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UNJVER..\'IDAD NACIONAL AUTÓNO?JA DE MÉ..YICO 

INTRODUCCIÓN 

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, plantel XOCHlMILCO, 

un organismo del estado con personalidad juridica y patrimonio propio, creada por decreto del 

Congreso de la Uni6~ con 21 ai\os de experiencia 

Está encargada de preparar profesionalmente a la población estudiantil que cuenta con los 

requisitos fundamentales para desarrollar una ca.TTcra dentro de esta sociedad, que requiere dia a 

día de personal altamente preparado que se encuentre en un nivel competitivo, suficiente para salir 

adel~nte. así como organizar y desarrollar actividades de investigación humanistica y cicntifica 

para perseverar y difundir la cultura. 

Actualmente cuenta con 17 carreras, divididas en tres áreas: 

• Ciencias Sociales y Humanidades 

• Ciencias Biológicas y de la Salud y 

• Ciencias y Artes para el Disei\o, 

Las cuales requieren del servicio propio de un Centro de Cómputo. 

Et avance tecnológico ha pcnnitido que la computadora pueda ser utilizada en una gran 

cantidad de organizaciones concentrando ta función informática en CENTROS DE CÓ~UTO. 

quienes alojan equipo y prograrn.a..s que procesan la infonnaci6n además de contar con personal 

especializado, de cuya capacidad dependerá la satisfacción de las necesidades informilticas que 

existan en la organización. 

Actualmente. los trámites para la prestación de aJgún sccvicio en el CENTRO DE 

COMPUTO UAM:.- XOCHI1'.1ILCO, es realizado manualmente o semiautomatizado. lo que no 

cumple con las caracteristicas de este tipo de lugru-es. esto. trae como consecuencia la pca-dida de 

tiempo tanto para los usuarios. como para los prestadores de servicio. 

El automatizar es una etapa de desarrollo de constante cambio y evolución, bien sea para 

la tecnologia infonnática, o bien para la administración del centro de cómputo. ya que si se llegara 

a adoptar una actitud pasiva o a mantcnca- una estabilidad. se corre el riesgo de que el centro de 

computo y todas sus actividades se vuelvan insuficientes y obsoletas. por lo cual se crea ta 

necesidad de AUT0~1AT1ZAR los trámites de prestación de servicios del centro de cómputo de 

este plantel. 

Teniendo una buena base administrativa se asegura un óptimo y oportuno funcionamiento 

integral de toda la institución~ el Manejador de Bases de Datos ORACLE. es un instrumento ideal 
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para el tipo de aplicación que se pa-esentará al téa-mino de este trnbajo de TESIS. ya que su 

capacidad de almacenamiento a wandes cantidades de información a la que el usuario tiene 

acceso. y sus características cc...mo la estandarización y el mejoa- conta-ol de infonnación. 

loga-arán que los objetivos de este ta-abajo se cumplan; para esto hay que estudiar los recursos con 

tos que se cuentan que podrían facilitar el trabajo; se sabe de antemano que las credenciales tanto 

de alumnos como de profesores. están registradas bajo un código de barras que accesa a la B. D. 

que agilizará la automatización pues evitará que se invierta tiempo en la inserción de datos vi.a 

teclado y agilice el proceso. (Esto se abarca en el capitulo l de la tesis). 

Es conveniente plantear las necesidades como prob1c1nas a resolver en forma sistemática, 

por tal motivo tanto el OBJETIVO GENERAL como los OBJETIVOS ESPECiFICOS. son 

plasmados a continuación. ya que estos fücron los punto básicos que se tomaron para que capitulo 

tras capitulo se llegara satisfactoriamente a la solución de el problema actual. 

OB.JETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema confiable para administrar el Centro de Cómputo de la UA.l\.1 -

XOCl IIMILCO, utilizando el código de barras como sistema de adquisición de datos que permita 

la agilización de los trámites para la prestación de servicios que proporciona dicho Centro de 

Computo. 

ODJETlVOS ESI>ECÍFICOS. 

l. - El sistema deberil tener como dispositivos de entrada de datos el lc<.:tor de código de barras y 

teclado y como dispositivos de salida la pantalla así como la impresora 

2.- El sisten1a debe llevar el control de reservaciones y rensignacioncs de equipo y salas de cursos 

por dia y hora, lleva el control de ordenes servicios de reparación y mantenimiento de equipo 

de cómputo, permite el manejo de inventario de equipo y usuarios del centro de cómputo. 

3 .- El sistema generará estadisticas acerca de demandas de servicios de cómputo en fechas, 

horarios y equipos; para ayudar en la toma de decisiones en la administración del centro de 

cómputo. 

Todo esto~ procura poner al mismo nivel la demanda que existe por parte de los usuarios y el 

servicio que se les otorga.. ahorrando asi horas hombre, que pueden invertirse en fonnar 

profesionistas mejor capacitados. 
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CAPITULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

I.t. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Los sistemas de identificación se aplican actualmente para las personas y objetos bajo la 

forma de registros magnéticos, ópticos. sonoros e impresos. 

En general se ti-ata de un elemento codificado portador de la información y un elemento 

lector capaz de reconocer información~ ésta alimenta por lo regular a una computadora donde la 

identificación es decodificada, verificada. comparada y aceptada para luego tomar una decisión 

lógica. 

Los sistemas modernos son automáticos. lo que agiliza su proceso, evita errores y aumenta 

su confiabilidad y eficiencia. Estos mismos sistemas se utilizan también para la identificación de 

objetos especialmente cuando están destinados a una actividad comercial. 

l. l. l. RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES. 

Se trata también de caracteres impresos cuya forma es la información que se desea 

procesar; son leidos automáticamente por un haz de luz y decodificados por algoritmos 

matemáticos a una forma digital. analógica o ASCII 

La lectura es poi· contacto o a distancia. el haz es fijo o móvil. y visible o no (infrarrojo). la 

fuente de luz puede ser policromática (incandescente) o coherente: hi.ser. de estado sólido (diodos 

fotocmisorcs) o gaseoso (helio-neón}. Los sistemas están siendo desplazados por el Código de 

barras. pam su uso comercia\ masivo. 

La asignación y aplicación, de un nümero de código a cada producto (por ejemplo en el 

supermercado) no es un siste1na automático de identificación ya que tanto la marcación como la 

lectura de cada producto es rnanu31 y el sistema de: rcconocinUcnto óptico de caracteres 

cuestión, se refiere solamente a los sistemas que leen automáticamente la infom1ación. 

SCANNER._<;. 

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) se realiza por lo general con la ayuda de 

dispositivos electrónicos llamados scanncrs. Existen dos tipos principales de scanners: los 

manuales y los de página (o escritorio). 

1 
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Los manuales tienen un ancho de 2 y 5 pulgadas, así que se requiere hacer varias pasadas 

para leer un documento completo, luego se usa un software especial para unir múltiples pasadas en 

un sólo y uniforme documento. A veces los modelos manuales se utilizan para oc;a.. pero la 

inevitable vibración de la mano huma.na hace dificil realizar la casi peñecta lectura requerida para 

OCR., los scanncrs manuales son más prácticos para capturar figuras pequcftas que puedan ser 

leidas en una sola lectura. 

Los scanners de página o de escritorio pueden manejar una página completa a la vez., 

estos se dividen a su vez en scanners de: aJimentación. flatbed y overhead. 

En los scanners de alimentación se pone ta página a ser capturada y existen rodillos que la 

introducen a la m•quina_ Jos rodillos son la única parte móvil de este tipo de scanner, el sensor 

óptico y ta circuitería se quedan fijos mientras la página fluye. Tienen la desventaja de que no 

pueden capturar páginas de libros o material engrapado. 

Los scanners datbed son mccániauncnte los más complejos y usualmente los más caros,. 

se operan de la misma f'onna que una fotocopiadora: el documento a ser leido se coloca en una 

superficie de vidrio, abajo de este existe una cabeza óptica que se mueve a lo largo del documento 

para capturar la imagen. este diseño puede manejar lacilmente libros y otro material pegado o 

engrapado. 

Este tipo de scanner tiene ventajas importantes. se les prefiere por el alineamiento preciso 

de dibujos detallados y se pueden copiar imágenes de libros y revistas sin tener que destruirlas. 

Los scanners overbead son parecidos a proyector-es.. en estas unidades el documento se 

pone en una superficie plana y se captura desde una cabeza que está posicionada arriba. Estos 

scanners generalmente tienen una profundidad nominal de 3/4 de pulgada., lo cual significa que 

pueden leer ciertos objetos tridimensionales de bajo perfil. 

RESOLUCIONES V ESCALAS. 

La resolución de un scanner es el número de puntos que pueden muestrear por cada 

pulgada lineal dct documento. resolución típicas son 75. 100. ISO. 200. 300, 400 y 600 dpi (dots 

per inch), pero debido a que Ja mayoría de las impresoras láser actuales están limitadas a 600 dpi. 

esta resolución es la más alta que la mayoría de los scanncrs proveen. 

Resoluciones más altas resultan en archivos de disco más grandes para las imágenes 

capturadas debido a que se almacenan más bits de información. muchos scanners ofrecen ahora 

2 
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resolución seleccionable permitiendo al usuario cualquier resolución estándar hasta el límite de1 

scanner. esto permite crear archivos más pequeños para imágenes simples capturadas en baja 

resolución. 

Los scanners más simples son dispositivos de dos niveles llantados de dos tonos. Estas 

unidades son usadas principalmente para dibujos simples que puedan ser representados 

simplemente en blanco y negro, intentar capturar íotografias y otras ilustraciones de medio tono 

resulta en la pérdida de la mayoría de los detalles 

Con los scanncrs de gray scale es posible capturar fotografias con una buena calidad. Casi 

todos los scanners de gray-scale son de las siguientes tres categorías: 16, 64 y 256 niveles, 

conocidos como scanners de 4. 6 y 8 bits respectivamente~ correspondiendo al número de bits 

requerido para almacenar cada pixel de iníormación. Estos scanncrs dividen el color entre 16, 64 o 

256 tonos discretos de gris, obviamente, mientras mñs tonos soporte el scanner. más precisa será 

la imagen digitalizada. 

SIWBOLO~E9 ~~~KTEOE CC~D 
CIRCUrTERlA o -"-"'" . 

LE~~iii 
-----EB FUEHTE DE FO~oR . SALIDA 

LUZ oÑDA 

AMPLIFICADOR 

Figura Ll.2..3 Diagrama de bloques de un scanner tipo CCD. 
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CAPITULOI 

ANATOMiA DE UN SCANNER. 

La sig. figura muestra un scanner manual visto desde arriba. con la tapa superior retirada. 

Figura 1.1.1.1 Vista eupcrior de un Scanner 

De un modo general todos los scanners manuales están construidos así. con algunas 

variaciones en los componentes utilizados. 

En la anterior gráfica tenemos las ventana de exploración. que recibirá la luz reflejada por 

la. imagen al ser iluminada por la barra de leds, esta luz será. reflejada por el espejo montado en 

ángulo de 45 grados en relación al plano de la imagen explorada,. dirigiéndola hacia el objetivo. 

montado en una cántara cerrada. A través del objetivo de la parte de la imagen proveniente de la 

ventana alcanza el sensor CCO que es, por a;;i decirlo, el alma de este tipo de scanner. Este 

componente que fisicamente se asemeja a un circuito integrado DIP (Dual Line Package) de 22 

4 
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pins, contiene una ventana de cuarzo larga (en casi toda su longitud) que permite a la luz alcanzar 

el .. mosaico" semiconductor que hará la exploración de la imagen. controlado por los circuitos 

electrónicos asociados. 

Naturalmente la imagen que llega al sensor CCD corresponde a una pequeña parte de la 

imagen que está siendo explorada. de forma que precisarnos mover el scanner hasta completar la 

exploración. 

Durante el movimiento del scanner un rodillo cubierto de goma queda en contacto con la 

superficie explorada y gira, transfiriendo su rotación a través de la reducción mecánica al disco 

estriado. 

Este disco e!> montado de tal forma que sus ranuras interrumpan el haz de luz del 

fotosensor. creando asi un tren de pulsos cuando el scanner está en movinüento. Este tren de 

pulsos sirve para sincroniz.ar el circuito de exploración montado en el CCD 

La señal generada por el sensor CCD es entregada al circuito electrónico, compuesto de 

varios circuitos integrados SMD. donde es procesada y enviada a la tarjeta de inteñace del micro, 

n través de un cable flexible 

En la placa de interface se ejecuta el acceso directo a In memoria (DMA), transfiriendo la 

"imagen eJectrónica" hacia la memoria de la microcomputadora., bajo el comando del software 

propio que acampana al scanner. En general se puede ver la imagen a medida que se va íonnando 

en la pantalla simultáneamente a la exploración, permitiendo asi cont..-olar la calidad de imagen. 

Scanner más recientes disponen de un led que indica si la velocidad a la que se está 

moviendo el scanner es la adecuada_ Mientras la velocidad esté dentro del limite aceptable. el 1ed 

permanece encendido. Si la velocidad está sobrcpas.·mdo el limite. el led comienza a guii'iar y 

finalmente se apaga cuando la velocidad es excesiva. Las velocidades de exploración. para un 

scanner manual. varian de 20 mm/seg 100 mm/seg, dependiendo de la densidad de exploración. 

Los scanner poseen generalmente a un costado un botón que cuando es presionado habilita 

la exploración, permitiendo que se pueda ubicar convenientemente el scanner e interrum.pir la 

exploración en cualquier momento, incluso después de su activación por software. 

FUNCIONAMIENTO. 

La mayoría de los scanners mandan luz a la página y miden cuanta luz vino de regreso. El 

blanco refleja la mayoría de la luz. el negro absorbe Ja mayoria de ella y varias fonnas de gris 

5 
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reflejan luz en proporción a su densidad La mayoria de los scanners miden la luz reflejada con un 

dispositivo de carga acoplada o CCD (Charge-Couplc Devicc), el cual cnvia diferentes señales a la 

PC basadas en la cantidad de luz recibida. Las diferentes señales son enviadas desde el scanner a 

un coprocesador o al propio procesador de la PC para su procesamiento De aquí en adelante lo 

que le suceda a las sci'mlcs depende principalmente del software de aplicación. 

La operación de un scanner típico es como sigue: El documento es ilunünndo por una luz 

fluorescente o incandescente, la luz reflejada pasa por un lente hacia un fotosensor también 

llamado dispositivo de carga acoplada CCD. El CCD es un arreglo lineal de elementos 

fotoeléctricos o detectores de luz. Cada elemento da un voltaje proporcional a la cantidad de luz 

que se refleja en él, un punto negro en el documento absorbe la mayor parte de la luz resultando 

en una salida de alto voltaje. Niveles de gris (o colores), entre estos extremos similarmente causa 

voltajes proporcionales a ser generados por los elementos CCD. 

Los voltajes de salida analógica de los elementos CCD deben entonces ser convertidos a 

valores digitales, en un scanner simple de dos tonos un voltaje de umbral (usualmente ajustable) 

aproximadB.Inentc a la mitad del voltaje entre blanco y negro se selecciona como el punto de 

decisión, voltajes abajo del umbral se considera negro (O) y aquellos arriba del umbral significa 

blanco ( 1 ), este tipo de scanner utiliza por lo tanto un bit por pixel. En un scanner de gray-scale un 

convertidor analógico digital (ADC) convierte el voltaje de salida de cada elemento CCD en un 

patrón de bits apropiados que representan la intensidad de la luz reflejada dentro del número de 

bits por pixel soportados por el scanner, por ejemplo un ADC con resolución de cuatro bits dará 

valor entre 0000 (negro) y 1111 (blanco). Una vez que los voltajes analógicos son convertidos en 

valores digitales, la infonn.ación resultante es almacenada localmente para su posterior 

procesamiento o bien es mandada a ta PC para su procesamiento y/o almacenamiento. 

Cada lectura de todos los eleinentos CCD representa un renglón completo de pixctes. 

sucesivos renglones son entonces leidos hasta que el documento entero o la imagen ha sido 

capturada. El CCD puede ser avanzado al siguiente renglón de pixetes por uno de los siguientes 

métodos: manualmente moviendo el scanner (de tipo manual). automáticamente moviendo la 

cabeza del scanner (del tipo flatbed) o automáticamente moviendo un espejo reflejante (scanner 

overhead). 

6 
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En Ja siguiente gráfica se muestra un diagrwna de bloques de mano. 

EMISIÓN DE LUZ 

INFRARROJA 

--.--'~~~-~~~coNCENTRADOR 

~~-------~--<E LUZ 
eco 

SIST. DE BARRIDO CONVERTIDOR MCU 
Y SINCRONIA A/D 

DMA INTERFACE PC 

SOFTWARE DE 
DECODIFICACIÓN 

Figura Ll.1.2 Diagrama de bloques de una scanner de mano. 
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1.1.2. CÓDIGO DE BARRAS 

Código de Barras es la tecnologia de identificación autonuitica mlis avanzada disponible. 

aplicable a las peTSonas y los objetos. exitosamente en uso en casi todo el mundo desde hace 

aproximadamente 20 años. Su objetivo es la identificación y localización repetitiva de productos a 

nivel industrial y comercial. 

El sistema consta de series de lineas y espacios de distintos anchos. que almacenan 

inf"ormación con distintos ordenamientos que se denominan sin1bologias 

La enorme aceptación ganada por estos sistemas se debe tanto u su exactitud. precisión y 

confiabilidad para la recolección automática y sistematizada de infnnnación impresa. como a su 

capacidad de establecer lazos de intercambio y comunicación de la información únicos entre el 

industrial y distribuidor de productos en gran escala. para consumo mosivo 

EQUIPO DE LECTURA. 

Los lectores son dispositivos utilizados para extraer información codificada en marcas 

ópticas conocidas como código de barras y convertirlos en datos digitales compatibles para el 

procesamiento en la computadora, pudiendo ser localmente almacenada para ser descargada más 

tarde o puede interactuar con algún programa de aplicación residente en el lector. 

A continuación se muestra un diagrama de bloques de como se lleva a cabo el proceso de 

lectura del código de barras. 

Considerando el anterior diagrama de bloques el lector de código de barTBS puede ser 

considerado como dos elementos separados; el dispositi'\'O de ientrada y decodificador. 

El dispositivo de entrada es una unidad que emplea técnicas electro-ópticas para rastrear o 

examinar códigos. El rastreador movible es transportado por el operador~ por un mecanismo 

intemo de rastreador o por el movimiento de símbolos al dispositivo de entrada. 

En In figura l. I .2.3 se muestra un diagrama de bloques de un dispositivo de entrada 

manual. 

B 
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-... -- DECODIFICADOR DATOS 

-SIMBOLO 
DISPOSITIVO DE ENTRADA 

Figura 1.1.2.1 Diagrama de bloques del proceso de lectura de código de barras. 

~r::~H~IJ IMBOLO 

DETECTOR D 'F_IL_T_R_O-c-o 
LUZ OSCI 

~---' 

FORMADO 
DE ONDA 

Figura l. t.2.2 Diagrama de bloques de un dispositivo de entrada para código de barras. 
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Un dispositivo de entrada de hecho es un sistema activo: ilumina el simbolo a ser leído con 

energía luminosa, entonces examina la cantidad de luz reflejada por el área localizada en el 

símbolo. La salida eléctrica deJ dispositivo de entrada es la representación de la luz 1·cflcjada por el 

símbolo. 

La luz reflejada es mandada directamente a un fotodetector. el cual genera una pequeña 

corriente que es proporcional a la cantidad de luz recibida. Un amplificador posteriormente 

incrementa la sei\al del fbtodetector para su fiicil manejo. De tnl forma de como se mueva el 

rastreador en el slmboJo el voltaje ana1ógico tambien variará. El voltaje analógico en el 

amplificador es proporcional a la luz reflejada por el símbolo. 

El voltaje a la salida de un dispositivo de entrada puede ser analógica o digital. Si Ja salida 

es analógica entonces se necesitará de una etapa de conversión analógica a digital mediante un 

dispositivo Jlmnado formador de onda (waveshapcr). 

El decodificador es la parte que analiza lo que recibe de la lectura del código o símbolo. 

produciendo Ja entrada a dispositivos perif'éricos. El resultado de la decodificación es transmitido a 

la computadora cargando localmente o remotantente la información para las aplicaciones 

residentes. 

El proceso de la codificación se realiza con una apHcación de software o con un 

microprocesador; las tareas fundamentales que se realizan en Ja decodificación son In siguientes: 

a) Detenn.inación del dispositivo de entrada asi como el de salida. 

b} Determinación de la simbología, para decidir el tipo de técnica a utilizar y la distancia adecuada 

para Ja lectura. 

e) Determinación del ancho. angosto y ta.mano del símbolo. 

d} Decodificar el símbolo de acuerdo con Jos estándares ya establecidos. 

e} AJ leer el símbolo de derecha a izquierda utilizando un algoritmo para confirmar Ja 

decodificación y detectar si existe aJgUn error. 

f) Confirmación y validación: confinnación de zonas mudas y chequeo de caracteres. 

g) Transmisión correcta de la secuencia de caractCJ"cs, emitiendo junto con estos los de chequeo. 

Los decodificadores se dividen de acuerdo a su operadón y comunicación en: 

Decodificadores de Haca. Decodifican directamente al equipo. el cual generahncnte es una 

computadora. 

10 
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Decodificadores portables. Contienen una pantalla y una bateria recargable para íacilitar la 

portabilidad. Este puede transmitir remotamente o ir almacenado los datos para después 

transferirlos a la computadora., utilizando memorias CMOS con capacidad de 16 kb a S 12 kb. 

Decodificadores inalámbricos portables. Son los más recientes, portables y pueden ser remotos, 

pero con la diferencia de que pueden trabajar en frecuencias Vl-IF y UHF entre los 1200 a 4800 

baudios. 

Los dispositivos que son usados para leer un sistema de código de barras pueden ser 

lápices ópticos (wands) o scanners. 

Los lápices ópticos son dispositivos de contacto, es decir. deben de tener contacto con la 

superficie donde se encuentra impreso el código de barras en el orden indicado para su lectura.. 

Los scanners son dispositivos de no contacto que leen el código a di~'tancia., algunas veces 

a distancia de algunas pulgadas para scanncrs construidos por medio de diodos que utilizan 

tecnología liiser, hasta 23 pulgadas de distancia. Los scanners que utilizan la tecnología CCD 

(Charge Couple Device) son capaces de leer códigos hasta una distancia de 10 pies. 

En la fibY\Jra I.1.2.3. (Pag. 4) se muestra un diagrama de bloques de un scanner con 

tecnología ceo. 
El scanner lee el código impreso de la siguiente forma: primero lo ilumina con una luz de 

frecuencia comprendida entre el color rojo y el infrarrojo. barriendo el símbolo horizontalmente. 

esta luz es absorbida por las barras (oscuras) y reflejada por los espacios (claros); el mismo 

scanner recibe la luz reflejada, transfonnando en digital, la siguiente 1·eprcsentación nnalógica: 
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~.º_. -·---1-1--- ---~="""' 
represent:aclón 
analoglc;;a 
de la luz. reflejada 
por eJ cO<llgo 

teprc.5-cntaci6n 
c;llgttal 

o 

l~ ce.Rejada por 
los espadOs 

h . .rz. .;tbsorblda por 
tas barrilS 

Figura Lt.2.4 Representación digital de la lectura de c6digo de barras. 

LI.2.1 ESTÁNDARES. 

La asociación nacional que agrupa a Jos distribuidores y/o industriales interesados en 

implementar un sistema de código de bSITas. se hace miembro del EAN (Asociación Internacional 

de Numeración de Artículos) y obtiene una identificación para el pais de 2 o 3 dígitos llamada 

FLAG que pennitirá reconocer internacionalmente el pais de origen de cada producto. 

El industrial solicita a su asociación nacional, encargada de la asignación de códigos. un 

conjunto de nUmeros que identificará a su empresa y será Unico para todos sus productos; luego 

podrá asignar é1 mismo otros conjuntos de números únicos para cada producto o fbrma de 
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presentación del mismo definiendo así una serie Unica de nUmeros para cada uno de sus productos 

llamada CODIGO que incluye 

" PAÍS + EMPRESA +PRODUCTO+ CONTROL " 

Este código se compone de un conjunto de barras verticales (sirnbo1o para su lectura 

automBtica) y un conjunto de números impresos (código para su identificación individual por el 

hombre). 

El industrial puede ahora utilizar este mismo código para la identificación de cada 

producto dentro de su empresa. en un sistema interno de producción. ad1ninistración, contabilidad. 

venta y tráfico 

En los casos de exportaciones a otros paises. se utiliza el código del fabricante y su país 

para la comercialización en todo el mundo. excepto en E.U. y Canadá donde se utiliza e• código 

UPC (Universal Product Cae.Je) (Código de Producto Univer:.;al) que deberán llevar impresos 

corrc:ctarncnte los envases de productos qué se exporten a esos dos paises. 

El industrial diseña sus envases ubicando correctamente el código para sus productos: y 

compra al íabricantc de embalaje sus materiales para envasamiento con d código ya correctamente 

impreso y verificado, o etiquetas autoa.dhesivas codificadas que coloca en cada producto ya 

envasado (cuando las producción es pequeña) 

Todos estos procesos requieren de nonnas y controles de calidad 1nuy estrictos y nunca 

deben improvisarse ya que un embalaje maJ impreso sólo afecta al producto. mientras que un 

código mal impreso impide la comercialización automática del producto. o lo que es mucho peor. 

puede producir costosas devoluciones de material de embalaje o productos envasados. de 

consecuencias muy onerosas especialmente en las exportaciones. 

El distribuidor. por ejemplo el supermercado. adopta el código de cada producto para 

identificarlo dentro de su sistema interno de compras, administración, contabilidad, tráfico y 

ventas, para lo cual cuenta con un sistema central de computación en los sectores mencionados 

directamente conectado a la caja registradora. 

Las cajas registradoras disponen de una ventana lectora llamada scanner, cada una abiena 

en la mesa donde un haz de luz. generalmente color rojo y de tipo coherente o láser, berre 

constantemente en 3 o más direcciones a gran velocidad explorando y analizando los objetos 

tridimensionaJmente. a este proceso se le Uarna bUsqueda (scanning). 

AIM (Automatic Identification Manufacturers) Internacional: 
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Es una asociación comercial que representa a los fabricantes y vendedores de equipos, sistemas y 

abastecimientos para identificación automática.., incluyendo: código de barras. identificación por 

radiofrecuencia. cintas magnéticas, reconocitniento óptico de caracteres. reconocimiento de voz y 

sistemas de visión. Esta es una industria joven de alta tecnología cuyos desarrollos tecnológicos se 

origina.J"on inicialmente en los Estados Unidos. 

AIM en los Estados Unidos ha servido como organización educativa y de promoción para 

la tecnología por medio de programas educativos incluyendo paneles de oradores, artículos, 

desarrollos publicitarios y el patrocinio de conferencias. La organización AIM ofrece 1:1. los 

usuarios potenciales de tecnología la confianza de viabilidad. Las tecnologlas de identificación 

automática son básicamente periféricas a la computación, necesitan sistemas de computación para 

funcionar. Previamente al esluerzo de desarrollo intcmncional de AIM los principales fabricantes 

de estas tecnologías ya estaban expandiendo sus esfuerzos de venta para inclufr vendedores, 

distribuidores y representantes en otros paises. 

En 1983 ATh1 creó el Comité Técnico de Simbologla (TSC) pMa proveer asistencia 

técnica al desarrollo de estándares genéricos para código de barras. eJ TSC creó 5 

Especificaciones de Simbologia Uniforme (USS) para describir las 5 simbologías de uso mas 

comUn en aplicaciones comerciales: USS-39, USS-1215, USS-Codabar, USS-128 y USS-93. 

1.1.2.2. TIPOS 

EL CÓDIGO EAN 13 

Es un sistema de codificación constituido por series de barras y espacios, paralelos, de 

ancho variable donde por Jo general las barras son oscuras y los espacios claros; consta de una 

cantidad fija de barras (30 en total) y espacios (29 en total) que codifican inf"onnación. 

Permite codificar teóricamente en 1000 paises u organizaciones adheridas a l 0000 industrias 

distintas y a cada una de ellas 100000 productos o formas de presentación de los m.ismos. lo cual 

representa una enorme cantidad de posibles combinaciones. 

Siendo éste un sistema común a varios países y productos dentro y fuera del mercado común 

europeo dispone, como es lógico, de un indicativo nacional llamado Flag. para cada país que 

identifica al organismo nacional de codificación que asignará Jos códigos localmente. 
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CARACTERÍSTICAS EAN 13. 

Et canictcr numérico es un nUrncro de un digito (O l 2 3 4 S 6 7 8 9); con estos nU.meros 

se fonn.a el código EAN 13 que precisa 13 caracteres. 

De los trece caracteres que forman el código, 12 senin simbolizados e impresos por barras 

y espacios, para que el scanner pueda leerlos, y un carácter no será l"cpresentado de esta manera. 

Cada carácter numérico se representa por 2 barras + 2 espacios~ ubicados alternativamente, 

o sea 4 elementos para cada canlcter; el ancho y ubicación de los elementos diforencia a un 

carácter de otro. Se codifica cada módulo/barra = 1. cada modulo/espacio = O. El ancho de cada 

carácter es fijo y mide 7 módulos (módulo es la unidad de menor ancho que forma los elementos). 

Por lo tanto. los 4 elementos que forman un carácter tatnbién tcndnin un ancho total de 7 

módulos. es asi que cada barra y/o espacio podrán tener un ancho corno nllnirno de 1 módulo. y 

como mñx.irno de 4 módulos, siendo asi un código de estructura compleja. 

Estos criterios sólo se aplican a los 12 caracteres numéricos que se codifican en el sistema 

EAN 13. y no se aplican a los separadores, zonas mudas, ni al carácter cuya posición es la número 

13. 

Definimos la ubicación o posición de cada carácter en el código mirándolo de frente, 

posición nUmero 1 la. primera a la derecha del código y la posición número 13, la última a la 

izquierda del código. 

Los elementos que integran el código EAN 13 son ta barra o espacios y miden de 1 a 4 

módulos de ancho cada uno. 

La complejidad aparente de la codificación tiene por objeto permitir al decodificador det 

computador la identificación del código. sc\eccionar el sentido correcto en la lectura bidiceccional 

del scanner, activar tos mecanismos electrónicos de verificación y chequeo, detectar errores y 

evitar lecturas erradas. 

A continuación se muestran las principales característica del código EAN 13: 

• Caracteces: 13 en total, numéricos solamente, asignados a: 

posición número 13: identificación del país (Flag)~ este carilcter es determinado por la secuencia 

de otros caracteres y no se le codifica con barras o espacios. 

Posición número 12, 11 : identificación del país (Flag). 

Posición número 10,9,8,7: identificación del fabricante del producto. 

Posición nUmero 6, S. 4, 3, 2: identificación del producto. 
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Posición número 1: código de verificación (su valor es calculado). 

• Separadores: 

Izquierdo ancho fijo: 3 módulos (2 barras con l espacio en medio. codificado: 101). 

