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1ntroducci6n 

INfRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere al análisis, desarrollo e implementación de un 
sistema que automatice los trámites escolares de la Escuela Nacional de Música de 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

El capítulo 1 trata acerca del entorno en el que se haya el sistema a 
automatizar, mencionando los orígenes de la Escuela, la razón principal por la que 
surge la necesidad de realizar un sistema automatizado, el organigrama de la 
Escuela en cuanto a funciones que están relacionadas con sistema, así como los 
recursos cc¡n que se cuenta. 

El capítulo 2 menciona brevemente la importancia de los sistemas de 
información dentro de una Organización, y los diferentes tipos de sistemas que 
existen. Además, indica el papel que toma el Ciclo de Vida del Desarrollo de 
Sistemas, exponiendo cuáles son sus fases y en qué consisten. Finalmente, habla 
de la importancia de la descripción de los sistemas en una forma gráfica. 

Los capítulos del 3 al 9 están divididos en dos secciones: la primera sección es 
un desarrollo teórico acerca del tema tratado; la segunda sección es la aplicación 
del desarrollo teórico antes mencionado. Cada uno de éstos capítulos se refiere a 
cada una de las fases que consta el Ciclo de Vida. 

El capítulo 3 explica que para iniciar un análisis sobre un sistema, es 
importante localizar problemas, y determinar oportunidades para el mejoramiento 
del sistema, así como la importancia de que el sistema se dirija a alcanzar las 
objetivos organizacionales. También, explica brevemente los puntos a tomar en 
cuenta para ver si es factible realizar un análisis sobre un sistema. 

El capitulo 4 trata acerca de todas las formas en las que puede obtenerse 
información para realizar un análisis sobre el sistema actual, como son: la 
recopilación de información impresa, las entrevistas, los cuestionarios, la 
observación de la conducta de los tomadores de decisiones, así como la 
posibilidad de desarrollar prototipos para poder obtener mayor información. 

El capítulo 5 está dedicado al proceso de análisis de toda la información 
obtenida anteriormente. Para el análisis se cuenta con herramientas como los 
diagramas de flujo de datos, los diccionarios de datos, y en el caso que sea 
requerido un mayor detalle puede emplearse el español estructurado, las tablas de 
decisión o los árboles de decisión. 
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El capítulo 6 trata acerca de todos los diseños que hay que llevar a cabo en el 
sistema: diseño de salidas impresas, salidas por pantalla, formas, entradas por 
pantalla, convenciones a utilizar para generar la interfaz de usuario, y el diseño de 
la base de datos. Para el caso de los sistemas basados en manejadores de bases de 
datos relacionales, es de vital importancia realizar un buen diseño de la base de 
datos. 

El capítulo 7 menciona las técnicas que se encuentran disponibles para realizar 
documentación del sistema, y que serán de utilidad al momento de codificar· el 
sistema. Las técnicas tratadas en este capítulo son el .método HIPO, Jos diagramas 
de flujo, las Cartas Nassi-Shneiderman, los Diagramas Warnier-Orr, el 
pseudocódigo, los manuales de procedimientos y el método del FOLKLORE. 

El capítulo S habla de Jos diferentes niveles de pruebas que existen, asf como 
su gran importancia en el desarrollo de sistemas. Mientras más y mejores pruebas 
sean realizadas, menos necesidad de mantenimiento correctivo habrá en el 
sistema, una vez que se encuentre en operación. 

El capítulo 9 menciona que para realizar una implementación exitosa del 
sistema, una vez que ha sido desarrollado y probado, hay que contemplar la 
capacitación a Jos usuarios del sistema, asf como planear una estrategia de 
conversión del sistema anterior al nuevo. Finalmente, trata acerca de una técnica 
que puede ser empleada para realizar una evaluación del sistema, que aunque debe 
ser hecha a lo largo de todo el análisis y desarrollo, es adecuado mencionarlo 
como parte final del Ciclo de Vida. 

El capítulo 10 esta dedicado a las conclusiones obtenidas a lo largo de todo el 
desarrollo del presente trabajo, así como comentarios finales. 

Finalmente, cabe mencionar que para evitar que el volumen del trabajo escrito 
se volviera aún mas grande, sólo se hizo énfasis en el análisis, y desarrollo de los 
tres principales subsistemas: Horarios para grupos Ordinarios, Inscripciones a 
grupos Ordinarios e Inscripciones a grupos Extraordinarios. Por lo que el 
tratamiento de módulos como mantenimiento a catálogos de Asignaturas, Planes, 
Seriación, Equivalencias, etc. fueron obviados, y no son tratados ni en el análisis 
ni en el desarrollo del sistema, aunque si forman parte del sistema final. 
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Antecedentes de la Escuela Nacional de Mdsica 

ANTECEDENTES DE LA ESCUELA NACIONAL DE MÚSICA 

BREVE WSTORIA 

La Escuela Nacional de Música ENM tiene como antecedente el Conservatorio 
de Música, fundado por la Sociedad Filármonica Mexicana, en enero de 1868. 

En mayo de 1877 pasó a ser Colegio Nacional de Música incorporado a la 
Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y Bellas Artes. 

En abril de 1917 se suprime esta Secretaría y por decreto presidencial, se crea 
el Departamento Universitario y de Bellas Artes, pasando el Conservatorio a 
depender de este departamento. 

Así cuando en 1927 se realizaron las Reformas Universitarias de Planes y 
Programas de Estudios, el Conservatorio se beneficio al profesionalizarse los 
estudios musicales con carácter Universitario. Este año quedo creado el Titulo 
Profesional destinado a legalizar los estudios musicales. 

En 1929 durante la lucha estudiantil por la Autonomía Universitaria, el 
entonces Director Carlos Chávez con el afán de transformar todo, no respetó el 
legitimo nombre de: Conservatorio Nacional de Música y le llamó Escuela de 
Música, Teatro y Danza independiente de la Universidad. Ello provocó que la 
mayoría de maestros y alumno solicitaran al entonces Sr. Rector Ignacio García 
Téllez la creación de una escuela universitaria de música, propuesta que fue 
aprobada por el Consejo Universitario el 7 de agosto de 1929. 

El 11 de septiembre de 1929 en la sesión de Consejo Universitario, se discutió 
lo relativo a la determinación del nombre que se darla al Instituto de Música de la 
Universidad, que después de una larga discusión, fue aprobado por mayoría el de: 
Facultad de Música. 

El 7 de octubre de 1929 se inauguró la Facultad de Música en el edificio de 
Mascarones ubicado en San Cosme No. 71 en la colonia Santa Maria la Ribera, 
sede de la Facultad de Filosoña y Letras, cuyo Director cedió parte de los salones 
para que funcionara la Facultad de Música. 

El 23 de marzo de 1933 el Consejo Universitario faculta al entonces Sr. Rector 
para que nombre una comisión para que determine claramente lo que debe ser 
Facultad y lo que debe ser Escuela, mientras tanto se acuerda que continúe en 
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vigor, provisionalmente el plan de estudios de la Facultad de Música ya 
presentado. 

Es hasta el 12 de marzo de 1937, que aparece en los documentos como 
Escuela Superior de Música. 

A partir del 18 de agosto de 1946 cuando designan Director Honorario, 
Vitalicio a Manuel M. Ponce aparece ya como Escuela Nacional de Música. 

La Escuela Nacional de Música comparte el edificio con el Centro 
Universitario de Iniciación Musical fundado en 1968. 

La Escuela Nacional de Música estuvo ubicada en diversos lugares de la 
ciudad: edificio de Mascarones 71 col. Santa María la Ribera, Bucareli 138, 
Marsella 25, en 1954 en la calle de Hamburgo 32, en 1958 en la calle de Cedro 
No. 16 y regresó al edificio de Mascarones, y de noviembre de 1979 a la fecha en 
Xicoténcatl 126 col Del Carmen Coyoacán. 

La Escuela Nacional de Música ENM, es una institución de educación 
superior de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en la que se 
imparten diversas carreras de nivel licenciatura y técnico profesional, además 
imparte niveles de educación propedéutico y de iniciación musical. 
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Para poder ingresar a una carrera de las que se imparten en la ENM son 
requisitos indispensables: 

l. Por parte del Reglamento General de Estudios de la UNAM, haber cubierto 
el plan de estudios del bachillerato. 

2. Por parte de la ENM, haber aprobado todas las asignaturas del plan de 
estudio del ciclo propedéutico, entre otras cosas. 

Ahora bien, ya que la Escuela Nacional de Música es parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es necesario que se apegue a los objetivos de la 
misma, y uno de los objetivos de la actual administración es el avance 
significativo de la descentralización de los trámites escolares. 

LA DESCENTRALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ESCOLARES 

La Dirección General de Administración Escolar DGAE ofrece un conjunto de 
servicios que, dependiendo de la situación del solicitante, en algunas ocasiones 
inician directamente en las oficinas centrales y en otras, se solicitan en las 
escuelas y facultades. Esta situación provoca confusión en el alumno y en muchos 
casos, retrasos y recurrentes visitas a diversas instancias para efectuar un trámite. 

Ante esta s:tuación, la política prioritaria y propósito fundamental de la 
descentralización de los servicios, es lograr, por un lado, que el alumno 
independientemente de su situación académica, pueda iniciar y concluir cualquier 
trámite relacionado con los servicios escolares en el plantel donde está registrado, 
y por otro agilizar y simplificar los procedimientos con el objeto de contar con 
una administración adecuada a las dimensiones y complejidad de la Universidad 
actual. 

La función primordial de la Administración Escolar Central deberá delimitarse 
a la emisión de actas, supervisión, control, seguimiento, certificación y 
normatividad de los diversos trámites que realiza un alumno desde su ingreso 
hasta la obtención de su título profesional, avalados académicamente por las 
autoridades correspondientes de las escuelas y facultades de nuestra máxima casa 
de estudios. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENM Y SU RELACIÓN CON LA DGAE 

A continuación, se presenta un diagrama de organización que muestra a todas 
las entidades involucradas en los procesos de trámites escolares a nivel 
Licenciatura y Técnico profesional. 

As( mismo se definen las principales actividades de las entidades ilustradas en 
el diagrama. 

Figura 1.2. Diagrama de Organización donde se muestran 
las entidades involucradas en el sistema. 

Dirección General de Administración Escolar DGAE 

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con diversas instancias 
administrativas que apoyan el cumplimiento de su propósito esencial para lo cual 
fue creada, la de formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
técnicos útiles a la sociedad. 
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Una de estas instancias administrativas, es la Dirección General para la 
Administración Escolar, cuya función es la de dirigir, coordinar, ejecutar y 
supervisar el ingreso, la permanencia y la certificación de los estudios que se 
realizan en la Universidad Nacional. 

La función que desarrolla la Dirección General de Administración Escolar está 
orientada por nuestra Legislación Universitaria y por los reglamentos escolares 
vigentes. 

La Dirección General de Administración Escolar para cumplir con las 
funciones encomendadas, cuenta con cuatro subdireéciones: 

- Registro y Aplicación de Exámenes de Selección 

- Diseño de Proyectos 

- Certificación y Normatividad 

- Sistemas de Registro Escolar 

Esta última subdirección, la de Sistemas de Registro Escolar, tiene a su cargo 
el registrar, procesar y resguardar la información referente a las inscripciones y 
exámenes extraordinarios que realizan las Escuelas y Facultades. Así mismo, tiene 
bajo su responsabilidad la emisión de las actas de examen y la actualización y 
emisión de las historias académicas de los alumnos. 

Para cumplir esta función, la Subdirección de Sistemas de Registro Escolar 
SSRE cuenta con un sistema computarizado, que le permite procesar y almacenar 
la información referente a los planteles, las carreras y planes de estudio que se 
ofrecen, las asignaturas, los grupos, los profesores, los alumnos, las inscripciones 
que éstos realizan, las actas de examen que se emiten, califican y captan y sus 
historias académicas. 

En cuanto a servicios escolares, es la entidad normativa para todas las 
Escuelas y Facultades de la UNAM, y otorga legalidad a dichos servicios. 
Además, proporciona servicio de cómputo a las Escuelas y Facultades que lo 
requieran. 

Atín cuando una Escuela o Facultad posea un sistema de trámites escolares 
propio, DGAE sigue procesando su información, para dar validez y legalidad a 
los trámites realizados. La descentralización no será total, por lo que la DGAE 
seguirá efectuando procesos pertenecientes a las Escuelas y Facultades de la 
UNAM. 
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La Subdirección de Diseño de Proyectos SDP se encarga del proceso de 
incorporación de nuevos alumnos a la población escolar de la Universidad 
Nacional, este proceso de incorporación comprende diversas y múltiples 
actividades que abarcan desde la planeación y programación de los eventos a 
realizar, su ejecución y seguimiento, hasta su evaluación al concluir el proceso 
con Ja inscripción de Jos alumnos. 

Departamento de Informática DI 

El Departamento de Informática DI depende de la Secretaría Administrativa 
SA, es el encargado de dar soporte técnico a todos los Departamentos y Oficinas 
que requieren de servicios de cómputo. Planea la adquisición, distribución y 
administración de equipo de cómputo y paquetería, con base a las necesidades 
planteadas por Jos Departamentos y Oficinas. Además, analiza, desarrolla y da 
mantenimiento a sistemas de información. 

Oficina de Personal Docente OPD 

La Oficina de Personal Docente OPD depende de Ja Secretaria Académica y es 
la encargada de controlar los horarios del personal docente adscrito a cualquiera 
de los niveles de estudios impartidos en la ENM. Además lleva el registro de 
asistencias del mismo personal. 

Suministra la información de horarios que corresponden a cada una de las 
oficinas de Servicios Escolares. 

Oficina de Servicios Escolares a Nivel Propc~utico OSE-P 

La Oficina de Servicios Escolares a Nivel Propedéutico OSE-P pertenece a la 
Secretaría de Servicios Académicos SSA. Es la responsable directa de todo 
trámite escolar a nivel Propedéutico, que es requisito para todo alumno que desee 
ingresar a la Licenciatura o a nivel Técnico Profesional. 

Oficina de Servicios Escolares A nivel Licenciatura OSE-Licenciatura 

La Oficina de Servicios Escolares a Nivel Licenciatura OSE-L depende 
directamente de DGAE, y en ciertos trámites interactúa con la Secretaría de 
Servicios Académicos. Es la encargada de organizar, distribuir, supervisar, 
controlar y planear cualquier trámite relacionado con los alumnos inscritos en 
alguna Licenciatura o carrera Técnica Profesional que se imparta en la Escuela. 

1-6 



AntcccdcntCJ de la Escuela Nacional de M1hica 

Algunos de los trámites que realiza la Oficina son los siguientes: 

1 inscripciones de alumnos de primer ingreso 

2 reinscripciones 

3 inscripciones a exámenes extraordinarios 

4. cambio interno de carrera 

5. carrera simultánea 

6. segunda carrera 

7 expedición de constancias 

La OSE tiene establecida una metodología para el desarrollo de trámites, en la 
cual está coordinada con la DGAE. Las actividades y su programación pueden ser 
modificadas previo acuerdo con DGAE, y siempre que no vayan en contra de la 
Legislación Universitaria. 

Un punto importante a considerar, es que actualmente, dentro de la oficina, se 
realiza de manera manual la validación de todos los pasos necesarios para efectuar 
cualquier trámite escolar. 

Actualmente OSE depende enteramente del apoyo informático que le 
proporciona la DGAE. La mayoría de los trámites requieren que la OSE envíe a 
la DGAE una serie de formas codificadas por parte del alumno y/o por la OSE, 
dependiendo del trámite a realizar, y finalmente, estas formas son procesadas por 
DGAE emitiendo los documentos que sean necesarios. 

OSE Licenciatura esta integrada por el siguiente personal 

1. El titular de la oficina 

2. Oficinista de Servicios Escolares 

3. Oficial Administrativo 

Las funciones que desempeñan el oficinista y el oficial administrativo son las 
siguientes: 

- mecanografía de escritos en general 

- solicita, recibe, registra, archiva y depura documentos escolares en general 

- da información general a profesores y alumnos sobre trámites escolares, 
vía personal o telefónica 
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- entrega y recibe documentación de los alumnos para los diversos trámites 
escolares 

- lleva control de actas 

INFRAESTRUCTURA 

Actualmente, la ENM cuenta con un presupuesto bastante reducido en materia 
de cómputo. El equipo que ha adquirido la escuela para fines administrativos es 
reducido, por lo que no se había destinado equipo de 'apoyo para la automatización 
de la Oficina de Servicios Escolares Licenciatura. 

La DGAE, dentro de su plan de descentralización, proporcionó a la ENM 
facilidades para la implantación de un sistema interno de trámites escolares. Estas 
facilidades incluyeron el proporcionar equipo de cómputo, así como lo necesario 
para establecer una red de PC 's, proveer la información del alumnado existente 
en su base de datos y los estándares de comunicación para el intercambio de 
información entre OSE y DGAE. 

PROYECTO DEL SISTEMA 

Debido a todo lo expuesto anteriormente, la OSE-Licenciatura solicitó el 
desarrollo de un sistema que cubriera todos los aspectos necesarios, y permitiera 
disminuir la carga de trabajo. 
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En general, el sistema debía cumplir con lo siguiente: 

1. Realizar todos los procesos susceptibles de ser automatizados 

2. Tener una filosofía de procesamiento en línea 

3. Cumpliera con las restricciones que indica la Legislación Universitaria, 
y los lineamientos de la DGAE y OSE. 
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FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

LA INFORMACIÓN COMO UN RECURSO ORGANIZACIONAL 

A lo largo del tiempo, las organizaciones han reconocido la importancia de 
administrar los recursos claves, tales como el trabajo y la materia prima. 
Actualmente, la información ha sido colocada en su merecido lugar como un 
recurso clave. Los tomadores de decisiones han comenzado a comprender que la 
información no solo es un resultado de manejar empresas, al contrario, ésta 
alimenta a la empresa. 

Administración de información como un Recurso 

Para maximizar la utilidad de la información en una empresa, ésta debe ser 
administrada correctamente, de la misma forma que otros recursos lo son. Los 
administradores necesitan entender que los costos están asociados con la 
producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de toda la 
información. 

Administración de información generada por computadora 

El uso de las computadoras ha provocado una explosión de información para la 
sociedad en general y para las empresas en particular. La administración de 
información generada por computadora difiere en muchas formas de la 
administración de información generada manualmente. Normalmente, existe una 
gran cantidad de información para administración generada por computadora, y 
los costos de origen y mantenimiento de esta informkción se tornan mas visibles. 
La información generada por computadora puede llegar a multiplicarse en índices 
alarmantes, y a menudo es tratada con menos escepticismo que la información 
creada por otros medios. 

CONCEPTOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS 

Los sistemas de información son desarrollados para diversos propósitos, 
dependiendo de las necesidades de la empresa. Los sistemas de procesamiento de 
datos, los sistemas de información de administración MIS, y los sistemas de 
soporte de decisión DSS son diferentes tipos de sistemas de información 
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computarizada, que son analizados y diseñados usando los conceptos y técnicas de 
análisis y diseño de sistemas. 

Sistemas de Procesamiento de Datos 

Los sistemas de procesamiento de datos son sistemas de información 
computarizada, diseñados para procesar grandes cantidades de datos, para 
transacciones de rutina de la empresa, tales como la nómina o el inventario. Los 
sistemas de procesamiento de datos alivian el tedio y minimizan el uso de recursos 
humanos empleados en transacciones operacionales necesarias, aunque la gente 
aún necesita introducir d3tos a los sistemas computarizados. 

Los sistemas corren programas sobre una base automática en intervalos 
regulares, requieren muy pocas tomas de decisiones una vez que son puestos en 
operación, y soportan d!a a d!a las actividades de la empresa. 

Sistemas de información de admini5tración 

Los sistemas de información de administración MIS no reemplazan a los 
sistemas de procesamiento de datos, por el contrario, todo MIS incluye 
procesamiento de datos. Los sistemas de información de administración trabajan 
por medio de la interacción entre la gente y las computadoras. Los sistemas de 
información de administración requieren gente, software (programas de 
computadora), y hardware (computadoras, impresoras, etc.) para trabajar, 
soportan un mayor espectro de tareas organizacionales que los sistemas de 
procesamiento de datos, incluyendo análisis y toma de decisiones. 

Para accesar información, los usuarios de los sistemas de información de 
administración usan una base de datos compartida. La base de datos almacena 
datos y modelos que ayudan al usuario a interpretar y usar los datos. Los sistemas 
de información de administración producen información que es usada en las tomas 
de decisiones. 

Sistemas de Soporte de Decisiones 

Una tercera clase de sistemas computarizados de información es el sistema de 
soporte de decisión DSS. El DSS es similar al sistema tradicional de información 
de administración en que los dos dependen de una base de datos como una fuente 
de datos. Un sistema de soporte de decisión difiere del sistema tradicional de 
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información de administración en que éste enfatiza el soporte en la tomas de 
decisiones en todas sus fases, aunque la decisión continúa siendo competencia 
exclusiva del tomador de decisiones. Los sistemas de soporte de decisión son 
hechos a la medida de la persona o grupo que Jos usa. 

Necesidad de análisis y diseño de sistemas 

El análisis y diseño de sistemas, que es desarrollado por los analistas, busca 
evaluar sistemáticamente la entrada de datos, el flujo de datos, y la salida de 
información en el contexto de una empresa en particular. Además, el análisis y 
diseño de sistemas es usado para analizar, diseñar e implantar mejoras en el 
funcionamiento de la empresa. 

Un sistema que es instalado sin la planeación apropiada, lleva a grandes 
insatisfacciones, y frecuentemente cae fuera de uso. El análisis y diseño de 
sistemas, como herramienta, permite estructurar el esfuerzo de analizar y diseñar 
sistemas de información, los cuales de otra manera serían hechos en una forma 
casual. El análisis y diseño de sistemas es una serie de procesos comprometidos 
sistemáticamente, para mejorar una empresa a través del uso de sistemas 
computarizados de información. Una gran parte del análisis y diseño de sistemas, 
involucra trabajar con usuarios actuales y eventuales del sistema de información. 

EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas SDLC es una aproximación por 
fases para analizar y diseñar, que sostiene que los sistemas son desarrollados 
mejor a través del uso de un ciclo específico de actividades del analista y usuario. 

Los analistas difieren en la cantidad exacta de fases que hay en el ciclo de vida 
del desarrollo de sistemas. En este caso se ha dividido el ciclo en siete fases, 
como se muestra en la figura 2.1, A pesar de que cada fase es presentada de 
manera discreta, nunca es cumplida como un paso aislado. Por el contrario, 
pueden ocurrir simultáneamente y las actividades pueden ser repetidas. 
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problemas, 

oportunidades 
objetivos 

1) 

2) Determinación 
de requerimientos 

de información 3) Análisis 
las necesidades 
del sistema 

4) Disefio 
del 

sistema 
recomendado 

6) Pruebas y 
mantenimiento 

del sistema 

5) Desarrollo y 
Documentación 
del software 

FIGURA 2.1. Las siete fases del ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas 

Identificación de problemas, oportunidades y objetivos 

En esta fase. el analista se dedica a identificar los problemas, oportunidades, y 
objetivos. Esta etapa es crítica para el éxito del resto del proyecto, debido a que 
nadie quiere perder tiempo subsecuente en trabajar en un problema erróneamente 
identificado. 

La primera fase requiere que el analista vea honestamente que es lo que esta 
ocuiriendo en la empresa. Entonces, junto con los otros miembros 
organizacionales, el analista debe señalar con precisión los problemas existentes. 
A menudo, éstos serán expuestos por otros, y ellos son la razón por la que el 
analista fue llamado inicialmente. 

Las oportunidades son situaciones que el analista cree que pueden ser 
mejoradas por medio del uso de sistemas de información computarizada. Medir 
las oportunidades puede permitir a la empresa ganar competitividad o colocarse 
como estándar en la industria. 
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Identificar objetivos es también un componente importante de la primera fase. 
Primero, el analista debe descubrir lo que la empresa esta tratando de hacer. 
Entonces, el analista podrá ver si algunos aspectos de las aplicaciones de sistemas 
de información pueden ayudar a alcanzar sus· objetivos, por medio de 
direccionamiento de oportunidades y problemas específicos. 

Determinación de los requerimientos de información 

La siguiente fase que el analista registra .es la determinación de los 
requerimientos de información en la empresa, incluyendo: muestreo e 
investigación de datos impresos, entrevistas, cuestionarios, observar la conducta 
del tomador de decisiones y el ambiente en la oficina, y hasta hacer prototipos. 

En esta fase, el analista se esfuerza por comprender que información necesitan 
los usuarios para realizar sus trabajos. Se puede observar que muchos de los 
métodos para determinar los requerimientos de información envuelven el 
interactuar directamente con los usuarios. Esta fase sirve para completar la 
imagen que el analista tiene de la organización y sus objetivos. Algunas veces solo 
las dos primeras fases del ciclo de vida son terminadas. Este tipo de estudio puede· 
tener un propósito diferente y normalmente es llevado a cabo por un especialista 
llamado analista de información JA. · 

Análisis de las necesidades del sistema 

La siguiente fase que el analista de sistemas emprende es la de analizar las 
necesidades del sistema. Una vez mas, existen técnicas y .herramientas especiales 
que ayudan al analista a determinar los requerimientos. Esto incluye el uso de 
diagramas de flujo de datos, que son una técnica estructurada para graficar las 
funciones de entrada, proceso y salida de la empresa. A partir del diagrama de 
flujo de datos, se desarrolla un diccionario de datos que lista todos los elementos 
de datos usados en el sistema, tanto como sus especificaciones, tales como, si son 
alfanuméricos, y que tanto espacio toman cuando son impresos. 

Durante esta fase el analista de sistemas también analiza las decisiones 
estructuradas, que son decisiones donde pueden ser determinadas condiciones, 
alternativas de condición, acciones, y reglas de acción. Existen tres métodos para 
el análisis de decisiones estructuradas: Inglés Estructurado, tablas de decisión, y 
árboles de decisión. 
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En este punto, el analista de sistemas prepara una propuesta de sistemas que 
sumariza lo que ha sido encontrado, y hace recomendaciones de qué debería 
hacerse. Si una de las recomendaciones es aceptable para la admirústración, el 
análisis procede sobre esa linea. Cada problema de sistemas es único, y nunca hay 
una solución úrúca correcta. La forma en la que una recomendación (es decir, 
solución) es formulada depende de las cualidades individuales de cada analista, 
junto con su entrenamiento profesional. 

Diseñar el sistema recomendado 

En esta fase, el analista de sistemas usa la información recolectada para 
completar el diseño lógico del sistema de información. El analista diseña 
procedimientos de captura de datos adecuados para que los datos que ingresen al 
sistema de información sean correctos. EL analista también diseña la entrada 
efectiva de información usando técnicas de diseño de formas y pantallas. 

Una parte del diseño lógico del sistema de información es diseñar la interfaz 
de usuario. La interfaz es lo que conecta al usuario con el sistema, como tal es 
extremadamente importante. Ejemplos de interfaces de usuarios incluyen el uso de 
un teclado para usar en preguntas y respuestas, el uso de menús de pantalla de los 
posibles comandos del usuario, uso del mouse, y otros. 

La fase de diseño también incluye el diseño de archivos o la base de datos que 
almacena la mayoría de los datos que los tomadores de decisiones en la 
orgarúzación necesitan. Una base de datos bien orgarúzada es el soporte de todos 
los sistemas de información. En esta fase, el analista también diseña la salida (ya 
sea en pantalla o impresa), junto con los usuarios, para conocer sus necesidades 
de información. 

Desarrollar y documentar el software 

En la sexta fase, el analista trabaja con programadores para desarrollar 
cualquier software original que sea necesario. Algunas de las técnicas 
estructuradas para el diseño y la documentación de software incluyen el método 
HIPO, diagramas de flujo, diagramas Nassi-Shneiderman, diagramas 
Warnier-Orr, y pseudocódigo. El analista de sistemas comunica al programador lo 
que necesita ser programado. 

Durante esta fase, el analista también trabaja con los usuarios para desarrollar 
documentación de software que valga la pena, incluyendo los manuales de 
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procedimientos. La documentación le dice a los usuarios como usar el software, y 
también qué hacer si ocurren problemas con el software. 

Probar y Mantener el sistema 

Antes de que pueda ser usado el sistema, debe ser probado. Es menos costoso 
detectar problemas antes que el sistema sea liberado. Algunas de las pruebas son 
realizadas por los programadores, otras por los programadores junto con el 
analista. Una serie de pruebas para detectar problemas es la de correr el sistema 
primero con datos muestreados y finalmente con los datos actuales del sistema en 
uso. 

El mantenimiento del sistema y su documentación solo empiezan en esta fase. 
Es llevado rutinariamente a través de la vida del sistema de información. La 
mayor parte del trabajo de rutina del programador es compuesta por el trabajo de 
mantenimiento, y las empresas emplean mucho dinero en mantenimiento. Muchos 
de los procesos sistemáticos que el analista emplea a través del ciclo de vida 
pueden ayudar a asegurar que el mantenimiento sea reducido a un mínimo. 

Implementación y evaluación del sistema 

En la llltima fase del desarrollo del sistema, el analista ayuda a implementar el 
sistema de información. Esto involucra el capacitar a los usuarios en el uso del 
sistema. Algunas veces la capacitación es realizada por gente de ventas, pero mas 
bien el entrenamiento es responsabilidad del analista de sistemas. Adicionalmente, 
el analista necesita planear la transición del sistema viejo al nuevo. 

Aunque la evaluación es mostrada como parte de la última fase del ciclo de 
vida, esto es principalmente por conveniencia de discusión. Actualmente, la 
evaluación toma lugar durante todas las fases. Un criterio clave que puede ser 
satisfecho es si los usuarios finales en efecto están usando el sistema. 

DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE LOS SISTEMAS 

Un sistema o subsistema, puede ser descrito gráficamente en muchas formas. 
Los modelos gráficos muestran los límites del sistema y la información usada 
dentro del sistema. 
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Sistemas y el Diagrama de Flujo de Datos a Nivel Contexto 

El primer método es el diagrama de flujo de datos a nivel contexto (también 
llamado modelo ambiental). Los diagramas de flujo de datos se enfocan a los 
datos fluyendo dentro y fuera del sistema, y al procesamiento de datos. Los 
componentes básicos de cada programa de computadora pueden ser descritos en 
detalle y usados para analizar los sistemas para exactitud y completitud. 

D 

FIWRA 2.2 Los sl.nbolos básicos da un di.agraa 
da flujo da datos 

El diagrama a nivel contexto muestra solo tres símbolos: (1) un rectángulo con 
esquinas redondeadas, (2) un cuadro, y (3) una flecha, como se muestra en la 
figura 2.2. Los procesos transforman los datos de entrada en información de 
salida, y el nivel de contexto tiene solo un proceso, representando el sistema 
completo. La entidad externa representa cualquier entidad que suministra o recibe 
información del sistema, pero no es parte de él. Esta entidad puede ser una 
persona, grupo de gente, o una posición corporativa, departamentos u otros 
sistemas. Las líneas que conectan a las entidades externas con los procesos son 
llamados flujos de datos y representan datos e información. 
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Sistemas y el Modelo Entidad-Relación 

Una forma en que un analista de sistemas puede definir apropiadamente los 
límites del sistema, es usando un modelo entidad-relación. Los elementos que 
constituyen un sistema organizacional pueden ser referidos como entidades. Una 
entidad puede ser una persona, lugar o cosa; tal como un pasajero de una 
aerolínea, un destino, o un avión. Alternativamente, una entidad puede ser un 
evento, como el fin de mes, un período de ventas, una descompostura del equipo. 
Una relación es la asociación que describe la interac,ción entre entidades. 

El formato estándar para el trazado de un diagrama entidad-relación E-R es 
mostrado en la figura 2.3. Solo hay dos símbolos: un rectángulo y un diamante. 
El rectángulo es usado para mostrar la entidad, mientras que el diamante 
representa la relación entre esa entidad y otra. El diagrama siempre es dibujado de 
tal manera que la entidad primaria se encuentra en la parte superior. 

<=i ENTIDAD SECUNDARIA 

Figura 2 . 3. Figur- bá•ie&.9 que con•i ttuyen e1 modelo 
entidad-relacion 

La figura 2.4 muestra los cuatro tipos diferentes de diagramas E-R: la relación 
uno a uno (1: 1), la relación muchos a uno (M: 1), la relación uno a muchos (1 :M), 
y la relación muchos a muchos (M:N). La diferencia entre la relación l:M y M:l 
ocurre debido a que siempre hay que dibujar en la parte superior la entidad 
primaria. 
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~11 ~1 UnoaUno ó ó Muchos a Uno 

~M1 ~M Uno a Muchos ~ ~ MUchos a Muchos 

Figura 2.4 Diagramas Entidad-Relación 

Los diagramas entidad-relación son usados a menudo por los diseñadores de 
sistemas para ayudarse a modelar el archivo o la base de datos. Sin embargo, es 
aún mas importante que el analista de sistemas comprenda rápidamente sobre las 
entidades y relaciones en el sistema organizacional. Para trazar inicialmente 
algunos diagramas E-R, el analista necesita: 

1. Listar qué entidades en la organización permiten obtener una mejor 
comprensión de la organización. 

2. Escoger las entidades llave para reducir la extensión del problema a uno 
manejable y con significado. 

3. Identificar cuales entidades deberían ser entidades primarias. 

4. Confirmar lo anterior por medio de los métodos de recopilación de datos 
(investigación, entrevistas, aplicación de cuestionarios, observación, y 
prototipos). 

Es demasiado prematuro que el analista de sistemas comience a trazar el 
diagrama E-R antes de entrar a la organización. Es demasiado tarde esperar hasta 
que la base de datos sea diseñada, debido a que los diagramas E-R ayudan al 
analista a comprender en qué empresa se encuentra actualmente la organización; 
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nos ayuda a determinar el tamaño del problema, y ayuda a discernir si el 
problema correcto está siendo tratado. Los diagramas E-R necesitan ser 
confirmados o revisados conforme el proceso de recopilación de datos toma lugar. 
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DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD 

INICIACIÓN DEL PROYECTO 

La iniciación del proyecto, determinación de la factibilidad del proyecto, 
programación del proyecto, y administración de actividades y miembros del 
equipo para la productividad, son capacidades importantes que el analista de 
sistemas debe dominar. Como tal, son considerados los fundamentos de proyecto. 

Un proyecto de sistemas comienza con problell_las u oportunidades para el 
mejoramiento dentro de una empresa, que con frecuencia ocurre conforme la 
organización se adapta al cambio. Una vez que un proyecto es sugerido, el 
analista de sistemas trabaja rápidamente con los tomadores de decisiones para 
determinar si es factible. Si es aprobado para un estudio de sistemas completo, 
son programadas las actividades del proyecto, para que pueda ser completado a 
tiempo. 

Los proyectos de sistemas son iniciados por medio de muchas fuentes 
diferentes y por múltiples razones. Algunos de los proyectos sugeridos 
sobrevivirán varias etapas de evaluación, otros no lo harán y no deberían llegar 
muy lejos. La gente de la empresa sugiere proyectos de sistemas por dos grandes 
razones: por experimentar problemas que los conducen a soluciones de sistemas, y 
por reconocer las oportunidades de mejoramiento (por medio de cambio de 
versión, alteración, o instalación de nuevos sistemas). Ambas situaciones pueden 
nacer conforme la organización se adapta al cambio en forma natural y evolutiva. 

El estudio de factibilidad no debe ser exhaustivo. En cambio, solo debe ser 
usado para reunir datos de la administración, que en su momento, la habilita a 
tomar decisiones acerca de si se procede o no con un estudio de sistemas. 

Los datos para un estudio de factibilidad pueden ser reunidos por medio de 
entrevistas. Este tipo de entrevistas deberla ser relativas al problema u 
oportunidad que esta siendo sugerido. El analista deberla entrevistar a aquellos 
que piden ayuda, y a aquellos que se encuentran directamente relacionados con el 
proceso de toma de decisiones, tales como la administración. 

Aunque es importante direccionarse al problema correcto, el analista no 
debería emplear mucho tiempo realizando estudios de factibilidad, debido a que 
muchos proyectos serán requeridos, y sólo unos pocos podrán o deberían ser 
ejecutados. El estudio de factibilidad debe efectuarse en un lapso muy breve de 
tiempo. 
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DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES Y OBJETIVOS 

Problemas dentro de la organización 

Los buenos administradores están de acuerdo que reconociendo los síntomas 
de los problemas, o en una etapa posterior, diagnosticando el problema para luego 
confrontarlo, es imperativo si la empresa quiere permanecer funcionando en su 
mas alto potencial. 

Los problemas emergen en muchas maneras. Una forma de conceptualizar qué 
problemas son y cómo aparecen, es pensar en los problemas como situaciones 
donde las metas no se estan cumpliendo o nunca se han cumplido. La 
retroalimentación proporciona información acerca del hueco entre el desempeño 
actual y el deseado. En este sentido, la retroalimentación detecta los problemas. 

En algunos casos, los problemas que requieren el servicio de analistas de 
sistemas, son descubiertos debido a que las mediciones de desempeño no se han 
cumplido. Los problemas (o síntomas de los problemas) con procesos que son 
visibles en salida, que pueden requerir la ayuda de un analista de sistemas 
incluyen: la ocurrencia de demasiados errores, el trabajo a completar es 
demasiado lento, el trabajo ni se ha realizado, o el trabajo está hecho incompleto o 
incorrecto. 

Otros síntomas de los problemas se vuelven evidentes por medio de la gente 
que no alcanza las metas de desempeño de linea básica. Observando los cambios 
en la conducta de los empleados, tales como un inusual ausentismo, alta 
insatisfación en el trabajo, o alta rotación de empleados, debería servir para 
alertar a los administradores de problemas potenciales. Cualquiera de esos 
problemas o una combinación de ellos podría ser suficiente para requerir la ayuda 
de un analista de sistemas. 

Aunque problemas como esos ocurren dentro de la organización, la 
retroiilimentación o las metas incumplidas pueden venir del exterior de la 
organización en forma de quejas o sugerencias de los clientes, vendedores, o 
proveedores, pérdida de ventas a clientes, o ventas bajas. La retroalimentación 
desde ambientes externos es extremadamente importante y no debería ser 
ignorada. 
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Un resumen de los síntomas y problemas de importancia que hay que buscar al 
tratar de encontrar problemas, se proporciona en la figura 3.1. Nótese que 
verificando la salida, observando o investigando la conducta de los empleados, y 
retroalimentandose de fuentes externas, son de valor al tratar de encontrar 
problemas. 

Problemas a Identificar 

Verticar la salida conlra los 
criterios de desempeno 

Observar la conducta de 
los empleados 

Escuchar retroalimentación 
externa de: 
Clientes 
Proveedores 
Vendedores 

Senales a buscar 

1. Demasiados errores 
2. Trabajo lento ~ 
3. Trabajo lncorreco i¡'! 
~: i~~=J~ l~~f.~~o 1 
1. Alto eusentlsmo 1 
2. Alta dlsatlsfacclón en el trabajo '!''.. 3. Alta rotación .de personal 

1. Quejas 
2. Sugerencias para mejorar 
3. Ventas bajas 
4. Pérdidas en las venias ~ 

Figura 3.1 Verificar la salida, observar la 
conducta y escuhar retroalinetación 

sirven al analista para detectar problemas y 
oportunidades 

Oportunidades para el Mejoramiento 

El analista de sistemas sirve primariamente como un experto de soporte, que 
es capaz de visualizar donde pueden ser mejorados los procesos. Optimistamente, 
las oportunidades pueden ser concebidas como el anverso de los problemas. 
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Las mejoras a los sistemas pueden ser definidos como .cambios que resultarán 
en beneficios que valen la pena. Existen ;·muchas posibilidades para el 
mejoramiento, entre las que se incluyen: 

l. acelerar el proceso 

2. adecuar un proceso para eliminar pasos duplicados o innecesarios 

3. combinar procesos 

4. reducción de errores en la entrada por medio de cambios en las formas 
y en las pantallas 

5. reducir salida redundante 

6. mejorar la integración de sistemas y subsistemas 

7. mejorar la satisfacción del trabajador con el sistema 

8. mejorar la interacción entre cliente/proveedor/vendedor y el sistema 

Dentro de las capacidades del analista de sistemas, esta el notificar las 
oportunidades para el mejoramiento. Sin embargo, Ja gente que trabaja 
diariamente en contacto con el sistema, puede ser una mejor fuente de 
información acerca de las mejoras que deberían ser hechas. Si las mejoras ya se 
han sugerido, es necesaria la experiencia del analista para ayudar a evaluar si las 
mejoras valen la pena, y para saber como podría ser implementado. 

Deímición de objetivos 

Como parte de indagar la completa factibilidad del proyecto requerido, hay 
que saber cuáles son los objetivos organizacionales, y entonces, determinar si el 
proyecto sirve para mover a la empresa hacia sus objetivos en alguna forma. Los 
objetivos del proyecto deberían ser aclarados por medio de entrevistas con la 
persona, grupo, o departamento que lo propone. 

Existen muchos objetivos aceptables de proyectos de sistemas, entre los que se 
incluyen: 
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1. Reducir errores y mejorar la exactitud de la entrada de datos 

2. Reducir costos de la salida del sistema por medio de la eliminación de 
reportes innecesarios o duplicados. 

3. Integrar los subsistemas de la empresa. 

4. Mejorar los servicios al cliente para ganar una competitividad de punta 
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5. Acelerar la entrada 

6. Reducir el tiempo de procesamiento de datos 

7. Automatizar procedimientos manuales para mejorarlos de alguna 
manera (reducir errores, incrementar la velocidad o exactitud, reducir 
el tiempo hombre empleado, etc.) 

Los objetivos para el proyecto necesitan ser clarificados formalmente en papel, 
as( como informalmente por medio de la involucración de la gente en la empresa. 

Determinación de recursos 

La determinación de recursos para el estudio de factibilidad debe ser realizada 
cuando sea comisionado un estudio formal de sistemas. Los recursos serán 
discutidos en relación a las tres áreas de factibilidad: técnica, económica y 
operacional. 

Factibilidad Técnica 

Una gran parte de la determinación de recursos tienen que ver con la 
factibilidad técnica. El analista debe determinar si los recursos técnicos actuales 
pueden ser mejorados o ampliados, de tal forma que llenen los requerimientos que 
se encuentran bajo consideración. Sin embargo, a veces las ampliaciones a los 
sistemas existentes son costosos y no valen la pena, simplemente porque cubren 
las necesidades ineficientemente. Si los sistemas existentes no pueden ser 
ampliados, entonces la siguiente pregunta es si hay tecnología en existencia que 
pueda llegar a cumplir las especificaciones. 

Aquí es donde la experiencia de los analistas es de beneficio, debido a que al 
usar su experiencia y su contacto con vendedores, serán capaces de responder la 
pregunta de la factibilidad técnica. Usualmente la respuesta a si una tecnología en 
particular es disponible y cubrir los requerimientos de usuario es 'si' y entonces la 
pregunta se vuelve económica. 

Factibilidad Econ6mica 

La factibilidad económica o financiera es la segunda parte de la determinación 
de recursos. Los recursos básicos a considerar son: el tiempo del grupo de 
análisis, el costo de hacer un estudio de sistemas completo (incluyendo el tiempo 
de los empleados que trabajarán en él), el costo del tiempo de los empleados de la 
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empresa, el costo estimado del hardware, y el costo estimado del software y/o el 
costo del desarrollo de software. 

La empresa en cuestión debe ser capaz de visualizar el valor de Ja inversión 
que se esta ponderando, antes de acordar el estudio de un sistema completo. Si Jos 
costos a corto plazo no son mayores a las ganancias a largo plazo, o si no hay una 
reducción inmediata en los costos de operación, entonces el sistema no es factible 
económicamente y el proyecto no debería proceder. 

Factibilidad Operacional 

Si la factibilidad técnica y económica son juzgados adecuados, el analista debe 
aún considerar la factibilidad ojieracional del proyecto en cuestión. La factibilidad 
operacional depende de la determinación de los recursos humanos para el 
proyecto. Se refiere a proyectar si el sistema operará, y si será usado una vez 
instalado. 

Si Jos usuarios estan virtualmente casados con el sistema actual, y no ven 
problemas en éste, y generalmente no estan involucrados en pedir un nuevo 
sistema, su resistencia a la operación será fuerte. Las oportunidades para que éste 
se vuelva operacional son pocas. 

Alternativamente, si los usuarios mismos han expresado mas de una vez la 
necesidad de un sistema que sea operacionalmente mas eficiente y accesible, las 
oportunidades son mejores y el sistema requerido será eventualmente usado. La 
determinación de la factibilidad operacional muchas veces depende de las 
interfaces de usuario que son elegidas. 

En este punto, determinar la factibilidad operacional requiere de imaginación 
creativa de parte del analista de sistemas, además de poderes de persuasión para 
permitir a los usuarios conocer que interfaces son posibles y cuales satisfacerán 
sus necesidades. una gran parte de lograr una factibilidad operacional descansa en 
el analista, quien debe escuchar cuidadosamente lo que los usuarios quieren 
realmente y lo que parece que usarán. 

Juzgar Factibilidad 

De la discusión anterior, es posible ver que el juzgar la factibilidad de 
proyectos de sistemas nunca es una decisión clara y sencilla. Y en adición, no es 
una decisión que será hecha por el analista de sistemas, sino en cambio hecha por 
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la administración. Una decisión basadas en datos de factibilidad reunidos 
expertamente, profesionalmente y presentados por el analista. 

El analista de sistemas necesita estar seguro que las tres áreas factibilidad sean 
verificadas en el estudio preliminar. El estudio de un proyecto de sistemas 
requerido debe ser cumplido rápidamente, de tal manera que los recurso~ 
empleados a éste sean mínimos, la salida de información del estudio debe ser 
sólida, y cualquier interés existente en él debe ser alto. 

Los proyectos que cubren los criterios discutidos.en la secuencia de selección 
de proyecto, y que cubren los criterios técnicos, económicos y operacionales, 
deberían ser escogidos para un estudio de sistemas detallado. En este punto, el 
analista de sistemas debe actuar como un experto de soporte para recomendar a la 
administración que el proyecto de sistemas requerido cumple con todos los 
criterios de selección, y por lo tanto, ha sido calificado como un candidato 
excelente para un estudio posterior. Recuerde que un acuerdo con la 
administración en esta juntura significa que el estudio de sistemas puede proceder, 
no que el sistema propuesto es aceptado. Generalmente, el proceso de lograr· 
factibilidad es efectivo al sacar proyectos que no son consistentes con los objetivos 
de la empresa, son técnicamente imposibles, o económicamente no lucrativo. 
Mientras que es afanoso el estudiar la factibilidad, vale la pena, y ahorra a la 
empresa y a los analistas de sistemas una buena cantidad de dinero y tiempo al 
largo plazo. 

DESARROLLO 

Una vez que un sistema o una modificación a un sistema es propuesta, el 
analista debe determinar si es factible. Hay que realizar un análisis inicial y breve, 
que permita visualizar si el sistema debe o no proseguir con un análisis mas 
detallado, y en general con cualquier otra fase del ciclo de vida de los sistemas. 

Determinación de problemas 

Dentro de la problemática que padece la OSE, existe un problema muy 
particular de la ENM, el hecho de que los alumnos y profesores, no siempre están 
al tanto de las fechas en las que deben cumplir con un trámite, esto como es 
natural dificulta la eficacia de cualquier sistema. 
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Con respecto al comportamiento organizacional, se puede comentar que hace 
falta un conocimiento de los procesos de administración escolar por parte de la 
gente adscrita a la ENM, excepto el titular de la OSE. 

Los procedimientos que se siguen para la realización de Trámites Escolares, en 
algunos casos son lentos y repetitivos. Y aunque se cumplen en los tiempos 
preestablecidos, no dejan de producir cargas de trabajo excesivas. 

En el aspecto económico, la ENM no cuenta con suficiente presupuesto en 
partidas de cómputo. Y probablemente sería un problema tener esta restricción. 

A manera general, el problema es la necesidad de contar con un sistema 
automatizado, que realice los trámites escolares a nivel Licenciatura y Técnico 
Profesional que se llevan a cabo en la Escuela Nacional de Música; que cumpla 
con las políticas, reglamentos y estándares, si estos existieran, establecidos por la 
misma, por la Dirección General para la Administración Escolar y/o por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Así mismo, que resuelva en medida 
de lo posible, la problemática existente en la Oficina de Servicios Escolares en 
cuestiones específicas corno tiempos, volumen de información, organización, etc. 

Oportunidades para el mejoramiento 

Para que un proyecto de sistema sea aprobado, es necesario que tenga mejoras 
con respecto al sistema anterior, sea manual o automatizado. 

3.g 

Entre las ventajas que el proyecto de sistema contempla estan: 

- Procesamiento de inscripciones, reinscripciones y exámenes 
extraordinarios en línea. Donde un alumno podrá saber con mayor 
aproximación el resultado de su operación, al ser verificadas la mayor 
parte de las restricciones por el mismo sistema en línea, y no esperarse 
hasta que la DGAE procese la información de manera "batch" y 
proporcione un diagnóstico. 

- El tiempo de atención al alumno será menor al tener apoyo de un medio 
automatizado. 

- Será posible obtener información estadística del semestre e histórica, al 
tener el sistema una sección para dicho fin. Además, una vez teniendo la 
información en una base de datos, será posible obtener reportes 
específicos, que podrán ser generados por medio de la persona 
encargada de dar soporte técnico. 
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- La información podrá ser mas confiable al realizarse validaciones por 
medio del sistema, y no sólo revisiones manuales de la persona que esta 
efectuando la operación. 

- Será posible eliminar el uso de hojas de lectura óptica. 

- El sistema podrá tomarse como ejemplo, para una futura implantación 
en la OSE-Propedéutico. 

Objetivos 

La ENM/OSE desea que el nuevo sistema cumpla con las siguientes 
características: 

1 El sistema a desarrollar deberá contemplar los procesos necesarios para 
la realización de inscripciones de alumnos de nuevo ingreso, así como la 
reinscripción ordinaria de alumnos de reingreso. Igualmente deberá 
facilitar los cambios o correcciones a las inscripciones. 

2 Atención a los alumnos en línea, donde cada uno de ellos sea atendido 
directamente en el sistema y al concluir sus operaciones, la información 
almacenada sea íntegra. 

3 Deberá contemplar los procesos necesarios para la realización de las 
inscripciones a exámenes extraordinarios. 

4 Deberá perrnitir y facilitar la elaboración de diferentes constancias con 
validez oficial, estas serán expedidas a los alumnos que así lo soliciten. 

5 El sistema a desarrollar deberá agilizar los trámites que se llevan a 
cabo, es decir deberá reducir en medida de lo posible, el tiempo en el 
que se lleva a cabo cada trámite. 

6 Deberá facilitar el control de la información necesaria en cada trámite. 

7 Deberá contemplar las particularidades que presenta la ENM en lo 
referente a los planes de estudio, sus seriaciones, calendarios, volumen 
de alumnado, perfil profesional de los posibles usuarios. 

8 Deberá apegarse a la Legislación Universitaria en cuanto al Reglamento 
General de Inscripciones y al Reglamento General de Exámenes. 

9 El sistema deberá estar funcionando adecuadamente en el semestre 93-2. 

1 O Perrnita la emisión de información estadística. 
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Revisión de Factibilidad 

Un proyecto debe ser factible en tres aspectos: 

l. Técnicamente 

2. Económicamente 

3. Operacionalmente 

Tlcnicamente 

El sistema de trámites escolares de la Escuela Nacional de Música se encuentra 
involucrado fuertemente con la DGAE, y en aspectos de informática tiene una 
dependencia total ya que es ésta la que realiza los procesos automatizados. 

Aunque en la ENM solo se llevan a cabo los procesos manuales, esta cuenta 
con equipo que se encuentra disponible para uso en un posible sistema 
automatizado operando en la misma ENM. 

La siguiente es una lista de dicho equipo: 

- 2 Computadoras PC-486, 200 Mb Disco Duro, 2 Mb RAM, 33 MHz 

- 1 Impresora de matriz de puntos, epi, de 15 pulgadas. 

- MS-DOS V5.0, Clipper V5.0, Lenguaje "C", DBase 3+, Informix. 

A raíz de los cambios generados en la DGAE, para que las Escuelas y 
Facultades operen sus propios sistemas en su mismo lugar, se realizó un programa 
de reparto de equipo a las Escuelas y Facultades que no contaban con equipo de 
cómputo. Por lo que a la ENM se le suministró el siguiente equipo: 

- 1 Computadora PC-386, 200 Mb de Disco Duro, 2 Mb RAM, 20 MHz 

-.1 Computadora PC-286, 40 Mb de Disco Duro, 1 Mb RAM, 12 MHz 

- Novell Netware 386 para 20 Usuarios 

Debido a la cantidad de alumnos que hay que atender en la ENM, es posible 
que con el equipo existente sea suficiente para soportar el trabajo que sea 
requerido. 
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Econ6micamente 

Para que un sistema sea aprobado en el aspecto económico, debe tener una 
relación costo/beneficio favorable (considerando el tiempo de vida del sistema) al 
ser comparado con el sistema anterior, sea manual o automatizado. 

Considerando que el sistema sea realizado y operado en el equipo y sofware 
existente, no existe la necesidad de adquirir equipo nuevo, restando solo la 
necesidad de comprar mas tarjetas de comunicaciones y cable para poder conectar 
mas equipos a la red, por lo que se deduce que económicamente no hay problema. 

Como el sistema se desarrollará como parte de tema de tesis, se cuenta con 
personal suficiente para el desarrollo del mismo y sin' costo alguno. 

Operacionalmenle 

Debido a que la gente que estará involucrada en la operación del sistema, es 
precisamente la que está al tanto de los procedimientos de cada trámite escolar a 
desarrollar, y es también la que será principalmente beneficiada, consideramos 
que el sistema no será desechado por falta de conocimientos. 

En general cuando un sistema automatizado es implantado, éste tiende a 
minimizar los 'recursos humanos, lo que genera cierto rechazo por parte de la 
gente al sentirse desplazada por el sistema. En el caso de la ENM, la gente que 
tiene la necesidad de un sistema automatizado es la misma que esta haciendo el 
requerimiento, y sería la misma que lo operaría. 

Debido a que el personal que se encarga de los proceso en forma manual es 
solo una persona apoyada por dos secretarias, no existirá el problema de 
desplazamiento de personal a causa del sistema. El principal usuario del sistema 
automatizado sería la misma persona, quedando las dos secretarias para 
actividades secretariales y de apoyo para el sistema, en actividades como la 
captura de datos o emisión de reportes. 

Por lo anterior consideramos que tampoco sería desechado por rechazo a la 
operación del sistema. 

