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PRÓLOGO 

 

El objetivo de la presente tesis es el desarrollo de un sistema de base de datos 
pare estandarizar los procedimientos de registro y explotación de la información 
que se realizan en la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas, el cual se apoya en los aspectos fundamentales de la Ingenieria de 
Software como son las metodologias. 

Obviamente, será necesario conocer el significado de la Ingenieria de Software 
por lo que a continuación daremos una definición. 

El software se define como "programas de computadora, procedimientos, y 
documentación y datos pertinentes a la operación de un sistema de cómputo" ;1  
la Ingeniería como "la aplicación sistemática del conocimiento cientifico a la 
creación y construcción de soluciones costo-efectivas a problemas prácticos al 
servicio de la especie humena",2  Por ende se puede definir a la Ingeniería de 
Software como la rama de la Ingeniería que aplica los principios de la ciencia de 
la computación y las matemáticas para lograr soluciones costo-efectivas a los 
problemas del desarrollo de software. 

Como disciplina le Ingeniería de Software puede ser caracterizada a través de 
sus metas, sus procesos y sus principios. 

Las metas de la Ingeniería de Software son elaborar consistentemente 
productos correctos, utilizables y costo-efectivos, Sin considerar los 
requerimientos específicos los productos que cumplan con estas metas de 
calidad serán más fáciles de desarrollar y adaptarse a necesidades no 
anticipadas. 

Un producto de software es correcto en la medida que realiza las funciones pare 
be que fue construido de modo apropiado, consistente y predecible. 

Un producto de software es utilizable en la medida que su estructura básica, su 
construcción y su documentación son utilizables por la audiencia a la que esta 
destinado. 

Finalmente, un producto de software es costo-efectivo en la medida que sus 
costos de desarrollo y operación satisfacen las necesidades de los usuarios. 

'IEEE: Standard Glossary of Software Engineering Terminology, 1988 
2Shaw, AL: Software and Some Lessons from Engineering, 1989. 



El proceso de la Ingeniera de Software concierne a las actividades de 
requerimientos, diseño, implementación, validación y soporte, indispensables 
para obtener y sostener un producto de software que cumpla tanto con sus 
requerimientos como con las metas de la Ingenieria. 

Generalmente se acepta que en última instancia la causa de la crisis del 
software reside en que la complejidad es una propiedad esencial no accidental 
de los sistemas de sobare. Esta complejidad de los sistemas de software 
frecuentemente excede la capacidad intelectual humene",3  por lo tanto las 
metodologies de software son los instrumentos más poderosos para reducir la 
complejidad cuando se promueven los principios de la Ingeniería de Software, 
Aún cuando resulta prematuro pretender establecer en forma definitiva estos 
principios fundamentales, generalmente se aceptan los siguientes lineamientos: 

El primer principio de la Ingeniera de Software establece, que en la medida que 
la Ingeniería de Software forma parte del proceso de diseño de un sistema más 
grande, debe reconocerse le naturaleza cambiante de los requerimientos y 
tomar las providencias necesarias para asegurarse de que los productos 
resultantes satisfagan las verdaderas necesidades de los usuarios. 

El segundo principio de la Ingeniería de Software establece, que el empleo de 
métodos efectivos de diseño facilita el desarrollo del software que cumpla con 
las metas dele Ingeniería de Software. 

El tercer principio de la Ingenieria de Software establece, que la calidad y 
economia de un proyecto de Ingenieria de Software depende directamente de la 
calidad y efectividad de las herramientas provistas a, los Ingenieros en 
Computación. 

El cuarto principio de la Ingenieria de Software establece, que solamente habré 
Ingeniada de Software efectiva cuando exista administración del software 
efectiva. 

El material de esta tesis esta organizado en cinco capitulo', seguidos de una 
serie de anexos. 

El capitulo 1 describe la situación que guarda la Secretaria de Gobernación, su 
estructura orgánica, organización, asi como la situación en que se encuentra la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, explicando su 
organización, funciones, procedimientos, volumen de información, etc. 

En el capitulo 2 se describe el análisis estructurado, explicando los problemas, 
les etapas, los objetivos, etc., además se introduce a las herramientas de 
modelado como son diagrama de contexto, de flujo, seudocódigo, etc., 
aplicando éstos para el análisis de nuestro sistema. 

3  Books, F.P.:14o Silyer Ballet", Software Engineering, Addison Wesley, 4a. edición, 
1092. 



En el capítulo 3 se presenta la teoría relacionada con el diseno estructurado 
como la carta estructurada, el modelo entklackelación, diccionario de datos, 
normalización, aplicado a la teoría para el desarrollo de un producto de 
programación. 

El capítulo 4 se basa en las consideraciones para el desarrollo del sistema y se 
realiza el análisis sobre la selección del hardware y software respectivamente. 

En el capitulo 5 se presenta la teorla relacionada con las pruebas e instalación 
del sistema, se explican las características, los tipos, niveles y pruebas del 
sistema• 

Después se presentan las conclusiones obtenidas en este ftsbajo, así como la 
bibliografía utilizada, finalmente se presentan 3 anexos• 

En el anexo 1 se presenta una descripción sobre las redes de computadoras, su 
clasificación, los componentes básicos de una red de computadoras, tipo de 
redes más comunes en el mercado, lec• 

El anexo 2 describe la terminología utilizada en esta tesis y por último se 
presenta el manual de usuario del sistema desarrollado. 
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En los últimos años, el desarrollo y la innovación tecnológica ha boas:lado 
de manera diferente a los diversos sectores económicos y sociales dei pais. 

En el desarrollo tecnológico, la informática evoluciona vertiginosamente dice 
con die, ya que esta vinculada con los resultados e innovaciones que se 
producen en la electrónica, computación y comunicaciones, produciendo un 
efecto sinérgico que permite optimizar las tec,nologies, sistemas, formas y 
procedimientos. 

La informática es la ciencia que permite el proceso y transformación de la 
Información por medios electrónicos en tiempos casi inmediatos, facilitando 
la toma de decisiones. Es por eso que está destinada a estar en todas 
partes donde se requiera manejar altos volúmenes de información en forma 
eficiente, 

La informática, hoy en die, es una área de servicio prioritario y básico en la 
estructura organizacional de cualquier institución, ya sea ésta pública o 
privada y proporciona el servicio de manera integral, parcial o funcional. La 
automatización integral de procesos, no sólo es exclusivo del sector 
bancario o empresarial privado, desde hace algunos años la administración 
pública también ha implementado proyectos de este tipo, 

En la Administración Pública ha permitido procesar, sistematizar y 
almacenar grandes volúmenes de información de manera inmediata, 
permitiendo una toma de decisiones más expedita y racional. 

Una función tan importante como la informática es precito planearla, 
organizada, dirigida, y controlarle con el fin de optimizar sus resultados y 
ampliar su capacidad a cualquier parte de las estructuras organizacionales 
en las que se requiera. 

Dentro de la Secretaria de Gobernación la información se ha convertido en 
un recurso critico, donde su manejo debe ser puesta en un contexto útil 
pare que coadyuve en la toma de decisiones y especialmente en esta 
dependencia la información debe dar señales tempranas de alerta y estimar 
el Muro, asi como establecer los parámetros adecuados para controlar sus 
recursos. 



Por lo cual la presente tesis tiene como objetivo el desarrollo de un sistema 
de base de datos para estandarizar los procedimientos de registro y 
explotación de la información, utilizando le metodología de análisis y diseño 
estructurado pera así mantener actualizados los bancos de los datos a fin 
de que cuenten con los elementos necesarios para detectar rezago, 
canalizar esfuerzos y la oportuna toma de decisiones, 



ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN 

La Secretaria de Gobernación es la dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal a la que corresponde vigilar en la esfera administrativa el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades 
del pais, fomentar el desarrollo político, conducir las relaciones del Poder 
Ejecutivo con los Poderes de la Unión, los Gobiernos de los estados y las 
Autoridades Municipales; intervenir en las Funciones Electorales, conforme 
a las leyes; coordinar las acciones en materia de Seguridad Nacional y 
Protección Civil, asi como la información relativa al orden político y social 
que afecte o se origine en las dependencias del Ejecutivo Federal; 
presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley del Ejecutivo, 
publicar en el Diario Oficial de la Federación, ejercitar el derecho de 
expropiación en casos no encomendados a otra dependencia, administrar 
las islas de jurisdicción Federal, formular, regular y conducir le politice de la 
comunicación social del Gobierno Federal, así como los demás asuntos de 
la Administración Pública Federal y otras leyes, decretos y acuerdos 
Nacionales. 

ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN INFORMÁTICA. 

En la Secretaría de Gobernación, el organismo coordinador en materia 
informática, es la Dirección de Informática y Estadística, que de conformidad 
con el Reglamento Interno de la Secretaria de Gobernación le corresponden 
las atribuciones siguientes: 

Artículo 24. 

IX.  
-7.7 dia,..11&•"1"11V.Air...m.... 	tift f,I%3 r 	101,114111:: 

Dictaminar conforme a las necesidades de la Secretaria, los 
requerimientos de equipo en materia de Informática y tramitar 
su autorización. 

X.  Establecer los sistemas de informática de la Secretaria y brindar 
el soporte técnico necesario para su adecuado funcionamiento. 

XI.  Establecer y operar el Sistema de Estadística de la Secretaria y 
para estos efectos, Intervenir en los del sector conforme a las 
Leyes. 

XIII, Proporcionar amorfa en el ámbito de su competencia a las 
entidades del Sector. 

Por lo tanto, la Dirección de Informática y Estadística se constituye entonces 
como la entidad normativa y rectora de la función informática dentro de la 
Secretaria, cuyos objetivos son: 



1. Vigilar si cumplimiento de los programas, políticas, normas y estrategias 
establecidas por el Comité Institucional de Informática. 

2. Establecer un modelo de desarrollo informático que permita la 
coordinación, integración y conducción de las acciones informáticas que 
N emprendan en esta Secretaria en materia de procesamiento y 
manejo da información, adquisición de software y hardware, 
mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo, 
comunicaciones así como en materia de contratación, capacitación y 
desarrollo del recurso humano. 

3, Planear y organizar la seguridad, protección y restablecimiento de los 
sistemas de información en caso de desastre. 

4. Desarrollar los Sistemas Institucionales y Sustantivos que sean 
prioritarios pera le Secretaria. 

Ademes de la Dirección de infomultica y Estadística existen otras unidades 
informáticas en la Secretaria de Gobernación, en las que existe una gran 
diversidad en cuanto a la estructura orginico•fundonal, le plataforma 
tecnológica, las funciones, servidos y la capacidad de atención, el 
equipamiento, etc. 

Según su grado de desarrollo, se pueden agrupare las unidades 
informáticas en: 

• unidades formales, 
• unidades en desarrollo, 
• unidades incipientes, 
• unidades con capacidad nula. 



En términos generales, en cuanto a estructura orgánico-funcional, las 
unidades informáticas tienen las siguientes características: 

Fermata 

v 	.1 	11.4 	,r:-.,41,.: 	<0.4 	,,,, ,,, ill  
Cuentan con una plantilla estructurada de 
personal informático especializado. 
Definen 	sus 	normas, 	políticas 	y 
procedimientos de operación. 

En Desarrollo Aún cuando en su organización cuentan con 
estructuras informáticas todo el personal se 
dedica a actividades diversas. 
No cuentan con politices establecidas de 
operación. 	' 	 • 

Incipientes 

. 

No 	cuentan 	con 	personal 	informático 
especializado. 
En términos generales, les computadoras, son 
utilizadas por personal secretaria". 
No tienen definidos politices o procedimientos 
para el uso de los equipos. 

Con Capacidad Nula No 	cuentan 	con 	personal 	dedicado 	a 
funciones informáticas 
No 	existen 	procedimientos 	o 	politices 
informáticas. 
Aqui está ubicada le Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

ARQUITECTURA DE SISTEMAS, 
La mayor parle de las aplicaciones en la Secretaria de Gobernación 
funcionan sobre equipos PC, redes NOVELL Netware y minic,ornputadoras 
RISC. 

Actualmente existen dentro de la Secretaria de Gobernación solo cuatro 
centros de cómputo formalmente constituidos, a saber; el de la Dirección de 
Informática y Estadistica, el de la Dirección General del Registro Nacional 
de Población e Identificación Ciudadana, el del Instituto Nacional de 
Migración y el del Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional; 
que cuentan con todos los servicios de Informática. 

En cuanto a su capacidad para el desarrollo de sistemas, las unidades 
informáticas presentan las siguientes características: 

111113111111 



FOrMélhe Tienen capacidad propia de desarrollo de acuerdo 
con su metodologías de trabajo, Para proyectos 
muy grandes, subcontratan sus desarrollos en 
forrna integral, es decir, desde el análisis, hasta la 
puesta en marcha del sistema, incluyendo la 
captura inicial, la instalación de los centros de 
cómputo, etc. 

En Desarrollo Pueden hacerse cargo de desarrollos pequeños, 
pero 	por 	lo 	regular 	deben 	subcontratar 	la 
elaboración de sus aplicaciones. 

Incipientes En estas unidades, el desarrollo y mantenimiento 
de sus aplicaciones, cuando se realiza, depende 
exdusivemente 	de 	la 	atención 	que 	pueda 
brindarles la Dirección de Informática y Estadística 
o algún proveedor subcontratado, ya que su 
capacidad de programación es prácticamente 
nula. En términos generales, las computadoras, se 
utilizan para únicamente para apoyo secretoria). 

Con Capacidad Nula No existe el desarrollo de aplicaciones. 
Aqul está ubicada la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 

EQUIPAMIENTO. 
Por la cantidad de equipamiento, les unidades informáticas presentan las 
siguientes carecteristicas: 

Formales Disponen de una capacidad de cómputo poderosa 
y de vanguardia, tienen establecidas sus políticas 
de reemplazo y actualización. 

En Desarrollo Al igual que las informáticas formales, cuentan 
con un cierto poder de cómputo, pero su nivel 
tecnológico y de actualización no es tan alto. 

Unidades Intomsiticee 
Incipientes 

Cuentan con un equipamiento modesto y en la 
mayoria de los casos obsoleto, 
Aquí esté ubicada la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 

Con Capacidad Nula Estas unidades no cuentan con equipamiento 
propio 	y 	recurren 	a 	alguna 	otra 	unidad 
administrativa pare obtener servicios informáticos, 



RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 
En lo que a gasto e inversión fmanciere se refiere, las unidades informáticas 
tienen las siguientes características: 

Formales uentan con un considerable apoyo financiero en 
los programas presupuestales. 

En Desarrollo El presupuesto destinado es 	limitado y 	no 
representa una pene importante del gasto de la 
unidad administrativa. 

Incipientes Son 	escasos 	los 	recursos 	presupuestales 
asignados ala función informática. 
Aqui está ubicada la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

Con Capacidad Nula No se destinan recursos presupuestales para la 
función informática. 

En todos los casos, la cantidad de recursos presupuestarios que se 
invierten, están en función de los remanentes de otras partidas. 

NIVEL DE CAPACITACIÓN. 
Por el nivel de capacitación, las unidades informáticas tienen les siguientes 
características: 

Females 
'(14.41114r,  

Existen programas de capacitación continua. 

En Desarrollo Su nivel de capacitación es menor. 

Inciplenlee La capacitación depende de entidades externas. 

Con Capacidad Nula La capacitación depende de entidades externas. 
Aqui está ubicada le Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 

A continuación mostramos la estructura orgánica de le Secretaria de 
Gobernación. 
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ANTECEDENTES DEL DESARROLLO INFORMÁTICO 

La Secretaria de Gobernación tiene su origen más remoto en 1970 en 
donde eidstla una Unidad de Control Mecanizado, dependiente de la 
Decida Mayor, la cual se dedicaba a capturar la información del Diario 
Oficial y el 30% del movimiento migratorio. En el año de 1976 se adquiere el 
equipo de cómputo IBM-360, el cual queda instalado en el conjunto 
Bucareli. 

En 1977 sufre una transformación y es creada la Subdirección de 
Informática, dependiente directamente de la entonces llamada Dirección de 
Organización y Método., que atendía la captura de boletas de 
empadronamiento y empezaba a desarrollar el control de la programación 
de los canales televisivos. 

Durante la administración en turno, se Incrementa el desarrollo y utilización 
de la informática y estadistica como apoyo a las distintas entidades de la 
Secretaria y a su sector coordinado, tal como lo menciona el articulo 21 del 
Reglamento interior de esta Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de julio de 1977, en sus Incisos V y VI, en los que señalaba: 
"establecer y operar el sistema de estadística de la Secretaria y establecer y 
operar el sistema de informática de la Secretaria, respectivamente". 

El 24 de julio de 1961, se crea la Dirección de Informática y Estadistica, 
formando parte de le Dirección General de Programación, Organización y 
Sistemas, siendo su objetivo principal, el de brindar apoyo a todas las áreas 
de la Secretaria en el desarrollo e Implantación de sistemas informáticos 
que suministren de manera eficiente, confiable y oportuna le información 
requerida para el cumplimiento de sus funciones, Para tal cometido, 
contaba con doe Subdirecciones, le de sistemas y le de procesamiento de 
Datos, asi como un km de Normas y Evaluación y las Coordinaciones de 
Estadistica, de Sistemas y de Servicios de Apoyo. 

Es en este mismo dolo en que se decide cambiar el equipo IBM-360, el cual 
ye resultaba insuficiente y obsoleto, por un equipo Burroughs 5900, mismo 
que es puesto en operación el día 15 de noviembre de 1981, en un edificio 
construido y acondicionado para que funcionara como Centro de Cómputo, 
ubicado en la calle de Rico de le Loza. 

En 1965, se decidió sustituir nuevamente el equipo, seleccionándote un 
modelo A9, mismo que entro en funcionamiento en el edificio de Río de la 
Loza, en paralelo con el equipo anterior. Sin embargo, el sismo de 1985 
dallo seriamente el edificio y hubo necesidad de que se construyera uno 
nuevo, el cual quedó ubicado en el conjunto Bucareli, en donde se instaló 
en forma definitiva, en 1986, el equipo A9. 



El mismo año de 1985, a la Dirección de Informática y Estadistica se le 
cambia de adscripción, quedando dependiente de la Dirección General de 
Administración y su estructura orgánica también cambia contando para la 
realización de sus funciones con 4 SubdireccJones, la de Desarrollo de 
Sistemas y Estadistica, la de Infraestructura Informática, la de 
Procasemiento de Datos y la de Análisis, así como 7 Departamentos. Fue 
durante esta administración que se le dio mucha importancia a los procesos 
electorales y al manejo del padrón electoral, lo que ocasionó que se 
descuidará el apoyo a otras áreas. 

Al inicio del sexenio 19811994, le Dirección de Administración cambia de 
nombre por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, y algunas de sus funciones, pasando la Dirección de 
Informática y Estadística a depender de ella. La cual durante los primeros 
cuatro años del sexenio se dedicó a restablecer el apoyo informático y a 
equipar a las áreas con equipos mini y micros de acuerdo a la naturaleza y 
necesidades funcionales. 

A partir del mes de enero de 1993, el C. Lic. José Patrocinio González 
Blanco Garrido, al ser nombrado Secretario de Gobernación, la función de 
Informática da un cambio radical ya que una de sus politices es que dentro 
de la Secretaria, tenga un carácter de institucional para que sea 
efectivamente un instrumento de trabajo que apoye la modernización de la 
dependencia 

Esto da origen a cambios como son, el de ubicar la Dirección de Informática 
y Estadistica dependiente de la Dirección de Programación Organización y 
Presupuesto. Se crea un Comité Institucional de Informática. Y le Dirección 
de Informática y Estadistica modifica su estructura orgánica, por una que 
esté acorde con las funciones encomendadas. 

Uno de los primeros objetivos del C. Secretado, es la de instrumentar un 
Comité Institucional de Informática de la Secretaria de Gobernación, en 
donde exista le interacción de todas las áreas. 

El segundo es elaborar un Programa Institucional de Desarrollo Informático, 
estrictamente apegado a las características de cada una de las áreas del 
sector central y desconcentrado de la Secretaria. 



ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN. 

El 21 de abril de 1977, por Decreto la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, pasa de la estructura de la Secretaria 
de Educación Pública ala Secretaria de Gobernación. 

La Comisión Calificadora de Publicaciones y l'avistas Ilustradas vigila que 
los medios de comunicación escrita se mantengan dentro de los limites del 
respeto a la vida privada, a la paz y moral pública, a la dignidad personal y 
no ataque los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún 
delito o perturben el orden público. 

El marco juridico que le sirve de apoyo en forma directa es el reglamento 
sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, aunque también observan en lo 
conducente, el convenio internacional para la represión de la circulación y 
del tMfico de publicaciones obscenas efectuado en Ginebra, Suiza el 12 de 
Septiembre de 1923, y otros ordenamientos (la ley de imprenta ) que le son 
a Mes en la realización de sus funciones, las que lleva a cabo con estricto 
apego a los preceptos Constitucionales 3°, 6° y 7° en cuanto a que se 
respetan a plenitud las libertades de expresión y prensa, siempre que se 
use tendiendo a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
individuo. 

La Comisión vigila que las publicaciones no contravengan preceptos 
morales y que promuevan la cultura y el bienestar social; lo anterior se 
dictamina en base a las revisiones que de oficio o a petición de partes 
realiza la Comisión, siempre y cuando la publicación de que se trate se 
encuentre circulando. 

A continuación se muestra la estructura orgánica de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
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Figura 2.- Estructura Orgánica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revista Ilustradas 



OBJETIVO DE LA COMISIÓN 

Vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los limites 
del respeto ala vida privada, ala paz y moral pública, ala dignidad personal 
y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún 
delito o perturben el orden público, 

ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN CALIFICADORA 
La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas es un 
órgano colegiado que se integra por cinco miembros, designados por el 
ejecutivo federal por conducto de la Secretaria de Gobernación, uno de los 
cuales fungirá como Presidente. 

As( mismo la Comisión cuenta con un Secretario para levantar actas y llevar 
a cabo la tramitación administrativa general. 

En el ámbito federal la Comisión organiza sus actividades y tareas a partir 
del contacto permanente con la industria editorial del pais, as( como con las 
distintas dependencias gubernamentales que tienen relación con la materia 
de la Comisión, 

PLENO DE LA COMISIÓN 
Determinar de oficio o/a petición de parte, Licitud de Titulo, de Contenido y 
de ambos de los medios Impresos de comunicación, con base a loa 
dictámenes que someta a aprobación el Secretario de la Comisión. 

Declarar la ilicitud de medios impresos de comunicación en Titulo y/o 
Contenido cuando exista motivación para ello y previa audiencia con el 
editor, tomando como base los dictámenes que someta a su aprobación el 
Secretario de la Comisión. 

Fijar lineamientos para sancionar administrativamente a los responsables de 
publicar, distribuir o vender publicaciones y revistas ilustradas que no 
cumplan las disposiciones contenidas en el Reglamento sobre 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

Comunicar las relaciones de ilicitud a la Dirección General del Derecho de 
Autor de le Secretaria de Educación Pública, así como a las autoridades 
que coadyuven en el cumplimiento de les mismas. 

Determinarla cancelación de los certificados de licitud de titulo y contenido 
otorgados e publicaciones impresas, cuando exista causa supervenientes 
que lo justifiquen. 



Vigilar que las publicaciones impresas se mantengan dentro de los limites 
del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública, a la dignidad personal 
y que no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de 
algún delito o pedurben el orden público. 

Hacer cumplir las disposiciones contenidas en el Reglamento sobre 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

Emitir opinión respecto de las solicitudes de Licitud de Titulo y de Contenido 
que se presenten en le Comisión. 

Reunirse en sesión las veces que sean convocados por el Presidente de la 
Comisión. 

Supervisar que se cumplan las disposiciones adoptadas por el propio pleno. 

Sancionar a los responsabies de las publicaciones que contengan los 
defectos previstos en el Reglamento y auxiliar a otras autoridades que lo 
soliciten emitiendo opinión en todo lo relacionado a la competencia de la 
Comisión. 

PRESIDENCIA 

Organiza, dirige y controla las actividades relativas a la revisión y dictamen 
de publicaciones y revistas Ilustradas. 

Vigila el cumplimiento y observancia de las disposiciones contenidas en el 
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, 

Examinar de oficio ola petición de partes el contenido de las publicaciones y 
revistas ilustradas. 

Verificar el cumplimiento de loi acuerdos tomados en las sesiones de la 
Comisión. 

Supervisar le realización de loe trámites técnicos administrativos necesarios 
para el cumplimiento del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas 
Ilustradas. 

Representar legalmente a la Comisión Calificadora de Publicaciones y 
Revistas Ilustradas en todos los trámites judiciales. 

Presidir la comparecencia de los responsables de la publicaciones. 

Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a todos los representantes 
del pleno y expedir los certificados de licitud aprobados por la Comisión. 



SECRETARIA TÉCNICA 
Llevar el registro y control de las actas de las sesiones de la Comisión. 

Realizar los proyectos de resolución que se tramiten en la Comisión para 
hm» del Presidente. 

Integrar loe expedientes de os asuntos que se tramiten en la Comisión. 

Elaborar el programe de sesiones de le Comisión y someterlo a 
consideración del Presidente. 

Preparar st orden del die de las sesiones de la Comisión y someterlo a 
consideración del presidente. 

Comúnicar a los representantes del Pleno de l Comisión la fecha y hora de 
las sesiones. 

Cumplir y hacer cumplir los acuerdos aprobados por el pleno y firmados por 
el Presidente de la Comisión y expedir la certificación de documentos que 
obren en la Comisión. 

DEPARTAMENTO DE REVISIÓN DE PUBLICACIONES. 
Examinar los títulos y contenidos de las publicaciones y elaborar los 
dictámenes respectivos. 

Realizar el procedimiento a que se refiere el Miculo 13* de publicaciones y 
revistas ilustradas, cuando se trate de dictámenes de ilicitud. 

Proyectar les resoluciones para le aprobación del pleno. 

Registrar las publicaciones examinadas y desarrollar las tareas señaladas 
por le Secretaria Técnica, 

DEPARTAMENTO DE CERTIFICADO DE LICITUD. 
Elaborar loe sistemas y registros pera el análisis y evaluación de los 
Proommee• 

Establecer la información base de las estedistiess nacionales sobre 
publicaciones y revistas ilustradas y cumplir con las funciones que la 
encomiende le Secretaria Técnica. 



FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA COMISIÓN 

De acuerdo a los articulo. 27 y 28 del reglamento interior de la Secretaría 
de Gobernación, la Comisión Calificadora es un órgano desconcertado, 
teniendo como funciones principales, de conformidad con los articulo. 
1,6,8,8,10 y 14 del reglamento de la materia. 

Corresponde a la Comisión de Publicaciones y Revistas Ilustradas: 

I 	Examinar de oficio o a petición de partes las publicaciones y revistas 
ilustradas de edición periódica. 

II 	Declarar la licitud de titulo o contenido de las publicaciones y revistas 
ilustradas, de edición periódica o su ilicitud, cuando compruebe que de 
manera ostensible y grave aparece alguno de los inconvenientes que 
menciona el Articulo 8° del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas 
Ilustradas; 

III Enviar copia certificada de las resoluciones de licitud al Servicio Postal 
Mexicano de la Secretaria Postal Mexicano de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transpoites, para cumplir con lo dispuesto en el 
Articulo de la Ley de Vial Generales de Comunicación, 

IV Comunicar las resoluciones de ilicitud a la Dirección General del 
Derecho de Autor de la Secretaria de Educación Pública, asi como a las 
autoridades que deban coadyuvar en el cumplimiento de sus 
resoluciones. 

