correspondiente a las series 
seleccionadas, permite la exportación de dicha informaci6n a 
archivos de Lotus 1-2-3 y a archivos ASCII en forma de 
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reportes tabulares. 

Las fig. 4 muestra el primer submódulo, del módulo de 
Series, el cual se encarga de organizar la información y 
presentar los menus para consulta de información. 

En la fig. 5 observamos un módulo de búsqueda de 
palabra clav·e, la cual es proporcionad::i: como parámetro de 
entrada y como salida se obtiene una clasificación de las 
Series que contiene dicha palabra dentro de nu descripción. 

También se muestra el módulo de desplegado de 
información, el cual se encctLga de presentor .::n par-~talla la 
correspondiente a la selección realizada en el módulo de 
menus. 

La fi9, 6 muestra los módulos de generación de reportes 
tabulares y de exportación de información a Lotus 1-2-3; 
ambos requieren como datos de entrada el conjunto de series 
seleccionadas en el módulo de menus, de las cuales 
entregarán información en archivos; el primero de tipo ASCII 
y el segundo en una hoja de cálculo. 

La fig. 7 presenta el módulo de menus para consulta y 
generación de Cuadros Estadísticos, disponibles para cada 
uno de los Sectores que componen al Sistema. Este módulo 
pasa como parámetros de entrada al módulo de emisión de 
Cuadros la selección hecha por el usuario en esta parte y 
las indicaciones que para su emisión se hicieron. 

En la fig. 8 observamos el módulo de Emisión de Cuadros 
Estadísticos. Este módulo recibe corno entradas: el cuadro 
patrón con claves de series y variables de sustitución e 
indicaciones de como llevar a cabo dicha sustitución y 
entrega como resultado un reporte matricial en una hoja de 
cálculo con valores de las series incluidas en dicho 
reporte. 
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3.6 DESARROLLO DEL SOFIWARE 

3.6.1 LSllGOAJI: DE PR001'AKACIÓN 

En todo desarrollo de un sistema, la elección de un 
lenguaje de programación e~ un factor importante; ya que de 
esto depende la explotación adecuada del har:dware elegido, 
así como la rapidez con que se pueda desarrollar el mismo. 

Para el desarr•::-llo dt?-1 p1e'.'.~nh? Si~te-ma el lenguaje C 
fue elegido por las características que a continuación se 
describen. 

El lenguaje C fue desarrollado para optimizar la 
comunicación entre un sistema operativo de computadora y su 
lenguaje de máquind interna, facilitando la programación de 
tareas ":i' haciéndolas más directas. e es un lenguaje de 
programación de proposito general, relativamente 
estructurado, de bajo nivel (es decir, los objetos que 
maneja son los mizmo::: que usa el procesador); se caracteriza 
por su condición de poseer una amplia gama de operadores. La 
generalidad del lenguaje, asi como su carencia de 
restricciones, lo hace nui.s conveniente que otr0s lenguajes 
de alto nivel para ciertas tareas. Esto ha hecho que sea 
ampliamente usado para el desarrollo de sistemas operativos 
(Unix y sus derivados }, compiladore3 y pura utilerías de 
muy diversas caracteristicas. 

A pesar de la tipificación de C como "Lenguaje de 
Sistemas•, sus usos se han extendido mucho, gracias al 
soporte de muchas empresas que han desai.-rollado un gran 
nUmero de librerias ae tunci.vnes µctrd su dplii..:dt:ióu et 

diferentes áreas. También su popularidad ha i<.h) cr~·ciendo en 
respuesta a la::> [üciliduJt!.o; u(rccid.J.s P·:ir l..;1s c·:itnpil.J.dorc::. 
actuales. 

Estos dos hechos han propiciado la utilización de C no 
sólo en el desarrollo de sistemas operativos, sino también 
en aplicaciones administrativas, juegos y en general para 
toda clase de programas tales como dBase y Norton Utilities, 
entre otros 4ue (uel:'un Jt~arrvlla.U..:...::. c11. : • 

Una caracteristica muy importante de e es la 
utilización de direcciones a travé:; de apuntiidores. C no 
posee procedimientos tipo Pascal, sino que toUo es 
desarrollado por medio de funciones. Sin embargo, existen 
funciones que no regresdn ningún valor, resultando parecidas 
a los procedimientos en Pascal, la diferencia radica en que 
no es posible pasar argumentos . por referencia, todo 
argumento es pasado por valor, excepto cuando se trata de 
una estructura, en cuyo caso se pasa un apuntador a esa 

3-35 



estructura. 

Esto significa que cuando se requiera que sea 
modificado un \•alor pasado a una función es necesario 
pasarle su dirección, simulando un proceso de referencia, de 
manera que la funci6n pueda actuar sobre el objeto original. 

Por otra. parte el nuevo estánc.lar ¡'\NSI C aumentará l.a 
capacidad de portabilidad de los progr3mas escritos en C. 

Los ·~se:. j rnt ... s d<" crif'it->iladorPs prc1m<::-ten con ento, que 
si el programa de uplicación desarrollado, esta dentro de 
las fronteras especi(icadas por el estándar, el proqrama 
compilará y correrá con éxito en cualquier computadora que 
soporte el cvmpilador !\.NSI. Desde luego si se supone que la 
aplicación correrá en OOS la portabilidad no será un 
requisito indispensable, sin embargeo si se decide llevar el 
software a un ambiente UHIX o a una minicomputadora DEC o 
IBM el ANSI C deber/i. ser utilizado. 

3. 6. 2 IMPLRHENTACIÓN 

La implementación de los módulos que componen el 
Sistema se previó de manera flexible, para lo cual se pensó 
en adquirh· utilerías comerciales para la interface con el 
usuario (rnenu.s y ventanas) y para la manipulación de la Base 
de datos. 

Code Base es un paquete de librerias, desarrolladas en 
lengUdje C pdrd lct Hldlii.l..JU¡cu..:.i.Jii .Jt:: .:tt: .... hlv.,:;..:, dL: dD.:L:>C: }" 
generación de menus y ven.lanas; por lo ·.:1ue ul cumplir con 
los re•.:r.ii.s:ito.:;, fue el elegido. 

PRESENTACIÓN DE Ml':NUS PARA SELECCIÓN DE SERIES 

Para la presentación de menus se desarrollo el programa 
fpmenu.c, el cual lee un header menus.h y extrae información 
paJ:.J. ;;cncr.:i.r c.:;t::..:. :-:.::;r::...:...:. en ¡:'1:-.. t.J.lla.. E:-i el cu3rto nivel 
extrae los datos del menú de un archivo .dbf formato dBase, 
usando rutinas de Code Base V 4.2. 

A continuación se muestra una porción del programa para 
la presentación de menus. 

#includc <!.tdio h:· 
#include <stríng.h> 
#include <stdhb h> 
#include <d.ibasc h> 
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#irw;lude <y¡.· ... h> 
#includc •mcnus.h• 

\'Oidmain{) 
( 

ínt 1n3in_menu.w_11t.\\ _p1c,i,num, 

w4clcar( -1 ). ¡e limpia la pantalla •t 
'''""'~r( -1,~I ). 1• desaparece el cur..or •/ 

¡e Atirc los arch1H1s FPC\'DES. FPDGRALS ~ sus respccit\'O!i 

archhos de indice para cxtrncr de ellos i nfornución 
para el 1.·unrto y último une! de mcnus •/ 

d41ock_codc(2); 
b reí,. d.Juscc·r \\EJf:Ul'UDLT\\DATOS\'fl'C\'DES"). 
i_~rcr::: iolopcnrF \IEJE\'FPUOLl\\DATOS\iFPCVOEs·,, 
b rcf2 - d.fuscrF \\EJE\\FPUDLl\\DATOS\lfl'DGRALS.); 
1.=-rcf2•i4opcn("F1\EJE\\FPUOl.l\\OATOS\\FPDGRALS•); 
ií(ti_n:í<O!l 1~rcf<O llb_ref2 <O¡¡ 1._n:f2 <O l j 

a\·iso(ERR~DAT), 

); 

J• Extrae In p..."ls1cion de in1c10 de c.1da uno de los sectores p.ira la busqueda 
de una palabra cla\c dcmro del ~ctor •¡ 

d.tsclect(b rd"lJ, i4sdcct(1 rcf2), 
d4scck_st~("fr), f'l<1'i_b"' d-.trccno()-IL; 
d4sce1<_slr("I>"), po~_d"' d.Jm:no{)-IL; 
d.Jseck_str(•E"), pos_e = d.Jrecno{)-11.. 
dhcck_str("F"l, JXlS_f "'d·lri.x:uot)·IL, 
numrccs = d4rcccoun1{), 

.,.. Ddinc l.'":.; \Cr.t.u..;¡_¡) ;:,;: ... ; •• 

w_til"' \\-ldcfine( 1,1, 1,7'J ), 1• Define la \Cntana de lltulo •/ 
w4hordcr( DO! lfll E_TOP. F _ \\'lllTF J !• F~pccifrc.1 tm trpn de t>ordr •/ 
w4activ:nc( w 111 ): t• Acti\a la \cnta11.1 •¡ 
1• Dibuja el lc~to ccuuado, en la \emana definida •¡ 
w.tccnlrc{ l. "CONSULTA DE SERIES DE FlNAN'ZAS PUBLICAS"); 

w_pie""\\4ddinc(2.l,O,i.t,79); 
w-latmbutc{B Wl!ITE): 
w4:ie1h-:l!t:(\,Jit:), 

1• Dcline la ventana de indicaciones•¡ 
:• Espcc1fka un atributo de fondo •¡ 
1•ActÍ\'1hH'll!:JTn•I 

1• FommtCJ en cad IJs indJC.ii.:1oncs que se dc~plag.1dn 
en la \'Cnt;ma )' l:is d1trnp ccntrad.1s • / 

sprintf(cad: ~óc %e· opc1011cs 'Vi.e-+- - sd1..'Ccionar <ESC> • Sahr ".H.H.l7); 
w-kcnire(O,cad); 

/•Define la \Cnt:ma parn el menu prm.:1pal •/ 
main_mcnu "' n.Jdcfinc( -1.·L·l.·I ), J• Define la '\'Cnt.ana •¡ 
\\.Jbordcr{ DOUDLE_TOP, F _\VHJTE }. t• Espcc1fid un 1ipo de borde•/ 
w.i titlcT'SECTORES ". F _ WHITE 1 F _INTENSE ): 1• Especifica un titulo •/ 
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r Define 1111 opciones que contendrá eJ mcnu •/ 
n4wp_om( n'l •• ). 1 ); 
far(i •O; i < MAXSECTOR; i+•) 1 

n.l(aectOrei(i)); 
fl'itch{i} 1 

}. 

caiCO 
cose 1 
case 2 
case J 
Q~-1 

n-1~'1.ion( íunc'.!ADf), 
n-lacuon( func2DDf). 
n4actíon( funcZA). 
n4ai."tion{ fünc2E). 
n4act1on( func:!ílDF). 

n-lskip_m'Cr( n-1( •" ). 1 ). 

n.t~m1(i), break: 
n4p.·um(i), break.; 
break; 
break., 
n-lp.umt1). 

t• Elige la posición inicial en donde se dibujara el rncnu •t 
n-k.llqma.an_mcnu,-4.i ), 
w-tsclccc( rnain_mcnu ). 1• Selecciona la \.'Cnlan:I •/ 
1• Aai\. .. cl mcnu para que se lb-en a cabo las funciones indicad.as 

en n4actmn, de acuerdo con la opaón sclcccion:ida •/ 
n4actiwle( num_ mcnu ); 

/• Desactiva las vcnl•m.u ddini<L1s, liberando la mcmon:i ocupada por ellas•/ 
w-kk3ctkate(mam mcmil. ,,.,4close(m.iin mcnn), 
w4dcó1cii,·atc(w Jll~). ,,.,4close(\'<__pi~). 
w4dc.1ctn-ate(w_11tl. \\-ldOSC(\,,. _ _t1t). 

d..\close ali(). 1• C1crm los archi,·os de dDASE ab1cnos •/ 
\\-ldear(-1 ). 1•1Lmpt:tbrama\Ja•/ 
w-kursor .,;11c( 7, 7 ),/• DC\ue.ht: al cursor su tsmafto normal•/ 
w4cxit(0)~ 1• Termina la cJCCUción dd programa •/ 

Esta parte del programa 
permite la selección de un 
info:rmaci6n, desplegando la 
continuaci6n: 

define el menu principal y 
sector para la consulta de 
pantalla que se muestra a 
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Los dos niveles de menus posteriores se despliegan de la 
misma forma, pero en el cuarto, la informaci6n mostrada se 
extrae de la base de datos; tomando del archivo fpcvdes.dbf 
el conjunto de series conceptuales correspondientes a la 
selección hecha ele acuerdo a los niveles superiores 
elegidos. 

La función qu~ lleva a cabo esa tarea se muestra a 
continudci6n· 

sta1tcmtfurn.:1011tml\al1 
{ 

intmc11u.i.1.mu11. 
citar cmp!.erlR).Utulo.<.(5 J. •apl. 

¡• Limpia el ancglo en donde nlmacenar.l las $CTICS cx1raldas del archivo•/ 
for(I "0, t < ~70, ¡H) 

hmpi.a(:mltl ren~lon). 

¡• Sdecciona la 1abla de senes conceptuales~ su archivo de Indice •¡ 
d·hclcctlb_reO. 1.ir..:lcct{1_ref), 

1• Gnarda en la\ ;mablc ~n.! l.1 cla\c de las senes a buscar para la sclccci6n hecha•/ 
spnnlf(scnc,"~'Os ",nh.!l.ll\all). 
spnmf!11tulos," ~.~., ",n1\clll\·alj), 

/• Busca la sene mdic.'lda 
S1 la encuentra. muC'\e el ap11nt.1dor al archi\'o a ese registro; si no, regresa•/ 

IÍ((num"" d4scck_str(scric)) 1= O) ( 
l' 1SO(NO _EXISTE), 
rctumlnuml; 

menu.J "'n4definl."f-1.·1.·l.·I). 
\\.$bordcr (SINGLE.F WHITE). 
n.Jskip_o\'cr( n4t ~M ). ·, ); 

t• Asigna el :lpunlador ;i¡1t al 1.:un1cmdodel registro•/ 
apl <=f4recC1rd\J. 
t• Copm el con1cnido del an::lmo al arreglo micmra.s la serie pcneneica a la clasificación•/ 
for( 1 "'íl.; i••) ¡ 

d4~k1pi1Ll. 

stmc~(anlil rcngl1m, apl .tiKJ, /• C'op1a el contemdo del•/ 
arr{i] rcnglon(68)-='\0", t• registro al arreglo •/ 
substr(cmp..cr.:m(I] rcnglon.1,3). 
strcai(empscr,· ·J. 
if(slrcmp(scrie.cmpscrl '= 0) 

break 
n4( arr[il rcnglon J. 
n.ia~·11on( fü111.:1on.:! J, 
11.Jp;1rmltl. 

1• Define la !>CflC almaccn.1da como p3.nc del menu •/ 
1• Especifica la llamad.1 a func1on2 •/ 
¡• Pa~1 como par:'tmctro de entrada a •/ 
J• íuneion2 la 1 sc\ccc1on:ida en el mcnn •¡ 
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1 

1• El nümero de clcmcn1os que pueden almacenarse en el am:gJo. es de 370 •/ 
ií(i-369) bre.aJ¡., 

nhk.ip_o\"Ct{ n.f( .... ), l ), 
1rO-Ol{ 

a\1SO(NO_ITEMS), rctumO: 
1 
""cale( mcnu.&. 1, IO ), 
u4sela:t( mcnu.& J. 
''-'bordcr( SINGLE, F WIUTE J; 
u4tille( o.-1. tilulos. ( WHITF. ! F _INTENSE); 
n4m .. 11\Utc( mcnu.J ). 