Quedando solamente el compromiso por parte de los analistas de diseñar las 
interfaces de usuario adecuadas, de tal forma que el sistema sea amigable al 
usuario. 
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DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN 

Una vez que se ha verificado que un proyecto de sistemas es factible de ser 
analizado, se procede a la recopilación de información. 

La recopilación de información tiene como objetivo, conocer cuáles son los 
datos relevantes para la empresa, y por lo tanto deberían ser tomados en cuenta 
para ser incluidos en el sistema. 

También, es necesario saber la forma en que los datos son recibidos del 
exterior, generados en forma interna, transformados y generados para el exterior. 

Básicamente, la recopilación de información puede lograrse por tres medios: 

1. Información impresa. 

2. Entrevistas 

3. Cuestionarios 

INFORMACIÓN IMPRESA 

Los datos acumulados en papel proporcionan información que no puede ser 
obtenida por otros métodos, tales como la observación o las entrevistas. 

El significado tomado de los datos impresos es construido por los miembros 
organizacionales. Por Jo que es importante preguntar para quién fueron 
producidos esos documentos originalmente. 

Hay que tener presente que los documentos en una organización pueden servir 
como mensajes persuasivos, ya que muestran información acerca de cómo es 
esperado que la gente se comporte. Lo que da como resultado que un cambio 
organizacional sea facilitado por medio del cambio de los documentos. 

Tipos de datos impresos 

Para que pueda comprenderse a la organización y sus requerimientos de 
información, es importante examinar diferentes tipos de datos impresos, que 
ofrecen información que no se encuentra disponible por ningún otro medio de 
recopilación de información. 
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Los datos impresos revelan en dónde ha estado la organización y a dónde 
creen sus miembros que ésta va. El analista necesita examinar tanto los datos 
impresos cuantitativos como cualitativos para que se tenga una imagen adecuada 
de la organización. 

Análisis de documentos cuantitativos 

· Existe una gran variedad de documentos cuantitativos disponibles para la 
interpretación de cualquier empresa. Estos incluyen reportes usados para la toma 
de decisiones, reportes operativos, formas. Todos esos documentos tienen un 
propósito específico y una audiencia específica para la cual están diseñados. 

Fonnas 

Es conveniente realizar un catálogo de las formas relacionadas con el sistema. 
Este catálogo ayudará a comprender el flujo de información actual en la 
organización. La siguiente es una lista de los puntos a tomar en cuenta al 
momento de catalogar las formas: 

1 colectar ejemplos de todas las formas en uso, sean oficiales o no. 

2 Indicar el tipo de forma (ya sea impresa en la organización, hecha a mano, 
generada por computadora, impresa externamente y comprada, etc.). 

3 Documentar el patrón de distribución deseado. 

4 Comparación del patrón de distribución deseado contra quién recibe 
actualmente la forma. 

Una vez que se han catalogado las formas, podrían hacerse las preguntas 
siguientes: 

1 ¿Se encuentra la forma llenada en su totalidad?, si no, ¿Qué elementos han 
sido omitidos, y son omitidos consistentemente?, ¿Por qué? 

2 ¿Existen formas que nunca han sido usadas?, ¿Por qué? 

3 ¿Son todas las copias de las formas circuladas a la gente apropiada o 
archivadas apropiadamente? Si no, ¿Por qué no? 

4 ¿Existen formas que no son oficiales que son usadas habitualmente? (Su uso 
podría indicar un problema en la estandarización de procedimientos). 
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Una gran cantidad de cosas se pueden observar a través de la examinación de 
información de las formas usadas. 

Reportes operativos 

Los reportes operativos muestran datos de salida, los cuales pudieron o no, 
haber sido transformados en algún proceso, o sólo se hace referencia a ellos. 
Sirven para ver la manera en que le interesa a la empresa que se encuentren 
interrelacionados los datos para darle un significado propio. 

Reportes para la toma de decisiones 

Este tipo de reportes, es con frecuencia, un resumen sobre un tema específico 
que no es complejo, pero sirve como retroalimentación para tomar una acción 
rápida, o para hacer revisiones estratégicas de los planes de la organización. 

Análisis de documentos cualitativos 

Existen muchos documentos que circulan dentro de las organizaciones y no son 
cuantitativos. Aunque los documentos cualitativos no pueden seguir un formato 
predeterminado, analizarlos es vital para comprender cómo se encuentran 
involucrados los miembros en los procesos de la organización. Los documentos 
cualitativos incluyen memorándums, manuales de procedimientos, libros de 
políticas. Muchos de esos documentos ayudan a revelar que conductas se esperan 
de ciertos miembros de las organizaciones. 

Memorándums 

Siempre que sea posible, deberán muestrearse los memorándums generados en 
la empresa, considerando quién los genera y quién los recibe. El análisis del 
contenido de los memorándums da una idea clara de los valores, actitudes y 
creencias de los miembros organizacionales. 

Manuales 

Otros documentos cualitativos son los manuales, incluyendo los manuales para 
operación de sistemas de cómputo. 

4-3 



Capnulo 4 

Los manuales indican la forma ideal en que las máquinas y la gente deberían 
comportarse. Es importante enfatizar que los manuales raramente se encuentran al 
corriente, y algunos ni son usados. 

libros de polJlicas 

Mientras que cubren amplias áreas de la conducta del empleado y del 
corporativo, principalmente hay que dirigirse a aquellas políticas acerca de 
servicios de cómputo, uso, acceso y encargos. 

Al examinar las políticas, se permite estar al tanto de los valores, actitudes y 
conductas que están dirigiendo a la corporación. 

ENTREVISTAS 

Antes de comenzar una entrevista, el. analista debe estar consciente de sus 
inclinaciones y de cómo afectan a sus percepciones. La educación, el intelecto y 
las emociones sirven como filtros en el momento de escuchar una entrevista. 

El analista debe planear la entrevista antes de realizarla. Debe visualizar cuál 
es el objetivo, qué es los que se preguntará, y que cosas convertirían a la 
entrevista en un.éxito. Por otra parte, hay que considerar a la persona que será 
entrevistada. El analista debe pensar en cómo hacer que la entrevista sea de 
utilidad también para el entrevistado. 

Tipos de información buscada 

Una entrevista para recopilar información, es una conversación directa con un 
propósito específico que usa un formato de preguntas y respuestas. En la 
entrevista deben extraerse las opiniones del entrevistado, así como sus 
sentimientos acerca del sistema actual, las metas organizacionales y personales, y 
procedimientos informales. 

Sobre todo, hay que buscar las op1ruones de la persona que esta siendo 
entrevistada. Al extraer los sentimientos del entrevistado, se ·puede conocer mas 
ampliamente la cultura· organizacional, y también, se puede descubrir el grado de 
optimismo. Una vez expresados los sentimientos, se pueden descubrir las 
emociones y actitudes. Las metas son información importante que puede ser 
extraída por medio de las entrevistas. La información obtenida por medio de datos 
impresos indican desempeños anteriores, pero las metas proyectan el futuro. Hay 
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que tratar de conocer tantas metas como sea posible de una entrevista. La 
entrevista es el único método de recolección de información para obtener las 
metas. 

En la entrevista se forma una relación con alguien que probablemente es un 
extraño para el analista. El analista necesita crear confianza y comprensión 
rápidamente, pero al mismo tiempo debe mantener el control de la entrevista. 

Planeación de la entrevista 

Existen cinco grandes pasos para la preparación de la entrevista: 

Leer material previamente. Leer material que indique el perfil del 
entrevistado y su organización, así como tratar de conocer el lenguaje que usan 
los miembros de la organización para describirse ellos mismos. Todo esto con el 
objetivo de preparar una entrevista usando el mismo lenguaje que usa la 
organización. 

Establecer los objetivos de la entrevista. Por medio del material extraído del· 
paso anterior y tomando en cuenta la misma experiencia del analista, hay que 
establecer los objetivos de la entrevista. Estos, deben estar alrededor de seis 
puntos clave concernientes a el procesamiento de información y a la conducta de 
toma de decisiones. Estos puntos pueden incluir: fuentes de información, formatos 
de información, frecuencia de toma de decisiones, calidad de la información, 
estilo en la toma de decisiones. 

Decidir a quién entrevistar. Cuando se decide a quién entrevistar, deben 
tomarse en cuenta todas las personas clave en todos· los niveles que serán 
afectados de alguna manera por el sistema. 

Preparar la entrevista. Hay que preparar a la persona que será entrevistada 
estableciendo una cita, permitiéndole tiempo para pensar en el tema. Las 
entrevistas deberían durar entre 45 minutos y una hora. Hay que tomar en cuenta 
que la persona entrevistada tiene otras actividades y si la entrevista es muy 
prolongada puede ser que el entrevistado sienta una especie de invasión, aún 
cuando no dé muestras de ello. 

Decidir el tipo y estructura de las preguntas. Las preguntas adecuadas son el 
corazón de la entrevista. Las preguntas se pueden dividir en abiertas y cerradas. 
Es posible estructurar la entrevista en tres patrones diferentes: estructura 
piramidal, estructura de embudo, estructura de diamante. 
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PregunJos abierlas 

Las preguntas abiertas son aquellas que pueden tener una respuesta de más de 
dos palabras. 

Ventajas: 

- Relaja al entrevistado 

- Permite al entrevistador extraer el vocabulario del entrevistado, el 
cual refleja su educación, valores, actitudes, creencias 

- Genera información mas detallada 

- Provoca preguntas que posiblemente no se habían contemplado 

- Permite la espontaneidad 

- La entrevista se vuelve mas interesante para el entrevistado 

- Es una herramienta a usar cuando el entrevistador no esta oreoarado 

Desventajas: 

- Pueden provocar respuestas que den como resultado un detalle 
bastante irrelevante 

- Posible pérdida del control de la entrevista 

- Permite que las respuestas tomen demasiado tiempo 

- Potencialmente puede verse oue el entrevistado no se ha oreoarado 

Preguntas ce"adas 

Una pregunta cerrada limita las respuestas disponibles para el entrevistado, 
donde un caso particular pueden ser las preguntas bipolares, en que el entrevistado 
está limitado a dos respuestas (si, no). 

ventajas: 

- Ahorran tiempo 

- Comparación fácil con otras entrevistas 

- Van al grano 
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- Mantiene el control sobre el entrevistado 

- Cubre bastantes puntos rápidamente 

- Se va a los datos relevantes 

Desventajas: 

- Aburrimiento por parte del entrevistado 

- No se obtiene mucho detalle 

- No se crea un ambiente de simpatía entre entrevistado y entrevistador 

Un tercer tipo de pregunta pueden ser las palabras "compruébelo" o 
"especifique", la pregunta mas poderosa es "Por qué". Es esencial tratar de 
comprobar. Si esto es hecho de manera sistemática, el entrevistado lo reconocerá 
como un signo de que se está atendiendo a lo que dice, y así pensará mas 
detenidamente y responderá mas apropiadamente. 

Al haber preparado las preguntas antes de efectuarlas, puede corregirse 
cualquier pregunta pobre. Hay que prevenir preguntas que provoquen que el 
entrevistado responda como lo desearía el entrevistador. También, hay que 
prevenir preguntas dobles, que provoquen que el entrevistado responda sólo una 
de ellas. 

Secuencia 16gica de las preguntas 

Las preguntas deben ordenarse en una secuencia lógica. Existen dos formas de 
razonamiento: inductivo y deductivo. Una tercera forma es una combinación del 
deductivo y el inductivo. 

Estructura piramidal 

Una organización inductiva de las preguntas para la entrevista puede ser 
visualizada cuando tiene una forma piramidal. Usando esta forma el entrevistador 
comienza con preguntas muy detalladas, con frecuencia cerradas. Posteriormente, 
el entrevistador expande los temas permitiendo el uso de preguntas abiertas que 
provocan respuestas mas generalizadas. 
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La estructura piramidal debería usarse si se cree que la entrevista necesita ir 
subiendo de nivel. Ayuda cuando el entrevistado tiene una tendencia negativa con 
respecto al tema de la entrevista. 

Estructura de embudo 

Este tipo de estructura toma un enfoque deductivo, comienza con preguntas 
abiertas y generalizadas y avanza hacia preguntas del tipo cerradas. 

Al usar estructuras de tipo embudo el entrevistádo no sentirá presión de dar 
una respuesta errónea a una pregunta abierta. Este tipo de estructura sirve cuando 
el entrevistado esta muy interesado acerca del tema de la entrevista y quiere 
expresar sus emociones acerca de ello. 

Estructura tipo diamante 

Con frecuencia, la combinación de las dos estructuras es la mejor opción. El 
entrevistador comienza con preguntas cerradas muy simples para animar el · 
proceso de la entrevista, a mitad de la entrevista, se le pregunta al entrevistado 
acerca de .. opiniones sobre temas amplios que obviamente no tienen una sola 
respuesta. Posteriormente, el entrevistador realiza otra vez preguntas que 
provocan respuestas muy específicas. 

En resumen, este tipo de estructura, comienza con preguntas muy específicas, 
continua con preguntas generales, y concluye con preguntas específicas. 

Reporte de la entrevista 

Aunque la entrevista por sí misma ya se encuentre concluida, el trabajo 
derivado de la entrevista apenas inicia. Es necesario recopilar los datos esenciales 
de la entrevista en un reporte. Para asegurar la calidad del reporte, es necesario 
hacerlo tan pronto como sea posible. 

Después de un resumen inicial, hay que detallar, anotando los puntos 
principales de la entrevista y las opiniones del entrevistador. 

Revisar el reporte de la entrevista con el entrevistado, sirve para clarificar lo 
que el entrevistado quería dar a entender, y le permite al entrevistado saber que el 
analista esta bastante interesado como para emplear tiempo en comprender sus 
puntos de vista y percepciones. 
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CUESTIONARIOS 

Los cuestionarios son otra técnica de recopilación de información que permite 
al analista de sistemas recopilar actitudes, creencias, conductas, y características 
de muchas personas clave dentro de la organización, y que pueden ser afectadas 
por el sistema actual y el propuesto. Actitudes son lo que la gente en la 
organización dice que quiere. (por ejemplo: un nuevo sistema), creencias son lo 
que la gente piensa que actualmente es verdad, conductas son lo que los miembros 
organizacionales hacen, y características son las pr.opiedades de la gente y de las 
cosas. 

Las respuestas ganadas por medio de cuestionarios que usan preguntas 
cerradas pueden ser cuantificadas. Las repuestas de cuestionarios que usan 
preguntas abiertas son analizadas e interpretadas en otras formas. Las preguntas 
acerca de actitudes y creencias son notablemente sensitivas a las palabras 
escogidas por el analista de sistemas. 

A través del uso de los cuestionarios, el analista puede estar buscando 
cuantificar lo que fue encontrado en la entrevista. Adicionalmente, los· 
cuestionarios pueden ser usados para determinar que tan amplio o limitado se 
encuentra un sentimiento. De forma inversa, los cuestionarios pueden ser usados 
para analizar una amplia muestra de los usuarios del sistema para censar los 
problemas o tomar puntos importantes para preparar la entrevista. 

Planeación del uso de cuestionarios 

A primera vista, los cuestionarios parecen una ferina rápida de recopilar 
cantidades masivas de datos acerca de cómo consideran los usuarios el sistema 
actual, qué problemas han experimentado con su trabajo, y qué es lo que la gente 
espera de un sistema nuevo o modificado. 

primero hay que decidir qué es lo que se pretende ganar por medio del uso del 
cuéstionario. Hay que considerar el uso de cuestionarios cuando: 

1 La gente a la que se desea preguntar se encuentra ampliamente 
dispersa. 

2 Existe una gran cantidad de personas involucradas en el proyecto del 
sistema, y es importante saber que proporción del grupo aprueba o 
desaprueba una característica particular del sistema propuesto. 
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3 Cuando se realiza un estudio exploratorio para tomar la mayor parte 
de las opiniones antes de que el proyecto de sistemas tome alguna 
dirección. 

CONDUCTAS DEL TOMADOR DE DECISIONES Y AMBIENTE DE 
OFICINA 

El analista usa la observación como un técnica de recopilación de información. 
Por medio de la observación, gana profundidad acerca de qué es lo que esta 
siendo hecho; tener a primera vista las relaciones existentes entre los tomadores 
de decisiones en la organización, comprender Ja influencia del ambiente físico 
sobre el tomador de decisiones, interpretar los mensajes enviados por el tomador 
de decisiones a través de su vestido y la distribución del mobiliario en la oficina, y 
comprender la influencia del tomador de decisiones sobre otros. 

Usando tiempo o muestreando eventos, el analista observa las actividades 
tfpicas del tomador de decisiones y el lenguaje corporal. 

Existen muchos elementos concretos en el ambiento del tomador de decisiones 
que pueden ser observados e interpretados. Esos elementos incluyen (!) 

·localización de la oficina, (2) ubicación del escritorio del tomador de decisiones, 
(3) equipo de papelería, (4) equipo electrónico de oficina, (5) libros y revistas, (6) 
luz y color de la oficina, (7) ropa usada por el tomador de decisiones. 

PROTOTIPOS 

Los prototipos son una técnica de recopilación de información útil para apoyar 
al ciclo de vida de desarrollo de sistemas tradicional. Cuando el analista de 
sistemas usa los prototipos, Jo que está buscando es la reacción del usuario, 
sugerencias, innovaciones, y planes de revisión para realizar mejoras al prototipo, 
y en consecuencia modificar los planes del sistema con un mínimo de gastos e 
interrupciones. Los sistemas que apoyan a las tomas de decisiones 
semiestructuradas (como hacen los sistemas de soporte de decisión) son Jos 
principales candidatos para los prototipos. 

Existen varios tipos de prototipos, cuatro de los cuales son usados 
comúnmente. El primer tipo de prototipo es el compuesto, que consta de varias 
partes cuyo objetivo principal es que esté terminado, sin importar su eficiencia. El 
segundo tipo es el no operacional, que es usado para probar ciertas características 
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de diseño de entradas y salidas, sin efectuar ningún tipo de proceso. El tercer 
tipo, es la creación del primero de una serie que es completamente operacional. 
Este tipo de prototipo es muy útil cuando son planeadas muchas instalaciones de el 
mismo sistema de información. El cuarto tipo es una selección de características, 
que tiene algunas pero no todas las características esenciales del sistema, cada uno 
de sus módulos son autosuficientes y contemplan todas las caracterlsticas del 
sistema final. 

Los cuatro grandes pasos para el desarrollo de un prototipo son: 1 trabajar en 
módulos manejables, 2 construir el prototipo rápidamente, 3 modificar el 
prototipo, 4 hacer hincapié en la interfaz de usuario. 

Una desventaja de los prototipos es que la administración del proceso es difícil 
a causa de la rapidez necesaria para su desarrollo y las muchas iteraciones del 
mismo. 

Una segunda desventaja es que un prototipo incompleto podría ser puesto en 
operación como un sistema completo. 

Aunque los prototipos no son siempre necesarios o deseables, debería notarse 
que existen tres ventajas principales interrelacionadas en su uso: 1 el potencial 
para cambiar el sistema tempranamente en su desarrollo, 2 la oportunidad de 
detener el desarrollo de un sistema que no funciona, 3 la posibilidad de desarrollar 
un sistema que se dirige mas cercanamente a las necesidades y expectativas del 
usuario. 

Los usuarios juegan distintos roles en el proceso de prototipos. Su principal 
actividad debe ser interactuar con el prototipo a través de la experimentación. Los 
analistas de sistemas deben trabajar sistemáticamente para extraer y evaluar las 
reacciones del usuario hacia el prototipo, y entonces trabajar para incorporar 
sugerencias e innovaciones del usuario, que valen la pena para modificaciones 
subsecuentes. 

DESARROLLO 

Información Impresa 

La ENM maneja varias formas para la captura de datos, lectura por medios 
ópticos, y formas que sólo sirven como borradores para tratar de minimizar los 
errores que puedan producirse al codificar las formas de lectura óptica. 
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La principal fuente de información para realizar una catalogación de las formas 
es por medio de la recopilación de información impresa 

Catalogación de /as formas usadas en la ENM 

Primero, se procedió a catalogar todas las formas encontradas, que tienen 
relación con el procedimiento actual de trámites escolares. La catalogación indica 
la clave con la que es identificada la forma, el nombre, el lugar que la genera o 
proporciona, y el tipo de forma. 

CLAVE NOMBRE GENERACIÚN TIPO 
RA06 Solicitud de reinscripción EXTERNA- óptica 

DGAE 
RA08 Solicitud para examen EXTERNA- óptica 

extraordinario DGAE 
FBCOI Solicitud de modificación a EXTERNA- Codificación 

la inscriución DGAE 
FBC02 Solicitud de modificación a ETERNA-DGAE Codificación 

historias académicas 
FBC05 Solicitud de alta de grupo EXTERNA- Codificación 

y/o alta, baja o cambio de DGAE 
1 nrofesor 

FBC06 Solicitud de cambio de EXTERNA- Codificación 
carrera en la misma área y DGAE 

'nlantel 
SJI Solicitud interna de INTERNA-ENM Registro 

inscrioción 
SIR Solicitud interna de INTERNA-ENM Registro 

reinscriución 
SIEE Solicitud interna para INTERNA-ENM Registro 

examen extraordinario 
SCG Solicitud de cambio de _grupo INTERNA-ENM Re_gistro 
SAMDE Solicitud a mas de dos INTERNA-ENM Registro 
E examenes extraordinarios 
F-305 Movimientos varios EXTERNA- Registro 

DGAE 
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A continuación se muestra una breve descripción de las formas catalogadas. 

Solicitud de modificación a la inscripción 

Es utilizada para codificar cambios a la inscripción de exámenes 
ordinarios o extraordinarios. La forma es codificada en la ENM y 
capturada en DGAE. 

Solicitud de Modificación a Historias Académicas 

Es utilizada para codificar una alta, baja o cambio de calificación en la 
historia académica de un alumno. Es usada para realizar una rectificación 
de acta. La forma es codificada en la ENM y capturada en DGAE para ser 
empleada en procesos posteriores. 

Solicitud de Alta de grupo y/o Alta, Baja o Cambio de Profesor 

Es utilizada para codificar una alta de grupo para examen ordinario o 
extraordinario, como también para codificar una alta, cambio, baja de 
profesor. La forma es codificada en la ENM y capturada en DGAE para 
ser empleada en procesos posteriores. 

Solicitud de Cambio de Carrera en la misma Área y Plantel 

Es utilizada para codificar la carrera origen y destino en el caso de un 
cambio de carrera para un alumno determinado. Ambas carreras deben 
pertenecer a la misma área y plantel. La forma es codificada en la ENM y 
capturada en DGAE para ser empleada en procesos posteriores. 

Todas las formas de codificación mencionadas anteriormente son 
·codificadas por la Oficina de Servicios Escolares, este procedimiento se 
lleva a cabo tomando como base otras formas o documentos, los cuales 
generalmente se derivan de alguna solicitud por parte de los alumnos. 

Solicitud Interna de Reinscripción 

Es usada para registrar los datos personales del alumno y su solicitud de 
asignaturas para una inscripción ordinaria 
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Sirve como borrador para después codificar la solicitud de reinscripción 
(RA06). Es codificada por el alumno y completada y corregida por la OSE. 

Solicitud interna para examen extraordinario 

Es usada para registrar los datos personales de alumno y su solicitud de 
asignaturas para una inscripción extraordinaria. 

Sirve como borrador para después codificar la solicitud de examen 
extraordinario (RAOS). Es codificada por el alumno y complementada y 
corregida por la OSE. 

Solicitud interna de inscripción 

Es usada para registrar los datos personales de alumno y su solicitud de 
asignaturas de primer ingreso. 

Es codificada por el alumno y complementada y corregida por la OSE. 

Solicitud interna de cambio de grupo 

Es usada para registrar los datos personales de alumno y su solicitud de 
altas, bajas y cambios de grupo. 

Sirve como base para que OSE llene las formas de codificación FBCOI 
y FBC05. Es codificada por el alumno y complementada y corregida por la 
OSE. 

Solicitud Interna a mas de dos exámenes extraordinarios 
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Es usada para registrar los datos personales de alumno y su solicitud de 
autorización para presentar mas exámenes extraordinarios de los que tiene 
derecho. 

Es codificada por el alumno y complementada y corregida por la OSE. 



Octcnninación de los Rcqucrimicn101 de lnfonnación 

Solicitud F-305 

Es usada para solicitar los trámites de: Cambio interno de carrera, 
Carrera simultánea, Segunda carrera. 

Solicitud de reinscripción 

Sirve para que el alumno solicite la inscripción ordinaria a las 
asignaturas que desea, es llenada a partir de la Solicitud Interna de 
Reinscripción. Es codificada por el alumno y la OSE, y leída en la DGAE 

Solicitud de examen extraordinario 

Sirve para que el alumno solicite la inscripción extraordinaria a las 
asignaturas que desea, es llenada a partir de la Solicitud Interna de Examen 
Extraordinario. 

Es codificada por el alumno y la OSE y leída en la DGAE 

Conclusiones del análisis de las fonnas distribuidas 

En todos los casos las formas cumplen con el propósito para el cual fueron 
diseñadas. 

La mayoría de las formas son llenadas completamente, restando algunas omisiones 
que son a causa de descuidos. 

En el caso de las solicitudes internas de inscripción, reinscripción y de examen 
extraordinario, existen errores corregidos por la OSE, que son producidos por un 
desconocimiento de los catálogos adecuados por parte de los alumnos. 

Las solicitudes internas fueron creadas como un intento de codificar las formas 
ópticas en la forma mas adecuada para eliminar errores al procesarlas. Al llegar a 
existir un sistema propio de la ENM operando en Ifnea en la misma ENM, se 
eliminarán. 
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Reportes Operativos 

Al igual que con las formas, se hizo una catalogación de los reportes que 
tienen como fuente o destino a la OSE. 

Nombre Fuente Destino 

Libro de profesores OSE OSE 

Diagnóstico de reinscripción DGAE OSE 

Diagnóstico de inscripción a exámenes DGAE OSE 
extraordinarios 

Diagnóstico de alta de grupo y/o alta, baja o DGAE OSE 
cambio de profesor 

Relaciones alumno por grupo DGAE OSE/PROFESOR 

Comprobantes de inscripción DGAE OSE/ALUMNO 

Relación de alumnos a quienes se emitió tira de DGAE OSE 
materia y credencial 

Historias Académicas DGAE OSE/ALUMNO 

Nombre Fuente Destino 

Actas de evaluación DGAE OSE/PROFESOR 

Control de entrega de actas calificadas DGAE OSE 

Nómina de enlrega de actas DGAE OSE 

Relación de alumnos en actas DGAE OSE 

Constancias OSE ALUMNO 

Libro de profesores 
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Muestra a los profesores que se encuentran vigentes, y las respectivas 
asignaturas que éstos imparten. Necesita ser actualizado o cuando menos 
revisado cada periodo escolar (semestralmente). Es generado manualmente 
por la Oficina de Servicios Escolares con colaboración de la Secretaria 
Académica. 
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Diagnóstico de reinscripción 

Es el resultado del proceso de reinscripción que sirve para conocer y 
corregir la información procesada. 

Diagnóstico de inscripción a exámenes extraordinarios 

Es el resultado del proceso de inscripción a exámenes extraordinarios 
que sirve para conocer y corregir la información procesada. 

Diagnóstico de alta de grupo y/o alta, baja o cambio de profesor 

Es el resultado del proceso de alta de grupo y/o alta, baja o cambio de 
profesor, que sirve para conocer y corregir la información procesada. 

Relaciones alumno por grupo 

Son documentos en los que se relaciona a los alumnos inscritos por 
asignatura grupo. 

Comprobantes de inscripción 

Es un documento oficial en el que se registran las asignaturas y grupos 
a las cuales se inscribe un alumno en un periodo escolar. 

Relación de alumnos a quienes se emitió 1ira de materias y credencial 

La emite la Subdirección de Diseño de Proyectos 

Historias Académicas 

Documentos Oficiales que informan sobre el avance escolar de cada 
alumno, indicando entre otras cosas las asignaturas que han cursado, 
calificaciones y tipos de examen. 
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Actas de evaluación 

Son documentos oficiales en los que se asienta la calificación de los 
alumnos inscritos en una asignatura, en examen ordinario o extraordinario. 

Control de entrega de actas calificadas 

Es un documento de control para DGAE, en el que se señalan los folios 
de las actas calificadas que entrega la OSE a DGAE, así como el total y 
porcentaje de entrega. 

Es emitido por DGAE y devuelto por OSE con las actas calificadas por 
Jos profesores. 

Nómina de entrega de actas 

Relación de actas de evaluación emitidas para un periodo o semestre 
escolar ya sea ordinario o extraordinario. Cuando el profesor titular recibe 
el acta correspondiente, así como cuando la entrega calificada a la OSE, 
firma la nómina de actas. 

Relación de alumnos en actas 

Documento en el que se indica los alumnos inscritos a una asignatura
grupo, en período extraordinario. 

Constancias 
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Son documentos que informan de la situación académica de un alumno. 

Son emitidas generalmente por la OSE a solicitud del alumno, existen 
algunos tipos de constancias que son emitidos por algiln otro organismo de 
la UNAM, pero con intermediación de la OSE. 
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La OSE-Licenciatura emite constancias de: 

- créditos 

- créditos y promedio 

- créditos y otros requisitos que se exigen para obtener la cédula de 
pasante (de ejercicio profesional) 

- créditos y asignaturas que adeuda 

- terminación de estudios 

- créditos, promedio y semestre que cursa 

- terminación de estudios, promedio y periodo lectivo en que los 
termino 

- horario y otros requisitos que exige Ja Comisión Nacional Mixta 
de Becas del IMSS (Sólo para empleados del Instituto) 

- créditos porcentaje de avance y promedio 

- asignaturas aprobadas durante el período inmediato anterior 

- asignaturas aprobadas durante el período inmediato anterior, con 
calificaciones 

- disciplina universitaria 

- inscripción al periodo lectivo 

- inscripción, asignaturas que cursa y horario 

- inscripción con duración de semestre 

- asignaturas que cursa, grupo y horario con fecha de inicio y 
término del periodo lectivo 

- créditos en periodo lectivo y asignaturas que cursa 

- estuvo inscrito (total de la carrera) 

- estuvo inscrilo ( riodo anterior) 

La Dirección General de Profesiones emite: 

- cédula de pasante 

La OSE-Propedéutico emite: 

- Constancia de finalización del ciclo propedéutico 
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Conclusiones acerca de los reporte analivulos 

Se observó que no existen reportes para la toma de decisiones, a excepción del 
Libro de Profesores, considerando que el alumno puede decidir su asignatura
grupo en base a él. 

La mayoría de los reportes son generados por la DGAE por medio de 
computadora. Todos los reportes emitidos por la OSE son hechos de manera 
manual. 

Todos los reportes emitidos por la DGAE son de utilidad para la OSE. 

En el caso de las actas y el control de entrega de actas calificadas, son reportes 
de retorno, debido a que son salida de un proceso y una vez complementada la 
información, sirven de entrada para otro proceso. 

Memorándums 

La ENM/OSE realiza una serie de memorándums para notificar a los · 
profesores acerca de cierta actividad que deben llevarse acabo, por ejemplo: 

- Recepción y entrega de actas para calificaciones en exámenes 
ordinarios, primer recordatorio. 

- Entrega de actas para calificaciones en exámenes ordinarios, 
segundo recordatorio, para los profesores que no entregaron a tiempo. 

- Recepción y entrega de actas para calificaciones en exámenes 
extraordinarios. 

- Recepción de listas de asistencia. 

- Notificación de asignaturas-grupo asignado al profesor, ya sea en 
exámenes ordinarios o extraordinarios. 

Este tipo de documentos, en los que normalmente se hace un recordatorio de 
cierta actividad a los profesores, nos indica de que a pesar de que existe un 
calendario de actividades preestablecido, el cual se hace del conocimiento de toda 
la comunidad involucrada, las actividades no se cumplen de acuerdo al calendario 
en un cien por ciento. 
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Manuales de procedimientos, libros de Políticas, etc. 

Manual de procedimientos y políticas generales en la Administración Escolar de 
la UNAM. 

En éste se describen los procedimientos a seguir en cada trámite, las políticas 
generales que lo afectan, reglamentos que se refieren a él en la Legislación 
Universitaria, y qué organismo es el responsable del mismo. 

Tenninologfa de uso frecuente en la Administración Escolar de la UNAM. 

Es un documento en el cual se define y unifica el significado de las palabras 
usualmente empleadas en la Administración Escolar. 

Flujogramas de los trámites escolares en la OSE. 

Este documento muestra el seguimiento que se da a cada trámite escolar en las 
Oficinas de Servicios Escolares, fueron desarrollado por algunas de éstas oficinas 
dela UNAM. 

Legislación Universitaria 

En ella se dan a conocer las leyes, reglamentos y estatutos que rigen a nuestra 
casa de estudios. Están contenidas las formas de organización de la institución, así 
como los derechos y obligaciones de los universitarios. 

Se destacan los siguientes artículos que son tomados en cuenta en la ejecución 
de algunos trámites escolares: 

Reglamento General de Inscripciones 

Artículo 16. No podrán cursarse dos carreras simultáneamente, salvo que: 

a) El cupo de Jos planteles lo permita. 

b) El solicitante haya cubierto, por lo menos, el 50% de los créditos de la 
primera carrera. 

4-21 



Cap!tulo 4 

Artículo 17. No podrá cursarse una segunda carrera al graduarse en la primera, 
salvo que: 

a) El cupo de los planteles lo permita. 

b) El solicitante haya obtenido en las asignaturas correspondientes a la 
primera carrera un número de calificaciones MB mayor o igual al número 
de calificaciones S. 

Articulo 19. Los límites de tiempo para estar inscrito en la Universidad serán: 

b) En el ciclo de Licenciatura, un 50% adicional a la duración señalada en el 
plan de estudios respectivo. 

ó') En las carreras cortas, las materias específicas deberán cursarse en un plazo 
que no exceda al 50% de la duración establecida en el plan de estudios 
respectivo. 

Estos términos se contarán a partir del ingreso al ciclo correspondiente, 
aunque se interrumpan los estudios. 

Los alumnos que no terminen sus estudios en los plazos señalados no serán 
reinscritos y sólo podrán acreditar las materias faltantes por medio de 
exámenes extraordinarios. 

Artfculo 22. La reinscripción se llevará al cabo a petición del interesado, en las 
fechas y términos que señalen los instructivos correspondientes. 

Articulo 26. Las materias deberán cursarse en el orden previsto por los planes de 
estudio respectivos, pero a nivel profesional y a partir del semestre posterior al 
segundo, que fije el consejo técnico, los alumnos, de acuerdo con los profesores 
autorizados para ello podrán establecer el orden para cursarlas que juzguen mas 
adecuado a su formación, sin mas límites que respetar la seriación de asignaturas, 
señalada en el plan de estudios, la capacidad de cada grupo y el número mínimo o 
máximo de créditos autorizados para cada semestre. 

Articulo 27. Ningún alumno podrá ser inscrito más de dos veces en una misma 
asignatura. En caso de no acreditarla, sólo podrá hacerlo en examen 
extraordinario. 
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Reglamento General de Exámenes 

Articulo 3. La calificación se expresará en cada curso, prueba o examen, 
mediante las letras S, B y MB, que corresponden a: suficiente, bien y muy bien, 
respectivamente. La calificación mínima para acreditar una materia es S 
(suficiente). 

Cuando el estudiante no demuestre poseer los conocimientos y aptitudes 
suficientes en la materia, se expresará así en los documentos correspondientes 
anotándose NA, que significa: "No Acreditada". En el caso de que el alumno no 
se presente al examen de la materia se anotará NP, que significa: "No 
Presentado". 

Articulo 4. Para fines de promedio se utilizará la siguiente conversión a la escala 
decimal: 

MB (Muy bien) igual a 10 

B (Bien) igual a 8 

S (suficiente) igual a 6 

NA (No acreditada) Carece de equivalencia numérica. 

NP (No presentado) Carece de equivalencia numérica. 

Articulo 15. Los examenes extraordinarios serán realizados por dos sinodales. 

Articulo 16. Los estudiantes tendrán derecho a presentar hasta dos materias por 
semestre mediante exámenes extraordinarios. Solamente el Secretario General de 
la Universidad podrá conceder un número mayor de exámenes extraordinarios, 
previo informe favorable de la dirección de la facultad o escuela y de la 
Coordinación de la Administración Escolar. 

Calendario de aclividades 

Describe los procesos de los trámites escolares periódicos indicando las fechas 
en que deben de ser realizados, también describe algunos trámites que son 
permanentes, como es el caso de la actualización del registro escolar. 
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Entrevistas 

La primera entrevista se enfocó a los aspectos siguientes: 

1. Presentación del equipo de trabajo 

2, Conocimiento de todas las áreas involucradas en el sistema 

3. Conocimiento de los objetivos de la Oficina de Servicios Escolares, así 
como su opinión acerca del sistema actual y un nuevo sistema. 

4. Obtención de información impresa y/o conCICer las áreas dónde obtener 
la información impresa. 

En base a los aspectos antes mencionados, se preparó la siguiente serie de 
preguntas para la entrevista: 

a) Nombre, cargo 

b) Antigüedad que tiene en puestos de trámites escolares 

c) ¿Cuáles son las áreas (o personas) que proporcionan información para 
el cumplimiento de los trámites escolares? 

d) ¿Cuál es el objetivo principal de la OSE? 

e) ¿Cuál es su opinión acerca del sistema actual? 

f) ¿Cuáles fueron los motivos por los que se propone la implantación de 
nuevo sistema o una modificación? 

g) ¿Cuál es su opinión acerca de un nuevo sistema? 

h) En caso posibles cambios en los procedimientos y programación de 
actividades, ¿qué áreas serían afectadas? 

i) ¿Los trámites escolares tienen retrasos?, Si, No 

j) En caso afirmativo, ¿Cuál es la principal causa de los retrasos? 

k) ¿Tiene conocimiento en el manejo de equipo de cómputo? Si, No 

1) ¿Cuál es el tiempo disponible para tener listo un nuevo sistema? 

Como resultado de la entrevista tenemos los siguientes puntos que pueden ser 
determinantes en la operación del sistema: 

Los objetivos principales de la OSE son: controlar y registrar la situación del 
alumno desde su ingreso a nivel profesional hasta su término, orientándolo en sus 
trámites de acuerdo con la Reglamentación Universitaria y prooedimientos 
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correspondientes; y planear, organizar y coordinar las funciones que realiza la 
sección a fin de agilizar al máximo la expedición de documentos oficiales. 

La persona encargada de la OSE apoya fuertemente el desarrollo y operación 
de un nuevo sistema, y ella misma será la encargada de su operación. 

Sólo la OSE está involucrada por parte de la ENM, y serán ella y las 
Secretarías de DGAE correspondientes, las únicas que determinarán si procede o 
no un cambio en los procedimientos actuales. 

DGAE está dispuesta a modificar su forma de ·interactuar con la OSE como 
resultado de la descentralización de los Sistemas de la Administración Escolar. 

DGAE seguirá siendo quien genera las actas de exámenes y las historias 
académicas oficiales. 

Lo más importante en la oficina es la atención al alumno. Existe una 
programación de actividades a la que hay que apegarse. 

DGAE y OSE desean que se automaticen algunos trámites inicialmente, para 
que el avance sea paulatino, pero se inicie pronto con él. · 

Después de haber obtenido toda la información impresa posible, se procedió a 
analizar todos los procesos que involucran el uso de un sistema automatizado, por 
medio reuniones de trabajo los titulares de la OSE, y la OPD. 

Cuestionarios 

Como resultado de la interpretación de la información obtenida de manera 
impresa y las entrevistas, se ha ubicado que las personas claves involucradas con 
el sistema, son solamente los integrantes de la OSE y pocas personas en DGAE. 
Como la OSE es reducida en cuanto a personal, y el principal protagonista es el 
titular de la oficina, se tiene como consecuencia que la recopilación de 
información mediante cuestionarios no es aplicable. 



Capítulo 4 

Conductas del Tomador de Decisiones 

A partir de las entrevistas y reuniones de trabajo con el tomador de decisiones 
de la OSE, se concluye lo siguiente: 

El tomador de decisiones de la OSE es una persona dinámica, que apoya todas 
las situaciones que ayuden a mejorar la administración escolar. Es muy estricta y 
apegada a los procedimientos y programaciones establecidas. 

Tiene miedo a la operación de un sistema computari:iado, lo cual es normal 
por los cambios que este generaría, pero tiene mucho empeño en su implantación,· 
ya que cree que el sistema permitirá que alumnos y el personal docente sientan 
que los pasos dentro de los procedimientos están rigurosamente definidos, y no 
pueden ser alterados, o sea, cree que con el sistema creará mas orden. 

Tiene influencia sobre otros tomadores de decisiones. 

Procedimiento Actual 

En este punto se hará una descripción detallada de los procedimientos que se 
llevan a cabo para cada trámite escolar, desarrollado actualmente en la OSE. Esta 
descripción esta basada en la recopilación y análisis de información impresa, en la 
serie de entrevistas realizadas, y en la observación de las tareas ejecutadas por la 
OSE. 

Las entrevistas se realizaron a personal de la OSE, la Oficina de Personal 
Docente de la ENM y de la DGAE. 

En términos específicos se pretende conocer: 

a) La secuencia de los procesos 

b) Detalle de las operaciones que involucra 

c) Información utilizada (información de entrada) 

d) Productos terminales de los procesos (información de salida) 

e) Prioridades de los procesos 

f) Conflictos actuales 

g) posibles adecuaciones 
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La siguiente es una lista que muestra el flujo de las actividades de 
administración escolar, ya sean automatizadas por cómputo, o manuales. 

i) Actualización del Libro de Profesores 

Se tiene un libro en el que se tienen actualizados los profesores que 
imparten alguna asignatura, se registran también las asignaturas que imparten. 

a) El Jefe de la Oficina de Servicios Escolares OSE se reúne con el Secretario 
Académico para definir a los profesores que impartirán asignaturas en el 
próximo período escolar. Debido al volumen de profesores, la 
actualización se lleva a cabo mediante una estimación del Srio. 
Académico, tomando como antecedente la plantilla anterior. 

b) De ser necesario, el Srio. Académico entrevista al profesor para confirmar 
las asignaturas que impartirá. 

d) Finalmente, se actualiza el libro de Profesores. 

ii) Solicitud de Alla de Grupo y/o Alta, Bqja o Cambio de Profesor (/onna 
FBCOS) 

a) Los datos del Profesor son vaciados en la forma FBC05 especificando: 

- Clave de la asignatura 

- Grupo 

- Cupo (en el caso de la ENM no existe límite de cupo) 

- Nombre del profesor 

- Registro Federal de Causantes 

- Tipo de movimiento (ALTA) 

b) Las formas son enviadas a la Dirección General para la Administración 
Escolar (DGAE) 

c) DGAE procesa las formas y emite un diagnóstico. 

d) Si hay errores se genera nuevamente la forma FBC05 con las correcciones 
necesarias, incluyendo bajas y/o cambios si es requerido. 
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iii) Reinscripción a Exámenes Ordinarios 

a) El alumno decide a cuales asignaturas se inscribirá, tomando en cuenta su 
plan de estudios y su historia académica. · 

b) La OSE pone a disposición del alumno el Libro de Profesores. 

c) El alumno revisa el libro de profesores. 

d) La OSE proporciona al alumno la forma de solicitud de reinscripción 
interna, así como la forma óptica de solicitud.de reinscripción RA06. 

e) El alumno llena solicitud interna de reinscripción y forma RA06. 

t) La OSE recoge solicitud interna, la cual sirve para validar seriación en el 
plan de estudios, validar artículos 19 y 27 del Reglamento General de 
Inscripciones, y cualquier posible error en la inscripción. Así el 
diagnóstico enviado por la DGAE llegará casi sin errores . 

.. g) Una vez que la inscripción esta correcta a ojos de la oficina, se sella la 
copia de la solicitud interna y la entrega al alumno, recoge la forma RA06. 
El alumno debe conservar la copia de la solicitud para canjearla por su 
comprobante de reinscripción. 

h) La Oficina envía las formas RA06 a DGAE. 

i) DGAE procesa las formas RA06, valida artículo 19, artículo 27, y que la 
asignatura no haya sido acreditada anteriormente, que la signatura 
corresponda al plan de estudios. No valida seriación en los planes de 
estudio. Emite diagnóstico y genera la primera relación de alumnos-grupos 
(Primera provisional de listas de asistencia). 

iv) AJJas, Bajas y Cambios 
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a) La OSE publica la lista de errores de la reinscripción. 

b) El alumno corrige la Solicitud Interna de Reinscripción. 

c) La OSE vacía las correcciones en la forma de solicitud de modificación a la 
inscripción FBCOl y las envía a DGAE. 

d) En base a las solicitudes de modificación la OSE corrige manualmente las 
primeras relaciones alumno-grupo para proporcionarlas a los profesores y 
guarda una copia. 

e) OSE notifica a los profesores, mediante memorándums, que pueden pasar a 
recoger sus relaciones alumno-grupo. 
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f) OSE entrega relaciones alumno-grupo, a los profesores. 

g) DGAE emite diagnóstico, relaciones definitivas de alumno-grupo y 
comprobantes de reinscripción. 

h) OSE verifica que las relaciones alumno-grupo entregadas coincidan con las 
definitivas, si no es as!, se hace una corrección sobre la copia. 

i) OSE entrega los comprobantes de inscripción a los alumnos a cambio de la 
copia de la Solicitud Interna de Reinscripción. 

j) Si existe algún error en el diagnóstico se envían correcciones a DGAE. 

k) DGAE informa del diagnóstico a la OSE. 

v) Actas de examen ordinario 

a) DGAE da un aviso a la OSE de que generará actas. 

b) Si aún persiste alguna modificación, la OSE informa a la DGAE para que 
sea realizada. 

c) DGAE genera y envía actas, así como una nómina de entrega de actas. 

d) OSE revisa las actas generadas. 

e) OSE notifica a los profesores, mediante memorándum, para que recojan las 
actas. 

f) OSE entrega las actas a los profesores y pide al profesor que firme en la 
nómina de entrega. 

g) El profesor entrega las actas calificadas y firma nuevamente en la nómina 
de entrega de actas. 

h) Las actas son fotocopiadas por OSE y enviadas a DGAE. 

i) DGAE regresa microfichas e historias académicas. 

vi) Extraordinarios 

a) El alumno llena la solicitud interna para examen extraordinario 
(preinscripción) en original y copia, proponiendo a uno de los sinodales. 

b) El secretario académico designa al segundo sinodal, asigna d!a, hora, grupo 
y salón donde se aplicará el examen. 

c) La OSE complementa la Solicitud Interna. 
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d) La OSE informa al profesor la asignatura de la cual será sinodal, 
indicándole además, la fecha, hora y salón donde deberá aplicar el 
examen. 

e) La OSE vacía la información de alta de grupo-profesor para examen 
extraordinario en la forma FBC05 y las envía a DGAE. 

f) DGAE procesa la información y envía un diagnóstico . 

g) Si existe algún error en el diagnóstico OSE envía la corrección por medio 
de la forma FBC05. 

h) La OSE entrega al alumno la forma óptica RAOS y la copia de su solicitud 
interna. 

i) El alumno llena la forma RAOS a partir de la solicitud interna. 

j) El alumno entrega a la OSE la forma RAOS. 

k) La OSE remite las formas RAOS a DGAE. 

1) DGAE procesa las formas RAOS. 

m) DGAE envía a la OSE actas y formas RA08. 

n) OSE notifica al profesor para que pase a recoger sus actas. 

o) el profesor recoge actas. 

p) El profesor entrega actas calificadas a la OSE. 

q) La OSE fotocopia las actas y envía a DGAE las originales. 

r) DGAE procesa actas y envía microfichas. 

s) OSE proporciona al alumno calificaciones, si son requeridas por el 
interesado. 

vü) Horarios 
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a) La Oficina ·de Personal Docente (OPD) define los horarios del próximo 
semestre en base a los horarios del semestre actual. 

b) Se producen ajustes en caso de algún cambio de horario. 

c) Los salones se asignan manualmente de acuerdo a la disponibilidad de los 
mismos. 

d) La OPD envía los horarios a las áreas correspondientes, en particular a la 
Oficina de Servicios Escolares Licenciatura. 
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Finalmente, se elaboraron los diagramas de transición para tener una visión 
gráfica del sistema actual. 

Prototipos 

Como resultado del i.nálisis de requerimientos de información, desarrollado 
anteriormente, descubrimos que existe la necesidad por parte del los usuarios OSE 
y DGAE, avanzar en el desarrollo del sistema en corto tiempo, aún cuando el 
sistema total se demore. 

El sistema será elaborado en prototipos, creando una combinación de el tercer 
y cuarto tipos de prototipos que ya se mencionaron anteriormente, es decir, se 
desarrollara el primero de una serie, que sea completamente operacional y 
autosuficiente, aún cuando no contemple en un principio todas las características 
del sistema final. De esta manera serán vistos avances en el sistema en corto 
tiempo. 

La serie de prototipos se puede desarrollar de la siguiente manera: 
extraordinarios, horarios, ordinarios, constancias, catálogos. Primero se atacarán 
los módulos principales del prototipo en desarrollo, por lo que el resto de las 
actividades serán realizadas en forma manual. Para una segunda etapa serán 
rellenados todos los huecos existentes, así como también se llevarán a cabo los 
ajustes necesarios, a fin de que se encuentre totalmente automatizado y cumpla 
con las características finales. . 

Esto dará pie a recapitular la forma de operación del sistema en una etapa y 
considerarlo para modificarla y efectuar las etapas posteriores con la 
modificación. 

Creemos importante mencionar que aunque hasta este momento ya se tiene 
pensado elaborar el sistema en prototipos, esto es solo un acercamiento inicial de 
lo que puede ser el sistema a desarrollar. Es obvio que aún es necesario hacer una 
serie de análisis para estar en capacidad de iniciar el desarrollo del mismo. Pero la 
etapa de recopilación de información continuará con el desarrollo de los 
prototipos. 
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Procedimiento Propuesto 

Después de haber revisado el procedimiento actual, y tomando como base que 
el nuevo sistema será implantado en la OSE de la ENM, y que será en lfnea, entre 
otras cosas, se definió el siguiente procedimiento: 

i) ActualiztJcidn del Libro de Profesores con horarios 

a) El jefe de la OSE genera un Libro de Profesores preliminar por medio de la 
copia del libro del año anterior, ésto mediante del sistema. 

b) El jefe de la OSE se reúne con el Secretario Académico SA para definir a 
los profesores que impartirán asignaturas en el nuevo período escolar. Se 
toma como base la plantilla del año anterior, generada por la OSE. 

c) De ser necesario, el SA entrevista al Profesor para confirmar que 
asignaturas impartirá. 

d) Si existen ajustes, son efectuados en el sistema. 

e) Se emite mediante el sistema, el Libro de Profesores definitivo para su 
publicación. Y quedan dados de alta los grupos para inscripciones 
ordinarias. 

En esta etapa se proponen crear los m6dulo siguientes: 

- Duplicación de información de semestres anteriores al semestre nuevo. 

- Registro de profesores 

- Registro de horarios de profesores para grupos de examen ordinario. 

- Emisión de la relación grupo-profesor. 

ü) Reinscripcwn a Exámenes ordinarios 

a) El alumno decide a cuáles asignaturas se inscribirá, tomando en cuenta su 
plan de estudios y su historia académica. 

b) La OSE pone a disposición del alumno el Libro de Profesores. 
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c) El alumno revisa el Libro de Profesores. 

d) La OSE proporciona al alumno la Solicitud Interna de Reinscripción. 

e) El alumno llena la Solicitud Interna de Reinscripción a manera de borrador 
y solicita su registro en el sistema. 

1) La .OSE registra la Solicitud en linea, donde son validadas todas las 
restricciones debidas, y emite comprobante de Pre-Inscripción. 

g) El alumno recibe comprobante de Pre-Inscripción para su posterior canje. 

h) La OSE emite listado con todas las solicitudes registradas, para control 
interno. 

i) Genera los archivos MIDI y FBC05 para envío a DGAE, donde se tiene el 
registro de la inscripción y grupos. 

j) DGAE procesa inscripción ordinaria y genera Relaciones Alumno-Grupo, 
diagnóstico de la inscripción, y comprobantes de reinscripción. 

k) OSE recibe diagnóstico, y en caso de existir errores, publica la lista de 
errores, realiza las correcciones pertinentes en el sistema para la próxima 
generación de información de modificación a la inscripción, y corrige 
manualmente las Relaciones Alumno-Grupo. Imprime si lo desea, 
Relaciones Alumno-Grupo provisfonales ya corregidas. 

1) El profesor recibe las Relaciones Alumno-Grupo. 

En esta etapa se proponen crear los módulo !liguientes: 

- Registro en linea de Reinscripciones con emisión de comprobantes. 

- Emisión de relación de Alumno-Grupo-Profesor Ordinarias. 

- Generación de archivos para DGAE de Reinscripción. 

iü) AJJas, Bqjas y Cambios 

a) La OSE publica la lista de errores de la reinscripción. 

b) El alumno corrige su situación en la solicitud interna de cambio de grupo, y 
solicita su registro en el sistema. 
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c) OSE registra los cambios deseados en línea, donde son validadas todas las 
restricciones debidas, y remite comprobante de pre-inscripción. 

d) El alumno canjea su primer comprobante por el segundo que posteriormente 
será canjeado por su comprobante definitivo emitido por DGAE. 

e) OSE emite listado con la situación actual de la inscripción ordinaria, para 
control interno. 

f) OSE genera archivos FBCOJ y FBCOS con los datos de la modificación a la 
inscripción, los cuales son enviados a DGAE. 

g) DGAE procesa la modificación a la inscripción ordinaria y genera segunda 
Relación Alumno-Grupo, comprobantes de reinscripción definitivos y 
diagnóstico de la modificación. 

h) OSE recibe documentación, y en caso de existir errores, realiza las 
correcciones pertinentes en el sistema, genera las segundas Relaciones 
Alumno-Grupo corregidas. 

i) El profesor recibe Ja segunda Relación de Alumnos por Grupo. 

j) El alumno canjea el comprobante de Pre-Inscripción, por el Comprobante 
definitivo emitido por DGAE. 

k) En caso de que todavía haya correcciones a la inscripción, OSE genera 
manualmente hojas de codificación FBCOJ y/o FBCOS con correcciones y 
envía a DGAE. 

) DGAE procesa FBCOI y FBC05 y genera diagnóstico. 

) OSE recibe diagnóstico. 

n esta etapa se proponen crear los módulo siguientes: 

- Registro en linea de Modificaciones a la Inscripción con emisión de 
comprobantes. 

- Emisión de relación de Alumno-Grupo-Profesor Ordinarias Modificadas. 

- Generación de archivos para DGAE de Modificación a la Inscripción. 

