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PROLOGO 

Debido al ª"º costo que significa operar con mainframe, alguna• companl11 
que cuentan con esta tecnologla están considerando que el centralizar la 
Información no es lo més acertado y hay caaos en que es ineficiente, de tal 
suerte que eslán buscando otras opciones para mejorar sus 1811/icios 
deseando por supuesto que ello no represente fuerte carga preaupuestal. 

La proliferación de compulador11 personales de diferentes marcas en todas 
las organizaciones, que en un principio representaban islas de información y 
que por algún tiempo tuvieron limitaciones en los servicios que prestaban, el 
dla de hoy ofrecen recursos casi comparables con los mainframes y tambi6n 
hoy se pueden conectar entre si. 

Adicionalmente a los mainframes y las computadoras personales, también 
existen las mini&, asl que hay empresas que tienen que operar con diferentes 
plataformas de cómputo y parece paradójico que con tanto equipo no sean lo 
mi11s eficientes y productivas que quisieran ser. 

Actualmente la evolución de la industria de la tecnologla de la información es 
muy acelerada, hoy en el mercado se manejan nuevos conceptos, 
arquitecturas, estrategias, etc., que prometen resolver diversas 
requerimientos de diferente manera, pero hoy es innegable que quien se 
perfila como més prometedor es el concepto llamado "SISTEMAS 
ABIERTOS", pues todo parece indicar que seré una de las estrategias de la 
década. 

He aqul que surge una pregunta importante: 

¿Qué son los "SISTEMAS ABIERTOS"? 

Los Gerentes de Sistemas que deben decidir o apoyar las decisiones acerca 
de la estrategia a seguir en cuanto a soluciones de información, deben estar 
lo suficientemente documentados para aportar información veraz y concisa 
acerca de las diferentes opciones tecnológicas y ésto significa tener una idea 
clara de cómo las diferentes opciones pueden proporcionar soluciones 
acertadas para las caracterlslicas especificas de cada companla. 



Para resolver muchos problemas y satisfacer requerimientos nuevos, los 
"SISTEMAS ABIERTOS" han establecido ciertas promesas, las cuales en 
detenninado momento tendemos a sobrestimar o confundir, ea por elfo que 
en las organizaciones que eslllln considerando esta opción como solución a 
sus problemas, deben tener claro en qué consiste cada una de ellas y de qu6 
manera coadyuvarán a resolver sus requerimientos. 

Cualquiera que sea el caso es importante considerar que los costos que 
implican el adquirir, cambiar o adaptar nueva tecnologla no son mlnimoe, sin 
olvidar la inversión que deberá hacerse en capacitación a personal, periodos 
de migración, afinación, ajustes y otros agregados, por eso es importante que 
decisiones de este tipo estén fuertemente respaldadas con la investigación y 
el análisis correspondiente. 

u 



OBJETIVOS 

Analizar laa promeaas establecidas por los Siatemas Abiertos y establecer su 
realidad actual. 

Plantear una metodologla a seguir para adoptar alstemas abiertos en las 
organizaciones. • 

ALCANCES 

El alcance de esta tesis abarcaré organizaciones consideradas medianas a 
grandes que cuenten al menos con un mainframe o varias plataformas de 
cómputo. 

III 



INTRODUCCION 

Loe capltulol están organizados de la aigulente manera: 

CAPITULO 1.- EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION. 
Analiza el Departamento de Sistemas de lnfonnaclón refiri6ndose a 
compalllas medianas y grandes que cuentan con al menos un mainframe y 
otras plataformas. El anlilisis se refiere a su estructura organizacional y 
funcional actual, a la forma como vienen dando el servicio, a los problemas 
tipicos a los que se enfrentan y a las motivaciones principales a las que 
obedece el deseo de cambio, todo ello referido a la administración de la 
tecnologla de la infonnación. 

CAPITULO 2.- SISTEMAS ABIERTOS. En este capitulo se habla de lo que 
son actualmente los sistemas abiertos. Trata de los conceptos, definiciones, 
arquitecturas, Instituciones que los respaldan y de las promesas que 
establecen. 

CAPITULO 3.- TECNOLOGIA ACTUAL. Menciona a la tecnologla actual que 
dice pertenecer a los sistemas abiertos, comprende tanto hardware como 
software. 

CAPITULO 4.- ANALISIS DE LA SITUACION Y PLANTEAMIENTO DE 
ALTERNATIVAS. Hace un análisis de las promesas de los sistemas abiertos, 
de la factibilidad de implantarlos en diferentes organizaciones, las ventajas, 
desventajas, repercusiones y la realidad para las organizaciones. 

Se establecen conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos. 

CAPITULO 5.- METODOLOGIA APLICADA A UN EJEMPLO PRACTICO. 
Se establece un ejemplo ulillzando uno de los modelos de solución sobre la 
problemalica planteada para una Institución. 

CAPITULO 1.- CONCLUSIONES. 

I'/ 



CAPITULO 1 

EL DEPARTAMENTO DE 
SISTEMAS DE INFORMACION 



CAPITULO 1 

EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORlllACION 

En este capitulo se hace una revisión de como ha venido desarrolléndose la 
administración de la tecnologla, de quiénes han sido los principales 
protagonistas en ella, cuéles han sido y son los factores que participan en su 
evolución y como ha venido ésta cambiando su posición dentro de las 
empresas. 

Asl mismo y, a manera de introducción hacia el capitulo 2, veremos como ha 
sido la evolución de los sistemas abiertos dentro del marco de necesidades 
de los usuarios. 



SIS1EAMSAlllERTOS: SUS ""°""'SAS YllEAUDADES 

1.1.· EVOLUCION DE LA ADlllNISTRACION DE LA TECNOLOGIA DE 
LAINFORllACION 

En el desarrollo de esta tesis se hará referencia a datos eatadlstic:os de los 
Estados Unidos debido principalmente a dos razones, la primera a que la 
literatura m6s actual y ll<Xl8lible es de ese pala, y la 19gunda que es el pala 
en donde la tecnologla de la infomlación es fabricada y utilizada fuertemente 
desde que surgió como apoyo al manejo de la información. 

La infonnación es la principal protagonista de la tecnologla que a finales de 
los anos 50's empezó a aparecer dentro de las empresas. Los empleados 
que manejaban información empezaron a aumentar en número considerable. 
Fu6 en Estados Unidos donde en 1957 se pasó de la era industrial a la era 
de la infonnación. En aquellos anos el número de empleados cuyo trabajo 
tenla que ver con manejo de infonnación aumentó considerablemente. 

Después, durante los anos 70's, los empleados de las oficinas superaban el 
50% de la fuerza de trabajo total de los Estados Unidos. También se empezó 
a notar una baja en el trabajo del campo (la fuerza de trabajo se centralizó 
en las grandes ciudades). 

A finales de los anos 50's y principio de los 60's, la tecnologla de la 
información empezó a tomar fuerza. 

De fonna paralela y muy independiente, la telefonla ya era bastante popular, 
aunque sus costos se consideraban todavla aHos. Las computadoras por su 
parte, ya comenzaban a ser usadas en el proceso de aplicaciones para 
proceso de información. Su primer papel fue reemplazar a las viejas 
máquinas eléctricas de registro contable. No obstante su participación 
incipiente en apoyo al manejo de la información, en aquellos dlas su impacto 
era demasiado modesto por un lado, y por otro, se consideraban caras para 
el servicio que daban. 

Las labores cotidianas de oficina todavla se realizaban sin mucho apoyo 
tecnológico. Las copiadoras empezaban a aparecer en escena y como 
cuando empieza a aparecer en el mercado un equipo nuevo, sus costos no 
eran muy bajos. Para aquel entonces las máquinas de escribir eléctricas ya 
tenlan un lugar bien definido en el mercado y en el campo laboral 
administrativo, fueron éstas las precursoras de los hoy tan populares y útiles 
proceaadores de palabras. 



SJS1EMAS ABIERTOS: SUS PROIESAS I' REALIDADES 

El fllcalmll que MrVI• para reproducir documentos a distancia como lo hace 
hoy el imprnc:lndible fu, IOlo MI empezó • generalizar hasta deapu6a de 
loa •llol 70'1. 

Entnt ona form8a del manejo de la información tambi6n podemos 
mencionar al correo, et tel6grafo, el 161ex, el teléfono y por qu6 no a loa 
propios rnenujeroa. Hay tantas y tanta• formas con las que se h• manejado 
la información dentro de laa empresas, que es importante no olvidar que 
existieron (y existen todavla en algunas empresas) por el solo hecho de que 
el dla de hoy cómodamente contamos con tecnologla que nos hacen mb 
amigable su manejo. 

Pues bien, la necesidad de trabajar con información creció répidamente 
deapu6a de los alloa 60'a, impactando considerablemente en la organización 
de la1 empresas. 

Conforme la tecnologla se fué introduciendo en las empresas para apoyar el 
manejo de la infonnación, se hizo necesaria una forma méa eficiente para su 
administración. Dicha introducción se hizo de forma muy independiente en 
diferentes puntos de la estructura organizacional empresarial y se pueden 
identificar plenamente 3 especialidades: 

COMPUTACION ADMINISTRATIVA.- Se refiere solamente al proceso de 
datos; en un principio las computadoras se utilizaban solamente para 
procesos contables, ya que como se menciona antes, reemplazaron a las 
viejas méquinas eléctricas de registro unitario. 

TELECOMUNICACIONES.- Este servicio lo daban tradicionalmente 
empresas ajenas a la companla y la razón era la alta especialización 
requerida para su manejo, con ésto se liberaba a la companla de las 
molestias de su administración. Esta situación explica el porqué en un 
principio no era grande el número de personas encargadas de este servicio. 
Este servicio en un principio era supervisado por el érea encargada del 
mantenimiento del edificio, puesto que tenla que ver con cableado y su 
conexión, con duetos, etc. 

Como consecuencia de lo anterior, en aquel entonces se dió poca 
importancia a las comunicaciones, debido a que la mayoria de las 
companlas erroneamente igualaban la importancia de varias herramientas 
para el apoyo en el manejo de la información con el número de gente 

-



SISJEIMS AJllER1DS: SUS l"llll'ESAS Y REALIDADES 

requerid• 119111 su operación, aubeltimlndo el impllCto o el costo que 
tuvieran p•ra la empresa. 

PRODUCTOS ESPECIAUZADOS DE OFICINA.- Correo y menNjerla, 
centros de reproduccl6n y grupos de mecanógrafas, generalmente fueron 
utilizados Independientemente por toda laa ireaa a IH que daban eervicio y 
su control y administración era preclaamente en el irea a la que apoyaban. 

Las diferentes tecnologlaa que hoy consideramos dentro del marco 
inforrnético, evolucionaron separadamente desde el punto de vista de 1u 
administración y control, a continuaci6n 1e presenta un cuadro que mue1tra 
la infraestructur• cfésica de eu 6pocm: 

u PRODUCTO/SERVICIO PROVEEDOR UIUARIO 1 
Proceso de datos Director de PIOCMO IBM, OEC, Contabitidad, NOmlna, ·- HoneywNI BuN RllMIVacioMs. Proce-

IOdeC~uea 

Telecomun-. -- de AT&T, Gerente Oeplo de Ttlex, Ofl-
T .... x. Teiü>no T~ cinaa 

Productos npecializados Voce-Prnidenle Fieden Bell & Comlo. reproducciOn. 
de Oficina, Equipo de _._o -· Kodad Centro de procelO de 
Comlo, Ouplicadores, M~ 3M JNlf8br8 
croftlm, Proceeo centr.li-
zado de palabra 

Prucluc:\o9 generales de Voce-Prnidenl9 Xerox. 5avln, V.nas oficinas 
OflciNI, m6quiNls de H-~ IBM 
ctibir, copladorn, proce-
-~de --

FIGURA NUM. 1.- INFRAESTRUCTURA CLASICA • 

.. 
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SIS'Tf!MAS ABIERTOS: SUS-SAS Y REAUOADES 

f.2.• EVOLUCION HACIA LA INTEGRACION ADlllNISTRAnVA 

La infrMltructunl organizacional que de manera independiente administró a 
la lecnologl• de apoyo • las *8aa lldminiatralivH que aurgiera en loa 80'1, 
duró y fUndont> bien haata los 70'11, a partir de los 80'11 te empezó a aentlr 
PfMÍÓll .,.... proceder a su integración administrativa. 

Una de las razoMS era el atto costo que significaban cada una de i.11 
tecnologln . 

La aegunda razón fu6 que las barreras tecnológicas entre cada una de las 
herramientas te fueron disolviendo. La mayorla de los procesadores de 
palabra y otroa productos para oficina eran realmente computadoras de 
propóeito general que podlan manejar muchas clate1 de software. En 
octubre de 1981, Oflioe Products News pudo contar milis de 140 productos 
que combinaban procet0 de palabras y proceso de datos. 

En loa 80'1 numerOIOll equipos de oficina que previamente no contenlan 
elementoa eteclrónicos ahora su estructura era computarizada. Las 
moderna• fotocopiadol'as ahora no solo sirven para copiar, sino que tambM!ln 
te usan como inpresoras y terminales de facsimil. Actualmente es dificil 
encon1nlr un equipo de oficina que no contenga un microprocesador y no 
pueda ser programado para manejar múHiples tareas, con ésto se provocó la 
ruptura de vieja fronteras de autoridad a través de toda la estructura 
organizacional de lat empresas. 

Las redel rápidamente están eliminando las barreras restantes alrededor de 
loa lradicionalet feudos de información. Los productos de oficina 
actualmente eatan IÍl!ndo integrados en sistemas de oficina que aprovechan 
alguna forma de conectividad entre redes de área local. El proceso de datos 
centralizado está derivando en proceso de datos distribuidos. 

E1tas dot razones fueron justificación suficiente para desear administrar de 
manera integral loa servicios que proporcionaban las tecnologlas de apoyo a 
la infonnaci6n. 

5 
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1.1.• AMBIENTE TECNOLOGICO 

1.1.1.· TENDENCIAS DEL HARDWARE 

A principios de los 60's fa preocupación principal en cuanto al hardware entre 
los administradores del proceso de datos, fue obtener eficiencia en las 
'"*!uinaa y estimular el desarrollo en dicha tecnologfa. El proceso por lotea 
(batch) fue predominante, los sistemas en fine• surgieron a finales de los 
alloa60's. 

Cuando las máquinas pequellas salieron al mercado, fué posible distribuir el 
proceso de datos. la perspectiva del proceao distribuido fu6 el tema a 
principios de loe 70'1, aún cuando muy pocas compalllas tenlan algún 
sistema distribuido en ese momento. 

Fué hasta mediados de los anos 70's cuando el poder de proceso comenzó 
• ser movido, aunque lentamente, fuera del slle principal. Este proceso en 
aquellos allol lento, fué provocado por la Insistencia de loa usuarios, quienes 
comenzaron a comprar su propias minicomputadoru depllrtamentafel y 
procesadores de palabra. 

En loa anos 80'1, principalmente debido al advenimiento de fas 
computadoras personales, esta tendencia 19 aceleró más allé de las 
expectativas de la mayorla de la gente y de loa propios administradores de 
los sistemas de información. 

La tendencia de movimiento del hardware y del poder del proceso de datos 
fuera del control del departamento de sistemas de infonnación 19 estableció 
desde entoncea y 19 está acelerando cada vez m61. 

U.Z.· TENDENCIAS DEL SOFTWARE 

la necesidad de enfoques aiatemálicos para el desarrollo y mantenimiento 
de productoe de tollw8re se patentizó en 18 d6cad• de loa 60'1. Durante 6ata 
aparecieron la• computadoras de la tercera generación y se desarrollaron 
técnicas de programación como multiprogramación y el tiempo compartido. 
E1ta1 nueva• capacidlldea aportaron la tecnologla necesaria para el 
establecimiento de liltemaa computacionaln interM:tivos, de multiusuario, y 
en ffnea, gr.a.a • ftlo surgieron nuevaa aplicacic>Ms para la computación, 

8 



SISTEMllS AlllEllTOS: SUS PROMESAS Y llEALIOllOES 

como la reservaciones aereas, bancos de infonnaclón médica, control y 
difecci6n de equipos militares, entre otros. 

En los allol 70'• la preocupación en la programación se centró primero en la 
progr.NClón modular y estructurada. Después se expandió a las 
metodologfas para el desarrollo del cfcfo de vida de los sistemas de 
informaci6n aunque desde 1968 se empezó a hablar de fa lngenierfa de 
Software . Uno de los objetivos del desarollo de metodologlas fué el 
introducir més rigor en las técnicas de administración de los proyectos. Otra 
meta fué conseguir que los usuarios se involucraran més en el desarrollo, al 
menos por lo que corresponde a fas primeras etapas del proyecto. 

Durante cerca de 25 anos, la atención se centró en el desarrollo de sistemas 
grandes, casi no se le prestaba atención a sistemas pequenos, debido en 
gran parte a que los mainframes eran la tecnología que se consideraba 
respondla a las necesidades de aquel entonces y porque la tendencia a 
centralizar estaba en todo su apojeo, no solo en el ambiente infonnético, 
sino en toda la estructura organizacional y aún social 

A partir de la década de los 70's se empezó a considerar seriamente la 
programación por parte de empleados ajenos al departamento de sistemas, 
ya que tradicionalmente los usuarios solamente se involucraban en la etapa 
de definición de requerimientos, la programación por parte de usuarios 
finales aún no se consideraba seriamente. 

Fué aproximadamente a mediados de la década de los 70's que aparecen 
otras 2 tendencias: una fué la maduración de la industria del software, asi 
que la compra de software apareció como otra alternativa viable para los 
requerimientos de sistemas. La segunda fué que se comenzó a poner 
atención sobre aplicaciones para soporte a las decisiones (OSS.- Oecision 
Support Systems) y de soporte a la administración, pero solo fué a finales de 
los anos 70's que este tipo de aplicaciones empezaron a tomarse en serio. 
A partir de ese momento el interés sobre este tipo de aplicaciones siguió 
incrementándose. 

Por lo que respecta a las computadoras personales, la tendencia es que 
como el hardware de esta plataforma ha venido optimizándose fuertemente 
el software respectivo da muchas posibilidades a los usuarios para hacerse 
cargo de sus propias necesidades de sistemas de información, con mayor 
prontitud y al gusto de los mismos. 

En conclusión, por fo que respecta al software, las tendencias incluyen més 
disciplina y rigor para la programación doméstica (la realizada por 
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progl'llll'llldonts de las compalllas), allemativas para comprar aoftware en 
lugar de hllCeflo en casa, involucrar a los usuarios finales en el deurrollo de 
proyectos y tin81mente que los usuarios esUin independizéndose y haciendo 
sus propia• mplic:8ciones. 

1.3.3.- TENDENCIA EN LOS DATOS 

A princ1p10 de los anos 60's la preocupación eran las técnicas de 
administración y organización de los archivos para aquellos que formaban 
parte de aplicaciones individuales y separadas, después a finales de esa 
misma década, surgieron los sistemas para administrar archivos que 
manejaban grandes volúmenes de datos, a partir de este enfoque més 
~ralizado, surgió el concepto de base de datos corporativas que servian 
a varias aplicaciones, teniendo como consecuencia que surgiera la función 
de la administración para los sistemas manejadores de bases de datos. 

En los 70's el interés de los datos se enfocó a solucionar técnicas para la 
administración de las bases de datos, como fueron evolucionando estas 
arquitecturas, se hizo patente que el elemento clave de estos productos fue 
su diccionario de datos. Las primeras funciones de estos diccionarios fueron 
solamente de especificación y formato, pero después se diversificaron. Los 
diccionarios estén ahora siendo usados para almacenar en ellos información 
acefca de la relación entre sistemas, fuentes y usos de los datos, 
requerimientos de ciclo de tiempo, etc. En 1982 el tema de datos 
distribuidos fue finalmente puesto a discución por los expertos con más 
profundidad. 

Corno en el software, la mayor parte de los pasados 25 anos, la 
preocupación acerca de los datos se enfocó principalmente en técnicas para 
manejarlos mejor en ambientes centralizados. Hasta hace pocos anos, ha 
habido el interés en permitir que otros departamentos en las empresas 
tengan acceso directo a los datos. El dla de hoy este tema esUI tomando 
mucha fuerza. La administración de los sistemas de información esté 
encarando nuevos requerimientos acerca de proporcionar acceso a recursos 
importantes y tambl6n a distribuirlos. Los usuarios son los que es~n 
presionando con estos requerimientos. 
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1.1.4.· TENDENCIA EN LAS COMUNICACIONES 

Los primerol ~ de la tecnologla de las comunicaciones para la 
trllnamiai6n de datos a mediados de loa 60'• se centraron en los 1i1tema1 en 
linea y de tiempo compartido, al entrar a la década de los 70's, el inter6s en 
redes tanto públicas como privadas fue notorio. La tecnologla de las 
comunicaciones sufren una gran evolución que paralelamente a la 
experimentada por la industria de cómputo, abren nuevas posibilidades para 
usos diferentes de los sistemas de información. El dla de hoy la mayorla de 
la gente considera a las comunicaciones y a las computadoras como 
elementos inseparables dentro del concepto de tecnologla de la información. 

Desde 1983 ha habido un gran interés por los sistemas de redes, debido a 
que ellos proporcionan ventajas estratégicas a las companlas. Asl como hoy 
en dla (1994) se habla de alianzas estratégicas internacionales, tratados de 
libre comercio, el desarrollo en redes también ha incrementado el inter6s en 
la computación global. 
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U.- EL AlllJIENTE DE NEGOCIOS 

La tecnologla evoluciona y de forma paralela, el ambiente de negocios 
tambi6n lo hace. Hay cambios en el ambiente económico que esUin 
causando que los administradores analicen la 1ituac:i6n actual de sus 
negocios e investiguen formas diferentes para ser más competitivos y 
exitosos o tan solo para no desaparecer del mercado. Cuando hay cambios 
en el mercado, también podemos hablar de que hay factores que afecta el 
actual mercado laboral, respecto a estos dos elementos (cambios en el 
mercado y repercuciones en el ambiente laboral) hablaremos a continuación: 

1.4.1.· CAMBIOS EN EL llERCADO 

Los cambios en los negocios son mundiales, es muy sonado en el ambiente 
inform¡l¡tlco los pocos éxitos que tuvo IBM en los últimos anos y que la 
llevaron a reestructurar a la organización para ver si de esa manera 
responde a los nuevos retos del mercado. Como IBM, hay muchos caS01 y 
ésto se dejó sentir a partir de la mitad de la década de los 80's. La 
tecnologla de la información ha contribuido fuertemente a tales cambios, ya 
que permite que la información fluya de manera répida, provocando con ello 
que los eventos tomen lugar a diferente velocidad y que el paso al cual 
deben responder las organizaciones y los individuos sea diferente. 

Los principales cambios en el mercado son los siguientes: 

DES·REGUL.ACION EN LAS INDUSTRIAS 

Aqul en México se esté notando més libertad en la forma en que los 
industriales pueden hacer negocios, la apertura de las fronteras y la 
eliminación de cargas arancelarias estén dando más flexiblilidad a las 
industrias (al menos eso anuncia el gobierno). 

CRUCE DE FRONTERAS INDUSTRIALES 

Este fenómeno consiste en que productos o servicios propios de un campo, 
estén invadiendo otro, como ejemplo podemos mencionar a los grandes 
aim-nes. que antes solo se dedicaban a vender artlculos y ahora estén 
entnmdo al campo de los servicios bancarios, ejemplo: tarjeta de cRldito, o 
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tambi6n anuncian en loa supennercados que el "banco está en el super". 
otro ejemplo palpable es el de compra en casa vla televisión que ya compite 
con el de compra vla correo por medio de catálogo. las companlas 
aseguradoras con las pólizas de vida incluyen servicios de inversión con 
cien.as calllderfsticas, invadiendo también los servicios bancarios. 

INCREMENTO EN LA COMPETENCIA EXTRANJERA 

En el caso especifico de México, todos estamos enterados de que con el 
tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro pals, se 
establecerá oficialmente la apertura al libre comercio. Con esta apertura, y 
aún con las muchas cláusulas que han desatado polémicas acerca de 
repercusiones ambientales, laborales y económicas para cada uno de los 
paises involucrados, ea bien claro que habrá fuerte competencia extranjera 
para la industria local. 

En los Estados Unidos ya desde hace varios anos, los bancos y otros 
negocios, se han enl'rentado a bancos de extranjeros en ese mismo pals con 
quienes tienen que competir. Es bien marcada la competencia en diferentes 
artlculos de origen asiático que invaden nuestro pals y muchos otros, tal es 
el caso de articulas electrónicos, ropa, calzado, los paises de origen son 
Corea, Taiwan, Hong Kong, Singapur, solo por mencionar algunos 

Asl que el incremento en la competencia multi-nacionalista es y será fuerte 
en todos los paises que quieran participar en los cambios económicos 
internacionales y todos sabernos que México no es la excepción. 

ENSAMBLADORAS 

Ya se ha hecho común que diferentes partes de artlculos se fabriquen en un 
pals y sean enviadas a otro para su ensamble, logrando con ésto dividir el 
costo de la mano de obra total. 

1.4.2.· CAMBIOS EN EL AMBIENTE LABORAL 

El ambiente de trabajo tradicional también está cambiando, el arte de 
manejar a la gente está sufriendo fuertes cambios. He aqul algunos de los 
cambios en el ambiente de trabajo tradicional que tendrán un impacto 
importente en la forma como trabaja la gente. 
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LA JERARQIJIA 

La mayorla de nosotros nos incofporamos a la estructura 01ganizacional de 
la empreu en donde laboramos cuando llegamoa a una compallla y bien 
pronto nos damos cuenta de el nivel que ocupllmOS dentro de In diferentes 
capas de la jerarqula. Pues ahora algunos investigadores que estudian los 
sl11terna11 de oficina, creen que el estilo de trabajo y ambiente de trabajo 
cambiarán, porque consideran que los viejos etilos establecidos no 
funcionarán eficientemente en un lugar de trabajo automatizado. 

El ambiente de trabajo tradicional sugieren los investigadores, está 
dominado por estructuras jerárquicas. Se supone que las estructuras 
jerárquicas funcionan de la siguiente manera: 

Los empleados del nivel más inferior tienen la capacitación e infonnación 
mlnima suficiente para realizar llOlo un tipo de labor. 

Hay grupos de personas que trabajan realizando el mismo lipa de labor y 
son vigiladas por un supervisoc. 

Un supervisor asigna el trabajo entre los subordinados, maneja los 
problemas que surgen, hace cump~r la disciplina, promueve gratificaciones, 
da capacitaci6n, ele. 

Los profesionales y el staff son también supervisados, pero supuestamente 
ellos llenen más responsabilidad en sus métodos de trabajo. 

Los Gerentes y ejecutivos coordinan el trabajo de sus grupos subordinados. 

Algunos investigadores no eshlln seguros de que esta estructura 
organizacional continuará como la más apropiada y ésto aplica para oficinas 
y fábricas. Como ejemplo 111811Cionan que grupos manejados por si mismos 
que realizan trabajos que van desde llneas de ensamble a entrada de datos 
en sistemas transaccionales, ha reaccionado más eficientemente sin estar 
integrados a una estructura jerarquica. Se supone que estos grupos se 
autoadminiatran, llenen ti.;o ausenli9mo, alta productividad, mejor calidad en 
el trabajo y están mucho más motivados que los trabajadores en grupos 
jerirquicos tradicionales. 

El comentario anterior se refiere a personal norteamericano con diferente 
idiosincracia, ubemoll que no lodo lo que aplique en Estados Unidos, puede 
aplica!M de la milma ma,_.. a pllfSOllal mexicano. 
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En una conferencia dada por IBM el 20 de mayo de 1993 en la que exponlan 
au propio concepto de "CLIENTE-SERVIDOR", pusieron como ejemplo a la 
compatll• VHL que habla adoptado la mencionada arquitectura. Un ex
dirigente del proyecto que participó en el cHado cambio tecnológico, fue 
presentado en dicha conferencia para que platicara su propia experiencia y, 
entre muchas otras cosas, mencionó que un factor estratégico para el 6xito 
del proyecto, fue la reestructuración total de la companla involucrando 
principalmente, la eliminación considerable de varias jerarqulas, en su lugar 
hablan adoptado estructuras planas, logrando con ello grandes ventajas. 

En una estructura donde el control jerárquico es estricto, 6ste se basa en 
cadenas de órdenes verticales, donde desde los altos niveles que es donde 
se toman las decisiones hasta los inferiores de la cadena de órdenes, 
deberán ser observados para que una acción sea ejecutada, asl el nujo de 
información nuye más lentamente debido a los diferentes niveles que 
conforman la jerarqula. 

Con la actual tecnologla y los retos que establece el reinante ambiente de 
negocios, los eventos que determinan decisiones importantes, deberén ser 
manejados con suficiente rapidez para que produzcan resultados positivos, 
por lo que se prevee que una estructura jerárquica no responderé con la 
rapidez que ahora se requiere. 

En el caso de las empresas en las que la tecnologla de la información ha 
llegado a innuir fuertemente, y en las que los usuarios cada vez tienen más 
poder de cómputo, es obvio que la estructura deberá examinarse pronto. 

EL CAPITAL HUMANO 

Hay otros investigadores que ven tres cambios importantes en la forma en 
que las empresas operarán. Una es en la que ellos creen que las empresas 
cambiarán su énfasis acerca del capital financiero hacia uno denominado el 
"CAPITAL HUl/IANO' y consiste en que los recursos humanos son la 
verdadera ventaja de una companla. Se supone que eKiste una tendencia en 
la que hay preocupación por parte de las empresas en donde la salud y 
buena condición de su personal son importantes. Lo mismo sucederá, dicen, 
con la actitud hacia los clientes y los usuarios. 
Cierto es que hay algunas empresas en las que el capital humanos es el 
mis importante, pero aqul lo que debemos cuestionamos es acerca de la 
importancia del capital humano frente a la tecnologla de la información, 
¿como va a resolver la empresa actual esta situación?. 
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MENOS MANDOS MEDIOS 

Eata tendencia!, aumamente ligada a la mencionada 8"teliom•n•. ea 
8quella en la que disminuinlin los mandos medios. La lealologlll de la 
infonnaci6n le pennile a las compallias reducir los mandos medio9 en la 
administración gracias a la tecnologla. En adición, estin apareciendo nuevas 
formas de trabajo en grupo que se auto-administran, como tambl6n se 
menciona anterionnente, muchoa de estos grupoa esUin adquiriendo 
silenciosamente autonomla. 

Esta tendencia tendri consecuencias graves para las personas nacidas 
entre 1945 y 1956, quienes esUin alcanzando la edad donde deberin ser 
promovidos a mandos medios, pero debido a los efectos provocados por la 
tecnologla de la información, no habré suficientes puesto para etlo9. Se 
pueden perder muchos talentos a menos que las ~ inventen 
estructura& de trabajo altemativas. 

El desempleo es un fenómeno que afecta a todos los paises, y no es la 
excepción el nuestro. Hay especulaciones respecto a los efectos que 
provocaré el tratado de libre comercio en los 3 paises, y se supone que la 
década de los 90 seré la més critica. 

Los factorea anteriormente mencionados nos hacen rellexionllr acerca del 
papel que deberé desempellar el departamento de sistemlll de información 
para apoyar firmemente a los negocio&. 
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f.f.. EVOLUCION DEL DEPARTAMENTO DE SISTEllAS DE 
lllFORllACION EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Hemoe lwviAdo un poco de la historia de la que h• lido protagonista la 
infonnllc:i6n, como aurgió la tecnologla para el apoyo en au manejo, como 
evolucion6 y c:ualea aon las tendenciaa. Al h_, dicha revlai6n noa dlmoa 
euenta que diferenlea 6reas ae encargaron de administrar la tecnologl• de la 
infonnllc:ión, al que resulta intereaante reviaar un poco como fue cambiando 
de poalci6n el departamento de aiatemas de infonnaci6n dentro de la 
estructura organizacional de las empresas. 

Lll poalci6n que tuvo el departamento de sistemas en la d6cada de los 60'11 
fu6 en el 6rea contable puea se dieron cuenta que la computadora era una 
hertamlllnla que le ahorraba mucho trabajo: 

RGURA NUll. :Z.- POSICION DEL OPTO. DE S.I. EN LOS IO'S 
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En la d6clld• de loa 70 otras áreas de la organiulclón 1e dieron euent8 del 
poder que ..-t8b8n las comput8dorms, •I que en •lgunos CllSOS el 
6rea de FinMua two bajo au C81110 el 6ru de Sillemlll, dedic6ndol8 
aparte de c:ontabllidad • n6mina, control de preaupunto, etc.: 

FIGURA NUll. 3.· POSICION DEL DEPTO.DE S.I. EN LOS TO'S 

A partir de loa 8llol 80'• 1e hizo patente el poder que tenla la info"'18Ci6n, 
ul que el dep8rúmllnto de sistemM surgió por el 6rea de PlaneKión de las 
organizaciones, dedk:6ndola a tareas adicionales: 

FIGURA NUll. 4.· POSICIOll DEL OPTO. DE S.I. EN LOS IO'S 
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En n.-tra d6c:ma de loa 90'1, ya es demasiado clara la importancia que 
signlllca el ..,. lnform6ticll para las organizacionel, pero también se 
hicieron paeentea loa prot>lemais de autoridad y responsabilidad, 
c:omunicllci6n y oivanizac16n en las diferentes éreas que conforman la 
estructura cxganizacional de la empresa, lodo esto originado gracias al poder 
que significa el control de la infonnaci6n. Por tal motivo, se va integrando el 
érea lnfomléticll hasta lomar la fonna que hoy en dla tiene y que recibe 
diferentel nombres e incluso, dependiendo la importancia de los servicios 
que proporciona y el reconocimiento que se le da a los mismos, ocuparé su 
propio lugar dentro del primer nivel de la estructura organlzacional y es 
considerada en algunos casos como una Dirección: 

FIGURA NIJll. l.• POSICION DEL OPTO. DE S.I. EN LOS IO'S 
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1.1 EVOl..UCION DE LOS SISTEMAS ABIERTOS 

La primera necesidad que los usuarios manifestaron acerca de loa 1i1tema1 
abiertos fue la de la PORTABILIDAD de aplicaciones entre diferentes 
plataformas y uno de los primeros antecedentes que muestra rasgo& de 
portabilidad de sistemas sin lugar a dudas fué IBM, pues tenemos un 
ejemplo de ello con sus arquitectura de sistemas 360, todos con el mismo 
juego de instrucciones y capaces de correr el mismo sistema operativo, fué 
un buen ejemplo de portablidad dado que el código desarrollado para un 
sistema en la familia podia correr en otra, adicionalmente IBM licenció su 
sistema operativo a usuarios quienes podian elegir otro proveedor de 
hardware de vendedores que fabricaron clones de esos sistemas. 

Otro ejemplo de portabilidad lo dan loa lenguajes de programación, por 
ejemplo el FORTARAN y COBOL, que proporcionan no solo elementos de 
portabilidad para a~ (aunque con limitaciones) sino tambi6n de los 
programadores miamoa, ya que éstos pueden moverse de plataforma 
necesitando un mlnimo de capacitación para poder desarrollarse en otra. La 
madurez de los lenguajes ha sido gracias al trabajo de organizaciones 
internacionales dedicadas a loa estándares, logrando una independencia en 
cuanto a vendedores del producto. 

El desarrollo de este nivel de portabilidad proporcionó el primer ejemplo de 
las verdadenls c..,acidedea de los lilltemae abiertos. 

La portabilidad sin suficiente funcionalidad generalmente no es útil, ael como 
suficiente funcionalidad sin portabilidad es útil pero restringe la evolución 
tecnológica y las opciones de competitividad. La situación óptima para cada 
usuario es SUFICIENTE FUNCIONALIDAD Y SUFICIENTE 
PORTABILIDAD. 

la familia de sistemas 360 de IBM, asl como COBOL y FORTRAN, son solo 
un ejemplo de lo que representa la portabilidad a este nivel y pueden 
repreMntar la solución para algunos usuarios, pero evidentemente existieron 
otroa que requerlan IOlucioMs que iban "'61 alllll de las aqul planteadas. 

La siguiente fase en la evolución de los sistemas abiertos fué la aparición de 
los liatemaa en red. Un buen ejemplo es INTERNET (TCP/IP). Desde finales 
de loa 60's la Advanced Reaearch Projects Agency (ARPA hoy CARPA) de 
los Estados Unidos, ha realizado investigaciones encaminadas a crear redes 
confiables para ligar U.temas de cómputo heterog6neos a través de todo el 
mundo, enn io. tMUlados de su trabajo se pueden mencionar ARPANET 
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que ff una red internacional, TCP (Transmilion Control Protocol), IP(lntemet 
Protoc:ol), FTP (File Transfer Protocol), entre otros. 

Hay d09 modelo• de comunicaciones que 1urgieron y que han IObrevivido: el 
modelo OSI (Open Systems lnterconnection) de la ISO y el SNA (Systema 
NelWolll Architecture) de IBM; el primero claramente de enfoque abierto y el 
último con menor 11rado de apertura aún cuando es propietario. 

Conforme fueron proliferando las redes, los usuarios comenzaron a 
considerar que la conectividad e lnt.graclón de los equipos eran un 
atributo necesario de los sistemas abiertos. 

Formando parte de esta evolución no se puede dejar de mencionar al 
pequefto monstruo llamado computadora personal. El sistema operativo MS
DOS proporcionó el mejor de los ambientes estdindar para los usuarios de 
computadoras personales, gracias a su bajo costo y su amplia distribución, 
crearon un mercado masivo de sistemas y aplicaciones. 

Hasta 1991 se crela que las microcomputadoras estaban limitadas por la 
arquitectura 80x86 de lntel con un direccionamiento de 16 bits, pero hoy 
aunque no han salido al mercado, existen procesadores poderosos que ya no 
la limitan; mdis aún, las computadoras personales de hoy ya no estén 
limitadas a trabajar una sola tarea. Una limitante que si tienen hoy en dla 
( 1994), es su fragilidad en cuanto al riesgo de propagación de virus entre 
estas herramienta• de cómputo, su sistema operativo cuenta con poca o nula 
protección a nivel hardware o 1oftware. (JUSTO ES DECIR QUE YA ESTAN 
TRABAJANDO PARA SUPERAR ESA LIMITANTE). 

Pero no obstante que hoy todavla encontremos algunas limitaciones en las 
computadoras personales, no se puede negar que es un gran precedente de 
lo que es un sistema abierto. 

El sistema operativo UNIX es otro ejemplo de ambiente de sistemas abiertos. 
Históricamente, el sistema operativo UNIX ha sido una opción viable para 
crear una base común. Satisface diversos requerimientos de un sistema 
abierto y, con el software de aplicaciones apropiado, teóricamente se pueden 
producir sistemas altamente portables tanto entre diferentes sistemas UNIX 
como a otros sistemas que satisfacen los estándares de interfaces tales 
como aquellos desarrollados por X/OPEN y POSIX. 

Una de las razones por las que UNIX es considerado un buen candidato para 
usarse en sistemas abiertos, es que la mayorla de éste esté eacrilo en 
lengUllje de alto nivel, es modular y relativamente flexible. El sistema 
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operativo UNIX nlll integnido de componentes primarios que incluyen un 
kernel, herramientn v.nn y un lhell. El kernel que fonM el núcleo de UNIX, 
conaiste de un grupo Nlüvmmente pequello de programa• que proporcionan 
lo9 recu,_ del aiatema lnterliduando diAlclllmente con el hllrdware de la 
computadora. 

la• herramientas realizan acciones Waicaa de proceso de datos por medio 
de llamadas a rutinas del kernel en ciertas secuencia•. Una aola herramienta 
para una tarea •imple puede aer combinada con otra• herramienta• para 
realizar una tarea mis compleja. El ahell incluye la interface del usuario y 
opera justo como otro programa. 

Aún cuando el sistema operativo UNIX es independiente del procesador, 
algunos servicios y código dependen directamente del hardware. Las 
aplicaciones implementadas en un UNIX especifico tienen dependencia• del 
hardware. 

Otro aspecto atractivo de UNIX es que fué relativamente flexible en cuanto al 
otorgamiento de su licencia, teniendo el inconveniente que ahora hay una 
variedad de diferentes e incompatibles implementaciones del mismo. Varios 
grupos como UniForum, POSIX y X/OPEN están trabajando para identificar 
un núcleo común de funcionalidad que perrnilir41n la portabilidad entre varios 
1istemas. 

En adición a io. doll sistemas operativo• aqul mencionados, divel90S 
1istema1 nuevos son dilel\ados especllicamente por demanda de ambientes 
distribuidos en red que ae están desarrollando y probando. Uno o m4l1 de 
estos podrlan aer candidatos apropiados para uaarse en un ambiente de 
1istemas abiertos. 

Las terminales que son el medio flsico con el que el usuario interactua con el 
siatema, puede aer considerado el primer antecedente de interfaces. A este 
respecto no todol los vendedores permiten que la interface terrninal
mainframe sea abierta, pues cada uno tiene su1 propios protocolos o juegos 
de caracteres. 

El enfoque actual de los sistemas abiertos e1té concentrado no aolo en 
1istema1 openitivoa, también lo hace sobre estandarización de interfaces 
para ligar aialetnn exialentes, aplicaciones y usuarios. Se concentra en 
conseguir ea~ aceptados internacionalmente y adicionar una variedad 
de componentes a un ambiente operativo modular y común. 

laa interr-. que se distinguen hoy son: 
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ll'llllrflloes de red 
lnterfllces de sistema 

SISTEMAS ABIERTOS: SUS PROMESAS Y REAUOADES 

Por lo que rnpecla a redes, se deben implementar estándares de la industria 
aceptlido9 inlemacionalrnente para cada componente de la red, Incluyendo 
cada aistema operativo y aplicación. Con(oane loa compontafu H 

4IC#tlwwn • tu •Mndltu. u habtWn lllanudo k>a pl¡Jefivo• de loa .............. 
Se cree que la implementación de estándares en cada sistema en una red 
proporcionarán una estuructura común y uniforme que reducirá las 
dificultades de conectar sistemas heterogéneos. 

Si los sistemas abiertos van a cumplir completamente sus promesas, deben 
proporcionar un ambiente operativo en el cual las aplicaciones puedan ser 
movidas NK:ilmente entre diferentes arquitecturas de hardware y software, asl 
corno que los usuarios puedan moverse fácilmente entre sistemas, deberán 
también operar en concierto con todo el software y hardware con el que ya se 
cuente para asl proteger la inversión hecha en los mismos. 
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1.1.· PROllLEllAS 111'1COS 

Actualmente loa problemas tlpicos a los que 1e tienen que enfrentar las 
empresas son: 

- Los costos de la tecnologla de la información utilizando grandes 
mainframes, son muy altos en relación con los resultados obtenidos. 

- El desarrollo e implantación de un sistema en plataformas mainframe 
es muy tardado. 

- En platafomlas mainframe se cuenta con muy pocas herramientas 
que hagan amigable y jgil el proceso de desarrollo. 

- Las cargas de trabajo en el mainframe son excesivas debido a que 
todos los procesos se concentran en esta platafonna (proceso 
oentraüado). 

- Se cuenta con un gran número de computadoras personales que en 
algunos casos: 

Los mecanismos de seguridad son poco robustos dando lugar a 
virus o a diversas acciones nocivas premeditadas o involuntarias 
que afectan la ingegridad de la infonnación. 

Tienen la información aislada (no la comparten). 

Tenen información redundante. 

NOTA: Si esfjn en red podré compartirse la infolmación y evitar 
redundancia, pero la propagación de virus y violaciones a la 
seguridad siguen siendo problemas latentes. 

Podrla continuar con la lista de problemas, pero lo importante aqul es 
sellalar que actualmente y por diversos motivos las compalllas quieren 
cambiar su tecnologla de información para obtener mejores resultados con 
su uso. 

Para cambiar y que los resultados del cambio den resultados positivos, no es 
tarea fKil y uno de los factores que contribuyen a ello en este caso, es la 
relativa juventud de la tecnoklgla hoy disponible, solo por mencionar algo, 
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recordemos loa sistemas operativos que se dicen abiertos y no lo son, los 
aub-lialemaa que 111 dicen portablea y no lo son. 