Derecho, ancho fijo: 3 módulos (2 barras con I espacio en medio. codificado: 101}. 

Central ancho fijo: 5 módulos (3 espacios con 2 barras intercaladas, codificado: 01010). 

Altura estándar de los separadores (HS): 24.50 mm (son un poco mas altos que las barras). 

• Zonas mudas: 

Izquierda: ancho minimo l l módulos, codificado: 00000000000 

Derecha: ancho mínimo 7 módulos, codificado: 0000000. 

Superior: l módulo como m.inimo. por encima del código. 

Inferior: l módulo, entre el código y la línea de interpretación. 

• Codificación: continúa bidireccional. 

• Línea de interpretación: al pie del código. los caracteres en posición número 1 al número 12. 

En la zona muda izquierda: posición número 13. 

• Uso del código controlado por: EAN y la organización nacional de codificación comercial 

propia de cada país. 

• Módulo {1VI}: ancho estándar teórico (para Cm=l): 0.33 mm. 

• Longitud: fija total 113 módulos, entre sen.al de encuadre (AE). 

95 módulos. entre extremos separadores (AS). 

• Densidad: media. 

• Tama.i'io estándar (para fin=l}, 37.29 X 26.26 mm, entre las sei\nles de encuadre,, incluyendo las 

4 zonas mudas (a la derecha, izquierd~ arriba y abajo del código). 

• Altura del simbolo (barra o espacio) HB = 22.85 mm. 

• Factores de magnificación (fin): 

fin = 2 muy recomendado 

fin = 1 recomendado 

fin= 0.8 poco recomendado. 

A continuación se muestra un esquema general del código EAN 13. 
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¡.·¡gura Ll.2.2.1 Caracteristic:as del código EAN 13. 
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Figura L 1.2.2.2. Caracteristicas del código EAN 13. 

CÓDIGO TRUNCADO EAN 

Cuando se dispone de un espacio reducido en el envase, que no es posible disponer de un 

código de ta.mafto adecuado y/o las caracterlsticas del substrato y et sistema de impresión (escala 

patrón) no lo permiten; ni siquiera utilizando la versión reducida EAN s. la última opción de todas 

es recortar la longitud de las barras o truncar el código. 

Al reducir el largo del símbolo disminuye proporcionalmente la posibilidad de lectura 

omnidireccional para el scanner. Lo que quiere decir que el producto deberá ser maniobrado, 

rotado y deslizado por el operador, hasta lograr una lectura del scanner perdiendo mucho tiempo 

que es lo opuesto aJ objetivo del código de barras. A mayor truncamiento menor posibilidad de 

lectura. 

Cuando se trunca un código debe tom.arsc un símbolo base con el factor de magnificací6n 

mayor que sea posible. evitando siempre truncar códigos de magnifjcación menor de 1000/a 

(ftn-1.0). 
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Para determinar el rnmimo truncruniento posible, se utiliza la tabla de valores 1. J .2.2. 1 y se 

procede a realizar una primera reducción en la longitud de las barras (reducción 1 ), que dependerá 

del factor de magnificación del código base. Si esto no resulta aun suficiente se procederá a hacer 

un segundo truncamiento (reducción 2) teniendo presente que probablemente el código impreso 

NO podrá ser leido omnidircccionalmente. 

~, ij/J~IU~I ~ ,~ lltlf l!Jf ltl ~ ,~ iji!llJll ~ 
FM 1.2 -1.ómm -S.4mm 

Figura Ll.2.2.3 Eje01plo de truncamiento del código EAN. 

CÓDIGOEANS 

Es la versión reducida del sistema EAN. que se utiliza exclusivamente cuando el tarnafto 

y/o fonna del envase no deja suficiente lugar disponible para imprimir el código EAN 13. Si bien 

es una versión reducida del código EAN 13. no es exactamente otra f'onna de almacenar la m.iSlllB 

información. siendo un código EAN 8 totalmente independiente del EAN 13. no se da el mismo 

caso que el UPC E qué es Ja f'orma reducida del UPC A en f'orrna casi automática.. 

Ventajas de esta versión: 

Es más pcquei\a. ocupa menos lugar. 

Es igual de confiable y estable que el EAN 13, (a igual factof" de magnificación). 
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Es pref"erible utilizar el código EAN 8 antes que truncar el EAN 13. principalmente si ha sido 

reducido. 

20 

Factor de 

magnificación símbolo base 

(frn) 

0.8 - 0.95 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.0 

Reducción proporcional 

de las barras 

(de arriba abajo) 

Reducción 1 Reducción 2 Reducción 

(mm) (mm) máxima 

de: total 

No truncar No uuncar No 

No t.runcar 3.8 3.8 3.8 

0.8 0.8 3.8 4.6 4.6 

1.5 1.6 3.8 5.3 5.4 

2.3 2.4 3.8 6.1 6.2 

3.0 3.2 3.8 6.8 7.0 

3.8 4.0 3.8 7.6 7.8 

4.6 4.8 3.8 8.4 8.6 

5.3 5.6 3.8 9.1 9.4 

6.1 6.4 3.8 9.9 10.2 

6.9 7.2 3.8 10.7 11.0 

7.6 8.0 3.8 11.4 11.8 

Tabla Lt.2.2.1 Relaciones de truocamiento para el código EAN 13. 
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Desventajas del código EAN 8: 

Capacidad de codificación mas limitada. 

El uso de esta versión no es optativo ni libre y debe ser asignado por la institución local de 

codificación. 

Caracteristicas EAN 8: 

El cani.cter numérico es el nllmcro de 1 dígito (O I 2 3 4 5 6 7 8 9 ) y al igual que en el 

código EAN 13 a partir del cual se le obtiene, con estos nUmeros se f'om1a el código EAN 8 que 

precisa 8 caracteres 

Los 8 caracteres que :forman el código scrAn representados e impresos por barras y 

espacios, para que el scanner pueda leerlos 

Cada carácter numérico se representa por 2 barras más 2 espacios. ubicados 

altcrnativB.!11ente, o sea 4 elementos para cada canictcr 

El ancho y ubicación de los elementos di:fercncía a un carácter de otro. Se codifica cada 

módulo/barra = 1, y cada módulo/espacio = O 

El ancho de cada carácter es fijo y mide 7 módulos (módulo es la urUdad de menor ancho 

que fbrn1a los elementos). Por lo tanto los elementos que :forman a un carácter también tendrán un 

ancho total de 7 módulos, es así que cada barra y/o espacio podrán tener un ancho como mínimo 

de 1 módulo, y como máximo de 4 módulos siendo así un código de estructura compleja. 

Estos criterios. sólo se aplican a Jos caracteres numéricos que se codifican en el sistema 

EAN 8. y no se aplican a los separadores ni a las zonas mudas. 

Definimos la ubicación o posición de cada carácter en el código mirándolo de frente. 

posición número l la primera a la derecha del código y posición número 8 la última a la izquierda 

del código. 

Caracteristicas del código EAN 8. 

• Caracteres. 8 en total, numéricos solamente, asignados a: 

Posición número s. 7 identificación del país. (Flag) 

Posición número 6.5.4 identificación del fabricante (o del producto). 

Posición número 3 .2 identificación del producto. 

Posición número 1 dígito de verificación (su valor es calculado). 
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• Separadores: 

Izquierdo, ancho fijo de 3 módulos (2 barras con 1 espacio en medio. codificado 101). 

Derecho. ancho fijo de 3 módulos (2 bWTas con 1 espacio al medio, codificado 101). 

Central, ancho fijo de 5 módulcs (3 espacios con 2 barras intercaladas. codificado 01010). 

Altura estil.ndar de los separadores (HS) es de 19.88 mm. (son un poco más altos que las barras). 

• Zonas mudas: 

Izquierda,. ancho minimo 7 módulos. codificado 0000000. 

Derecha. ancho minimo 7 módulos. codificado: 0000000 

Superior 1 módulo. como mínimo. por encima del código. 

Inferior 1 módulo. entre el código y la línea de interpretación. 

• Codificación es continua. bidireccional. 

• Línea de interpretación. Al pie del código los caracteres en posición del número 1 al 8. 

• Uso del código controlado por EAN y la organización nacional de codificación de cada país. 

• Módulo M: ancho estándar teórico de 0.33 mm. 

• Longitud: fija total_ 81 módulos, entre señales de encuadre (AE), y 67 módulos entre extremos 

separadores (AS). 

Tamai'\o estándar: 26.73 x 21.64 rmn.. entre lns sefiales de encuadre, incluyendo las 4 zonas 

mudas. 

• Altura del carácter numérico (barra o espacio): HB=l8.23 mm. 

A continuación se muestra un ejemplo del código EAN 8: 
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0012 3457 
Figura Lt.2.2.4 Ejemplo de código EAN 8. 

CÓDIGO UPC A (Universal Product Code)(Código Universal de Producto). 

Este tipo de código es uno de los más populares. fue creado y adoptado pe.- la industria 

norteamericana en J 973 para su lectura en las cajas registradoras (punto de venta); existen dos 

versiones: UPC A y UPC E. 

Características UPC A 

Está formado por 12 caracteres en total. Numéricos solamente. es decir: 

Carácter número 12 categoria del producto (medicinal, alimenticio. etc). 

Cari.cter número 11, 1 O, 9, 8, 7 identificación del fabricante del producto. 

Carácter número 5, 4. 3, 2 identificación del producto. 

Carácte.- número 1 dígito de verificación del código. 

Los caracteres numero 1 y 12 se imprimen con barras mils largas que las demás. El 

carácter numérico es el número de 1 dlgito ( O 1 2 3 4 S 6 7 8 9 ), con el cual se f'orma el código 

UPC A que precisa de 1 2 caracteres. 
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Los 12 caracteres que forman el código. serán representados e impresos por barras y 

espacios para que el scanner pueda leerlos 

Cada carácter numérico se representa por 2 barras + 2 espacios. ubicados alternativantentc. 

o sea 4 elementos para cada carácter~ el ancho y ubicación de los elementos diferencia a un 

carácter de otro. 

El ancho de cada carácter es fijo y mide 7 módulos (módulo es la unidad de menor ancho 

que fonna los elementos). Por lo tanto, los 4 elementos que forman a un carácter también tcndnin 

un ancho de 7 módulos, es así que cada barra y/o espacio podrli.n tener un ancho como núnimo de 

t móduJo, y como máximo de 4 módulos, siendo así un código de estructura compleja. 

Estos criterios sólo se aplican a los 12 caracteres nu1néricos que se codifican en el sistema 

UPC ~ y no se aplican los separadores ni en las zonas mudas. 

Definimos la ubicación o posición de cada carácter en el código. mir.8.ndolo de frente, 

posición número l la primera a la derecha del código y posición número 12, la última a la 

izquierda del código. 

Los primeros 6 dígitos están separados de los 6 segundos dígitos por unas barras de 

seguridad centrales. Las dos partes del simbolo están protegidas por dos barras izquierdas y dos 

barras derechas ambas de seguridad. Estas barras de seguridad pueden ser el patrón de inicio/final. 

Los unos binarios que son contabilizados en la mitad izquierda, siempre suman impaces y la 

suma de los unos de la mitad derecha siempre suman pares. de tal manera que por medio de un 

estudio del dato de paridad el rastreador (scanner), pueda decodificar en fonn.a independiente la 

parte derecha o izquierda del símbolo, identificando inmediatamente que mitad fue decodificada. 

Características generales 

• Sepacadores: 

Izquierdo. ancho fijo: 3 módulos (2 barras con 1 espacio en medio. codificado= 101). 

Derecho. ancho fijo: 3 módulos (2 barras con l espacio en medio, codificado= 101). 

Central. ancho fijo: S módulos (3 espacios con 2 barras intercaladas., codificado= 01010). 

Altura estSndar de los separadores (HS): 24.50 mm (son un poco más altos que las barTS.S). 

• Zonas mudas: 

Izquierda. ancho mínimo 11 módulos (codificado 00000000000). 

Derecha, ancho minimo 7 módulos (codificado 0000000). 

Inferior, 1 módulo, entre el código y la linea de interpretación. 
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• Codificación es continua y bidireccional. 

• Linea de interpretación: Al pie del código de los caracteres del número 2 al 11. 

En la posición muda izquierda posición número 12; en la zona muda derecha posición número l. 

• Modulo M, ancho estándar teórico 0.33 m.m 

• Longitud. l 1 3 módulos entre señales de encuadre(AE) y 95 módulos enue extremos 

separadores 

• Twnat1o estándar. 37.29 x 25.93 mm. entre las señales de encuadre. incluyendo las zonas 

mudas. 

• Altura del símbolo (barra o espacio), HB= 22.85 mm excepto los caracteres en la posición 

número l y 12 que son más largos. al igual que los separadores. 

• Factores de magnificación (Em): 

fin= 2.0 muy recomendado. 

fm= 1.0 recomendado. 

fin= 0.8 poco recomendado. 

• Compatibilidad. puede ser leido en el sistema EAN que interpretará un carácter ""' O más a la 

izquierda.. en la posición nUmero 13. 

En la figura 1.1.2.2.5 se observa un ejemplo del código UPC A. 
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Figura l~l.2.2.S Ejemplo y características del código UPC A.. 

CÓDIGO UPC E (código reducido) 

Esta versión se llama •cero Suprimido• (zero supprcssed) ya que elimina por Jo menos 4 

ceros en el código. No siempre es posible su uso ya que esto depende del número del fabricante y 

el numero del producto asignado. Es muy común creer que Ja versión UPC E se trata simplemente 

de quitarle los ceros al código UPC A. pero nada está más alejado de la realidad, ya que existen 4 

formas de supresión de ceros. dependiendo de los tipos de números que le serán asignados al 

fabricante y producto, obedeciendo a nonnas muy estrictas de aplicación. que determinan en cada 

caso cuántos son los artículos que podrán disponer de un código reducido UPC E. Las cuatro 

combinaciones de supresión de ceros son las siguientes: 

Si el número del f'abricante termina en OO. precedido por O, l ó 2; 1000 productos podrán 

ser codificados. 
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Si el número del fabricante term.ina en 00, precedido por 3 al 9~ 100 productos podrán ser 

codificados. 

Si el número del fabricante termina en O, l O números de producto podrán ser asignados. 

Si el número del fabricante no termina en O; sólo 5 productos podr3.n utilizar la versión 

reducida 

Los caracteres de identificación del fabricante y del producto sc codifican por un método 

especial que permite eliminar dígitos cuyo valor es ibTUal a cero. la supresión de los mismos 

depende de su ubicación en la versión estimdar UPC A 

o ., .Z3..C!56 

Figura Lt.:Z..2.6 Ejemplo del código UPC E.. 

CÓDIGO 39 (3 de 9) 

Este Código fue creado en 1974 y adoptado por el Depanamento de Defensa 

(LOGMARS), Administración de Servicios (GSA) e Industria automovilística (AlAG) en 

Nortcaméric~ aproximadamente en 1982. adoptando el SCS (shiping container system). luego 

llamado UNIFORM CONTAINER SY"?l.mOL para depósito y distnDuci6n.; discfiado 

originalmente para ser impreso sobre cartón corrugado. 
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USS 39 es la especificación del código 39~ USS (uniform symbol spccification), fue 

desarrollado por el Comité de Simbología TCcnica de AlM establecido en l 983 por AIM inc., este 

comité se compone de personal de varias empresas que son elegidos por los asociados. 

USS 39 (código 39) es una simbología de código de barras con un conjunto de caracteres 

alfanuméricos completos: un único carilctcr inicial/final y siete caracteres especiales. El nombre 39 

deriva de su estructura de elementos anchos de un total de nueve elementos. Los nueve elementos 

consisten en cinco barras y cuatro espacios cada uno. 

El código 39 cuenta con las siguientes caractcristicas: 

Conjunto de 26 letra.s mayúsculas, l O dígitos y 7 caracteres especiales, expandible a los 128 

caracteres del código ASCII con las dos marcas y final. 

Longitud del símbolo; variable. 

Carácter de chequeo: opcional. 

Carácter de cabecera: 2 por simbolo. 

Otras caracteristicas: Habilidad de concatenación. 

Densidad máxima de 9.8 caracteres por pulgada,. cuando la impresión utiliza 7.S mm por 

dimensión. 

Cada carácter del código 39 consiste de S bnITas y 4 espacios, 3 de los nueve elementos son 

anchos y 6 delgados. Cada carácter puede contener 2 6 O barras anchas. El carácter asterisco es 

utilizado exclusivamente como marca de inicio/final. 

En la figura 1.1.2.2.7 se muestra un ejemplo del código 39. 
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Figura 1.1.2.2. 7 Ejemplo y características del código 39. 

CODA DAR. 

Originalmente desarrollado en 1972, y fue adoptado por la Comisión Americana de Bancos 

de Sangre corno el estándar para identificar las bolsas de sangre~ en la actualidad se utiliza 

comúnnlente en las bibliotecas, librerins, otras aplicaciones médicas y en aplicaciones de servicios 

de paquetería aérea. 

El codabar es una simbología discreta de longitud variable, con verificación bidireccional y 

el número puede ser extendido. Contiene un conjunto de 20 caracteres los números del O al 9 y los 

caracteres$, ;, /, +~ -. Hay cuatro diferentes caracteres de inicio y final: A. Il, C y D. 

Cada carilctcr consiste de siete elementos, cuatro barras y tres espacios con dos o tres 

elementos que pueden ser anchos (uno binario), y el resto angosto (cero binario). Los caracteres 
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de datos cstñn delimitados por caracteres de inicio y final La dimensión de las barras y espacios de 

cada carácter del Codabar está dctenninada por ANSI. 

El aspecto más peculiar de Codnbar es que la anchura de Jas barras y espacios para 

impresos puede tomarse en 18 diferentes valores dependiendo del carácter particular. 

Ignoremos por un momento las 18 diferentes anchuras y consideremos que todos los 

elementos pueden ser anchos o angostos Codabar utiliza tres esquemas diferentes de codificación 

de caracteres. 

1) Los dígitos del cero al nueve (0-9). los caracteres "$" y "-" son impresos con una barra ancha y 

un espacio ancho~ todos los demas caracteres o elementos son angostos. 

2) Los cuatro caracteres especiales (''$". "!".". ", "+'') son codificados con tres barras anchas y sin 

espacios anchos. 

3) Los cuatro caracteres de inicio/terminación (A,B,C y D) son codificados con una barra ancha y 

dos espacios anchos. 

Cuando se imprime en este estilo cada carácter tiene la m.isma anchura. Muchas de las 

dimensiones publicadas difieren sólo por aJgunos diez milésimos de pulgada.. la cual es obviamente 

insignificante cuando se considera la típica tolerancia de impresión. la mayoria de impresores de 

Codabar usan un menor número de dimensiones. En la figura J. 1.2.2.8 se observa un ejemplo del 

código utilizado por Codabar. 

30 



l//\'/~ "ERSllJAD NACIONAi. A UTÓNOJUA IJE ME:xJCO 

A O Z B 

u 11111111111111 
.. o 

'J:l("!C:ID 
B 

FJIHAL 

Figura Ll.2.2.8 Ejenaplo de código Codabar. 

1.1.2.3. PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

La información se poocesa y almacena con base en un sistema digital binario donde todo se 

resume a sucesiones de unos y ceros. El sistema central de decisiones lógicas es un computador 

electrónico del tipo estándar. disponible ya en muchas empresas comerciales y generalmente 

compatible con las distintas marcas y modelos de preferencia en cada país. Estos equipos permiten 

también interconectar entre sí distintas sucursales o distribuidores centralizando toda la 

información. 

La incorporación del código de barras y sus sistemas electrónicos en una empresa.. es 

equivalente al aprendizaje de un idioma nuevo. requict e de tiempo. estudio y práctica. Por lo tanto 

es muy recomendable tener en cuenta Jos siguientes conceptos generales: 

• Asesorarse lo mejor posible en todas las áreas. 
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• Informarse sobre situaciones similares ya existentes. 

• Contactar todas las personas y áreas. denti-o de la empres11y que sci-ñ.n afectnda.s de una u otra 

maner~ por el nuevo sistema a implementar. 

El responsable del desarrollo deberá compenctl'"arse también en los detalles con los 

proveedores de equipos y sistemas. instaladores. asesol'"es. asociación local de codificación. 

pl'"oveedores de productos. impresores, convertidorns, fabricantes de envases y todas aquc:llas 

áreas que directa o indirectamente se relacionen al código de barras y su utilización. 

Darle al proyecto e implementación todo el tiempo necesario. evitando siempre las 

improvisaciones y las soluciones inadecuadas o provisorias. 

• Asignar al equipo de trabajo. personal con amplia experiencia en sistemas e interpretación del 

comportamiento comercial. que sea capaz de organizar el apoovec1uuniento de fütura 

infonnación. 

1.1.2.4. BENEFICIOS QU.t<; OFRECE EL SISTEMA. 

Permite la marcación úuica del pi-oducto desde la fuente primaria de producción hasta el 

consumido!'", a quien permite saber exactamente qué acción esta realizando, evitando también 

posibles equivocaciones. 

Información precisa de los tiempos y ciclos de producción, inspección. alnUlcenamicnto. 

transporte y venta. 

• Informaciones cstadisticas en general. 

• Minimo de errores en la infonnación. ya que incluyen sistemas de autoverificación y/o 

caracteres de control dentro de si mismos, que eliminan los errores de lectura. 

• Sobredimensionado vertical. que permitirá leer un código aún cuando solainente un 5 º/o de su 

altura. permanezca legible~ ante la eventual destrucción del código impreso. 

Velocidad y eficiencia en la recepción, venta y cobranza. especialmente en los módulos de 

prestación de servicios. 

Se elimina la necesidad del remarcado de precios y/o la codificación manual e individual 

producto por producto, especialmente en los países de alta inflación. 

• Información en tiempo real de inventario. venta y reposición de productos. 
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• Eliminación de errores humanos de marcación, interpretación. facturación aJ cliente y pérdida 

desconocida. 

Adaptable a la mayoria de los sistemas de embalaje. impresión y materiales de envasa.miento 

existentes. 

Permite realizar inventarios de productos rápidamente y además saber que tanto se tiene en 

almacén 

Fitcilmente adaptable y compatible a muchos de los distintos sistemas y marcas de 

computadoras disponibles en cada país. 

1.2. REDES DE COMPUTADOHAS. 

El surgimiento de las microcomputadoras a fines de la década de los 70. atrajo Ja atención 

de millones de usuarios que vieron en ellas la capacidad de cómputo a bajo costo, con autononún y 

versatilidad. El mejoramiento de sus caractelisticas, velocidad y capacidad del microprocesador, 

memoria principal y secundaria., les pcnnitieron, no sólo capturar el me1cado de estudiantes y 

usuarios paniculares, sino tan1bién competir f"avorablemente cent.a minicomputadores y equipos 

g1andes en aplicaciones de negocios, en empresas de todos ta.manos, al grndo de desplazarlos 

paulatinamente de las salas de cómputo. Se estima que el rnc1cado de las computado1as personales 

tipo PC. modelo con que Ja emp1esa IDM pa.nicipa en el mc1cado de los equipos desde 1981, 

c1ece anualmente mlis del 50%._ mient1as que el de los equipos mayores c•cce en tasas menores al 

15%. 

Sin embargo, para alcanzar la arnpli3 aceptación que han tenido las rnic1ocompu1adorns, 

se han debido superar aJgunas deficiencias que habían pernistido pese al mejoramiento de sus 

caractcristicas individuales. Por ejemplo, es altamente incosteable conectar de manern dedicada 

cierto tipo de perif"éricos a cada microcomputadora de que se dispone. Igualmente ineficiente 

1esu1ta compartir inf'ormación, paquetes o herramientas de p1ogramación entre varios equipos, ya 

que ello implica duplicarlos. 

La solución de éstos y ot1os inconvenientes fue la estructuración de redes de 

microcomputadoras. es decir, la intc1conexión y operación de este tipo de equipos en un ambiente 

homogéneo, que les permitie1a compartir recursos e infbnnación de manem eficiente. Las redes 
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ademas, han traido consigo ventajas adicionales ..-espccto a los otros sistemas computacionales, 

como se verá mas adelante. 

El concepto de red ~e ha an1pliad0 cnonncml'.nte, incluyendo equipos minicomputadores 

y equipos grandes. rebasando el ámbito de una sala de cómputo hasta alcanzar con sus nodos 

diversos puntos de una ciudad o un país~ utilizando como medio de conexión. desde lineas 

telefónicas convencionales hasta las comunicaciones vía satClite Actualmente la Tecnología de 

Redes ha creado sus propias herramientas de programnción y comunicaciones y se ha convertido 

de hecho en la rama de la computación con mayor desarrollo. 

1.2. L CONCEPTOS GENERALES. 

¿Cómo surgen las Redes? 

Como se vio, las microcomputadoras han ido desarrollándose fucrteinente desde fines de 

los 70's. Esta explosió~ particularmente en las PCs ha llevado a muchas empresas a poseer más de 

un equipo, lo que ha provocado problemas como los que a continuación se describen: 

• Compartición de datos y programas: Si bien una ollero hace mucho más productivo el 

trabajo de una persona.. cuando alguien necesita de ciertos datos (archivos) que se encuentran 

dentro del disco duro de la PC del vecino, la solución más común es tomar un diskette y pedirle 

los datos al vecino. Esto ocasiona muchas inconveniencias, tales como el propio tiempo de 

tomar los datos y copiarlos de un equipo a otro, el hecho de que un archivo se encuentre en 

varios equipos, lo que dificulta su actualización y genera desperdicio en disco. 

• Compartición de dispositivos: Con el nümero creciente de micros, los precios de tos 

periféricos, entre ellos las impresoras, han bajado considerablemente, por lo que no es costoso 

que en cada micro se conecte una impresora ¿Porqué entonces la necesidad de compartir una 

impresora? En general si bien a las empresas no les impacta mucho el adquirir una impresora 

por cada micro (refiriéndose a las populares U:npresoras de matriz). lo que si resulta costoso es 

el adquirir una impresora láser para cada equipo, de manera que estos dispositivos caros, es 

nonnal querer compartirlos. 

• Falta de estandarización en d software: Entre mó.s micros se tienen en una emp~ es mas 
probable que los paquetes de software que se utilizan sean cada vez mis diversos. Esto se 

refiere a que en vez de que todo el personal utilice un sólo tipo de procesador de palabras, es 
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común que si en una empresa existen 20 o 30 micros. algU.n usuario utilice el procesador que a 

el más le gusle. Lo anterior provoca la imposibilidad de intercambiar archivos, costos mayores 

de entrenamiento y mayor inversión en software 

• Poca Seguridad: En su concepción inicial. una micro file pensada como un instnimento de 

trabajo personal. de fonna que aspectos tales como alta seguridad no se contemplaban. Sin 

embargo, contarme las micros han ido evolucionando. las aplicaciones y datos que ahí se 

trabajan. son cada vez más estratégicos para las empresas. 

• Falta de integración con equi1los mayores: Típicamente, los grandes usuarios tienen aden'lils 

de rnuchas micros, una o m<is minis y/o mainframes. y con este tipo de usuario. las aplicaciones 

criticas (o la mayoría de ellas) son ejecutadas en dichos equipos mayores. De manera que en un 

esquema tradicional. las micros viven separadas de los equipos grandes, creando problemas 

asociados a esto, tales como la recaptura de la inf"ormación. o la discordancia de ésta entre una 

nl.icro y los equipos grandes. La problemática anterior originó que muchas organizaciones que 

contaban con un nümcro considerable de computadoras en operación. con frecuencia alejadas 

unas de otras. decidieran interconectarlas para tener así la capacidad de extraer y correlacionar 

inf'ormación referente a toda la organización. 

OBJETIVOS DE LAS REDES 

Puesto en una fonna más general, la idea que se trata de transmitir consiste en compartir 

recursos. y el objetivo es hacer que todos los programas. datos y equipo estén disponibles para 

cualquiera de Ja red que así lo solicite, sin importar la localización fisica del recurso y del usuario. 

En otras palabras, el hecho de que el usuario se encuentre a l 000 Kin de distancia de los datos~ 

no debe evitar que éste los pueda utilizar como si fueran originados localmente. Otro aspecto de 

compartir recursos es el relacionado con la compartición de Ja carga. Este objetivo se puede 

resumir diciendo que es un intento por terminar con las restricéioncs geograficas intrlnsecas de las 

comunicaciones. 

Un segundo objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes 

alternativas de suministro. Por ejemplo, todos los archivos podrian duplicarse en dos o tres 

máquinas, de tal manera que si unn de ellas no se encuentra (como consecuencia de una f"alla de 

hardware), podrla utilizarse alguna de las otras copias. Además ta presencia de múltiples CPU 
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significa que si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su 

trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor. 

Otro objcti.vo es el ahorro económico. Las computadoras pequeñas tienen una mejor 

relación costo/rendimiento, comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Estas son, a 

grandes rasgos, diez. veces más rápidas que el más rápido de los microprocesadores, pel"O su costo 

es miles de veces mayor. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos diseñadores de sistemas 

constn.lyan sistemas constituidos por poderosas computadoras personales, una por usuario, con 

los datos guardados en uua o más maquinas que funcionan como servido[" de archivo compartido. 

Este objetivo conduce al concepto de redes con. varias computado["as localizadas en un 

mismo edificio. A este tipo de red se le denomina LAN (Red de Arca Local), ejemplificada en la 

Figura 1.2. 1. l. en contraste con lo extenso de una WAN (Red de Area Extendida o Amplia), 

mostrada en la Figura 1.2.1.2. a la que también se le conoce como red de gran alcance. 

Figura L2.l.1 Redes de Area Local(LAN). 
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Figura 1.2.1.2 Redes de Arca Extendida o Amplia ('VAN)~ 

Un punto muy relacionado es In capacidad para aumentar el rendimiento del sistema en 

fonna gradual a medida que crece la carga, simplemente ai'\adien<lo más procesadores. Con 

máquinas grandes deberá reemplazarse con uno aún más grnnde. operación que por lo normal 

genera un gran gasto y una perturbación inclusive mayor aJ trabajo de los usuarios. 

Otro objetivo del establecimiento de una red de computadoras no tiene nada que ver con 

Ja tecnología. Una red de computadoras puede proporcionar un poderoso medio de comunicación 

entre personas que se encuentran muy alejadas entre sí. Con el empleo de una red es relativamente 

fücil para dos o más personas, que viven en lugares separados, escribir un informe juntos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES. 

El desarrollo alcanzado por las redes de microcomputadoras las ha hecho reunir las 

características deseables de los demás sistemas computacionales. evitando muchas de las 

deficiencias que ellos poseen, constituyendose asi en la solución más adecuada para una gran 

variedad de aplicaciones. Todo ello a cambio de muy pocas inconveniencias. 
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Por una parte, las redes han superado un conjunto de limitaciones que presentaban las 

micros por si solas. Una de ellas es la dificultad para compartir progrnmus y datos. En el caso de 

las micros, los archivos debían ser transferidos de un equip<.1 n otro mediante discos flexibles. lo 

cual, para grandes volúmenes de información es poco práctico e implica el riesgo de contagio de 

virus. En un an1bicnte de redes, las bases de datos, paquetes y progran1a...'> de u so común. son 

instalados en el servidor de la red. donde pueden ser utilizados fücilmcnte por los interesados y las 

transferencias de archivos se hacen internan1cntc, de una sección a otr<>. del ilrea de 

almacenamiento. 