V Poner en conocimiento del Ministerio Público Federal, las publicaciones 
que en su concepto sean delictuosas, enviando el dictamen respectivo; 

VI Cancelar los calificados de licitud de titulo y contenido por causas 
supervenientes; 

VII Imponer lee unciones a que se refiere el Articulo 9° del Reglamento 
sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas; 

VIII Auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo opinión fundada 
en todo lo relacionado a la competencia de la Comisión. 

IX Llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones del 
Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

X Emitir opinión respecto de las solicitudes de licitud de titulo y contenido 
que se presenten en la Comisión. 

XI Reunirse en sesión les veces que sean convocados por el Presidente de 
la misma. 



PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN 

Los procedimientos que leve a cabo el personal que labore en la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con el fin de cumplir 
sisternaticamente con sus funciones y objetivos, permite conocer el 
funcionamiento interno en lo que respecta a la descripción de tareas, 
ubicaciones, requerimientos y e los puestos responsables de su ejecución, 
asi como de las interrelaciones con los empleados de otros Departamentos 
para le realización de funciones asignadas emitiendo una adecuada 
coordinación de actividades a través del flujo eficiente de información. 

Cuando se ataque los derechos de terceros, y provoquen la comisión de 
algún delito o perturben el orden público se realiza el procedimiento de la 
revisión de titulo y/o contenido a petición de tercero. 
A continuación se muestra el procedimiento para la solicitud de certificados 
de licitud de titulo y/o contenido: 
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VOLÚMENES DE INFORMACIÓN 

Con el fin de apreciar la magnitud de algunos procesos, es conveniente 
conocer la cantidad de datos que se manejan periódicamente en el área de 
estudio. 

En la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas se 
genera un gran volumen de información procedente de los diferentes 
editores o distribuidores por la tramitación de los certificados de Titulo y 
Contenido, los cuales son archivados. 

Los volúmenes detectados son: 

9000 expedientes de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

350 dictámenes mensuales de licitud de titulo y/o contenido. 

350 formatos de diversa incide. 



PROBLEMÁTICA DETECTADA 

CARENCIA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

La intensidad con que el personai operativo y directivo de la Comisión 
Calificadora de Publicadones y Revistas Ilustradas hace uso del cardes, 
genera cuellos de botella ya que es necesario esperar e que un 
departamento o persona deje de utilizar la información referente a una 
publicación para que pueda Uf utilizada por otra, ocasionando el rezago de 
la expedición de certificados de titulo y/o contenido. 

MÉTODOS INEFICIENTES PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
INFORMACIÓN. 

La información se almacenan en tarjeteros y/o expedientes, éstos ocupan 
demasiado aspado fideo, aunado a las pérdidas da éstos, se genera un 
gran retraso en la expedición da mitificados de titulo y/o contenido, el cual 
lo constituyan: 1300 expedientes sin resolver con resoluciones parciales o 
con trámites abandonados. 

Archivos desorganizados e imprecisos provocan que los trámites para la 
resolución de los certificados de titulo y contenido tardan aproximadamente 
de 3 e meses para ser emitidos. 

REDUNDANCIA DE INFORMACIÓN. 

La información se maneja en forma aislada en las diferentes áreas por lo 
que se genera la duplicidad de ésta, provocando que el personal realice las 
mismas funcionas. 

FALTA DE CONFIAMILIDAD EN LA INFORMACIÓN. 
Por la falta de procadimientos adec,uados para el manejo de los 
expedientes se generan errores en al seguimiento, actualización y 
expedición da certificados de titulo y/o contenido. Resultando de asta modo 
una información poco confiable para el usuario final. 



ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

De acuerdo al gran número de infonnación que maneje la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas y debido al gran rezago en el 
manejo de expedición de Titulo y a la falta de un seguimiento a las 
demandas de Ilicitud de ciertas Publicaciones se propone un prototipo que 
permite identificar en forma única el nombre de la publicación dándonos sus 
características para poder dar seguimiento y saber si se dictaminó un 
análisis de título y/o contenido, est como identificar por medio de una llave si 
existe una ilicitud de titulo o contenido, esto se realizará de la siguiente 
forme 

Instalar una red de área local con 5 computadoras, 

Desanclar un sistema automatizado que permite controlar y dar 
seguimiento al control de publicaciones y revistas ilustradas para que brinde 
un mejor servicio a los usuarios del ramo mediante las actividades que se 
enlatan: 

1) Dar mantenimiento y seguimiento al archivo maestro de ,  

publicaciones y revistas lustradas, 

2) Dar mantenimiento y seguimiento a los dictámenes de licitud de 
titulo y/o contenido por solicitud de oficio. 

3) Dar mantenimiento y seguimiento a los catálogos de Editores, 
Talleres, Tipos de Publicación e Idiomas. 

4) Dar seguimiento a los dictámenes de ilicitud de titulo y/o 
contenido llevando un archivo de unciones a Editores, 

5) Generar reportes y consultas de seguimiento, concentrados y 
**ticos de la información. 



ARQUITECTURA 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES BAJO NOVELL-NETWARE 
Se resuelve el problema de cuellos de botella por la utilización de 
equipos periféricos (impresoras, sumen, pionera, etc.). 

Se facilitan las funciones de supervisión de trabajos, al contar con 
herramientas de automatización de oficinas. 

Se tiene mayor seguridad de la base de datos 

ARQUITECTURA CUENTE-SERVIDOR DE LA BASE DE DATOS. 
Por las características de acceso a la información, las diferentes áreas 
de la Comisión (CLIENTES), harán consultas a la base de datos 
(QUERIES), la cual residirá en un solo lugar (SERVIDOR). 

Al existir un solo lugar en el que residirá la información, se garantiza la 
integridad dala base de datos. 

UTILIZACIÓN DE FOXPRO PARA WINDOWS COMO MAN LOADOR DE BASE 
DE DATOS. 

Debido a que: 

Los datos pueden tener múltiples aplicaciones. 

Los usuarios pueden saber y cornprender fácilmente que datos tienen. 

Los usuarios tiene acceso a le Basa de Datos de manera sencilla; la 
complejidad del sofhvare queda oculta para él. 

RED DE COMPUTADORAS PERSONALES. 
Con si propósito de aprovechar los beneficios que se tienen al instalar una 
red de área local. 

ARQUITECTURA DE RED BUS LINEAL (ETHERNET). 
Distancia de cableado que soporta esta tipo de red. 

Velocidad en la transferencia de información. 



ANÁLISIS Y 
ESPECIFICACIÓN 
ESTRUCTURADA 

INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas se han desarrollado varios métodos de análisis y 
especificaciones para el desarrollo de sistemas. Cada método de análisis 
tiene una notación y un punto de vista único. Sin embargo, todos los métodos 
de análisis están relacionados por principios fundamentales. 

El análisis es la primera fase en la producción de un sistema de software en 
el cual se trata de definir con precisión cuál es el problema y su posible 
solución. En particular, el análisis como lo dice su nombre, significa analizar 
el problema del mundo real y crear un modelo. 

Para que un desarrollo de software tenga éxito, es esencial comprender 
perfectamente los requisitos del sistema. Independientemente de lo bien 
diseñado y codificado que esté un programa, sise ha analizado pobremente, 
decepcionará al usuario y desprestigiará al que lo ha desarrollado. 

El análisis estructurado como todos los demás métodos de análisis de 
requisitos, es una actividad de construcción de modelos, se utiliza sobre todo 
en los ambientes de procesamiento de datos tradicionales, ya que utiliza un 
'empuje gráfico pare construir los modelos de los sistemas que reflejan el 
flujo de contenido de la información, fracmatizando el sistema de manera 
funcional según los distintos comportamientos, para asi establecer la esencia 
de lo que se debe construir. 

Si uno forma parte de un sistema como un ente y ya que el sistema esta 
repleto de relaciones interpersonales complejas, Indefinidas, difíciles y que 
requieren tiempo pare entendidos es deseable que se conozcan las ventajas 
del análisis estructurado ya que permite involucrar el estudio de las 
interreleciones entre personas, grupos heterogéneos, computadoras y 
organización para poder realizar programas más sencillos y fáciles de 
comprender utilizando herramientas y modelos de diserto tales como 
diagramas de flujo, diagramas de entidad - relación, diccionario de datos, etc. 



• OBJETIVOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

El análisis estructurado no es un método sencillo que se aplica siempre de la 
misma forma. Más bien es una amalgama que ha evolucionado durante los 
últimos 20 años. 

A continuación se describen los principales objetivos del análisis 
estructurado. 

El Representar y comprender el ámbito de información del problema 
con el fin de crear modelos que reflejen los requerimientos del 
usuario. 

cl Desarrollar modelos que representen la información, función y 
comportamiento del sistema en forma gráfica, (compuestas de una 
variedad de diagrama) apoyadas con material textual detallado 
para entregar un producto de calidad que facilite e incrementen la 
productividad del usuario. 

C1 Subdividir los modelos de forma que se descubran los detalles de 
manera progresiva. para asi identificar las funciones principales y 
las necesidades de información que el sistema debe apoyar. 

O Desandar un marco de referencia del sistema propuesto para 
utilizado en la evaluación del proyecto y en la estimación del 
*Miel» requerido, documentando las características del sistema 
con un nivel de detalle que permita comprender a cualquier analista 
todos sus componentes y sus interreleciones. 



PROBLEMÁTICA DEL ANÁLISIS 

Hasta fines de los años 70, la gran mayoría de los proyectos de desarrollo de 
sistemas se velan afectados en las especificaciones funcionales por diversos 
problemas importante: 

0 Eran monoliticos: habla que leer completamente las 
especificaciones, de principio a fin, para poder entenderlas. 

0 Eran redundantes: se repello la misma información en diversas 
partes del documento. El problema con esto es que si cambian los 
requerimientos de usuario durante la fase de análisis, el cambio 
debe reflejarle en diversas partes del documento, por lo que llevaba 
ala inconsistencia. 

O Eran imposibles de mantener: por las razones descritas 
anteriormente, la especificación funcional era casi obsoleta para 
cuando llegaba el final del proceso de desarrollo del sistema y a 
menudo era obsoleto para el final de la fase de análisis por lo tanto 
no existia forma de mantener al sistema. 

Lo que dio como resultado un movimiento gradual tendiente a hacer 
especificaciones funcionales que sean: 

O Gráficas: apoyadas con material textual detallado que sirve de 
referencia. 

• Particionades: de tal manera que puedan leer independientemente 
porciones individuales de la especificación. 

O Mínimamente redundantes: de tal manera que los cambios en los 
requerimientos del usuario puedan incorporarte normalmente en 
sólo una parte de las especificaciones. 

A este enfoque es al que se le conoce como análisis estructurado y la 
mayoría de las organizaciones lo usan, señalando algunos cambios o 
extensiones que deben realizarse estas son: 

ti No pasar demasiado tiempo estudiando un sistema anterior, porque 
en muchas ocasiones el usuario termina cancelando el proyecto. 
Esto no significa que se deje de modelar el sistema actual del 
usuario en todos los casos, sino que simplemente se reconoce 
como una actividad p)Ilticamente peligrosa, a la que toda 
probabilidad tendrá que minimizarse. 



O El análisis estructurado no tiene manera de modelar el 
comportamiento dependiente del tiempo de un sistema; carece de la 
notación necesaria para demostrar interrupciones y señales. Para 
resolver este problema se ha creado la notación y herramientas 
nuevas que incluyen flujos de control, y diagrama de transición de 
estados. 

Cuando se extendieron las técnicas de modelado gráfico del análisis 
estnicturedo se percataron de que el trabajo necesario para crear diagrama& 
de flujo de datos, diagrama§ de entidad • relación, diagrama§ de estructura y 
otros modelos gráficos e menudo era abrumador. El problema en le mayorie 
de los casos, no era la creación inicial de los diegrames, sino su revisión y 
mantenimiento, ocasionando que; 

O El analista se volvia cada vez más opuesto y renuente a hacer 
cambios, por ello se podian encontrar diagramas que no reflejaban 
los verdaderos requerimientos del usuario. 

0 Debido a la cantidad de trabajo requerido, el analista dejaba a 
veces de dividir el modelo del sistema en modelos de menor nivel. 

O A menudo no se Incorporaban en el modelo del sistema los cambios 
en los requerimientos del usuario sino hasta después de la fase de 
análisis del proyecto 

Estos problema se resuelva con las herramientas CASE (siglas que significan 
Computer-Aides Software Enguneering: ingeniena de software apoyada por 
computadora). 

Debe tenerse cuidado cuando se realiza el análisis porque: 

El Si el analista o los analistas no se apoyan en las verdaderas 
necesidades del usuario esto ocasionará que el sistema no cumpla 
con los requerimientos del usuario. 

O Si se presentan gráficas con poco apoyo textual provoca que no 
será intendible para su validación. 

O El exceso de procesos, flujos y almacenes puede provocar que no 
se entienda el objetivo de dicha actividad 



ETAPAS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

El análisis estructurado es un método para analizar sistemas manuales o 
automatizados, que conducen al desarrollo de especificaciones por lo cual se 
deben realizar las siguientes etapas: 

1) Definir necesidades del usuario mediante el análisis de las 
funciones principales del negocio que éste ejecuta. 

2) Determinar las necesidades de Información de las funciones 
mediante el desarrollo del diagrama de flujo de datos. 

3) Preparar una descripción de "qué" hará el sistema y "qué" 
información requieie mediante el modelo de entidalrelación, 
diccionario de datos y M'especificaciones. 

Estas etapas permiten identificar las actividades del sistema en una forma 
lógica y manejable proporcionando le base para asegurar que no se omita 
ningún detalle del sistema. 
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OBJETIVOS Y ALCANCES DEL SISTEMA 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar la infraestructura de sistemas e informática que permita controlar y 
dar seguimiento a cada uno de los procesos de la Comisión Calificadora de 
Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, mediante u 
aprovechamiento óptimo de los recursos materiales, tecnológicos y 
financieros existentes. 

OBJETIVOS ESPECIFICO& 
1) Desarrollar un sistema automatizado que le permita la realización de las 

labores sustantivas. 

2) Estandarizar los métodos y procedimientos para integrar en una red de 
área local la información de las publicaciones y revistas que se manejan 
en la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de 
manera que se garantice su integridad, se controle su acceso y se facilite 
su respaldo. 

3) Estandarizar el uso de programas y paquetes, de manera que se 
garantice la comunicación, se facilite el soporte y se pueda establecer un 
programa de capacitación que permita la operación de los recursos 
tecnológicos. 

4) Proveer a la Comisión Calificadora de Revistas Ilustradas con las 
herramientas automatizadas de control que le permitan la supervisión, 
administración y comunicación de las tareas que se realizan en cada una 
de sus áreas. 

5) Mejorar significativamente la capacidad de 	servicio que presta la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas dentro de la 
Secretada de Gobernación y hacia el exterior. 

ano 



ALCANCES 
La implementación delpresente proyecto permitirá: 

1) Establecer una red de cómputo con capacidad para cinco sesiones 
simultáneas. Dicha red estará instalada en el conjunto Bucareli, el cual se 
encuentra ubicado en Bucareli 99 edificio anexo PR., Col. Juárez. 

2) Contar con 5 estaciones de trabajo, la velocidad de procesador y la 
capacidad de memoria de los equipos, están proyectadas para lograr 
tiempos de respuesta razonables, tomando en cuenta que el tipo de 
aplicaciones de la Comisión no requieren alto volumen de procesamiento, 
estos modelos protegerán su vigencia tecnológica en el mercado a 
mediano plazo. 

3) Controlar la seguridad de la información, la integración de grupos de 
trabajo y el monitorio y supervisión de las tareas realizadas, por medio 
de las utiterias del sistema operativo de red. 

4) Estandarizar 	la 	utilización 	de 	procesadores 	de 	palabras, 	hojas 
electrónicas de cálculo, programa !matead« de textos. 

5) Compartir el uso de equipos periféricos (como impresoras). 

6) Controlar el 	100% 	de 	las 	publicaciones 	y revistas que 	solicitan 
Dictámenes de licitud de titulo y/o contenido. 

7) Registrar a los editores y publicaciones que cometan ilicitos de titulo y 
contenido. 



ANÁLISIS FUNCIONAL 

Identificar Necesidades Funcionales 

Definir y limitar las funciones del área que se encuentra bajo análisis, 
tomando en cuenta: 

El El resultado de la revisión del sistema actual y las nuevas funciones 
solicitadas por el usuario. 

II El Desarrollo del modelo funcional para el sistema nuevo, 
representando las funciones, y si es relevante, los procesos y 
actividades. 

el La creación de una estructura lógica y jerárquica que soporte los 
mquerimlentos actuales encontrados en el modelo de 
descomposición funcional y los diagramas de flujo de datos 
actuales, asi como también requerimientos nuevos solicitados por el 
usuario. 

O El evitar crear una dependencia fisica por área, departamento o 
grupo de usuarios. 

11 El desarrollo de un diagrama inicial de contexto', que es un 
diagrama de flujo de dalos sencillo en el cual se representa el 
sistema completo con un solo proceso indicando las áreas y 
sistemas externos con los:cuales interactúa, 

0 La Identificación de las interfaces de entrada y salida con otros 
sistemas. 

El modelo de contexto es pene del modelo ambiental, Su principal propósito, es 
definir cuánto abarca el sistema, asi como los diversos terminadores (personas, 
unidades ounliscionales, otros sistemas de cómputo, etc.) con los que el sistema 
interactuara. 



DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

El diagrama de flujo de datos (DFD) permite al ingeniero en computación 
desarrollar loa modelos del ámbito de información y del ámbito funcional al 
mismo tiempo. A medida que se refine el OFD en mayores nivelas de detall, 
impfichtemente se Neva a cabo una descomposición funcional del sistema. Al 
mismo tiempo, el refinamiento del DFD produce un refinamiento de los datos 
a medida que se mueven a través de los procesos que componen la 
aplicación. 

Los diagramas de flujo de datos o burbujas (diagrama de burbuja) son 
gráficas dirigidas en donde los nodos especifican las actividades de proceso 
y los arcos la transferencia de datos entre nodos de proceso, éstos pueden 
ser utilizados en cualquier nivel de abstracción. El diagrama de flujo de datos 
representa el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a 
los datos al moverse desde la entrada hasta le salida de un diagrama de 
datos puede representar un flujo de datos entre estatutos individuales o entre 
bloques de estatutos dentro de una rutina. 

CLASIFICACIÓN: 

Los diagramas de flujo de datos te clasifican en: 

1) Diagrama* Físicos 
2) Diagrama Lógicos 

DIAGRAMAS FÍSICOS: 

Proporcionan un panorama del sistema en uso, que es dependiente de la 
implantación, que muestre que tareas se llevan e cabo y cómo. 

DIAGRAMAS LÓGICOS: 
Proporcionan un panorama del sistema independiente de la implantación, 
que se centra en el flujo de datos entre os procesos. 



Notación DFD básica 

Vedad eritema • skibele terminal. 

Los símbolos terminales representan entidades externas con las 
cuales el sistema se comunica. Los flujos que se conectan a los 
terminadores representan la interfaz entre N y el mundo externo, esto 
implica que no se pueden modificar los contenidos, la organización ni 
los procedimientos internos asociados con los terminadores. Las 
relaciones que existen entre los terminadores no se muestran en el 
DFD porque no formen parte del sistema, 

Proceso 

Todo Proceso se genera a través de una entidad externa que 
representa las entradas y *elidas de un sistema. 
Un proceso puede representar como se esta realizando una función 
determinada. 
Es empleado para denotar la fuente yro el destino de la información 
usada. 

El flujo representa un paquete de información en movimiento. En el 
que un paquete puede ser un dato o un conjunto de datos. 
Los flujos muestran la dirección; una cabeza de hecha en cualquier 
extremo (o en ambos) del flujo indica si los datos se están moviendo 
hacia adentro o hacia afuera de un proceso. 
Los datos que se mueven a lo largo de un flujo viajarán a otro proceso 
o aun almacén o • un terminador. 
Los flujos de datos pueden divergir o converger en un DFD. 
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Un flujo divergente es un paquete de datos que se divide en varios 
paquetes de flujos individuales donde cada uno se manda e diferentes 
partes del sistema. 

El flujo convergente son varios paquetes de flujos individuales de 
datos que se unen para formar un paquete agregado más complejo 
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Almacén 

Es un conjunto de paquetes estéticos en los que es posible almacenar, 
actualizar y eliminar paquetes. 
El nombre que se utiliza para el almacén es el plural del nombre que se 
utiliza para los paquetes que entran y salen del almacén por medio de 
flujos. 
Si un flujo hacia o desde un almacén no esta etiquetado significa que 
todo el paquete de información se esti recuperando, si la etiqueta del 
flujo es diferente del nombre del almacén entonces se esta 
recuperando uno o mis mueles. 

Algunas directrices que pueden ayudar de forma considerable durante la 
creación del diagrama de flujo de datos son: 

1. El diagrama de flujo de datos de nivel O debe reflejar el 
software/sistema como una sola burbuja. 

2. Se deben anotar cuidadosamente las entradas y salidas principales. 

3. El refinamiento debe comenzar aislando los procesos, los 
elementos de datos y los almacenes de datos que sean candidatos 
a ser representados en el siguiente nivel. 

4. Todas las flechas y burbujas deben ser rotuladas con nombres 
significativos. 

5. Entre sucesivos niveles se debe mantener la continuidad del flujo de 
información. 

5. Se deben de refinar las burbujas de una en una. 
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Figura 3. Diagrama de contexto para al Sistema de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas 
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EL DIAGRAMA DE CONTEXTO 
El diagrama de contexto es un caso especial del diagrama de flujo de datos, 
en donde una sola burbuja representa todo el sistema con una lista de 
acontecimientos la cual se encarga de narrar loa sucesos que existen en el 
mundo exterior y el sistema. 

Un diagrama de flujos de datos que contiene un sólo proceso, que muestra 
todas las entradas y salidas del sistema y todos los actores externos o 
terminaciones. No muestra la descomposición del sistema. 

A continuación se muestra el diagrama de contexto para el Sistema de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas (SPRI), 



Acontecimiento/Evento 

Deflakiée 

Un acontecimiento es una sedal que puede ser reconocida por una entidad 
dada (procesador) y que indica que un hecho (con sus respectivos datos) que 
tuvo lugar, 

Descripción 

La noción de acontecimiento está intimamente ligada a la noción de 
operación. Cuando uno o varios acontecimientos tuvieron lugar 
(sincronización), la ejecución de una operación puede comenzar. 

Un acontecimiento puede ser provocado por un elemento externo 
(acontecimiento externo), o interno (acontecimiento interno) a la entidad 
considerada. En este último caso, permite sincronizar las operaciones 
dependientes las unas de las otras. 

Un acontecimiento aleatorio, puede producirse en todo momento, en cambio 
un acontecimiento esperado es la consecuencia prevista de una situación 
dada o conocida. Los acontecimientos esperados pueden, en ciertos casos, 
ser administrados por un registro de vencimientos. 

El sistema asocia entonces al acontecimiento la operación o procedimiento 
correspondiente que le va a permitir procesado; es la iniciación de la 
operación; en ciertos casos, la iniciación de la operación, puede darse sólo si 
ha tenido lugar una cierta combinación de acontecimientos (regla de 
sincronización). 

Lista de aceatetbaleatos. 

1) El cliente pide la expedición de un certificado de titulo y/o 
contenido. 

2) El diente pregunta sobre el estatua de un certificado. 

3) Le Secretaria Técnica requiere dictamen de resolución del 
certificado. 

4) Le Secretaria Técnica pregunta por el número y tipo de dictámenes 
asignados a cada dictaminador. 

5) El diente requiere de notificación por parte de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 



6) La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de editores va. 
publicaciones. 

7) La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de talleres vs. 
publicaciones. 

O) La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de distribuidores 
vs, publicaciones. 

9) La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de publicaciones 
que solicitaron expedición de certificado de titulo y/o contenido. 

10) La Secretaria Técnica pregunta por el seguimiento de las 
publicaciones. 

11) La Comisión Calificadora recibe quejas sobre alguna publicación, 

12) La Comisión Calificadora requiere la Impresión de mitificados. 

13) El diente anuncia un cambio de domicilio, 

14) El diente anuncia un cambio de editor. 

15) El cliente anuncia un cambio de taller. 

15) El diente anuncia un cambio de distribuidor. 

17) La Secretaria Técnica requiere información sobre les publicaciones. 



PUILICACIONES 

ACONTECIMIENTO 2: El cliente pregunte sobre el estatua de su antecedo 

ACONTECIMIENTO 1: El cliente pide le expedición de un certificado 
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ACONTECIMIENTO 3: La Secretaria Técnica requiere dictamen de resolución del 
certificado. 

ACONTECIMIENTO 4: La Secretaría Técnica pregunta por el número y tipo de dictámenes 
asignados a cado dictaminador. 

APIMITA 	 UCIIITAMA TÉCNICA 

Noto A 
POILICACENti— 	WAttA0 V TIPO 

m'Arome 

DITALLE0 ocuritwoota 
........ 	•-• 

INCUMIODONI 
	

DICTAMEI 



ACONTECIMIENTO 5. El cliente requiere de notificación por parte de la Comisión 
Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
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ACONTECIMIENTO E: La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de editores ve. 
publicaciones 
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ACONTECIMIENTO 7: La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de legares ve. 
publicaciones 

SECRETARIA TÉCNICA 

TALLERES 

ACONTECIMIENTO S: La Secretaria Técnica requiere reporte mensual de distribuidores 
ve. publicaciones 
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ACONTECIMIENTO 9: La Secretada Técnica requiere reporte mensual de publicaciones 
que solicitarán expedición de codificado de titulo vio contenido. 

idclETARIA TÉCNICA 
"out 
1111•1* 

ACONTECIMIENTO 10: La Secretaría %laca pregunta sobre el ~MI* dala 
publicación 

ORNIMIGAGION 
NTALICACOONPREGUNTS 

MIGUIMIENTO 
SECRETARIA YESOSA ) 

REONUEETS 
SEGUIMIENTO 

PUSLICAGIONIE 

PUILICACIONTS SEGUIMIENTO 

fa 



ACONTECIMIENTO 11: L• Comisión Calificadora recibe que he sobre Mime mibkación, 

r
QUEJOSO orno, os alVISIÓN111 

PUSLCACIONEI 

0111MLIIII PUILICACIÓN 

101111WW.11C04 01.4W 
MILICAC*1 

ACONTECIMIENTO 12: Le Comisión Celikadom requiere le impresión de certificados. 

11001111011 DE 
UNIVICA00 



CUENTE 

CLIENTE 

ACONTECIMIENTO 13: El diente enuncie un cambio de domicilio. 

DENTE/CACE:fi DEL 
CLIENTE • DETALLE PUSUCACM 

( 
CA111140 DETALLE 

NI CUENTE 

PINILICACIONEN 

ACONTECIMIENTO 14: El diente inunde un cambio de editor. 

/ 
/ 

IDE toirocióN ola 
CUENTE • DETALLE eiulucaco4 

CAMBIAR DETALLE 
) 14. 

CAMBIAD DETALLE 
INITOR 

jUILICACIONEI 	4— 



CLIENTE 

ACONTECIMIENTO 15: El diente enuncie un cambio de Le*. 