POf otra parte, loa grandes mainframes con su larga prewencia en el 
mercado, no responden ya a loa requerimientos actuales, estos grandes 
computadores que todavla son la tecnlogla con la cual muchas empresas 
sacan su principal producción informática, siguen teniendo permanencia aún 
cuando loa costos de su operación son muy altos. Hay que recordar que hoy 
en dla migrar aplicaciones de un mainframe a una plataforma de cómputo 
menor, que ea lo que han dado en llamar"DOWNS/ZING", todavla esté en 
etapa de experimentación por muchas compalllas y hay quienes a mitad de 
este proceso todavla siguen dudando acerca de si podrén o no sustituir sus 
mainframes. 

En una nota del Computar World del 31 de mayo de 1993, senalan que la 
lntemational Data Corporatlon (IDC) realizó una encuesta entre 500 usuarios 
entrevistados del continente europeo acerca de lo que significaban los 
mainframes para las empresas. En base a la información obtenida en la 
encuesta, se realizó un estudio en el Centro Europeo IOC en Dinamarca 
arrojando los siguientes datos: 

61% de usuarios europeos piensan adoptar proceso de downsizing 
(planean). 

39% de loa encuestados aseguran que seguirán implementando aua 
aplicac:ionft en host's empresariales (195 usuarios). 

6 de cada 1 O usuarios de mainframe no consideran a los hosrs como 
plataformas estratégicas. 

Del 61% estén implementando sus nuevas aplicaciones en otras plataformas 
o reemplazando a sus mainframes. 

Del 61% los 213 planean implantar nuevas aplicaciones en plataformas no
mainframe pero aseguran que mantendrán los equipos grandes dentro de la 
estructura de sistemas de información, lo que harén seré invertir en 
plataformas més pequenas en lugar de seguir invirtiendo en los mainframes 
instalados. 

El resto: 95 usuarios que significan aproximédamenle el 19% del total de 500 
encuestados, piensan reemplazar sus equipos con otros más pequenos. 
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L• COl'llp9111• medi1111111 (menoa de 1000 emplelldol) aon laa INl1 
inc:linlld• a IUltltuir los mainhmel. 

Loa que ya no implementarán aplic:llc:ionel en malnframel, lo harán en UNIX 
o 1u1tituirán los mainframel por equipos basados en UNIX. 

El 21% del total de loa 500 encueatado1 implantarán au1 nueva1 
aplicacionea en redel (LAN'S) en la mayoria de loa ca-. 
En concluaión aellalan que tienen 3 opciones: 

a).- Seguir implementando aplicacionel en mainfnlme, ea decir, 
con11derar al mainfnlrne dentro de la eatrategia de 1iltemu de 
lnfonnación. Seguir invirtiendo en las grandel computadoru. 

b).- Implementar aplicaciones en otras plataforma•. Es decir, 
descentralizar la inversión de la tecnologla de la información. 

e).- Suatituir los lmlinframes. 
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1.1- CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Onde que hizo su aparici6n la tecnologla de la información como apoyo en 
los negocios, ésta ha venido influyendo primero, en la forma como la gente 
hace su trabajo y después, en et funcionamiento total de las empresas. 
Hemos llegado a un punto en que el apoyo de esta tecnologla es tan 
importante que incluso la estructura organizacional de las empresas es141 
cambiando para lograr funcionar de manera más eficiente. 

En el afán de ser más competitivos en el ambiente de los negocios, las 
companlas han estado considerando diferentes tecnologlas para apoyo al 
manejo de la información, en la presente tesis se analizan los sistemas 
abiertos como una de las alternativas disponibles para lograr ésto. 

La evolución se da en todos los ámbitos, en lo social, en lo polllico, en lo 
económico, pero en cuestiones informáticas que es lo que aqul se es141 
tratando, nos damos cuenta que la evolución de la tecnologla es a pasos 
agigantados asl que es interesante hacerse las siguientes preguntas: 

¿Cual •M la poak:lón del departamento de a/stemaa de lnfonMc/ón 
despuéa que •• adopten les nuevas arquitectura•, conceptos y todaa 
NN alfemativn que hoy.,, di• •• Ncuchan con mis fuerza? 

¿Cual aM el control y por "'nto el poder que tendrl •I O.,,.rtamento 
de SI•,._ de lnfonnaclón dnpllN de que el usuario arlm/n/sh sua 
prop/oa 19CUISN de cómputo? 

Finalmente ¿ Cull SM el papel que desempeltarl cMJa uno de loa 
f9Curaoa humanos que lnleflran actualmente el Departamento de 
Sistemas de Información?. 

En el siguiente capitulo veremos lo que son los sistemas abiertos, una vez 
que tengamos un panorama de lo que significa este concepto, volveremos a 
plantear estos cuestionamientos y seré interesante hacer una aproximación 
de las posibles respuestas. 
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CAPITULO 2 

SISTEMAS ABIERTOS 

Debido a la creciente demanda del mercado para contar con ambientes 
dileftados e implementados de acuerdo a estándares, la industria de 
cómputo inició su evolución hacia un ambiente que en el medio informático 
ee ha denominado ·s1sTEMAS ABIERTOS". 

Se dice que un sistema abierto ofrece beneficios potenciales a diferentes 
grupos, dependiendo del grupo que se trate, serán diferentes los beneficios; 
en este capitulo veremos de qué se tratan los mencionados beneficios. 

En laa organizaciones los administradores de la tecnologla reconocen que 
no ea sencillo obtener beneficios de los sistemas abiertos pues cada usuario 
tiene diferentes necesidades y se encuentra en diferentes situaciones; no 
habrá un manual ni un libro en el que todos encuentren todas las respuestas 
a - interrogantes. 

El administrador de la tecnologla de la información deben entender lodos los 
conceptos relacionados con sistemas abiertos y aplicarlos a sus negocios en 
una forma apropiada. 

Pero para un usuario, un sistema abierto, debe responder eficlenlemente a 
- nec:eaidadea y objetivos. El usuario no sabe de caracterlsticas 
lntrlneecaa de loa sislemas, lo que a él le inleresa es que el producto o 
productos que le ofrecen le proporcionen suficiente funcionalidad. 

Aal que para que los usuarios, que prácticamente son nuestros clientes, 
queden satisfechos, es necesario trabajar arduamente en un plan para el 
de9arrollo e implementación de un ambiente de sistemas abiertos. 

Y yo insisto. definir lal plan, requiere de identificar metas, prioridades, asl 
como de examinar cada elemenlo del ambiente que armoniza con nuestros 
objetivos y IObre todo, entender bien cada uno de los conceptos 
~con sistemas abiertos. 
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J. f BENERCIOS DE LOS SISTEllAS ABIERTOS 

Pero .... 

¿por qW e_,.,• aletamu •,.,.,._? 
,,,.,. ,.,,o con ello? 

Evidentemente los aistemas abiertos deben darme algún beneficio, y de 
acuerdo a sus promesas no solo alguno, sino muchos beneficios. 

Los usuarios buscan flexibilidad y justificación en los costos en que 18 

incurre durante el ciclo de vida de los sistemas de información. Necesitan 
una forma de adaptarse a los cambios sin perder las inversiones hechas con 
anterioridad en tecnologla de la información. Adicionalmente, necesitan 
sistemas que les permitan reducir trabajo y recursos redundantes, para 
producir datos solamente una vez en cualquier plataforma y tenerlos 
disponibles para ser usados por cualquier usuario autorizado donde y como 
61 lo necesite. 

A continuación se establecen algunos beneficios que de acuerdo a las 
promesas de los sistemas abiertos, serán obtenidos por diferentes grupos 
(usuarios, proveedores y desarrolladores): 

- Portabilidad de las aplicaciones, datos y personal entre diferentes sistemas 
de hardware. 

Esta caracterlstica le permitirá a la compaftla preservar sus inversiones y 
tomar ventajas de tecnologlas y aplicaciones nuevas y competitivas. La 
portabilidad de los usuarios se refiere a la reducción de costos asociados 
con la re-capacitación para que éste pueda manejar nuevos sistemas y 
aplicaciones, 6sto mejora la productividad. 

- lnteroperabilidad e integración de aplicaciones y sistemas. Permite que 
mezclas de liltemaa diferentes operen juntos, compartiendo datos y 
herr11n1ienta1 en una fonna útil y transparente. 

- lndependencill de un ambiente de hardware o software en particular. 

- lndependenci9 de un proveedor en particular. 
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- Escalmbilidad que representa la flexibilidad para cambiar y expander un 
ambiente de cómputo cuando sea necesario hacerlo y para elegir la mejor 
platafomia de aplicación para cada problema o necesidad especifica de 
negocios. 

- Capacidad de integrar aplicaciones, información y sistemas provenientes 
de diferentes fuentes en un ambiente productivo. 

- Habilidad para soportar múltiples plataformas y generaciones de hardware 
provenientes de vendedores diferentes. 

- Eficiencia de servicio y soporte gracias a las interfaces consistentes para 
diferentes plataformas de hardware. 

- Estándares producidos internacionalmente que nonnan a la industria dando 
la oportunidad de certificar productos que cumplan con especificaciones de 
sistemaa abiertos. 

- Reducción en costo de desarrollo y mantenimiento. 

- Incremento en la disponibilidad de software de terceras partes. 

Como M puede observar, son múltiples los beneficios que se espera nos 
brinden los sistemas abiertos, habré que analizar todos los elementos que 
intervienen en los aspectos relacionados con ellos. 
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J.J OEF/NIC/ON Y CONCEPTOS DE SISTEMAS ABIERTOS 

Antes se mencionó que un sistema abierto es: aquel que satisface las 
necesidades de sistemas abiertos de un usuario especifico y que no 
necesariamente van a ser las mismas para otro usuario, pues precisamente 
en eso estriba la dificultad de definir lo que es un sistema abierto. 

Diferentes grupos, dependiendo su punto de vista, cada uno tiene su propia 
definición, ya sea que se trate de un vendedor de hardware, de software o 
de aplicaciones, todos dan su propia definición, es fácil observar cuando un 
vendedor define lo que es un sistema abierto, como está cargado de una 
clara tendencia mercantilista (obvio, lo que desea es vender). 

Asl que para fines prácticos, y porqué no si los usuarios son los que tienen la 
palabra: un sistema abierto " aquel que Htisfllce completamente 111 
necealdades de una organización. 

Sin embargo, para propósitos del análisis que se hará en este documento, 
tendremos que estandarizamos en lo que a la definición se refiere y a 
continuación daremos la que acordó la IEEE en su estandar POSIX 1003.0: 

"a syatem lhat Implementa sufticlent open spec:lfications for lne.rfacH, 
aervlcH and supportlng fonnata to enable properfy englllMl'ed 
appllcallons software to be pon.el acl'09s a wlde range of systems wllh 
mlnlmal changas, to lntaropereta wllh olher eppllcetiona on local end 
Nmo'9 systams, end to lne.ract wlth uaers In a style wtdch fllcllltatu 
uaer portabillty". 

De la anterior definición tenemos que: 

"Ea un sistema que instrumenta suficientes especificaciones abiertas para 
interfaces y servicios, que soporta formatos que permiten que aplicaciones 
de software definidas adecuadamente, sean portadas a travils de un amplio 
rango de ambientes con cambios mlnimos, que interoperen con otras 
aplicaciones en un ambiente remoto o en ambiente local y, finalmente, que 
interactúan con los usuarios en un estilo que facilite la portabilidad de loa 
mismos.• 

Un elemento clave de esta definición es "especificación abierta" misma 
que a continuación se define: 
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"Una eepec:ificaci6r abierta es aquella que se hace pública y que es 
~ por medio de un proceso de concento público con la finalidad de 
~ nmva tecnologla a través del tiempo y que es consistente con 
~·. 

Una ~ de apertura por esta definición es la independencia 
lec:llOl6gica, que ae refiere a no depender de un hardware, software o 
produc:to especifico proveniente de un vendedor en particular. 

Tlllllbi6n se refiere a que esUi disponible a cualquier parte interesada en 
bale a una igualdad de accno a la información. 

MM aún, está bajo el control de un forum público asl que todas las partes 
alledadas pueden participar en su definición, mantenimiento y evolución. 

La definici6n de sistemas abiertos dada por IEEE enfatiza la portabilidad e 
intefoperabilidad basada en especificaciones de apertura. 

La importancia de este estl11ndar es que fué desarrollado en un forum en el 
que parlicip6 un amplio rango de la industria que incluyó representantes de 
dierentn Mdofes de la indu1tria de la tecnologia de la información, 
proveedores y usuarios. 

El concenao uaado por la IEEE asegura que la definición aceptada abarca un 
amplio rango de perapectiva1. La definición no nti11 limitada o 
excnlv-te influenciada por intereses de ningún grupo en particular. 
Como reauttado de la participación amplia que se tuvo en el proceso de la 
definición de POSIX para un sistema abierto, es que dicha definición puede 
ser acomodada a una gran variedad de ideas de lo que significa "ABIERTO". 

El eatándar POSIX también permite que la implementación de los sistemas 
abiertos crezca con el tiempo debido a que no se enfoca a un producto en 
eapeclfico o en éreas de tecnología, proporciona a los usuarios un marco 
que puede ser expandido como los cambios lo vayan necesitando. 
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2.2.1 PORTABIUDAD-#NTEROPERABIUDAD-INTEGRACION 

Hasta aqul hay tres conceptos fundamentales que te aaocian 
inalatentemente con nuestro terna, PORTABILIDAD, INTEROPE-RABILIDAD 
E INTEGRACION y loa aistemas abiertos se pueden ver desde estaa tres 
perspectiva a: 

" ' . ' . . 

\. ---~~/. --L_ ----'] .. ·~ 
'....·::_ _________ ~· ------

------·--------- - ·------·------·- ---
Nl&Ubt'=IW> 

RGURA NUll.I.· SISTEMAS ABIERTOS.· PERSPECTIVAS 
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l'ORTAM 1DAD 

Delde un punto de vista muy general, es el aspecto de los componentes del 
liltllma que permite que 1ea uaado en diferentes ambientes. 

La port8bilid8d del IOllware es un elemento importante porque proporciona 
la funcionalidad bMica deleada por el usuario final. 
A continullci6n 1e esquematiza ta portabilidad del software: 

1---1 1 
CTM.X- 1 1 

- 1 1 - 1 1 

- 1 1 - 1 1 

-DE.-nvoa 11 --DEL .. lUM 

r ~ 
-11PO·r _"'°...,. 

RGURA NUll. 7.· PORTABIUDAD DEL SOFTWARE 

La poitabilidad la podemos entender partiendo de la base de que todos los 
lialemaa (induyendonos nosotros como seres humanos) existen en algún 
ambiarde: 
- Una computadora para operar adecuadamente requiere energla, 
'9mpefatura y humedad adecuadas para operar. 

- Un liltllma operativo requiere un ambiente de hardware especifico en el 
c:ual pueda e;ecutarae. 
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- Un 10ftw•re de aplicación requio!re un cielto sisternll operativo para 
trabajar. 

Si el siatern. puede ser movido de un ambiente a otro, entonces se dice que 
es port.ble. 

Lll port.bllidmd es determinada por las carac:tertsticas tanto del sistem. 
como de su medio ambiente. 
Actualmente se esUi trabajando en esUindares que se refieren 
especlficamente al aspecto de portabilidad, lo esUin haciendo en 4 nn: 

·Sistemas Operativos.- POSIX, AT&T SVID, X/Open XVS, OSF. 

• Administraci6n de datos.- FTP, ISAM, SOL. 
• Interfaces de programación para interfaces directas con los usuarios.· X, 
NeWS, Mcrosoft Windowa, Open Look, Motif. 

• Lenguajes de programación.- C, Fortran, Cobol, Paacal. 

INTEROPERABIUDAD 

Se refiere a la capacidad de los componentes individuales en un sistern. 
.tlierto para intercambiar infOITTl8CiOn, ya no se habla solo de conectar, en 
este punto 8Clemi1 de conexión se necesita que los diferentes componentes 
operen de manera armónica y compatible (es decir, se hablen, se entiendan 
e interK!úen). 

Lo •nterlor se esquern.tiza a continuación: 
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EJ~r=J-EJ~CJ 
EJEJEJBBCJ 
EJEJEJ ~Bc=J 
EJ 1 •W H -- 11 ~ 

HMDWARETIPO"ll" 1-1 HMDWAllETIPOT' 

FIGURA NUM. 11.- INTEROPERABILIDAD 

En el nivel más inferior la interoperabilidad implica comunicación entre 
tecnologla de redes. En el nivel superior se refiere a operaciones UNO A 
UNO entre programas sobre diferentes computadoras. 
Esta perspectiva de interoperabilidad se refiere al efectivo intercambio de 
información uno a uno. 

Un sistema abierto soporta interoperabilidad si proporciona los mecanismos 
para intercambiar información entre componentes del sistema. Existen 
algunos ejemplos de componentes que permiten la interoperabilidad: 

- Dos computadoras que son interconectadas utilizando protocolos tales 
como RS-232, X.25, IEEE 802.3, TCP/IP o SNA LU 6.2. 

- Un programa de aplicación que usa una base de datos con la interface 
SQL. 

- Una aplicación que usa un sistema de archivos con la interface POSIX. 
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INTEGRACION 

Este aspecto de los sistemas abiertos se refiere a la consistencia de varias 
Interfaces desde el punto de vistll "*!ulna-humano, ea decir, entre 
individuos y todo el hardware y aollware en el sistema. 

USUARIO 

"'-CCllUIEO CTAS.XMQAll 
1 1 

-.. 

- 1 1 Of1CllA 1 1 - 1 1 - 1 1 - 11 --
HARDWARE 

FIGURA NUll. t.- INTEGRACION 

La integración tiene que ver con la consistencia de las aplicaciones respecto 
a como las percibe el usuario, su presentación, comportamiento y 
funcionalidad en todas las aplicaciones, asl tenemos que: 

La PRESENTACION de la aplicación.- El usuario deberé realizar la misma 
operaci6n en las diferentes aplicaciones con las que trabaje, ya sea que se 
trate de una hoja de cálculo, un procesador de palabras, etc., al este desea 
borrar un elemento, la operación que lleve a cabo para el borrado, deberé 
Mr la miwna no importa en qu6 aplicación esté trabajando. 

El COMPORTAMIENTO de la aplicación.- Se refiere a que en cada 
..,ilcaci6n M deberé usar et millmo modelo de operación lógica. 

35 



SIS7EAMS llalERTOS: SUS PROMESAS V REAUOADES 

La FUNCIONALIDAD de la aplicación.- Las aplicaciones deberén existir 
como li ellas fueran subcomponentes de un solo sislema, por ejemplo, una 
facilidad de ofic:ina en la que 1e1 programen juntas, deberé hacer uso de las 
entradas del IUb-liltema de calendario electrónico en lugar de que se le dén 
a 61 por un medio diferente los datos de fecha. 

2.2.2 ESTANDARES 

En diferentes partes de este documento ya se ha hecho uso de la palabra 
esténdares, justo es que hablemos ahora de ellos. 

Como entendimiento común de la palabra estándar podemos decir que es un 
patrón o un modelo al que se puede hacer referencia para determinadas 
cosas. 

En nuestro caso, los estándares son un elemento sumamente importante 
para lol liltemas abiertos y el futuro de la tecnologla de la información. 

Miiis de 250 subcomités de organismos oficiales trabajan con esténdares 
referentes a la tecnologla de la información, más de 1000 estándares han 
sido adoptados por estas organizack>nes o están en proceso de desarrollo. 

En el ambiente actual de la tecnologia de la infonnación se distinguen varios 
tipos de estándares: 

ESTANDARES DE FACTO 
ESTANDARES DE JURE O INDUSTRIAL 
ESTANDARES PROPIETARIOS 

En lo que se refiere a este úHimo tipo, la considero dentro de los esténdares 
de facto, por las razones que a continuación expongo. 

Un ESTANDAR DE FACTO es el ténnino aplicado a productos o sistemas 
que un proveedor ha puesto en el mercado, ha monopolizado su 
comercialización y que por circunstancias diversas otros proveedores 
tienden a emular, copiar o usar a fin de poder compartir dicho mercado. 

El abuso de los estándares DE FACTO ha sido una de las razones que le 
han dado més importancia al hecho de que ya existan organismos 
reconocidos internacionalmente y que cuentan con el apoyo del sector més 
importante en la industria de cómputo para que de manera fonnal se 
establezcan estándares. 
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En loa alloa 60'• y 70's el surgimiento de est41ndarea DE FACTO forz6 a loa 
usuarios a adoptar dependencias de proveedores que a la larga resultaron 
indeseables. 

Un ·esTANDAR DE: JURE" o "INDUSTRIAL. es creado por un organismo 
que desarrolla esténdares y que tienen rec:onocimiento formal e 
internacional. Son desarrollados bajo estrictas reglas y son producto de 
importante concenso y de foros abiertos en los que sus integrantes tienen la 
oportunidad de intervenir en el proceso de su creación. 

Ningún grupo aislado puede operar de fonna Independiente para crear un 
est41ndar para la industria, debe haber concenso. Si un grupo de 
proveedores crea un esténdar para el cual no hay demanda por parte del 
usuario, fallaré. 

De la misma forma si los usuarios crean un est41ndar que loa proveedores no 
puedan cumplir, tampoco se formalizaré dicho est41ndar. 

Cuando la participación en el desarrollo de los eat41ndares es balanceada 
entre varios grupos, el concenso se aproxima a un estandar DE JURE. 

Loa eat41ndares DE JURE no pueden ser cambiados sin la participación 
balanceado de varios grupos y para ellos se lleva a cabo un proceso formal 
de concenso. 

Como ejemplos de est41ndares mencionaremos algunos: 

Open System lnterconnection (OSI). 

Ethernet 

Posix. 

SQL. 

La mayorla de los lenguajes esténdar. 

Z.Z.:I ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE TRABAJAN LOS 
ESTANDARES 

A continuaci6n ae relacionan algunas de las organizaciones que tienen que 
ver con loa esündares. 
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IEC.- lntematlonal Electrotechnical Cornmission. Fundada en 1906, esta 
organlzac:ión se dedica a la esta!ldarización en el llrea electrónica y el6ctrica. 
La Secretarla General esté en Genova y agrupa 43 paises. Su función es 
id6ntica a la que tiene la ISO. La ISO y la IEC han fundado el "Joint 
Technlcal Cornmittee (JTC1)". 

CCITT.- lntemational Telegraph & Telephone Consullalive Commilee.
Fundada en 1956 y tiene su sede en Genova, este comit6 desarrolla 
nlllndares sobre servicios público• de telecomunicaciones. 

IEEE.- ln1titute of Electric and Electronlcs Engineers.- Es una aaociación 
cientlfica con 250,000 miembros distribuidos al rededor de todo el mundo. 
Desarrolla eatllndares referentes a los campos de la electrónica y a la 
computación. 

CEN.- European Standards Cornmitee.- Fundada en 1961, este cornil6 
comprende 18 organizaciones de estandarización. Esté situada en Bruselas, 
desarrolla eatllndares europeos provenientes de estllndares publicados por 
la EN (European Norrn) 

CENELEC.- European Cornmittee of Electrotechnical Standarizatin 
(CENELEC). Es un cuerpo suplementario del CEN y un equivalente del IEC 
para Europa. 

ETSI.- European Telecommunications Standards lnslitute.- Fundada en 1988 
y eatablecida por Sophie Anlipolis, este instituto desarrolla estllndarea 
europeos en el campo de las telecomunicaciones y especificaciones 
relacionadas al uso de redes públicas. 

ANSI.- American Nalional Standards lnslitute.- Este cuerpo coordina las 
actividades de especificación en los Estados Unidos y representa al pala a 
nivel internacional. Juega un papel muy activo en la promoción de 
especificaciones de grllficas y lenguajes. 
BSI.- British Standards lnstitute.- Es el equivalente al ANSI en Inglaterra. 

EIA.- electronic lndustry Association.- Esta asociación americana definió los 
estllndares RS-232C y el RS-422. 

ITSC.- lnforrnation Technology Steering Cornmitte.- Fundada en 1988 para 
desarrollar perfiles funcionales basados en los estllndares europeos y la 
tecnologla de la información involucrada, este cuerpo desarrollo sus trabajos 
atrav6s de eventos denominados 'Worllshop" (Exposición de equipo) en 
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Europ• IObnt el forum de Sialem8s Abiertos (EWOS). El N•tlon•l ln1tilute of 
Stllndards and Technology (NIST) es el equiv•lente americano del ITSC. 

ECMA.- European Computer Manufacturere'a Aaaociatlon.- Fundada en 
1960, comprende algunos fabricantes de compullldores. Sugiere planes para 
esUindarea a la ISO y a la CCITT y esUI involucrado en la definición de 
perfiles funcionales del ITSTC. 

X/OPEN.- Fundada en 1984 y con base en Inglaterra, compuesta de un 
consejo de fabricantes, proveedores y usuarios. Define un perfil funcional 
basado en especificaciones de facto y esténdarea: El Convnon Applications 
Environment (CAE). 

ISO (lntemalional Standards Organization) fu6 creada en 1948 para hacense 
cargo de la estandarización a nivel intemacional en todoa loa dominios 
excepto de la tecnologl• el6ctrica y electrónica. 

La aecretarla general de dicha organización en Genova agrupó 91 paises y 
20,000 expertos trabajando sobre 2,400 comit6s; el comit6 t6cnico (TC), el 
aub-comit6 (SC) y el grupo de trabajo (WG). 

Algunoa proveedores consideran que la aplicación de los eaténdarn tiene 
limitaciones potenciales y afirman que ellos adoptan para sus productos 
esUindarea comercialmente viables y no necesariamente adoptar6n aquellos 
formulados por organismos intemacionalea como los antes mencionados. 

Algunas razones por las que no los adoptan son las siguientes: 

a).- Los mecanismos para el desarrollo de los esténdares que llevan a 
cabo grupos internacionales puede limitar la utilidad de un 
e116ndar. 

b).- Loa est6ndares DeJure y por lo tanto, de productos de sistemas 
abiertos que implemenllln esUindares De Jure aún no existen 
para todos los requerimientos. 

e).- El rendimiento de una aplicación o del sistema puede verse 
seriamente afectado por querer cumplir con esUindares. 

Atris de todo 6ato existen muchos intereses de tipo comercial que 
obviamente obligan a los fabricantes a no sujetanse a los eat6ndares, dado 
que entre mh opciones hay en el mercado, ellos tendr6n m6s competencia 
entre al. La tendencia hace suponer que llegar• el dla en que todoa los 
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fabric8ntes se sujeten a los eshllndares. La realidad de hoy es que no todos 
se sujetan a lodos los esténdares y como consecuencia el usuario es el que 
se ve afectado. 

2.2.4 ABIERTO 

En el tema que se trata en este documento la palabra ABIERTO tiene un 
significado muy amplio, en diferentes grupos se tiene un enfoque diferente, 
dependiendo cual sea su perspectiva de lo que es un sistema abierto. A 
continuación se mencionaré con qué se asocia la palabra ABIERTO: 

CON PLATAFORMAS ESTANDAR.- Es común asociar el ténnino "abierto" 
con aquel sistema basado en hardware estandar o en sistema operativo 
estandar. Un ejemplo de ello es una microcomputadora IBM o cualquiera 
compatible con ella. La mayorla de estas plataformas usan el mismo 
sistema operativo y corren muchas de las mismas aplicaciones. 

También existe la creencia de que el sistema operativo determina si un 
sistema es o no abierto, esta creencia se basa en la teorla de que los 
sistemas que corren el mismo sistema operativo, correrén automélicamente 
las mismas aplicaciones, en función de ésto se supone que: 

- Se obtendrá asl la portabilidad de las aplicaciones. 

- Que interactuarén uno con otro logrando con ésto interoperabilidad. 

- Que la interface del usuario (monitor, teclado, mouse) aparecerén de la 
misma manera al usuario consiguiendo con ello la portabilidad del usuario 
mismo. 

Lo anterior es verdad en teoria, pero hay muchas caracterlsticas necesarias 
para las aplicaciones de hoy que no son soportadas totalmente por el 
sistema operativo por si solo. Gréficas, redes, correo, computación 
distribuida, administración e intercambio de datos son ejemplos de 
caracterlslicas nuevas de las aplicaciones. En adición, los sistemas 
operativos serán alterados con cambios en el tipo de procesador, número de 
procesadores y número y tipo de terminales para soportar todas estas 
nuevas necesidades. Cualquiera de los cambios mencionados pueden 
afectar la portabilidad y la inleroperabilidad. 

REDES.- Algunos creen que un sistema abierto significa solo conectar juntos 
varios tipos de sistemas provenientes de diferentes fabricantes. Este 
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enfoque es enfatizado en muchos casos por el modelo de referencia OSI 
(Open Systems lnterconnection). 

Tanto los sistemas operativos como la tecnologla de redes son elementos 
importantes en los sistemas abiertos pero por si solos no proporcionan todas 
las capacidades que prometen los sistemas abiertos. 

2.2.5 DISPONIBIUDAD Y ACCESIBIUDAD 

Hay varias formas de entel"der lo que es la disponibilidad. 

La tecnologla que esllll disponible de muchas fuentes, por ejemplo, las 
computadoras personales IBM compatibles, son consideradas por muchos 
como sistemas abiertos. 

La tecnologla que viene de una sola fuente pero que esté disponible sobre 
varias plataformas, por ejemplo el MOTIF de la Open Software Foundation, 
es otro ejemplo de tecnologla que se considera abierta. Cualquier vendedor 
puede mercadear Motif. 

Otro ejemplo es el sistema operativo UNIX, originalmente ofrecido por la 
AT&T y ahora proporcionado por UNIX System Laboratories (USL), una 
subsidiaria de AT&T. USL es propietario de UNIX y controla sus licencias. 
Las implementaciones basadas en el sistema operativo UNIX de AT&T eslllln 
disponibles desde muy diferentes fuentes, incluyendo tanto vendedores de 
hardware que ofrecen sistemas basados en UNIX corno vendedores de 
software que proporcionan implementaciones para diferentes plataformas. 
En ambos casos, el proveedor puede adaptar la base tecnológica en su 
implementación. 

Un ejemplo diferente es ORACLE, el sistema manejador de base de datos. 
Esté disponible solamente por parte de la Oracle Corporation que es la 
companla que lo vende o a través de vendedores de hardware quienes 
tienen un acuerdo cooperativo de mercado con Oracle, pero esté disponible 
sobre una gran variedad de plataformas de diferentes vendedores, pero en 
este caso, los compradores de la licencia no tienen derecho de alterar la 
tecnologla Oracle. 

Otro término que también tiene que ver con disponibilidad es el conocido 
como "SISTEMA PROPIETARIO". En el sentido histórico y legal, este 
término indica que una tecnologla es propiedad de una sola companla y esté 
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.....,.. • llicencill y control técnico por parte de la misma. Esto aplica en 
gllMJlll para todos los productos hoy en dla. Un ejemplo lo vemos con AT&T 
q• tiene c:onllol sobce el sistema operativo UNIX System V, Microsoft tiene 
c:onlnJI IClbre el 8iltelnll operativo MS-DOS, etc. 

lM campallla controlan las dependencias arquitectónicas de sus productos 
•I como la evolución futura de interfaces para los mismos. 

Aqul 9Uf1111 un rMMVO t6nnino que es importante aclarar: 

Z.Z.t ARQUfTECTURA DE SISTEMAS 

"A SYSTEM'S ARCHITECTURE DESCRIBES 
INTERCONNECTION OF THE PARTS IN 
ARCHITECTURE SPECIFIES COMPONENT 
ULTIMATELY THE DETAILS OF THE 
INTEROPERATING COMPONENTES". 

THE STRUCTURE OF 
THE SYSTEM. THE 
INTERACTIONS, ANO 
INTERFACE AMONG 

Esta definición, mencionada en el libro "Open Systems" de Gary J. Nutt, nos 
indica que una arquitectura de sistemas nos describe la estructura de 
inten::onexión de las partes en el sistema, es decir, la forma en que estén 
inlen:onectadas las diferentes partes del sistema. La arquitectura también 
especifica las interacciones de los componentes y los detalles de la interface 
enlnt los componentes que estén interoperando (como funcionan entre si los 
cornponentes). 

La arquitedurll de sistemas asl entendida y, como lo menciona J. Nutt, 
puede - considerada como un sistema de diversas capas, en las cuales 
los componentes son producidos desde componentes de nivel inferior por 
ejemplo: 

Los circuitos lógicos son utilizados para construir circuitos integrados. 

Loe circuitos integrados son utilizados para construir sub-ensambles. 

Los sub-ensambles son combinados para construir tarjetas. 

Las lafjetas son utilizadas para construir computadoras. 

tie- similar el software también puede ser conceptualizado en capas. 
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A continuación ae visualiza el modelo en capas de una arquitec:tura de 
sistemas, como lo concibe Nutt: 

WllMIOI 

Nll ICACIOllEI 

IOPOlll'E AWMll ICACIONEI 

lal~ASDEPROGRWION 

..-OPERATM> 

AllQllllC'IURA DE a.un> 

TANETAI 

..... El 

CllClllOl INJEGMDOI 

CIQllOI UICIC06 

FIGURA HUM. 10.- ARQUITECTURA DE SISTEMAS 

El modelo anterior es ütil para esconder los detalles de la Implementación 
entre componentes que no se relacion entre si. 

Por ejemplo, la implementación de "HERRAMIENTAS DE 
PROGRAMACION", no debera depender de la implementación de las 
lllfjetas en el hardware, aún cuando ambas son partea importantes de un 
sistema de cómputo. 

Por otro lado, la funcionalidad del sistema está dividida de tal forma que hay 
funciones de bajo nNel y de ª"º nivel, donde las de alto nivel son disenadas 
en t6rrninos de la interface para las funciones de bajo nivel, pero no de sus 
implementacioMs, ea decir, si la funcionalidad está dividida en capas 
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numeradas del O a la N-1 (donde O es la capa milis inferior), entonces la 
funcionalidad del sistema que es implementada en la capa "i" depende 
solamente de la interface presentada por la capa i-1. 

El diseftador de la capa "i" no conoce la implementación de la máquina i-1 y 
tampoco la naturaleza de la interface de las máquinas en niveles abajo del i-
1 (A cada nivel se le puede llamar también máquina). 

En el lenguaje de los sistemas abiertos, las capas individuales también son 
frecuentemente llamadas PLATAFORMAS para la capa superior. 

Esto es, una plataforma proporciona una base sobre la cual alguna nueva 
capa puede ser construida. 

Con el afén de facilitar la comprensión del concepto plataformas de cómputo, 
J. Nutt considera a las arquitecturas de cómputo desde dos puntos de vista: 

a) Por medio de una DIVISION VERTICAL de la arquitectura en 
donde se divide a las partes de la misma en base a las funciones 
y cómo ellas son implementadas: 

Se puede ejemplificar ésto con un sistema de oficina en el que se 
tienen varias aplicaciones tales como editor de documentos, 
calendario, correo electrónico y herramientas de soporte a 
decisiones. Serla como en el siguiente diagrama: 
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1 1 
~ ; 111 

m e 

1 
SISTEMA OPERATIVO 

FIGURA NUll.11.- DIVISION VERTICAL 

b) Por medio de una DIVISION HORIZONTAL de la arquitectura en 
donde se divide a la arquitectura en interfaces completas, 
mientras que se ignora lo referente a las Implementaciones: 

INTERFACE DE USUARIO 

APLICACION 

SISTEMA DE ARCHIVOS 

SISTEMA OPERATIVO 

FIGURA NUM.12.- DIVISION HORIZONTAL 
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Los enfoques anteriores los he mencionado porque, especlficamente del 
enfoque de división horizontal, ha surgido el concepto de capas de la 
"MAQUINA ABSTRACTA". 

2.2.7 llAQUINA ABSTRACTA 

La arquitectura en este caso, ea descrita como una familia de n+1 méqulnaa 
abstractas, {A(i) 1 O <= i <= n}, donde A(i) es construida arriba de la interf8ce 
deA(l-1). 

La división de capas de la méquina abstracta se ejemplifica en el siguiente 
esquema: 

A(R): UIUMIODB. ISlllM 

A( ... 1)•Al\I): lllllRFACE llB. UIUMIO 

•.• VAlllAI CM\I DE IOFlWAllE DE APUCM:IOll •• 

A(lj: INTERFACE DEL lllT'EllA <RRA1M> 

••• VARIAS CAMll DB. lmlBllA <RRA11VO ••• 

Alff+1): NUCl.EO DEL lllT'EllA <RRA1M> 

A(H): INTERFACE DEL SOF1WAllEl1WIOWARE 

••• VAlllAI CAMS DE COlll'OIEfTIS DE IWIDWARE ••• 

AIGI 

FIGURA NUlll. 13.- MAQUINA ABSTRACTA 

Cada A(i) es una descripción del comportamiento de un mecanismo que 
puede ser usado por un implementador de A(i+ 1 ). 

El usuario de A(i) no necesita saber los detalles de la implementación de 
A(i), solamente su interface. 
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Los USUARIOS FINALES del sistema estén en la capa superior de la 
jerarqula de la rniquina abstracta. 

La Interface para A(n-1) = A(U) es la INTERFACE DEL USUARIO que define 
todos loa aspedoa de las Interacciones m6quina-humano. 

Por au parte, el HARDWARE tambl6n esté arreglado en 1ub-jerarqula1. 

En la figura el A(H) define la INTERFACE PARA EL HARDWARE de la 
mllquina, 6alo ea, el mecanismo que implementa A(H+1) ea SOFlWARE. 

En seguida, A(H) ea descrito en tenninoa de instrucciones de mllquina, 
registros, buaea, controladores, interrupc;ionea y memoria. 

Puede haber varias mllquinas abstractas entre A(n-1) y A(H). 

En 1i1tema1 aencillol, la jerarqula entre A(n-1) y A(H) es agrupada en una 
IOla mjquina abstracta; no hay distinción entre el sistema operativo y el 
programa de aplicación. 

Para 1ialema1 de propóailo general siempre aenlln al menos dos máquinas 
abstractas: el software del 1iatema y el software de aplicaciones. 

Conforme cada una de las máquinas aqul conceptualizadas lleguen a ser 
más complejas, aer6 necesario considerar m6s capas. 

La mlM¡uina abstracta correspondiente al SOFTWARE DE APLICACION, 
también puede ser subdividida en máquinas abstractas m6s pequenas para 
manejar terminales virtuales (ventanas), herramientas de interface de 
usuario, almacenar y recuperar datos y para comunicación entre procesos. 

Loa conceptos de arquitectura, plataforma e inerfaces, son importantes pues 
tienen que ver directamente con el aspecto de PORTABILIDAD de las 
aplicaciones ya que como se mencionó en este enfoque de máquinas 
abstractas el uao de cada una debe ser independiente de su 
irnplemenlación, por lo que es posible construir nuevas funciones arriba de la 
implementación de una plataforma, y luego copiar la aplicación a otra 
implementación de la misma plataforma sin tener que invertir esfuerzo extra 
en la aplicación. 

Con lo anterior, 1e supone que la aplicación es PORTABLE a través de 
diferentes implementaciones de la misma plataforma. 
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Las plataformas de cómputo deberán establecer un ambiente portable para 
los diselladores de software en los que un componente de software pueda 
ser disellado e implementado. 

Se puede establecer una arquitectura general: 

PlATARlllM DE N'UCACIONES 

PlATARlllM DE SOPORTE A IAS APUCACIONES 

PlATARlllM DE IERRAMIENTAS 

PlATAFOllM DE SISTEMAS OPERATIYOS 

PlATARlllM DE tWIJWAIE 

PlATAFOllolA DE LOS COMl'!HNTES DE tWIJWAIE 

FIGURA HUM. 14.- PLATAFORMAS DE COMPUTO 

En la figura anterior, la PLATAFORMA DE LOS COMPONENTES DE 
HARDWARE define los sub-ensambles que pueden ser usados para 
configurar el hardware de la computadora. 

La PLATAFORMA DE HARDWARE define el juego de instrucciones para un 
sistema de cómputo. 

La PLATAFORMA DE SISTEMAS OPERATIVOS es una máquina abstracta 
que realiza administración de los recursos y proporciona un sencillo sistema 
de archivos. 

La PLATAFORMA DE HERRAMIENTAS extiende la capacidad de la 
plataforma de sistemas operativos mejorando la funcionalidad respecto a las 
facilidades de administración de datos. 

La PLATAFORMA DE SOPORTE A LAS APLICACIONES extiende la 
capacidad de la plataforma de herramientas con paquetes de software 
horizontal como administradores de desktop. 
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La PORTABILIDAD es un elemento que aparece en cualquiera de las 
interfaces que existen entre cada platafonna. 

La estandarizaci6n en la interface de las PLATAFORMAS DE HARDWARE Y 
de COMPONENTES DE HARDWARE puede _. realizada fijando interface 
para los circuitos integradoa, buses y dispositivos. 

La interface entre las PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS V 
HARDWARE es la que comunmente es asociada con la COMPATIBILIDAD 
DE CODIGO OBJETO. 

Do8 pllie.fonrla de l!Mdw•,. aon compafl"'- • nivel código objeto al 
una puede ejecu,.r el mismo c6digo objeto aob,. cualquier 
lmplemen&acl6n de dicha plataforma (aln Neompllar, ,.llflar o cambiar 
fonnatoa). . 

Por ejemplo, se pueden escribir programas para un 8088 y ser ejecutados en 
8086, asl como en otros microprocesadores tales como los 80186, 80286, 
80386 y 80486. Si un fabricante piensa construir una computadora que sea 
compatible a nivel código objeto con una computadora producida por un 
fabricante diferente, entonces la máquina clone debe usar el mismo 
microprocesador y el mismo software para menejo de dispositivos 
(usualmente almacenado en ROM). 

La interface entre las PLATAFORMAS DE SISTEMAS OPERATIVOS y 
HERRAMIENTAS podrA estandarizarse sobre cualquier interface de sistema 
operativo de propósito general, tal como DOS, POSIX o VMS. En cada uno 
de estos casos, la interface es hecha para simular el llamado de 
procedimientos en un lenguaje procedural. 

La implementación de la plataforma de herramientas usa un juego fijo de 
llamadas al sistema para aislarse a si misma de implementaciones del 
sistema operativo en particular, y para simplificar la tarea de portar la 
plataforma de un caso de PLATAFORMA DE SISTEMA OPERATIVO a otro. 

Ninguna interface entre las PLATAFORMAS DE SOPORTE A 
APLICACIONES V HERRAMIENTAS han aún ganado gran aceptación, aún 
cuando hay ejemplos de algunas partes de la interface, se pueden 
mencionar interface5 de sistemas de ventanas o la capa de transporte del 
modelo OSI. La interface entre las plataformas de aplicación y soporte a 
aplicaciones también es muy inmadura para que se estandarice. 
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Ea intlreAnte mencionar como Andrew S. Tanenbaum en su libro 
"OrganiZllc:l6n de Computadoras un enfoque Estructurado", aborda el tema 
pa,. comprender más claramente la estructura de las computadoras; 
establece que conviene imllgi1111rse la existencia de u1111 computadora 
hlpa46tlca o MAQUINA VIRTUAL en la que existen diferentes niveles, dando 
origen HI al termino "Méquina muffiniver, asl mismo, enfatiza en que cada 
m6qui1111 tiene algún lenguaje de mtquina que consiste en todas las 
lntrucciones que puede ejecutar (cada nivel), aal que una máquina con 
niveles puede verse como n méquinas virtuales diferentes, cada una de 181 
cuales tiene un lenguaje de méquina especial. 

Indica que la mayorla de las computadoras actuales constan de dos o m41s 
niveles, el ejemplo que 61 esquematiza ea el siguiente: 

NMLDe U:NGUAJI! ENI~ 

....... MIVIL De IMQU91A DEL 811TEllA OPERATN'O 

9WEL 1 MV'ILM~DIL ... HllACO~N>IUL 

....... 

-LI 

-· ........... , 

NNl:L CJa LOCllCA DIGITAL 

FIGURA NUM.15.· MAQUINA MULTINIVEL 

El IMtodo que aoporta cada nivel está indicado por debajo de 61 y entre 
par6ntesil el nombre del programa que lo soporta. 
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El nlvel O que es el m6s inferior, es el haldwme de la m6quina, - circuitos 
~ los programa 9ICñcl9 en el lenguaje de m6quina del nivel 1. 