Las redes pemllten tan1bien aprovechar n1cjor otro tipo de recursos cotno impresoras, 

soba-e todo las de calidad, cuyo precio es considerablemente alto En el cuso de 

microcomputadoras aisladas. estos periféricos deben estar cambiándose de lugar. provocB.ndosc 

desperfectos y acortamiento de su vida útil. 

Una deficiencia de las rn.icros que también es superada con las redes es la estandarización 

de los programas. En micros individuales, cada usuario debe tener su propio procesador de 

palabras. hoja de cálculo o manejador de bases de datos. tal vez el mismo paquete pero con 

diferente versión. Todo ello dificulta el intercambio de inf"ormación. Mediante las redes, se utiliza 

un solo paquete de cada tipo y por lo tanto. el intercambio de datos es completamente natural. 

En la comparación entre equipos macro y mini y redes de microcomputadoras, éstas 

también pueden tener puntos a favor. El primero y más importante es el precio. Los equipos mini 

cuestan en promedio. cuatro o cinco veces más que los equipos con procesador 80486 O 

PE~ que son los más poderosos. La proporción con el precio de los equipos grandes es 

aún mayor. 

Otra ventaja relacionada con la anterior. es que gracias a los estándares (tanto '"de jure" 

como "de facto"). existe una gran cantidad de fabricantes de equipo y componentes asi como de 

desarrolladores de herramientas de prognunación. Ello hace que los usuarios no dependan de un 

sólo proveedor que imponga las condiciones y linúte las soluciones de los problemas a las 

heITB.1Tlientas que vende. Por el contrario, se ha dado origen a una fuerte competencia entre 

distintos proveedores para ofrecer productos de mejor caJidad y precio, de lo que se han 

beneficiado los usuarios. 

Una ventaja adicional es que mediante las redes ha surgido la posibilidad de descentralizar 

los servicios de cómputo. En lugnr de una. sola área responsable de disefta.r y desarrollar sistemas, 
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que invariablemente se convertía en un cuello de botella, ahora los usuarios finales disponen de 

una gran cantidad de herramientas irúormáticas que les permiten desarrollar sus propi.as 

aplicaciones. apegados a sus neccsidad<!s, haciendo su trabajo más productivo 

En cuanto a las desventajas de las redes de microcomputadorns con resp~,cto a los 

equipos grandes, podría decir-se que existen aplicaciones en las que, por su magnitud y demanda 

de recursos. las primeras por si solas no tienen todavía un dcse111pcño adecuado. En estos casos. 

las soluciones <le conectividad pcrnlltcn la incorporación <le equipos macro como servidores de 

archivos o de bases de datos manteniendo la transparencia para el usuario, en el manejo de la 

información. Adcn1ñs, de acuerdo con las tendencias tecnológicas, se espei-a que en un futuro 

cercano, pnicticnmente no existan diferencias notables entre la capacidad <le proceso de las nlicros 

y de otro tipo de equipos 

Realmente. el mayor inconveniente de las redes es la posible falta de compatibilidad que 

puede existii- entre productos de distinto fabricante. Pese a los esfuerzos de distintas 

organizaciones para definir estándares. la adopción de éstos, no garantiza en todos los casos la 

interopcrabitidad de los productos. ya sean equipos o hcrra.rn.ientas de prognunación. Existen 

características en cada producto, fuera de los estándares, que son definidas por cada fabricante y 

que pueden afectar la operación de la red, o de una aplicación en particular. 

En el caso de sistemas de un solo fabricante, como macros y minis. la responsabilidad de 

verificar la interoperabilidad entre los productos • que van a componer el sistema, la asume el 

proveedor. En las redes el cliente o usuario debe hacer una elección cuidadosa de los elementos 

que van a componer la red. o de los que se vayan a agregar a una ya existente, sobre todo si estos 

provienen de distinto fabricante, a fin de evitar problemas de compatibilidad. De lo contrario no se 

tendrá el rendimiento esperado y se perderán las ventajas que éste tipo de esquema ofrece. 

ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICAClON 

Los elementos con que cuenta una red pueden variar dependiendo de las funciones 

específicas para las que este disei\ada. sin embargo existen elementos comunes a todas ellas que 

son los que se enuncian a continuación: 

Estación de Trabajo: Son las computadoras o terminales. desde tas cuales el usuario 

puede utilizar la red. 
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Servidor (Servcr): Es un dispositivo que proporciona una función especial a todos los 

usuarios de la red. Entre los tipos de servidores más importantes se encucnu-wt los siguientes: 

• Servidor de archivos: Provee área de almacenamiento y acceso a programas y 

archivos de datos compartidos. 

• Servidor de impresión: Controla lns colas de impresión y da acceso a la o las 

impresoras conectadas a él 

• Servidor de Base de Datos: Equipo dedicado al almacenamiento y organización de 

base de datos y a ta recuperación de los datos solicitados en las consultas 

• Servidor de Co1nunicaciones: Equipo dedicado a atender las comunicaciones entre 

estaciones de trabajo remotas y los demás dispositivos de la red. 

En realidad los t.-quipos que operan como servidores son conlputadoras semejantes a las 

que se utilizan como estaciones de trabajo. aunque generalmente con mayor capacidad~ en los 

cuales se ejecuta un progran1a que les permite desempei\ar la función especial que desarrollan. 

Cuando el equipo únicamente desempeña esa función se llama servidor dedicado. Cuando además 

se utili7.a como estación de trabajo se ltwna servidor no dedicado 

Existen m.icrocomputadoras muy poderosas (basadas en 1nicroprocesadorcs lNTEL 

80386. 80486 y PENTTU1\.-1) que pueden desempeñar eficientemente varias funciones de servidores 

a la vez. A dichos equipos se les denomina servidores de redes 

REDES DE AREA LOCAL 

Las Redes de Area Local (LAN. Local Arca Network) se describen a veces como 

aquellas que "cubren una área geográfica limitada ... ". donde todo "nodo de la red puede 

comunicarse con t.odos los demás. y ... no requiere un nodo procesador central". una definición 

complementaria como la que ha dado Lee A.. Bartman. sugiere que una LAN "es una red de 

comunicación que puede ofrecer intercambio interno entre medios de voz. datos de computadora.. 

procesamiento de palabras. facsím.il. videoconferencias. transmisión televisiva de video. telemetría 

y otras formas de transmisión electrónica de mensajes." Una definición más restrictiva que se 

encuentra con frecuencia ha sido repetida por Robert Bowerman: las LAN "están diseñadas para 

compartir datos entre estaciones de trabajo uniusuario". Una LAN debe ser local en extensión 

geográfica, aunque el tCnn.ino "local" podrin referirse a cualquier cosa. desde una oficina o un 
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edificio grande hasta una instalación educativa o industrial de múltiples edificios. Un atributo claro 

de una LAN es la conectividad, la posibilidad de cualquier punto dado (nodo. conexión) de 

comunicarse con cualquier otro punto. Parte del poder de una LAN es la capacidad de integrar 

comunicaciones elcclrónica.s multimedios (datos, video, voz. etc). 

El Comité 802 de la IEEE (Thc lnstitutc of Elcctrical nnd Elcctronics Engineers, lnc.) 

hizo un buen intento para describir las redes de ñrca loca] en 1982. Ln caractcriz..ación del IEEE de 

una LAN fUc resumida en forma conveniente en las EDP Solutions de DutaP1·0. El intento por 

definir el significado de LAN se apega muy de cerca al resumen de DalaPn."), aunque se han hecho 

algunas modificaciones Según el Comité 802 del IEEE "Una red de local es un sistema de 

con1unicncioncs de datos que pern1itc a un núrnero de dispo~itivos independientes 

comunicarse entre sí". 

T AllJET A DE REO 
¡DENTRO DEL CPU! 

EST ACKJN DE TRABAJO OTRA ESTACION DE TRABAJO 

aG>RESORA COMPARTIDA 

Figura L2.1.3 EleDtentos de una Red de Comunicaciones(LAN). 
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Una LAN puede clasificarse además como: 

• lntrainstitucionales. de propiedad privada,. administradas por el usuario: De esta catcgorta se 

excluyen a empresas de servicios comunes. tales como sistemas telefónicos públicos y sistemas 

comerciales de televisión por cable. 

• Integradas a través de la interconexión via medio estructural continuo: pueden operar múltiples 

servicios en un mismo juego de cables. Que soportan comunicaciones de datos a baja y alta 

velocidad: las LAN no están sujetas a las limitaciones de velocidad impuestas por empresas de 

servicios comunes tradk.-ionales y pueden ser disei\adas para soportar dispositivos cuya 

velocidad va de 75 bits/segundo con base en cualquier tecnología a cerca de 140 Mbits/segundo 

en el caso de LAN de fibras ópticas disponibles en el mercado. 

• Disponibles en el mercado (al alcance del comprador): el mercado de las LAN sigue siendo 

volátil y muchos sistemas siguen siendo disci'\ados por pedido. Incluso los productos ya 

anunciados pueden encontrarse aún en fase de prueba. Como I...AN es más un concepto que un 

producto, et ténnino "disponibles en el mercado" debe inte111retarse de la siguiente manera: los 

componentes de las LAN que ofrecen conexiones de un medio fisico son los que pueden 

conseguirse en el mercado. 

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE UNA LAN: 

• Algunos estudios afirman que el 800/o de los rcquerinüentos de procesamiento en las 

aplicaciones más comunes se resuelven en un entorno de 70 metros de la ubicación del usuario, 

y otro 101%. dentro de los 800 metros. Si nos atenemos a estas cifras podremos entender lo 

siguiente: el 904/o de los rcquerimlentos de procesamiento, puede ser resuelto dentro de una 

LAN. Esto. de por si. se.ria una gran ventaja de la utilización de las LAN". 

• Es indudable que et poder compartir recursos,. trae mayores posibilidades desde el punto de 

vista de las aplicaciones así como trunbién, disminuye los costos por usuario conectado. 

• Compatibilidad de equipos. En unn LAN que tenga cierta flexibilidad a nivel de lD.S 

interconexiones, es posible juntar equipo de diferente tecnologia, proveedor. aplicación. etc. 

• Procesruniento Distribuido. La posibilidad de tener unidades redundantes. no depender de un 

único elemento central, dispones de cierto grado de independencia a nivel de usuario. poder 
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procesar en el lugar en donde se originan los datos y se toman las decisiones finales, etc. son 

beneficios que trae consigo la LAN. 

Aplicaciones Complementarias o de Valor Añadido. Las comunicaciones entre terminales,, el 

acceso a las bases de datos y documentación útil, el soporte de correo electrónico, etc. son 

otros beneficios relacionados al uso de las LAN. 

• Ventajas Comparativas con otro tipo de Conexión. Velocidades mayores, menor tasa de error. 

distancias mayores, transmisiót!. simultánea de infonnación de distinta naturaleza. 

• Distribución Física del Hardware. Las LAN permiten optimizar la disposición de los equipos, 

mejorando la interrelación entre el hombre y la máquina.. los requerinüentos ambientales. 

reduciendo costos de instalación. volviendo estéticamente mejores los lugares de trabajo. 

• Simplicidad y flexibilidad de modificaciones de configuración. En muchas LAN, las altas y bajas 

de elementos de la red no afectan al resto de los usuarios ni implican cambios en el software de 

control. 

1.2.1.1. ESTANDARES Y TOPOLOGJAS. 

ESTANDARES APLICABLES A LAS REDES. 

Los e~'lándarcs benefician a los compradores de computadoras y productos de 

comunicaciones. pero obligan a los fabricantes a considerar la calidad en vez de las artirnaiias. Los 

debates sobre estándares nunca han sido tomados con entusismo por los fabricantes (en especial 

grandes corporaciones), ya que pierd~n el control sobre los comprado1·e5: como consecuencia de 

los estándares muchos fabricantes pueden producir equipo compatible y complementario, 

reduciendo así la posibilidad que una o unas cuantas compañias puedan monopolizar una sección 

de la industria. 

Como muchos fabricantes pueden producir equipo compatible donde existen estándares, 

el personal de mercadotécnia se ve forzado a resaltar la calidad y los servicios con valor agregado 

en lugar de diferencias de protocolo especificas. esto genera competencia y precisos más bajos 

para los consumidores de productos. 

En particular, el modelo Open System Interconnection (OSI) de la International 

Organization far Stnndarization (ISO) ofrece un marco de referencia general para estAndarcs 
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aplicables a las LAN, en tanto que el Comité 802 del IEEE inlenta ofrecer estándares que! se 

pueden utilizar para guiar la inanuíactura de componentes y son wan: para LA..""-1 

NATURALEZA Y CAR..A.CTEI"- DE LOS ESTANDAR.ES. 

Los cs13.ndarcs no podrán, y no deben, poner fin al debate de acerca de qué es Jo "mejor" 

en relación con alguna tecnología específica. Los comites creadores de estándares estiln 

compuestos en genera] por científicos de la computadón de universidades y representantes de 

fabricantes con intereses especiales concernientes a la tecnología en consideración. 

Por tanto, es probable que un borrador final de un estándar sea un cornprorniso entre 

diversos intl!rescs it!spccialcs, mediado por la ncce;,id.i<l de culll<tr con <lefiniciom.:s técnicas que 

tengan algún sentido Los csr:i.ndarcs contemporáneos no estilo diseñados para ser cincelados en 

piedra. En can1bio, están diseñados para ser aumentados y modificados de modo que nuevas 

tecnologias puedan coexistir con dispositivos anteriores. 

Los estándares que nos interesan son aquellos que tienen que ver con n1cdios, acceso y 

transmisión de datos en redes LAN _ Un interés secundario será en aquellos estándares futuros que 

definan vías de acceso y puentes de enlace. Parte del proyecto 802 de lEEE tiene el fin de intentar 

estandarizar los dos primeros estratos (fisico y de enlace) del modelo OSI. De los varios 

subestratos (control de enlace lógico, control de acceso a medios), tres métodos de acceso a 

comunicaciones íueron los primeros respaldados: CSl\1NCD, Token Bus y Token Ring. 

REDES EN EL CONTEXTO DEL MODELO OSI/JSO 

Para entender algunos de los conceptos implicados en Ja planificación de una red y para 

dar credibilidad al proyecto mismo. resulta Util dar un vistazo rii.pido a alguno de los estándares 

disponibles. Existen varias organizaciones promotorns de estándares en América del Norte y 

Europa que aspiran a racionalizar sistemas electrónicos. Entre estas organizaciones se encuentran 

la lnternational Standards Organization (ISO) y The lnstitute oí Elcctrical and Electronics 

Engineers (IEEE). Estándares de cualquier tipo para redes de origen reciente. situación que ha 

conducido a tener una variedad casi caótica de productos parn redes. 

En 1977 la ISO Iormó un com.ité para estudiar la compatibilidad de equipo para redes, 

trabajo que condujo eventuaJmente a la publicación del modelo Open System Interconnection. En 

este contexto, "'sistema abierto" se refiere a un modelo de red abierto a equipo de fabricantes de la 
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competencia. EJ modelo de ref'erencia OSI es útil para cualquier persona involucrada en la compra 

o manejo de una red local, porque ofrece un marco teórico, mediante el cual se pueden entender 

problemas y oportunidades de conexión en redes. El modelo OSI divide los aspectos de conex.ión 

en redes en funciones o estratos. Estos estratos se representan en la Tabla I.2. l. l. 1 

MODELO DE REFERENCIA OSI/ISO OPEN SYSTEM INTERCONNECTJON 

ESTRATO 

Estrato 7 

Aplicación 

Estrato 6 

Presentación 

Estrato 5 

Sesión 

Estrato 4 

Transpone 

Estrato 3 

Red 

Estrato 2 

Enlace 

Estrato 1 

Físico 

FUNCION 

Funciones de usuario final y aplicación final. 

Truducción de datos para ser usados en el 

estrato 7. como conversión de protocolo. 

Ofrece el establecimiento de una conexión de 

sesión entre dos entidades del estrato 6. 

Transferencia transparente de datos entre 

entidades de sesiones. 

Ofrece el medio para establecer, mantener y 

poner fin a conexiones de redes de sistemas. 

Define la estrategia de acceso para compartiT el 

medio fisico. 

Défin.ición de las caractcristícas eléctricas y 

mecánicas de la Ted. 

Tabla 1.2.1.Ll Modelo OSI. Este modelo es un intento por definir tareas funcionales en una 

red,. aunque se pueden combinar varios estratos en una misma pieza de equipo o software. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO OS L 

I. El modelo OSI tiene siete capas. Los principios aplicados para cl establecimiento de siete 

capas fueron los siguientes: 
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2. Una capa se creará en situaciones en donde se necesita un nivel difer-ente de abstracción. 

3. Cada capa deberá efectuar una función bien definida. 

4. La función que realizará cada capa deberá seleccionarse con la intención de definir protocolos 

nonnalizados internacionalmente. 

S. Los limites de las capas deberán seleccionarse tornando en cuenta la minimización del flujo de 

iníonnación a través de las interfaces. 

6. El número de capas deberá ser lo suficientemente grande para que las funciones diferentes no 

tengan que ponerse juntas en la misma capa y. por otra parte. tan1bién deberá ser lo 

suficientemente pequeño para que su arquitectura no llegue a ser dificil de manejar. 

CAPA FÍSICA. 

La Capa Fisica se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de comunicación. 

Su diseño debe asegurar que cuando un extremo envía un bit con valor 1. éste se reciba 

exact8.Jllente como un bit con ese valor en el otro extremo. y no corno un bit de valor O. Preguntas 

comunes aqui son cuántos volts deberán utilizarse para representar un bit de valor 1 o O; cuántos 

microsegundos deberá durar un bit~ la posibilidad de realizar transmisiones bidireccionales en 

fonna simultánea; la f'orma de establecer la conexión inicial y como interrumpirla cuando ambos 

extremos tenninan su comunicación; o bien. cuántas puntas tenninales tiene el conector de la red y 

cual es el uso de cada una de ellas. Los problemas de disei\o a considerar aqui son aspectos 

mecánico. eléctrico, de procedimiento de interface y el medio de transmisión fisica. Se puede 

considerar que el diseño de la capa fisica cae dentro del dominio del ingeniero en electrónica o en 

computación. 

CAPA DE ENLACE. 

La tarea primordial de la Capa de Enlace consiste e~ a través de un medio de 

transmisión común y corriente. transformarlo en una linea sin errores de transmisión para la capa 

de red. Esta tarea la realiza al hacer que et emisor trocee la entrada de datos en tram.as de datos 

(típicamente constituidas por algunos cientos de bytes). y las transmita en forma secuencial y 

procese las tramas de asenta.Inientos. devueltas por el receptor. Como la capa física básicamente 

acepta y transmite un flujo de bits sin tener en cuenta su significado o estructura, recae sobre la 

capa de enlace la creación o reconocimiento de los limites de la tnuna. Esto puede llevarse a cabo 
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mediante la inclusión de un patrón de bit especial al inicio y al termino de Ja trama. Si estos 

patrones de bits pueden aparecer entre los datos, deberé. tenerse un cuidado especial para evitar 

cualquier confusión al respecto. 

La traina puede destruirse por completo debido a una ráFaga de ruido en la linea, en cuyo 

caso el software de la capa de enlace, perteneciente a la mil.quina emisora. deberá retransmitir la 

trama. Sin embargo. mUltiples transmisiones de la misma trama introducen la posibilidad de 

duplicar la misma. Por ejemplo, el duplicado de una trama podrR enviarse, si el acuse de recibo 

que regresa et receptor se hubiera destruido. Corresponde a esta capa resolver los problemas 

causados por daf\o, pérdida o duplicidad de tramas. La capa de enlace ofrece diferentes clases de 

servicios a la capa de red, cada uno de ellos con distinta entidad y precio 

Otro de los problemas que aparecen en la capa de enlace es el referente a cómo evitar que 

un transmisor muy rápido sature con datos a un receptor muy lento. Se deberá emplear un 

mecanismo de regulación de trit..fico que pcnnita que el transmisor conozca el espacio de memoria 

que en ese momento tiene el receptor. Frecuentemente, y por conveniencia.. los procedimientos de 

regulación de flujo y control de errores se tratan en forma conjunta. 

Otra dificultad aparece cuando la linea tiene la capacidad de utilizarse para transmitir 

datos bidireccionalmente. El problema radica en que los asentamientos para el tráfico de A a B 

compiten por el uso de la línea con las tramas de datos del tráfico que va de B hacia A. Para 

resolver éste problema se ha inventado una solución inteligente consistente en e1 envió de aquellos 

superpuntos (piggy badcing). 

CAPA DE RED. 

La Capa de Red se ocupa del control de la operación de Ja subred. Un punto de suma 

imponencia en su diseño. es la detenninación sobre cómo encaminar los paquetes del origen al 

destino. Las rutas podrán basarse en tablas estáticas que se encuentran "cableadas" en ta red y que 

dificilmente podrán cambiarse. También,. podrán detenninarse al inicio de cada conversación. por 

ejemplo en una sesión de tenninal. 

Por último. podrán ser de tipo diminüco, determinándose en forma diferente para cada 

paquete, reflejando la carga real de la red. 
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Si en un momento dado hay demasiados paquetes presentes en la subred. ellos mismos se 

obstruirBn mutuamente y daran lugar a un cuello de botella. El control de tal congestión dcpenderil 

también de la capa de red. 

Como los operadores de In subred esperan alguna remuneración al esfuerzo que realizan, 

en muchas ocasiones se introduce una función de contabilidad en la capa de red. El software debe 

saber, por lo menos, cuilntos paquetes o caracteres o bits se enviaron a cada cliente. con objeto de 

producir iníormación de facturnción. Cuando un paquete cruza una frontera nacional, con precios 

distintos en cada lado, el cálculo de la cuenta puede llegar a complicarse 

También pueden surgir otros problemas cuando un paquete tenga que desplazarse de una 

red a otra para llegar a su destino. El direccionamiento utilizado en la segunda red puede ser 

diferente al empleado en la primera La ~cgunda podrii. no aceptar el paquete en su totalidad. por 

ser demasiado grande. Los protocolos podrán ser diferentes, cte. La responsabilidad, para resolver 

problemas de interconexión de 1edes heterogéneas recaerá. en todo caso, en la capa de red 

CAPA DE TRANSPORTE. 

La función principal de la Cnpa de Transporte consiste en aceptar los datos de la capa de 

sesión, dividirlos, siempre que sea necesario, en unidades mas pequci\as, pasarlos a la capa de red 

y asegurar que todos ellos lleguen correctamente al otro extremo. Ademas. todo este trabajo se 

debe hacer de manera eficiente, de tal forma que aisle la capa de sesión de los cambios inevitables 

a los que está sujeta la tecnología del hardware. 

Bajo condiciones nonnales, la capa de transporte crea una conexión de red distinta para 

cada conexión de transporte solicitada por la capa de sesión. Si la conexión de transporte necesita 

un gran caudal, ésta podría crear mültiples conexiones de In red con objeto de mejorar dicho 

caudal. Por otra parte, si la creacíón o mantenimiento de la conexión de una red resulta costoso. la 

capa de transporte podrá multiplexar varias conexiones de transporte sobre In misma conexión de 

red para reducir dicho costo. En todos los casos, la capa de transporte se necesita para hacer Jos 

trabajos de multiplexión transparente a la capa de sesión 

La capa de transporte determina que tipo de servicio debe dar a la capa de sesión.. y en 

Ultimo término a los usuarios de la red. El tipo más popular de conexión de transporte 

corresponde al canal punto a punto sin error, por medio del cual se entregan los mensajes en el 

mismo orden en que fueron enviados. Sin embargo, el transporte de mensajes aislados sin 
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garantizar el orden de distribución y la difusión de mensajes a destinos múltiples es otra posibilidad 

del servicio de transporte. El tipo de servicio se determina cuando se establece la conexión. La 

capa de transporte es una capa de tipo origen/destino o extremo a extremo. Es decir, un programa 

en la máquina origen lleva una conversación con un programa parecido que se encuentra en Ja 

máquina destino, utilizando Jas cabeceras de los mensajes y los mensajes de control. Los 

protocolos, de las capas inf"eriores, son entre cada máquina y su vecino inmediato, y no entre las 

máquinas origen y dcsrino, las cuales podrán estar separadas por muchos Procesadores de 

Intercambio de J\.fensajcs (rMP). 

Algunas terminales son multiproceso, lo cual implica que múltiples conexiones estarán 

cnrrando y saJiendo de cada uno de e!Jos. Se necesitará alguna íonna para decir qué mensaje 

pertenece a quC conexión. La cabecera de transporte es el lugar en donde puede colocarse esta 

in.formación 

Además de muhiplexar varios flujos de mensaje en un canal, la capa de transporte debe 

ocuparse del establecimiento y liberación de concxjoncs a través de la red. Esto requiere algUn 

mecanismo de denon1inación. de tal íorma que un proceso en una máquina tenga una manera de 

describir con quién desea conversar. TambiCn debe haber un mecanismo para regular el flujo de 

inf"ormación. de manera que una terTninaJ muy rápida no pueda desbordar a otra más lenta. El 

control de flujo entre terminales es dif"erente a aquél entre ~. 

CAPA DE SESIÓN. 

La Capa de Sesión penn.ite que los usuarios de diíerentes máquinas puedan establecer 

sesiones entre ellos. A traves de una sesión se puede llevar a cabo un transporte de datos 

ordinario. tal y como lo hace la capa de transporte, pero mejorando Jos servicios que ésta 

proporciona y que se utilizan en algunas aplicaciones. Una sesión podrá permitir a1 usuario acceder 

a un sistema de tiempo compartido a distancia, o transferir un archivo entre dos máquinas. 

Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo. Las 

sesiones permiten que el tráfico vaya en nmbas direcciones al mismo tiempo. o bien en una sola 

dirección en un instante dado. Si el tráfico sólo puede ir en una dirección en un momento dado (en 

f"onna análoga a un solo sentido en una vía de íerrocarril). Ja cepa de sesión ayudará en el 

seguimiento de quien tiene el tumo. 
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La administración del testigo es otro de los servicios reto.clonados con la capa de sesión. 

Para el caso de algunos protocolos resulta esencial que ambos lados no traten de realizar la misma 

operación en el mismo instante. Para manejar estas actividades. la capa de sesión proporciona 

testigos que pueden ser intercambiados. Solan1cntc el extremo con el testigo puede realizar la 

operación critica. 

Otro de los servicios de la capa de sesión es la sincronización Considérense. por ejemplo~ 

los problemas que podrán ocurrir cuando se trate de hacer una transferencia de archivo de dos 

horas entre máquinas en una red con un tiempo medio de una hora enu-e caidas. Despues de 

abortar cada archivo, la transferencia completa tendrB que iniciarse de nuevo y, probablemente. se 

encontrara de nuevo con la sib"Uiente caida de la red. Para eliminar este problema, la capa de sesión 

proporciona una fonna para insertar puntos de verificación en el flujo de los datos, con objeto de 

que después de cada caida. solamente tengan que repetirse los datos que se encuentren después 

del Ultimo punto de verificación. 

CAPA DE PRESENTACIÓN. 

La Capa de Presentación realiza ciertas funciones que se necesitan bastante a menudo 

para buscar una solución general para ellas. n"lás que dejar que cada uno de los usuarios resuelva 

los problemas. En particular y, a diferencia de las capas inferiores, que únicamente están 

interesadas en el movimiento fiable de bits de un lugar a otro, la capa de presentación se ocupa de 

los aspectos de sintaxis y semántica de la información que se transmite. 

Un ejemplo típico de servicio de la capa de presentación es el relacionado con la 

codificación de datos confonne a lo acordado previamente. La mayor parte de los programas de 

u!>'Uario no intercambian ristras de bits binarios aleatorios, sino, más bien, cosas como nombres de 

personas, datos, cantidades de dinero y facturas. Estos articulas están representados por ristras de 

caracteres, nilmeros enteros. nümcros de punto flotante, así como por est:n..1cturns de datos 

constituidas por varios elementos miis sencillos. Las computadoras pueden tener diferentes 

códigos para representar ristras de caracteres (por ejemplo, ASCII y EBCDIC), enteros (por 

ejemplo, complemento a uno o complemento a dos), etc. Para facilitar la comunicac\.ón de 

computadoras con diferentes representaciones. la estructUra de los datos que se va a intercambiar 

puede definirse en forma abstracta, junto con una norma de codificación que se utilice "en el 

cable". El trabajo de manejar estas estructuras de datos abstractas y Ja conversión de la 
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representación utilizada en el interior de la computadora a la representación nonnal de la red. se 

lleva a cabo a través de la capa de presentación. La capa de presentación está relacionada también 

con otros aspectos de representación de la información. Por ejemplo, la comprensión de datos se 

puede utilizar aquí para reducir el número de bits que tienen que transmitirse. y el concepto de 

criptografía se necesita usar frecuentemente por razones de privacidad y de autentificación. 

CAPA DE APLICACIÓN. 

La Capa de Aplicación contiene una variedad de protocolos que se necesitan 

frecuentemente. Por ejemplo, hay centenares de tipos de tcrntlnales incompatibles en el mundo. 

Considérese la situación de un editor orientado a pantaJJa que desea trabajar en una .-ed con 

diferentes tipos de te.-minalcs. cada uno de ellos con distintas formas de distribuciones en pantalla.. 

de secuencias de escape para insertar y borrar texto, de movimiento de cursor, etc. 

Una forma de resolver este problema consiste en definir una terminal virtual de red 

abstracta.. con el que los editores y otros programas pueden ser escritos y tratar con él. 

Con objeto de transferir funciones de terminal ·virtual de una red a una term.inal real. se 

debe escribir un software que pem"lita el manejo de cada tipo de tem1inal. Por ejemplo. cuando el 

editor mueve el cursor de la ternünal virtual al extremo superio.- izquierdo de la pantalla. dicho 

software deberá emitir la secuencia de comandos apropiados para que la terminal ren.l ubique 

también el cursor en el sitio indicado. El software completo de la terminal virtual se encuentra en 

la capa de aplicación. 

Otra función de la capa de aplicación es la transferencia de archivos. Distintos sistemas de 

archivo tienen diferentes convenciones para denominar un archivo, asi como diferentes formas 

para representar las lineas de texto. etc. La transferencia de archivos entre dos sistemas diforentes 

requiere de la resolución de éstas y de otras incompatibilidades. Este trabajo. asi como el correo 

electrónico. la entrada de trabajo a distancia. el servicio de directorio y otros servicios de 

propósito general y especifico. también corresponden a la capa de aplicación. 

TOPOLOGÍA. 