"4deact1\·a1c(mc11114), \\.tclose(menu4}, 
rctum(O), 

En el último nivel de consulta, la información presentada 
es extraida del archivo de series fpdgrals.dbf, como muestra 
la función de abajo. 

nauc inl func1on:'(in1 \a\) 
{ 

char pnscrl ..i ),seg'ierl 4 l.rcnglon[fiOJ.rcg_hasc(70J,regbase2[62J~ 
-.har r.:n¡;lon 11 ".'JJ ¡,1üulo:.FJ ... l;n t:[KJ,dc~np!ll I J. 
char •.1pl.sen:mplh!. 
ml cont-,e(l,1,num.mcnu_t, 

for(i "'º·' < 500, i•-'J ( 
luupia«mcf1I rcn¡O, 
atreJ1j lo1u"' u. 

) 
substr(scncb.arr!vall rcnglon.1,5); 
spnn1fl¡i1ulo~: %5 ",5Cncb), 

mc:nu_t ~- u-hkfü1cl \ .1l.(,. 7•1). ~..ipopup(), 

11.Jhordcrf<;;JNr.LE,F \\'lllTE), 
\\.&11tlc(O.·I. 111ulos. ( wurn.: ¡ F _11'fl'ENSE ); 

d.J<;elcct(b_rcO; i4sclcctt1.rcf). 
d.&~--cl slr(~nc), 

d.tgo( d.irecnO() + tlongl ,al ~ ILJ, 
npl ""d.irccordl), 
s-irncp;.(r:gJ:::m:. :ipl /,:-1¡. rcg_b.1s.:W-:i· "O', 
sul,~lr{ ~cric 1,rc~ basc, 1, 7), 
stu .. :al(~r1c3," .H). 
!)llbstr(rcghasc2.rcg_b:t..c.R.ú0); 
strcat(scncl.rcgb.1'><=.:!), 

d4sclect{b_rcf2l. i.tsclcc:l(i_rcf2); 
num '"-d4scck_s11(scricb), 
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w1tchtnum) l 
case ·I: 

); 

CISC l; 
case l 

A\i!OO(NO_EXlSTEl. 
rcium(numt 

if (SCCIOr"""' 'A'¡¡ SC."cior ..... 'B ') ( 

\!.·hclect(1ucnu 11. 
subslr(pmcr.scñeb.fl, l ). 
for(i-0; ¡<::-l. 1 .. +) 1 

submt~g\Crkl'oCC[iJ.1.1\ 

1f(pnscr(Oj=-scgscrfO)l { 
Sltcp} (rcnglonJ.priser), 
'>ln:a11rcnslon1: •1; 
mbsu(rcnglon.~-..:toresfiJ.0,40). 

slrcanrenglonJ.rcnglon), 
strc.1t{rcnglonl." "); 
break, 

""'4(0,l,rcnglon)), 
subs:lr{priscr,seneb,0,2), 
for(i =O, 1.;; 27. t++) ¡ 

sub~tr(sc-gscr,íoe\:l211J, Ui: 
1flstn:mp(pnser.scgscr1=~-o¡ { 

strcp~ (rcnglon 1.priscr). suc:il(rcnglon3," •1; 
substrl renglott,Sl..'Ct2! iJ.J.56 ); 
'>trc:11{re11glon 1,rcnglon); 
strc.'.lt(rcnglonJ," "); 
brea!... 

1•4íl,l,rcu!:;lu11:>1, 
!iubi.tr{pn!>i.:r.~crn::b,U,J i. 
for(i=-fJ,1•'9'J,1••J: 

substr{scgscr,<.ect311\.UI. 
1f(strcmp{pmcr,scgscr)"'-=OJ { 

s1r.:p~ 1rcnglon3 .priscr), 51r.:¡1t( renglonJ. • ")~ 

subsu1rc11glun.sccU[1l . .i.~ l J. s1rcat(rcnglonJ,rcnglon); 
strcal{rcnglonJ." "), 

); 
n.i(2,l.rcnglon1) 
n.i(J,1.foCncl1. 

}clsc( 
S\\Ílcl1(S<:CIOr) j 

case 'O" strcp}(auclOJ rcng."ll "); 
strc<ll(arrc[ol rcng.~ INGRESOS (TOTAL COf\.'TABLE) "J, 
brca.k. 

case 'O'; sucp)(arrc!OJ rcng."O "); 
strc.1l(arrc!OJ rcng: FUENTES DE FINANCIAMIENTO •); 
break; 
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J; 

c:asc 'F": strrpy(arre(O) rcng, •f ·1. 
trcat(am:(OJ. rcng.• DEFICIT FINANCIERO T0T AL "l; 
break; ,, 

strc.a.1(arrclO).reng: "J. 
subsu(pnscr,scneb,0,2). 
for{j :.:Q; i <27, jH) { 

substr( seg.ser .sccl2 ( i ¡, 1,2). 
if(strcmp(pm.c:r,scgser) ~O) ( 

stn."Jl)(arrcf 11 rcng,pnscr>: 
slrcal(arrc( I) rcng," "), 
subst r{ rcnglon. scct1 ! 1 J,J ,56); 
strcal(arrc( l J.rcng,rcuglon). 
5lrcal(arrc(l ¡.reng.", "); 
cont++; 
break; 

substr(priscr ,serieh, O ,J ), 
for(i= 0, I <<J9, ÍH) { 

substr(scgser,sa:tJli!, 1,3), 
if(strcmp(prisc=r,scg.scr)="'O) ( 

stn:p)'(amf2).rcng.pnscr); 
rucat(arrc(21.reng,• "l; 
substr(renglon,sectJj1J,4,51); 
sucat(arrc(2J.reng,renglon), 
stn:al(amf2J rcng," "l. 
cout1 +, 
break; 

apl = f4rocord(), 
i-cont; 
while(I) I 

strncpy(renglon3 ,apl,70), rcnglon..1{70]""\0'; 
strn~"(sercmp,&renglonJ{ 1 J,5 ); scrcmp[5 )='\0'; 
!:ll~r(d:r>c,rcn;l"nJ,l ,"7/, 
s11bstr(dcscrip,rc11glonJ,8,f1íl); 
strcp~'(arTc/iJ rrnr,,d.1,·e). 
stn.;at(arrcfil rcng." "); 
strcal(arrcJi).rcng,dc:<.erip), 
if(slrcrnp(serich,scrcrnp1!"'0) 

brc.1k. 
d-lskip(IL), 
i++; 
J• Fl nl1mero de ckm:lt!os que pueden alm.Jccnar>e en el arreglo es de SOO •¡ 
if(i=499) brc.1k, 

if(i==O) { aviSO{NO_ITEMS). rctumO;} 

mcnu_prin( l ,i,hlulos), 
w4dcac1ha1c(mcnu_I). \\klosc(mcnu_I). 
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rctum(O); 

sector es una. variable globlal de tipo caracter 1 que 
indica cual fue el sector elegido en el primer nivel para la 
consulta. Esta variable toma los val.:ires mostrados a 
continuación: 

sector= 'A' Para el SC\:!or ParacstaLll 
seclor = 'f' Para el St.'Cfor PUblicQ Consoluiado 
sector..., 'D' Para el Sccll1r Gobierno f.:da.11 
sector,..,_ 'D' P.:i.n d S.:.:tvr f'ucn11.:~ de Fmanc1anucnro 
sector"' 'E' Pat.1 el s~·c1or B.mc.1 Je Desarrollo 

En el Sectc·t" F·araestatdl y Banca de desarrollo las 
series de nivel superior so1ü se utili:=an para clasificar 
las series del último nivel. Sin embargo para los otros 
sectores estas series además repre!:>entan totales y pueden 
ser consultadas como tales. 

La función anterior almacena en un arreglo el conjunto 
de series que se encuentran en la base de datos para la 
selección hecha de acuerdo a los ni·~·eles elegidos. Para los 
dos sectores mencionad,)S, las ::::;eries de nivel superior se 
muestran en una. ventana aparte a manera de título, a 
diferencia de los !.,Jtros tres sectores en los que estas 
series son almncenadas dentro del mismo arreglo que se 
utiliza para la consulta de series. 

Una vez que se ha llenado el arreglo, la función 
anterior llama a la función menu_prin(), la cual muestra en 
pantalla las series contenidas en el arreglo y permite 
manipularlas de diversas maneras. nii::-hw. funciún se muestra a 
contin'l"!.("!6:1; 

men11._prin11n.fi,fit11J 
int in.fi. 
ch.ar •tilu; 
( 

strudlm 'plr. 
timc_11!; 
mt ban,rcg,pos,11cms.rcg_nu.\.,mcnu:'i.pic4,i.conl.lf\JUl'"S.num_cI; 
ch:ir ~neti1~l~l.~rie1uj8!.horaj J Sj,rcpsalj 151: 
FJLE •Jo1_scr. •archb.1c 

1f(s.ccior-""'O' H scctor-='O' il 5CClor='PJ l 
menu.~ ""w.Jdefinc(l,6.24.79); 
w41lllc(íl,·l. li1u. F _ WHITE 1 F_JNTENSE ). 
num el= 22; 

l elsc ( -
mcnu~ "'"n-ldcfinc(7,6,24,79); 
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num_cl ... 16; 

1 
w4popup(); "-'lxHdcr( SINGLE. F _ WJUTE l. 
w4activale(1fü:nu.S ), 

pic4 • w4definc<2-'.16.H.49l. \\4popup{). 
w4attributc( B _\\'HITE 1. 

W4actl\3lC(pt-.:.t). 

w4(0.0," <FI;.. • A~11da "), 

w4sclci:l(!llcm1~). 

w4attributC( F. WlllTE ), 
uctm"" ~ÍI-.. uum cu ! fi num_ct. 
for(i•O,i<1tc~.i++) 

normaltl.i). 
inYcr.;o{O,tll. 
bana J;rcg"'O,fKl~"'n. 
whilc (ban ='"-' 1) 1 

sw11ch( gkh:u()) { 
case 18432 ¡•flecha arriba •/ 

1f(rcg >"' m) t 
norn,¡1l(po!>,reg}; 
1f (pos> 0) pos--; 
else w-'scroll(-11, 
rcg-. 
ID\'Crso{poucg), 

), 
break; 

case 20.¡Ko /• flecha nbajo •/ 
if(rcg < fi-1) { 

1: 

nonnal(pos.reg). 
if(pos < uum_cl·I) 

pos-i.+; 
clse 

w4scroll( 1 ); 
reg++; 
invcrso(pos,rcg). 

break 
ca..e IK68K t• PglJp •/ 

if!rcg-num el>== tn-1) ! 
w4scr011(m1m_cl); 
re~.am1. = rcg. 
íot(i "'pos; 1 < num_ct i-+-+) reg_au,-i. +; 
llem-; ""({(rC'g_nn'X·num_c!•21 :>-e: m-1) '! rc¡:;_:tU."<·num_cl•2: in-1), 
if(11cms"'""1n·l) ( 

for (i = items, i < num el. i++) 
normal{i-ncms.1), -

invcrSO(pos,pos}; 
reg=pos; 

} clse ( 
for (i = items; i < rcg_au\-num_cl. 1++) 

normal(i-1tcms.i}, 
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im-c:rw1.pos.rcg-n11m_el), 
res - rmm_cl; 

); 
break; 

case 20736: t• PgDn •/ 
if(rrg+num_cl < fi) { 

"4si:rnll(num .• elt 
n:g_au."" rcg: 

); 

for{I •¡Kli; 1>fl,1-) 

rcg_OU-\·-. 
itcms ... (((ttg_au"'+num_cl•:!1 < fi-1)? rcg_aux+num_el"'l: fi)~ 
for (i ""rrg_alL'l(+num_cl, i < ncms, j+-i) 

normal(i·rc~_rh1,+num_cl.1J; 
imcrso(pos,rcg+num_dJ; 
rcg += num_cl, 

break; 
case 181i'f,: ;• llomc •1 

"4clear{O•. 
ilcms"" (fi < mun el) ·1 fi num_cl; 
for(1 "'O, J < ncnU., i++) 

nomul(i.1); 
ímerso(0,0), 
rcg ~pos= o, 
hrcak. 

case 2022-4 /* End ""/ 
,,-lc\car(O). 
1h::ms "'(fi < num el)" fi num_c\; 
for (1 =O, 1 < 1tcn~. i++l 

normal(i,fi-{itcm.~-1)). 

rcg.,. fi-1; pos e it.:ms-1, 
mvcrSO(pos,rcg)·. 
break. 

case 27 /• E!.o.:apc •/ 
tJ.n -•1. 
break: 

ca.o;e 11 1• Fr'llt·r •1 
lpprcPmcnu_prcstJ. 
if(lpprcs"-•-O 11 tpprcs= l JI tppres="'2) { 

sub .u¡ ;cncbis,arrcl re g l .rcng,O, 7}; 
d.\~]O;,t(), 

mcnu::'.(§cncbts,op). 
\\.\<,C]C(t(mcnu5), 
t> rtf"" rl.\u~<"F \\F Tf\\FPI lflLf\IDATOS\\FPCVDESN); 
1_-rcf "'1.iopcn("F.\\EJE\\FPUBLl\\DATOS\\FPCVDES"); 
b_1cf.! "'d.\usc{'"F·\\EJE\IFPUDLI\\DATOS\IFPDGRALS"). 
1_rcf2 = 1.iopen(~F \\.EJE\\fl>UBLl\IDATOS\\FPDGRALS"); 

break, 
C.:.t<;e 15-JIJ.\ t• fl •¡ 

n.t1.h<;pla) (''OPCIONES : , 
"FLECHA ARHJBA \ene anlcrior~. 
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"FLECHA ABAJO 
"HOME 
"ENO 
·rouP 
"POON 
"RETURN 
"Fl 
"fl 
"FJ 
"F4 
"ESC 
(ch.u•)O), 

lmak, 

serie siguiente•. 
primera r.cnc·, 
última.serie", 
página anterior", 
página sigutcntc". 
mmtrar dalos ,. "'alores.". 
a}'llda", -
m.:ircar/desmarcar", 
repones•. 
e""portar a lotu!>". 
S..'lhda", 

c:ue 15360 : ,. F2 • , 
arrc(rcg) lotu = 1arrc(rcgJ lotu. 
imcrso(pos,reg), 
break: 

case 15616: 
tpprcs=mcnu_prcs(); 
lf(lpprcs-....o ll tpprcs=l J1 tppres=<""2) f 

tpprcs"'mcnu_op!i(), 
if(lpprcs-011 tpprcs•=ll ( 

lt•time('\O'); 
ptr .. localtimc<&lt}. 
sprintf{hora."SE%.d.~bdªOd.dat".ptr·>un_hour,p1r..>trn_min.plr->tm_scc}, 
if ((lot_scr .. fopcn(hora, "w+")) = NULL) ( 

); 

anS0(2J; 
break; 

cont"" O; 
for(i =O; i < 500, í++) { 

); 

ií(arrc(allotu= 1)( 
substr(scrictri,arrc(i).rcng.O, 7), 
fprintf{lot scr."o/oS\n" .serictri); 
cont+-+; 

}. 

fclosc{lot ser), 
if(com :..()) ( 

1f((11rchbat = for<-:n("c·\\fprpt b;it~."\\"}) "'"' NULL) { 
w4d1spla~ ¡"DISCO LLEt-:0 ",(char ')O); 
break. 

d4closc_all(). 
nombrc_sa\(hora.rcpsal). 
reportc{hora,rcps.'ll.op), 
1f{tpprcs=o()) { 

íprintfüuchb;H,• (1 echo ofT\n•), 
íprimf(archbat. ~t~pc ."'Ú3, PRN" ,rcpsal). 

lclsc{ 
fprintf(archbat. •a echo oíl\n"l. 
ípnntf(archb;it. "F \\EJE\\FPUBU\\vc ~"5 ... rcps:.11). 
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fclO!C(arthb.11). 
1'4ckar(·I l: 
""C''ll(O): 

)elsc 
"4d1splay(• No exis1en series m.ucadas ". 

"sólo se imprimen las !°>Crics marcad:1s", (dtar •)IJJ, 
}. ;• mcnu_ops •/ 

J ~ t• mcnu_prcs • J 
w4sckcumenu5); 

break, 
ca~ 151P:?: t• F~ •¡ 

1 

tpprcs=nu:nu_prc¡{ l. 
if (tpprc?R(} [/ tpprcs->-"' 1 ¡¡ rpprcS"'"""2) ( 

lt=Lime('\O'). 