El nivel 1 es el que c:onfonnll el V9dadero nivel del lenguaje de m6qulna, 
como no lucede en el nivel O en donde toclavl• no exilte el concepto de 
piograma como conjunto de ~ a realiar, en el nivel 1 existe ya 
un proglMlll llamado microprograma, cuya función es interpretar las 
inatruccionel del nivel 2. 

Cada m41quiM de nivel 1 tiene uno o mú microprogramas que pueden 
ejecutarse en ella. Cada miaoprogramll define impllcitamente un lenguaje 
de nivel 2. 

Al nlvel 2 M le denomina nivel de m6quina convencional ya que tiene 
mucho en común entre rn6quinu de dilltintol fabricantel. A este respecto 
sellala que cada fabricame publica un manual para cada una de las 
computadoras que vende, denominado "manual de referencia del lenguaje 
de rMquina•, o "principloa de funcionamiento de la computadora•, dichol 
manuales tratan de la rn6quina vrilual del nivel 2, no de la rn6quina real de 
nivel 1. Cuando descltlen el juego de inslnlceiones de la m6quina, de 
hecho describen las instruc:ciorws que el microprograma lleva a cabo de 
manera interpreWtiva y no las verdaderas instrucciones del hardware. Si un 
t.bricante proporcioMra para una de sus rn6quinas dos int6rpretes que 
interpretaran dos lenguajes de mllquina de nivel 2 diferentes, necesitarla 
proporcionar dos manuales de lenguaje de miquiM, uno para cada 
lnt6rprete. 

El nivel 3 es un nivel hlbrido porque la mayoóa de las instrucciones de su 
lenguaje esUin tambi6n en el lengUllje de nivel 2 (sellala que no hay razón 
que impida que una instruccl6n de oo nivel se presente también en otros 
niveles). 

En este nivel existe un nuevo conjunto de instrucciones, una diferente 
01ganiaci6n de la memoria y la posllilidad de ejecutar dos o más programas 
en paralelo, estas nuevas poeibiidMM las leva a cabo un int6rprete que 
~en el nivel 2 el que~ se le llama sistemll operativo. 

Por lo que nispedll a las inllruccior.s del nivel 3 que son id6nlicas a las del 
nivel 2, las leva a cabo diredamente el microporgrama en •r de 
~ .. lislllme opnlivo, - decir, algunas de ... inatruccioMs del 
nivel 3 ... intarpnlta .. lislama operalivo y ollas ... interpreta directamente 
.. microprog-. 
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El nivel 4 tiene una diferencia fundamental con respecto a los niveles 
inferiores ya que 611tos tres úffimos (1,2, y 3) no están disenados para que 
los utilicen los programadores corrientes, están concebidos principalmente 
para ejecutar los Intérpretes y traductores necesarios para que sean 
aoportados los niveles superiores. 

Los niveles 4 y superiores, estén pensados para los programadores de 
aplicaciones. 

En los niveles 2 y 3 siempre se interpreta. 

En los niveles 4, 5 y superiores normalmente, aunque no siempre, se 
soportan por traducción. 

En los nlveles 1, 2 y 4 los lenguajes de méquina siempre son numéricos, los 
programas escritos en ellos constan de largas series de números. 

A partir del nivel 4 los lenguajes contienen palabras y abreviaturas. 

En el nivel 4 o nivel de lenguaje ensamblador es més bien una forma 
simbólica de uno de los lenguajes subyacentes. Los programas escritos en 
lenguaje ensamblador se traducen primero a un lenguaje de nivel 1, 2 o 3 y 
luego se interpretan por la méquina real o virtual apropiada. El programa que 
realiza la traducción se llama ensamblador. 

El nivel 5 contiene los lenguajes disenados a ser usados por programadores 
de aplicaciones con problemas a resolver, a estos lenguajes se les denomina 
LENGUAJES DE AL TO NIVEL, ejemplos: BASIC, C, COBOL, FORTRAN, 
LISP, etc. Por lo general los programas escritos en estos lenguajes se 
traducen a los niveles 3 o 4 por medio de traductores conocidos como 
compiladores, aunque en ocasiones también pueden ser interpretados. 

El nivel 6 y superiores consisten en paquetes de programas diseftados para 
proporcionar maquinas especlficamente adaptadas a ciertas aplicaciones y 
que contienen gran cantidad e información en ellas. 

Tanenbaum resume: 

Lo esencial es recordar que las computadoras estén diseftadas como una 
serie de niveles, cada uno construido sobre su predecesor. 
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Cada nivel representa una abstracción distinta, con objetos y operaciones 
diferentes. 

Arquitectura es el conjunto de tipos de datos, operaciones y caractertsticas 
de cada nivel. La arquitectura se refiere a aquellos aapectoa que son visibles 
para el usuario de cada nivel. 

Las particularidades que ve el programador, como ta cantidad de memoria 
disponible, forman parte de la arquitectura. 

Loa aspectos de implementaci6n tales corno qu6 tecnologla de chip se usa 
para elaborar la memoria, NO PERTENECEN A LA ARQUITECTURA. 
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1.3 llODELO MUSIC 

Por un i.cso, 90ll demasiados los conceptos y definiciones que tienen que ver 
con loa sistemas abiertos y por otro, los requerimientos de las aplicaciones 
deberin estar claros y bien definidos para traducir éstos hacia un ambiente 
de c6mputo que soporte dichas aplicaciones dentro de un marco de 
sistemas abiertos. 

Actualmente hay varios enfoques a este respecto, pero realmente no 
contamos con un modelo generalizado ni bien experimentado al cual 
apegamos a la hora de concebir nuestro ambiente de sistemas abiertos, sin 
embargo, en el libro Open Systems Handbook, A Guida to Building Open 
Systems, editado por Digital Equipment Corporation, menciona uno que me 
pareció bastante interesante y que serviré para enfocar la discusión de 
siltemas abiertos. 

El modelo referido es una herramienta desarrollada por la Central Computar 
and Telecommunications Agency (CCTA), que es un organismo briténico. 

Este modelo se enfoca especlficamenle sobre aquellas éreas de interacción 
e Interface que son criticas para que una plataforma de aplicación funcione 
corno un sistema abierto, proporciona un marco de referencia claro y 
entendible para la discusión de los elementos de sistemas abiertos, pues 
permite organizar y calegorizar las necesidades y se comparan con 
allemativas que ya tienen disponibles organizaciones de esténdares y 
proveedores. 

Este modelo usa el acrónimo MUSIC para categorizar los elementos base de 
un sistema abierto, asl como sus esténdares relacionados. Aunque es poco 
conocido en la industria nacional, la fuente consultada senala que por sus 
caracterlsticas, podrla llegar a ser una herramienta muy útil para los que 
estén tratando de implementar sistemas abiertos. A este respecto, 
considero que para determinar si es o no adecuado, solo con la experiencia 
de utilizarlo podremos normar nuestro criterio. 

MUSIC esté integrado por diferentes elementos que agrupan componentes 
diselllldos para proporcionar capacidades apropiadas para cada dominio 
funcional, algunos componentes incluyen capacidades que abarcan varios 
elementos. 

La agrupación de elementos que integran el modelo, es de donde se originó 
elaa6nimo: 



SISJEM<IS AlllER10S: SUS 1'19CMESAS Y REALIDADES 

1.3 llODELO MUSIC 

Por un ledo, son demasiados los conceptos y definiciones que tienen que ver 
con los liltemas abiertos y por otro, los requerimientos de laa aplicaciones 
~ estar claros y bien definidos para traducir listos hacia un ambiente 
de cómputo que soporte dichas aplicaciones dentro de un marco de 
liltemas 8biertos. 

Actualmente hay varios enfoques a este respecto, pero realmente no 
contamos con un modelo generalizado ni bien experimentado al cual 
apegamos a la hora de concebir nuestro ambiente de sistemas abiertos, sin 
embargo, en el libro Open Systems Handbook, A Guide to Building Open 
Syatems, editado por Digital Equipment Corporation, menciona uno que me 
pareci6 bastante interesante y que serviré para enfocar fa discusión de 
sistemas abiertos. 

El modelo referido es una herramienta desarrollada por fa Central Computar 
and Telecommunications Agency (CCTA), que es un organismo briténico. 

Este modelo se enfoca especlficamente sobre aquellas éreas de interacción 
e interface que son criticas para que una plataforma de aplicación funcione 
como un sistema abierto, proporciona un marco de referencia claro y 
entendible para fa discusión de los elementos de sistemas abiertos, pues 
permite organizar y categorizar las necesidades y se comparan con 
alternativas que ya tienen disponibles organizaciones de estándares y 
proveedores. 

Este modelo usa el acrónimo MUSIC para categorizar los elementos base de 
un sistema abierto, asl como sus estándares relacionados. Aunque es poco 
conocido en fa industria nacional, fa fuente consultada senara que por sus 
caracterlsticas, podrla llegar a ser una herramienta muy útil para los que 
estén tratando de implementar sistemas abiertos. A este respecto, 
considero que para determinar si es o no adecuado, solo con fa experiencia 
de utilizarlo podremos normar nuestro criterio. 

MUSIC está integrado por diferentes elementos que agrupan componentes 
disellados para proporcionar capacidades apropiadas para cada dominio 
funcional, algunos componentes incluyen capacidades que abarcan varios 
elementos. 

la agrupación de elementos que integran el modelo, es de donde se originó 
el acn'.lnimo: 



·~· u lJMf' lnlelface. 
s Servioe lnleffac:es for Progr9111S. 
1 lnfonnation and Data FomMlla. 
e Communication tnterfllces. 

A continuación venimos cada uno de los elementOll del modelo. 

2.3.1 •.· llANAGEllENT (ADlllNISTRACION) 

Este elemento se refiere a las siguientes funciones: 

Administración del sislema operativo. 
Seguridad. 
Administración de ta red. 
Administración de los recunsos. 
Contabilidad (Accounting). 
Administración de la configuración. 
Rendimiento. 

ElementOll lates como seguridad y contabilidad, necesitan ser sopoitados a 
trav6s de un rango amplio de difenlnles tipos de siatemlls, para que todos 
los recurr.os puedan ser accesados y administrados a trav6s de un ambiente 
de cómputo completo y distribuido a través de toda una Ofganización. 

los usuarios beneficiados con los componentes del elemento "M" son 
precisamente los administradores del sistema, operadores y administradores 
de red ya que la promesa es dotarlos de portabilidad en esta érea v facilitar 
la administración de los reculliOS en ambientes distribuidos ya que es 
deseable que se centralicen este tipo de funciones. 

la tecnologla va cambiando. v ya no es común que aplique aquel esquema 
en el que tenlamos a un adminislrador del sistema y a un administrador de la 
red (como en ambientes de mainframe), el alcance de la administraci6n total 
de ,. tecnologia de la infonnacit>n en una empresa, hoy raquienl de un 
eoporte s-a 11111bientes diatribuidos, de tal fonna que de manera 
centrmlizlldll se teriga el control toe.i de los recunios: sistema, ~ v ..... 



la administración deberé ser corportiva, es decir, que abarque tocia la 
~llla, los conceptos y herramientas utilizados para manejarlos deberllln 
quedar aplicables aún cuando se experimenten cambio& importantes, 
aec:imlento en cualquier parte de la oonfiguraci6n o Incluso, en 1u totalidad. 

Haremos una revisión del concepto de administración de redes OSI para 
analizar In diferentes éreas funcionales de la administración. 

la administración de redes OSI fundamentalmente se concentra en la 
configuración de la red, fallas de los componentes, nivel de rendimiento, 
seguridad y contabilización de su uso. En OSI estos elementos de la 
administración de la red, algunas veces son conocidos como éreas 
funcionales. 

Cada área funcional de la administración se describe a continuación: 

ADM/NISTRAC/ON DE LA CONFIGURAC/ON 

Se refiere a mantener un conocimiento exacto de la topologla flsica y lógica 
de la red, que incluye el inventario de los componentes y la 
interconectividad. Esta infonnación podré ser utilizada para generar un 
desplegado de la topologla de la red en una consola para administrarla. 
También incluye las facilidades para poner parémetros, inicializar y 
deshabilitar recursos, reconfigurar, asl como recolectar información acerca 
del estado de los componentes de la red. 

La administración de nombres se incluye a veces en esta área funcional, de 
tal fonna que los recursos puedan ser manejados por nombres en lugar de 
manejarlos por direcciones. Sin embargo, esta función parece mejor ubicada 
en los servicios de directorio. 

ADMINISTRACION DE FALLAS 

Se refiere a mantener el conocimiento del estado actual del sistema, de la 
activación y desactivación de cada uno de los componentes y la forma en 
que están interconectados en la red y de las actividades actuales respecto a 
la recuperación de cualquier unidad que falle. Esta información puede ser 
utilizada con el mapa de la topologla para indicar que tramos de la red están 
funcionando y como lo estén haciendo. Las herramientas para 
administración de fallas deberán incluir las caracterlsticas neeesarias para 



que por medio de dnplllpdoe de dif8nlnln colores en la pantallm, • 
pueci.n loc8lizs loa pura rwuralgico9 de la red. 

En .... pullD tmmbi6n te debe conlidenlr el nigiatro de las oc:urrencillS de 
f8llll (log'a), gul• para dimgflolllcar ,...., henmientn de diagnódco para 
determin.- el origen y tomw ._ ,.._ en conaider11Ci6n par11 posterionls 
diegn6aticm. 

ADlllNISTRACION DEL RENDIMIENTO 

Deberá mantenerse un conocimiento exacto (guardar la información) del 
rendimiento anterior y actual de la red, que incluiré par6metroa estadlaticoa 
tales como retardo, THROUGHPUT (•), disponibilidad, paquetes por 
segundo, bita por segundo y número de retranamiaiones. 

("I La .... de lnformac:l6n _ ......... a la que la lnfonnacl6n puede .., 
-viada J recibida, la cantidad de dalDe que pueden .., tra•t'wtclo9 a 
lnlvM de un dlepo9111vo • 

..,,.,,,STRACION DE LA SEGURIDAD 

Conaiaten en ubet' exactamente quii!ln eat6 utilizando la red y que el acceao 
a los rec:unm eat6 dentro de los Umilea autorizadoa para cada usu.rio. 

La tennirllll del administrador de la red deberi proporcionar alertas par11 
tener conocimiento de cuando se detecten eventos que violen 18 Mguridad 
del sistema. 

Tambi6n deber• coni.ae con una base de datos en linea de auditoria para 
realiz.r un 811.ais ma detallado. La adminiatraci6n de 18 MQuridad 
tambi6n induye controMs de procedimientos de claves confidenciales (por 
ejemplo: forzar a que ae cambien las davea de acceao a los recursos). 

ADl9MSTRACION DE LA CONTABIUDAD 

Se Rllient a mantener un 0011ocimie11to de cómo y por quien estan siendo 
utilizadoa loa 111Cur1109 de 18 red. Esta información puede ser necesaria para 
pnip6eb eal8dlatico9 o de fKlul1lci6n de servicios. Generalmenle no• 
~.excepto en r..-aa auna conaula. 
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Lll lldminiltraclón de la contabilización puede también proporcionar llmilea 
IObre el uao de i. red, 1u1 recuraoa y mecanismos adminiatrativos para 
poner ealoa limites. 

En cada pjrrafo donde se describen cada uno de laa 5 principales 6reaa 
func:ionalea de la adminiatraciOn de la red, ae hace 6nfaais en "Manteniendo 
el conocimiento de", para enfatizar el punto de que la administración de la 
red intenta fundamentalmente proveer conocimiento, no números. Este 
conoclml&nto puede aer mejorado por la manera en la que la información ae 
le despliegue y eal6 disponible al administrador de la red. Estos son lemas 
importantes independientemente de que se trate o no de una red OSI. 

El intern basico aqul es que el administrador no necesariamente deberé ser 
una persona de alto grado t6cnico (un guru). 

Es necesario tener suficiente conocimiento para poder aislar, reconocer y 
reaolver problemas. Se debe tener concentrada la información para que el 
adminialrlldor base en ella sus decisiones. 

Los datos pueden estar en fonna de resumen de datos de bajo nivel y 
pueden resultar en informaciOn aún más condensada que se envle al 
siguiente nivel mllls alto en el esquema de administración. 

El manejar demasiada información obtenida de la operación de una red, 
puede ser demasiado complejo, por lo que respecta a OSI la información 
manejada es denominada Base de Información de Administración 
(Management lnformalion Base o MIB). 

La MIB incluye todos los datos discutidos, incluyendo la configuración de la 
red, estado de fallas, datos de rendimiento, de seguridad y de contabilidad. 
La naturaleza de la información y su formato son los temas de OSI. 

Las herramientas para agrupar la informaciOn de los dispositivos de la red y 
para controlar los parámetros en los dispositivos de la red también son 
temaa de OSI. Sin embargo, las herramientas para manipular los dalos y 
para desplegarlos a un operador no son de la competencia de OSI, incluyen 
la utilización de un sistema de administración de base de datos relacional 
para accesar los datos basados en consultas estructuradas. La información 
en la MIB incluye los objetos manejados, sus atributos, las operaciones que 
ellos realizan y las notificaciones que ellos pueden proporcionar. 



Lm par""8tro9 de la MIB aon definidOI como es1Nctura1 de datos utilizando 
ASN.1.- Ho1aci6n de linluis llbslracta (ASN.1 es el estándar ISO 8824). 

La mayorta de eata eatructurn de dlllos 1011 ba1tante 1lmpln. 

Sin embargo, .. útil tener Ullll definici6n prec:iH de los datos de la MIB, 
eepec:i.llmltnt cu•ndo múlliplea vendedore1 e1tán lnvolueradOI en la 
egrupac:i6n, dilernineción y proceso de datos MIB. 

ESTANDARES PARA ADlllNISTRACION DE REDES 

El concepto de ailtemlla lbiert09 basa 1u1 fundamentos en el manejo de 
estándares y por lo que respecta a esta érea, el trabajo que ae viene 
haciendo es muy reciente, la mayorfa esté enfocado sobre la definición de 
objetos manejados y administraciOn de funciones en un ambiente en donde 
por diferentes lugar" 18 hallan distribuidos equipos originariol de diferentes 
pr~. 

Comenzó a medilldos de los 80's cuando empezó a trabaja111e en la parte de 
adminillnlción de redes OSI. 

A finelel de los 80'1, la Internet Engineering Task Force (IETF) de lá Internet 
Aclivities Board (IAB) comenzó a trabajar sobre un protocolo e1tándar para 
administreción de redes TCPnP. La IAB es la organiaeión retp0111able del 
mantenimiento y evolución del protocolo Internet. 

Tanto la ISO (lntemational Standard Organization) y el CCITT (Conaultative 
Commillee for lntemational Telephone and Telegraph) son loa organismos 
que han estado muy ocupados en la definición y desarrollo de e1tándarea 
para la componente de administración. 

La ISO considefa que la estructura general de administración aea una 
extenlión del modelo de refeftlflcia OSI, esté por lo tanto numerado como 
ISO 7498-4. 

El CCITT lo c:onaidera como parte introductoria de una nueva serie de 
l'llCOm8fldacio X.700 acerca de la administración de rede1, por lo tanto, 
el X.700corr..ponde111 7498-4 de la ISO. 

Amboa ~ prapordonmn un marco general para la administración de 
....._., 6*>•, el 10040 de la ISO y el X.701 del CCITT. 
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ISO 10040 System Management Overview (SMO). E1te esl6ndar 
complementa al 7498--i, especifica un modelo para administrac:i6n de 
liatema1 y la nilac:i6n entre nl6ndares de administración de 1iatema1. 
ldenlilice lol 1erviciol de capas OSI usado por las entidades adminiltradaa. 

Los slguientn documentos en la secuencia, son los servicios comunes de 
administración y los protocolos, los cuales tienen el número 959519596 en la 
OSI, por lo que respecta al CCITT, son los número X.710/X.711. 

ISO 9595.- Common Management lnfonnation Services (CMIS). Este 
eat6ndar define los servicios de administración común bésicos: notificación, 
operación y asociación. También define la selección de objetos manejados. 
Junto con CMIP, estos servicios permiten a las herramientas de 
administración de red provenientes de diferentes vendedores, comunicarse 
unas con otras corno si fueran pares. 

ISO 9596-1.- Common Management lnformatlon Protocol (CMIP). Este 
esl6ndar se refiere a un juego de reglas que gobiernan como se intercambia 
la información entre aplicaciones de administración en redes separadas. 
E116 enfocado a los requerimientos de administración de equipo de 
comunicac:iones en una red grande heterogénea, ya sea centralizada o 
distribuida. 

Estos dos documentos y su condición de estandares internacionales, son la 
base para la mayorla de los enfoques de administración de red sean o no 
OSI. Se supone que los implementadores de productos de administración 
podr6n basarse tranquilamente en estos esténdares para sus desarrollos. 

Algunas partes de los esléndares para administración de red son los ISO 
(1DIS.- Anteproyecto de Nonna Internacional) 10165-1 al -4 y las series 
X.720 del CCITT, los cuales cubren el modelo informacional de 
administración. 

Otras partes en una condición similar, incluyen los comprendidos en la serie 
(DIS) 10164-1 al -11 y las series X.730 del CCITT, los cuales cubren una 
amplia varieda de funciones detalladas tales como administración de objetos, 
adminstración del estado, administración de las relaciones, alarmas, eventos 
y logl. 

1DIS.· Draft ln1ema1ional Slandard 
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H•y olrllS func:ionea que l8rnbi6n estflll úindo clesarrollMu: 

Gul• ,,.,.. 8Uditorf• de .. MgUridad. controles de llCCelO, medid8s de 
cont8bllkúld, monitonlo de '*llD de trmblljo, lldmkliltr11Ci6n de prueba. 
•n•llM nt.dlllico y lldmilli8lnlción del tiempo en 111 red. 

llll'tEllENTACIONES DE ADlllNISTRACION EN REDES OSI 

L• implementación de la lldministración en redes OSI ha ntado en 
deNrrollo por •lgún tiempo por parte de las principales induatrias de la 
tecnologla de la información. Sin embargo la carencia de eabllndarea 
ntablecidoa y llCUefdo9 sobre su implementación h•n limitado severamente 
la producci6n de este tipo de productos a la fecha. Al igual que con otros 
protocoloa, la participaci6n paf parte de las organizaciones de eat!indarea: 
U.S. National lnstituta of Standards and Technology (NIST) y por la 
Europe•n and Aaian, ha sido de gran impoflancia. 

Varios vendedores han inmntado llenar este vaclo proporcionando 
herramienlaa para adminiltración de redes OSI. Estos productos incluyen: 

El Open V- de HP. 

El accumaat.M de AT&T. 

El Enterprise Managemant Architecture (EMA) de Digital. 

Por su parte IBM ya Integró su producto denominado NeMew para 
adminlalración tanto de redes OSI corno su ambiente propietario SNA. 

AC1MDADES SOBRE ADlllNISTRACION EN TCPAP 

Las actividades acerca de la administración de redes, por parte de la Internet 
Engil'INring Tlllk Faroe (IEFT), se han enfocado sobre un protocolo para 
adminiatracibl1 de nides TCPnP y tienen la intención, en un futuro no muy 
lejano, de utilizar para la administración de redes TCPnP, loa estándares que 
par• este millno fin 89li nb8¡ando la OSI. 
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RFC2 1157 Simple Netwofk Management Protocol (SNMP).- Este estlllndar 
ee enfoca al mgrupamiento de estaciones de adminl1traci6n de red y 
elemellt09 de red (hotla, ruleadores/compuertas, aervidores de terminal). Ea 
uNdo pera comunicar infonn.ci6n de lldminlalración entre e1taciones de 
adminlllnlci6n de red a los que denomina •agente edminl1tradol" y• los 
etementos lldminlatradoa en la red. 

SNMP expllcllamenle minimiza el número y complejidad de funcione• de 
admlnillración realizadas por el agente administrador. 

Tambi6n con este enfoque, el grado de funciones de edmlniatraci6n que es 
remotamente soportado se incrementa, imponienlo asl menos restricciones 
posibles sobre la forma y aofislicación de herramientas para administración. 

Loa documentos Internet para SNMP son: 

RFC 1157 Simple Network Management Prolocol. 
RFC 1155 Structure and ldentifications of Management lnformation for 
TCPnP-RFC 1156 Management lnforrnation Base for Network Management 
of TCPn P-based lnter nets. 

COEXISTENCIA DE TCPHP Y OSI 

Una de laa necesidades més urgentes de la comunidad Internet, es 
determinar una coexistencia estratégica entre TCP y OSI, las investigaciones 
a este respecto estén realizandose por parte de ambas comunidades, 
Internet y OSI. 

Hay varios enfoques acerca del problema, algunos basados en protocolos y 
otros basados en servicios. De momento el RFC 1006, que se refiere a los 
servicios de transporte ISO sobre la TCP, permite a los usuarios Internet 
correr aplicaciones OSI sobre la pila de protocolos TCP/IP. Sin embargo el 
RFC no proporciona comunicación con la pila completa OSI. Eventualmente, 
implementaciones de la capa de comunicaciones OSI se espera reemplace 
las capas de comunicación del protocolo TCP/IP. 

2 RFC. Requcsl for Commmts 
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POSIJ( fOOJ. 7 

El gnipo de tr-.;o del 8ltindw POS!)( 1003.7, est6 desllrrollllndo un juego 
común de utilerla y de inlllffaces del liltema destiMdas a los 
lldminlslradores para insbllllr, configurar y dar mantenimiento a los 
ambientes de ~ operativo9 de cómputo. los tópicos que estan 
siendo considerados soo: 

Administración de: 

Usuarios. 
Dilpositivos. 
Medios. 
Sistema de archivoa incluyendo respaldo y recuperaci6n. 
Condición del llistema. 
Procesos. 
Rendimiento. 
Monitoreo del listema. 
Contabilidad. 
Spool. 
Softwllre. 
Servicios de comunicaciOn. 

los objetivos importantes del grupo de trabajo son proporcionar interfases 
consistentes orientada a ot>;etos y desarrollar la lnteroperabilidad acerca de 
redes de multiples vendedores. El modelo OSI es el punto de partida para 
este enfoque de~ en nid. 

POSIX 1003.15 

Este grupo de trabajo esllll concentrado sobre colas batch y, como parte de 
esta tarea, esUI definiendo una interface administrativa. 

1MftlENIE DE 1"""'STRACION OfSTRISllDA DE LA OSE (DllE.· 
DISTBIBUTER 114NAPEWf!fTent!ff<WHFND 

la OSF ha emitido un RFT (request for technology) para que el DME sea 
incluido en su Dillributed Computing Environment (DCE). 
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El objeti'lo principal del DME RFT es identificar un l'Tlllrco de referencia 
común pmra la lldminiatrac:ión de sistemas en red. Este l'Tlllrco de referencia 
soportari la administración consistente de un amplio rango de sist8ITlllS, 
delde siatemas solos a aquellos en que se trate de un ambiente distribuido. 

El nwrco de referencia DME definiré interfaces de programación de 
aplicaciona (API.- Application Progframming Interfaces), que las 
aplicaciones deberán utilizar para: 

Invocar servicios comunes de administración. 
Almacenar y recuperar información de administración. 
Intercambiar información de administración con objetos manejados en 
sistemas remotos y locales. 

Los componentes del modelo DME se representan en la siguiente figura: 