Es la forma en que están conectados entre si los componentes de la red. Dicho de otrn 

manera. este ténnino se refiere a la distribución fisica de las estaciones de trabajo. servidores. 
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impresoras y demñ.s equipo que pertenece a la red A la hora de establt!cer la topología de una red. 

el diseñador ha de plantearse tres objetivos principales: 

• Proporcionar la máxima fiabilidad posible. para garantizar la recepción correcta de todo el 

trafico (encamina.miento alternativo) 

• Encwninar el tráfico entre el transnUsor y el receptor n través del camino más económico dentro 

de la red 

• Proporcionar al usuario final un tiempo de respuesta óptimo y un caudal eficaz máximo. 

TOPOLOGiA JERÁRQUICA. 

La estructura jerárquica es una de las más extendidas en la actualidad. El sotl-ware que 

controla la red es rel:ltivamentc simple, y la topologia proporciona un punto de concentración de 

las tareas de control y de resolución de errores. En la mayoria de los casos, los nodos, HOSTS o 

estaciones de trabajo situados en el nivel m;is elt..'"Vado de la jerarquía es el que controla la red. 

Muchos fabricantes incorporan a esta topología un cierto carácter distribuido, 

dotando a los nodos subordinados de un control directo sobre los nodos situados en niveles 

inferiores dentro de la jcrarquia. lo cual reduce la carga de trabajo del nodo central. 

Las redes con topología jerilrquica se conocen también como redes verticnles o en á.rbol. 

TOPOLOGiA HORIZONTAL (BUS). 

Esta estructura es frecuente en las redes de área local. Es relativamente tacil de controlar 

el flujo de tráfico entre los distintos nodos. ya que el bus permite que todas las estaciones de 

trabajo reciban todas las transmisiones. es decir. una estación puede difundir la información a 

todas las demás. La principal limitación de una topologia hoñzontal está en el hecho de que suele 

existir un sólo canal de comunicaciones para todos los dispositivos de la red. En consecuencia. si 

el canal de comunicaciones falla,. toda la red deja de funcionar. Algunos fabricantes proporcionan 

canales completamente redundantes por si falla el canal principal, y otros ofrecen conmutadores 

que permiten rodear un nodo c=i caso de que falle. 
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TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

La topologia en estrella es una de las mú~ empicadas en los sistemas de comunicación de 

datos. Una de las principales razones de su empleo es histórica La red en estrella se utilizó a lo 

largo de los arlos sesenta y plincipios de los setenta porque resultaba fácil de controlar; su 

software no es complicado y su flujo de trafico es sencillo. Todo el tráfico emana del núcleo de la 

estrella que es el nodo central. este por lo general t!S una computadora que posee el control total 

de los nodos conectados n él. La confi,gur.ución estr·clla es, por tanto. una estructura muy similar a 

la topología jerárquica.. aunque su capacidad de p!"occsamicnto distribuido es limitada. 

TOPOLOGÍA EN ANILLO. 

La estructura en anillo es otra configuración bastante extendida. Se llama asi por el 

aspecto circular del flujo de datos. En la mayoría de los casos, Jos datos fluyen en una sola 

dirección, y cada estación recibe la señal y la retransmite a la siguiente del anillo. La organización 

en anillo resulta atractiva porque con ella son bastante raros los ernbotelJrunicntos, tan frecuentes 

en Jos sistemas en esti-ella o en árbol. Además, la lógica necesaria para poner en marcha una red de 

Cste tipo es relativamente simple. Cada componente sólo ha de llevar a cabo una serie de tareas 

muy sencillas: aceptar !os datos, enviarlos al nodo conectado al anillo o retransmitirlos al próximo 

componente del mismo. Sin embargo. como todas las redes, la red en anillo tiene algunos defectos. 

El problema más importante es que todos los componentes del anillo estim unidos por un mismo 

canal. Si f'alla el canal entre dos nodos. toda la red se interrumpe. Por eso albTUOOS fabricantes han 

ideado diseños especiales que incluyen canales de seguridad, por si se produce Ja pérdida de algún 

canal. Otros fabricantes construyen connn1tadores que redirigen Jos datos automáticamente, 

saltimdosc el nodo averiado, hasta el sib'l.lientc nodo del anillo, con eI fin de evitar que la fhlla 

afecte a toda la red. 

TOPOLOGÍA EN l\1.ALLA. 

La topología en malla se ha ven.ido empleando en los últimos ai'ios. Lo que Ja hace 

atractiva es su i-elativa inmunidad a los problemas de embotellamiento y averias. Gracias a la 

multiplicidad de caminos que ofrece a través de Jos distintos nodos, es posible orientar el tráfico 

por trayectorias alternativas en caso de que algún nodo esté averiado u ocupado. A pesar de que la 
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realización de éste método es compleja y car~ muchos usuarios prefieren la fiabilidad de una red 

en malla a otras alternativas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TOPOLOGiA. 

VENTA.JAS: 

Topología .Jerárquica. 

• El software que contC"ola la red es simple 

• Proporciona un punto de concentración de tareas y control de errores. 

• Reduce la carga de trabajo del nodo central. 

• Provee un procesamiento distribuido para el control de la red. 

Topología Horizontal (Bus). 

• Es ficiJ de controlar el flujo de tráfico entre los nodos. 

• No existen nodos centrales. 

• La carga de trabajo tiende a ser más uniforme en todos los nodos. 

• La conexión de nuevos nodos es fitcil. 

Topología. en E.treDL 

• Es flcil de controlar. 

• Su software no es complicado. 

• Su flujo de tráfico es sencillo. 

Topologla en Anillo. 

• Evita embotellamientos. 

• Evita colisiones. 

• La tarea de ca.da nodo es sencilla. 

• La lógica para poner en marcha esta red es sencilla. 

Topología en Malla. 

• Evita los problemas de embotellamiento. 

• Ofrece trayectorias alternativas para solución de f'al.las. 
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DESVENTAJAS: 

Topología Jerárquica 

• Si la red es muy grande su estructura y el tiempo de acceso. se vuelven muy complejos. 

• Si faUa el nodo central falla la red se bloquea. 

• También la f'alla de Jos nodos de Jos niveles más altos puede parnl.iz.sr eJ tráfico de la red. 

Topología Horizontal (Bus). 

• Si füUa el canal de comunicación que es • Ja red se paraliza. 

• La comunicación puede ser muy lenta debido a que cada nodo recibe y 

retransmite el mensaje en redes con muchos nodos. 

Topología en Estrella. 

• Si el nodo central Calla la red dieja de funcionar. 

• Por se estructura su aJcancc es lim.itado. 

Topología en Anillo. 

• Si algún nodo de la red falla está se paraliza. 

• La transmisión de la información puede SCf'" muy lenta. 

Topología en Malla.. 

• Su estructura puede ser muy compleja. 

• La inserción de nuevos nodos es algo complicada.. 
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1.2.1.2. PROTOCOLOS. 

Protocolo es el conjunto de reglas que siguen pru-a empacar la infbrmación que va a ser 

enviada por las estaciones de trabajo y los servidores de la red. Se considera corno lcnb'l..laje de la 

red. El protocolo es en realidad un elemento de la progrrunación de las redes. Los protocolos 

involucran dos factores: 

a) Control de la transmisión. 

b) Acceso al medio. 

El control puede estar centralizado o distribuido a través de todos Jos nodos. El acceso 

puede manejarse por demanda o siguiendo un orden especifico. Estos dos tipos de control y de 

acceso producen cuatro tipos de protocolos: 

POR ESCRUTINIO (POLLING ACCES PROTOCOL). 

Este método de acceso se caracteriza por contar con un dispositivo controlador central, 

que es una computadora inteligente, como un servidor. Pasa lista a cada nodo de la secuencia 

predefinida solicitando su acceso a la red. si tal solicitud se realiza, el mensaje se transmite, de lo 

contrario, el dispositivo central se mueve a pasar lista al siguiente nodo. 

POR CON!\<IL;TACIÓN DE CIRCUITOS (ClRUIT-SWITCHING). 

Al i,guaJ que en el método anterior el control se encuentra centralizado, pero el acceso se 

va dando por demanda. Este tipo de protocolo se da en las topologías tipo estrella y jerárquica y 

un buen ejemplo lo constituye la red tclef"ónica. 

La conmutación de circuitos consiste en que el controlador central conecta un nodo que 

desea comunicación o nodo transm..isor con otro llamado receptor. si el nodo receptor se encuentra 

ocupado, el controlador niega el acceso al transmisor, dedicando ambas lineas para f"ormar un 

circuito cerrado entre ambos 

POR PASO DE IDENTIFICADOR (TOKEN PASSING). 

Este protocolo. que se utiliza en redes ARCNET y TOKEN RING, se basa en un 

esquema libre de colisiones, dado que la señal o identificador (lokcn) se pasa de un nodo o 

estación de trabajo al siguiente nodo. Con esto se garantiza que todas las estaciones tendrán la 

misma oportunidad de transmitir y que un solo paquete viajará a ta vez en Ja red. 
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En este metodo. el acceso a la linea de comunicación está libre para transmitir mensajes, 

por lo que se pueden tener tiempos de respuesta predecibles aün con gran cantidad de actividad en 

la .-ed. 

Uno de los inconvenientes es que, al llegar a un nodo el tuken regenera et mensaje antes 

de pasarlo al siguiente. Esto origina una reducción en el rendimiento de la red pero se asegu.-a una 

transmisión exitosa desde la primera vez que se envia el mensaje. Token R.ing opera a una 

velocidad de transferencia de 4 ó 16 r...1bps 

POR DETECCIÓN DE PORTADORA (CSMA/CD). 

(Ca.rricr Scnse Multiple Acces / Collision Dctection, Acceso Múltiple por Detección de 

Penadora / con Detección de Colisiones) Este tipo de protocolo utiliza una combinación de 

control distribuido con acceso por demanda. Es el método más comün de acceso en las topologlas 

de bus lineal. 

En Cste método todos los nodos tienen la misma posibilidad de transmitir información a 

través de la .-ed. Para identificar si un nodo puede t.-ansm.itir, escucha si existe en ese momento una 

transmisión en la linea comün. de ser así, esperará a que la linea este silenciosa. 

Cuando la línea se encuentra. silenciosa un nodo transmite su mensaje. si dos nodos 

detectan simultáneamente ta línea silenciosa y com.ienzan a transmitir simultáneamente, se 

p.-oducirá una colisión. que distorsionará los mensajes, por ello cada nodo escucha Ja transmisión 

que realizó y al ver que esta fue alterada detecta inmediatamente que ocurrió una colisión. 

Cuando ocurre una colisión los dos nodos que Ja provocaron Jo detectan y entonces 

generan un tiempo de espera aleatorio, para iniciar nuevamente la tmnsmisió~ al ser estos tiempos 

aleatorios resulta poco probable una nueva colisión entre ellos. 

Entre los ejemplos más imponantes de protocolos de red se encuentran los siguientes: 

• TCP/IP (TRANSMISTION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL) 

• NetBIOS (NETWORK BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM) 

• IPX/SPX (INTERNET PACKET EXCHANGE/SEQUENCED PACKET 

• EXCHANGE) 

• SDLC (SYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL) 

• DECnct (DIGITAL EQUIPMENT CORPORA TION NETWORK) 
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POR ESCRUTlNIO (POLLING ACra PROTOCOL) POR CONMDTACION DE C!RcmTOS 
( CIRCUIT SWITCHING) O TAMl!lrn 
LLAMADO TOmiBUS 

POR PASO DEIDlli1IllCADOR PORDETECCIONDEPORTADORA( CSM.VCD) 
(TOmiPASSING) 

FIGURA 1.2.1.2.1 TIPOS DE PROTOCOLOS DE ACCESO A REDES. 
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1.2.1.3. INTERCONEXIONES. 

Tarjeta (o adaptador) de red· Tanto las estaciones de trabajo como los servidores se 

encuentran conectados entre si mediante cables especiales_ Cada equipo cuenta con una tarjeta o 

adaptador de red, a la que se conectan dichos cables y está diseñada para controlar las 

comunicaciones de la estación de trabajo con los dem:i.s puntos de la red 

Sistema de Cableado: Dentro de éste. se incluyen los cables y elementos adicionales 

asociados a ellos como cajas de conexiones y conectores especiales, que se utilizan en la 

interconexión de los puntos de la red. Los tipos de cable más utiliL'.ados son básicruneme tres y se 

describen a continuación· 

PAR TRENZADO O TWISTED PAIR. 

El medio de transmisión más antiguo. y todavia el mils ampliamente utilizado. es el PAR 

TRENZADO. Este consiste en dos alambres de cobre aislados. en general de 1 mm de espesor_ 

Los alambres se entrelazan en forma helicoidal. La fonna trenzada del cable se utiliza para reducir 

la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se encuentran a su alrededor. 

Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para la transmisión analógica como digital. y 

su ancho de banda depende del calibre del alrunbrc y de la distancia que recorre; en muchos casos 

pueden obtenerse transmisiones de varios mcgabitsls. en distancias de pocos Krris. Debido a su 

adecuado comportwn.icnto y bajo costo, los pares trenzados se utilizan ampliamente. 

CABLE COAXIAL. 

El cable coax.inJ es otro medio tipico de transmisión. Hay dos tipos de cable coa.-.cial que 

se utilizan con frecuencia. uno de ellos es el cable de 50 oluns que se utiliza en la transmisión 

digital • en tanto que el otro tipo. el cable de 75 ohms, que se emplea en la transmisión analógica 

(por ejemplo, en el servicio de televisión por cable). 

El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central. es decir. que 

constituye el nücleo, el cual se encuentra rodeado por un material aislante. este material aislante 

está rodeado por un conductor cilíndrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido 

trenzado. El conductor externo esta cubierto por una capa de plástico protector. 
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FIBRAS ÓPTICAS. 

El cable hecho de fibra de vidrio o plástico, a traves del cual se emite un haz luminoso 

que se va reflejando dentro del cable debido a los diferentes indices de refracción entre éste y su 

cubierta. Su instalación es considerablen1cnte más costosa que en los casos anteriores, ya que 

requie.-e de cuidados y mantenimiento especial. aunque en condiciones adecuadas permite 

velocidades de transmisión mas elevadas y a mayores distancias. Se espera que con los avances 

técnicos se convierta en el cable del futuro 

En Ja figura 1.2. 1.3. I se muestran algunas cw-actedsticas de las Hneas de transntlsión 

comentadas en párraíos anteriores 
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FORMAS DE CONEXIÓN DE TERMINALES O NODOS 

Tradicionalmente se hace referencia a dos fomias de conectar un sistema central con una 

o varias terminales o sistemas secundarios: Punto a Punto y Multipunto 

PUNTO A PUNTO 

Tal es el caso, cuando un enlace fisico une sólo dos puntas de tl"ansmisión de datos,. desde 

donde, por lo general, tanto se pueden enviar como i-ecibir. 

MULT1PUNTO 

Se utiliza el nombre de multipunto cuando se hace referencia a un sistema central que 

conecta varias tcrn1inales o sistemas secundarios 

VENTAJAS Y DESVENTA.JAS. 

Venlaj::as de la conexión de Punto a Punto. 

• Tiene bajo costo 

• Penn.ite forma "conversacional" de comunicaciones. 

• Permite fácil migración a fibras ópticas. 

• Adm..ite la utilización de diferentes medios físicos. 

• Es de lacil implementación (en general es simple). 

Ventajas !\1ultipunto. 

• Perm.ite, normalmente, la conexión de mils tenninales por cada procesador central. 

• Un mej~r aprovechamiento de los recursos de los nodos con este tipo de conexión. 

• Permite una mayor portabilidad de las aplicaciones. 

Desventajas de Punto a Punto. 

• No se aprovechan los recursos de los nodos al máximo. 

• La transmisión de la información tiene solo una linea por lo cual se puede perder si 

falla. 

Desventajas de l\.lultipunto. 

• Software y Hardware relativamente complejo. 

• Exige la utilización de "intermediario". 

• Exige la utilización de sondeo. 
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• Puede aumentar los tiempos de respuesta frente al punto a punto. 

TERMINAL 

OPE DPE 

TERMINALES 

FIG. I.2.1.3 CONE..XlONES PUNTO PUNTO Y MULTIPUNTO 

CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO ANALÓGICO'\' DIGITAL. 

SEÑALES DIGITALES. 

Cuando dos ETD (Equipo terminal de datos, estación de trabajo. nodo o host) emplean la 

linea telefónica para comunicarse entre si, deben adaptar su señal a las características de un canal 

de éste tipo. pensado para trabajar con el mundo analógico. Sin embargo, los nodos "hablan" en 

lenguaje digital. Corno se ve en la figura 1.10, el aspecto de una f'onna de onda digital es muy 

distinto ni de una forma de onda analógica. Se parece en que es continua, se repite a si misma y 

tiene carácter periódico, pe1"o es muy diferente ya que ésta es discreta {presenta cambios muy 

abruptos en su voltaje) Las computadoras y las tenninnles usan simbolos digitales, binarios, 

porque los transistores semiconductores actllan como dispositivos discretos de dos estados. 

Muchos sistemas actuales emplean transmisiones digitales. que ofrecen diversas ventajas 

frente a los canales analógicos. en cualquier caso, en las conex.iones locales de equipos con los 

canales de las compañias telefónicas siguen predominando enlaces analógicos. 
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ELMÓDEJ\1. 

Los modems son dispositivos destinados principalmente a la conversión de señales 

digitales en analógicas y viceversa. Su nombre proviene de la contracción de modulación 

demodulación. 

Pueden ser exten1os, independientes o residir dentro del gabinete del procesador central. 

Según el caso se les llwna modulares o integrados. 

Se distinguen por ~.incrónicos o asincrónicos. dependiendo del tipo de mensaje a 

transmitir. Pueden tener diagnósticos residentes y disponer de mecanismos de detección y 

corrección <le cíl"orcs. La rapidl.!L. de reacción de los circuitos del módem, es una variable que 

juega en los tictnpos de 1·espuesta de las terminales i-emotas. 

Cuando es necesario. pueden proveer la sinci-oniz.ación de la señal Trunbién pueden tenel" 

mecanismos de discado (diating) y autoi-espucsta 

1.3 INGENIERÍA DE SOFl-WARE. 

La falta de plancaciün es la causa principal de reuasos en prognun.ación. incremento de costos, 

poca calidad, y altos costos de mantenimiento en los desarrollos de productos de progra111ación. Para 

evitar estos problemas se requiere de una plancnción cuidadosa, tanto en el proceso de desarrollo como 

en el de la operación del producto. 

Las fuentes que producen las ideas de productos de progrrunación induyen las necesidades del 

cliente generadas ex--icrnamcnte. las necesidades internas de la organiz..ación. planes de mercadotecnia.. y 

los planes o rcisioncs org.anizacionalcs. 

El primer pnso en la planeación de un proyecto de programación es preparar. en la 

terminología del cliente. un enunciado breve del problema que se solucionará y de las restricciones que 

existen en su resolución. El enunciado definitivo del problema debe de incluir una descripción de la 

situación nctuaJ y de las metas que debe lograr el nuevo sistema. 

La definición del problema requiere de un entendimiento cabal del dominio del problctna y del 

entorno de éste. Las técnicas para obtcnel" este conocimiento. por pwi:e del planeador. son entrevistas 

con el cliente, observación de las t.w-eas problemáticas. y desarrollo de las reales. 
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Mantenimiento 

Prueba 

Con diseño Sin diseño 

Figura L3.l E5tabilldad del sistema con y sin diseño. 

lngcnlcría 
de slstema;;s~---''----...__ 

Análisis;-~~~----.--

Diseño...-~-~--.....,. 

Codlflcaclo,_·,_,n'-''--'----,,__ 

Figura 1.3.2 Ciclo de vida clásico. 

66 



UNIVERSJDA./J NACIONAL AUTÓNOft.IA DE MÉXICO 

En la Ílb~ra I.J 2 se ilustra el paradigma del ciclo de ..,;ua clñ.sico para la ingcnieria del software. 

Algunas veces llamado "modelo en cascada", este ciclo de vida exige un enfoque sistemático. 

secuencial, del desarrollo del sofhvare que com.ienza en el nivel del sistema y progresa a través del análi

sis. diseño. codificación.. prueba y mantenimiento 

En las figurns 1 3 J. I.J 4 y l 3.5 se ilustran los pasos genericos que se deben realizar y las 

distintas representaciones del software que se derivan se&~n se pasa del com:cpto a la realización. 

Fase de definición. La fase de definición de la ingenit!ria del software, mostrada en la figura l .3.3 

empieza. con la etapa de planificación del software El propósito de la etapa de planificación del 

software es proveer de una indicación prelin1inar de la ..,;abilidad del proyL-cto en rclacion al coste y a las 

restricciones de tiempo que ya se hayan establecido 

El próximo paso en la fase de definición es el anális.is y la definición de los requerimientos deJ 

software En este pasi..~ el elemento del sistema u.signado aJ software se define en detalle 

El anil...lisis y definición de los rcquerirn.ientos del software es un esfuerzo conjunto guiado por el 

disei\ador de software y el cliente. La especificación de requerimientos del sotlwru·e es un documento 

distribuible producido como resultado de esta etapa. 

La fase de definición culmina con una rei.;sión técnica de la especificación de requcrin-Uemos del 

software por el diseñador y el cliente. Una vez que se han definido los rc.querinUentos. el plan de 

software es reevaluado para su corrección 

Fase de desarroUo. La fase de desarrollo (figura 1 .3 .4) traduce un conjunto de requerimientos 

en el elemento del sistema operacional que llamarnos software. 

El primer paso en la fase de desarrollo se centra en cl diser1o. Es deciry se desarrolla una 

estructura modular. se definen interfaces y se establece la estructura de datos. 

A continuación se consideran los aspectos procedwalcs de cada componente modular del 

diseño de software. Cada descripción pn::x:edural detallada es ai\ad.ida al documento de diseño después 

de revisarla. 

Las tres etapas finales del desarrollo están asociada.e;; a la prueba del software. Las pruebas de 

unidad intentan validar eJ rendimiento fimdonal de un componente individual del software. La prueba 

de integración constituye un medio de construcción de la arquitectura del software. La prueba de 

validación comprueba que se han cumplido todos los requerimientos. 

67 



CAPITULO! 

No 

Figura l.3..3 Falle de d~finición. 
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Defar .. ~Ólf~ 
, ... dnlria;~laa~ 
Wlool~~ .. ~ 
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Figura 1.3.4 Fase de desan-oUo. 

69 



CAPITULO! 

Fase de mantenimiento. El software no trivial se debe mantener. La fase de mantenitniento de la 

ingeniería del software, ilustrada en la figura 1.3.5, comienza antes de la distribución del software y 

continúa a lo largo de su vida útil. Durante el mantenimiento del software se corrigen errores. se hacen 

adaptaciones y se implementan mejoras. 

Figura 1.3.5 Fase de mantenimiento. 
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l.3.1 DEFTNICION DE REQUISITOS. 

El objetivo de la definición de requisitos es especificar total y consistentemente los 

requerimientos técnicos del producto de una manera concisa y sin wnbigUedades, y se emplea para ello 

una definición forrnaL 

La descripción precisa. de los requisitos de un sistt.."llla de software se denomina documento de 

los requisitos dd software Este documento, no es un dO(.."Umt..-nto de disci\o Debe establecer lo que ha 

de hacer el sistetna sin especificar cómo debe de hacerlo 

En principio, los requisitos establecidos en tal documento deben ser completos y consistentes. 

Es necesario especificar todo lo que ha de hacer el sistema y ninb>ún rcquisilo debe t..~trar en conflicto 

con los demás. Jan Sonunervillc propone la siguiente definición de requisitos 

a) Introducción. Describir brevemente las necesidades del sistema. 

b) JlardK-·are. Describir el hardware que se vn a emplear y sus interfaces. 

e) El modldo conceptual. Visión de muy a1to nivel que muestra los principales servicios del 

sistema y las relaciones entre ellos. 

d) Requisitos funcionales. Servicios proporcionados al usuario. 

e) Requisitos de la ba.:re de dato!>. Organización lógica e interrelaciones entre los datos del 

sistema. 

f) Requisitos no .funcionales. Restricciones bajo las cuales operara el software. 

g) ltiformac.:ión para el mantenimiento. Describir las partes más sujetas a cambios. 

h) Glosario. Definir los ténninos técnicos empleados en el documento. 

i) Indu:e. Puede ser deseable proporcionar al documento más de una clase de índice 

Puesto que los requisitos están sujetos a modificaciones. resulta esencial que el documento de 

los requisitos del software esté organiza.do de fonna que se puedan introducir las modificaciones sin 

tener que escribir demasiado. 

EL MODELO DEL SISTEMA. 

Después de efectuar un análisis inicial de las necesidades del usuario. el siguiente paso. que 

constituye la primera etapa en la definición de l"equisitos, es producir un modelo conceptual del sistema 

de softwal"c. Este modelo es una visión de muy alto nivel del sistema en la que se identific.an los 

servicios principales al usuario y se documentan sus relaciones. 
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Las notaciones rnás cft.-"Ctivas para dcscnh1r L!n n1odclo conceptual de un sistcnm s.c.._)n las 

notaciones gnüicas. La razón es que las inl.ágcocs y diagramas suelen ser compreas1blcs para los 

usuarios que no tienen conocimiento de la ingcnieria de software. 

Figura 1-3.t.t Lo!i dementos del sistema. 

Los diagramas de flujo de datos especifican las fuentes. y destino de los datos, sus 

a1maccnarn.icntos, trunsfonnacioncs, y los flujos entre ellos. Un nlm.acCn de datos es una estructura de 

datos conceptual, en el sentido Ce que no se consideran detalles de la instrumentación~ sólo se hace 

incapiC en las caractcristicas 16 gicas de Jos datos 

El siguiente paso en el proceso de modelado conceptual es tomar cada servicio principal del 

usuario y establecer un modelo conceptual para. ese SL"'""f""Vicio y, si es necesario, esos modelos se pueden 

refinar con más detalle. 

Como diagra.rnas de flujos, los de datos se pueden emplear a cualquier nivel de detalle. pueden 

ser representados segUn su jcrarquia por medio de la especificación de la operación i.ntcrna de los nodos 

funciorutles, y para eUo se utiH:.am diagramas adicionales. 

La definición de un elemento del diccionario de datos incluye el nombre del dato, y atributos 

tales como e1 diagrama de flujo de datos donde se usa,. su propósito, procedencia. subunidades, y 

cualquier nota aclaratoria necesaria. Cualquier nombre de datos que aparezca en el diagrama de flujo de 

datos, debe aparecer en el diccionario de datos. 
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~;;n~:~:rio......_lnlerfaz -- Creación---~ 
con el D L P 

~ usuario 

Reportes / --Borrado----/ 

Requisitos Sofuclo~c:s Bor-rar Entidt1d '"'\" _z:··::: ...... o .. ¡::s__; .... ,. 
(:::) ~ 

"'Recuperar Objeto/ 

Figura 1.3.1.2 Diagrama de Oujo de datos 

La r-uzón de establecer un modelo conccptua1 del sistema es proporcionar un csque111a de 

trabajo en el que se pueda basar una definición de requisitos mas completa y detallada. 

DEFl1''1CION DE REQUISITOS FUNCIONALES. 

La especificación de las caractcristicas funcionales de un producto de p1ogra.mación es una de 

las actividades más imponantcs que se debe llevar a cnbo en el an.:ilisis de requisitos. 

Los requisitos funcionales del sistema son aquellos scn;cios que el usuario espera del sistema. 

Al inicio, los principios funcionales de un sistema deben ser completos y consistentes. Se entiende -que 

todos los servicios requeridos por el usuario deben especificarse. y la consistencia sih>nifica que ninguna 

definición de requisitos debe contradecir a otra 

Existen distintas manen\S de expresar los requisitos fi.mcionales de un sistema. De todas ellas la 

más utilizada es el lenguaje natural. por la simple razón de que es el más expresivo y 

porque puede ser comprendido tnnto por los usuarios como por Jos desarrolladores del sistema. 
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Hay dos problemas principales que pueden surgir cuando se utiliza el lenguaje natural para la 

definición de requisitos: 

a) No se distinguen con claridad los requisitos funcionales, los no füncionaJes y los objetivos del 

sistema.. 

b) Cada párrafo puede incluir varios requisitos individuales en una sola proposición, lo que hace 

muy dificil la revisión de la consistencia y de la plenitud. 

Podria parecer que eJ lenguaje natural no es una notación que ayude a expresar los requisitos 

del software. Sin embargo. es necesario utilizar este lenguaje cuando se fonnulan requisitos de alto 

nivel. porque la generalidad de estos no puede expresarse en una notación más restringida. Además, se 

puede eniplcar como suplemento y para documentar wm definición más detallada de r-equisitos. 

Las notaciones fonnales tienen la ventaja de ser concil'aS y no arn.biguas, apoyan el 

razonamiento fortnal de las especificaciones funcionales y dan una base para la verificación de los resul

tados del producto de programación. 

Tanto las notaciones orientadas a estados como las relacionales se utilizan paTB especifica.r las 

caracterlstic.as funcionales del producto. Las notaciones relacionnlcs se basan en los conceptos de 

entidades y atributos. A las entidades se les llama elementos de un sistema; los nombres se escogen de 

tal manera. que indiquen la naturaleza de los elc:mentos. Los atributos se especifican al aplicar funciones 

y relaciones a las entidades nombradas. Los atributos especifican las operaciones permitidas con las 

entidades..- las relaciones entre ellas.. y el flujo de da.tos entre las entidades. 

El estado de wt sistema es la información requerida para resumir el estado de las entidades del 

sistema en un momento dado; al darse el estado actual y un estimulo, se puede detc:nniruu- el siguiente 

estado. 

REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE DATOS. 

Es esencial la identificación de las funciones e interfaces; se requiere de la especificación del 

flujo, estructura y asociatividad de la infonnación y debe desarrollarse un documento fonnal de los 

requerimientos. 

La arquitectura lógica de una base de datos se define mediante un esquema que representa. las 

definiciones de las relaciones entre las entidades de información. La arquitectura fisica de una base de 

datos depende de la configuración del hardware residente. 
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Antes de que pueda comenzar la evaluación de los requerimientos de una base de datos. el 

analista debe comprender los objetivos y ámbitos globales del sistema para el que se va a desarrollar la 

base de datos. Posteriormente se desarrolla un modelo de irúormación completo y con gran detalle. 

FUNCION 
RENDIMIENTO 

INTERFACES 
FIABILIDAD 

Figura 1..3~1.3 Función del analista. 

El modelo de información incluye un diccionario de datos que define todos los elementos de 

datos en ténninos de la infof'TllllCión que se usa para desarrollar el elemento. 

El siguiente paso en el análisis de una base de datos es definir las caracteristicas lógicas y fisicas 

de la base de datos. La organización lógica debe considerar los requerimientos de acceso, modificación. 

asociatividad de los datos, as1 como otros aspectos orientados al sistema. La organización tisica de una 

base de da.tos define la estructura de archivos., los fonnatos de los registros, las caracteristicas de 

procesamientos dependientes del hardware y las caracteristicas de OBMS. 
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Figura 1.3.l.4 Información que recibe el analista. 

DEFINICION DE REQUISITOS NO FUNCIONALES. 