4-47 
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iv) Actas de examen ordinario 

a) DGAE da un aviso a la OSE de que generará actas. 

b) Si aún persiste alguna modificación, la OSE informa, mediante FBCOI y/o 
FBCOS, a DGAE para que sea realizada, y hace ajustes en el sistema. 

c) DGAE genera y envía actas, así como la nómina de entrega de actas y la 
forma de control de entrega de actas calificadas. 

d) OSE notifica mediante memorándums a los profesores, para que recojan 
actas. 

e) OSE entrega las actas a los profesores y pide al profesor que firme la 
nómina de entrega. 

f) El profesor entrega las actas calificadas y firma nuevamente en la nómina de 
entrega. 

g) OSE registra (para control interno, mientras llegan las historias académicas) 
las calificaciones de las actas en el sistema, las fotocopia y envía las 
originales a DGAE. 

h) DGAE regresa microficha de actas e historias académicas impresas y en 
medio magnético. 

i) OSE integra la información de historias académicas al sistema, 
reemplazando la información anterior. 

En esta etapa se proponen crear los m6dulo siguientes: 

- Registro de calificaciones ordinarias. 

Actualización de historias académicas existentes, por las enviadas por 
DGAE. 

v) Extraordinarios 

4-48 

a) OSE proporciona a los alumnos que lo requieran, la Solicitud Interna de 
Inscripción a Examen Extraordinario, y solicitud a mas de dos exarnenes 
extraordinarios 



Detcnni'lllci6n de los Requerimientos de Jníonnaci6n 

b) El alumno llena Solicitud Interna de inscripción, indicando a su primer 
sinodal, si es necesario llena la solicitud a más de dos exámenes 
extraordinarios y pide su registro en el sistema. 

c) OSE registra al alumno, en caso de que haya solicitud a más de dos 
extraordinarios, le habilita la autorización en el sistema, la cual está sujeta 
a autorización del Secretario General de la UNAM. Emite comprobante de 
Pre-Inscripción. 

d) El alumno recibe su comprobante de Pre-Inscripción para su posterior 
canje. 

e) El Secretario académico designa al segundo sinodal, y asigna día, hora y 
salón para la aplicación del examen. 

f) OSE registra los datos complementarios de ·grupos para examen 
extraordinario en el sistema. 

g) OSE recibe de DGAE la respuesta del Secretario General de la UNAM 
acerca de las autorizaciones a mas de dos extraordinarios, actualiza la· 
inscripción si es necesario, y emite listado con la última situación de 
inscripciones extraordinarias. 

h) OSE emite comprobantes de inscripción a examen extraordinario 
definitivos, donde indica el segundo sinodal, día, hora y salón del examen. 

i) El alumno canjea su comprobante de Pre-Inscripción por el definitivo. 

j) OSE genera archivos FBC05 Y MIDI para extraordinarios y envía a DGAE. 

k) DGAE procesa inscripción a extraordinarios, genera actas y diagnóstico. 

1) OSE recibe actas y genera memorándums de notificación a profesores 
mediante el sistema. 

· m) Profesor recibe la notificación, pasa a recoger actas, las califica y entrega. 

n) OSE recibe actas, registra las calificaciones extraordinarias en el sistema, 
fotocopia las actas y envía a DGAE. 

o) OSE genera automáticamente relación de pago a sinodales. 

p) DGAE procesa actas 

q) OSE recibe microficha de actas 
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Capítulo 4 

En esta etapa se proponen crear los mddulo siguientes: 

- Registro de alumnos con derecho a mas de dos extra~rdinarios. 

- Registro de solicitudes de examen extraordinario con emisión de 
comprobantes provisionales. 

- Emisión de relaciones Alumno-Grupo-Profesor extraordinarias. 

- Registro de horarios para exámenes extraordinarios. 

- Emisión de comprobantes de inscripción extraordinaria definitivos. 

- Registro de calificaciones extraordinarias. 

- Actualización de historias académicas. 

vi) lnscripci6n de primer ingreso 

a) DGAE envía archivo de alumnos de nuevo ingreso. 

b) OSE realiza la importación de los alumnos de nuevo ingreso. 

c) El alumno recibe Solicitud Interna de Inscripción a ordinarios, la llena y 
solicita registro en el sistema. 

d) OSE registra la solicitud del alumno en línea, y emite comprobante de Pre
Inscripción. 

e) Alumno recibe comprobante de Pre-Inscripción. 

f) OSE genera listado de la última situación de inscripciones ordinarias para se 
control interno. 

g) OSE genera archivos FBC05 y MIDI de primer ingreso y envía a DGAE. 

i) DGAE procesa a los alumnos de primer ingreso, y genera diagnóstico. 

j) OSE recibe diagnóstico y si hay ajustes elabora manualmente las formas 
FBCOI y FBC05 mismas que envía a DGAE. 

k) El alumno recibe notificación en caso de haber ajustes. 
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Dctenninación de Jos Requerimientos de lnfonnación 

En esta etapa se proponen crear los módulo siguientes: 

- Importación de información de alumnos de primer ingreso. 

- Registro de solicitudes de Inscripción a primer ingreso con emisión de 
comprobantes provisionales. 

- Relaciones Alumno-Grupo-Profesor de primer ingreso. 

vü) Reclijicaci6n de Acta 

a) El alumno pregunta por su calificación para cierta asignatura. 

b) OSE indica cual es la calificación para la asignatura indicada. 

c) Si el alumno no se encuentra conforme OSE verifica con el Profesor la 
situación del alumno. 

d) Si existe un error en la calificación, OSE genera FBC02 (acta de 
rectificación), envía a DGAE y corrige en el sistema, para mantener la 
historia académica actualizada, después ésta será reemplazada por la que 
envfaDGAE 

e) DGAE procesa el acta de rectificación. 

Las etapas de inscripdón de primer ingreso, reinscripción y modificación a 
la inscripción pueden unirse fonnando una etapa denominada ordinarios, y los 
módulos quedarían como sigue: 

- Registro en línea de Inscripciones de primer ingreso, Reinscripciones, y 
Modificaciones a la Inscripción con emisión de comprobantes. 

- Emisión de relación de Alumno-Grupo-Profesor Ordinarias. 

- Generación de archivos para DGAE de Inscripciones de primer ingreso. 

- Generación de archivos para DGAE de Reinscripciones. 

~ Generación de archiv~s para DGAE de Modificación a la Inscripción. 

- Registro de calificaciones de exámenes ordinarios 

- Integración provisional de calificaciones de exámenes ordinarios al 
historial académico. 
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CAPÍTULO 5 
Análisis de las Necesidades 

del Sistema 



Análisis de las Necesidades del Si.lltema 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL SISTEMA 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Cuando el analista de sistemas intenta comprender los requerimientos de 
información de los usuarios, debe ser capaz de conceptualizar cómo fluyen los 
datos a través de la organización, su proceso de transformación que experimentan, 
y cuáles son las salidas. Aunque las entrevistas y la investigación de información 
impresa generan una historia narrativa del sistema, una representación gráfica 
puede cristalizarlo en una forma útil. 

Por medio del uso de una técnica de análisis estructurada llamada diagramas de 
flujo de datos DFD, el analista de sistemas tiene la capacidad de reunir una 
representación gráfica de los procesos de datos a través de la organización. El 
enfoque de flujo de datos enfatiza la lógica del sistema. Por medio del uso de 
combinaciones de sólo cuatro figuras, el analista de sistemas es capaz de crear una 
descripción pictórica de los procesos que eventualmente pueden producir 
documentación sólida del sistema. 

Ventajas del enfoque de flujo de datos 

El enfoque de flujo de datos tiene tres ventajas principales sobre explicaciones 
narrativas de la forma en que los datos circulan a través del sistema. Las ventajas 
son: 

1. Libertad conceptual, donde no se contemplan aspectos físicos de la 
implementación. 

2. Posterior comprensión de la interrelación de los sistemas y subsistemas 

3. comunicar el conocimiento actual del sistema a los usuarios por medio 
de diagramas de flujo. 

Convenciones usadas en los diagramas de datos 

Existen cuatro símbolos básicos que son usados p~a graficar el movimiento de 
los datos en diagramas de flujo de datos. Estos son: el cuadrado, la flecha, el 
rectángulo con esquinas redondeadas y el rectángulo con un extremo abierto, 
como se muestra en la figura 5 .1 

S·I 



Capitulo S 

o Zntidad Procesa 

Flujo de da.to• 

J'IGURA 5.1 Lo• cuatro •únbalo• bá.•ica• U•adaa 
an un diagrama. de flujo da datoa 

El cuadrado es usado para representar una entidad externa (una empresa, una 
persona, o máquina), que puede enviar o recibir datos del sistema. La entidad 
externa es llamada también una fuente o destino de datos. Cada entidad externa es 
etiquetada con un nombre apropiado. Aunque interactua con el sistema, es 
considerada externa a los limites del sistema. 

La flecha muestra el movimiento de los datos de un punto a otro, con la punta 
de flecha apuntando hacia el destino de los datos. Los flujos que ocurren 
simultáneamente pueden ser representados por el uso de flechas paralelas. Cada 
flecha es etiquetada con un nombre de flujo de datos apropiado. 

Un rectángulo con esquinas redondeadas es usado para mostrar Ja ocurrencia 
de un proceso de transformación. Los procesos siempre denotan un cambio o 
transformación de los datos. Todos los procesos son marcados con etiquetas 
diferentes. 

El último símbolo básico que es usado en diagramas de flujo de datos, 
representa los datos almacenados y es un rectángulo con un extremo abierto. Este 
es dibujado con dos líneas paralelas, que se encuentran cerradas por una linea en 
la parte izquierda, y abiertas en la parte derecha. Son dibujadas lo 
suficientemente anchas como para poder escribir entre las líneas paralelas. En este 
punto, el símbolo de almacenamiento de datos solo muestra un depósito para los 
datos que permite la adición y recuperación de los datos. 
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Análisis de las NcccsidadCJ del Süitcma 

Otras convenciones usadas en el enfoque de flujo de datos 

La mayoría de las veces, el analista dibuja los diagramas de flujo de datos por 
medio de niveles de detalle sucesivos. 

El usar una diagonal en la esquina inferior derecha de un símbolo de entidad 
externa (como es mostrado en la figura 5.2) ayuda al analista a mostrar que la 
entidad descrita no es nueva, sino que solo esta siendo redibujada para prevenir 
que existan líneas cruzadas en el diagrama de flujo de datos. Si existe otra entidad 
que es redibujada, se le trazan dos diagonales, y así sucesivamente. 

D ... -"'"9onol 
ian l.a .. quina p&ra 
indicar una antidad 
dupl.icada 

U•&r un •-.ioiJ:C:Ulo 
----l~p&J:& indi~r que 

ia. lin-• Clr\111&n 
pero no •• int•r•.atan 

Figura 5. 2 Alguna• convancion•• que pueden 
reducir conf'usiones en 1os f'1ujo• d. da.tos 

·El símbolo de proceso puede ser dividido en tres partes, de tal forma que 
pueda codificarse información en cada símbolo de proceso. La parte superior del 
símbolo puede ser empleada para identificar el número asignado a cada proceso 
secuencialmente, de izquierda a derecha conforme vaya apareciendo en el 
diagrama. 

La parte intermedia del símbolo de proceso es usado para la descripción del 
proceso. 
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Capitulo 5 

Cuando los diagramas de flujo de datos son detallados mas allá del nivel cero, 
es posible numerar los procesos usando su número de proceso original, un punto 
decimal y un número, para mostrar que es trata de un subproceso. 

Los almacenamientos de datos también pueden ser numerados secuencialmente 
y etiquetados para una fácil referencia. Por medio del uso de una línea doble en el 
extremo cerrado del símbolo se puede representar que existe una duplicación de 
ese almacenamiento de datos. 

Uso del enfoque "top-down" 

El analista de sistemas debe conceplualizar los flujos de datos desde una 
perspectiva "top-clown". Comenzando por trazar un diagrama de contexto. Cada 
diagrama debe ser trazado en una sola hoja de papel. 

El conlexto inicial debería ser revisado incluyendo las entradas, procesos y 
salidas básicas. Este será el diagrama mas general. 

Con el enfoque top-clown el diagrama va de lo general a lo particular. 
Mientras que el primer diagrama ayuda al analista de sistemas a comprender el 
flujo básico de los datos, su misma naturaleza general limita su utilidad. 

Llenar los detalles 

El segundo paso, es llenar los diagramas de flujo de datos añadiendo mas 
detalles a cada uno de los procesos. Cuando el primer diagrama es realizado, las 
entradas y salidas permanecen constantes a través de los diagramas subsecuentes. 
El manejo de excepciones es ignorado para los primeros dos o tres niveles de los 
diagramas. 

Sin embargo, el resto del diagrama original es detallado en aproximaciones 
desde tres a nueve procesos. Son agregados nuevos almacenamientos de datos y 
nuevos flujos de datos en los niveles inferiores. 

Existen compromisos a la hora de elaborar los diagramas, podría 
desperdiciarse tiempo al realizar diagramas demasiado complejos. Y por otro 
lado, si el diagrama es bastante general podrían ocurrir omisiones importantes, 
que eventualmente, afectarían al sistema que está siendo desarrollado. 
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Si los diagramas son utilizados para solicitar información mas especifica a los 
usuarios, no deberían ser demasiado detallados antes de que el usuario pueda 
revisarlos. 

ANÁLISIS DE SISTEMAS MEDIANTE EL USO DE DICCIONARIOS DE 
DATOS 

Cuando son completados los diferentes niveles de los diagramas de flujo de 
datos, el analista de sistemas emplea los procesos , flujos de datos, 
almacenamientos, y elementos, para catalogarlos en un diccionario de datos. Los 
nombres para identificar a los elementos de datos son importantes, y cuando el 
analista tiene la oportunidad de dar el nombre a los elementos de datos, debe 
pensar en darles un nombre sustancial y único. 

El Diccionario de datos 

El diccionario de datos es una aplicación especializada de los tipos de 
diccionarios usados como referencia en la vida diaria. El diccionario de datos es 
un trabajo de referencia, con datos acerca de los datos (es decir, metadatos) 
recopilado por el analista de sistemas, para guiarse en el análisis y diseño. Como 
documento, colecciona, coordina, y confirma lo que significa un término 
específico de datos para diferentes personas en la organización. Los diagramas de 
flujo de datos son un excelente punto de inicio para colectar elementos del 
diccionario de datos. 

El analista de sistemas debe estar al tanto de todos los términos que se refieren 
al mismo elemento de datos, y debe catalogarlos. Esto ayuda a evitar duplicidad 
de esfuerzos, permite una mejor comunicación entre los departamentos 
organizacionales que comparten una base de datos, y hace el mantenimiento mas 
efectivo. 

Datos contenidos en el diccionario de datos 

Para saber qué debería estar en el diccionario de datos, hay que visualizar 
cómo se usaría. Aunque un diccionario de datos debería ser lo mas completo que 
fuera posible, esto nunca se cumple. De hecho, éste debería ser actualizado 
conforme se implementan los cambios, de la misma manera que otros documentos 
son actualizados. 
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Para que sea útil, los elementos de un diccionario de datos, deberían contener 
categorías específicas de información, incluyendo: 

l. Nombres y sinónimos de los elementos de datos 

2. Descripción del elemento de datos 

3. Elementos de datos relacionados 

4. Rango permisible 

5. Longitud permitida en carácteres 

6. Codificación adecuada 

7. Cualquier otra información de edición pertinente 

Nombre y alias. 

El diccionario de datos debería incluir el nombre de cada elemento de datos, o 
sea, el nombre con el que el elemento de datos será referenciado en la mayoría de 
los programas. Cada programa o departamento podría usar su propio nombre para 
cada elementos de datos común, por lo que el diccionario de datos no sólo debería 
incluir el nombre mas común del elemento de datos, sino los sinónimos y alias 
para cada elemento. Todo eso, necesita ser registrado en el diccionario de datos, 
para facilitar la comunicación y las referencias cruzadas entre departamentos y sus 
programas. 

Desc1ipci6n 

El diccionario de datos debería incluir una breve descripción del elemento de 
datos. Ésta, debería ser concisa pero informativa para cualquiera que la lea. 

Elementos de dalos 

Si un empleado es descrito como un elemento de datos, entonces los 
componentes del elemento serían nombre, salario, teléfono, etc. 
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Rango pennisible 

El diccionario de datos debería incluir los rangos y limitaciones que se aplican 
al elemento. 

Longitud del elemento 

El diccionario de datos debería incluir la longitud permisible para cada 
elemento de datos. La longitud debe ser dada en. términos de los espacios que 
toma cuando sus carácteres son impresos, no por la cantidad de espacio requerido 
en la computadora para almacenarlo. 

Codificación propia del elemento de dalos 

Cada elemento de datos debería ser listado con su código, si es que existe, y el 
significado del código. Es imperativo que la forma de codificar sea consistente. 

ltifonnación de edición adicional 

Cualquier otra información que sea considerada de importancia, y que ayude a 
la comprensión correcta de los elementos de datos debería ser agregada al 
diccionario de datos. 

Cuando el diccionario de datos es compilado correc!J\mente, sirve como una 
fuente estándar para el desarrollo, modificación y mantenimiento de sistemas. 

Construcción del diccionario de datos 

·Es posible generar un diccionario de datos manual, a partir de los datos 
obtenidos de los diagramas de flujo de datos. Se pueden ir generando catálogos de 
procesos, flujos de datos, almacenamientos, y finalmente, los elementos de datos. 

Calalogación de procesos de dalos 

Hay que comenzar en el nivel superior del diagrama de flujo de datos, 
catalogando los procesos esenciales. Se puede indicar el nombre del proceso (con 
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su número de proceso), después una descripción breve del proceso, y un registro 
de las entradas y las salidas del proceso. 

Catalogación de flujos de dalos 

Para cada flujo de datos, hay que indicar su nombre, una breve descripción, y 
sus elementos de datos. Es posible indicar también el volumen de datos que fluye. 

Calalogación de almacenamientos de dalos 

En la catalogación de los almacenamientos de datos, se puede indicar el 
nombre del almacenamiento, una breve descripción, sus elementos de datos. 

Calalogación de los elementos de dalos 

La última catalogación dentro del diccionario de datos es la mas básica. Los 
elementos de datos, son datos dentro del sistema que no tiene significado si son 
descompuestos. 

es requerido el nombre del elemento de datos, así como una breve descripción 
del elemento de datos. También es mencionado, cualquier alias. También, se 
especifica si el elemento de datos es alfabético, alfanumérico o numérico y su 
longitud en caracteres. 

Pasos en la compilación de un diccionario de datos 

Aunque es un proceso que no puede cumplirse en una secuencia rigurosa, 
existen cuatro pasos básicos para la compilación de un diccionario de datos. Es 
posible trabajar con el enfoque "top-clown", que es usado para construir los 
diagramas de flujo de datos, para seleccionar sistemáticamente material para el 
diccionario. 

Para construir un diccionario de datos manual, el analista debería seguir los 
siguientes cuatro pasos: · 

l. Catalogar los procesos 

2. Catalogar los flujos de datos 
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3. Catalogar los almacenamientos 

4. Catalogar los elementos de datos 

Uso del diccionario de datos 

El diccionario de datos ideal debería ser automatizado, interactivo, en línea, y 
evolutivo. Conforme el analista de sistemas va conociendo los sistemas de la 
organización, los elementos de datos van siendo agregados al diccionario. Por 
otro lado, el diccionario no es un fin y nunca debe llegar a serlo. 

Aún cuando la tendencia es hacia los diccionarios de datos automatizados, es 
importante apreciar la importancia de compilar (aunque sea manualmente) el 
diccionario de datos que es común a la organización. Si es comenzado con 
anticipación, puede ahorrar muchas horas de tiempo en las fases de análisis y 
diseño. El diccionario de datos es una fuente común en la organización para 
contestar preguntas y eliminar disputas acerca de cualquier aspecto de definición 
de datos. Un diccionario de datos actualizado, puede servir como una referencia 
excelente para el mantenimiento de sistemas que no son familiares. 

ANÁLISIS DE SISTEMAS DE DECISIÓN ESTRUCTURADA 

El análisis de decisiones se enfocan en la lógica de las decisiones que son 
hechas, o necesitan ser hechas dentro de la organización, para llevar a cabo los 
objetivos de la empresa. 

Información requerida para las decisiones estructuradas 

Para diseñar sistemas de decisión estructurada, deben conocerse las 
condiciones, alternativas de condición, acciones, y las reglas de acción. Primero, 
el analista determina las condiciones; que son, una ocurrencia que podría afectar 
el resultado de algo mas. En el siguiente paso, el analista de sistemas define las 
alternativas de condición de acuerdo a como son especificadas por el tomador de 
decisiones; estas alternativas pueden ser tan simples como "si" o "no" o pueden 
ser mas descriptivas, tales como "menos de $50.00", "entre $50,00 y $100.00" y 
"superiores a $100.00". 

Después, son identificadas las acciones. Estas pueden incluir cualquier 
instrucción que necesita ser ejecutada como el resultado de una o mas 
condiciones. Son acciones, las instrucciones que indican cómo manipular o 
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totalizar cantidades, imprimir reportes, o aún no permitir la transacción en 
cuestión. Ellas están atadas a las condiciones por las reglas de acción, las cuales 
son indicaciones para ejecutar las acciones requeridas en orden. 

Español Estructurado 

Cuando las decisiones estructuradas no son complejas, una técnica apropiada 
para analizar el proceso de decisiones es el uso del español estructurado. Como su 
nombre lo indica, el español estructurado esta basado en: 1) lógica estructurada, o 
instrucciones organizadas en procedimientos agrupados y anidados; y 2) en 
oraciones simples en español tales como sumar, restar, multiplicar, relocalizar, 
ele. 

Escritura del español estructurado 

Para escribir español estructurado, es aconsejable utilizar las siguientes 
convenciones: 

l. Expresar toda la lógica en términos de estructuras secuenciales, estructuras 
de decisión, estructuras tipo "case", o iteraciones. 

2. Usar palabras reservadas en mayúsculas tales como: SI, ENTONCES, 
EN CASO CONTRARIO, PARA CADA, EJECUTA, etc. 

3. Indentar los bloques o instrucciones para mostrar su jerarquía (anidamiento) 
claramente. 

4. Cuando las palabras o frases que sean usadas se encuentren definidas en el 
diccionario de datos, subrayar esas palabras o frase para denotar que tienen 
un significado reservado especializado. 

5. Ser cuidadoso cuando sea usado "Y" u "O", y prevenir confusión al tratar 
de distinguir entre "mayor que" y "mayor o igual a", etc. Clarificar las 
oraciones lógicas en el acto, en vez de esperar hasta la etapa de 
codificación. 

Tablas de Decisión 

Una tabla de decisión, es una tabla con renglones y columnas, separadas en 
cuatro cuadrantes, el cuadrante superior izquierdo contiene la condici6n, el 
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cuadrante superior derecho contiene las alternativas de condición. La parte 
inferior contiene las acciones a ser ejecutadas (en la parte izquierda) y las reglas 
para ejecutar las acciones (en la derecha). Cuando una tabla de decisión es usada 
para determinar que acción necesitar ser tomada, la lógica se mueve en el sentido 
de las manecillas de reloj, comenzado por la esquina superior izquierda. 

Desarrollo de las tablas de decisión 

Para construir las tablas de decisión, el analista necesita determinar el tamaño 
máximo de la tabla, eliminar todas las situaciones· imposibles, inconsiste.ncias, o 
redundancias, y simplificar la tabla tanto como sea posible. Los pasos siguientes 
proporcionan al analista un método sistemático para el desarrollo de tablas de 
decisión: 

1. Determinar el número de condiciones que pueden afectar la decisión. 
Combinar los registros que se traslapan, por ejemplo, condiciones que son 
mutuamente excluyentes. La cantidad de condiciones se convierte en el 
número de registros de la mitad superior de la tabla de decisión. 

2. Determinar el número de acciones posibles que pueden ser tomadas. Esto se 
convierte en el número de registros de la parte inferior de la tabla de 
decisión: 

3. Determinar la cantidad de alternativas de condiciones para cada condición. 
En el modo mas simple, la tabla de decisión debería tener dos alternativas 
(S ó N) para cada condición. En una tabla extendida, podrían haber muchas 
alternativas para cada condición. 

4. Calcular el número máximo de columnas en la tabla de decisión al 
multiplicar el número de alternativas de cada condición. 

5. Llenar las alternativas de condición. Comenzando con la primera condición 
y dividiendo el número de columnas por el mlmero de alternativas para esa 
condición. 

6. Completar la tabla insertando una X donde las reglas sugieren ciertas 
acciones. 

7. Combinar las reglas donde es aparente que una alternativa no hace la 
diferencia en el resultado. 
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8. Verificar en la tabla cualquier situación imposible, contradicción, y 
redundancias. 

9. Volver a arreglar las condiciones y acciones (o hasta reglas) si esto hace a 
la tabla mas legible. 

Árboles de Decisión 

Los árboles de decisión son usados cuando ocurren ramificaciones complejas 
en un proceso de decisión estructurada. Los árboles son también útiles cuando es 
esencial mantener una cadena de decisiones en una secuencia particular. 

Trazmlo de los fuboles de decisión 

Es importante distinguir entre condiciones y acciones cuando se traza el árbol 
de decisión. Esto es de especial relevancia cuando las condiciones y las acciones 
toman lugar a través del tiempo, y por lo tanto su secuencia es importante. Para 
este propósito, debe usarse un nodo cuadrado para indicar una acción, y un 
círculo para representar una condición. 

Para trazar el árbol se ejecutan Jos pasos siguientes: 

1. Identificar todas las condiciones y acciones y su orden en el tiempo (si son 
de importancia). 

2. Comenzar a construir el árbol de izquierda a derecha, teniendo cuidado de 
listar todas las alternativas posibles antes de avanzar a Ja derecha. 

Elección de una Técnica de Análisis de Decisión Estructurada 

Las tres técnicas anteriores no son mutuamente excluyentes, pero se 
acostumbra usar sólo una técnica, en vez de usarlas todas. La siguiente es una 
pauta que indica el camino a elegir para un caso en particular. 

l. Usar inglés estructurado cuando 
a. Existen muchas acciones repetidas. 6 
b. La comunicación con los usuarios finales es importante. 
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2. Usar tablas de decisión cuando 
a. Se encuentra combinaciones complejas de condiciones, acciones y 

reglas. ó 
b. Se requiere de un método efectivo para prevenir situaciones imposibles, 

redundancias, y contradicciones. 

3. Usar árboles de decisión cuando 
a. La secuencia de condiciones y acciones es vital. ó 
b. Cuando no todas las condiciones son relevantes para todas las acciones 

(las ramas son diferentes). 

DESARROLLO 

Diagramas de Flujo de Datos 

Después de haber definido un nuevo procedimiento, fueron acordadas las 
secciones principales del sistema, y se desarrollaron los diagramas de flujo de 
datos. 

Para el desarrollo de los diagramas de flujo de datos, fue definido el diagrama 
de contexto. El sistema fue dividido en tres subsistemas: horarios, inscripciones 
ordinarias, e inscripciones extraordinarias. Y finalmente, fue detallado cada 
subsistema por medio de diagramas de flujo de datos en un primer nivel. 

No se insistió en un segundo nivel, debido a que algunos procesos no lo 
requieren. Para los casos que sí necesitan de mayor detalle, fue preferida otra 
técnica de análisis. 

Todo lo anterior fue preferido para no disminuir la claridad al ser demasiado 
detallados en esta etapa. 

A continuación son mostrados los diagramas de flujo de datos resultantes. 
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Diagrama de contexto del Sistema de Trámites Escolares de 
la Escuela Nacional de Música (UNAM) 
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El diagrama de contexto del sistema no indica las entradas y las salidas de 
datos para no cargarlo con información. La siguiente tabla es un resumen de las 
entradas y las salidas del sistema. 

ENTIDAD ENTRADA SALIDA 

OSE - Horarios de profesor - Relaciones alumno-grupo 
extraordinarios ordinarios 

- Segundo sinodal para - Horarios ordinarios 
examen extraordinario - Horarios extraordinarios 

- Número máximo de - ~elaciones alumno-grupo 
extraordinarios extraordinarios 
autorizad os 

PROFESOR - Datos personales - Relaciones alumno-grupo 
- Calificaciones ordinarias ordinario 
- Calificaciones - Notificación de sinodal 

extraordinarias para examen 
- Horario para grupos extraordinario 

ordinarios 
ALUMNO - Solicitud de inscripción - Comprobante de pre-

a examen ordinario inscripción ordinaria 
- Solicitud de inscripción - Comprobante de pre-

a examen extraordinario inscripción 
- Solicitud de modificación extraordinaria 

a la inscripción - Comprobante de 
- Solicitud de inscripción inscripción 

a primer ingreso extraordinaria 
- Calificaciones 
- Horarios ordinarios 

DGAE - Datos personales de alumno - Grupos ordinarios 
de primer ingreso - Grupos extraordinarios 

- Historias académicas - Solicitud de inscripción 
actualizadas a examen ordinario 

- Solicitud de inscripción 
a examen extraordinario 

- Solicitud de inscripción 
a primer ingreso 

- Bajas por artículo 23 
- Solicitud de 

modificación a la 
inscrioción ordinaria 
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Catalogación de Procesos 

Después de haber realizado los diagramas de flujo de datos, fueron creados los 
catálogos de los procesos empleados, así como los flujos de datos y los 
almacenamientos. 

En la catalogación de los procedimientos tenemos lo siguiente: 

1.1 Registrar Dalos Personales del profesor 

DESCRIPCIÓN: Se encarga de aceptar los datos personales del profesor para realizar 
una alta, modificación o baja a la plantilla de profesores posibles para 
el siguiente semestre. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Datos personales 
SALIDA: - Datos personales (validados) 

1.2 Registrar horario para grupo ordinario 

DESCRIPCIÓN: Se encarga de aceptar las asignaturas y horarios que impartirá cada 
profesor en el nuevo semestre. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Horario para grupo ordinario 

- Profesor 
SALIDA: - Horario para grupo ordinario 

1.3 Emitir relaci6n de horarios 

DESCRIPCIÓN: Genera un listado con todos los grupos-profesor que han sido dados 
de alta para el nuevo semestre. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Profesor 

- Horario para grupo ordinario 
SALIDA: - Relación de grupos ordinarios 

2.1 Registrar solicitudes de reinscripci6n ordinarias 

DESCRIPCIÓN: valida las solicitudes de inscripción ordinaria de los alumnos y 
almacena aquellas que procedan. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Solicitud de reinscripción ordinaria 
SALIDA: - reinscripción ordinaria 

- Comprobante de pre-inscripción después de reinscripción 
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2.2 Emilir relaciones alumno-grupo ordinarias 

DESCRIPCIÓN: Genera un listado con las asignaturas-grupo, indicando su profesor y 
los alumnos que se hayan Inscrito a ellas. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Reinscripción ordinaria 

- Grupo ordinario 
SALIDA: - Relaciones alumno-grupo ordinarias 

2.3 Generar siluadónjinal de la reinscripción 

DESCRIPCIÓN: Genera los datos que indican las asignaturas-grupo, los profesores y 
los alumnos que se reinscribieron a ellas, después de haber efectuado 
la reinscripci6n. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo ordinario 

· Reinscripci6n ordinaria 
SALIDA: - Situación final reinscripción 

2.4 Exportar archivos de relnscripdón 

DESCRIPCIÓN: Genera los archivos que DGAE necesita para rehacer la reinscripcidn 
y dar validez a la efectuada por la ENM. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Situación final reinscripción 
SALIDA: - Archivo Grupos-profesor 

·Archivo Solicitud ~cripción ordinaria 

2.S Registrar modificaciones a la reinscripd6n 

DESCRIPCIÓN: Valida las solicitudes de modificación a la reinscripción ordinaria de 
los alumnos, y efectúa aquellas que procedan. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo ordinario 

- Solicitud de modificación a la reinscripción 
SALIDA: - Reinscripción ordinaria 

- Comprobante de pre-inscripción después de modificación 

2.6 Generar siluadónfinal de la nwdificad6n 

DESCRIPCIÓN: Genera los datos que indican las asignaturas-grupo, los profesores y 
los alumnos que se reinscribieron a ellas, después de haber efectuado 
las modificaciones solicitadas. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo ordinario 

· Reinscripci6o ordinaria 
· Situación final reinscripci6n 

SALIDA: - Situación final modificación 
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2.7 Exponar archivos de la modijicad6n 

DESCRIPCIÓN: Genera los archivos que DGAE necesita para rehacer la reinscripción 
y dar validez a la efectuada por la ENM, después de haber efectuado 
las modificaciones. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Situación final modificación 
SALIDA: - Archivo Grupos-profesor 

- Archivo Solicitud de modificación a la inscripción 

2.8 lnlegmr dalos personales tk alumnos tk primer ingreso 

DESCRIPCIÓN: Lee la infonnación de alumnos d;primer ingreso proporcionada por 
la DGAE en disco. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Datos alumno primer ingreso 
SALIDA: - Datos alumno primer ingreso (validados) 

2.9 Completar registro primer ingreso 

DESCRIPCIÓN: Indica qué alumno completó su trámite de nuevo ingreso 
FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Datos faltantes de alumno primer ingreso 
SALIDA: - Datos faltantes de alumno primer ingreso (validados) 

2.10 Emitir bajas por art{culo 23 

DESCRIPCIÓN: Genera un archivo y un reporte indicando los alumnos que han sido 
dados de baja, al no haber completado su trámite de nuevo ingreso 
(art. 23). 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Alumno que no completó trámite 
SALIDA: - Bajas de alumnos por artículo 23 

2.11 Regislmr inscripci6n a primer ingreso 
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DESCRIPCIÓN: valida las solicitudes de inscripción a primer ingreso de los alumnos, 
y efectúa aquellas que procedan. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Datos alumno 

· Grupo ordinario 
- Solicitud de inscripción primer ingreso 

SALIDA: - Reinscripción ordinaria 
- Comprobante de pre-inscripción para primer ingreso 
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2.12 Generar süuación final inscripci6n primer ingreso 

DESCRIPCIÓN: Genera los datos que indican las asignaturas-grupo, los profesores y 
Jos alumnos de primer ingreso que se inscribieron a ellas, as( como 
las solicitudes de Jos alumnos que se reinscribieron, y en su caso, 
realizaron modificaciones a su reinscdpcidn. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo ordinario 

- Situación final modificación 
- Reinscripción ordinaria 

SALIDA: - Situacidn final primer ingreso 

2.13 Expoltar arehi•os prinur Ingreso 

DESCRIPCIÓN: Genera los archivos que DGAE necesita para rehacer la inscripción a 
primer ingreso y dar validez a la efectuada por la ENM. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Situación fmal primer ingreso 
SALIDA: - Archivo Grupos profesor 

- Archivo Solicitud inscripción primer ingreso 

2.14 Registrar calificaciones de exáme~s ordinarios 

DESCRIPCIÓN: Acepta las calificaciones que obtuvieron Jos alumnos en cada una de 
las asignaturas a las que se Inscribieron. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes ordinarios 
SALIDA: - Calificaciones de exámenes ordinarios (validadas) 

2.JS Indicar calijicaci6n alumno 

DESCRIPCIÓN: Obtiene por pantalla la calificación que el alumno obtuvo para la 
asignatura del último periodo de ordinarios que solicite. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes ordinarios 
SAUDA: - Calificaciones de exámenes ordinarios 

2.16 l"'egrur calificaciones al historia/ acadimico 

DESCRIPCIÓN: Actualiza el historial académico de manera preliminar, con las 
calificaciones que obtuvieron los alumnos en las asignaturas a las que 
se inscribieron. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes ordinarios 
SALIDA: - Calificaciones ordinarias a integrar 
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2.17 lnJegrur el historial acadimico adualitado 

DESCRIPCIÓN: Elimina el historial académlco anterior, con actualizaciones 
preliminares, y lo reemplaza por el historial académico actualizado 
que generó DGAE. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Historial Actualizado 
SALIDA: - Historial Actualizado (validado) 

3.1 &gistrur utruordinarios pennüidos 

DESCRIPCIÓN: Registra los extraordinarios adicionales que tienen autorizados los 
aJumnos. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Ndmero máximo de extraordinarios 
SALIDA: - Ndmero máximo de extraordinarios (validados) 

3.2 Regislrur solicitudes de inscripci6n tXlruorrlinaria 

DESCRIPCIÓN: Acepta las solicitudes de inscripción extraordinaria, dando de alta los 
grupos preliminares. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Ndmero máximo de extraordinarios 

- Solicitud de inscripción extraordinaria 
SALIDA: - Comprobante de pre-inscripción extraordinaria 

- Inscripción extraordinaria 
- Grupo extraordinario . 

3.3 Registrur horurio y segundo sinodal 

DESCRIPCIÓN: Agrega el horario y el segundo sinodal en los grupos extraordinarios 
que han sido aceptados. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Horario del grupo extraordinario 

- Segundo sinodal 
SALIDA: - Horario del grupo extraordinario (validado) 

- Segundo sinodal (validado) 

3.4 Emüir relaciones alumno-grupo utruorrlinarias 

DESCRIPCIÓN: Genera un listado con las asignaturas-grupo extraordinarias dadas de 
alta, indicando su profesor y los alumnos inscritos en ellas. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo extraordinario completo 
SALIDA: - Relación alumno-grupo extraordinario 
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3.5 Emitir notlficadones para sinodales 

DESCRIPCIÓN: Genera los memorándums para notificar a los profesores que han sido 
designados como sinodales de grupos extraordinarios. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Inscripción extraordinaria 

- Grupo extraordinario completo 
SALIDA: - Notificación para el sinodal 

3.6 Emitir comprobaJIJes definilfros de inscript:Uln extraordinaria 

DESCRIPCIÓN: Genera los comprobantes de que el alumno ha sido dado de alta en el 
grupo extraordinario que solicitó, indicando la fecha de aplicación y 
el segundo sinodal. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Grupo extraordinario completo 

- Jnscripcidn extraordinaria 
SALIDA: - Comprobante definitivo de inscripción extraordinaria 

3.7 Expol1ar archivos de inscripd6n extraordinaria 

DESCRIPCIÓN: Genera los archivos que necesita DGAE para rehacer la inscripción 
extraordinaria y dar validez a la efectuada en la ENM. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Inscripción extraordinaria 

- Grupo extraordinario completo 
SALIDA: - Archivo Grupos-profesor extraordinario 

·Archivo Solicitud insCripcidn extraordinaria 

3.8 Registrar calijicadones de exámenes extroordlnarios 

DESCRIPCIÓN: Acepta las calificaciones extraordinarias que obtuvieron los alumnos 
en cada una de las asignaturas a las que se inscribieron. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes extraordinarios 
SALIDA: - Calificaciones de exámenes extraordinarios (validadas) 

3.9 Indicar calijicad6n alumno 

DESCRIPCIÓN: Obtiene por pantalla la calificación que el alumno obtuvo para la 
asignatura del altimo periodo de extraordinarios que solicite. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes extraordinarios 
SALIDA: - Calificaciones de exámenes extraordinarios 
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3.10 lnlegmr calificaciones extraordinarias al historial acadlmlco 

DESCRIPCIÓN: Actualiza el historial académico de manera preliminar, con las 
calificaciones que obtuvieron los alumnos en las asignaturas a las que 
se inscribieron. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Calificaciones de exámenes extraordinarios 
SALIDA: - Calificaciones extraordinarias a integrar 

3.11 Genemr repol1e paro pago a sinodales 
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DESCRIPCIÓN: Obtiene una relación de todos lo~ profesores que fueron sinodales 
para exámenes extraordinarios, para que les sea efectuado su pago 
correspondiente. 

FLUJOS DE DATOS 
ENTRADA: - Profesores de grupos extraordinarios 

-Profesor 
SAUDA: - Relación de pago a sinodales 
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Catalogación de Flujos de datos 

A/wnno que no completó trrlmiJe 

DESCRIPCIÓN: Contiene los nombres de los alumnos que no completaron sus trámites 
de registro de nuevo ingreso. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Folio del alumno 
- Carrera 

An:hl•o grupos-profesor 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas, bajas 
y/o cambios de grupos-profesor. 

ELEMENTOS:- Plantel 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
-Cupo 
- Ndmero de profesor 
- Registro Federal de Causantes 
- Nombre del profesor 
- Tipo de movimiento 

An:hl•o grupos-profesor extraordinario 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas, bajas 
y/o cambios de grupos-profesor para exámenes extraordinarios. 

ELEMENTOS:- Plantel 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
-Cupo 
- Ndmero de profesor 
- Registro Federal de Causantes 
- Nombre del profesor 
- Tipo de movimiento 

Archivo solicitud de modijicadón a la inscripdón 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas, bajas 
y/o cambios de inscripciones ordinarias. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
-Plantel 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo de baja 
- Ndmero secuencial de grupo de alta 
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Archivo so/iciJud inscripcúJn extraordinaria 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas de 
inscripciones extraordinarias. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Plantel 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 

Archivo so/iciJud inscripción ordinaria 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas de 
inscripciones ordinarias. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Plantel 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 

Archivo so/lcilud lnscripcúJn primer ingreso 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita DGAE para procesar las altas de 
inscripciones ordinarias a nuevo ingreso. 

ELEMENTOS;- Número de cuenta 
- Plantel 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 

Bqfas ~ alumnos por arlfcu!o 23 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos de los alumnos que fueron datos de baja por no 
completar sus trámites de registro a nuevo ingreso. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Folio del alumno 
- Carrera 

Calificaciones de exámenes extraordinarios 
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DESCRIPCIÓN: Contiene las calificaciones obtenidas por el alumno en las asignaturas 
de grupos extraordinarios. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Calificación 
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Califiuzciones de exámenes ordinarios 

DESCRIPCIÓN: Contiene las calificaciones obtenidas por el alumno en las asignaturas 
de grupos ordinarios. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Calificación 

Calificaciones extlTlOnlinorias a inl•gror 

DESCRIPCIÓN: Contiene las calificaciones de exámenes extraordinarios obtenidas por 
los alumnos en el semestre. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
-Semestre 
- Calificación 

Calificaclanes onlinarias a integmr 

DESCRIPCIÓN: Contiene las calificaciones de exámenes ordinarios obtenidas por los 
alumnos en el semestre. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Semestre 
- Calificación 

Comprobante definilivo de inscripci6n extmonlinaria 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que necesita saber el alumno, una vez que ha sido 
aceptada su solicitud de examen extraordinario. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes profesor 1 
- Registro Federal de Causantes profesor 2 
- Fecha de aplicación 
- Hora de aplicación 
- Salón 

Comprobante de pn-inscripci6n después de la modificaci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene la información que indica al alumno, las asignaturas de 
grupos ordinarios a las que fue inscrito después de efectuada la 
modificación. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
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- Nombre del alumno 
- Asignatura 
- Ndmcro secuencial de grupo 
- Nombre del profesor 

Comprobanle de pre-inscripción despuis de reinscripci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene la información que indica al alumno las asignaturas de grupos 
ordinarios a las que fue inscrito. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Nombre del profesor 

Comprobante de pre-inscripci6n exJroardinaria 

DESCRIPCIÓN: Contiene la información que indica al alumno las asignaturas de grupos 
extraordinarios a las que fue inscrito de manera preliminar. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Asignatura 
- Jurado 
- Nombre del sinodal 1 

Comprobante de pre-inscripción para primer ingnso 

DESCRIPCIÓN: Contiene la información que indica al alumno de primer ingreso, las 
asignaturas de grupos ordinarios a las que fue inscrito. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Nombre del profesor 

Dalos Alumno 
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DESCRIPCIÓN: Contiene los datos de los alumnos que cumplieron con su trámite de 
registro a la ENM. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Fecha de ingreso 
- Carrera 
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Dalos alumno primer ingrtso 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos relativos al alumno que esta ingresando a la ENM. 
ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 

- Nombre del alumno 
- Carrera 
- Fecha de ingreso 
- Causa de ingreso 
- Fecha de nacimiento 
- Nacionalidad 
- folio del alumno 

Dalos /a/James de alumno primer ingrtso 

DESCRIPCIÓN:Contiene los datos del alumno que esta completando su trámite de 
inscripcidn a primer ingreso. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Pian de estudios 
- Fecha de inscripción 
-Tutor 

Dalos Personales 

DESCRIPCIÓN: Contiene toda la información relativa al profesor 
ELEMENTOS:- Registro Federal de Causantes 

- Nombre del profesor 
- Dirección del profesor 
- Teléfono del profesor 
- Grado académico 

Grupo Exlmordinarlo 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos iniciales de grupo extraordinario proporcionados 
por la solicitud del alumno. 

ELEMENTOS:- Registro Federal de causantes Profesor 1 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 

Grupo extmordinario completo 

DESCRIPCIÓN: Coniiene todos los datos del grupo-horario de las asignaturas para 
exámenes extraordinarios. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes profesor 1 
- Registro Federal de Causantes profesor 2 
- Fecha de aplicación 
- Hora de aplicación 
-Salón 
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Grupo onlinario 

DESCRIPCIÓN: Contiene los grupos-profesor que fueron dados de alta para realizar 
inscripciones ordinarias. 

ELEMENTOS:- Asignarura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 

Historial Adualizlulo 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos proporcionados por DGAE para acrualizar el 
historial académico que posee la ENM. 

ELEMENTOS: - Ndmero de cuenta 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Semestre 
- Calificación 
-Folio 

Horario del grupo extraordinario 

DESCRIPCIÓN: Contiene el horario del grupo extraordinario que ya se autorizó. 
ELEMENTOS:- Fecha de aplicación 

- Hora de aplicación 
-Salón 

Horario para grupo ordinario 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos que el proporcionó el profesor y OSE complementó 
para generar el grupo-horario ordinario. 

ELEMENTOS:- Registro Federal de Causantes 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Dla de clase 
- Hora inicial 
-Hora final 
-Salón 

lnscripd6n extraordinaria 
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DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo extraordinarias junto con los alumnos 
inscritos a ellas. 

ELEMENTOS:- Asignarura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Ndmero de cuenta 
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Notijicaci6n paro el sinodal 

DESCRJPCIÓN: Contiene los datos que necesita el profesor al ser notificado que es un 
sinodal para examen extraordinario. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes profesor 1 
- Registro Federal de Causantes profesor 2 
- Fecha de aplicación 
- Hora de aplicación 
-Salón 

Núnu!ru nulximo de extruordinarlos 

DESCRJPCIÓN: Contiene la cantidad adicional de exámenes extraordinarios que fueron 
autorizadas para los alumnos. 

ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 
- Número de extraordinarios adicionales 

Profesor 

DESCRJPCIÓN: Contiene el nombre del profesor y su llave 
ELEMENTOS:- Registro Federal de Causantes 

- Nombre del profesor 

Reinscripd6n ordinaria 

DESCRJPCIÓN:Contiene al alumno y su inscripción a una asignatura ordinaria. 
ELEMENTOS:- Ndmero de cuenta 

- Asignatura 
- Numero secuencia) de grupo 

Rtlat:Wn alumno-grupo extraordinario 

DESCRJPCIÓN: Contiene todas las asignaturas-grupo dadas de alta para la aplicación de 
exámenes extraordinarios, contemplando todos sus datos. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes profesor 1 
- Registro Federal de Causantes profesor 2 
- Fecha de aplicación 
- Hora de aplicación 
-Salón 
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Relaciones alumno-grupo ordinarias 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo indicando su profesor y con todos los 
alumnos inscritos a ellas. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Asignatura 
- Grupo 
- Nombre del profesor 

Re/aci4n tk grupos ordinarios 

DESCRIPCIÓN: Contiene la información de los grup~s ordinarios con su horario. 
ELEMENTOS:- Registro Federal de Causantes 

- Nombre del profesor 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Dfa de clase 
- Hora inicial 
-Hora final 
- Salón 

&gundo Sinodal 

DESCRIPCIÓN: Contiene el segundo profesor (sinodal 2) para el examen extraordinario 
autorizado. 

ELEMENTOS:- Fecha de aplicación 
-Hora 
- Salón 

SiJuaci6n final modijicaci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos finales de inscripciones ordinarias, después de la 
reinscripción, y modificación a la reinscripción. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Número de cuenta 

SiJuaci4nfinaJ primer ingreso 
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DESCRIPCIÓN: Contiene los datos finales de Inscripciones ordinarias, después de la 
reinscripción, modificación a la reinscripción, e inscripción a primer 
ingreso. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Número de cuenta 
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Slluación final reinscripci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos finales de inscripciones ordinarias, después de la 
reinscripción, modificación a Ja reinscripción, o inscripción a primer 
ingreso. 

ELEMENTOS:- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Número de cuenta 

So/icilud de modificaci6n a la reinscripci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo qu; el alumno solicita, se encuentren en 
su inscripcidn ordinaria después de la modificación. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
-·Carrera 
- Plan de estudios 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 

Solicilud de inscripci6n primer ingreso 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo que el alumno de nuevo ingreso solicita 
se encuentren en su inscripción ordinaria. 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Carrera 
- Plan de estudios 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 

Solicilud de inscripci6n extraDrdinarla 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-profesor que el alumno solicita para 
inscripción extraordinaria 

EI..EMENTOS:- Número de cuenta 
- Carrera 
- Plan de estudios 
- Asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Plan de estudios 
- Registro Federal de Causantes del sinodal 1 

So/iciJud de reinscripcwn ordinaria 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo que el alumno solicita para inscripcidn 
ordinaria 

ELEMENTOS:- Número de cuenta 
- Carrera 
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- Plan de estudios 
- Asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 

IU/at:i6n tk pago a sinodales 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos de los profesores que aplicaron exámenes 
extraordinarios y la cantidad de exámenes que aplicaron. 

EI.EMENTOS:- Registro Federal de Causantes 
- Nombre del profesor 
- Ndmero de exámenes aplicados 

Catalogación de Almacenamientos 

DI Datos profesorts 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos personales de cada todos los profesores que pueden 
impartir clases en Ja ENM o aplicar exámenes extraordinarios. 

EI..EMENTOS: - Registro Federal de Causantes 
- Nombre del profesor 
- Grado Académico 
-Dirección 
-Teléfono 

D2 Grupos Orrfinarios 

DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo a las que pueden Inscribirse los 
alumnos de la ENM en el periodo de inscripciones a grupos de 
exámenes ordinarios 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Clave del profesor 
- Dla de clases 
- Hora inicial de clases 
- Hora final de clases 
-Salón 

D3 Inscripciones Ordinarias 

544 

DESCRIPCIÓN: Contiene las inscripciones realizadas por todos los alumnos a 
asignaturas~grupo para exámenes ordinarios 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Ndmero secueocial de grupo 
- Ndmero de cuenta 
- Calificación 
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D4 SiJuacidn fi/llJJ de la Reinscripddn 

DESCRIPCIÓN: Contiene las reinscripciones de los alumnos de la ENM 
ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 

- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Ndmero de cuenta 

DS SiJuaddn jilllJ1 de la modificación a la reinscripci6n 

DESCRIPCIÓN: Contiene las reinscripciones de los alumnos de la ENM después de 
efectuar modificaciones 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Ndmero de cuenta 

D6 Datos alumno 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos personales de los alumnos aceptados en la ENM y 
que pueden estar inscritos, dados de baja, o ser exalumnos 

ELEMENTOS: - Ndmero de cuenta 
- Nombre del alumno 
- Fecha de nacimiento 
- Direccidn 
-Teléfono 
-Sexo 
- Carrera 
- Fecha de ingreso 
- Causa de ingreso 
- Fecha de exalumno 
- Causa de exalumoo 

D7 SiJuaci6n fi/llJJ de la inscripci6n a primtr ingreso 

DESCRIPCIÓN: Contiene las inscripciones y reinscripciones de los alumnos de la 
ENM después de la reinscripcidn, modificación e inscripción a primer 
ingreso 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Nllmero de cuenta 
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D8 Historial Académico 

DESCRIPCIÓN: Contiene todas las inscripciones realizadas por el alumno con su 
última calificación. 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Número de cuenta 
- Calificación 
- Semestre del examen 
- Folio del acta 

D9 Extmordinarios Pennüidos 

DESCRIPCIÓN: Contiene la cantidad de exámenes extraordinarios adicionales que 
tiene permitido un alumno 

ELEMENTOS: - Número de cuenta 
- Número de exámenes extraordinarios adicionales 

DJO Inscripciones Extmordinarills 

DESCRIPCIÓN: Contiene las inscripciones realizadas por todos los alumnos a 
asignaturas-grupo para exámenes extraordinarios 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Número secuencial de grupo 
- Número de cuenta 
- Calificación 

Dll Grupos Extraordinarios 
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DESCRIPCIÓN: Contiene las asignaturas-grupo a las que pueden inscribirse los 
alumnos de la ENM en el perlado de insciipciones a grupos de 
exámenes extraordinarios 

ELEMENTOS: - Clave de la asignatura 
- Ndmero secuencial de grupo 
- Registro Federal de Causantes 
- Fecha de aplicación. 
- Hora de aplicación 
-Salón 
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Diccionario de Datos 

El diccionario de datos tiene como fuentes principales las catalogaciones de los 
flujos de datos, las catalogaciones de los almacenamientos y la infonnación 
impresa obtenida. 

Por medio de toda la infonnación obtenida se realizó el siguiente diccionario 
de datos: 

Cal/jicad6n 

DESCRIPCIÓN: Evaluación final del alumno en alguna asignatura-grupo, ya sea ordinario 

tipo Long 
A 2 

Causa tú ualumno 

o extraordinario. 
Formato Slgnlncado 
AA MB 

B 
s 
NA 
NP 
AC 
co 

Muy bien 
Bien 
Suficiente 
No Aprobado 
No Presentó 
Acreditada 
Covalidada 

-10 
- 8 
- 6 
-Sin valor 
-Sin valor 
- Sin valor 
- Sin valor 

DESCRIPCIÓN: Motivo por el cual el alumno es considerado como exalumno de la ENM. 
tipo Long Formato Slgnincado 
N 2 NN O t Finalización del plan 

Causa tú ingreso 

DESCRIPCIÓN: Forma en que ingresa el alumno a la ENM. 
tipo Long Formato Slgnlncado 
N 2 NN 01 Inicio del plan 

Clave tú la AsignaJura 

DESCRIPCIÓN: Llave con la que se identifica a la asignatura en catálogo, ésta puede ser 
para inscripción ordinaria o extraordinaria. 

tipo Long Formato Slgnllicado 
N 4 NNNN 
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Clave de la carrera 

DESCRIPCIÓN: Llave con la que se identifica cada una de las carreras que se imparte en 
laENM. 

tipo Long 
N 2 

Forma lo 
NN 

Significado 
11 Técnico 
21 Licenciatura 

Cupo 

DESCRIPCIÓN: Cantidad de alumnos que pueden inscribirse a un grupo ordinario o 
extraordinario. 

tipo Long Formato Slgnllicado 
N 2 00 En la ENM no hay restricciones en la cantidad de alumnos 

que pueden inscribirse a un grupo. 