API 

APt 

APt 

MODELO DE AMBIENTE DE ADMINISTHACION DISmlBUIDA 

r::::lr:::::lr::::lr=::-1 
~~~~ 

FIGURA NUM. 18.· MODELO "DISTRIBUTED MANAGEMENT 
ENVIRONMENT' 
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De acuerdo a OSF, los componentes incluidos en el DME aon: 

Interface del Usuario.- Sopoftari interfaces de caracter (no gralicas) y 
gréficas. Seré f6cil de usar y seré consistente para tocias las aplicaciones de 
adminlatraciún. 

Aplicaciones de administración.- El DME incluiré aplicaciones que 
proporcionen el medio bllisico para manejo de sistemas abiertos. Realizaré 
tareas de administración tales como reinicialización remota de nodos en la 
red, reconfiguración remota de parémetros de los nodos en la red. 

Servicios comunes de administración.- Soportarán el modelo de 
administración proporcionando intetfaces de programación usadas por las 
aplicaciones de administración. Estos 181Vicios inciuiran funciones tales 
como administración de: 

Comunicaciones, eventos, registro de los mismos y objetos. 

Con este modelo la promesa es que podrán desarrollarse aplicaciones de 
administración portables y pennitiran la interoperabilidad entre sistemas 
heterogeneos. 

Objetos.- Un objeto es la representación de recursos de cómputo o cualquier 
otra entidad conceptual en un ambiente de cómputo. Un ejemplo de 
recursos del sistema son un sistema de archivos (file system), el cual es 
representado y manejado a trav6s de uno o más objetos asociados. Para 
hacer portable a una aplicación de administración, extensible y adaptable 
dentro de este modelo, se requerira de una interface general para manejo de 
objetos. 

EVOl..UCION HACIA ADlllNISTRACION DE REDES OSI 

Tres enfoques dominan hoy el mercado por lo que respecta a redes 
sofisticadas, dos de éstos son propietarios: el SNA de IBM y el DECnet de 
Digital. El tercero es el estandar de la industria: Transmission Control 
Protocolllntemet Protocol (TCPnP). 

La fuente consultada sellala que los tres tienen planea para evolucionar 
hacia OSI, Incluyendo la paite de 8dminislraci6n de redes OSI. 
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La ba1e .,.,.. la mayorla de laa estrategias de migración hacia adminl1:ración 
de l9des OSI está en el uso de aquellas partes de la administración de redes 
OSI que est6 actualmente disponibles y en proporcionar soluciones 
pnwilionales cuando los e116ndare1 OSI aún no estlln disponibles. 

La MIB es la llave para 11 mayorla de las estrategias. Si un 1istema de 
adminiltración de red es construido para usar una MIB OSI, entonces las 
herramientas de IOpOrte de software que los usuarios y los programas de 
aplicación usan para operar con la MIB pueden ser salvadas cuando 11 
IOlución total OSI llegue a ntar disponible. 

Esta1 herramientas tlpicamente incluyen sistemas de administración de base 
de datos relacionales con capacidades robustas de consulta y manipulación 
de datos. 

La otra Interface clave con la MIB es la que se refiere a los dispositivos que 
estlln 1iendo manejados. Este punto es donde la mayoría de las soluciones 
dilleten. 

Por otra parte, SNMP ha llegado a ser el enfoque predominante en cuanto a 
la administración de redes en la comunidad TCP/IP. Ha sido implementado 
por lol principales vendedores de ruteadores IP, ruteadore1 mullí-protocolo y 
muchos puentes para LAN. 

2.3.2 U.· USER INTERFACE {INTERFACE DE USUARIO) 

Una de la• promesas con las que deberá cumplir el concepto de sistemas 
abiertos es lograr la portabilidad del usuario, ésto significa mover al personal 
de un sistema o aplicación a otro sin tener que volver a ;:apacitarto o si 
requiere de capacitación, que ésta sea mlnima. Lo anterior puede lograrse 
en parte, desarrollando estandares que permitan que la presentación y 
comportamiento de los sistemas de cómputo sean consistentes para el 
usuario. 

La interface del usuario es uno de los componente clave en un ambiente de 
cómputo abierto ya que ésta significa interacción directa entre el ser humano 
y la computadora. La interface en este sentido cubre aspectos muy amplios 
que abarcan diferentes teclados y dispositivos de interaccl6n que tienen que 
ver con elementos ergonómicos y de manejo de la computadora. 
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L• incon1i1tenc:le ectuel en le prM1111taci6n de loa 1i1tema1 hacia el uauerio 
llene inconvenientft l8ln como: 

E.,._ 111 maniobrar lo8 ---· 

Fruatreci6n del uauerio 111 tener que trabejar con un ambiente nuevo. 

Productividad m61 retarda como consecuencia del entrenamiento 
neceurio en nuevos .rnbienlel. 

Resiatenc:ie al cembio poi' parte del uauario. 

En el modelo MUSIC et elemento intelface de uauario se h• divido en: 

El conjunto de interaccionel que generalmente ocurren entre el 
usuario y le pletaforme de cómputo independientemente de le 
eplic:ecl6n. 

Ejemplo: Forma en que el UIUllrio ec:tiva la apliceción o la fonna en 
que llllv• un mn:hivo. 

lnterfam entre el usuario y le aplicllci6n misma. 

I~ de programeci6n de aplicaciones, que establece la 
inter.cci6n niqlllria pal'll que las aplicecionea obtengan servicios de 
le interf8oe del usuario. 

Actualmente han llegado a ser muy populares loa sistemas de ventanas 
(WINDOWS) y gran parte del trabajo actual en el érea de interface de 
uauario esUI enfoc:edo en el deaanollo de esténdares para sistemas de 
ventanea. Todavla no hay eatillndares formales disponibles en esta érea pero 
hey uno que se considera eatandar de facto para los sistemas basados en 
ventanea: ·x lllllNOOW SYSTEM". 

SISTEMA •x IMNOOW SYSTE•• (Conocido tAlmblWI como ªX") 

El liatema "X \Mndow" o también conocido como "X", fu6 creado en el 
lnstlluto de Tec:nologla de Meaaachusetts (MIT) en 1984 para trabajar en 
emblantn UNIX. Eúe fu6 derivado del sistema. 'W de la Universidad de 
Stanford. En .-o de 1986, Digital Equipment Corporation anunci6 el primer 
uso comercial de ·x· en su VAXstation-11/GPX. Conforme otras companlas 
• involucraron con nle producto, se le hicieron diferentes contribuciones y 
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despu6s en 1986, Digital contribuyó con recunios humanos al proyecto "X", 
de 1111 fonna que "X" fu6 reescrito a la verli6n 11. Durante 1987 el MIT y 9 
grandes corporac:ioMI 1e unieron para crear el "Coneorc:io X", fundado por 
las compalllaa participllntea y que llene como objetivo aopolfar y controlar el 
desarrollo y evoluc:i6n de "X". 

El clldigo fuente para "X" esü disponible públicamente. 

El comit6 X3H3.6 y el comit6 t6cnico X3 sobre gráficas de computadoras de 
la ANSI, han seleccionado al "X Window System" como el protocolo para 
ventanas y a la biblioteca Xlib como un punto inicial para la definici6n de sus 
estándares de interface de usuario. NIST ha adoptado la versi6n 11 del "X", 
la Xlib, los intrlnsecos •xr (X toolkit) y el formato de distribuci6n "bitmap" en 
FIPS 158. 

NOTA: FIPS.- NIST Federal lnfomiation Processing Standard3. 

La X/Open tambi6n ha apoyado el protocolo "X", los intrfnsecos del Sistema 
"X Window" y la Xlib como parte de su "COMMON APPLICATIONS 
ENVIRONMENT". 

El •x toolkit'' es comunmente usado en la implementación de productos 
comerciales. Ha sido adaptado como parte de la interfaces gráficas de 
usuario tales como Motif de OSF y de OpenLook de AT&T. 

El objetivo de este documento no es lograr ser un experto en el sistema "X", 
pero justo es mencionar en terminas generales de que se trata: 

Es un sistema de ventanas que se maneja de forma transparente en una 
red, esto significa que el usuario puede accesar programas de aplicación que 
están corriendo en otra u otras máquinas localizadas fisicamente en otros 
lugares pero que forman parte de la red corno si la aplicación estuviera co
rriendo localmente. Con el "X", pueden correrse múHiples aplicaciones 
simuHáneamente en varias ventanas siendo independientes de los 
dispositivos. 

Las aplicaciones funcionan como clientes y el programa ·x• que responde a 
las aplicaciones es conocido como el "Servidor X". Cada "Servidor X" 
controla una o más pantallas, asl como un dispositivo apuntador, por 
ejemplo un rat6n (mouse). "X" proporciona facilidades para generar texto 

l NITS.· Nationol lnstitutc of SWl<Wds 1111d Tcchnology (Antes NBS.· NOlionol Burau of Stondards) 
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con múlllplea tipos de letras y gráficas bidimensionales en una jerarqula de 
ventanas rectangulares. 

El protocolo de comunic:ac:iones X es la base fundamental de "X Window". 

El potocolo es principalmente aslncrono y los dalos pueden ser transmitidos 
en ambas direcciones simulténeamente. la operación aslncrona es una de 
las diferencias més significativas entre "X" y otros sistemas de ventanas. 

Aunque "X" esté definido fundamentalmente por un protocolo de red, incluye 
una biblioteca que puede considerarse la interface que enmascara el detalle 
de la codificación del protocolo y de las interacciones de transporte. La 
biblioteca también proporciona varias funciones de utilerla que no están 
directamente relacionadas con el protocolo pero que son importantes al 
momento de la construccion de aplicaciones. la biblioteca "Xllb" es la 
biblioteca que contiene el lenguaje de programación •e•, contiene més de 
300 funciones y genera requerimientos del protocolo de "X" para el servidor. 

El protocolo de red ·x· y la Xlib pueden ser considerados como el conjunto 
que proporciona los mecanismos para implementar una gran variedad de 
pollticas para las interfaces de usuario. Utilerlas, bibliotecas para graficas 
de alto nivel y el sistema de administración de interface, pueden todos ser 
implementados sobre la Xlib. 

la interface entre el usuario y la plataforma de aplicación está construida en 
muchos sistemas de ventanas, pero en el caso de "X" no es asl. El protocolo 
de "X" no define esta Interface en su totalidad, en su lugar, proporciona los 
mecanismos con los cuales una gran variedad de interfaces pueden ser 
construidas. Estos mecanismos son disenados de tal forma que un solo 
cliente llamado un manejador de ventanas puede proporcionar una interface 
independiente de todos los otros clientes. 

Un administrador de ventanas 'Window Manager'' puede automáticamente 
proporcionar barras con mulos, bordes, otras decoraciones de ventanas para 
cada una de las aplicaciones, un medio uniforme para mover y qu~ar 
ventanas, Iconos uniformes para las aplicaciones, una interface uniforme 
para cambiar el teclado entre aplicaciones y puede reforzar una polllica 
estricta de ventanas si asl lo desea. 

El "X T oolkil" es un juego de intrlnsecos usados para crear "widgets" y asl 
conatruir una intefface de usuario, facilita la escritura de aplicaciones para el 
·x \Mndows". Contiene ejemplos de implementaciones "widget". 
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El 94"X Toolút" e1 un ejemplo de arquitectura de software en capa1. Una 
..,iimci6l'I conlilte de varios módulos de código diltinto1, comunlc6ndoae 
uno con Olro • trav61 de lnterfacel bien definidas. 
Widgm aon componentea de la interface de u1uario, tales como un menú, 
~ (barra de delplazamiento, vertical u horizontal), un campo para 
mMlr llxto, una etiqueta o un bot6n. 

Los intrlllMCOI aon módulos de software que definen la estructura de 
"Widgets", proporcionan et medio necesario para ensamblar "widgets• en una 
~ de u1uario y despachar eventos de entrada en los "widgel" 
correc:to9. 

El "X Toollil" permite que una apticaci6n tome widgets y los ponga en una 
interfam de u1uario, aal mismo, incluye et aoporte para la definición de 
- "widgell". 
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En la siguiente figura se esquematiza el "X Wlndow System•. 

P&EUDOTIY 

XLllWIY 

SEIMDOllX 

lllllJOTECo\DE 
DISPOll1'Mlfl 

XTOOUCIT 

XLllWIY 

SEIMlOllX 

RGURA NUllf. 11.· El "X Wlndow Sp,.,,,• 
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OSF/MOTIF 

Una de las interfaces gráficas de usuario basadas en el "X" es la 
denominada "MOTIF" respaldada por la Open Software Foundalion, quien la 
desarrolló y liberó en 1989. "Molir es proporcionada por OSF para 
vendedores de hardware, desarrolladores de software y organizaciones de 
usuario final. Incluye un grupo de herramientas para interface de usuario 
compuestas de objetos GUI (Widgels y Gadgels) construidos sobre los 
inlrlnsecos X11 del "X Window Syslem"; un lenguaje de interface de usuario 
es usado para describir los aspectos visuales de objetos tales como menus, 
etiquetas y formas usados en la interface y para funciones especificas a ser 
llamadas cuando la interface cambie como resultado de las interacciones 
con los usuarios; y el "OSF/Molif Window Manager", el cual permite a los 
usuarios configurar la apariencia y comportamiento de la interface. 

AT&T-SUNIOPEN LOOK 

La interface gráfica de usuario "Open Look, fué desarrollada en forma 
conjunta por Sun Microsystems y AT&T. 

Como con Motif, la interface Open Look es independiente de cualquier 
implementación particular. 

El último ralease de UNIX de la USL para el mercado de worl<stations 
basadas en procesador lntel, llamado UnixWare. soporta ambos estándares: 
Motif y Openlook. Este release esté siendo producido por "UNIVEL ", que es 
la companla en la que se asociaron USL y Novell. 

Diferentes versiones de UNIX, aún aquellas que comparte la interface Motif, 
pueden usar diferentes iconos (representación gráfica de objetos) para 
representar tipos de archivos, tales como archivos de dalos y de programas. 

POSIX 1003.2: EL SHELL Y SERVICIOS DE UTILERIAS-POSIX 1003.2 

A este respecto, el grupo de trabajo POSIX 1003.2 de la IEEE, también tiene 
que ver con la interface del usuario, cubriendo dos áreas émplias: El 
lenguaje de comandos "Shell" usado por los programas de aplicaciones, asl 
como las caracterlsticas adicionales y utilerias que promueven el uso de la 
portabilidad de los sistemas por los usuarios. 

DESCRIPCION DE LOS ESTANDARES POSIX 1003.2 
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El est6ndar de aplicación de POSIX 1003.2 se funda en la definición del 
lenguaje de comandos "Shell" y basado principalmente en el "Boume Shelr 
con algunas mejoras del "Korn Shelr'. 

La siguiente figura ilustra la relación de varios componentes del trabajo de 
POSIX, especlficamente aquel incluido en el POSIX 1003.2. 

USUARIO 

1 (UPE) 
1 USER 

PORTABlllY AllMON. 
SIEU. ES'IEHSION llEl 

APUCliOONES SISTEMA 

UTl.ERW> 

INTERFACES DEL SISTEMA 

tlmt llXXl.4 um.s 100}.8 

Pl.ATAFOAMA DE APIJCACION 

FIGURA NUM. 18.- COMPONENTES DEL ESTANDAR POSIX 1003.2 

El lenguaje de comandos puede ser accesado vla funciones de programas 
en "C" o alojados en un archivo "scripl" en "shell", ejemplo: 

system() 
popen() 
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Usando lenguaje "shelr o por medio de llamadas con "exec()", una 
aplicaci6n puede accesar 80 diferentes utilerlas. Las utilerfas estén 
agrupadas en un grupo obligatorio de 72 y aquellas para desarrollo de 
software en general en lenguaje C y en Fortran. 

La desCripci6n de utilerlas en POSIX 1003.2 tiene algunas caracterfsticas 
comunes: 

Están descritas en detalle, de modo que deberla de estar fa 
infonnación adecuada para escribir aplicaciones estrictamente 
nonnafizadas sin tener que experimentar en linea o leer código 
fuente. 

Se ha hecho un considerable esfuerzo para definir un marco de 
referencia para fa intemacionalizacion de fas aplicaciones. POSIX 
1003.2 ha proporcionado la definición local extendible, 
herramientas de construcción locales, archivos de descripción de 
conjunto de caracteres y notaciones, expresiones regulares 
internacionalizadas y chequeo de patrones de archivos. 

Han sido eliminadas las dependencias arquitectónicas y de 
sistema. 

- No están incluidas caracterlsticas o utilerlas para administración. 

Una serie de lineamientos para la sintaxis de ulilerlas que dan una 
vista consistente al usuario, a través de la especificación de sus 
opciones y operandos. 

Se están desarrollando pruebas para todas las utilerlas en un 
esfuerzo conjunto con el grupo de trabajo POSIX 1003.3. 

En adición a las utilerlas, POSIX 1003.2 contiene 15 funciones en lenguaje C 
que accesan el shell y proporcionan servicios comunes tales como opciones 
de "parsing" (análisis), expansión de palabras shell y expresiones regulares. 

- POSIX 1003.2a: USER PORTABILITY EXTENSION (UPE). 

El grupo de trabajo POSIX 1003.2 de la IEEE, también esté trabajando sobre 
una extensión para la portabilidad de usuarios (USER PORTABILITY 
EXTENSION). Este estándar contiene caracterlsticas y utilerlas en adición a 
aquellas definidas por POSJX 1003.2 que promueven el uso portatil de Jos 
sistemas por los usuarios. 
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La "USER PORTABILITY UTILITIES OPTION" en el POSIX 1003.2A 
adiciona 37 utilerlas para el conju11to base definido por el POSIX 1003.2. 
Este soporta tenninales de usuario de manera consistente a trav6s de todos 
los sistemas que adoptan este estándar. La opción está limitada a dos 
restricciones: 

- Los usuarios en este contexto están limitados a aquel grupo de 
individuos quienes ya con anterioridad se han familiarizado con el estilo de la 
interacción que se lleva a cabo con algunos de los sistemas operativos 
UNIX. Los tlplcos usuarios deberén ser desarrolladores de programas, 
ingenieros o usuarios de tiempo compartido y de propósito general. 

- El ambiente es un sistema de tiempo compartido mullí-usuario que 
soporte tenninales de video orientadas a caracter. Los estándares no 
incluyen soporte orientado a tenninales de mapas de bits o gréficas e11oepto 
cuando tales tenninales emulan la orientaci6n de caracter requerida para 
este ambiente. 

FORMAS ELECTRONICAS: •RMS• 

La manipulación de formas electrónicas tienen en gran parte que ver con la 
interacción que muchos usuarios tienen con las aplicaciones de la 
computadora y los sistemas. 

Una tonna electrónica es un grupo de campos y texto en un display (un 
video). Las tonnas son usadas con todo tipo de dispositivos asl como con 
una variedad de aplicaciones para mejorar la captura y desplegado de 
infonnación. 

El esténdar para el Sistema de Administración de Interface para fonnas 
(FIMS.- FORM INTERFACE MANAGEMENT SYSTEM) esté siendo 
propuesto por dos organismos: ANSI e ISO. Este trabajo estandarizaré la 
interface entre una aplicación y las fonnas que la usan, de tal manera que 
los usuarios tendrén consistencia sin importar la aplicación que usa las 
fonnas. La interface de programación de aplicación que proporciona FIMS 
ofrece independencia de dispositivos, independencia de lenguaje, facilidad 
de uso, asl como fte11ibilidad y control. 

DESCRIPCION DE RMS 

75 



SISIEIMS MIERTOS: SUS-SAS YNIFAIJIMllES 

La "l!SER PORTABILllY UTILITIES OPTION" en el POSIX 1003.2A 
adiciona 37 utilerlas para el conjunto base definido por el POSIX 1003.2. 
Este soporta terminales de usuario de manera consistente a trav6s de lodos 
los sistemas que adoptan este esiándar. La opci6n esllll limitada a dos 
restricciones: 

- Los usuarios en este contexto están limitados a aquel grupo de 
individuos quienes ya con anterioridad se han familiariZado con el estilo de la 
interacción que se lleva a cabo con algunos de los sistemas operativos 
UNIX. Los tlpicos usuarios deberán ser desarroHadores de programas, 
ingenieros o usuarios de tiempo compartido y de propósito general. 

- El ambiente es un sistema de tiempo compartido mullí-usuario que 
soporte terminales de video orientadas a caracter. Loa esblindares no 
incluyen soporte orientado a terminales de m11Pas de bits o gráficas exceplo 
cuando tales tenninales emulan la orientación de caracter requerida para 
este ambiente. 

FORMAS ELECTRONICAS: •R11s• 

La manipulación de formas electrónicas tienen en gran parte que ver con la 
interacción que muchos usuarios tienen con las aplicaciones de la 
computadora y los sistemas. 

Una forma electrónica es un grupo de campos y texto en un display (un 
video). Las formas son usadas con todo tipo de dispositivos asl como con 
una variedad de aplicaciones para mejorar la captura y desplegado de 
información. 

El estándar para el Sistema de Administración de Interface para fonnas 
(FIMS.- FORM INTERFACE MANAGEMENT SYSTEM) está siendo 
propueslo por dos organismos: ANSI e ISO. Este lrabajo estandarizará la 
interface entre una aplicación y las formas que la usan, de tal manera que 
los usuarios tendrán consistencia sin importar Ja aplicación que usa las 
fonnas. La interface de programación de aplicación que proporciona FIMS 
ofrece independencia de dispositivos, independencia de lenguaje, facilidad 
de uso, asl como llexib~idad y control. 

DESCRIPCION DE RllS 
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FIMS define un modelo simple de "RUN TIME" que corresponde al 
comportamiento nonnal de una forma electrónica. FIMS especifica los 
elementos relacionados a la apriencia asl como a los elementos de datos y 
procedurales tales como verificación de campos y opciones con Iconos o 
palabras clave que controlan la interacción del usuario. 

las formas son descritas por el "INDEPENDENT FORM DESCRIPTION 
LANGUAGE" (IFDL), asl llamado porque es independiente de cualquier 
lenguaje de programación o sistema. IFDL proporciona una definición 
estándar de las caracterlsticas de interface de la fonna y un lenguaje fuente 
para Intercambio de formas entre las organizaciones. El nivel de control de 
campo, navegación de pantalla, administración de pánel y validaciones en 
los campos son ejemplos de las actividades realizadas por el IFDL. 

FIMS permite que una sola aplicación soporte múhiples tipos de interfaces 
de usuario utilizando una estructura llamada "layout". También soporta un 
rango muy amplio de dispositivos de display, basados en "character-cell" 
como en "windows". 

Este estándar contempla ligas (bindings) hacia los lenguajes COBOL y C. 

El estándar FIMS no especifica ninguna herramienta para desarrollo de 
formas. En su lugar especifica las caracterlsticas que un grupo de 
herramientas deben tener, tampoco define controles de proceso de 
transacciones, acceso a bases de datos o facilidades de lenguajes de 
propósito general. Es un estándar complementario para los lenguajes y el 
servicio de éstos, un ejemplo son el COBOL y el SQL. 

lo que se espera es que un implementador proporcione un conjunto de 
herramientas que cumplan con FIMS y ayuden al disenador de formas en la 
construcción de interfaces de usuario. 

HISTORIA Y COND/C/ON ACTUAL 

El comité FIMS de CODASYL, reconocido por los organismos ISO y ANSI, 
comenzó a trabajar en 1979 en la definición de un modelo y un lenguaje que 
soportaran una interface estándar para formas electrónicas. 

los objetivos de este trabajo fueron que se tuvieran ventajas como: 

Independencia de dispositivos. 
Independencia de lenguaje. 
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Facilidad de uso. 
Flexibilidad y control. 

SISJEIMS ABIERTOS.- SUS PROMESAS V REALGADES 

En 1988 el Comit6 CODASYL c:omenZ6 a trabajar en un subconjunto de 
FIMS, que es nlills simple y fácil de Instrumentar, pero que no contempla 
todas las capacidades ofrecidas por el estAndar original FIMS 

Como vimos hasta aqul, las interfaces de usuario son un elemento 
sumamente importante para el logro de los objetivos de los sistemas 
abiertos, pero es una Intima que no exista todavla un estándar formal en 
esta área, no obstante, las GUl'S nlills aceptadas en la industria son aquellas 
cuyo disello está basado en el ·x•, que es considerado ya el estándar de 
facto para los sistemas de ventanas en ambientes distribuidos. 

2.3.3 S.· SERtlfCE INTERFACES FOR PROGRAllS (INTERFACE 
DE SERllJCIOS PARA PROGRAMAS) 

El elemento servicios del sistema, incluye programas que son tlpicamente 
parte del sistema operativo: Interfaces para aplicaciones y programas del 
sistema, asl como servicios de la platafonna de aplicación. 
Incluye especificaciones de los lenguajes, ligas hacia los mismos y las 
interfaces de programación de apllcaci6n (APl's) para gráficas y otros 
eervicios. 

Los componentes de este elemento afectan también la portabilidad de los 
sistemas y de los mismos programadores. 

LENGUAJES 

los lenguajes de computadoras proporcionan el medio de comunicación más 
inmediata entre un desarroHador y las interfaces del programa. Un lenguaje 
establece un paradigma para la descripción de una aplicación, tanto en 
términos de datos como de su función. 

los lenguajes deben tener ciertas caracterlsticas: describir datos y el rango 
de datos que puede ser manipulado. La estructura de esta descripción crea 
una diferencia significativa entre lenguajes. Como resultado de éstas 
diferencias los lenguajes tienden a ser asociados con tipos especllicos de 
aplicaciones, por ejemplo: 

Fortran para aplicaciones ingenie:iles. 
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Cobol para aplicaciones administrativas. 

Otras funciones definidas por lenguajes incluyen: 

Control de flujo en la aplicación (ciclos, goto). 

Control de declsión (if, case). 

Manipulación de datos (cálculos aritméticos, manejo de cadenas). 

Operaciones de entrada/salida para dispositivos de memoria y de 
despliegue a usuarios. 

En las capacidades de entrada/salida se encuentra otra divergencia entre los 
lenguajes, por ejemplo, COBOL y PLll ambos incluyen método de acceso 
secuencial indexado para manejo de archivos (ISAM), pero no existen 
estándares para ésto con otros lenguajes. 

Por otro lado, ya existen estillndares tales como SQL para acceso de bases 
de datos. 

Los lenguajes también varlan en cuanto a la capacidad de interacción con el 
usuario, estilln limitados en interacción estructurada y la independencia de 
los dispositivos. Estillndares independientes tales corno el "Fonn Interface 
Managernent System" (FIMS), consideran elementos adicionales para la 
interacción con el usuario. Ambos SQL y FIMS, son lenguajes en si, dando 
algo de independencia y variación en el paradigma de la programación. 

Para obtener la portabilidad tan prometida en los sistemas abiertos, las 
aplicaciones deben ser desarrolladas utilizando lenguajes y otras 
herramientas de desarrollo, que también sean soportadas por estándares 
fonnales. Los lenguajes populares que han obtenido su estandarización a 
nivel internacional se muestran en la siguiente tabla: 
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Lenguajes como C++, Common LISP y Prolog, no cuentan con 
estandarizaci6n internacional de momento. 

Para que una aplicación sea portable, las relaciones y dependencias de los 
lenguajes con reapecto a otros estéllndares también debe estar definida. 
Estas relaciones e1Uin estandarizadas y definidas y son conocidas como 
"binding atandards", la tabla siguiente, sumariza las ligas de los lenguajes 
que existen para lenguajes estandarizados (ISO) comunmente 
implementados: 

BASE DE DATOS GRAFICAS u 
Lengultjo POSIX SQL SQL2 GKS GKS-30 PHIGS CGI 

01-5 9075 (lp) 71142 0158805 01511592 OPQ636.1 •6 
OP9637-1•7 

-111152 P1003.5 (lp) 01511551· 01-3 11593-3 DP9638-3 
DP9639-3 

llASIC 
6373 
COP9111111 1003.1 (ip) 9651-4 ll806-4 9593-4 01'9638-4 

OP91139-4 
COBOL 9075 (lp) 

FORTRAN 1003.9 9075 (lp) 8651-1 DP8806-1 0159593- OP911J8.1 
13511 OPll839-1 

P•"* (ip) 9651·2 DP8806-2 9593-2 DPll8Jll.2 
7185 
PLJ16180 9075 (IP) 

lp.- In progress (No concluidos) 

FIGURA NUM. 20.· ESTANCARES RELACIONADOS A LENGUAJES 
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POSIX.· PCHUble Operatlng Sy11Mn lnf8rfllce 

Loa fabricantes h•n producido diversos sistemas operativos UNIX y con el 
objeto de e1tendarizarlo un grupo lllmldo /USR/GROUP empezó en 1981 a 
encergarae de 6sto. Se ha llegado a una eapecificaci6n del aisteml operativo 
conocida como POSIX: PORTABLE OPERATING SYSTEll INTERFACE 
FOR COllPUTER ENVIRONllENT. 

El objetivo de POSIX es soportar la portabilidad, a trav6s de diferentes 
miquinaa, del código fuente de aplicaciones que cumplan con POSIX. 
Cualquier variante de UNIX o aún otro sistema operativo, puede ser bajo la 
interface POSIX. Conforme los sistemas operativos soporten la interface 
POSIX, las aplicaciones deberan correr debido a que 6sto es todo lo que 
ellas ven: LA INTERFACE. El programador interactúa solamente con la 
lntefface POSIX y, en teorla, no necesita aprender nuev11 interfaces de 
programación de sistema operativo para diferentes méquinas. 

Sin embargo, el resultado de la portabilidad del código fuente es dificil hijo 
POSIX porque incluye algunas implementaciones opcionales de un número 
de llamadas del sistema, y porque no incluye muchas de las funciones 
neceaarila para el desarrollo de sistemas. 

A pesar de sus limitaciones, la especificación POSIX es ampliamente 
soportada en varias implementaciones de UNIX y ha sido prometida para un 
número diverso de sistemas operativos propietarios, incluyendo HP MPEllX 
(Anteriormente MPE XL), DEC VMS, y OS/2. 

Entre los servicios que realiza un sistema operativo, podemos citar aquellos 
ofrecidos a los programas de aplicación, tales como: lecturas/escrituras a 
disco, creación de procesos, comunicación entre programas, administración 
de archivos. Si observamos en detalle "como son solicitados" estos servicios 
a los diferentes sistemas operativos disponibles en el mercado, llegaremos a 
la conclusión de que, en cada uno de ellos es diferente, dado que la interfase 
programa-sistema operativo, es distinta en cada caso. Esta incompatibilidad 
se traduce en que los programas de aplicación no son portables entre los 
diferentes sistemas operativos. 

En 1985 la IEEE, por medio del Comité Técnico sobre Sistemas Operativos 
(TCOS.- Technical Committee on Operating Systems) siguió este trabajo de 
estandarización, formando el comité P1003 para concretar dicho esfuerzo. 
E1te trabajo esUI enfocado a la definición de un ambiente de sistemas 
llbiertos conocido como OSE.- Open Systems Environment. 
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Loa objetivos del comité POSIX son el de especificar las funciones Y 
servicios que debe soportar un sistema operativo (ambiente operativo), asl 
como las interfasn de programación de las aplicaciones a estos servicios. 
En la mayorla del trabajo que se viene realizando tradicionalmente sobre 
esUindares, los esUindares individuales son relativamente independientes 
uno del otro. En el caso de POSIX se trata de un proyecto que involucra a un 
gran grupo de esténdares interrelacionados. 

El "OSE" de POSIX, es un modelo conceptual que proporciona un contexto 
para especificación de estándares y requerimientos de usuario. Proporciona 
un conjunto esléndar mlnimo de elementos conceptuales de construcción de 
sistemas de información con interfaces y funcionalidad asociados. 

Los esténdares POSIX están numerados por la IEEE. Cada estándar tiene 
asignado un grupo de trabajo que está encargado de definir los 
requerimientos para determinada érea. 

Algunos grupos de trabajo estén laborando en más de un esténdar o érea de 
esléndares. Cada esléndar tiene un subconjunto de estándares relacionados 
y todos ellos forman parte de la totalidad de POSIX. 

El comité P1003, POSIX, funciona dividido en 12 subcomités, los cuales 
están trabajando en la definición de estándares de industria. 

Hay tres grandes áreas que están siendo manejadas por los grupos de 
trabajo de POSIX. 

La primera es la definición de los servicios y caracterlsticas necesarias por el 
"OSE" para la portabilidad de las aplicaciones. 

La segunda se refiere a las ligas para aquellos servicios de los lenguajes 
especllicos. 

La tercera está dedicada a temas tales como seguridad que se divide a 
través de grupos de servicios o de la definición de perfiles para dominios 
especificas de aplicaciones tales como supercómputo. 

Los grupos de trabajo POSIX han identificado los servicios requeridos que se 
consideran son necesarios para la portabilidad de las aplicaciones asl como 
para la interoperabilidad de los sistemas, estos servicios incluyen: 

Administración de procesos. 
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Adminlslraeibn de tareas. 

Ambiente. 

Sincronización y comunicaci6n interna de nodos. 

Generalizados de entrada/salida. 

Orientados a archivos. 

Adminlstraci6n de eventos, error y excepc.lón. 

Administración de tiempo. 

Administración de memoria. 

Nombres lógicos. 

Inicialización del sistema. 

Reinicialización y ahutdown. 

Lenguajes de programación. 

Servicios generales del procesador y administración de los 
componentes del sistema. 

A continuación una breve explicación del contenido de cada una de las áreas 
en que trabaja POSIX: 

1003.0 Gula para el "POSIX Open Systems Environmenls". 

Esta gula ea un resumen del trabajo de los otros grupos, está pensado como 
un esbozo general de los estándares POSIX, contiene los objetivos y puede 
utilizarse como una gula para los desarrolladores de perfiles. 

1003.1 Interfaces de servicios del sistema POSIX y ligas en el lenguaje 
C. 

Define las inteifaces entre programas de aplicación portables y el sistema 
operativo. Describe como pueden ser utilizados por aplicaciones POSIX los 
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servicios del sistema. Este trabajo fué el área original de estándares POSIX 
y está basado en modelos históricos del sistema UNIX y el lenguaje C. 

1003.2 Shell POSIX y servicios de utilerlas. 

Especifica un lenguaje de comandos shell basado en el Bourne Shell de 
UNIX con algunas caracterlstlcas basadas en el Kom shell. Proporciona 
algunas funciones para accesar los servicios del shell desde aplicaciones y 
cerca de 80 utilerlas a ser llamadas desde archivos de shell (shell script) o 
directamente desde aplicaciones. 

1003.3 Métodos generales de prueba para POSIX. 

Este estandar define las especificaciones de métodos de prueba para probar 
conformidad de un producto a las normas POSIX. 

1003.4 Servicios de aplicación (tiempo real). 

1003.5 ligas del lenguaje Ada para POSIX. 

Define las ligas para el lenguaje Ada para servicios básicos del sistema 
definidos por POSIX 1003.1. 

1003.6 las extensiones de seguridad para POSIX. 

Este juego de estándares definirá el ambiente de seguridad para el "POSIX 
OSE". El trabajo está basado sobre criterios para interfaces de un sistema 
publicado en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos: "Trusted 
Computer System Evaluation Criteria". 

El grupo de trabajo está desarrollando interfaces en 4 áreas: control 
discrecional de acceso, control de acceso obligatorio, auditoria y privilegios. 

1003.7 Extensiones de administración del sistema. 

Proporcionará estándares para una interface común para la administración 
de sistemas, particularmente redes de múltiples vendedores en "POSIX 
OSE". El modelo de administración OSI eslá siendo usado como punto de 
partida para este trabajo. 

1003.8 Acceso transparente a los archivos. 
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Este grupo de trabajo proporcionará estándares para interface del sistema 
de archivos y ~ para acceso transparente de archivos en un 
ambiente de archMJa distribuidos. El comité está examinando mecanismos 
de acceso ya existentes de archivos remotos tales como NFS, RFS, AFS Y 
FTAM. 

1003.9 ligas con lenguaie Fortran. 

Define las ligas del lenguaje Fortran para servicios básicos del sistema. 

1003.10 Petfil de ambiente de aplicaciones de supercomputo
(AEP.- Application Environment Profile). 

Definición de un petfil para soportar aplicaciones y portabilidad del 
programador en 8111bientes desupercómputo basados en POSIX. 

1003.11 Perfil de ambiente de aplicacion de transacciones on-line. 

La responaabilidlld de este grupo es producir un AEP para OL TP (On-line 
tranaaction proclllling). 

1003.12 tntert.ces independientes de protocolo para comunicaciones. 

Este grupo de trabajo está laborando sobre dos interfaces estándar de red 
para comunicaciones proceso a proceso independiente de protocolo: 

DNI.- Detailed Network Interface. 

SNI.- Simple Network Interface. 

El trabajo comprenderá TCPllP, OSI y otros sistemas de comunicaciones. 

1003.13 Perfil de ambiente de aplicación de tiempo real. 

Producir un AEP para cómputo de tiempo real. 

1003.14 _ Perfil de ambiente de aplicación de multiproceso. 

Producir un AEP POSIX para multiproceso y proponer ell1ensiones 
especificas para basar eslándarers de otros grupos. 

1003.15 Extensiones de colas de lotes (balch). 
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Este grupo de trabajo esh11 definiendo una interface de usuario, una interface 
de administrador y un protocolo para manejo de colas batch. 

1003.16 Uniones al lenguaje C. 

El trabajo de este proyecto es desarrollar una unión al lenguaje C (ISO 9989) 
para API independiente de lenguaje que corresponde exctamente al POSIX 
1003.1-1990 (ISO 99445-1). 

Esta labor la esté realizando el grupo de trabajo 1003.1. 

1003.17 Servicios de directorio y espacio de nombres. 

El cargo de este grupo de trabajo es examinar el espacio del nombre y las 
implicaciones de servicios de directorio en un contexto X.500 que se 
relaciona con sistemas POSIX distribuidos. 

1003.18 Perfil de Ambiente de Aplicación de la plataforma POSIX. 

Este proyecto esté trabajando para establecer un AEP basado en el trabajo 
POSIX que describe una base simple para una plataforma de aplicación 
multiusuario e interactiva. 

El grupo de trabajo 1003.1 tiene a su cargo esta responsabilidad. 

De esta manera POSIX se convierte en un elemento fundamental en el 
mundo de los esténdares de la industria de cómputo. De hecho, X/Open lo 
reconoce y promueve como un elemento base de su ambiente de Sistemas 
Abiertos, razón por la cual la OSF y UI lo han tomado como punto de 
referencia en sus implementaciones de Interfase de sistema operativo. 

GRAFICAS 

El trabajo sobre esténdares relacionados con los lenguajes, intercambio de 
datos y las areas de interface de usuario, algunas veces se sobreponen con 
el trabajo de estandarización de grélicas se viene haciendo. Por ejemplo, 
ISO esté trabajando sobre las ligas a los lenguajes para SQL, SQL2, GKS-
30, PHIGS, ANO CGI. 
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GKS 

El Graphiclll Kernel Syatem (GKS, ISO 7942-1985) e& un sistema Wisico de 
g,.liCll1 para •plic:aciones que produce grücas de 2 dimensiones. Soporta 
entradas del operador e interacci6n por medio de funciones básicas para 
entr8da de grücas y segmentación de dibujos. Proporciona al programador 
la habilidad de crear gráficas sobre una amplia variedad de dispositivos para 
g,.lica. Esto incluye monitores blanco y negro, impresoras, ploHers y 
sistemas de camara. Un nM>Use, joysticb, tablas de datos y digitalizadores 
pueden tambi6n ser dispositivos de entrada. 

A fin de permitir que aplicaciones particulares elijan un paquete de gráficas 
con la capacidad apropiada, GKS fUé definido con diferentes niveles. Una 
estructura de 3 niveles es definida tanto para entrada como salida. El nivel 
de entrada más alto frecuentemente no es soportado debido a que requiere 
facilidades aalncronas de entrada que no todos los sistemas operativos 
ofrecen. 

GKS le proporciona un juego de funciones al programador para la 
administración de imágenes gráficas. Proporciona un ambiente para 
controlar dispositivos de display y de entrada, asl como para almai:enar 
datos de gráficas y registrar el progreso de una sesión de proceso particular. 
El estándar es un lenguaje independiente pero el programador debe 
configurar una aplicaci6n usando este estandar para dispositivos de entrada 
y salida. 

HISTORIA Y CONDICION ACTUAL 

GKS comenzó como un diseno propuesto para la ISO por DIN (German 
lnstitute for Standards, miembro de la ISO) a finales de los 70's. Fué editado, 
alterado y finalmente publicado como un estandar ISO en 1985. El objetivo 
original de GKS fué definir una interface común para gráficas de cómputo 
interactivo para programas de aplicación. La totalidad del estandar 
proporciona especificaciones funcionales para algunas 200 subrutinas las 
cuales realizan entradas y salidas de gráficas. 

Desde que se implementó el diseno básico de GKS, las gráficas en las 
computadoras han evolucionado dramáticamene, por ello, surgió una 
extensión tri-dimensional para GKS,el GKS-30, fué estandarizado por ISO 
en 1988. 

GKS-30 
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E•te ntandar, el ISO 8805-1988, proporciona un juego de funciones para 
definición y despliegue de datos de gnlficas de 3 y 2 dimensiones, 
aim.cenamiento y manipulación de datos gráficos, asl como la entrada de 
datos relacionados gráficamente. El estandar es un juego de extensiones 
del GKS-20. 

PHIGS 

Programmer's Hierarchical lnteractive Graphics Standard (PHIGS, ISO 9592) 
es una especificación funcional de la interface entre una aplicación y 
subsistema de soporte de gráficas. 

Phigs controla la definición, modificación y desplegado de datos gráficos 
jerárquicos. En adición especifica las descripciones funcionales de 
capacidades de los sistemas incluyendo la definición de estructura interna de 
datos, capacidades de edición, operaciones dedesplegado y funciones de 
control de dispositivos. 

Phigs fué disenado para que se utilice en programas de aplicación con las 
siguientes necesidades: 

Un alto grado de interactividad. 

Definición y despliegue de 30 asl como primitivas de 20. 

Estructura de datos multinivel/jerárquica. 

Rápida modificación de datos gráficos y las relaciones entre los datos. 

Articulación geométrica. 

Los objetos son definidos en la base de datos gráfica de PHIGS por medio 
de una secuencia de elementos incluyendo primitivas de salida, atributos, 
transformaciones e invocaciones a otros objetos y definiciones de objetos 
pares. Estos elementos son agrupados en entidades llamadas estructuras. 
Las estructuras pueden estar relacionadas con el número de maneras 
geométricamente, jerárquicamente o de acuerdo a propiedades inherentes o 
caracterlsticas definidas por la aplicación. 

PHIGS permite un rápido y dinámico acceso a bases de datos centralizadas 
de gráficas. Esto permite a PHIGS soportar programas de aplicación 
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interactivos y, con ta platafonna apropiada, definición de tiempo real y 
modific.ci6n de datoa grtficos. 

Una extensión de PHIGS lamada PHIGS PLUS le di6 más funcionalidad al 
estandar original. 

HISTORIA Y CONDICION ACTUAL 

El trabajo inicial sobre PHIGS fué realizado por los grupos de trabajo ANSI 
X3H3. 1. Durante los unimos pasos de su estandarización, el trabajo fué 
movido para el ISO SC24 WG2. 

PHIGS llegó a ser un estándar nacional americano (American National 
Standard) y un estandar internacional en 1988. 

Muchos de los conceptos de PHIGS son derivados del GKS y del GKS-30, 
asl que la CIMVa de mprendizaje de lo programadores que ya llenen 
conocimientos del GKS es mn corta. 

La importancia de PHIGS para el mercado de las worllstatlon es la 
motivación principal del desarrollo de PEX, que es una extensión de PHIGS 
para X. 

PEX 

El protocolo del "X Window System" tiene un nivel limitado de 
funcionalidades gráficas. Pero existe el estandar PHIGS y GKS que son 
mucho més funcionales. PEX es una extensión del "X Window System" para 
soportar gréficas 30 a través de PHIGS. 

2.3.4 1.-INFORllATION ANO DATA FORMATS (INFORMACION 
Y FORMATO DE DATOS) 

Este elemento incluye los servicios necesarios para realizar el acceso e 
Intercambio de datos, se puede subdividir en tres éreas principales: 

Definici6n y acceso de datos. 

Depósitos centrales de información (Repository). 
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Foml8los de intercambio de información. 

Los lenguajes orientados a objetos tienen que ver con este elemento. 

DEF/NICION Y ACCESO DE DATOS 

Se han hecho esfuerzos a nivel internacional (ISO/IEC JTC1/SC 21/WGJ) 
para desarrollar y mantener un modelo de referencia para la estandarización 
de base de datos. El modelo define un marco de referencia para: 

Coordinar el desarrollo de actuales y futuros estándares para la 