Un requisito no funcional de un sistema es una restricción u obligación impuesta al servicio de 

éste. Aunque tanto los requisitos fi.mcionalcs como los no funcionales están sujetos a crunbios, los 

requisitos no funcionales se ven especialmente afi .. -ctados por los cambios en la tecnologia de hardware. 

Los requisitos no füncionales dependientes del hardware pueden c-spccificarsc de modo que 

presuponga las capacidades de hardware que cxistirfill a la tcnninación del proyecto, aunque quizá no 

sen ese el caso al comienzo del proyC\.-tO. Estos requisitos tienden a estar en contlicto y actuar 

recíproca.-ncntc con otros requisitos fimcionalcs del sistcnia 

CONFlRMAClON DE REQUISITOS. 

Una vez c!:>-ta.blecidos, los requisitos del sistema han de confirmarse Si no se realiza ninguna 

confinnación, \os errores cometidos en la definición de requisitos se propagarán nl diseño y a la 

aplicación del sistema. y put.--dc ser necesario rea.tizar costosas modificaciones en el sistema para corregir 

esos etTorcs 

Las. rc..,;s.iones son la manera más efectiva de confirmar los requisitos. Durante la 

revisión. los usuarios y los desarrolladores del sistema estudillJl y cxruninan los requisitos. y se buscan 

anomalias e inconsistencias. 
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Figura L3.l.S Interacción del analista.. 

El realismo de los requisitos puede demostrarse en algunos casos construyendo un simulador 

del sistema. La técnica de simulación de sistemas resu1ta especialmente útil para. demostrar que se 

pueden cumplir los requisitos no funcionales. 

Los otros pasos implicados en la confirmación de requisitos.. la comprobación de la plenitud de 

los requisitos y la demostración de que el sistema cumple con las necesidades reales del usuario. sólo se 

pueden lograr con la cooperación del usuario del sistema. que debe examinar y comprender los 

requisitos y comprobar si especifican la clase de sistema que se desea. 
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L3.2 ESPECIFICACION DEL SOi;"'}"-' ARE .. 

Durante esta etapa. se an.aliI,.a la ddinicion de requisitos y !-.C d1scfuu1 los co1nponcntc'> dd 

software para propo1L·ionai los servicios n1 usuario Est..:: d1s~:i10 ~ cxprc!'-a t.lc u1ancra que a 

continuación se puedan realizar estos con1poncntcs en un h.:ngu<1.jc de prugnunuc1lm 

Un prog.ranm que fUnciona es S.Olo u1ut par1c de una con.fib'l..U"llcián del soft v.:an.~ que induyc 

todos los elementos mostrados en la figura 1 J :::!. l. La ducu111c1nación dil la base para un buen desarro

llo y lo que es más importante, provee de guias para la tarea de n-umtcniruicnto del softwate. 

E•pe<:. <le 
requerimiento• 

Figura J.3.2.1 Configuración del softwarr_ 

La especificación, indepcnd.icntctnentc del modo en que se realice, puede ser vista como un 

proceso de representación. Los requerimientos se representan de forma que conduz.can fina1mt..~lc a 

una correcta implementación del software. La especificación del software está destinada al diseñador 

mil.s que al usuario. Está compuesta de definiciones abstractas de los componentes del sotlware. no de 

servicios al usuario. 
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La cspecificacion lonnal ha de expresarse en una notación matcmilticarnente sólida. Esto 

implica que tanto la sintaxis corno la scrn.a.ntica del lenguaje de cspc...-cificación han de ser definidas de 

manera Jbmml 

Son varias las ventajas derivada-. del empico de especificaciones fonnalcs de los componentes 

del softv.·arc 

a) Dada una especificación formal y una definición semántica del lenguaje de programación, 

puede demostrarse que un p1·ograJna cumple con su especificación. 

b) Las especificaciones fbnnalcs del software pueden estudiarse ni.a.tcmátican1ente, para tener la 

posibilidad de contc....;tar. por ~jcmplo. a las p1eguntas r-clacioru.HJ.as con la. equivalencia de 

especificaciones 

c) Las cspc.::ificaciuncs fonnalc!> sun proccs;i.blcs por computador y se pueden construir 

instrumentos de sofhvarc para auxili:i.r a los diseñadores en el desarrollo, comprensión y 

depuración de las especificaciones del software. 

1-3.2.1 ESPECIFICACIONES DE INTERFACES. 

La especificación de inlcrfaccs implica csµ<...-cificar las rcslricciones de entrada y salida que 

definen Ja función del componente de s.ofiv.-·arc 

En la práctica. los con1poncntes de software suelen tener que utiliz.ar entradas incorrcct.as. por 

lo que es necesario tener uJgún mccanisn10 para especificar la salida correspondiente a L'lS entradas 

correctas e incorrectas 

Esto puede lograrse considerando el estado del componente aJ temtinar. Si se proporcionó WUl 

entrada válida.. se dice que el componente terminó en un estado nonnal (N-estado). Por otro lado. si la 

entrada es inválida. el componente termina en un estado de excepción (E-est.ndo). Debe haber un E

estado por cada clase de entrada invalida. 

La utilización de conjuntos como objeto fundamental en las especificaciones es muy 

conveniente, pues sus propiedades estil.n estudiadas. y sus operaciones definidas. No obstante. con fre

cuencia es improbable considerar toda Ja infomiación contenida en conjuntos. por lo que se deben 

incluir otros tipos de especificación 

¡··· 
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L3.2.2. ESPECIFICACIONES OPERACIONALES. 

Cuando se utilizan especificaciones de interface. no se describe el cálculo que realiz.a la 

transformación de la entrada en salida. Por el contrario. especificación operacional define explicitamente 

esta transfbnnación de entrada y salida, aunque pueda expresarse de una manera abstracta de alto nivel. 

La función principal de las especificaciones operacionales sigue siendo la de definir lo que el 

programa debe hacer en lugar de efectuar realmente las operaciones. 

Un área muy importante del desarrollo del software. que parece ignorarse en el desarrollo de la 

mayoría de los a.nialisis sobre especificación del software. es la de la entrada y la salida. Los programas 

reales tonUUl y producen información para su ambiente. Si una parte de ócrto sistema es responsable de 

Ja entrada y la salida. también se debe especificar. La razón de evitar las operaciones de entrada y salida 

en la mayoria de los análisis sobre especificación fonnal es que resulta muy dificil establecer un modelo 

limpio de propósito general subyacente en los procesos de entrada y salida. 

M.....sorw•I: 
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1.3.2.3 LA ESPECIFICACION DE ABSTRACCIONES DE DATOS. 

La ab~tracci6n es ta herramienta intelectual que pcnnitc interactuar con los conceptos 

independientemente de las instancias particulares de estos; durante la definición de los requerimientos y 

el diseño. la abstracción pcmiitc Ja SP.:para.dón de los aspectos conceptuales de un sistetna de Jos que 

será nlás tarde instrumentado 

Durante el diseño de la programación. la abstracción penn.ite organizar y dirigir Jos procesos del 

pensamiento al posponer las consideraciones estructurales y a.lgoritmicas hasta que las características 

funciona.les, las cadenas de datos y los a.lrna.ccna.mientos hayan quedado definidos; las consideraciones 

estructurales son entonces estudiadas antes de ver Jos aspectos de la instrumentación. Este enfoque 

reduce la complejidad a la que nos enfrentamos en cualquier momento durante el diseño. 

Cuando se representa un tipo de datos como un conjunto de operaciones y valor~ se 

denomina tipo de datos abstracto. Los tipos de datos abstractos lo son en el sentido de que los detalles 

de la representación dcl dato y la fonna de instrumenuu- a las funciones que los manipulan. quedan 

escondidos dentro dcl grupo que instrumenta dicho tipo de dato. 

La abstracción de datos fucilita al diseilador representar un objeto de datos a dill:rcntes niveles 

de detalle. y especificar un objeto de datos en el contexto de las operaciones que se le puedan aplicar. El 

uso de los tipos de datos abstractos pennitc construir especificaciones estructuradas y también parece 

conducir a una metodología de aplicación que dá como resulta.do W1 software más tacil de mantener. 

Los detalles internos de la representación y manipulación de datos puede modificarse a 

voluntad~ suponiendo que las intccfiices de los procedimientos de manipulación penna.nezcan iguales.. 

los otros cornponerues del programa. no senín af"ectados por la modificación. Al utilizar una facilidad de 

abstracción de datos. las entidades de datos pueden defin.irsc en términos de tipos predefinidos.. tipos 

definidos por cJ usuario y otras abstracciones de datos. permitiendo asi cJ dcsatTOllo sistemático de 

absuacc:iones jerárquicas. 

Un tipo abstnu..-to puede ser definido en términos de otros tipos absttactos; con esto. se pennite 

el diseik> jerárquico de datos. Por supuesto. se deben definir Jos datos primitivos para evitar un ciclo 

infinito en la definición. 
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L3.2.4 ESPECIFICACIONES PRACTICAS DE SOFTWARE. 

etapas: 

De acuerdo con Jan Sommcrville, la espccificaci6n del sistema puede considera13e en tres 

1. Constn.lcción de las especificaciones operacionales para las abstracciones de más alto nivel 

del sistema. expresándolas en fw1ción de abstmcciones más simples y tipos de datos abstractos. 

2. Construcción de las especificaciones para los tipos de datos abstractos del sistema. 

3. Construcción de especificaciones de interfaces para lns abstracciones más simples del sistema 

que pueden especificarse con fucilidad de esta manera. 

El desarrollo de las especificaciones es un proceso iterativo; a medida que se desarrollan las 

especificaciones de las abstrac.ciones de bajo nivel del sistema. pueden surgir errores en las 

especificaciones de nivel más alto y deben ser corregidas. 

La definición de axiomas que establecerán el comportamiento de las operaciones del tipo de 

datos abstracto debe empezar por identificar tas llamadas "operaciones constn.Jctoras". Estas ope

raciones son las que se usan para construir ejemplares del tipo de datos y, en la mayoria de los casos,. 

constituyen las operaciones de creación y de adición de elementos a la estructura de datos. Al utiliz.ar 

cada operación constructora., se define un axioma para. todas las otras operaciones del tipo de datos. 

Técnicas Gane-Sarson 9 Top-Down y Bottom-Up. 

Gane-Sarson: Conocido como SSA o Structurcd System Analisys (Análisis Estrncturado de 

Sistemas). Utiliza. un lenguaje grtifico para construir los modclos de los sistemas. incorpora conceptos 

de bases de datos; sin embargo, SSA no proporciona una gran variedad de mecanismos esuucturales. 

Hay cuatro elementos básicos en SSA: diagramas de flujo de datos. diccionarios de datos, 

representaciones lógicas de procedimientos y técnicas de estrUcturación de nlmncenamiento de datos. 

En la figura 1.3.2.4.1. se muesLra un diagmma de flujo de datos SSA Los rectángulos abiertos 

indican nlmacenamicnto de datos. las etiquetas en los arcos denotan elementos de datos,. los rectángulos 

sombreados fuentes y destinos de datos. y los rectángulos restantes indican pasos de procesamiento. 
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Figura 1..3..2.4.1 Diagrama de Oujo de datos SSA. 

Se utiliza un diccionario de datos pnrn definir y registrar los clementes de datos y para 

espcciicar los detalles dcl procesamiento algorítmico se emplean las representaciones lógicas de Jos 

procesam.ientos,.tales como las tablas de decisión y el idioma estructurado. Las representaciones lógicas 

del procesamiento se util.izan para especificar precisamente la sc..-cucncia de procesos en términos 

entendfüles para cJ usuario y disci'mdor. 

Existe el peligro de que los programadores. aJ usar SS.A, se interesen en el nivel de clisei'io 

detn.Uado para algunos nodos de procesarn.iento nntes de completar el diagrama de flujo de datos y el 

diccionario. Esto puede recomendarse para algunos uodos críticos. pero en general.. es mejor diferir las 

consideraciones de di.seil.o detallado hasta concluir rJ análisis. 

Una camcteristica importante de SSA, es el empico del modelo relacional para especificar ftujos 

de datos y almacenamientos. Las relaciones están fbrmada..c;. con campos de los registros de datos 

llam.ados dominios. 
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Bottom-up: Cuando se usa este mc.'.todo, cada no<lo de h;¡j,) nivel en el ... i:.tcma jC"rarqw.:o c.·s pr0hadn 

en f"onna individual. Entonces el próximo módulo a ser cvaJuado U.un.a a los módulos prcviamcntt.: 

evaluados. Esto se hace itcrati .. ·runentc hasta que todos los módulos sean incluidos en la prueba. r~.stc 

método es utilizado cuando muchos de Jos módulos de bajo nivcl son rutinas de propósito general que 

son utilizadas para obtener otras o cuando el diseño es orientado a objetos 

Esta tCcnica primero C"\.-ulUa los módulos de ruvel rnás hajo (que son los más detallados y 

especificas) y deja al final los módulos de más aJto nivel (que son generalmente! los más importantes). 

Por ello los errores mayores se descubren hasta c1 final de la prueba 

Top-Do-wn: El nn.:cl más alto, que generalmente- es un módulo de conlrol, es probado desde el 

principio. Entonces., todos los módulos llamados son probados hasta tcnninar In unidad. E~'to se repite 

hasta que todos los módulos son incorporados. 

Un módulo que ha sido probado puede llarn.a.r u. otro que no ha sido probado. Cuenda esto 

ocurre. se escribe un programa. de propósito cspeciu.l para sinw.lar la actividad del módulo fultant.c. 

El programa que simula las actividades de un módulo fitltante se llama stub(fragmento). 

Como es obvio. en este caso, se pueden localiz.ar rápidamente las fallas en los módulos más 

importantes. que son las fallas más criticas 

T~cnlca 
Top-Oown 
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VENTA.JAS DESVENTA.JAS 

- Utiliza un lenguaje gratico - No proporciona una gran 

- Incorpora conceptos de bases variedad de macanismos 

de datos estructurales 

- Repr-esentación lógica - Los programadores podrian 

entendfüle para el usuario y interesarse en un nivel mas 

disei\ador detallado antes de completar 

- Emplea modelo relacional el diccionario y el flujo de 

datos 

- Se puede llamar a módulos no - Se tiene que escribir un 

probados aún 

- Se pueden loca.liz.nr 

r8.pidamente las fiillas en los 

miis imponantes. 

- Util cuando muchos de los 

módulos de bajo nivel son 

rutinas de propósito general 

- Uti1 cuando el diseño es 

orientado a objetos 

programa que simule el 

módulo faltantc 

- Los errores se descubren 

hasta el final de la prueba 

L3.3 LA INTERFAZ DEL USUARIO. 

Una interface mal diseñada puede hacer que el usuario cometa errores catastróficos. Si la 

irüofTllación se presenta de una forma confusa o engai'iosa. el usuario puede interpretar mal el signifi

cado de un elemento de infonnación. y a partir de ahí seguir acciones que pueden resultar peligrosas. 

Las interfaces del usuario se pueden clasificar en interfaces interactivas en línea y en interfaces 

fuera de linea En una interface de lin~ el usuario intcractua en forma directa con el sistema de 

computación a través de su tcnninal. Una inteñace fuera de linea,. se basa en que el usuario prepara por 

separado una entrada legible para la máquina y después Ja presenta al sistema de computación. 
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El diseño de una interface adecuada requiere conocer tanto los procedimientos del usuario 

como lo que resulta práctico proporcionar con el sistema de información. 

Las posibilidades humanas y el poder de la máquina son complementarios, y es tarea del 

discftador de la inteñace ~rorar que trabajen bien juntas. 

1.3.3.1 DISEÑO DE INTERFACES DEL USUARIO. 

En general los sistemas de interfaces se pueden clasificar como sigue: 

a) Interfaces iniciadas poc cJ usuario. 

b) Interfaces iniciadas por la computadora. 

El principio fundamental del diseño de intc:ríaces del usuario es que éste se debe adecuar a las 

nccesidadcs y posibilidades del usuario individual. Disci\ar la interface a la medida del usuario significa 

que debe estar en tCnninos fiamiliares para éste. 

El segundo principio es que el diseño de interfaces debe ser consistente. Esto significa que los 

mandatos del sistema deben ser del mismo formato. los panllnctros se deben pasar a todos los 

mandalos de la misma manc:ca y la puntuación de estos debe ser similar. 

El tercer principio del disc:i\o de inteñaccs es que la intcr&ce debe tcncS" dispositivos integrados 

de •ayuda". Los disposUr.oos de ayuda se deben estructurar de modo que d usuario no se vea abnunado 

con la irúormación cuando pida ayuda 

Las intertaces iniciadas por el usuario se pueden clasificar en dos clases: 

a) lmeifaa!s eo1uroladas por ma11daros. En este tipo de intcrtace. el usuario introduce 

mandatos o preguntas que la computadora interpreta. 

b) In1eifaces orlaJlodas a las fonnas. A.qui. el usuario llama a una imagen de una íorma en la 

pantalla y la Uena cscnbiendo en tas partes apropiadas de la pantalla. 

En general, las intcñn.ccs orientadas a fonnas tiene un alcance más limitado que lti inteñaces 

regidas por mandatos y son más adecuadas para usar en situaciones en las que los usuarios tienen poca 

cxpcriencia o poca comprensión de la computación. 
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Figura 1.3.3. J Interface con f'orma~. 

J.3.3.2 INTERFACES INICIADAS POR LA COMPUTADORA.. 

Las interfaces iniL:iadas por In computadora son aquellas en las cu.aJes cl sistema de cómputo 

guia el progreso del diálogo hombre-máquina. 

E.<>tas interfaces se agrupan en dos grandes clases· 

a) Los sistemas de menú en donde se presenta aJ usuario una lista de posibilidades y éste elige 

una de ella...;_ 

b) Sistenla.S de pregunta y respuesta en donde In computadora hace una pregunta nl usuario e 

inicia una ac.ción basada en Ja respuesta. 
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Figura 1.3..3.2.1 Sistema de menú. 

Un sistema de pregunta y respuesta se usarla con preferencia sobre las interúaces tipo meml 

cuando se tiene que constnrir una imagen gencml de los requisitos del usuario teniendo en cuenta las 

respuestas a varias preguntas. 

L3.3.3 EL USO DE GRAFICAS. 

Los sistemas gráficos tienen la ventaja de que la infonnación almacenada y procesadn por la 

computadora se puede desplegar de forma que eJ usuario obtenga una impresión general de las entida

des descritas por esa infonnacióIL Este tipo de impresión general es lo que necesitan nruchos usuarios 

del sistema. Un administrador que utilice un sistema de información. suele estar más interesado en las 

tendencias y en los patrones de sus datos que en cifras exactas. Estas tendencias pueden ser dificiles de 

pcrclbir si la presentación de los datos es nlfiuu.unéric.a. sobre todo cuando se buscan correlaciones. El 

despliegue gráfico de los datos. hace que las tendencias se noten de inmediato. 
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La capacidad de los sistemas gráficos para presentar infonnación aproximada en una fbnna lacil 

de asimilar. también se puede usar en el diseño de interfaces del usuario de sistemas de control 

incorporados por c.omputadora. 

Ademá.s de presentar la información de una forma más aceptable para muchas clases de 

usuarios, las interfaces gráficas también pueden tener asociados dispositivos más ta.ciles y cómodos de 

usar que los teclados convencionales. 

Food <;;as Motel 

Figura L3.3.3.1 llistogramn. 

1.4. BASES DE DATOS 

L4.I CONCEPTOS GENERALES. 

¿QUE ES UN SISTEMA DE BASES DE DATOS? 

En el mundo actual se están presentando cambios que impactan radicalmente nuestra 

sociedad. Fenómenos como la Globalización de la Economía el libre mercado y la sociedad 

apoyada en la información son factores que modifican indudablemente nuestra forma de vida. 

Por lo tanto. cualquier plantel educativo y/o organización grande o pequeila. no se pueden 

sustraer de esta realidad. 
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El f"enórneno para hacer frente a los problemas de infom1ación. hace resaltar las facilidades 

que ofrece hoy en din la tecnologia. Esto da como resultado que los emplear.Jos, sin importar su 

especialidad. sean más productivos en su trabajo. pero al mismo tiempo, ha provocado que las 

personas adquieran una mayor "Cultura Inf"orntática" ícnómeno que demanda tareas especializadas 

en el desarrollo de sistemas, así como mejorar Ja atención hacia los usuarios. 

Las Bases de Datos, se han descrito como una de la.e; áreas de la ciencia de la computación 

y la información de más rápido desarrollo; los fabricantes y vendedores no empezaron a ofrecer 

sistemas de administración de bases de datos, sino hasta la década de I 960, ya que antes para una 

organización de este tipo se utilizaban Jos archivos y Ios conjuntos de datos, quienes no ofrecían 

las ventajas que hacen de las bases de datos una mejor opción: 

La integridad de datos, independencia de información, no redundancia , seguridad de 

acceso, recuperación de cambios incompletos, actualización más rápida y efcctiv.i. es dinárWca ya 

que se pueden hacer respaldos parciales 6 totales. tiene una administración interna y una de las 

ventajas más grande de un sistema de Ilases de Datos es que nos sirve para estandarizar la 

inf""onnación en cualquier empresa por muy grande que esta íuese; además que en muchos lugares 

de organización dependen de Ja operación continuada y eficaz de un sistema de bases de datos. 

Ahora bien, un sistema de B.ascs de Dato.a, no es más que un SISTE:A-IA DE 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS BASADO EN UNA COJ.fPVTADORA, y su propósito 

general es REGISTRAR Y MANTEh'ER INJ.VR/vLACIÓN Esta irúonnación puede estar 

relacionada con cualquier cosa que sea significativa para Ja organización donde eJ sistema este 

trabajando. 
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SISTEJ\-IA DE ADJ\fiNISITIACION DE B.\SE.4' DE DATOS 

PROGRAMA 
DE 

APLJCAOON 

... 

HASE DE 
DATOS • !11 

5 
d!I 

Figura 1.4.LI. Vista simplificada de una base de datos. 

Un sistema de Bases de Datos. incJuye Jos si!,>uientes componentes principales: 

• Datos. 

• Lenguaje de definición de datos. 

• Manejador de base de datos. 

• Usuarios. 

• DATOS: 

Estos son almacenados en el sistema.. se dividen en una o más Bases de Datos. y hacen de 

una B.O. que sea integrada o compartida. por Ja pñmcra entendemos que puede considerarse 

como una unificación de varios arcltivos de datos independientes,, donde se elimina parcial o 

totalmente cualquier redundancia entre Jos aúsmos. por conrpartlda. concurrente 6 de usuarios 

múltiples. entiéndase que partes individuales de Ja base de datos pueden compartirse entre varios 
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usuarios distintos. en el sentido de que cada uno de ellos puede tener acceso a la misma parte de 

la base de datos y utilizarla con propósitos diferentes. 

• LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS. 

Un esquema de bases de datos se especifica por un conjunto de definiciones que son 

expresadas por un lenguaje especial llama.do DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL), este 

se encarga., del aln1acenamiento y métodos de acceso al sistema de base de datos.. El resultado 

de la compilación del código de DDL es un conjunto de tablas que son almacenadas en un 

archivo especial llamado diccionario de datos. 

Un diccionario de datos es un archivo que contiene datos sobre los datos. Este archivo es 

consultado antes de que los datos reales sean leídos o modificados en el sistema de bases de datos. 

El resultado de la compilación de estas definiciones es un conjunto de instrucciones para 

especificar la implantación de detalles de los esquemas de bases de datos que estim ocultos a los 

usuarios. 

• MANEJADOR DE BASE DE DATOS: 

Este es un conjunto de programas que proporcionan la interfaz entre los datos de bajo 

nivel almacenados en la base de datos~ los programas de aplicación y consultas del sistema; 

responsable de lo siguiente. 

a) Interacción con el l\.lanejador de archivos. Los datos son almacenados en disco 

usando el sistema de archivos que es proporcionado por un sistema operativo convencional. 

El manejador de la base de datos traduce las instrucciones del DATA MANAGEMENT 

LANGUAGE (DML). en comandos de sistema de archivos de bajo nivel. Entonces. el 

manejador es responsable del almacenamiento. recuperación y actualización de los datos en 

la base de datos. 

b) Garantizar la Integridad (de la que más adelante se habla). El valor de los 

datos almacenados en la base de datos debe satisfacer ciertos requerimientos de 

consistencia. Estos deben ser especificados por el administrador de la base de datos y así el 

manejador de la base de datos puede checar si las actualizaciones a esta no violan sus 

restricciones~ tomando medidas necesarias. 

e) Garantizar la seguridad. No todos los usuarios podrán acccsar todos los datos, 

y esto es responsabilidad del manejador. En otras palabras, éste debe conservar y aplicar la 

seguridad de los datos en la base de datos. 
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d) Respaldo y recuperación. La responsabilidad del manejador es detectar las 

fallas que pudieran afectar los datos y restaurar la base de datos al estado en que se 

encontraba antes de la ocurrencia de Ja falla. Esto se lleva a cabo mediante la iniciación de 

procedimientos de respaldo y recuperación. 

e) Control de concurrencia (usuarios compartidos). Cuando varios usuarios 

accesan la base de datos concurrentemente, la consistencia de los datos puede ser dañada. 

Es necesario que se controle Ja interacción entre los usuarios concurrentes y ésta es una de 

las responsabilidades del manejador. 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTE?\1A. 

Un sistema de base de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las 

funciones del sistema. Algunas de estas pueden ser proporcionadas por el sistema operativo de la 

computadora. En la mayoria de Jos casos, el sistema operativo prevé solamente los servicios 

básicos y el sistema de bases de datos debe ser constituido sobre éste. 

Un sistema de base de datos consiste en un número de componentes funcionales, los cuales 

incluyen: 

a) Manejador de archivos: Controla la distribución de espacio de almacenamiento en 

disco y las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en disco. 

b) Manejador de la Base de Datos: Suministra la interíaz entre los datos de bajo nivel 

almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y qucries que se envian al sistema. 

c) Procesador de qucries. Traduce instrucciones de un lenguaje de Query a instrucciones 

de bajo nivel que sean entcnciidas por el manejador de base de datos. Además, éste intenta 

transformar los pedidos del usuario a una Corma equivalente pero más eficiente buscando una 

nueva estrategia para ejecutar el Query. 

d) Precompilador DML. Convierte las instrucciones de D?'\.11... incluidas en un progrruna 

de aplicación a llamadas normales de procedimientos en el lenguaje de programación. El 

precompilador debe interactuar con el procesador de query para generar el código apropiado. 

e) Compilador DDL- Transforma las instrucciones de DDL a un conjunto de tablas que 

contienen mctadatos. Estas tablas son almacenadas en el diccionario de datos. 

Adicionalmente se requieren también varias estructuras de datos corno parte de la 

implementación del sistema físico, que incluyen; 
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e.1.) Archivo de datos: Los cuales almacenan la base de datos. 

e.:Z..) Diccionario de datos: Almacena inlommción sobre la estructura de la base de datos. 

éste se utiliza por los componentes funcionales por esto se debe dar gran énfasis al logro de un 

buen disei\o y una implementación eficiente del diccionario. 

e.3.) indices: Proporcionan un acces.::io rflpido a los datos con valores particulares. 

• USUARIOS: 

Existen tres tipos de USUAJUOS: 

• Program.ador de aplicadones. 

• U su ario final 

• Administrador de Bases de Datos. 

a) El programador de aplicaciones, se encarga de escribir programas de aplicación que 

utilicen bases de datos para nuestro caso utilizaremos el manejador ORACLE 7" estos 

programas de aplicación operan con los datos de todas las maneras usuales: recuperan 

información. crean información nueva. suprimen o cainbian información existente, etc. Los 

programas en si. pueden SCT aplicaciones convencionales de procesamiento por lotes o prog:nuna.s 

en linea diseñados para apoyar a un usuario final, quien interactua con el sistema desde una 

terminal en linea. 

b) El usuario final accesa a la base de datos desde una terminal. Un usuaño final puede 

emplear un lenguaje de consulta proporcionado como parte integro) del sistema 6 recurrir al 

progrania de aplicación escrito por un usuario de aplicación que acepte órdenes desde la tenninal y 

o. su vez formule solicitudes al OBMS en nombre del usuario final. 

e) El administrador de base de datos (DBA) que tiene un control central de los datos y 

los progrmnas que los accesan, éste tipo de usuario. es el que Ueva el control del sistema, se 

encuentra entre la base de datos (altnacenam.iento real de los datos) y el usuario final. maneja 

todas las solicitudes de acceso a la base de datos formulados por los usuarios. 

Sus funciones: 

Definición de esquemas: Creación del esquema original de ln base de datos. 

Estructura de almacenamiento y definición del método de acceso: La creación de 

estructUras adecuadas de elmacenam.iento y métodos de acceso. Esto se logra escribiendo un 

conjunto de definiciones que son traducidas por el compilador. 
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Permitir acceso de datos: Diversos niveles de acGeso a los diversos usuarios. Esto le 

permite regular a que partes de la base pueden accesac los diferentes usuarios. 

Restricciones de integridad: Para realizar una actuaJización en Ja base, el manejador 

consulta estas restricciones. creadas con anterioridad. 

PROGKAMADK 
APLICACION 

PU.OGRAMAO<>H.F..S 
DI! APLIC:ACION 

USIJAH.IOS 
F.XPl!ll.IMENTADOS 

PROCESADOR DE 
,_ __ _, CONSULTAS 

Al>MINISTR..ADOR 
l>F. UASE DE DA TOS 

P..SQUEMA DE LA 
BASlt DE DATOS 

SISTE~ DE MANE.JO 
DE BASE DE DA TOS 

Figura 1.4.1.2. Estructura general de una bue de datos 

1.4.1.1. VENTA.JAS 

Las ventajas de los sistemas de B.D. repercuten en todas las etapas del ciclo de vida del 

sistema,, estas son: 

a) La etapa de diseño. Está facilitada por la estructura modular y por el hecho de que 

todos los programas de aplicación y los subsistemas de integridad y privacidad se refieren a las 

bases de datos en ténninos lógicos. Cada uno de estos módulos puede ser disei'\ado 

independientemente y los disei'iadores no necesitan preocuparse de los detalles de implantación de 

la cstrnctura fisica de almacenamiento utilizada. 
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b) La pruenc:ia de esquemas conceptuales y de bases de datos facilitan el empleo del 

sistema. Los usuarios finales pueden referirse a estos esquemas para aclarar su comprensión del 

área de aplicación y para descubrir qué datos están almacenados en la base de datos. 

e:) El módulo de transformación lógica a física. Facilita en gran medida el mantenimiento 

del sistema. La introducción de nuevos equipos y/o sistemas operativos tiene impacto minimo 

sobre el sistema si este módulo esta presente. 

En la practica pocos sistemas existentes se adecuan a la arquitectura ideal. Esto se debe 

gran parte a la dificultad para diseñar el módulo de transformación lógica a fisica. 

En gene1"al, los pl"ogramas de aplicación cstan directamente ligados con la estructura de 

almacenamiento de datos y los controles de privacidad e integridad. todos estos estan inmel"Sos 

programas de aplicación 

1.4.1.2. ¿POR QUE UTILIZAR BASES DE DATOS? 