DESCRIPCIÓN: Dla en que se imparte la asignatura dentro del calendario regular para 

tipo Long 
N 1 

grupos ordinarios. 
Formato Signilicado 
N O 

1 
Domingo 
Lunes, etc. 

Dlrocd611 del alumno 

DESCRIPCIÓN: Domicilio del alumno inscrito en la ENM, contiene calle, n~mero, 
colonia, delegación, etc. 

tipo Long Formato Signllicado 
AN 32 32(X) 

Dirtcd6n del profesor 

DESCRIPCIÓN: Domicilio del profesor que esta registrado en la ENM, contiene calle, 
· mlmero, colonia, delegación, etc. 

tipo Long Formato Signllicado 
AN 32 32(x) 

Fecha de aplicación 
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DESCRIPCIÓN: Dla en que se llevará a cabo un examen· extraordinario. 
tipo Long Formato Slgnllicado 
F JO 
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Fecha de exalumno 

DESCRIPCIÓN: Dla en que se registró al alumno como exalumno de la ENM. 
tipo Long Formato Significado 
F 10 

Fecha de ingreso del alumno 

DESCRIPCIÓN: Dla en que se registró al alumno como inscrito a la ENM. 
tipo Long Formato Significado 
F 10 

Fecha de inscripcl6n 

DESCRIPCIÓN: Dla en que completó su trámite de registro a la ENM el alumno de 
primer ingreso. 

tipo Long Formato Significado 
F 10 

Fecha de nacimiento 

DESCRIPCIÓN: Fecha de nacimiento del alumno de la ENM. 
tipo Long Formato Significado 
F 10 

Folio del acta 

DESCRIPCIÓN: Llave con ta que se identifica al acta donde se asentó una calilicaci6n 
ordinaria o extraordinaria para un alumno en una asignatura-grupo. 

tipo Long Formato Significado 
N 8 

Follo del alumno 

DESCRIPCIÓN: N~mero con el que se identifica al alumno, cuando es considerado como 
aspirante a ingresar a la ENM y hasta que queda inscrito, o es dado de 

tipo 
N 

Long 
10 

GIYllÚ/acad/mico 

baja. 
Formato Significado 

DESCRIPCIÓN: Nivel académico que posee un profesor. 
tipo Long Formato Significado 
A 8 S(A) LIC. Licenciado 

DR. Doctor, etc. 
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Hora tk aplicaci6n 

DESCRIPCIÓN: Hora en que se efectuará un examen extraordinario. 
tipo Long Formato Significado 
AN 5 NN Hora de aplicación 

(dos puntos) 
NN Minutos 

Hora final tk clases 

DESCRIPCIÓN: Hora en la que concluyen las clases ordinarias en un día, dentro del 
caJendarlo escolar. 

tipo Long Formato Significado 
AN S NN Hora de aplicación 

(dos puntos) 
NN Minutos 

Hora inicial tk dases 

DESCRIPCIÓN: Hora en la que empiezan las clases en un dfa. 
tipo Long Formato Significado 
AN 5 NN Hora de aplicación 

(dos puntos) 
NN Minutos 

Jurado 

DESCRIPCIÓN: N~mero de grupo con el que se identifican a los sinodales de una 
asignatura en un grupo extraordinario. 

tipo Long Formato Significado 
AN 4 A Siempre es E 

A A - semestre Impar 
B - semestre par 

NN Asignados secuencialmente. 

Nombre tk la Asignatura 

s-so 

·DESCRIPCIÓN: Nombre de una asignatura que está registrada en un plan de estudios 

tipo Long 
AN 32 

vigente o no vigente de la ENM. 
Formato Significado 
32(X) 
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Nombre de la carrera 

DESCRIPCIÓN: Titulo con el que egresa un alumno, puede ser de un plan vigente o no 

tipo Long 
AN 32 

Nombre tkl Alumno 

vigente. 
Formulo 
32(X) 

Significado 

DESCRIPCIÓN: Está compuesto de apellido paterno, apellido materno y nombre(s). 
tipo Long Formato Significado 
AN 32 32(X) 

Nombre tkl Profesor 

DESCRIPCIÓN: Está compuesto del apellido paterno, apellido materno y nombre(s). 
tipo Long Formato Significado 
AN 32 32(X) 

Nombre Sinodal 1 

DESCRIPCIÓN: Nombre del profesor titular para una asignatura de examen 
extraordinario. 

tipo Long Formato Significado 
AN 32 32(X) 

Nombre Sinodal 2 

DESCRIPCIÓN: Nombre del profesor suplente para una asignatura de examen 
extraordinario. 

tipo Long Formato Significado 
AN 32 32(X) 

Número tk cuenta 

DESCRIPCIÓN: Número de identificación única del alumno ante la UNAM. 
tipo LAlng Formato Significado 

· N 8 NN año de ingreso a la UNAM 
NNNNN asignados secuencialmente 
N dlgito verificador 

Número de exámenes aplicados 

DESCRIPCIÓN: Es la cantidad de exámenes extraordinarios que aplicó un profesor como 
sinodal titular o suplente en un semestre. 

tipo LAlng Formato Significado 
N 2 NN 
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Número de extroordinari;Js adicionales 

DESCRIPCIÓN: Cantidad de exámenes extraordinarios que Je han sido autorizados a un 

tlpo Long 
N 2 

alumno, además de los dos por semestre. 
Formato Slgnllícado 
NN 

Número de inscripciolll!S extroordinarios 

DESCRIPCIÓN: Cantidad de inscripciones a grupos extraordinarios en una asignatura que 
lleva acumuladas un alumno. 

tipo Long Formato Slgnllícado 
N 4 NNNN 

Número tk inscripciones ordinarias 

DESCRIPCIÓN: Cantidad de inscripciones a grupos ordinarios en una asignatura que lleva 

tipo Long 
N 2 

acumuladas un alumno. 
Formato Signllícado 
NN 

Número secuencial de grupo 

DESCRIPCIÓN: Ndmero del grupo de una asignatura para examen ordinario. 
tlpo Long Formato Slgnllícado 
N 4 N 1 - semestre impar 

2 - semestre par 
N semestre en que debe llevarse Ja asignatura segdn el plan de 

estudios. 
NN asignados secuencialmente 

Número secuencial de gnipo alta 

5.52 

DESCRIPCIÓN: Ndmero secuencial de grupo donde el alumno desea estar registrado al 
haber solicitado una modificación a su reinscripción ordinaria. 

tipo Long Formato Significado 
N 4 N 1 - semestre impar 

2 - semestre par 
N semestre en que debe llevarse la asignatura segdn el plan de 

estudios. 
NN asignados secuencialmente· 



AruUisis de las Neccsidadea del SUttrna 

Número secuencial de grupo baja 

DESCRIPCIÓN: N~mero secuencial de grupo donde el alumno desea ser dado de baja al 
haber solicitado una modificación a su reinscripcidn ordinaria. 

tipo Long Formato Slgnlncado 
N 4 N 1 - semestre impar 

2 - semestre par 
N semestre en que debe llevarse la asignatura se~n el plan de 

estudios. 
NN asignados secuencialmente 

Parentesco 

DESCRIPCIÓN: Relación que tiene el alumno con su tutor. 
tipo Long Formato Significado 
N 32 32(X) 

Plan de estudios 

DESCRIPCIÓN: Afio en el que se dio de alta el plan de estudios para un carrera que se 
imparte en la ENM. 

tipo Long Formato Significado 
N 2 NN 

Plame/ 

DESCRIPCIÓN: Clave con la que se identifica a la ENM dentro de la UNAM. 
tipo Long Formato Significado 
N 2 13 Escuela Nacional de M~sica 

Registro Federal de Causantes (RFC) 

DESCRIPCIÓN: Llave con la que se identifica a un profesor dentro de la ENM. 
tipo Long Formato Significado 
AN 13 AAAA Iniciales del profesor 

8(N) Fecha de nacimiento 
AA Homoclave 
N Dlgito verificador 

Registro Federo/ de Causantes Sinodal 1 

DESCRIPCIÓN: RFC del sinodal titular en una asignatura-grupo extraordinaria. 
tipo Long Formato Significado 
AN 13 AAAA Iniciales del profesor 

8(N) Fecha de nacimiento 
AA Homoclave 
N Dlgito verificador 
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Registro Federal de Causantes Sinodal 2 

DESCRIPCIÓN: RFC del sinodal suplente en una asignatura-grupo extraordinaria. 
tipo Long Formato SlgnJDcado 
AN · 13 AAAA Iniciales del profesor 

8(N) Fecha de nacimiento 
AA Homoclave 
N Dlgito verificador 

Sa/6n 

DESCRIPCIÓN: Clave del aula donde se lleva a cabo un examen extraordinario, o se 
imparte clases ordinarias. · 

tipo Long 
AN 4 

Formato Slgnlncado 
xxxx 

Senustre 

Su:o 

DESCRIPCIÓN: periodo lectivo en el que se están impartiendo clases de grupos 
ordinarios. 

tipo Long Formato Signlncado 
N 3 NN Año 

N 1 -Par 
2-lmpar 

DESCRIPCIÓN: Clave que indica el tipo de sexo de una alumno. 
tipo Long Formato Significado 
A 1 A H-Hombre 

M -Mujer 

Tell/ano del alumno 

DESCRIPCIÓN: Ndmero telefónico donde se puede localizar a un alumno de la ENM. 
tipo Long Formato Significado 
N 7 7(N) 

Teléfono del profesor 

DESCRIPCIÓN: Ndmero telefónico donde se puede localizar a un profesor de la ENM. 
Upo Long Formato Significado 
N 4 7(N) 
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Tipo de movlmienlo 

DESCRIPCIÓN: Indica si es una alta, o baja de grupo, o bien, un cambio de profesor para 
grupo ordinario o extraordinario. 

tipo Long Formato Significado 
A 2 AA AA Alta 

BA Baja, etc. 

Tutor 

DESCRIPCIÓN: Persona que se hace cargo del alumno. 
tipo Long Formulo Significado 
AN 32 32(X) 

ÚIJimo semestre de e:camen 

DESCRIPCIÓN: Semeslre en que un alumno llev6 a cabo una inscripci6n ordinaria o 

tipo 
N 

Long 
3 

extraordinaria en una asignatura. 
Formato Signlncado 
NN Ailo 
N l - Semeslre Impar 

2 - Semeslre par 
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Clasificación de los Procesos 

Los procesos trazados en el diagrama de flujo de datos, y posteriormente 
catalogados para generar un diccionario de datos inicial, los podemos agrupar con 
respecto a sus funciones como sigue: 

l. Captura 

# nroc. nombre 
1.1 ReJ?istrar datos personales del profesor 
1.2 Rel!istrar horario oara l!fUDO ordinario 
2.9 Completar reJ?istro primer inereso 
2.14 Rel!istrar calificaciones a exámenes ordinarios 
3.1 Rel!istrar extraordinarios oermitidos 
3.3 Rel!istrar horario v seeundo sinodal 
3.8 Re2istrar calificaciones a exámenes extraordinarios 

2. Emisión de reportes 

#nroc. nombre 
1.3 Emitir relación de 2rupos ordinarios 
2.2 Emitir relaciones alumnO-J!fUPO ordinarias 
3.4 Emitir relaciones alumno-2ruoo extraordinarias 
3.5 Notificación para el sinodal 
3.6 Emitir comorobantes definitivos de inscrioción 
3.11 Generar reporte de pago a sinodales 

3. Generación de información para exporlar a otro equipo 

# nroc. nombre 
2.4 Exoortar archivos de reinscrioción 
2.7 Exportar archivos de la modificación 
2.13 Exoortar archivos Primer inereso 
3.6 Exportar archivos inscripción extraordinaria 
2.10 Emitir baias nor artículo 33 
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4. Importación de información de otro equipo 

# roe. nombre 
2.8 lnte rar datos del alumno de rimer in reso 
2.17 lnte rar el historial académico actualizado 

S. Operaciones internas 

# proc. nombre 
2.3 Generar situación final de la reinscrioción 
2.6 Generar situación final de la modificación 
2.12 Generar situación final orimer inl!reso 
2.16 Integrar calificaciones al historial académico (ordinarias) 
3.10 lntel!rar calificaciones al historial académico (extraordinarias) 

6. Registro en línea 

# oroc. nombre 
2.1 Registrar solicitudes de reinscripción ordinaria 
2.5 Rel!istrar modificación a la inscrioción 
2.11 Registrar inscrioción orimer ingreso 
3.2 Rel!istrar solicitudes de inscrioción extraordinaria 

7. Otros 

# roe. nombre 
2.15 Indicar calificación al alumno ordinaria 
3.9 Indicar calificación al alumno (extraordinaria 

Los procesos de captura, son aquellos que principalmente se encuentran 
dedicados a la captura, validación y almacenamiento de la información fuente. 
Los procesos de captura deben validar cada uno de los datos que son registrados, 
y el orden de captura debe ser primero el conjunto de datos que forman la llave 
del registro a capturar, y luego los demás datos, esto de acuerdo al formato 
fuente, si éste existe. 
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Los procesos de captura pueden funcionar como procesos de mantenimiento a 
los almacenamientos que emplean, es decir, pueden dar de alta registros, 
modificar datos ya existentes, dar de baja registros y consultar los demás datos del 
registro dada la llave. 

La emisión de reportes se encarga de extraer la información almacenada, 
transformarla si es necesario, e imprimirla en el formato deseado. 

En los casos que sean adecuados, la emisión de reportes puede preguntar cierta 
condición de datos, para generar el reporte de un registro , un grupo de registros, 
o todos los registros. 

La generación de información para exportarla a otro equipo, también podría 
preguntar en los casos que fueran necesarios, cierta condición. Funciona como la 
emisión de reportes, pero en vez de tener un resultado impreso, su resultado es 
generado hacia algún medio de almacenamiento magnético (incluyendo si es 
requerido el resultado impreso). 

La importación de información de otro equipo es la lectura de los datos 
contenid°os en algún medio magnético de información; su validación, generando en 
su caso un diagnóstico de errores; generación cifras de control, tales como la 
cantidad total de registros procesados; y finalmente su integración a los 
almacenamientos definitivos. 

Las operaciones internas son aquellas que ya cuentan con todos los datos 
necesarios para su ejecución, y generan información que no es necesaria en ese 
momento, sino que servirá de entrada a otros procesos. 

El registro en línea, es un conjunto integrado de subprocesos que capturan, 
realizan una amplia serie de validaciones mas exhaustivas, donde se notan mas las 
restricciones necesarias para cumplir con los objetivos de la empresa. Pueden 
servir como consultas, altas, bajas, modificaciones y emiten reportes de la 
situación final de alguna transacción. 

Los procesos registrados como "otros", son procesos que no entraron en las 
clasificaciones anteriores. En este caso, son sólo consultas en pantalla que no 
generan resultados en forma impresa. 

Para este análisis en particular, los procesos que necesariamente requieren 
tener mayor detalle son los procesos que importan y exportan datos, asf como los 
que se dedican al registro en lfnea. 
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Descripciones de registro para exportación/Importación 

Los procesos de importación y exportación de información necesitan 
principalmente de la descripción de registro, para saber el formato de los datos a 
ser leídos o escritos, y si es necesario transformar los datos. 

SALIDA: 

FBCOS Alta de grupo y/o alta, baja o cambio de profesor 

Contenido Longitud ·Tipo 
Plantel 3 Numérico 
Asignatura 4 Numérico 
Gruoo 4 Alfanumérico 
Profesor (1) 1 Numérico 
Nombre del orofesor 32 Alfanumérico 
R.F.C. 

Letras 4 Alfanumérico 
Números 6 Numérico 
Homonimia 3 Alfanumérico 

Movimiento (2) 2 Alfanumérico 
Disponible 3 Blancos 

66 

(1) Puede ser 1 ó 2 
(2) "AA" =Alta, "BA" =Baja, "CA" =Cambio 

MIDI Inscripción 

Contenido Longitud Tipo 
Ntlmero de cuenta 8 Numérico 
Clave del plantel (1) 3 Numérico 
Clave de la asienatura 4 Numérico 
Clave de ¡¡ruco 4 Alfanumérico 
Disoonible 5 Blancos 

24 

(1) 013 = Escuela Nacional de Música 

5.59 



c.pnu1o s 

FBCOJ Altas, Bajas y Cambios de Inscripción 

Contenido Lon2itud Tino 
Número de cuenta 8 Numérico 
Clave del olantel ll) 3 Numérico 
Clave de la asignatura 4 Numérico 
Clave de 2ruoo de alta 4 Alfanumérico 
Clave de 2rupo de baia 4 Alfanumérico 
Disoonible 1 Blancos 

24 

(1) 013 = Escuela Nacional de Música 

ENTRADA: 

HA Historias Académicas 

Contenido Longitud Ti PO 

Número de cuenta 8 Numérico 
Clave del plantel (IJ 3 Numérico 
Clave de la asi2natura 4 Numérico 
Año-Semestre 3 Numérico 
Calificación (2) 2 Alfanumérico 
Grupo 4 Alfanumérico 
Folio del acta 7 Numérico 

31 

(1) 013 = Escuela Nacional de Música 
(2) MB, B, S, NA, 06, 07, 08, 09, 10, AC (Acreditado), 

RE (Revalidada), NP (No Presento), CO (Covalidada). 
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PI Primer Ingreso 

Contenido Lonl!itud Tioo 
Número de cuenta 8 Numérico 
Nombre 32 Alfanumérico 
Escuela de procedencia 10 Numérico 
Espacios 4 
Asignación 5 Numérico 
Gruoo 4 Alfanumérico 
Plan 1 Numérico 
Folio 6 Numérico 
Dirección 62 Alfanumérico 
Códiim Postal 5 Numérico 
Teléfono 7 Numérico 
Fecha de nacimiento 6 Numérico 
Sexo 1 Sexo 
Nacionalidad 1 Numérico 
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Detallamiento del registro en línea 

En el caso de los procesos de registro en línea es necesario un detalle de todas 
las condiciones que pueden existir y las acciones a tomar para cada combinación 
de ellas. 

Los tres registros de solicitudes en línea para inscripción a grupos ordinarios, 
reinscripción a grupos ordinarios, y modificación a la reinscripción, pueden ser 
conjuntados en un solo proceso que se llame registrar solicitudes de inscripción 
ordinaria. 

2.1 Registrar Solicltu!!es de inscripción ordinaria 

5-(;2 

PARA CADA alumlio 
LEE Ndmero de cuenta Carrera Plan de estudjos 
SI No cumple ( Alumn<Jdebe estar registrado ) y 

· ( Alumno no debe ser artículo 19) y 
- (Alumno pertenece a la carrera indicada) y 

• (Plan de estudios vigente) ENTONCES 
Rechaza solicitud 

SI solicita consulta de todas sus inscripciones ENTONCES 
muestra las Inscripciones hasta el momento registradas 

SI solicita comprobante de pre-Inscripción ordinaria ENTONCES 
Imprime las inscripciones hasta ahora realizadas 

SI va a dar mantenimiento a sus inscripciones ordinarias ENT<;>NCES 
PARA CADA grupo ordinario 

LEE Asjgnarurn. Nllmero secuencial de gruoo 
SI no cumple (Asignatura debe pertenecer al plan 

de estudios o equivalente) y 
( Asignatura no aprobada con anterioridad ) y 
(Cumplir con articulo 27 ) y 
( Asignaturas antecedentes aprobadas ) y 
(Total de créditos en un semestre 

menor o igual a 80 ) ENTONCES 
Rechaza la inscripción o corrección al grupo ordinario 

EN CASO CONTRARIO 
Registra la inscripción al grupo ordinario 

SI solicita una baja de grupo ordinario ENTONCES 
Elimina la inscripcidn al grupo ordinario 



And:Wil de tu Nccesidade1 del Silrema. 

Si al diseñar, es conveniente unir los procesos 2.1, 2.5 y 2.11, no debería 
existir problema, ya que para generar los archivos con los movimientos de cada 
proceso, los procesos de exportación de información 2.4, 2.7 y 2.13 se basan en 
la información actual de las inscripciones ordinarias y en los registros de la 
situación final del proceso anterior. 

3.2 Registrar Solicitudes de inscripción extraordinaria 

PARA CADA alumno 
Lee Número de cuenta Carrera Plan de estudjos 
SI No cumple ( Alumno debe estar registrado) y 

( Alumno pertenece a la carrera indicada ) y 
( Plan de estudios vigente ) ENTONCES 

Rechaza solicitud 

SI solicita consulta de todas sus ioscripciones ENTONCES 
muestra las inscripciones hasta el momento registradas 

SI solicita comprobante de pre-inscripción extraordinaria ENTONCES 
Imprime las inscripciones hasta ahora realizadas 

SI va a dar mantenimiento a sus ioscripciones ENTONCES 
· PARA CADA grupo extraordinario 

Lee Asjgnatyra primer sinodaJ 
SI no cumple ( Se encuentra dentro del limite de 

inscripciones a grupos para exámenes 
extraordinarios ) y 

(Asignatura debe pertenecer al plan 
de estudios o equivalente) y 

( Asignatura no aprobada con anterioridad ) y 
( Asignaturas antecedentes aprobadas) y 
( El Sinodal debe existir) ENTONCES 

Rechaza la irucripcidn o corrección al grupo extraordinario 
EN CASO CONTRARIO 

Registra la inscripción al grupo extraordinario 

SI solicita una baja de grupo extraordinario ENTONCES 
Elimina la inscripción al grupo extraordinario 
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2. 3 Generar siJuaci6n final de la reinscripción 

5-64 

PARA CADA inscripción ordinaria . 
extrae del almacenamiento de inscripciones ordfuarias 

n!lmero de cuenta 
clave de la asignatura 
m1mero secuencjal de erupo 

registra en almacenamiento de situación final de la reinscripción 
mlmero de cuenta 
clave de Ja asjgnatura 
número secuencja) de gruoo 

PARA CADA grupo ordinario 
extrae del almacenamiento de grupos ordinarios 

clave de la asjgnatura, 
número secuencjal de grupo, 
ree'istro federal de causantes del profesor 

SI hubo al menos una inscripción ordinaria ENTONCES 
registra en almacenamiento de situación final de la reinscripción 

c!aye de la asignab.Jra, 
ntlmero secuencial de eruoo, 
registro federal de causantes del profesor 



An4lisi1 de lu Necesidades del Sistema 

2. 6 Generar siluacidn final de modijicacidn 

PARA CADA ·inscripción ordinaria 
extrae del almacenamiento de inscripciones ordinarias 

ndmero de cuenta. 
claye de la asjgnatura 
número secuencial de gruno 

registra en almacenamiento de situación final de la modificación 
ndmero de cuenta. 
claye de la asignatura 
ndmero secuencjal de gruno 

indicando que son altas 

PARA CADA registro de situación final de inscripción 
extrae 

n!lmero de cuenta. 
clave de Ja asignatura 
numero secuencial de grupo 

registra en almacenamiento de situación final de la modificación 
número de cuenta. 
claye de la asignatura 

. mlmero secuencial de grupo 
indicando que son bajas 

PARA CADA grupo ordinario 
extrae del almacenamiento de grupos ordinarios 

claye de la asignatura, 
ndmero secuencial de grupo, 
regjstro federal de causantes del profesor 

SI hubo al menos una inscripción ordinaria ENTONCES 
registra en almacenamiento de situación final de la 
reinscripción 

claye de la asjgnatura, 
mimero secyencjal de grupo, 
regjstro federal de caysames del profesor 

PARA CADA registro de situación final de inscripción 
extrae 

claye de la asignatura, 
número secuencial de grupo, 
registro federal de causantes del profesor 

indicando que es una alta 
registra en almacenamiento de situación final de reinscripción 

clave de fa asignatura, 
mlmero secuencial de grupo, 
registro federal de causantes del profesor 

indicando que es una baja 
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2.12 Generar situaci6n final inscrlpci6n primer ingreso 

PARA CADA inscripción ordinaria de primer ingreso 
extrae del almacenamiento de inscdpciones ordinarjas 

ndmero de cuenta. 
clave de la asj¡namra 
ndmero secuencial de grupo 

registra en ahnacenamiento de situación fmal primer ingreso 
m1mem de cuenta 
cJave de la Mignatura 
número secuencjaJ de grupo 

PARA CADA grupo ordinario 
extrae del almacenamiento de grupos ordinarios 

clave de Ja asignatura, 
mlmero secuenr:jal de grupo, 
registro federal de caysantes del profesor 

SI hubo al menos una inscripción de primer ingreso ENTONCES 
registra en almacenamiento de situación final de 
inscripción primer ingreso 

c!aye de Ja asignahJra, 
número secuencial de grupo, 
registro federal de causantes del profesor 



An.ifWis de las Ncceaidadca deJ Sistema 

2.16 Integrar calificaciones al historial académico (ordinarias) 

PARA CADA calificación ordinaria 
extrae del almacenamiento de inscripciones ordinarias 

n\lmero de cuenta. 
clave de la a.dgnatura. 
mlmero secuencial de gomo 
~ 

SI existe el nlimero de cuenta-claye de la asignatura 
en el historial académico con calificación 
aprobatoria ENTONCES 

Indica que hay un error 

SI existe el n!lmero de cuenta-clave de la ac;ignatura 
en el historial académico con calificacidn no 
aprobatoria ENTONCES 

actualiza el historial académico 

SI no existe registro ENTONCES 
da de alta el registro 

2.16 Integrar calificaciones al historial académico (extraordinarias) 

En este caso el proceso funciona de manera similar al proceso integrar 
calificaciones al historial académico (ordinarias). La variac'iones son: 

l. Incrementa la cantidad de exámenes extraordinarios aplicados en el historial 
académico, en vez de incrementar la de ordinarios. 

2. Lee el almacenamiento de inscripciones extraordinarias en vez del de 
ordinarias. 
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2. 7 Exportar archivos modi/icaci6n 

PARA CADA grupo ordinario 
extrae del almacenamiento de sil'uación final modificación 

Regjstro federa) de causantes Caltal 
clave de la asignatura (aJtal. 
nllmero secyenciaJ de grupo Caltal 
Regjstro federal de causantes Cbajal 
claye de Ja asignatura <baja) 
número secuencial de grupo Cbaja) 

SI existen datos de alta y datos de baja ENTONCES 
SI son iguales Jos datos de alta y de baja ENTONCES 

no opera los datos, ya que no hay cambios 

EN CASO CONTRARIO 
escribe Jos datos de alta de grupo, indicando cambio 

EN CASO CONTRARIO 
SI solo existen datos de alta ENTONCES 

escribe los datos de alta de grupo, indicando alta 

SI solo existen datos de baja ENTONCES 
escribe los datos de baja de grupo, indicando baja 

PARA CADA inscripción ordinaria 
extrae del almacenamiento de situación final modificación 

Ndmero de cuenta<alta), 
claye de la asignatura laltal 
mlmero secuencial de grupo CaJtal 
Número de cueotaCbajal, 
clave de Ja asignatura fbaja>. 
número secuencial de grupo Cbajal 

SI existen datos de alta y datos de baja ENTONCES 
SI son iguales Jos datos de alta y de baja ENTONCES 

no opera los datos, ya que no hay cambios 

EN CASO CONTRARIO 
escribe datos alta de inscripción, indicando cambio 

EN CASO CONTRARIO 
SI solo existen datos de alta ENTONCES 

escribe datos alta de inscripción, indicando alta 

SI solo existen datos de baja ENTONCES 
escribe datos baja de inscripción, indicando baja 

'•, 
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Diseño del Sistema Recomendado 

DISEÑO DEL SISTEMA RECOMENDADO 

El diseño del sistema involucra diferentes secciones en las que son diseñadas 
las salidas, las entradas, la base de datos, la interfaz de usuario. 

DISEÑO DE SALIDAS 

Objetivos del Diseño de Salidas 

La salida es información integrada al usuario mediante el sistema de 
información. Algunos datos requieren de un proceso extenso antes de convertirse 
en una salida adecuada, algunos otros son almacenados y cuando son recuperados 
nuevamente con pocas o transformaciones o ninguna son considerados como 
salida. Una salida puede tomar muchas formas: la tradicional "hard copy" de 
reportes impresos, "soft copy" de un monitor, salida de audio. Los usuarios se 
basan en las salidas para completar sus tareas, y a menudo juzgan el mérito del 
sistema sólo por sus salidas. Para hacer la salida lo más útil posible, el analista de 
sistemas debe trabajar conjuntamente con el usuario a través de un proceso 
interactivo hasta que el resultado sea considerado satisfactorio. 

Ya que la utilidad de la salida es esencial para ganar uso y aceptación del 
sistema de información, existen muchos objetivos que el analista de sistemas debe 
alcanzar cuando está diseñando una salida. Existen seis objetivos para las salidas, 
como se muestra a continuación: 

1. Diseñar salidas que sirvan al propósito propuesto 

2. Diseñar salidas que se ajusten al usuario 

3. Entregar la cantidad apropiada de salidas 

4. Asegurar que la salida está donde se necesita 

5. Proporcionar la salida a tiempo 

6. Escoger el método de salida correcto 
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Diseñar salidas para cumplir el propósito propuesto 

Toda salida debe tener un propósito. No es suficiente que un reporte o pantalla 
sea puesto a disposición de los usuarios, sólo porque es posible hacerlo. Durante 
la fase de determinación de requerimientos de información del análisis, el analista 
de sistemas averigua qué propósitos deben ser alcanzados. Entonces la salida es 
diseñada en base a esos propósitos. 

Si la salida no es funcional, no debería ser creada; ya que hay costos de tiempo 
y materiales asociados con toda salida del sistema. 

Diseñar salidas que se ajusten al usuario 

Con un sistema de información grande, sirviendo a varios usuarios, para 
diferentes propósitos, es dificil personalizar la salida. Basados en entrevistas, 
observación, consideraciones de costos y quizás prototipos, será posible diseñar 
una salida que consigne la mayoría, si no todo lo que los usuarios necesitan y 
prefieren. 

Entregar la cantidad apropiada de salidas 

La tarea de diseñar salidas es en parte decidir la cantidad correcta de salidas 
para los usuarios. Hay que considerar que mucho no siempre es mejor. 

Una heurística útil es que el sistema debe proporcionar lo que cada persona 
necesita para completar su trabajo. Sin embargo, en ocasiones puede considerarse 
apropiado mostrar primero un subconjunto de la información, indicando los 
medios para que el usuario pueda accesar fácilmente información adicional. 

A nadie le sirve un exceso de información sólo para hacer gala de las 
capacidades del sistema. Siempre debe tenerse en mente al tomador de decisiones, 
al se decidir el volumen de las salidas, con frecuencia, no necesitan grandes 
volúmenes de información, especialmente si hay existe una forma simple para 
accesar más. 
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Asegurar que la salida está donde se necesita. 

A menudo, la salida es producida en un lugar, y distribuido al usuario que se 
encuentra en otro. 

El incremento de salidas en línea, disminuye un poco el problema de la 
distribución, pero la distribución apropiada es aún un objetivo importante para el 
analista de sistemas. Para que una salida sea útil y sea usada, debe ser presentada 
al usuario correcto. No importando qué tan bien diseñados estén los reportes, si 
estos no son vistos por los tomadores de decisiones.pertinentes, no tienen valor. 

Proporcionar a tiempo la salida 

Una de las quejas más comunes de los usuarios, es que no reciben la 
información a tiempo para tomar las decisiones necesarias. El analista de sistemas 
debe estar enterado del tiempo de distribución de las salidas. 

A pesar de que el tiempo no es todo, juega un gran papel en la utilidad de la 
salida para Jos tomadores de decisiones. Muchos reportes son requeridos en una 
base diaria, algunos solo mensualmente, otros sólo por excepción. El tiempo 
exacto de la salida puede ser crítico para las operaciones de la organización. 

Escoger el método correcto de las salidas 

Como se mencionó anteriormente, la salida puede. tomar muchas formas 
incluyendo reportes en papel, información desplegada en pantallas, audio con 
sonidos digitalizados que simulan la voz humana, etc. Escoger el método correcto 
de salida para cada usuario es otro de los objetivos en el diseño de salidas. 

Para mucha gente las salidas le traen a la mente pilas de papel impreso, pero 
esto está cambiando rápidamente Con el cambio hacia los sistemas en línea. 
Actualmente, muchas salidas son exclusivamente sobre pantallas. El analista 
necesita reconocer los compromisos involucrados al escoger un método de salida. 
Los costos difieren, tanto como la flexibilidad, lapso de vida, distribución, 
almacenamiento y posibilidades de recuperación, transportabilidad, y sobre todo 
el impacto sobre el usuario. 
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DISEÑO DE SALIDA IMPRESA 

Tomando como base la información obtenida en Ja fase de determinación de 
requerimientos de información, puede llegarse a la decisión de usar salidas 
impresas. Además, el analista de sistemas tiene la información necesaria para 
iniciar el diseño físico. La fuente de información que será incluida en los reportes, 
es el diccionario de datos. 

Reglas para el diseño de reportes 

Convenciones de diseño de reportes. Existen algunas reglas a seguir cuando se 
llena una plantilla de trabajo. Estas incluyen cómo simbolizar los tipos de datos 
(alfabéticos, numéricos, etc.) que aparecerán en cada posición; mostrar el tamaño 
exacto de la forma que esta siendo trabajada; y mostrar la forma de indicar la 
continuación de datos en la plantilla. 

Información constante es la información que siempre permanece igual cuando 
es impreso el reporte. Para indicar información constante, el analista· escribe en la 
plantilla un carácter por espacio. El título del reporte y los encabezados son 
escritos como información constante. 

lriformación variable es la que varía cada vez que el reporte es impreso, para 
representar un carácter alfanumérico se escribe una X en el lugar que le 
corresponde, para representar un carácter numérico se utiliza un 9. 

Cuando Jos datos se repiten de la misma manera en una columna, puc:den 
representarse por medio de una línea ondeada que corre hacia abajo. 

Para estimar el ancho del reporte, hay que determinar para cada campo la 
longitud máxima, que fue obtenida en el diccionario de datos, y la línea mas 
grande en el encabezado propuesto. Después, agregar dos espacios entre cada 
campo para una mejor lectura. Finalmente, sumar todos los campos estimados 
para obtener el ancho estimado. 

Consideraciones de diseño. Para diseñar un reporte impreso, el analista 
incorpora consideraciones funcionales y estéticas, de tal manera que el reporte 
suministre al usuario la información necesaria en un formato. legible. Debido a 
que la funcionalidad y la forma son reforzadas una con otra, no debería ser 
enfatizada una limitando a la otra. 
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Atributos fancionales. Los atributos funcionales para un reporte impreso 
incluyen el encabezado o título del reporte, la numeración de las páginas, la fecha 
de ejecución, los encabezados de columnas, la agrupación de los datos 
relacionados, el uso de los cortes de control. 

Atributos estéticos. Si la información impresa es difícil de leer, no será usada 
efectivamente, o puede que ni se use. 

Los reportes deben ser organizados de izquierda a derecha y de aniba hacia 
abajo. El uso de cortes de control puede considerarse estético. Remarcar los 
cortes de control, y subtotales con carácteres especiales, como asteriscos y/o 
espacios en blanco. Agregar espacios en blanco entre columnas contribuye a la 
legibilidad del reporte. Los reportes requieren de amplios márgenes en los cuatro 
extremos de la hoja, lo que provoca que la atención del usuario sea enfocada en la 
información del centro y hace la lectura mas fácil. 

Pasos a seguir para preparar la plantilla de trabajo de impresión 

Los reportes impresos son la materialización de lo que el analista cree que los 
usuarios necesitan para tomar decisiones. La siguiente, es una secuencia de pasos, 
que funcionan como guía para preparar las plantillas de trabajo de impresión. 

1. Determinar las necesidades del reporte 

2. Determinar los usuarios 

3. Determinar los elementos de datos a ser incluidos 

4. Contar el número de espacios necesarios y decidir la dimensión completa 
del reporte · 

5. Título del reporte 

6. Número de páginas del reporte 

7. Incluir la fecha de ejecución del reporte 

8. Etiquetar cada columna de datos apropiadamente 

9. Definir la línea de detalle para los datos variables indicando el tipo de 
carácter a ser usado 

10. indicar los cortes de control y resumenes 

11. Analizar los reportes prototipo con los usuarios y programadores para ver 
factibilidad, utilidad, legibilidad, comprensión y esteticidad. 
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DISEÑO DE PANTALLAS DE SALIDA 

La salida por pantalla difiere de la salida impresa. en muchas maneras: es 
efímera, es dirigida mas específicamente al usuario, es disponible en una forma 
mas flexible, no es portable, y en ocasiones puede ser cambiada de manera 
interactiva. Además muchas veces necesita mostrar instrucciones a los usuarios 
para efectuar operaciones como borrado, cambio de pantalla, etc. 

Pasos para el diseño de pantallas 

Existen cuatro grandes pasos para facilitar el diseño de pantallas: 

1. Mantener la pantalla simple 

2. Mantener la presentación de la pantalla consistente 

3. Facilitar al usuario el movimiento entre pantallas 

4. Crear una pantalla atractiva 

Las plantillas para pantallas son usadas de la misma manera que las plantillas 
para información impresa. Las diferencias en el diseño de pantallas incluyen la 
necesidad de colocar instrucciones en la pantalla. 

Cuando la pantalla se encuentra en una fase de diseño preliminar, antes de ser 
acordada, es conveniente mostrar un prototipo a los usuarios para obtener 
retroalimentación que indique los cambios o las mejoras que ellos quisieran ver. 
Este es un proceso interactivo que continúa hasta que el usµario esta satisfecho de 
que la salida provee lo que necesita en un formato manejable. 

DISEÑO DE ENTRADAS 

Objetivos del Diseño de Entradas 

La calidad de la entrada del sistema determina la calidad de la salida del 
sistema. Es vital que las formas de entrada y las pantallas sean diseñadas con una 
estrecha relación. 

Las formas de captura y las pantallas deben cumplir los objetivos de 
efectividad, facilidad de uso, exactitud, consistencia, simplicidad, estética. 
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Efectividad significa que las formas de entrada y las pantallas sirven para 
propósitos específicos en el sistema de información de administración, exactitud 
se refiere a diseños que aseguran una realización adecuada. Facilidad de uso 
significa que las formas y las pantallas son consistentes y no es requerido tiempo 
extra para descifrar. Consistencia en este caso significa que las formas y las 
pantallas agrupan datos similarmente de una aplicación a la otra, mientras que 
simplicidad se refiere a mantener las formas y las pantallas ordenadas de tal 
manera que mantengan la atención del usuario. Estética implica que el usuario 
disfrutará su uso. 

DISEÑO DE FORMAS 

El analista debe ser capaz de diseñar completamente una forma que sea útil. Es 
importante reconocer formas que se traslapan, son diseñadas pobremente, o son 
innecesarias, lo cual desemboca en desperdicio de los recursos de la organización, 
y por lo tanto deberían ser eliminadas. 

Las formas son instrumentos importantes para dirigir el curso del trabajo. Son 
hojas preimpresas o copias que requieren que la gente llene respuestas en una 
forma estándar. Las formas sacan la información requerida por los miembros 
organizacionales, que con frecuencia serán la entrada para una computadora. A 
través de este proceso, las formas sirven como documentos fuente para registro de 
datos. 

Pasos para el diseño de formas 

Deberían observarse cuatro pasos para diseñar formas útiles: 

l. Hacer formas fácil de llenar 

2. Asegurar que las formas cumplen el propósito para el cual fueron diseñadas 

· 3. Diseñar las formas para asegurar que sean completadas adecuadamente 

4. Mantener las formas atractivas 

Para reducir errores, acelerar su conclusión, y facilitar el registro de datos, es 
importante que las formas sean fáciles de llenar. El costo de las formas es mínimo 
comparado con el costo del tiempo que usan los empleados en llenarlas y en 
capturar sus datos en la computadora. 
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Flujo de la forma. Al diseñar una forma con el flujo apropiado, puede 
minimizar el tiempo que usan los empleados al llenar las formas. Las formas 
deben tener un flujo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. 

Secciones de una fonna. Para hacer que la gente llene correctamente las 
formas, debe agruparse lógicamente Ja información. Las secciones principales de 
una forma son: 

1. Encabezado 

2. Identificación 

3. Instrucciones 

4. Cuerpo 

5. Firma y verificaciones 

6. Totales 

7. Comentarios 

Subtitular. Subtitular es una manera de hacer que Ja forma sea llenada 
fácilmente. Los subtítulos indican a una persona que poner en una línea en blanco, 
espacio o caja. 

Las subtitulaciones pueden hacerse de diferentes maneras: 

l. en la línea 

2. debajo de la línea 

3. en una caja 

4. en opciones verticales 

5. en opciones horizontales 

6. en una tabla 

DISEÑO DE PANTALLAS 

La mayoría de las cosas que funcionan para el diseño de las formas es 
aplicable al diseño de las pantallas. Sin embargo, existen diferencias. Por 
ejemplo, existe el cursor, que orienta al usuario para conocer Ja posición actual 
del registro de datos . 

... 
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Pasos para el diseño de pantallas 

Existen cuatro puntos que hay que tomar en cuenta al diseñar pantallas: 

1. Mantener simple la pantalla 

2. Mantener consistente la presentación de la pantalla 

3. Facilitar al usuario desplazarse entre pantallas 

4. Crear una pantalla atractiva 

Las pantallas deberían mostrar sólo lo que es necesario para una acción en 
particular. 

Tres secciones de la pantalla. La figura 16. 7 muestra tres secciones útiles para 
la simplificación de pantallas. La parte superior esta dedicada a la sección de 
encabezado, que sirve para indicarle al usuario en qué parte del sistema se 
encuentra. 

La sección intermedia se llama el cuerpo-de la pantalla, puede ser usada para 
captura de datos, y debe ser organizada de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha. 

La tercer sección de la pantalla es denominada la sección de comentarios e 
instrucciones. Esta sección puede mostrar un pequeño menú de comandos que 
recuerden al usuario el manejo de funciones básicas. Las instrucciones en la tercer 
sección puede mostrar también códigos aceptables, que el usuario necesita para 
completar la captura de datos. 

Si los usuarios estan trabajando en base a formas de papel, las pantallas 
deberían seguir a lo que esta mostrado en el papel. Las pantallas pueden 
mantenerse consistentes al localizar información en la misma área cada vez que es 
accesada una nueva pantalla. También, la información que lógicamente esta 
relacionada, debería ser agrupada consistentemente. 

Al diseñar pantallas debe hacerse fácil el movimiento de una pantalla a otra. 
Un método común para el desplazamiento, es hacer sentir a los usuarios que 
realmente se estan moviendo a una nueva pantalla. 

Una pantalla nunca debería ser sobrecargada de información, en cambio, es 
preferible hacer uso de pantallas múltiples. Es necesario crear pantallas que sean 
fáciles de manejar desde el primer vistazo. 
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Si la es necesario que la pantalla sea compleja, debe separarse la información 
en categorías con símbolos tales como los guiones, cajas, etc. 

Puede hacerse uso de video inverso o video' parpadeante para atraer la atención 
del usuario en algún campo o mensaje en particular. 

En los casos que sean posibles, es recomendable usar diferentes tipos de letras 
y en diferentes tamaños, lo cual, permite ampliar la diferencia entre categorías. 

Los colores permiten crear una especie de código de colores para la captura y 
despliegue de información. Por ejemplo, el rojo, puede indicar error o una 
situación peligrosa. 

DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

Para la mayoría de los usuarios, la interfaz es el sistema. Sin embargo, sin 
importar la calidad del diseño que tenga, es considerada como la representante del 
sistema, y por consecuencia es competencia del analista de sistemas. 

Objetivos de la Interfaz de Usuario 

La meta del analista de sistemas, debe ser diseñar interfaces que auxilien a los 
usuarios y a los hombres .de negocios para registrar u obtener la información que 
necesitan al dirigirse hada los objetivos siguientes: 

1. diseñar interfaces que permitan a los usuarios accesar el sistema en forma 
acorde a sus necesidades individuales. 

2. diseñar interfaces que incrementen la velocidad de registro de datos y 
reduzcan errores. 

3. diseñar interfaces adecuadas, y que proporcionen retroalimentación 
adecuada a los usuarios del sistema, y 

4. seguir principios ergonómicos de diseño en interfaces de usuarios y áreas de 
trabajo. 

Tipos de Interfaz de Usuario 

La interfaz de usuario tiene dos componentes principales: el lenguaje de 
presentación, que es la parte computadora-persona de la transacción; y el lenguaje 
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de acción, que caracteriza la parte persona-computadora. Al unir conceptos, es 
cubierta la forma y el contenido del término interfaz de usuario. 

Interfaces de lenguqje natural 

La interfaz de lenguaje natural, es quizás, el sueño y el ideal de los usuarios 
inexpertos, debido a que permite interactuar con la computadora en un lenguaje 
cotidiano o "natural''. Por lo tanto, el usuario no requiere de niveles especiales de 
experiencia. 

Sin embargo, la esperanza de usar el lenguaje natural para comunicarse con la 
computadora, de la misma manera que con el lenguaje escrito o hablado, puede 
ser desechada rápidamente, ya que el idioma es ambiguo, y esta repleto de 
excepciones a cada regla. 

Interfaces de preguntas y respuestas 

En este tipo de interfaz, la computadora muestra una pregunta al usuario en la 
pantalla. Y para interactuar, el usuario teclea una respuesta (usualmente vía 
teclado), y la computadora actúa sobre esa información de entrada en una 
conducta preprogramada, típicamente formulando una nueva pregunta. 

Otro tipo de interfaz pregunta/respuesta, es la llamada caja de diálogo. Esta, 
actúa como una interfaz pregunta-y-respuesta dentro de otra aplicación. 

Los programadores deben formular preguntas para ·ser mostradas en una 
interfaz pregunta-y-respuesta de manera concisa y comprensible, pero también 
necesitan anticiparse a los tipos de respuestas que el usuario dará y que el sistema 
aceptará. 

Cuando es diseñada una interfaz, debe decidirse que tanta flexibilidad se 
permitirá al usuario, para responder la pregunta. Los usuarios necesitan tener 
información acerca de cuanta flexibilidad tiene permitida. 

Es posible incluir una ayuda adicional o mensajes al usuario, para recordarle 
qué respuestas son aceptables. Esto es importante, debido a que los usuarios 
pierden demasiado tiempo en emplear esfuerzos adicionales en busca de las 
respuestas o en recordar cómo responder, lo que provocaría que no estuvieran 
satisfechos con el sistema, y terminarían por no querer usarlo. 
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La experiencia sugiere que conforme un usuario se vuelve mas eficiente con el 
sistema, se volverá mas impaciente con las preguntas repetitivas y detalladas. Él 
preferirá una opción donde el sistema realice preguntas de manera abreviada. 

Menús 

Esta interfaz debe su nombre a las listas de platillos que pueden ser 
seleccionados en un restaurante. Similarmente, una interfaz de menú proporciona 
al usuario una lista en pantalla de las selecciones disponibles. 

Para responder, el usuario está limitado sólo a las opciones mostradas en el 
menú. El usuario no necesita conocer el sistema, pero si necesita saber que tarea 
debería ser cumplida. 

Los menús como interfaz, no son dependientes del hardware. Los menús 
pueden ser definidos para manejarse por medio del teclado, o el "mouse". Las 
selecciones pueden ser identificadas con un número, letra o una palabra clave. 

La consistencia es importante al diseñar una interfaz de menú. Los menús 
pueden permanecer ocultos hasta que el usuario desee emplearlos, como los 
menús "pull-down". Los menús pueden estar anidados uno dentro de otro para 
llevar al usuario a través de las opciones del programa. 

Fonnas de entrada/salida 

Las formas de entrada/salida, son formas de pantalla, que muestran campos 
que contienen elementos de datos o parámetros, que deben ser comunicados al 
usuario. Frecuentemente la forma es un facsímil de la forma impresa que es 
familiar al usuario. Esta técnica de interfaz es conocida también como un método 
basado en formas y llenado de formas. 

Los menús o líneas de comandos pueden ser programados de tal forma que los 
usuarios puedan identificar la aplicación deseada antes de que aparezca una forma. 

Las formas en-pantalla son establecidas para mostrar que información debería 
ser registrada y en dónde. Los campos en blanco que requieren información 
pueden ser enfatizados con carácteres inversos o parpadeantes. 

6-12 



Diseño del Sistema Recomendado 

Las formas en-pantalla de entrada de datos pueden ser simplificadas 
proporcionándoles valores de omisión en los campos, y entonces permitir a los 
usuarios modificar la información por omisión en caso de ser necesario. 

La principal ventaja de las interfaces de formas de entrada/salida, es que la 
versión impresa de las formas de llenado produce una documentación excelente. 
Ésta, muestra etiquetas de campo, así como el contexto para los datos de entrada. 

La principal desventaja, es que los usuarios expertos pueden impacientarse con 
las formas entrada/salida, y pudieran desear otros caminos mas eficientes para 
ingresar datos. 

Interfaces de lenguaje de comandos 

Las interfaces de lenguaje de comandos permiten al usuario controlar la 
aplicación con una serie de teclas, comandos, frases, o alguna secuencia de todos. 
Es un tipo de interfaz popular, que es mas refinada que las anteriores. 

Los lenguajes de comandos manipulan a la computadora como una 
herramienta, permitiendo al usuario controlar el diálogo. Por lo tanto, el lenguaje 
de comandos permite al usuario mas control y flexibilidad. Cuando el usuario da 
un comando a la computadora usando un lenguaje de comandos, éste es ejecutado 
por el sistema inmediatamente. Y entonces, el usuario puede proceder a dar otro 
comando. 

Los lenguajes de comandos requieren de la memorización de las reglas de 
sintaxis, lo que puede s~r un obstáculo para usuarios principiantes (aunque 
cualquiera puede aprenderlos con práctica). 

Inteifaces de manipu/aci6n directa 

La manipulación directa proporciona al usuario un modelo gráfico de la 
aplicación. Permite la manipulación directa de la representación gráfica en la 
pantalla, que puede ser cumplida por medio del teclado, "joystick", o el "mouse". 
La manipulación directa requiere mas sofisticación de sistemas que las interfaces 
mencionadas anteriormente. 

Los editores de texto de pantalla completa, las hojas electrónicas, los juegos de 
video, son ejemplos de interfaces de manipulación directa. Aún cuando pueden 
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haber partes de otras interfaces dentro de esas aplicaciones, el concepto de 
marupulación directa es distinto. 

La clave de la interfaz de marupulación directa es la retroalimentación 
constante sobre el cumplimiento de las tareas que ejecuta. La retroalimentación 
continua sobre los objetos marupulados, sigrúfica que los cambios o revertimientos 
en las operaciones pueden ser hechos rápidamente sin incurrir en mensajes de 
error. 

La creación de interfaces de manipulación directa es un desafío, debido a que 
debe ser inventado un modelo apropiado de la realidad o un modelo conceptual 
aceptable. Esto requiere de la combinación de varias habilidades, en una forma 
que reduce las capacidades de la mayoría de los analistas de sistemas y 
programadores. 

RETROALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS 

Todos los sistemas requieren de retroalimentación para morutorear la 
conducta. La retroalimentación usualmente compara la conducta actual con las 
metas predeterminadas, y devuelve información que describe el hueco entre el 
desempeño actual y el deseado. 

Los humanos por sí mismos son sistemas complejos que requieren 
retroalimentación de otros para alcanzar sus necesidades psicológicas. La 
retroalimentación también incrementa la confianza humana. Una característica del 
individuo, es cuanta retroalimentación requiere. 

Cuando los usuarios intercalan con las máquinas, también necesitan 
retroalimentación acerca de cómo se esta procesando su trabajo. Los analistas, 
como diseñadores de interfaces de usuario, necesitan estar conscientes de que los 
humanos requieren retroalimentación y deben construirla en el sistema. 

La retroalimentación a los usuarios del sistema es necesaria en siete diferentes 
situaciones como se muestra a continuación: 

<H4 

l. Conciencia de que la computadora ha aceptado los datos de 
entrada 

2. Reconocer que los datos de entrada se encuentran en su forma 
correcta 

3. Notificar que la entrada no se encuentra en su forma correcta 
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4. Explicar un retraso en el proceso 

5. Conocimiento de que el requerimiento ha sido terminado 

6. Notificar que un requerimiento no ha sido terminado 

7. Ofrecer al usuario una retroalimentación mas detallada. 

PRODUCTIVIDAD Y DISEÑO ERGONOMETRICO 

Los usuarios pueden evitar usar un sistema o no estar contentos con él, 
simplemente porque el analista de sistemas no ·se molestó en visualizar que 
apariencia tendría, y cómo funcionaría en la estación de trabajo definitiva al 
registrar información en el sistema día a día. La poderosa influencia de la estación 
de trabajo sobre el desenvolvimiento del usuario con el sistema debe ser tomada 
en cuenta. Uso continuo, productividad de usuario, confort, y satisfacción con el 
sistema, todos ellos son relacionados con que tan ergonómicamente bien diseñado 
esta el área de trabajo. (Ergonomía se refiere a la aplicación de la información 
biológica e ingenierll a los problemas relacionados entre la gente y las máquinas 
que usan). 

El analista de sistemas puede utilizar hábilmente su conocimiento acerca de la 
influencia de las estaciones de trabajo bien diseñadas, para soportar la conducta 
que ellos quieren de los usuarios (por ejemplo, el uso productivo del sistema). 

En ocasiones, lo que existe en el espacio de trabajo del usuario no estará bajo 
el control del analista de sistemas. Sin embargo, si se presenta la oportunidad, el 
analista debe recomendar diseños de estaciones de trabajo ergonómicas. La 
estación de trabajo/oficina del usuario debería ser visualizada como un contexto 
improbable, que debe ser adaptado al individuo si se desea que el sistema sea 
usado. Las variables importantes de espacio de trabajo a considerar incluyen: 
color del cuarto e iluminación, monitores y teclados, escritorios de computadoras, 
asientos de los usuarios. 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Los almacenamientos de datos son considerados por algunos como el corazón 
de un sistema de información. Primero, los datos deben estar disponibles cuando 
el usuario los necesita. Segundo, los datos deben ser adecuados y consistentes 
{deben poseer integridad). Además de esto, los objetivos incluyen almacenamiento 

6-IS 



Capflulo 6 

de datos eficiente, asl como una eficiente recuperación y actualización de datos. 
Finalmente, es necesario que Ja infonnación recuperada sea útil. 

Frecuentemente, almacenar Jos datos es una decisión importante en el diseño 
de un sistema de información. Existen dos enfoques para el almacenamiento de 
datos. El primer enfoque, es almacenar los datos en archivos individuales, un 
archivo para cada aplicación. EL segundo enfoque, es desarrollar una base de 
datos que pueda ser compartida por muchos usuarios para una variedad de 
aplicaciones conforme las necesidades aparecen. 