}, 

ptr .. Jocaltimc(&'.11), 
spnn1f(hora,"SEo/cd~;,.;to,od dat",p1r.>1m_hour,ptr->1m_nún.Ptr->tm_so::)~ 

if((lot_scr = fopcn(hora."nt-"ll "'""' NULL} { 

l: 

8\i50(2). 

break. 

cont =-O, 
forü .. 0,1..;SOCJ, it-+) { 

if' ( arrcfi).lotu-= 1 J ( 
subsirtscrictn,amfil rcng.0.7J; 
fJlmllf(lot_scr. "''H.s\n" ,scrictri), 
am1"-+: 

J; 
fclosc1lo1_scr}. 
if(conl>O){ 

íf((lot_ser= fopen("c.\\J):lc'l:po bal"."w")) !• NULL} l 
fprinlf(Iot ser, ·~tl·ccho off\n"). 
fprintf{I~t=~r."i:\.Ef:11ff'UHLll\fl'f0123 o/oS %d o/<)C",hora,conl,op); 
d4closc_illl0. -
fdose(IN_ o¡cr}; 

\\.JdCilr(-J); 
w.Jcxit(O), 

J clsc ".Jd1spla\(" Disco lleno ",(ch.u •)O), 

}clsc 
\\.Jd1splaH~ No C"\IS!cn !iCncs maf"Cldas ", 

"<;ólo se "'portan las senes marcad.is". (char ')O); 

w.Jselccl(rul:nu5J. 

w.Jsclect(pic.J). \\.Jdc.i.:tnatc(p1c.J); \\.Jclo~-.:íptc4), 

w.Jselcct{mcnu~). W4d-c:.ic111:ifc(menu~J. \\-klosc{mcnu5), 
1\.Jcursor_si1c(-l.-ll. 
rcrum(OJ. 
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Esta función despliega el conjunto de series y permite 
escrolear la ventana para poder observarlas todas. Se puede 
desplazar la barra iluminada utilizando las teclas de 
flechas, Pg Up, Pg Ow, Home y End, 

Si la tecla que se pulsa es la Fl. se muestra una 
ventana de a;~da en la que se indican las opciones con que 
se cuenta. 

Para poder observar las valores para los diferentes 
periodos de tiempo correspondientes a una serie, se debe 
posicionar la barra sobre la serie deseada y pulsar la tecla 
de Return. La función en todo momento valida la tecla 
pulsada y si es la d.ntes mencionada, llama a la funci6n 
menu_pres(), que pregunta por el tipo de información deseada 
(Flujo nominal, presupuesto original o presupuesto 
modificado) y a continuación llama a la función menu2, la 
cual extrae del archivo de valores los correspondientes a la 
serie y los muestra en pantalla. 

Los datos mostrados pueden ser manipulados de dos 
formas: 

l) Pueden ser vaciados en un archivo para ser 
consultados en pantalla o impre5oS en papel a mane1·a 
de i::epot·te. 

2} Pueden ser vaciados en una hoja de cálculo de Lotus 
1-2-3. 

Para poder generar un reporte simple de las series, 
deben marcarse las elegidas presionando la tecla F2 cuando 
la barra se encuentre sobre cada una de ellas y a 
continuación pulsar la tecla F3. Cuando esto ocurre se 
genera un archivo temporal en el que se graban las claves de 
las serl~.::; Ut<H• .. :ct..lu.:o ..r .,,.:; :i. .... .:«.:.. .::.. l.;. f...i.D.cit:l !:"q:.crt.c, !:;; ::".:.:-..~ 
gentra el. report..~ de!:>eado. 

Para generar una hoja de Lotus con los valores de las 
series, de igual forma que para la generación de reportes 
deben ma1"."carse las elegidas y en seguida pulsar la tecla F4. 

Cuando e.sto ocurre se genera un archivo temporal en el 
que se graban las claves de las series marcadas, se genera 
un Ll.rchi•,,,•:i b.:r.tc:h .:;..:.e :1..:;:::c !3. 1!.J.::-. .:ld3. .J.l I,:"!."".:'J!"3.~C'I. q-1f;' gf:.>ner,"I 
la hoja y se termina la ejecución del primero para que 
continue el U.e exportación. 

El control del sistema lo lleva el programa menufp.bat, 
que ejecuta el batch generado en este punto. 

Las rutinas de generación de reporte y de exportación a 
Lotus se muestran a continuación: 
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Generación de reporte 

double ar(2000); 
uruonu ( 

doublc doble. 
char cadenaJSJ; 

1 wti on; 
ch.irC°•-1: 

1n1 rcpone(parl,fl.1rl,par3) 
'ILar •p¡ul, •par2; 
char par)~ 
l 

char seriebf8).c:la,'C(31; 
inl 1.p,l.k,rep; 

vallipo .. par3. 
1• Abre el archivo que contiene la cl3''C de las series •J 
if ((impr_scr • fopcntp.ul,"r")) - NULLl { 

w.&display('" ERROR DE ARCHIVO ","Error lll nbrir el arthh"o",{chnr ') 0)~ 
rctum(ll. 

J• Abre el arctuvo de snlld.1 •/ 
ií((salidn"" fopen(par2,"''"H """' NULLl ( 

l. 

w..idisplay(" ERROR DE AHCHIVO ","Error al crear el ardu\'011,(char ')O); 
fcllKC(impr_scrJ; 
rcturn(l ), 

d.&loc~ CodCi2), 
b_rcf2 ~ d-lusc("F l'>EJE\'IFPUBLf\\.DATOS\\FPDGRALS"); 
i_rcf2"14opcnf"F 1,EJEl\FPUDl.füDATOS1\FPDGRALS"); 
1f(b_rcf2<01!1_rcr. <O) { 

\\-'display(" No se puede abnr el cmálogo de SC!nes ".Cchnr ')O); 
fdosc(1mpr_scrJ: fclo<;c(salidn), 
rclum\CJ): 

dhcki.\\b 11.:rl), t·bdc .. Ht_ti.:f2), 
S\\'ltCh(\all1po) ( 

case 'N' strcp)farch\:il.~F \1EJE\\FPUilLf\\DATOS\\FPVALR OAT"); 
hrc:ik. 

case 'O' mcp~ 1:ird1\al."F.,1EJE11H 1UBLl\\DATOS1\FPV ALO.DAT"); 
break, 

c:isc 'M', strc{l?ot:ir~h\«ll,~F ¡1EJE\\FPUBLI\\DATOS\\FPVALM DAT"); 

J• Abre el nrclmo de \:llore~ para exirncr l.l infommción 
de :tcucrdo :il upo d" rnf<.1m1.1c1on rcqu.:nda •1 

1f((fp"' fopc111ardna\."rb"J) "'"" ¡-,;'l.JLL) ( 
\\·fdispla~(" ERROR DE ARC!fl\'O ". 
~No se pudo abm ardmo de '<llorcs".(char •)O). 
fclosc(impr_scr). fclo~(sahda), d..idoset). 
rcturnffl), 
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t• Ice el primer dato del an:hi\'O, que corresponde 111 rnngo 
de anos para los cuales se uenc infom1aCJón alma(:Cnada •¡ 

fread(&\-alordbl.si1.00í(yalordb1), l,fp); 
anloin ""(íntl(,-alordhVIOOOO), 
gblanior"' (int)(..-:ilordbH.anioin• ltxl(IOlJ, 
anioin-=1900; gtilanioí-"" 19110, 
anioschf • (gbl.miof - :mioin).,. 1, 
for(i,,,.J;i<8,1++) 

uni_on.cadcna!il =c. 
J• Extrae dd are lm o de senes. tem¡xiral las da\·c.1i di.: cad.i 

una de las senes :l mdu1r en el reponeª/ 
"hile(fgcts(strkb,9.unpr_ser) 1""' NUU.) ( 
¡• Hlcc h l:m.:q•u:d:i ~·11 b t:1hb de se1ics para cxtrcr sus datos •/ 
num =d·hccl. \IT\SCm:bJ, 
S\\itch(numH-

case -1. 
ca,;e 1 
ca,;e2· 

"""' 3 brc.1k, 
c:isc O: 

apl .. f4rccord0, 
stmcpy(\'alorcs,apl,16~); \'alores(l68} '"''\O'; 
substr{dgdv_ \'.\"alorcs, l. 7); 
substr(dgdes_v,\·alorcs,8,60). 
substr( dguni _v. \"al ores, 6K, 25), 
dgper_,."" valorcs(9JJ. 
dgtip_v = va1orcsl9~J. 
substr(dgani_ \",\ .ilorcs., 95 .2). 
subs1r(dgpci_ \', \'alorcs. 97, 1 ); 
substr(dganf_\',\"alores, 100,2), 
substr(dgpcf_ \,valores, l 02,J ), 
subs1t(dg.1ns_ \",\'alores, 105,2); 
substt(dgps_, .. \'a.lores, 107,J); 
SUÜ!.llldg!UC_ \ ,\'ilitHt:~ • .( iiJ,;:llJ, 
subst1tdgrcs_ v, \alote~. t _,o,.i ), 
:.ub~ucd.¡ifua_\,\J.IJrcs.11~.'JJ. 
subsH(dgarca_ v.\'alorcs.143,2), 
substr(ri111 \,\'alorcs,J.\5,K), 
substr(oini~ \",\'<llores, 153.RJ; 
substrtnum_\",\'alorc<>. lb 1,7). 
St\Ítch(dgt1p_\') { 

). 

case 'C'. strcp~(vc..:_t1po,"CONCEPTUAL"); break; 
1,,a:...: 'G'. :.1i. .. p;.(;....:_l1pll,"Gt::•.;[p~\DA"l: t:rcJk; 
case 'B': s!rCp)(\CC_tipo."BASICA "l. 

S\\lll;h(dgper_V) { 
case 'D'· Sltcp){\"ec:_pcr,"DIARIA"J, break; 
case 'S'. str~(,·ecycr,"SEMANAL"), break: 
case 'Q': strcp~(vcc_pcr,"QVINCENAL"). bre.ik. 
case 'M:': sm:py(\cc__p.:r."1'-tl:r-.iSUAL "), brea~. 

c:ise'B': strc~(\l.."C_JlCr."BIMESTRAL"). break. 
case 'T': stTt.'Jl}{wc_pcr,"TR!~tESTRAL"); break. 
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l: 

case 'C': Qfq!y(\"OC_JJCr,"CUATRIMESTRAL"):bn:ak; 
"""'X': Slrq>)~\<CJ'Cf,"SF.MESTRAL"). bn:ak; 
case 'A': strcpy(\'tc _pcr. • ANU . .\L •); 

S\\itch(\1'ltipo) 1 
case 'N'· rcgiru "'atol(nm __ , ). bre.1k: 
case 'O'· rcgim = atoltoini_\ l. brc.1k. 
ci~c '\i'· reginí ".110!1mini_, 1. 

for(i =O: 1 < lfl. IH) 1 
subs1nd:wc,arcasl1l.tl.1). 
ifl strcmp(cla\"c.dgarc.1_' l = - O! 

b1-c;J.., 

1((1 <Y) suhsU{\CC_ nrc.1.are.i.s[ij,J,52), 
dK: subm(\CC arc.1,:uc.1s{9J.1,52); 
rccortatdgdcs. \). -
t• V;1da en el ardurn de salida, los d:1los leidos en la tabla •/ 
fpnntf(s.alid.a.'"\nSenc ~·~ ~;.s'.n",dgcl\'_v.dgd~_,·): 

fprintf{s.11Ld,1.~ Arca '!;,..:.\.11M ,\CC_arca). 
fprintf(s;:ihJ.1. ~rurnh: ";..~;n" dgfuc_ \), 
fprintfts.lhda, •umJ.11ks · ";.s1.n•.Jg111u_\'J, 
fprimf{salida. "PcnoJ1..:1d.1d '! ;,., \n• ,vcc _pcrl, 
fprintfls:1lida.''T1pi.i ~;,sm".\cc_t1po). 

fprintf(<;.aJ1d;1:PEHIOüOS A11o Pcrlodo\n"); 
íprintí{s.alid;1," LIDERADO º"t.s '!;.,.;\n",dgans_\,dgps_v). 
ípnntÍ\S.llHLl," l~ICIAL ~~.s "f.o>\n",dgani_,.,dgpc1_v), 
fpnntf{sal1d:1.· FIS.i\l. ~<.s '\'Os\n",dg.1nf_,.,dgpcf_v); 
fpn11tfts.1.hd1."Fcd111 de b U!tim.1 .1i.:tuah1.1cm11 °cQ!i\n•,dgfua_v); 
fprintfts.1Jida,"VALORES '.n~). 

anio'íthf"'" {gblanmf • .11110rnl -+ 1. 
t• 11.mia n la func10u que Ice lm \ .1lorcs correspondientes a la sene •¡ 
if( bus_\alores()-~-"I) 

break. 
,. Si cm:ontró valurcs los grat>a en el ¡¡n:hwo de sahd:1 •1 

fprintf(s..1.hd.:i, • Año f'cnodo \":llor Ano Perío..1o \-1!lor\n"); 
t=ban=tl; 
anioscg = atoi(d¡!allS_\ ), 
pcrscg = ato1(dgps_,·); amofin"" 1'.blan10f, 
1f(amofin > anm'icg) anrnfin""' amo~cg. 
aniosd1f"-amofi11-amorn+ 1; 
íf(amo~c~á2=-=-0J ban"'I, 
for (k"'an1otn; k < aniolin. k+=2) { 

lortp=I; p..:: pcn .. ¡; pt+) 1 
1f((esvalor(ar¡tj¡ "'= 11 !I (cS\alor{arlt+pcnj) :== 1)) { 

if(c~:ilor(arJtll "'"'" 1) 
fpnntf{s¡1!1d:i," %.d ~<Jd '!"I 5.2r.k.p.arjt)); 

clsc fprinlf<salida," "); 
1f(CS\alor(:Hll+penJl """' 1) { 

1f((ban """'O) ll (kl::;m1oscg- l l I! (l~"'"'a1tioscg·I) && fp<=pcrscg))) 
fpnnú(salida.M ':!ád ~-u2d "415 21\n",Hl.p,ar(l"+-pcriJ). 

fpnntf(saltda, ""In~). 
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); 
) 
íclose{fj>); 
d4close(); 
rc1um(O); 

inl bus_ valorcsO 
{ 

int z; 

); 

J tliC 

J. 
t++; 

J; 
t+-pcri; 

íprintll&alida. "In"); 

lf(ban-O){ 
for<p-l:p«pcncg;p++) 1 

i~csvalortarftll-1) 
íprintf(salida." o/od %2d %LS.2í\n•.k.p,.ar(tl>; 

t++; 

}; 
fprintf(salida. .. ,~., 12); 

íclosc(salida); íclosc(impr_scr): 

1• Calcula el número de periodos por al1o de acuerdo a la pcriodicicL1d de la serie•/ 
peri= mnxobs(amoin,dgpcr_ \'); 
,. Calcula el nUmcro de datos a leer del an:hivo de valores (el má'll'.lmo es 2000) •¡ 
dif= (int) aniosd1f• pcn, 
if(dtf> 200<1) ( 

l. 

w4dlsplny(" MUCHOS DATOS ~;sE CARGARAN SOLO 2000 DATOS", 
(citar") 0), 

dif-.s 2000, 

1• MuC\c el apun!ador ;it arclll\o de \alorcs, n la pos1c1on 111d1ead.:t por et 
apuntador al rango de ,.alares p.ua esa serie que se cn.:ucmrn en la Ulbl:i "I 
if(f~cl<.lfµ.!1011g) \,,1t:1.\.Jl\_,11{Uj} • 11:g11u}, SCLK_S[ fil { 

w-ld1splay(" ERROR EN l3USQUEDA ". 
"No se local11.arnn dato~" ,{citar •)O); 
rclUrn{ l), 

íor(z=0;1.<2tliltl,1+-t) 
ar[zJ = un1_on dohk, 

¡• lee d1f cle11u:1mJ~ J.: upv 1.kmbíc l loug1t11<l sucoft;u¡U)I ), 
del nrchi\O apunt11do por fp y los almacena en ar•¡ 

frcadt&ar,s1zC('l!{arl(ll).d1f.lp) 

rctum(O). 
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Exportación a Lotua 1-2-3 

Como se mencionó en el capítulo dos, todo archivo de 
Lotus, cuenta con una serie de códigos de operación que le 
dan el formato a la hoja. Dichos códigos de operación deben 
existir pur~ que Lotus 1-2-3 pueda reconocerla como propia. 