Un sistema de Bases de Datos, proporciona a la empresa un control centra.liza.do de sus 

datos de operación que constituyen uno de sus activos mits valiosos. Según se menciono antes, las 

ventajas de tener un control centralizado de los datos se especifica enseguida: 

A.- REDUCCIÓN DE REDUNDANCIAS. 

En sistemas que no usan bases de datos, cuda aplicación tiene sus propio& archivos privados. Esto 

origina enorme Tedundancia en los datos almacenados. así como desperdicio que se da del espacio 

de almacenarrücnto. Cabe aclarar que en una base de datos no toda la redundancia se eliminará. A 

veces hny sólidas razones técnicas para mantener múltiples copias de los mismos datos. Pero en 

nuestros sistemas la redundancia se conll"ola ya que debe estar al tanto y asumir la responsabilidad 

de propagar las actualizaciones. 

B.- PUEDE EVITARSE LA INCONSISTENCIA. 

Una base de datos que posea inconsistencia puede suministrar inf'ormación incorrecta o 

contradictoria. Pero si la redundancia es eliminada y controlada este estado no se dará en el 

sistema. 

Para el usuario el asegurar que cualquier cambio hecho desde cualquiel" entrada se efectúe 

de manera automá.tica en todo el sistema de base de datos es algo muy importante. Este proceso se 

denomina propagación de actua1izaciones. 
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C.- LOS DATOS PUEDEN COMPARTIRSE. 

No solo implica que las aplicaciones existentes puedan compartirse. sino también que es 

factible desarrollar nuevas aplicaciones que operen con los mismos datos almacenados. En OtTas 

palabras. las necesidades de datos de las nuevas aplicaciones pueden atenderse sin tener que crear 

nuevos archivos almacenados. 

D.- PUEDEN APLICARSE RESTRICCIONES DE SEGURIDAD 

Al tener jurisdicción completa sobre los datos de opeTación. el DDA puede: 

1.- AscguTar que el único medio de acccsar la ba..c¡e de datos sea a tTavés de los canales 

establecidos y en consecuencia: 

2.- Definir controles de autorización para que se apliquen cada vez que se intente el 

acceso a los datos . 

E.- PUEDE CONSERVARSE LA INTEGRIDAD. 

Si los datos de la base de datos. no son exactos. entonces caernos en un problema de 

integridad. Un ejemplo serla el que el sistema reportara cantidades exageradas en alguna rutina de 

trabajo o bien que et número de empleados sea mucho mayor al total del que se tiene en la 

nómina. 

El control centralizado de la base de datos ayuda a evitar estas situaciones en la medida de 

lo posible. pues pennite al DDA realizar algún proceso o procesos de validación que habrán de 

efectuarse cada vez que se intente una operación de actualización y así la aplicación no genera 

errores de datos que afecten a otros prognunas que utilicen esa información. 

F.- INDEPENDENCIA DE LOS DATOS. 

Si los datos se organizan en almacenamiento secundario y la manera como se accesan 

dependen de los requerimientos de la aplicación. además del conocimiento de la organización de 

los datos y de la técnica de acceso formando parte de la lógica del sistema.. estarnos frente a una 

dependencia de datos. ya que es imposible cambiar la estrnctura de almacenamiento (la manera 

como están fisicamente los datos). la estrategia de acceso 6 cualquier definición del esquema sin 

af"ectar la aplicación. Esta dependencia de datos no e.'l recomendable para un sistema de bases de 

datos por dos razones. 
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1.- Aplicaciones diferentes requerirán vistas diferentes de los mismos datos. 

II.- El DBA debe tener la libertad de modificar la estructura de almacenamiento o la 

estrategia de acceso o ambas. en respuesta al cambio de necesidades sin tener que alterar las 

aplicaciones existentes. 

La provisión de independencia de los datos es un objetivo esencial de los sistemas de bases 

de datos. y la podrian1os definir como Ja inmunidad de las aplicaciones a Jos cambios de la 

estructura de almacenamiento y de la cstralcgia de acceso. 

L4.l.3. DESVENTAJAS 

A.- Experiencia insuficient~ en bases de datos. Quiza la desventaja más seria es que la 

tecnologia de las bases de datos es compleja y muy pocas organizaciones tienen personal con la 

suficiente experiencia para implantar y manejar la."> bases de datos correctamente. Esto aumenta Ja 

probabiJidad de implantación sin éxito o con éxito parcial de las bases de datos. 

B.- Costos más altos de procesamiento de datos. Las bases de datos son responsables 

en general del aumento significativo en el procesamiento de datos en una organización. En gran 

medida se debe a los programas del DBMS. que son grandes. deben procesarse parn accesar. 

obtener y actualizar Jos datos, y en parte se debe a la cantidad de trabajo asociado con el manejo y 

la reorganización de los sistemas de archivos complejos. 

C.- Aumento en las necesidades de hardware y software. La capacidad de memoria de 

acceso directo. una mayor capacidad de comunicaciones (incluyendo paquetes de software de 

comunicaciones). y ~na capacidad adicional en el procesador se requieren en la mayoria de los 

sistemas de bases de datos. Por supuesto, esto aumenta en forma sustancial los costos de 

hardware. 

D.- Seguridad e integridad de los datos. Son los principa1es problemas de una base. La 

mayoria se relacionan con el hecho de que muchos usuarios tienen derecho de acceso a la base de 

datos y que tas capacidades asociativas de esta úhirna permiten que todos los datos estén 

disponibles en una forma u otra para cada usuario. Deben implantarse sistemas de seguridad para 

evitar al personal no autorizado su acceso a secciones de Ja base de datos. 

Otro problema relativo del anterior. es el que los usuarios de microcomputadorns buscan 

tener acceso regular a las bases de datos para obtener datos con el fin de manipularlos con sus 

micros. 
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Existe el peligro de que estos usuarios contaminen Ja base de datos alterando los archivos 

sin darse cuenta. existe también el inconveniente, de que en un disco flexible de Ja 

microcomputadora, pueden ser copiados los datos con rapidez y sacarse del lugar sin ser 

detectado. 

En muchas situaciones un archivo de bases de datos perdido o destruido que no puede 

reconstruirse Uevaria a Ja organización a la bancarrota. por esta razón, deben implementarse 

controles para recuperar <latos a través de otras f"uentes de datos establecidas. Estos sistelllB..S de 

recuperación de bases de datos son complejos y tienen altos costos por su continuo 

mantenimiento. 

1.4.1.4. ENTIDADES Y ATRIBUTOS: 

Los objetos básicos acerca de Jos cuales se registran datos en Ja base de datos. es lo que se 

conoce como entidad. y esta puede ser un objeto determinado como un paciente. o bien algo 

imperceptible como un suceso. Las entidades tienen características propias que convienen registrar 

a Jos que se le conoce como atributos. (ver figura 1.4.1.3.) 

Así como las entidades describen el mundo real, existen términos que se utilizan para 

describir Ja inf"ormación acerca de ellas. Por Jo general mantenemos un registro para cada entidad y 

estos se agrupan en conjuntos de registros pencnecientes a entidades sinliJares. Los registros se 

refieren a atributos de las entidades y contienen los valores de estos atributos. 
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NOMB~E ~ 

/ ------- TELEFONO ::;------
~ 

ENTIDAD 

!"\.-~--..,,.-

.. EDAD 

DOMICILIO 

Figura L4.t.3. Entidades y atributos. 

-.-
TIPO DE 

ENFERMEDAD 

La manera de asociar un valor con un dato y de asociar datos con atributos de entidad, 

consiste en alma.cenar juntos los datos en una secuencia fija.. por ejemplo un registro de 

enfermedades en un determinado consultorio médico. En este podrían usarse valor-es diversos que 

identifiquen al atributo. 

Un identificador de entidad es un atributo que es único a esa entidad y que sirve para 

reconocerlo y en ocasiones se requiere más de un atributo para identificar un registro. 

Una llave es el atnbuto o conjunto de estos que se utilizan para reconocer un registro. 

Una llave primaria se utiliza para definir unívocamente un registro, es decir el identificador de 

entidad íonnado por uno o más atributos. También se usan llaves que no identifican registros 

únicos. sino todos aquellos que tienen cierta propiedad. y a estas se les conoce como secundarias_ 

(figura 1.4. 1.4). 
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LLAVE 

PRIMARIA 

3459 

LLAVE 

SECUNDARIA 

OSTOPOROSIS 

.JUANA GASTELU BRITO REUMAS CRONICAS 

Figura 1.4.1-4. Llaves primarias y secundaria5. 

1.4.I.5 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE BASE DE DATOS. 

Aqui hablaremos de Ja arquitectura de un sistema de base de daros, para poder 

proporcionar un marco de referencia y describir los conceptos generales sobre fas bases de datos. 

No se pretende que cada sistema corresponda con fidelidad a este marco de referencia 

especifico, ni se da a entender que la arquitectura presentada aqui sea la única. 

El manejo y organización de la inforn1ación en una Base de Datos puede ser vista ~ 4 

niveles de Arquitectura que van desde el nivel de Organización Lógico hasta su correspondiente 

en el nivel de Organización Físico. desde el más independiente del equipo hasta el más 

dependiente. 
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En el nivel 4. el más aho. es donde se hacen sólo las consideraciones lógicas de Datos. donde se 

hace el análisis de necesidades del usuario. de los datos con que cuenta y los que necesita. se 

especifica el flujo de la información y sus transformaciones. Posteriom1cntc se definen entidades u 

objetos y sus relaciones funcionales. 

A los niveles 3 y 4 se les da el nombre de interfaces físicas - lógicas, El nivel 2 refleja 

alternativas de organización Flsica y fonnatos de almacenantiento de datos en dispositivos de 

almacenamiento lineal para cada una de las organizaciones definidas en el nivel 3. Algunos autores 

sólo reconocen 3 niveles y manejan como uno solo al 3 y n1 2. 

El nivel 1, es más dependiente que los anteriores del equipo donde se implementa la Base 

de Datos, se refiere a las caracteristicas y aspectos particulares de los dispositivos fisicos de 

almacenatniento. En este nivel se ven aspectos como la organización de los dispositivos en 

subdivisiones tales como bloques y sectores~ el mapeo de datos dentro de estas subdivisiones~ el 

almacena.m.iento de áreas de sobreflujo y caracteristicas dependientes de cada máquin~ asi como la 

localización de datos de control~ verificación de integridad etc. 

ARQUITECTURA ANSI/SPARC 

EN 1972 fue fundado el grupo de estudio de ANSI/X3/SP ARC sobre sistemas de 

Administración de Bases de Datos por el Standard Planning and Rcquirements Committee 

(SP ARC) de ANSI/X3 (American National Standards Commi.ttee on Computers and lnform.ation 

Processing), para detenninar las áreas, si las había de la tecnología de bases de datos para los 

cuales la estandarización era adecuada y producir un conjunto de recomendaciones de acción en 

cada una de las mismas. Este grupo definió una arquitectura generalizada que presentó en un 

reporte provisional en 1975. 

La arquitectura se divide en tres niveles generales: Interno. conceptual y externo figura 

1.4.1.5 (ANSl/SPARC) 

A) El nivel INTERNO es el más cercano al almacenamiento fisico, es decir. el que 

corresponde a la manera como los datos se almacenan en realidad. Aqui se define dónde están 

colocados tos valores de atributo de la base de datos y cómo se obtiene el acceso a ellos; se ve el 

desempci\o y las afinaciones para equilibrar los tiempos de respuesta de algunas transacciones.. y se 

manejan tos dispositivos de almacenamiento. 

B) El nivel EXTERNO es el más cercano a los usuarios, es decir. es una representación 

que el usuario directo del sistema entiende peñectamente; En este nivel se cuenta con diversos 
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lenb7tlajes orientados a aplicaciones, por ejemplo: COBOL, CLIPER. C (que es el que se utilizará 

para esta aplicación). etc 

Estos lenguajes cuentan con sublenguajes para la definición de datos (DDL) que sirven 

para la descripción de los objetos de la base tal como los ve el usuario y sublenguajes de 

manipulación de datos (DML) que apoyan al manejo o píocesamiento de esos objetos. 

C) El nivel CONCEPTUAL. este es el nivel interprete, es decir un mediador entre los 

otros dos. si el nivel externo se relaciona con las vistas de los usuarios individuales, eJ nivel 

conceptual puede consideraose como el que define la vista de la comurúdad de usuarios. En este 

nivel se implanta la Base de Datos en su forma más general, se define el esquema de la Base de 

Datos, sus vínculos. relaciones, etc. La función principal en este nivel es el diseno y la generación 

de esquemas. (figura 1.4.1.5.) 

NrvEL EXTERNO 
VISTA DE LOS USUARtoS FINALES 

NIVEL CONCEPTUAi.. 
VISTA DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS 

NIVEL .CTERHO 
VISTA DEL Al..JMCENAMIENTO 

FIGURA 1A •• 1.5. HlllELES DE ARQUITTCTURA 

Figura L4.1.S. Niveles de arquitectura .. 
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Exarrünando los componentes de la arquitectura con un poco más de detalie los usuarios 

son programadores de aplicaciones o usuarios de tcnninalcf'. de linea cuyc1 nivel de dcstrezu va1·ia, 

cada usuario tiene un lenguaje a su dispo:o:ición: para el usuario de- una terminal se trata de un 

lenguaje de consulta o un lenguaje.• de propósito cspc:cial hecho a la medida de sus necc~idades y 

apoyado por un programa de aplicación en línea. lo importante de esto es que incluye un 

sublenguaje de datos (DSL), es decir un subconjunto del lenguaje total que concierne a los objetos 

y a las operaciones de la base de datos. 

Se dice de éste que esta inmerso en un lenguaje anfit1;6n un sistema especifico puede 

incluir múltiples lenguajes anfitrión y numerosos lenguajes de datos. 

En principio cualquier sublenguaje de datos en realidad es una combinación de dos 

lenguajes·. Un lenguaje de definición de datos (DDL) que permite la definición o descripción de los 

objetos de la base de datos (corno el usuario lo entiende). y un k:nguaje de manipulación de datos 

(D!vlL) que apoya el procesa.m..iento de esos objetos. 

Una vista eiterna es el contenido de la base de datos tal como lo ve un usuario especifico 

(Es decir es la base de datos en s1j. 

La vista conceptual es una representación del contenido total de información de la base 

de datos, una vez n1ás en forma relativamente abstracta en comparación con la forrna en la cual 

los datos se almacenan fisicamente. (Puede ser también dilercnte de la manera en que cualquier 

usuario especifico vea los datos).En términos generales. se pretende que sea una vista de los datos 

como son en realidad y no como los usuados están obligados a verlos por las restricciones del 

lenguaje e-n particular o del hardware que utiliza. 

El tercer nivel de la arquitectura., es el interno. La vista interna es una representación de 

nivel muy b:ljo de Ja base de datos en su totalidad~ En este nivel se implantan las definiciones de 

almaccnrunicnto a nivel registro almacenado; la ..,;stn interna aún se mantiene a un paso del nivel 

fisico ya que no se involucra con registros fisicos o bloques, ni con ninguna restricción especifica 

de dispositivos tales como capacidades de cilindros o pistas. 

L4.l.5.l. ¿QUE ES UN 1\tODELO? 

Una de las responsabilidades n'lás grande de una base de datos administrativ~ es el 

desarrollo de un MODELO CONCEPTUAL, también llamada modelo emprendedor de la 

organización. El modelo da cuerpo a las entidades y a sus relaciones, y es la herramienta 
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utilizada. para representar la organización conceptual de datos .. El modelo conceptual. es una 

herramienta de comunicación entre varios usuarios de datos y el desarrollo de la base, sin tomar en 

cuenta la representación fisica. 

El modelo conceptual, es usado para organizar, visualizar. planear y comunicar ideas. Es o 

debe ser independiente del sistema manejador de base de datos (DBMS) 

Las entidades en la organización y las relaciones entre estas, pueden ser representadas por el 

modelo de datos. El Sistema Manejador de Bases de Datos comercial, se puede basar en un 

MODELO DE DATOS JERÁRQUICO, en un MODELO DE RED ó en un MODELO 

RELACIONAL o bien alguna combinación de los tres. 

El modelo conceptual, tiene que ser mapcado del MODELO LÓGICO, utilizado para 

delinear estructuras para el Sistema Manejador de Dase de Datos (DBMS). y el MODELO 

LÓGICO, tiene que ser mapeado del l\ifÜDELO FÍSICO, (también IJamado modelo interno o 

estructura fisica.) El MODELO LÓGICO, puede ser también relacional, jerárquico o bien de 

red. 

El Sistema ?\.1anejador de Base de Datos, no es un factor imprescindible para realizar el MODELO 

CONCEPTUAL, sin embargo, diseílar e11'.10DELO LÓGICO. si depende de éste. 

El elegir. el DBMS debe hacerse después de que e1 modelo conceptual es designado. 

La principal dife;encia entre los tres tipos de modelo de datos recae, en la representación 

de las relaciones entre entidades, de esta se hablará a continuación .. 

1.4.1.5.2. RELACIÓN SIN MODELO 

Una relación es un mapco o una ligadura entre dos grupos de datos. Estas pueden ser 

UNO A UNO, UNO A MUCHOS o MUCHOS A MUCHOS. 

A) RELACIÓN UNO A UNO (Entre dos entidades) . 

Dando un ejemplo en un hospital, un paciente. es asignado a una canla. La relación 

existente entre el paciente y la cama es uno a uno ( 1: 1) y se representa por una flecha en la 

sei\alación. (figura 1.4.1.6.A). 

B) RELACIÓN UNO A MUCHOS (Entre dos entidades) 

Siguiendo con el ejemplo~ o. 1 o muchos pacientes son asignados a un cuarto de hospital. 

es decir un cuarto de hospital, puede tener ninguno o muchos pacientes, pero un paciente es 

asignado únicamente a un soto cuarto de hospital. Esta relación gráficamente se representa por 
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una flecha simple yendo en dirección del ••uno" y una flecha doble yendo en dirección del 

.. muchos ... (figura 1.4. 1.6.A). 

C) RELACIÓN MUCHOS A MUCHOS (Entre dos entidades). 

En el ejemplo que estarnos usando, un cirujano puede operar a muchos pacientes, por otro 

lado un paciente puede ser intervenido por varios cirujanos en diversas visitas al hospital, se 

representa esta relación por dos flechas yendo a ambos lados de la relación. (figura 1.4. l .6.A.). 

También existen relaciones entre los atributos de las entidades, y se clasifican de igual 

fonna: 

D) RELACIÓN UNO A UNO (Entre dos atributos) 

Asumimos, que el numero de paciente es un identificador único para un paciente, es decir 

que el número de paciente es usado siempre que el paciente visita el hospital. Si junto con el 

número de paciente, otro único identificador es almacenado en la base de datos la relación entre 

estos es de 1: 1. (figura 1.4.1.6.D.). 

E) RELACIÓN UNO A MUCHOS (Entre dos atributos). 

El nombre del paciente y el numero, existen juntos. Puede haber muchos pacientes con el 

mismo nombre, pero su número tiene que ser diferente y único, esto es a un número de paciente 

dado solo corresponde un nombre. (figura 1.4. I .6.E.). 

F) RELACIÓN MUCHOS A MUCHOS (Entre dos atributos). 

Un número de pacientes con el nüs.mo nombre podrían ser operados por muchos cirujanos. 

Un número de cirujanos con el mismo nombre puede operar a muchos pacientes~ esta 

relación es de M:M. (figura 1.4. 1.6.F.). 

Los modelos jerárquico y de red, se han venido usando como estructuras básicas para el 

Sistema Manejador de Base de Datos. desde principios de los nflos 60's, mientras que el modelo 

de datos relacional fue propuesto como estructura básica hasta la década de los 70's. La principal 

dif"ercncia entre los tres modelos de datos. es la f"onna de representar sus relaciones entre 

entidades. 

En el modelo de datos RELACIONAL, las entidades y sus relaciones son representadas 

con tablas de dos dimensiones. Su relación es considerada como entidad, cada tabla representa una 

entidad y es construida por renglones y columnas. 
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El modelo de datos JERÁ.RQUICO. es compuesto por jerarquías de Jos tipos de entidad 

quedando aniba.., el tipo de entidad más dominante y una o más subordinadas en los demas 

niveles. 

En el modelo de RED, el concepto de dominante y subordinado, se expande. cualquier 

entidad puede ser dominante o subordinada, ya sea uno a la vez o aJTibos si se requiere. Esto 

significa que cualquier entidad puede participar en un ilimitado numero de relaciones. 

~ 
PACIENTE"-.____./CAMA 

•UNO" (A) 

·uNo• 

PACIENTE~cu~:To 
~HOSPITAL 

.. MUCHOS .. 
(B) 

•MUCHOS"" 

PACIENT~ 
~CIRU.JANO 

-MUCHos- (C) 

RltLAClON' ENTRE ENTIDADES 

-u No

~OTRO 
NO. DE ""- l}>ENTIFICADOR 
PACIENTE~ UNICO 

.. UNO• (D) 

"'UNO"' 

NO. DE ~NOMBRE 
PACIENT'-. • DEL 

'-..___./"A CIENTE 

"'MUCHOS" 
{E) 

"'MUCHOS"' 

NOMBRE ~ NOMBRE 
DEL ~ ~ DKL 

PACIENTE .....____.....-1RU.J'A.NO 

.. MUCHOS'" (F) 

RELACION ENTRE A TRIBUTOS 

Figura L4~1.6. Relación entre entidades y atributos. 
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L4.1.5.3. MODELO JERÁRQUICO. 

Una base de datos jerárquica consiste en un conjunto de registros que se conectan entre si 

por medio de ligas. Un registro es un conjunto de C8.lllpos. cada uno de los cuales contiene un 

solo valor. Una \iga es una asociación entre dos registros. exclusivamente. 

Un diagrama de estructul"a de itrbol es el esquema de una base de datos JERÁRQUICA. y 

consta de dos componentes básicos cuadros que corresponden a tipos de registros, y lineas que 

corresponden a ligas_ Un diagl"runa de estructura de árbol tiene el objetivo de especificar la 

estructura lógica geoel"al de la base de datos. Los diagramas de estructura de tubo\ son similares a 

los de estructura de datos del modelo de red. 

Haciendo una analogia con ta estructura de lll-bol, en las cuales se tienen nodos, y una 

relación de jet""arquia que se da de un nodo padre a hijo se define un conjunto como una jerarquía 

de dos niveles de registros. El registro padre es \\amado propietario, cada propietario puede tener 

una ocurrencia del propietario y cualquier número de ocurrencias de los registros hijos lhunados 

miembros. Las relaciones de padre a hijo pueden ser 1 l. 1 :M. pero nunca de M:M. En el caso de 

las relaciones M:M • es necesario repetir registros si se desea conservar la organización de 

estructura de árbol de la base de datos. La figura 1.4. l .7. ejemplifica el uso de este modelo. 

1.4.t.5.3.A. VENTAJAS DEL MODELO JERÁRQUICO. 

A) La mejor ventaja de este tipo de modelo. es la existencia de probar que el sistema 

manejador de base de datos usa el modelo de datos jerárquico como estructura básica. 

B) La relativa simplicidad y facilidad del uso del modelo de datos jerluquico y la 

familiaridad del procesadol" de datos con \a jeral"quía. 

C) Existe una reducción de la dependencia de los datos. 

D) El pronostico de su desarrollo es simplificado, a través de sus relaciones predefinidas. 

1.4.1.5.3.B. DESVENTAJAS DEL MODELO JERÁRQUJCO. 

A) La relación de M:fo..1.., puede ser implementada. únicamente por un cantina muy largo. 

Esto puede caer en redundancias. característica que lejos de ayudar al modelo le resta simplicidad. 

B) Como un resultado de la estricta ordenación jerárquica. la operación de inserción y 

borrado resulta realmente compleja. 

C) El deshacer a un padre. trae como consecuencia desaparecer a un hijo. Por tnl motivo. 

debe uno tener mucho cuidado en tomar este tipo de decisiones. 
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D) Cada nodo hijo solo puede ser acccsado a través de su nodo padre, lo que hace más 

dificil la ruta de cceso. 

13.07.,!'I 

DR. REYES 

* --------- [¿.:;¿] 

~ ------------• SR. JIM ENEZ 

1 SRITA. GllZMANI ==i 

1313 SRA. RAMIRE 

Figura I.4.1 .. 7. Modelo jerárquico. 

1.4.2. BASES DE DATOS DISTRIDUIDAS. 

La tecnología de bases de datos distribuidas constituye un avance relativamente 

reciente dentro del campo general de las bases de datos. 

En un sistema de bases de este tipo. los datos se almacenan en varias computadoras. las 

computadoras de un sistema distribuido se comunican entre si a través de diversos medios de 

comunicación • como pueden ser cables paralelos de alta velocidad o líneas telcf'ónicas. 

Pueden incluir rnicrocomputadoras pequeiias, estaciones de trabajo, minicomputadoras y 

sistemas de computo grandes de aplicación general. Estos procesadores reciben diferentes 

nombres: localidades, nodos. etc. dependiendo del contexto en el que se mencionen. Aquí se usará 

normalmente el ténnino localidad, para hacer hincapié en la distribución fisica de estos sistemas. 

Un sistema distribuido de base de datos consiste en un conjunto de localidades, cada una 

de las cuales puede participar en la ejecución de transacciones que accesen datos de una o varias 

localidades. La diferencia principal entre un sistema de bases de datos centralizado y uno 
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distribuido. es que en los primeros. los datos residen en una sola localidad. mientras que en los 

últimos se encuentran en varias localidades. 

Una base de datos distribuida es, por lo comUn una base de datos no almacenada en su 

totalidad en un solo lugar fisico, sino que se distribuye a lo largo de una red de computadoras 

geográficamente separados que se conectan por medio de enlaces de comunicación. 

La figura 1.4.2. l. l. se refiere a la arquitectura de la base de datos distribuida Esta 

arquitectura. no es explicitamente implementada en todas las bases de datos distribuidas, además 

sus niveles son conceptuales, con el fin de entender la organización de cada una de estas bases En 

seguida se analizará y entenderá todos los componentes de esta arquitectura referencial 

Figura L4.2. l Red de comunicaciones 

Se observa que en la parte superior de la figura,. se encuentra el ESQUEMA GLOBAL. 

quien define todos los datos que son contenidos en la base de datos distribuida como si la base 

fuera no distribuida del todo. El modelo de datos que se utiliza para definir el esquema global es 

conveniente para la definición del mapeo de otros niveles de las bases distribuidas. El esquema 

global consiste en la definición de la. r-elación global. 
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Cada relación global, puede ser dividida dentro de pequei\as porciones llamadas 

FRAGMENTOS. Existen muchos caminos para realizar esta operación. el mapeo entre la relación 

global y la fragmen1nción se define en el ESQUEMA DE FRAG?'vfENTACIÓN. 

Los fragmentos son porciones lógicas de la relación global localizada fisicamente en a.lglln lugar de 

la .-ed. El ESQUEJ\fA DE LOCALIDAD define estos sitios como fragmentos localizados. El tipo 

de mapeo definido en el esquema de localización deternúna si es redundante la información o no. 

TROS 

Figura 1.4.2.1 .. Arquitectura de referencia de b .. d. distribuidas 

Para completar Ja terminologia nos reícrircmos a una copia de fragmentos~ esta usa el 

nomb.-e de la .-elación global y dos indexaciones (una indexación de fragmento y una de lugar). 

Los tres objetivos más importantes de esta arquitectura, son la separación de datos en la 

fragmentación y en la localidad así como d control de redundancia y la independencia de la DDMS 

local. 

l. Separando el concepto de la fragmentación de datos de c1 concepto de localidad de 

datos. Esta sepa.ración nos permite distingui.- dos niveles diferentes de distribución. t.-ansparencia.. 

llarnese FRAGMENTACIÓN TRANSPARENTE y LOCALIDAD TRANSPARENTE. La 

fragmentación transparente, es el más alto nivel de transparencia y consistencia que el usuario o 

el p.-ogramador de aplicación puede obtener en una relación global. Localidad transparente. es el 

nivel más bajo de transparencia y .-equerimicnto de usuario o programador de aplicación para 
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trabajar en un fragmento en lugar de con la relación completa. Esta separación es muy 

conveniente. en el diseño de las bases de datos distribuidas pues la determinación de una porción 

relevante del dato. disminuye el problema. 

2. Explicito control de redundancia. La arquitccturn de referencia.. provee de un control 

explicito de redundancia en un nivel de fragmentación Por ejemplo, Si dos imágenes físicas son 

sobrepuestas. estas contendrán datos comunes. 

3. Independencia del DBMSs local. A esta caracteristi~ se le llama Transparencia local de 

mapeo, disminuye muchos problemas del manejo de B.O. sin tomar en cuenta el modelo 

especifico del DDMSs. En un sistema homogéneo, es posible que el esquema independiente, sea 

definido usando el mismo modelo de datos para el DBMSs local, Así se reduce la complejidad del 

mapeo. 

La desc<imposición de una relación global en fragmentos puede desarroUarse en dos 

diferentes tipos de fragmentación: La FRAG?YfENTACIÓN HORIZONTAL y la 

FRAGlvfENTACIÓN VERTICAL. En cualquiera de los dos tipos de fragmentación. un 

fragmento puede ser definido por una expresión en un lenguaje relacional {álgebra r-elacional) que 

toma relaciones globales como operandos y como resultado obtenemos los fragmentos. Por 

ejemplo, si una relación global contiene datos sobre pacientes, un fragmento puede contener solo 

datos sobre pacientes con un tipo de enfermedad especifica. 

L4.2.1. ESTRUCI"URA DE LAS BASES DE DATOS DISTRIDUIDAS 

Un sistema de base de datos disuibuido consiste de un conjunto de localidades. cada una 

de las cuales mantiene un sistctn.a de base de datos local. Cada localidad puede procesar 

transacciones locales, es decir. aquellas que sólo procesan información que reside en esa localidad. 

Además una localidad puede participar en la ejecución de transacciones globaJe~ es decir aquellas 

que accesan iníormación de varias locnlidades. Ln ejecución de transacciones globales requiere 

comunicación entre las localidades. 

Las localidades del sistema pueden conectarse fis.icarnente de diversas fonnas. Las distintas 

configuraciones se representan por medio de gniticas cuyos nodos corresponden a las localidades. 

Una saliente del nodo A al nodo B corresponde a una conexión directn entre las dos 

localidades. En la figura 1.4.2.2. se ilustran algunas de las configuraciones más comunes. Las 

diferencias principales entre estas con.figuraciones son: 
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i) Costo de instalación. El costo de conectar físicamente las localidades del sistema. 

ii) Costo de comunicacionn. El costo en tiempo y dinero que implica enviar un mensaje 

de la localidad A a B. 

iii) Confiabilidad. La frecuencia con que falla una Hnea de comunicación a una localidad. 

iv) Disponibilidad. La posibilidad de accesar la información a pesar de f'allas en algunas 

localidades o lineas de comunicación. 