El enfoque de archivos convencionales puede en ocasiones ser un enfoque 
eficiente, debido a que el archivo puede ser especifico para la aplicación. Por otro 
lado, el enfoque de bases de datos puede ser mas apropiado porque Jos mismos 
datos necesitan ser almacenados, actualizados y recuperados solo una vez. 

Conceptos de Datos 

Para comprender el almacenamiento de datos, es necesario identificar entre 
realidad, datos, y metadatos. El mundo real es identificado como Ja realidad. Los 
datos recopilados acerca de la gente, lugares, o eventos en la realidad 
eventualmente serán almacenados en un archivo o una base de datos. Para 
comprender Ja estructura y la forma de Jos datos. Ja información acerca de los 
datos mismos es requerida. La infonnación que describe Jos datos acerca de los 
datos es referida como metadatos. 

ENTIDADES. Cualquier objeto o evento acerca del cual alguien escoge 
recolectar datos, es una entidad. Una entidad puede ser una persona, lugar o cosa, 
un evento, etc. 

INTERRELACIONES. Las interrelaciones son asociaciones entre las entidades 
(algunas veces son llamadas asociaciones de datos). 

ATRIBUTOS. Un atributo es alguna característica de una entidad. Pueden 
existir muchos atributos para una entidad. En el manejo de archivos o bases de 
datos, los atributos son llamados también elementos de datos. 

Los elementos de datos pueden tener valores. Los valores pueden ser de 
longitud fija o variable; pueden ser alfabéticos, numéricos, o alfanuméricos. 

REGISTROS. Un registro es una colección de elementos de datos que tiene 
algo en común con la entidad que describen. 
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LLAVES. Una llave es un conjunto de elementos de datos que pueden ser 
usados para identificar a un registro. Cuando la llave identifica en forma única al 
registro, es denominada llave primaria. 

METADATOS. Los metadatos son los datos acerca de los datos en el archivo 
o la base de datos. Los metadatos describen el nombre dado, así como su longitud 
y composición (tipo). 

Modelo Relacional de Datos 

Un modelo es una representación de un conjunto de objetos y sus 
interrelaciones. Tal representación, es siempre el resultado de un proceso de 
abstracción. Durante ese proceso, son escogidos los objetos e interrelaciones 
relevantes, así como los atributos relevantes de ambos. 

Entre los modelos de datos, el modelo relacional es el que actualmente tiene 
mas éxito. En el modelo relacional de datos, una entidad es representada por un 
tuplo de valores de sus atributos. 

Un conjunto de entidades del mismo tipo es representado por un conjunto de 
tuplos, en donde las entidades diferentes son representadas por tuplos diferentes. 
Tal conjunto de tuplos es en un sentido formal una relación. 

De manera informal, una relación puede ser representada como una tabla 
cuyas columnas corresponden a los atributos y los renglones a los tuplos. 

Entidades 

Los objetos y sus interrelaciones son llamados entidades. Un conjunto E de 
entidades del mismo tipo es caracterizado por su conjunto de atributos A¡, 
A2,. . ., An y denotado como E(A¡, A2,. . ., An) donde Ai:E->Di es una 
función cuyo codominio D¡ es llamado el dominio del atributo A¡. Dado e en E 
Ai(e) en Di es llamado el valor del atributo Ai de la entidad e. 

De acuerdo a lo anterior la entidad PERSONA, donde sus atributos relevantes 
son el número del seguro social, nombre, edad, se denota: 

PERSONA( NUM_SS, NOMBRE, EDAD) 
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donde los dominios de los atributos son: 

NUM SS 
NOMBRE 
EDAD 

el conjunto S de los números de seguro social 
el conjunto A de las secuencias finitas de letras 
el conjunto N de los número naturales que son menores a 150 

Representaci6n de entúlades por medio de tuplos 

Dado un tipo de entidad E(A¡, Ai,. ... An), entonces el conjunto de funciones 
A1:E->DJ, Ai:E->D2, ... An:E->Dn (atribut1ls de ese tipo de entidad) 
determinan una función única: 

(A¡, Ai, ... , An):E->D¡ X D2 X ... X Dn 

donde D¡ X Di X ... X Dn denota el producto cartesiano de los conjuntos DJ, 
Di, ... ,Dn [es decir, el conjunto de todos los n-tuplos (d1, di, ... , dn) donde di 
esta en Di para cada i=l,2, ... ,n]. La función (AJ, Ai, ... ,AnJ se define como: 

(AJ, Az, ... ,An){e) = ( A¡(e), Ai(e), ... ,An(e)) 

donde para dos entidades diferentes e¡ y ei del tipo E se cumple: 

(A1. Az, ... ,An)(e¡) "# (A¡, Ai, ...• An)(ei) 

es decir, entidades diferentes son representadas por tuplos diferentes. Los 
tuplos son diferentes si al menos una de sus atributos es diferente. 

Entonces, la notación PERSONA(NUM_SS,NOMBRE,EDAD) se puede 
interpretar como una función PERSONA->S X A X N donde S, A y N son los 
conjuntos mencionados anteriormente al definir una entidad. 

De lo anterior, tenemos que las entidades del tipo E(A¡, Az, ... Anl pueden ser 
representados por n-tuplos de valores de sus atributos. El conjunto de entidades 
del tipo E(A¡, Az, ... An) puede ser representado por una tabla cuyas columnas 
corresponden a los atributos A1, Ai, ... An y cuyos registros son tuplos 
particulares que representan entidades específicas. 
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Para un momento de tiempo dado, un conjunto de personas puede ser 
representado por la tabla siguiente: 

NUM_SS NOMBRE EDAD 

941 Pedro 31 

385 Javier 24 

102 Juana 64 

243 Marcos 45 

860 julio 52 

543 Alicia 24 

Relaciones 

Res una relación sobre los conjuntos D¡, D2, .. .,Dn, si y solo si: 

R i;;; D¡ X D2 X ... X Dn 

La estructura de la relación R es descrita por la notación R(A 1. A1, ... ,An) 
donde Ai:R->Di es un atributo de R y Di es su dominio, para cada (i=l,2, .. ,n). 

Base de datos relacional y esquema relacional 

Una base de datos relacional es una colección de relaciones variantes con el 
tiempo. 

Un esquema relacional es una descripción de la estructura de las relaciones en 
una base de datos relacional. Ejemplo: 

DEPARTAMENTO (NUMERO, NOMBRE, LOCALIZACIÓN) 
EMPLEADO (NUMERO, NOMBRE, TRABAJO, DEPARTAMENTO) 
PROYECTO ( NUMERO, NOMBRE, FONDOS) 
ASIGNACIÓN (EMPLEADO, PROYECTO, FUNCIÓN) 

El esquema relacional anterior describe cuatro tipos de entidades: 
DEPARTAMENTO, EMPLEADO, PROYECTO, ASIGNACIÓN. 

Un ejemplo de una base de datos correspondiente al esquema relacional 
anterior, puede ser el siguiente: 

DEPARTAMENTO 
NUMERO NOMBRE LOCALIZACIÓN 

d1 N1 c1 
d2 N2 c1 
d3 N3 C2 
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EMPLEADO 
NÚMERO NOMBRE TRABAJO DEPARTAMENTO 

•1 DJ j¡ d1 
"2 02 i2 d2 
"3 n3 i3 d¡ 
e4 D4 i1 d2 
•s ns i2 dJ 
"6 "6 i2 dJ .., n7 j¡ d¡ 

PROVECTO 
NÚMERO TITULO FONDOS 

PI t1 f1 
P2 t2 f2 
P3 13 f3 

ASIGNACIÓN 
EMPLEADO PROYECTO FUNCIÓN 

e¡ PI r¡ 
"2 P3 r¡ 
"2 P2 r2 
"3 P2 r1 
"3 P3 r1 
•4 PI r1 
es P3 r2 
"6 PI r3 
"6 P2 r3 
"6 P3 r3 .., PI r¡ 

Álgebra Relacional 

El álgebra relacional consiste de una colección de operaciones con relaciones. 
El álgebra relacional contiene las operaciones usuales de conjuntos (Producto 
cartesiano, unión, intersección, y diferencia), además se incluyen las operaciones 
de proyección, restricción, join y división. 
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Proyecci6n 

Sea R{A¡, Az, ... ,An) una relación, Xi;;{A1, Az, ... , An} y Y={A¡, Az, ... , 
An}IX. Permutando los atributos de R podemos representar R(A1, Az, ... , An) 
como R{X, Y). EL resultado de la operación de proyección de la relación R sobre 
los atributos X es denotada como R[X] y se define como: 

R[X] = {x: donde existe y tal que (x,y) estan en (X, Y)} 

Dada la relación 

EMPLEADO(NÚMERO,NOMBRE,TRABAJO,DEPARTAMENTO) 

la proyección 

EMPLEADO[DEPARTAMENTO,TRABAJO] 

representa un análisis de los trabajos en lós departamentos. 

DEPARTAMENTO TRABAJO 
d¡ i3 
d¡ j¡ 
d2 j¡ 
d2 i2 
dJ i2 

Restricci6n 

Sea R(A¡, Az, ... , An) una relación y P una condición lógica definida en el 
conjunto D¡ X D2 X ... X Dn, donde Di es el dominio del atributo Ai 
{i= 1,2, ... ,n). El resultado de la restricción de la relación R con respecto a la 
condición P es denotada como R[P] y definida como sigue: 

R[P] = {x:x E R y P(x) es verdadero} 

Dada la relación 

EMPLEADO(NÚMERO,NOMBRE,TRABAJO,DEPARTAMENTO) 

su restricción 

EMPLEADO[TRABAJO= 'PROGRAMADOR'] 
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representa a aquellos trabajadores que son programadores 

NÚMERO NOMBRE TRABAJO DEPARTAMENTO 
"2 n2 Í2 d2 
•s ns Í2 d3 
"6 ll6 Í2 d3 

Join 

Sea A(A¡, Az, ... , An) y B(B¡, Bz, ... , Bri) relaciones y X~{A¡, Az, ... ,Anl 
y Y~{B¡, Bz, ... ,Bml conjuntos de atributos. Asuma que X y Y contienen el 
mismo número de atributos y que esos correspondientes atributos tiene el mismo 
dominio. 

Si denotamos Z={A¡, Az, ... ,An}/X y W={B¡, Bz, ... , Bm}/Y entonces al 
permutar el orden de los atributos, las relaciones A y B pueden ser representadas 
como A(Z,X) y B(Y,W). El join natural de las relaciones A y B sobre los 
atributos X e Y, respectivamente, es denotado como A[X= Y]B y se define como: 

A[X=Y]B={(z,x,w):(z,x) pertenece a A, (y,w) pertenece a By x=y} 

Dadas las relaciones 

EMPLEADO(NUM E,NOMBRE,TRABAJO,NUM D) 
DEPARTAMENTO(ÑUM_D,NOMBRE,LOCALIZAÓON) 

la expresión 

EMPLEADO[NUM_D= NUM_D]DEPARTAMENTO[NOMBRE,LOCALIZACION] 

denota la composición de dos operaciones: el join natural de las relaciones 
EMPLEADO y DEPARTAMENTO sobre los atributos NUM_D, y la proyección 
del resultado de la operación join sobre los atributos NOMBRE y 
LOCALIZACIÓN. El resultado de la operación compuesta son los empleados con 
la localización de sus departamentos. 

NOMBRE LOCALIZACIÓN 
o¡ e¡ 

º2 e¡ 
03 e¡ 
"4 e¡ 
05 c2 
ll6 "2 
n1 e¡ 
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División 

Sean A(X, Y) y B(Z) relaciones, donde X, Y, Z son conjuntos de atributos. 
Asuma que Y y Z contienen un n~mero igual de atributos y que los dominios de 
los atributos correspondientes en esos conjuntos son iguales. El resultado de la 
división de la relación A(X, Y), con la relación B(Z) se denota como A[Y:Z]B y 
es definida como el máximo subconjunto de la proyección A[X] tal que su 
producto cartesiano con B(Z) es contenido en A{X, Y), en otras palabras, tenemos: 

A(X, Y) = A[Y:Z]B X B(Z) '-! O(X, Y) 

donde A[Y:Z)B es el cociente y O(X, Y) es el residuo de la operación división. 

Dado C~A[X] tal que C X B(Z)¡;;A(X, Y) 
debe cumplirse que Q;;;A[Y:Z]B. 

Considerando las relaciones 

PROYECTO(NUM P, TITULO, FONDOS) 
ASIGNACIÓN(EMPLEADO,NUM_P ,FUNCIÓN) 

La expresión 

ASIGNACIÓN[NUM_P:NUM_P]PROYECTO[NUM_P] 

denota la división de la relación ASIGNACIÓN con la proyección 
PROYECTO[NUM P]. El cociente son los empleados que estan asignados a 
todos los proyectos,-indicando sus funciones dentro de los proyectos 

EMPLEADO FUNCIÓN 
"6 r3 

y el residuo son todos los empleados que no tienen todas las funciones 

EMPLEADO PROYECTO FUNCIÓN 
e¡ PI r¡ 
"2 P3 r¡ 
"2 P2 r2 
e3 P2 r¡ 
•3 PJ r¡ 
e4 PI r¡ 
"S PJ r2 .., PI r1 
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Dependencias funcionales 

Dada una relación R(A J, A2, ... , An) y dos conjuntos X y Y de sus atributos, 
es decir, X¡;;{AJ, A2, .. ., An} y Y¡;;{AJ, A2, ... ,An}. denotando con R[XY] la 
proyección de la relación R sobre los atributos XuY. Decimos que una 
dependencia funcional X-> Y existe en la relación R(A1. A2, ... ,An) si y solo si 
R[XY] es en efecto una función R[XJ-> R[Y] para todo momento en el tiempo. 

La definición anterior significa que siempre y cuando xy y xy' sean tupi os de la 
relación R[XY], entonces se cumple que y = y'. Esta es precisamente la 
condición de la cual se dice que R[XY] es una función R[X]- > R[Y]. Si no 
existe la dependencia funcional X-> Y escribimos X-/-> Y. En este caso, R[XY] 
contiene al menos un par de tuplos xy y xy' donde yry'. 

La propiedad X-> Y de la relación es independiente del tiempo 

Uave 

Si R(A l • A2, ... , An) es una relación y X es un subconjunto de sus atributos 
(X¡;;{A1, A2, .. ., An} ), entonces X es una llave si y solo si: 

(i) X determina funcionalmente a todos los atributos de la relación R, esto es, 
X->A¡ (i=l,2, .. .,n). 

(ii) Ningún subconjunto propio de X tiene esta propiedad, esto es, si X'cX 
entonces X'-/->Aj para algúnj (j=l,2, .. .,n). 

Si un conjunto de atributos X tiene la propiedad (i), pero no la propiedad (ii), esta 
se denomina superllave. 

Toda relaci6n tiene una llave 

Dada una relación R(A¡, A2, .. .,An), obviamente tenemos A¡, A2, .... 
An->Ai para i=l,2, .. .,n. Si no existe X alguna, donde Xc{A¡, A2, .. ., An} tal 
que X->Ai para todo i=l,2, ... n, entonces A¡, A2, .. .,An es una llave. De otra 
forma, X contiene una llave. 
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llave primaria 

Entre todas las llaves de la relación R, usualmente se escoge una para que 
sirva como identificador de las entidades representadas por tuplos de R, esta llave 
se denomina llave primaria. 

Propiedades básicas de las dependencias funcionales 

(i) Unicidad. (existencia única). Si f:X-> Y y g:X-> Y son dependencias 
funciohales, entonces f=g. Esto significa que existe cuando mucho una 
dependencia funcional con un dominio y un codominio dados. 

(ii) Proyección. SI X es un subconjunto de Y, donde X y Y son conjuntos de 
atributos, entonces existe una dependencia funcional Y->X. Esto significa 
que un conjunto de atributos determina funcionalmente a todos sus 
subconjuntos. Las dependencias funcionales de este tipo se denominan 
triviales y existen en toda relación. 

(iii) Transitividad. Si f:X-> Y y g:Y->Z son dependencias funcionales de la 
relación R, entonces existe una dependencia funcional X-> Z. 

(iv) Adición. Si X-> Y y X-> Z son dependencias funcionales, entonces existe 
una dependencia funcional X-> YZ. 

Propiedades derivadas de las dependencias funcionales 

(i) Distributividad. Si se cumple la dependencia funcional X-> YZ, entonces 
también se cumplen las dependencias funcionales X-> Y y X-> Z. 

(ii) Pseudotransitividad. Si se cumplen las dependencias funcionales X-> Y y 
YW->Z, entonces también se cumple la dependencia funcional XW->Z. 

(iii) Reproducción. Si se cumplen las dependencias funcionales X-> Y y W-> Z, 
entonces también se cumple la dependencia funcional XW-> YZ. 

6-25 



Capl'lulo 6 

Formas Normales 

Cada entidad debe ser representada por una relación separada, Este principio 
se aplica por igual a todas las entidades, incluyendo a aquellas que de hecho son 
interrelaciones. 

Las formas normales son reglas formales para determinar si una relación 
representa a una simple entidad. 

Primerafonna nonnal JNF 

Todos los dominios de los atributos dentro de todas las relaciones deben ser 
simples, es decir, no deben contener estructuras, sino simplemente elementos de 
datos que no puedan ser subdivisibles. 

Por ejemplo, se tiene el siguiente esquema relacional sin normalizar: 

DEPARTAMENTO(DEPT#, NOMBRE, CIUDAD, 
EMPLEADO(EMP#, NOMBRE, 

TRABAJO(PERIODO, SALARIO)) ) 

Nótese que el dominio del atributo EMPLEADO en la relación 
DEPARTAMENTO no es simple, de hecho es una relación. Esto significa que 
cada tuplo de la relación DEPARTAMENTO contendrá un conjunto de tuplos de 
empleados trabajando en ese departamento. De la misma manera el dominio del 
atributo TRABAJO es una relación y por lo tanto no es simple. 

El esquema relacional que cumple con la primer forma normal sería como se 
muestra: 
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Segunda onna nonnal 2NF 

Depender ciajimcional parcial 

Sea y Y conjuntos de atributos de la relación R. Decimos que la 
dependen ia funcional es completa X-> Y si y solo si para cada subconjunto 
propio X de X, tenemos X'-/-> Y. Si para algún subconjunto propio X' de X 
tenemos T' ->Y, entonces la dependencia funcion~ X-> Y es llamada parcial. 

Segunda fimna normal 

Sea X el conjunto de todos los atributos de la relación R(A 1, A2, ... , An) los 
cuales no participan en ninguna llave de R. Decimos que la relación R esta en 
segunda orma normal, si y solo si cada uno de los atributos de X tiene una 
dependen ·ia funcional completa en cada llave de R. 

Si !la amos a los atributos que participan en al menos una llave de la relación 
atributos rimos, y los restantes atributos no primos, obtenemos la siguiente 
versión d la definición anterior: 

Una r lación R esta en segunda forma norma si y solo si cada atributo no 
primo de tiene una dependencia funcional completa con cada llave de R. 

Si una relación R no se encuentra en 2NF, entonces existe una descomposición 
de R en un conjunto de sus proyecciones las cuales se encuentran en 2NF. 
Además, esta descomposición es tal que la relación original R puede ser 
restableci a aplicando la operación join natural sobre las proyecciones de R. 

Tercerafi rma normal 3NF 

Dependen ia transitiva 

Sea X Y y Z conjuntos deferentes de atributos de la relación R. Decimos que 
Z es tran itivamente dependiente sobre X si y solo si se cumple la siguiente 
condición 

X->Y Y-1->X Y->Z 
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donde Ja ultima dependencia funcional no es trivial. 

Obsérvese que de la definición anterior se concluye que X-> Z y Z-1-> X, 
mientras que Z- >Y no es requerido ni prohibido. 

Terceraforma normal 

Una relación R esta en tercera forma normal si y solo si ninguno de sus 
atributos no primos es transitivamente dependiente de cualquier llave de R. 

Si una relación R no se encuentra en 3NF, entonces existe una descomposición 
de R hacia un conjunto de sus proyecciones, las cuales si se encuentran en 3NF. 
Además, esta descomposición es tal que la relación original puede ser restablecida 
aplicando Ja operación join natural a las proyecciones de R. 

Fonna nonnal Boyce-Codd (BCNF) 

La relación R(AJ, A2, ... ,An) esta en BCNF si y solo si la existencia de una 
dependencia funcional no trivial X-> Y, donde X y Y son conjuntos de atributos 
de R, implica la existencia de una dependencia funcional X-> Ai, para todo 
i=l,2, ... ,n. 

La BCNF establece que siempre y cuando exista una dependencia funcional no 
trivial X-> Y entre conjuntos de atributos de una relación R, el dominio de esa 
dependencia contiene una llave de R. La existencia de una dependencia funcional 
no trivial empotrada X-> Y, indica que la relación R contiene una representación 
de una entidad empotrada. Y como resultado del proceso de normalización, 
obtenemos una representación separada de esta entidad empotrada. 

Si una relación R no se encuentra en BCNF, entonces existe una 
descomposición de R hacia un conjunto de sus proyecciones, las cuales si estan en 
BCNF, Además, esta descomposición es tal que la relación original R puede ser 
restablecida a partir de esas proyecciones, mediante la operación join natural. 

Otras fonnas normales 

Además de las formas normales discutidas anteriormente, existen otras formas 
normales mas estrictas. Generalm.ente, al normalizar las relaciones, se llega hasta 
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la tercera forma normal. Seguir normalizando después de la tercera forma normal, 
puede producir que la base de datos relacional se vuelva muy compleja en su uso. 

Modelo Entidad-Relación 

Modelos 

El modelado ha sido una técnica invaluable para representar ideas, 
comprenderlas, transmitirlas, y aún para predecir nuevas formas de hacer las 
cosas. 

Las mejores técnicas de modelado estan soportadas por estándares y 
convenciones rigurosas, para evitar la ambigüedad y ayudar a la comunicación. El 
modelo Entidad-Relación ER es una de esas técnicas, y es aplicable a las 
necesidades de información de cualquier empresa. 

Modelo Entidad Relaci6n 

El modelo Entidad Relación ER es una técnica usada para definir en forma 
gráfica las necesidades de información de cierta empresa. 

El modelo ER cubre la identificación de las cosas de importancia en una 
empresa (entidades), las propiedades de esas cosas (atributos), y cómo son 
relacionadas entre ellas (relaciones). 

Representaci6n de una entidad 

Una entidad es representada por un rectángulo con un nombre en singular y en 
mayúsculas. El nombre para una entidad debe representar un tipo o clase de una 
cosa, no una instancia. 

Cualquier cosa u objeto debe ser representada por sólo una entidad, lo que 
provoca que las entidades deban ser mutuamente excluyentes en todos los casos. 

Cada entidad debe ser identificable en forma única, o sea, cada instancia 
(ocurrencia) de una entidad debe ser individual e identificable de todas las demás 
instancias en ese tipo de entidad. 
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La figura 6.1 muestra la representación gráfica de una entidad. 

~pruentaclón dt UM 

~ 

-E-NTID~AD-A~ -¡ I~-~L ~· l 
arado "Mucho•" 

Figura 6.1 Figuras bialcaa para formar el diagrama 
Entidad-Relación ER 

Representacl6n de una relaci6n 

Una relación es una asociación entre dos entidades y posee un nombre. En 
lenguaje de conjuntos una entidad y las interrelaciones son manejadas como 
relaciones. En este caso se denomina Relación a la interrelación que exisle entre 
dos entidades, que no tiene que ver nada con la definición de relación en 
conjuntos. 
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Una relación es binaria, ya que siempre es una asociación entre dos entidades, 
o entre una entidad y ella misma. Cada relación tiene dos extremos, cada uno 
debe ser definido con las propiedades siguientes: 

-Nombre 
- Grado/Cardinalidad (cuántos) 
- Opcionalidad (opcional u obligatorio) 

Una relación es representada por una línea que une dos rectángulos de entidad, 
o recursivamente une un rectángulo de entidail con él mismo. 

La relación mas común es la que tiene el grado de "Muchos a Uno", siendo 
obligatoria en el extremo '•Muchos"· y opcional en el extremo "Uno". Para un 
grado de "Muchos", la línea de la relación se une al rectángulo en tres puntos. 
Para el grado de "Uno", la línea se une sólo en un punto. 

Cuando el extremo de la relación es obligatorio, se dibuja una línea continua 
para esa mitad de la relación. Donde el extremo de la relación es opcional, se 
dibuja una línea punteada. 

Cuando una entidad se relaciona con ella misma, se llama entidad recursiva. 

Nombres de las relaciones 

El nombre para cada extremo de la relación es colocado cerca del extremo 
apropiado y en mimísculas. 

Cuando el extremo de la relación es obligatorio, ·1a frase "debe ser" se 
antecede al nombre del extremo. Para extremos opcionales es usada la frase 
"puede ser". 

La figura 6.1 muestra la representación gráfica de una relación. 

Representaci6n de un atributo 

Un atributo es cualquier detalle que sirve para calificar, identificar, clasificar, 
cuantificar o expresar el estado de una entidad. Es cualquier descripción de una 
cosa de relevancia. 

Para representar un atributo, se escribe su nombre en singular y en 
minúsculas, y de manera opcional un ejemplo de sus valores. 
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En un diagrama ER no es necesario mostrar los atributos, pero al agregar un 
par a cada entidad durante la etapa inicial, es de alto beneficio, en particular, 
cuando se intenta distinguir en las entidades entre tipos e instancias. 

Si un atributo forma parte del identificador único de la entidad, debe 
anteponérsele un #. En casos de que sea un dato opcional se puede indicar esto 
con una o, y finalmente, si es obligatorio se antepone un *. 

La figura 6.2 muestra como es representado en forma gráfica un atributo. 

Diagrama 

ENTIDAD A 

11 Atributo 1 

o Atributo 2 

• Atributo 3 

Tipos da atributos 

•Obligatorio 

o Opcional 

# Forma parte del 
Identificador único 

Figura 6.2 Represantaclón de loa atributos dentro del 
diagrama Entidad Relación E-R 

El diagrama debe ser di sellado de tal forma que sea fácil de leer, y aplicable a 
las personas que necesitan trabajar con él, para maximizar la calidad en los 
trabajos que desarrollen. 

Al discutir un área funcional en particular con un usuario o con otros 
diseñadores, es una buena idea crear un subconjunto del diagrama. 
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Debe arreglarse el diagrama de manera que los rectángulos de entidades se 
encuentren alineados, y las líneas de las relaciones se tracen vertical u 
horizontalmente. 

Cuando las líneas de las relaciones se deban cruzar, utilice un ángulo entre 
ellas en el rango de 30 a 60 grados. No debe construirse un diagrama con muchas 
líneas paralelas cercanas, puesto que produce dificultad de lectura. 

Es recomendado usar la totalidad del espacio en blanco para prevenir la 
sensación de congestión, y unas cuantas líneas diagonales pueden ayudar a la 
estética del diagrama. Además, se recomienda centrar, justificar a la derecha, a la 
izquierda de manera consistente para producir un diagrama de alta calidad. 

Los extremos "Muchos" de las relaciones deben colocarse a la izquierda o en 
la parte superior de la línea de relación. Esta técnica ayuda a conocer cuáles son 
las entidades que ocurren con más frecuencia. 

Finalmente, las cajas pueden ser deformadas (alargar, recortar, agrandar) para 
ayudar al trazado del diagrama. 

Subdpo/Supertipo 

Un subtipo de entidad es una entidad que es un subconjunto de otra entidad. 
Una entidad puede ser dividida en dos o mas subtipos mutuamente excluyentes, 
que contengan atributos y/o relaciones comunes. Estos atributos y/o relaciones 
comunes son definidos explícitamente solo una vez en el nivel superior. 
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aupertlpo 

subtipos 

Figura 6.3 Subtipos y supertlpoa 

Un subtipo puede ser dividido a su vez en subtipos y los subtipos pueden tener 
sus propios atributos y/o relaciones. 

El supertipo es un medio de clasificar una entidad que tiene subtipos, Una 
entidad puede ser subtipo de otra entidad y un supertipo por sí misma. 

Los subtipos para una entidad deben comprender un conjunto completo, esto 
es, todas las instancias del supertipo deben ser clasificables formando cada uno de 
sus subtipos. 

La figura 6.3 muestra cómo son dibujados los subtipos y los supertipos. 

Clasijicaci6n de las entidades 

Las entidades pueden ser clasificadas con respecto a los extremos de relación 
que tiene conectados en entidades de referencia y entidades de intersección. 
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:';'.!::".~:.:. -y---{1] 
o.-------- Entidades da referencia 

Figura 6.4 Entidades da referencia y do Intersección 

Entidad de referencia Una entidad de referencia es el término empleado para 
una entidad que no tiene extremos obligatorios conectados a ella. 

Entidad de intersección Una entidad de intersección es aquella que resuelve 
una relación "Muchos a Muchos" entre dos entidades. Las instancias de la entidad 
de intersección resultante, solo pueden existir en el contel(tO de las dos entidades 
de referencia. 

La figura 6.4 muestra las entidades de referencia y las entidades de 
intersección. 

Tipos de relaciones 

Existen varias combinaciones de relaciones, pero no todas tiene aplicación 
real. La figura 6.5 muestra los diferentes tipos de relaciones. 
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D------0 
D-----0 

cY 

"Muchos a uno" 

uMucho1 a Muchos" 

·~uchos a uno" 

Entidad recursiva 

Fl¡¡ur1 6.5 Difef8nta1 Upoa do r1laclonee 

Las relaciones "Muchos a Muchos" son comunes durante una estrategia inicial. 
La solución es encontrada por medio de la inserción de una nueva entidad de 
intersección entre los dos extremos. 

Al concluir la etapa de análisis deberían ser resueltas todas, a menos que 
representen una forma mas simple de mostrar la información. 

Exclusividad 

Dos o mas relaciones, para una misma entidad, pueden ser mutuamente 
excluyentes. Esto es representado por un arco a través de cada uno de los 
extremos de relación relevantes con un punto/círculo donde se crucen, como se 
muestra en la figura 6.6. 
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A A2 

Figura 6.6 ArC09 de exclualvldad 

Si el arco cruza por un extremo que no forma parte de la exclusividad, no se 
coloca punto/círculo en ese crece. Un método alternativo es cortar en ese punto 
para evitar e cruce. Si hay diferentes exclusividades para una misma entidad, se 
debe poner un arco para cada una. · ~ 

Los arcos pueden trazarse solo en relaciones donde sus extremos son todos 
obligatorios o todos opcionales. 

Un extremo de relación solo puede estar en un arco. Los arcos se trazan casi 
siempre en los extremos "Muchos". Los arcos no pueden cruzar relaciones de 
diferentes entidades, ni una entidad subtipo con una supertipo. 
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DESARROLLO 

Diseño de Salidas Impresas 

A partir de una revisión de los procesos definidos, así como de sus flujos de 
datos, podemos catalogar las salidas impresas que requiere el sistema, generando 
la tabla siguiente: 

Clave Nombre DestiDo 
RGO Relación de grupos ordinarios ALUMNO 

OSE 
CPIO Comprobante de Pre-Inscripción ALUMNO 

<reinscrio, modif inscrio ordinarias) 
RAGO Relación Alumno-Grupo ordinaria PROFESOR 

OSE 
BA23·· ... Baias de Alumnos oor artículo 23 DGAE 
CPIB Comprobante de Pre-Inscripción ALUMNO 

(extraordinaria) 
RAGE Relación Alumno-Gruoo extraordinaria OSE 
NS Notificación a Sinodales PROFESOR 
CDIB Comprobante definitivo de inscripción ALUMNO 

(extraordinaria) 
RPS Rel11ción de oaszo a Sinodales OSE 

RGO Relad6n de grupos ordinarios 

La relación de grupos ordinarios, sirve para mostrar a OSE la situación actual 
de !Os grupos generados, indicando que asignaturas estan dadas de alta, así como 
los profesores que éstas tienen registrados. 

En base a la relación, OSE realizará cambios apoyándose de SA, y 
eventualmente dará como definitiva la relación. Entonces el alumno podrá hacer 
uso de ella para llenar su solicitud de inscripción, reinscripción, o modificación a 
la inscripción, según sea el caso. 
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CPIO Comprobante de pre-inscripción ordinaria 

Es el documento que demuestra que el alumno completó su trámite de 
inscripción, indicando su situación ya sea después de la reinscripción, la 
modificación a Ja reinscripción o inscripción a primer ingreso. 

RAGO Relación Alumno-Grupo ordinaria 

La relación Alumno-Grupo ordinaria, sirve para mostrar a OSE la situación 
actual de las inscripciones generadas. Puede ser ejecutado después de 
reinscripción, modificación a la inscripción, e inscripción a primer ingreso, 
generando una salida impresa de la situación final en cada etapa. 

BA23 Bqjas de alumnos por articulo 23 

Es una relación impresa de la información que contiene el disco de bajas de . 
alumnos de primer ingreso, o sea, alumnos que fueron dados de baja por no 
completar su trámite de primer ingreso. 

CPIE Comprobante de Pre-Inscripción extraordinaria 

Es el documento que demuestra que el alumno completó su trámite de 
inscripCión extraordinaria, indicando los datos que él mismo proporcionó. 
Posteriormente, deberá ser canjeado por el comprobante definitivo de inscripción 
extraordinaria. · 

RAGE Relación Alumno-Grupo extraordinaria 

La relación Alumno-Grupo ordinaria, sirve para mostrar a OSE la situación 
actual de las inscripciones extraordinarias generadas. Puede ser ejecutado después 
del registro de solicitudes para examen extraordinario, y así verificar cuáles 
solicitudes proceden y cuáles no. En caso de que una solicitud proceda, Ja misma 
relación puede servir como formato para que sean llenados los datos adicionales, 
y posteriormente sean capturados en el sistema. 

Una vez que se han llenado Jos datos adicionales de los grupos para exámenes 
extraordinarios, puede volverse a emitir la relación, que ahora sí contemplará 
todos los datos de importancia para las inscripciones extraordinarias. 
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NS Nolijicad6n a Sinodales 

Es un memorándum que tiene como objeto indicar a los profesores que han 
sido designados como sinodales para examen extraordinario. Menciona los datos 
necesarios como asignatura, horario de aplicación, etc. 

CDIE ComprobGllU dejüútivo de ÜISCTiJICi6ll (utraordiaaria) 

Es el documento que demuestra que el alumno completó su trámite de 
inscripción a examen extraordinario. Es proporcionado a cambio del comprobante 
de pre-inscripción. Contiene toda la información de interés al alumno para la 
realización del examen. 

llPS IWacl6li de JNl&O a Siliodaks 

Es un reporte que muestra a todos los profesores que fueron sinodales de 
exámenes extraordinarios, mencionando el número de exámenes extraordinarios 
aplicados. 

A continuación se muestran los diseños de las salidas para el nuevo sistema: 

• • • • +• • • 10• • • •-t • • • 20• • • ·+· • • 30• • • • +• • • 40• • • •+• • • 50• • • •+· • •60• • • •+• • •70• • • • +• • • BO 
1 [IWJO) 
1 ONIVUllmaD HM:Icau. AUrl:tf~ Da wixtO> 
1 UCOSI.A. )G.Cl'CtU.L DZ MÚSICA Fecha: 00-HH-AAAA 
1 H81'EA. m TRAKIDa aacor.uaa PA9ina: 9999 
+• • • •+• • • 10• • • •+ • • •20• •••+•••JO••••+••• 40• • • • + • • • 50• • • •+ • • • 60• • • •+• • • 70• • • • + • • • 80 
1 Rll.M:I6H ALUMNO mwPO OJmntAlUA 
1 ••• •+•. • 10· •• •+ ••• 20· ••• + ••• 30• ••• + ••• 40• •• •+ ••• 50• •• •+ ••• 60• •• •+ ••• '10• ••• + ••• 80 
!ASIGNATURA-GRUPO PROFE.SOR 
19999-9999 xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

10 
1 CUENTA ALUMNO 1--------- --------------------------------1 9999999-9 XXKXXXXXXXXX.XXXXXX.XXXXXXXXXXXX 
19999999-9 xxxxxxxxxxxxx.x 
+9999999-9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 
1 
1 • 
19999999-9 xxxxxxxxx.xx.xxxx.xxxxxxxxxxxxx 

20 
1 •••••* TOTAL: 999 ALUMNOS •••••• 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

30 
1 
1 
1 

66 
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• • • •+; • • 10• • • •+ • • •20• •••+•••JO••••+••• 40• • • •+ • • • 50• • • •+ • • • 60• • • •+ • • • 70• • • • + • • • 80 
1 [CPIOJ 
1 UNIVKRSIDAD NAC'Ic:HAL ~ 0.1 MDICO 
1 •samx.a. HACICIQL DI MUSICA Fecha:DD-HM-NVV\ 
1 8ISTDUI. D• TRAKJTU &SCOI.AN:S PAgina: 9999 
+• • • • + • • 0 10· • • •+ • • • 20· ···+··•JO•···+•· •40· ···+•··so···•+·· •60• • • • + • • • 70•. • • +• • • eo 
l~.1 D.I PU-INSCRIPCION ORDDWUA 
/ • •• •+ •• • 10• ••• + ••• 20• •• ·+ •• •30• •• •+ ••• 40• •• •+ •• •50• •• •+• •• 60• •• •+• •• 70• ••• + ••• 80 
IALUHNO: 9999999-9 xxxxxxx~xxxx SEMESTRE: 99-9 
1 ••••+•••JO••••+••• 20• •••+•••JO••••+••• 40• • • • +• • • 50• • • •+ • • • 60• • • • + • • • 7 O• • • •+ • • • 80 

JOCLAVE GRUPO ASIGNATURA PROFESOR ,...... ................................................. .. ......................................................... .. 
19999 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 • 
1 • . . 
19999 9999 XY.XX~XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 
1 ••••• TOTAL 999 GRUPOISJ •u••• 
1 

'º 1 

1 
50 

1 
1 
1 
1 
1 . 
" 

• • • •+• • •lo••••+•• •20• •••+•••JO••••+••• 40• • • •+• • • 50• • • • + • • • 60• • • • + • • • 70• • • •+• • • 80 
1 [BA23J. 
1 UNIVUSIDAD NAC'IotW. AUrOHOWA. M KIXI'CO 
1 UCUJ.Ut. lUICIOKAL D& WSICA Fecha: DD-HH-AAAA 
1 BIS'Z'DCA o• TR»a'Z'.18 JIBCCUIJQ.8 PAgina:9999 
+• • • •+· • • 10· • • ·+· • • 20· ···+···JO•···+··· 40• ··.+•··so····+·. •60•. • • +• • • 70• • • •+ • • • eo 
l .BA.JAJ Da ALUMNOS lXlR Mtr %CULO 23 
I • • • •+• • • 10• • • •+ • • • 20• ·••+•·•JO••·•+•·• 40• • • • +• • •50• • • •+• • • 60• • • • +· • •70• • • • + • • • BO 
1 NUMERO DE NUMERO DE 
!COMPROBANTE NOHBRE CUENTA 10----------- ......................................... _______ _ 
1999999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x 9999999-9 
1 • 
1 • 
1 • 
+999999 XXXl!.XXXXXXXXXXXXKXX>CXXXXXXXXXXXX 9999999-9 
1 
1 •••••• TOTAL 999 ALUMNOS DAOOS DE BAJA ••••• 
1 
1 

20 
1 
1 

1 
1 

60 
1 
1 
1 
1 . 

66 
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• • •• +•. • 10· •• ·+ •• 0 20· •• •+. • • 30• •• ·+ •• •40• ••• +· • • 50•. • ·+ •• 0 60· •• ·+ • • 0 10°. ··+.··ea 
1 [C»IKJ 
1 UHIVUSIDAD NACJ:~ AU!CllOIOi. DZ WKXICO 
1 KSCUZLA. lQCiatw. DK W•ICA Fecha: DO-MM-AMA 
1 8I8tma, D& TaMII'RS UCOLMl.SS P.\9ina: 9999 
+• •• ·+ •• • 10· ••• +• •• 20° •• •+•. • 30° •• ·+· •• 40• •• •+•. • 50•. • ·+·. 0 60· •• •+ • • 0 10· • • ·+· • • eo 
I~ DK PIW-DISCRXPCJ:Cll llDC'l'JW:lll>DWUA 
1••••+•••10• • • • +• • •20• • • • +• • • 30• • • •+ • • • 40• • • • +· • • 50 • • • • +• • • 60• • • • +• • •70• • • • +• • • BO 
IALUHNO: 9999999-9 XX~ SEMESTRE: 99-9 
1 • • • • +• • • 10• • • •+• • •20• • • •+ • • • 30• • • •+• • • 40• •••+•••SO••••+•• •60• • • •+ • • • 70• • • • + • • • BO 

lOCLA.V& GRUPO ASIOllATURA SINOOAL 1 1---- -------------------------------- --------------------------------1 9999 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx 
1 • 
1 • 
' . 
19999 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ~ 
1 
1 ••••• TOTAL 999 GRUPOIS) •••••• 
1 

20 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 

30 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1· 
1 
1 

'º 1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

so 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

60 
1 
1 
1 
1 
+ •• 
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• • • •+ • • • 10• • • • +• • •20• • • •+ • • • 30• • • •+ • • • 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • + • • • 70• • • •+• • • BO 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 

SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS 
DIRECCIO!l GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR 
SUBDIRECCION DE CERTIFICACION Y NORMATIVIDAD 
OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES EN LA. 
ESCUELA NACIONAL DE HUSICA 
OSELH/013/ (NBJ 

1 • • • • +• • • 10• • • •+ • • •20• • • •+ • • •30• • • •+• • • 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • + • • •70• • • •+ • • • 90 
1 SRES, PROFS. : XXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX.XXXX 
+ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 P R E S E N T E" 
1 • 
1 • • • •+ • • • 10· • • •+• • • 20• • • •+ • • • 30• • • •+ • • • 40• •··+·••SO·•••+·•• 60• • • • + • • •10• • • •+ • • • 90 
1 He permito comunicar a ustedea que han sido designados por la 

20 . 
1 Secretarla de Sei:vlclos Académicos como sinodales, para la realización 
1 
1 de los EXAMEtlES EXTRAORDINARIOS, correspondiente.!! a! periodo et>colar 99-9 
1 
i Nivel LICENCIATURA que se Uevar.tin a cabo en las fechas abajo mencionadaa. 
1 
1 
1 Ruego a ustedea se sirvan pasar a la Oficina de Servicios Escolares 
1 

30 Licenciatura a recoger las actaa respectivas. 
1 
1 
1 Solicitamos respetar h techa asignada. 
1 
+ 
/ Asignatura: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 
1 Fecha: XXXXXXXXX 00-MH•AAAA 
1 

40 Hora: 99:99 
1 
1 Salón: XXXX 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

50 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1. 
1 
1 

60 
1 
1 
1 
1 
+ 

66 

Atentamente 
"POR HI RAZA HABLARA EL ESPIRITO" 
CoyoacAn D. F., DO de HMHMHHMMMH de AAAA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX~ {Responsable) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 Cargo l 
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• • • ·+ • • • 10• • • •+ • • • 20• • • • +• • • 30• • • •+· • • 40• ••·+·••SO•••·+••• 60• • • • + • • •10• • • •+ • • • 80 
1 {a>I&] 
1 tlNIVDSIDAD NJ.Clc.AL AU'?c:awKI. m MKXICO 
1 &ICOalA lllClCMl.L Da WUIIet. Fecha:DD-HH-.AAM. 
1 818ftl0,. D& TAMIJ~ ucou.aaa PA9ina: 9999 
+ • • • •+• • • 10• • • •+• • • 20• • • • +• • •30• • • •+• • • 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • + • • •70• • • •+ • • • BO 
ICONllllOUN'R DUIN'l'l'IVO tia maau:ac11»1 ~DQJUA. 
1··••+•·•10• • • • + • • • 20° ···+•··Jo····+•·· 40• ···+···so····+··· 60• • • • + • • • 10• • • • + • • • eo 
!ALUMNO: 9999999-9 xxxxxxxxxxxxx.rxxxxxxxxxxxxx SE:HESTRE: 99-9 
1 • • • •+ • • 0 10° • • • +• • • 20· ··•+···Jo···•+•·· 40· • • •+ • • • 50• • • ·+ • • • 60· • • • + • • • 10° • • • + •• • eo 

lOCLA.VE GRUPO ASIGNATURA I HORARIO SU:Olll\L l I SltlODAL 2 , ....... .............................................................. .. .......................................................... .. 
l 9999 9999 ~ x.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 XXX 00-MH-YYYY 99: 99 X.XXX XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX 
1 
+ 9999 9999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
1 XXX DD-MH-YYYY 99: 99 X.XXX XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 (dh !echa hora salón) • 
1 
1 

209999 9999 XXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXX 
1 XXX OD-MM•YYYY 99: 99 XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 
1 ••••• TOTAL 999 GRUPOIS) •••••• 
1 
+ 

+ 
66 

••• •+•. • 10• •• •+•. •20• •• •+•. •30• •• •+• •• 40• •• •+• •• 50· •• •+· •• 60• ••• + •• •10· ••• + ••• 80 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 

Hoja: 999 

fecha: DD-HH.-AAAA 10 
1 
1 
1 
1 

PERIOOO: DEL OD de MHHHMHMHHH 111 00 de HKHMHMMHHH de AAAA 

+ 
1 
1 SINODALES 
1 No. R. r. C' NOMBRE IMPORTE 

1 --- ------------- -------------------------------- --- -------------20 999 AAAA999999XXX XX.XX~ 999 
1 999 AAAA999999XXX XXXXXXXXXXX.XXX 999 
1 
1 
1 
+ 999 AAA/\999999XXX XYJOUOOOOtXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 999 
1 
1 
1 ••• Total de 999 Sinodales '"** 
1 

30 
1 

+ 
66 
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Diseño del Sistema Recomendado 

Diseño de Formas 

En el procedimiento anterior, al no contar con un sistema automatizado 
propio, era necesario el uso de formas de lectura óptica. Para el sistema nuevo, 
las formas de lectura óptica ya no son necesarias. Por otro lado, las solicitudes 
internas que manejaba la OSE, serán las únicas que se manejarán, pero con ciertos 
cambios en su formato. 

Es conveniente realizar una lista de las formas que servirán como formato 
fuente, para la entrada de datos al sistema. 

Clave Nombre Fuente 
SI Solicitud de Inscrioción ALUMNO 
SR Solicitud de Reinscrioción ALUMNO 
SM Solicitud de Modificación a la Inscriución ALUMNO 
SE Solicitud de Inscrioción Extraordinaria ALUMNO 

SI Solicitud de lnscripcidn 

Es el formato empleado para registrar todas las asignaturas que el alumno de 
primer ingreso desea, en sus grupos correspondientes. 

SR Solicitud de Reinscripcidn 

Es el formato empleado para registrar todas las asignaturas que el alumno de 
reingreso desea, en sus grupos correspondientes. 

SM Solicitud de Modijicacidn a la lnscripcidn 

Es el formato empleado para solicitar cambios a la inscripción o reinscripción 
de asignaturas de.grupos ordinarios. 

SE Solicitud de lnscripci6n Extraordinaria 

Es el formato empleado para solicitar la inscripción a asignaturas para examen 
extraordinario, con la propuesta del primer sinodal. 

A continuación se muestran los diseño de las formas de entrada de datos para 
el sistema: 

647 



Capitulo 6 

A continuación se muestran los diseño de las formas de entrada de datos para 
el sistema: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO SI 
ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

SISTEMA DE TRAMITES ESCOLARES 

Solicitud de lnscripcidn 

=.,, 1 1 1 1 1-U -=-----------·--............... 

c.mra: LLl -----------------
ci.., ~·-~ 

=., LLl .... 

LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL _______ -------
LLLLl-LLLLJ ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL _______ -------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------
LLL.l.J-Ll...LL ________ --------

Cn • .w.,. ~ H..-.~ 

,,....., 
------- FirmadeiAlwmo: --------



Diseño del Sistema Recomendado 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO SR 
ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

SISTEMA DE TRAMITES ESCOLARES 

Solicitud de Reinscripción Perlado: LLJ--LJ ............. 
Nllmero 
docuenta:l l l l l l l l-U Nomll1o:---------~ 

...-........ 

Canoro: W 
Clnt N-'n l&t .. talT'Wll 

LLLLJ-LLLLl _______ -------
LLLLJ-LLLLl ________ --------
LLLLJ-LLLLl _________ ---------
LLLJJ-LLLLl _________ ---------
LLLJJ-LLLLl _______ -------
LLLJJ-LLLLl ________ -------~ 
LLLJJ-LLLLl _______ -------
LLLJJ-LLLLl ________ -------~ 

LLLL.1-LLLLl--------- --------
LLLL.1-LLLLl-------~ -------~ 

Cn. Aafs. • ar.pe N-hn Aslpatu. 

Flnna del Alumno: ---------

6-49 
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6-50 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO SM 
ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

SISTEMA DE TRAMITES ESCOLARES 

Solicitud de Modificación 
a la Inscripción 

Periodo: W-U 

::::::ra:I 1 1 1 1 1 1 1-LJ -=-----------.............. 

C.lft~: LlJ ------------------

lilJ.J--LLLU ~.,u Alta: LJ 
Lill..H..LLLl BaJa:LJ Ano: LJ 
Lill..H..LLLl S.Ja:LJ Ana: LJ 
Lill..H..LLLl ~·:U Ana: LJ 
Lill..H..LLLl Boja: LJ Ano: LJ 
Lill..H..LLLl Boja: LJ Ana: U 
Lill..H..LLLl 11.;ja: LJ Ana: LJ 
Lill..H..LLLl a.Ja: LJ Alta: LJ 
Lill..H..LLLl BaJa:LJ Ah: LJ 
Lill..H..LLLl BaJa:LJ Alta: LJ c...- ... ,. N-k--Aalplil .. 

Fecha: FITml del Ahnmo: 



Diseño del Si.llema Recomendado 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO SE 
ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 

SISTEMA DE TRAMITES ESCOLARES 

Solicitud de Inscripción 
Extraordinaria 

Poriodo: w-LJ 
.u •. s....t ... 

:~=.:°nta:I 1 ! ! 1 1 1 H...J Nombrw: __________ _ 

C11rma: W ------------------

LLLLJ _____ ._._.._._...._.141~1_,_,....._.._._. ____ _ 

LLLLl------1-J'-'-L-L--'-'-~'-'-''-'-....,_. ____ _ 
LLLLI-----~ ....... .._.'-'-.._..~~..__......_. _____ ~ 
LLLLI------~_._._,_._.__._,__............_._._. ____ _ 
LLLLJ _____ ._._......_._._ ............... _._.'-1-...... ·----~ 

LLLLI-----~~~'-'-~~~ ....... -'-' ...... _____ _ 
LLLLJ _____ ._..._,__._,_._._.._.__._.'-'-..... ----~ 
LLLLJ _____ ................ '-'-............... -'-''-'-...... ------
LLLLI------ '-''-'-............................. '-'-...... ·-----
LLW----~ ._._ ......... '-'-............... _._.'-'-,_. ------

Fecha: Flnna dtl Alumno: --------

6-SI 
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Diseño de PantaUas 

Las pantallas pueden ser diseñadas para ser usadas como pantallas de registro, 
modificación, bajas y consultas de los datos que manipulan, siempre y cuando sea 
posible este uso. 

Debido a lo anterior, quedado unas cuantas pantallas para el uso exclusivo de 
consultas {salidas). 

A continuación se muestra una lista de las pantallas que el sistema empleará: 

Clave Nombre Tinn\11 
DPP Datos Personales del Profesor ABCC 
HGO Horarios nara Gruoos Ordinarios ABCC 
SIO Solicitud de Inscrinción Ordinaria ABCC 
PI Primer ln2reso ABCC 
co Calificaciones Ordinarias ABCC 
EP Extraordinarios Permitidos ABCC 
SIE Solicitud de Inscripeión Extraordinaria ABCC 
HESS Horario Extraordinario v SeJ(llndo Sinodal ABCC 
CE Calificaciones Extraordinarias ABCC 
A = Altas, B = Bajas, C = Cambios, C = Consultas 

Para el diseño de pantallas, se definió el uso de los renglones con las 
convenciones siguientes: 

IRPnP)ón Uso 
Primero Título de la nantalla 
Sel!llndo Mensaies de º""'ación aue se efectúan 
Antenenúltimo Menú de onciones 
Último Mensaies acerca de los camnos 

Los diseños de las pantallas que el sistema empleará son mostrados a 
continuación: 
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• • • •+• • • 10• • • •+• • •20• • • •+• • • 30• • • •+• • • 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • +• • •10 • • • • + • • • 80 
1 
1 Datos Personales del Profesor 
1 
IXXXXXXXXXXX.~fmensajes de operaciones realizadasl 
t 
1 RFC XXXXXXXXXXXXX Nornbrs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 
1 Grado XXXXX 
1 

10 Olrección XXXX.XXXXXXXXXXltXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXX.XXX.XXXXXXXXXXXXXXX 
1 
1 Tel XXXXXXX V19ente X Antl90cdad XXXXX Ingreso 00-HM-AAAA 
1 
1 
+ Fl•Ayuda F2•lnlcio FS•Opclones F10•Borrar Ctrl-C•Sallr/Abortar 
1--------------------------------------------------------------------------------
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX(men11ajea para los campos) 
1 
1 

20 
1 
1 
1 

24···+•·•10° • • ·+· • 0 20 • • • •+ • •• 30• • • • +• • • 40•. • •+• • • 50• • • ·+ • • •60• • • •+ • • 0 10° • • • + • • • eo 

• • • •+ • • 0 10· • • •+ • • 0 20° • • ·+· • • 30· • • •+• • • 40• • • ·+· • •50• • • • + • • • 60• • • • +• • 0 10· • • • + • • • eo 
1 
1 Horarios para Grupos Ordinarios 
1 
IXXXXX~XXXXXXXXXX!mensajes de operaciones realizadas) 
t Semestre 99-9 
1 
!Asignatura 9999 
1 Grupo 9999 
1 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI Nombre M l9natura 1 

10 Profesor AAAA.999999XXX ~(Nombre Profesor) 
1 
1 
1 
1 
t 

1 
1 

º" 
9 -·-9 MAAAAAAA 

l!OP.Jl..."l.IO 
Inlc:la Termina 
99:99- 99:99 
99:99- 99:99 
99:99 - 99:99 

Salón 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

1 Fl•Ayuda F2•Inic:io F5 .. 0pc:1ones F6•Consulta FB•Imprlme FlO"'Borrar ctrl-c ... sallr 
1--------------------------------------------------------------------------------

2oxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1mensajes para los campos) 
1 
1 
1 

24 ··•+•·•lo•···+··· 20· • • •+ • • • 30 • • • ·+ • • • 40· ···+•··so··•·+.·· 60• • • • +• • • 70• • • • + • • • eo 
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• • • • + • • • 10 • • • • + • • • 20 • • • • + • • • 30• • • • t • • • .t O• • • • +• • • 50• • • • t • • • 60• • • • t • • • 7 O• • • • t • • • 80 
1 
1 
1 

Solicitud de Inacr1pc16n Ordinaria 

IXXXXX.XXXXXXXXXXXXX{mensajes de operaciones realizadas) 

' 1 
1 
1 
1 

10 
1 

Semestre 99-9 

Alumno 99999999 XXXXXXXXXXXXXXX 
carrera 99 

Plan de Estudios 99 

1 Nombre de la Al'J!gnatura Clave Grupo Nombre del Profeaor 
t xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 9999 xxxx.xxxxxxxxxx 
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx 9999 9999 xxxxxxxxxxxxxxx 
t ~ 9999 9999 XXXXXXXXXXXXXJ:XXXXXXXXXXXXXX 
1 XXXXXXXXXKXXXXXXXXX.'OtXXXXXXXXXXX 9999 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.'{)()(X.'<XXXXX 
1 xxxxxxxxxxxxxxx 9999 9999 xxx.xxxxxxxxxxx 
' xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 9999 ~ 
J xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9999 9999 xxxx.xxxxxxxxxx 

20 
1 Fl•Ayuda F2•Iniclo rs .. 0pclonea FlO•Borrar Ctrl•C-Salir/Abortar 
1--------------------------------------------------------------------------------
l~XXXXXXXXXXXXXXXlmensajea para los campea) 

2-t • • • + • • • 1 O• • • • + • • • 20 • • • • + • • • 30 • • • • t • • • 40• • • • t • • • 50• • • • + • • • 60 • • • • + • • • 70 • • • • +• • • BO 

. · · · +:. · 10· • •• +• • ·20· • • • +·. • 3o· ·.·+···.to···•+•·· so····+··· 60· • • ·+·. •7o· •• ·+· •• eo 
1 
1 
1 

Primer Ingreso 

IX.XXXXXXXXXXXXXlmensajes de operaciones realizadas) 
5 
1 
1 
1 
1 

10 
l 
1 
1 
1 

' 1 
1. 