Para poder almacenar est<Js códigos se crea un archivo 
binario en el que deben grabarse los códigcs en el orden que 
Lotus lo hac~ Rl generar una. hoja, 

Lo anterior se hizo empleando dos estructuras: una para 
grabar los códigos de definición de la hoja y la otra para 
poder grabar las celdas de tipo numéricas. 

re Vanablcs p.1rn generacion de la hOJJ •¡ 
Sltuct llotus { 

J rcglotus, 

1111 cod1go; 
ull Ion, 
char dalosf1200J. 

struct 1cclda { 

) ccldo; 

inl codigo; 
mt Ion, 
char rormato; 
im ncol; 
im nrcn; 
union ,. { 

int entero·, 
doublc doble; 

long san~pos; 
1m i.íaus,scncs,rcn.num\'al.nm.,,al; ch:ir s.1ux(25tlf.arc(60)~ 
Un5igncd int "au~; 
FILE •fph; 

main{argc.arb".) 
in! ar~c; 
char •argliJ. 
l 

int num,p,k.I. 
char \alote.-~¡ 110J,•apl; 

nt<t'<\aJ:o-O·, 
sau-.JOJ,,,'\O', 
1ílargc<4J { 

\\4d1spl.1:-(" D.11os incompletos". 
"El n1imcro de argumentos es 1málido".ar!;'·f l),argv(2),argv(JJ, (char •)O); 

Y.4C\.JU(JI, 
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,. Abrecl archno que oonunc la bw de &enes a grabar en la hoja •1 
lf((fps • fopcn(arg>lll."r")) ~ NULL) { 

w4display(• Nocdstc el archivo o csU protc;Hdo•,arg\ t t l. fd\ilf •) OJ; 
w4<:xil(O); 

1 
stn:py(cadcna."gvtJD; 
switch(cadcM!OJI ( 

I; 

case 'N': strcp)'(archval,'"F.\\EJE\\FPUl1Ll\\DA 10~·.1.FP\' .-\l~R.DAT"); 
brc.'lk. 

case 'O': strcm(arch\al.'"F \\EJE\1FPUBLl\\DATOS.FPVALO DAT"): 
bn:ak; 

Cl:S'.C 'M' ~trq·~ru~·l11 :11 '"r ··.r1r,,n)l!Bl 1'··11A.TO~' rI1\'ALM DAT.). 

,. Abre c.1 an:tuvo de valores de acuerdo al 11po de mformac1ón sohcitada •/ 
if ({fpv"' fopcn(att:hval.'"rb")I .,.. ... NlJLLJ l 

1 

w4-dtspla~i" No !:.C pmxk abrir el :uduvo de valorcs.",an;;h-..al,{char •)O), 
fclose(fps), 
w4c."ttt(0). 

,. Lec c.1 primer valor grnb:t<lo en t·I arch1rn, qnt" 1nd1c.'l al ranr,o de allos 
para los cual~ c·ur.tc wfonruc16n •1 

frcad(&:valordbl.sireof(vnlordbl), l .f¡"' ), 
anioin ... valordbUIOOOO, 
gbbmof~ valordbl-{amo1n• tuooú), anmm---19\lO, gblamof~ .... Il;Xl(I, 
aniosdif= (gbla.mof • amo111) +t. 

,. Abre la tabla de series para c.'<tracr la dcscnpc1ón y el 
apuntador al coruunto de \"<llores corres¡xmd1entes a la sene •/ 

b rcf a d4usc("F:\\EJE\\FPUTILI\\DATOS\\FPDGRALS.); 
Crcr = i4openC-F.\\EJE\\FPUnLI\\DA TOS\\FPDGRALS'"}; 
if (b_ref< O 11 i_rcf< O) { 

1 

w4display(• No existe el catl1Jogo de datos r.cner.ilcs o cst.1 protegido ",(char •) 0); 
fclose{fp<i), fclose<fp\'); 
W4C.''1Jl(UJ, 

d.isclo..1.(b_rcl), l·l5ek.i.;:t(i_rd), 
scrics:atoi(arg-.·12)), 
il{scrics> JO) 

series= JO; 
gcncrahoja(); /•Genera la hOJ3 0011 el formato de Lo1us •/ 
i""I; 
wbile (fgcts(scric,9,fps)!"'NUI.L && (i<:iJO}){ 

)Clic(i¡-~.o·, 

valªnv"'O; 
num""<i4scck str(senc), 
switch(num) { 

casc-1: 
case 1: 
c;asc 2: 
case 3: 

m=I; 
.. itJ=J; 
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apl .. í.&rccordO. 
~(\'1lorcs.apl,l6M}, \'alOt-J(IM~I "''\O'; 
substr(reg~dcs.,·a.lo~.8.60). 

rtg_J)Cr(OI ,,. \·alorcs{'ll). rcg_pcrl 1 l='\O'. 
subitrtdgans_ \ .. "•alorct.10~.2); 
rubscr(dgp~_ \', nlnr~. líl'7.'.\); 
dgans"' aloi(dgans_, ). 
dgps • atoi(dgps_ ,.l 
S\\ilch{cadcna!Oj) { 

}; 

case 'N': suhstr(rcg1m_, .. ,.alorcs,l.l.5.8). brc:.k. 
w:ie 'O' !ou~~¡;(r.;¡.:.::i:_\ :, .!l:n::s, l ~ •.!'). brcnk 
case 'M' subsutrcg1 ni_\,\ alorcs. I ú 1,7); 

1• Si la sene C\:l!ite. coloca el apuntador al artlll\O de \'alorcs en la 
posición inicial del conjunlo de \'<llores corrcspondicn1cs a CSUI •/ 

,31 •(\'al...--.: l) '!\al pos_apunln(l, 

1• Código de un,1 cu,111..:t.1 
Grab.'\ h da'c de la s-:nc •¡ 

rcglotus cod1gcP J 5, 
rcglo1us Ion= 1.5. 
rcglotus datos[UJ"'l IJ; 
iaux ... (i-t)•.i. mcmcp)(&rcr.lotus datos{t].&iall'-2)~ 
iaux-e-0, mcmcp) t&rc¡::lotus datos[3 J,&iaux.2); 
reglotus datos(5J=39, 
strcp)"(s.1u.x,scne), 
memcp)(&rcglotus d..110~{6l,s.1ux.,8), 
rcglotus datos( l.&);oQ, 
Í\\Titc(&rtglotus.reglotu~ lon+-1,l.fph), 

1• Grabo la dc-scnpción de la sene •; 
reglotus.lon=ti 7: 
iallX""(i·ll*-l+2, 
mcmcp)l&rcg\01u!> J.¡lu!>{l \,&.laux,Z). 
1• S1 la sene no C'\i'ite le pone por descrip.;1ón NO DISPONIBLE •/ 
ifi(val= l) &&{nv == 1)) 

Strcp)(saux: NO OISPONTOLE "l. 
clse strcpy(s:mx,rcg_dcs): 
mcmql}(&rcglotus d:uos!61.s.1ux.60), reglotus cfatos[66}=0, 
fwrite(&rcgloms,rcgloms Ion' .i. l.fph); 

reglotus.lon=7; 
iau."'=(1·1)*·P-1. 
tnetncp)f&rc_glotus.dJtos! ! J.&1aux.2). 
rcglotus datos(6J=O; 
íwritc(&reglotus.rcglmus Ion• -1. IJph), 
rcglotus lon=-H. 
iawr=(i·l)•.-1. mcmcp~(&rcglotus datos!l).&iaux,2); 
1aux"'I; mcmcp){&rcglotus 1fa1os\J),&ialL't,2); 
rcglotus.dntos{Sj=J••. 
strcpy(S.1llX.'"·-·-· -·--·---"), 
memcp~f&rcglotus.datos!6J.sau'\,.1.&), 
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rcg.lotus datosf40l"'O; 
f\\titeC&rcglotus.rc:&Jolui lono.4,l.fph), 
if(\111==0) ( 

ren•2, t9J, 
1• celdas •1 
pen++, 
aniafin "' gblanioí, 
1f (aniotin ;.. dg.-.m,) amoíin""" dg:ms, 
for (k"':smom: k < amofin: k++) ( 

for(p••I , p <peri, p+-+) ( 
írcad1&valordbl.sirconvalordtil l. l .f p, ), 
if(ennlor(nilordbl) C>'m 1) ( 

1• Código de un "alar de tipo cn1ero •/ 
ccldn.codigo= 1 J. 
celda.lon"'7. 

);1•¡r•1 
}; 1• forp •¡ 

J; 1• fork •/ 

cclda.fonnalo'"255; ccld.1 ncol"'(i-1)•4: 
cclda.nrcn"ren; 
celda.valor cntcro=k, 
1• Graba el nt\o •¡ 
f"nte(&celd.-., 11, l ,íph), 
celda neo!-++; 
ccld.-. valor cmcto"p: 
1• Graba el periodo•¡ 
Í\\Tltc{&celd:i,ll,IJphl; 
¡• Código de un valor de punto ílatanlc •/ 
celd.-. cod1ga=14: 
celda lon=IJ; 
et:lda íonna109Jó; 
col++; 
rcn=ren, 
celda.' alar doble""'·alordbl; 
1• Graba el \"alar de la sene correspondiente 
al ailo y periodo, antcrionnente grabados •1 
fv·nt~~&:-:-1d:i., ! ... l. f¡ih), 

1• Escribe loe; \":llores del úlumo af\o (al1o de scgundJd) •/ 
for(p=l; p <"" dgps; p++) ( frc.1d(l'balordbl.sizoof¡yalordbl),1.fp\'); 

if(CS\J.lor(\"alurdbl> """" l) 1 
ccld.'I cod•!:!0"'11: 
celda.Ion"'?. 
a:\d;i formato..,.255. 
celda ncol'-"{i~l)•4; 
cclda.nrcn""'rcn. 
o:lda.\·aJor cntcrn"'"'k /•año•/ 
Í\rnte(&ccldn.11, l ,fph): 
celda ncal++. 
celda valor.entero-.,. /•periodo•} 
fnntc<&cclda.11,l.fphl. 
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J: 
i+-+; 

celda cod1go-I.&; 
celda lon 10 1J~ 

cclda.fomiato=66; 
,.-cld.l.n.;ol*'+, 
celda rucn"'rcn; 
a:lda.\'aJor.doblc=l-alordbl; 
rwritc<&.celda.17, lJph); rcn++; 
t••,) f•if•J 

L 1• forp•/ 
num\·al=t: 
1flm:n.oaJ-.11umrn\1 

ma"'ªt"num\al, 

J; 1•cnd\\luk•.' 
sa'·cpos.,. flclltfph). 
ma~ntl++: 

fscek(fflh.16,0J, 
fwr:itc(&max\al,2, l.fph); 
fscek{fph.savcp.:>s,0); 

¡• Código de fin de arclJvo */ 
reglo1us codigo-=Q l; 
reglolus lon"'O. 
füntet&reglotus.4.1.fph). 
d-tdosc ali(). 
fdosc(fj;s), fdosc(fl'\·); fclosc{fJlh); 
w.&d1splay("~." Exponación realizada 

"-'exil(O); 

int pos_apunta() 
( 

intJ; 

"Prcs1or.e cualquíer 1cda para continuar .. •, (char *)O); 

rcsinl.,. :tlt'l(r~r,rni_\·). 
if {regini-= OJ 

rcluni(l J. 
peri= maxobs(amoin,reg__pcr[O]); 
dif m (mt) aniosdif *peri; 
if (fscck <fp\. (long} {s11.eofl\'alordbl) * regini), SEEK_SET}) 

rcmrn{ !}, 
retum{O). 

gcnerahoJa(} 
1 

t• Se lec el nomhrc qui! se le dará a la hoja•/ 
lcctural}. 
strcat{arc,".11kl~J. 
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,. Se crea el arthi\1> como binario•/ 
if t<fpb-topcn(on:. -..b·n~ o¡ ( 

!•Si no se puede c1car, se cierran los archhtos abitnos )' lennina la 
ejecución del programa•¡ 
w4displa){'" No .e puede crear la hoja",(char •) 11), 
d-klose_all(), fclosc(fpsJ, fclosc(fpv), 
w4exil(0), 

rcglotus.oodigo"'O, 1• Se almaccn:l en la c51ructurn, el c6d1go de •/ 
rcglotus lon ... 2; t• inicio de la hoja y ie graba en el archi\o •/ 
iaux-1030; 
mcmcpyl&re)!\otus ci11osfOJ.&1au,.:'.'). 
fuii1cc&:.rcglotus,reglo1110:. Ion~.¡. l .fph). 

reglotm-.codig(r-{•. 1• Se alm.1cena en la cslrncturn, el código que•/ 
rcglotu!t lon~·M, 1• d.::finc d rango de celdas a uuhzar en la hoja•/ 
l.ílU.'l'.mfl, 

mcmcpy{&reglo111s d.llO'>!OJ,&1aux.2). /•columna in1c1al O •/ 
memcp)!&reglotus dJ1"spj,&1.'111'(,:'.'). 1• renglón inicial O•/ 
iau:<.= scrn,-:.,,•-l-1, t• columna final•¡ 
J• reir cada sene <;e uul11an -' <..-olunum. .. (at'º· peno.lo, valor 
)"una celda de !>Cp .. ua-.1ón con la s1gmcntc •t 
mcmcp~(&rcgl,11us d.1tosj.tJ.&1;i11x,2). 
lllU'\'-')l•ÚO, /" Ttrne.\ón fin<ll F~!e \",1lor ~ nctna!il.a al final•¡ 
mcmcpJ(&rq;lo1u.<, d.11os[tij.&1au~~). 
füntc(&n..·t~lo!ti'>,rc1~lotu.<; Ion'-'. l.fph), /•Se gr.iba la informaCJÓn •/ 

1• Códigu de l.I ll'>t.1 de columnas que cont1cncn Ull:l o mas cc:ldas acttvas •/ 
n:glotus cod1g0 ·. \ ~n. 
rcglotus loll"'!>l:nc;>•J•(,, 
,. La !011¡~1tud de \;t mformación depende del numero de columnas n utiliTar 
y es \Uta tmld.1 <le ya\orcs de 11po ente-ro para c:ida 11nn de c1lrt5 •¡ 
for(i=-0,1<rcgloms lon;iH) { 

11.¡.;iviu:. J.,¡u,,.¡,¡ e, 
~ t• c~\V~ "1.;1!orc<; ¡mcdcn :uu~tarr~ a cero •l 
fwn!l!{.trcg!1)fl!~ rcr.1orn< lnn ... l ,fp\l), 

1• Todos Jo<, c..Xl1gos se exphc:m encl capítulo do<,•/ 
rer,101us cod1go ~-'.,.. 
rcglotus Ion·· I. 
reg\otus d.1to<;¡tlj=- l, 
f\\rilc(&:.rcglotus.rc¡~lotu~ Ion ... -'· l .fph). 

rcglotus cod1go<~~ 
rcglotus dato:.{ O l ·' ~ 55. 
fwrifc(&rcglollL<;.rcg1otus. Ion-+ 4.1.f ph); 

rcglotus 1,."'tXh¡!0·-1·. 