10ENTIFICACI6N DEL 
CLIENTE • DETALL, PUSLICACION 

DITALLE)* 
\ DEL AREN 

PUILICACIONES TALLEIXII 

ACONTECIMIENTO 15: El diente enuncie un cambio de distribuidor. 

•- •.---,-.• -.•, 

CLIENTE 

EIENTRICAOONOEI  
CLIENTE MIAU PUILICACION 

CAMNIAI 
INessium)s, 

DETALLE 
DEL OINT 

PUILICACIONE8 DISTONIUNIONES 
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ACONTECIMIENTO 17: La ~arfe Técnica requiere información sobre publicaciones. 

[ SECRETARIA TÉCNICA 
• _ 	_ 	• _ • 	l - 



EDITOR& 

TMLINES 

0111TRIUIDDLIA 

CLIENTE 

PURICACIONES 
. 	. 

INMADA 
CeTALLES 

PUILICACIONEll 

(\ 
MITO 

111111X1111111011111 

CID TRAMES 0  

anua fi--'. 	

—........_ y 

Offraues 

( 7 PUILICACIMS 
OICTAANDADDREP 

11,11111 

FIGURA O. DIAGRAMA DE FLUJO DE NIVEL SUPERIOR 



FIGURA 1. PROCESAR SOLICITUD 
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FIGURA 2, ADMINISTRAR CLIENTES 

on 
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FIGURA 2.2 PUBLICACIÓN DICTAMINADA 

ZeltrAgli ----- 	SECRETARIA TÉCNICA 

ICACIONE11  

3.2.1 
PRODUCIR )4  

DICTAMEN DE — 
RESOLUCIÓN 

DETALLES OliASSEN 
--." 

  

DICTAMMADORES 
	

DICTÁMENES 

FIGURA 2.3 PRODUCIR CAMBIOS 
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FIGURA 3 PRODUCIR REPORTES 
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FIGURA 4 INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA SECRETARIA TÉCNICA 
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SEUDOCÓDIGO 

Como su nombre indica es lenguaje español (o inglés u otro) con estructura. 
es decir es un subconjunto de todo el idioma con importantes restricciones 
sobre el tipo de frases que pueden utilizarse. 

El seudocódigo puede ser utilizado tanto en el diseño arquitectónico como en 
el detallado; al igual que los diagramas de flujo, este puede ser utilizado a 
cualquier nivel de abstracción; con el uso de seudocódigo, el diseñador 
describe las caracteristicas del sistema usando frases cortas y concisas en 
e—. 

Las cuales se encuentran estructuradas por medio del uso de palabras clave 
COMO si entonces•si no, mientras•repetir y fin, con estas palabras y el uso del 
sangrado se puede describir el flujo del control del programa, mientras que 
cada frase en español describe las acciones a ejecutar. 

Usando la estrategia jerárquica hacia abajo, cada frase en español es 
expandida en un seudocódigo más detallado en el nivel inferior hasta que la 
definición de las especificaciones llegan al nivel del lenguaje de 
instrumentación, a continuación se muestran las especificaciones de esta 
técnica; 

PROCESO 1 1 PROCESAR SOLICITUD 
ABRIR vello denla 
CREAR nurocupallo al MAI de ciento 
LEER nombre..clonle 
LEER rfc_clonle 
LEER Isicienle 
LEER drocultclonle 
MIDIR %grajeado e del* 

PROCESO 12 INGRESAR PUBLICACIÓN 
ABRIR ectido bine 
CREAR nurroje0Hro al Sial de likwo 
HACER MIENTRAS SI mes pticaaones coa %do 
LEER cle&lallo 
LEER rutre_liet 
LEER cle_d►_Wer 
LEER ránero_inttslo 
LEER número_eiliellei 
LEER cabtra_Mily 
LEER delipetát.der 
LEER lelibklaisi 
AÑADIR nuevojeasko a blues 
FIN_MIENTRAS 
ABRIR eirchAt &Modas 
CREAR nmojegolro el And de áltbuidoin 
HACER MIENTRAS haya rus áltbotin phi regatear 
LEER davisktudx 
LEER nolrbkál 
LEER cae del 
LEER rinakolAn1  
LEER n/troomUlel 
LEER cdons_del 
LEER deisodéLbst 
LEER cdeo.poshi 
LEER lelMorm_del 



AÑADIR nuevoiegolto e MI/bu/dores 
FIN_MIENTRAS 
ABRIR echen, 110101 
CREAR nurekleinho al Anal de ella 
HACER MIENTRAS hoye mes edlaes que registre, 
LEER cleve_edlot 
LEER nombrejecila 
LEER cellteld • 
LEER númem_inLeáloi 
LEER ntimetked_eckti 
LEER colonesedloi 
LEER deigeudkedlo, 
AÑADIR nuevoieliolto a ella 
FIN_MIENIRAS 

ABRIR rchno plkacionee 
CREAR nurisigsko el ind de plececiones 
INGER MIENTRAS hm mes isticacicon que registro 
LEER de/ojetear.* 
LEER lllub 
LEER digno 
LEER condeno@ 
LEER corlado 
LEER »le 
LEER peco 
LEER lacha." 
LEER silueción 
LEER cortkods_Illtio 
LEER ceddiceds.ccolendo 
VALIDAR wipulácackevloo.plislicachn en ochivo IpojitlicaciOn 
SLRESPUESTA•Inie enlaces 

VALIDAR Vico_penockidellKinnicided en galo no.penocicidad 
SI_RESPUESTA•Itue entonces 

VALIDAR esno.,40Me.1‘0.100M11 en embreo Isio_idase 
SI_RESPUESTAvIne Maus 

AÑADIR nurrojegooko e Mociones 
OTRO 

MOSTRAR 'el no de &me no es vildo' 
FIN_SI 

OTRO 
MOSTRAR le intiockided no es vine' 

FIN_SI 
OTRO 

MOSTRAR 'el Ivo de Meca& non vino 
FIN_SI 
FINMENTRAS 

VALIDAR ven., en iedwo.1 
ABRIR eichko,1 
ENCONTRAR indo/J./No.1 en ochos ochm_l 
SI.SE_ENCUENTRA eneros 
reepienelme 
DE.LO.CCNTRARIO 
iennelrlelie 
FIN_SI 
TERMINA 

PROCESO 21 QUEJAS DE PUBLICACIONES 
COMIENZA 
ABRIR etchres_dejsticacosee,erchno_de.equeuenlo_de.pdiscadones 
LEER númeto_keisenlar 
LEER númers.de_qágor, 
LEER drve_de.p0~) 
ENCONTRAR cinkixticniOn en pdiscodonee 
SI.NO_SE rcuenlre el leido 



iespestkpara_el_usuenoi'verilicai la base pero checar porque no existe la revista 
y papá isla circulando' 

OTRO 

ornblItuarsubtltulo 
irconlendricantinisis 
svcedficado_MlonenScado_Illulo 
ENCONTRAR cim_de_etemplm en seguimiento.pstilicaciones 
SI_NO_SE_encuentte el iegislro 

mepueskisere_el_resnosa'no se encimas el inempler en seguimiento de 
pes' 

OTRO 
whche_eNe_volsteche_elte_gol 
mleche_elle_MenisSernechketle_eiempler 
enbeentmionssurtionlimmenones.piklic 

FINJO 
FIN_SI 
irimPolr 
REPITE HASTA cem le respuesta obtener llame enmp s 'S' 
MANDA mensaje. pesa ;se se salvo le impune y montar papel 
0€6EA mano InIone pera el depertemenlo de pul:4mi~ ISPSNo•N 111 
LEE nom 
SLIMPRESORA_PRENDIDA Y wimpoS' 

DESPI.IEGAJItulos 
DESPLIEGA_delelle (incluye les mides de reepueskunkel_querisso, 
reepuntispeie_elusuerinertHulosmitillulocontenido, 
wlecAe_alle_volmlechkelle_ejempler, 
strolnenecnnettpstdes 
OrrY 

OTRO 
SI vorps'N' 

reepueskno_impiesiitnoselimos de impresión y no ello jugando' 
DESPLIEGA temunte_no_impresidn 

OTRO 
reeptiesle_numwesitoocheca la opresora si ágil* N' 

ANSI 
FIN.S1 
FIN_REPITE 
TERMA 

Pl primelme dude monitor 

PROCESO 2 21 CAMBIAR DETALLES A CLIENTE 
COMIENZA 
ENCONTRAR ~he en Minn» cem coneePerel con  de-dlintim 
61.)40..6E N encamo* migro 
limPueNe_modkincián_clienlyiNo malle Id Mente 
DESMIGAR reeptealejindicinón_chenle 
OTRO 
LEER caribes de registro de clienle 
REEMPLAZAR inomble_chenle,Nel_clontesdieccnn_clienle EN 

matre_clenle,lel_denle.dtección_clienle 
remsette_moOkeci&LcienkroMsdhcacaln acerpledi' 
DESPLEGAR reepueste_moNecNatin_clienle 
FIN_SI 
TERAMM 

PROCESO 2 2 2 CAMBIAR DETALLES A CLIENTE EN TALLERES 
COMIEWA 
ENCONTRAR ~Jim en Mimes pa  coneeponde con telar cliente o de la plliceción 
SI_NO_SE encuentre Miro 
respinelejnotInceción_leho No muele Dicho TM' 
DESMIGAR reepueste_modkaclo_laller 
OTRO 



LEER combos de repito de talleres 
REEMPLAZAR emcenbrejellerarcallejelleurnúmelojnljallet,initmeio_ext taller, 

wcoloniejellei ardelpectenilaarlelélonktellei en nombletallei,calleLlallet, 
nurnetkinItelleLnumaio_entjellet,colonre_telledelegacióniellef , 

netweete_mailicaciónjelletokkelletecrón eceptede' 
DESPLEGAR ropueeleinoOlcación_lallet 
FINAS 
TERMINO 

PROCESO 2.2 3 CAMBIAR DETALLES EN DISTRIBUIDORES 
COMIENZA 
ENCONTRAR clen.seektuidot en cbsebuidorei cese comparas con debbuido cbente 
SINO_SE encunen ¡epa 
teepuntainceficación_cestabutásroNo existe dcha Dalibuldor 
DESPLEGAR reepalele_modicacienjillurchr 
OTRO 
LEER tambos de neenbo de dieburdores 
REEMPLAZAR wnotable_doslarcalle_chlamisnetcunl_cbsIsentireefo.exl_dsl, 

eccione.sistsvdelegerstimbelancódgo.postalartelelono.ses1 
en noinbre_biLcalle_cht,númeroint_cbt,ntimefojetrast, 
coloee_aktdelepecrékchsl,códp_penteLlelifonoshl 

reepueekmodacaceSruestibtaáxoalotticeción aceptada' 
DieLlaer ieepreelknualAcepto_tielftuder 
PIN_SI 
TERMINA 

PROCESO 2 21 CAMBIAR DETALLES A EDITOR 
COMIENZA 
ENCONTRAR ciar.ylkt en*** cese carreepcode eco eálar_chente o de la prklicaaan 
SLNO_SE encones imito 
reepuaeleincdforsókerelotoNo mate ficho 
DESPLEGAR leeaunkmaceltrAción_echloi 
OTRO 
LEER curtíos de legisla) de Mb 
REEMPLAZAR inonixe_edaol,titcalkeceloraenianeikintedraLwnúmerkerkedloi, 

ledierjeción_dlor en nombrkeellor,calikedlor,ntenerkol_edlor, 
rioneto_eadMedalopeciteurifcc 

reepreite_moOkacatkereloolloOkacren atiplada' 
DESPLEGAR teepuesla_modricac•to_edlor 
F11431 
TERMINA 

PROCESO 2 2 1CAMBIAR DETALLES A PUBLICACIONES 
COMIENZA 
ENCONTRAR disejeticación en plicacionn <pa canon& con pithcaciókchente 
SIND_SE encuenee repNbo 
reeporeeleinocaticeateurtésec* • 'No existe Ocho publicacien' 
DESPLEGAR teepreele_mcallacel.plkeción 
OTRO 
LEER cambios de Miro ptticeciones 
REEMPLAZAR tettulooktInulesconelencreseconlenidosobtepstssecio, 

arledikellearaluackonocerfAcarktIlulo,stetleacedo_ccotenido 
en Illle,stIollub,constersze,conlentdo,arbarseciolechkelte, 
eiluaciteLoerbAcedkIlllo,cedicado_conlentdo 

reepaelejr~~01Aabhcactón aceptada' 
DESPLEGAR reepueete_mcdfreactenjetlicacibn 
FIN_SI 
TERMINA 

PROCESO 2 3 VERIFICAR ESTATUS DEL. CERT IF ICADO 
COMIENZA 
ABRIR archivo de/AY:aciones 
LEER ircirrutlicaelan I•) 
ENCONTRAR cioceptlácaubn en pikliceacoes que conesponcle con wcleve.prlalteción 
SI_NO.GE encuentra moho 

el 



reepueele_consulla_slalusoNo mole dcha publicación' 
DESPLEGAR mepuesla_comulla_slalus 
OTRO 
enduoción•sduación 
erclam•deve 
vrInulo•IIMo 

ercanlenelo•conlenido 
emeloacakIllulo•cerhacat_blub 
Temetikado_ccoleneb•catificedo_conlenido 
reepuerela_consuflksteen • 'Consulta icaplale' 
LIMPIA parda» 
DESPLIEGA Mulos 
DESPLIEGA del" (ocluye as variables do reepurte_consulle_slalus, *Almidón, 
videvairMuloanábbiawcontenidoacedikaókjItuloárceitikedo_conlenido 

TERMINA 

PROCESO 3 	PRODUCIR DICTAMEN DE RESOLUCIÓN PENDIENTE:31'011 
DIC TAMINADORES 

COMIENZA 
ABRIR Archem_DkRadicacann, Archero_De_Diclaminadorn achivo De DIMATI.11.9 
REPITE HASTA que aichivo_de_pidolicacionee_eduación openderde 
ENCONTRAR cleve.pllocaate en páramo» da moneen» 

a clerauntéración_buscade 
SI no »encuadra reparo 

reebeisla_reporle_plécacanas •Alo mea dcha plicación' 
DESPLEGAR irmuestajapora_publicabonee 

OTRO 
wahio•t1113 
mIlitulomutalulo 
aconlenearconlenedo 
incollikedo_alulmarehrado_Illulo 
ledive_pliaboón•cirm ad:Moción 
ENCONTRAR rksiclemmedx en cklaminedor rae corresponde 

a rfc_dcleminatijeticación 
SI no skencianke »piteo 

rupuesla_repoda_ckleminerfoiesono exile dcho bclanunacke 
derb de ale en ellas pa leva' 
DESPLEGAR teepueste_repale_dclameadores 

OTRO 
ark_dclaminotrmic_cklaminacla 
rapeleókplIenonaelblojelano 
amelleb_malemaiepelhdo_malerno 
smayide•norritee 
ENCONTRAR ciatdclemenee en &Menee (ya caremondi 
a cliem_dclemenomendentee 
SI no » encanes »piro 

reepunkieporle_cademennono »ole dcho dclamen 
como penden.' 
DESPLEGAR reaxieskieporlejklemenee 

OTRO 
ideve_dclamen•clam_dclamen 
adrie_lecbe_dclemen•cleve_feche_dclamen 
leMo~laniklemen 
eroacionfoo 
adiseiveciones•abeemectones 

FIKSI 
FIN_SI 

FIN_SI 

loYAM.S.  
REPITE IASTA que la impuesta &Tener informe encra.'S' 

MANDA menean Para pa se «hm le imanas y montar papel 
DESEA oblener Mame pea el depotemenlo de atacadoras (1•SiNo•N 11) 
LEE arm 



SLIMFRESORA_PRENDIDA Y *una* 'S' 
DESPLIEGAJOulos 
DESPI IEGAMalle (incluye les venables de 
umpuesta_reporkpiddeconesmspuesle_oporte_dclaminedotes, 
reepuestejapolle_Oclamenesávaluloves*Itulo,wconlendo, 
wcoltdcat_Iduloclm-Pik/cIónffik-cbciamadDl 
wepeldkpilemo,depelarb_malefno,wnombleArcleve_dclamen, 
wciave_leche_dclemenidpo_dclemendohcoyntdemacioes 
rimpu'N' 

OTRO 
SI empoN.  

reepoesla_no_impedón='sehmos de unpmsdn y no esta/ ¡upando' 
DESPLIEGA InPuesl•-no-IndlivAn 

OTRO 
leepoesta_ncumposdnochece M impresom si dayle N pele sala' 
1/v11MS' 

FIN_REPITE 
SIGUIENTE legblro 

FIKREPITE 
TERMIMA 

PROCESO I 
PRODUCIR DICTMIEN DE RESOLUCIÓN POR DICTAMINACIÓN Y TIPO DE DICTAMEN 
COMIENZA 
LEER wde_dclammoloutpo_de_tktemen 
ABRIR ochion_de.pLticecionesitchvo_de_cademdadoms,erchivodedclamenes 
REPITE HASTA (Ni mchim_de_dcteminaárnadc_dclemtnedo/ 
encanar dc_dcleminedor en dcleminedx caue cor/eiponda a wdc_dclaminedoi 
SI_NO_SE ancuenlre legisles 

reepesta_rapode_bclerninedmes.'No ealle cacho IcteminedoC 
DESPLEGAR inpuesle.mode_dcleminedcos 

OTRO 
lerfc_ckleminedohnk_taclemmedat 
irepelhdo.pelemovapelbln_pelerno 
wapebdo_malenompeackmeharno 
mambo nembe 
ENCONTRAR dr rejaclemenes en &lamines upe conesponde a 
deue_dclimenes_dcleminedmes 
SI_NO_SE incoen» rept«) 

leiladele_repotsiclimenr•No dele dicho *lamen' 
DESPLEGAR mipueslajecode_dclimenos 

OTRO 
lecliniktemen.clue_óctemen 
stive_leche_dclaninudeve_teche_Iclamen 
ellptdclemenulpo_dclemen 
dokepoloo 
debeemacionesuobilerveciones 
ENCONTRAR des* phlación en pllicaciones que cone/pon& a 
cirmjataciatin_ckleminelY 
SIJAÓ.SE sonroje mido 

reipoestojapudepdacintooNo 'vale dcha plidscacdn' 
DESPLEGAR teipunlajapode.plidecIn 

OTRO 

dcanlendouconlerido 
sterldcacb_Illoloucedkadklilulo 
lecalkejaticacién•clem.pubaceción 

FIN_SI 
FIN_SI 

FIN SI 

offts'S' 
REPITE HASTA aya le l'apuesta *ene, infame eninpoS* 

MAMA mensajes pera que se active le imptisma y monta pese¡ 



DESEA Menet dame pera el depedeinenlo de medicaciones 
(SmSk4o.N pll 

LEE wimp 
SLIWRESORA_PRENDIDA Y vompoS' 

DESPLIEGUIlulos 
DESPLIEGA_deide (mamo In venables de 
reepaele_reporlejklemenee, 
memomtmeporlmédeminederee, 
nmpielo-Mpwliptencitnáidc_dclemireke, 
repelidejeletompelkedunelemo,omorkg, 
mcimm_dielonenfficheiecheAclemenmipe_Aclemen, 
teekiejectmermieneerItuloámálllulomconlenido, 
emotiaidoillle,idelitpbcombn 
ImIT9•TO 

OTRO 
SI rimp•Mt 

reepuselkno_enpreednoseimos de impremtn y no 
esdr eitinde' 
DESPLIEGA roepueele.nojrmeln 

OTRO 
teepaeikno_impiemenocheca h enorme 
m d.de N pie eale.  
•••••,'S.  

FIN_SI 
FINSI 

FIKREPITE 
FIALREPITE 
TERMINA 

PI pamela de monda 



PROCESO 5  
MENÚ PRODUCCIÓN DE REPORTES 
INICIO 
e • O 
Sondem • y 
MIENTRAS bandera • v 

ROTULO MENÚ IMPRESOS 
ROTULO 1 FIAILICACIONE8 •TALLERES 
ROTULO 2 PUBLICACIONES • DISTRIBUIDORES 
ROTULO 3 PUBLICACOeS • EDITORES 
ROTULO 4 NOTIFICACICN 
ROTULO 5 CERTIFICADO 
ROTULO 6 SALIR 

LEER • 

CA806 
CASO e • I 

LIMAR REPORTE s~e • labres 
CASO e • 2 
LLAMAR REPORTE ~ioes • delthilores 
CASO e • 3 
LLAMAR REPORTE »lociones • *Mose: 
CASO e • 4 
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DISEÑO 
ESTRUCTURADO 

INTRODUCCIÓN 

En base a la información recabada en los capitulas anteriores se procederá 
en el presente capitulo a pisotear el diseño conceptual de una alternativa de 
solución, estableciendo la configuración general del sistema y su forma de 
operación. 

En el diseño se decide sobre la mejor manera de asociar el modelo de los 
requerimientos del usuario en diferentes configuraciones de procesadores o 
cómo implantar de la mejor manera el modelo lógico de datos (Diagrama 
Entidad - Relación) con un sistema administrador de base de datos y se 
decide como asignar las funciones del sistema al procesador o procesadores. 

El diseño es el primer paso de la fase de desarrollo de cualquier producto o 
sistema de ingeniería. 

Se define como el proceso de aplicar distintas técnicas y principios con el 
propósito de definir un dispositivo, proceso o sistema con los suficientes 
detalles como para permitir su realización 'laica. 

En el diseño de software, existen tres tipos de actividades distintas: 

1. El diseño externo. 
2. El diseño arquitectónico. 
3. El diseño detallado. 

Al diseño arquitectónico y detallado se les conoce como diseño interno. 



DISEÑO EXTERNO 
El diseño externo se refiere a la definición de despliegues de pantalla, 
formatos de repone, la definición de entradas y salidas de datos, asi como 
características funcionales y la estructura general del sistema. El diseño 
externo empieza en la fase de análisis y continúa en la fase de diseño, ya 
que en la fase de análisis se especifica los requerimientos y en el diseño 
externo se refinan estos requisitos mediante los formatos de entrada/salida 
apropiados para reducir los errores de entrada (captura de datos), en esta 
tesis no se presentan los formatos de entrada y salida como tales, pero se 
utilizaran en el desarrollo del sistema porque son las pantallas de captura y 
los reportes. 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
El diseño arquitectónico se encarga de identificar funciones internas, 
descomposición de funciones de alto nivel en sublunciones, así como la 
definición de las cadenas de datos locales y su almacenamiento. Además del 
establecimiento de las relaciones e Interconexiones entre las funciones, los 
datos y el almacenimiento de los mismos. En otras palabras el diseño 
arquitectónico tiene como meta producir sistemas modulares de 
programación estructurada, mediante el uso del modelo Entidad-Relación, 
Normalización y Diccionario de datos. 

DISEÑO DETALLADO 
El diseño detallado incluye la especificación de algoritmos, la instrumentación 
de las funciones, le estructura de datos específicos para el almacenamiento, 
las interrelaciones entre datos y funciones mediante el uso de la carta de 
estructura. 

La evolución del diseño de software es un proceso continuo que se ha ido 
produciendo durante las últimas tres décadas en la que los primeros trabajos 
sobre diseño se centraron sobre los criterios para el desarrollo de programas 
modulares y los métodos para mejorar la arquitectura del software de una 
manera descendente. 

Durante los últimos años, varias técnicas han sido Implementadas en el 
desarrollo de los productos de la programación, estas técnicas incluyen el 
refinamiento en pasos, los niveles de abstracción, e/ diseno estructurado, el 
desarrollo integrado jerárquico hacia abajo y la programación estructurada de 
Jackson. Aunque estas técnicas son nombradas como metodoiogias de 
diseño, en realidad son sólo puntos de vista y gulas para el diseño, ya que el 
diseño de productos de programación es una actividad creativa y como en 
todo proceso creativo, un marco de trabajo, asi como un punto de vista es 
esencial. 



METAS DEL DISEÑO ESTRUCTURADO 

Diseno Estructurado 

El diseño estructurado fue desarrollado por Constantine como una técnica de 
oribe a bajo' para el diseño estructural de sistemas de programación. El 
enfoque básico en el diseño estructurado es la conversión sistemática de los 
diagramas de flujo de datos (DFD's) en cartas de estructura. Para guiar este 
proceso se utilizan heurísticas de diseño tales como el acoplamiento y la 
cohesión'. 

Las principales metas del diseño estructurado son: 

1. La utilización de diagramas de flujo de datos para enfocar la atención en 
la estructura del problema. 

2. Traducir los diagramas de flujo de datos en cartas de estructura, lo que 
proporciona un método para iniciar el diseño estructural de una manera 
sistemática. 

3. La utilización del diccionario de datos conjuntamente con las cartas de 
estructura para especificar los atributos de los datos y tus relaciones. 

4. La heurística de diseño tales como el acoplamiento y la cohesión lo que 
proporciona criterios para el desarrollo sistemático de la estructura. 

La fuerza principal del diseño estructurado es que proporciona un método 
sistemático para convertir diagrama§ de flujo de datos en cartas de estructura 
de nivel superior. Sin embargo, el método no proporciona muchas gulas para 
descomponer cartas de estructuras de alto nivel en estructuras detalladas. 

Las Princaiales desventajas del diseño estructurado es que esta técnica 
produce sistemas que son estructurados como secuencia de pasos de 
procedimiento, esto puede dar como resultado sistemas difíciles de modificar. 

'Por medio del enfoque de arriba e bajo, se pone atención inicialmente en los 
aspectos globales de todo el sistema; conforme el diseño progresa, el sistema se 

específicos
descompone en subsistimos, poniéndole mayor consideración e los detalles 

'El acoplamiento mide el grado con el que dos módulos distintos se encuentran 
ligados, y la cohesión es una medida de la relación entre los elementos de un módulo 
con otro. Un sistema bien diseñado exhibe un grado bajo de acoplamiento entre 
módulos y un grado ello de cohesión entre elementos de cada módulo. Estos 
conceptos se analizan más extensamente en el subtema denominado Conceptos 
fundamentales del diseño. 



1) Se establece el flujo de información, 

2) Se indican los limites del flujo. 

3) El diagrama de flujo de datos se convierte en la estructura del 
programa. 

4) Se define la jerarquía de control mediante factorización. 

5) Se refina la estructura resultante usando medidas heuristicas de 
diseño. 

El diseño estructurado es el proceso de decidir que componentes de un 
sistema resolverán algún problema bien definido, además, permite una 
cómoda transición de las representaciones de la información por medio de un 
flujo de datos y la representación de estos a través de un programa. 

La transición del flujo de información a la estructura de un programa, se 
realiza de la siguiente manera: 

Este proceso indica que la información entra al sistema mediante rutas que 
transforman los datos externos en una forma interna y se identifica como flujo 
de llegada. 

En el núcleo del software ocurre una transición en la cual los datos de llegada 
se pasan a través del centro de transformación y comienza a moverse a lo 
largo de caminos que van hacia la salida del software. 

Cuando un segmento de un diagrama de flujo presenta estas características, 
se tiene un flujo de transformación. 

El flujo de información se caracteriza frecuentemente por un elemento de 
datos sencillo llamado transacción que desencadena otro flujo de datos a lo 
largo de uno de los muchos caminos. 

Cuando un diagrama de flujo de datos (OH)) toma le forma mostrada en la 
figura 4 se presenta un flujo de transacción. 

El diseño centrado a transformaciones es una estrategia para arreglar una 
estructura inicial de diseño que usualmente ea totalmente buena y 
generalmente requiere solo una modesta reestructuración pare llegar a un 
diseño final; es una forma particular de una estrategia TOP DOWN la cual 
toma ventaja de la perspectiva global. 