administración de datos. 

- Identificación de interfaces. 
Posicionamiento de las interfaces relativas una de otra. 

- Identificación de facilidades y procesos que soportan cada intrface. 
- Identificación de conexiones alternativas asociadas con cada 

Interface. 
- Definir terrninologla común y conceptos pertinentes a todos los 

dalos manejados en sistemas de información. 

Este modelo todavla está a nivel ISO OIS de estandarización (DIS.- Draft 
lntemational Standard, es un paso en la metodologla de estandarización de 
la ISO). 

El acceso a base de datos es critico cuando se trata de numerosas 
aplicaciones. Han existido por cerca de 30 anos, modelos sofisticados y 
métodos para la organización y acceso a los datos, por lo que algunos 
estándares tales corno lengua¡tis de base de datos son bastante maduros. 
Otras áreas están evolucionando y el trabajo de estándares está en su fase 
inicial. 

ESTANOARES PARA LENGUAJES DE BASE DE DATOS 

El propósito de estos estándares es proporcionar la portabilidad de definición 
y programas de aplicación de base de datos entre implementaciones 
estandarizadas. El SOL (Structured Query Language) y el NDL (Network 
Database Language) son lenguajes de base de datos que han sido 
estandarizados a nivel internacional. 
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8QL (ISO I075-1Ht, ANSI X3.135 .. I) 

Este est6nd•r ea apropiada para todas las aplicaciones de base de datos 
donde los datos Mrin cornp8ltidos con otras aplicaciones, donde et ciclo de 
vid• de la aptic:aci6f\ es mayor que la vide del equipo en el que inicialmente 
se creó la apticaci6n, o donde la aplicación v1 • tener que ser comprendida y 
mantenida por programadores diferentes a los que originalmente la 
Implementaron. Este estandar es particularmente apropiado para 
aplicaciones de base de datos que requieren de flexibilidad en la estructura 
de datos y en las trayeclorills de acceso a la base de datos. Es adecuado 
tanto para aplicaciones en plena producción como para aquellas que todavla 
necesitan bastante manipulación. 

SQL especifica la definici6n y manipulación de dalos, chequeo de integridad 
y otras facilidades asociadas al modelo relacional. 

Adicionalmente, el estándar SQL especifica componentes que soportan: 

Control de acceso. 
Interface a lenguajes de programación. 
Administraci6n de d8tos. 

Proporciona facilidades para los lenguajes para requerimientos de 
aplicaciones especificas en cuanto a la vistas de los datos. 

SQL cuenta con un lenguaje para interface hacia otros lenguajes. Cada 
estatuto SQL puede ser empacado como un procedimiento que puede ser 
llamado y puede tener par<Mnetros pasados a él desde un lenguaje externo. 
Una especificación SQL (ANSI XJ.168) incorporada (embedded) proporciona 
una interface SOL hacia lenguajes de programación, especlficamente: Ada, 
C, COBOL, Fortran, Pascal y PUi. 

SOL fué originalmente desarrollado como un lenguaje prototipo para el 
proyecto "sys\em/R" en IBM. 

El primer estándar de SQL se publicó en 1986. 

Se comenzó la revisión de dicho estándar para adicionar más capacidades y 
esta revisión fué publicada en 1989. SQL-89, que es el estándar actual, es 
especificado para un ambiente único de base de datos. 
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Las especificaciones para acceso a sites heterogeneos remotos está bajo el 
desarrollo de un reciente estándar de la ISO, el Remole Database Access 
(ROA). 

Una mejora al estándar SQL (SQL2), está actualmente en revisión pública en 
los Estados Unidos en condición de DIS (Draft lntemational Standard). 

EWOS (European Workshop for Open Systems -OSI Functional Standards) 
está trabajando también en esta área. En general, la existencia de 
implementaciones del actual estandar SOL tendrá que ser extendida 
significativamente para soportar SOL2. 

El SQL-86 y el SOL-89 son idénticos para las versiones ANSI e ISO. El 
nuevo estándar (SQL2 o SOL-9x) también se espera sean idénticos para 
ambas versiones ISO y ANSI. 

Una segunda mejora para SQL frecuentemente llamada SOLJ, está bajo 
desarrollo por la ANSI y los comités ISO SOL la cual se espera se publique 
después de 1995. Las mejoras de SOL están destinadas a proporcionar 
facilidades adicionales para el manejo de datos orientados a objetos y para 
fonnar la base de sistemas de administración de base de datos 
"Inteligentes". 

El lenguaje SOL es el estándar de facto y de jure para Interfaces de sistemas 
de base de datos relacionales. Las implementaciones pueden estar en 
cualquier lado y están disponibles en todos tamanos y tipos de equipo. 

NOL.- NETWORK DATABASE LANGUAGE (ANSI X3.133-86, ISO 8907-
87) 

El estándar NDL es apropiado para aplicaciones de base de datos altamente 
estructuradas y estáticas que requieren de acceso rápido a lo largo de 
trayectorias predefinidas. especifica sintaxis y semántica para la definición y 
manipulación de datos. restricciones de integridad muy limitadas y otras 
facilidades, todas ellas asociadas con el modelo de datos de red. 

El estandar NDL está reconocido por organismos internacionales de 
eslandares como: 

ANSI: XJ.133-86. 
OSI 8907-87. 
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En virtud de que las tendencia en la utilización de base de datos indican 
que el modelo de red está siendo reemplazado por el relacional y 
últímamenle t.rnbi6n por el orientado a objetos, este estandar solo lo 
menciono para que nos quede claro que en este •mbito también existe el 
deMO de obtener l11U flexibilidad en la portabilidad de aplicaciones, de ahl 
el lnler6s por loa estándares en esta trea. 

RDA.· REllOTE DATA BASE ACCESS 

Este estándar puede ser utilizado para establecer una conexión remota entre 
un cliente de base de datos actuando en favor de una aplicación, y un 
servidor de base de datos interconectado para un proceso que controla la 
transferencia de datos hacia y desde una base de datos. El objetivo es 
promover la interconexión de aplicaciones de base de dalos entre ambientes 
heterogeneos. 

Este estándar consta de dos partes propuestas, el genérico ROA para 
conexión a base de datos arbitraria y una especialización SQL para conexión 
de bases de datos normalizadas a SQL. ROA es una especificación para 
servicios y protocolo para aplicaciones en ambientes de base de datos, no 
una especificaci6n de base de dalos distribuida. 

El esllllndar genérico propuesto ROA, da una interface de servicio ROA y un 
elemento de comunicación ROA que existe tanto en el cliente como en el 
servidor. El servicio genérico no especifica la sintaxis o semlllntica de 
operaciones de base de datos enviadas desde un cliente a un servidor, en su 
lugar, el estandar asume la existencia de un lenguaje especializado que 
especifica la sintaxis de transferencia exacta para operaciones estlllndar. 

La especialización ROAISQL complementa a la parte genérica ROA para 
usarse cuando está presente un manejador de dalos SQL en la parte del 
servidor. El lugar del cliente puede también tener un manejador de datos 
conforme a SQL, pero no es requerido. 

Muchos vendedores de SQL planean tener clientes y servidores disponibles 
que adopten este estándar. Vendedores tales como SQL Access y X/Open 
esperan tener prototipos operacionales para demostrar la interoperabilidad 
entre diferentes servidores SQL. 

Un grupo de trajo de NIST está trabajando sobre ROA. 



DEPOSITOS CENTRALES DE INFORllACION (REPSTORY) 

IRDS.- lnfonnation Resource Dic:tionary Syatem. 

El IROS es el estandar X3.138-1988 de ANSI. IROS fue deurrollado 
originalmente como una delinici6n estándar de diccionarios de requilitOI 
(este esténdar también puede utilizarse para depósitos). Se centra en la 
gestión de recursos de información corporativa y se caracteriza por au 
metamodelo muttinivel. Este estllndar ayuda a la creación de "puentes• 
entre herramientas complementarias, tales como las herramientas de 
análisis/diseno y los generadores de código, asl como en la portabilidad de 
herramientas CASE entre diferentes plataformas. 

INDEXED SEQUENnAL ACCESS METHOD (ISAM) 

X/Open ha especificado interfaces para la creación, administración y 
manipulación de archivos indexados como parte de 1u "Common 
Applications Environrnent". Dichas especificaciones son conocidas como 
"lndexed Sequential Access Melhod" (ISAM). Las especificaciones ISAM 
proporcionan el acceso a sistemas de administración de base de datos 
relacionlea vla SOL. Esta especificación es una implementación 
independiente. 

FORMATOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Proceso e intercambio de documentos: 

En la actualidad también tenemos intercambio de documentos (categorizado 
dentro de intercambio de datos). El subcomité ISO/IEC está trabajando en la 
estandarización formal de esta área. El propósito de estos estándares es 
facilitar el intercambio de documentos. 

Los documentos son elementos tales como: cartas, facturas, formas y 
reportes, los cuales pueden inclulir a su vez, dibujos y material tabular, asl 
como texto. Los elementos contenidos en los documentos pueden incluir 
caracteres gráficos. elementos gráficos geométricos, todos potencialmente 
en el mismo documento. 

ODA.- The Office Document Architecture I ODIF.- Office Docurnent 
lnterchange Formal. 
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ODNODIF •un ....... múltiple ISO (ISO 8613) que incluye: 

Secciol- en ellruclunla de documento. 
Perfilmde~. 
ODIF.- Ollice document inlerchange tonnat. 
CCA.- C......_. coneent architectures. 
RGCA.-~ graphica content archilectures. 
GGCA.· Geomelric graphica content architectures. 

ISO 8613-2 Describe en detalle las estructuras del documento. 

ISO 861~ define el perfil del documento que es siempre el primer elemento 
de la cadena de dato. que se intercambia. 

8613-5 La notación de sintaxis abstracta (ASN.1) de esta arquitectura (ODIF) 
le describe en eslll uc:ci611. 

ODA no solo estllndariza un medio para describir la estructura de los 
documentos, tambi6n proporciona un modelo para fonnatear un documento 
desde su esllUclunl 16gica especifica, estructura genérica de su disposición 
(layout), y de to. estiloa de presentación y disposición. ODA está pensado 
para describir documentos que contengan diferentes tipos de contenido. 
Como i. .tlcl6n de - tipos de contenido fué antes de que el estandar 
fuera desamllado, ODA proporciona una interface generalizada para el 
contenido, la cual pennile que la descripción completa del documento 
prosiga sin importllr el tipo de contenido. 

ISO 8613 actualmente tiene 3 partes que ven lo del contenido y cada una de 
estas partes especifica varios niveles de arquitectura o grados de 
procesabilidad para un tipo particular de contenido. 

El ISO 8613-8, T- que ver con la inclusión de contenido de texto de 
caracteres baudm en el juego estandar de caracteres ISO y un font 
estandar, el ISO 8541. 

El IS0-6613-7 Se nifiere a gr•ficas tipo "raster" y está basado sobre las 
recome~ de fllcsimile de la CCITT (T.4 y T.6). 

El ISO 8613-8 mpolta grtficas geométricas basadas en codificación binaria 
de CGM (~ Gniphics Metafile), ISO 8632. 
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OOAIOOIF proporciona tres estados para el Intercambio de documentos: 
procesable, formateado y formateado-procesable. 

El estandar ODA no es aislado, sino que referencia a y es referenciado 
desde, otros estandares ISO. 

El desarrollo de estándares para proceso e intercambio de documentos de 
oficina se ha realizado por varios allos. En los Estados Unidos el comit6 
X3V1 est.ili trabajando en esta .ilirea. Este comité alinea su trabajo con el 
realizado por la ISO/IEC JTC1/SC18. 

La norma ODA (ISO 8613-89) ha sido manejada por organismos europeos, 
particularmente en Inglaterra y Alemania. 

Varias extensiones de ODA han sido adoptadas o están casi por liberarse. 
Se han incorporado .illreas en el estandar ODA que incluyen color, seguridad, 
representación alterna de texto, estilos de disposición, descripción fonnal de 
ODA (FODA.- Formal Descriplion of ODA), datos en documentos 
(spreadsheets) y APl's para manipulación y proceso de documentos ODA. 

Un gran número de organizaciones están produciendo perfiles de 
aplicaciones de documentos (DAP's). para intercambio de documentos ODA. 
Dichas organizaciones son: EWOS, CCITT, NIST, TOP (de MAPfTOP), 
INTAP (The lnterqperability Technology Association for lnforrnation 
Processing) y PAGODA (The Profile Alignment Group far ODA). 

Otros grupos que tienen interés o influencia sobre el estandar ODA, son: 

ODA Consortium (ODAC), que es un grupo de vendedores. 
Professional Publishing lnterchange Standards Committee, el cual es 
principalmente de organizaciones de vendedores de la industria de la 
publicidad de los Estados Unidos. 
PODA (Promete ODA). 
Object Management Group. 
OSF 
X/Open. 
cos. 

SGML.- STANDARD GENERALIZED MARKUP LANGUAGE. 
SDIF.- STANDARD DOCUMENT INTERCHANGE. 

El SGML trata a los documentos como una estructura de varios tipos de 
elementos. Las aplicaciones tratan a estos elementos en diferentes formas. 
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SGML es milis relevante donde el contenido del texto de un documento sirve 
para unir el flujo de un todo. SGML puede ser utilizado muy bien para 
publicidad convencional, publicidad de base de dalo• multimedia y proceso 
de documentos de oficina donde se requiera legibilidad e intercambio entre 
lillemas de publicidad. No ea apropiado para anuncios de display y material 
promocional ealilizado. 

El formato de intercambio para SGML, conocido como SDIF, es 
estandarizado como el ISO 9069. 

SGML tiene una importante acepta<:lón en ambientes lknicos de publicidad. 

ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) 

Este eslandar se enfoca al intercambio de dalos de tipo comercial, está 
panudo para comunicar órdenes de compra y facturas en un formato 
estandar y para usar un mecanismo de entrega que utilice un correo 
eledtónico basado en el estandar X.400. Con la utilización de este 
estandar se obtienen gran reducción de costos puesto que no se tiene que 
""9clear la inl'ormación. 

En virtud de que EDI es utilizado en diferentes éreas de la industria 
internacional, algunas copalUas requieren que sus proveedores manejen 
este estandar para lograr con ello que sus tratos sean milis expeditos. 

EDI lambi6n esté disponible para negocios no tan grandes, existe software 
disponible para PC. 

Hay lambi6n proveedores (terceras partes) de preparación de documentos 
EDI y servicios de entrega de los mismos. 

El desarrollo de esténdares ha sido también un factor principal para la 
utilización de EDI. El trabajo X12 de la American Nalional Standards 
lnslitute (ANSI) ha producido estandares EDI para utilizarse en los Estados 
Unidos y, los estandares X.400, han llegado a estar ampliamente disponibles 
y relativamente estables para utilizarse como el vehiculo de entrega para 
documentos EDI. 

La existencia de mecanismos de entrega por terceras partes y de X.400 E
mail, aparentemente nos da opciones que pueden ser buenas, pero que 
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tambi6n significan obstáculos cuando una companla desea usar X.400 y la 
otra quiere utiliar redes manejadas por terceras partes. 

Por otra parte, mientres que X.400 es capaz de realiz•r transmisiones 
multimedill y que no deben tener dificultad para llevar informecl6n de forma 
cornerclales, el agente usuerlo de X.400 no es particularmente bien 
apropilldo pera formas EDI. El actual trabajo sobre una nueve 
recomendación CCITT X.435: "Measage Handling Systems: EDI Menage 
System", Intentará resolver 181 diferencias entre X.400 y EDI. 

Se ha considerado incluir a EDI en el "Govemment OSI Protocol" (GOSIP) 
versión 3, ya que el gobierno de los Estados Unidos es un usuario principal 
deEDI. 

lnicialmenle EDI no involucrará todas las fases necesarias en la 
transferencia de este tipo de documentos. 

la primer fase involucrará ordenes de compra y facturas, despu6s se 
abarcará información del status y eventualmente, transferencia de pagos 
tambi6n será parte de EDI. Existen ciertas restricciones en cuanto a 
seguridad y legalidad tales como firmas electrónicas que son necesarias en 
estas áreas. 

EDI está disponible en dos formas: 

la primera por parte de vendedores especificas (propietario). 

Versiones estandarizadas. 

En virtud de esta dispnibilidad, es facil que se confunda a los usuarios 
cuando ven el acrónimo EDI, ya que no siempre se trata del estandar EDI. 

la versión estandarizada EDI es definida por el estandar X12 de la ANSI. 

Hay una variación internacional de EDI, la ISO 9735: EDI for Administrativa, 
Commerce, and Transportation (EDIFACl) que es similar al estandar X12 
pero que no son lo mismo, aunque se ha establecido el objetivo de que los 
dos serén compatibles. Aun cuando la palabra "compatible" da lugar a 
muchas especulaciones, se presume que en este caso significa que se 
podrá convertir de EOI a EDIFACT y vice versa. 
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JUllO .. eclarar que tal con-.ión a.mbl6n es poeible entre laa fonn11S de 
vendedor paltic:Uleres de EDI y el EDI de le ANSI. 

EDI • modeledo .abre le eslnlctunl de IM fonn8a de SJ8P8I para la 
lnfonn8d6n comercilll: 

Una 90!8 fonnll es oonaideradll un conjunto de tranucciones X12. 

Cllda linea de una fonna d8dli .. expreucla como un 1egmento de 
detoa de X12, io. cuelea tienen ceqios per11 centidedefl, unldedefl de 
medida, de precio, número de idenlilic:aci6n de producto, etc. 

Uno o IÑI conjuntos de tl°llflUlocicln, o fonnal electr6nicaa, pueden 
ser puesta• en el sotKe (llrMllope) de intercambio de X12. ("hellder" y 
"treilel"). 

El conjunto de trenleCCiones ntenderizadn incluye oldenes de compnt, 
hlctur111, aolic:iludel de cotizacloMs y 111 ....-w. nolu de emberque, lilta 
de precios y cambios a les fom.a IOliciladas. 

El sobre de intefcembio y su conjunto de tranucciones Incluidas, son 
enviados electrónicemente, este envio puede ser por medio de esqueme1 de 
red propietario9, pero el fttander X.400 para correo eledrónlco, se pre1ume 
que se~ la vla utilizada en el futuro. 

EDIF.- Electronic Delign lnten:hange Fonnat. 

Esta especificación tiene que ver con la transferencia de la descripción de 
productoa eléctricos en formato de archivo ASCII entre sistemas electricos 
CAE y "PCBleyout". El objetivo del estandar es proporcionar un formato 
neutral no ambiguo para compartir datos entre diferentes sistemas eléctricos 
CAD. El fonnalo EOIF es~ dMdido en diferentes vistas de los datos del 
producto. E1te n~ndar es~ siendo desarrollado bajo el patrocinio de la 
United States Electronics lndustry AISociation (EIA) con aprobación de la 
ANSI. Es uno de los elementos crlticos del trabajo PDESISTEP. 

PDESISTEP 

PDES.· Product Data Exchange. 
STEP .• Stllnd81d for lhe Exchange of Proóuct Data . 
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Es un eafuerzo de eatandarización para proporcionar un m6todo pare le 
lranaferencie de dalos entre sistemas de cómputo heter•neos y entre 
gobiernos, industria y organizaciones proveedores. En la ISO esta norma ea 
conocida como STEP. 

Estos eaUindarea son complejos ya que requiere referencias a otros 
esténdarea en el lllrea de comunlcacionea, gréficas, lenguajes de modelados 
de base de datos, intercambio de datos y otros. 

las aplicec:iones y herramientas para POESISTEP aerén implementadas 
usando una "Slendard STEP Dala Access Interface specification• (SDAIS), 
no obstante la tecnologla de administración de datos usada para manejar el 
producto de datos STEP. El componente de sistema de cómputo que 
proporciona la facilidad para modelado de ambiente de tal forma que pueda 
ser manejado, es IROS. 

PDES/STEP es derivado del trabajo hecho en 1970 por la United States Air 
Force. Eventualmente el trabajo surgido como PDES el cual ea pensado 
para manejar todo tipo de productos de datos a trav6s del ciclo de vida de 
los productos. Actualmente se realiza trabajo paralelo de este tipo en 
Europa. los usuarios de MCAD, ECAD, MCAE, ECEA, CAM, CIM y otras 
aplicaciones de este tipo son la principal audiencia para este estandar. 

En la ISO el Comité responsable de STEP es el TC 184. En los Estados 
Unidos el trabajo PDES/STEP esta siendo hecho por la "IGES/PDES 
Organization" (IPO) administrada por NIST. 

Hay organizaciones similares para actividades STEP en Europa y Japón. 

PDES, lnc., creada en enero de 1988 en el "United State Departament of 
Defense" es una asociación de fabricantes y companlas de sistemas de 
cómputo con un gran interés en este estandar. 

2.3.5 C.· COllllUNICATIONS INTERFACES {INTERFACES DE 
COllUNICACION) 

En este elemento se incluyen los componentes de comunicaciones 
relacionados con redes, conectividad e interoperabilidad. 

las redes pueden ser de área local (LAN) o de área amplia (WAN). 

101 



SIS1EllMS AlllERTOS. SUS-SAS V REALIOAOES 

Uno de los deseos més fervientes que en loa úHimoa allos se ha tenido por 
parte de los ulUllrios, es el poder interconectar e interoperar con redel 
heterogeneas y es mis que el deseo la necesidad, la que ha obligado a 
organizaciones fonnales que se dedican a los esténdares a trabajar sobre 
llOnTlllS en esta 6rea. Han surgido dos trabajos que tienen respaldo por parte 
de este tipo de organizaciones: 

El modelo OSI (Open Systems lnterconnection) de la ISO. 

Y el Internet Protocol (TCP/IP). 

TCP/IP.· "ln•met Protocol" 

El "Internet Protocor surgió de las redes del ambiente militar de los Estados 
Unidos de Norteam6rca como un juego de estándares de facto. Este 
protocolo proporciona facilidades similares a 11quellas especificadas en la 
capa cuarta del modelo de referencia OSI (capa de transporte), a1I como 
tarnbi6n varios llllVlcios empacados de aplicaci6n tales como correo y 
transferencia de archivos. 

El "Internet Protocor, cornunrnente conocido como TCP/IP, es un juego de 
protocolos con TCP e IP como los mejores conocidos del juego y esté 
constituidos en capas (como OSI). Algunos de los protocolos, incluyendo IP, 
TCP y UPO, proporcionan las funciones de bajo nivel necesarias para 
muchas aplicaciones, los otros protocolos tienen otras tareas especificas. 

Las funciones de Internet estén agrupadas por capas.hay 4 capas 
independientes: 

• Capa de acceso a la red (Capa de aplicación): FTP, TELNET, 
SMPT. 
Capa inter-red (red): IP. 

• Capa host·a-host (transporte): TCP, UDP. 
- Capa de proceso. 

Cada capa conaiste de un juego de tareas interrelacionadas y manejables 
que proporcionan servicios a las capas adyacentes. 
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Le cape de acc:eao • la red se refiere a las tareas que habilitan • los datos 
pare que sean Intercambiados entre un hoat y la red • la cual eall!I 
conedlldo, HI como entre dos dispositivos de la misma red. 

Le cape de ínter-red realiza tareas que permiten que los datos sean movidos 
desde una red a otra aún si las redes soportan diferente tecnologle y medio 
de trasmisión. Este capa utiliza el protocolo IP y el protocolo ICMP (Internet 
Control Measage Protocol. 

Le capa hoat-e-host ejecuta tareas que compensan la incertidumbre tlplca de 
loa servicios de la capa ínter-red, usando loa protocolos TCP (Trensmi11ion 
Control Protocol) y el UDP (User Datagram Protocol). 

La capa de proceso permite que los datos sean intercambiados por varias 
aplicaciones. Los servicios més importantes tradicionales proporcionados 
por la cape de proceso son: 

Transferencia de archivos utilizando el protocolo FTP (File Transfer 
Protocol). 
Correo, utilizando el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol). 

- Login remoto. 

Estos servicios deberán estar presentes en cualquier implementación de 
TCP/IP aún cuando alguna implementación de PC puede que no sea capaz 
de soportar correo. las redes de PC utilizando el modelo cliente/servidor, 
deberán tener la capacidad de manejar correo, asl como otros servicios. 

En TCP/IP la información es lransferida como una secuencia de 
datagramas. Un datagrama es una colección de datos que son enviados 
como una sola unidad. Generalmente pero no siempre, el término 
datagrama y paquete son indistintos. los datagramas son enviados a través 
de la red individualmente. TCP es el responsable de dividir un mensaje en 
datagramas, reensamblarto en el punlo receptor y re-enviar cualquier parte 
que se pierda. IP es responsable de rutear dalagramas individuales. 

TCP/IP esté basado sobre el modelo "catenet". Este modelo asume que un 
gran número de redes independientes estén conectadas juntas por medio de 
compuertas (gateways). los usuarios tienen acceso a cualquier red. El 
ruteo de la información de una red a otra es transparente para el usuario. 
los usuarios deben conocer solamenle una dirección "Internet" o nombre de 
la red a la cual se desea accesar. 
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Loa protocolo• TCPnP fueron originados como ya dije, en el ambiente militar 
de lol E1tadOI Unidos de N011eam6rica pero actualmente aon aceptadoa y 
estandarizadoe por la comunidad "Internet". 

Internet ea una agrupación de redes del gobierno, militares, ~icaa e 
ln1titut01 de lnvntigac:i6n que eaUin todos conectados a y pueden 
comunicarse con, uno con otro. Loa documento& del protocolo "Internet" aon 
eaUindarea de grupoa de usuario& y 6stoa han llegado a aer el estandar de 
facto para la1 comunicaciones de redes dentro de la industria de la 
tecnologla de la información. 

Hoy la red ºInternet" consiste de milis de 2000 redes WAN, LAN y redes 
regionales. Es patrocinada por los departamentos del gobierno de los 
Estados Unidoa: 

• Department of Defenae. 
• Defensa Advanced Research Projects Agency. 
- National Science Foundalion. 
- Department of Energy. 
- National lnstitute of Health. 
- NIST.- National lnstitute of Standards and Technology. 

Para participar en la Internet, una red debe ser patrocinada por uno de los 
departamentos mencionados. 

El "Federal Research Internet Coordinating Committee" compuesto por 
representantes de cada participante de las agencias de gobierno de los 
Estados Unidos, es el órgano al cual se dirigen las necesidades de la 
Internet. 

A diferencia del modelo de referencia OSI, el cual define los tipos de tareas 
que deben ser realizadas en un ambiente de redes de sistemas abiertos, 
pero no define el protocolo a ser utilizado, Internet primero define los 
protocolo& para su ambiente funcional y la arquitectura viene después. 

Los esUindares "Internet" son emitidos como un documento RFC (Request 
for Commenta) mantenido por la IAB (Internet Activities Board). 

La IAB ea reponaable de coordinar la evolución de los protocolos "Internet". 
La mayorla de las actividades para el desarrollo y estandarización de 
protocolo Internet, torna lugar en grupos de trabajo de la IETF (Internet 
Engllwering Talk Force). 
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Los protocolos que van a llegar a ser ~stándar en la Internet pasan por una 
serie de pasos (propuesta del estándar. borrador del estándar, y estándar) 
involucrando grandes cantidades de e84frulinio y prueba experimental. Estos 
pasos también son llamados "estados" (states). 

Es una práctica general de IAB que riingún etandar propuesto puede ser 
promovido a borrador de estandar sin al menos dos implementaciones 
independientes. La promoción de borrador de estándar a estándar, 
generalmente requiere experiencia Operacional y de interoperabilidad 
demostrada de dos o més Implementaciones. ., 
La siguiente lista se refiere a los esténd11res IAB y su número de RFC. 
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PROTOCOLO 

ARP 
RARP 
IP-ARPA 
IP-WB 
IP-X25 
IP-E 
IP-EE 
IP-EEE 
IP-DC 
IP-HC 
IP-ARC 
IP-SLIPS 
IP-NETBIOS 
IP-FDDI 
IP-IPX 

SISTEAMS AHRTOS: SUS l"IKJMESAS V REALIOADES 

NOMBRE RFC 

Addresss Resolution Protocol 826 
A Rev&rse Address Resolution Protocol 903 
Internet Protocol on ARPANET BBN1822 
Internet Protocol on Wideband Network 907 
Interne! Prolocol on X.25 Nelwork 877 
Internet Prolocol on Ethernel Netwo111s 894 
Internet Prolocol on Exp. Ethernet Nets 895 
Internet Prolocol on IEEE 802 1042 
Internet Prolocol on OC Networks 891 
Internet Prolocol on Hyperchannel 1044 
Interne! Protocol on ARCNET 1051 
Transmission of IP over Serial Lines 1055 
Transmission of IP over NETBIOS 1088 
Transmission of IP over FDDI 1103 
Transmission of 802.2 over IPX Networks 1132 

Conforme los protocolos OSI se generalicen, la IAB reconoce que habr6 una 
necesidad creciente de soportar la interoperación de ellos con los protocolos 
TCPnP. La IETF (Interne! Engineering Task Force) es~ fomlulando 
estrategias para tal interoperacióo. 

En un futuro, la IAB espera que una gran parte de la Internet soportaré 
ambos protocolos de red, el OSI y el TCP/IP en paralelo y que seré posible 
correr aplicaciones OSI a través de Internet utilizando la pila completa de 
protocolos OSI. 

OSI.- Open Syatama lntarconnec:tion. (Modelo de referencia de 
lnlerconexión de Sistemas Abiertos) 

El esfuerzo OSI es un ejemplo de los extensos recursos con los que las 
organizaciones y gobiernos estén dispustos a comprometerse para el 
desarrollo internacional de estándares de sistemas abiertos. El trabajo que 
esté llevando a cabo sobre estándares OSI, desarrollo de perfiles y pruebas, 
indican el manejo acelerado y amplio para el desarrollo real de productos 
OSI. 

La solución OSI esté pensada para resolver las dificultades asociadas con la 
comunicación entre sistemas de cómputo de múHiples vendedores. El 
modelo consta de siete capas. 
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En la ISO el afjndar del modelo de referencia OSI es el ISO 7498 y en la 
CCITT e1 el X.200. 

lal liete c.paa aon la1 1iguientes: 

CAPA1 
CAPA2 
CAPA3 
CAPA4 
CAPA5 
CAPA6 

CAPA7 

Fl1ica. 
Enlace de datos (información de conexión bésica). 
De red (ruteo en WAN, conexión de LAN's aeparlldas). 
De transporte (transferencia de datoa entre sistemas). 
Sellón (Transferencia de datos entre aplicaciones). 
Presentación (transformaciones tales como ASCII y 
EBCDIC). 
De aplicación (Servicios de aplicaciona). 

Dftde la perspectiva del usuario, la capa més inferior del modelo OSI 
(flllica), tiene que ver con el tipo de LAN que se utilice: 

Ethernet. 
Token Ring. 
FDDI. 

Para el usuario, la capa més externa (aplicación), vienen siendo los aervicios 
que en primer término ellos conocen: 

Transferencia de archivos (FTAM). 
Correo electrónico (X.400). 
Servicios de directorio (X.500). 

Los estándares de OSI a nivel servicios de aplicación, no proporcionan 
interfaces de programa de aplicación, los proyectos a cargo de TCOS de la 
IEEE y otros organismos, son los que astan haciendo investigaciones acerca 
de APl's para proporcionar estos servicios. 

Por anos se han hecho esfuerzos internacionales sobre esténdares OSI 
distribuidos a través de las 7 capas de modelo de referencia. Pero aún con 
este gran número de estándares, será necesario que constantemente surjan 
nuevos esténdares, ya que nuevas aplicaciones y nueva tecnologfa de 
comunicaciones los requerirán. 
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HISTORIA YCONDICION ACTUAL: 

El .. tuerzo OSI se inlci6 en 1977-1978 en la ISO para combinar y 
ntandarizar el trabajo que anteriormente 1e hllbla hecho sobre sistemas 
éiertOI y dilet\o de computadorlls. 

A contlnullCión 1e listan los comit6s que m6I se identifican con el trabajo 
OSI. 

Los Subcomit6s 1sonEC JTC1 y grupos de trabajo con 6nfMil particular 
sobre OSI y loa estándares relacionados con el milmo. 

(JTC1.- Joint Technic:al Commiltee Núm. 1. 1sonEc dedicado a toa 
elindares de la tecnologla de la lnfomlación.) 

1sonec JCT11SC 6: Telecomunicaciones e intercambio de infonnaci6n entre 
liltemn. 

GRUPO DE TRABAJO 1 Capa enlace de datos. 
GRUPO DE TRABAJO 2 Capa de red. 
GRUPO DE TRABAJO 3 Capa llsica. 
GRUPO DE TRABAJO 4 Capa de transporte. 

ISO/IEC JTC1/SC 18: Texto y sistemas de oficina. 

GRUPO DE TRABAJO 1 Requerimientos de usuario y sistemas de oficina 
(ODA/ODIF). 

GRUPO DE TRABAJO 3 Arquitectura de documento. 
GRUPO DE TRABAIO 4 Procedimientos para intercambio de texto. 
GRUPO DE TRABAIO 5 Arquitectura del contenido de documentos. 
GRUPO DE TRABAJO 8 Descripción de teJCto y lenguajes de proceso. 
GRUPO DE TRABAIO 9 lnterlaces de sistemas de usuario y slmbolos. 

150/IEC JTC1/SC 21: Recuperación de información, transferencia y 
administración para interconexión de sistemas abiertos. 

GRUPO DE TRABAJO 1 Arquitectura OSI. 
GRUPO DE TRABAJO 3 Base de datos. 
GRUPO DE TRABAJO 4 Administración de sistemas OSI. 
GRUPO DE TRABAJO 5 Servicios de aplicación especificas. 
GRUPO DE TRABAJO 6 Sesión OSI, Servicios comunes de aplicación y de 

presentación. 
GRUPO DE TRABAJO 7 Proceso distribuido abierto 
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ISOllEC JTC1/SC 27: T6cniclls comunes de seguridad para aplk:aclones 1T 
(lnlormlltlon Technology, t6rmino común en el ambiente internacional). 

GRUPO DE TRABAJO 1 Algoritmos de llave secreta y aplk:aciones. 
GRUPO DE TRABAJO 2 si.i-1 criptogrjficos de lave públlicll y modoa 

de uso. 
GRUPO DE TRABAJO 3 UtiliZllCión de t6cnlcas de encriptamiento en 

arq111tectura1 de comunicación. 

ISOllEC JTC1/SGFS: Special Group on Functional Standards.e 

La CCITI tambi6n estj involucrada en el esfuerzo OSI. En tas lllreaa de 
lntlr6a común, tas recomendllciones CCITI par• telecomunicaciones son 
fr9cuenl9rnente id6ntica1 en contenido t6cnico a los e1Ulndares ISO, por otro 
lado, algunoe •Ulndares ISO/OSI tales como X.25 y X.400 e1tllin basados 
sabre recomendaciones CCITI, consecuentemente, ciertos perfiles OSI y 
eslindares ISO incluyen recomendaciones CCITT. 

La ISO y la CCITT han tenido una gran relación durante la d6cada pasada, 
aqul ae refleja la relación estrechlsima que hay entre las tecnologfas de 
cómputo y de comunicaciones. 

ESTANDARES FUNCIONALES: PERFILES ESTANDARIZADOS 
INTERNAC:ONALMENTE 

Para que se logre un verdadero sistema abierto, los productos OSI y 
lliltem.s de comunicación, deben estar milis que de acuerdo a los diversos 
est41ndares OSI. Esto es porque, los estándares OSI ofrecen gran llexib~ldad 
y amplia funcionalidad, por ello pueden contener muchas y diversas clases 
de opciones. El uso de implementaciones de estándares, sin un acuerdo 
previo en la elección de dichas opciones, puede provocar que los resultados 
no sean del todo deseables en cuanto rendimiento y que además se 
Incremente el costo de dicha implementación. 

Un fac1or que esté dando auge al esfuerzo intemacionl OSI es la creación 
del mercado interno europeo el cual requerirá que los estándares usados 
para proveer compatibilidad, sean los mismos a través de toda Europa. La 
naturaleza internacional de la tecnologla de la información y el creciente 
Intercambio internacional de fa información, hacen vital que aquellos 
estándares sean también estándares del mercado mundial. 
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Por lo tanto, los fabricante• y los uauariol del mundo que est6n interesadoa 
en productoa OSI tienen que juntarM para lograr acuerdos IObre juegoa o 
combinllcioNa de est6ndares OSI, con opc:ionea aelecc:ion.clas en c:.ta 
estandar, conlideradu necesarias para aoportar una funci6n dada. Ellas 
funcioMI incluyen, por ejemplo, una aplicación dada tal como comlO 
electrónico, o un ambiente de red. 

Loa documento• que eapecifican acuerdoa 1lmilares alcanzadoa a diferentes 
niveles (nacional, internacional), se les denomina de varia• formas: 

- Perfiles. 
- Estandares funcionales. 
- AcuerdOI de implementaci6n. 
-E~ de lmplementadores. 

Loa documento• que 1urjen de los acuerdoa de la ISO son designados como 
"lntemational Standardized Profiles" (ISPs). La 1elecciones de estAndares y 
opciones, conlideradas en un ISP, son desarrolladas para proporcionar las 
bases para el desarrollo de productos OSI y pruebas de confonnidad con el 
objetivo definitivo de la interoperabilidad de los sistemas. 

Los principios b61icos para el contenido de perfiles OSI establecen que un 
perfil OSI especifica la aplicación de uno o mb est6ndares base OSI en 
sopolte de un requerimiento especifico para comunicaci6n entre sistemas. 
Para el propósito de ISP11, los estAndares base est6n restringidos a 
estAndares internacionales o recomendaciones CCITT. Un perfil no requiere 
de cualquier parte de la estructura definida por el modelo de referencia 
b6sico para OSI, ni define la funcionalidad total OSI de un sistema, sino 
solamente de esa parte relevante para la función que est6 siendo definida. 

Los primeros ISPs publicados por ISO son aquellos sobre FTAM (ISO 
10607) y sobre ciertos mecanismos de transporte OSI (ISO 10608 Y 10609). 

Después de surgir como ISPs aprobados por ISO, estos documentos estaran 
disponibles para el uso del público y en particular proporcionar6n una base 
para el desarrollo de sistemas de prueba reconcidos internacionalmente. 

TRABAJO DE PERRLES RELACIONADOS CON OSI 

Si los peffiles que son implementados en lodo el mundo difieren, el resultado 
oroducido no serA interoperable completamente aún si ellos están conforme 
a los estandares OSI. Por lo tanto, en adición a los grupos de estAndares 
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formales, hay organizaciones en diver&as partes del mundo que desarrollan 
perfiles funcionales relacionados con OSI. 

Eatos grupoe generalmente son de 3 lipos: 

- Los que ae dedican a hacer Workshops abiertos de OSI. 

La mayorla de loe acuerdos se han logrado en este tipo de foros. Los 
"wotlllhop" sirven como foros públicoa para usuarios y proveedores, en este 
caso de productos OSI. 

Algunos de los que organizan "workshops" son: 

OIW.- OSI lmplemenlors Workshop. 
EWOS.- European WO!kshop for Open System. 
AOW.- Asia-Oceania Workshop. 

- Consorcios que agrupan a industrias. 

Algunos son: 

Manufacturing Automalion Prolocol User Group (MAP). 
Technical and Ollice Protocola User Group (TOP). 
Standards Promolion and Application Group (SPAG). 
Corporallon for Open Systems (COS). 
Prornoling Conference for OSI (POSI). 
OSl/Networl! Management Forum. 

- Grupos de organizaciones y gobiemo. 

Muchos organismos de gobierno en diferentes partes del mundo, han 
desarrollado polllicas acerca de lecnologla de información, haciendolas 
obigalorias o recomendado el uso eventual de productos OSI en el sector 
público. El gobierno de Inglaterra ha sido uno de los pioneros en Mio. Un 
documento de este tipo es generalmente llamado un "GOVERNMENT OSI 
PROFILE" (GOSIP). 

PRUEBAS: DE CONFORMIDAD Y DE INTEROPERABILIDAD 

CONFORMIDAD 
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El ISOnEC JTC1/SC21/WG1 esUi desarrollando un esUindar Internacional 
integrado de vlriaa plllles, el ISO 9648. Eate esUindar establece una gula 
!*• pruebas de confonnidad. El trabajo de la CCITI que equivale a este 
esUindar, ea la Recomendación X.290. 

ISO 9646 "Confonnance Methodology and F~" ae encarga del 
significado de "conformidad", de la• especific:acion para juegos de prueba 
ab1tracta1, del lenguaje de notación de las prueba1 y de los rn6todoa de 
prueba. 

El eaUindar tambi6n define un "Declaración de conformidad de 
lnsllumentaci6n de protocolo" (PICS.- Protoool implementation conforrnanc:e 
1tatement) como una declaración del vendedor de lal CllPllCidadea y 
opc:ionea lal cuales han •ido lnatrumentadn en una implementación o 
liaternll OSI y IObre cualquier caracterl1tica la cual ha lido omitida. E1taa 
declaracionff aerin uudaa para prueba de conformidad de una 
inltrumentación en particular. La "European Commilion" ha ellablec:ido un 
juego de pruebas de conformidad para que ae utilicen a lrav6s de Europa. 
Se espera tengan acuerdos de prueba con los Estados Unidos. 

El ISO 9464 define un listema o implementación que cumple con la 
conformidad establecida como: 

"Aquel que ae demuestra que satisface tanto requerimientos eaUiticos como 
dinámicos, consistentes con las capacidades y opciones establecidas en el 
PICS". 

INTEROPERABILIDAD 

La condición de •confonnidad" es necesaria, pero por si misma no es 
suficiente para garantizar la capacidad de interoperabilidad en productos o 
implementaciones OSI. Dos implementaciones que cumplan con 
"Conformidad", puede que no operen por varias razones: 

Las doa implementaciones han elegido soportar diferentes opciones 
en el perfil que afacta la interoperabilidad (el perfil está mal disenado). 

Las pruebas de confomlidad no fueron lo suficientemente rigurosas o 
fueron mal hechal. Tambi6n puede haber algun aspecto del protocolo 
o algún aspecto del comportamiento de la implementación que está 
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aiendo probllda, que las pruebas de conformidad no usaron pero que 
afectan la interoperabilidad. 

El contenido 16cnico del estándar está mal. 

Lll• dos capas aubyacentes de las implementaciones no pueden 
interoperar. 

Hay varias redes que proporcionan el servicio de prueba de conformidad a 
vendedores, estas son. 

OSlnet (anteriormente promovido por NIST y ahora promovido por 
COS). 
Eurosinet en Europa. 
OSlcorn en Australia. 

Recientemente 6 de estas redes fueron combinadas para formar una a nivel 
mundial de interoperabilidad OSI llamada "OSlone". 

El principal objetivo de "OSlone" es el establecimiento de una plataforma 
común para redes regionales OSI para que faciliten la promoción y el avance 
de conectividad e interoperabilidad OSI a nivel mundial. 

ESTANDARES NUEVOS 

El arreglo de estándares ISO que aplica a las 7 capas del modelo de 
referencia OSI es muy grande y amplio. 

Además están surgiendo estándares para ocuparse de nuevas necesidades 
y nueva tecnologia, algunos son los siguientes: 

ISO/CCllT X.400 Correo e intercambio de mensajes. 

Otra vez, para evitar caos entre diferentes modos de transferir infonnación, 
en 1984 la CCITT definió una serie de protocolos a los que llamó MHS 
"Message Handling Service" (Sistemas de tratamiento de mensajes) en sus 
recomendaciones de la serie X.400. La ISO trató de incorporarlos en la capa 
de aplicación del modelo OSI con el nombre de MOTIS (ISO 10021) 
(Sistema de intercambio de textos orientados a mensajes), aunque esta 
incorporación no es totalmente directa debido a la falta de estructura de la 
X.400. Sin embargo en 1988 la CCITI modificó el X.400 con objeto de 
hacerla compatible con MOTIS. 
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El MOTIS M ~ de lodos 1119 MfN!dos del 1iatema de coneo electrónico, 
comenundo delde el irllt8nllt en el que el exttemo de origen decide escribir 
un menaa;e, y terminando en el inllanle en que el extremo receptor lo 
delechll. 

u ~ X.400 de CCITT eltMdllriu un protocolo a nivel de 
aplic.aón para intercambio de oorreo, menllljes y documentoa entre 
IÍltAlmal 1oc:a1e1 de c:omio que c:uq>len con el X.400. El X.400 puede 
proporaon. fllcilidadel de clillribución para documentos utilizando loa 
fonnatoa ODA e IGES. 

ISOICCITT X.500 SeMciol de Oinlctorio. 

UI Recomendaci6n X.500 de la CCITT (ISO 9594-1988) proporciona 1a1 
capacidadea de direcbio requeridas por las aplicac:ic>MI OSI, los pr~ 
de adminiltrllCi6n OSI, o1rn entidades de las c:apu OSI, y los senticios de 
telecomunicacioMs. 

El grupo de trabajo 1003. 17 de POSIX esté examinando loa servicios de 
nombntl de dinldorio y espacio en un contexto de X.500 como ellos 1e 
relacionan a los liltemas distribuidos POSIX. 

FTAM.- FILE TRANSFER ACCESS ANO llANAGEMENT (ISO 1571) 

Define una variedad de funciones y opciones que cubren el rango completo 
de accesos polibles a 8fchivos 11!11lOtos. El estandar propuesto incluye un 
modelo que proporciona un marco de referencia para: 

- klentificllciOn de inleifaces. 
- Posición de interfaces (relativas una con otra). 
- ldentificaci6n de~. 
- Facilidades y datos ,_.rios en cada interface. 
- Posicionamiento de la interface en términos de un ciclo de vida de 

los sistemas de Información. 
- Identificación de ligas ai.ecnativas asociadas con cada interface. 

Esta na de estandarizaci6n también estlll siendo atendida por el grupo de 