rcglotus d.1tos[Ol·"'-O, 
fwntc(&rcg\otus.rcglntus lon+4. l .fph); 
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reg1otus codt~: 
r<glotu>.datos(OJ•ll. 
fwritc(A:.rcglotus.reglotus lon+.4,l,fphl; 

rcglotus.codJgo"':'I_ 
rcgloms.d31os101=:? ~S. 
fnrilcl&tt'gkotus..n::l.!lotus Ion+'*. l ,fph), 

rcglotus cod1go"'7. 
rcglo1us Ion"') l. 
iaux:.(); mcmcp~t&rcµlotus datos(O}.&:.iaux,2); 
1aü..'-"':;. n,~m:p~ (!tr'.'.gk••·1~ d.1tt1~t2).,..;,'.iaux.2), 
rcglotus d:ttO'>H}"'l lJ: 
rcgl\llUS dat~(5)""U, 
laU.X"'9: mcmcp~C&rcglo1ns datos[6J,&iau."í..2), 
iau'í."'?; mcmcp)"(&rcglotus d.11os(8J,&.ian,.2); 
1auF20, mern~(&rcg.hi!us datos! IO\,&iau,,2l. 
iaux=O; rm::tncp?t(&rcglotu:; d.110'>1111.&tau'\,2). 
i.aux,..~2. mcnu.p:.(&rcglo!us d.'ltctS( 14},&taux,2)·. 
iauvfl, m1·rncpyt&reg!o1us d.1105( l6!.&1au.'\,2). 
iaux=-2, mcmqi:(..".:.rcglotus d.11osl l8).&1.1ux,1), 
inu.x»{l; mcmcp)(&rcglotus dmos!20J.&1aul\.,2J, 
1aux=O. memcpy(&rcg.lotu.s 1fatos!22\,&1aux.2i, 
iaux~; memcp:.1&n::glotus da10,,.¡2.i ] . .'> •. i.iu.-...:i. 
mcmcp)t&:rcglo1t1s di1t.:i~{:'t.J.&.1,1ux.:!J. 
laUx"'"72, merrn.:p~(&re!!lotu~ dato~[~ll!.&1au"i.2), 
rcglotus d;i10spu¡,,-·o. 
f"wntct&rcglorus rcgloi1>~ lonq. J,fph), 

1• Define el .in~hn 1.k c:id:i una de las rnlum1i.i.s u1ilit.1da.s •/ 
reglotus cod1go-8. 
rcglotus lon=3. 
for {i=l, 1~ =sene'>, 1+ .. ) t 

W<ll!X"-{t·I)•~. 

mcmcp}(&rcr.liJtu~ datos\o).&\\,1Ux,2), 
1cg!ulu;; d..\t..i:,{~\ ·~. /• i\ncho de In ccldn para almacenar allo •t 
f\\rilc{&.rcglotm,7,1.fph), 
\\<IU.r-'(i·l)•-t ... l, 
mcmcpy(&rc~lorns 11.ito.sJ!lJ.&\\tlux,2); 
rcgloms da1os{2i"'-'· ;• An.:!Jo de la celda para nlrruu:tnnr perindo •/ 
ív.ntc(&rcg\otu~. 7, l .fph). 
w<mx=(l-\J•-t·t:!: 
lll\;l\l..:p~1_.t1..:~/~;\:j J..1:0;;/!lJ.&\lí!\'\,~~ 

rcglotus.da!os{2)=25, 1• Ancho de la celda para almacenar \";ilor •¡ 
fwri1c{&rcg\0111..-..7, l ,fphl. 
\\3UX""(Í-i)•4+J. 

mcmcpy(&rcglo111s datos¡o],&.\\aux.~). 
rtglolus datos(2)=4; t• Ancho de la celda de separación•/ 
fwrilc(&rcglo111s, 7, l .fph); 
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qlotus.codigo•IOO. 
rcglotu.5.lon•Jl: 
íof(i-O;l<rcglotus lon,iH) ( 

rcglalus da1os(1)""°; 

1 
r·wri1et8:.rtg!C'fllll.rt"glot11ll lon+4. t.fph); 

reglotus oodigo"'H, 
rcglotu.s lon=25; 
for1;1-0,l<rcg\otus lon,1++) i 

ccg.\vi.;.;~.d.l;oo,:~¡-t.1 • 

Í3\LX"'•1; 

foT(i=-<l;i<"'5,i-t t-) 

mcmcp)'(&.rcg.lotus datos[i•.&+ l ),8daux,2); 
t\il.'ritc{&.rtglO\us,rr:glotus.lon+4, l.fph); 

reglotus.cod1go•25, 
rcglotus lon.,25; 
for(i-0.1<rc3\otus lon,i +-+) { 

reglotus.datos¡1}"'0; 

fori1""l;i<"'6.i t+) 
mcmcp}(&reglolus datos((i·l)•.ti&laux,2); 
fvmtc(&.reglotus,reglotus.1on+4.1,fph); 

rcglotus coi:ligo-"26, 
reglotus.lon,,,,8; 
for(i"'O,i<rcg!t)lus \on.iH) { 

rcglotus dJ.!ü${1J=O; 

1 
memq1\'(&reglotus datos!O},&iaux,2); 
memcpyt&rcglotu.s datosl4j,&1au.'-lJ. 
fwnle(&rcgloms,reg:loltL'> lon+4, 1,fph), 

rcg\otus rodigooe.$ H, 
rcglotus lon'°'l; 
rcg:lotus d.11oslOJ-O, 
fwrite(&rcgloh1s,rcglo1U5 lon+4, l ,fph); 

rcglotus.codi¡;o=2H, 
rcglotus lon=M, 
for(taQ;1<rcglotus lou.1++) { 

rcglotus dJ1osl1J""'"tl. 
1 
memcp)'(&reglotus d.1tos!OJ,&i;m.x,2); 
mcmcpy(&.reglotu<> d;itos[4],&inux.,2}; 
fwrite(&.rcglotus.reglotus lon+4, 1Jph); 

reglotus codigo=27; 
fwri1c{&rcglotus.rcglolus.lon+4, l.fph); 
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rcglocus codigo•29, 
rtglotus IDft-9; rtglotus da1os!rcglofu1 lon-l)-O; 
t\lntc(&.rcglotus,rcgkJCus Ion•.&, l Jph), 

rcglotus codlgo"'1~. 
Í\lonte(.t.re~lotus.feglotus lonH.IJph); 

rcglotus cod1gO"'U'3. 
rcglotus lon"'2~. 
íot(1"'4l.1<rcglo1•1i lon.1+ +) 

rc¡;!o-tus d.;1.:)~{1]'"º· 
ÍOt(i.,1,1<9',iH) 

men~ c&.rcglot111.daloi!(i-1 >•..t J,&.fau't,2t 
foti1C1~reglorns,reglotus Ion q, l,fphl. 

rcglotu5 c001go•IO~; 
rcglorus lon"'40. 
for(i=<l.t<rcglvtus \on.1++) 

rcg!otus d;1.!oo;j1J .. ~1. 
ÍOJ(ic:it;i< .. 10,jH) 

menlCp)(&rcglmus datos((1-1)•4),&.iaux,2). 
fwnte(&rcglorus,rcglotns lon-+4, l.fph); 

r:glotus codigo-"32. 
rcg1otus.lon""16. 
for(1=-0,1<- rcglotus. \011,i~·'+) 

rcglotus dato~[1J··•O, 
for(i""l.1<"'..\.i++) 

memcpy(&.reglotus 1fatos\(1· I )•4],&iauxJ.). 
fon1e{&re~lu1us.rcglotus Ion t.i, l,fpb), 

rcglotus codigo00 1112; 
twn1et&rcgk1!u).1cgiv11l.!> l>.111•~.l.iiJli), 

rcglotus.cod1g0-16, 
rcglotus Ion=" l. 
reglotus d:nos!O\=O, 
Í\\nte<_&reglotus,reglntus.lon•-1.1,fph); 

rcgloms codlgo"" J7. 
tcglon1s lon"'n2. 
íur(i-'J.i 'r.:gl~t.i.s !on.i' ..1 J 

rcglotusd:i.tos!1!={). 
fü n1e<&reg.lo1u~.1cglotus Ion •-1, l,fplll; 

reg\otus cod1go"'38, 
íwrite{&rcgloms.rcgloms lon+.4,J,fph); 

rcglotus codJ_sO"')'J. 
reglotl15.1on=40; 
f\\ntc(&.rcglotus,reglotus lon•-1.1,fph); 
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rcglo1us cod1go '--40 
rcgJ01us lonzlü, 
iall-.:""4: 
mcmcroc&.rcglotus da10~101.&:.1au)i.,2). 
taux,..76; 
mcmcpy(&rcglotm• datoslll.&1aux.2). 
taux=(>6, 
mcm.:p)(&h~glotus.datos(4].&1aux,2), 
1all'11."'-2, 

~mcp~t&.rcgloms.dato~l6).&1aux.l); 
nu::mcp\f &.rc}:'lotus da1oslllJ.~t:tu.1t,2): 
fy,Titc{&rcglon1s.rcgto1us lon+4, l.fph); 

rcg.lotus codigtrJ 1. 
rcglotus 1011.,.l; 
rcglol\ls dalos[llJ·<!7. 
foritc(&:rcglotus.rcgl(l!u~.lon.; .i, t ,fph), 

reglolus coJ1go-"--l2, 
rcglotus Ion~ 16~ 
taUX""·i; 
íor(r=0,1<rcglo111s lon;tH} 

reglotus.d.uos¡i¡ ·O, 
for(1=l,1-<.:=-4;i++1 

mcmcpyC&.rcglotus d.11os((i·l)•4J,&Umx.2); 
fwrite(&rcglorus.rcglolm Ion+-*, l,fph); 

reglotus rodil;lo=-45, 
rcp:lotus 1011=.in. 
for(1=-<);i<rcglotus !mu .. ') 

rcglotus 1fatos{1J ~o. 
for(1"'0.1<104,1++} 

u:!)utw. . .!..10_,.;¡¡ l. 
rcg\otus.da1os{ 104 J- -l, 
for(i-o-107;1<-- 1!2, , ...... ) 

rcglotus datos111"'1; 
rcglotus da!o~!-l'.I 1)=:.'q'; 
rcglotus.d.11os[U4]"''q', 

lllUX""I, 

mcmcpy(&rcglo1us d:11os(-435).&iau.'t,2); 
fwritc(&n:glotu.s,n::gtolus lon+4.1.fph); 
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CONSULTA Y GENERACIÓN DE CUADROS ESTADÍSTICOS 

Para la generaciC.n de cuadros estadísticos se 
diesarroll..:. el program3 FPEHITE.C, el cual genera una hoja de 
calculo 1Lotus) en base a otr.ci similar, en la cual se 
sust.ituyen \'3.lores de 5erie5. 

La sustituci0n se realiza aún en fórmulas rnezcladr!t;S de 
celdas y obsen:acicmes de series. 

Este px.,.:•g::.:..;,-.a o:ecil.:e ::nrn..:i t:.-ntradas: 

3.) Cla'c d.: Usuario (Uscmamc) 
b) An:.hl\"o d..: LNus (cxtcns1on .WK l) con la d:finición de las observaciones requeridas. 
e) Sombre del archm.1 a gL"llcrat de Lorus (opctonal) 

Entrega como salida un archivo de Lotus con los valores 
sus ti tu idos. 

A continuación se ~uestran las partes más importantes 
del programa: 

#define 
.. define 
:define 
:tdcfinc 

UCONSULTA 'C' 
UMASTES1~1 'P' 
TRUE l 
FALSE O 

strw:t tl:tbcl l 
ch.,rahgn. 
char cuquctaJ 11941 

l. 

strutt Lfurmula { 
doublcvnl; 
mt longfont1; 
ch:u sformula( l IR5j 

}. 

Stntct tcdda { 

}. 

char formato. 
tnt T'::Ol 
intnrc11. 
un.ion { 

strnct tlabcl ct1q. 
structtfonnulaformul:l. 

) fomtlab, 

umontd.1tos 1 
ch,ir rc,.to(l2tHi\ 
structtcddaccld·1 

)cbt~. 

1• Para usuarios de Consuha •¡ 
,. Para u~uanos Propietarios •1 
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suuic char •arcas(I = 1 
•A Dir de [qadklic;:i l lacendana 
ªAA Subdir. d..: Estadísticas dd Sector Paracsta1:il 
• AB Subdir. de Egresos del Gobierno Federal 
• AC Sulxhr de lngrc">Os del Gobierno Federal 
"AD SubJ1r di: fatad1st1c:is de la B,mca tk Ucsanolln 
•AE Subdu de An.i11s1s ~ h·:il Je la~ F1m111~1s ?Ublicas 
•a Oír de Pl.111e.1c1ón Fm.1n..:1cra 
~e DiI lk A11.i!i:.1:. ~t.1~11.i [ .. un0ou.:v 
~o Du de An:il1~is) [\ rtlu,ic:1ón 1faccmllrrn 
•H Unidad de St~tcm:u. 
·xx 

main(argc,arb'.,,) 
int argc; 
char •argv(J, 

1 
ch.'lr Slrtmp!60JJ111p[üOl.•sp.gc1us11po(), 
int 11.11; 

¡• Le.e cla\C "I 
if(argc > l) i.trLP}(Mgblu!><:1,arg\"jlJI. 
clsc strcp)·(Mghluscr.gclcm("USUARJO")), 
I" s1 l:i d:l\'e no C"<:> prn!'l)r>.:1tm·1tfa como p 1r;\me1ro, <>e 1001a de una 

de las \an:tblcs Je amb1,:111c {\·anab\e USUARIO)"/ 
s¡pstrchr{Mgblu~r.·s·). 

1í(sp ¡,,, NULLl { 
12"strkntspl·I, 
s!mcp~1!'-1gblmcr.spt 1.12); Mgbluscr{l21"'··o'; 

} 
¡• Ut lon~i!Hd d::: la' .m.1bk donde '>l! guard.1 la cla\C de usuario es de 
cuatro carnct..::rc'. p que a~i es como 'iC almacena en el catálogo de usuarios •1 
Mgbluscrl-'1- 'O'. 
1• A.rrl11vo <~t' rn11·1r1i1hnn d<' c.1ku!n n:11ró11) "I 

1f(arec > 2J 

clscl 

}. 

strcp:.(Fln.arg\l~ll. 

pm1tf{"Ardmo de cnt1;1Ja ") 
gcb(Flnl. 

¡• Arch1,·o de !.:1ltd:1 (hoja de cakulo gencr;idn) •/ 
ií(argc '> 3) 

clsc{ 
'lrqn1FOut.at~\ f 1]). 

strcp~(Füi1t."í"i"); strcat(FOiu,Fln). 
do { 

pnntfl•Arc!U\o de s:ilub {'!·ó.!i.J· ",FOul), gclsNrtmp}. 
ir (sukn(wtmp) h. O) slrcpy(Füut.strtmp); 

J ''hile (slrcmp(Fln.FOut)"""-=O). 

¡ibrc_archo: /•Abre 10\los Jos nn:h1vos a ut1l11ar "/ 
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1• Modo de la mfonn.1c1ón A/O (Acuniulado!Dcsacumu.ladol •¡ 
ií(rirgc > 4J 

clsc ( 

}; 

gblmodo-toupper(arg\·j-IJ(llJ); 

prinlfrModo de la 1nfomiación: •); 
gct.s{slrtmpt gblmodo"'touppcr(strtmp{O)); 

tf( !({gblmodo """'·'A') ll (glilmodo """'"O'))) 
gblrnodo "' 'D'. 

1• Periodo base de ~N1es (AA:PP) •f 
iífarcc > :'i'i 

~ strcp)(Slruup,ar~' l:'i!>. 
el.set 

); 

printWl'criodo base de . .:.enes tAA:PP}· •1; 
gch(!.trtmp), 

gblperiodG"' I. 
sp=strchr(strtmp,':'l. 
1f( sp~"°º) l 

), 

1• Si el periodo no es un \alor entero aborta el prob'Tllma */ 
1fl chccklnt¡sp .... l)"'""fALSE) 

abon_prg(.'l. 
gblpcn"'10"'<1lo1t~p .. l ), 
•sp= '\fl'. 