Alumno 99999999 
carrera 99 
Ingreao 99 

Semestre 99-9 

t Fl•Ayuda F2•Inlcio FS•Opclones F6•Conaulta FB•Irnprirne FlO•Borrar Ctrl-C•Salir l--------------------------------------------------------------------------------
20XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~lrnenaajoa para los campos) 

1 . 
1 
1 

24 • • •+• • •10• • • • + • • • 20• • • •+• • • 30• • • • + • • •<10• • • •+• • ·50• • • •+• • • 60• • • •t• • •70• • • • +• • • BO 
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• • • •+ • • • 10• • • •+• • •20• • • •+• • • 30• • • •+• • • 40• • • • + • • •50• • • • +• • • 60• • • • + • • • 70• • • •+• • • BO 
l 
/ calificaciones Ordinarias 
1 
/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(mensajes de operaciones realizadas) 
+ 
/ Semestre 99-9 
1 
1 As 1 gna tura 9 9 9 9 XXXXXl(XXXXXXXXKlO'.XXXXXXXXXXXXXX. [Nombre As 1 gna tura ) 
1 Grupo 9999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINombre Profesor) 

10 
1 Alumno 99999999 XXXXX.>C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X(Nombre Alumno¡ 
1 
1 Callflcaclón AA XXXXlOO'JO'J<.KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!Nomhre Califlcac16nl 
1 
• rl•Ayuda f2•Inlcio FS•Opciones rlO•Borrar Ctrl-C•Salir/Abortar 
1--------------------------------------------------------------------------------
1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mensa:! ea para los campos J 
1 
1 

20 
1 
1 
1 

2.C •• •+•. • 10• •• •+ •• •20• •• •+ ••• 30· •• •+ ••• "º' ......... 50• ••• + ••• 60· •• ·+ •• •70• •• •+• •• 80 

• • • • +" • • 10• • • •+• • • 20• • • • •• • • 30• • • •+• • • 40• • • • •• • • 50• • • •+ • • • 60• • • •+ • • •70• • • •+ • • • BO 
1 
1 Extraordinarios Permitidos 
1 
/ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXX 1 mensaj ea de operaciones real i zadaa J 
+ 
J Semestre 99-9 
1 
/ Alumno 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Nombre Alumno! 
1 

10 Nllmero 999 
1 
1 
1 
1 
+. 
1 
1 
1 . Fl•Ayuda f2•Inicio r5•0pcionea FlO•Borrar Ctrl-C•SaUr 1--------------------------------------------------------------------------------

2oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx1mensajes para loa campos) 
1 
1 
1 

2<1 •• •+•. • 10· ••• + •• •20• •• ·+·. •30• •• •+• •• 40• •• •+• •• 50• ••• +• •• 60• ••• + ••• 70• •• •+ ••• 80 
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• • • •+• • • 10· • • • +• • ·20· ···+•·•JO•··•+•·· 40• • • •+· • • 50• • • • + • • • 60• • • •+ • • •'70• • • • + • • • eo 
1 
1 Solicitud de Inscripción Extraordinaria 
1 ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 men.11aj es de opitraciones realizadas I 

1 Semestre 99-9 
1 
1 Alumno 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXlOOlXXXXXXX 
1 carrera 99 

10 Plan de estudios 99 
1 
1 Asignatura 9999 XXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
1 Jurado XX.XX 
1 
+ Primer Sinodal JIJ\JIJ\999999XY.X Y.XXXXXXY.Y.XXXXXXXXX.KXXXXXX.'<XXXXXX 
1 
1 Fl•A.yuda F2•Iniclo F5•0pciones F6•Consulta FB•Imprime FlO .. Borrar Ctrl-C•Salir 
1--------------------------------------------------------------------------------
l XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXX(mensajes para los campos! 

20 
1 
1 
1 

24•••+•••10• • • •+ • • •20• •••+•••JO••••+••• 40• • • • +• • •50• • • • + • • • 60• • • • + • • •'70• • • • + • • • 80 

• • • •+• • • 10• • • •+ • • •20• •••+•••JO••••+••• 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • + • • •70• • • • + • • • 80 
1 
1 
1 

Horario Extraordinario y Segundo Sinodal 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (mensajes de operaciones realizadas) 
+ 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

Asignatura 9999 
Jurado Y.Y.Y.Y. 

Fecha de Aplicación DD-HH-AA.AA 
Hora de Aplicación 99: 99 

Salón XX.XX 

Semestre 99-9 

+ Primer Sinodal AAAA999999XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
J Segundo Sinodal AAAA999999XXX XXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXX.XXX 
1 
1 Fl•A.yuda F2•Iniclo F5•0pclones F6•Consulta FB•Imprime FlO•Borrar Ctrl-C•Salir 
1--------------------------------------------------------------------------------

2oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx1mensajes para los campos! 
1 
1 
1 

24•••+•••10• • • • +• • • 20• •••+•••JO••••+••• 40• • • • + • • •50• • • •+• • • 60• • • • + • • •'70• • • • + • • • 80 
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• • • • +• • • 10• • • • +• • •20• • • •+ • • • 30• • • •+• • • 40• • • •+ • • • 50• • • •+• • •60• • • • +• • •iO• • • •+ • • • 80 
1 
1 
1 

Cal1flcac1ones Extraordinarias 

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXX (111en1111j ea de operaciones raali zadas) 
t 
1 
1 
1 Asignatura 9999 
1 Jurado XXX.X 

10 

Semestre 99-9 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Nombre ABiqnatura) 
XXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{Nombre Sinodal lJ 
XXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX{Nombre Sinodal 2) 

1 
1 
1 

Alumno 99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(Nombre Alumno) 

1 Cali!icación AA l<XXXXXXXXX~(Nombre Calif1cación) 
t 

/ Fl•Ayuda F2•Inicio F5•0pc1ones FlO•Borrar Ctrl-C•Sallr/Abortar 1--------------------------------------------------------------------------------
l~XXXXXXXXXXXXXXX{men~ajea para los campos) 
1 

20 
1 
1 
1 

24 • • •+• • •10• • • •+• • •20• • • •+ • • • 30• • • •+ • • • 40• •••+•••SO••••+••• 60• • • • t • • •70• • • •+• • • 80 
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Diseño de la Inteñaz de Usuario 

Para el diseño de la interfaz de usuario, debido a las limitantes tanto del 
software, como del hardware, es conveniente hacerla del modo mas fácil que 
pueda proporcionar el software, que seguramente será el modo mas rápido al 
momento de estar funcionando el sistema. Además, esto provocará que el tiempo 
de programación del sistema sea menor. 

De acuerdo con las características del software, es conveniente realizar una 
interfaz en base a menús. Una vez que se elige una opción del menú, la respuesta 
de la computadora puede ser: mostrar un submenú; abrir una ventana que 
contenga una forma de entrada/salida; abrir una ventana que pida una 
confirmación para ejecutar la operación. 

Al analizar el sistema por medio de diagramas de flujo de datos, fue hecha una 
división en subsistemas. El menú principal del sistema, contemplando esos 
subsistemas quedaría como se muestra en Ja figura 6. 7 

SITE 

HORARIOS ORDINARIOS EXTRAORDINARIOS 

Figura l. 7 Menú prlnclpal del 1l1tema 

Los menús de cada subsistema serán los mostrados en las figuras 6.8, 6.9, 
6.10 
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Movim~toa• 
las ln1c:ripclanu 

Dalo• 
Peraon.S.a 
Del Profesor 

Emisión de relaclon•• 
Grupo-Profeaar 
Ordinarias 

,.Figura 8.0 Mfll(I principal del 1ub1l1tema de HORARIOS 

RlladonH 
Ah.1mno~n1pa 

ORDINARIOS 

Raln1crlpd6n 

Figura 6.9 Man O p<lnclpal del aubalatema ORDINARIOS 
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EXTRAORlllNARIOS 

Figura 6.10 Man~ princlplll del aub>lalema EXTRAORDINARIOS 

HORARIOS: Profeso~ Listado .Anterior 
Roglallo de horarios ~rolesor) ordlnallos 

HORARIOS: Profesor HorarloEüiiiiiiiii .AntPrkn 
Emttalón de listado de hor•rlo•~• 

HORARtOS: Profesor Horario Listado~ 
Volver al menil •nterlor 

Figur• 8.11 Mentl de anillo para HORARIOS 
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Ahora, en el caso específico del software a emplear, se cuenta con 
herramientas para crear menús tipo anillo, que son menús como los que muestra 
LOTUS-1-2-3. Por lo tanto el menú para el módulo de horarios sería como se 
muestra en la figura 6.11. En este tipo de menú, la primera línea muestra el 
nombre del menú a la izquierda, y sus opciones a la derecha. La segunda línea 
muestra una breve descripción de la opción donde se encuentra el cursor de barra. 

Para ejecutar una opción debe ser ingresado el primer carácter de la opción, 
(a menos que se indique otro ), o también puede moverse el cursor de barra con 
las teclas de flecha y posteriormente ejecutar la opción por medio de la tecla 
ENTER. 

Convenciones a usar los menrls 

Las convenciones definidas como un estándar al formar los menús son las 
siguientes: 

l. El nombre del menú se encontrará en la parte izquierda del mismo (que 
es la forma en que el software lo maneja), y será escrito en mayúsculas 

2. Las opciones serán definidas por una palabra, varias palabras o 
abreviaciones. 

3. Las opciones del menú será escritas en minúsculas con Ja primer letra en 
mayúsculas. 

4. La opción para volver al menú anterior será .Anterior 6 .Ant, según 
convenga. 

5. Todas las opciones de un menú deberán ser mostradas en una pantalla, 
por lo que probablemente deberán abreviarse. 

6. En caso de una opción llame a un submenú, su lfnea de descripción 
deberá mostrar las opciones que aparecerán al ejecutarla. 

7. En caso de que una opción ejecute un proceso, entonces su línea de 
descripción deberá mostrar una breve descripción de Ja opción a 
ejecutar. 
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A continuación se muestra una lista de las leyendas que contendrá cada opción 
del sistema: 

HORARIOS 
Profesor Registro de profesores 

Horario Registro de horarios {Grupo-Profesor) ordinarios 

Listado Emisión de listado de horarios ordinarios 

ORDINARIOS 
Reinscripción Reinscripción de alumnos a exámenes ordinarios 

Listado Emisión de relaciones Alumno-Grupo ordinarias 

Calificación Registro de calificaciones ordinarias 

Servicio Calif->HA HA->HA Exportar 

Servicio/ Integra calificaciones al historial académico 
Calif->HA 
Servicio/ Integra historial de DGAE al sistema 
HA->HA 
Servicio/ Reinscripción Modificación Inscripción 
Exoortar 
Servicio/ Genera archivos de reinscripción ordinaria para DGAE 
Exportar/ 
Reinscrioción 
Servici.o/ Genera archivos de modificación a la 
Exportar/ reinscripción para DGAE 
Modificación 
Servicio/ Genera archivos de inscripción a primer ingreso 
Exportar/ paraDGAE 
Inscrioción 

EXTRAORDINARIOS 
MaxE Autorización a mas de dos exámenes extraordinarios 

Insc Inscripción de alumnos a exámenes extraordinarios 

Hora Horarios y segundo sinodal para examen extraordinario 

Lista Emisión de relaciones Alumno-Grupo extraordinarias 
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Comp Emisión de comprobantes de inscripción definitivos 

Noti Emisión de notificaciones a Sinodales 

Pago Emisión de relaciones para pago a Sinodales 

Regi Registro de calificaciones extraordinarias 

Serví Calif->HA Exportar 

Servil Integrar calificaciones al historial académico 
Calif->HA 
Servil Generar archivos de inscripción extr~ordinaria 
Exoortar 

Los menús se ubicarán en el monitor debajo del nombre del sistema, y arriba 
de las pantallas de entrada ylo salida, como se indica en la figura 6.12 

ESCUELA NACIONAL DE MUSICA 
Sistema de TrAm"ªª Escolares 

Datos Personales del Profesor 

RFC iztr~i J~f;,~füi'fÜ}li!btf;¡(jM'í!¡!i,\'.fi@) 

GRADOl\,,~41 

Figura 6.12 Ubicación de los menús en el monitor 

Menll 

Panuri. 
deentnidl 
y/o salida 
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En caso de que la pantalla necesite ocupar mas espacio, entonces la pantalla 
abarcará también el espacio destinado para el menú. 

Para las opciones de menú que al ser elegidas ejecutan un proceso, primero 
deberá aparecer una ventana de confirmación en la esquina inferior izquierda con 
la estructura mostrada en la figura 6.13. 

Generar Reporte 
CONFIRMAR: .~ NO 
Desea Efectuar la Operación 

Figura 6.13 Ventana con "*1tl da conflnnaclón 
paia ejecutor uno opción 

Haciendo uso de las facilidades proporcionadas por el software .a 4tilizar, la 
última línea de las pantallas, será empleada para dar mensajes al usu8tió acerca de 
los dalos que deberán ser registrados, según el campo donde s{ clncuentre el 
cursor. 

También, serán utilizadas las teclas Fs para realizar opciones adicionales en las 
pantallas, como es el caso de borrar el registro que se está mostrando, imprimir 
un reporte para el alumno que esta siendo registrado, ele. 

Finalmente, cada vez que el usuario desee consultar el ca!álogo de claves y 
descripciones para un campo específico, al encontrarse el cursor en dicho campo, 
bastará con presionar una tecla para que aparezca una ventana con los datos del 
ca!álogo. Además si el usuario da una frase inicial, la computadora buscará solo 
los registros que cumplan con esa condición. Por ejemplo, si el usuario debe 
ingresar la clave de una asignatura, y no recuerda cuál es la clave 
correspondiente, al estar posicionado e el campo que requiere el dalo, presionará 
la tecla FS, la computadora responderá con un prompt para dar una condición de 
búsqueda. Si el usuario ingresa una condición de búsqueda, la computadora 
localizará todas las ocurrencias, y si no es dada la condición, entonces consultará 
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toda la información del catálogo correspondiente. Por último aparecerá una 
ventana con la información, el usuario podrá posicionarse en el registro deseado y 
seleccionar la clave, y será registrada automáticamente en el campo. 

Como retroalimentación para el usuario, al ingresar una clave, el sistema 
deberá responder con la descripción de ella. Por ejemplo, si el usuario ingresa la 
clave de una asignatura, el sistema contestará con el nombre de dicha asignatura. 

En el caso de las pantallas de captura, al haber aceptado el sistema todos los 
datos pertinentes, responderá con una alta, modificación, baja, consulta, indicando 
cuál es la operación que está siendo realizada. En caso de que el proceso 
involucre una buena cantidad de tiempo, el sistema avisará mediante un mensaje. 

El uso de las teclas será como se muestra el la tabla siguiente: 

Tecla Operación 
', 

FI Ayuda 

F2 Ir al primer campo de la pantalla 

FS Mostrar el catálogo de claves válidas en el campo 

F6 Consultar todas las operaciones realizadas en base 
a la llave actual 

FB Imprimir 

FIO Borrar registro 

ESC Seleccionar 

En ter Aceptar/Avanzar 

Flechas Mover el cursor 

Ctrl-C Salir/ Abortar 

En el caso del último renglón de la lista anterior, fue designada la combinación 
Ctrl-C para abortar o salir de la pantalla actual, debido a que tradicionalmente, es 
la tecla para abortar alguna operación. 
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Diseño de la Base de Datos 

La base de datos debe ser una colección de datos que tiene relevancia p...a la 
empresa, o que son datos de control para poder llevar a cabo las restricciones de 
la empresa. 

La fuente de información para que el analista pueda diseñar la base de datos, 
es precisamente el diccionario de datos, los diagramas de flujo de datos y las 
descripciones mas detalladas de los procesos que lo necesitaban. 

Obtención de las entidades 

Las entidades son objetos, cosas, etc, que tienen propiedades y son relevantes 
para Ja empresa. 

ALUMNO 

ASIGNATURA 

CALIFICACIÓN 

CARRERA 

Obtención de los atributos 

GRUPO_ORDINARIO 

GRUPO_EXTRAORDINARIO 

HISTORIAL_ACADÉMICO 

PROFESOR 

Los atributos son las propiedades que definen en forma única a las entidades 

A continuación son mostradas las relaciones hasta ahora definidas, indicando 
las entidades y Jos atributos. 

ALUMNO (NÚMERO_DE_CUENTA, NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, 
NACIONALIDAD) 

ASIGNATURA (CLAVE, NOMBRE, CRÉDITOS) 

CALIFICACIÓN (CLAVE, NOMBRE) 

CARRERA (CLAVE, NOMBRE) 

GRUPO ORDINARIO (ASIGNATURA, NÚMERO SECUENCIAL, PROFESOR, 
- HORA_INICIAL, HORA_FINAL, SALON) 

GRUPO EXTRAORDINARIO (ASIGNATURA, JURADO, SINODAL 1, SINODAL 2, 
- FECHA_DE_APLICACIÓN, DiA, SALÓN) - -
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HISTORIAL_ACADÉMICO (ALUMNO, ASIGNATURA, GRUPO, SEMESTRE, 
CALIFICACIÓN, TIPO DE EXAMEN, 
NÚMERO DE ORDINARIOS, 
NÚMERO=DE=EXTRAORDINARIOS, FOLIO_DEL_ACTA) 

PROFESOR (RFC, NOMBRE, GRADO_ACADÉMICO, DIRECCIÓN, TELÉFONO) 

Obtención de las interrelaciones 

Las interrelaciones son asociaciones entre entidades 

ALUMNO/CARRERA 

ALUMNO/GRUPO_ ORDINARIO 

ALUMNO/GRUPO _EXTRAORDINARJO 

ASIGNATURA/CARRERA 

ASIGNATURA/ASIGNATURA 

ASIGNATURA/ASIGNATURA 

ALUMNO_CARRERA 

INSCRIPCIÓN_ ORDINARIA 

INSCRIPCIÓN_EXTRAORDINARIA 

PLAN_DE_ESTUDIOS 

SERIACIÓN 

EQUIVALENCIA 

A continuación se muestra su representación por medio de relaciones: 

ALUMNO CARRERA (CARRERA, ALUMNO, FECHA DE INGRESO, 
FECHA DE EXALUMNO, CAUSA DE INGREsO, 
CAUSA=DE=EXALUMNO) - -

INSCRIPCIÓN ORDINARIA (ASIGNATURA, NÚMERO SECUENCIAL, ALUMNO, 
CALIFICACIÓN) -

INSCRIPCIÓN_EXTRAORDINARIA (ASIGNATURA, JURAOO, ALUMNO, 
CALIFICACIÓN) 

PLAN_DE_ESTUDJOS (CARRERA, ASIGNATURA, SEMESTRE, AfiO_DEL_PLAN) 

SERIACIÓN (ASIGNATURA_ACTUAL, ASIGNATURA_ANTERIOR) 

EQUIVALENCIA (ASIGNATURA_ACTUAL, ASIGNATURA_EQUIVALENTE) 

Para poder llevar el registro de las inscripciones en varios semestres, es 
necesario agregar el atributo SEMESTRE, a varias relaciones. Además es 
necesario agregar una relación para indicar el semestre actual, y otra para los días 
de la semana, y otra para tener los salones válidos. 
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En esta primera fase, las relaciones quedan como se muestra a continuación: 

ALUMNO (NÚMERO_DE_CUENTA, NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, 
NACIONALIDAD) 

ALUMNO_CARRERA (CARRERA, ALUMNO, FECHA_DE_INGRESO, 
FECHA_DE_EXALUMNO, CAUSA_DE_INGRESO, 
CAUSA_DE_EXALUMNO) 

ASIGNATURA (CLAVE, NOMBRE, CRÉDITOS) 

CALIFICACIÓN (CLAVE, NOMBRE) 

CARRERA (CLAVE, NOMBRE) 

CLASE(SEMESTRE, ASIGNATURA, NÚMERO SECUENCIAL,DIA, HORA INICIAL, 
HORA_FINAL, SALÓN) - -

DIA ( CLAVE, NOMBRE) 

EQUIVALENCIA (ASIGNATURA_ACTUAL, ASIGNATURA_EQUIVALENTE) 

GRUPO_ ORDINARIO (SEMESTRE, ASIGNATURA, NÚMERO_SECUENCIAL, 
PROFESOR) 

GRUPO_EXTRAORDINARIO (SEMESTRE,ASIGNATURA, JURADO, SINODAL_I, 
SINODAL_2, FECHA_DE_APLICACIÓN, DfA, SALÓN) 

HISTORIAL_ACADÉMICO (ALUMNO, ASIGNATURA, GRUPO, SEMESTRE, 
CALIFICACIÓN, TIPO DE EXAMEN, 
NÚMERO DE ORDINARIOS, 
NÚMERO=DE=EXTRAORDINARIOS, FOLIO_DEL_ACTA) 

INSCRIPCIÓN_ORDINARIA (SEMESTRE,ASIGNATURA, NÚMERO_SECUENCIAL, 
ALUMNO, CALIFICACIÓN) 

INSCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA (SEMESTRE,ASIGNATURA, JURADO, ALUMNO, 
- CALIFICACIÓN) 

PLAN_DE_ESTUDIOS (CARRERA, ASIGNATURA, SEMESTRE, AÑO_DEL_PLAN) 

PROFESOR (RFC, NOMBRE, GRADO_ACADÉMICO, DIRECCIÓN, TELÉFONO) 

SALÓN (CLAVE) 

SEMESTRE (PERIODO_ACTUAL) 

SERIACIÓN (ASIGNATURA_ACTUAI., ASIGNATuRA_ANTERIOR) 
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Primeraforma Normal JNF 

La primer forma normal nos dice que los atributos deben ser atómicos, es 
decir que no sean subdivisibles. 

ALUMNO (NÚMERO_DE_CUENTA, NOMBRE, DIRECCIÓN, 
TELÉFONO, NACIONALIDAD) 

Para esta relación, aunque no se encuentra explícito, , NACIONALIDAD es 
subdivisible. Por lo que para estar en primera forma normal debemos generar las 
relaciones siguientes: 

ALUMNO (NÚMERO_DE_CUENTA, NOMBRE, DIRECCIÓN, 
TELÉFONO, NACIONALIDAD) 

NACIONALIDAD (CLAVE, NOMBRE) 

La misma situación sucede ·con HISTORIAL_ACADÉMICO y 
ALUMNO_CARRERA, por lo que debe quedar: 

HISTORIAL_ACADÉMICO (ALUMNO, ASIGNATURA, GRUPO, SEMESTRE, 
CALIFICACIÓN, TIPO DE EXAMEN, 
NÚMERO_DE_ORDINARIOS, 
NÚMERO_DE_EXTRAORDINARIOS, FOLIO_DEL_ACTA) 

TIPO_DE_EXAMEN (CLAVE, NOMBRE) 

ALUMNO_CARRERA (CARRERA, ALUMNO, FECHA_DE_INGRESO, 
FECHA_DE_EXALUMNO, CAUSA_DE_INGRESO, 
CAUSA_DE_EXALUMNO) 

CAUSA_DE_INGRESO (CLAVE, NOMBRE) 

CAUSA_DE_EXALUMNO (CLAVE, NOMBRE) 

Dependencias jimcionales y llaves primarias 

Para saber si las relaciones definidas cumplen con el resto de las formas 
normales, es necesario realizar primero un análisis de las dependencias 
funcionales que existen en cada una de ellas. 

Las llaves primarias son los conjuntos de atributos que definen en forma única 
a cada uno de los tuplos de la relación. Las llaves primarias serán indicadas en 
letra itálica y subrayado. 
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ALUMNO (NÚMERO_DE_CUENTA, NOMBRE, 
DIRECCIÓN, TELÉFONO, NACIONALIDAD, CARRERA ) 

NÚMERO DE CUENTA-> NOMBRE, DJRECQÓN, TELÉFONO, NAQONAllDAD 

ALUMNO CARRERA (CARRERA, ALUMNO, FECHA DE INGRESO, 
-FECHA DE EXALUMNO, CAUSA DE INGRESO, 
CAUSA=DE=EXALUMNO) - -

AWMNQ CARRERA-> FECHA_DE_INGRESO, FECHA_DE_EXALUMNO, 
CAUSA_DE_INGRESO, CAUSA_DE_EXALUMNO 

ASIGNATURA (CLAVE, NOMBRE, CRÉDITOS) 

~->NOMBRE, CRÉDITOS 

CALIFICACIÓN (CLAVE, NOMBRE) 

~->NOMBRE 

CARRERA(CLAVE,NOMBRE) 

~->NOMBRE 

CAUSA_DE_INGRESO (CLAVE, NOMBRE) 

~->NOMBRE 

CAUSA_DE_EXALUMNO (CLAVE, NOMBRE) 

~->NOMBRE 

CLASE (SEMESTRE, ASIGNATURA, NÚMERO_SECUENCIAL,DIA, HORA_INICIAL, 
IIORA_FINAL, SALÓN) 

SEMESTRE.ASIGNATURA NÚMERO SECUENCIAL DfA -> HORA_IMOAL, HORA_FINAL, 
SALÓN 

DÍA (CLAVE, NOMBRE) 

~->NOMBRE 

6-70 



Dilcño del Slstcma Recomendado 

EQUIVALENCIA (ASIGNATURA_ ACTUAL, ASIGNATURA_EQUIV ALENTE) 

ASIGNATURA EQUIVALENTE-> ASIGNATURA ACTUAL 
ASIGNATUR,1-ACTUAI, ASIGNATURA EQUIVALnrrE 

GRUPO_ORDINARIO (SEMESTRE, ASIGNATURA, NÚMERO SECUENCIAL, 
PROFESOR, HORA_INICIAL, HORA_FINAL, SALÓN) 

SEMES111E ASIQNATURA NÚMERO SECUENOAL -> PROFESOR, HORA_INIOAL, 
HORA_FINAL, SALÓN 

GRUPO_EXTRAORDINARIO (SEMESTRE, ASIGNATURA, JURADO, SINODAL_!, 
SINODAL_2, FECHA_DE_APLICACIÓN, DÍA, SALÓN) 

SEMESTRE AS[QNATURA.JUR,1DO-> SINODAL /,SINODAL 2, 
FECHA_DE_APUCACIÓN, DfA, SALÓN - -

HISfORIAL ACADÉMICO (ALUMNO, ASIGNATURA, GRUPO, SEMESTRE, 
- CALIFICACIÓN, TIPO DE EXAMEN, 

NÚMERO DE ORDINARIOS, 
NÚMERO=DE=EXTRAORDINARIOS, FOLIO_DEL_ACTA) 

ALUMNO ASIGNATURA -> GRUPO, SEMES11/E, CAUFICAOÓN, 11PO DE EXAMEN, 
NÚMERO _DE_ORDINARIOS, NÚMERO _DE_EXIRAORDINARIOS, FOUO--DEL_ ACTA 

ALUMNO FOUO DEL ACTA-> GRUPO, SEMESTRE, CAUFICACIÓN, 
11PO_pE_EXAMEN, NÚMERO_DE_ORDINARIOS, NÚMERO_DE_EXTRAORDINARIOS 

INSCRIPCIÓN_ ORDINARIA (SEMESTRE, ASIGNATURA, NÚMERO_SECUENCIAL, 
ALUMNO, CALIFICACIÓN) 

SEMESTRE ASIQNATURA NÚMERO SECUENCIAL-> ALUMNO, CAUFICAOÓN 

JNSCRIPCIÓN_EXTRAORDINARIA (SEMESTRE, ASIGNATURA, JURADO, 
ALUMNO, 

CALIFICACIÓN) 

SEMESTRE ASIQNA'JVRA JU]WJO -> ALUMNO, CAUFICAOÓN 
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PLAN_DE_ESTUDIOS (CARRERA, ASIGNATURA, SEMESI'RE, AÑO_DEL_PLAN) 

CARRERA ASIQNATUBA AÑO DEL PLAN·> SEMESTRE 

PROFESOR (RFC, NOMBRE, GRADO_ACADÉMICO, DIRECCIÓN, TELÉFONO) 

!1E:!;·> NOMBRE, GRADO_ACADÉMICO, DIRECCIÓN, TELÉFONO 

SALÓN (CLAVE) 

SEMESTRE (PERÍODO_ACTUAL) 

SERIACIÓN (ASIGNATURA_ACTUAL, ASIGNATURA_ ANTERIOR) 

ASIGNATURA ANTERIOR-> ASIGNATURA ACTUAL. 
ASIGNATURA-AmJAL. ASIGNATURA ANJERIQR 

Segundafonna nonnal 2NF 

Para saber si las relaciones se encuentran en la 2NF, hay que verificar la 
existencia de dependencias funcionales parciales. 

Al analizar las relaciones anteriores, así como sus dependencias funcionales, se 
nota que no existen dependencias funcionales parciales. 

Las segunda forma normal dice: una relación R esta en 2NF si y solo si cada 
atributo no primo de R tiene una dependencia funcional completa de la llave de R. 
Al no existir dependencias funcionales parciales, todas las dependencias 
funcionales son completas, y por lo tanto las relaciones se encuentran en la 2NF. 

Tercera forma nom1al 3NF 

Para saber si las relaciones se encuentran en la 3NF, hay que verificar la 
existencia de dependencias funcionales transitivas. 
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Al analizar las relaciones anteriores, asf como sus dependencias funcionales, se 
nota que no existen dependencias funcionales transitivas. 

Las tercera forma normal dice: Una relación R esta en la tercer forma normal 
si y solo si ninguno de sus atributos no primos es transitivamente dependiente de 
cualquier llave de R. Al no existir dependencias funcionales transitivas, las 
relaciones se encuentran en la 3NF. 

Forma nonna/ Boyce-Codd 

Para saber si · 1as relaciones cumplen con la forma norma Boyce-Codd, es 
necesario saber si para una dependencia funcional no trivial X-> Y, donde X y Y 
son conjuntos de atributos de una relación R(A1, Az, ... ,An), implica la existencia 
de una dependencia funcional X->Ai, para toda i= 1,2, ... n. 

Es fácil ver que todas las relaciones cumplen con esta forma normal. Por 
ejemplo: 

NÚMERO DE CUENTA -> NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO, NACIONALIDAD 

por las propiedad de la distributividad de las dependencias funcionales 

NÚMERO DE CUENTA-> NOMBRE 
NÚMERO-DE-CUENTA-> DIRECCIÓN 
NÚMERO-DE-CUENTA-> TELÉFONO 
NÚMERO=DE=CUENTA -> NACIONAllDAD 
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Modelo Entidad Relación 

U na representación gráfica del diseño de la base de datos puede ser hecha 
mediante el modelo Entidad-Relación ER. 

En este caso, serán mostrados dos diagramas, uno para el caso de las 
inscripciones ordinarias, ver figura 6.14; y otro para las inscripciones 
extraordinarias, ver figura 6.15. 

En los diagramas para el caso de ORDINARIOS y EXTRAORDINARIOS no 
son dibujados los atributos de todas las relaciones. 

También, se ve que no son empleados los subtipos/supertipos ni los arcos de 
exclusividad. El uso de las herramientas anteriores es anulado debido a que al 
tener normalizada la base de datos, quedan automáticamente eliminados. 

Cuando el manejo se vuelve mas complejo debido a la cantidad de relaciones 
que esta manejando la base de datos, así como la pulverización de las relaciones al 
tener muchas proyecciones de ellas para cumplir con las reglas de normalización, 
se van cancelando las formas normales, es decir, se va generando redundancia. 

La redundancia que se genera al desnormalizar, debe ser esta documentada, 
para que todas las aplicaciones contemplen su uso correcto. 

En este caso la base de datos se quedará en la forma mostrada en las figuras 
6.14 y 6.15, y no contemplará también, los nombre de las interrelaciones, para 
lograr claridad entre relaciones. 
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Para el caso específico de las interrelaciones entre 
GRUPO_EXTRAORDINARIO y PROFESOR en el caso de los 
EXTRAORDINARIOS, tenemos que existen dos interrelaciones muchos a uno, lo 
que sucede es que hay una interrelación para cada profesor que es sinodal. 
Siempre existen dos profesores de sinodales, por lo que esto si está normalizado. 

Ahora, HISTORIAL ACADÉMICO debe contar con una interrelación hacia la 
relación ASIGNATURA, pero fue eliminada del diagrama para mayor claridad. 

Finalmente, en las relaciones SERIACIÓN y EQUIVALENCIA sucede que 
hay una interrelación hacia la relación ASIGNATURA. Lo que pasa es que cada 
ASIGNATURA_ACTUAL puede tener varias ASIGNATURAS_ANTERIORES, 
pero además, cada ASIGNATURA_ANTERIOR debe estar registrada en la 
relación ASIGNATURA. Del mismo modo sucede con la relación 
EQUIVALENCIA. 

La interrelación entre GRUPO_EXTRAORDINARIO y DÍA se debe a un 
atributo de la relación GRUPO_EXTRAORDINARIO llamado DÍA, pero en la 
práctica este puede ser eliminado al ser un dato generado a partir de la 
FECHA DE APLICACIÓN del examen extraordinario, y la interrelación entre 
las dos relaciones prevalece. 
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DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN DEL SOFTWARE 

DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

El diseño de un sistema puede emplear un enfoque bottom-up, o bien un 
enfoque top-down, así como un enfoque de programación modular. 

DISEÑO BOTIOM-UP. El diseño bottom-up se refiere a la identificación de 
procesos que necesitan ser automatizados conforme surgen, analizarlos como 
sistemas, y codificarlos o comprar el paquete de software, para resolver el 
problema inmediato. Los problemas que requieren automatización con mas 
frecuencia, están el los niveles mas bajos de la organización. Es mas, los 
problemas en el nivel mas bajo de la organización son inicialmente los únicos 
problemas para los cuales la automatización es efectiva en términos de costos. 
Así, el nombre bottom-up se refiere al nivel sobre el cual la automatización fue 
introducida. Las empresas toman con frecuencia este enfoque para el desarrollo de 
sistemas, al salir y comprar, por ejemplo, paquetes de software para contabilidad, 
otro paquete distinto para producción, otro para mercadeo. 

Cuando la programación es realizada en casa con un enfoque bottom-up, es 
difícil realizar interfaces entre los subsistemas. Los errores de interfaces son 
costos de corregir, y muchos de ellos no están cubiertos hasta que la 
programación es terminada, cuando los analistas intentan llegar al punto final al 
unir al sistema completo. En esta juntura, existe poco tiempo, presupuesto, o 
paciencia del usuario para permitir la depuración de interfaces delicadas que han 
sido ignoradas. 

Aunque cada subsistema parece tener lo que necesita, cuando es considerado el 
sistema completo, existen limitaciones severas al tomar un enfoque bottom-up. 
Una es que existe una duplicación de esfuerzos en la compra del software, y hasta 
al registrar los datos. Otra es que son registrados muchos datos sin importancia en 
el sistema. Una tercera, es quizás el problema mas serio del enfoque botom-up, es 
que no son considerados todos los objetivos organizacionales y por lo tanto no 
podrán ser logrados. 

DISEÑO TOP-DOWN. Es fácil visualizar a qué se refiere el enfoque top
down; significa mirar una fotografía mas grande del sistema, y entonces 
fraccionarla en partes mas pequeñas o subsistemas, como se muestra en la 
figura 7. l. El diseño top-clown permite al analista de sistemas lograr primero 
lodos los objetivos organizacionales, junto con el logro de cómo son mejor 
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encontrados en un sistema global. Entonces, el analista divide el sistema en 
subsistemas y sus requerimientos. 

Figura 7.1 Uso del enfoque Top-Oown para lograr 
los objetivos de la organización 

Cuando los analistas de sistemas emplean un enfoque top-down, están 
pensando en las interrelaciones y las interdependencias de los subsistemas 
conforme encajan en la organización existente. El enfoque top-down también da 
un énfasis deseable sobre las interfaces que requieren los sistemas y sus 
subsistemas, lo cual es el hueco que existe en el enfoque bottom-up. 

Las ventajas de usar el enfoque top-down en el diseño de sistemas incluye, 
prevenir el caos al intentar diseñar un sistema "todo a la vez". Como se sabe, 
planear e implementar un sistema de información de administración es 
increlblemente complejo. Intentar tener todos los subsistemas en vez de ir uno a 
uno, es muy probable que termine en fracaso. 

Otra ventaja de tomar un enfoque top-down para diseñar, es la posibilidad de 
tener equipos de analistas de sistemas separados, trabajando en paralelo sobre 
diferentes pero necesarios subsistemas. Esto puede ahorrar una gran cantidad de 
tiempo. 
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Una tercera ventaja reside en prevenir un problema mayor asociado con un 
enfoque bottom-up. Esto es, al usar un enfoque top-down se previene al analista 
de sistemas de meterse en tanto detalle que pueda perder lo que el sistema. se 
supone debe hacer. 

Existen algunos problemas del diseño top-down que el analista de sistemas 
necesita estar al tanto. El primero es que hay peligro que el sistema sea dividido 
en los subsistemas "erróneos". Debe ponserse atención en las necesidades que se 
traslapan y los recursos compartidos, para que la partición en subsistemas tenga 
sentido para el sistema global. 

Como segundo peligro tenemos que, una vez que las subdivisiones son hechas, 
sus interfaces pueden ser ignoradas o no consideradas. Debe ser detallada la 
responsabilidad para las interfaces. 

Una tercera precaución que acompaña el uso del diseño top-down es que, 
eventualmente el subsistema debe ser reintegrado. Los mecanismos de 
reintegración necesitan ser establecidos al principio. 

Desarrollo Modular 

Una vez que el enfoque de diseño top-down es tomado, el enfoque modular es 
t!til en la programación. Esto significa romper la programación en porciones 
lógicas manejables. Este tipo de programación encaja bien con el diseño top-down 
porque enfatiza las interfaces entre los módulos, en vez de eÍiminarlas para un 
desarrollo posterior. Idealmente, cada módulo debería ser funcionalmente 
cohesivo, así que éste debe ser cargado con el cumplimiento de una sola función. 

El diseño de programas modulares tiene tres grandes ventajas. Primero, los 
módulos son fáciles de escribir y depurar, debido a que virtualmente son 
autocontenidos. Localizar un error en un módulo es menos complicado, debido a 
que el problema en un módulo no debería causar problemas en otros. 

Una segunda ventaja del diseño modular, es que los módulos son fáciles de 
mantener. Las modificaciones usualmente serán limitadas a unos cuantos módulos, 
y no se extenderán sobre un programa completo. 

Una tercera ventaja del diseño modular, es que los módulos son mas fáciles 
de eniender, debido a que son subsistemas auto-contenidos. Esto significa que 
un lector puede tomar un listado de un módulo y comprender su funcionamiento. 
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Algunas guías para la programación modular son: 

1. Mantener cada módulo en un tamaño manejable (idealmente conteniendo 
sólo una función). 

2. Poner particular atención en las interfaces críticas (Por ejemplo, los datos y 
las variables de control que son pasados entre otros módulos). 

3. Minimizar el número de módulos que el usuario necesita modificar cuando 
se realizan cambios. 

4. Mantener las interrelaciones jerárquicas establecidas en las fases top-down. 

Cartas estructuradas 

La herramienta recomendada para el diseño modular y top-down de un sistema 
es llamada carta estructurada. Una carta estructurada es simplemente un diagrama 
consistente de cajas rectangulares, las cuales representan los módulos, y flechas 
de conexión. 

La figura 7.2 muestra tres módulos etiquetados 1, 1.1, y 1.2. Como se ha 
indicado anteriormente con los diagramas de flujo de datos, el número a la 
derecha del punto decimal en 1.1 y 1.2 significa que esos módulos son 
subconjuntos del módulo 1. Para remarcar que la carta estructurada es una técnica 
del diseño top-down, las flechas de conexión son trazadas apuntando hacia abajo. 

A los lados de las flechas de conexión, son trazadas dos tipos de flechas mas 
pequeñas. Las flechas con los círculos vacíos son llamados acoplamientos de 
datos, mientras que las flechas con los círculos rellenados son llamadas banderas 
de control. Estas flechas indican que algo es pasado ya sea hacia el módulo 
inferior o regresado al módulo superior. 

Idealmente, el analista debería mantener este acoplamiento al mínimo, 
mientras menos acoplamientos de datos y banderas de control que uno tenga en el 
sistema, será más fácil cambiar el sistema. Cuando esos módulos se estén 
programando, es importante pasar el mínimo número de acoplamientos de datos 
entre módulos. 

Aún mas importante, deberían evitarse banderas de control numerosas. El 
control es diseñado para ser desde el top al down, pero en raras ocasiones será 
necesario pasar el control hacia arriba usando banderas de control. Algunos 
ejemplos de banderas de control necesarias son los mensajes que dicen al módulo 
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superior que se ha encontrado el fin de archivo, una transacción fue inválida, o no 
existe algún registro. 

El módulo del nivel 
1uperk>r 11.ma • k>• 
m6duio1 del nlvel 

La• ftechH con 
clrculot VICioS 
rapn:aentan 101 
"IM:opl•mlenlo• de 

~~~~.,.....,..--~~~~~ 
d.toa"' / 

~ d" 
1.1 

U• ftachH con clrculo• 
rellen•doa 19pra11ntan 
• las b9Jid1rH di 

~~~ 
~ 

1.2 

Figura 7.2 Un diagrama do estructura enfatiza el 
diseno Top-Oown mediante módulos 

Otro símbolo usado en las cartas estructuradas es el loop, como se muestra en 
la figura 7 .3. Es_te símbolo indica que los procedimientos encontrados en los 
módulos 2.1 y 2.2 serán repetidos hasta terminar. 

Además, otro símbolo que será usado en las cartas estructuradas es el 
diamante. El diamante aparece al fondo de uno de los rectángulos, como se 
muestra en la figura 7.4, y significa que sólo uno de los módulos bajo el diamante 
serán ejecutados. 
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Este loop significa 
que loa módulos 
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1.2 

Figura 7.3 Las Iteraciones son descritas mediante 
un loop 
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Figura 7.4 Un diamante Indica que Jos módulos son 
mutuamente excluyentes 
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DOCUMENTACIÓN 

Las técnicas descritas en las siguientes secciones no deben ser usadas 
solamente en el diseño inicial del software, sino también en el mantenimiento. La 
mayoría de los sistemas no son considerados desechables, por lo que requerirán de 
mantenimiento. Para asegurar la calidad del sistema, es requerido que los 
programas se encuentren documentados adecuadamente. 

El software y los procedimientos son documentados de tal forma que se 
encuentren codificados en un formato que pueda ser fácilmente accesado. El 
acceso a los procedimientos es necesario para la gente nueva que esta conociendo 
el sistema, y como recordatorio para aquellos que usan el sistema con poca 
frecuencia. La documentación permite a los usuarios, programadores, y analistas 
"ver" el sistema, su software, y procedimientos sin tener que interactuar con él. 

Alguna documentación proporciona un panorama general del sistema mismo, 
mientras que la documentación procedural detalla lo que debe ser hecho para 
correr el software en el sistema, y la documentación de programa detalla el código 
de programa usado. 

La información mantenida al corriente, reducirá el número de horas requeridas 
para que nuevas personas aprendan el sistema antes de iniciar · algún 
mantenimiento. 

Técnicas de diseño y documentación 

No existe una sola técnica estándar de diseño y ·documentación en uso 
actualmente. En esta sección, son discutidas varias técnicas diferentes que se 
encuentran actualmente en uso. Cada técnica tiene sus propias ventajas y 
desventajas, ya que cada una tiene propiedades únicas. La figura 7 .5 muestra 
cómo debería aparecer cada técnica si es dibujada de acuerdo a dos de sus 
atributos: (!)qué tan estructurada es la técnica y, (2) qué tan visual es la técnica. 
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DISEÑO 
ESTRUCTURADO 

X 
Wamler/orr 

X 
Diagramas N-S 

X 
Pseudocódigo 

X 
Manuales de 
Procedimientos 

X 
FOLCLORE 

DISEÑO 
NO ESTRUCTURADO 

X 

HIPO 

X 

Diagramas 
do Flujo 
Convencionales 

VISUAL 

Figura 7.5 Cada técnica de dlseilo y documentación en única 
dependiendo de sus atributos visuales y estructurados 

El uretodo IDPO 

HIPO es un acr_órúmo de IDerarchy (plus) Input/Process/Output. 

Es denominado jerárquico debido a que la programación completa del sistema, 
consiste de subsistemas mas pequeños. Este, soporta un enfoque de diseño 
top-down, también reduce la complejidad debido a que cada uno de sus 
subcomponentes pueden ser atacado por separado. 

El acrórúmo hace mención a las tres partes principales de cualquier sistema: 
entrada, proceso, y salida. Una vez que la carta jerárquica es terminada, otros 
diagramas HIPO son trazados en páginas divididas verticalmente en tres 
secciones, con la sección de entrada en la izquierda, la sección de proceso en 
medio, y la sección de salida en la derecha. 

HIPO es una técnica visual. El principal beneficio de las técnicas visuales se 
deriva de la facilidad para leer los símbolos estandarizados, que son usados para 

7-8 



OesanoUo y Documentación del Software 

describit los tipos de datos de entrada, los almacenamientos de datos, y los 
dispositivos de salida de datos. 

Existen tres tipos principales de diagramas en el sistema HIPO: 

l. VTOC o tablas de contenido visual 
2. Diagramas IPO de panorama general 
3. Diagramas IPO detallados 

La VTOC (VISUAL TABLE OF CONTENTS). La VTOC es la carta 
jerárquica. Es un mapa de permite al lector localizar un módulo de programa 
dentro del sistema principal. Nótese en la figura 7. 6 que los números en cada una 
de las cajas sigue un patrón, así que uno puede ver fácilmente la interrelación 
entre los módulos. Esto es, los módulos 2.1 y 2.4 pertenecen al mismo 
componente 2.0, pero los módulos 3.1 y·3.2 pertenecen al componente 3.0. 
Posteriormente, son usados los mismos números en los diagramas IPO de 
panorama general y los diagramas !PO detallados. 

actualización 
yreporte· 1.0 

registro da vaJldlldón d• tranaacdón aictuaUu al 

reporte 
3.0 

Dan•r11 reporta Q91111n1 
tranucd6112.1 tranncdón 2.2 de •liclón 2,3 •chivo 2.4 diario 3.1 naumaniH 3.2 

1.0 actulflzadón y reporte (Módulo del programa principal) 
coordina 91 procHeml.rito de loa demú m6duloa 

2.0actuallzaclón 
proceH lodH lu tranucclonea y actuallu •l •ldllvo 

2.1 registro de transacción 
f-cllstra COdu 111• tran .. cclonH qua_, ate. 

Figura 7.6 La carta VTOC genera un mapa del sistema principal para 
que el lector pueda localizar un módulo rápidamente 
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La carta jerárquica en Ja VTOC tomará Ja forma de una pirámide. Abajo de la 
carta hay suficiente espacio para una descripción mas completa de las cajas que 
contien~. 

DIAGRAMAS IPO DE PANOKAMA GENERAL. El siguiente tipo de 
diagrama en el sistema HIPO, permite una vista macro de la entrada, proceso, y 
salida, y por Jo tanto, se denomina diagrama de panorama general. En este punto, 
es útil listar todas las entradas, procesos, y salidas, en las tres secciones del papel, 
sin necesidad de emplear símbolos especializados. 

Un ejemplo de un diagrama IPO de panorama general puede ser encontrado en 
Ja figura 7.7. Nótese que este diagrama en particular abarca todo el 3.0. Las 
entradas incluyen el viejo archivo y el registro de transacciones. El procesamiento 
incluye Jos módulos 3.1 y 3.2. La salida de esta parte del sistema incluye el nuevo 
archivo, reporte diario, y Jos reportes resumen. 

ENTRADA PROCESO 

1. P1ovH 1l r~o d• datos; vaUcbdón 
d1 la• tranuci:lon11 pat• que u• 
conedo 11 llpo di tranucclón;adltl 
toda& IHtr~ione• tncon•cbs; 
yrnoi:llfltalllarchlvo 

z. Gt:n111un11port1 dlarlo~ gerwr1lo1 
rtpot1H de IHUmtll 

3.1 

3.2 

Figura 7.7 Ejemplo de un diagrama IPO 
de pannrama general 

SALIDA 

DIAGRAMAS IPO DETALLADOS. Para hacerlos mas útiles, los diagramas 
de panorama general deben ser divididos en diagramas para cada uno de Jos 
módulos contenidos dentro de ellos. Por Jo tanto, Jos diagramas de panorama 
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general para 2.0 serán subdivididos en diagramas separados para 2.1, 2.2, 2.3 y 
2.4. 

En' este punto, facilita la comprensión el añadir símbolos para los medios de 
entrada y salida. La figura 7 .8 muestra como un diagrama detallado sería usado 
para describir el sistema. Los símbolos de disco son usados para indicar cómo son 
almacenados el "archivo de transacciones" y el "archivo de transacciones 
ordenado por número de parte•. Los números de parte son almacenados en cinta 
magnética, como se muestra. Finalmente, la lista de transacciones inválidas son 
sacadas a un monitor. 

ENTRADA SALIDA 

r-~~~--i--'--'~'--'~º""~M~·~'·~rm~N•~·~···~;;;;;"~"~~;M~.~~:::::;::::-f::=:.~~=1 
pot' nCl1M~o de parte Archivo d• 

Archivad• 
lran-.c:lon•• 

Muutr• lH tr•nucclcn11 lnVfllda1 

Figura 7.8 Diagrama IPO detallado para 2.2 

tranaaclonn 
ord•mado po 
ntlrMrodm 
pano 

Usta d• 
tranaacclonH 
lnv411das 

·FUERZA Y DEBILIDAD DEL HIPO. HIPO es altamente visual, una técnica 
estru~turada para el diseño y la documentación. Cuando en analista se vuelve 
familiar con los símbolos usados, HIPO se convierte en una herramienta útil. Sin 
embargo, con frecuencia otras personas en la organización no estan familiarizados 
con los símbolos, así que HIPO se convierte en una herramienta demasiado 
especializada para explicar cómo funciona el sistema o el programa. 

HIPO toma una cantidad de espacio considerable de papel. Para ver el 
programa completo, es necesario recorrer una buena cantidad de hojas. La 
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cantidad de hojas pueden provocar que el lector se pierda el control. Los varios 
niveles de diagramas toman también espacio, y en ocasiones es difícil seguir el 
flujo del programa. 

Sin embargo, HIPO es útil en la documentación de programas. Permite al 
autor del programa ponerse al tanto del funcionamiento de un programa 
rápidamente. 

Diagramas de flujo 

Otro enfoque visual, pero no estructurado para diseño y documentación de 
programas, es el uso de diagramas de flujo ordinarios. La figura 7 .9 muestra 
ejemplos de los símbolos usados para documentar programas y sistemas. Nótese 
que algunos símbolos son comunes tanto a los programas como a los sistemas. Y 
la figura 7 .10, muestra ejemplos de símbolos usados para identificar formas de 
entradas/salidas (documento impreso, cinta magnética, disco, entrada manual, 
terminales). 
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SIMaOLOS USADOS EN LOS SIMBOLOS USADOS EN LOS 
D&AGRAMAS DE FLUJO DE stSTEMAS DIAGRAMAS OE FLUJO DE PROGRAMAS 

CJ Proc•o CJ Proceto 

o Entntdll'Wcb o Entrada/Slllda 

- un .. deftujo -- un .. de flujo 

o ~· o Conector 

o Conectora o Conectora 
otrapágln• ottapiglna 

CJ AlmamcenamlWtto o Dod•l6n 
.. 11 .... 

c=i lnlcJo/flnal 

Figura 7.9 Algunos slmbolos usados para documentación de 
programas y sistemas mediante !lagramas de flujo 
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c=J Documento cJ Entrada 
Manual 

Q Cinta CJ Monitor Magn6Uca 

bd Disco 
Magn6tlco 

Figura 7.10 Algunos símbolos usados para documentación de 
programas y sistemas mediante diagramas de flujo 

Un ejemplo de diagrama de flujo paralelo a la carta HIPO descrito en la 
sección anterior se muestra en la figura 7 .11. El diagrama de flujo es lineal; por 
lo tanto, no se muestra mucha atención a las entradas y las salidas. Nótese 
también que el "archivo de transacciones• y el "archivo ordenado de 
transacciones" son trazados en la línea de flujo principal con los procesos, y 
consecuentemente no están separados. 