trabajo 1238 de la IEEE y el 1003.8 de POSIX, ambos estén trabajando 
sobre interfaoes del sistema de archivos y semántica para acceso 
traneparenle de archivos distribuidos. 
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El c:omit6 POSIX eatlll examinando mecanismos de acceso remoto de 
archivos tales como NFS, RFS, AFS y FTAM. 

Llamada de procedimiento remoto (RPC.- Remole Procedure CaUs). 

RPC proporcionan la transparencia de ubicación y transporte, asl como la 
independencia en una red de múltiples vendedores. El RPC proporciona al 
de .. rrollador de aplicaciones los medios de construcci6n para llamadas de 
procedimientos generalizados, desde un sistema único, hasta una red de 
sistemas. 

RPC es muy apropiado para redes operando en un ambiente 
cliente/servidor. 

RPCs pueden ser utilizados para una gran variedad de aplicaciones. Por 
ejemplo, de Base de Datos, en donde se puede reducir la cantidad de 
redundancia de base de datos de un sistema a otro, ya que una sola copia 
de la base de datos en la red puede ser accesada por RPCs. 

Actualmente no existe un RPC internacional, pero tanto la ANSI como la 
ECMA (European Computar Manufacturer's Association) tienen propuestas a 
nivel borrador. La OSF ha adoptado un RPC utilizando un lenguaje de 
definición de interface (IDL) similar al ANSI C como parte de su "Oistributed 
Computing Environment". 

ISO/CCITI X.25.- Redes de Area Extendida (WAN). 

La recomendación X.25 de la CCITT especifica estándares para redes 
públicas de área extendida. El objetivo de esta nonna es evitar que 
diferentes paises lleguen a desarrollar interfases que no sean compatibles. 
En 1974 la CCITT propuso una norma internacional para protocolos de 
acceso a redes para las capas 1, 2 y 3 del mcxlelo OSI. Estos protocolos se 
revisaron en 1976, 1980 y 1984. Al conjunto de todas estas normas se le 
conoce como X.25. 

La recomendación especifica la forma en que los paquetes de datos vienen 
del usuario hacia la red pública. Define los estándares que gobiernan la 
relación entre el usuario y la red en tres niveles: 

NIVEL 1.- El nivel tlsico, define la parte mecánica, eléctrica, funcinal y del 
procedimiento del enlace tlslco entre el equipo del usuario y la red pública. 
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NIVEL 2.- A nillel tramas de dllos (trame), define el procedimiento de 
llCCeSO a la linea para un intercambio de datos sobre la linea de 
comunicacionea. 

NIVEL 3.-A nivel de paquete, define el formato del paquete y procedimientos 
par8 el intercambio de paquetes conteniendo información de control y datos 
de usuario. 

LAN.- Local Area Network (Estándares para redes de área local). 

IEEE 802.3 Tecnologla Ethernet. 

El estándar 802.3 está escrito para la estandarización de LANs que utilizan 
el método de acceso conocido como Acceso Múltiple por Detección de 
Portadora/Con Oetec:ci6n de Colisión (CSMA/CD.- Carrier Sense Múltiple 
Access with Collision Detection). 

Proporciona la definición para una LAN de 10 Mb/s que opera sobre 
diferentes medios flsicos: cable coaxial estándar (thick wire), cable coaxial 
delgado (Thin Wire), par trenzado blindado (Shielded Twisted-pair", par 
trenzado ain blindaje (Unshielded Twisted-pair). 

Este estandar es una derivación del estándar original Ethernet desarrollado 
por Digital Equipment Corporatlon, Xerox Corporation e lntel Corporation, fué 
introducido en 1980. 

IEEE 802.5.- Paso de Testigo en Anillo (TOKEN RING). 

Este estándar define una LAN basada en un anillo. 

Al contrario de la Ethernet, la Token Ring es una LAN en la cual las 
estaciones están serialmente conectadas para formar un anillo. El método de 
acceso es controlado por el uso de un patrón de bits especial llamado tesligo 
(token) que circula alrededor del anillo siempre que las estaciones se 
encuentren inactivas. Cuando una estación quiere lransmitir una trama, es 
necesario capturar el testigo y quitarlo del aniHo, anles de fectuar la 
transmisión. Debido a que solamente hay un testigo (token), una sola 
estación puede transmitir en un instante dado. 

ANSI X3T9.5.- Interface de Datos Distribuidos en Fibra Optica (FDDI.- Fiber 
Distributed Data Interface). 
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El FDDI es un nuevo esténdar para LANs de múltiples vendedores 
deumilllldo bajo lu regla1 de la ANSI. 

El est6ndar define una LAN FDDI de 100 Mb/s. Esta tecnologla mueve 
grandes cantidades de dalos y es de fTl8YOI' velocidad que la tecnologl• 
Elhemel. 

E1 una fibra óplial del tipo de p•ao de testigo en •nillo, es de 1110 
rendimiento, opera a 100 Mbps para cubrir distancias de ha1ta 200 Km y 
soporta hasta 1000 estaciones conectadas. Tomando en cuenta su ancho de 
banda 81 ideal para conectar redes tipo LAN de cobre. 

Todas lal recomendaciones FDDI X3T9.5 aon enviadas a las organizlleic>Ms 
ISO correspondientes para su inclusión en el estandar OSI. 

Aún cuando no e1tén incluidos en el modelo MUSIC, existen ollOI 3 
elementos muy importantes dentro de los sislem.s abiertos: 

Seguridad. 
Internacionalización. 
Desarrollo de Software. 
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:U SEGURIDAD 

El control de 18 eeguridad tiene gran impalcto en 18 totalid.cl de un Mlema en 
lo que M refiere •: 

Rendimiento. 
Fllcilidlld de utitizaci6n. 
lnteroper11bilidad de laa aplicaciones. 
Adminiatraci6n del liltema (18 red, el proceudor, 18 configur8Ción y 
lol datos miunOI. 

Ea por eso muy diftcil concebir un aiatema abierto con gran MgUridad, 
debido a que la interoperabilidad y la po!tabilidlld de la aplicacionea crean 
potenc:ial vulnerabilidad. 

Lo anterior M denota cuando vemos que se eaUin desarrollando 
mecanismos y esUindares para seguridad que se entoc.n a aspectos 
independientes de un sistema, tales como seguridad en las redes o 
seguridad en base de datos. 

Actualmente no hay estándares que toquen el tema de seguridad en una 
forma total e integral. 

Loa estándares de seguridad de hoy se pueden categorizar en dos: de 
comunicaciones y los relacionados con loa sistemas operativos. 

SEGURIDAD EN COMUNICACIONES 

ISO 7498-2 .- Se denomina Arquitectura de Seguridad OSI, nos da una base 
conceptual para seguridad OSI. Describe servicios tales como validación, 
control de acceso, confidencialidad, integridad (detección de modificación). 
Este estándar esUi en proceso de depuración. 

CITI X.500.- (Recomendaciones para directorio), contiene un marco de 
referencia para vlllidación. El X.509 se refiere a validación criptogréfica. 

ANSI X3.92-1981 y FIPS-46.- Están siendo usados en comunicaciones y en 
llplicaciones financieras, se refieren a algoritmos de encriptación. El estándar 
ANSI X12.42 es utilizado en validación del EDI. 

118 



SIS1EMllS-10S: SUS-.MSVREAUWIES 

SEGURIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS 

Algunos....,.... que actualmente esUin a la mano son: 

POSIX 1003.6 Eate grupo esUI trabajando aobre una lntim- de 
Mguridlld perm SU Mlbiente de lialemas abiertos. 

El objetivo es espec:ific8r funciones adicionales al 
liltema y comandos para seguridad en el POSIX a fin 
de ~la porbibilidad de ... aplicaciones. 

E1te lrllbmjo define interfaces de seguridad para: 

Control dilcnlcional de acceso. 
Control obligatorio de accetO. 
Etiqu.tado de la lnfonna<:i6n. 

Hay otro nUindar que no ea un eaUindar formal, esta delCrito en un 
documento conocido como el "Libro Anaranjado", fu6 publicado por "Trusted 
Computer System Evaluation Criteria" (TCSEC) del Departamento de 
Defenu de lol Eatadoa Unidos; dicho documento identifica las siguientes 
irNS de requerimientos biaicos: 

Polltlcal de seguridad. 
Marcado de la infonnllción. 
ldentitleaci6n. 
Contabilidad. 
Protec:cl6n continua. 

Identifica cla181 de evaluación contra las cuales pueden ser fijados los 
ll'llK*liamos de seguridad. 

Esta1 claaes son 7 niveles de seguridad en un sistema operativo: 

O Protección mlnima. 
C 1 Control de acceso dilcrecional. 
C2 Acoeso controlado con validación y auditoria. 
B 1 Control de acceso obligatorio, salida etiquetada. 
82 Documentación, control de configuración.canales encubiertos 

de eatructura interna, administración de la facilidad de 
confidencialidad. 

83 Liltas de control de acceso, estructura interna. 
A 1 Pruebas formales y diseno del sistema verificado. 
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2.5 INTERNACIONAIJZACIOll 

Un listema tlbiefto debe .., adaptable a un ambiente intemacional ~ que 
MteMl~exitoeo. 

H1y requerimientos y c:onvencioMs que diflelen de un lug1r 1 otro (p1J1. 
reglón, etc.). Cu.lquillr est.tndar intemac:ionlll debe d1rle 11 uau1rio el medio 
parm definir y Clll'lbW MpeCtos del ambiente y 8dapfaltos 1 au entorno locll. 

Algu009 apedo9 que deben aer conaideradoa en 11 in~ 
eon: 

Lenguajee de progrM'lllCión. 
FOllTl8to de ooir-. 
Juego de canictenle. 
AR:hivoa de menujllla. 
Forma y Me111i1. 
Textos. 
Ellructurm y fornllto de datoa. 

--de tec:ledo. Controle• de impnlli6n. 
Otros. 

En 11 liguiente flgurm .,,..,,_ el modelo de un producto lntemacionll y -
compo111111le9: 
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r----
.-~~~~~~~~~-... 

--
L 

PRODUCTO DE IOFTWARE 
.J 

FIGURA NUll. 21.- MODELO DE PRODUCTO INTERNACIONAL 

COMPONENTE: BASE INTERNACIONAL.- Es la parte del producto que ae 
v.lde por todo el mundo y no se modifica, pero puede incluir algunas 
vllriantea que IOf1 seleccionables por parte del usuario. 

COMPONENTE INTERFACE DE USUARIO.- Incluya el lenguaje y 
elementos de proceso de texto. Esta componente es especlfial para el 
lengUllje local y debe satisfacer las necesidades lingulsticaa y culturales de 
un grupo especifico de usuarios. 

COMPONENTE: ESPECIFICA DE MERCADO.- Esta componente tiene 
como objetivo .. tiafacer requerimientos de ciertas regiones que comparten 
algun11a convenciones culturales y un lenguaje, como por ejemplo: Región de 
hiapanoam6rica. 

COMPONENTE: INFORMACION ESPECIFICA DEL PAIS. Incluyen un juego 
de documentación requerida producida para .. tisfacer todas las 
regulaciones para venta de producto en un pals especifico. 
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En lllglll109 ~ la intemadonalizKión es manejada en lllgún etlllndar 
91f19Cffico. por ejemplo: 

EatAndar C.- Define un juego de lnteffKal para IOpOffe a la 
internac:ionaliza. 

POSIX 1003.1.- Proporeiona una ~ programable que ICJPO'fa 
Mlacd6l1 de programa de ambientes. Tambi6n especillca qua ona 
funcior.a deban ljult.ar eu comportamiento baudo9 an al ambianllt 
eelecc:lon8do. 

El ntandar ~to POSIX 1003.2 proporciona un mecanilmo para que 
los uauarioa definan y especifiquen al ambiante. 

la mayorla de los grupos de la industria que ya han entrado al mercado de 
los aiatemu abiertos han inc::olpofado las npecilicaciones de la 
lntemacionalizaci6n en sus ambientes de sistemas abiertos. 

X/Open, al Consorcio X y los grupos de trat>a;o POSIX ltlljn trabaiand<> de 
tonna cooperativa en al nivel ISO sobre elementos de estandarizAlc:i para 
ambienles dislribuidos. 
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z.• AMBIENTE DE DESARROLLO DE SOFfWARE (SDE.• sonw.,......t-' EnvkonmMf.) 

El SOE • un 6111• de eplicacl6n particular que afecta todos los inte- en 
la induatrill, eepecilllmente a aquellos usuarios involucrados en el desarrollo 
de grllfldes y cornplejoa proyecl09, asl como de proveedores de software. 

El deurrollo de IOftwant tiene que ver mucho con la portabilidad pero 
tambi6n pera ntquerimientos perticulares de integración e interoperabilidad. 

En este ambiente est6n considerados: 

Una bue central de datos (reposilory) para guardar infomlec:i6n 
~ de especificacione, dilellos, código, planes de configuración, 
proglWTllll y pruebas. 

HelT8millnlas. 

Una interface entre el repositorio y las herramienta• para asegurar la 
portebilidad de la• mismas. 

Enlomo de Henamlenta Común Portable (PCTE.- Portllble Common Tool 
EnvlronmentJ. 

E• 111111 interfllce de herramienta pública para un grupo de servicios para 
con1truw Ambientes de Soporte a Proyectos lntegrados(IPSE.· lntllgnited 
Project Support EnvlronmentaJ y para integración de herramientas en tal 
ambiente. 

La base de PCTE es un sistema de administración de objetos. Incluye una 
metabase, y servicios para distribución, acceso al sistema de archivos, 
ejecuci6n de procesos e imigenes, comunicación de interprocesos, 
notificación de eventos, transacciones, respuestas, conexión a red, 
seguridad y contabilidad. 

PCTE es el resultado de un proyecto de investigación iniciado en 1984 en la 
Comunidad Europea. 

Este estandar fué adoptado por la European Computer Manufacturers 
Association (ECMA) en 1990. 
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E1tanclar de lnteg111Ci6n de Heframillnta1 (ATIS.· Toola lnt9gr8tlon 
S•nclant). 

ATIS ea un estand.,. propuesto tanto por la ANSI (X3H4) como por la ISO 
(JTC1/SC 21M'G3). Incluye un juego comoo de elementos de loa modeloa 
de datos ANSI y ISO-IROS. El objetivo de este .... ndar ea proporcioMr 
aervic:ios que puedan IOpOlt# el c:iclo de vida tola! del delerrolo de 
apllcacionel. Su alcance incluye repositorios tradicionaln CASE y 
diccionarios de datos. Su repoailorio orientado a objetos proporciona un 
mac:aniamo eatMldar tanto pani illdependencia de datos como par11 
compartir dalos. 

El trabajo original para ATIS fu6 hecho en ambiente CAD. Desde entonces 
ha sido extendido pa111 eliminar las depeodeociaa de lillerM operlltiVo, 
majofa p.ra aoporte 191aciona1, modularlzaci()n y facilidadel geneqlal, ni 
como adiciOn de conceptos de diccionario. 

SERVICIOS DE INTEGRACIOH CASE (CIS.· CASE lntagnllon S..Vlcee) 

El c:ornll6 CIS ea un grupo de organizaciones internadas en la inl9grllci6n 
de herramienln de ingenlerla de softwllre en ambientes CASE. Este comlt6 
incluye vendedores de 1iatema1, de software, usuarios de herramientas 
CASE y organilmoa de inveatiglldón. 

Este grupo ha dividido el dominio de integración en: 

Intercambio de datos. 
Integración de datos. 
lntegraci6n de control. 
lntegraci6n de pr~tación. 

Esta enfocado en las áreas de integración de información y control, IOl!lllndo 
un enfoque orientado a objetos. 
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2..7 PERFILES DE AlllllENTES DE APUCACION (AEP.• Appllcellon 
~•Pnlllle) 

Son muc:hoa lol que • ,_ preeentan en el panorwne. 
No IDdo9 ....... tod89 ... lilu8clonel. 
P .. que - exiloloe, deber6n mgrupairee y trllbajmr junloll. 
Se deben MlllC:cionllr y e.pecillcw aquellol epropi8doa ,,.... 
cielt89 necetidadea y 8ITlbienm pmrticularn. 

Un pertll d8 8mbiemlt de epliceci6n • un grupo de •16ndaree que Incluyen 
opdor-. que _.. ,_.,... ,,.... IOflCXW loe 111querimlento9 func:ionlll8I 
de un doniniD eepecltlco d8 llflliClldol-. como por ejemplo i!plic8ciol
..,._.., Son 1111 "'8dio muy el'ic8z Pll'li loglW UNI lelec:ci6n lldecu8d8 d8 
.......... limplific8ndo la ..,.. de identificar 11116ndarn relev•ntea y 
opdor-. apllcabln. 

Un AEP idenlillclt: 

a.. .-idadea del ... de epliceci(>n. 
Loa........,.. dilponibln,,.... aatisfKer dlchlia ~ldlldea. 

Dif9renciaa enlnt Qp11Cid8Cln -- y .. ljnd
•xiatenles. 
canina.. entre loe fttindanta diaponiblea. 

CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES. 

Enlnt las c:11111Cter111icaa de loe pelfiln tenemoa: 

Propon:ionan un lllllPll para combinar el arreglo de estMdar .. 
en unu fonna cohe<ente. 
Deben estar compleloll reapecto a su ambiente. 
Deben eer coherentes, es decir, estar lógicamente conectadoa. 
Se requiere al menoa un lenguaje. 

El concepto de Peiftl de Ambiente de Aplicación deriv6 del concepto de 
pertll9e OSI el cual fu6 desam>llado para el manejo de variol cientoa de 
eatMdarea OSI. De •le gran grupo de eslllindarn • eeencial que los 
-a Mleccionen un juego de eslllindanta y opciones que no IOlamente 
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• lnterconec:ten exiloumenle, lino que twnbi6rl Uliaflpn con.,.._•** 
.. nece9idlldes funcionales lllpeCllclll que .. requierln. 

Tal vez et perfil OSI mejor conoddo ft el GOSIP (GOVERNMENT OSI 
PROFILE), ~por NIST del gobierno de lo9 Ell8cloe Unidos. ti-v 
olroe, tales como el UK GOSIP (De lnglMemi). 

El modelo MUSIC proporciona un !MICO de refenlnc:ill pa111 al dellin'ollo de 
un perfil. p.,. la meyOffa de las .,_ de aplicec:i6n, • eapecillcarjn 
eet6ndarea r.ievante en tu 6rea cubiertas por todoe loa .,.iantoe del 
modelo MUSIC. La ligulente flgu111 rnwatra una modlllc9Ci6n del modelo 
MUSIC en t6nninoa de la funcionalidad manejada por cada uno de loa 
elementos de MUSIC. De .... rapr.-ltac:l6n .. patenta que la mayorla de 
loa peiflles de •tamaa abillrtoa npec;illcar6n es'*1dalw qua ............ 
uno o mú componen ... de cada elemento. 

M u s e 
"PiJllTMibiib ·POifrAR.liW> PÓRTABLllWl 1 
DEL UllLWllO DEIAS DEDoftTO& N 

APUCACll»ES E T 
Y/O INFO!UlolCIOll E 

Cl'EllADCll 11 
o 
p 
E .. _ ,._ 

- .... i..,.. -- ·~ ·--- E..,_ -- o- L 
~ 

,_ - ,_ 
1 - ~ cl909a o ----- A 

[ 
o 

CONECTIVIDAD 

FIGURA NUll. 22.• COMPONENTES DEL PERFIL DE 
SISTEMAS ABIERTOS. 
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Debido a i. nocillci6n comlin de ciertos lenguajes con dominios npec:lficos 
de .,,iicac:lón, i. Mlecci6n del lenguaje puede aer muy evidente, es decir, no 
Mr6 dillcil Identificar el lenguaje adecuado. 

Cuando M requiere ma de un lenguaje pa111 un perfil dado, el pel1ll neceeila 
enfocal'M a i. relaciOn entre loe lenguajes, por ejemplo, cuando M 1equielll 
c:odillcaci6n de datos comunes, M npera que M tengan archivos 
companidol. 

Los pel1lles tienen tlel funciones 81Mtnciales y relacionada•. 

PRIMERO.- Proporcionan una base clara pa111 comunicaciones ~ de 
laa caracterlaticu necesaria• de 1iltema1 abiertos requeridn por un uauario 
o una llpllcación. 

Un pel1ll puede aer uaado como modelo pa111 la obtenci6n de documentos 
que pueden aervir de bate para la evaluación de productos de vendedonta 
conaiderando loa requerimientos tanto de sistemaa como de aplicaciones. 

SEGUNDO.- Un perfil proporciona una gula para aplicaciones y aiatema1 
abiertos, de tal forma que define cuando está apropiadamente implementado 
una aplicación o un sistema. Una aplicaciOn que se adapta a un perfil dado 
de estándares ea adecuadamente iinplementada para tal perfil. 

El perfil proporciona agrupaciones lógicas de estándares que los 
deaarrolladorea pueden usar para simplificar la tarea de obtener aplicacionea 
pa111 ambientes eapeclficos. La aceptación de perfiles por parte de la 
industria ampliari el campo de acción para los desarrolladores. 

Para loa lmplementadores de sistemas, los perfiles ofrecen un beneficio 
similar proporcionando los fundamentos para entocarse sobre segmentos de 
mercado especllicos. Un vendedor puede seleccionar algunos perfiles y 
optimizar sus sistemas para aquellos ambientes. Otros pueden producir 
sistemas ~enerales que satisfagan las necesidades de muchos perfiles. 
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AlgullOI perfi1ea pueden - mutuamente excluaivo9. Tel hecho eyudll • los 
~ e uegurer que eb utilt.cen lea necnidedft de un c:lerto 
mercedo. 

TERCERO.- Ln pruebas de Clllided de los liltemea o eplic:.clonn pueden -18dzed• en t6nninoa de pertllea. La. perfilM elirniner6n le embiguedlld 
que exlñt en la eclulllH pruebM donde ceda 9116nder • tmlldo 
Mparmdemente y no M tome en cuente nllde ~ de lea opciones o 
r.i.cio,_ entre .......... 

La. pertlln t.mbl6n puede influenc:ier le forme en que io. eeUindern IOl'I 
deurrolllldoe dedo que elloa identificen dlferencle1 en el hbejo exiltente 
~ de eet6nd-. Si lo9 grupos delerrolledorea de perfllea ldentiflclln 
requerimlena pere elgune funcionelidlld lldic:ionlll, loa -*'d- pena tel 
funcionlllided pueden - deNnolllldol en une forme en que -n 
conaietentea oon elle y pera el trebejo exiltente. 

Si dol grupa. de perfiles requieren funcionelidedel mutuemente exclualva1 
de un IOlo estindar, debe~n con14111uir la documenteción de c:epacldlldn 
opcioneln de dicho 81t6ndar y ceda uno deber6 uur le opci6n apropiad• • 
IU perfil. 

L09 perfila pueden - desarrollados a diferentes niveles: 

En une compenle pueden aer deurrolllldol pere .. 111taoer 
cieltu .-idedel depertementalel o COIJ)Oretivn. 

Por 6rea de aplicllci6n eapeclfica o por indualrill única o 
perticular. 

Entre compenlas pera trabajar cooperativemtnte en el delerrollo 
de AEP'S que aoporten aplicaci<>MS eapeclfica1 pare un 
mercedo común de su interés. 

Conforme progrese el trabajo de los perfilel, pueden aer deurrolledoa 
pertlles que Incluyan otros perfilel. Por ejemplo, en el campo bancario, los 
eenricio9 que ,_e el departemento de cr6dito IOl'I diferentes a loa que 
_. el deperternento de listema de trenaferencill electrónica de fondos. 
Pero loa liHlmn que dan IMllVicio • embaa 6rea1 pueden necniter 
inler8ctuer oon uno u otro tipo de lliltema1 diltribuidol. Dado que lo9 perfiles 
pueden aer ~. un perfil pe111 un l1IW'I dominio de eplicecl6n 
puede aer oonalruido a pertir de pelfilea eatanderizadoa con un enfoque 
eepeclllco. 
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Los ull*ioa pueden conlidenlr los aiguientes pa- para 11111xlmizar la 
efec:tivldad de au lnlbajo ~de pelfiles . 

• AialM' ltNs ~te funcionales pera ptHfila!#as, parliculannente lu 
~ que pueden compatfir est*'daf8S comunes a lnl~a de una 
organizeción o grupo de OlfllJllizaciones . 

. Identificar esténdares, opciones y parémetros a ser incluidos en los pedffes. 
Documentar éf8as donde sean necesarioa esténdlmls adicionales e 
identificar las caracterlslJcas que pueden ser importantes en el desanollo de 
estlndams pare llenar tas dlfef811Cias. 

. Atmonizar los perfiles incluyendo estllndares, opciones y pa,..,,,.tros 
adicionales con perfiles que se mlacionen mucho. 

. Publicar los perfiles ylo moverlos a través de canales formales para su 
aceptación. Cuando sea apropiado, trabajar con grupos industriales. 

. Mantener documentados los esténdaras y motivar a los Of!1anismos de 
esfénda19s para que llenen las diferencias entra esténdaras. 
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2.1 DESARROl.LO DE PERFILES EN ORGANIZACIONES DE 
ESTAJllMRES 

El deurrolo de ~ por paite de organilmos Knlditado9 tales como 
ISO, IEEE y EWOS esui todavla incompleto. Por ejemplo hay grupos 
11C1iv09 de pertlles en el lllfuerzo POSIX de lm IEEE traba;ando sobre 
eupen:ómputo, ~ tr.nuccional, cómputo de tiempo real y 
mullipnx:lllsamiento. El trabajo de perfiles ea una actividad principal en 
EWOS. El rnubdo del trabajo hecho por cada grupo deberj movene hacill 
el comil6 ISO IObre ......._ funcionales para armonlzaci6n internacional 
y l9COIK>Cimiento de ISO como perfiles e1tandarizadoa inlemac:ionales 
(ISPa.-lntemalional si.ndardized Profiles). 

Loa pertlles preparados por la organizac:ionea de eaa.ndarea, dillenln de loa 
AEPa en que ellos 1111*'1 compueatoa solamente de eaa.ndarea propuestos o 
formalizados y geuenllmente 1e enfocan aobre funcionalidades muy amplia• 
en lugar de un ambiente 8'p8Clfico de cómputo. 

Por ejemplo, POSIX 1003.13 na. enfocado sobre un perfil para capacidades 
de c6mputo en tiempo rul. No eaa. enfocado a una aplk:aci6n especifica de 
c6mputo en tiempo INI tal como obtención de datos o raatreo de inventario. 

Un ISP tiene i. IMme condiciOn en la comunidad internacional como lo 
tienen los eatindarw ineernacionaln. 

El ISP eat.6 definido en el documento ISOnEC TR 10000, "Marco taxonómico 
y directorio de pert11es•, como •un llCU8rdo Internacional para documentos 
armonizados loa CUllles identifican un grupo de eaa.ndarea, junto con 
~ y parllmetroe, necesarios para realizar una función o grupo de 
tunea-•. 

Loa ISP1 definen las combinaciones de estándares base con el propósito de: 

. Identificar loa ~ base, junto con clases apropiadas, subjuegos, 
~ y par"11elrm necesarios para realizar funciones identificadas para 
prop()aitoa tales como tNTEROPERABILIDAD. 

. Proporcionar un liÁlllnll para referenciar los diversos usos de esa.ndarea 
ti.e los cueles IOfl aignificativos para loa usuarios y ~ 
l8l'l'lllianles. 
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SISl'EAMS AlllER10S: SUS-SAS Y AEALIOAOES 

• Proporcionar un madio para mejorar la disponibilidad de implementaciones 
consistentes de grupos definidos funcionalmente de estándares base que 
aon nperlldos para aer los componentes principales de sistemas de 
aplicaciOn real. 

. Promover uniformidad en el desarrollo de pruebas para sistemas que 
Implementen las funciones asociadas con los perfiles. 

La taxonomla de perfil incluida en la parte 11 de el documento TR 10000 es la 
estructura y clasificación en la cual caerén los IPSs. Esta estructura da una 
especificación de primer nivel de perfiles, incluyendo cualquier restricción 
tecnlca. Las clHifica y tambi6n especifica un número de relaciones entre 
ellos. 

La annonizaci6n de perfiles significa que diferentes perfiles usan las mismas 
palabras para referenciar el miamo estandar cuando ellos están buscando la 
misma funcionalidad. El beneficio principal de la armonización es asegurar 
que los perfiles especificados por diferentes grupos tengan tanto en común 
uno con otro como aea posible. 

Como sucede en el trabajo de los estándares, el trabajo correspondiente a 
los perfiles formales toma tiempo y consume recursos. Dado que este 
trabajo especlficamenle está encaminado a las necesidades del usuario, 
nta es un área muy valiosa para que los usuarios se involucren en el 
proceso de los estándares. Como una ayuda a los usuarios interesados en 
nte trabajo, el grupo de trabajo del POSIX 1003.0 de la IEEE ha 
desarrollado un documento para desarrollo de perfiles llamado "Gula para el 
Ambiente de Sistemas Abiertos POSIX" (POSIX Open System Environmenl). 
E1ta gula también está siendo usada como documento de trabajo por parte 
deEWOS. 

El trabajo acerca de perfiles de organizaciones formales de estándares, se 
extiende fuertemente sobre el trabajo interno de grupos de usuarios, 
agencias de gobierno y de asociaciones industriales sobre los ambientes de 
sistemas abiertos (OSEs.-Open Systems Environments). El trabajo de OSE 
de estos grupos no es acerca de AEPs ni de perfiles estandarizados, mi11s 
bien, ellos generalmente describen un ambiente completo para operación de 
sistemas abiertos. 

El OSE de cada organización refleja el enfoque, necesidades y experiencia 
de sus respectivos miembros. 
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Por ejemplo, NIST 1111 c:teurroll8do el "Applicalion1 Poitmilily Profile" (APP) 
el cual m.r.ncill eatjnürea ANSI e ISO. Identifica 1199 6reM funcionaln 
que ~ 111r ~ por trabajo adicionlll de ellllndares: 
adminiltnlc:i6n del liltema, 8CmlO nn..,.,.nte de an:hivo9 y ventana. 
Eltal 1011 ..._ de irder6I para la comunidad UIU8ria en el gobierno federal 
de loe Eltadoe UnidOI. 

Simllannente, X/Open 1111 deurrollado un •convnon Application1 
Environment" (CAE) que Incluye ntinda1111 y otru eapecitlc:acion. 

Lll Open Software Foundltion cuenta con 1U "Applicationl Environment 
Spec;itlcation" (AES) el cual abarca un rango muy amplio de es!Mdarea ISO 
rnM •xtAlnllonel con la que la OSF 1111 conlribuldo como recomendacionel 
paraestindarea. 

EWOS ha establecido el Expert Group on Comrnon Application1 
Envlronment el cual 1111 comenzado • deurrollar una taxonomla de perfiln 
para IUI OSE. En .... taxonomla, IOI.,.,... 8ltjn divldidoe en: 

. Perfiles de ambiente1 de lillemal llbieltoe . 

. Perfiles para pllltal'onMI de ambientes de siltema1 abiertoa . 

. Perfiles para IOI componentes de ambientes de liltemu abiertos. 

Loa perfiln de IOI componentes 18 IUbdividen adicionalmente en perfiles 
que ae relacionan fuertemente con IOI elementOI del modelo MUSIC. 

La 1lguiente figura mueatra 181 ventajas y limitacic>MI de loa perfiles creadoa 
en variol nivelel. 
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1 NIVEL DE PERFIL VENTAJAS LIMITACIONES 1 
ISP.· lnlemlltional AceJ¡tac:ión a nivel mun- S6lo contiene esUina. 
Standardized Profiln dial rnlnlem8Cionalea 
Perfiln nacionales Aumenta el poder de Puede no teMr compa-

compra del MCtor tibilidad y conliatancia 
público cullural internacional 
Control IObre especifl- Pueden incluir funclc> 
cacioMa y 1u evolución l'Mll no ... Uindar 

Perfile• de la Industria Dilponibilidad de ln1tru- Puede no tener control 
de la Tecnologla de la rnentacl6n muy amplia IObre~y 
lnfcrmación 1U evoluc:i6n 

Mayor compromiso con 
proveedofel a trav6e Polibles alternativo aln 
del ulO de perfiles que rntricci6n 
llOl1 comunes en la in-
dUltria 

Perfiles de la industria Alienta el desarrollo de Puede estar aislado de 
vertical aplicaciones de provee- la1 tendencia de .. 

dore• de software indu1tria de la tecno-
independientes logla de la infolmación 
Gula clara para todol 
lo8 juglldorea de .. 
industria 

Perfile• de la empresa Alientan el uso común Puede limitar el ll008IO 
de la·empreaa. de aplicacionel exter-
Las habilidades que se narnente desarrollad .. 
10stengan en el Pueden ser aplicac:lo-
software son reutiliza- nea dependientes de la 
bles imolementación 

Perfiles de Departamen- Reflejan las aplicado- Pueden estar aislados 
to nea y el hardware real de las habilidades y 

en uso aplicaciones de la in-
dustria, base del futuro. 

FIG. NUll. 23.· NIVELES EN LOS QUE EXISTEN LOS PERFILES. 
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SISRilMSMIERTOS: sus--.MS YIEAUIW)l!S 

Conforme 1e lleguen • fonnalizar m61 perfiles y 6stos Man mú 
empliamente conocldOl, lleg1r6n • 1er m611CePi.dos. 

Los perftln fomlllln c:omo ISPa tambi6n o"-n la gran opoctunidlld par11 la 
porUlbilldad e lnteroperabilidad pero mu apbbilidad funcional puede MI' 
limitad•. 

En otra P9fte del npec:tro, un perfil de ambiente de IPlic:aei6n desarrolldo 
par11 UM Ol'glnÍZICi6ll eepeclfica ofrece grmn aplicllbilidad funcional y lo 
m6a 9deculldo p.,. i. org11nizlcl6n pero su gran especificidad puede limillr 
~ de lmplementllción y llperlura evolutiv•. 

Conforme la indUllril ICepll la1 definicioMa de perfiles, los UIUlrios enc:on....,.. dilponiblet mis irnplementKionH de ai8temas abiertol y 
~dilponibln. 
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J.I AMBIENTES DE SISTE•AS ABIERTOS (OSE.• Open Spfem8 EnvlnHt,,,.,.,., 

Hay v8ria orv1nizacic1Ma que ntán deNrrolllndo y npecitlclndo 
ambientes de 1iatema1 1blertos, a continuaci6n IMI mencionlln 1lguna. y 
atoa son presentados utilizando los elementos del modelo MUSIC. 

TRABAJO DE EITANDARES DE LA IEEE (TCOS): 

Aqul podemos ver el trabajo de el "Computer Society's Technlcal Commiltee 
on Operating Systerns Standard• Subcommittee" de la IEEE. Esta es la sede 
de los esUlndares POSIX 111 como del trabajo que se viene re1lizlndo 
1eerc. de ventan11 y de 1lgun11 interfaces de progra1111Ci6n de apllc:ac:ioMs 
(API) pira el érea de comunicaciones. 

Se pod~ observar que una gran parte de este trab1jo se traslapa con la 
labor que otros grupos esUln llevando a cabo. 

La Gula para el ambiente de sistemas abiertos POSIX que esUi siendo 
ensamblada por el grupo de trabajo POSIX 1003.0 describe el OSE POSIX y 
sirve de gula para los desarrolladores y para las org1nlzacioMI involuc:rlda1 
en el trabajo de perfiles. 
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M u s e 
Pl-7 l'lmHUl'IE e IMll(") ll-API ,.. ...... Ptcm.11 (il4lllfl*) 1'1224 - - FTAllAPI ..... l'lcm.1 P1m: 

MI ""' P11m.·.IS P1Gll:U Ptcm.1 -- -..... • -.2 ......... 
P1GllMI P13Dl.2 P1cm.2 P103.12 ....- um(") .-.21 N8IDll 

_, 
PlfllliS.17 

(Ptlllll.3) P1cm.1 - (11-1) 
P13Dl.t ...... -. ... 

1'11103.4 

n-.. --...... _ ... _ 

FIG. 24.- TCOS DE IEEE 

PERFL PARA PORTABI IOAD DE APLICACIONES DE NIST. (APP.
APPUCATIONS PORTAMJTY PROFILE) 

NIST ha e9a.do dilumllllndo un Pri para Portabilidad de Aplicaciones, 
~ IClbr9 el u.o ele esl*ldares ISO y ANSI como requerimientos 
princlpaln. En .,. petfil, se han Identificado 3 6reas que necesitan 
estandarizllcáón: 9dministrKi6n del siltema, acceeo transparente de 
archivos y ---· El trabajo de POSIX de la IEEE en BUS comit6s 1003. 7 
y 1003.8, como ya vimoe anteriormente, direccionan las 2 primeras 6ren. 
NIST ha ~ • FIPS baudo llObre el sistema ·x Wlndow" versi6n 11.3 
incluyendo .. Xllnry y loe "X lntrinsics". 
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M u s e -..... COllOL ffll(tlll.iJ 
-r1 ...... 

A• 
e llDA 

'º""'ª PC'R+ 

POllX.I 
(PIPI n•I ODAIODP 
POllX.t IGML -......... , -.. -.... , ''"""' ca• 

IGll 
GKI ITEI' 

l'HIGI 
AIN.t Xtt.IDIE ----

Government OSI Proflle (GOSIP) 

~--------· ----·- -----··----- --r• Ne .... ectlle ...... en un prorecto de ••tand•ru 

FIG. 21.· NIST APPUCATION PORTABILITY PROFILE (APP) 

AMBIENTE COMUN DE APLICACIONES DE LA X/OPEN. (CAE.
C<>lmOH APPLICATIONS ENVIRONllENT) 

Elle lr9bajo eaUI basado en el CAE, está considerado en el X/Open 
POltability Guide (Gula núm.3). De acuerdo a este documento, el CAE eaUI 
basado IOtKe las interfaces especificadas en el estándar POSIX 1003.1-
1988 de la IEEE, extendido para cubrir otros aspectos que se requieran de 
un OSE. 

El CAE incluye COBOL, POSIX 1003.1, SQL que son un subconjunto de 
ANSI y los estándares ISO, asl como una especificación de la Xlib que es un 
1ubconjunto de FIPS de la NIST para el sistema "Xindow". COBOL y PUi 
son los únicos dos lenguajes que incluyen interfaces ISAM. 

El trabajo de portabilidad de código fuente de X/Open incluye 
~ de lol medios que exceden el alcance de las interfaces de 
IOftware. 
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X/Open conaider• le lnterconexl6n de PC'a con Uf1ll aoluci6n de producto 
eapec:lflco beudo aobre un produc:to de vendedor eapec:lfico y donea de tal 
producto. 

Como ae puede obaelver, le X/Open no eaUI incluyendo en au CAE ning6n 
..t6nder pere cubrir el compoilflllte de edministraci6n. 

M u s 
- COllOI. 

E ato-p_., 
Ada 

C (KllRI 
Fon... 

S .... ST-(") 

POSIX.I 
Ea-ido 

l'C &enlice(") 

JllJMoy(') 
~- ·- - ·-

(')No 0016 lndllldo oclulllnlonll en •lntllln pn>J9Clo de normH 
(1) JllOpen TmMPO'I In-

e 
SQL(a-¡ .... --IBAM('I (') 

KTI .. _,,, -p--, ,., 

FIG. 2t.- X/OPEN C~ APPUCATION ENVIRONllENT (CAE) 
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EIPECIFICACION DE AMBIENTE DE APLICACIONES DE LA OPEN 
SOFlWARE FOUNDATION. CAES.· APPLICATIONS ENVIRONllENT 
SPECIFICA TION) 

L• OSF 1111 tomado de varias fuentes los elementos que 1111 Incluido en su 
AES, ven desde POSIX de la IEEE, los est6ndares ISO y gran fllllte del 
CAE de la X/Open. 

Una inclusión principal en el érea de comunicaciones es el Internet Protocol 
(TCP/IP) que tiene la intención de moverse hacia estjndares OSI conforme 
los productos vayan estando disponibles. En el érea de ventanas, la OSF ha 
desarrollado el "Motif Toolkir'. 

También se incluye una gula de estilo la cual se direcciona a la 
manlobrabilidad. 

Aqul tampoco se considera ningún estándar dentro de la componente de 
administración. 

M u s e 
-·-------- --e:oeoT ___ saLieY.111 SHTP(·¡-

P•acal FTP(º) 
Ad• VT(º) 
c 

Fortr•n DCE(º) 
StytoGuldll LISP 

UIL·Uoortnler· llASIC TCPIN' 
fece L1n1u•ae 

Too•M(Motil) POSIX.2 
lntrlnoocoo(") POSIX.1 
8ibliotoc:o X (") 

GKS 
PHIGS 

------·----- ------- X11.3DSE ---·- --- -- ----------·- --------·---------··-

r) No •'6 lciu1lm1nte In un proyecto di H'6nd1rH 

FIG. 27.- OPEN SOFTWARE FOUNDATION APPLICATION 
ENVIRONllENT SPECIFICATION (AES) 

139 



J. 10 CONCLUSIONES DEL CAl'fTIILO 

Cuando 1e empezabli • h8bl8r' de lialmaa 8blertoa et'll muy común 8aocillr 
el tema inlneclilámenl8 con UNIX y un11 de la razOMa • que loa 
YMdedolea ... lo •iloc8b8n. dl9pll6a de 111111 reviai6n de todoa loa 
conceptoa vlatoe en .... cmpltulo, podemoa percmtamoa de que "SISTEMAS 
ABIERTOS" no 101o 1e retie1e • un Ulema openllivo. 

Como ae pudo oba«v8r, el foco central de •te 1:11pltulo fueron loa 
ESTANDARE$, que vienen siendo el ingrediente clave de eata mezcla de 
conceptos. John S. Quarterrnan y Susanne \Mlhelm, en au libro "UNIX, 
POSIX and Open Syatema", hacen una analogla muy intereaante, comparan 
a los esllflndarea con piezaa de un rompecabezas. Con dichas piezas se 
pueden formar •n• rompec:abezas, de diferente tamallo y con muchas 
diferentes combinaciones. También considera que un rompecabezas puede 
ser considerado como un perfil de ambiente de aplicaci6n (AEP.- Application 
Environment Profile). 

Aal lo podemoa ver, dependiendo de nuestro entorno, nueatro objetivo y la 
cmpacidad de -- • ~ en un proyecto, podemos enaamblar laa 
diflllrentea piezas de llU8llro rompecabezas particular (nueatro ambiente de 
aialemaa abiertoa) y aplic8lto adecuadamente a nuestor negocio. 
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CAPITULO 3 

TECNOLOGIA ACTUAL 



CAPITUL03 

TECNOLOGIA ACTUAL 

El mundo de loa listemas abiertos como ya vimos en el capltulo anterior, 
tiene que ver con gran cantidad de esl4ndares, y en determinado momento 
corrernos el riesgo de perdemos. La forma en que el modelo MUSIC 
enmarca a los esl4ndares, las funciones, loa productos y las caracter11tica1 
de los siltemn abiertos, me parece muy clara y congruente, al que es -
milmo marco con el que me pennitir6 abordar el tema de la lecnologla actual. 

El t6nnino "TECNOLOGIA ACTUAL• en esta tesis se rafiere a aquella 
tecnologla que se COl'llidera asl misma como perteneciente al mundo de los 
slstemn abierto9. 



1. TECNOLOGIA AC1VAL 

Une vez que hemos revludo algunos llRll>ientes de sistema• lbieftos. 
enm11l'CllCIOl ntos en el modelo MUSIC, sera f6cil revisar lo que nos ofrece 18 
tecnologl• lctu .. que ee dice perteneciente • loa sistemas •blertos. 

M.- Management (Administración). 

SOFTWARE. 

Serla ideal que se contara con un producto que nos permitiera administrar los 
recursos totales de nuestro ambiente, pero la realidad nos demuestra que ee 
admini1tran los elementos por separado, por un lado, tenemos productos P8r• 
administrar redes y por otro los que administran las bases de datos (DBMS). 

Por lo que respecta a los DBMS los mencionaré més adelante,aqul solo me 
enfocaré a la administración de redes y especlficamente a los de ambiente 
UNIX. 

Para administrar redes existen muy variados productos, pero 
desafortunadamente la mayorla son propietarios, es decir, cada uno esté 
basado en 1u propio juego de esténdares, reconocidos y garantizados por su 
vendedor. 

Ejemplo de propietarios tenemos: 

Netview de IBM P8r& ambientes SNA y UNIX. 
Grace Ul.N Networtl Manager de Technology Works. 
Radar de Sonic Systems. 
Open View de HP. 
SuNet Manager de SUN. 

Dentro de los productos debemos considerar aquellos que soportan algún 
ntandar reconocido, asl que tenemos: 
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u 
N 
1 
X 

fED 

El protocolo TCPnP .. nativo de los lll'l1bientes UNIX, can lo que .. tiene .. 
venia;. de que en d~ UNIX contamos con SNMP. 

Aún cuando tos productoa de lldministraci6n que 1e -.ennn llCIUlllrnente 
en el mercaido 8Clll propiel8rioe, lllgunoa ofr-. ~ .,.. el estandar 
SNMP. 

SNMP como Y• 18 vi6 .,. el capitulo 2, es un probxJk> ... bm8 pmrte del 
gNpO que inl8gra .. pilll TCPnP. 

Aunque no• el mejor, exiúe un producto que me J18n1Ci6 ac:118do pw11 
eale 81\61isia, llU llCllllbnt es SunNet MllMger y eu ~ • SUN, • 
contlnu8Ci6n veremo. to ll1M ~le de estlt llfOduc*>. 

SunNet U.nmger • Uflll platatonna piira la •dminillr•ci611 de Aldea. Como 
platllforma de administtac:ión, este producto 1e bM8 en el modelo 
•ADMINISTRADOR-AGENTE9 desc:tito en el modelo 0$1, M bMll en el 
TCPnP y .. lntetf- de u.uaiio que ix-a ..... a-.da en el X11, 
eepec:llic:8mente en "Open look". 

El producto tiene do& ~ principalea: B 8Clminilll8dor y el llgeflte. 

El edminiatnldor es un proclllO iniciado por el llSU8rio. El agente ea un 
procno que llCCl8S8 loe ob;etoa manejlldoe y recoge d9l09 que _.., 
enviedo9 el lldminillrador. La. objetos manejedo& IOll In entid8des que 
eet6n liendo 8dml11ilb8daa. 

l8 eslruc:tur8 generlll de SunNet MMiaget' se apnlCia en la .Vulenle figura: 
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• 
S/SJWAMS -llFOS: SUS ~SAS Y REALJDADES 

~CONSOLA 
coi--> ------

SERlllCIOS DE ADMINISTRACKIN 

OBJETOS MONE.JMlOS 
MDB = Management Data Base 

llEllULTII -
llESULTS 
GIW'HER 

8EIMQOllOE 
MlENIE 

AGENTE 

0000 

FIGURA NUll. 21.- ESTRUCTURA DE SUNNET MANAGER. 

HARDWARE. 

Por lo que respecta al hardware, en el mercado existen ruteadores y 
concentradores, que tienen soporte para el SNMP. es por eso que un 
producto que administre redes que soporte el SNMP puede tener control de 
este tipo de di1positivos. 

U.- USER INTERFACE (lnterace de usuario). 

XWINDOWS. 
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SISl'EIMS AINERTOS: SUS PROMESAS Y ltEALIDAOES 

HARDWARE. 

loa siatemH X WINDOW pueden ejecutarse sobre diatintos dispositivos 
flsicoa: 

- l• unidad de aalida es una pentall• grifica cuya resolución •I menos debe 
11erVGA. 

- los dispositivos de entrada más comunes son el teclado y el retón. 

Otras opciones de entlada son: 

Bola de tracción. 
Tllbleta digltalizadora. 
Pantalla 16ctil. 

- Opciones de procesamiento: 

. Eataclones de trabajo.- la marca más popular en el mercado es Sun 
Microaystem . 

. Termineles X.- Son terminales con capecidad gritlca y sin diaco. Este 
hardware es mucho mis berato que las estacioMI de !rebajo . 

. MlcrocomputadorH.- Si 11e utllize una microcomputador•. 6sta deberi 
tener como requisito primordial una alta resolución grifica, de 
preferencia Super VGA, el color es opcional. 

El procesador mlnimo es un 80386 o su equivalente (por ejemplo un 68030). 

Es absolutamente necesario contar con un disco duro de gran capacidad y 
muy répido. El sistema X Window no es como el DOS que requiere de un 
mlnimo de espacio en disco, el sistema X requiere al menos de 110 MB para 
61 y su entorno, UNIX incluido. 

Como 11e vió en el capitulo 2, el sistema X Window incluye dos tareas: 
Ejecutar la aplicación de usuario y manejar grificos. Aal de que a menos de 
que 11e disponga de un aut6ntico sistema operativo multitarea, una 
mlcrocomputlldora no podri atender a la aplicación de usuario y a los 
grificos. Una mic«>computadora aislada con sistema operativo DOS tan solo 
puede gestionar une de estes dos tareas, pero no ambH. 
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SOFTWARE 

UNIX y C1Voe aillem8a oper8llvo9 rnullbnNI con frecuencill controlmn 
gnindM mlcrocornput.io. Como .....,. est6 el Open Delktop de Santll 
CIUZ Opendion, que .. ha convertido en el lilteme operativo UNIX estMds 
de IM rnlcrocornput8d de pma .... Elte pequete propo1ciol18 por 
completo toda la cepllCidedes X Wndow. 

Como vilooa en el capitulo 2, exialen 2 ~ grtflcn beudn en el 
liltema X Wlndow: OSF/Motif y Open Look. Para program.r aplicllCioneS 
gr6ficn utilizando el liltema x Window, ea necesario hamr U10 de 3 
productos intemtlac:ionadoa: Xlib, XI lntrinlica y 111 intert.ce de usu1rio 
leleccionada (puede aer OSF/Motif u Open Look, por ejemplo). 

Los fllbricantee y compaftlaa que ~n Motif y Open Look ae pueden 
lpl9CÍ9I' en 111 siguiente tabla: 

Flbricante Motif 

IBM V 
DEC V 
HP V 
UNISYS V 
SUn Mlc:toayatema T 
Sol>oume V 
Compaq V 
OeN V 
Prime V 
Dita General V 
Silicon Graphica V 
MIPS V 
NCR V 
AT&T V 
W1ng V 
Hillchl V 
Commodore 

V - Soportado por el fabricante. 
T - Soportado por otras companln. 

Openlook 

T 
T 
T 

·v 
V 

V 

V 

Fuente: A Mike Bugan:I, "ll\lho's Wlnnlg the GUI R-?" UNIXWORLD, agosto 
de 1991. 

145 



Un ejemplo de lo que ti.y hoy en el rnerceclo, es el SOIARIS 2.3 y en este 
P*luete le Incluye, como P1!te b611c11 del milmo, el "OPEN WINDOWS" 
V91'116n 3.3, que • un 8l'nbllnte gr611co beUdo en el •t6nd•r del MIT, el 
X11 R5. 

Otra• implementllck>Ns. 

Existen lrnplementacion de lnterfams gr6ficu que no 1e bnlln en X 
Wlndow, aino en 1U1 ~ propletarioa, 1e mencionan aqul tolo porque 
•lgunn de ella• aon muy popu111res en el mercado, pero no hay que olvld8r 
que no pertenecen al mundo clll loa liltema 8biertoa: 

MllCintOlh Finder.· El Apple MllcintoWt es una de la comput8doraa 
deunolladu desde un principio con una lntmrfaz gr611ce de u-rio. Como 111 
filoaoft• GUI fue parte de IU diMfto original, muc:ha gent8 encontró que ..... 