   

   



Los pasos para el diseño utilizando transformaciones son: 

1) Comenzar con una evaluación de DFD y la especificación de la 
estructura de la información de la interfaz del software. 

2) Realizar una mayor depuración en los modelos de análisis de la 
especificación de requisitos de software. 

3) Determinar si el diagrama de flujo de datos nene características de 
transformación o de transacción. 

4) Realizar la factorización especificando un módulo principal el cual, al 
ser activado, realizará la tarea completa del sistema llamando a sus 
subordinados. 

6) Efectuar nuevamente factorización de transformaciones individual' 
de los procesos de un DFD. 

Figura 4, Flujo de transacción. 

Lo anterior da como resultado lo siguiente: 

El diseño debe exhibir una organización jerárquica. 

Debe ser modular (dividido de forma lógica en elementos que realicen 
funciones y subfunciones, 

Debe Nevar módulos (subrutinas o procedimientos). 

Debe Nevar a interfaces que reduzcan le complejidad de las conexiones 
entre los módulos y el entorno exterior. 



Un diserto debe obtenerse mediante un método que sea reproducible y 
que este conducido por la Información obtenida durante el análisis de 
los requisitos de software. 

Los diseños bien estructurados facilitan el mantenimiento de un sistema. 

Los módulos deben diseñarse de forma que tengan un mínimo efecto sobre 
los demás módulos del sistema. Las conexiones entre módulos son limitadas 
y la intimación de datos es mínima. 

Se pretenden estos objetivos para que se mejore la calidad del sistema y se 
faciliten las tareas de mantenimiento. 

La siguiente figura muestra las etapas que se deben seguir al concluir el 
diseño. 



CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DISEÑO 

Modularidad 
La modularidad en el desarrollo cid software significa desmenuzar el sistema 
en pequeños módulos, que integrados de forma eficiente satisfacen los 
requisitos de la probiemática a resolver, mediante une metodologia de diseño 
que reducen la complejidad y facilitan los cambios, produciendo como 
resultado una implementación más sencilla, y a su vez nos permite el 
desarrollo en paralelo de los diferentes módulos del sistema. 

La modularidad en el aspecto teórico - práctico debe contener un desarrollo 
integrado jerárquico de arriba hacia abajo, implicando en el desarrollo las 
rutinas de más alto nivel hacia las de niveles más bajos. 

Una ventaja del desarrollo integrado por modularidad de arriba hacia abajo 
incluye la habilidad de experimentar con prototipos sucesivos a medida que el 
sistema se desarroila ocasionando una integración gradual del sistema. 

Un claro ejemplo de un módulo son las subrutinas, procedimientos, 
funciones, grupos funcionales de procedimientos, grupos funcionales de 
subrutinas, funciones relacionadas y grupos de abstracciones de datos, etc. 

La modularidad permite al diseñador descomponer objetivamente el sistema 
en sus unidades funcionales con el fin de obtener un ordenamiento jerárquico 
en el uso de los módulos permitiendo la instrumentación de abstracciones de 
los datos. 

Las caractiristicas de los módulos son las siguientes: 

A) Los módulos contienen instrucciones, lógica de procesos y 
estructuras de datos 

B) Los módulos pueden ser compilados aparte y almacenados en una 
biblioteca 

C) Los módulos pueden quedar incluidos dentro de un programa 

C1) Los segmentos de un módulo pueden ser utilizados por medio de 
invocar un nombre con algunos parámetros. 

E) En los módulos se pueden usar otros módulos. 



Una desventaja del desarrollo integrado jerárquico de arriba abajo es la 
necesidad de hacer encadenamiento hacia atrás en el diseño provocando 
una reescritura considerable de código, dentro de una estructura de 
programa 

., , sh 	.› 	: 	,..„ 	,1,   
Secuencia' Es el que se incrementa sin ningún tipo 

de limite ejecutándose sin interrupción 
aparente por parte del software de la 
aplicación. 

Incrementa Como su nombre lo indica se controla y 
puede ser llamado antes de que 
termine por el software de la aplicación 
y 	posteriormente, 	restablecida 	su 
ejecución en el punto en que 	se 
Interrumpió. 

Paralelo Es el que te ejecuta a la vez que otro 
módulo, 	en 	entornas 	de 
multiprocesadores concurrentes. 

Entre los criterios de modularidad se incluye: 

el El Criterio Convencional 
Cl El Criterio de Ocultamiento 
ef El Criterio de Abstracción 

En el criterio convencional cada módulo junto con sus submódulos 
corresponden aun paso del proceso en la secuencia de ejecución. 

El criterio de ocultamiento de información, es en el que el módulo oculta a 
otros módulos une decisión difícil o modificable del diseño. 

El criterio de le abstracción de los datos es en el que cada módulo oculta los 
*tease de representación de una estructura de datos Importante debajo de 
les funciones que acceden y modifican dichas estructuras. 

La Modularidad en el Sistema 
En el Sistema de Publicaciones y Revistas Ilustradas (SPRI) se utilizarán 
varios criterios de modularización basándonos en el criterio convencional 
donde cada función se realizará por módulos integrando un desarrollo 
jerárquico de arriba hacia abajo, para así aislar las dependencias funcionales 
y mejorar el desempeño del sistema, facilitando la depuración, las pruebas y 
las modificaciones del sistema. 



Acoplamiento 

OBJETIVO: 
Maximizar la independencia entre los módulos minimizando el acoplamiento. 

El acoplamiento se refiere a la fuerza de la relación entre módulos de un 
sistema• 

Un acoplamiento halagado minimiza la interdependencia entro módulos. 

O Controla el número de parámetros que se transfieren entre módulos 

• Evitar la transferencia innecesaria de datos a los módulos que se 
Namen• 

O Transferir datos sólo cuando sea necesario• 

O Mantener las relaciones superior/inferior entre los módulos que 
llaman y loa que son llamados. 

0 Transferir datos, no información de control. 

La independencia se mide con dos criterios cualitativos: la cohesión y el 
acoplaminto• 

La cohesión es una medida de la fortaleza funcional relativa de módulos• 

El acoplamiento es una medida de la independencia relativa entre los 

La cohesión es una extensión del concepto de ocultamiento de información, 
un módulo cohesivo ejecute una tarea sencilla de un procedimiento de 
software y requiere poca interacdón con procedimientos que se ejecutan en 
otra parle de un programa, dicho de forma más sencilla, un módulo cohesivo 
solo hace (idealmente) una cosa. 

Lo importante es intentar conseguir una cohesión alta y saber reconocer la 
cohesión bija, de forma que se pueda modificar el diseño del software para 
que disponga de una mayor independencia funcional. 

El acoplamiento y la cohesión de un sistema se estructura para maximizar 
sus elementos de cohesión y minimizar el acoplamiento entre sus módulos; 
sal como la modelación de los problemas. 

La fuerza del acoplamiento entre dos módulos esta influida por la complejidad 
de la interfaz, por el tipo de conexión y por el tipo de comunicación• 



El acoplamiento se define como el grado en el cual los módulos se 
interconectan o se relacionan entre ellos'. Si el acoplamiento es muy fuerte 
entre módulos es más dificil hacerle una modificación ya implantado y darle 
mantenimiento porque como están estrechamente acoplados se necesita un 
estudio cuidadoso para la modificación de un módulo. 

El acoplamiento entre módulos esta clasificado dentro de una escala del más 
fuerte (el menos deseable) al más débil (el más deseable) de la siguiente 
manera: 

1) Acoplamiento del contenido. Ocurre cuando un módulo modifica 
los valores o las Instrucciones de algún otro módulo. 

2) Acoplamiento de zonas compartidas. Los módulos son atados en 
forma conjunta por medio de zonas globales para la estructura de 
los datos. 

3) Acoplamiento del control. Incluye el paso de banderas de control, 
ya sea como parámetro o en forma global, entre los módulos de tal 
forma que un módulo controla la secuencia de proceso de otro. 

4) Acoplamiento por zonas de datos. Es similar al de zonas 
compartidas, excepto que los elementos globales son compartidos 
en forma selectiva entre las diversas rutinas que requieren los 
datos. 

5) Acoplamiento de datos. Incluye el uso de listas de parámetros para 
pasar a los elementos entre rutinas. 

La forma más deseada de acoplamiento es ciertamente una combinación de 
zonas de datos y de acoplamiento de datos. 

El Acoplamiento en el Sistema 
El acoplamiento que se utilizará para el sistema es una combinación de 
acoplamiento por zona de datos y acoplamiento de datos, tratando de que los 
módulos se comuniquen solamente pasando parámetros y las inteifases 
entre módulos permanecerán constantes para asi poder modificar los detalles 
internos de los módulos sin tener que modificar las rutinas que usan los 
módulos para lograr un acoplamiento bajo. Si no se realiza esto, generarla 
que una modificación se tenga que realizar en todas las rutinas que se 
encuentren acopladas a un bloque común de datos, ocasionando un 
acoplamiento no deseado (alto acoplamiento). 

'Diseño estructurado Edward Yourdon 1993 



Cohesión 

Por otro lado la cohesión se define como el grado en el cual los componentes 
de un módulo (tipicamente las instrucciones individuales que conforman un 
módulo) son necesarios y suficientes para llevar a cabo una sola función bien 
definida (yourdon, 19931. 

Los mejores módulos son aquellos que son funcionalmente cohesivos (cuyas 
instrucciones no tienen una relación entre uno y otro). La cohesión interna de 
un módulo se mide en términos de la fuerza de unión de los elementos dentro 
del módulo; esta cohesión ocurre dentro de una escala de la mis débil (la 
menos deseada) ala más fuerte (la mis deseada) en el siguiente orden: 

1) Coincidente'. Ocurre cuando los elementos dentro de un 
módulo no tienen relación aparente entre cada 
uno de ellos. 

2) Lógica Implica relaciones entre los elementos de un 
módulo; el cual es unido lógicamente por lo 
común combina varias funcione* relacionadas en 
una forma compleja e interrelacional; lo anterior 
resulta en pasar parámetros de control, y en un 
código compartido y engañoso que es dificil de 
entender y modificar. 

3) Temporal Presenta muchas de las desventajas de los 
lógicamente 	unidos, 	pero 	aqui 	todos 	los 
elementos son ejecutados en un momento dado 
sin requerir de ningún parámetro o lógica alguna 
para determinar que elemento debe ejecutarse. 

4) En la Comunicación. Los elementos son ejecutados en un momento 
dado y además se refieren a los mismos datos. 

5) Secuencia' Ocurre cuando la salida de un elemento es la 
entrada para el siguiente, la estructura del módulo 
normalmente mantiene un parecido 	con 	la 
estructura del programa, sin embargo una unión 
secuencia' puede contener diversas funciones o 
partes de una función, ya que los procedimientos 
de los procesos en un programa pueden ser 
distintos del funcionamiento del mismo. 
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e) Funcional. 

7) Inforrnacional. 

Representa un tipo fuerte de MINN de los 
elementos del módulo debido a que todos los 
elementos se encuentran relacionados al 
desempeño de una sola función. 

Ocurra cuando el módulo contiene una estructura 
de datos compleja, asi como varias rutinas que 
manejan dicha estructura; cada rutina del módulo 
presenta una unión funcional, esta cohesión as la 
relación total de la abstracción de los datos; es 
similar a la entidad de datos, sin embargo, 
difieren en que la comunicación implica que todo 
el código en el módulo sea ejecutado en cada 
llamada al mismo; por su parte, la cohesión 
informacional requiere que solamente el 
segmento con cohesión funcional sea ejecutado 
al ser llamado el módulo. 

Lo importante es intentar conseguir una cohesión alta y saber reconocer la 
cohesión baja, de forma que se pueda modificar el diseño del software para 
que disponga de una mayor independencia funcional. 

En el diseño de software buscamos el más bajo acoplamiento posible, la 
conectividad sencilla entre módulos da como resultado un software que es 
más fácil de comprender en niveles moderados, el acoplamiento se 
caracteriza por el paso de control entre módulos. 

La Cohesión en el Sistema 
La cohesión que se utilizará para el sistema es la denominada cohesión 
secuencia' debido a que la salida de los módulos de editores, talleres y 
distribuidores es la entrada para el módulo de captura. 

Fiheremos nuestra atención para realizar módulos que sean funcionalmente 
cohesivos, es decir módulos en los cuales cada Instrucción será necesaria 
para poder llevar a cabo una tarea bien definida, asegurándonos de no juntar 
procesos no relacionados en módulos sin sentido, para asi lograr una 
cohesión alta. 



DISEÑO DE ARCHIVOS Y BASE DE DATOS 

Un sistema administrador de base de datos (DBMS databas' management 
system) consiste en una colección de datos inteffelacionados y un conjunto 
de programas para acceder a estos datos. La colección de datos, 
normalmente denominada base de datos, contiene información acerca de 
una empresa determinada. El objetivo primordial de un DBMS es 
proporcionar un entorno que sea a le vez conveniente y eficiente para ser 
utilizado al extraer y almacenar información de la base de datos', 

Los sistemas de base de datos estén diseñados para gestionar grandes 
bloques de información. La gestión de datos implica tanto la definición de 
estructuras para el almacenamiento de la Información como la provisión de 
mecanismos para le gestión de la misma. 

Una meta importante de un sistema de basa de datos es proporcionar a los 
usuarios una visión abstracta de los datos, puesto que muchos de estos 
usuarios no tiene experiencia en computadoras, se les esconde la 
complejidad a través de diversos niveles de abstracción para simplificar su 
interacción con el sistema. Estos niveles son: 

Nivel físico. 

En el nivel !laico, se describen cómo se almacenan realmente los datos. 

Nivel conceptual. 
En este nivel se describe qué datos son realmente almacenados en la base 
de datos y las relaciones que existen entre los datos. El nivel conceptual de 
abstracción lo usan los administradores de basa de datos, quienes deben 
decidir qué información se va a guardar en la basa de datos. 

Nivel da visión 
Es el nivel mis alto de abstracción y sólo presenta la información de la base 
de datos que es requerida por los usuarios, esto simplifica su inteffeleción 
con el sistema. Por lo tanto un sistema puede proporcionar mucha visiones 
para la misma base de datos dependiendo del tipo de usuario. 

`Una bese de datos es un conjunto de datos relacionados entre si almacenados 
(laicamente en uno o más archivos, su finalidad es la de servir a una o varias 
aplicaciones de la mejor manera posible; los datos se almacenan de modo que sean 
totalmente independiente de los programas que los usan. La idea básica en la 
impiementecián de la bau de datos es que los mismos datos sean utilizados por la 
mayor cantidad de aplicaciones como sea posible en una forma sencilla, 



Usuario Anal 

8e maneja a través de 
programación de aplicaciones 
(modelado) 

se encarga el sistema administrador 
de le Base de Datos (DBM8); en 
este nivel se crean las tablas. 

Figura 5. Los tres niveles de abstracción de datos. 

La interrelaclón entre estos tres niveles de abstracción se Ilustre en la figura 
5, 

Modelos de datos 
El modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para 
d'ovil* datos, relaciones entre ellos, semántica asociada a los datos y 
restricciones de consistencia, Los diversos modelos de datos se dividen en 
tres giupos: modelos lógicos basados en objetos, modelos lógicos basados 
en registros y modelos bicos de datos. 

Modelos lógicos besados en objetos 

Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir datos en los 
niveles conceptual y de visión. Se caracterizan por el hecho de que 
proporcionan capacidad de estructuración bastante flexible y permiten 
especificar restricciones de datos explícitamente. Hay muchos modelos 
diferentes, algunos de los más conocidos son: 

0 	E modelo entidad - relación. 
O E modelo orientado a objetos. 
O E modelo binado. 
O E modelo semántico de datos. 
O E modelo infológico. 
O E modelo funcional de datos. 

Modelos lógicos besados en registros. 

Los modelos lógicos basados en registro se utilizan para describir datos en 
los modelos conceptual y flaco. A diferencia de los modelos lógicos de datos 
basados en objetos, se usan para especificar la estructura lógica global de la 
base de datos y para proporcionar una descripción a nivel más alto de la 
implementación. 

Los modelos basados en registros se llaman asi porque la base de datos está 
estructurada en registros de formato fijo de vados tipos. 
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Los tres modelos de datos más ampliamente aceptados son los siguientes: 

O Modelo relacional. 
O Modelo jerárquico. 
0 Modelo de red, 

Modelo relacional Es conceptualmente sencillo y comprensible ya que las 
relaciones 	entre 	los 	datos 	no 	necesitan 	estar 
predefinida., además utiliza valores de los datos para 
implicar 	las 	relaciones 	se 	basa 	en 	una 	tabla 
bidimensional. 
Las bases de datos relacionales utilizan un modelo 
para mostrar cómo se relacionan lógicamente los datos 
de un registro. 

Modelo prárquice Relacione entidades por medio de una relación 
padre/hijo. Gráficamente, se muestra el modelo de 
datos como un árbol volteado hacia arriba, en el cual el 
nivel más alto se conoce como raiz y los nodos del 
árbol representan las entidades. 
El modelo jerárquico de datos permite dos tipos de 
relación: 

O Uno a uno. 
O Uno a muchos. 

Las bases de datos jerárquicas involucran ~malles 
con respecto e lo siguiente: 

inserción de registros. 
Un registro dependiente no se puede añadir a la base 
de datos sin un padre. 
Serrado de registros. 
Al borrar un padre de le base de datos también se 
borran todos sus descendientes. 
Si estas situaciones ocurren, es necesario establecer 
múltiples copias de los registros e incluso bases de 
datos 	múltiples 	lo 	cual 	Mude 	redundancia 	y 
complejidad adicional. 

Modelo de red 'Es análogo al modelo herárquico, excepto que une 
entidad puede tener más de un padrea Este capacidad 
introduce el uso de un tipo adicional de relación entre 
los datos: 

O Muchos a muchos 
En las bases de datos de red, asi como en las 
jerárquicas se deben establecer las relaciones entre las 
entidades al mismo tiempo que se establece el modelo 
de los datos y se crea la base de datos. 



Modelos físicos de datos. 

Los modelo físicos de datos se usan para describir datos en el nivel más 
bajo. A diferencia de los modelos lógicos de datos, hay muy pocos modelos 
!laicos da datos en uso. Dos de los mis ampliamente conocidos son: 

Modelo unificador. 
Memoria de elementos. 

El objetivo del modelo es representar gráficamente toda la información 
requerida por el usuario y la interpretación de dicha información. 

Este modelo se base en una percepción de un mundo real que consiste en 
un conjunto de objetos básicos llamados entidades y de las relaciones entre 
estos objetos. 



MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

El modelo de datos entidad-relación (E•R) se basa en una percepción de un 
mundo real que consiste en una colección de objetos básicos llamados 
entidades, y relaciones entre estos objetos. 

Entidad 
Una entidad es un objeto que es distinguible de otros objetos por medio de 
un conjunto especifico de atributos°. Por ejemplo los atributos número y 
nombre de la publicación describen una publicación particular que existe en 
la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas (CCPRI). 

Relaciones 
Una relación es una asociación entre varias entidades. Por ejemplo una 
relación "Contiene" asocia a una publicación con el editor responsable de la 
publicación 

Además de entidades y relaciones, el modelo E•R representa ciertas 
restricciones a les qus debe ajustarse los contenidos de la base de datos. 
Una restricción importante es la de cardinalidad de asignación, que expresa 
el número de entidades a las que puede asociarse otra entidad mediante un 
conjunto de relaciones. Por lo tanto la cardinalidad de asignación debe ser 
una de las siguientes: 

C1 Una a una, Una entidad en A está asociada únicamente con una 
entidad en 8, y una entidad de 8 está asociada sólo con una 
entidad en A, Cuando se da este tipo de relación se debe de copiar 
la llave primaria de la entidad A a la entidad El o viceversa; es decir 
no importa en que entidad se cargue la llave. 

11 Una a muchos. Una entidad en A está vinculada con cualquier 
número de entidades en 8, pero una entidad en 8 puede asociarse 
únicamente con una entidad en A. Cuando se da este tipo de 
relación se agrega el atributo "PK" de la entidad A a la entidad B. 

O Muchos a muchos. Una entidad en A está asociada con cualquier 
número de entidades en B, y una entidad en 8 está vinculada con 
Cualquier número de entidades en A. Descomposición de asociaciones 
muchos a muchos. Para algunos modelos o manejadores de bases de 
datos existe la imposibilidad de representar las asociaciones muchos a 
muchos debido a la incapacidad de concatenar llaves. En estos casos 
es posible descomponer una asociación muchos a muchos en dos, uno 
a muchos y muchos a uno. 

°Propiedad de una entidad, los cuales asocian un valor de un dominio de valores para 
el atributo con cada entidad dentro de un conjunto de entidades. Usualmente los 
dominios son enteros, reales, cadenas de caracteres, etc. 



Llave 
Un atributo o conjunto de atributos cuyos valores identifican de manera única 
a cada entidad del conjunto de entidades existiendo diferentes tipos. 

el Llave primaria. 

0 Llave foránea. 

O Llave compuesta. 

O Llave simple. 

LA Nave primaria identifica en forma única cada registro. A las posibles Naves 
primarias se les nombra Naves candidato y se denotan como "Ple, 
Estas llaves tienen la caracteristica de ser No nulas "NN" y No repetidas "NR". 

Las llaves foráneas son llaves primarias de cualquier otra tabla y se denota 
como "Fle 

Llave compuesta se crea cuando no existe llave primaria mediante la unión 
de varios atributos. 

Llaves simples son llaves formadas por un solo atributo. 

DIAGRAMA ENTIDAD - RELACIÓN 
El diagrama entidad • relación describe con un alto nivel de abstracción la 
distribución de los datos almacenados en un sistema, 

La estructura lógica global de una base de datos puede expresarse 
gráficamente mediante un diagrama E-R. Una base de datos que se ajusta a 
un diagrama E•R puede presentarse por medio de una colección de tablas. 
Para cada conjunto de entidades y pare cada conjunto de relaciones en la 
base de datos existe una tabla única a la que se le asigna el nombre del 
conjunto de entidades o del conjunto de relaciones correspondientes. Cada 
tabla tiene un número de columnas que, a su vez, tiene nombres únicos. 

Los conjuntos de relacionas entre conjuntos de entidades íntimamente 
relacionados pueden expresarse mediante la generalización, que es una 
relación de inclusión que existe entre un conjunto de entidades de nivel más 
alto y uno o más conjuntos de entidades de nivel más bajo. La generalización 
es el resultado de tomar la unión de dos o más conjuntos de entidades de 
nivel más bajo para producir un conjunto de entidades de nivel más alto. 
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Una limitación del modelo E-R es que no puede expresar relaciones entre 
relaciones. La solución es el uso de la agregación °. A si, un conjunto de 
relaciones y sus conjuntos de entidades asociados puede verse como una 
entidad de nivel más alto que se trata igual que cualquier otra entidad. 

Las convenciones para dibujar un diagrama entidad relación son: 

1) Las entidades serán representadas por rectángulos. 

2) Las asociaciones serán representadas por rombos. 

3) Las lineas de conexión mostrarán que entidades son vinculadas por 
cuál asociación. 

4) Los atributos de las entidades y de las relaciones se muestran como 
circulo' o elipses conectados al rombo o rectángulo 
correspondiente; cuando un atributo es llave primaria o llave 
compuesta esta deberá ir subrayada. 

5) El grado de asociación será representado por 1, M, N, sobre las 
lineas de conexión. 

5) El grado de pertenencia se indicará terminando la correspondiente 
linea de conexión dentro de un pequeño rectángulo que forme parle 
de la entidad. 

El conjunto de relaciones en un diagrama E-11 puede ser muchos-muchos, 
uno-muchos, muchos-uno, o uno-uno. Para diferenciar entre estos tipos, se 
dibuja una linea con flecha o una linea sin flecha entre los conjuntos de 
relaciones y el conjunto de entidades en cuestión. Por ejemplo, considérese 
el diagrama E-R de la figura 6. 

Nombre 

• CONTIENE • 	 ESTADO 

Figura 6. Diagrama Entidad-Relación 

Una abstracción en la que los conjuntos de relaciones se tratan como conjuntos de 
entidades de nivel más bajo. 
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En la figura 8, vemos que el conjunto de relaciones "CONTIENE" es muchas 
a muchas. SI el conjunto de relaciones "CONTIENE" fuera una a muchas, de 
"ESTADO" a "EDITOR", entonces la línea de "CONTIENE" a "EDITOR" 
tendria dirección, con flecha apuntando al conjunto de entidades "ESTADO" 
(Figura 7). De manera similar si el conjunto de relaciones "CONTIENE" fuera 
muchas a una de "PUBLICACIÓN" a "EDITOR", entonces la linea de 
"CONTIENE" a "EDITOR" tendria una flecha apuntando al conjunto de 
entidades "EDITOR" (Figura 8). 

Clave 	 Dirección 

• CONTIENE 	1 	EDITOR 

Figura 7. Relación una a muchas 

( Periodicidad 

PUBLICACIÓN • CONTIENE 	► 	EDITOR 

Figura 8. Relación muchas a una. 

Finalmente, si el conjunto de relaciones "CONTIENE" fuera una a una, 
entonces las dos lineas de "CONTIENE" tendrian flecha, una apuntando al 
conjunto de entidades "CER_TIT" y otra apuntando al conjunto de entidades 
"PUBLICACIÓN" (Figura 9). 

ESTADO 

( 
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PUBLICACIÓN 	 - CONTIENE 

Figura 9, Relación una a una. 

NORMALIZACIÓN 
Concepto 

La Normalización es un método que permite detectar las propiedades que 
provoquen problemas en la utilización de la base de datos, además permite la 
corrección de estas propiedades. 

Antecedentes 
Cuando se está diseñando una base de dalos y ya se tiene el esquema 
relacional no significa que se he terminado el análisis, el objetivo del diseño 
de una bese de datos es generar un conjunto de esquemas de relaciones 
que permiten almacenar la Información con un minimo de redundancia, pero 
ala vez faciliten le recuperación de la información. 

El método de normalización es una técnica que permite diseñar esquemas 
que cumplan con las caracteristicas antes mencionadas, que se conoce 
como forme normal, una vez que nuestro diseño se compone de esquemas 
de relación con formas normales podemos estar seguros que nuestra base 
de datos funcionará perfectamente. 

La normalización consiste en 3 formas normales y cuando es necesario de 
las llamadas formas normales especiales, la más conocida de ellas le llamada 
forma normal de Boyce-Codd, 



Objetivos 
Los objetivos de la normalización son : 

1) Hacer posible la representación de cualquier relación en una 
base de datos. 

2) Obtener algoritmos poderosos de recorrido de la base de 
datos sobre un conjunto muy simple de operaciones 
relacionaba, 

3) Liberar a las relaciones de dependencias indeseables que 
provoquen inserciones do nuevos atributos, actualizaciones y 
eliminaciones redundantes o inconsistentes. 

4) Reducir la necesidad de reestructurar las relaciones cuando 
se introducen nuevos tipos de datos a las entidades. 

Ventajas 
Cuando se manejan bases de datos que no han sido normalizadas o que 
están mal diseñadas se pueden encontrar algunos defectos que hagan que 
trabaje mal nuestra base de datos, 

Las principales ventajas que se tienen al normalizar una base de datos son : 

el Hacer más eficientes las estructuras de datos establecidas 

fl Evitar la redundancia de información excesiva, 

el Garantizar la integridad en la información. 

el Permitir la recuperación sencilla de los datos a las necesidades de 
los usuario' 

el Simplificar el mantenimiento de los datos. 