Como se verá, estas diferencias juegan un papel importante en la elección del mecanismo 

apropiado para manejar la distribución de los datos. 

RED l'iSI1ruCTURA 
DEARBOL 

RED 
ANilLO 

Figura L4.2.2. Topología de las redes 

RED PARCl'.AU\IEN'IE 
CXJNECTADA 

RED ESTRELlA 

Las localidades de un sistema distribuido de base de datos pueden estar dispersas de 

manera física ya sea en una área geográficamente extensa o en una área reducida. Una red del 
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primer tipo se denomina red de larga distancia. n1icntras que las últimas se conocen como redes de 

área local 

Puesto que las localidades de las redes de larga distancia (área amplia) cstB.n distribuidas en 

fonna física en una área geogrñ!icamcntc extens~ es probable que las lineas de comunicación 

sean relativamente lentas y menos confiables en compnración con las redes de área local 

Las lineas de comunicación de larga distancia normales son las lineas telefónicas, 

conexiones de microondas y canales de satélite Por otra parte, como todas las localidades de las 

redes de área local están próximas entre si, las lineas de comunicación son de más alta velocidad y 

menor tasa de errores que sus contrapartes en las redes de arca amplia. Las conexiones mas 

comunes son a través de cables t-renzados. coaxiales de banda base, coaxiales de banda ancha y de 

fibras ópticas 

Estos ejemplos se ilustran por medio de un sistema bancario que cuenta con sucursales 

situadas en ciudades diferentes 

Cada sucursal tiene su propia computadora. con una base de datos que incluye todas las 

cuentas que tiene esa sucursal. Así pues. cada una de estas instalaciones es una localidad. También 

existe una localidad única que mantiene información acerca de todas las sucursales del banco. 

Una transacc.:ión local es una transacción que accesa cuentas sólo en la localidad en que se 

inició. En cambio, una transacción global nccesa cuentas de una localidad que no es en la que se 

inició, o cuentas de varias localidades distintas. 

Por tanto, las condiciones para que se pueda tener una base de datos distribuida son: 

a) Cada localidad debe estar consciente de la existencia de las demás. 

b) Cada localidad permite ejecutar transacciones tanto locales como globales. 

CARACTEIÚSTICAS. 

• Los datos están dispersos en varios lugares. 

• La localización geográfica de los datos es transparente para tos progrruna.s que los utilizan_ 

• Cada nodo puede trabajar en forma autónoma 

• La integridad de los. datos es controlada por el DBMS. 

• Debe ser independiente del hardware en que corra. 
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OB.JETIVOS. 

• Autonomia local. 

• No debe depender de un nodo centralizado 

• Operación continua 

• Localización independiente. 

• Generación de réplicas independientes. 

• Manejo de transacciones distribuido. 

• Independencia entre el sistema operativo y la base de datos 

• Independencia entre 1a n.~d y la base 

• Independencia entre el Administrador de la base de datos y la base de datos en si. 

1.4.2.2 VENTAJAS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIDUmAS 

La principal ventaja de los sistemas distribuidos de base de datos es la capacidad para 

compartir y acccsar la inf'ormación de manera confiable y eficiente. Entre las principales ventajas 

tenernos: 

a) UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LOS DATOS. Y DISTIUDUCIÓN DEL 

CONTROL. 

Si varias localidades diferentes están conectadas entre si, entonces un usuario de una 

localidad puede accesar datos disponibles en otra localidad. Si no se contara con esa facilidnd, un 

usuario que quisiera transferir fondos de una sucursal a otra., tendría que recurrir a un mecanismo 

externo para realizar la transacción. Este mecanismo externo seria., de hecho, una base de datos 

única centralizada. 

La ventaja principal de compartir los datos por mecilo de la distribución de Ja información 

es que cada localidad puede controlar hasta cierto punto los datos almacenados localmente. En un 

sistema centralizado, el administrador de la base de datos de la localidad centrnl controla ésta. En 

un sistema distribuido, existe un administrador global de la base de datos que se encarga de todo el 

sistema. Parte de estas responsabilidades se delegan al administrador de base de datos de cada 

localidad. Dependiendo del disei'io del sistema distribuido cada administrador local podrá tener un 

grado de autonomía diferente que se conoce como autonomia local. La posibilidad de contar con 

autonomía local es en muchos casos una ventaja importante de las bases de datos distribuidas. 
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b) CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD. 

Si se presenta una falla en una localidad distribuida, es posib1e que las derruis localidades 

puedan seguir trabajando. En particular. s.i los datos se repiten en varias localidades. una 

transacción que requiera de un dato especifico puede encontrarse en más de una localidad. Así. 

la falla de una localidad no implica necesariamente la desactivación del sistema. 

El sistema debe detectar cuando falla una localidad y tornar las providencias necesarias 

para recuperarse de la falla. El sistema no debe seguir utilizando la localidad que Calló. Por último. 

cuando se recupere o repare ésta localidad. debe contarse con mecanismos para reintegrarla al 

sistema con un mínimo de complicaciones. 

Aunque la recuperación de fallas es más compleja en los sistemas distribuidos que en los 

centralizados. la capacidad que tiene el sistema para seguir trabajando a pesar de la Calla de una 

localidad resulta en una mayor disponibilidad. La disponibilidad es íundamental paca los sistemas 

de base de datos que se utilizan en aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo. si una linea aérea no 

puede tener acceso a la iníonnación. es posible que pierda clientes a íavor de la competencia. 

e) AGILIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO DE CONSULTAS. 

Si una consulta comprende datos de varias localidad.e~ puede ser posible dividir la 

consulta en varias subconsultas que se ejecutan en paralelo en distintas localidades_ Este cálculo en 

paralelo permite procesar con rapidez la consulta del usuario. En Jos casos en que hay repetición 

de los datos. el sistema puede pasar In consulta a las localidades con carga más ligera. 

d) INDEPENDENCIA DE USUARIOS. 

Es una. demanda. que muchos usuarios ahora manejen sistemas distribuidos. que acepten 

más rápido la automatización que a diíerencia de antes, era centralizada en un sistema en línea 

totalmente bajo el control y supervisión del departamento donde se encuentre el manejador. El 

resultado de la independencia de usuarios, es Je. facilidad de distribuir bajo el control de un 

manejador de linea loca..L con considerables incrementos de confidencialidad en la línea de staff y 

del manejador. cualquier tipo de tarea. 

e) INCREMENTA LA EFICIENCIA. 

Las computadoras pequef'ins. se encuentran dentro de la distribución de sistemas que 

nonnalmente se dedican por lo menos en un periodo de tiempo a una sola tarea. Estos asi tienen 

una eficiencia mayor en términos de costo por unidad o trabajo realizado si dejamos de realizar un 

multiproceso o rnultiprogra.rna.s un sistema centralizado. Ya que un pequci'lo grupo de 

l.l.6 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

computadoras desperdician en un sistema centralizado tiempo máquina y por Jo tanto tiempo 

hombre 

1.4.2.3 DESVENTA.JAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS. 

La desventaja principal de los sistemas distribuidos de bases de datos es la mayor 

complejidad que se requiere para garantizar una condición adecuada entre localidades El 

aumento en la complejidad se refleja en. 

a) COSTO DE DESARROLLO DE SOFnVARE. Es mas dificil estructurar un sistema 

de base de datos distribuida y por lo tanto su costo es mayor 

b) f\.tA YOR POSIBILIDAD DE ERRORES. Puesto que las localidades del sistema 

distribuido operan en paralelo, es m<is dificil garantizar que los algoritmos sean correctos. 

Existe la posibilidad de errores extremadamente sutiles El arte para construir algoritmos para 

sistemas distribuidos, sigue siendo un campo de investigación activo e importante 

e) MAYOR TlE?\IPO EXTRA DE PROCESAl\.IIENTO. El intercambio de mensajes y 

los cálculos adicionales que se requieren para coordinar las localidades son una fomta de tiempo 

extra. que no existe en los sistemas centralizados 

Al escoger el disci'Jo de una base de datos el diseñador, debe equilibrar las ventajas y las 

desventajas de la distribución de los datos 

1.4.2.4 DISEÑO DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS. 

Esta sección se dedica a los factores de diseno especificas de las B.O. distribuidas. 

Considérese una relación que se va almacenar en la base de datos. hay muchos factores que se 

deben de tornar en cuenta al almacenar esta relación en la B.O. distribuida,, tres de ellas se 

mencionan a continuación: 

a) REPETICIÓN. El sistema mantiene varias formas idénticas de la relación.., cada copia 

se almacena en una localidad diforente, lo que resulta en repetición de información. La alternativa 

a la repetición es almacenar una sola copia de la relación. 

Si la relación r esta repetid~ se almacena una copia en dos o más localidades. En el caso extremo 

se tiene repetición totn.I. en la que se almacena una copia de la relación en cada una de las 

localidades del sistema. 

117 



CAPITULOI 

La repetición tiene ventajas y desventajas: 

1.- DISPONIDILIDAD. Si fnlla una de las localidades que contiene a Ja relación. 

puede disponerse de esta en otra localidad. Asi el sistema puede continuar procesando consuitas 

que impliquen a r a pesar de haber fallado una localidad. 

2.- 1\.1.A. YOR PARALELISMO. En el caso en la que la mayor parte de los accesos a la 

relación r resulten solo en la lectura de la relación. varias localidades podrán procesar consultas 

que involucren ar en paralelo. Mientras mñs copias de r existan, mayor será la probabilidad de que 

los datos requeridos se encuentren en la Jocnlidad donde se esta ejecutando la transacción Por 

tanto, la repetición de los datos reduce al minimo el movimiento de infOrmación entre las 

localidades. 

3.- l\.t.A. YOJt TIE?\IPO E.'XTRA PARA LAS AC"TUALI7~.\.CIONES. El sistema debe 

asegurarse de que todas las copias de la relación r sean consistentes. pues de otra manera pueden 

hacerse cálculos erróneos. Esto implica que cada vez que se actualice r. la actualización debe 

propagarse a todas las localidades que contengan copias lo que resulta en un niayor tiempo 

a) FRAGMENTACIÓN. La relación se divide en varios fragmentos. Cada fragmento se 

almacena en una localidad diforcnte, si la relación r está. fragmentada., r se dividir.a. en varios 

fragmentos. r I. r2, rn. Estos fragmentos contienen información suficiente para reconstruir la 

relación r original, como se vera esta reconstrucción pue.de llevarse a cabo ya sea aplicando la 

operación de unión o un tipo especial de operación sobre los diversos fragmentos. Existen dos 

esquemas diforentes para fragmentar una relación: Fragmentación horizontal y Fragmentación 

vertical. La fragmentación horizontal divide a la relación asignando cada tupla de r a uno o más 

fragmentos, la fragmentación vertical divide a la ret.ación descomponiendo el esquema R de la 

relación r de una manera especial. Estos dos esquemas pueden aplicarse en fbnna sucesiva a la 

misma relación. Jo que resulta en varios fragmentos diferentes. 

b) REPETICIÓN V FRAGJ\1'.ENTACIÓN. Esta es una combinación de Jos dos incisos 

antes mencionados. 

La relación se divide en varios fragmentos. El sistema mantiene varias copias idénticas de 

cada uno de los fragmentos. 

La técnica que se escribió para repetir y fragmentar la infonnación. puede aplicarse de 

manera sucesiva a la misma relación. Es decir un fragmento puede r-epetirse. las copias pueden 

fragmentarse. etc. 
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1.4.3. BASES DE DATOS RELACIONALES. 

Clasificar a los sistemas de bases de datos de acuerdo con el enfoque que adoptan. elegir 

¿Que estructura de datos y operadores asociados debe soportar el sistema? es algo que se debe de 

tomar en cuenta para la creación de los sistemas de las bases de datos, los tres enfoques 

mayonnente conocidos son· 

• El enf'oquc relacional; 

• El enfoque jerárquico; y 

• El enfoque de red 

Estos tres difieren en la manera en que pcnniten al usuario ver y manipular las 

asociaciones ó entidades. Cualquier sistema de Base de Datos tiene que tener la capacidad de 

representar y manipular entidades. en forma de registros o segmentos y las relaciones que tienen 

entre si. 

Del enfoque jerárquico y de red se han dado detalles más a f"ondo, con anterioridad,. para 

poder entender el modelo RELACIONAL, volveremos con los hospitales. ya que un hospital 

cuenta con datos médicos, de seguros, de revisión y resultados a los estudios de reacciones 

químicas, cuenta con pacientes, médicos, auxiliares. fannacéuticos y mucho más, por tanto 

podernos explicar todos los tipos de relaciones que existen en una B.D. 

Considerando el ejemplo de la figura 1.4.3.1. y recordando un poco los conceptos básicos 

dados con anterioridad; en e1 que se representa en una tabla bidimencional llamada comúnmente 

modelo de datos relacional o bien relación {para no confundir este térntlno con la relación 

entre entidades. se le conoce como TABLA) 

Cada co1umna en la tabla es un A 'TRIBUTO. Jos valores que las columnas contienen son 

conocidos como DOMINIO, conjunto de valores que toma cada atributo. por ejemplo. el 

dominio para el número de pacientes esta formado por cuatro dígitos integrados. (0000,0001, ...• 

0009) pero el valor actual que PACIENTE toma en la tabla es 1111, 1234. 2345, 4876. 5123 y 

6845. Los renglones de la tabla, son llamados TUPLAS. 

Podemos decir. que la columna de la tabla. representan elementos de datos y los renglones 

representan el dato grabado. 

La tabla de cirujanos figure. 1.4.3. l .A. representa a la entidad cirujano. la Tabla de 

PACIENTE Y CIR.UJANO 1.4.3.1.B representa la relación entre el paciente y el cirujano asi 
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TABLA DE CIRUJANO 

NO. DE LICENCIA DEL NOl>fllRE DEL CIRUJANO 
CIRUJANO 

145 DAVID JIMENEZ 
189 CARLOS DO!lfINGUEZ 
243 JAVIER /.LAMOSAS 
.111 ft.~IGUEI- <.'UZMAN 
467 PATRICIA PERALTA 

A) REPRESENTACION DE DATOS USANDO MODELO DE DATOS 
LACIONAL DONDE LA LLAVE PR.Il\1:ARIA ES EL NO. DE LICENCIA 

DEL CIRUJANO 

TABLA DE PACIENTE Y CIRUJANO 

NO. NO.DE FECHA CJRUGJA MEDICA.11-/ENTO 
P.ACIEN LICENCIA DELA PRESCRITO 

TE DEL C/RUGIA 
CIRUJANO 

1111 145 01.01.95 APENDIC..7TIS PENICILINA 
1111 .111 12.01.95 AMIGDALAS 
1234 24.J 05.04.9.f CATARATAS TETRA CICLEN E 
1234 467 10.05.95 CORAZON CEFALSFORIN 
4876 145 10.0S.95 LIPOSUBCION AGUALINA 
6845 24.J OS.04.95 CORNEAS TETRACICLINE 

B) SE OBSERVA AQUI QUE LA LLAVE PRIMARl.A ES UNA 
COMBINACION DEL NO. DE PACIENTE EL NO. DE LICENCIA DEL 
CIRUJANO Y LA FECIIA DE CIRUGIA, YA QUE ESTOS TRES DATOS 
SON UNICOS A UNA CIRUGIA. 

Figura 1.4.3.1. Tipos de llave 

como con la fecha de cirugía y de iguaJ Íorma., en la figura 1.4.3. 1 .C. se representa el 

medicamento aplicado y el efecto que este tiene. 

Una columna o grupo de columnas puede ser llamada '"LLAVE .. cuando es un valor único 

identificado por una flecha arriba de la tabla, es posible tener más de una llave. pero solo una se 

designara como primaria. 
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En la tabla de pacientes se da el numero de paciente 1234. al que 11amamos llave. con este 

número de identificación obtenemos el nombre del paciente, y su dirección. datos que son únicos 

a este numero de paciente. 

La noción de usar el modelo de dalos lineal como una estructura de un sistema manejador 

de base de datos fue propuesto por el Dr. E. F. Cood en 1970. El proceso de depurar las entidades 

y sus relaciones en formatos de tabla usando el concepto relacional es Urunado proceso de 

normalización (de la que se hablará más adelante). La teoria de normalización tiene poi" objeto 

evitar que Jos datos se repitan innecesariamente. 

Una de las mayores ventajas del modelo relacional. es la simplicidad de este, ya que el 

usuario final lo comprende y maneja fácilmente con poco o ningún entrenant..iento en 

prograinació~ y no implica consideración aJguna sobre aspectos posicionables, de apuntadores o 

de rutas de acceso. El usuario final no tiene que intervenir en el diseño del sistema. sin embargo 

entiende lo que ve. no necesita preocuparse por los detalles de la implementación fisica.; esta 

habilidad se conoce como INDEPENDENCIA DE DATOS de la que ya se habló con 

anterioridad. 

Este enfoque relacional. constituye un camino muy tliforente para la descripción y 

manipulación lógica de datos. Se esfuerza por evitar muchas de las desventajas de los otros 

modelos fjerárquico y de red), que fueron utilizados para los primeros sistemas de base de datos. 

Como hasta ahora se ha mencionado. el modelo de datos relacional se representa como 

una colección de tablas. Aunque las tablas son simples y de noción intuitiv~ están en 

correspondencia directa entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación. 

En aftas posteriores a la introducción del modelo relacional. se desarrollo una teoría para 

bases de datos relacionales. Esta teoria asiste en el diseño de bases de datos relacional y en el 

proccsarn.iento eficiente de los requerintlcntos de itüonnación de los usuarios de la base de 

datos. 

De todo lo anterior y en términos menos complicados. tenemos: 

Una relación es una tabla BIDil\llENSIONAL de n columnas constituidas por un conjunto 

de tuplas de n elementos. Cada una de las columnas en una relación es un conjunto de valores de 

elementos de datos (tipo de atributo o campo) al que se le llania. dominio. 

Una relación o tabla es un arreglo BIDIMENSIONAL con las siguientes caracteristicas: 
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a) Cada entrada en la tabla es un elemento de datos o dato elemental, no hay grupus 

repetitivos. Es decir, cuda dominio debe representar a una sola relación. Se dice que una relación 

está normalizada si no tiene grupos repetitivos 

b) A cada columna, es decir, al dominio, se le asigna un nomhrc diíercnte y está 

constituido por valores del mismo dato elcmcntnl. 

e) Todos los renglones o tuplas, son distintas: no se permite la duplicación de datos. 

d) Las hileras y columnas pueden ordenarse en cualquiC:':r secuencia en cualquier momento, 

sin que esto afecte el contenido de la información o la sernli.ntica aplicada. 

Cada tupla debe poseer una llave que lo identifica univocarnente y lo diferencia de otros. 

La llave es un dominio simple o una combinación de dominios. Una llave constituida por una 

combinación de dominios es no redundante si ninguna entidad de la llave puede eliminarse o 

borrarse sin destruir la habilidad de identificar unívocamente a cada tupla Puede existir más de un 

conjunto de dominios que pueden com.Lituir una llave A estos conjuntos se les denomina 

llaves candidatas. La llave primaria es el conjunto de dominios que se selecciona para identificar a 

las tuplas. 

1.4.3.1 VENTA.JAS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL. 

1.- SIMPLICIDAD. 

Al usuario final. se Je presenta un modelo de datos con sus requisitos f"onnulados sin 

complejidad ni aspectos orientados a sistemas. Un modelo relacional es lo que el usuario ve. pero 

no es necesariamente la implementación fisica. 

2.- REQUISITOS DE NO PROCEDIMIENTO. 

Dado que no hay dependencia posicional entre las relaciones. no requiere reflejar alguna 

estructura preferida y por lo tanto puede ser de no procedimientos. 

3.- L'IDEPENDENCIA DE DA TOS. 

El modelo de datos relacional elimina Jos detalles de las estructuras de almacenamiento y 

estrategias de acceso desde la interfaz de usuario. El modelo proporciona un grado relativamente 

grande de independencia de datos. 
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4.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRIC.:\. 

El n1odclo de datos rclactonal, esta basado en su buen desarrollo de la teoría matemil.tica 

de Jas relaciones. El riguroso diseño de una base de datos, da a este tipo <le modelo. una fundación 

muy sólida Este tipo de fundamentación no existe parn los otros modelos 

1.4.3.2 DESVENTAJAS DEL l\IODELO DE DATOS RELACIONAL 

Aunque algunos sistemas mn.ncjadnrcs d~ base de datos basados en el 1nodclo de datos 

relacional están disponibles actualmente. Un DBI\.1$ relacional no ha alcan.z.udo el nivel de 

desempeño de un modelo de datos jerárquico o de red Ahora bien, existe una expectativa, ¿Puede 

un modelo de datos relacional~ usado por un Sistema J\1anejador de Base de Datos. proporcionar 

el conjunto completo de capacidades operativas con la eficiencia requerida a gran escala?. 

Actualmente el adelanto de Ja tecnología está mejorando Ja rentabilidad y rapidez del hardware 

como respuesta a esta interrogante 

1.4.4. NORMALIZACIÓN 

La nonnaJización es el proceso mediante el cual un diseñador de bancos de datos puede 

transformar cualquier estructura de datos no plana, a un conjunto de relaciones nonnalizadas. es 

decir a un conjunto de tablas planas que no contengan grupos repetitivos. 

Así como pueden transíormarse las Dases de Datos de tipo red en jerárquicas mediante la 

introducción de cierta redundanci~ se puede transformar cualquier tipo de base de datos a una de 

tipo relacional via la introducción de redundancia adicional. 

Se dice que una relación no plana o no norTnalizada contendrá. al menos un domino que 

será en realidad otra relación. Una relación normalizada tiene Unicruncnte dominios simples, es 

decir, dominios que no son a su vez otra relación. 

Un archivo que sea plano excepto por un grupo repetitivo. se nonnalizaril al quitarlo y 

formar con el una relación sepa.rada. Esta deberá tener un nombre propio así como un campo 

Jlave. 

La figura I.4.3.2. muestra csqucmática.Itlentc como se realiza la normalización para la base 

de datos del hospital con que hemos trabajado. Note que el campo llave N01v1BRE DEL 

PACIENTE,. debe repetirse en la nueva relación con respecto al tipo de medicamento que .-ecibirá. 

Cabe mencionar aquí que el hecho de tener redundancia lógica de datos no necesariamente 
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significa que haya redundancia fisica.. pero significa necesariamente al menos cierto costo extra 

para evitar Ja redundancia fisica. 

La normalización. es utilizada generalmente para poder obtener el enfoque relacional que 

posee bases matemáticas rigurosas. mismas que respaldan la teoria relacional, proporcionando 

simplicidad en las estructuras de datos utilizadas, facilitando su uso y modificaciones. 

Tomando el ejemplo de la figura I.4.3 .2 se explica lo siguiente: 

La relación mostrada en la primer tabla. posee múJtiplcs valores para el atributo No. de 

paciente que es la llave 6 identificador, por lo tanto no es una relación plana. 

Se dice que una J"clación esta en Primera Forma Nonnal si para cada valor especifico de un 

identificador, existe uno y solo un valor de cada atributo. Es decir no hay ••grupos repetitivos"'

Pero se mantiene un alto grado de redundancia 

Considcr-ando el ejemplo anterior su conversión a una íonna plana se observa en la tabla 

b) de la figura en cuestión. 
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TABLA DE PACIENTE Y CIRUJANO 

NO. NO.DE FECHA CIRUGIA MEDICAMENTO 
PACIENTE LICENCIA DELA PRESCRITO 

DEL CIRUGIA 
CIRUJANO 

IIlI 145 01.01.95 APENDICITIS PENICILINA 
311 12.01.95 AMIGDAl..AS 

1234 243 os.o.,¡_95 CATARATAS TETRACICLINE 
467 10.05.95 CORAZON CEFALYFORIN 

4876 145 10.05.95 LIPOSUBCION AGUALINA 

a) Onginahnente,. un pac:1ente se registra tantas veces como lo neceSJte,. 1 ra 
nonnalización se enlisran los dalos 

NO. NO.DE FECHA CIRUGIA MEDICAMENTO 
PACIENTE LICENCIA DELA PRESCRITO 

DEL CIRUGIA 
CIRUJANO 

1111 U5 01.01.95 APENDICITIS PENICILINA 
1111 311 12.01.95 AMIGDAl..AS 
1234 243 OS.0./.95 CATARATAS TETRACICI.INE 
1234 467 10.0S.95 CORAZON CEFALYFORIN 
"'876 145 10.05.95 LIPOSUBCION AGUALINA .. b) Ira.. Normatw1dad,. cada tratamiento o enfermedad se vuelve 111depend1ente 

aunque pertenezca al mismo paciente.. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AU1"ÓNOMA DE MÉXICO 

NO. NO.DE NO.DE 
PACIENTE LICENCIA LICENCIA NOMBRE DIRCCIÓN 

DEL DEL ... 
CIRUJANO CIRUJANO 

IIII 145 145 DR. ALZATE3 
REYES 

IllI 3ll 31I DR. LERD034 
GATICA 

L2.J4 243 243 DRA. SADIN018 
FERRER 

L2.J4 467 467 DR. NEPTUNO 
HUERTA 6 

4876 145 145 DR. JUAREZ67 
NAVARRE 

TE 

c) 2da. y/o 3ra Normatividad. Aqui se pue:den hacer independiente las tablas 
sin af"ectar la relación. es decir si se consulta el No. de paciente en una tabla. 
se podrá conocer los datos del cirujano. al relacionarlo c::on el NO. DE 
LICENCIA DE CZR.U.JANO que es un campo Ua,,·e en otra de nuestras tablas 
que contiene los datos específicos para cada cirujano .. 

Para las normatividades subsiguientes se pretende llevar a cabo este rec::orte de 
campos. para poder manejar las tablas con f"aciJidad. 

Figura 1.4.3.2. Normatividad 

PRIM:ERA FORMA NORMAL. 

Esta es la forma más común de llegar a la Primera forma normal. La redundancia puede 

reducirse separándola en otro grupo aparte de la entidad debiendo contener el identificador de la 

entidad original, para mantenerse relacionadas. 

SEGUNDA FORMA NOR..'\-IAL. 

Para determinar que una entidad este en segunda f"onna normal se requiere lo siguiente: 

Que el valor de cualquier atributo que no es llave dependa de todos los atributos que fonn.a 

la llave. Siguiendo el ejemplo NO. DE CIRUGÍA no depende de los atributos que forman al 

identificador o llave, sino que se convierte en un campo Jlave en otra tabla sin afectar su 

movimiento en In tabla en cuestión. 
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Para normalizar una entidad en la Segunda FomHl, se crea una nueva entidad de lo~ 

atributos que dependen parciuhncntc de una llave (arriba) siendo parte del identificador de esta 

nueva entidad el auibuto del cual depende pwa mantenerla rclncionada con la original 

TERCERA FOR?\-IA NORJ\IAL 

Se dice que una entidad se cncuent1·a en Tercera Forma Normal, si el valor de cada 

atributo depende de toda la Have y no de cualquier otro que no lo sea. 

En esta fonna normal, se buscan los atributos que cstfill dependiendo de otro que no es una llave. 

Para poner una entidad en Tercera f"onna Nonnal. se crea una entidad con los atributos 

que no dependen de ningUn atributo que tOrma la llave, siendo el identificador de la nueva entidad 

el atributo del cual cm dependiente 

1.4.4.1. OB.JETIVOS DE LA NOR.l\t.ALIZACIÓN. 

• Eliminar en lo posible todos los datos que mantengan anomalias. 

• Conservar toda la infonnación 

• Maximizar la flexibilidad 

1.- La estructura debe ser tal que haya lugar para todos los datos requeridos. 

2.- La redundancia que pueda existir deberá ser causada por los elementos que son identificadores 

o llaves. Por lo que se debe elegir aque11os que no estén sujetos a actualizaciones. 

3.- Los efectos indeseables son las anomaHas que pueden presentarse en las operaciones de 

actualización, inserción y eliminación. 

Anomalía de Inserción: No cabe almacenar nueva información sobre una entidad en 

particular hasta que se establece su relación con otra entidad. 

Anomalía de eliminación: La eliminación de un solo registro puede ocacionar la 

eliminación de toda la ocurrencia de una entidad. 

Anomalía de actualización: Si el valor de un atributo cambia, debe cambiar en los 

múltiples sitios donde se encuentra definido. 

3.- La capacidad de adaptabilidad ante los cambios. maximizan la independencia de uso particular 

de los datos. 

La nonnalización requiere tres o más acciones sobre un atributo de una entidad. reciben 

el nombre de : 

Primera fonna normal. segunda forma nonnal y tercera forma normal. 
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Y asi sucesiva1ncn1c hasta qlu: d modelo alcanci.: ~u uJurna etapa de 110 redundancia, por lo regular 

la nonnalización cstci comprendida hasta la tercer- clapa. donde cJ modclu ya alcanza un estado 

manejable y enlendiblc pai·a el usuario y el prograrnador 

Esto se establece, en las dependencias funcionales que existan entre los atributoE y los 

dominios paniculares a esa ndación Las dcpendcm.:ia~ fünc1onalcs las determina directamente el 

significado o la semantica del contenido de Ja ha.se d1..~ Ualos según la interpretación del diseñador 

de ésta 

1.4.5- DISEÑO E ll\1PLEI\1ENTACIÓN DE llNA HASE DE DATOS. 

El diseño de una base de datos es e: proceso de arTeglar en una estructura organizada los 

campos de datos necesarios para una o más ap!icacil)nc~ 

Esta estructura debe contemplar las relaciones necesarias entre los campos y al mismo tiempo 

debe adaptarse a las restricciones del sistema de manejo de datos que se este utilizando. Existen 

dos partes es este proceso· El de DISEÑO LÓGICO y el DISEÑO FÍSICO. 

El DISEÑO LÓGICO es un ejercicio independiente de la implementación que se lleva a 

cabo en los cwnpos y las relaciones necesarias para una o mñs aplicaciones. 

El DISEÑO FÍSICO depende de la implementación y torna los resultados del diseño fisico 

y lo defina de acuerdo a las características del sistema y del manejo de datos que se este utilizando. 

Existen muchas razones que hacen necesario el diseño de la base de datos. Estos incluyen 

la no redundancia de datos. el f"unciona.niicnto de la aplicación, independencia de datos, seguridad 

y facilidad de programación.Todos estos factores son importantes en el wnbicnte del 

procesamiento de datos, y todos pueden ser alcctados cuando el diseño no es el apropiado. 

La mayoría de los involucrados en el diseño de Ja base de datos concuerdan en que existen 

dos íases separadas en el proceso del diseño de la base· el diseño de una estructura lógica que 

pueda ser procesada por el manejador de la base (DBl\·iS) y que describa el punto de vista del 

usuario; y la selección de In estructura fisica, tal como los métodos de acceso 

Según Novak existen cuatro componentes básicos necesarios para Ja metodología de 

diseno de bases de datos: 

• Un proceso de disei\o estructurado que consiste en una serie de pasos donde se escoge una 

alternativa de varias presentadas. 
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• Técnicas de disei'!.o para realizar la enumeración requerida y criterios de evaluación para 

seleccionar aJternativas en cada paso 

• Requerimiento de infbnnación de entrada para el proceso de diseño como un todo y para cada 

paso del disei\o. 