Existen muchas desventajas al usar los diagramas de flujo ordinarios: no son 
trazados de acuerdo a los fundamentos de la programación estructurada, por lo 
que describen el flujo del programa, pero no la estructura. Como HIPO, toma 
espacio considerable, de tal manera que el lector tiene que ver en varias páginas 
para entender los que hace el programa. Hay muchos saltos provenientes de las 
decisiones en un diagrama de flujo, que tienen muchas formas diferentes de 
trazarlos. Cada autor usa su estilo único y por lo tanto encuentra difícil leer un 
diagrama de flujo de otro autor. También, hay una lista extensa de símbolos 
usados que hay que comprender y memorizar, lo que hace a los diagramas de 
flujo más difíciles de utilizar. 
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Figura 7.11 Ejemplo de un diagrama 
de flujo 
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Cartas Nassi-Shneiderman 

Un enfoque mas estructurado pero un poco menos visual para el diseño y la 
documentación, es la carta Nassi-Shneiderman N-S. La ventaja principal de la 
carta N-S es que adopta la filosofía de la programación estructurada. Además, usa 
un número limitado de símbolos, de tal forma que la carta de flujo toma menos 
espacio y puede ser leído por alguien que no esté familiarizado con los símbolos 
usados en otros tipos de cartas de flujo. 

La figura 7.12 muestra los tres símbolos básicos que son usados en las cartas 
N-S. El primero es una caja, usada para representar cualquier proceso en el 
programa. 

Iteración 

figura 7.12 Los tres slmbolos básicos usados 
en las cartas Nassf-Schnaldarman 

El segundo símbolo es un triángulo que divide la caja en dos columnas, para 
representar una decisión (nótese la similaridad con el diamante en los diagramas 
de flujo tradicionales). La forma mas básica de decisión, "falso" o "verdadero" es 
mostrada en este ejemplo, pero cualquier forma de decisión, incluyendo muchas 
alternativas de condición pueden ser descritas mediante este símbolo. El tercer 
símbolo es una caja dentro de otra caja, que es usado para representar una 
iteración. La caja deniro de otra caja aparece como una indentación en toda la 
carta. 
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Un ejemplo, de actualización de un archivo maestro, a partir de un archivo de 
operaciones, es mostrado en la figura 7 .13. 

Inicializa •I total da operaclonu 

Para cada r-alatro del atchlvo dil entradll 

Butca al ya eata almacenada el r90latro •n elarchlvo maestro 

~leelreg~ S NO 

Vermca al .. lgu..I 

~Igual~ 
lnaarta 90 archivo mae1tro 

No opera IAclUllllz.a•n 
archivo maHtro 

Escribe al reaull&do de la operacl6n al archivo do dl11gnó1otlco• 

Escribe •I total de operaciones 

Figura 7.13 Ejemplo del uso de las cartas Nassi-Schnelderman 

Si deben ser hechos cambios regularmente en ciertas aplicaciones, las cartas 
N-S podrían no ser las apropiadas, debido a que deben ser redibujadas 
completamente, y por lo tanto, no son fáciles de modificar. 

Por otro lado, los beneficios de usar las cartas N-S son muchas. Proveen al 
analista una herramienta de ayuda al proceso de diseño y desarrollo de programas, 
porque son compatibles con la programación estructurada. Las cartas N-S son 
fáciles de leer porque no es requerido conocimiento especial de símbolos 
complejos. Tampoco toma espacio valioso. En resumen, las cartas N-S son una 
herramienta útil en la que puede apoyarse el analista. 
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Diagramas Warnier-Orr 

Otra técnica estructurada son los diagramas Warnier-Orr. El enfoque es 
similar a las cartas HIPO o las cartas N-S, en que también es tomado un enfoque 
jerárquico o top-down. El diagrama Warnier-Orr no es visual como la carta N-S, 
debido a que el único símbolo que usa es la llave. 

Las llaves y otra notación puede ser encontrada en la figura 7 .14. Las llaves 
son usadas para representar conjuntos y subconjuntos, y las variables como M y N 
son usadas para representar el número de veces que es ejecutada una iteración. 
Cuando una condición es encontrada o no, es usada la notación (1,0), y un + 
significa que la lista de elementos son las alternativas posibles. PERFORM es 
usado para brincar hacia otra parte del programa. 

{~ 
(M) 

(0,1) 

+ 

PERFORM 

Slanlnca conjunto• y subconjuntos 

Slgnlnca repeUr el conjunto M veces 

Slgnlnca que la condición debe ser falsa o verdadera 

Implica que las lnstrucc1ones son mutuamente excluyentes 

Es usado para brincar a otra parte del diagrama 

Figura 7.14 Notac16n usada en los diagramas 
Wamler-Orr 

La parte izquierda del diagrama Wamier-Orr representa la estructura general, 
y conforme el analista se mueve de izquierda a derecha, el sistema es 
descompuesto en subsistemas mas pequeños. El desarrollo de los diagramas 
Warnier-Orr es único, debido a que, una vez que es definida la estructura general, 
el analista inicia con la salida y trabaja hacia atrás. A diferencia de la carta N-S, 
puede ser dejado espacio suficiente para realizar modificaciones. 
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El mismo procedimiento de actualización mostrado en la figura 7 .13 es usado 
para mostrar un ejemplo del uso de los diagramas Warnier-Orr en la figura 7.15. 

"""' ....... 

R-elstro 
(N) 

{ 

Escrlbeel ., .... -

{ 
...... { .. --.. {-" el registro el Nflstro archivo nwatro 
(t.ot 11,D) 

+ 

No.U.lo { ........ 
elftlllAJo ard\h'o~ 

(t,OJ 

Figura 7.15 Ejemplo del uso de los diagramas Wamler..Orr 

Los diagramas Warnier-Orr son útiles porque son compatibles con las técnicas 
de la programación estructurada y son fáciles de desarrollar. Debido a que 
muestran también el flujo de un programa del principio de una página al final, son 
superiores a los diagramas HIPO. Los diagramas W arnier-Orr son mas fáciles de 
leer y mas fáciles de modificar que las cartas N-S. 

Pseudoccldigo 

El pseudocódigo no es un tipo particular de código de programación, pero 
puede ser un paso intermedio para el desarrollo de código de programa. 

El uso de pseudocódigo es común en la industria, pero la careneia de 
estandarización provoca que no sea aceptado por todos. Debido a que es muy 
parecido al código de programación, es favorecido naturalmente por los 
programadores. 
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Manuales de procedimientos 

Los manuales de procedimientos son documentos organizacionales comunes 
que la mayoría de la gente ha visto. Son la componente en Español de la 
documentación, aunque pueden contener códigos de programas, diagramas de 
flujo, etc. Los manuales estan destinados a comunicar a aquellos que los usan. 
Pueden contener comentarios de antecedentes, pasos para cumplir diferentes 
transacciones, instrucciones de como recuperarse de problemas, y que hacer si 
algo no funciona. 

Es deseable definir un estándar en la empresa para escribir manuales. U na 
empresa con frecuencia hará responsable. de producir y mantener manuales a una 
empresa externa o a todo un departamento interno. Es esencial que los manuales 
sean pensados como documentos en uso actual, y no históricos. Para que sean 
útiles, deben ser mantenidos actualizados. 

Los manuales no deberían tener retórica que indique los beneficios de la 
aplicación, el contenido del manual, o que es lo que documenta el manual. Hay 
que recordar que los manuales no son propaganda. 

Un buen manual será usado repetidamente como referencia. Como tal, necesita 
ser organizado en una forma lógica poniendo cuidado a las circunstancias que 
provocarían el uso del manual. 

La queja mas grande con los manuales de procedimientos son que (1) estan 
pobremente organizados, (2) es difícil encontrar la información necesitada, (3) el 
caso específico en cuestión no aparece en el manual, y (4) el manual no esta 
escrito en un lenguaje común. 

En adición a la organización y claridad del manual, debe ponerse atención a 
los tipos de personas que usarán el manual. 

El método del FOLKLORE 

FOLKLORE es una técnica de documentación de sistemas que fue creada 
como suplemento de algunas técnicas que ya se han mencionado. Aún con la 
cantidad de técnicas disponibles, muchos sistemas están documentados 
inadecuadamente o ni siquiera estan documentados. FOLKLORE reúne 
información que es compartida con frecuencia entre los usuarios pero difícilmente 
se encuentra escrita. 
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FOLKLORE es una técnica sistemática, basada en los métodos tradicionales de 
recopilación del folklore acerca de la gente y sus leyendas. Este enfoque en la 
documentación de sistemas, requiere que el analista entreviste a los usuarios, 
investigue la documentación existente en archivos, y observe el procesamiento de 
información. El objetivo es recopilar información en una de las cuatro categorías 
siguientes: hábitos, historias, dichos, y formas de arte. 

Al documentar los hábitos, el analista (u otro folclorista) intenta capturar en 
escritura lo que el usuario se encuentra haciendo actualmente para hacer que los 
programas corran sin problemas. Un ejemplo de un hábito es: "Normalmente, nos 
toma dos días actualizar los registros mensuales, porque la tarea es un tanto larga. 
Corremos las cuentas comerciales un día, y dejamos las otras para el siguiente". 

Las historias son comentarios que los usuarios dicen acerca de como el sistema 
ha funcionado. La veracidad de la historia depende de la memoria del usuario, y 
en el mejor de los casos, es una opinión acerca de como ha trabajado el programa. 
El siguiente es un ejemplo de una historia: 

El problema ocurrió otra vez en 1985. En esa ocasión el trabajo LIB409 
(actualización mensual) estaba corriendo con solo registros 'tipo 6' en él. Debido a 
esto, no hubo registros financieros en el archivo LIBFIN. Cuando intentamos leer el 
archivo vacío, fue cerrado inmediatamente y en consecuencia los totales fueron 
reportados a cero. Fuimos capaces de corregir este problema agregando un registro 
'tipo 7' y reejecutar el trabajo. 

Las historia normalmente tienen un principio, una parte media, y un final. En 
este ejemplo, tenemos la historia acerca de un problema (el principio), una 
descripción de los efectos (la parte media), y la solución (el final). 

Los dichos son oraciones breves que representan generalizaciones o consejos. 
Tenemos muchos dichos en la vida diaria, como "la lluvias de abril traen las 
flores de mayo". En la documentación de sistemas, tenemos muchos dichos, 
"Proteja contra escritura el original antes de intentar respaldar/o", u "Omita esta 
sección de código y el programa explotará", o "Respalde frecuentemente". Los 
usuarios gustan de dar consejos, y el analista debería intentar capturar estos 
consejos e incluirlos en la documentación FOLKLORE. 

La recopilación de formas de arte es otra actividad importante del folclorista 
tradicional, y el analista de sistemas debería comprender también su importancia. 
Los diagramas de flujo, gráficas, y tablas que los usuarios dibujan en ocasiones 
pueden ser mejores o mas útiles que los diagramas de flujo dibujados por el autor 
original. 
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El enfoque FOLKLORE funciona porque puede ayudar a llenar los huecos de 
conocimiento creados cuando el autor· del programa ya no se encuentra. Los 
contribuyentes a la documentación FOLKLORE no tienen que documentar todo el 
sistema, solo las partes que ellos conocen. 

El peligro de confiar en el FOLKLORE, es que la información reunida de los 
usuarios puede ser correcta, parcialmente correcta, o hasta incorrecta. Sin 
embargo, al menos que alguien tome tiempo en rehacer toda la documentación del 
programa, la descripción de hábitos, historias, dichos y formas de arte, pueden 
ser la única información escrita acerca de cómo funciona un conjunto de 
programas. 

Elección de una técnica de dio;eño y documentación 

Las técnicas discutidas en este capitulo son importantes como herramientas de 
diseño, ayudas a la memoria, herramientas de productividad, y como un medio de 
reducir las dependencias de miembros claves. Sin embargo, los analistas de 
sistemas encaran una decisión difícil al decidir cual método usar. A continuación 
es mostrado un conjunto de instrucciones que ayudan al analista a usar la técnica 
apropiada. 

Escoja un técnica que: 

1. Sea compatible con la documentación existente 
2. Sea comprensible por otros en .la organización 
3. Permita vo!ver a trabajar en el sistema, después de un largo período de 

tiempo 
4. Es adecuado a la medida del sistema en que se está trabajando 
5. Permite un enfoque de diseño estructurado, si es considerado como un 

factor mas importante que otros. 
6. Permitir modificaciones fáciles. 
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DESARROLLO 

Desarrollo modular mediante el uso de cartas de estructura 

Las cartas de estructura nos permitirán hacer una clasificación de los módulos 
principales del sistema, así como sus submódulos. La definición de las cartas de 
estructura para el sistema en cuestión será a partir de tanto los diagramas de flujo 
de datos, como del establecimiento de las opciones que tendrá el sistema, cuando 
fue definida la interfaz de usuario. 

La carta de estructura de los tres módulos principales del sistema es mostrada 
en la figura 7.16. 

SITE 

ORDINARIOS 
3 

Flgura7.1& Carta de estructura de !os tres módulos 
principales del sistema 

Para su mejor comprensión, el sistema fue dividido en tres subsistemas. En 
este caso, serán realizadas tres cartas de estructura, una para cada subsistema, 
como es mostrado en las figuras 7.17, 7.18 y 7.19. 
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Plf1tn7.17 Cartllch•ttntctu~ Hlm6dulo HORARIOS 

Figura 7.18 Carla de estructura del módulo ORDINARIOS 
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Comprobante 
4.2.2 

Figura 7.19 Carta de eatructura del módulo EXTRAORDINARIOS 

Los acoplamientos de datos mostrados en las cartas de estructura anteriores, 
son datos simples o registros. Los registros estan definidos de la misma forma que 
la definición de Jos esquemas de la base de datos. Por ejemplo, Inscripción.* en Ja 
carta correspondiente a EXTRAORDINARIOS, esta formado por los mismos 
tipos de datos con los que se formó Ja relación 
INSCRIPCIÓN_EXTRAORDINARIA. 

A continuación se muestra una tabla con un resumen de Jos módulos mostrados 
mediante las cartas de estruclura. 

NúM nombre del descripción 
módulo 

1 SITE Menú principal del sistema 

2 HORARIOS Módulo principal del subsistema de horarios 

3 ORDINARIOS Módulo principal del subsistema del inscripciones 
ordinarias 

4 EXTRAORDINARIOS Módulo principal del subsistema de inscripciones 
extraordinarias 
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INÚM nombre del descripción 
módulo 

2.1 Profesor Registro de datos personales del profesor 

2.2 Grupos Registro de grupos ordinarios 

2.2.1 Clase Registro de los horarios para grupos ordinarios 

2.2.2 Consulta Consulta de los grupos generados para una 
asignatura dada 

2.3 Listado Emisión de relación de grupos ordinarios 

iNUM nombre del descripción 
módulo 

3.1 Inscripción Registro de las inscripciones ordinarias para cada 
alumno 

3.1.1 Grupos Selección de grupos ordinarios para la inscripción 
de alumnos 

3.1.2 Consulta Consulta de las inscripciones efectuadas pifra un 
alumno en particular 

3.1.3 Comprobante Emisión del comprobante de preinscripción a 
grupos ordinarios 

3.2 Listas Emisión de relaciones alumno-grupo ordinario 

3.3 primer _ingreso Indicación de que el alumno de primer ingreso 
c9ncluyo su trámite de registro 

3.4 Calificación Registro de las calificaciones exámenes para 
grupos ordinarios 

3.5 Integra_ Cal Integra calificaciones de exámenes para grupos 
ordinarios al historial Académico 

3.6 Reinscripción Exportar la situación final después de la 
reinscripción ordinaria 

3.7 Modificación Exportar la situación final después de la 
modificación a la reinscripción 

3.8 primer _ingreso Exportar las inscripciones de primer ingreso 
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NúM nombre del descripción 
módulo 

3.9 . lntegra_HA Integra la historia académica proporcionada por 
DGAE al sistema 

3.10 Integra_ler_Ing Integra los datos personales de los alumnos de 
primer ingreso 

4.1 Máx_extra Registro de los extraordinarios adicionales 
permitidos para cada alumno 

4.2 Inscripción Registro de las inscripciones a grupos para 
exámenes extraordinarios 

4.3 Horario Registro del horario y el segundo sinodal para las 
inscripciones aceptadas 

4.4 Comprobante_ Def Emisión del comprobante definitivo de inscripción 
a exámenes extraordinarios 

4.5 Pago Emisión de relación de pago a sinodales 

4.6 Notificaciones Emisión de las notificaciones a los sinodales para 
exámenes extraordinarios 

4.7 Listas Emisión de las relaciones alumno-grupo 
extraordinarias 

4.8 Exportar Exportar la situación final de las inscripciones a 
grupos extraordinarios 

4.9 Integra_Cal Integra las calificaciones de grupos extraordinarios 
al historial académico 

4.2.1 Consulta Consulta las inscripciones extraordinarias que lleva 
hasta el momento un alumno 

4.2.2 Comprobante Emisión del comprobante de pre-inscripción a 
grupos extraordinarios 

Documentación 

Para realizar una documentación de los módulos definidos por medio de las 
cartas de estructura y de las funciones que se encontrarán el la biblioteca de 
funciones, emplearemos el método HIPO. 
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En este caso el método será alterado un poco. Primero, la VTOC no será 
trazada, ya que de cierta manera es sustituida por la carta de estructura. Además, 
como el sistema operará en línea, después de cada dato que sea proporcionado al 
sistema, deben hacerse las validaciones correspondientes. Lo cual provoca que la 
documentación maneje diferentes secciones, las cuales serán ejecutadas para cierta 
condición. 

La documentación contempla secciones como DESPUÉS DE RFC, que 
significa que inmediatamente después de haber ingresado el Registro Federal De 
causantes, deberá realizarse lo que está indicado en las cajas que vienen a 
continuación. Para el F2, quiere decir que al presionar la tecla F2, será ejecutado 
lo que está indicado en las cajas que se encuentran debajo. Los límites de las 
operaciones a ejecutar para cualquiera de los dos casos estan indicados por otra 
sección DESPUÉS DE, una tecla F, etc. 

En el lado izquierdo, esta indicado que será tomado como entrada por medio 
del teclado, así como de las tablas que forman la base de datos del sistema. 

En el lado derecho, está indicado si la salida del proceso será mediante una 
pantalla, en forma impresa, por archivos en disco flexible, o por al alteración o 
creación de tablas de la base de datos. 

En las figuras 7 .20 hasta la 7 .48 son documentados los módulos definidos en 
las cartas de estructura de las figuras 7 .16 al 7 .19. 
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Capttu1o 1 

ENTRADA PROCESO SALIDA ---- OESPUES DE RFC 

Datos personalj 
Datos personales ¡ ·verifica RFC I• nulo y RFC I• blanco 1 

• Vwiftcll k>ngtlud del RFC >• 10 del profesor ) 
del profesor a • SI u.i.t. el profesor en c1tllogo encontrado 
registrar o actualizar n•1uHtr• la lnfonnaclón actual 

DESpUES DE Nombre 

-l\ 
1 Yllfffkc Hombte I:& 81.•nc:o y ffombl• tm nulo 1,1\ 

OESpUES DE Gr.do Académico Profesor 

f-v' 1 Vertnc. que ..a l• Blan~o y I• nulo I~ (actuallzada) 

~ OESPUES DE Olreccl6n 1 1 1 
1 Vllriftal que ... I• Blanco y I• nulo 1 

DESPUES oe Tm6fono 

1 Vllriflcll que ... I• Blanco y I• nulo 1 r Grupo_Ordlnarlo DESPUES DE Vigencia 

1 1 1 1 1 l Vertnc. que ... 1• Blanco y I• nulo 1 
lnurta. Actudza o no opera segím u• 
el cuo y Wllv• a empez.ar 

FZ 

1 Brlnc. al pmwr campo de la pantalla 1 

Grupo_EUraordlm:irio 1 FS 

I" M enc'*ltn. pcslclonado •n 11 c•mpo d1I 1 
~ 1 1 l 1 RFC, urancm ill rutSn. d1 opclonn 

F10 

, ..... que exla1an grupos o<dlnari•• 1 
extraordlnaño• con ese RFC, al no 
ealatm borra al profesor de la tabla 

CONTROL.C 

1 Abort.tl la operación y termina ta panlall~ 

Figura 7.20 Profesor (Módulo 2.1) 
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ENTRADA PROCESO SALIDA ---- E"-.. '"~ .... - .. m-· I 
Datos del grupo 

Grupos ordinarios encontrado 
a reglsb"ar o actuallzi OESPUES DE Asignatura 

VHffteliq1111taQfgnstuniesta•nca~logo, 

1 y al n HI, mllllStnl el nombr• d• ellll 

1 
Semeab"e 

1 
f-J\ OESPUES DE N(Jmero_aecuenclal_de_grupo c-1' 1 1 1 • V•rtnc. qr.M Ht6 formado con 111 alnt.Uls. 1 

hl 
deftnld. In el dkclonario d• et.tos 

• &I ata r111lstnidll lll •s.lan•lur•~rupo •n •I i_,¡ Grupo_ Ordinario 
Mmntr• adual iMntro d• Orupo_Ordln•rlo {actualizada) 

1 ii""T" 1 

muestra 111 lnl'onn11el6n •ctual 

1 
1 1 1 

DESPUES DE Profesor 

• Vartnea q1111 el profuor "'6 •n caltlogo 
·EJECUTA2.2.1 

~ 
·llfu.llbortado2.2.11ntonc ... 

abofUl ta opwec~n. y clarni 111 v1nt.n• 
1n caM contnlrlo Clase 

lnurtll,Actu.1111111 grupo Mglln .... 11 {actualizada) -• Vu.W. • Mipeur con otro grupo 
1 1 1 

F2 

Grupo_Ordlnarlo 1 l •rlncti al prim.r ampo d• 11 p1nlll11 
1 

1 1 1 1 1 
F5 

&1M11ncu1ntni en 11 campo: 

1 

~ 
Adgn.tura: 

Mu..tra el CIUJogo di mslgn.t1uas. 
Prot.sor: 

1 
Mllfftrm el at:Alogo di profHarH 

F8 

lnscrlpclón_Ordlnarl 
\EJECUTA 2.2.2 

1 

F10 

::.~ru':. ~=-.:¡~~'::~;":,•;~~'!'~•ni 
tablti orupo_Drdlnano 

1 

yborn.elhora1Jod9latabllCllM 

CONTROL.C 

1 Abori. ta oparackm, cl1rn1 11 p11ntalla 1 

Figura 7.21 Grupos (Módulo 2.2) 
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Capftulo 7 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

------ 1 

I ""~ ol "°""ºdo ogn ,.,. ou 
.. mutr-.J;Mtufa11rupo y •n caso de 

Horarios de los 
•ncontrarto lo mllfftn •n un lliru ci. Datos del horario 
ac:roll 

Grupos ordinarios encontrado 
a registrar o ARA CADA REGISTRO DEL AREA DE SCROLL: 

actualizar 
DESPUES DB Oia 

1 ·v ........................ , ... , 

1 
~ 

y si" uJ, muen. el nombr• del dl• 
• v..mc. que no .. ti.p registrado ya •I 

horar1o de- dla pent el MmHtr .. 

h! 
nlf.WUtaot¡11rupo 

DESPUES DE Hcn_lniclal r-1\ 
~ l"v"'""'"""'''..,.'º'~""1o 1 • Veflftca que .. hont •~en 11ran110OI•23 

• Vertftca que m minutos Htln 1n 11 nngo 

~ ..... 
DESPUU DE Honl_ftnal r V"'"" qoo "''' bloo<0 y I• "lo 1 

líl10

l I 
• Verifica que la. hon •df 1n 11r•ngoDI·23 
• Vertnc• que Jos minutos Htln en 1l ran110 Clase .... (actualizada) 
• Vedftca que Hon_lnlcl•I e Hor1_n1111I 

l 1 1 
DEaPUEI DE 5alon 

1 V•rtnc• que M16n nU •n cad.logo 1 

~ 
F2 l Bflnca •I primer umpo d1 l1 panbla. 1 

" ¡: "_ .... ., ~ ol .,mpo' 

""'' Muestra el caUlogo d1 dl11 
Sak>n: 

1 
Muestra •1 catllilogo d1 qJonH 

"' 
1 

lnscrlpclón_Ordlnarla 1 ¡-..""""loo dgo do ogu ,.,. ol 
~rupo11Ct119' 

1 1 1 1 
ESC 

lc..,,.e1 ..... ci.scro11 1 
CQKTRQl..C 

1 Aboftl 1.1 OperK~n y tlrmlnll 11 pant.lla 
degnipos ordlnerlos 1 

ERMINA E. MEAD& ICROLL 

1 ca1 ... <n•- o1 ""do Kloll ooo ESC 

1 

actu&lla a. tabl. Clau 
•REGRESA A :Z.2 

Figura 7.22 Clase (Módulo 2.2.1) 
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DcsarroUo y Documentacidn del Software 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

1 LH los pcfmwOI 4 grupos ordlnu:los 
gent1r.dot; pan! .t Mmnttit-nlgnt1tu111 dado, 

I obü•M el nombre de i. eslgnatu111 y los 
prolnofn connpondlentn. flnt.lmente, 

1 iri"rn 1 

mUHtni un., .. de acroll c:.on los datos leldo• 

PARA CADA REGISTRO DEL AREA DE SCRC LL 

CONTROL~ 

~ 
W\ ~ Sosalgut.nt.•4gruposonllnarlos J\ 

•n•rados pat• .S Mrnub ... 1lgn•hl111 de.do, Datos de Jos 

h! 
tia.ne el nombre de bi Hlgn•hl111 y los grupos 
rofftotn c:orrnpondlentn. Fln•tmente, '11 tnuntra un •r• de acroll c:on Jos detos l•ldo1 encontrados 

1 Grupo_Ordlnarlol CONTROL-1 

1 1 1 1 1 ~ 101 4 grupos ordlnu:los pr•vlos 91ne111do1 
p.111 el Mmntr~nt1tu111 et.do, obtilne el 
~tire de bi nlgMtu111 y los profnorn 
on•llflOIMl*1tH. FZnalment:I, muntnl un ar11 
~. acroll c:on los datos leidos 

CONTROL.C, ese 
Abortll bi oplndón, c:let111 11 .,.. de sc:rou, 
ytMmlne i. pentaH• de c:on1-ulta 

Figura 7.23 Consulta (Módulo 2.2.2) 
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7-32 

ENTRADA 

lndJcacl6n para 
generar todas las 
relaciones, para una 
asignatura, o un sol 

ru 

PROCESO 

• v..mc. qu. no Ha lngrnado el Num•ro 
&ecu.nclal cuando no u• ln;rnada .. .......... 

a..,.,. .. 1.mkcldn par• •mltlr b.f•l 
r•IKl4n{nJ. Mllln lo que h•ya Indicado el ........ 

cr .. una tabla t.rnporal con lot grupos 
p.rm lnscftpclond ordinaria• d•I "mntl'• 
·~con sus nornbtn et. aafgnatur•, 
nomtw.ct. Pfotesot' yct*SKos. 

Pan. cada grupo geMl8do •na. t.bls 
tlimpont. ~su horario d• cJa1n 
ykl manct. al rapol'tlt 

Figura 7.24 Listado (Módulo 2.3) 

SALIDA 



ENTRADA 

rolldtud de relnoc:rlpclón 1 

1 
SoUdtud de modlficKlón 
1lalnacrlpc:lón 

1 
SoUcltud de lnac:rtpclón • ll.. 
pñntr lrlg1'9ao ---1 '\ 

1 Alumno 

1 1 1 

1 

Carrera 

1 1 1 1 

1 

Alumno_ Carrera 

1 1 1 1 

Plan_de_Estudlos : 

1 1 1 i 

lnscripclón_Ordln~ 

Oeaarrollo y Documentación de) Software 

PROCESO 

E .. Mmeatrti 9fl curso CS. LI tabla! Mmntf• 1 

DESPUES DE Alumno 

1 
v.nnc. qu. et •lumno nt6 •n caWogo, y si 1 

... ni, muntni RI nombn . 

ANTES DE carrera 

......... _.,..·~--" 1...-h alumno. Muntni LI prttnM cLln dll carr.na 

.,. .i campo, y en cuo d9 ltaber mu. manes. 
un rMnMje Indicando el r-to. 1-i J 

OESPUES DE carrera y 

• Y•rfflc. qU9 la caneni A encu.ntr• •n 

""""° • Vfitlktl q1111 el alumno pertanuca •t. 
~ 

• V..tflce que no .. hlip uc.dldo.,. el 
nmtte dll anos .... q• pu9Chl IMCrtbltM 
paninac:an.ra. 

DESPUES DE Plan_de_ntodlos 

• v..mc. que .. •ncuentr• en catfllogo 1 
·E.IECUTA3.1.1 
• Vu.tv. a empezu con otn. lnscrtpddn 

F2 

l 11r:nc.aJprimercampodeLlpantatlll 1 
FI 

···~---------~ 
1 BJECUTA U.2 fcomula) 1 

··~---------~ l EJECUT ... U (oom ........ ) 1 

F1;..----------~ 

1 
bona la lnscrlpcJón ordlnart. del alumno 
Ktwil en la t.bLI lnscrtpd6n_Drdlnut. 

CONTROL.C 

1 Aboltli la OS*Ul6n, cletn: lll pmnt.lt. 1 

SALIDA 

Nombre del alumnJ 
carrera(•) '} 

lnscrlpc;lón_Ordlnerie 
(actualizada) 

1 1 1 

Figura 7.25 Inscripciones Ordinarias (Módulo 3.1) 

7-33 



CapJ'tulo 7 

ENTRADA 

1 Solk:ltud de relnacrlpclón 

1 
Sollcttud de modlflCiclón 
• I• Inscripción 

1 
Sollcltud de Inscripción a 1 1\. 
primer Ingreso t--' \ 

1 Asignatura 1 

1 Plan_de_Estudlos 

: 1 1 1 

Seriación 

1 1 1 

Equivalencia 

1 1 1 

Hlstorlal_Académico 

J 1nscripci6n_Ordlnarl~ 
1 1 

PROCESO 
BuKm I•• lnscr1pdone1 ordinaria• pani 11 
MmutrHlumno dado y muutrll au htado 
actual •n un ,r .. de scroll, pani Mr 
•ctuallucll• 

ARA CADA REGISTRO DEL AREA DE SCROLL: 

DESl'UES DE A¡Jgr.atura 

• Vertrk.I qu. la ulgnatuni 1~ •n c.aWogo 
• Vertfleli que no .. h1p ucedldo .i nilmero 

d1 cridlto1mblmos1111 un Mm1St11 
• V•rffk:• qua no M h.lp r-alatr.do p ... 

a&lgnatuni 
• V1dnc.1 qua la a1Jgnatun1 .. 1ncu1ntr1 

d1ntro ~pian de fftudlol 
·al no .. 1tncu1ntra 1n 11 plan, v11ilka que 
.. 1ncuentr1 por equlval1nclu 

• V1rlftca qui 11 alumno Mp 1pfobado la 
11lgnatun1ant.rtor 

• V111ftca qui no .. 1'11' lnscrlbl1ndo por 
tlrcwa Yll 1n forma ordinaria 1 la 
1s.lgn1tut11 

OESPUES DE NOmero_Secuenclal_de_Grupo 

V•rlftc.a qua uJm 11 grupo Ofdln1rlo, 1n 
caso di ul.Ur, mu11tn1 11 profHor 
•llgnldo 

SI .. 1ncuantra an .t campo: 
AJumno: 

Muestra 11 catiJogo d1 alumno• 
NurMro_a.ccuenc1a1_d1_orupo: 

~=:.,';:1=s-profnor.S.la i 

Mand.I un m1111ujl que Indica qlMI .. nKIS&l'lo 
UHIM dll •rui de scro!I y des9"'• laclaar F10 

"""";_~~~~~~~~~~ 
1 C*111 el •rn de scr°'I 

CONTROL.C 

1 Abortli la opendón, c*'11 la pantlllli 

TERMINA EL AREA DE SCROLL 

·SI flM c•rrada•l aflll di sctollcon Ese 
1ctual11allltlblalnscrlpclónon:!lruu1a 

·REORESAA3.1 

Figura 7.26 Grupos (Módulo 3.1.1) 
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SALIDA 

lnSC1lpciones , 
ordinarias ¡ 

para el 
semestre-alumno 

da- , 

Inscripción_ Ordinaria 
(actualizada) 

1 1 1 



Dcaarrollo y Documcnta.cidn del Software 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

~toda• lu .... OpdoM• ...iludo hada I momento pat11 .r ~lumlJO d9do, 
lmportat • qu6 camini connpond9n. 

naJIMMI los muntnc IM un .,_ de SCIOll 

1 
Carrera 

1 1 1 1 PARA CADA flEGISTJllO DE. AREA DE SCROU 

-1\ CONTROL.e, ESC ,J 
Inscripciones 

1 Asignatura 1 -V 
lo\l)Ol'q a. operadón, cleml el are. CS. scroll, 1 ordinarias } yt.rmlM a. pant.Ja. de con•ulta -y para el semestre. 1 1 1 alumnod<ldo 

1 

PrOfesor 

1 1 1 1 

lnscrfpclón_Ordlnarnj 

1 1 1 1 

Figura 7.27 Consulta (Módulo 3.1.2) 
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ENTRADA 

Grupo_ Ordinario 

lnscrlpclón_Ordlna 

7-36 

PROCESO 

149 uu conarm.cl6n ¡lmrll lnlct.r el procHo 

LM todas In lnscrlpdonu ordlnarl .. p.ta el 
&amutrMfumno dado, otanlendo lat. 
d ... crtpclonn corrHpondl•ntas. 

149 11n.1 conftnmlcldn ¡lmni Imprimir •I 
omprobant. 

1 RliGRDAAU 

Figura 7.28 Comprobante (Módulo 3.1.3) 

SALIDA 



ENTRADA 

lnscripclón_Ordlna 

Desarrollo y Documentación del Software 

PROCESO 

1 =restrkddnuegultpanigen.ratlll 1 

DESPUUDllAaJgnatuni 

V.me. qu. t. ufgMtufll ftÜ •R los 
llnlf'OS ord!Mlta en el semestre actual. d 
que LI no ... proporclonad.l asignatura algu 

VerMeti que no._ propordonffo un 
nllmwo MC~l •n c ... o IM no haber 
proporcl,ouda u1111 algrmura 
Vedfkll q\141 LI asJgnatuta-nOm.ro t.KuencLI 
uJst. 1n Jos grupo11 oidlrwlos 

I '* un.1 COl'dllmKJón p.ra rutlur al .. ~-
a.gdn la '""1ccl6n proporclonaiit., obt&en. 
kts grupos ordinarios dal MfMltta actual 
qu.cumplMI con.na. 

,..,.. adil grupo, obel- Jn lmcrfpclon.. 
tNiludn, Indicando los nombtes m hn 

~""""" 

Figura 7.29 Listas (Módulo 3.2) 

SALIDA 
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ENTRADA 

Indicación de que el 
•lurmo completó el 
trimit• de 1er Ingreso 

7-38 

PROCESO 
DESPUES DE Alumno 

• Comprueti. •I n(lm•ro d• cu•nbl d•I •lumno 
porm.cilo!MldlgltoHrtrlcador 

• Dina al •lum~ •n •1 c.Ulogo, y si lo 
•ncu1ntr., muestra 1us datos. 

V1rlftca que .. mlfCll d• ln-.c:11to .... 11&Jlda. 
Actuallu i. mere1 d• lnscrtto en i. tah .. de 
1lumnos. 

al 1dj posicionado en 11 c1mpo d11lumno, 
mllfftr• •1 utilogo d• alumnos 

CONTROL.e 

Figura 7.30 1er_lngreso (Módulo 3.3) 

SALIDA 



Desarrollo y Documcntaci6n del Software 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

-
1Obtl•ne91 umntr• en curso 1 rs··'·· Calificación del rffo•• 

rlo• 
DESPUEI oe Alumno 

alumno-grupo 

lii"t 1 f-J\ 
I · V•rfflc.I que .. alumno h •ncu.tr. •n caWogo 

..J DESPUES DR Aaignahn 

hl f V•tnc. qH,. aalgn11tura HUi.., atiJogo 1-y 
DEll"UE.I DE Numen:i_SecuenciaJ_de_Grupo 

~ 
, • Vertnc. qi» i. ulgnatur1 ilrupo M .ncu•ntr Jnscrlpclón_Ordlnarla J 

.n el umntrll actual •n los grupos ordinarios (aotualliada) 

DESPUES DE Clllkacldn 

1 ii"i'ªI t Vwlll<a q"° lo aJltlcKl<n"""' - > 1 Actl&allra la caunc.ct6n .., la lnactlpc~n 
otdlnartl corrnpondJMta. 

Vuetn 1 H'lp&Ur pa19 otro alumno y/o grupo 

F2 

Grupo_Ordlnarto 1 
1 S. VI al ptlm.r campo de la pllntalll 1 

FI 

1 

~ M MClMntn en el c.mpo: 

1 

Alumna: 
ln1erlpcl6n_Ordlnarla 1 Muutnl 111 catalogo d• alumnos: 

Aslgnatun: 
MY9stn 111 cat6~o de 11lgnatur .. 

F10 l ·botn 111 calmc.d6n al grupo onilruiria ~ 
111umnoL'1tld 1 

CONTROL.e 

1 Aborta la Of*KS6n. ct.rn la Plnblll 1 

Figura 7.31 Callftcaclón (Módulo 3.4) 
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ENTRADA 

1 lnsc:rlpol6n_ordlnarl~ 

1 Hlstorlal_fa:adémlco 1 
1 1 1 

7-40 

PROCESO 

1 Obtlan• la contlrmad6n d• .r.c:tuar I• 
oper.clón 

1 LM todlfl lu lnac:rlpc:lonu qu• al t11n1n 1 
' Lu_l_lfl<a_''°""---------' l 

_,..J \ PARA CADA INSC:RIPCION LEDA _J\ 

SALIDA 

~:-n!=~!.~'=:~:'.er. l '--il vartrlaq111t.aa1Qn•turano"t6•prob;ad• r 
ettrlcliq11anotu1pmasdaun11 lnacrlpc;,lón r~------~ 

onllnarta Hlstorlal_Académlco 1 

r 
At;tuallu, lnsert. ..agdn ... 11caso1n 11 1 
hlAoft.I Kadfmko para lll •lumno
uJ¡antur• •dual. 

Figura 7.32 lntegra_Cal (Módulo 3.5) 

(actuallzada) 
1 



OC!larrollo y Documentación del Software 

ENTRADA PROCESO SALIDA ---- 1 Obtien• tll confirmación d• .t.ctuar la 
1 Conftnnad6n par• 

......... 
generar lo• archivos 1 Tempera! de 

1 de LI relnscrtpclón y Vertnc:a sJ u.ne qlHI ~nir la lnformac:l6n Relnscrlpclóp 
connrm.cl6n p,1111 •n la1 tebln t.mporale1, al consultar que 1 1 ' 1 1 
ucrtblr on al disco 1blp111 de u:porbclón se han r..tluda 

EN CASO DE QUE NO U: HAYA PROCESA 

liit 1 -1\ 
DO LA KTAPA ANTEUOflMENTE 

-11 J~emporal de 
•• , uldl bi tabla tamporal de gn1pos, la bomi Grunos Reln"Scrlpclón 

h! ·SI u.IS:. bi blbla tampcml de lnacrlpclon .. , 1 
''""" ~ 

1 lnscrlpclón_Ordlnalla( 
.crutablatemponild•gn1po1 1 f ConlroLde_Etapas 

1 • e,.. blblm tampor.I de lnacrfpclonh (ootualltada) 
1 -, ' 1 1 

1 1 

• C&rg• en ta~• temponil de lnacl1pclonn 

Conlrol_de_Etapas toda1 In lnscrlpclonn ordlmi1la1 del 
~•-.icurso 

1 1 1 
• c.rga en tab&9 t.mporal de gn1po1 

lodos In grvpoa ordlnarlos qlMI tengan al 

[dJ m.noti un11 l111Crlpcl6n ordJn11la 

Marc. anal control de .tapas, que sa ha 1 

1 

Grupos_ Ordinarios 

1 

r~talntormacl6ndllraln1erlpc:l6n 

1 1 1 EH CUAl.QUIEJll: CASO 
- Grupos ordinarios 
- Relnacrlpclones 

Pide W\11 conlltmKl6n pani v.r .. el disco 
1 pani axpon.clón de datos nt. Hsto. 

-~el archivo de lnacrlpcklnn 

1 • 0.Mf11 el uchlvo da ¡¡:n1po• 

Figura 7.33 Relnscrlpclón (Módulo 3.6) 

7-41 
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ENTRADA PROCESO SALIDA ---- 1 ObUan. a. conftnnacldn d• 1tKtua1 i. 

1 connrm1clón par• 
operaddn 

1 
g•nerar lo• archivos 1 Temporal_de_ 
d• modlfic1clón y V1rl1lc• sJ tl•n1 qui reg1n11nir 11lntormKlón1 MQdfflc;aclón 
conftrmaclón para 1n l11 blb.11s tlmporalu, 11 consultllr qu. 
escribir en el disco 1tlf>9S di •11poltacldn M han rHUudo 

EH CASO Dli QUE NO aE HAYA PROCESA 

lilt" 1 

-1\ 
DO LA ETAPA ANTERJORMENTE 

_}\ ¡Temporal de 1 
•Slul ... laO.blalomponol ... gNpo~labona I Grupos_ModÜ)caclón 

hl 
• 8l 1~ste i. tabi. tlmporal d1 madlftaclón a 1 1 

l1r1lnscrlpc16n, i. bomi 

-¡I 
1 lnscrlpcl6n_Ordlnarl1 

• CrN blbl1 t.mporat d1 grupos 
1 

1 Control_de_Etapas 

1 • CrN blbl• t.mpanl de modlflcscldn (aoluallzada) 
1 

• C1rp en tabi. bimponil de lnscrlpclonH 

1 Control_de_Etapas 

1 

todls i.s lmcrlpclonn ordln1l111 dM 
Kmntf• mn curso como sJ ru.,1n 1ltls 

• c.rv1 en taw. t.rrlpofal de grupos 
todos los grupos ordln1l1os qui tlng•n 11 

[(1] 1 1 1 meno. un.1 lnscl1pc16n Ofdlnarll como sJ ........ 
1 Temporal de 

1 • VMffkl sJ hubo cambio s 1n la r.lnscrlpcldn R~lnacrlpdóp •n•llZlndo 11 tlbll temporaJ cM r1/nscrlpcl6n, 
1 1 1 1 1 1n aso da Mblrlos, 1ctu1/lu •tibia 

• Grupos ordinarios 

ttmporal di modfflc•clón • Modtncaclones a la 
·HA~ lo mismo con las bbll• di grupos. Relnscrlpclón 

-¡ 

'Temporal de_ 
1
1 

Grupos Raln~crlpclón 
1 1 1 Mara 1n 111 control d11tapu, q~ .. ha J 

r11pt1kfado ll lnfonnacl6n de relnscl1pclón 

j Grupos_Ordlnarlos J EH CUAL.QUIER CASO 

Pide un. conftnn1cldn para v.r si •1 dl-.c:o 
1 pan1 Uportaddn de datos ll1a fl~. 

- Olnlt1., archivo d• modlftCllclón a la 

1 

r1lnscrlpc16n 
• G•nen111 erchlwo da grupos dffpuh da 

mocllflcacldna .. raln-.c:11pc16n 

Figura 7.34 Modificación a la Relnscrlpclón (Módulo 3.7) 
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ENTRADA PROCESO SALIDA ---- 1 Obtiene r. conftrmitcldn ff ilfKtuu I• 
1 Connrmaclón p.ua 

OJ*'Kldn 
!Temporal de 

5
J 

generar loa arehlvoa lnsc:rl~IÓn 19'1 lngres 
da prlmlr Ingreso y Verlflc• si tiene quo r11g-n1rv t. Información 1 1 
conftrrNclón para •n r.1 tlbln tlmporalu, al con1uttllr que 

aacrlblr an •I dlaco Mapu de ¡pport:acldn 11 han raalludo 

EN C.U0 Da QU& HO SE HAYA PROCESA 

1ií"'t1 ~ 
DO LA ET.YA ANTERIORMENTE 

1.1\ 1 
Temporal de j 

• 6' ulste la tallla tlmporal de grupos, r. borni Grupo.__18r_.r-;.greso 

h! 
·SI utsta r. tabla tempofllf de lntcripclonn d• 1 ' 1 1 1 

primer lngrno la boml 

'~ 
• cr .. tabla tamporal de ;ruf)09 

1 
Control do Elapao 

1 1 lnscrlpclón_Ordlnarklj • cr .. tabla bmpol&I d• modlnc.clón (acluallZadaj 

• C.rga 111 blblli t.mporal de lnscrlpcSon.1 

1 
Control_de_Etapu 1 lodH 111 lnscrlpclonH • prlmtr lngrno d•I 

11m.stra 111 curso 
• c.rga •n t.bla tltnpor1I d• grupos 

1 lodol IOS llf'Upol cndlnarios quti tangan aJ 

[d] m•nos ua ln1erlpc:l6n ordJn1rl• d• primar 
lngrao 

1 Grupos_Ordlnarlos 

1 
Marca an .i contr~ d• ata pu, qu• 11 h• 

1 1 1 rdpllklldo lll lnfonntlc/dn de 1'1nscdpcl6n -Grupos ordinarios 
• lnscrlpclonea a 

EN CUAi.QUiER CASO 
1erlngreso 

l"ldti una conftnnac/6n para v.,. si •I disco 
pa19 uporiKlón d• datos nhl listo • 

................. deJOKrlpdóO O 1 
prlmlrlngruo 

• Olnect 11 ar~ di grupos dHpUÚ d• 
lnScrlpcldn • prk!Mr Ingreso 

Figura 7.35 Primer Ingreso (Módul.o 3.8) 
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[[i] 
l=i: contlnnKl6n CS. .r.etuar ltl 

1 
Jv.,inc. 11 ullten La1tabltl1U.mpon.le1 ~r• 

1 
carg1 d1 J11 Hllt6rltl1 Acad6rnla11, 11 ul.JU, 
1 •• bom1 

Temporal de 1 
Historia• Acad'mica• 

l=::.tlmporalHp1rac1f'IJ•dehbtbrll1 1 
Hl•torlO)fa~mlco 

propon:lonadas por DOAE 1 1 

W\ -11 
h! 1 C.rp toda• in hllt6rtll1 1c1d6mlca1 

'~ 
propotclooades por DOA&, en le primer Temporal 2 de 1 tlbll tsmporal Hl•torlO)_A.;;.~6-mlco 

1 Hlstorlal_Acad6mlco 1 

1 

1 1 1 1 1 Modinc. 11 fomutto d1 Lis Hlllorl11A.11 1 1 1 fOfmatD 1mplaado por la ENJ.,, •n tabla 
temporal2 

1 RMmpllullhl5torl11u.dlimJca1nt1rlor 
por 11 pf0potClonad1 por DOAE 1 Hlstorlal_Académlco 1 

(aotuallzada) 

Figura 7.36 lntegra_HA (Módulo 3.9) 
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[d] 
l=J: conftnnaddn de.tKtlw i. 

1 

1 

1 Alumno 1 IV•~ si ulltlll'I i. tabl• tempofal p.,. l•ctuallzada) 
C.fll• de los AlumnM del prlmt1r fngrno, SI 
Hlst.,lllbomi 

Alunvloa de 1er lngreao 
1 er .. taw. tampotale pni ur¡p de alumnos l ,J 

proporclOMdoa por DGAE 

-1\ 
de primer lngrno 

Temporal de 1 
A11.1mno 1Br Jngreso 

1--v h! 1 catg• • io. alumnos d• primer lngr••o 
ptopot'Ck>nedot por DOAE, en .. 
tabt. tempcnJ 

1 Alumno 

1 1 
1 Y•rlftal si no •u.ten lnconslstenci.1, entH 1 1 Alumno_carrera 1 1 1 i. tabl9 de alumnos actual y los •lumno1 (actualizada) 

dltpfllMl'lngrno 

1 1 1 1 1 

1 Agregll •los •lumnos a prlm11t lngrno 

1 1 Carrera 

1 1 1 1 

1 Alumno_CMrMal 

1 1 1 

Figura 7.37 lntegra_1er_lngreso (Módulo 3.10) 
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PROCESO 

DESPUES D& AJumno 

V.rlncs qu. •I nOm•ro mú.lmo d• 
Htraotdlnlino. permitidos su mayor qUll ctoro 
lnArta, Actuallia pgQn connpondli an bl 
tabla de utnionllnatkl1 permitidos 
Vu.lvaaempuu 

1 se va •I prtm.r campo d• I• pantalla 

&I M ancu.ntra an al campo: 
Alumno: 

Muntra •I cs~logo d• alumno• 

bon. bl callflcaclón •1 grupo otdl111rlo d•I 
alumno actual 

CONTROL.e 

Figura 7.38 (Módulo 4.1) 

SALIDA 
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ENTRADA PROCESO SALIDA 
~., HmHtn •n CUBO d• I• t.bla Mmfftt• 

1 r Solk:ltud de Inscripción DESPUES DE Alumno Inscripciones 
•xtraordln1ria •VllflftQq1111.raiumnonti6an~,ysl Extraordinarias 

n HI, muntr. su nombr• del alumno 

1 ¡¡r·1 • Varlnea qlMI no .. HW lnacrlbiando • 1n111 
actual los .Umtn.. utniordlnar:ln parrnltldos 

ANTES DE Canera 

1 Extraordinarios 1 r~lu .. n-•luqoo,.n.,K .. I 1 
•lumno. MUfttnl la primar clav. d• eanMll 
•n _.campo, y •n Cll.a de habar m11, nuindli 
un m•nui.1nc1lc:ando •I rnto. 

li!Tllfi"rl ~ DESPUES DE Carrera J 
, • V•rffk11 qu.a u 90CU•ntr• •n eatilogo 

h! -V•rlfJCll qU.. •l alumno p.f'tllnaic1 •la e11n. 

1 Alumno_Carrera 

1 
DESPUES ne Plan de estudios 1 

1 · V•rlfJCll qu• M •neu•ntr• •n eaUlogo 1 1 1 1 
1 Plan_de Estudios 1 DESPUES DE Aslnnalura ¡ •nscripclón_Exlfilordlnarlal 

(actualizada) 
• V•rtrlcli qlM M aneu•ntr• •n eattlogo 

lnacrlpc'6n_EX1raordln1rt. J 
• V•rlticJi qlMI no .. 1N1eu.ntr• ya lnierlto 
·V•rtncaq1111laaslgn11tur11 M•neu.ntr• 

dantro d.i phn IM Htudlo1 
• SI no .. Meu.ntni •n •I plan, v.rlnca qut1 

1 Grupo_Extraordln.rio 

1 GruF """•D«fl""rlº 

1 

M INK:'*1tn pof 9qUlni.ntlH 
• Vartftca qlM .. alumno haya aprobado la (actuallz.ada) 

a15gnatur11•Mlrlor 
1 1 1 1 - 1 1 

bESPUES DE Sinodal 1 

1 
Profesor 

1 

-V•rlfka qw u.tita •1 (Slnodal) profnor 
·V•rtnC11slutst.ywungnJpoeonH11 

1 1 1 •slgnllluf.alnodal_t, slff ni, tort\.I., 
nOmarocMJw.do ylo aslgnti •la 

1 

Hlslorlal.)lcadémlco 1 
lnxtlpd6n actual, IM lo contfllrlo, erH 
al Jur.do eorrHpOndlanbi 

DESPUES DE Jurado 1 1 1 

li'iil lrrrl 1-V•rtnCllq11& ... t-bl•neort-nulo 1 
• lnMlbt, AdualWi MgWt eortltlpOflda, 
erAndo bi IMClfDCl6n y •I aruPO ordinarios 

F2 iflrlrtn1tlprlm!rc:im2odgl:ip.:inbl!a 1 .. ~ M MM:u.ntnl en •I eampo: 
Ahlmno: 

Muntnt., caulogo H tiumnos .....,., 
Mllll'ltfllale11Uilogod1earr1ra1 

Aalgnatur11: 
Muntnl 91 Cllt61ogo d9 .. 1gn1tur111 

Slnodal_1: 
Muntni.,Cllt61ogod9proffforn .. 1 l!U!et1TA4.:t.1 leonsuftll 1 

FB 1 BJ~CUTA 4.2.2 com11tobanfl 1 

1~" lo ...... ,.,..,,...,dlo"lo"-'•l•m•• 1 F etual .,. i. tabil lnacrlpel6n IEJ:tnlordlnarta, 
caso dtl qllldlr vac:So ., g(upo Hlnlordl • ............ 

CONTROL-C 1 Aborta, elarni i. ~ntall1 1 

Figura 7.39 Inscripciones Extraordinarias (Módulo 4.2) 
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1 
~.isarnestr•9flcursoct.i.b.bl.lumntr1 I r SolkUud de Inscripción "ESPUS:S ns: .11.e;J"l'Ul!Ura Horario extraordfn.lria 

1 Extraordinario • V•rlfkl c¡u. u •ncu.ntrl •n utl.logo 

DESPUES DE Jurado 

1 irr· I V.rtna qU9 MI t- blinco y tll nulo 
Verlfka qiM ulabi .i grupo, al 1itlstl, lo 
m•-. 

DESPUES DE Fecha_de_Apllcaclón 

1 
Asignatura 

1 ~ V•tlfkaiqi.blr.dl1no ... 1ntlttlof•la•ctull 

1 1 1 Obtiene .. dLI di la Mm•lll y lo muutl• 

lh! l '.::E_Extr•or~nario DESPUES DE Honii_de_Apllcaclón 1 Gnipo_Extraordinaño 

1 · Vwtnc.a qlM ... dada! un1 hora villd• 1 
{actualizada) 

1 1 1 1 1 1 
DESPUES DE Salón 

1 

Profesor 

1 

1 · V•rlfta Q\MI ut6 •n catAlogo 1 

1 1 1 DESPUES DE Slnodal_2 

~ 
-V1ttnca qU9 exlsts .i (llnodall pomar 
• V9f'tftca q\MI .i alnoda1_2 no ... •I ml1mo 

que lll llnodaJ_1 J • ActWIUa .a grupo Htraordln.r1o, •I 
ag.-.gar 91 horario di 1pUcK16n del 
UarMn utr.ordln1rlo 

~ 
'1 

F2 

1 
Brinc. al prlmM eempo d1 la pantalla 

1 
FO 

, .,,._....,..,.., .. mpo' 

1 

/.&Jgnaturl: 
Muntn M catilogo di •llgneturn 

llnocW 2· 
uuesh.