Reducir la necesidad de reestructurar o reorganizar los datos 
cuando surjan nuevas eplicaciones, 

Q Estructurar los datos de forma que se puedan representar las 
relaciones pertinentes entre datos. 

el Evitar la inconsistencia. 

ri—s  
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Para representar los registros con sus claves se utilizaré la siguiente 
notación: 

Orden da Circulación (Que Pub, Titulo, Precio, Fecha_Atta, 
Situación) 

Entidad Federativa (Clave Estado,Cludad,Municipio) 

Donde: 

En este caso Orden de Circulación y Entidad Federativa son los 
nombres de las relaciones 

Los campos que aparecen dentro del paréntesis son los dominios 

Los campos subrayados indican las divas para identificar los 

registros 



Diagrama 
El proceso de normalización se puede ver de le siguiente manera: 

Eliminar atributos 
que tienen relacionas 

como elementos 

j Eliminar dependenciu 
transitivas de atributos 
no primos con respecto 

a las llaves 
Ebminer 

redundancia 
en las 
llaves 

Forma normal lloyoo•Codelt 

u 

Eliminar dependencias 
parciales de atributos 
no primos con respecto 
a las llaves 

la. Forningsm=mg gilormal 



PRIMERA FORMA NORMAL 
En las formas normales hay que considerar que cuando se define una base 
de datos existe un campo llave junto con otros campos de información 
descriptiva de ese campo llave, los cuales son independientes. Estos 
campos son llamados atributos. 

La primera forma normal (Uf) requiere que lodo atributo de la relación esté 
basado sobre dominios simples. En la que un dominio es un conjunto de 
valores. 

Cualquier relación normalizada esta en primera forma normal si existen 
atributos que son dependientes reduciendo todas las estructuras a claves 
bidimencionales que no tengan 2 claves en el mismo archivo, en otras 
palabras la 1NF requiere que todos los atributos tengan dominios atómicos'. 

Para explicar lo anterior, considérese el siguiente registro. 

NOMBRE EDITOR 

NOMBRE 
APELLIDO PATERNO 
APELLIDO MATERNO 

I 

Podemos observar que el registro no se encuentra definido por un dominio 
simple, por lo cual no están definidos en primera forma normal (1FN). 

Este registro se puede convertir en la 1NF, si eliminamos el grupo que se 
repite y agregamos atributos, quedando el registro como se ilustra a 
continuación: 

____..... . 	.. 

O EDITOR NOMBRE 

 

APELLIDO 
PATERNO APELLIDO CALLE NÚMERO ' COLONIA MATERNO 

    

PRIMERA FORMA NORMAL 

Un dominio es atómico si los elementos del dominio están considerados como 
unidades indivisibles. 

EDITOR 

DIRECCIÓN 

CALLE 
NÚMERO 
COLONIA 



SEGUNDA FORMA NORMAL 
Una relación esta en segunda forma normal si está en primera forma normal 
y todos sus atributos no primos son totalmente dependientes de cada llave. 
En otras palabras cada atributo de un registro debe ser funcionalmente 
dependiente' de la llave completa del registro. 

Los atributos primos son aquellos que son miembros de por lo menos una 
llave o clave candidata. 

La segunda forma normal examina las relaciones de la primera forma normal 
y puede partir algunas de ellas en relaciones mis fáciles. 

Para pasar a una segunda forma normal hay que eliminar las dependencias 
parciales de atributos no primos con respecto a cierta llave y aquellos de los 
cuales dependen totalmente. Por ejemplo, considérese el siguiente registro el 
cual no esté en 2NF, 

O DE 
PUBLICACIÓN 

O DE 
CERTIFICADO 

NOMBRE DE 
LA 

PUBLICACIÓN  

CARAC. DE LA 
PUBLICACIÓN 

DICTAMEN DE 
LICITUD 

Se observa que puden existir algunos problemas como son: 

1. No se puedan guardar los detalles del certificado hasta que éste 
suministre una parte. 

2. Si una publicación contiene varios dictámenes se presenta redundancia 
de información. 

"La frase 'funcionalmente dependiente" se define de la siguiente manera: El atributo 
de un registro R es funcionalmente dependiente del atributo A de R si, en cualquier 
Instante del tiempo, ceda valor de A no tiene más de un valor en 8 asociado con el 
registro R. Decir que 8 es funcionalmente dependiente de A equivale a decir que A 
Identifica a B. En otras palabras, al se conoce el valor de A se puede encontrar el 
valor de 8 asociado a A. Para representar les dependencias funcionales se usará una 
Unes con una barra vertical. 



La conversión a la tercera forma normal elimina esta dependencia transitiva 
partiendo la relación en dos: 

411-1  C 4111-1  

Este tipo de Irregularidades se eliminan si el registro se separa en dos, como 
se muestra a continuación: 

O DE O DE DICTAMEN DE 
PUBLICACIÓN CERTIFICADO LICITUD 

O DE 
PUBLICACIÓN 

NOMBRE DE 

PUBLICACIÓN 

CARRO DE LA 
PUBLICACIÓN 

Con esto sólo el dictamen depende de la llave completa, y los otros atributos 
se colocan en un registro aparte y se tiene como Nave "número-publicación". 

En general, todos los atributos de un registro deben depender de la llave 
campista, en caso contrario deben ponerse en un registro aparte. 

TERCERA FORMA NORMAL 
Con la tercera forma de normalización si elimina lo que se llama 
dependencia transitiva'. 

En donde A, 8, C son tres atributos de una relación, en la que si C es 
funcionalmente dependiente de 8 y 8 lo es de A, entonces C es 
funcionalmente dependiente de 8, Si la correspondencia inversa no es 
simple, esto es, si A no es funcionalmente dependiente de 8, o 8 no es 
funcionalmente dependiente de C, se dice que C es transitivamente 
dependiente de A. 

°Un registro que esté en 2NF puede presentar otro tipo de anomalia: pueden existir 
atributos que no sean llave pero que ideMifiquen a otros datos, lo que se conoce 
como 'Dependencia Transitiva' 



Por lo tanto una definición de la tercera forma normal (3NF) es: 

Un registro R está en 3NF si está en 2NF y cada atributo no Nave no depende 
transitivamente de cada llave candidato de R. 

El concepto de la Tercera Forma Normal ea aplicable a todas las bases de 
datos. 

Algunas objeciones son en el sentido de que se requiere más 
almacenamiento o más tiempo de máquina. Usualmente, una estructura en 
3NF tiene más archivos después del proceso descrito anteriormente: Sin 
embargo, y a pesar del uso de más archivos, casi siempre se usa menos 
almer.enarniento. Le razón es que los registros que no están en 3NF 
generalmente tienen mucha redundancia. 

En cuanto al tiempo de máquina y tiempo de acceso, frecuentemente son 
menores después de la normalización. Antes de la normalización muchos 
aspectos de os datos son puestos Juntos y deben ser leidos todos ala vez. 
Después de la normalización se encuentran separados, de tal forma que sólo 
se lee un registro pequeño. 

Asimismo, ye que en 3NF se tiene menos redundancia, el actualizar es más 
fácil. 

Existen, sin embargo, excepciones a lo anterior. En ocasiones se debe 
diseñar registros que no estén en 3NF por razones de eficiencia. 

En nuestro caso, al aplicar estos conceptos de normalización, el diagrama 
entidad-relación quedó como se ilustra en la Figura 10. 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Una herramienta importante NI el modelado es el diccionario de datos, 
aunque no tiene la presencie o el atractivo gráfico de los diagramas de flujo 
de datos, diagramas de entidad-relación y los diagrama§ de transición de 
estados. En el diccionarios de datos, el modelo de los requerimientos del 
usuario no puede considerarse completo. 
El diccionario de datos contiene todas las definiciones precisas y rigurosas de 
los elementos del sistema, como son flujo de entrada - salida de datos, 
almacenes de datos, cálculos intermedios y otros procesos; es decir guarda 
los detalles y descripciones de cada uno de estos elementos, para que tanto 
el usuario como el analista tengan un entendimiento común de todos sus 
elementos. Si alguna persona desea saber alguna descripción del nombre de 
un dato o el contenido particular de un flujo de datos, esta información esta 
disponible en el diccionario de datos. 

Importancia 
Algunas de las razones por las que se utiliza el diccionario de datos son: 

• Tener un significado común para cada uno de los elementos del 
sistema. 	. 

n Manejar detalles en sistemas grandes. 

O Documentar las características del sistema. 

1 Localizar errores y omisiones. 

Notación del diccionario de datos. 
REMliaw.-- 	11111111 ~dita . 	. 	_ 

• Esta compuesto de alias 
+ Concatenación, 	define 	los 

componentes de una estructura de 
datos 

11 Uno u otro, define opciones entre los 
componentes de una estructura de 
datos 	denotando 	la 	relación 	de 
selección 

(1 Opcional, 	define 	iteraciones 	que' 
ocurren una vez o ninguna vez 

illi Comentario 
I Separa las diferentes opciones en una 

construcción 
• Identificador de campo clave para un 

almacén 



Diccionario de Datos del Sistema 
A continuación presentamos una parte del diccionario de datos del sistema 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

NOMBRE DEL DATO ALIASE LONG. TIPO 

• 

Clave del estado 
Nombre del estado 
Clave del editor 
Apellido paterno del editor 
Apellido materno del editor 
Nombre del editor 
Calle donde esta ubicada la 
vivienda del editor 
Número de ubicación de la 
vivienda del editor 
Colonia donde se localiza la 
vivienda del editor 
Delegación donde se localiza 
la vivienda del editor 
Código Postal de la vivienda 
del editor 
Teléfono del editor 
Clave de le distribuidora 
Nombre de la distribuidora 
Calle donde esta ubicada la 
distribuidora 
Número de ubicación de la 
distribuidora 
Colonia donde se localiza le 
distribuidora 
Delegación donde se localiza 
la distribuidora 
Código Postal de la 
distribuidora 
Teléfono de le distribuidora 
Año en que se realiza le 
solicitud del certificado 
Número consecutivo de 
solicitud 
Titulo dale publicación 
Subtitulo de le publicación 
Idioma en el que se escribió 
la pubficación 
Cantidad de publicaciones 
impresas 
Precio de venta de la 
publicación  
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Carta De Estructura 

Las cartas de estructura son utilizadas durante el diseño arquitectónico para 
documentar la estructura jerárquica, los parámetros y las interconexiones 
dentro de un sistema. Una carta de estructura difiere de un diagrama de flujo 
clásico en dos aspectos: no tiene diagrama§ de decisión; además el orden 
secuenc,ial de las tareas inherentes en un diagrama de flujo pueden ser 
eliminadas de una tabla de estructura. 

La estructura de un sistema jerárquico puede ser especificada por una carta 
de estructura; el diagrama también muestra los parámetros de entrada que se 
le dan a cada módulo invocado y los parámetros de salida devueltos por cada 
módulo cuando termina su labor y le devuelve el control al que lo llama. 

Simbologia 
Los módulos del programa se identifican mediante rectángulos con el nombre 
del módulo escrito dentro de él. Las flechas indican las llamadas. 

Parámetros 

Valores que permiten interactuar mediante el envio y respuesta de 
módulos. 



RORRO 

ARCO 

 

Cuando un módulo puede interactuar con mis de un 
módulo subordinado en el cual el módulo si llamado 
con base en un punto de decisión. 

Cuando el módulo es llamado con basa en un ciclo 
iterativo de procesamiento 

 

De note transferencia de parámetros. 

Para transferir información de control. 

Cada sistema debe estar formado por una jerarquía de módulos, 
generalmente los módulos de niveles inferiores son menores en alcance y 
tamaño comparados con los módulos de nivel superior. 

A continuación se presenta la carta de estructura para el sistema de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 



DIAGRAMAS DE ESTRUCTURA 
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CONSIDERACIONES 
SOBRE EL 

DESARROLLO DEL 
SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo el proceso de selección del equipo, debe realizarse un 
estudio a fondo, en el cual se concentran y evalúan todas las actividades 
involucradas para este fin. 

Este estudio de viabilidad que va encaminado a decir si es necesario utilizar 
sistemas de cómputo o no, en caso de ser positivo, que tipo de equipo seria 
el apropiado de acuerdo a las necesidades y posibilidades de la Institución 
dando como resultado las ventajas y la eficiencia, seguridad, funcionalidad, 
capacidad de desarrollo, flexibilidad y costo. También es necesario 
determinar las características y capacidades de cada uno de los equipos, sus 
necesidades de almacenamiento, ubicación de archivos y usuarios. 

Esto quiere decir que en base a la velocidad de respuesta del sistema en 
cuestión, tenemos que hacer un análisis de dichos requerimientos dentro del 
contexto de todo el sistema. 

Un objetivo primordial al considerar la problemática actual es realizar una 
propuesta de solución estándar a las normas que rigen dentro de la 
Secretaria, en esta etapa de consideraciones sobre el desarrollo del 
sistemas se deben aplicar criterios de evaluación para la selección de le 
configuración del sistema, asignándoles un funcionamiento y rendimiento 
óptimo al hardware, cabe mencionar que en esta etapa se debe de producir 
un sistema capaz de funcionar íntegramente con otros elementos del sistema 
que son; 

CI Recursos humanos. 
Recursos de software. 

D Recursos materiales existentes. 



ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL HARDWARE. PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA. 

Pira seleccionar el hardware se debe hacer un análisis en el que se debe 
considerar el: 

Illiárj 
Costo Dependiendo de la naturaleza del sistema, la 

solución mis económica puede ser un grupo de 
microcompuladoras de bajo costo, para otros seria 
mis práctico y económico hacer la Implantación 
con la infraestructura existente en la organización. 

Eficiencia El tiempo de respuesta de los sistemas es de 
suma importancia, por lo que se debe escoger 
procesadores y dispositivos de almacenamiento 
de datos suficientemente rápidos y poderosos 
para satisfacer los requerimientos dé desempeño 
del sistema. 

Seguridad El usuario final puede tener requerimientos de 
seguridad en la información por lo que algunos o 
todos los datos deberán colocarse en lugares 
protegidos. 

Restricciones políticas y 
operacionales 

La 	configuración 	del 	hardware 	puede 	verse 
influenciada por restricciones politices impuestas 
directamente por el usuario final, o por otros 
niveles 	de 	administración 	dentro 	de 	la 
organización. 

En cuanto a los requerimientos de tamaño y capacidad se debe considerar el 
sistema a Implantar y por consecuencia su carga de trabajo por lo que se debe 
considerar: 

Memoria. 

el Velocidad de respuesta. 

GO Capacidad de disco. 

O Requerimientos de configuración minima del software a usar. 

La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas pidió que la 
implantación se realizará con la infraestructura existente debido a la carencia 
de recursos económicos por lo que se realizó un inventario de equipo para 
descubrir que se tiene y que se puede utilizar. Descubriendo que solo tenian 
3 computadoras personales y un servidor que es compartido con la Dirección 
General de Asuntos Juridicos. Las carecteristices de los equipos se 
muestran a continuación: 



Las 3 computadoras personales tienen: 

• Procesador 80386DX 
• Sin disco duro 
• 4 MB de memoria RAM expandible a 8 MB 
• Velocidad de 33 MHZ 
• Unidad de disco flexible de 3 W a 1.44 MB 
• Monitor 14" Super VGA 

El servidor 

• Procesador 80486DX2 
• Disco duro de 2 GO. 
• 32 MB de memoria RAM expandible a 64 MB 
• Velocidad de 66 MHZ 
• Unidad de disco flexible de 3 Yo" e 1.44 MB 
• Monitor 14" monocromático. 
• Sistema operativo de red Novell Netware v. 3.11 con licencia para 50 

usuarios. 

Con esta equipo no era factible realizar un sistema que corra en ambiente 
Windows por lo que realizamos un análisis para determinar el rendimiento 
del procesador y saber cual es el más eficiente y encontramos que: 

El 11031110X ofrece un manejo de 32 bits. Este procesa las instrucciones y 
trabajo con datos a razón de 32 bits y comúnmente se obtienen en 
velocidades de 25 MHZ y 33 MHZ. 

El 1/03115X es el miembro de la familia de bajo costo y bajo rendimiento, 
disponible en 16, 20 y 25 MHZ presenta un bus externo de 16 bits lo cual 
ayude e reducir el costo. 

El 1101010X tiene mejoras significativas en el rendimiento del procesador y 
la memoria, un procesador 8048643 produce un rendimiento de 85% mejor y 
un rendimiento en la memoria que duplica el de une 80386/33. El 
coprocesedor matemático interno en el 488DX mejora dramáticamente el 
rendimiento en el software que lo usa 

El .0401SX básicamente es una 486DX sin coprocesador, le 488SX sirve 
como un 986DX más eficiente se encuentra disponible en velocidades de 16, 
20 y 25 MHZ, el 486SX esta diseñado para ejecutar instrucciones al doble de 
velocidad de una 80386 que opere ala misma velocidad. 

El 11011110X2 es una 4860X que ejecuta internamente al doble de la 
velocidad del reloj conectado pero externamente ejecute a la velocidad del 
reloj. 



Los rendimientos variaron dramáticamente del 8011 al 80486 más veloz: 

Una 486150 MHZ es casi 50 veces más veloz que la IBM XT original con su 
proceeedor $0011 de 4.77 MHZ como una indicación más práctica una 
804110DX de 50 MHZ as casi 5 vacas más rápida que una 503416SX de 20 
MHZ. 

Por lo tanto al procesador que nos ofrece mayores venta¡as es el 0041160X 
aun cuando la elección del hardware se ve infkienciada por las politizas y 
normas que marca la Dirección de Informática y Estadistica ya que esta es el 
órgano rector de la Sacra aria' en materia de informática, se sugiere la 
adquisición de 6 computadoras personifica con In siguientes características 

• procesador 0048eDx 
• Disco duro IDE de 120 MB 
• 8 MB de memoria RAM expandible a 64 MB 
• Velocidad de es MHZ 
• Unidad de disco flexible de 3'X a 1.44 MB 
• Monitor 14" Super VGA 
• Un puerto paralelo y 2 seriales 

Por lo tanto el desarrollo del sistema como su instalación se realizará pare 
equipo con las carecteristicas antes mencionadas, ya que al  usuario requiere 
el sistema en ambiente Windows. 

11111011111 



ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL SOFTWARE PARA EL 
DESARROLLO DEL SISTEMA. 

RASES DE DATOS 
El objetivo original de las bases de datos (80) fue simplificar la 
administración de la información de grandes organizaciones, para lo cual 
evidentemente se requerían equipos con alta capacidad de procesamiento y 
de almacenamiento. 

Se observo sin embargo, que la misma filosofía que podria aplicar en 
computadoras personales (PC) dados los continuos avances tecnológicos. 
Asi han surgido diferentes paquetes de software para PC que son ofrecidos 
como "Sistemas de Administración de Bases de Datos (DSAIS, por sus 
siglas en inglés), pera loa que si toman en cuenta sus limitaciones en 
conceptos fundamentales de los 084AS como ton el control de la seguridad 
de la información, entre otros, el titulo es muy pretencioso. 

Una característica imponente de las 80 para PC es que todas las que han 
tenido éxito en la Industria cuentan con la característica de apegarse al 
modelo relacional, en el que la información se encuentre en tablas (o 
archivos, la mayoría de ellas) que representan objetos o entidades; sus 
COWM04111 son los atdbutos de esos objetos y los renglones son las 
ocurrencias. 

Por su parte, los modelos jerárquico y de red han tenido poco impacto en las 
80 para PC. 

Para completar el panorama de las BD en PC y sus tendencias, no, puede 
omitirse el hecho de que en los últimos 3 6 4 años, virtualmente todos los 
paquetes que originalmente habían sido diseñados para su ejecución en el 
sistema operativo DOS se han Ido convirtiendo para trabajar en Windows, 
con las aplicaciones de manejos gráficos que conlleve. 

Para el presente análisis tomaremos en cuenta de los paquetes que en le 
actualidad se utilizan más. 

Acceu, FoxPro, Paradox, dBASE (III y IV este último es el que se evalúa 
formalmente). 

Además de los anteriores cabe destacar que apelar de no pretender sal  un 
DBMS, el lenguaje Clipper, que también se analiza, tiene un uso muy 
extendido en el desarrollo de aplicaciones que utilizan los archivos de 
dBASE. 



Mercados para cada Base de Datos y otras Consideraciones 

Sin tratar de ser pretenciosos y sin considerar las estrategias de 
posicionamiento de cada uno de los productos, y con el objeto de que las 
tablas que continúan puedan entenderse mejor comparativamente hablando 
consideramos que: 

Access, de Microsoft, u un producto dual, que sirve como front•end en 
cliente-servidor y como BD local para aplicaciones de cieno calibre. Está 
orientado a usuario final no especialista en computación, un prolesionista 
libre que quiere administrar su pequeño negocio con un sistema, o para 
departamentos pequeños que desean utilizado como front•end 
(conectividad). 

Paredes, de Morland, se paraca más a una Base de Datos profesional, 
aplica tanto a profesionistes libres como a pequeñas y medianas empresas o 
departamentos. Como BD es un producto más robusto que puede utilizarse 
como front•end, como BD en redes locales y en modo local independiente de 
servidores, tanto pare desarrollo de aplicaciones de alto volumen como de 
menor escala. Desde luego guardando las proporciones debidas con 
respecto a BD profesionales. 

FoxPro, de Microsoft, es parecido a Parado* sin la robustez de éste, aplica 
al desarrollo de aplicaciones de alto volumen, para pequeñas y medianas 
empresas o departamentos. En aspectos de conectividad es mejor Access. 

d'ASE IV, de Bodand, aplica prácticamente a los mismos mercados que 
FoxPro (o éste a los de dBASE IV). 

Clipper, de Computer Associate', difícilmente será elegido por 
profesionales libres que no tienen conocimientos de programación. 
Tradicionalmente lo utilizan pequeñas empresas y departamentos de 
medianas empresas o programadores independientes. 

Tablas Comparativas 
Los resultados mostrados en las tablas siguientes fueron obtenidos tomando 
en cuenta la documentación de los paquetes, información técnica adicional 
proporcionada por algunos proveedores, asi como le experiencia en su uso. 
Además, se han utilizado las últimas versiones disponibles a la fecha de la 
evaluación (marzo de 1994). 

Para entender los conceptos de las tablas se ofrecen algunas definiciones 
básicas: 

Integridad Referencial se refiere al vinculo entre llaves primarias y 
secundarias (también llamadas foráneas) de dos o más tablas distintas. 



Manejo de Llaves significa que permite definir y manipular llaves primarias y 
secundarias. 

Seguridad de Datos es la capacidad de un DBMS para evitar tentativas de 
acceso no permitidas. 
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Transacciones significa que el DBMS permite garantizar operaciones de 
inicio (begin transaction), de compromiso (commiot) y de nulificación (roil 
back), para propósitos de cómputo consistente y confiable. 

MACE 
dBASE III no posee características propias de control de seguridad e 
integridad de información y prácticamente cualquier persona que tenga 
acceso a sus archivos puede leedos e incluso modificados, situación que ha 
cambiado con dBASE IV. 

Otra limitación de estos productos es su velocidad de procesamiento, la cual 
es muy baja debido e que los programas se ejecutan por medio de un 
intérprete, es decir, no genera código binado sino que cada instrucción se 
ejecuta conforme se va encontrando. Debido a lo anterior, para ejecutar las 
aplicaciones en dBASE es necesario que el usuario tenga el paquete 
completo o, en su caso de dBASE IV, adquirir el compilador por separado 
para obtener código binario. 

Por el lado de la velocidad no puede decirse que haya mucho avance, 
además de que ahora requiere más recursos de procesador, memoria y 
disco que dBASE III. Por otro lado, dBASE IV compilado si proporciona un 
desempeño considerablemente mayor en equipos de 32 bits. 

Clipper 

Clipper nació como un compilador del lenguaje de dBASE III que permitía 
generar código binario para la PC, que se ejecutaba en forma muy rápida. 

Básicamente Clipper permite manipular el lenguaje de programación de 
dBASE III con algunas pocas restricciones, sobretodo en cuanto a la 
consulta de datos. 

Sin embargo, las continuas extensiones al paquete le han agregado muchas 
más instrucciones de las que contiene dBASE y que lo hacen más versátil;  le 



permiten interactuar con otros lenguajes (C, ensamblador, etc.) y generar 
aplicaciones para red debido a su control de concurrencia, 

En la actualidad Clipper no tiene la posibilidad de ~teme a servidores de 
Base Datos y tampoco existe una versión para Windows. 

FoxPro 
Otra opción que surgió para los desarrolladores en dBASE fue FoxBase que 
con el tiempo se llamó FoxPro y que además emigró a plataformas Unix y 
Macintosh. 

Este ambiente se creó pare manejar Base de Datos en forma muy semejante 
a como lo hace dBASE, pero con la caracteristica de que permitirla una 
velocidad de ejecución de las aplicaciones mucho mayor gracias e que, 
además de tener un modo de operación como intérprete, pendia generar 
una versión ejecutable que se podio distribuir junto con un programa runtime 
(no obstante, comparado con Clipper, FoxPro es más lento en la ejecución). 

La versión que apareció pera Windows, además de permitir el diseño con la 
interfaz gráfica y el uso de SOL pera hacer consultas, integra la capacidad 
de usar BD residentes en servidores tales como Oracle y Sybase, 

Esto último redunda en la posibilidad de crear aplicaciones cilente•sarvidor 
en las que se optimiza el acceso a los datos siempre que no se tengan 
localmente. Sin embargo, una consecuencia del cambio de plataforma de 
software (de DOS a Windows) es que FoxPro para Windows disminuyó su 
rendimiento en cuanto e le velocidad de ejecución (para aplicaciones locales) 
e incrementó en buena medida sus requerimientos de espacio en disco y 
nemofia. 

Parado* 
Paradox es una vertiente distinta a la de los maneadores tipo BASE (nombre 
que se da a los archivos de datos basados en el formato dBASE). 

Posee una tendencia a administrar en forma coherente todos los elementos 
de un proyecto. 

Una consecuencia obvie de estas capacidades es una mayor dificultad para 
aprenderlo y operado que dBASE, y un mayor requerimiento de recursos. 
pero a la vez se obtienen tiempos de ejecución un poco menores en modo 
local. 

Les versiones actuales de Paradox están hechas para Windows y DOS. Para 
Windows incluye el modelado de datos en forma visual para formas y 
reportes, un ambiente de desarrollo orientado a objetos (lo cual a futuro va 
simplificando el desarrollo), capacidad de utilizar simultáneamente datos de 
Paradox y dBASE, y la conectividad a servidores de BD como Oracle, 
Sybase e Informix, mediante IDAPI •tecnologia propietaria de %demi. y 



ODBC -estándar ampliamente aceptado. Además, sus lenguajes de 
programación PAL (para Windows) son muy poderosos. 

En su diseño a semejanza de Paradox, contiene muchos de los elementos 
de un DBMS formal: manejo de tablas, Indices, llaves primarias y foráneas 
(también llamadas secundarias), integridad referencia', soporte de 
transacciones seguridad de datos, y consultas mediante SQL. 

Cabe mencionar que este lenguaje tiene muchas semejanza con el aún más 
poderoso Visual Basic para Windows, y que este último a su vez contiene un 
motor de Access, por lo que es posible realizar programas en Visual Basic 
que exploten los datos de Access. 