computadora• enin m6I Melles clll uur que la comp8tlllel IBM. Sin 
ernbllrgo, el MKintoeh Finclllr no ~ 111 polenc:ill da gestión clll ventana ni 
111 flexibilidad de lol liatenlM X \Mndow. 

Mlc:roaoft Wlndowl.· Como rMnCion6 antes, 6118 1e h8 convertido en el 
.... ndar GUI de lol lialalMI compatiblM IBM. 

OSl2 P-tation MM8ger.- En abril de 1887 IBM lllnz6 111 IMie de 
rnicrocomput8do PSl2, much8I da 1111 c:u81M corntn bajo el lilt8m8 
oper8tivo OSl2. P-ation Mllneger (PM) fue el GUI eat6nd8I' de 1118 
primera verwionM del 0$12. Su ..,..i.ncill • ba1tant8 limilllr 111 MS
Wlndowl. 

El lliatema DESQview.- E1trictamente hllbl8ndo, el DESvlew no n un GUI ya 
que no M ejecuta en modo grtfico. Sin embllrgo, proporciona una altemativa 
• MS-WlndOWI tanto para In micl0computador1 del tipo XT como 1111 
1uperiorea. DESQview admite como unidad de entrada tanto el rat6n como el 
teclado, proporciona tanto ventanas como multit8rea, e inclulo ejec:ula MS
Windowa. Se mnuncim 111 verli6n DESQview/X que promete ejec:ular X 
Wlndow en compuladoru comp8tibllll IBM. 

S.· SERVICES INTERFACES FOR PROGRAMS (lntmrfaml de Mrviciol para 
programa). 

Como y• ae vi6, •le elemento induye programa• que aon llpicamente parte 
del lillem8 operdvo: 

-1~ para mplicllcionea. 
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-----Y--S 
- f>rogre!Ma del allt8ma. 
- Serilc:loa de 111 plmfonna de aplic:acioMs. 
- EepecillCllclol- de loa lengUlljes. -ua... los lenaUlljes. 
-API'• J18111 grdcoi V otroe a.vicios. 

Tllmbl6n vimoe que debido • que difen!ntlls f8bric8nlllS hlln producido 
diverlol ai.temas oper111ivoa UNIX, M lniciO el trabajo POSIX que como 
objetivo principlll tiene el pennitir 18 portabilidad de In ~· 

En el merC8do encontr6 que en el SOLARIS 2.3 que es oo 8ITlbiente SunSoft 
(Sial1111111 Openitivo UNIX), o"- soportar el eslllndar POSIX 1003.1. 

Tambl6n encontr6 que 18 especificación POSIX ha sido prometid8 pmra 
algul'IOI otros li8tem.s oper•tivoa propietarios, incluyendo el HP MPE/IX, 
DEC VMS V OSl2. 

Debido • la inmadurez que existe respecto a trabajar con este eslandar, no 
encontré ningún ejemplo que llOI indique de l8a bondades o limit8ciol- de 
este ni.nd•r, porque como ya vimos, en teorfa orr- baalllnle. 

1.- INFORllATION AND DATA FORllATS (lnfonnllc:l6n y fonMIO de .... , 
Dentro del elemento T del modelo MUSIC mencionar6 a las bnea de el.ro. y 
aua 11181111j8dorea porque tienen que ver mucho con 18 polt8bilidad. 

Eapeclficamente loa lenguajes de bases de datos tienen como objetivo: 

Definición de baMS de datos. 
Programas de aplicación de base de datos. 

Entre loa lengumjes de base de datos el más conocido es el SQL, también 
118m9do lenguaje relacional SQL. 

En diferentes alatemas de bases de datos relacionales es poaible encontrar 
este estandar, por ejemplo: 

ORACLE. 
SYBASE. 
082. 
IDMS (úhima versión). 
INFORMIX 
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En el mercado exilten diverlw productos para genenir aplic8cionn en un 
Mlbient8 de bMe de clMoa, ni que li por una p111te 1e definen los clMoa con 
SQL y por olrli, los prog,_ de ~ tllrnbl6n los tenemos en SQL, 
le6ficenlente podremos obtener polf.lbilidad, al menos, • nivel fuente. 

En funcl6n de la teorla anterior, ai contamos con una aplicación en ORACLE, 
podremos portal1a • SYBASE en formato fuente. Aqul hay que tomar en 
cuenta 181 cal'llClerlsticas propias de cada manejador, para ver li con1erva la 
funcionalided la apllcacion portada. 

De los productos en el mercado que milis se promueven como ablertoe son 
ORACLE y SYBASE, pues aparte de que dan aoporte para SQL, pueden 
tr.bajar en diferentes plataformas, desde PC hasta mainfrllme. 

En particular el producto ORACLE, tiene au veralOn para diferentea 
plataformas y una aplic:ación hecha en esta herramienta, puede ser portada 
no solo a nivel fuente, en este caso, ORACLE cuenlll con los mec:ani.no. 
neoeurlos para recibir una aplicaclón en objeto y en cualquier platefonna, 
generar el e;ec:utabie. 

Por lo que se refiere a la infOITnación de loa diccionarios de datos, aún no le 
cuenbl con ningún ealándar al respecto, por lo que cada producto tiene -
C81Kter11tica propia. 

En cuanto a laa fonnaa, cada manejador cuenta con tierr.mienta1 proplH 
para la geneniciOn de forma• y reportes, por lo que no encontr6 a ninguno 
que soporte algún ealándar. Con lo antes dicho no podremos tener 
poltllbilidad en formas y reportes, a menos que lo que genere sea codlgo 
SQL, en cuyo caso lo que se puede hacer es adecuar dicha codificación a la 
tierr.mienla a donde se porte. 

C.- COMMUNICATION INTERFACES (Interfaces de comunicación) 

La importancia que actualmente tiene este componente ea ya demasiado 
vilille, en vista de que en las organizaciones se cuenta con diferentes 
pllt8tormaa y ea necesario interconectarlas, estamos obligados a conseguir 
productos que realmente permitan lograr la ya tan mencionada 
inlllroperabüidad de loa sistemas. 

i..- nid99 con 181 que cornunrnente cuentan las empresas trabajan con dlai•.._ protocolos y para manejarlos recientemente 1e han presentado en 
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el mlfcedo los •a1atema1 operativoe de red", •unque no eatin 1uj8tlll • 
ning6n .-..r IWCOllOc:ido fonnlllm8nte, COll8ldero lrnpolúlnte rnenc:ioNrto9: 

Novel Netw8re. 
Micr08oft LAN M8nllger. 
B811pn VINES. 
AppleSMre s.rver. 
seo LAN M8nllger. 

Por otro 18do, se pueden milnejar en una IOlll estación de tr•blljo (DOS) l'ÑI 
de un protocolo lo cu•I habilita al uauario • acceur diferentes tipol de 
recursos en la red. Si se tienen cargados i.nto el protocolo SPX/IPX 
(protocolo propietario) como TCPnP (e1tand8r formal), se puede acceur el 
servidor de archivos NetWare y aimult.llnemrnente correr un• seeión de 
terminal sobre un hoat UNIX. Esta flexibilidad es critica para rnuchu 
organizaciones que cuentan con ambos tipos de servidores en LI red, pero 18 
rulld8d es que aqul tenemos conectivldlld. 

En términos de comunicaciones de red, el sistema operativo de red por lo 
tanto, debef6 ser capaz de aopoltar ooncumtnternente múltiples pllu de 
proCocoloa lobre el servidor. Eata CllpllCidad es necesaria debido al rmngo de 
protocoloa, hoy en uao, entre loa cuales podemos mencionar: 

- SPxnPX (Sequenoed Packet Exch•nge/lnlltmetw0t1I Padcet Exch11nge) de 
Novell. 

-TCPnP. 

-SNAdelBM. 

Un producto que podemos mencionar, aunque ea propietario, es el Netw•re 
de Noven, con el que, en una red Ethernet pueden estar viajando paquetes IP 
y paquetea IPX. 

UNIX-SNA 

Uno de los retos más diflciles que ha tenido la industria, ha sido el de integrar 
los mundos de redes UNIX y SNA. ¿Por qué menciono estos dos ambientes?, 
la respuesta es fécil, si recordamos que IBM ha sido por mucho tiempo el que 
ha dominado el mercado y UNIX es la alternativa más actual y viable, corno 
consecuencia tenemos el deseado paso de redes SNA hacia redes UNIX. 
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Pe111 interconec..,. r9des SNA con UNIX, en el mercedo M pueden enc:ontl'llr 
dlferentee •c:eja• que, mecliente di-- rnModoe, integl'lln, en cierta 
medü, ..- doe mundoe. En generlll ._ funcionM que permilen eoo la 
liguientes: 

- Delde une lllrmin8I SNA de 18 femilie 3270, ecceur un MNidor UNIX, 
llbriendo une wi6n en el holt UNIX pennitiendo nbejer como 11 M 
estuviera en une red UNIX. 

- Desde u1111 terminal UNIX ecceaar los recu,_ del mainfrwM en une red 
SNA. 

- Tran1ferir archivOI desde un servidor UNIX a mainfl'llme y viceversa. 

E1tos siltemas, compuestos de hardware y su IOftwere corrnpondilnte, no 
integran totelmente los mundoa UNIX y SNA, pero 11 permiten, entre olru 
COllll: 

Aprovechar la inversión que en redes SNA ae tenga. 

Pennitir que mietl'lll ae lleva a cabo la migl'llCIOn de liltema de SNA a 
UNIX .. lige brindando el aervic:io a los uauerioe delde cuelquienl de IUI 
tennlnaln, ya ue de UNIX o SNA. 

Utilizar loe grendel mainfrwMI como medio de c:omunic8Ci6l1 entre 
divefsol puntoe geogrificol. 

LOI produclOI que 111tán dispcnibln en el mercado nacional IOO lol 
liguientn: 

Hypercom.- Hypercom Network Syaleml lnc. 

Este hardware es un conmutador hlbrido que combina las funcionalidades de 
un puente (bridge), un ruteador (router) y un conmutador (switcher). Puede 
recibir !rético de LAN o SNA y transmitirlo por los enl8ces WAN, como si cada 
uno de ellol tuviera el enlace y el ancho de banda disponibles para al. Esto 
lignifica que las companlas que tengan plalafonna1 LAN y SNA, podrén 
conducir el tréfico producido por ambas, sobre une IOla Infraestructura WAN. 
Lo anterior ea posible porque en una misma "caja" ae alojan tarjetas para 
cada tipo de protocolo. 

- 3030 de Open Connect. Esta solución está integrada por un procesador 
UNIX conectedo directamente a canal de un nwinfrarne. El software que 
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permite conec:tar SNA con UNIX reside, tanto en el procesador UNIX como 
en el mainframe. 

Eate tipo de IOluc:iones no ea único, en el mercado están surgiendo má 
"Clljas", pero como podemos ver la integración de estos tipo& de redes es 
lirnltllda, solo tenemos conectividad, no tBMlllOS interoperabilidad. 

CONECTIVIDAD EN HP 

BASICA 

Las soluciones de conectividad en la HP 3000 se basan en esténdares como 
el TCPnP, OSI y el propietario de IBM SNA. Los enlaces de la HP 3000 se 
agrupan en dos: aquellos que conectan a LAN'S y los que se conectan a 
WAN'S. 

El llOpOlte que ofrece para los protocolos de LAN: 

802.3JEthemet y 802.5 Token Ring. Por lo que respecta al protocolo FDDI 
está disponible junto con el sistema operativo MPE/iX versión 5.0 

El IOpOrte que ofrece para los protocolos de WAN's: 

X.25 y SNAISDLC (propietario de IBM). 

INTEGRACION DE SISTEMAS EN AMBIENTES MULTIPROVEDOR 

Para lograr comunicación entre HP 3000 y HP 3000, Hewlett-Packard ofrece 
un conjunto de servicios para conexión en redes, conocido como HP NS 
(propietario de HP). 

Para lograr comunicación entre HP 3000 y HP 9000, asl como otras 
comunicaciones multiproveedor, se deberé utilizar el protocolo FTP para 
transferencia de archivos y para comunicación programa-a-programa Bertdey 
Sodlets. Si se requiere de funciones de terminal virtual en una red 
multiproveedor, se puede utilizar Telnet o NS VT de HP cuando se trate de 
HP's 3000 y 9000. 

Los usuarios de HP que deseen implementar servicios OSI, deberén usar el 
FTAM para realizar transferencias de archivos y X.'400 para llevar a cabo 
funciones de correo. 
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CAPITULO 4 

ANAUSIS DE LA SITUACION Y Pl..AllTEAlllENTO DE ALTERNATIVAS 

Como ya vimos, 111• promeua que han establecido loa lliatemaa abiertos ae 
resumen a: 

Para cumplir con lo antes dicho, también se estableció que deberén sujetarse 
a eslandares reconocidos formal e internacionalmente. 

Después de haber visto lo que tenemos en el mercado, podemos decir que no 
hay mucho de donde elegir, también nos percatamos que los productos que 
se anuncian como abiertos no lo son tanto. 



SISJEAMS A81ER70S: SUS AllOIESM Y llEAUIMOES 

4. f PORTABIUDAD 

PrimefO analizaremos que pasa con la PORTABILIDAD tan anunciada, y lo 
~en estos tres elementos: 

DATOS-APLICACIONES-PERSONAL 

4. 1.1 DATOS·APUCACIONES 

Al investigar el mercado acerca de los manejadonis de ba1e de datos que se 
dicen "Abiertos", encontré que el estándar con el que se puede contar es con 
el SQL. Te6ricamenle si definimos los datos y las apl~ con SQL, 
obtendremos portabilidad, pero en la práctica es probable que existan 
8f1bción que aparte de ser definidas con SQL, sea neceurio hacer algunas 
rutinas especificas para lo cual deberá utilizarse ya sea un lenguaje 
propietario del manejador o Incluso hacertas en algún lenguaje de alto nivel 
que ofrezca más versatilidad. 

Pongamos como ejemplo INFORMIX. AJ hacer una aplicación en este 
manejador de base de dalos, se pueden definir dalos y aplic;aci6n utilizando 
SQL, pero en la práctica no hacemos totalmente la aplicación utilizando solo 
este estándar, para ello debemos hacer uso del 4GL de INFORMIX e incluso 
hacer rutinas en algún lenguaje como por ejemplo C. En estas condiciones, si 
por ejemplo deseo portar mi aplicación de un manejador a otro, podré 
llevarme el código fuente de lo que esté codificado en SQL puro. Oigo SQL 
puro Í>orque en el caso de ORACLE aparte de soportar el estandar SQL viene 
con el propio que le adiciona algunas otras caracterlsticas al producto, pero la 
parte que se genere con el SOL propietario ya no será portable porque tiene 
caracterlsllcas propietarias de ORACLE. 

Y a propósito de ORACLE, en este manejador encontramos que se dice 
"abierto• porque han fabricado su producto para que corra en diferentes 
plalafomlas y ésto es bien cierto, pero, si trato de portar una aplicación 
generada en ORACLE hacia otro manejador, me encontraré con la misma 
limitación que en el caso anterior. 
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DATOS: 

loa datol en este cao, están en un formato propietario dependiendo el 
rn.nejlldor que 1e utilice, asl que si se desea portar datos de un ambiente a 
otro, 6sloa lendr6n que 11er convertidos a ASCII para poder tran1ferirtol de 
un lugar a otro. las diferentes herramientas cuentan con mecanilmol para 
"- lo anterior. 

REALIDAD: 

El porcenta¡e de portabilidad de una aplicación a otra varia, dependiendo con 
qu6 código fue generada. 

En algunos caos aólo se obtendra portabilidad a nivel fuente. 

No obtendremos portabilidad en formas o reportes generados con 
hemllTliental propietarias. 

El único c6dlgo que podré ser portado es el SQL. 

loa datoa deberin ser convertrise a ASCII para que puedan ser portados. 

ALTERNATIVA: 

- Para generaáon de aplicaciones deberé elegirse un manejador de base de 
datol rellcional. 

- El generador que se elija deberé soportar al menos el estandar que esté 
disponible: SQL. 

- Para rutinas especiales utilizar un lenguaje de aho nivel que esté 
estandarizado (COBOL, c. ele). 

4.1.2 PERSONAL 

la portabilidad del personal cae dentro del componente U.- USER 
INTERFACE del modelo MUSIC y tenemos lo siguiente: 

las interfaces graficas de usuario (GUI) deberlan proporcionar las siguientes 
posibilidades: 
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.. 
Uso edlnliVo de elemento9 de control visual ""ndaree, como loe 
Iconos (ic:ona) V ... bamls de delplazamlento (setoll bar.). Los Iconos 
aoo ~ grtficaa de objetoa, por ejemplo, un cubo de basura 
puede lignificar borrado de un archivo. L.u barras de desplazamiento 
permiten al usuario desplazar los datos que aparKen en una ventana. 

Manipulac:i6n directa de loe elementos que hay en la pantala. Por 
ejemplo, presionar un botón del ratón para modificar el margen de un 
documento hasta obtener el ancho deeeado, en lugar de introducir un 
valor previamente calculado. 

Conaistencia a trav6s de aplicac:i<>Ms y plataformas. Los usuarios 
aprenden una aola vez la forma de imprimir, borrar, copiar, etc., asl que 
cuando conocen como llevar a cabo ntas operaciones, podnfln ~ 
en cualquier aplicación, independientemente cual sea 61118 o en qu6 
computadora nt6 trabajando. 

Aplicaciones múltiples simultllneas. Por ejemplo, un usuario puede editar 
un documento y al mismo tiempo volver a calcular una hoja de cilculo. 
Conforme la computadora A1Calcula la hoja de c411culo, la ll8l'lión 
actualizada llf>lrKe automiticamente en el documento. 

Presentar un sialema atractivo y fécil de usar. Un usuario contento es 
mAs productivo. Idealmente 1o$ usuarios deberfan poder pel90llalizar 1u 
GUI para lldaptarta mejor a su estilo de trabajo y no al reves. 

Los sistemas X Window y las interfaces grélicas de usuario (GUl's) para 
microcomputadoras, tienen el mismo objetivo bésico: facilitar el uso de la 
computadora. Todos proporcionan elementos gréficol para comunicarse con 
el usuario pero existen importantes diferencias entre los sistemas X Window y 
laa GUl's basados en microcomputadoras. 

REALIDAD: 

Ninguna de las interfaoes gréficas de usuario existentes actualmente cumplen 
lodos 1o$ objetivos indicados anleriomiente. Sin embargo algunas de las 
GUl's mAs usuales cumplen muchas de ellas. 

ALTERNATIVA: 
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Aún CUMdo la mplic8ci6rl nt6 destinad• • tr.baj•r en una microcomputedont, 
le deber* elegir el IOj>Olte del Sia'8rn9 X Winclow pues es el que ec:tuelmenW 
~ .., un l!IUinder "de jure• y que por ello garantiza rNis carecterlsticu 
de ipeltUrll que cuelquiera otre. Ya sea que se elije Open Look o bien 
OSFIMotif, la decisl6n puede considerarse buena. 
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4.2 INTElfOllERAM.IOAD 

Este elemento • uno de .. 11161 rmdurua, ec:ru.lmenle poder.- enc:ontnll' 
conectividad e interopeqbilidad ..n dlei• .... ~- Lo impclltanle 
ea adquirir sistemas y equipos que soporten .. .,......... fan'nlllea. 

Un ejemplo de il~ • el que ae ....,_ • que dilllrenlea 
productos de correo electrónico que eopoite ........._ teln como MHS o 
SNADS, puedM inleroper8r de ... fannll 8lmónica y flexible. No importa la 
plateforme ni el proveedor, 181 •el~ de .. .,_.... productos: 

PltOOUCTO PROVEEDOR PLATAFORMA. 

MS-MAIL MICROSOFT Red locel Nowll. 
MEMO-LAN \/ERIMATION Red locel Novell. 

LAN Menegllr. 
MEMQ.HOST \/ERIMATION ......... 
Por lo que reapec:ta a le í•..,..llbilidild lodevla f8lla mucho pero ea el 
elemento con el que ye podemoe conl8r. 
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«.! LOS ESTANDARES 

Una de IM ~ por a.s que no todos los productos actuales pueden 
conaiderarM mbilftoa, • por no estar 9QPOrtados sobre esljndares formales 
y esto se debe a que no hay eslllndarea que 18 ocupen de algunos temaa, lo9 
que exlalen tocan algunos temas pero no de manera integral ni total y 
finalmente prolil'eran los productos con eshllndares propietarios. 

Hay algunos productos que aún cuando se sujetan a esljndares, no brindan 
una portabilidad eomplela. 

La tecnologla actual que aún cuando ya está en camino a pertenecer a los 
sistemas abiertos, todavla es muy inmadura. 

Después de haber revisado los capllulos anteriores, es ya demasiado insistir 
en que los eal4indares son los que juegan el papel m6s importante en el 
campo de los sialemaa abiertos, sin ellos no se lendrla la menor posibilidad 
de llegar a cumplir laa promesas que han establecido. 

Conforme los componentes que ya hemos analizado con el modelo MUSIC 18 
adhieran a los eslllndares, se es tara en el camino correcto para alcanzar los 
objetivos de los sistemas abiertos. 

La realidad ea que para los proveedores el adoplar los eslándares muchas 
veces lignifica potenciales limitaciones al producto por lo que solo adoptan 
los ealllndarn comen:lalmenle viables y que no necesariamente van a ser 
aquellos formulados por organismos inlemacionales dedicados a ellos. 

REALIDAD: No lodos los proveedores se sujetan a los estándares. 

ALTERNATIVA: Adquirir produclos que soporten los eslllndares formales que 
satisfagan el •rea que necesitemos. 
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4.4 LOS llAlllFRAMES 

la.1118inbme IOf'I un elemento clave en la tecnologla que dnde ya hace 
varia. alloe ha venido y todavla viene produciendO los aeiviclos ln~lico9 
(En 8fllP(MM grandes, por ~o). El grado en que el melnframe d6 
dichos aervlcloe, 89lt en función de la magnitud y tipo de empreta. Con1idefo 
que el mainlrame ea todavla una pieza que no podemol deaec:har tan 
f6c:ilmente de nuealrol activos de información y no podla paaar por alto au 
liluadón ante el tema que nos ocupa. 
REALIDAD: 

La1 empr- no pueden delechar la tecnologla con la que hoy cuentan, mil 
bien, deber6n NCarle el mayor provecho posible. Deberlli buscarae la manera 
de ad11Plarae a los cambios provocados por loe 1iltema1 abiertos lin perder 
la lnver916n hecha anteriormente y IObra decir que 1i 18 cambia, el cambio 
debe!* ser para mejorar. 

AJ plantear lo que '°" los sistema• abiertos y ver lo que orr- hoy el 
mercado, debemos hac:emoa laa liguientea preguntas: 

¿Me va a beneficiar el cambio? 
¿Mejor ni le movemoa? 

¿Eapero a que la tecnologla madure? 
¿lo que me va a costar vale la pena? 

El papel que ahora desempellarllln los mainframes podré ser de grandes 
aeividorea de archivos o de comunicacionea. Proveedores como IBM aún 
cuando 18 alinean a diversos ealllindares formales, todavla no han ofrecido al 
cliente una llOlución abierta completa, sucede lo mismo con todos, solo 
algunas partes de sus productos reunen caracterlsticas de apertura pero 
todavla liguen manteniendo sus ealllindares propietario&. 

ALTERNATIVA: 

LOI liltemaa que hoy nlllin en el mainframe y que sean candidatos a correr 
en Ald, podr6n ser implementados en esta nueva platafonna, la decisión 
~bes.- en el tamallo, complejidad y cobertura de seivicio. 

Hay aplic8ciollel que por sus caracterlslicas tendrllln que pennanecer en el 
malntrame, ahl se quedarán. 
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S/S1liloMS MIERTOS: SUS l'fiOllESAS V REAUDADES 

Con esta estrategia sobra decir que de momento no sera posible sacar al 
mainfrllme de su lugar, pues las caracterlsticas de algunos negocios 
iequiefen de este tipo de computadoras todavla. 

Si se desea encaminarse hacia los sistemas abiertos, las aplicaciones 
tendrán que rehacerse pues las que actualmente estén en el mainframe 
fueron generadas en herramientas que no se sujetan a esténdares formales, 
al que en la mayorla de los casos no podemos hablar de "migración" hacia 
siatemas abiertos, aqul la alternativa única hasta hoy es hacer una 
generación completa de las aplicaciones. 
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SIS1EllAS ABIERTOS: SUS PROMESAS V REAIJDAOES 

.._, COMPUTADORAS PERSONALES 

Tanto el mainframe como las computadoras pe1110nales con MS-DOS, son 
parte de la realidad de n~tros dlas y, hoy por hoy, ambos elementos aun 
cuando no cumplen con los requisitos para fonnar parte de los sistemas 
abiertos, son activos imprescindibles de las empresas. 

REALIDAD: 

Aqul nos encontramos ante una realidad tajante: 

El sistema operativo DOS puede correr en infinidad de máquinas 
provenientes de diferentes fabricantes, con ésto nosotros podemos tener 
independencia de proveedor. 

Las aplicaciones que corren bajo DOS, ya sea WINOOWS, DBlll, EXCEL, 
MS-MAIL, etc., pueden correr en cualquier computadora personal. Aqul 
tenemos portabilidad de las aplicaciones. 

El pe1110nal que trabaja en una computadora personal determinada, podré 
sin ningún esfuerzo, trabajar con otra de un proveedor diferente, aqul 
tenemos portabilidad del personal. 

La interoperabilidad tambi6n se da entre PC's al poder conectarse entre 
ellll9 por medio de diferentes sistemas operativos de red: Netware, Lan 
Manager, Etc. 

El requisito que no cumple el ambiente de computadoras personales con 
sistema operativo DOS es que no se sujeta a estandares propuestos por los 
consorcios Internacionales que se dedican a ello. 

REALIDAD: 

Actualmente los usuarios consideran a las computadoras personales como 
las més estandares y son las que prefieren, pero de acuerdo a la teoria que 
vimos en el capltulo 2, el ambiente MS-OOS no es considerado abierto. 

Las computadoras peniooales tampoco podrán desecharse tan fácilmente, 
por fortuna el sistema operativo considerado abierto, que es el UNIX, también 
lo podemos encontrar en computadoras personales, aunque hoy profilera el 
MS-DOS, a medida que los productos de sistemas abiertos maduren, se 
espera que también se encuentren en muchas modalidades y estén 
ampliamente disponibles. 

162 



ALTERNATIVA: 

LM cornpulMorn personalft con MS-DOS uguir6n en n~lroa escritorios 
y lllldnlmol que etpel'llr a que productos tan útiles y atractivos al uau8rio 
como el WINDOWS, Man fabricados bajo estándares formales o que en 
UNIX tlnprnol herrmmientaa tan atractivH como WINDOWS .. 
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4.1 PROVEEDORES 

Por muc:hoe lllloa hemoa tenido que sufrir con el millno proveedor. Si 
tenernos un IMinhme IBM, IOlo con ellos podremos ver todo lo concemlente 
• n...troa liltema: H8rdwant, IOftw-. aplicllc:ic>MI, m.ntenlmlento, 
IOpOfte, aip8Cit8ci6n, etc. 

Si M tnllll de UNIX vernoe que hay dependenci8 del hllrdwllre, Ejclmplo: 

SUN 
RSl80001BM 
SILICON GRAPHICS 
Sl3901BM 

UMX. 

SOLARIS. 
AIX 
IRIX. 
AIXIESA 

Aunque UNIX leóric8mente - independiente del proveedor, algUllOI MrVlcios 
y c6digos dependen directamente del hllrdwllre, luego entonces, l8mblen del 
prov.edor. 

la llPlicKiol- irnplemenllldal en un UNIX especifico, tienen depeudenciu 
del hllrctw.e. 

REALIDAD: 

El UNIX tod8vl• no es completamente abierto y todavl• depende del 
proveedor. 

ALTERNATIVA: 

Aunque la realidad nos indica que el UNIX todavla no cumple con las 
promesas de un sistema abierto, es el único que tiene caracterlsllcas de 
llegar a serlo, lo que debemos hacer es adquirir este sistema y esperar a que 
maduren los esttndares formales que permitan al usuario no depender de un 
solo proveedor. 
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4.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LOS SISTEllAS 
ABIERTOS 

El dla de hoy ntamo• viendo que con el auge de la• redel y i. fllcilidad que 
h11t. cierto punto algunoe productos brindan al usuario para rnanlpuLlr de 
11111nera Independiente 1ua 1iaternaa, el esque!NI del gran centro de cómputo 
proveedor de todos loa servicioa lnformllticol e1i. compartiendo el lugar que 
hoy tienen ya IOl liltemaa en el elCritorio del propio usuario. 

La eatructura que ahora tendnlln las organizaciones tendnll mucho que ver 
con i. tecnologla pues es con ella con LI que se puede - 11161 produc:livo y 
competente en loa dive..- mercados. 

El papel que dnempetlan actualmente loa elementos que integran el 
Departamento de Sistemas tiene que ver t.mbl6n con i. tecnologla, antes se 
podla encontrar a 100 programadorea de Cobol en un Depart.mento, pero 
ahora lendnlln que: 

- Vencer la resistencia al cambio y lldentrarae en i. nueva tecnologla. 

- Capacitarae en LI tecnologla que o"-n los actuales 1i1tem111 abiertos. 

- Ac:eptar el nuevo papel que debenlln dnempeftar dentro de i. eatruc:tura 
organlzacional actual. 

Decir y escribir lo anterior ea muy flflcil, pero noa encontramos ante un gran 
reto por lo que respecta a la parte hu11111na, para que los liltema1 abiertos 
sean exitosos, se debe contar con el personal adecuado y convencido de la 
nueva tecnologla. 

Esta tesis no tiene como objetivo adentrarae en terrenos perteneclentea los 
especialistas en la conducta humana o relaciona laborales, lo que 11 vale la 
pena mencionar, es que para que los sistemas abiertos sean herramientas de 
provecho para las empresas, 6sta1 deberllln cambiar su estructura 
organlzacional para aacaries el mayor jugo y si 6sto no convence, solo tienen 
que revisar la evolución de la estructura organizacional del 6rea de sistemas 
que se plantea en el primer c.pllulo para darse cuenta de que estoy en lo 
cierto. 

En el capitulo de metodologla aplicada a un ejemplo prlllctico, plantearemos 
una posible nlructura organizacional y senll interesante ver loa cambios a 
que debemos enfrentamos. 
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4.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LOS SISTElllAS 
ABIERTOS 

El dla de hoy estamoa viendo que con el auge de laa redea y la facilidlld que 
haata cierto punto algunoa productos brindan al u1uario para manipular de 
maner1 independiente 1ua 1iltemaa, el eaquema del gran centro de cómputo 
proveedor de todoa loa servicioa inforrnilicol esUI compartiendo el lug1r que 
hoy tienen y1 los aiatemaa en el escritorio del propio uauario. 

La e1tructur1 que ahora tendnlln laa 01ganizaciones tendnll mucho que ver 
con la lecnologl1 pues es con ella con la que se puede ser mn productivo y 
competente en lol divlll'loa mercados. 

El papel que delempeftan actualmente lol elementos que integran el 
Departlmento de Sistema• tiene que ver lambi6n con la tecnologla, antea le 
podla enc:ontrar a 100 progl'ltlladoree de Cobol en un Departamento, pero 
ahora tendnlln que: 

- Vencer la realatencia 11 cambio y lldenlnlru en la nueva tecnologla. 

- Capacilaru en la tecnologl1 que o"-'1 lol actualn ai1temaa ablartoa. 

- Aceptar el nuevo papel que debenlln deumpeft1r dentro de la estructura 
organizacional ac::tual. 

Decir y eacriblr lo interior ea muy f6cil, pero noa enconlramoa ante un gran 
reto por lo que rnpecta a la parte humana, para que lol aiatemaa abiertos 
sean exHoaoa, se debe contar con el pel'IOnal adecuado y convencido de la 
nueva tecnologla. 

Esta tesis no tiene como objetivo lldenlnlru en terrenos pertenecientes lol 
eapeclali1ta1 en la conducta humana o relaciones laboralea, lo que 11 vale la 
pena rnencion1r, es que para que loa ei1tema1 abiertos aean herramienta• de 
provecho para la1 empresas, 61ta1 deber6n cambiar 1u eatructura 
organlzacional para 1acarles el mayor jugo y al 6ato no convence, IOfo tienen 
que revlur la evolución de la estructura organizaclonal del 41rea de slatemaa 
que se plantee en el primer capitulo para darse cuenta de que estoy en lo 
cierto. 

En el capitulo de metodologla aplicada a un ejemplo pnflctico, plantearemos 
una posible ellructura organizacional y senll interesante ver loa cambios a 
que debemos enfrentamos. 

185 



4.1 CONCLUSION 

Ya vimos que loe elementos q•Je intervienen en los 1i1tema1 abiertoa no 
cumplen en au mayotla con las expectativaa que el común de la gente tiene 
al querer lograr un ambiente de nte tipo. La i-la noa demoltr6 que no n 
nada trivial h8blar de la• caracter11tica1 que deben reunir dichos elemenlOI 
para conformar nte ambiente tan deseado y también nos dimos cuenta que 
en el mercado no exilten productos que realmente formen parte de nte 
mundo. Por lo que concluimos que actualmente no exleten los 1iltema1 
abiertos. 

Lo que 11 ea cierto, ea que la mayorla de los proveedorn ya ae dieron cuenta 
que exl1te una gran competencia por ser el que brinde la1 caracterl1ticaa de 
apertura m6a aceptabiel y podemol decir que con eato, nos encontramo9 en 
el punto inlci.I de un camino muy largo que ae debe de l1ICOn"W para llegar a 
... n19ta final: LOS SISTEMAS ABIERTOS. 

Aqul lo importante " que al menos, ya encontramOI e~ Qllnino. Por lo que 
rnpecta a noaolrol loe usuarios, la alternativa que **'108 ante aeta 
l'Nlidad•: 

- Investigar a fondo toda1 las caracterfaticae de loa productoa antes de 
decidir que CCJ1111f8f. 

- Ver diferentea alternativas tanto de equipo como de proveedor. 

- Adquirir productoa que manejen estándares formaleo, 

- Eaperar a que la tecnología madure. 
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CAPITULO 5 

lfETOOOt.OGIA APLICADA A UN EJEMPl.O PRAcnco 

Al momento de querer desarrollar un sistema abierto especifico para ni-Ira 
empresa, ll09 eneontrllmos con que no es nada sencilla esta tarea, ali que 
nipresenlll un gran reto para el que quiere llevar a cabo este proyecto. 

Ya vimos qué conceptos tienen que ver con los sistlllTllls abiertos y al menos, 
por eu parte, ya sabemos ellllClamente de qué magnitud sera nuestra 
responubilidad. Tambi6n analizamos la siluaci6n y nos dimos cuenta de las 
realidades de los sistemas abiertos y de las alternativas que tenernos. 

El ambiente de cómputo llClual, oomo lo comenté al principio de este 
documento, presenta un panorama bastante heterogeneo y diflcil de analizar, 
pues tendremos que tratar con: 

Diferentes plataformas de cómputo (Diferente hardware y sistemas 
operativos). 

Tratar con bases de datos diferentes e independientes. 

Contar con datos en diferentes formatos ubicados en diferentes 
plataformas, asl como en diferente lugar geográfico. 

El personal infonMtico llClual, está familiarizado con conocimientos 
aolllmente de alguna parte de este ambiente. 

En la parte de definición de requerimientos de los sistemas, asl como en las 
especificacione, lo& desarrolladores deben identificar: 

- Los componentes que serén incluidos en el ambiente de sistemas abiertos. 

- Componentes que opltfÚn de modo aislado. 

- Recul908 existenlles que se"'1 ieemplazados o reescritos. 

Tlmbl6n hllbr6 f8c*>res alticoa que influyen fuertemente en la elecci6n, 
como por ejemplo: 
- Tllflef que induir hardware y aotlware existente (inversión anterior). 



- Conlidenlr lplicacioMa criticas. 

- Necelldlllln y demandas especllk:1111 de los usuarios. 

En varia fuentes (incluyendo muchas revistas) he vilto que 1e plantean 
diferentes fomlaa en IH que ae puede abordar el pl'Oblema, la mayor!• 
colnc:iden en algunos puntos, pero encontr6 una metodologl• en el libro Open 
SYttemt Handbook: A Guide to Building Open Systems1

, que me parecitl muy 
amrtada, pi.a 6tta 1e enfoca preclNmenle al deaarrollo de loa liatemaa 
8bieftol, •I que me bnar6 en loa pasos ahl Mf\allldos p8rll aplicllrlos a un 
ejemplo ¡ric:tlco, que MrVinll de ejercicio. 

1 OPEN SVSTEMS.· 0111)' J. NuU.· Unlvenlty oíColonodo, P1'R Prentlce Hal~ Eaalcwwod Clill's 
New Jeney. 1992. 
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A continuaci6n ..-ito los puntos que .... n c:onsiderarae en eata 
metodoloal•: 

PRmERO.- CONOCER LOS OBJETIVOS Y PLANES DEL NEGOCIO 

E1 de vital ~ conocer el OBJETIVO y lol planea de la compaftl• y 
IObra decir que loe reaponsabllll de i. mminiltradón de i. tecnologl• de i. 
lnfonnaci6n, tienen doble oblig8d6n de c::oi-io.. 

Si ae deeN ~ lilternM ...,_ en llllll ...,.,,..., lo primero que 
deben 1ener ci.ro lol rnponubles de eata ..,_, ea conocer pleMmente el 
objetivo del negocio. 

p.,._. m6I c::oi1ipetitivol en lol negocioe han IUIQido henmienta muy 
impcxtMles, entre 1111 cueles 811.11 la tecnologla de 111 informacl6n, pero p.a 
que 6lta - utilimcM efldenlllmente y ae le uque proyecho, deber6 w 
enfocad• •• COl-.cí6n de lol ob¡etlvoa del negocio. 

Ali que como prirnef8 l8rll8 debemoa - • fondo lol objetivoa del 
negocio de ~ compellla, debemOI tener conocimiento pleno del •rea e 
111 que ae deMa fllv~ (li es .alamente un área del negocio) o li 18 de9ee 
trabajar con la totalidad del negocio. 

E• probllble que IOlo 18 ~ aplicar loa 1iltemas abiertos a un área de 
inter61, e11 que deberill aer eu la que debernos analizar y comprender. 

Como en el manejo de cualquier otro proyecto, factores como reatriccic>MI y 
crileriol de 6xito lanlbi6n deberán considerarse, y 6stos son muy particulares 
de cada wnbiente. por lo que debefill implementarse una administración de 
proyecto muy eatricta. 

E1 ..-io tambi6n conocer los planes del negocio, no se pueden tomar 
decilioMs a 111 ligera li no se conocen los planes o tendencias que se tengan 
• nivel negocio, • probable que si eatamos parcialmente enterados de este 
punto, no tomemol 1a1 decisiones CO!Tectas al poner herramientas 
inadecuada en 1111 manos de los demás. 
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-MERJOS.· SUS-SAS VIEAUDADES 

SEGUNDO.-ANALISIS DEL AMBIENTE ACTUAL 

En este PMO es de gran importancia saber qu6 tenemos, no podemos partir 
hacia ningún punto, ai no ubemos en qu6 lugar noa enconlramos. 

En estos tiempos, toda empresa cuenta ya con ac:tivo9 informMlc:os, es decir: 

- Equipo de Cómputo.- DiCefentea plataformas y marcas. 
- Siatemas y aplicaclones. 
- Datos en difenlntes foonatoa. 
- Recursoa hlffRllnos con experiencia en la tecnologla que tiene. 

De por al un ejemplo como el que se plantea en este trabajo puede sonar 
muy teórico, S«la mucho m.6a hipol6tico dar un ejemplo partiendo de una 
empresa en la que todo se comprant y hant nuevo. 

Aqul debemos dejar plasmado todo lo relativo a los recursos con lo& que se 
cuenta, para ello debemos hacer una investigación exhaustiva no solo en el 
6rea de sistemas, debernos analizar todas las areas de la organizaci6n ya 
que gracias a la computación personal, el dla de hoy exiaten como pequenas 
islas, difelentes aplicaciones generadas en diversas herramientas. Como 
producto final de este paso, debemos obtener un documento que contenga 
toda esta Información, pues continuamente haremos referencia a ella. 

Dicho documento debe tener infonnaci6n respecto a: 

Las aplicaciones que existen en toda la organización, de que tipo son, en 
que platafonna se encuentran y si presentan alguna problemética 
especifica o niquerimiento especial. 

- Las aplicaciones que se deben modificar. 

- Las aplicaciones que deben crearse por nuevas necesidades o 
necesidades no atendidas. 

Las aplicaciones que deben rehacerse o convertirse a otra herramienta o 
plataforma. 

- Las aplicaciones que deben eliminarse. 

La compatibilidad o escalabilidad del hardware de las diferentes 
platafonnas. 
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TERCERO.- IDENTFICAR LOS REQUERMENTOS DE U.I 
APLICACIONES 

Dependiendo de la llllurlllllza de la aplic:ac:ión hlllrin difenlntll9 
requerimientos .,..- c:mdll una, en elgurlOI casos illtos -*1 comunes peio 
en general, cada una tiene algunoa que son especflicos. 

Algunos elementos que son generales y que lillmpre son conliderado9 son: 
detempel\o, MgUridad, capacidad de recuperación, etc. 

Algunos elemento. que al tienen que ver con aia&emaa abiertos son: 

- Los que afectan la pot1abilidad de laa aplic:acioNs. 

- Los que tienen que ver con la in1eracd6n humana. 

- El acceso e la infonneci6n. 

- lnteroperabilided. 

Los requisitos de laa aplicaciones en este sentido, deben ser consideradoa y 
npec:lficadoa en l6nnirlos de eatándares para pn111eivar, reforzar y, de alguna 
manera, obligar a que se ajuallln al concepto de ~ 8blertoa. 

CUARTO.- PREPARAR UN PERFIL 

Este paso es neaisario para que se identifique el juego de capacidades 
necesarias que debefan reunir las llplicacioMs. 

Un perfil de llpliceci6n describe las facilidades requeridas para que una 
aplicaci6n sea ejecutada. El peffil deberill idenlilicar caracterlsticas tanto 
estándares como no estándares de tal fomia que todos los requerimientos 
sean considerados en la selección de la plataforma y en el desarrollo o la 
compra del software, tegún sea el caso. 

Un perfil para ambiente de escritorio, probablemente abarque una gran 
variedad de ~- Con un perfil común amplio, el esfuerzo invertido 
una vez para desarrollar tal perfil, puede producir valor creciente confomle se 
seleccionen~ mú11'*'5. 
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SISJEIMSA8ERJOS: SllS_,_SASYREALIOAllES 

Tambl6n enfocándose sobre aplicaciones coexistentes en un perfil común 
puede logranie que el trabajo básico mejore la portabilidad e 
lnteroperabHldad. 

Si tenemos la necesidad o deseo de contar con un ambiente de sistemas 
abiertos, 11010lros estamos hablando de que queremos lograr objetivos tales 
como portabilidad, interoperabilidad y consistencia con la interface de usuario. 
Pero con estos objetivos no se puede asumir que sean los únicos en los 
cuales estamos Interesados, ni podemos asumir que ellos sean 
completamente alcanzables dado que pueden entrar en conflicto con otros 
objetivos que tambi6n queremos alcanzar, tales como un cierto nivel de 
rendimiento o seguridad. 

Para desarrollar un perfil, hay cientos de estándares base y especificaciones 
abiertas de las cuales debemos seleccionar. En la mayorla de los casos, 
estándares individuales se enfocan a un área particular de alcance limitado ya 
188 en portabilidad o interoperabilidad. Muchos de loa documentos base 
desarroffados en anos son limitados en su alcance y, al mismo tiempo, 
ampliamente aplicables, por ejemplo los estándares para los lenguajes. 

En muchos casos, existe una relación entre la seleccl6n de los esténdares y 
la aplicación, por ejemplo si es una del ambiente de finanzas, el lenguaje 
apropiado estándar es el COBOL, mientras que el FORTRAN o C pueden ser 
especiftc.clos para aplicaciones clentlficas o de ingenierla (En la realidad, 
existen muchas aplicaciones administrativas que ya utilizan el lenguaje C 
como su lenguaje estándar). 

En cualquiera de los casos, el lenguaje esténdar deberé ser seleccionado 
como parte de su perfil, debido a la relación histórica que existe entre la 
aplicación y el lenguaje. 

Dado que en general las aplicaciones financieras estén escritas en COBOL, 
puede ser deseable utilizar el COBOL para mantener la continuidad histórica 
dado que existe gran experiencia, software y plataformas para soportar esta 
elecci6n. Sin embargo, otros lenguajes esténdar pueden ser elegidos para 
desarrollar nuevas aplicaciones. 

El perfil que se prepare nos brindará una descripción estructurada y 
especlflCB de la aplicación deseada, asl como un enfoque de lo que se puede 
hacer para Implementarla. 
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1 

Loa perfiles ayudan tanto a usuarios corno proveedores para c:oncordar las 
aplicaciones con las necesidades del usuario. La existencia de un perfil da al 
proveedor clara Idea acerca de lo que debe construir en sus productos para 
saliafacer los requerimientos del usuario. Asl mismo, permite a loa usuarios 
seleccionar soluciones para las aplicaciones que van a estar de acuerdo con 
sus especificaciones y que por lo tanto, deberán satisfacer sus objetivos. 

Aqul están varios ejemplos simplificados de perfiles de aplicación los cuales 
pueden ser generados con normas especificadas. En estos ejemplo, los 
esúltndares están clasificados de acuerdo a los elementos del tan mencionado 
modelo MUSIC. 

E,lemplo 1.-

M u s e 

... COllCL IQL ... 

FIGURA NUM. 211.· APLICACIÓN DE TIPO CONTABLE 

Para esta aplicación, el perfil puede incluir los siguientes e&llllndarea: 
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SISTEIMS iUIERTOS: SUS PROMESAS Y llEAU!MDES 

Form lntegration Management Syatem (FIMS) como estándar del elemento U 
para formato, despliegue e intercambio de formas; COBOL como esUlndar del 
elemento S. COBOL es elegido como lenguaje esténdar debido a las ventajas 
mencionadas anteriormente. SQL ae incluye como estándar del elemento 1 
para acceso a base de datos y, finalmente, a X.400 como est41ndar de 
mensajes en et elemento C para comunicaciones. 

Ejemplo2.-

M 
----

u 

XWINOOW 
lftTEll 
l'HIGI 

s 

FORTRAN 
COBOL 

e 

IQL 

'------------·--------·--·-··-------- -

FIGURA NUll. 30.- APLICACIÓN INGENIERIL CADICAll 

En esta aplicación el perfil puede incluir al Sistema X Window (el cual no es 
un esUlndar formal pero es el que actualmente se acepta ampliamente como 
esténdar de la industria) para el elemento U, Fortran y COBOL como 
estándares del elemento S, PHIGS para gráficas tridimensionales como un 
estándar del elemento S y SQL para acceso a base de dalo como el estándar 
dentro del elemento l. 
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SIS1E.IMS AlllERTOS: SUS -SAS Y REALIDADES 

QUINTO.· ADQUISICION O DESARROLLO DE APLICACIONES 

Se adquirirá o fabricará el software que se adapte a su perfil. Comprar o 
desarrollar sistemas o componentes que cumplan con los estándares y 
servicios requeridos por los perfiles, es una parte del proceso, necesaria pero 
no suficiente. 

Las aplicaciones deben ser construidas tomando como referencia las 
capacidades perfiladas en el tercer paso porque si cuentan con 
caracterlsticas diferentes, la portabilidad y la interoperabilidad para el futuro 
en el mejor de los casos es limitada y, en el peor, se pierde. 

Utilizando estándares en el proceso de obtención de software, ayudará a 
calificar productos existentes y a clarificar las ideas de tener que hacer o 
tener que comprar. Para maximizar las caracterlsticas de un sistema abierto, 
las especificaciones abiertas y estándares fonneles deberán siempre ser 
considerados primero. Como ya vimos anteriormente, si ellos no proporcionan 
las capacidades necesarias requeridas, entonces se pueden incluir funciones 
no estandarizadas. 

Un punto importanta es el tipo de código ya que está directamente vinculado 
con la portabilidad de las aplicaciones, asl que hay que decidir qué tipo se 
necesita. 

Aún cuando une aplicación garantice el uso de capacidades de un vendedor 
especifico, también es importante considerar el buen soporte e independencia 
del proveedor ye que mejorara la evolución futura del sistema y la posible 