1• Si el ai'lo no es un \·alor entero aborta el programa •/ 
if ( chcdmH(~trtmp)"""'fALSE} 

abort_prg(-1); 
gblanio·~atoi( slrtmp). 
1• Pcnodo ~ pcnod1ddad del cuadro (AA:PP/M) •t 
ifCnrgc > <11 

str~(stnmp,nrg\"(6]), 

prmtf("Pcriodo) periodicidad del cuadro (AA:PP{P); •); 

); 
gblpcnodoC"' 1: 
gblp.:rC=<'l\1', 
s¡>=s1rd111~1rtn1p.'(), 

if( sp'"°º 1 ( 
!!hlpcrC-"touppcr{•t ~p+ l Jl; 
•o;-p'"" "(l', 

¡• S1 la pcrio<l1ddad uo es u11.1 periodicidad 
\"áhd3 ntxirta el programa •f 

1f (chccJ...¡xnod<gblperCV'- FALSE) 
abort_prg(.51. 

sp-strchr(stnmp,' .'). 
1f( sp'=O) { 

1f! chci.:kml{sp+-l)''"'"fALSE) 
abon_prg(~l. 

gblpcnodoC=atol(~p+I ), 
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}; 

l; 
if( chcck.inl(stnmp>-FALSE) 

abort_prg(S); 
gblanioC=atoi(strtmp), 
t• Acción a tomar si no hay \'alar (CfM/A) •/ 
if (argc > 7} 

gblitCCmn =:touppcr(argv( 7 J J fJ l), 

clsc ( 
pn111n • Acdón a 1omar si no hay \ulor: (C)cro.!ll(M)an:ar/(A)bonar; •); 
gcts(strtmp): 
gblaixion""louppcr(strtmp(O)); 

1-- Stnngs de susutucion global (&0 .. &9) •/ 
for (i"'8; i<IS. 1-++) ( 

}; 

ifCnrgc > il 
slrcp)"(\\ ild!1·8).argvf 1J); 

cl!.C { 

}; 

pnntf("Slring de sustitución o/od (\&o/od): •,i·8,i·8): 
gets(\\ild(i.SJ); 

J• Verifica cual es el tipo de usuario (de Consulta o Propietario) •/ 
gblustipo""gCtustirx>{); 

w4cursor_sllC'(·l.·l); 

prOCCSO{); ,. Proceso de lecturn y generación de hojas de cálculo•/ 

d4closc_all(}; 
exit(O); 

abre arch() 
[ -

if((n"'"fopcnfftn."rb~Jl - 01 
,1bon _prg( 1 ). 

tf ((f2"'fopen(F0ut, "\\ b"J)=:oO) 
abort_prg(2), 

d41ock_co<lcf2l. 
tf ((b_ rcf2-d-hm!\ ~F. úEJE\TPüDLl\\DATOSl\FPDGRALS")) <ti) 

abon__prgt7J; 
if(1í_rcf2""'1fopcn("F.\\EJE\\FPUDLl\\DATOS\\FPDGRALS")) < 0) 

n~rt_prb(~). 

if{(b_rcO=d-lu~("F.\\EJE\\FPUBL111DATOS\\FPUSER")J < 0) 
abort_prg(9). 

if ((i_rcO,,.i-lopcn("F.\\EJE\IFPUlJU\\DATOS\\FPIJSER")) <O) 
nbort_JJrg(IO), 

if (tb_rcf4..,d-lusc("f.\\EJE\\FPUDLI\\DATOS\\FPCVDES")) < tl) 
abon_prg( l·O. 

if ((í_rcí4=ifopen("f:\\EJEl\FPUDLl\\DAT0S',\FPCVDES")) < 0) 
abon_pr¡;{i5). 
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ar ((0.-fopon('f:llEJE\\l-l'UDL~\DATOS\\FPV ALR DA T"."rb'J) - NULL) 
abort_prg(l I). 

if ({no=fopcn("F·\\EID\FPUBl.f\\DATOS\\FPVALO DAr,·ro·)) • .., NULL) 
abort_prg(I~). 

if ((Om""fopcn("f \l.EJE•\FPl!Ht.l\\OATOS\\FPVALM DA T"."ra·n ..,. NULL) 
abo.1rt_prgíl ll. 

frc.1d(&\·a!ordbl.suroft, alordbl ). l ,fJr ), 
aniNnr..,,. alordhl' 1 tK>OO, amoftnr""tml)(' alordbl-aniotnr• 10000), 
a.n.iuuu-·19(){'), ank;fiar·· 1'.Hl~I. 
fremh&,-alordbl s11r-tií(\al(ln.lhlJ. l ,flo). 
aniomo=> :tlotdbl!I 0000, amofino"'(ml )( ,,1Jordbl·:mioiuo• IOOOO)~ 
;inimno-=1900, amofinG-' 1900. 
frcad(ct rnlordbl.<;11oof{\alordbl). J,Om¡, 
:imo1run=--.. aimatlli L l/\1<.1<1, .1111\ll111m-,111t 11 \ .1lütúbl·Jniu1nm• lOOOO), 
ru110111m-=J9'hl. :mrnlinm--1900. . 

char getmllpo() 
( 

cha.r •apl, •ap:!.cont! 1-111. 
u11num, 

d·hclec1(h reO), 14scltttt1 rcD), 
num=d-lsCCk_str(Mgbluscr~ 
~itd1tmun){ 

}; 

.:::t~·I 

cas.c l· 
casc2 
c.1sc J 

rcturnllJCOSSULTAl, 

apl ""f.4rccord(), 
ap2 ""COl\t; 
mcm'P} (ap2,ap 1, 140), 
1• E'1rac p.."\ra el usmmo que es1.~ u11J11~1ndo el sistema 

el Arca a la cual pertenece y por Jo tanto a que senes tiene acceso. 
Si el a.rea asignac.fa a ~ste c!I ••• el 11s11.ano ucnc acceso n todas las series *I 

substr(Musch,cont l,-1-). 
sub~tr(Musarca.wnt. 1J7. J l. 
StrCJJ} (gblarc.1i nt. \.1usar ea), 
~trqn.(ghlarc.afin,M11s..1rc.1), 

1f( gblarcami(Oj='•' ! { 

gblarea1m!OI' · ·. ~hl.1rl'.1ftn[llJ='-'. 

1f( gblarcauulll""='•') 1 
¡;hlarc:lim[ll"'' ', f!blarrofin!ll"''-', 

}: 
ift gblarc.11m!::!!"'=··· l l 

{!hlarcaim[21='' gblarcafin!2J~'-', 

}. 
rcturn(U~fAY...Tl:Nl~IJ, 

3-67 



proo:so() 
( 

int cod1go--l,lon-::-O. 

d"sclcct(b rcf2), i4sclcct(i rcfl), 
t• Lec del archivo palrón C3da uno de los códigos de operación 

)'los an.11iu1, hasta encontrar el fin de archho •/ 
do ( 

frcadt&codigo,siLC:Ofü,:odigo), l ,n ); 
írcad(&lon,2.1.n ); 
fread{&da1os,lon, l ,f1 J. 
1• Si el código le.Ido es el de una etiqueta. el conlcnido de la 

celda debe ser 11nali1~1do rara \'Crificar ,¡se sustituiran valores•/ 
if(codigo==IS) t 

"ildcards(&ll111). 
sus11ttur(.lcod1go,&lon}. 

1 
¡• Todos lüs códigos kidos en la hoja patron con la uúormat:tón 

correspondiente a elfos es grabada en el arrh1\o de salida 
Cuando en una cdcfa Je 1ipo etiqueta existen dn,·es de series a sustnuir, 
el código es cambiado por el código com:spond1entc a unn celda de tipo 
numérica sin alterar el formato, para lo cual deben grabarse todos los dalos 
correspondlcnlc..'i a la uansfonnación • / 

fa me( &...:001go,siLo.lf( ¡;o.Ji go t l .f.! ); 
fwrHe(&lon.J .. l,Q), 
fwritc:(dalos resto, 1011.1.n): 

} whilc (cod1go!"' 1 ), 

wildcarcb(lon) 
int •ion; 
( 

,, 

ch.ar tmp(512J,nn,•p! .. sL 
Íil1 l. 

t• Lo pnmero que ddie \'crrflc:ir;c es s1 exi~1en C':Jr:icterc~ de rusti1uc1ón •t 
sl=pl=dntos.cclda formlab cuq cti<¡ucta, l=strlcn(pl); 
do ( 

pl=strchr(pl.'&'), 
ií( pl!-"-0) { 

}; 

wn= (chnr) •(pi+ 1), 

if( (\\n>='O') && (\\n<""'Y'J) { 
su-.:p;.(1r.1p.r1•:!J; 
'(pl)"-~10'. 

}clsc 

strcat(sl.\1 ild[11 n-lRIJ, 
strcal{sl,tmp). 
1=1-2 +strlcn(1~ ild(\\ n-481); 

pi+ ... 

} '\\hilc(pll=O J; 
•Jon=I+-7; 1• formato+ coordenadas+ align + stnng + nulo •r 
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ruuuuir(codi,lomJ 
inl •Jonl; 
mt •codi; 
1 

char •pl,•p2.1mpfl024f,stmp{SJ2],svallS12f; 
inl codt 

1trcp)(tmp,datos o:lda.fonnlab ctiq etiqueta): 
1• Por dcíaull se elige.: el código par.1 una o:ld.1 de tipo fónnula •¡ 
codt"'l6. 
bandcm""FAL.SF 
do 1 

pl•strchr(tmp,'f'J, 
if( pl!-0 l{ 

p2"'Suthr{pi,'J'), 
if(p2!-<l )( 

stmcpy(sval.pl+ l.p2-pt-I ); S\'alfp2-p1-IJ••"\O'; 
¡• Se anali7.a el con1enido de la celda extraido de cnirc corchetes. 

La función rust_ valor() dcvuch'C et código que corresponde a la celda 
de acuerdo al tipo de información sustiluida •¡ 

}; 

codt=sust vnlor(srnl); 
•codi""codt; 
strcpy('ilmp,p2+1), •pl='\O': 
strcal(tmp,r>HtO: strcal(tmp,stmp); 

I; 
) whtle ((pi !.::O)&.& { p2!=0)); 

ü{bandcra''""TRUE) •codJ=13. 
if(•codt==-15){ 

•torti""'Ulen(tmp)+7, 
strcpy(d.11os cc:lda fonnfab cliq ctiqucta,tmp); 

} clse { 

}; 

d.110.i cd¡h.furn•!.tL f...i1mul,¡ ~iil--0.0, 
:• Las fórmulas almacc1L1J.1as en la cclda deben expresarse en notación polaca. 

Li función poi() llt,·:i a cabo cs.:i Un;a •¡ 
•Joni=pol(tmpJ+ 15, 

sust \"alor(sv) 
cha;- S\"fl. 
( 

char stmp( 512], •gel_ rnnJhk(). •gc1_ dat_ sene(). •gc1 _pron1pl(l; 

strcpy(slmp,S\·); 
snitch ( S\'{OJ) l 

case'_'· strcp~(S\.gc1_promp1(&stmpjl!)J. 
1• se nata de una \anahk di! llpo prompl •¡ 

break; 
case'&'· strcp~(S\,gcl_\·arfablc(&stmpfl]JJ, 

/•se 1rata de la sus1Huci6n de un.a de las \71.riblcs predefinidas•/ 
brc.1k, 
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); 

ca5C '!': lltl'q'){n,gct_dat_scnc<&stmp{l))l: 
J• se trata de la sustitución de un dato de la serie•/ 
bn:ak; 

dcfault: ir ( gcl_\alor(n) =TRUE ) 

I; 
mum{ISl. 

rctUm(16); 1• se trata de la sustitución de un valor de Ll serie•/ 
if( gblaa:ion=•'A') 

ahort_prgffi). 

dlar •gct_prornpl{S\at) 
char svarl); 
l 

char svl{67l.S\'2{ú7),S\ '\(67],S\'4j67),svtf270I. 1nt i. w _n::n, 

/• Se define una \-cnt.1na para la captura del enund.ido 
que susutuira al que se encuentra actualmcnle ª/ 

w rcO = u4Jcfinc('J, (1, 16. 741, n4bordcr(SINGLE, F WHlTEJ; 
"'¡popup(), -
W4t1tlc{O,·I, S\ar, B_ WlllTI~). \\·fa.:tnalC(\\ __ rcf1). 
w4sel~t(w reíl). 
for (i=O,i<6.~.i++J 

svt[i) "'S\2[iJ "'w'\!11 ""S\-1(11'"'''; 
S\1[0) "'S\ l!il = sv21iJ = sdfi\"" !i\·l[1j='\ll', 
g4(1, l. S\'I), g4(2. 1, S\2), 
g.io. 1. S\JJ; g.-lt4. 1. sY4). 
g4rc.adO. /ªSe lci:: el cnum:iado ª/ 
sncat(S\l,svl), ~trcal(S'\1.!i\2), 

strcat{S\1,S\·1). strca1(s1:t,s\-l). 

csp.1c1os(S\1), 

w4deac1h·atc(w rcn ). w-klosc{ \\ _ ref1 ), 

1• Se dt."\'Ueh·e el enuncmdo le.ido para que sustituya al primero•/ 
rchtm(S\1), 

ch.ir •gel dat :c.cnc(!t'\':ll 1 
char !.-..·arfJ, .. 
l 

chnr •pl,stmp[!\ 12],stmrl !255!.stmp2(255J, 

slrrp) (stmp.svar ). 
pl=strchr(stmp.' '), 
lÍ(pl!~){ 

}clsc 

•(pi)"''\0', 
SltCJl){Stmp2,pl+l); 

strcp)(stmp2,"DES"), 
strtp)'(Stmpt,stmp); 
strcpy(stmp,svar), 
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l. 

1• Se obtiene el dato que~ pide de la S1.:nc mdtcado a con111111 .. 1ción 
del punto} el cual se: al1ru1ccnt1 en i.tmp:! para Cíl\lulo como parámetro 
a la fum:1ón que dC\uchc d1d10 dato•/ 

tf ¡ tlat_scr(S\ar.stmp.stmpl .slmp:!l I• FALSE) 
tc111m(stmp). 

sucp)(Sllnp.":!"). strcat(stmp.S\arJ. mcat(stmp,•)"l-
rctum(slmp): 

int da1_scr(S\ar.st.s1 l .st~l 
ch.ir S\:ufl ~111 ~tl!l.sl~!I 
{ 

l. 

char amst l (2!i!i l.au\st2! 2 !i S ). • gct_pcriod1c1d:id(), 
mt band. 

strcp)'{au~stl.stl), SlrCf'}(ii11\stl.s12). 

strupp<t1ux.'>t l ); stn1pp(a1t'ist2}. 
slrq>y(~halcl\',3UXStl ). 
1f(s1tkn(ti.halc\\')..,..'il 1 

1ftlec:scnct~hakh·1'""º' ! 
1f ( strcmp(DES".au\'.st2)"'"-0 ) strcpy(st,Mdgdcsl. 
1f{ s1rcmp(''UNl",aaxst2)==0) str;.:p}(St,Mdgunl\; 
¡f ( smmµ('fl.'.E-.illL\-'>4')"'""º) -'>lrCP}(.'>t,Mdi;foc), 
1f ( strcmp("TIP" .auxstl)=lJ ) gcl_lipo(Mdgup\0),51); 
if( sucmp¡"PER".;mxst2)==0) slrcp)(St,gct__pcnodicidad(Mdgper(O])); 
tf( strcmp<•ANOl~.au.,M2)"'-'"=ll) spnntfist,""·f..::r,Mdgani). 
1f{ sucmp("PERl",auxst2)"'-""° 1 spnnútst., '"%.d".MJgpc1): 
if{ strcmp<~RES"',:nn:st2)=00 l gct_uW.a!(Mdgrcs.'R'.51), 
tf( strcmp<•ART:A".air-.:s12)~'""º) gct_arc:.1(Mdg.arca.i.I), 
1f( mcmp{"UTIJC",auxst2)-==tl) gct._11sd.11(Mdgres.'U'.st); 

} else get_conccp\~hakh 51); 
ú ( (Wnd- :;tn:mp{.:.:,.;u:~/-f.\L~L J 

VarCasc{st,st2). 
rctumlh:md); 

get_conccp(cHcr .st} 
char cv!oerll. 
charstíl; 
{ 

m1num; 

d.Jsclcct(b rcf.f). 1-hclcct(i rcf.J). 
num"'d4sc';;k str!c-. !.l!r), -

sw1tch(nwn) ( 

J. 

case .J · 
case 2 
case '.I 

J.¡sclcct(b rcf2), Hsclcrt(i rcf2), 
strcp}(sl,"ÑO REGISTRAÜA"); return(O); 
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}; 

apl • f-lrccord(). ap2 • cont~ 
mcmcpy(ap2,ap t ,69). 
substr(st,cont, 9,60), 
dhclcct(b_ref2), í4sclcct(i_rcfl); 
rttum(l): 

get_Usdnl(C\·C«:!;,ld, <;t) 

char cvcresf1; 
char td; 
char stll: 
1 

}; 

ch.u •apt.•ap2.cont(141J; 
intnum. 