Dentro de Access es posible utilizar en forma transparente datos &neve, 
~SE, Fox, además de acceso a datos en servidores de BD mediante el 
estándar ODBC (Open Database Conectivity). 

De manera similar a Paradox, las demandas de espacio en disco, memoria y 
procesador son altas, y la ejecución de aplicaciones en forme local es muy 
lenta, por lo que no se le debe considerar como una opción para el desarrollo 
de aplicaciones en máquinas autónomas. 

CONSIDERACIONES EN El, SISTEMA 
De los manejadores de base de datos presentados se selecciono FoxPro 
pare Windows considerando los siguientes aspectos funcionales, 
económicos y legales para el desarrollo del sistema. 

Aspecto Funcionales 

FoxPro posee una interfaz basada en ventanas, menús y cuadros de 
diálogo, combinada con una ventana llamada Command en la cual se 
pueden introducir procedimientos así como generar comandos de manera 
automática cuando se seleccionan las opciones equivalentes desde el 
sistema de menús. De está forma es sencillo dar inicio al programa y 
aprender más acerca del mismo con el transcurso del tiempo. Además 
permite establecer base de datos relacionales con gran facilidad para 
relacionar los diferentes archivos que utilizamos en el sistema de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

FoxPro incluye carecteristicas de lenguaje de SQL (Structured Query 
Language: lenguaje de consulte estructurada) el cual es el estándar 
industrial para trabajar con bases de datos Medanales 

Como se muestra en el análisis de las tablas comparativas FoxPro tiene más 
ventajas que desventajas comparado con la velocidad de procesamiento de 
Access, pero permite tener acceso a la programación de una manera más 
directa permitiéndonos además crear nuestras propias librerias referentes al 



mambo de seguridad, así como la programación estructurada por módulos y 
su incorporo:4án a una arquitectura de Cliente - Servidor. 

A continuación se muestre el programa referente ala definición del menú: 

2411015 	Cfft.MPIE 	10;82:17 

•▪  Aulhareetherel Herninin Fornido y 
Ledo Conecte Modo 

• 
• Derecho Resanados te) 1015 Seueleile de GabemecIón 

Dietoeiln.Airelam 044,4444 rl1 Cal, 
Cte. Juin/ 

• Oudot lbaleo, Celos Pastel. OSISS 
• 

Deerac* MMena 
e 	e 
• 

SET EVIIMENU TO 

SET SYSMENU AUTOMATIC 

DEFINE PAD 	OF _MSYSMENU PROMPT '1A/chivo' COLOR SCHEME 3. 
SKIP FOR .nol. M malo 

DEFINE PAD J440141805  OF MSYSMENU PROMPT "netélodos" COLOR SCHEME 3; 
SHIP FOR .rea. la min 

DEFINE PAD j4iOnsuet OF _MSYS7AENU PROMPT "tdUtileder COLOR SCHEME 3; 
SKI. FOR .nel. klub 

ON PAD reptisere OF _MSYSAIENU ACTIVATE POPUP archivo 
ON PAD J4dOl50ok OF .1•15Y5MENU ACTIVATE POPUP «alados 
ON PAD _alegro.* OF _MIYOMENU ACTIVATE POPUP Menea 

DEFINE POPUP efehhat MARC» RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE SAR I OF etteem PROMPT "VtAcitce 
DEFINE SAR 20f ene** PROMPT 
DEFINE SAR 3 OF wat» PROMPT "I*Firr 
ON SELECTION ZAR 3 OF mida, ; 

DO 140111415  ; 
IN lOCFILEr TESISCPW ;MPX,MPRIFX190110' Name M CPRT)  

DEFINE POPUP Miedo AleRGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4 
DEFINE liAll 1 OF caeos PROMPT "WEMedos" 

MESSAGE 'Celitsde de Enemistes' 
DEFINE SAN 2 OF Wave PROMPT "EHálates• ; 

MENA« 'CM* fellered 
DEFINE SAR 3 OF sedadse PROMPT "Id Dletribulderes• ; 

MESSAGE 'Ciellep de DIelditelerst 
DEFINE SAR 4 OF ~ges PROMPT laTellsee" ; 

MIGRA* tatilefe de Telma' 
DEFINE DAR S OF estibas* PROMPT 74Pta0eddense• ; 

IAESSACIE 'CallIege de Publeecianer 
ON SELECTION SAR 10F Mips de ~e set 
ON SELECTION SAR 2 OF Más., do clics sp 
ON SELECTION DAR 3 OF estimes* do testall-Illo 
ON SELECTION DAR 4 OF célispe do lelet_IP 
ON SELECTION SAR 5 OF 0~ do Ipojbspr  



DEFINE POPUP tellenselAAROIN RELATIVE SHADOW COLOR UREA« 
DEFINE 11All 1 OF *Ries PROMPT "Wilespelies' 
DEFINE SAR 2 Of ~lea PROMPT WroupTleer 
DEFINE SAN 3 Of *reo PROMPT 

• . 
• • _RIOONAUPN ON SELECTION SAR 3 Of POPUP erchivo 
. 	. 
' 	• Prooedure Orlokr . 	. 
•  ' From New CPRAIPR, 	Record 7 
• • Calad Se ON SELECTION SAR 3 Of POPUP archivo 

• Pro.: fln 
inledet: 1 

PROCEDURE firglroorpn 
Moro J. lo IV 
do eleilderrn_ 

Aspectos Económicos y Legales 
En lo referente a estos upados los productos que están hornokleados para ser 
usados en le Secretaría son Gipps( para dos y FoxPro en sus versiones para 
dos y Windows. 



PRUEBAS E 
--- 	INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA 

INTRODUCCIÓN 

Ninguna persona asta exenta de cometer errores, incluso si se cree que hizo 
una labor perfecta de análisis, diseño y programación. 

POI' lo que pueden existir errores en las especificaciones, interpretaciones, 
conclusiones e implementaciones. Es peffnitible que se comentan errores, 
pero es imperativo darse cuenta de su existencia. 

Debido a esto se han creado pruebas de aceptación con el fin de 
proporcionar un nivel da confianza adecuado para garantizar la fiabilidad 
plena de todo el sistema. 

La meta de las pruebas es detectar errores en los programas. 

Si detecta error cuando al ejecutar un programa los resultados obtenidos no 
corresponden con los resultados especifico.. 

Un modelo del proceso de pruebas puede ser el siguiente: 

Si al menos hay un caso da prueba que detecta un error el programe es 
coffegido y se realizan pruebas de regresión; si no se detecta ningún error en 
las pruebas de regresión pero el conjunto de pruebas es inadecuado` se 
deben incluir pruebas adicionales. 

El proceso continua hasta que el programa sea ejecutado usando un 
conjunto da pruebas "adecuado" que no sea capaz de exponer ningún error. 

Después de aplicar estas pruebas el programa esta a punto para ser 
entregado. Aunque no garantiza que sea correcto puesto que, entre mayor 
ele el criterio que determina si el conjunto de pruebas es adecuado más es 
la confianza de que el programa sea correcto. 



PRUEBA 

Es el proceso de ejecutar un programa con el fin de hallar errores. El 
examinador que puede ser analista, programador o especialista entrenado a 
prueba de software, esta tratando de hacer que el programa falle, Asi una 
prueba exitosa es aquella que encuentra un «fa 

Un programa de prueba efectivo no garantiza la confiabilidad del sistema. La 
conflabilided es asunto de diseño, por tanto debe diuñarse en el sistema. 

OBJETIVOS DE LAS PRUEBAS 

Probar que el diseño cumple con la función especifica para la que fue 
diseñada y llevar a cabo pruebas que demuestren que cada función es 
completamente operativa. 

Conociendo el funcionamiento del sistema, desarrollar pruebas que aseguren 
que la operación interna se ajuste a las especificaciones y que todos los 
componentes internos se comprueben de forma adecuada. 

Diseñar casos de pruebas generales para "destruir el sistema. 

Asegurar una alta fiabilidad en los sistemas finales. 

NEM 



CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS 

Las pruebas se deben realizar para ver que no existen errores y que todo 
funciona bien conforme el usuario solicito el sistema. 

La primera tanda de pruebas muestra la presencia de errores. lo primero que 
hay que entender es que hay distintas estrategias de prueba; las dos más 
comunes Se conocen como prueba ascendente y descendente. 

El enfoque empieza por probar módulos individuales pequeños 
separadamente; esto a menudo se conoce como prueba de unidades, prueba 
de módulos o prueba de programas, luego los módulos individuales se 
combinan para formar unidades cada vez mas grandes que se probaran en 
masa; esto u conoce como prueba de subsistimos. 

Finalmente, todos be componentes del sistema u combinan para probarse; 
esto se conoce como prueba del sistema. V suele estar seguido de las 
pruebas de aceptación, donde se permite al usuario usar sus propios casos 
de prueba para verificar que el sistema este trabajando de manera correcta. 

El enfoque de prueba descendente empieza con un esqueleto del sistema es 
decir, la estrategia de pruebas supone que se han desarrollado los módulos 
ejecutivos de alto nivel del sistema, pero que los de bajo nivel existen sólo 
como módulos vados dado que muchas de las funciones detalladas del 
sistema no se han implantado, las pruebas iniciales estén muy limitadas; el 
propósito es simplemente empezar a ejercitar las interfaces entre los 
subaistemas principales. 

Por último la noción de prueba exhaustiva, en el que se generarian casos de 
prueba para cubrir cada entrada posible y cada combinación posible de 
situaciones que el sistema, pudiera enfrentar alguna vez, las pruebas de 
funcionalidad, recuperación y desempeño. 



TIPOS DE PRUEBAS 

Las dos estrategias de pruebas más comunes son la ascendente y 
descendente. 

El que se trebeje con la estrategia ascendente es dedicarse a las pruebas de 
los módulos del sistema en forma totalmente independiente. A estas también 
se les conocen como pruebas de unidades, prueba de módulos, o prueba de 
Programa 

Otra prueba también consiste en la combinación de estos módulos para 
formar unidades cada vez más grandes que se aprobaran en masa; a esta 
última se le conoce como prueba de subalternas. Finalmente, todos los 
componentes del sistema se combinan para probarse; esto se conoce como 
prueba del sistema, y suele estar seguido de las pruebas de aceptación, 
donde se permite al usuario usar sus propios casos de prueba para verificar 
que el sistema este trabajando de manera correcta. 

En el enfoque descendente consiste en probar todos los módulos de alto 
nivel del sistema y supone que los módulos de bajo nivel son solo módulos 
vicios, es decir, la prueba no se enfoca en todos los módulos sino que se 
selecciona los módulos claves del sistema; el propósito es simplemente 
comenzar a ejercitar les interfaces entre los sistemas principales. 

El enfoque descendente es el más utilizado para muchos sistemas actuales. 
Las siguientes pruebas se enfocan a aspectos más detallados del sistema. 

PRUEBA FUNCIONAL 

Aqui consiste en diseñar casos de pruebas en donde el propósito sea en 
comprobar que el sistema realiza sus funciones en forma correcta. 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
El objetivo de este tipo de prueba es el de asegurar que el sistema pueda 
manejar el volumen de datos y transacciones de entrada especificados en el 
módulo de implantación del usuario, además de asegurar que tenga el tiempo 
de respuesta requerido. Esto puede requerir que el equipo que realiza el 
proyecto simule una gran red de terminales en linea, de manera que se 
pueda engañar el sistema para que "cree" que esta operando una gran 
Caree. 



PRUEBA DE CÓDIGO 

La prueba de código examina la lógica del programa, para ello el analista 
desarrolla casos de prueba, que produzcan ejecución de cada instrucción en 
el programa, es decir se prueba cada ruta, donde una ruta es la combinación 
especificada de condiciones manejadas por el programa. 

PRUEBA DE ESPECIFICACIÓN 

En esta prueba se examinan las especificaciones y señala lo que el programa 
debe hacer y como lo llevan a cabo las diferentes condiciones, después se 
hace esto para cada condición o combinación de condiciones y se manda 
para su procesamiento. 

PRUEBAS PARCIALES 

Las pruebas parciales o pruebas de programas se centran primero en 
módulos independientes entre si, para localizar errores, esto permite localizar 
errores de código y lógica contenidos en este módulo. 

Las pruebas parciales se pueden llevar a cabo en forma ascendente 
comenzando con módulos más pequeños uno a uno. Una vez probado el 
nivel inferior la atención se centra en el siguiente nivel con el mismo fin.  

Este tipo de pruebas también se pueden llevar a cabo en forma descendente, 
empezando con los módulos de nivel superior. 

PRUEBAS UNITARIAS 

Pruebas efectuadas para asegurarse que un componente del sistema 
(Unidad de concepción) a incluir en la etapa de integración responde bien a 
sus especific,aciones. 

Cuando todos los módulos de una unidad de concepción han sido 
programados se emprenden las pruebas para verificar progresivamente que 
cada módulo concuerda con sus especificaciones y que los módulos 
funcionan correctamente ¡untos. 

Cuando estas pruebas han sido realizadas, otras pruebas se efectúan para 
verificar que la unidad de concepción se ajusta a sus especificaciones y que 
puede ser integrada sin riesgos excesivos. 

Durante las pruebas unitarias es más fácil "pasar por todos los segmentos 
de código de un software, es por eso que estas pruebas tienen una 
importancia capital. 

Cuando se diseñan pruebas relativas a un componente dado se le puede 
consideran como una "caja negra" y conocer sólo sus entradas y salidas, o 
como une "caja blanca", y considerar, además de sus interfaces, los posibles 
caminos, Es fundamental usar esta técnica en las pruebas unitarias. 

ur 



Para efectuar las pruebas unitarias, es necesario crear un contexto de 
-s. 

En ciertos casos, este contexto puede estar constituido por otros 
componentes ya puestos e punto. Esta situación se encuentra con frecuencia 
en los procedimientos por lotes, donde el contexto de una unidad de 
procesamiento puede ser creado por aquellas que la proceden. Si estas 
fueron correctamente probadas. Esta situación se presenta igualmente en el 
caso de subalternas conversacionales. 

Esta situación tiene la ventaja de reducir el trabajo de preparación del 
contexto. No obstante, hay que verificar que el contexto asi creado sea los 
suficientemente exhaustivo. 

En tal situación, las pruebas unitarias tiene lugar en el curso de la etapa de 
Integración. 

PRUEBAS OPERATIVAWDE ACEPTACIÓN 
Actividad de prueba de un sistema que comprende material y software, para 
poder verificar que el sistema automatizado y lo subsistimos manuales de 
apoyo permitan responder a las necesidades reales. 

En la secuencia de las pruebas, las pruebas operatives/de aceptación vienen 
a continuación de las pruebas, del sistema. 

Cuando el nuevo sistema reemplaza un sistema existente, la experiencia 
muestra que es fundamental hacer funcionar simultáneamente, durante un 
cierto tiempo, los dos sistemas (operación en doble comando•operación en 
paralelo•simulación). 

Sin embargo, este funcionamiento simultáneo no es siempre posible (desvio 
de funcionamiento entre el sistema y el nuevo sistema. o bien ausencia de un 
sistema existente). 

PRUEBAS DE NO REGRESIÓN 
Repetición de pruebas realizadas sobre un sistema o uno de sus 
componentes, luego de la introducción de una o varias modificaciones, para 
verificar que esas modificaciones no arrastraron efectos negativos no 
previstos. 

Cuando se consta un defecto, es necesario incorporar una o varias 
modificaciones en los componentes de ese sistema de manera ese defecto 
sea corregido. 

Luego se emprenden las pruebas para verificar que las modificaciones 
corrigieron el defecto constatado. 



Es entonces necesario realizar de nuevo diferentes niveles de ensamblado 
que fueron construidos, de modo de asegurarse que los cambios no 
introdujeron otros defectos y que el sistema o el componente satisface aún 
las exigencias especificas. 

Las pruebas realizadas con ese objetivo son llamadas "de no regresión". Son 
realizadas básicamente (pero no exclusivamente) con la ayude de baterías 
de pruebas ya utilizadas anteriormente. 

Prácticamente, esto obliga a conservar una biblioteca de baterías de pruebas 
documentadas y fácilmente reutilizables. 

Es deseable que las baterías de pruebas a utilizar durante las pruebas de no 
regresión, están determinadas en el momento de la concepción de las 
pruebas. 

PRUEBAS DE INTEGRACIÓN 

Secuencia ordenada de pruebas realizadas en el curso de una etapa de 
integración para verificar que el subconjunto (o subsistema) obtenido al final 
esté en concordancia con las especificaciones. 

Las pruebas de Integración tiene una finalidad por un lado verificar que las 
Interfaces entre los componentes software, los componentes hardware o bien 
los dos, se ajustan a su especificación (pruebas de interfaces); por otro lado, 
al final de cada etapa de integración, verificar que el conjunto constituido por 
los componentes reunidos satisface las exigencias especificadas (pruebas 
funcionales, pruebas de desempeño). 

PRUEBAS DEL SISTEMA 
Las pruebas especificas que se realizaron al sistema fueron llevadas a cabo 
con el objeto de encontrar algún defecto o error en los programas o una 
diferencia entre el resultado esperado y el observado; para esto, se revisaron 
los procedimientos con el manual de usuario para ver si faltaba o sobraba 
código en los programes. 

Se realizaron pruebas en base a las especificaciones de análisis realizando 
primeramente pruebas unitarias (llevadas acabo por módulos para conocer 
sólo sus entradas y salidas y considerar, además de sus interfases, los 
posibles caminos para pasar a la etapa de integración). 
Además, se realizaron pruebas funcionales verificando, en colaboración con 
algunos representantes de los usuarios, que el sistema y el manual de 
usuario cumplieron con las especificaciones externas, Asi mismo, se 
efectuaron pruebas operativas de aceptación para verificar que el Sistema de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas y el manual de usuario permitian 
responder a necesidades reales. Esto se realizó basándose en la 
experiencia del personal operativo de la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación llevando 
un estudio exhaustivo de casos particulares del área 



INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez siendo exitosas las pruebas continuamos con las siguientes 
actividades: 

Conversión 
el Instalación 

Capacitación 

CONVERSIÓN 

En esta etapa es donde se lleva a cabo la tarea de traducir los archivos, 
formas y bases de datos actuales del usuario al formato que el nuevo sistema 
requiere. Es necesario desarrollar un plan de conversión, de preferencia 
cuando se complete el modelo de implantación del usuario. 

En el caso del Sistema de Públiceciones y Revistas Ilustradas despúes de 
tener todos los archivos utilizamos el administrador de archivos de FoxPro 
para combinar todos los archivos de la aplicación del Sistema de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas en un solo archivo con extensión APP el 
cual puede correr utilizando FoxPro, posteriormente creamos el archivo EXE 
utilizando el kit de distribucióntion de FoxPro. 

INSTALACIÓN 

En está parte la instalación se realizó en el servidor, haciendo las pruebas 
básicas de acceso al mismo registro. 

CAPACITACIÓN 

Los mejores y bien diseñados sistemas pueden tener éxito o fracasar a causa 
de la forma en que se operan y usan. Por lo tanto, la calidad de la 
capacitación que se da al personal usuario del sistema ayuda u obstniye, y 
puede llegar a impedir la implantación exitosa. Por lo tanto todos los usuarios 
del sistema deben de conocer perfectamente cual será su papel sobre el uso 
del sistema. Tanto los usuarios como los operadores necesitan una 
adecuada capacitación. 

Le capacitación de operadores del sistema que se refiere al personal del 
Centro de Cómputo, incluye tres tipos de captura de datos y operadores de 
computadora. Los operadores son los encargados de mantener el equipo 
trabajando, asi como proporcionar el servicio y apoyo necesario a los 
usuarios. 



Su capacitación debe asegurar que se pueda manejar lo siguiente: 

D Uso del equipo (prenderlo, usado, apagado) 

D Se debe capacitar sobre los desperfectos mas comunes cómo 
reconocidos y qué pasos Nevar a cabo cuando ocurran para su 
posible solución. Asi mismo, proporcionar una lista de formas de 
resolver los problemas, identificacón de los mismos y su solución; 
mi como loa nombres y números de localización del soporte 
técnico. 

De acuerdo el análisis de perfiles de puestos y de la situación real de esta 
dirección se Negó a la conclusión tomando en cuenta dos aspectos: La 
familiarización con el equipo y la capacitación en el uso de la aplicación por lo 
que se le capacito en Sistema Operativo, Windows, y herramientas para 
cubrir otras actividades de la dirección como VVord y Excel. 

Para la capacitación del sistema se tomó como herramienta didáctica el 
manual de usuario. 



CONCLUSIONES 

 

El hombre que dispone de conocimientos térmicos más la habilidad de 
expreur sus ideas, para asumir la dirección y para despertar el 
entusiasmo entre los demás, tiene la posibilidad de aumentar el éxito de 
un proyecto. 

De acuerdo a las Investigaciones realizadas en la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

Teniendo conocimiento de la operación manual que se llevaba a cabo en 
el proceso de la autorización y seguimiento de publicaciones, se optó por 
elaborar un sistema que optimare tiempos y recursos; asi como 
incrementar ingresos y control más amplio de las operaciones de la 
dirección donde el lacto►  hombre interviene definitivamente en la 
comprensión real de las necesidades del sistema ya que el usuario es 
quien vive diariamente con el problema. 

Para llevar a cabo esto se siguió una metodología que se adaptó a las 
politices y procedimientos de la organización; entre los cuales, los 
factores más importantes a considerar son: 

l Análisis. 

CI Diseño. 

ti Desarrollo. 

es Implantación. 

Al enfrentarse a un problema real lo que se realizó fue investigar los 
antecedentes de la organización, en este caso la Secretaria de 
Gobernación asi como su ámbito, funciones, servicios y la capacidad de 
atención, encontramos que en materia informática se definen cuatro tipos 
de unidades informáticas; formales, en desarrollo, incipientes y nulas. 

Al realizar la investigación se encontró que el tema de la presente tesis se 
encontraba dentro de una unidad con informática nula ya qui carecía de 
personal dedicado a funciones informáticas, falta de procedimientos y 
politices informáticas, además de no contar con recursos presupuestales 
designados pera informática. 



Al empezar el análisis de la Comisión se encontró que trabajaban en 
forma manual, provocando una falta de confiabilidad en la información ya 
que no se existen procedimientos acordes para el almacenamiento de 
información, ocasionando expediente sin resolver o con resoluciones 
parciales o con trámites abandonados provocando que la resolución de 
certificados se tardarán hasta e meses para ser emitidos, ante esto se 
propuso el desarrollo de un sistema para mejorar los rezagas en el 
manejo de expedición de títulos y la falta de seguimiento a las demandas 
de licitud de un gran número de publicaciones, para damos cuenta de 
todo esto se realizaron entrevistas, cuestionario y visitas dando como 
resultado evaluaciones de los problemas, metas a las que s deberien 
llegar y requerimientos con esto se elaboraron los diagrama* de flujo de 
dato, cabe hacer notar que esto fue la parte más difícil ya que se 
realizaron uno y otra vez hasta que el usuario dio el visto bueno. 

Nuestro análisis arrojó que necesitariamos una computadora para cada 
dictaminador, una más para la recepción de documentos y otra para el 
jefe dándonos un total de seis las cuales debían de ser comunicadas con 
lo cual era imperativo conectadas a una red faltando asá un servidor. 

En un principio se nos dijo que solo tendríamos 2 computadoras ya que 
no existían recursos, esto fue un impedimento grandisimo hasta que se 
convencieron de lo importante y los beneficios que esto tendría 
autorizándose por fin la compra de 4 computadoras y realizando un 
requerimiento de servicio se logro compadir un servidor con el área de 
jurídico. 

Otro problema es el software homologado ya que o trabajábamos con el 
que se tiene o no trabajábamos por bueno o malo que parezca se detecto 
que este podría cumplir los principales objetivos con los recursos 
existentes. 

El mayor problema del análisis fue seguir la metodología ya que al realizar 
el diagrama de contexto se tuvieron que validar una y otra vez los 
acontecimientos del presente proyecto. 

Las ventajas de utilizar el diagrama de contexto permitieron realizar el 
pseudocódigo y son un apoyo para el diccionario de datos como el 
diagrama entidad•relación, cabe mencionar que la ventaja de utilizar una 
metodología es que se puede aplicar tanto en proyectos chicos como 
grandes, en nuestro caso consideramos que el proyecto fue pequeño 
pero sirve de base para crear nuevos y más complejos sistemas, pocas 
veces cuando entramos a trabajar se sigue una metodologia y todo se 
realiza sin una planeación previa basada en una metodología de 
desarrollo por lo que en proyecto cuando presenta fallas es más fácil 
realizado de nuevo a darle mantenimiento, en el nuestro cualquier 
persona con nociones podrá realizar correcciones o cambiar de 
plataforma en forma fácil puesto que se tiene toda una investigación que 
lo sustenta. 
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En el diseño, la fase de mayor trabajo fue el realizar la carta de estructura 
donde se establecieron los módulos que componían al sistema, además 
de sus relaciones y su operación debido a que teniamos que interpretar 
bien lo realizado en el análisis, fue aqui donde regresamos al análisis por 
no tener bien definidos los diagramas de flup de datos, con esto 
entendimos que le base de un buen proyecto se debe a un buen análisis 
ya que si analizamos mal los requerimientos del usuario presentaremos 
algo que no cumplirá las necesidades de éste. 

Cabe mencionar que la carta de estructura no muestre el número de 
veces, la secuencia con que se llaman a los módulos asi como sus 
funcionamientos. 

Una parte de gran importancia dentro del diseño es el acoplamiento y la 
cohesión, estos conceptos permitieron realizar una conexión sencilla entre 
módulos lo que permite que el sistema sea más fácil de comprender. 

En conclusión la base es el análisis y de ahí se desprende todo. 

En las consideraciones sobre el desarrollo del sistema se tuvo que hacer 
una evaluación tanto de equipo disponible en la Secretaria como del 
software homológado. 

Apoyandonos en las herramientas de diseño utilizamos los modelos de 
entidad • relación y la normalización de los datos para disminuir su 
repetición y asi establecer la base de datos relacional. 

En la Momio de software tuvimos más opciones de evaluación ya que 
evaluamos el software que se tiene autorizado en la Secretaria de 
Gobernación y comparamos con el Software que se tiene homologado en 
Teléfonos de México se selecciono FoxPro 2.5 para Windows 
permitiendonos programar nuestra base de datos relacional fácilmente 
además de consultar la experiencia de programadores 

La utilización de las herramientas mencionadas nos permitio crear la base 
de datos fácilmente ya que temamos definidos nuestros campos Naves 
comunes y utilizar rapidamente las herramientas de FoxPro. 

Las ventajas de utilizar una metodología nos permitieron obtener de una 
manera ordenada los documentos necesarios para conocer el 
funcionamiento del sistema y asi poder resolver los problemas que se 
estaban presentando, pensando en el presente y en el futuro tomando en 
cuenta los alcances del sistema, los cuales se cumplieron en su totalidad 
debido a que 'listen' es pequeño y al apoyo de los usuarios de la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la 
Secretaria de Gobernación (desde la dirección y los niveles operativos) 
los cuales siempre nos apoyaron dando comentarios y con sus pruebas 
exhaustivas Ir válidando los módulos para su integración en el sistema 
considerando que era la manera más apropiada y eficaz de llevar a cabo 
estos procedimientos. 
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Además de permitimos desarrollar la presente tesis, ayudo ala dirección 
obtener un manual de procedimientos con el fin de cumplir 
sistemáticamente con sus funciones y objetivos. 