0

11 eetl.logo di profnoru 

F10 l lom ¡¡ horarto di epüeeclón cMI 
uamen utraordln.arlo 1 

CONTROL.C 

1 
AbotU .. Of*W!Cl6n, ci.n. la pi1mall1 1, 

Figura 7.40 Horario (Módulo 4.3) 
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~ 
~kM tH\11 C'IHrftrmacldn p.111 lnkblr el pfOCHO 1 

Comprobante 

1 1 

definitivo de 1 . Obtl111M1 111 MmHtf1111ctu.J Inscripción 
extraordinaria 

~ ~ 
1 · Preguntfl por un •lumno .,.,,. generu su 

'~ f--1\ 
c~dllflnltl'lo 

DESPUES DE Alumno 

r--v i-y 
liit 1 ~ ........ ~"""" '""'''"''"""' ~ ''"""º 1 ..... 

8' no l'Ull dado un •lumn.o, g11n11ra \OdH lH 
lnscr1pclonn deftnlllY111 • 11qaordlnuios 

1 ¡rr 1 

, .... indu lu lnoc<lp<lonH ........ IM•~· 1 
p..r• 111 ull'lfftl'• Ktu•I, obtenl11ndo 
J.s dactlpclonn connpondl•ntu. •n baH 
• lli rntrkcldn d•l •lumn.o, 

~Ido UM '°"""""""' P'" lmprtml• ol 

1 

~ --
IGrupa_Extraordlnarlo 

1 1 1 1 1 

l lnlCfipcl6n_E>traomlnA.tal 

1 1 1 

Figura 7.41 Comprobante_Def (Módulo 4.4) 
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ENTRADA PROCESO SALIDA ---- LM I• fechad• upedlción, y .i .-.1oc10 
.i que pert9RK• 11 ~ •los slnochllu 

7J 
·Fecha de expedición 
• Fecha limite de 

entrega de actas DE8PUES DE Fecha 

·El responsable de 1 V9ffftca. que su!• blinco V t- nulo 
1 laemlsJón 

DE8rUES DE Periodo 

I~ 
1 

Semestre 

1 
-'\ 1 Vertfk:a que ..... b'-nco y I• nulo 

1 1 1 
-V ~ "' 

~ 
1 V11lprtmerc.mpodelafonn1 

1 
CONTROL...c 

1 Aborta a.. oper~. clen1 a.. pnt&U. 1 

lºtjTM~¡ 
FIN DE LECTURA DE DATOS E .. ..mfftr11n curso d.- la tabll Mmntr• I 

• Obtiane In slnodaln (1) qlMI tllvieron 
lnsc:rtpdonu y los guanU 1n UM tablli 
tampo<>I 

lnacripci6n_Extr11ordlnaria • ObtlefMi bl alnodllH (l) qUI twllfon 
lnKf1pdonH y lo1guardli1n la mlsm1 

J ' J blbt.t.mponil 

LM dli a. tabll tlmponil c:uintn VKH M 

1 
1 ¡vs¡AB,LEs 1 

r1ptl8 cadl Pfdnol Y obtl9ne su nombr1 
Plfll cont.blltu.rkl en .. r1poitti 

Pide una c.onftnnlcl6n piini lmprtmlr 9' 1 ... -

Figura 7.42 Pago (Módulo 4.6) 
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la emisión 
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Asignatura 
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PROCESO 

LH i. techti d• upecslcldn, Ja fKhti llmrt. 
p.,• .mr.pr Ja1 •et.a. y •1 rnp911Alll• 
de Ja up.dldón cM i.1 nottt1e11clon .. 

1 V11'1ftcS qu. ... ,. blanco y fll nulo 

~~~~~~~~~~~--, 
1 Va al prlnMf campo de Ja form1 

COffTRot..C 

l Abortll Ja opetKidn, c:lem hl pi1nbllll 

ObaeM \QcSos los grupo1 p.ni 1.Um1n" 
u;u.ordln.,tos qu. A han ~nerado, 
.. pndo sus descrlpclonu rupectf ..... 

,.kte UM connnnacldn parw Imprimir., 
rnun.do 

Figura 7.43 Notificaciones (Módulo 4.6) 

SALIDA 
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~ 
~kf• u.. conflrmacldn para lnlclar .i proca10 1 

Relación E •l Mmestr1 •n cun.o d1 l1 b.bta umntr• I Grupos-Profuor n 
Extraordinarios 

u--
1 

Semestre 

1 ~ 
/"" ... ~,.. gN ....... ln«•lp<IOOH 1 W\ 

1 1 1 
Htraonslnaflu del semestre actual, con 1u1 
nombr• de ul¡natura, nombf• d• proftlM>r r-v , ........ 

hl 

1 i'l"i'ª 1 

1 .... - '"''°' ,..,.,. , .. ''''"'"'~"' 1 Htraordin.rtu qui pow. y i.1 rnand• 
1111,_t. 

f.ld•""' oooft~ol6n pa"' lmprlml••I 

1 

~ 
HUltado 

1 ºjfj"'~ 1 

lnactlpclón_ExlraordlnarY 

Figura 7.44 Listas (Módulo 4.7) 
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ENTRADA PROCESO SALIDA ---- 1 
IObtl- ti! conftrm.c\6n de .tKtuat I• 
o~rac:J6n 

Conltrmaclón pua 
genw•r lo• archivo• 

1 ObtHne ~ Mmntra actuaJ 1 
de S. lnacrtpck5n 
axtraordln.,ta 

• Obt1eM toUI la IMCtlpdot\es utr.ordl-
IMr1u qut1 H getNiniron en al MmHtf• 

,JI liit 1 ~ 
...... 

• Obt»M todol los ;rupos utr.otdln•rto. 

~ 
111.1e '**1 lnserlpcfdn '-" •1 Mm1stra 

h! ' - Li/ 
1 

.. """"6n...-·· .. "· I pw., Ul\a c:onnnnad6n pum..,., sJ •l disco J 
pan1 u:pGftadón de U\Qt. nt11 JI.to. • Grupos extraordinarios 

·Inscripciones 1 1 1 ~ 
extraordinarios 

1 ..................... 

1 1 1 1 

Figura 7.45 Exportar {Módulo 4.8) 
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1 Hlatorlal_Académlco 1 
1 1 1 

7-S4 

PROCESO 

1 ~:::= conftnnacJón '• 9'Ktuar I• 1 

1 ObU.n. el WIM'Str• IR CUBO 1 

1 ~=-..!:'""""''°"'"'""" ..... 1 di 
PARA CADA lNSCAll"CION LEDA 

umno..ulgn.1twa actual, In c11ao d1 haber: L...-,J r
;ac11 al uJste hlstorl.I acad6mla pani 111 1 
vlffflcli que lll im11n1tuni no llSY aprobach y 

1 

ActulllU, 1n1o1tt. seglln ... 11 caso .n el 1 
hlltorlaJ eca66mk:o peni •l •lumno
·~antwa •ctu•I. 

Figura 7.46 Integra_ Cal (Módulo 4.9) 

SALIDA 

l.--------, 
Hlstor1al_Acad6mlco j 
(actualizada) 

1 
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~ ..... ~''º"""'°"""''"''""""' I mofHnto pani el .. mañ-lumno dallo, 
mporbu • qu4 C.f1'•ni cof1'npond•n. 
ment. loe mUHtra en un irn d• scroll 

1 
Carrera 

1 1 1 1 PARA CADA REDISTRO DEL AAEA DE ICROU. 

-A CONTROL.C, ese ~ Inscripciones 

1 

Asignatura 

1 -V 
IA.bofb lll 1;1pi1raclón, cJerr• el aru d• scroU, 1 extraordinarias 

1 1 1 
y tllnn/1111 la pantalla d• consulta 

'-1 para el semestre-
alumno dado 

1 

Profesor 

1 1 1 1 

lnscrtpción_Extraordln•rill 

1 1 1 1 

Figura 7.47 Consulta (Módulo 4.2.1) 
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IGrupo_Extraordlnarlol 
1 -, -, ~l l 
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1 

JI 

Lf:_:._::-..... _-___ -__ .. _ .. _'m_._" _ __,¡ JI 

1 R&Gft&SA A U 1 

Figura 7.48 Comprobante (Módulo 4.2.2) 
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Convenciones para la codificación y documentación del código 

Los nombres de los archivos serán máximo de 8 carácteres. Esto es debido a la 
limitante que se tiene por el sistema operativo empleado. 

Deberá existir una función principal, que corresponderá a un módulo definido 
en la carta de estructura. Si el módulo es un reporte, el archivo contendrá la 
función principal, y la función "repon". 

Los módulos principales en cada subsistema se encargarán de definir el menú 
principal y todos los submenús. 

Deberá existir un archivo que contenga todas las funciones de biblioteca 
definidas para el sistema. 

Cada función deberá contener un encabezado, el cual contendrá un resumen de 
las operaciones que realiza, así como de las formas, tablas, archivos, etc. que 
utiliza. 

Los nombres de los archivos y las funciones principales deberán ser los 
mismos. Y deberán contener un prefijo que indique a qué subsistema pertenecen. 
Por ejemplo, ElistasO indica que el módulo pertenece a EXTRAORDINARIOS. 

Las demás funciones que dependan de las funciones principales tendrán el 
rnismo nombre que las segundas, pero les será añadido un número secuencial o un 
prefijo. 

Las formas empleadas por los módulos deberán tener el mismo nombre que las 
funciones que las utilizan. Por lo que los archivos fuentes de programa y los 
archivos fuentes ·de las formas tendrán el mismo nombre, pero diferente 
extensión. En el caso de los archivos de resultados, deberán también tener el 
mismo nombre pero con la extensión ".lis". 

Todas las palabras reservadas deberán ser escritas en mayúsculas y las 
palabras del usuario serán manejadas con la primera letra en mayúscula y el resto 
en minúsculas. 

Las indentaciones serán de tres espacios en blanco. Deberá hacerse uso de 
líneas en blanco para generar mas claridad en el código. Las líneas de comentarios 
utilizarán el símbolo #(comentario), y el caso del encabezado, se emplearán las 
llaves. 
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El encabezado contendrá las secciones mostradas en la figura 7.49. 

( ••••••••••••••• * * * * * * * * •• * * * * * * * * * * * * * * *. * * * * * * * * * * *. * * * * *. * •• *. ** * *. * *) 
( tipo zrunci6n(a, ... ) ; 1.0; n:um/yy; MODULO; Arch.1vo.4gl ) 
( 1 
{ Descripci6n: } 
{ 1 
( Pa.rúmtro•: a ~ipo_de_da.to - D••cripci6n_Parúiatro ) 
{ 1 
{ Formas: rorma.per ) 
{ 1 
{ Archivo•: 'L/Z Archivo_LZ.est ) 
( 1 
( Acceso: runcionP•dr• () ; Archivo_ Padre ) 
( 1 
( Das• CS. datos: Nombr•_BD ) 
( 1 
{ Tablas Select Inaert Update Delete Create Alter Indalr: ) 
l Hombr•_Tabla X X X ) 
( 1 
( runciones: Biblioteca; runcionB_l, runcionB2, . . . ) 
{ 1 
( Atttor: LPrB ) 
( 1 
( Nodiricaciones: JGC rrm/yy descripcion Mod ) 

( ••• * ••••••• * * * * * * •• * *. * ** * * * ** * * * * * •• * ** *. * •• * * * ••• * * * * * * * *. * * *. * * *. * *.} 
Figura 7.49 Convenciones utilizadas en Jos 

encabezados de las funciones 

Tipo. Indica el tipo de dato que es devuelto por la función. En caso de no 
devolver datos se indicará mediante la palabra void. 

Efunción. Es el nombre de la función que está siendo descrita. Debe 
contemplar el uso de su prefijo correspondiente. 

(A, ••• ). Son los parámetros de entrada a la función. Si no son requeridos los 
parámetros es indicado con las llaves vacías Q. Por otro lado, si son demasiados 
los parámetros, solo se mencionarán los primeros y será indicado que hacen falta 
mas mediante los puntos suspensivos. 

1.0. Indica el número de versión de la función. 

mmm/yy Indica la fecha de liberación de la función. 

MODULO. Es el nombre del módulo principal al que pertenece la función. 
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Descripción. A continuación de esta palabra deberá escribirse una breve 
descripción del las operaciones que realiza la función. 

Parámetros. A continuación de esta palabra, son indicados los nombres de 
cada parámetro empleado, el tipo de dato que lo define, y una breve descripción 
de su función. 

Formas. Indica cuales son las formas empleadas por la función, y Archivos 
indica cuales son los archivos que lee L o escribe E la función. 

Acceso. Indica el nombre de la función que lo llama y el nombre del archivo 
donde se encuentra la función. 

Base de datos. Menciona cual es la base de datos que esta siendo empleada 
por la función. 

Tablas. Debajo de la palabra son listadas todas las tablas empleadas por la 
función, y el la parte derecha se indican las operaciones que son realizadas en 
ellas. 

Funciones. Menciona las bibliotecas de funciones que emplea, y qué funciones 
dentro de la biblioteca. 

Autor. Menciona quién fue el autor de la función 

Modificación. Indica quién realizó la modificación, en qué fecha, y una breve 
descripción de la modificación. 

Funciones Básicas 

Para facilitar la programación, es necesaria la creación de un grupo de 
funciones. Este grupo de funciones podría localizarse en un solo módulo, o 
biblioteca de funciones. 

Las funciones definidas dentro de la biblioteca de funciones son mostradas a 
continuación: 

Confirma( X ) 

Activa una ventana de confirmación de la operación que va a ser realizada. 
Mostrando el mensaje indicado en X. Devuelve un VERDADERO en caso de que 
el usuario acepte que sea realizada la operación. 
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Diferente ( A, B ) 

Devuelve un VERDADERO en caso de que A sea diferente a B, en caso 
contrario devuelve un FALSO. 

ConvFecha( X ) 

Devuelve la fecha X que viene en un formato mm/dd/yyyy en un formato dd 
de mmmmmmmmmm de yyyy. 

EnBlanco( X ) 

Devuelve un VERDADERO si el dato contenido en X es nulo o solo contiene 
blancos. 

Entero (X) 

Devuelve un VERDADERO si el dato contenido en X es un número entero 
positivo. 

Imprime( X) 

Muestra una ventana de confirmación, y en caso de aceptarse la operación, 
manda a impresión al archivo X. 

Opciones ( A, B, C, D, E) 

Realiza una búsqueda de todos los registros dentro de la tabla D que cumplen 
con la restricción E para la columna C, en caso de no indicarse la restricción E, 
serán obtenidos todos los registros de la tabla D. De los registros obtenidos, solo 
serán mostradas las columnas B y C. Posteriormente, será seleccionado uno de los 
registros mostrados, entonces la función devolverá el valor de B en el registro 
seleccionado. Si la operación es cancelada, entonces será devuelto el valor de A. 
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Restricción O 

Activa una ventana en donde espera que el usuario ingrese una condición de 
restricción, que servirá para una búsqueda de ocurrencias en cierta tabla por 
medio de la función Opciones. Devuelve la restricción proporcionada por el 
usuario, y en caso que el usuario no desee restricción, entonces devuelve un 
blanco. 

Titulo( X) 

Para hacer un uso mas amplio de las formas a utilizar, el encabezado de cada 
pantalla X será escrito mediante una función dentro del programa. La función 
mostrará el contenido de X en el primer renglón de la forma, centrado y 
subrayado. 
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PROBAR Y MANTENER EL SISTEMA 

EL PROCESO DE PRUEBAS 

Todos Jos sistemas recientemente escritos o modificados, tanto como los 
manuales de procedimientos, el hardware nuevo, y todas las interfaces del 
sistema, deben ser probadas ampliamente. 

Las pruebas son realizadas a través del desarrollo de los sistemas (no solo al 
final). La figura 7 .1 muestra las diferentes etapas de pruebas. 

Figura 8.1 Diferentes niveles de pruebas 

Aunque es tedioso realizar pruebas, es una serie de pasos esencial para 
asegurar la calidad del eventual sistema. Provoca menos interrupciones probar el 
sistema antes de su liberación, que tener un sistema probado deficientemente 
después de su instalación. Las pruebas son cumplidas en subsistemas o módulos 
de programas conforme el trabajo progresa. Y son realizadas en diferentes 
niveles, así como en varios intervalos. Antes que el sistema sea puesto en 

8-1 



eapnulo 8 

producción, todos los programas deben tener su prueba de escritorio, prueba con 
datos de prueba, y prueba de integración. 

El sistema como un todo debe ser probado también. Esto incluye pruebas de 
interfaces entre subsistemas, la correctitud de la salida, y la utilidad y 
comprensión de la documentación y salida del sistema. Los programadores, 
analistas, operadores, y usuarios juegan diferentes roles en varios aspectos. 

PRUEBAS DE PROGRAMAS CON DATOS DE PRUEBA 

La responsabilidad de las pruebas de programa reside en gran parte con el 
autor original de cada programa. El analista de sistemas sirve como un consejero 
y coordinador para las pruebas de programas. En esta capacidad, el analista 
trabaja para que sean implementadas las técnicas de prueba correctas por los 
programadores, pero probablemente él no llevará a cabo este nivel de 
verificación. 

En esta etapa, los programadores primero deben verificar sus programas para 
ver la forma en que el sistema funcionará. Con las pruebas de escritorio, el 
programador sigue cada paso en el programa sobre papel, para verificar si Ja 
rutina funciona como se ha descrito. 

Después, Jos programadores deben crear datos de prueba válidos e inválidos. 
Estos datos son ejecutados para ver si las rutinas base funcionan y también para 
atrapar los errores. Si la salida de los módulos principales es satisfactoria, 
entonces pueden agregarse mas datos de prueba para poder verificar otros 
módulos. Los datos de prueba creados deberían probar valores máximos y 
mínimos posibles, así como variaciones en el formato y códigos que sean 
posibles. La salida de archivo de los datos de prueba deben ser cuidadosamente 
verificados. No debería asumirse que los datos contenidos en un archivo son 
correctos simplemente porque ef archivo fue creado y accesado. 

A través de este proceso, el analista de sistemas verifica la salida en busca de 
errores, aconsejando al programador acerca de cualquier corrección. El analista 
usualmente no recomendará crear datos de prueba para pruebas de programas, 
pero debería señalar al programador las omisiones que deberían ser agregadas en 
pruebas posteriores. 
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PRUEBAS DE LIGA CON DATOS DE PRUEBA 

Cuando los programas pasan las pruebas de escritorio, y la verificación con 
datos de prueba, deben continuar con las pruebas de liga, las cuales son referidas 
como pruebas de cadenas. Las pruebas de liga verifican si los programas que son 
interdependientes, trabajan de manera conjunta conforme lo planeado. 

Una pequeña cantidad de datos de prueba, usualmente diseñados por el analista 
de sistemas para probar las especificaciones del sistema, así como los programas, 
es usada por las pruebas de liga. Puede tomar mucho tiempo, probar todas las 
combinaciones a lo largo del sistema. 

El analista crea datos de prueba especiales que cubran una variedad de 
situaciones de procesamiento para las pruebas de liga. Primero, los datos de 
prueba típicos son procesados para ver si el sistema puede manipular 
transacciones normales. Si el sistema funciona con transacciones normales, 
entonces son agregadas variaciones, incluyendo datos inválidos usados para 
asegurar que el sistema puede detectar adecuadamente los errores. 

PRUEBAS DE SISTEMA COMPLETO CON DATOS DE PRUEBA 

Cuando las pruebas de liga son concluidas satisfactoriamente, el sistema como 
una entidad completa debe ser probado. En esta etapa, los operadores y los 
usuarios finales se vuelven activamente involucrados en las pruebas. Ahora, son 
usados los datos de prueba creados por el equipo de análisis de sistemas para el 
propósito expreso de probar los objetivos del sistema. 

Como puede esperarse, existen factores a considerar cuando se prueban los 
sistemas con datos de prueba, como: verificar si el flujo de trabajo necesitado por 
el sistema nuevo o modificado actualmente fluye; y determinar si la salida es 
correcta y que los usuarios comprenden qué es. 

Toda persona que esta involucrada con el sistema, debe estar nuevamente de 
acuerdo en cómo determinar si el sistema esta haciendo lo que se supone debe 
hacer. Esto incluye medidas de error, tiempos, facilidad de uso, orden adecuado 
de las transacciones, etc. 
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PRUEBAS DE SISTEMA COMPLETO CON DATOS REALES 

Cuando las pruebas de sistemas con datos de prueba son satisfactorias, es una 
buena idea probar el sistema con muchos pasos, con lo que son llamados "datos 
reales", los datos que han sido procesados exitosamente a través del sistema 
existente. Esto permite una comparación adecuada con lo que se sabe sería 
correctamente procesado y un buen sentimiento de como serán manejados los 
datos actuales. Obviamente, no es posible cuando se crean salidas completamente 
nuevas. Como con los datos de prueba, solo pequeñas cantidades de datos reales 
son usados en este tipo de pruebas de sistema. 

Es un período importante de cómo los usuarios finales y los operadores 
interactúan actualmente con el sistema. 

Los elementos a buscar son: facilidad de aprendizaje del sistema; ajuste a los 
factores ergonómicos; las reacciones de los usuarios a la retroalimentación del 
sistema cuando es recibido un mensaje de error, y lo que sucede cuando el usuario 
es informado que el sistema esta ejecutado su comando. Hay que ser 
particularmente sensitivo en cómo reacciona el usuario al tiempo de respuesta del 
sistema, y el lenguaje de las respuestas. También, hay que escuchar lo que los 
usuarios dicen acerca del sistema conforme lo conocen. Cualquier problema real 
necesita ser atacado antes que el sistema sea puesto en producción. 

MANTENIMIENTO 

El objetivo, como analista de sistemas debería ser instalar o modificar sistemas 
que tiene una vida.útil razonable. Siempre se desea crear un sistema cuyo diseño 
sea comprensible y visto lo suficiente, para servir a las necesidades actuales y 
proyectadas del usuario en los próximos años. Parte de la experiencia del analista 
debería estar en la proyección de Jo que esas necesidades podrían ser, y entonces 
construir flexibilidad y adaptabilidad en los sistemas. Mientras mejor sea el diseño 
del sistema, mas sencillo será mantener y menos dinero empleará la empresa en su 
mantenimiento. 

La reducción de los costos de mantenimiento es una preocupación mayor, 
debido a que el mantenimiento del software por sí mismo puede emplear hasta el 
50 por ciento del presupuesto total para el procesamiento de datos en una 
empresa. Los costos de mantenimiento excesivos reflejan directamente hacia el 
diseño del sistema, debido a que aproximadamente el 70 por ciento de los errores 
de software han sido atribuidos a un diseño de software inapropiado. Desde una 
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perspectiva de sistemas, tiene sentido que detectar y corregir errores de diseño d~ 
software tempranamente, es menos costoso que si los errores permanecen sin ser 
identificados hasta que es necesario el mantenimiento. 

El mantenimiento es ejecutado muy frecuentemente para mejorar el software 
existente, en vez de responder a la crisis de una falla de sistema. Conforme los 
requerimientos de usuario cambian, el software y la documentación deberían 
cambiar como parte del trabajo de mantenimiento. Adicionalmente, los programas 
deberían tener mantenimiento para mejorar la eficiencia de los programas 
originales. Alrededor de la mitad del mantenimiento es dedicado al mejoramiento 
del trabajo. 

El mantenimiento es hecho para actualizar el software en respuesta a los 
cambios en la organización. Este trabajo no es tan substancial como el 
mejoramiento del software, pero debe ser hecho. 

DESARROLLO 

Antes de iniciar la etapa de pruebas del sistema, primero se procedió a 
alimentar al sistema con los catálogos reales, derivados de la migración de la 
información que fue proporcionada por DGAE. Lo anterior, no permite evitar que 
sean inventados datos de prueba en un gran volumen, y permite que sólo sean 
para casos excepcionales. Ademas, puede ser posible que al crear los datos de 
prueba que son marcados como "buenos", por alguna falla, realmente sean datos 
malos, por lo que la carga de los catálogos minimiza esta posibilidad. Y se reduce 
solamente a una verificación de que los datos que han sido proporcionados, se 
encuentre correctamente cargados en la base de datos del sistema de la ENM. 

La primera etapa de pruebas fue la de confrontar el código generado para 
algún módulo, con la documentación proporcionada, para verificar que cumple 
con todas las restricciones definidas en ella. 

Una vez verificado que el sistema contempla todas las opciones definidas en la 
documentación, la siguiente prueba fue ejecutar el módulo de manera 
independiente, haciendo uso de la información ya existente en las tablas de la base 
de datos, así como un número reducido de datos inventados, para verificar el 
rechazo de casos erróneos. 
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En el caso de pruebas que involucraron el manejo de una cantidad extensa de 
datos, como podrían ser los reportes que recorren todos los datos posibles, 
primero fue ejecutado con una restricción para que empleara una cantidad menor 
de datos. Posteriormente, fue eliminada la restricción, a fin de verificar que el 
programa puede manejar un mayor volumen de datos, sin que sea degradado en 
forma significativa. 

Para las aplicaciones en que el sistema se degradaba, se procedió a crear 
índices, manejar tablas temporales de datos, o simplemente dividiendo los 
"querys" en los casos en que se realizaban "joi11s" múltiples. 

En el caso de las pruebas de liga, la interconexión entre módulos puede ser por 
medio de sus acoplamientos de datos y banderas de control, o bien, por medio de 
la base de datos. Entonces, fue necesario verificar que los módulos funcionaban 
adecuadamente en cadena, es decir, en la secuencia en la que deberían emplearse, 
verificando que la salida de un módulo fuera correcta, y así el siguiente módulo la 
tomaría adecuadamente. 

También, fueron hechas validaciones en los que no se respetaba la secuencia 
ideal, para ver como se comportaba el sistema, y en qué afectaba a la base de 
datos. 

Al tener cargada la información proporcionada por DGAE, no se contaba con 
la actualización del período en curso, lo que facilitó que, precisamente esa 
información fuera tomada como datos reales para pruebas del sistema. 

La validación consistió en verificar que los procesos realizados en forma 
manual y con apoyo informático de DGAE para el semestre en curso, y los 
procesos ejecutados con el nuevo sistema, generaran los mismos resultados, en 
cuanto a inscripciones, rechazos, etc. Además, fueron verificados datos que ya se 
encontraban en el historial, como asignaturas aprobadas, para que fueran 
rechazadas por el sistema. Siempre fueron buscados casos máximos, mínimos, en 
los datos reales, para verificar que las validaciones fueran adecuadas, y por lo 
tanto, provocaran rechazos o aceptaciones, según fuera el caso. 

Las pruebas también se extendieron a verificar que los usuarios operaban 
correctamente el sistema, que comprendieran lo que estaba ocurriendo, el objetivo 

·de los módulos, y cómo esto ayudaba a sus objetivos principales. Fueron 
verificados los tiempos de operación con datos reales en una situación real, para 
comprobar que la respuesta del sistema fuera adecuada y no provocara retrasos de 
actividades. 
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Para el caso de los procesos que no responden de manera "inmediata", fue 
verificado que los mensajes que proporcionaba el sistema ayudaban a que el 
usuario comprendía el por qué de la tardanza. 

El mantenimiento podríamos clasificarlo en tres tipos: 

l. Mantenimiento para mejorar el software 

2. Mantenimiento para amplar las opciones del sistema 

3. Mantenimiento para corregir fallas del sistema 

La característica de un sistema, empleando un manejador de bases de datos 
relaciona, permite que el mantenimiento para ampliar las opciones del sistema sea 
mas fácil. 

El mantenimiento para mejorar el sistema podría ser el crear redundancia 
controlada (por medio de tablas de resúmenes), que permita un manejo mas 
sencillo de alguna operación. Lo anterior, también es mas fácil de controlar por 
medio de un manejador de bases de datos relacional. 

El mantenimiento para corregir fallas del sistema, puede generarse al haber 
realizado un diseño deficiente, que podría verse al momento de realizar las 
pruebas al sistema. Por lo tanto, es necesario no escatimar esfuerzos en las 
pruebas del sistema, porque ellas nos permiten verificar fallas de diseño que 
hayan sido pasádas por alto, así como mejoras necesarias en el sistema desde el 
momento mismo de su liberación para que tenga un desempeño óptimo. 
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IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

El proceso para asegurar que el sistema de información sea operacional y 
permita a los usuarios usarlo y evaluarlo, es llamado implementación. El analista 
de sistemas cuenta con varias aproximaciones para la implementación, que 
deberían ser consideradas, como la migración al nuevo sistema que esta siendo 
preparado. Esto incluye capacitación a los usuarios; conversión del viejo sistema; 
y evaluación del nuevo. 

CAPACITACIÓN DE USUARIOS 

Los analistas de sistemas se encuentran comprometidos en un proceso 
educacional con los usuarios llamado capacitación. Por medio del ciclo de vida del 
desarrollo de sistemas, el usuario ha sido involucrado, así que a estas alturas el 
analista debería poseer un conocimiento adecuado de los usuarios que deben ser 
capacitados. 

En cualquier situación de capacitación, el analista siempre debe ser capaz de 
ver el sistema desde el punto de vista del usuario. El analista no debe olvidar lo 
que es encontrarse frente a frente con un nuevo sistema. 

Estrategias de capacitacidn 

Las estrategias de capacitación son determinadas en base a quién será 
capacitado y quién lo capacitará. El analista querrá asegurarse que cualquiera, 
cuyo trabajo es afectado por el nuevo sistema de información, es apropiadamente 
capacitado por la persona adecuada. 

A QUIÉN CAPACITAR. Todas las personas que tendrán un uso primario o 
secundario del sistema deben ser capacitadas. Esto incluye desde el personal de 
captura de datos, hasta aquellos que usarán las salidas para la toma de decisiones, 
sin el uso de una terminal u otro equipo. El volumen de la capacitación depende 
de cuánto cambiará el trabajo de alguien a causa del nuevo sistema. 

Debe asegurase que los usuarios de diferentes niveles de experiencia e 
intereses de trabajo estén separados. Causa problemas.incluir novatos en la misma 
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sesión de entrenamiento para expertos, debido a que los novatos se pierden 
rápidamente y los expertos se aburren pronto con la información básica, por lo 
tanto, ambos grupos estan destinados al fracaso. 

GEN1E QUE CAPACITARÁ A LOS USUARIOS. Para un proyecto 
grande, deben ser empleados muchos capacitadores, dependiendo de cómo deben 
ser capacitados los usuarios y quiénes son, como se muestra en la figura 9. l. Las 
fuentes posibles de capacitación incluyen: 

l. Vendedores 
2. Analistas de sistemas 
3. Capacitación externa 
4. Capacitación de la empresa 
5. Otros usuarios de sistemas 

Los grandes vendedores con frecuencia proporcionan capacitación en sus 
propias instalaciones. Las sesiones incluyen teoría y práctica. 

Debido a que los analistas de sistemas conocen al personal de la organización y 

Fuente de A quién capacitar 
capacitación 

Uauaños Usuarios ... prlmlrfos secundarlos 

Vendedores X 
Analista a da alatarna• 'X )/ 
Capacitlldón externa X 
Ctipadt.ación da LI 11f?1>resa X 
Dlr•• 'X 

La elección de la fuenle de capacitación -
depende de qulón será capacitado 

Figura 9.1 Dependiendo del proyecto, pueden tomarse 
diferentes fuentes de capacitación. 

al sistema, pueden proporcionar una buena capacitación. El uso de analistas para 
la capacitación depende de su dis!Jonibilidad, debido a que se espera que ellos 
vean también todo el proceso de implementación. 
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Los capacitadores externos, a veces son traídos a la organización para ayudar a 
la capacitación. Ellos pueden tener una amplia experiencia en enseñar a la gente, 
así como el uso de una variedad de computadoras, pero no darían la capacitación 
práctica necesaria para algunos usuarios. Además, puede que no sean capaces de 
adecuar sus presentaciones a casos que tengan significado para los usuarios. 

Los capacitadores de la empresa generalmente estan familiarizados con el 
personal, y pueden manejar material adecuado a sus necesidades. Uno de los 
problemas con estos capacitadores, es que pueden tener experiencia en áreas 
diferentes a los sistemas de información, y por lo tanto pueden no conocer las 
necesidades de los usuarios adecuadamente. 

Pasos para la capaciJación 

El analista tiene cuatro grandes pasos para establecer la capacitación. Estas 
son: (1) establecer objetivos medibles, (2) usar métodos apropiados de 
capacitación, (3) Seleccionar los lugares físicos de capacitación adecuados, y (4) 
emplear material de capacitación comprensible. 

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. Quien será capacitado dicta en gran 
parte los objetivos de la capacitación. Los objetivos de capacitación para cada 
grupo deben ser definidos claramente. Unos objetivos bien definidos, son de 
enorme ayuda al permitir a los capacitados, lo que es esperado de ellos. 
Adicionalmente, los objetivos deben permitir la evaluación del entrenamiento 
cuando haya finalizado. 

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN. Cada usuario y operador necesitará una 
capacitación un tanto diferente. Para alguna porción, su trabajo determina lo que 
necesitan saber, y sus personalidades, experiencia, y antecedentes determinan 
como aprenden mejor. Algunos usuarios aprenden mejor mirando, otros 
escuchando, y otros practicando. Debido a que comúnmente no es posible adecuar 
la capacitación a cada individuo, una combinación de los métodos es la mejor 
forma de proceder. De esta manera, la mayoría de los usuarios son alcanzados 
por medio de un método u otro. 

Los métodos para aquellos que aprenden · mejor al mirar incluyen 
demostraciones de equipo y exposición a los manuales de capacitación. Aquellos 
que aprenden mejor escuchando se beneficiarán de las conferencias acerca de 
procedimientos, discusiones, y sesiones de preguntas y respuestas entre 
capacitadores y capacitados. Aquellos que aprenden mejor por medio de la 
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práctica, deben experimentar en el equipo. Para trabajos tales como operador de 
computadora, la experiencia práctica es esencial. 

LUGARES DE CAPACITACIÓN. La capacitación toma lugar en diferentes 
localidades, algunas de las cuales son mas inductivas para el aprendizaje que 
otras. Los grandes vendedores de equipo proveen localidades "off-site" especiales, 
donde el equipo operable es mantenido libre de cargo. Sus capacitadores ofrecen 
experiencia práctica, así como seminarios en un lugar que permite a los usuarios 
concentrarse en el aprendizaje del nuevo sistema. Una de las desventajas del 
entrenamiento off-site es que los usuarios están fuera del contexto organizacional, 
del cual ellos eventualmente deberían formar parte. 

El entrenamiento "on-site", dentro de las instalaciones de la organización, es 
posible también con diferentes tipos de capacitadores. La ventaja es que los 
usuarios ven el equipo colocado en la forma en que estaría cuando sea 
completamente operacional. Una seria desventaja es que los capacitados con 
frecuencia se sienten culpables de no llenar sus actividades de trabajo normales, 
si permanecen en un lugar de capacitación on-site. Así, una concentración total 
sobre la capacitación no puede ser posible. 

Los sitios off-site se encuentran disponibles por una cuota, por medio de 
consultores y vendedores. Estos pueden ser establecidos en lugares con espacio 
para conferencias reservado tales como hoteles, o pueden ser facilidades 
permanentes, mantenidas por los capacitadores. Estos arreglos permiten a los 
trabajadores estar exentos de las demandas regulares de trabajo, pero puede que 
no se suministre el equipo para prácticas. 

MATERIALES DE CAPACITACIÓN. Al planear la capacitación de los 
usuarios, los analistas de sistemas deben tener en cuenta' la importancia de los 
materiales para capacitación bien preparados. Estos incluyen manuales y 
ejercicios, en los cuales los usuarios son asignados a trabajar, por medio de un 
ejemplo que incorpora la mayoría de las interacciones comúnmente encontradas 
con el sistema; y prototipos y ejemplos de salida. 

Debido a que son costosos de duplicar los materiales de capacitación, y el 
conocimiento de los usuarios acerca del sistema depende de ellos, deben ser 
escritos claramente. Esto significa que los materiales de capacitación deberían 
estar muy bien indexados, escritos para la audiencia correcta con un mínimo de 
argot, y disponibilidad para cada uno que los necesite. 
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CONVERSIÓN 

Otra aproximación para la implementación, es la conversión física del viejo 
sistema de información al nuevo o el modificado. Existen muchas estrategias de 
conversión disponibles para los analistas .. No existe un sólo camino para proceder 
con la conversión. La importancia de una planeación y programación adecuada, 
así como la planeación de respaldos de archivos, y una seguridad adecuada no 
puede ser olvidada. 

EstraJegias de conversión 

Existen cinco estrategias para convertir el viejo sistema al nuevo como se 
muestra en la figura 9 .2. Estas son: 

l. Cambio directo 
2. Conversión en paralelo 
3. Conversión por fases 
4. Prototipos modulares 
5. Conversión distribuida 

CAMBIO DIRECTO. Las conversiones por cambio directo significan que en 
una fecha predeterminada, el viejo sistema es dado de baja, y el nuevo sistema es 
puesto en operación. El cambio directo puede tener éxito sólo si fueron realizadas 
con anticipación pruebas extensivas. El cambio directo funciona mejor cuando 
pueden ser tolerados algunos retrasos en el procesamiento. Una ventaja del 
cambio directo, es que los usuarios no tiene la posibilidad de usar el viejo sistema. 
Y la adaptación es una necesidad. 

El cambio directo es considerado una estrategia de riesgo para la conversión, y 
las desventajas son numerosas. Por ejemplo, pueden generarse largos retrasos si 
ocurren errores, a causa de que no hay una forma alterna de cumplir con el 
procesamiento. Además, los usuarios pueden resentirse al ser forzados a usar un 
sistema que no les es familiar. Finalmente, no hay una forma adecuada de 
comparar los nuevos resultados con los viejos. 
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Figura 9.2 Estratégias de conversión para 
los sistemas de infonnaclón 

Convaslón en paralelo 

Convealón gradLUI 

Conversión de prototipos 
modular 

Conversión distribuida 

CONVERSIÓN EN PARALELO. Esta se refiere a correr el viejo sistema y 
el nuevo al mismo tiempo, es decir, en paralelo. Esta es la estrategia de 
conversión usada con mas frecuencia, pero su popularidad puede estar en declive, 
debido a que funciona mejor cuando el sistema computarizado reemplaza a uno 
manual. Ambos sistemas son ejecutados simultáneamente por un período 
específico de tiempo y la confiabilidad de los resultados es examinada. Cuando 
pueden ser obtenidos los mismos resultados a lo largo del tiempo, el nuevo 
sistema es puesto en marcha y el viejo es detenido. 

Las ventajas de correr ambos sistemas en paralelo, incluyen la posibilidad de 
verificar los datos nuevos contra los viejos, para encontrar cualquier error en el 
procesamiento en el nuevo sistema. El procesamiento en paralelo también ofrece 
un sentimiento de seguridad por parte de los usuarios, quienes no estan forzados a 
hacer un cambio abrupto hacia el nuevo sistema. 

Existen muchas desventajas en la conversión paralela. Estas incluyen los 
costos de correr dos sistemas al mismo tiempo, y la carga de los empleados que 
virtualmente estan realizando doble trabajo durante la conversión. Otra desventaja 
es que a menos que el sistema a ser reemplazado sea manual, es difícil hacer 
comparaciones entre la salida del sistema viejo y el nuevo. Supuestamente, el 
nuevo sistema fue creado para mejorar al viejo. Por lo tanto, las salidas de los 
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sistemas deberían diferir. Finalmente, es comprensible que los empleados que 
encaran una elección entre dos sistemas, continuarán usando el viejo debido a la 
familiaridad con éste. 

CONVERSIÓN GRADUAL. La conversión gradual intenta combinar las 
mejores características de las dos estrategias anteriores, sin incurrir en todos los 
riesgos. En este plan, el volumen de transacciones es incrementado gradualmente 
conforme el sistema avanza en sus fases. Algunas ventajas son permitir a los 
usuarios involucrarse con el sistema gradualmente y la posibilidad de detectar y 
recuperarse de los errores sin una gran cantidad de tiempo perdido. Las 
desventajas de la conversión gradual incluyen tomar demasiado tiempo para tener 
completamente instalado el sistema y es inapropiado para la instalación de 
sistemas pequeños y sin complicaciones. 

CONVERSIÓN DE PROTOTIPOS MODULAR. Esta estrategia de 
conversión, usa la construcción de prototipos operacionales modulares para 
cambiar del viejo sistema al nuevo en una forma gradual. Conforme cada módulo 
es modificado y aceptado, es puesto en marcha. Una ventaja es que cada módulo 
es probado ampliamente antes de ser usado. Otra ventaja es que los usuarios estan 
familiarizados con cada módulo conforme se vuelve operacional. 

El hecho de que muchas veces los prototipos no son factibles, automáticamente 
elimina esta estrategia de conversión. Otra desventaja es que debe ponerse 
atención especial a las interfaces, de tal manera que los módulos que se van 
cpnstruyendo funcionen como sistema. 

CONVERSIÓN DISTRIBUIDA. Esta se refiere a una situación en la cual 
son contempladas muchas instalaciones del mismo sistema. Una conversión es 
realizada (con uno de las cuatro estrategias anteriores) en un sitio. Cuando la 
conversión es considerada un éxito, son hechas las conversiones en los otros 
sitios. 

Una ventaja de la conversión distribuida, es que los problemas pueden ser 
detectados antes de que aparezcan en los demás sitios. Una desventaja es que aún 
cuando la conversión sea un éxito, cada lugar tiene sus propias particularidades 
para trabajar. 
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Otras consideraciones de co11versión 

La conversión incluye otros detalles para el analista: 

1. Ordenar el equipo (hasta tres meses antes de la conversión planeada) 

2. Ordenar cualquier material necesario, que sea suministrado externamente al 
sistema de información, como cintas de impresora, papel, formas 
preimpresas. 

3. Supervisar la preparación de lugar de instalación, o sugerir su supervisión a 
un administrador. 

4. Planear, programar, y supervisar a los programadores y el personal de 
captura que debe convertir los datos y bases de datos viejos. 

Para muchas implementaciones, el rol principal es estimar adecuadamente el 
tiempo necesitado para cada actividad, indicando a la gente qué administrar para 
cada subproyecto, y coordinar su trabajo. Para proyectos pequeños, el analista 
deberá hacer que la mayor parte de la conversión funcione por él mismo. 

EVALUACIÓN 

A lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, el analista, la 
administración y lo usuarios han esta evaluando el sistema de información 
conforme evoluciona, para dar retroalimentación de su eventual mejora. La 
evaluación es usada también para seguir la implementación de los sistemas. 

Enfoque de utilidad 

El enfoque de utilidad de los sistemas de información para la evaluación, 
puede ser una técnica comprensible y fructificante para medir el éxito del 
desarrollo de un sistema. Puede servir también como una guía para el desarrollo 
de proyectos futuros que el analista pueda emprender. Las utilidades de 

· información incluyen posesión, forma, Jugar, y tiempo. Para evaluar el sistema de 
información comprensiblemente, estas utilidades deben ser expandidas para incluir 
utilidades de actualización y metas. Entonces, las utilidades pueden ser vistas para 
direccionar adecuadamente la pregunta de quién (posesión); qué (forma), dónde 
Qugar), cuándo (tiempo), cómo (actualización), y por qué (metas). 
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UTILIDAD DE POSESIÓN. La utilidad de posesión responde la pregunta de 
quién debería recibir la salida, en otras palabras, quién debería ser responsable de 
tomar decisiones, la información no tiene valor en las manos de alguien que 
carece de poder para realizar mejoras en el sistema o alguien que carece de la 
habilidad para usar la información. 

UTILIDAD DE FORMA. La utilidad de forma responde la pregunta de qué 
tipo de salida es distribuida al tomador de decisiones. El documento debe ser títil 
para un tomador de decisiones particular, incluyendo su formato y argot usado. 
Los acrónimos y los encabezados deben tener significado para el usuario. Es mas, 
la información misma debe estar en su forma apropiada. Por ejemplo, el usuario 
no deberla dividir un número entre otro, para obtener una razón. En cambio una 
razón debería ser calculada y mostrada. En el otro extremo, esta la presentación 
de demasiada información irrelevante. La sobrecarga de información decrementa 
el valor de un sistema de información. 

UTILIDAD DE LUGAR. La utilidad de lugar responde la pregunta de dónde 
es distribuida la información. La información debe. ser distribuida al lugar donde 
es tomada la decisión. Los reportes mas detallados o los reportes de 
administración previos deberían ser almacenados para facilitar accesos futuros. 

UTILIDAD DE TIEMPO. La utilidad de tiempo responde la pregunta de 
cuándo es entregada la información. La información debe llegar antes que sea 
tomada la decisión. La información retardada no tiene utilidad. En el otro 
extremo, está la entrega de información con demasiada anticipación con respecto a 
las decisiones. Los reportes pueden volverse inadecuados o pueden ser olvidados 
si son entregados prematuramente. 

UTILIDAD DE ACTUALIZACIÓN. La utilidad de actualización involucra 
cómo es introducida la información y cómo es usada por el tomador de decisiones. 
Primero, el sistema de información tiene valor si posee la habilidad de ser 
implementada. Segundo, la utilidad de actualización implica que un sistema de 
información tiene valor si es mantenido después que su departamento de 
diseñadores ha partido, o si la información de uso tínico obtiene resultados 
satisfactorios y duraderos. 

UTILIDAD DE META. La utilidad de meta responde el por qué del sistema 
de información, preguntando si la salida tiene valor para ayudar a la organización 
a obtener sus objetivos. La meta de los sistemas de información no sólo deben 
estar en línea con las metas de los tomadores de decisiones, sino también deben 
reflejar sus prioridades. 
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Evaluación del sistema 

Un sistema de información puede ser evaluado como exitoso si posee las seis 
utilidades. Si el m6clulo del sistema es juzgado "pobre" en alguna de las 
utilidades, el módulo completo será destinado a la falla. Si el m6clulo del sistema 
es juzgado "bueno" en cada utilidad, el m6clulo es un éxito. 

DESARROLLO 

Capacitación 

Para definir una estrategia de capacitación, primero hay que saber quién debe 
ser capacitado.' En este caso, El titular de la Oficina de Servicios Escolares, así 
como sus dos secretarias, serán capacitados en el manejo del sistema. 

La experiencia con que cuenta el personal a ser capacitado, es sólo a nivel de 
codificación de formas de entrada para el sistema que utiliza DGAE. Pero, no 
existe experiencia en la operación un sistema propio por ellos mismos. 

Además, no cuentan con experiencia en el manejo de equipo de cómputo, ni de 
la terminología básica de cómputo. 

Debido a que el proyecto no es grande, lo que se nota en la cantidad de 
personas que se encargarán de operarlo, no se requiere de una gran cantidad de 
capacitadores. 

Ahora, debido a que los analistas de sistemas son los que tienen mas contacto 
con el personal de la OSE, y conocen los objetivos del sistema, así como los 
perfiles de las personas a capacitar, ellos serán los mas adecuados para llevar a 
cabo la capacitación. 

No es necesario en uso de capacitadores externos, en cuanto al sistema se 
refiere. Por otro lado, es conveniente que haya una programación de cursos para 
las personas que operarán el sistema, al menos en Introducción a la Computación 
y/o el Manejo del Sistema Operativo DOS. Esta programación de cursos es difícil 
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que se lleve a cabo debido a las limitaciones económicas con las que cuenta la 
ENM. 

Objetivos para la Capacitación 

En este caso, los objetivos de la capacitación son: 

Adiestrar al personal de la OSE en el uso básico del manejo de PC' s, así como 
enseñar la terminología básica de uso común en computación. 

Enseñar la filosofía del sistema, su funcionamiento general y los productos que 
proporciona. 

Ver las diferencias entre el sistema anterior y el nuevo, enfatizando las 
ventajas que se obtiene con uso del nuevo. 

Método, Lugar y Material a emplear 

La capacitación será en forma verbal, auxiliándose con una "referencia ~ápida" 
de los módulos, y finalmente, con prácticas directamente en el sistema. 

El lugar destinado para la capacitación será la misma OSE, debido a que la 
capacitación se llevará a cabo en el horario en que la Oficina está dando servicio, 
y a que el equipo y el sistema instalados se encuentran en la misma OSE. 

El material a empicar será la "referencia rápida", la cual indica cuales son los 
módulos con los que esta formado el sistema, una breve descripción de su 
funcionamiento, y.la secuencia de ejecución propuesta de los módulos. 

Conversi6n 

El sistema anterior era manual (con respecto a las actividades de la OSE), y 
era apoyado en materia de cómputo por la DGAE. Esto generaba que las 
secuencias de pasos para concluir con una actividad se alargara, y hubiera pasos 
dedicados a la emisión y revisión de diagnósticos. · 
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Estrategia de Conversión 

La estrategia de conversión a utilizar es la Conversión Gradual. 

El sistema será liberado por subsistemas. Cada subsistema empleará la 
estrategia de conversión directa. En caso de haber situaciones no contempladas se 
recurrirá al manejo anterior (manual). La secuencia de liberación será: (1) 
Extraordinarios, (2) Horarios, (3) Ordinarios. 

Lo anterior indica que la conversión total, será efectuada en un semestre 
completo. 

El equipo en donde se realizará la conversión, será instalado por medio de 
DGAE, y constará tanto de la instalación del equipo, configuración e instalación 
del sistema operativo. 

Deberán ser generadas las formas que fueron definidas para sustituir a las 
formas internas. 

También, deberá comprarse papel blanco 15 x 11 pulgadas, papel blanco con 
logotipo de la UNAM 9 1/2 x 11 pulgadas, discos de alta densidad 5 114 pulgadas 
para realizar respaldos y para la exportación de los archivo de inscripciones a 
DGAE. Finalmente, deberá comprarse cinta para la impresora con que se contará. 

Debido a la característica del sistema, en línea, no es necesario tener un área 
de capturistas para el ingreso de información. 

Por ultimo, la migración de los datos viejos será realizada por los analistas de 
sistemas, mediante la conversión de la información proporcionada por DGAE en 
medios magnéticos, hacia el formato empicado en la base de datos del sistema 
SITE. 
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Evaluaci6n 

Para realizar una evaluación del sistema, será empleado el enfoque de utilidad. 
Los resultados obtenidos mediante este enfoque son mostrados en la tabla 
siguiente: 

MODULO Posesión Forma Lue:ar 

HORARIOS La salida que genera Todas las salidas La salida es 
es para uso de la muestran toda la generada por la 
OSE, y por medio información OSE, y consultada 
de ella, para necesaria por la OSE y el 
consulta del alumno. alumno. 

ORDINARIOS La salida que genera La salida impresas Toda la documenta-
es para uso de la contiene toda la ción generada por el 
OSE, y los información sistema es entregada 
comprobantes de relevante para el en la OSE. Los 
inscripción y las profesor, el alumno archivos para 
relaciones alumno- y la misma OSE. DGAE son enviados 
grupo son entrega- Los archivos para por la OSE. 
das al alumno y al DGAE cumplen con 
profesor en ese los requisitos 
mismo momento en definidos por la 

1 que son generados. mismaDGAE. 

EXTRAORDI· La salida que genera La salida impresas Toda la documenta-
NARIOS es para uso de la contiene toda la ción generada por el 

OSE, y los información rete- sistema es en-
comprobantes para vante para el pro- tregada en la OSE. 
extraordinarios son fesor, el alumno y Los archivos para 
entregadas al la OSE. Los DGAE son enviados 
alumno en el mismo archivos para por la OSE. 
momento en que son DGAE cumplen con 
generados. los requisitos 

definidos por la 
mismaDGAE. 
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MODULO Tiempo Actualización Meta 
HORARIOS La salida que genera Es previsto que el El sistema va 

es para uso de la sistema sufrirá muy enfocado al objetivo 
OSE, y por medio poco cambio a Jo de obtener los 
de ella, para largo del tiempo, grupos ordinarios de 
consulta del alumno. debido a lo manera oportuna, 

mecanizado que esta minimizando el 
el proceso. tiempo de 

1 oracesamiento 

ORDINARIOS Tocia la información Es previsto que el Cumple con el 
es entregada en los sistema sufrirá muy objetivo de realizar 
tiempos definidos en poco cambio a lo la inscripción 
la programación de largo del tiempo, ordinaria de manera 
actividades. O en el debido a lo mas ágil, 
momento en que es mecanizado que esta minimizando el uso 
requerida como es el proceso. de hojas de 
el caso de los codificación y 
comprobantes de validaciones 
pre-inscripción. manuales 

EXTRAORDl- Toda la información Es previsto que el Cumple con el 
NARIOS es entregada en los sistema sufrirá muy objetivo de realizar 

tiempos definidos en poco cambio a lo la inscripción 
la programación de largo del tiempo, extraordinaria de 
actividades. O en el debido a lo manera mas ágil, 
momento en que es mecanizado que esta minimizando el uso 
requerida como es el proceso. de hojas de 
el caso de las codificación y 
notificaciones a los validaciones 
sinodales. manuales 
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Conclu1ione1 

CONCLUSIONES 

Es muy importante tomar el tiempo adecuado y las medidas necesarias al 
momento de analizar y diseñar un sistema de información. Cuando es desarrollado 
un sistema sin las debidas precauciones, puede provocarse que se tenga un sistema 
sin operar, ya sea porque no cumple con los objetivos de la empresa, o porque se 
le está dando mantenimiento correctivo. 

El uso de herramientas de alta productividad, como es el caso de Informix-4gl, 
proporciona mas facilidad y rapidez, tanto en el desarrollo de un sistema o una 
modificación, como en el mantenimiento. 

Hay que tener presente la posibilidad de desarrollar alguna clase de prototipo 
del sistema, con la finalidad de obtener una mayor retroalimentación, que sirva 
para generar un sistema acorde a las necesidades reales del usuario y que maneje 
una interfaz adecuada. Cabe recordar que un prototipo desarrollado para recopilar 
información debe ser realizado en un lapso de tiempo muy breve, y si esto no es 
posible, debe desecharse esta posibilidad. 

El analista de sistemas debe ser lo suficientemente hábil como para obtener 
toda la información necesaria para el análisis y diseño de un nuevo sistema o 
modificación. Esta habilidad puede adquirirse usando una metodología, que puede 
ser el Ciclo de Vida (como el mencionado en este trabajo). También, la manera 
de atacar un sistema varía según las características del mismo, así como del estilo 
propio del analista, formado conforme adquiere experiencia. 

En la fase de .documentación del sistema se abordaron varias técnicas que 
apoyan a la documentación. Aunque solo se eligió una de ellas, consid.-:ramos 
conveniente mencionarlas, ya que una parte muy importante que carece de la 
atención debida, es precisamente la documentación. 

También, consideramos que la definición de estándares es fundamental. Y 
debe ser tomada en cuenta a cualquier nivel, como puede ser: a nivel código, 
teclas a emplear para interactuar con el sistema, la documentación, etc. 

Finalmente, consideramos que la redundancia en la información proporcionada 
por la documentación, ayuda a las personas que no conocen el sistema y desean 
enterarse de los pormenores del mismo. Por lo que no debe considerarse como un 
desperdicio de tiempo por parte de las personas que estan a cargo de desarrollarlo 
y/o mantenerlo actualizado. 
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