d4sclect(b_rc0); 14sclectti_rc0)~ 
num=d.4seek_str(C\·crcs); 
switch(num) { 

}; 

case·l: 
case 1· 
case 2: 
case 3: 

d4sclcct(b_ref.!); Hsclect(í_rcn); 
if(ld='R'l{ 

slrcpy(st,"NO REGlSTRADO•); retum(O); 
)clsc{ 

strcp,{st.•No REGISTRADA"); rctum(O); 

npl ""f.Jrccord(); ap2 ""cont; 
memep)·(up2.apl, 140), 
d.Jsclccl(b rcl2)~ i-lselcct(í ref2); 
íf {!d.--'P.') r.ut'~tr(ct.ct'm~~.~n~: 
el.se substr{st,cont,77,60); 
retumfl). 

gct _a.rea( C\'earca.' ce_ arca) 
ch.ar C\c.'lrcall. 
chm \·ec_nrca[J; 

1 
int i, 
ch.ircl;n:c(3J. 

vec_arcalOJ"'°"10'; 
for{i =O; i < IO;i++) { 

sul:istr(cla,·c.arc.1s!iJ,0,2). 
if(s1rcmp(clave,C\·c.1rca)=O) 

bre.1J.., 
} 
if(i < 9) substr(,·cc_arca.arcas(i),3,52); 
clse substr(\cc_area.areas(9},J,52); retum(l); 
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char •gct_wriablclS\'3r) 
charS\'lrW 
l 

); 

suuct un •rechorn: 
cbar stmp[Sl.?I. 
st~p~ {stmp,s..-ar). 
rcc110ra ""ioc:altimc(&segundos_ini); 

1• Obtiene fecha, hora. di~. meses, at'\os, modos de c:misi6n {acumulado o dcucumulado) 
o rnngos de la focha de enunbn. d-~ J..;ucrdo :t. 1o mdi~do en c1 caudro µauón •/ 

ú( fcc:ha~sv::ir.s•mp,f..:1,.l1ora) !"'FALSE) returu(stmp); 
ú l homs1S\·ar, 'itmp,fcchoral !"'FALSE} rcturn(stmr); 
1f( dias(S\ar.stmp) !"'FALSE) rctum(stmp); 
if ( me:.es(s-. ar.stmpJe.:hora) l=F ALSE ) rctum{stmp). 
tf( amos(s..-ar,stmp.fcchora) !=FALSE) rctumtstmp), 
1f( modoS{S\ar.stmpl !='FALSE) tctum(slmp). 
1f{ cmision{S\·ar,stmpl 1="fALSE) rctum{slmpJ; 

strcp:.(stmp.-{&-). ~trcat\slmp.S\'3t), strcat{stmp,•}-), 
retumtstmp), 

mi gct_valort5'·) 
char 5'{J. 
l 

char tmp! 5 l 2),tk 1\20].t\..2(2tlj. tk~ {20J.~1mpt S 12 J, •gcttokcn(),tipo; 
mt cp.tmp1nc.1 l .12, lJ, nil;m10,' alpt:ríodo,cmpcriod0{), 1ru;pcriodo{),lcctura; 
uns1gncd char ..-almodo. 

strc~{tmp.sv). 

/• r::,:::!.~ ,.., d"·'e de la ...cne contct\1r.ia en la sintaxis 
dd tipo { AAAlllnlO M.'>9 •J•J 1 •¡ 

s1rcp~l\1\a\ch·,gettoken\&1mp!t1).' ')). 
lccuua.:11\UE. 
llpó"'M\akl\(7¡. 
/' Lec \m d:11os generales de l.i sene, asl como el apuntador al conjunto de '\1llorcs 

p.:ir;i el tipo de irúonn.1z1611 indicada por el Ultimo caraclCr de la c\a..-c de la serie 
co11\cntd.1 en M\"aklv •¡ 

ifllcesenc(t-.h"a\c\v).:=-0) 
\ccturn"'f ALSE; 

il "'strlen(r>.\\nkhJ.i.I. 
ú ( str\cn(~h .ilch }"'"'Slrkn\tmp) ) t 

1• S1 no se definen d modo en 411c se tL'Q.uicrc la mformae1ón. 
el m1o y el periodo, se toman lo~ daJo como parftmctros de entrad.1 •¡ 

\almOOo"'gblmodo, 
\'alamo"gbl:m10, 
\'a 1 periodo:= gb \periodo, 

\ elsc { 
I' De otro modo se C'-1rae el modo en que se teqmcrc la información; 
si se indica un 'l!. entonces se co11m!cra el modo dado como par:\mctro 'I 
st1cp~{lkl,gc11okcn(&1mp(1 I J.' ')J. 
12"' strlcn{tkl)+\-+·1\. 
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if{tkl(O\-'@') 
\'ll1modangb,modo; 

et .. 
\Blmodo-tkl IO}, 

t• Se extraen et al'\o y periodo para tos cualC!i se n:quicrc la lnformaci6n. 
En estos pueden incluirse incrementos o deacmtntos que en 
caso de existir son cnkulados •1 

iC ( i2 > strlen(tmpl ) t 
.. ·alanio=gblanio, 
.. 11tpcnodo=gblpcnodo, 

l clsc { 
strqJYl tkl, gcttokcn( &t mpt 12 \. ':'}); 
iJ • sblcn(tk2)+l+i2. 
tí( 13 > strlen{Uttpl} t 

\'alaniO"~bl.11110, 

.. a\pcriodo=gblpcrlodo; 
lf { chcdint(tk2)-F ALSE) { 

sprintflsv,"{'!-~}",tmp), 

murn(ChedCcros{sv)); 

tmpinc=atoi(tkl); 
tncpcriodo(& ... a\anio,&valpcriodo,tmpinc,MdgperlOJ); 

l clsc l 
if(lk2\0¡~·rit') 

\'81ani0..gblanio. 
clsc l 

if( chcckmt(tkl)=..-:FALSE) { 
sprintf{sv,"('Yt6}" ,tmp); 
rctuni{CheckCcro<>(sv)); 

l 
if((lk.2101.,..+') l\(lk2\0J-'·')) 

VlllAnio"" gbhmio-tntoi(tk2); 

valanio ""atoi(1k2); 
if(diedrint(~mpfi'lj)"'""F~E} { 

sprintll.sv:(o/..s)",tmp); 
tdum(Check.Ccros(sv)); 

) 
if( (Unp(iJ)='-.') 1\ (tmpliJ\='-')) ( 

vnlpcriodo""gblpcriodo, 
incpcriodo(&\·ntanío,&\-alpcriodo,atoi(&tmp[i3)),Mdgper[OJ); 

}clse 
valpcriodo"" a1oif&1mpf1]\}; 

) 
sprintflS\', •to/nS.o/aC. o/ad:%.d.) • ).hakh, valmodo.\·alanio;valpcriodo); 
if(lcctura=FALSE) 

rctum(ChcckCeros(S\·)); 
if ( (cmperiodo(valanio.vnlpcnodo,Mdgani.Mdgpci)) <O j 

rctum(ChcckCcros(c;:q); 
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if ( gblustlpo-UCONSUL TA l { 
if( (cmpcrtodo(yalanio,valpcnodo,Mdgaru:.Mdgps) l >O) 

mu.m(ChcckCcros(s\·)), 

1 
¡•S.: \cr.fica si el u~1uriC1 tic'ne accc;o a toda la información de la serle•/ 
q>"'Chcd.Prop(). 
lf( cp!•TRUE) \ 

if ( (cmpcriodO(\ul.'lmo.valpenodo.Mdgans.Mdgps)) >O) 
rcturn(ChcckCcrnse(S\ )). 

l 
t• Se Ice el \'alot de J;¡ sene p:ira el modo, año ~· periodo 
indicados y el valor leido se dcvueh~ en si.· •J 
ff( ICC\alm{\1\lanio,\·alpcrio®,\·almOOo,t1po,s•i)!=IBUE) 

rct11rn{CbeckCcros(s-.·)); 
clse 

rcturn(TRUEJ. 

tccsene(MvalJ 
char Mval{IJI. 
{ 

char valorcs!l70].•ílpl,*ap2,Mch[QI: 
char Md¡µm_,p¡, Mdgpe1_v(4], Mdg.anf_\·(3},Mdgpc:f_v{4}, 

Mdg.'lns_\·131. Mdgps_,•(.&},rcgmi_ \'(9}; 
inL num; 

SUt."P){Mclv,Mn.IJ. Mcl\'(7J ... \O'; 
num'"d.i~eek_str(Mch ), 
switch{numJ{ 

}; 

case -1 
Cl1!'.C 1 
case l 
case J· 

retum(U), 

apl = f-lrccord(). :i.p2 =\"alares; 
mcrncp~(ap2.apl, 168); 
substr(Mdgdcs, Yalorcs,8,60); 
substr(Mdguui, \·;tlores,68.25), 
substr(Mdgper, \<llores, 93, 1 ); 

substr(Mdgtip. ,·a\orcs,'1~. l }, 
su~tr(Mdgam_ '" v:ilores.95,2); 
substr(Mdgpci_ v, valores,IJ? ,3); 
subS1r(~1dganf _ \. valorcs,100,2); 
substr(Mdgpef_ \. \":tiores, 102,J), 
subslr(Mdg:ms_'. \":Jlorcs, I05.2), 
subs1r(Mdgps_ v. valores, !O? ,3 ), 
subsrr{Mdgfue. valorcs, 110.20), 
substr(l\.1dgrcs, valores, 1 J0,4 ); 
substr(Mdgarca. valores,1-l],2); 
sv,.;1c.h(Mva1(7J) { 

case 'O'· s11hstr(rcg1111_\ ,\alorcs,145,8); break, 
case 'A' suhslr(rcgm1_,.,,.::ilon:s,153.8). break; 
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tase 'M': wbstr(regmi_v,valorct.161,7). 
); 
rcgini""atol(rcgini _ \'), 
if(rcgini-=<1) 

rctum(O). 

Mdg.:rni-ato1(Mdp11i_ \'), Mdgpcio::ato1(Mdcpc.1_ \'), 
Mdganf""atoitMdg.anf _ \'), Mdg¡x'.Í·'•a1oi(Mdgpcf_ "'); 
MdgnnscatoHMdg,1ns_' ). Mdgps=ato1(Mdgps _ v); 
rctum(l), 

int CbcckPropO 
l 

); 

ü ( strcmp(Mdgarea,boblatcam1) <O) 
retumtf ALSE), 

ü ( sucmp{Mdg:1rca,gblare:;1fm) >O) 
rctum(F ALSE): 

rctum(TRUE), 

mt Che<:kCer~sv) 
char S\'ll; 
l 

); 

char cad(250); 
if ( gblaccion="''C' } { 

strcpy{S\',•o.o"), 
rctum(TRUE); 

}clse{ 
bandcm"'TRUE; 
f(.."lUfll{f ALSE); 

int lecvalor(anio,pcr.moda,1p,sv) 
int anio.pcr; 
unsigncd char tp.modo. 
ch:u sv[J; 

l 
int num,i,d1f.c'.\istc"'O, 
clmr sunpl20L 

M\•alor.=<lL; 
sv.ilch{tp) ( 
case 'O': ift(nnio < nnioinr) H tamo> :miofinf)) 

rctum(F ALSE); 
d1f= anio • anio1nr; num =O; 
for(i=<l,1<d1f;1++) 

num-1= m.1xobs(<rnioinr+i,MdgpcrlO!); 
ü(modCY='D') { 

if (fscck{Or ,(long) ((s11cof{\ a\ordb\))•( rcgini+(\ong)num+(long)(pcr· l ))), SEEK_SET)) 
retum{FALSE), 

frcad(&Jl.h'alor ,si1oof(,·atordbl), l ,flf). 
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il'(cn'alor(Mvalor}c=F ALSE) 
murn(FALSE); 

cxiste=l; 
l clsc { 

tf (fM:Ck{Or,(long) (lsiz.co{{valordbl))•(rcgini+(long)num)), SEEK_SET)) 
murn(FALSE). 

whilc (pcr>O) { 

1. 
); 
break; 

ftc:adl&...,aforJb1.5ilCOÍ{\':ilOrdbl),l,f'r); 
1f(csvalor(\'almdbl)""=TRUEl 1 

Mrnlor•,,,·•oalordbl. 
CMSlC"'I, 

pcr-. 

case 'A': if((anio < anioino} 1: (anio > aniofino)) 
rctum(F ALSE). 

d.if"' anio - amomo, num " O. 
for{i:.-O,i<dtf;i-1'>-) 

num .,.= maxob~tamomo.,.i,Md¡;pcr{O!); 
if (mod~·~·o·) ~ 

if (fscck(Oo. (long) ( (s1zcof{valordbl))•(rcgini+(long)num+(long)(pcr-l ))), SEEK_SET)) 
rctum(f ALSEl. 

fread(&.~h alor,sizcofhalordbl), 1,no), 
tflesvalor(Mvalor)"'""FALSE) 

rciurn(F ALSE): 
CX!stC""'l. 

}else{ 

); 

if (f~k(Oo.( \onG) t(sit.cof{valordbl))•(rcgi11i +(loog)num)), SEEK_SET}) 
rcturntFALSE); 

\\hile (per>{J) { 

fre..'ld1&nlordbl,sireof{,alordbll, l.f'Jo); 
if(-:<"\ifor1,::ilntdhll="'TRUE) l 

~1\'alor+""valordbl. 
c:ii.1ste.:-l. 

break, 
casc'M': if((anio < n111mnml 11 (amo> anioOnm)) 

rc1nm!FALSF.l. 
dif = anio - anioinm: num"" U. 
for (i~;i<dif:i+·• l 

num _,.., maxobs(an10111m+i.Mdi:pcr!OJ); 
if (modo==1>') { 

if (fscck(Om,(long) ((si1.cof(' a\ordhl ll•(regim+(longJnum +-(long)(pcr-1))), SEEK _SlIT)) 
rctum(F ALSE), 

frcad(&:.f\.1\ alor ,si1cofl valC1rdbl), l ,Om); 
if(es\"alor(M\alor)==l: ALSEJ 

rctum!F ALSE), 
CXÍ5lc"'l; 
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ldt<t 
if(íso.*(Om.,(long) (lsll.convalotdbl))•(rcgini+(long}nwn)), SEEK_SET)) 

n:turn(FALSE), 
whilc (pcr>Ol t 

1: 
l: 

); 
if(cxistc<=O) 

frc;td(&.valordbl.s1LCOqvalordbl), l,Om); 
il{csvalo<(valordbl)-TRUE) t 

Mvalor+'""'·alordbl~ 
cxtStc-1. 

pcr-: 

rctum(F ALSE); 
strqJy(SV,g.cvt(Mva1or, lS,S1mp))~ 
rctum(fRUEl: 

int cs,:alor(dob) 
daublcdob; 
t 

union u ( 
doublc doble, 
ch.3.r cadtn.a[SJ; 

l: 
union u uno, dos; 
char c=-1; 
int band=-0,i; 

scuncm(&.uno.doblc, 8, e); 
dos.doble-Qob; 
for (i=O;i<8;i-+-+) 

ifluno.cad<:na(i) !~ dos.cadcn>{óJ) t 
band~t; 

l; 
n:tum(band), 

break; 

int pol(cad) 
char cru!O: 
t 

chru cad2150(JI: 
char •apt,•ap2,!>val(20J; 
nnsigncd char codig; 

if(polaca(cad,cod2) - 1) t 
w4disp!ay(" ERROR EN LA EXPRESION", (<llar 'l O); 
rctum(O). 

l clsc t 
contglb"= 1 S; 
ap1-=cad2; 
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do( 
ap2 .. strchr(ap 1 .' .'J; 
if (apl 1-0) 1 

suncpy(5'al.apl,apl·apl), 
"1lllap2·•plJ•"<l'; 
analiza{i\·all; 
apl'"'ap2+1. 