De acuerdo a lo anterior expuesto, se llegó a la conclusión de que en la 
actualidad el desarrollo de sistemas no es sólo crear un programa en base 
a los requerimientos del usuario, sino también de una disciplina 
fundamentada en el uso de herramientas, métodos y procedimientos. 
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ANEXO 1 
REDES DE COMPUTADORAS 

 

INTRODUCCIÓN 

En un tiempo, el crecimiento de centros de cómputo aislados se manifestó como 
una explosión para la industria informática, en la actualidad son las redes de 
computadoras las que toman el relevo en el crecimiento de la industria 
informática, 

Esta importancia radica en el hecho de que las redes permiten a todos en una 
organización aprovechar todas las capacidades de cómputo, intercambiando y 
compartiendo los recursos sin impollar su localización física. 

Las redes de computadoras constituyen la tecnologia ideal para el intercambio 
de información, lo que ha contribuido a incrementar la productividad de las 
empresas, a realizar procesamientos a distancia y organizar mejor el trabajo de 
grupos, 

Las redes se clasifican principalmente por su alcance geográfico en redes de 
área local, de área metropolitana y de área amplia. 



REDES DE COMPUTADORAS 

Una red de computadoras, en su forma global, se define como un grupo de 
computadoras interconectadas a través de uno o varios caminos o medios de 
transmisión, con el fin de intercambiar la Información almacenada en cada una 
de ellas y permitir la utilización de los recursos computacionales de diferentes 
computadoras. 

El principal objetivo de una red de trabajo es la de accesar en forma 
transparente el traslado de información entre sus recursos (impresoras y 
unidades de disco duro) de las demás computadoras, como si fuera una sola 
conectadas a su propia computadora. El compartir recursos tiene muchas 
ventajas. Por ejemplo, mover archivos entre sistemas o acusar archivos de 
otros sistemas y esta a su vez mejoran la comunicación de la red. 

Esto permite tener un mejor uso del espacio "total" del disco dentro de su red, es 
decir, que en lugar de tener cuatro computadoras con la copia duplicada de sus 
base de datos todos pueden accesar la información desde una misma base 
común. La copia única reduce el espacio total utilizado en el disco, facilitando la 
actualización de la información. 

OBJETIVOS 

En forma general, los principales objetivos de las redes pueden ser enumeradas 
como sigue: 

• Eliminar el desplazamiento de los individuos en la búsqueda de 
información yen el acceso a equipo de alto costo. 

• Ofrecer transparencia al usuario por medio de compatibilidades 
técnicas en las terminales. 

• Aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento disponible 
por cada uno de los usuarios en un momento determinado. 

• Proponer alternativas de enrutamiento para el transporte de la 
información en caso de fallas en los medios de transmisión. 

• Ofrecer acceso a servicios universales de datos. 



CLASIFICACIÓN: 

REDES DE ÁREA LOCAL 
Una red local te define como una interconexión de computadoras o máquinas 
mediante un medio de transmisión dentro de una distancia que no supere una 
10 kilómetros son utilizadas en edificios, plantas de ensamblado, universidedes, 
centros de investigación, hospitales, etc, la información intercambiada es 
principalmente de datos, aunque empiezan a aparecer redes locales pera la 
transmisión de video y redes soportando aplicaciones multimedia. 

REDES DE ÁREA METROPOLITANA 
Es esencialmente una red local muy grande que cubre una ciudad entere, 
suministrando el transporte de datos a grandes velocidades (del orden de 100 
mbps) utgizando fibra óptica. Es común que las MAN conecten LAN de más baja 
velocidad en una ciudad o región. Las redes metropolitanas empleen 
mecanismos de autorecuperación para asegurar el grado más alto de 
disponibilidad y confiabilided de la red. 

REDES DE ÁREA EXTENDIDA 
Con el fin de interconecter, computadoras en áreas geográficamente muy 
alejadas, o redes LAN y MAN, se requiere contar con mecanismos de acceso 
especiales. La Intercomunicación remota requiere emplear enlaces de 
microondas, fibra óptica, cable submarino y satélites. Las WAN emplean 
conmutación de paquetes a baja velocidad (hasta de 19,200 bps) con el 
protocolo X.25 (Usado para redes de datos públicas que utilizan las técnicas de 
conmutación de paquetes). 

Las aplicaciones de las WANs se pueden sintetizar en: 

Acceso a programas remotos. 

Accesos a bases de dalos remotos. 

Para el desarrollo de tesis y debido a que es la infraestructura de cómputo 
disponible nos enfocaremos a las redes de área local (LAN). En especial e le red 
tipo ethemet. 



RECURSOS 

El propósito más Importante de una red de área local es compartir los recursos 
para el beneficio de todos los usuarios de la red. Un recurso puede ser la 
información (una base de datos) o un dispositivo periférico (una impresora). 

La información a compartir se encuentra en el disco del servidor de la red y 
puede estar contenida en una base de datos (por ejemplo dBASE III), en un 
procesador de palabras (corno WordStar o Microsoft Word) o una hoja de 
cálculo (como Lotus 123 o Symphony). 

Por otra parte, un dispositivo es más fácil de visualizar, ya que es algo que 
físicamente existe y se utiliza. Los dispositivos incluyen impresoras, pionera, 
módems, unidad de disco, etc. 



COMPONENTES DE UNA RED BÁSICA 

Una red esta compuesta de hardware y software. 

Los componentes en cuanto al hardware se refiere son: 

• Servidor de archivos 

• Nodos o estaciones de trabajo 

• Tarjetas de red 

• Cableado 

• Recursos compartidos 

SERVIDOR DE ARCHIVOS 
Es le computadora central en la cual se va a cargar el sistema operativo de la 
red, y los archivos a ser compartidos por los usuarios de la red, además de ser 
el lugar desde donde se va a tener control de la seguridad de los archivos ehl 
almacenados. Es recomendable que esta computadora tenga ciertas 
caracteristicas como las siguientes: procesador 80488 con una velocidad 
minima de 33Mhz, pare que el rendimiento sea el adecuado 

NODOS O ESTACIONES DE TRABAJO 
Son las computadoras que se van a conectar al servidor de la red con el fin de 
poder utilizar los recursos que en el se encuentra. Las estaciones de trabajo 
ejecutan sus propios procesos en su propia memoria, es decir no dependen 
directamente de servidor en cuanto a memoria se refiere para llevar a cabo sus 
procAsos. 

TARJETAS DE RED 
Cada estación de trabajo necesita una tarjeta de red para poder funcionar, esta 
debe de ser adquirida la mayoría de les veces apane e insertarse en una de los 
dota de la computadora para conectarse al cable de red que conecta a las 
demás computadoras. 

Las tarjetas de red las hay de diferentes fabricantes. Podemos seleccionar 
alguna de ellas de acuerdo en que desee configurar o cablear la red. Los tipos 
más comunes son ARCNET, Ethernet, Token Right. Es muy importante tomar en 
cuenta en la compra de alguna de ellas el costo, la distancia de cableado y la 
topología, 



MODOS DE TRANSMISIÓN 

ASINCRONO. 

Este tipo de protocolo se caracteriza porque permite manejar de 5 a 13 bits de 
datos, dependiendo del equipo • manejar de una RED y el código que se 
maneje (BAUTODT, EBCDIC o ASCO). Consta de 1 bit de arranque (star) para 
indicar en que momento cambia el estado de espera de la linea (IDLE TIME) 
variando de I" e ID" lógico, y por el lado de recepción, utilizando la transición 
negativa del curso de arranque, como indicador, inicia la sincronie. 

Para efectos de control de la información a transmitirte, se utiliza, o no, un bit de 
paridad, o continuación de la información, verificando si existe paridad par o 
impar• 

Finalmente, como última parte del grupo de bits básicos que componen a cada 
carácter enviado de manera asíncrona, se tendrá 1, 1,42 ó 2 bits de parada 
(STOP), con lo que delimita cada caracter que se maneja; en esta forma la 
recepción utilizará la transición positiva ola continuación del nivel, en función del 
tiempo mercado para cada bit, como reconocimiento del fin del caracter. 

NOTA: Para que este protocolo puede detectar el inicio de un careeter, hay que 
recordar las siguientes reglas. 

Cuando no hay envio de datos en la linea, esta deberá tener bit de datos, la 
linea regresará al estado "1" por lo menos el tiempo de duración de un bit. 

VENTAJAS: 

a) Puede ser generado fácilmente por equipo electromecánico 

b) Puede enviarse caracteres en sincronía ya que cada bloque de 
caracteres lleva su propia información de sincronía. 

DESVENTAJAS: 

a) Relojes separados para transmisión y recepción. 

b) Es altamente sensible a la distorsión ya que el receptor depende de la 
secuencia de entrada de señal para iniciar la sincronía. 

c) La velocidad es limitada, 

d) Ea Ineficiente pera el volumen de información que maneja, debido a 
que para cada 7 bits de información, por ejemplo, hay que manejar un 
merco de 10 bits (se desperdicia cerca del 36%). 
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SINCRONO. 

Este tipo de protocolos manija, por regla general, caracteres de 8 bits, paro en 
un marco de hasta 258 caracteres como máximo, sin utilizar bits para arranque o 
parada como el modo de asíncrono. 

La sincronía se logra a través de protocolos de linea de los que se sincronizan 
los relojes tanto de transmisión como de recepción, fijándose, en ambos 
extremos de un enlace, el patrón de tiempo base para el reconocimiento del 
intervalo de cada bit. 
Después de haberse sincronizado la transmisión y la recepción » debe enviar 
un carácter o más, dependiendo de los equipos utilizados, para indicar el inicio 
del tren de información, y un carácter al final de cada tren. 

VENTAJAS: 

a) Utilizar una fuente común de tiempo para el transmisor y el receptor. 

b) El receptor no requiere lógica de sincronia del reloj como en modo 
asíncrono. 

c) Es eficiente debido a que no utiliza tiempos de bit para el arranque y 
parada Todos los bits de la linea son datos a excepción del patrón de 
sincronía al Inicio de cada tren. 

d) Tiene baja distorsión debido a que el marco de tiempo viene incluido 
en los datos de la linea son datos a excepción del patrón de sincronía 
al inicio de cada tren. 

e) Puede ser empleado en altas velocidades. 

DESVENTAJAS: 

a) Los caracteres deben ser enviados sincronamente. 

b) La pérdida o adición de bits en el tren de datos provoca que todo el mensaje 
sea incorrecto. 

c) El equipo de portadora común para acomodar este modo de operación es 
más claro que el utilizado en modo asíncrono. 
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ARQUITECTURA DE UNA RED 

La arquitectura de una red la definen su topologia, que es la estructure del 
cableado y el uso del protocolo de comunicación, que son las normas o reglas 
para la transferencia de señales entre les diferentes estaciones que constituyan 
la red. 

La topologia, puede ser lineal, en forma de estrella y en forma de anillo. En las 
figuras siguientes se muestra al plano de cada una de ellas. 

TOPOLOGIA DE LINEAL O DE SUS 
Consiste en un hilo único (bus) del cual se cuelgan cada una de les estaciones 
de la red, como se muestra en la figura. El bus debe pasar ONU de todas y 
cada una de las estaciones. Algunas de las veniales es que no existen 
elementos centrales de los que dependa toda la red, cuyos fallos dejarían 
inoperantes a todas las estaciones. El cableado es de bajo costo, tenlo por los 
materiales que se emplean como por su reducida complejidad de instalación. 
Algunas de las desventajas es que si se deteriora el cable se inutiliza la red por 
completo y además sólo se puede utilizar un medio de transmisión. En la 
actualidad es la topología más utilizada. Cuando la red es de grandes 
dimensiones se suele tener una estructura de múltiples buses interconedados. 
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TOPOLOGIA EN ANILLO 
Se construye un anillo físico tendiendo un conductor generalmente de pares de 
hilos, desde cada estación a la siguiente. La información circule en un solo 
sentido del anillo. Para que la información llegue a un nodo concreto debe pasar 
por lodos los nodos anteriores, por lo que el envio de información a las 
estaciones resulta sencillo, 
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Topología de estrella 

Q. 

TOPOLOGIA EN ESTRELLA 
Todas lee estaciones se unen en mediante cables. Generalmente la unidad de 
control da turnos a lee estaciones para utilizar la red. Este método se denomina 
polling, La unidad de control no tiene porque ser el urvidor de archivos, puede 
ser solamente un servidor de red, es decir la unidad encargada de gestionar el 
tráfico de información a través de la red. 
Tiene le ventaja de que el protocolo de comunicación reside en la unidad 
control, por lo que se reducen las tersas de las estaciones y por tanto su costo, 
Les Estaciones pueden tener diferentes velocidades de transmisión medios y 
protocolos. Los problemas son fáciles de localizar y es fácil añadir o eliminar 
estaciones. 
Los inconvenientes en este tipo de red es que la unidad de control central es un 
punto critico. Si este cae, toda le red cae, para la instelación sk• requieren 
grandes cantidades de cable ya que se debe unir cada una de las estaciones 
con la unidad central, por lo que el costo es elevado, 



TIPOS DE REDES MAS COMUNES EXISTENTES EN EL MERCADO 

REDES ETHERNET 
La topología utilizada por nosotros es Ethernet, es decir una topologia lineal. 
Ethernet es la más difundida de las tres. Ethernet fue creada por XEROX en 
1974 e inicialmente su velocidad de transmisión fue de 3Mbps. La primera 
versión comercial Ethernet de 10 Mbps., fue desarrollado por DEC, Intel y 
XEROX en los años 60's. 

Lao características generales de ethernet son: 

a) Velocidad de transmisión de 10 Mbps. Desde luego, debe de tenerse 
en cuenta que conforme aumenta el número de nodos activos, el 
rendimiento efectivo decremento, ya que aumenta la posibilidad de 
colisiones. 

b) Topología de bus. Ahora es posible conectar Ethernet en estrella, 
solamente con par trenzado, mediante el uso de concentradores. 

c) Adecuada para las transferencias donde se requieren transferencias 
de grandes cantidades de datos. 

d) Es un estándar que cumple con las normas IEEE 902.3aste comité 
define une familia de normas para detección de portadora, como la 
CSMA/CD). 

e) Dificil el cableado para grandes áreas y mantenimiento complicado. 
f) Dificil de predecir el rendimiento de Ethernet por ser no deterministico. 

g) Especialmente adecuada para aquellas aplicaciones en las cuales el 
número de nodos en la red, en cualquier instante, es relativamente 
pequeño y, por su naturaleza de !rebelo, Ethernet es perfecta cuando 
pocos nodos requieren intercambiar grandes volúmenes de datos. 
Además es la selección predilecta cuando se trata de intercomunciar 
redes con otros ambientes o equipos debido a que soporta el prolocclo 
TCP/IP, uno de los más populares para intercomunicación. 

Tecnología ethemet 

Ethernet consiste en un cable coaxial de aproximadamente % pulgada de 
diámetro y hasta 600 metros de longitud para cable coaxial grueso. Una 
resistencia es adicional entre el cable central y el recubrimiento en cada punto 
terminal para evitar la reflexión de señales eléctricas, a esta resistencia se le 
llama terminad« llamado "ete?', el cable mismo es completamente pasivo; todos 
los componentes electrónicos que hacen que la red funcione están asociados e 
la red. 



ANEXO 2 
TERMINOLOGÍA 

METODOLOGÍA 

La metodología constituye un marco de referencia que abarca todos los 
trabajos relacionados con el desarrollo, mantenimiento y la evolución de be 
sistemas automatizados. 

Descripción 
Para que sea duradero y pueda sil constituir el soporte de un lenguaje 
común practicado en el seno de la organización, este marco debe poder 
adaptarse a las exigencias de diferentes proyectos. De este modo, la 
metodología es concebida para: 

• Aplicarse tanto a pequeños como a grandes proyectos, 

• Incorporar los métodos y herramientas más adecuados al sofhvere 
o a una familia de eplicaciones software. 

• Ser utilizable con cualquiera que sea el hardware elegido para ei 
software referido. 

Incorporar un nivel de formalismo adoptado a las exigencias de 
calidad del software. 

El marco de referencia brinda la flexibilidad suficiente como pare elegir y 
organizar los trabajos en función de las caracteristicas del software y de su 
entorno. 

MÉTODO 

Modo de decir, de hacer una cosa, siguiendo ciertos principios y según un 
cierto orden, para obtener un objetivo dado. 

• Método de análisis 
• Método de diseño 
• Método de programación 
• Método de pruebas 
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Descripción 
Los trabajos realizados durante el desarrollo, el mantenimiento y la evolución 
de los sistemas automatizados requieren la utilización de múltiples métodos. 

Estos métodos pueden variar en función de la evolución tecnológica, de las 
características del sistema considerado, de las herramientas disponibles. 
Para se►  eficazmente utilizado, un método debe estar acompañado de 
herramientas manuales (formatos) y/o automatizadas. 

CICLO DE VIDA DE 
UN SISTEMA 

Periodo que comienza con la decisión de emprender el desarroNo de un 
nuevo sistema y que termina cuando el sistema ya no esté disponible pare 
ser utilizado. 

Descripción 
El ciclo de vida de un sistema comienza por un cid() de desarroilo que 
termina con le implantación de una primera versión del sistema. Una ves que 
el sistema está en funcionamiento, puede ser necesario incorporarle cambios 
para corregir los defectos constatados o pera tomar en cuenta nuevos 
requerimientos (nueves funciones deseadas), cambios debidos a 
modificaciones en las reglamentaciones impuestas, cambios en las 
interfaces con los otros sistemas del contexto, mejoramiento del desempeño. 

Los defectos constatados se corrigen en los ciclos de mantenimiento. Los 
nuevos requerimientos son incorporados en tos ciclos de evolución; cede 
uno de éstos da como resultado le implantación de una nueva versión del 
sistema. 

Cuando se decide abandonar la operación del sistema, puede ser necesario 
emprender actividades relativas al retiro. 

CICLO DE 
DESARROLLO DE UN 
SISTEMA 

El ciclo de desarrollo reúne el conjunto de actividades necesarias para la 
definición de los requerimientos, el diseño, la programación, les pruebas y l• ' 
implantación del sistema. 

Comienza con le decisión de emprender ei desurdo de un nuevo sistema 
(solicitud de servicio) y termina cuando una primera versión del sistema es 
aceptada por los usuarios. 



Descripción 

El ciclo de desarrollo esto dividido en fases que se encadenan según regias 
preestablecidas. Al final oe cada fase, el equipo de proyecto dispone de uno 
o varios productos tangibles que fueron revisados y aprobados. 

CICLO DE 
MANTENIMIENTO DE 
UN SISTEMA 

Un ciclo de mantenimiento reúne el conjunto de las actividades necesarias 
para la corrección de uno o verlos defectos constatados en una versión de 
un sistema en funcionamiento, habiendo sido objeto, cada uno de estos 
defectos, de una solicitud de mantenimiento aceptada. 

Descripción 

Comienza con una orden de mantenimiento y termina cuando los cambios 
correspondientes han sido implantados en el sistema. 

CICLO DE 
EVOLUCIÓN DE UN 
SISTEMA 

Un ciclo de evolución reúne el conjunto de actividades necasarias para tomar 
en cuenta y realizar uno o varios nuevos requerimientos relativos a un 
sistema en funcionamiento, habiendo sido, cada uno de estos 
requerimientos, objeto de una solicitud de evolución. 

Descripción 
Cuando el sistema esté en operación, es necesario hacerlo evolucionar para 
satisfacer nuevos requerimientos. 

Cada requerimiento nuevo, es evaluado para determinar su urgencia y al 
esfuerzo de desarrollo necesario. 



FASE 

Una fase constituye una partición cronológica del ciclo de desarrollo o del 
ciclo de evolución. El final de la fase constituye un punto de evaluación 
significativo del ciclo considerado. 

Descripción 
Cada fase se caracteriza por la naturaleza de la actividad principal que se 
ejerce en ella. Puede igualmente contener otras actividades (actividades 
secundarias) que se transforman en principales durante las fases 
posteriores. 

Una fase comprende un grupo de actividades predeterminadas cuyo objetivo 
es contribuir a la elaboración del o de los productos tangibles de fin de fase. 

En el seno de un ciclo considerado, las fases se encadenan siguiendo reglas 
preestablecidas. Cada fase debe terminarse antes de que la fase siguiente 
sea iniciada. Ciertas fases pueden desarrollarse en paralelo. No obstante, 
las fases deben terminar en un orden predeterminado. 

TAREA 

Una tarea constituye un agrupamiento de actividades homogéneas a 
efectuarse en el curso de una fase. 

Descripción 
En la fase, los trabajos a emprender están agrupados en tareas en la que 
cada una finaliza con la elaboración de uno o varios productos tangibles. 

ADMINISTRACIÓN DE 
LA CONFIGURACIÓN 

Actividad que consiste en identificar y designar los elementos de 
configuraciones de un sistema, en controlar las actualizaciones y los 
cambios de esos elementos durante el ciclo de vida del sistema, en registrar 
y tomar en cuenta el estado de los elementos de la configuración y de las 
solicitudes de evolución o mantenimiento y en verificar la integridad y la 
exactitud de los elementos de le configuración. 

Descripción 
Los elementos de configuración en cuestión comprenden todos los 
elementos que constituyen la aplicación en funcionamiento. 

En el caso de sistemas de procesamiento de información, estos elementos 
comprenden los programas y la documentación respectiva que permite 
mantenerlos, operados y utilizados. 
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En el marco de la metodología, los elementos a administraran configuración►  
comprenden al menos: 

• Las especificaciones edemas* intimas del sistema 
• Los listados de programas fuente de cada unidad de diseño 
• Los programas ejecutables 
• El manual de usuario 
• El manual de operación 

La lista de los elementos a administrar en configuración s establece al 
comienzo de las especificaciones internas del sistema, cuando se conoce su 
arquitectura. Es Multada posteriormente, y se actualiza durante todo el ciclo 
de vida del sistema. 

Para conocer en todo momento los elementos que constituyen un sistema en 
funcionamiento, se propone asociar a cada elemento administrado en 
configuración una lista de modificaciones efectuadas. Esta lista comprende 
como Mimo para cada modificación: 

• El número de modificación 
• La fecha de modificación. 
• Una descripción dele modificación o la referencia de la descripción 

de la modificación 
• El autor de la modificación 

MODIFICACIONES 
DURANTE LA 
OPERACIÓN 

Una modificación aportada al sistema en funcionamiento. 

Descripción 
Cuando un sistema esté en funcionamiento, las modificaciones pueden ser 
aportadas como consecuencia de un ciclo de mantenimiento o de evolución. 

Para tener be» control el sistema, es importante hacer el seguimiento de 
todas las modificaciones. 

iir  



NÚMERO DE 
VERSIÓN 

Toda modificación aportada al sistema en funcionamiento se identifica por un 
número de modificación. 

Por otra parte, las evoluciones mayores del sistema (aquellos resultantes de 
ciertos ciclos de evolución) se identifican, además, por un número de 
versión. 

Descripción 
Pera tener bajo control las modificaciones aportadas al sistema a lo largo del 
ciclo de vida, conviene en todo momento identificar de forma inequívoca el 
nivel de modificación. 

Por otra parte, para poner en evidencia las evoluciones particularmente 
significativas del sistema, en especial aquellas que tienen una repercusión 
sobre los usuarios, puede asociarse un número de versión a ciertos números 
de modificación. 

DEFINICIONES 
RELATIVAS AL 
SISTEMA 

Un sistema es un conjunto coherente de informaciones, procedimientos y 
medios técnicos y/o humanos con una finalidad común; toma en cuenta a las 
solicitudes/acontecimientos de su entorno y provee resultados destinados al 
mismo. 

Descripción 
Existe un gran número de definiciones relativas a los sistemas y sus 
características. 

Un sistema se analiza en el plano externo como algo capaz de responder a 
solicitudes externas pare proveer resultados. 

En el plano interno, un sistema se analiza como un conjunto estructurado de 
procesos interconectados e intemperantes, puesto en funcionamiento por un 
conjunto de medios activos (procesadores: hombre-máquina), utilizando 
medios pasivos (locales • almacenamiento de la información ...), aplicando 
reglas en general predeterminadas en respuesta a las solicitaciones 
externas. 

Un sistema puede ser descompuesto en subsistemas, cada uno de ellos 
tiene las caracteristicas de un sistema. 
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Un sistema tiene una finalidad; todos los componentes del sistema deben 
concurrir s esta finalidad. 

SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

Un sistema de Procesamiento de Información es un sistema cuya función 
esencial es administrar informaciones. 

Descripción 

Un sistema de procesamiento de información comprende siempre 
subsistemas manuales y a menudo subsistemas automatizados. 

Como regla general, un sistema de procesamiento de información está 
constituido por un conjunto de medios (personal, hardware, software de 
base, software de aplicación) y de procedmientos manuales utilizados con ei 
fin de recopilar, almacenar, obtener, procesar y distribuir las informaciones 
necesarias ala administración. 

La teoría de los sistemas propone que los sistemas de procesamiento de 
información comprendan tres niveles: 

• El sistema operante. 

• El sistema de información. 

• El sistema de conducción. 

El sistema operante provee servicios precisos a su entorno. 

El sistema de información elabora sintesis a partir del funcionamiento del 
sistema operante, para alimentar el sistema de conducción. 

El sistema de conducción toma decisiones a partir de la infamación obtenida 
del sistema de información. Estas decisiones repercuten en el sistema 
operante yen el sistema de información. 



MODELIZACIÓN DE UN SISTEMA 
MODELO 

El modelo de un sistema (o de un proceso) es una representación 
simplificada pero significativa de dicho sistema (o proceso) elaborado para 
alcanzar un fin preestablecido. 

Descripción 
Un modelo permite siempre simular ciertos comportamientos del sistema que 
representa 

Un modelo puede brindar resultados significativos solamente en un dominio 
determinado; dominio de validez. 

En este campo, cuando las mismas condiciones son aplicadas el modelo, los 
mismos resultados deben ser obtenidos, es decir, el modelo debe ser 
conforme. 

Para interpretar los resultados de una simulación, se debe calibrar 
previamente el modelo, es decir, determinar las reglas de correspondencia 
entre los resultados obtenidos y aquellos que se obtendrian con el sistema 
real en las mismas condiciones que para la simulación. 

A un sistema dado puede corresponder un gran número de modelos, cada 
uno con un objetivo claramente identificado. 

Una maqueta es un modelo fisico destinado a poner en evidencia ciertas 
caracteristicas de un sistema; una maqueta no se elabora con los materiales 
definitivos. 

MODELO DE UN 
SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

Un modelo de un sistema de procesamiento de información es una 
representación simplificada pero significativa de dicho sistema, elaborada 
pera alcanzar un objetivo determinado. 

Descripción 
En el marco de la metodologia, se identifican cuatro tipos de modelos, cada 
uno correspondiente aun nivel de abstracción dedo. 



Clasificados por nivel de abstracción decreciente, los modelos son los 
siguientes: 

• Modelo Fisico. 

• Modelo Lógico. 

• Modelo Organizativo. 

• Modelo Conceptual. 

Cada modelo identificado tiene un objetivo claramente expresado. 

El modelo físico es una representación de elementos tilico' que constituyen 
el sistema. Su objetivo es describir precisamente el funcionamiento del 
sistema (COMO: de qué manera). 

El modelo lógico es una representación de elementos del sistema que 
abstrae de las opciones fisices elegidas para su realización. Su objetivo es 
describir lo que el sistema debe hacer (OUE), cualesquiera que sean las 
opciones retenidas para su realización lisies. 