migración de aplicaciones. 

SEXTO.· VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE SISTEMAS ABIERTOS 
DE LA APLICACION 

Hay dos puntos importantes al momento de verificar una aplicación de 
sistemas abiertos: La primera es la documentación que describe el ambiente 
requerido y la segunda las caracteflsticas de interoperabilidad de la misma. 

La verificación deberá llevar.;e a cabo haciendo una comparación con el perfil 
predefinido. 

Una parte esencial de la verificación es la ejecución de la aplicación sobre un 
sistema cuya lmplementacl6n ha sido conforme a un perfil. En algunos casos 
puede ser útil probar la aplicaci6n sobre 2 diferentes sistemas configurados 
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con algunas Yllriantes para probar la portabilidad y corregir cualquier 
desvi8ción en i. ejecución mientras se tenga 111 expeffo a la mano (En caso 
de que 1ea softwllnt comprado). 

Prueba de oontormidad de las aplicaciones.- Desde el punto de vista del 
usuario, la ~ PIUlba de confonnidad con eslindares de una 
aplicaci{>n es aquella en la que la aplicaci6n hac:e lo que 1e .upor10 debe 
'-en un ambiente etpeelfico. Pero dado que lu oiganizaciones tendr6n 
difetentes ambientes, las pruebas de confonnidad deben estar baudas en un 
crilerio "* generalizado. 

Con una aplicaci6n que eslé confonnll a esténdares que lllUln ealridamenle 
definidos por POSIX u oh cqanizaci6n formal de est*ldarea, la prueba de 
confonnid8d de .. aplaci6rl. poelble. 

SEPlWO.- VERIFICACK>N DE OBJETIVOS 

Tlll como en el primer paso M identificaron loa objetivos del negocio, para 
c:errw el ciclo ~. el último paso debef1ll - la confirrnac:i6n de 
que e1011 objetivus han uto alcanzadoe. 

Hasta equl lodo ~ indicar que hemos terminado con los pasoa 
IWioa pmra implemenlar un ambiente de llislemaa llbiertoa, pero la 
rulidad • dilerante. En el ambiente de loa negociOll al como en i. 
tecnologla, todo es cambianle y dinMlico, asl que es muy probable que 
cuando se llegue a esle punto, ya hayan surgido nuevas ~ades. nuevm 
retos y que en el mercado ya tengamos disponible nueva lealologla que nos 
haga ma compelilivos, es por eso que existe otro punto: 

OCTAVO.- REPETIR L\ SECUENCIA 

Es necesario mantener un ciclo como el antes descrito para tener a la 
Cecoologla de la información como una herramienta útil para la consecución 
de los objetivos del negocio. 

También hay que pensar que en este punto ya se experimentó con este tipo 
de implementaciones, aal que se tendnll una experiencia diferente de la cual 
debemos disponer para hacer este trabajo mejor. 
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SISRilMS~ SUS-.MSYllEAUIWJES 

Conforme te nipllan los ~ en el proceso de deNm>lo, el perfil exialente 
llClal'llri como puede ..,. aplicada la lecnologla nueva o mejonlda y 8Uflllri 
un entendimillnlo dlllo de las habilidades que ae necesitan para adaptar las 
aplic:ac:ioMs, 
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l.Z FACTOR HUMANO 

~ u1111 conaiderllClón muy Importante que debemos hacer 81 momento de 
deurrollar nuetlrll• apnc:.clonn y ea el factor humano. 

Loe pasos aqul eabozado1, dncriben un prooetO para ldentific8r y oblenel' 
aplic8cionea y alatemaa ablertoa que proporcion8nlln 111 funcioNlidad que • 
necesita. En cualquier empreH que 19 aplique, foaournente 19 tiene que 
hablar del factor humano que tato implic8: 

Identificar irea1 de reaponHbilidad. 
Superar territorialidad. 
Inercia y realatenc:ia al cambio. 
Deaarrollo de eaplritu de equipo. 
Impartir capacit8ción en 111 nueva tecnologla. 
Cambiar 111 eatructura organlzaclonal. 

Sólo por mencionar algunos. 

Clarwnente 111 tec:nologla, aún con la interface de usuario conalalente e 
Integra que prometen loa sistemas abiertos, ea poco para encaminllr a 111 
gente en loe temas que son parte de cualquier '*'lbio. El 6Jdto de un 
ambiente de alatemas abiertos dependerá mucho de como 18 dirijan estos 
lernea, ni como de la forma en que se Implemente la tecnologla elegida. 

Lo que ai ea obligado y deberá hacerse en forma paralela a loa pe- antes 
1enaiados, es la modificación paulatina de la estructura organizllcional del 
área lnformlilica. Dicha modificación deberá obedecer a la forma en que 1e 
vaya dando el servicio con la nueva tecnologla. 

Ya no podrli trabajarse con estructuras jenllrquicas tan rlgidaa, lo más 
indicado serlll que el trabajo se lleve a cabo en diferentes grupos y que 6stoa 
no est6n Inmersos en diferentes niveles jerárquicos, más bien 1e deberé optar 
por una estructura plana de pequenos grupos que a su vez se relacionen 
entre si al mismo nivel para que de ese modo, se aproveche óptimamente la 
tecnologla adquirida. 
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U EJElll'l.O 

tu.1 .• OBJmvo 

S.. un e.neo mediano que proporc:ione HrViclol llnllnierol dlv81901, pero 
que el objetivo prlncip•I del mismo .. el menejo de c:r6clito9. 

1.3.J .• ANALJSIS DEL ENTORNO 

Los HrviciOI que brinda este banco tienen cobertura necional, ea decir, tiene 
sucursales en loa diferentee E1tados de la Repúblicll. 

Ea una empreae en le que H h• edquirido tecnologl• en diverln 6poce1 y 
por lo lento cuente con diferentea equipos de cómputo. Dlchoa equipos loa 
egruperemoa en: Si1temea mayorea, rnedianoa y liltema1 peraonalel. 

SISTEMAS MAYORES. 

Equipo: 

En •te pletefonna el aervicio lnformético está centralizado en un sitio en la 
ciudad de M6xico, D.F., es un ci.11co Centro de Cómputo y eaUI Integrado de: 

- Un mainframe marca IBM modelo 9121y1u1 correapondientee perlf6ricol. 
- Dol Sistemas Operativoa VSE/ESA (la cpu nUI lógicamente partida en 

doa). 
- Red SNA a nivel República Mexicana, con enlaces por linea privada. 
- Manejador de Base de Datos IDMS tipo red (De Computer Asociales). 
- Generador de aplicacionn con manejo de archlvoa convencionales CSP 

(Cron System Product) que trabaja bajo CICS. 

Apticec;lonea: 

. Sl1tema de Cr6ditos a la industria. En IDMS . 

. Sistema de Cr6ditos al transporte. En IDMS . 

. Sistema Integral de Administración de Personal. En IDMS . 

. Sistema de Contebilidad. En CSP . 

. Silteme de Preaupueato y Control. En IDMS . 

. Sisteme de Mobiliario y Equipo. En IDMS. 

Cobertura: A nivel nacional vla red SNA. 
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Recursos Humanos: 

Para dar soporte a esta plataforma, se cuenta con un área que dentro de la 
estructura organizacional ae encuentra a nivel Gerencia, loa element09 que la 
componen son: 

. 20 programadores de Cobol e IDMS . 

. 10 Analista• de Sistemas . 

. 3 Subgecentea (De Desarrollo, de Soporte Técnico y de Operación) . 

. 8 Operadorea del maínframe . 

. 3 Supervisores de Cintoteca y Control de la ProducclOn. 

Problemática: 

- Costos de operación muy caros. 
- En esta plataforma no se cuenta con herramientas amlg8blel al 

programador para el desarrollo rápido de aplicaciones. 

- Todas las aplicaciones se encuentran en un ambiente propietario. 

- Se depende de un BOio proveedor: IBM. 

- Loa datos ae encuentran en diferente formato dependiendo el generadOI' de 
la aplicación. 

- Tiempo excesivo para el desarrollo de aplicaciones. 

- Si se quiere migrar sólo se podrá hacer a un sistema operativo propietario 
delBM. 

SISTEMAS MEDIANOS. 

En este rango se encuentran servidores diseminados en diferentes oficinas 
del área metropolitana y en las sucursales de la ReplJblica Mexicana. 

Equipo: 

- Servidores marca AL TOS 1000 
- Sistema Operativo UNIX System V. 
- Manejador de base de dalos lnforrnix. 
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- El software de red de algunas redes Ethernet es PC CONNECTION KIT (de 
ALTOS). Son redes LAN en 31 Estados y 3 Opios. en oficinas centrales. 

- Software de red para enlace al mainframe es SNA/3270 (de ALTOS). 

Aplicaciones: 

• Sistema de Cdlditos a la Vrvienda . 
. Sistema Mesa de Dinero . 
. Sistema de COntabilidad local en sucuraaie. fonlneas. 

Cobertura: Departamental. 

Recursos Humanoa: 

En oficinas centrales se cuenta con un grupo de 4 programadofn que 
desarrollaron loa aiatemas anteriormente sellalados. En cada Estado M 
encuentra un especialista en lnfO!fTl4tlca que da soporte a la red local. Un 
aubgerente del Area. 

ProblemAlica: 

- El equipo es obaoleto. 

- No se cuenta con soporte del proveedor porque éste ya desapareció del 
mercado. 

- Para esta plalafonna no hay en el mercado productos compatibles que 
hagan més amigable el desarrollo de sistemas. 

SISTEMAS PERSONALES. 

En este grupo hablamos de las computadoras personales que no estAn en 
red. 

Equipo: 

- Computadoras pel'IOl'lales de diferentes marcas. 
- Sistema Operativo DOS. 
- Herramientas de escritorio de diferentes marcas, entre las que se 

encuentran procesadores de palabra, hojas de cálculo, manejadores de 
bases de datos o tablas, para presentaciones, etc. 
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S/S1EM4SAllERTOS: SUS--SAS Y--S 

• 

Son divenaa y estan en au mayorla elaboradas en DBlll o en hoja• de 
ctlc:ulo. 

Cobertura: Por usuario y por Departamento (hoy no estan en red). 

Recursoa Humanos: 

Cada usuario ea el administrador y operador de 1u computadora personal. 
Exilten aproximidamente 1500 PC'a en toda la organización. 

Pl'ClblelÑtica: 

Sólo la1 computadoraa en sucursales foráneas estan en red con el producto 
de Altoa denominado PC Connection Kit en la PC y Adlanlel en el &en11dor, el 
cual es un producto propietario de Altos. No obstante estar en red, no existe 
aplicación alguna que funcione en red. 

En el siguiente cuadro ae resume el ambiente actual: 

-.C.OCKJNES EQUlf'O UBICACION S.ST.OP. GENEAADOEN ~ 

c..... ........ 181fr9121 Mhíco,DF -- tDMS. C080t. -- .. IBU-9121 Mtbieo, OF. -- IDMS, COBOi. --~ IBM-9121 -.OF. -- CSP,C090l ---·Conllol '8M-9121 .... tc0, OF. \/SEloM IOMS, COBOi. --··~ 
-...1121 tM•ito. OF. \/SEloM lllMS COBOi. -~•llwtvfllndl S.. "'1.T Todol bl E ... UNIX -.e --OS-1000 - SV. -... - S.."'1.T .... Klo.DF. IJMU( -.e 

_ ... 
OS-1000 SV 

~edEtlalol Sofv "'1.T Mlbieo,Df. UNIX Fo•Bae.C --OS-1000 SV 
~ PC'S T- .. MS-005 üoel,08Hl,ek:. Por_, 

""'""" Cltdlla. .. trlflMIDl'lm IQM..9121 .... ito.OF ~SA IOMS,COBOl -
FIG.NUM. 31.- AMBIENTE ACTUAL 
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SISJEAMS ABIERTOS: SUS PROIESllS V REAl.JDADES 

Por lo que el organigrama del i11rea infonni111ica es el siguiente: 

OPTO. DE SISTEMM 

SOPORTE A 
SISTEMM MAYORE 

FunclonH generalft: 

SOPORTE A MICROS. 

- Control e inventario de equipo. 

DESARROUOY 
SOPORTE A UHOC 

DESARROUO DE 
SISTEMAS MAYORE 

- lnstal8ción de hardware y software (sistema operativo y paqueterla). 
- Soporte al software y a los usuarios. 

SOPORTE A SISTEMAS MAYORES. 

- Admlniatraci6n de sistema operativo, software base y de comunicaciones. 
- Monitoreo y mantenimiento a red SNA. 
- Soporte a usuarios de red SNA. 

DESARROLLO EN SISTEMAS MAYORES. 

- Anélisis, desarrollo, mantenimiento y soporte a las aplicaciones en sistemas 
mayores. 

DESARROLLO Y SOPORTE EN UNIX. 

- Ani111isla, desarrollo, mantenimiento y soporte a las aplicaciones en UNIX. 

5.3.3.- IDENnRCAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS 
APUCACIONES 
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S/Sl'l1AMS AIJIERTOS: SUS ,_SAS Y REALIOADES 

De acuerdo a los objetivos de esta organización, loa créditos son el elemento 
medulllr de la operación, por lo que en nuestro ejemplo trabajaremos sobre el 
sistema de créditos. 

El sistema de créditos como se puede observar, está diseminado en 
diferentes maquinas: 

Sistema de Créditos a la Industria.- Está en la partición 1 del procesador IBM 
9121 en IDMS. 

Sistema de Créditos al Transporte.- Está en la partición 2 del procesador IBM 
9121 en IDMS. 

Sistema de Créditos a la Vivienda.- En lnformix en un servidor AL TOS en 
M6xico y en cada Sucursal forénea. 

En particular la problemática de este sistema es que por un lado es necesario 
que se descentralice la operación de los créditos ya que el volumen alto de 
los mismos se concentra en el sistema de créditos a la Industria y por lo 
tanto, en un solo procesador lógico (demasiada carga), pero por el otro, es 
necesario consolidar diariamente en la ciudad de México, las operaciones de 
todas las plazas. 

Tomando en consideración lo anterior, los requerimientos de esta aplicación 
son los siguientes: 

- El sistema de créditos deberé ser único, es decir, deberé manejar cualquier 
tipo de crédito. 

- Durante el dla, los dalos podrán ser manejados en forma independiente y 
distribuidos en las diferentes plazas para una operación normal, pero en el 
momento de requerir autorización de desembolso o de que se haga un 
pago en una plaza diferente a aquella en donde no se haya contratado 
originalmente el crédito, será necesario hacer una consulta a datos 
centralizados. 

- Al final del dla todos los datos deben estar concentrados en la ciudad de 
México con objeto de control y consolidación. 

Desde cualquier plaza y en horas hábiles, deberá tenerse acceso a la 
información centralizada. 
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SISTEllMS AlllERTOO: SUS 1'1'!.'.lotE&'IS Y REALIDADES 

- La interface con el usuario deberá ser amigable y única en cualquier 
plataronna, con objeto de que la operación sea 's¡il y libre de tlfTores. 

- El desempello y la seguridad adecuados son elementDS que, como 
cualquier otro listema, deberé tener la aplicación con el fin de garantizar 
un buen servicio. 

- Deberé contar con mecanisnio. eficientes de respaldo y recuperación. 

- La aplicación deberé estar generada en una herramienta que pueda 
trabajar en los diferentes Mlbientes con que se cuenta con el fin de 
aprovechar la inversión que se ha hecho en equipo anleriottnente, es decir, 
evitar al mlliximo tener que gastar en nuevo equipo. 

- SI se lldqulere nuevo equipo, 6ste deberá ser lo suficientemente 
compatible con los que ya MI tienen. 

- La hemtmienta para generar, operar la aplicación y manipular los datDS, 
deberlli soponar esti\ndares furmales tales como: 

SQL, TCPnP, Lenguajes estándar, Etc. 

l.J.4.· PREPARAR UN PERRL 

Para '8cilitar la tarea, nos alinearemos al modelo MUStC para la elaboración 
del perfil de esta aplicación. 

Considerando los requerimientos de la aplicaciOn, los elementos 
estandarizados y los no estandarizados disponibles en el mercado 
manejaremos la siguiente opción: 
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SISJEIMS MIERTOS: SUS l'ROMESAS YllEALICMDES 

M u s e 

·- e IQL TCPllP 

[~~---- ----- -----------

Si estamos pensando en un sistema que deberé estar disponible a nivel 
nacional, estamos hablando de una red y, para administrar la misma, es 
necesario que empecemos a trabajar con elementos estllindarizados, es por 
eso que, cualesquiera que sea la marca del hardware que se compre 
(ruteadores, puentes, compuertas, etc.), éste deberá soportar el estándar 
SNMP para lograr una buena administración. SunNet Manager o Netview por 
ejemplo, son administradores que brindan soporte SNMP. Se optaré por 
Netview, ya que éste tiene la capacidad de administrar tanto redes TCP/IP 
comoSNA. 

La Interface de usuario que elegiremos, soportará el estándar XWindow, 
porque brinda los mecanismos con los cuales se pueden construir una gran 
variedad de interfaces. Para ello adoptaremos la plataforma Sun que incluye 
Open Windows que es un ambiente gráfico basado en el estándar X 11. 

Aqul hay que hacer notar que, por la parte de desarrollo de formas, no 
encontré en nuestro mercado una herramienta de desarrollo que incluya 
generación de formas y pantallas para el usuario y que éste soporte el 
estandar FIMS. En el caso de los manejadores de base de datos, cada uno 
tiene su propia herramienta para generar formas y ninguna maneja 
estándares formalmente reconocidos. En el caso de ORACLE, éste cuenta 
con su herramienta "FORMS". 

186 



SISnAMSA81ER10S: SUS--SASVREALllWlES 

En eate punto no podremos apegamoa a un estlidar y tendremos que 
comprar lo que haya en el mercado. 

El lenguaje elegido es "C" debido a que es el lenguaje nativo del 
ambiente UNIX. 

El manejador de base de datos elegido es ORACLE, debido a que corre en 
diversas plataformas y llOpOfta el nl6ndar SQL. 

Finalmente la aplicación pide que se tenga acceso a los datos desde 
cualquier plaza, hemos visto que el protocolo TCPnP es un esl6ndar 
disponible en diferentes platafonnas, desde mainframe hasta PC, asl que es 
el mis adecuado para esta selección y, sobre todo, tomando en cuenta que 
ya se puede encontrar en diferentes plataformas y que la• puede 
interconectar. 

Todos los es!Alndares anteriores se encuentra solamente en un ambiente 
UNIX, asl que deberé ser éste el sistema operativo que se elija como base 
para nuestra aplicación. 

En este punto nuestro ejercicio se complica, como dice el dicho popular "No 
tenemos mucha tela de donde corta,., ya que con base en lo anterior nos 
damos cuenta que para lograr lo que deseamoe, no podemos aprovechar 
muchos de los recursos ya existentes, por lo que para esta aplicación se 
tendré que adquirir hardware y las herramientas de software necesarias para 
generarla. 

5.3.5.· ADQU/S/C/ON, DESARROLLO O 11/GRACION DE 
APLICACIONES 

En la aplicación que nos ocupa seria muy remoto pensar en encontrar en el 
mercado un sistema que reuna todas las caracterlsticas que requiere la 
misma. asi que en el caso de esta aplicación, no procede la adqusición. Tal 
vez cuando se analice el sistema de nómina o contabilidad, podremos optar 
por adquisición, pues en el mercado es común encontrar este tipo de 
sistemas. 

Migraci6n suena atractivo, pero ya vimos que actualmente esta aplicación se 
encuentra: 
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En mainfnlme dentro de un sistema propietario (la mayorla de los créditos 18 

11111nejan aqul) en un manejador de balee de datos tipo red. 

En un MrVidor Altos. Aqul solo se manejan créditos a la vivienda y está en un 
manejador de baile de datos tipo relacional. 
De aqul lo único que podemos migrar eer6n los datos. Los datos deber*1 
paar1e • un formato ASCII y ser transferidos • la pletafonna que 18 
seleccione. La herramienta p1111 generar la mplicac:ión, deber6 ..,_ lo9 
~iamos .-.rios para fonnatear los datos ASCII • 111 ambiente. 

Como la aplicac:i6n va a gener- completamente, puesto que los 
requerimientos ni nos lo obligan, 18 adquiriri: 

- Equipo de interc:onec:tividad: Compueltn, concenlrlldonta, ruteadofes 
(Direrentes marcas pero que soporten agentes SNMP). 

• Servldol'etl y eaUICionea de lrllbajo SUN. 

- Manejador de baile de datos ORACLE. 

- Herramienta para desarrollo de llplic:ac:ioMs: CASE de ORACLE. 

• Siltama operativo de la SUN: Solaris. 

Este ambiente 18 interconec:tari a los sistemas mayores para: 

• Aprovechar la infr-tructura de telecomunicaciones actual. 

. Aprovechar la balse instalada de terminales 3270 . 

. Integrar la red TCPnP ... red SNA. 

1.3.t.- VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE SISTEMAS 
ABIERTOS DE LA APLICACION 

En este punto haremos los siguiente: 

a) Recurrir a la documentación de definición die requerimientos para 
Wtrilicar que 6stos sean satisfechos. 
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b) Revlur que el lill8ma tenp la capllCidad de interopenir enn ... 
dif9rentn plalaformes: ITlllinfrMlll y redes locllln. 

e) P•111 probar la portabilidad • naceurio que ee tome algunos de loa 
m6duloa de 111 aplicaci6rl 111 111111 ptalafarma, y probarlo en oll1I 
plataforma, aqul M comprobar6 • que nivel de pclltabiildad ee 
encuentr111111Mlrll aplicaci6rl: • nivel fuente, objllto o ejac:utable. 

S.3.7.• VERIFICAR LOS OllJEmlOS 

1.3.1.• SE REl'ETIRA LA SECUENCIA 
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5.4- CONCLUS/ON DEL EJERCICIO 

En 111taa condiciones tenemos que admitir una realidad tajante: Para 111ta 
aplicación no 1erll posible utilizar ninguna de las plataformas que ya se tienen 
porque: 

- La platafonna mainframe ya maneja TCPnP, pero una carac:terlallca que en 
111te caso no maneja ea la interface de usuario. Todos ~ la forma 
tan rudimentaria y tan poco amigable que presentan las terminales de la 
famHia 3270. Seguramente IBM tendrll equipo que maneje caracteraa 
gráficos més eficientemente pero aqul estamos hablando de la invensi6n 
hecha con anterioridad pues se cuenta en el llrea metropolitana con 
aproximlldamente 128 terminales 3270 y en algunos ca-. computadora 
personales con programa emulador de tennlnal 3270. En et caso de 
sucursales forllneas, loa servidores Altos emulan un controlador de 
terminales IBM 3274 con terminales de esta misma familia, que aunque son 
PC's, .i momento de emular una 3270 se tiene una presentación bllsica, no 
podemoe manejar caracteres grllficos. 

- En el mainframe se tiene un ambiente propietario con el llistema operativo 
VSEIESA, que tiene además arquitectura SNA para manejo de red, por lo 
que la única opción es integrar el mundo SNA con el mundo UNIX a trav6s 
de un gateway, con lo que se tendrll las ventajas de que por ese medio se 
tenga acceso desde terminales 3270 al mundo UNIX y vicevenla. Lo anterior 
con objeto de migrar datos y seguir dando el servicio mientras se terminll la 
generación de la aplicación en la nueva tecnologla. 

- La plataforma de servidores AL TOS. Aqul se tiene la ventaja de que ya es 
UNIX, de que lnformix es un manejador de base de datos relacional y que 
brinda soporte SQL, pero tenemos la gran desventaja de que este equipo ya 
es obsoleto, no se tiene soporte para el mismo y de que el software actual 
no es compatible con ese UNIX instalado. 

Se debenli comprar equipo. 
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SISll"6'4S ABIERTOS: SUS PROIESllS V llEAUDllDf¡S 

En esta• condicione• la estructura organizacional deberá C111T1biarae y podrla 
aer como algue: 

ADMON Y SOPORTE 
SISTEMAS MAYORES 
SISTEMAS ABIERTOS 

OPTO. DE SISTEMAS 

ADMON. Y SOPORTE 
COMPUTACION 

PERSONAL 

Funclonee generalea de cada •ru: 

DESARROUO DE 
SISTEMAS 

SISTEMAS ABIERTOS 

ADMINISTRACION. Y SOPORTE A SISTEMAS MAYORES Y SISTEMAS 
ABIERTOS. 

- Adminiatración y aoporte a sistemas mayores, sistemas abiertos, red SNA, 
red TCPnP. 

- Administración, control de la producción y operación de sistemas mayores. 

ADMINISTRACION. Y SOPORTE A COMPUTACION PERSONAL. 

- Control e Inventarlo de equipo. 

- Instalación de hardware y software (sistema operativo y paqueterla). 

- Soporte al software y usuarios. 

DESARROLLO DE SISTEMAS SISTEMAS ABIERTOS. 

An•lisi•. diaetlo y desSrrollo de lliatemas en nueva tecnotogla. 

Mantenimiento a las aplicaciones de sistemas mayores (sólo 
mantenimiento). 

181 



Con la estructura planteada se pretende: 

Integrar laa funciones de desarrollo de sistemas. 

Integrar la eclminiltraci6n y soporte en las diferentes plataformas. 

Integrar al persoNil de sistemas mayores a la nueva tecnologla. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSION 



CAPITULO& 

Conc:lualonn. 

Despues del análisis realizado en esta tesis, lo primero que nos dimos 
cuenta es que el concepto "SISTEMAS ABIERTOS" no tiene el significado 
trivial que el común de la gente le atribuye, ni tampoco aquel que con tanta 
insistencia pregonan los vendedores. 

Los Sistemas abiertos son aquellos que: 

- Instrumenten suficientes especificaciones abiertas para interfaces y 
servicios. Los estándares son la piedra filosofal de los sistemas abiertos. 

- Soporten formatos que permitan que aplicaciones de software 
correctamente definidas, sean portadas a través de un amplio rango de 
ambientes con cambios mlnimos. (PORTA.BILIDAD). 

- Que interoperen con otras aplicaciones en un ambiente remoto o local, con 
el mismo o diferente tipo de plataforma. (INTEROPERABLIDAO) 

- Que interactúen con los usuarios en un estilo que facilite la portabilidad de 
los mismos. (INTEGRACION). 

Otro punto interesante fue el relativo a las promesas y realidades de los 
sistemas abiertos. 

Promesas tales como: 

Portabilidad.- De datos es factible con algunas consideraciones. 

De aplicaciones. Aqul solo podemos decir que se está en un punto inicial de 
partida. FaHa mucho por hacer. 

Hoy no es realidad. 

De personal. Todavla no podemos decir que en este momento la tecnologla 
nos brinde muchas ventajas. No tenemos interfaces consistentes. Se esté 
trabajando pero muy lentamente. 

Hoy no es realidad. 



SISTEMAS ABIERTOS: SUS P'f«WESAS Y REALIDADES 

lnteroperabilidad.- Con el modelo cliente-servidor y gracias a que en este 
elemento se tiene milis madurez tanto en hardware como software, ya 
podemos decir que estamos en la linea correcta para poder cumplir con esta 
promesa. 

Independencia de hardware y software.- Hoy no es realidad. 

Independencia de proveedor.- Hoy no es realidad. 

Estándares.- Es diflcil que los fabricantes los acepten e impulsen. la 
realidad exige que los fabricantes acepten el riesgo que implica soportar 
estándares. 

En suma podemos decir que actualmente la tecnologla de la información 
dentro del marco de sistemas abiertos es incipiente y muy inmadura. 

Aún cuando los sistemas abiertos no cumplen con las promesas 
establecidas, hay que reconocer que son muchos los beneficios que podrlan 
aportar a los diferentes grupos. Por lo que es necesario establecer que los 
diferentes sectores involucrados deberán seguir trabajando para finalmente 
poder cumplir las promesas establecidas. 

A las organizaciones si les conviene marchar por esta linea, no hay otra 
opción más adecuada que optar por iniciar un cambio hacia esta que 
podrlamos llamar "Filosofla" de la tecnologla. 

Si las organizaciones deciden iniciar este cambio, serén ellas las que 
obliguen a los fabricantes a observer estándares formales en la fabricación 
de sus productos. 

Las organizaciones deberán tener cuidado al querer implementar sistemas 
abiertos puesto que cualquier cambio implica muchos riesgos. Se deberá: 

·Cumplir con los objetivos planteados. 

- La aplicación no deberá perder funcionalidad. 

- Obtener beneficios a la empresa. 

- Crear un ambiente productivo. 

- No afectar et rendimiento de una aplicación o sistema. 
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Hay que considerar que la metodologla aqul planteada, es un punto de visla 
muy general que deberá ser ponderado en cada organización y en cada uno 
de - pasos para poder lograr buenos resultados. En el ejemplo dado 
pocos fueron los productos que sujetándose a estándares formales, 
proporcionaron la funcionalidad requerida. 

Un factor de suma importancia que no deberá pasarse por aho, es el 
referente a los recursos humanos, un proceso de reestructuración 
organizacional deberá ir aparejado con los cambios tecnológicos para que 
dichos cambios brinden los resultados deseados. No se podrá seguir 
operando con una estructura que fué adecuada para un concepto cernido, 
jerárquico, centralizado e inflexible. Los tiempos modernos requieren que la 
parte humana también se modernice y esta modernización deberá ser la 
adecuada para funcionar en los esquemas actuales. No hablo solamente de 
la entidad "Opio. Sistemas de lnfonnación" que hay en toda empresa, me 
refiero a algo más general, ya que deberá involucrar a los usuarios que se 
-.ln muy influidos en la fonna en que ahora deberán trabajar. 

Lo anterior es hasta cierto punto dificil de aceptar, pero de manera natural el 
papel de cada miembro del área de sistemas está cambiando. 

También dentro del factor humanos esta la capacitación adecuada. La 
tecnologla de sistemas abiertos requiere de gente especializada que muchas 
veces es dificil de encontrar, por lo que una manera de resolver este 
problema 11erá con un buen programa de capacitación para el personal con 
que se cuenta. 

El dla de hoy la mayorfa de las piezas que integran un auto, están fabricadas 
siguiendo estándares internacionalmente aceptados, en la estructura de los 
aparatos eléctricos y electrónicos y en muchos otros dispositivos, se 
contempla el uso de estándares, lo anterior hace posible que dichos artlculos 
puedan ser utilizados en diferentes puntos geográficos, las fronteras entre 
paises no cuentan al momento de utilizar un articulo que ha sido fabricado 
confofme a estándares. 

En la industria de la tecnologla de la infonnación deberá suceder lo mismo. 

Con la información que hemos recibido aqul, sabernos que et dla de hoy solo 
tenemos promesas de los sistemas abiertos, nos dimos cuenta tambi6n de 
las pocas realidades. 

195 
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Pero toca a cada elemento involucrado en este ~· armar su propio 
rompecabezas a partir de todas esa piezas que ya <1Uenlan con respaldo de 
est4ndares. 

Lo que se dice hoy "Sistemas Abiertos" son solamente incipientes esbozos 
de lo que muchos quilieran ya tener. 
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APENDICE B.- GLOSARIO 

ANSI 

Americlln Natlonal Standars lnstitute.- l.11 organizaci6n de estAndares en lol 
E1t.dos UnidOI. 

API 

Application Program lnteraoa.- Un paquete de programa& y funciones que dan 
al programador de aplicaciones la habilidad de comunicarse con otro 
ambiente. 

Una interface que permite escribir programas de aplicación llin tener que 
uber detalles internos del ambiente para el cual se estA eacriblendo. 

APP 

Application Portability Prolile.- Un perfil que tiene como objetivo promover la 
portabilidad de las aplicacio11e1. 

BIT1IAP 

Mapa de bits.- Un mapa de puntos en el que cadA punto estA repl'Melltado por 
un único bit. 

CAE 

Convnon Application Environment.- Un ambiente para una gran variedad de 
facilidades e interfaces. Parecido a un OSE pero no especificado por un 
organismo formal de estándares. Usado por X/Open y EWOS. 

CCITI 

lnternational Consultative Commiltee on Telegraphy and Telephony.- Una 
organización internacional que desarrolla recomendaciones para 
telecomunicacioMs, interconexión e interoperabilidad. Sus recomendacionee 
IOl1 frecuentemente adopllldas por ISO como esténdares. 
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CLIENTE 

En un ambiente de red TCPnP, un J110C8110 que emplea (o consume) reanos 
proporcionadoa por un MNidor. El proceso cliente es iniciado por un usuario 
CUllrldo 6sle emillt un comando de red. El proceso cliente envla una solicitud 
de teMc:io a un PfOC810 servidor que reside en un host remoto. Si la solicitud 
• lllendida, 1e eslablec:e una conexi6n enn el proc:eso cliente local 'I el 
proceso ..vidor remoto. 

CMIP 

Common Managetnent lnformalion Protoc:ol.- El protocolo de admiM!rac:i6n 
de red OSI. 

ESPECIFICACIONES 

Una especificaci6n es un documenlo que dice lo que ~ una pieza de 
hardware o aoftwant 'I como '9ta deberi ser usada. Tal especificación puede 
eer la cloc:umentaci6n del vendedor para su produclo. Puede lambi6n Incluir 
documenloa respecto al diseno que fueron utilizados al producir tal llOllware o 
hardwant; tales documentos de diseno pueden ser modelos en el sentido 
geMllll, destinados Mios a mostrar como se ensamblan las diferentes pieias 
de un produc:to. Cada vendedor tendri diferenles versiones de dichos 
documenloa propietarios, asl que dichos documenlos no son muy útiles en la 
seleccl6n de produclos enlre diferentes vendedores. En su lugar, 
especilicacione escrilas por lerceras partes (Organizaciones Form11les de 
Estándares) son frecuenlemenle más úliles. Tales especificaciones 
necesilan .., evolucionadas y manlenidas medianle un proceso abierto que 
permite que ladas las partes involucradas inlervengan, dichas 
especificacione son llamadas ESPECIFICACIONES ABIERTAS. 

ESTANDAR BASE 

Un estándar que no requiere de otros eslándares. Formalmenle, un Eslandar 
Internacional, un Reporte Técnico, o una recomendación CCITT usada en la 
especificación de un perfil. 

ESTANDAR DE FACTO 

Un est-.iar que ha sido ac:eplado ampliarnenle pero no es reconocido 
oficialmente por las organizaciones formales que se dedican a la creación, 
evolución y manlenimienlo de eslándares. 
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ESTANDAR DE JURE 

Un ntind• que hll lido oficiamente reconocido por una organización fonnal 
de est6nclares. 

ESTANDAR FORMAL 

Otro nombnt pa111 un estandllr, algunas veces usado para diltinguitlo de una 
npec:iticeci6n. Un ..Unür fOlmal es un 111'*1d• "De Jure". 

ETHERNET 

U1111 topologl• en ..- lAN en la CUlll loa dilpoüivo9 son mllldlldos • un 
cmb'9 o bus común, uliliiando el protocolo CSMAICD. 

EWOS 

Expert Group on lhe Common Application Environment.- Un forum que 
proporcioM y coordina la información de Europa para la estandarimción 
intemKional de perfiles. 

FILESERVER 

Selvidor de arch;w..- Una computadora de alta velocidad que funciona como 
repositorio central de datos y/o programas de aplicación para la red. El servidor 
de archivos lldminimll la red centralmente, procesa las comunicaciones , 
controla el acceso de loa usuarios y comparte irnpnlsoras. 

FTAll 

File Transfer, Accesa, and Manipulation.- El protocolo OSI para transferencia 
de archivos. 

OOSIP 

Govemment OSI Prolile.- El perfil OSI del gobierno de los Estados Unidos 
npecificadoporNIST. FIPS 146-1. 

GUl(Graphlcal Uaer lnlMface) 

lntlllfaz Gr6b de u.u.no.- Elemento intennedio entre la computadora y el 
usuario que MI e;eaa en modo gréfico. Es el sistema con el que interactúa el 
usuario y que ~ iconos e imégenes grélicas para represenlar funciones. 
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Ejemplo: Open Look que distribuye AT&T y Sun Microsyatema, ni como Motif 
deOSF. 

HllAPI (Hlgh-Level unguage AppllClltlon Prog111m Interface) 

Une in1elfllce de programación de IBM que habilita a que aplicacionel en PC 
1e comuniquen con aplac:iones de malnframe. 

ICON 

Icono.- Repl8Bllf'ltaci6n Bimb61ica de un objeto, por ejemplo un cubo de basura 
puede nip18118ntar et bomldo de archivos. 

IEEE 

lnatitute of Electrical and Electronica Englneera.- Una organización profesional 
Internacional. Crea sus propios esténdarea y tambl6n emite esténdares para 
ANSI. 

lllPLEllENTACION 

Un paquete de software que fué creado conorme un esténdar o una 
especiticaci6n. 

INTRINSICS 

El nivel de programación de X Window en el que se definen las funciones y 
tipos de datos esténdar utilizados en la creación de WIDGETS e 
implementación de éstos en las aplicaciones de usuario. 

IP 

Internet Protocol.- El protocolo clave en el juego de protocolo Internet, el cual 
también es conocido como "Protocolos TCPílP". IP proporciona un ruteo y 
espacio de dirección comunes sobre redes diversas o en protocolos de capa 
de enlace. 

ISO 

lnternational Organization for Standarization.- Organismo internacional que 
trabaja los esténdares formales. 
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IT 

lnfonnation Tec:hnology.- Tecnologla de la lnformacl6n.- T6nnino general para 
ref9nlnciar t6picos relac:ioMdos • cunputaci6n y comunicación de datos. 

Un ailtema de c6mputo grande, ~: la serie de 3090 de IBM, cuya 
car.dlrlllicas generales son: Mulliprocello, multiuauario, ambiente 
tr.nuccional ellcillnte, liatema de seguridad maduro y manejo de proceeoa por 
lotes. 

MHS 

Mauge Handling Syatem.- El protocolo de correo y mensajes en OSI. 

MODELO CLIENTEISERVIDOR 

Este modelo es 111 resultado de una mayor aofiaticaci6n y confiabilidad de las 
redes de 6rea loclil (LAN). Uno de los principales objetivos de este concepto 
es descargar 111 lr8bajo de los servidofea pues gran parte del proceso se 
efectúa en la computadora denominadaCUENTE, que por lo general es una 
PC, mientras que el SERVIDOR se dedica exclusivamente a responder a las 
peticionea de inlonnaci6n del cliente. La idea principal de este concepto es 
utilizar al mhlmo lo mejor de cada uno de los dos equipos, por una parte en 
el 11ervidor se aprovecha la caracterlsticas de multiproceso, seguridad y 
rapidez. En el cliente se aprovecha su ambiente gr61ico que pennite una flllcil 
interacción entre las aplicaciones y los usuarios ademés de que la meyorla de 
la gente no tiene problemas en el manejo de computadoras personales (Ver 
CUENTE y SERVIDOR). 

En el contexto de X Window el modelo llene estas dos componentes 
principalel: 

Clientes.- Son los programas de aplicación en este caso. 
Servidores.- Residen en las unidades de visualización. 

llODELOOSI 

Open Syatema lnlerconnection.- Interconexión de Sistemas Abiertos.- Modelo 
de referencia desarrollado por la ISO (lntemational Organization for 
Standllrization) Organización Internacional de Normas, cuyo objeto es la 

203 



ntandarización de varios protocolos destinados a la conexión de sistemas 
heterog6nos. 

E1te modek> consta de 7 capas, cada capa define sus protocolos, la pila de 
protocolos OSI que comunmente se utiliza es la siguiente: 

NUll.CAPA 

7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

PROTOCOLOS 

Aplicación 
Presentación 
5esión 
Transporte 
Red 
Enlace de dalos 
Flsica 

VTM, FTAM, MHS 
IS 8822/x.216, IS 8823/X.226 
IS 8226&X.215, IS 8327/X.225 
IS 8072/X.214 (TPO-TP4) 
X.25 
HDLC 
X.21 

Muchas de las ideas del modelo OSI se basan en otros juegos de protocolos 
y modelos, tales como DECNET de DIGITAL, SNA de IBM y especialmente 
enelTCP/IP. 

MOTIF 

Una GUI favorecida por OSF. 

NFS 

Nelwor1< File System.- Un sistema de archivos de red desarrollado por Sun 
Microsyslems, lnc. y ahora ampliamente distribuido por otros vendedores. 

NIST 

National lnstitule of Standards and Technology.- Una agencia federal de k>s 
Estados Unidos dedicada a producir estándares para el gobierno. 

OPENLOOK 

Una GUI favorecida por UNIX lnlemational 

OSE 

Open Syslem Environment.- Un ambiente especificado por un juego de 
estándares y perfiles para interfaces, servicios y formatos para obtener 
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lnteroperabilldad y ~lidad de aplicaciones, datos y gente. La gula 
POSIX IEEE P1003.08specifica un OSE. 

OSF 

Open software Found~.- Un consorcio que produce espec:ific¡lciones tales 
como el AES y prod~os de software, tales como OSF/1. OSF produce la 
arquHectura OSF DCEI. 

OSF/DCE 

OSF Dislributed Computing Environment.- El modelo de OSF para cómputo 
distribuido. 

OUTSOURCING 

Modalidad en la que las funciones que realiza el érea de sistemas son 
delegadas a ten:eras. partes en lugar de realizarlas en la propia c:oiponlCión. 
Esta delegación puede incluir actividades de proceso central de datos, 
administración de red y desarrollo de software. 

pcode (paeudocode) 

Un lenguaje intermedio entre el código fuente que escribe un programador y 
el formato binario qlff) ejecuta una computadora. Desarrollado en el UCSD 
Pascal para promover portabilidad de aplicaciones. 

POSIX Gulde (IEEE P1003.0) 

Documento que especifica el POSIX OSE y sirve como un modelo de 
referencia para eslérldares e implementaciones POSIX. Producido por el 
IEEE P1003.0 o POSIX.O. 

PERFIL 

Un documento que indica varios esténdares base con parámetros, opciones, 
clases o subjuegos para construir un sistema de cómputo completo o para 
llevar a cabo una fullción especifica. El término es definido por TR10000 
(SGFS) y IEEE P100:l.O. 

PORTABILIDAD DE APLICACIONES 

Habilidad para mover software entre computadoras sin tener que reescribirlo. 
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POSIX 

Portlble Operating Syatem Interface.- Un juego de esUindares que definiré 
una interface poctable para siatemaa abiertos. 

PROCESO PARALELO 

Un tipo de proceso de ~o que utiliza cientos o aún miles de 
microprocesadores, compartiendola tarea de proceso entre muchas unidades 
pequenas. 

PROTOCOLOS 

El protocolo de red es una especificación que indica como enviar, recibir e 
interpretar información a través de una red de computadoras. Los protocolos 
son usualmente definidos en capas y, dentro de este marco, cada protocolo 
en cada capa se define para que únicamente se comunique con la capa 
superior y la inferior. En este sentido, los protocolos de red no son mas que 
especificaciones de una interface. Sin embargo, eventualmente la información 
pa1ada a protocolos de red viaja sobre la red para alcanzar otros procesos o 
computadoras. 

RPC 

Remole Procedure Call.- Un API para ejecución remota de funciones 
detalladas. 

SERVER 

Servidor.- En un ambiente de red TCPllP, un proceso que proporciona 
recursos a una red. El servidor es un proceso que reside en un host remoto 
que atiende requerimientos hechos por un cliente. El servidor es un proceso 
que corre en background y que está atento a solicitudes de servicio. Cuando 
un servidor recibe un requerimiento, establece una conexión con el cliente 
solicitante, crea un subproceso y nuevamente regresa a su estado de espera 
de requerimientos. 

SNA 

Systems Network Architecture.- Modelo de red propietario establecido por 
IBM. Describe la estructura lógica, formatos, protocoloa, secuencias 
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operacionales de las unidades de transferencia de información a trev6a de 
una red, ali como la forma en que 1e controla y opera la misma. 

INMP 

Simple Network Management Protocol.- El estándar para admlnl1tracl6n de 
red usado con TCP/IP. 

IOCKETS (Bertlaley aockata) 

Una interface para servicios generales de red . 

SVID 

System V Interface Definllion.- La descripción de UNIX System V producida 
por USL (UNIX System Laboratories). 

TCOS 

Technical Committee on Operating Systems and Applicalion Environments.
EI Comité Técnico de Sociedad de Cómputo de la IEEE que es responsable 
de los sitemas abiertos. 

TCP 

Transmission Control Protocol. El protocolo de transporte Internet. 

TCP/IP 

Grupo de protocolos disenadospara Interconectar redes heterogeneas, entre 
los protocolos del modelo Internet (Asi conocido) están:. 

CAPA PROTOCOLOS 

Proceso/Aplicación TELNET, FTP, SMTP 
Transporte TCP 
Internet 
Red 
Fltica 

IP 
X.25, Ethernet, FDDI 
Varios. 
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TELNET 

1.-Acrónimode TELETYPE NElWORK. 
2.- Un protocolo TCP/IP usado para acceso a consola de sistemas remotoa. 

UNIFORUM 

UnlForum (lntemational Auociation of Open Syatems Professionals).· Grupo 
de usuarios con m6s ingerencia en estándares. 

WCIRKSTATIONS 

Estaciones de trabajo.- Computadoras de sobremesa cuyas capacidades 
computacionales y gnllficas son mayores que las de las microcomputadoraa de 
gmiaalta. 

WINDOW MANAGER 

Gestor de ventanas.- Un cliente especial responsable de la gestión de ventanas 
en la pantalla. 

XUb 

Una parte estándar del sistema X IMndow que le permite a los programadores 
crear y uur bloques estándar para elaborar presentaciones &Obre la pantalla 
llamados widgets. Tambi6n se le conoce como X Toolkit. 

X/Open (X/Open Company, Lid) 

Un consorcio que produce especificaciones, tales como el XPG y juegos de 
prueba tales como elVSX para resolver incompatibilidades entre sistemas de 
ccXnputo y componentes de software. 

XPROTOCOL 

Protocolo X.· El protocolo de red que define los bytes que se necesitan 
exactamente para realizar todas las operaciones X Window. 

X TERMINAL 

Terminal X.· Una terminal gráfica sin disco sobre la que se ejecuta un único 
programa, el programa servidor X Window. 
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X TOOLKIT INTRINSICS 

Una parte estir.dar del sistema X Window que le pennile a los programadores 
crear y u- bloq.- esblindar para elabol'ar presentaciones sobl9 la pantala 
llamadoawidgetl. Tambi6n ae le conoce como Xt lntrinaic:a. 

WIDOETS 

Bloq.- estMdar para elaborar prea«ilacione• llObre la pantalla como por 
e;ecnplo menúa, barraa de desplazamianto, botones y cuadros de diilogo. 

XWINDOW 

Siatema ·x IMndow" .- Herramienta de llOftware para el deallrrollo de interfaMs 
gr6flcaa de uauario (GUl'S) llObre estac:ionea de trabajo. A ~ enóc-'8 
llamado ·x 'Mndows". 
El aiatema X IMndow brinda independencia de diapositiva, pues laa l'*"
gr6ficaa de uauario deaamlllada aobre una computadora, ae pueden e;ecut.w 
en dialinta• computadoras, ya que proporcionan una aalida común para 
ealac:ionM de trabajo, mainfr-. mini<:on1Jutadoras y microc:omputadoraa 
oonec:tad09 en red. 
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