1 
} \\lulc (l3pl"'sln:hr(apl.'.'ll !--0); 
cod1g*), 

mcmcp)(&dallt!>.rcs1otcon1glbj.&cod1g. l ); 
datos celda formlnb formula.longíorm u contglb· 14; 
rctum{d.11os celda.foonlab (onnula long.form); 

annliza{S'\') 
charsvl!. 
1 

doublc num, 
unsigncd ch.ar cod. 
int \art. .. ·ar2,rcn.co\,ren al,col al; 
ruuc:t b)1c { - -

); 

unsigncd a 1, 
unsignedb·I; 
uns1gned e 1; 
urmgncd d. I, 
uns1gned c·I; 
uns1gncd f.1; 
unsigncd g 1, 
unsigncd h 1, 

uninn bns l 

)b; 

char ch, 
slruct b~1e bu; 

umon u t 
unsigncd inl t:nlctu. 
di.ar cadcn(~ L 

}m1mero, 

if(1"'1gil(S\(Oj)) I 
num = atof{s\ ), coJ4l, 
mcmcp)(&<iatos rcsto{CQ11tglb\,&cod, l ); 
mcmcp)(&d:itos rcstolcontglb+ll,&num,8); 
~ontglb 1 - '), 

retum{O), 

if(st~hrC+-•f'%\\",S\'{OjJ!=NULL) { 
ií(1sd1git(S\(IJ)) l 

num ~ atof¡sv), cod'""O, 
memcp~{&datos.n:s1o!con1gtb),&cod,1}; 

mctncp) (&datos rc,.to{conlg\b+ l],&num,8); 

ESTA 
SALIR 

rrs•(' 
~ lii 

lJf u 
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l 

contglb+·9~ 
rctum(O); 

1 clsc ( 
switcb(sv(OJ) ( 

l 

t8$C '+' : cod .. 9; break; 
cnsc'.' · cod• 10; bl<&k; 
case'•' : cod• 11; break. 
au;c 'f : cod .. 11; break; 
<:aSI: ·~· : cod.,, 13; 

mcmi."py(&.datos rcsto{contglb],&cod, l)~ oontglb++~ 
mum(OJ; 

iQ5'(0}••'(') 1 
ood• 4: 
mcmcp}(&:.dalos rcsto(cantglbl.&:.cod.I); contglb++~ 
retum{ll); 

l: 
iQisalplul(•»[O})l ( 

if(1.sdig.it(svlJ1)){ 
\•ar2 "' 5'\ (OJ - 64; 
... ·arl "'º; 
1f{ chcck111t(&sv(Il>-FALSE) retum(I); 
ren"':\lmf&sv!lll: 

}clsct 
varl""S\(OJ-fi.l, 
vnr2 = S\(ll -64; 

l: 

if ( chcdtnl{&svpl)=F Al.SE) rc:turn(l ); 
ren = ato1(&.s\·l21>; 

col .. varl •26+.,·ar2-l; 
cod"' l; mcmcp}(&datos resto(contglbJ.&cod. l ), contglt>+-t; 
\111'1 .. col - dal<l<>.celda.ncol, 
v~:r2 ~ ttn - d:itri.:; cr.\da nrcn- L 
numero entcro--1;1rl; 
b cho:.nnmcro cadcnj 1 J. 
b.blt.h"'-1, 
b.biLg=-0, 
bbít.Í""(\·arl>""ll)'!O I; 
mcin.:p) ¡&datos rc<;to[L<mt.clhl.&:.numcro cadrn!OJ, 1 ); 
<fatos. rcsto(conlglb+ 1 I' b ch. contg!b+·""::!. 
numcro.cn1eto4-:1r::!. 
b ch=numcro c:ulcn\ 11. 
bbil.h"'l; 
b.bit.g"·O; 
b.bn.fo::.(varl>~l)'.1 0: l. 
mcmcpy(&datos res1o[contglbl.&muncro.caden{Ol.I); 
d.1tDS.fcsto{contglb+ 1 \""'b ch. contglb+-"'2, 
n:tum(O); 
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,·oíd abon_prg(ntnor) 
int nenor. 
l 

switch tncnof) { 

l. 

case 1: "-'d..lspla)"(" El archivo no cxístc o está pro1egido ",Fin, (chat "}O). 

break: 
case 1· w4displa)"( • ERROR "." Espacio lnsufic;1cntc en disco o directorio protegido ", lchar •)<J); 

break; 
ca~ J: "4d1spL1y(" ERROR"," Pcnodo base de senes im·:ihdo ",td1:u •)O), 

break. 
case 4: w4di~p1ay(" ERROR .. ," Ano base de senes in\':\Hdo",(i.:har •)O), 

bfeak; 
case !i ,\_.d11oplit)l" ERROR ",M Pmodo de cm1~1ón 1mfüd'1 ",(ch:-ir ")O), 

break, 
case 6 w4dispb~\" ERROR"," No se encontró \Jlor Opción de ABORTAR ",(char •)O)~ 

break. 
case 1· ".ld1spla)C" El archl\O no existe o estñ prntcgidt\ "."DATOS GENERALES ",(char ")O}; 

break, 
G1SC 8: w.tdispla~·{" El nn:h1vo no e'me o esttt protegido"." INDICE DATOS GENERALES", 

(char •)o), 

break; 
case 9-w.ld1spl.'.l'.'t{" El arch1\0 no t:'1stc: o c:stA pro1eg1do "."USUARIOS ".(char •)O); 

break· 
c:\f.C 10 w-ldio;p\a~r El an:ht\"O no c'1!otC o está protegido"," INDICE USUARIOS ",(char ")0); 

b=k. 
case 11: w-ld1sphl)(" El archl\o no C'\1ste o está protegidoº," VAL.ORES p_ REAL M,(char •)O); 

break; 
cao;e l2. w4di~la~t· El archivo no existe o está pro1cgido •:VALORES P. ORIGINAL•, 

(char •)O}, 

break: 
case 13. w4dtspla~(" El arch1\"0 no C'<istc o está protegido": VALORES P. MODIFICADO", 

tchar •¡o), 
break, 

ca.'IC 14 w.tdispl.1~(" El archh·o no cxíste o está. protegido"," SERIES CONCEPTUALES", 
(dm.r•)O), 

break. 
case 15 "-'dn.pl:J~\" [.\ ;¡ti..\mll 1rn c:o.i5tc o cst.~ pro!cgidC'I ", 

"IND1CE DE SERlES CONCEPTUALES", (ch.ar •)O); 

w.$de,11:11rn1c(w reí), \\-lcl0c;e(w rcf); 
fdosc(nl; fclose(Q). -
fclosc(Dr); fclosc(llo). fc\osc(llml. 
d4clo"SC_nll(). 
''4cursor_s11C{O,iJ. 
\\.lCxl!(Ol. 

En la figura siguiente se muestra el diagrama de 
programas. en donde se pueden observar todos aquellos que 
integran el sistema y la forma como se relacionan entre si. 
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CONCLUSIONES 

Al terminar el desarrollo del Sistema, realizar prueba$ 

y hacerlo funcionar, puedo decir que los objetivos que se 

habían planteado desde hace cuatro años, finalmente se 
cubrieron. 

El Sistema satisface las necesidades de los usuarios: 

Tiene un tiempo de respuesta muy bueno. 

Comprime la información a un tamano adecuado para 

su almacenamiento. 

• La información que reporta es confiable, no es 

redundante y está descentralizada. 

• Las diferentes direcciones de área tienen acceso 

al banco de datos, el. cual es reestringidv a.través 
de una clave propia. 

• Permite la consulta de informaci6n de manera 

organizada. 

El sistema se liberó formalmente en el mes de abril de 

este año, y se di6 capacitación a los usuarios para el 

manejo del mismo. En el transcurso del mes los usuarios se 

adaptaron al sistema y comenzaron a utilizarlo. En gene~al 

hubo comentarios satisfactorios y colaboraci6n para la 
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puesta en marcha. 

La actualización de la información, se lleva a cabo de 

manera trimestral, y por períodos de tiempo; cada período 

tarda alrededor dE'!' ocho hor.3.s efecth-~as. El proceso se lleva 

a cabo durante la noche, para no interferir con las 

actividades de los usuarios. 

Elaboré dos manuales del Sistema : 

• Manua1 Técnico. El cual contiene estructuras de 

las bases de datos, diagrama de bloques, diagrama 

de flujo de información e información técnica en 

general. 

Manua1 de usuario. El cual contiene pantallas del 

sistema, su modo de operación y descripción de 

procesos generales. 

Durante el desarrollo del Sistema, nos enfrentamos a 

diversos problemas técnicos, como el manejo de un gran 

volumen de información, administración de la memoria y los 

segmentos de datos, análisis del formatQ de archivos de 

Lotus, etc. Todos estos problemas fueron solventados, de lo 

cual considero que se obtuvo una gran experiencia técnica y 

personal. 

Como todo ~ist<=>ma, el SFPE e::; su.:;:cptible de mejorarse, 

quizás codificando en programación orientada a objetos, o 

bien agregándole nuevos módulos, como graficación, 

exportación a otras hojas de cálculo, desarrollo de un 

software de instalación, etc.Todas estas posibles mejoras se 

realizarían como una nueva versión del Sistema. También es 

cierto que el sistema tiene un ciclo d~ vida y que deben 

realizarse nuevas versiones para preservarlo. 
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La computación se aplica en todas las áreas, y pien5r_, 

que la Facultad de Ingeniería proporciona al estudiante la~ 

herramientas necesdrias para desenvolverse bien en 
cualquiera de ellas. 

Es ~uy común encontrar sist~mas de tipo administrativo 

~, pienso que es un campo donde se puede aportar muchó, por 

lo que se necesita una buena preparación para lograrlo. Creo 

además que así como se logró este desarrollo, se pueden 

realizar sistemas de otro tipo trabajando en conjunto con 

especialistas del área. 

Estoy satisfecha por el trabajo realizado, porque 

siento que se aportó algo bueno a un área importante y que 

era desconocida para mí. En lo personal me guste. mucho el 

desarrollo de software y pienso dedicarme a ello durante 

algún tiempo. 
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ANEXO A 

En base a los requerimientos de los usuarios se 
creó la siguiente sintaxis. 

TAllLA DI!: SINTAXIS PARA INDICAR Fl!:CllAS 

Sintaxis 
(&ANOEMilJ 
[&ANOEMil+2] 
[&AllOEMil-l] 

{&ANOEMI2} 
[&Aíl:OEMI2+¿ 
{&JillOEMI2- l] 

[&AN02] 

{&NMESINI] 
[&NMESINI+2} 
{&NMESINI-l] 

\&NMF:SFIN] 
{&NMESFIN+2] 
[&NMESFIN-1} 

Descripcion 
Muestra el año pa~a el 
cual fue emitido el 
cuadro. Este se pu~de 
incrementar o decrementar. 
Realiza la misrn:"'l accion 
que el anter io1: pero en 
formato abreviado. 
Indica el a~o para el cual 
fue emitido e 1 cuad1:0. 
Realiza .la rnism.:;i ,;iccicn 
que el anterior, pero en 1 

formato abreviado. 
Indica el mes del a~o en 
que inicia el periodo de 
la información que se va a 
consultar {formato numé
rico). Este se puede 
incrementar o decrementar. 
Indica el mes del ai\o en 
que tinalizd e~ v~..:-ic.C.:: de 
la información a consultar 
\ fonnaLo numérico). Este 
se puedt.:: incrementar o 
decrementar. 

1-o-[~&~NM""'E~S~]~~~-;-;i~~'-"~}c~n e~er~;:od~~ime;:~;-ª!n 
[&NMES+4] que fue emitido el 
l&NMES-1] cuadro{formato numérico}. 

[&mesl] 
[&Mesl+4] 
[&MESl-1] 

Este se pueUe ir.::::emer'.t3.r 
o decrementar. 
Si la emisión del cuadro 
se lleva a cabo en el mes 
de iulio. 
Indica el mes en que fue 
emitido el cuadro {formato 
alfabético). Este se.puede 
incrementar o decrementar 

Sustitución 
1992 
1994 
1991 

92 
94 
91 

1992 

92 

1 
3 

12 

3 
5 
2 

7 
ll 

6 

Julio 
Noviembre 

JUNIO 
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sintaxis Descr1ocion sust1tucion 
(&Mes1nil+l] Indica el mes en que Enero 

inicia el período de 
emisión del cuadro 
(formato alfabético}. 

(&NCIAIN!l Ind1ca el d1a del mes en 1 
(&NOIAINI+2 l que inicia la consulta de 3 
[&NDIAINI-1 l la infoi:mación (formato Jl 

numérico) . Se puede incre-
mentar o decrementar. 

"(&ÑV'iAFlf·fl-:'r.j,i~.Ql :!~a d~l M•'.'S E'Il 30 
(&NDIAFIN+2} que termina el periodo de 2 
[&NDIAFIN-1 J consulta de la información 29 

(formato numérico). Se 

[&dial 1 
[&Dial] 
[&DIAl l 
[&Dial-1] 

puede incrementar o decre-
mentar. 
Indica el d1a de la 
semana. en c¡ue fue emi-
tido el cuadro {formato 
alfabético).Tambien permi
te incrementos o decre-
mentos. 

h-[,.-&ct_,.1,...a"'2"¡,------r.pealiZ·d--Ta-·~m1.-sma- a.ccíOO 
{&Dia2} que la anterior pero en 
[&DIA2] formato abreviado. Se 
[&DIA2-1] puede incrementar o 

decrementar. 
h-¡&'"'NO=r"'A-.J----+-~rn~d*ica el di.a del mes en 

{&NDIA.+l] que fue emitidc el cuadro 
{&NDIA-1) (formato numerico). Se 

puede incrementar o decre
mentar. 

{&NDIANO] 
[&NDIAflO+lO] 

{ &EMISIONl] 

IndiC-a--ros -- dia·s-- ·t-iB:ns- ¡ 
curridos en el ai"to hasta 
el día en que se emiti0 
el cuadro. Se puede in
crementar o decrementar. 
Indica el periodo para 
el cual fue emitido el 
cuadro (formato numérico). 
Se pueden incrementar o 
decrementar. 
Considerando una consulta 
de 90 periodo tres 
acumulado 

viernes 
Viernes 
VIEP.NES 

Jueves 

v1e 
Vie 
VIE 
JUE 

31 
l 

30 

223 

90/01/01 -
90/03/31 
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Sintaxis 
[&EMISION2J 

oescrioc16n 
el per1oao para el Indica 

cual 
cuadro 
numérico). 

fue emitido el 
(formato alfa 

Se pueden in
crementar o decrementar. 

Tabla A.l 

Sustitucion 
Ol-Ene-1990: 

31 Mar-1990 

TABLA DE PARAMETROS PARA SOSTITUCION DE 
CAMPOS DE LA BASE DE DATOS 

Sinta:.cis 1 Descr iocion 

~.BEO?_~~~-I~~~=-~.~~-~-~-~~;ª~-·- des-~ripcion de la 
[!BBE050S.'l'lP} lnoicd el t.ipu d.:: .:>e~:!.e :¡i.ie se 

presenta (Bá!iicn. Generada Calculada o 
Desconocida) 

[ !BBE0505 .Hes} Muestra el nombre del responsable de 
la serii:-. 

{ IBBE0505.per] Indica el tipo de periodicidad que 
tiene la serie. 

{IBBE0505.Ubic] Muestra el domicilio del responsable 
de la serie. 

[!BBE0505.FUEJ Indica la Fuente o procedencia de 

(!BBEOSOS.ctred) i~a~~;o~~acair~~~ d: ~= ~~~~e ~~rtenece ·ra 
información 

Tabla A.2 

TABLA DE SINTAXIS PARA OBTENER EL MODO DP! INFORMACION 

Sintaxis 1 Descripción Resultados 
(&MOOOSMl 1 Describe el modo en el que se va !\CUMULADA. 

a mostrar la intormaciou_ SI·: {.Jura 
singular masculino. 

{&Modosf] sf para singular femenino A.cumulada 

[&modopm] pm para plural masculino acumulados 

[&Modopf] pf para plural femenino Acumuladas 

Tabla A.3 
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Es importante senalar que si se desea que los campos a 
sustituir sean escritos en mayúsculas y minúsculas, solo 
en mayüsculas, o solo en minúsculas, es necesario 
indicarlo así en el formato elegido, como se mostró en 
las tablas anteriormente descritas. 
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