El modelo organizativo es una representación del sistema situada entre las 
dos precedentes. Su objetivo es poner en evidencia las grandes opciones 
retenidas y tomando en cuenta esas opciones, describir quién hace qué, 
dónde se hace, cuándo se hace (OUIEN-OUE-CUANDO). 

El modelo conceptual es una representación del sistema situada al mismo 
nivel de abstracción que el modelo lógico o e un nivel superior. 

Cualquiera que sea el tipo de modelo considerado, (conceptual, lógico, 
organizativo, fisico), los elementos que lo constituyen son los siguientes: 

• Procesos que efectúan procesamientos. 

Flujos de datos intercambiados entre procesos y los 
almacenamientos de datos o entre procesos y el ámbito externo. 

• Almacenamiento de datos que recogen los datos del sistema. 

Además, los modelos organizativos y físicos comprenden la definición de los 
medios bicos activos (procesadores • hombres) y pasivos (locales - apoyos 
ale formación, etc.) necesarios. 
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Pera llegar al modelo físico del nuevo sistema, la metodología propone el 
camino siguiente: 

• En el curso de la Fase Definición de los Requerimientos al Sistema, 
un modelo físico (completo o parcial) del sistema existente es 
elaborado, luego se deduce el modelo lógico correspondiente. A 
continuación, tomando en cuenta los problemas encontrados con el 
modelo lisio existente y las necesidades y objetivos de los 
usuarios, se establece el modelo lógico del nuevo sistema. A este 
modelo pueden agregarse las restricciones (material, desempeño, 
etc.) 

• En el curso de la Fase Elección de la Arquitectura del Sistema, se 
establece el modelo organizativo del nuevo sistema. Para 
seleccionar el modelo mis eficaz, la melodologla propone estudiar 
con suficiente detalle entre uno y tres modelos diferentes a fin de 
retener aquel que ofrece el mejor compromiso entre los planos 
funcional, técnico y financiero. 

e En el curso de la Fase Especificaciones Externas del Sistema se 
establece una parte del modelo fisico del nuevo sistema. Esta 
comprende el modelo (laico de todas las fronteras del o de los 
sistemas automatizados (usuarios, otros sistemas), una descripción 
no física pero clara e inequívoca de los elementos de cada sistema 
automatizado (reglas funcionales, datos administrados por el 
sistema) y el modelo 'laico de los elementos del sistema manual. 

• En el curso de las Especificaciones Internas del Sistema se 
completa el modelo !laico del sistema automatizado. 

Es a partir del modelo fisico del nuevo sistema que se elaboran sus 
componentes físicos durante las Fases de Programación (programas), 
Pruebas (ejecutable), Conversión de Datos e Implantación (Manual del 
Usuario • Manual de Operación). 
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MODELO LÓGICO - 
MODELO 
CONCEPTUAL 

El modelo lógico de un sistema de procesamiento de información es una 
representación del sistema (actual o futuro) que abstrae las opciones !laicas 
tomadas para su realización. Su objetivo es describir lo que el sistema debe 
hacer, independientemente de las opciones tomadas para su realización 
fis ca. 

Descripción 

El modelo conceptual puede estar situado al mismo nivel que el modelo 
lógico o bien a un nivel superior. 

Los elementos que constituyen un modelo lógico son los siguiente' 

• Funciones que transforman los datos; a cada función se le asocian 
acontecimientos externos a tomar en cuenta, las operaciones a 
efectuar y las reglas funcionales respectivas. 

• Flujos de datos intercambiados entre funciones, entre funciones y 
almacenamientos de datos o entre funciones y el ámbito externo. 

• Almacenamientos de datos que contienen exclusivamente datos 
tratados por el sistema; el modelo de los almacenamientos de 
datos representa las entidades, sus atributos, las relaciones entre 
las entidades y los caminos de acceso a conservar entre las 
mismas. 
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MODELO 
ORGANIZATIVO 

El modelo organizativo de un sistema de procesamiento de información es 
una representación del sistema situada entre el modelo lógico y el modelo 
!laico. Su objetivo es poner en evidencia las grandes opciones retenidas 
para la realización bita y, tomando en cuenta estas opciones, describir 
quien hace qué, dónde y cuándo se hace. 

Descripción 
El modelo organizativo define: lo que será manual y lo que será 
automatizado; la repartición de las partes manuales en las estructuras de la 
organización, la repartición de las partes automatizadas entre los 
subsistemas automatizados (centralizado • descentralizado • por lotes • 
conversaclonal • diario - semanal - etc.); la repartición del contenido de los 
almacenamientos de datos (descrito en el modelo lógico) entre las 
estructuras de datos (archivos - bases de datos - tablas); los flujos de datos 
que circulan en el sistema indicando su soporte; las opciones tomados para 
atravesar las fronteras de los subsistimos automatizados (documentos a 
ingresar - diálogos conversacionales - estados impresos), para comunicar 
entre ellos y con los otros sistemas automatizados (archivos, bases de 
datos); y los medios a utilizar (materiales - humanos). 

Los elementos que constituyen un modelo organizativo son los siguientes: 

• Procesos que transforman o transportan datos. 

• Flujos de datos intercambiados entre los procesos, entre los 
procesos y los almacanamientos de datos o entre los procasos y el 
ámbito exterior. 

• Almacenamientos de datos correspondientes a las estructuras de 
datos elegidas para almacenar los datos relativos a les entidades, 
(datos en reposo) o para almacenar les informaciones relativas a 
los flujos de datos Intercambiados entre procasos (retardo de 
datos). 

• Los medios físicos retenidos, 



MODELO FÍSICO 

El modelo fisico de un sistema de procesamiento de información es una 
representación de los elementos que constituyen el sistema. 

Descripción 

El modelo tilico del nuevo sistema se elabore en dos tiempos. 

En la fase de Especificaciones Externas del Sistema, se define el modelo de 
todas las fronteras del o de los sistemas automatizados (relación con los 
usuarios y con los otros sistemas automatizados), una descripción no fisica 
pero clara e inequívoca de los elementos de cada sistema automatizado 
(regle* funcionales, datos tratados por el sistema...) y el modelo fisico de los 
elementos del sistema manual. 

PROTOTIPO 

Un prototipo es un modelo original que anticipa la realización del sistema 
definitivo que permite cumplir con las exigencias de las especificaciones, o 
apreciar la capacidad de cumplirlas. 

Descripción 
Un prototipo es una primera realización de la automatización de un proceso 
generalmente simplificado, Trata generalmente sólo un subconjunto de los 
datos del problema. 

Tiene por objetivo validar les opciones del sistema, pudiendo ser estas 
opciones una nueva arquitectura del sistema. 



FUNCIÓN - FUNCIÓN 
ELEMENTAL - 
FUNCIÓN PRIMITIVA 

Una función define el objetivo especifico de una entidad o su acción 
caracteristica, 

Una función es un proceso lógico que transforma el contenido o el estado de 
los datos. 

Una función elemental o función primitiva es una función que no justifica Uf 
descompuesta. 

Descripción 
Una función se expresa por un verbo seguido de un objeto. Describe el OUE 
independientemente del COMO. La entidad (sujeto del verbo) puede ser 
una organización, un sistema, un software de aplicación, etc. La descripción 
de una función debe ser independiente de su sujeto (la entidad), *si como 
de los medios materiales y de la manera como es realizada. 

Es por eso que una función es un proceso lógico que transforma el 
contenido o el estado de los datos. 

PROCESO 

Un conjunto de operaciones o de actividades que transforman o transportan 
datos. 

Descripción 
Un proceso puede ser subdividido en subprocesos que, a su vez, pueden ser 
considerados como procesos, 

Un proceso tiene un objetivo; cada uno de sus subprocesos debe apuntar a 
este objetivo. 

Un proceso trata una o varias operaciones. 

Todas las funciones son procesos, pero no todos los procesos son 
funciones. 

Al nivel mis bajo de la descomposición, un proceso comprende una sola 
operación elemental. 



OPERACIÓN 

Une operación corresponde a la definición de un servicio provisto por una 
entidad para el exterior o para ella misma en respuesta a una solicitud 
(acontecimiento/evento). 

Una operación es un t'agrupamiento de actividades que permiten obtener 
uno o varios resultados claramente definidos. 

Descripción 
A cada operación se le asocian uno o varios acontecimientos y una 
sincronización. La ejecución de una operación empieza sólo cuando se 
cumplen las condiciones de ejecución. 

Una operación puede ser elemental o compleja. 

Una operación elemental necesita un sólo acontecimiento desde su 
iniciación a su finalización. 

Una operación compleja se analiza como una combinación de operaciones 
elementales sincronizadas por acontecimientos. 

Les acciones de cada operación se describen mediante reglas funcionales. 
Estas se ponen en servicio a través de procedimientos o prácticas. Las 
operaciones automatizadas se ponen en servicio siempre a través de 
procedimientos. 

En un modelo físico, la conducción de cada operación pertenece al menos a 
una entidad funcional de la organización; la conducción de cade operación 
elemental pertenece a una sola entidad funcional de la organización; Pata 
una entidad funcional dada, se puede establecer la lista de las operaciones 
que ella debe tratar. 

Según el punto de vista, una misma operación puede ser considerada como 
una operación elemental o bien una operación compleja. 



ACONTECIMIENTO/ 
EVENTO 

Un acontecimiento as una señal que puede ser reconocida por una entidad 
dada y que indice que un hecho (con sus respectivos datos) tuvo lugar. 

Descripción 
La noción de acontecimientos está intimemenb ligada a la noción de 
operación. Cuando uno o varios acontecimientos tuvieron lugar, la *ación 
de una operación puede comenzar. 

Un acontecimiento puede ser provocado por un elemento externo o interno a 
la entidad considerada. En este último ceso, permite sincronizar las 
operaciones dependientes las unas de las otras. 

Un acontecimiento aleatorio, puede producirse en todo momento, en cambio 
un acontecimiento esperado es la consecuencia prevista de una situación 
dada o conocida. Los acontecimientos esperados pueden, en ciertos casos, 
ser administrados por un registro de vencimientos. 

REGLA FUNCIONAL 

Una regla funcional es la formulación de le manera da procesar una 
operación en función de las condiciones y modalidades que la presiden. 

Descripción 
A una operación dada, se le pueden asociar vedas reglas funcionales. La 
elección de aluda que será aplicada puede depender de la condiciones 
ligadas a la operación. 

Las reglas funcionales son mucho más susceptibles de variar en el tiempo 
que las operaciones. En efecto, dependen de la regiamenteción, de la 
politica comercial de la organización e Incluso de elecciones más arbitrarias 
(organización • técnica). 

Las reglas funcionales sigin puestas en práctica por procedimientos. Para be 
procedimientos automatizados, cuanto más sean parametrades las reglas 
funcionales, más fácil Mi mantener si sistema automatizado. 



PROCEDIMIENTO 

Un procedimiento es una lista ordenada, detallada, precisa y no ambigua de 
acciones a realizar en una entidad funcional, para efectuar una operación o 
ejercer una función. 

Descripción 
Un procedimiento es siempre ejecutado por un procesador especifico 
(hombre • máquina). Es descrito en un lenguaje que puede leer e interpretar 
el procesador. 

En el modelo fisico, todos los procedimientos se reparten entre las entidades 
funcionales de la organización, y cada entidad funcional dispone del 
conjunto de procedimientos ligados a las operaciones que debe administrar. 

TRANSACCIÓN 
USUARIO - 
TRANSACCIÓN 
SISTEMA 

Una transacción usuario es un conjunto de acciones ejecutadas por un 
usuario en su puesto de trabajo, para efectuar una o varias tareas y que 
implica una o varias interacciones con el sistema automatizado. 

Una transacción sistema es una interacción elemental entre el operador en la 
terminal y el sistema automatizado. 

Descripción 
Una transacción usuario comprende acciones ejecutadas por el usuario y 
acciones ejecutadas por el sistema. Una transacción usuario comprende 
una o varias transacciones sistema, 

Une transacción sistema es le unidad de servicio del sistema automatizado. 
El sistema automatizado comprende todo aquello que esté detrae de la 
terminal (red, computadoras, software de basa y software de aplicación, 
etc.), 

El flujo de transacciones sistema provoca una carga sobre el sistema 
automatizado. Por eso, hay que tomarlo en cuenta para evaluar el 
desempefio (tiempo de respuesta, carga de la red, acceso a los archivos, 
base de datos, tablas, etc.) y las características del sistema automatizado. 



ELEMENTOS RELATIVOS DE LOS 
DATOS 

DATO ELEMENTAL 

Un dato es una representación de hechos, conceptos o instrucciones en 
forma convencional, propicia para la comunicación, para la Interpretación y 
para el procesamiento con la ayuda de medios humanos o automatizados. 

Un dato elemental es un dato que no justifica ser descompuesto en sus 
elementos constitutivos. 

Descripción 
Un dato elemental a procesar está asociado aun acontecimiento. 

Los datos elementales comprendidos en un conjunto de datos reciben, a 
veces, el nombre de atributos. 

Un dato elemental continuo no tiene un conjunto finito de valores, en cambio, 
un dato elemental discreto puede tomar un conjunto finito de valores. 

REGISTRO 

Un registro es un grupo ordenado de datos elementales que se utiliza en la 
organización de un archivo o une tabla. 

ARCHIVO 

 

Conjunto de registros tratados como una unidad. 

Descripción 
Los registros de un archivo pueden ser de igual tipo o de tipos diferentes. 

Si el archivo contiene varios tipos de registros, cada tipo se identifica en 
general, por un código. 

Existen muchos tipos de archivos en un sistema automatizado. 

• Archivo maestro o principal. 

• Archivos de trabajo (auxiliares). 

• Archivos de interface. 

• Archivos históricos. 



TABLA 

Grupo da datos donde cada elemento se puede identificar de manera única 
a través de uno o varios argumentos, de su posición con respecto a los 
otros, o por otros medios. 

Descripción 
Una tabla esté a menudo constituida por una colección de registros del 
mismo tipo. 

Cada registro puede salir constituido por uno o varios datos primarios 
(componente da acceso) y por datos elementales asociados (atributos). 

BASE DE DATOS 

Una base da datos es una organización da dilos que permite compartir 
datos entre subsistemas de un mismo sistema o entre sistemas que 
pertenecen, en general, a un mismo dominio funcional. 

Descripción 
Una base de datos es administrada por un sistema da administración de 
basas de datos. 

Este MIS puede ser "relacionar, "jerárquico" o "red" según al modelo da 
datos sobre el que se basa. 

En una organización se c,onfla la administración de la estnictura física de la 
base de datos (datos elementales a incorporar mantenimiento de 
condiciones de acceso, integridad y desempeño - organización de la base de 
datos) aun administrador da base de datos. 

ALMACENAMIENTO 
DE DATOS 

Emplazamiento para almacenar datos en el interior del sistema. 

Descripción 
Las características de los almacenamientos de datos varían según el tipo de 
modelo utilizado (modelo (laico • modelo lógico). 

En un modelo lógico, los almacenamientos de datos involucran solamente 
las entidades. Los atributos de estas entidades aparecen sin la menor 
redundancia. 

En un modelo físico, los almacenamientos de datos comprenden todas las 
estructuras físicas de datos (archivos - tablas - bases de datos), ya sea 
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estructuras que corresponden a datos permanentes (en reposo), a archivos 
de trabOo o a archivos de interfaces (retardo de datos); en este modelo 
puede ser oportuno introducir redundancias en los atributos de las entidades. 

ELEMENTOS RELATIVOS A LA 
ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS 

AUTOMATIZADOS 

Un programa es una unidad individualmente compatible y ejecutable 

Descripción 
Un programa se compone de módulos 

MÓDULO MÓDULO 
ELEMENTAL 

Un módulo es un conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje fUllf1i11 

Descripción 
Les reglas de programación estructurada proponen que un módulo tenga un 
solo punto de entrada y un solo punto de salida. 

Un módulo puede ser descompuesto en varios módulos elementales. 

Un módulo elemental tiene entre 10 y 15 lineas de código fuente. 

Un programa está constituido por módulos. 

Un sistema conversacional está constituido por módulos. 

UNIDAD DE 
CONCEPCIÓN 

Porción de un sistema o de un subsIstema automatizado considerado como 
una unidad durante la concepción detallada del sistema y durante las 
pruebas unitarias. 



Descripción 
En la concepción interna de un sistema automatizado, éste se descompone 
en subsistemes o subconjuntos. 

Cada subsistema o subconjunto se caracteriza por la unidad de lugar (une 
computadora), y de tiempo (procesamiento diario, conversecional, etc). 

Cada subsisteme o subconjunto se descompone a su vez en unidades de 
concepción (programas de procesamiento por lotes, parte de un subeislema 
conveNacionel). 

Cuando se establece la arquitectura interne dei sistema automatizado, se 
identifican todas las unidades de concepción. 

Cada unidad de concepción es objeto, después, de una concepción 
detallada. 

Una vez obtenida le concepción detallada de todas las unidades de 
concepción pertenecientes e un mismo subsisteme o subconjunto, se hace 
una revisión pare asegurarse de le coherencia entre las unidades de 
concepción. 

Terminada esta revisión, se puede comenzar la programación de les 
unidades de concepción involucradas. 

Una vez verificado el código (relecture), la puesta a punto de la unidad de 
concepción puede comenzar. 

Antes de integrada con las otras unidades de concepción, en el curso de una 
etapa de integración, cada unidad de concepción es sometida a pruebas 
unitarias. 

Normalmente una unidad de concepción puede comprender entre 150 y 
3000 lineas de código fuente; efectúa una función especifica y bien definida, 
requiere una tole persona pare su desarrollo, puede ser probada 
cómodamente. 

Una unidad de concepción es administrada en configuración antes de 
comenzar su puesta a punto, o a mas tardar, al término de les pruebes 
unitarias. El hecho que una unidad de concepción sea administrada en 
configuración, implica que toda modificación que se le apode seré 
documentada. 

In 



ANEXO 3 
01 	MANUAL DE USUARIO  

PRÓLOGO 
El presente manual tiene como objetivo servir de apoyo didáctico pare el Sistema de 
Control de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaria de Gobernación, el cual 
comprende la descripción de funciones para el manejo del mismo y la forma de navegar 
en todo el sistema. 

INTRODUCCIÓN 
La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas vigile que las 
publicaciones Impresas se mantengan dentro de los limites del respeto a la vida privada, 
a la paz y moral pública, a la dignidad personal y no ataque los derechos de terceros, ni 
provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público. 

De acuerdo a los articulo§ 27 y 28 del reglamento interior de la Secretaria de 
Gobernación, la Comisión Calificadora es un órgano desconcentrado, teniendo como 
funciones principales, de conformidad con los articulo§ 1,5,8,8,10 y 14 del reglamento de 
le materia, las siguientes: 

I Examinar de oficio o a petición de parte, las publicaciones y revistas ilustrado. 

O Declarar la licitud del titulo y/o contenido de publicaciones y revistas ilustradas; o su 
ilicitud cuando de manera ostensible y grave incurra en alguno de los inconvenientes 
que menciona el articulo Go. del reglamento. 

O Mantener comunicación oficial con diversas dependencias oficiales como Dirección 
General de Derechos de Autor, cornos, etc. 

O Poner en conocimiento del Ministerio Púbilco Federal las publicaciones consideradas 
delictuosas, enviando el dictamen correspondiente. 

O Cancelar los certificados de licitud de titulo y/o contenido por causas supeivinientes. 

O Imponer las sanciones a los que se refiere el reglamento. 

O Auxiliar a otras autoridades que lo soliciten, emitiendo opinión fundada en todo lo 
relacionado ala competencia de la comisión. 



REQUISITOS PARA USAR EL SISTEMA 
Para instalar el sistema de control de publicaciones y revistas no sólo es necesario 
contar con los discos del programa, además se requiere contar con el equipo de 
cómputo que cumpla con las caracteristicas necesarias para poder usar dicho programa: 

• . 
Computadora 	con 
mira 	sador 385 o 485. 

Windows 3.1 Minimo 4 MB en RAM. 
Mínimo 120 MB de espacio en 
disco duro. 
Monitor Gráfico Color, resolución 
VGA 
Impresora láser o de Matriz de 
Punto 

TERMINOLOOIA DEL MANUAL 
El significado de los términos en este manual se describen a continuación: 

meill~agijátmj4t"; 
Seleccionar Se utiliza para indicar 

que se debe elegir una 
opción. 

Activar Este término se emplea 
para hacer referencia a 
opciones del menú. 

Presionar Se debe presionar la 
tecla 	indicada 
soltándola 
inmediatamente. 

INICIANDO EL SISTEMA DE CONTROL DE PUBLICACIONES 
Para poder acusar el sistema se requiere de una clave de usuario "logia" y de una clave 
secreta "password". El primero de ellos es un nombre de una sola palabra, el cual 
permite identificarse con la computadora como usuario y de esta forma poder tener 
acceso al sistema. Mientras que el segundo, es una clave secreta adicional al login" y se 
utiliza principalmente para seguridad. 

.ti ileLd 
Una vez encendida la computadora se debe introducir *y seleccionar la 
aplicación del control de publicaciones y revistas ilustradas (SPRI) 



EXPLICACIÓN DEL SISTEMA 
Para cumplir con los objetivos del sistema se requiera trabajar con la irifomieción 
contenida an los archivos, para lo cual, los módulos del sistema comparten una lógica de 
operación en común. 

En todos los módulos de entrada de datos del sistema, Se manejan archivos con 
organización (INDEXADA), Esto es, que cada registro que demos de alta daba miar 
reladonado con un identificador. Esto es conocido como llave y tiene les siguientes 
Implicaciones operativas: 

Cuando intentemos dar de atta un registro con una llave que ye exista, el sistema nos lo 
indicará a través de un mensaje de error. 

Sólo podemos efectuar (BAJAS, CAMBIOS y BÚSQUEDA' de registros cuya llave 
Indiada exista En caso contrario ocurrirá un error. 

La forma más simple de hacer una analogía de las operaciones es como si cada archivo 
fuere un (KARDEX), en el cuál cada ficha tiene una identificación y siempre estén 
ordenadas. 

MUY IMPORTANTE : Nunca apagas la computadora cuando se tengan en uso los 
archivos. Siempre debe salirse correctamente de la aplicación por medio de la lada de 
(Esc), ya que da no hacerlo asi pueden dañarse los archivos. Si esto llegara a °culi* por 
alguna circunstancia, consulte la opción utileries, para reindexar los archivos. 

COMO EMPEZAR 
En esta sección definiremos los elementos básicos pera operar la aplicación; debido e 
qua se usa un esquema de operación estándar, los tópicos aqui discutidos se podrán 
generalizar a todas las denles aplicaciones. Antes de iniciar a operar con este capitulo, la 
aplicación debió de haber sido instalada. 

ENTRADA AL METEMA 
El sistema esté operando en Windows por lo tanto, primero tendré que correr la 
Instrucción WIN, para que después entre al icono del sistema y ejecute la aplicación. 

El sistema se cargara automáticamente y nos pedirá la clave de acceso al mismo. 

En las siguientes páginas varamos la forma en que se usan el sistema para modificar la 
entrada de datos y los parámetros solicitados al operador de la aplicación. 

1  in  
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MENÚ PRINCIPAL DEL SISTEMA 

Esta pantalla corresponde al menú principal de todo el sistema, en el que se encuentran 
las opciones principales que permiten ejecutar algún proceso, se puede observar que 
existen diferentes botones, estos botones se encuentran relacionados directamente con 
el tipo de usuario y dependiendo del usuario se habilitan los botones. El significado de 
cada uno de esto se presenta el la siguiente tabla 

Captura de registros 

Borrado de registros 

Cambios a un registro 

Búsqueda de registros 

Impresión de regiitros 

Pasa al siguiente registro 

Pasa al registro anterior 

Se posiciona en el primer registro 

Se posiciona en el último registro 

Para seleccionar las opciones, se realiza mediante el uso del mousi, solo bastara con 
posicionarse en la opción y presionar el botón izquierdo del mouse. 
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Se puede decir, que este es el centro de operaciones donde se pueden realizar 
todas las funciones para lo cual ha sido diseñado el sistema 

Del menú principal seleccionando el botón de altas EI el sistema nos presenta la 
siguiente pantalla : 

En esta pantalla se genera un registro nuevo en la base de datos. 

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS 

AÑO Y FOLIO son los campos más importantes debido a que por esta clave se da 
acceso a la información y su continuación, la clave consiste de año (dos digitos) y folio 
(cinco diga«. 

Los campos restantes se sobreentienden con el nombre antecedente de pantalla. 
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Si escogiendo el botón 	de bajas se elimina el registro activo presentado en el menú 
principal y aparece el siguiente mensaje: 
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Al seleccionar el botón 115 de cambios en el registro, se despegaré la siguiente pantalla: 
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En la pantalla anterior se podrán realizar los cambios en los registro, para los campos de 
certificado de titulo y contenido es necesario tener autorización para realizar los cambios, 
por lo tanto al posicionarte en estos campos deberá presionar el botón izquierdo del 
mouse y aparecerá la siguiente pantalla: 

Una vez acusando el nombre y la clave de seguridad correcta se desplegará la 
si uiente 	talla: 
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En está pantalla es donde se dictamina si una publicación cumpla con el reglamento 
sobre publicaciones y revistas ilustrada*. 

Al presionar el botón 11 de búsquedas aparecerá la siguiente pantalla 

Con esta pantalla se podrán realizar las búsquedas de la publicación, ya sea por la cine 
de le publicación o por el nombre de está. 
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Finalmente si presionemos el botón.' de reportes, se desplegará la siguiente pantalla. 

r=c1.7,23aii=r i 

Aqui se pueden realizar los reportes, del tipo que se necesiten, existe un campo que se 
denomine tabla con este se seleccione la tabla que se desea imprimir y el ordenamiento 
que se requiera. 

MANTENIMIENTO DE CATÁLOGOS 
Del menú principal seleccionando la opción de Catálogos, el sistema nos presentará 
opciones que son, estados, editores, talleres, distribuidores, publicaciones, asociaciones. 

Seleccionando la opción Estados se desplegará la siguiente pantalla: 

Mn  



Esta pantalla esta formada por dos campos, el campo clave y su descripción. Al igual 
que el menú principal en esta pantalla se presentan los botones de altas, baja, cambios, 
y salir. 

Solo presentamos la pantalla de estados porque las demás pantallas de la opción 
catálogos son muy perecidas. 

Al acatar la opción de utilerlas su manejo es muy parecido a las opciones anteriores, 
para familiarizarse con el sistema ejecute las opciones y revise cada una. 

Para finalizar tenemos le opción de Archivos, en esta encontramos 3 opciones, login, fin 
y acerca de. 

La primera opción es para pueda acosar otro usuario ala mismo equipo pero con mayor 
seguridad o menor dependiendo el caso, por lo tanto no es necesario salirse del sistema 
pera que otro usuario con privilegios menores entre solo bastará con seleccionar la 
opción login y nuevamente pedirá su nombre y clave de seguridad. 

La segunda opción es le de salir del sistema al ejecutar está opción el sistema presenta 
la siguiente pregunta: 

Se optará por SI o NO y dependiendo de ella nos encontraremos fuera del sistema o 
continuaremos 

NOTA: Es importante abandonar el sistema por esta opción, ya que está parte del 
sistema cierre loe archivos abiertos y restaura la operación normal del sistema. El salirse 
apagando la máquina puede provocar la perdida de información, hasta la perdida del 
archivo completo, 
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