• Un mecanismo descriptivo para representar las entradas de infbrmación y los resultados en cada 

paso del disei\o. 

La tecnología actual de base de datos, muestra muchos efectos residuales de su 

crecimiento desmedido a partir de los rné:todos de diseño de archivos de un solo registro. 

El diseño de archivos depende del programa de aplicación ya que los datos han sido 

definidos y estructurados en términos de aplicaciones individuales que los usan. La llegada del 

DBMS da énfasis al en.foque de disei\o de datos y programas. El concepto de la base de datos 

integrada con atención a muchos usuarios fue el resultado directo de las capacidades de 

estructuración de datos complejos que podria manejar el DBMS. Los datos pueden ser vistos 

ahora como un recurso. en lugar de ser cercano a los progrrunas. y por lo mismo debe tener la 

orientación y los requerintientos integrados en lugar de estar orientados a los programas. 

Es una tarea dificily para todos los usuarioSy lograr un nivel aceptable de funcionamiento 

de la base de datos. 

El diseñador de la base de datos debe estar siempre consciente de los eíectos de 

costo/beneficio asociados con múltiples usuarios en una sola base de datos integrada. El ahorro 

de espacio de almacenamiento y la aplicación expandida de la base de datos en la toma de 

decisiones deben ir acompañadas por un análisis critico de la degradación del servicio para 

algunos usuarios. ésta debe se• evitada en Jo posible ya que la meta debe ser un desempeño 

aceptable para todos los usuarios. 

Otro aspecto del cliseño de la base de datos es la flexibilidad. Las bases de datos que están 

dedicadas completamente a las aplicaciones actuales pueden ser muy lim.itadas en ciertas empresas. 

Los requerimientos de cambio constantes y los nuevos elementos de datos pueden 

provocar que el mantenimiento de los programas sea costoso. la proliíen:;.ción de archivos 

temporales y un desempef\o cada vez peor. El diseño de la base de datos debe tornar en cuenta Ja 

integración y la flexibilidad. 
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1.4.5.1. ELEMENTOS DEL PROCESO DE DISEÑO. 

Las principales clases de entradas y resultados del proceso de discilo son los siguientes: 

Entradas: 

Requerimientos de información general. 

Requerinüentos de procesamiento. 

Especificaciones del DBMS. 

Configuración de hardware y sistema operativo. 

Especificaciones del programa de aplicación. 

Resultados: 

Estructura lógica de la base de datos (presentación al usuario ) 

Estructura de Almacenamiento (disei'io fisico) 

Los requerimientos de inforn1ación general representan las descripciones de varios usuarios 

de la organización para la cual los datos son reunidos. los objetivos de la base de datos. y las vistas 

de los usuarios de los cuales los datos deben ser colectados y almacenados en la base de datos. 

Estos requerimientos son considerados como independientes de los procesos porque no están 

atados a ningún sistema de manejo de datos especifico o aplicación. El disei'io de bases de datos 

basado en estos requerimientos es considerado ventajoso a largo plazo para las bases de datos que 

deben ser adaptables a los requerim.ientos cambiantes del proccsarn..icnto . 
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CAPITULO II. HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

11.J. SERV1DORES DE RED. 

Un servidor es una computadora compartida por múltiples usuarios de una red. A medida 

que evolucionan las redes y en virtud del crecimiento en los requerimientos de recursos, cada vez 

es mas necesario que los procesos se deleguen a servidores de propósito especifico. Su papel es 

muy importante, tanto a nivel de comunicaciones, como organizador y coordinador del trabajo al 

integrar redes de área local, compartir recursos, atender procesos, translcrir archivos y mensajes, y 

permitir en general enlaces locales y remdl.os. 

Anteriormente todlls las actividades de computación se cargaban a un gran procesador que 

tenía tareas mU.ltiples o podía manejar varias operaciones a la vez. Este mismo manejaba la lectura 

y escritura en el disco, en una cinta de respaldo, corria todas las base~ de datos, proporcionaba el 

servicio de procesa.miento de palabras y coordinaba el flujo de irúormación hacia todas las 

terminales de trabajo enlazadas. Este procesador dividía sus recursos entre cada una de tales 

tareas. 

Actualmente con la ayuda de servidores para redes todas estas actividades no se ejecutan 

en un solo procesador grande, sino que se efectúan en conjunto en una red de computadoras con 

ur. procesador más pequeño. Los procesos que en el pasado se combinaban en una rnainfrn.rne, se 

dividen y se distribuyen en computadoras individuales; algunos ejemplos son: la impresión. fas 

bases de datos y el manejo de archivos. 

Los servidores se pueden clasificar en los de propósito general y en los de propósito 

específico. A continuación se describen las funciones mils importantes de éstos: 

Servidores de archivos. Su principio de operación es pcnnitir el acceso al disco desde las 

estaciones de trabajo en la red. La tarea principnl de la máquina dedicada es ofrecer entrada-salida 

(lectura-escritura) de archivos para los usuarios coordinando todo acceso a los controladores de 

disco de la red Un proceso de servidor que requiera de un equipo dedicado se denontlna 

usualmente como esquema cliente-servidor. 

Servidor de impresión. Su función básica es coordinar, supervisar y ejecutar la impresión. 

ordenii.ndo los trabajos en colas de impresión, así como asignarlos a las diferentes impresoras con 

que cuenta la red. 
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Servidor de bases de datos. Se ha advertido una evolución en este tipo de scn..;dores, ya que 

tradicionalmente han sido máquinas dedicadas (con mucho espacio en disco) que contienen toda la 

base de datos. El motor de la base de datos, las tablas y lu.s herramientas de investigación residen 

en el servidoi·. mientras que toda o parte de la interfaz. del usuario se encuentra en la estación de 

tl"abajo del cliente 

Servidores de comunicaciones. Estos ofrecen una pu~rta hacia y desde la 1"ed local para la 

entrada y salida de comunicaciones síncronas y asincronas. módem, computadoras ilost o 

centl"ales y otras redes, siendo estas sólo algunas de sus posibilidades de conexión. 

Servidores de adminislración. Se refiere a aquellos que recopilan, analizan y procesan 

información para segmentos individuales de red. La i.nf'onnaciUn basada en el servidor, puede 

accesarse a travCs de consolas de administración di.:- ubicación central. donde el administrador de la 

red puede analizarla. Se utilizan para la continua supervisión del tr8.!ico de la red. 

Seni'idores de correo electrónico. Estos servidores, algunos los han denominado "oficinas 

electrónicas de correo., controlan todo el correo entre los usuarios de In red. 

Los servidores por lo regular füncionan dentro <le la arquitectura l1arnada cliente-

servidor; la cual es una aplicación al método de diseño. que resulta en la descomposición de un 

sistema de illionnación dentro de un número pequeño de servidores con diferentes fhnciones 

ejecutando las tareas en una o más plataformas de hardware. los cuales dan servicio a un gran 

número de clientes conectados a través de una o varias plataf"onnas de hardware. 

Plataf"ormas cliente-servidor. La plataforma es la combinación de software y hardware sobre la 

cual el sistema C-S DBMS (Sistema de Administración de base de datos, CHcnte-Scr.ridor) 

trabaja. Los scTVidorcs con el sistema SQL (Standard Query Langunje) (Lenguaje Normalizado de 

Consulta) pueden funcionar bajo cualquiera de las siguientes tres plataformas: Pes, Unix 

workstations y super-servidores. 

Los diferentes sistemas de hardware varian grandemente de acuerdo n sus caracteristicas y 

capacidades. Sin embargo tienen ciertas características comunes en cuanto a requerimientos del 

sistema operativo. El sistema operativo es el software primitivo, el cual actúa como una interíacc 

entre el hardware y las aplicaciones que füncionar:in en él; las aplicaciones son usualmente 

escritas para funcionar en un sistema operativo panicular. 
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Contpu1Jtdorus Personales (Pes) Pes son los tipos de computadoras más usadas en Ja 

actualidad. pero apenas en Jos recientes anos han tenido una aceptación como plataíorrna de los 

sistemas C-S Los sistemas basados en Jos microprocesadores 80386 y 80486, con discos duros 

del rango de gigabytes de tamaño y sistemas operativos multitareas hacen de las Pes competidores 

de las workstation basadas en Ja tccnologia RISC y minicomputadoras las cuales han sido la 

plataf"orma tradicional para los sistemas C-S DB!\-1S 

\.Vorkstation JUSC. Las wo..-kstation (estaciones de trabajo) basadas en la tecnología RISC 

(Reduce lnstruction Set Computing) (Computadora con Conjunto Reducido de Instrucciones) 

fueron inicialmente utilizados para aplicaciones científicas y de ingeniería, este tipo de tecnología 

utiliza microprocesadores usualmente más rápidos que los de 80x86 de InteL 

La mayoría de wo..-kstation RISC utiliza una variante del sistema operativo Unix; en cuanto 

a su apariencia y operación son semejantes a las Pes ~ actualmente es una plataf'onne muy 

importante dentro de los sistemas C-S; ya que el incremento de uso de los sistemas C-S ha llevado 

a diversos fabricantes de workstation a diseñar explícitamente servidores de propósito especifico 

como son los servidores de bases de datos, ejemplos de este tipo de servidores son la Sun 470 y la 

IBM RS-6000. 

!\.1ainframes. Las maintrames son las computadoras de propósito general más poderosas 

disponibles en la actualidad, sopona múltiples procesadores de alta velocidad, enorme cantidad de 

espacio en disco duro y cientos o miles de usuarios simultáneos_ Lns mainfnunes ofrecen el 

máximo de seguridad en cuanto a seguridad de datos y hardware se refiere. 

A diferencia de los sistemas pequeños de computación las mainfrarncs requieren de 

ambientes controlados, incluyendo control constante de temperatura , pisos especiales y estar en 

secciones completamente aisladas. 

Este tipo de computadoras es acccs.ada a traves de terminales o a través de Pes con 

tcrn1inales emuladoras, los cuales son concct<!dos a los controladores de las terminales (los cuales 

son subsistemas que- proveen conectores para comunicaciones de red). y asi son conectadas a la 

mainframe 

El poder de procesamiento y rapidez de este tipo de mitquina.s se debe principalmente a Ja 

capacidad de trabajar con múltiples CPU, discos duros de alta rapidez y una rftpida comunicación 
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entre los diferentes elementos del sistema. Las mainfran1cs por lo regular contienen desde 256 MB 

de memoria RAfvf hasta gigabytcs. 

A continuación se muestra una conexión común de un servidor en una red de tipo 

Ethernet. 

Figura lLl.1 Ejemplo de un servidor de nd.. 
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11.l.l. SERVIDOR HP9000 SERIE 827. 

DATOS TÉCNICOS. 

El sistema de computador IIP 9000 serie 827 (HP9000 827s) esta construido con la 

tecnología llrunada PA-RISC (Precision Architecturc-Rcduccd lnstruction Set Computing) 

(Arquitectura de Precisión-Conjunto de Instrucciones Reducido de Computadora). lo cual 

garantiza una n1ayor simplicidad en su construcción, ya que es irnplementada con un rnenor 

número de componentes y da una mayor capacidad de ejecución en campa.ración con 1os sistemas 

miis antiguos de computadoras basadas en la tccnologia CISC (Complcx Instruction Set 

Computer). 
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Las características má.s sobresalientes de la tecnología PA-RJSC son las siguientes: 

- Conjunto de instrucciones reducido ( 140 instrucciones). 

- Instrucciones tipo pipelining (Proceso de encauzamiento). 

- Tamaño fijo de instrucción. 

- Pocos accesos a memoria. 

- Ejecución de la instrucción en un solo ciclo de reloj. 

- Formato fijo de instrucciones de 32-bit. 

- Di.-eccionamiento a memoria virtual de 48 bits ó 64 bits. 

Todos los sistemas HP 9000 series 800 tienen un código objeto compatible ya que todos 

los procesadores están basados en la misma arquitectura.. es decir. la PA-RISC y usan el tn.ismo 

conjunto de instrucciones. 

Hay dos tipos de máquinas HP9000 con la arquitectura HP-P A, las que poseen Ja 

arquitectura HP-PB (HP-Precision Bus) y los que poseen la arquitectura CIO (Channel 1/0). la 

siguiente figura muestra un diagr8.JT18 de bloques de cada una de estas arquitecturas. 

HP-PB CIO 

Interf'aces UO 

Figura Il..l.L2 Diagrama de bloques de arquitectuas HPB y CIO 
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Los sistemas con arquitectura HP-PB son los modelos de la familia 8x7S. la familia 8x.2S y 

los modelos 8085 y 8 J SS. Los sistemas con la arquitectura ClO incluyen a las fam..ilias 8x5S y 

6x.5SV. 

Las maquinas CIO tienen una estructura jerá.rquica de bus. Dependiendo del punto jerárquico 

donde se encuentren los buses serán m..B.s ni.pido. El bus medio es más rápido que el bus CIO. 

Las maquinas HP-PB tienen solamente un tipo de bus, el bus de precisión~ es decir, las 

máquinas HP-PB no requieren de buses convertidores. 

Los componentes de las arquitecturas CIO y HP-PB son descritas a continuación. 

SPU Es la Unidad Procesadora del Sistema (System Proccssing Unit) consiste de todos los 

cornponentes del hardware que se encuentran dentro del gabinete de la computadora e.xcluyendo 

perif"éricos tales como disco y el drive (manejador) de cinta. 

CPU Unidad de Procesamiento Central (Central Processing Unit). en este caso el ténnino se 

refiere al módulo de procesamiento de instrucciones de la computadora~ no a la computadora en 

si. 

CIO Canal de Entrada/Salida (Channel Input/Output). se refiere al hardware de la arquitectura 

del sistema 1/0 (entrada/salida), de los modelos 8x5S, 6x5SV. 

HP-PB Bus de Precisión HP (l-{P-Precision Dus), se refiez-e al hardware de VO de los modelos 

8x7S y 8x2S así como los modelos 808 y 815 bus. 

BUS Un bus es una pieza de hardware la cual acarrea datos y seña1es entre módulos de hardware 

dentro del sistema. 

Bus Medio El bus medio (también conocido como bus central) existen solamente en las máquinas 

que tienen la arquitectura CIO. El bus medio es un bus de altn velocidad sobre el cual se 

comunican la memoria y el CPU. 

Bus CIO El bus CIO existe solamente en las máquinas que tienen arquitectura CIO. El bus CIO 

es un bus UO de propósito general (de baja veJocidad en comparación con el bus medio). sobre el 

cual los dispositivos 1/0 se comunican unos con otros y con el cana] adaptador. 

Bus de precisión El bus de precisión es encontrado en las máquinas que poseen la tecnologia 

HP-PB. El de precisión es el Lmico bus en los sistemas HP-PB (es decir, no se necesita canal 
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adaptador ni bus convertidor). El CPU. memoria y dispositivos LfO son comunicados con cada 

uno de los otros dispositivos por medio del bus de precisión. 

Canal adaptador El canal adaptador funciona como un convertidor entre el bus medio y el bus 

CJO, de tal manera que la memoria y CPU puedan comunicarse con los dispositivos 1/0. 

Dispositivo adaptador Es la tarjeta en la cual un pcriíérico se conecta. Algunas veces se refiere 

a la tarjeta CIO (máquinas C'IO); una tarjeta HP-PB ó un adaptador l/O (En máquinas l IP-PB). 

Los modelos HP 9000 807S/8 l 7S/827S son sistemas de nivel de entrada; todos estos 

sistemas usan el sistema 1-IP-PB y estan integrados con un procesador, un manejador de disco y un 

dispositivo de cinta para la recepción de datos digitales en acuerdo con el estándar europeo de 

tarjetas. el HP-PB está disen.ado para acomodar dos tarjetas de entrada y salida. Una ranura de 

expansión HP-PB es típicaJTicntc ocupada por una tarjeta LAN, dejando las demás ranuras Hstas 

para usarse para ctras tarjetas UO. El sistema 827S tiene un total de 6 HP-PB ranuras de 

expansión que pueden soportar el mismo número de tarjeta. 

A continuación se muestran algunas diferencias en cuanto a memoria de la familia 

HP9000 8x7S: 

Modelo Disco Disco Máximo Disco Número de Mem. 

Duro Interno Externo Ranuras Base 

807$ 2341\.ffi 2 ó 1 10.9 GB SCSI 2 8 MB 

817S 32'!MB 2 6 1 28.5 GB SCSI 2 16MB 

8375 328 Mil 2ól 28.5 GD SCSI 2 l6MD 

827S 328MB 462 47.7GB SCSI 6 16MB 

S47S 677~ 462 47.7 GB SCSI 6 32MB 

857S 677MB 4 62 47.6GB SCSI 12 64MB 

Tabla ILl.Ll Capacidad de memoria de la f"amilia 817 
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A continuación se muestra una tabla con las capacidades máximas de memoria de la 

familia HP9000: 

HP 900 series 800 807 817 827 837 847 857 822 832 

Me1noria l\táxima 192 192 192 192 192 128 256 256 

(MU) 

Disco Duro 11 29 48 29 48 48 24 24 

(GB) 

Tabla ILl.1.2 Capacidad ma11ma de memoria de la familia llP9000 

En la actualidad el sistema HP9000 827s existente en la UA!vi-Xochint.ilco tiene una 

capacidad de 128 Mb en RAM. 

TARJETAS L'O (lnput-Output) (Entrada-Salida) PARA LOS l\10DELOS IIP9000 8x7S. 

Estas tarjetas pueden ser puestas en las ranuras de expansión 1-IP-PB y son las siguientes: 

- Tarjeta f\.1UX de 8 ó 16 canales. Soporta termina.les, impresoras, plottcrs, modcms y puertos de 

acceso. 

- Tarjeta SCSI/Centronics. Soporta discos SCI. impresoras y drives de CD-Rom. 

- Tarjeta HP-IB. Soporta discos, drivcs de cinta, CD-Rom, impresoras y plotters. 

- Tarjeta LAN. Para IEEE 802. 3 y red Ethernet. 

- Tarjeta X.25 

- Tarjeta SNA 

- Tarjeta PBA-FL 

- Tarjeta MAP 3.0. 

A continuación se muestra una lista de dispositivos 110 comúrunente utilizadas en las 

Series 800: 
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vo 
Interface 

SCSI 

HP-IB 

HP-FL ó PBA-FL 

M:UX 16 Canales 

MUX 8 Canales 

MUX 6 Canales 

Centronics 

Máximos 

Dispositivos en 

una Interface 

7 Dispositivos 

SCSI 

4 Discos HP-ID 

4 Plotters HP-IB 

4 Impresoras HPlD 

8 Dispositivos 

(No discos) 

8 Discos FL 

16 Dispositivos 

Seriales 

8 Dispositivos 

Seriales 

6 Dispositivos 

scrinles 

1 Impresora 

Centronics 

l\láximo Largo Mezclado de 

de Cable Dispositivos 

(Metro!>) en lnteñace 

6 Si 

1.2SK No con Disco 

500 Discos solamente 

s ó 15 Si 

s ó 15 Si 

s 6 15 Si 

2 No 

Tabla 0.1.1-3 Dispositivos 1/0 utilizados en la. familia IIP9000 serie 800 

ARCHIVOS DE DISPOSITIVOS (Devicc Files). 

Et sistema HP 9000 8275 con sistema operativo Unix (HP-UX) se comunica con tos 

periféricos (impresoras. tenninales. drives, maderos. etc) a través de archivos llamados archivos de 

dispositivos (Device files). Antes de que el sistema HP-UX pueda comunicarse con un periférico. 
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este debe de tener su propio archivo de dispositivo. Por ejemplo cada terminal tiene su propio 

archivo de dispositivo a traves del cual el sistema HP-UX escribe datos (los cuales aparecen en el 

monitor de la tenninal) y lee datos (podría ser a través del teclado del usuario). 

Un archivo de dispositivo no contiene datos, es decir. un archivo de dispositivo específica 

de que forma el sistema 1-IP-UX se va a comunicar con el periférico. Para tener una idea más 

concisa de lo anteriormente explicado se muestra el siguiente diagrama de bloques: 

DISPOSITIVOS 

\

ARCHIVOS DE 
DISPOSITIVOS 

Figura Il.1.1.2 Diagrama de flujo de un sistema HP-UX 

Todos los dispositivos de entrada/salida pueden ser clasificados como dispositivos de 

bloque o dispositivos de cara1...-ter. 

Los dispositivos de bloque son las unidades de entrada/salida en bloque, discos ó cintas 

que hallan sido montados posteriormente en el sistema. 

Los dispositivos de carácter son los discos ó cintas que no hallan sido montados con 

anterioridad en el sistema, terminales. impresoras. módem. 

Lo anterior es importante ya que dependiendo de la clasificación del periférico se le 

asignará un archivo de dispositivo los cuales también se dividen en los de bloque y carácter. 

Los archivos de dispositivos de bloque transfieren datos en bloques a través del sistema de 

buffers de tipo cache para agi1izar las transferencias de entrada/salida. 

Los archivos de dispositivos de carácter usualmente transfieren bloques de datos de 

diferentes tamai\os. difieren de los archivos de bloque en que no utilizan ningUn tipo de sistenia de 
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buffers de cache. Esto se refiere a que los periféricos utilizados por este tipo de archivos. no han 

sido montados posteriormente al sistema. 
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A continuación se muestra un diagrama de bloques de lo anteriormente explicado: 

HP-UX 

ARCHIVO DE DISPOSITIVO 
DE CARACTERES 

SOFTWARE 

DISPOSITIVO 1/0 

BUFFER CACHE 

ARCHIVO DE 
DISPOSITIVO 

SOFTWARE 

Figura ILI .. 1 .. 3 Diagrama de flujo de la transferencia de archivos 
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A continuación se muestran las caractcristicas principales de del scl"Vidor llP9000 827s: 

Instrucciones (MIPS) 13 
Instruciones en nunto flotante <MFLOPS) 1 1 
Memoria RA1\1 16- 192 Mbvtes 
Ancho de banda (IJO) 25 Mbvtes/s 
Slots disoonibles 6 

Almacenamiento interno en disco 328 Mbvtes - 2 68 Gbvtes 
M<iximo almacenamiento (con HP-113) R 0/48 Gbvtcs 
Tecnolonia de circuitos intenrados CMOS 
Frecuencia de instrucción 13 Mhz 
R.anidez de rclo · en instrucción 70 ns 
Tamafio de cache 64 Kbvtes 
Conexiones tino MUX 

Tabla ll.LL4 C.uraclc.-isticas generales del Servidor llP9000 827s 

A continuación se muestra las caractcristicas técnicas del scn.ridor HP9000 827s: 

Especificaciones eléctricas. 
Entrada voltaje AC-Frccucncia 

Nominal 
J00-120V. 50/60 Hz 
200-240V. 50/60 Hz 

Rango Corriente 

Especificaciones de Ambiente 
Temperatura 

Máximo cambio de temperatura 
Humedad relativa 

Máximo cambio de humedad 
Altitud 

Características I•ísicas 
Dimensiones 

Peso 

90-132VAC/47-63Hz 12A 
180-264VAC/47-63Hz 6.3A 

Opcnmdo. 5"'C a40"C 
No opcrnndo. -40., C a 65 ºC 

20ºC /hora 
Operando: 20o/o a 80% no condensado 
No operando: 5~'0 a 80% no condensado 

30o/o /hora 
Operando: 3.0 Km 
No operando: 15.0 Km 

Altura: 
Ancho: 
Profundo· 

750mm 
375 mm 
600mm 
90KR 

Tabla ILl.1.5 Características técnicas del Servidor HP9000 827s 
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IL2 SISTEMA OPERATIVO UNIX 9.04 

Para explotar las posibilidades del hardware en una computadora en comunicaciones, 

almacenam.iento de datos y tra.tarrúcnto de la infommción. el software de la aplicación requiere algún 

tipo de supervisor que pueda manejar los detalles de la gestión de los recursos del software, del acceso 

a los archivos y de la interacción con los usuarios Estas funciones de supervisión son el trabajo del 

Sistema Operativo que. en este caso es el sistema operativo UNlX 9.04 y que en adelante Uaznarernos 

HP-UX (Versión para la plataf"orrna HP-9000). 

Figura IL2. l Estn.Jctura dd HP-UX. 

El HP-UX es un versátil y poderoso sistema que puede reconocer diversos grupos de 

usuarios. Se puede utilizar para correr aplicaciones simples, o desarrollar aplicaciones propias en este 

rico ambiente de desarroUo de software. Además., HP-UX ofrece poderosos wn.bientes para 

subsistemas tales como correo electrónico, ventanas.. trabajo en red y gráficas. Este sistema se compone 

de tres partes principales. De éstas., d Sistema de Archivos y el Shell (annazón) son visibles al usuario. 
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En tanto que el Kernel (núcleo) no es realmente visible, pero es igualmente importante a nivel general. 

A continuación se muestra un resumen de estas tres partes del sistema: El Kernel es el centro deJ 

software de HP-UX y es parte del sistema operativo que actúa dlrectrunente con el har"dware. Es la 

parte del sistema que ge~'"tiona los recursos de la computadora, ocupitndose de los disco~ cintas,. 

impresoras, tcnninales, lineas de comunicación y cualquier otro dispositivo. El kemcl trunbié:n maneja 

funciones de bajo nivel para el sistema operativo y aisla el sistema operativo de los detalles del 

hardware. La fib>tJra 11.2.2 muestra el ketnel y su relación con el ambiente del HP-UX: 

~mbl--11::- de-1 U=---.-i<> 
l[C:.i:s:pe>~ilti-c:> •-d-p--c11•--t-)I 

C)l.i::a;;pe>:s<iltl-c::>:s c11-
.e: ... 1t.-~d- wP S.alld.-

Figura ll.2.2 El Kernel eu relación con el ambiente del usuario y los dispositivos de entrada 

salida.. 

El kernel reconoce cualquier hardware por dos elementos que son el driver (manejador) de 

dispositivos y la información contenida en el dispositivo de archivos. Para que el kernel pueda buscar 

y encontrar cualquier dispositivo de hardware, se debe incluir el driver de dispositivos apropiado 

para el kernel y se debe instalar el dispositivo de archivos apropiado para. el sistema de archivos.En 

cualquier momento que se modifique el archivo de configuración del kernel. se está creando un 

nuevo kernel y es necesario reinicializar el sistema para que este reconozca los cambios. La figura 

II.2.3 muestra que se tiene cuando se genera un nuevo kernel en la serie 800. 
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S 

-

8
~1etclmaster conf_c~s,slem libra-Bries 

enes dfile config 
1

_ t. mat.e hp-us 
30014001700 con 1g_m 

Series 800 

conf.c 

~E€config_h 
u:a:gen 

-- libs_file 

mat.efile -.a 
~ conf.o 

Figura IL2.3 Archivos de Configuración del KcrncL 

/ 

bm usr users 

chown uname joe 

me,sages syslog 

1 

1nemos repons 

joe bea 

Figura D.2.4. Estructura. tipica de un Sistema de Archivos. 
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• El Sistema de Archivos se refiere integrnmcmc ni sistema de archivos (todos los archivos del 

sistema) de I-JP-UX. tos cuales están organizados en una estructura de arbol. Este sistema de 

archivos es jerárquico, comienza solruncntc con el directorio raíz. ("/") y dcspuCs se va 

rrunificando hacia abajo En la figura 11 ::.:! 4 ~e mucslra una estructura típica de sistema de 

archivos 

Los tipos principales de sistemas de archivos que utiliz .. a el 1 lP-UX son el l IFS o 1 Iigh Performance 

System (Sistema de Alto Rendimiento), el NFS o Nctwork File System (Sistema de Archivos de 

Red), el CDFS,o C'D-R0!\1 File Systcm (Sistema de Archivos de CD-ROM) 

lll?S: Rcsidl! fisican1cntc en los dispositl\.os Je almaccn;uniento ma.sivo. gcncnilrncntc en los drives 

de disco duro. 

NFS: Es un sistema de archivos HFS rctnoto al cual se puede accesar mediantl.! una red y se puede 

accesar en un sistema de archivos local 

CDFS: La información en el CD es virtualmente pcnna.ncnte~ se pueden k.--cr datos del CD, pero no 

se pLtcdc escribir sobre este Un CDFS puede alojar fücihncnte grandes cantidades de información 

que no requieren modificaciones. 

Los L vt\.f o Logical Volume ~1anagcr (!\-1anejador de Volúmenes Lógicos). nos abre la posibilidad 

de crear gnipos de discos (volúmenes fisicos) llamados grupos de volúmenes. Se puede subdividir el 

espacio de un grupo de volU.mcnes en volúmenes lógicos 

• Un volumen lógico es como una sección de disco en que se puede tener un si~'tema de archivos o 

espacio de swap (intcrcarn.bio). Pero lll1 volumen lógico es una partición "blanda" de espacio de 

disco; se puede definir el tarnru1o del volumen lógico (las secciones de disco tienen tamaño fijo) y 

se puede incrementar el lanlallo de un volumen lógico existente (no podemos cambiar el tamaño 

de una sección de disco). 

Podemos expandir el tamaño de un volumen lógico. si es necesario. hasta tener el tamaño de un 

disco. 
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~ 
~ 

S istcm a de 
archivos 

1 o e a 1 

C D F S 

H F S 
.< _,) 

N F S 

~RED il[ -
. 

.... ~ 
H F S 

REMOTO 

Figura IL.2..5 HFS, Nl<"'S y CDFS. 

• El Shell es el inté:rprete de órdenes. Aunque el .shell es sólo un programa de utilidad. y no fonna 

parte propiamante del sistema, es Ja parte que ve el usuario. El shcll atiende la tenninal del usuario y 

traduce sus peticiones en acciones a realizar por el kernel y otros muchos prog:nunas de utilidad. El 

HP-UX ofrece divccsos tipos de shell que pueden ejecutarse. Cada uno de esos shells tienen 

dif'erentcs carnctcristicas.. y pueden aumentar Ja velocidad y eficiencia con que se interactúa con el 

HP-UX y se pueden constn.iir las c.aracteristicas de shell que uno desee. 

Usando comandos simples se puede detenninar el shell que queremos ejecutar. cambiar de 

shell temporal o permanentem.ente. Cuando inicializamos el sist~ el shell define automáticamente 

un ambiente de trabajo. Este ambiente define caracteri:.Jcas tales corno quien somos., donde estarnos 

trabajando y que procesos estarnos corriendo. Nuestro shell mantiene este ambiente hasta. que nos 

salimos. Las caracteristicas de nuestro ambiente están definidas por los vnJores asignados a las 

variables del a:nbiente. Estas variables consisten en un nombre y un vaJor. 
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Figura IL2.6 J.'unción dcl Shell. 

Nuestro shell utiliza tanto variables del ambiente como del shell mismo pw-a definir nuestro 

ainbiente. Nuestro shcll usa variables de ambiente y los pasa a todos los procesos y subshells que 

hemos crea.do. Las variables de shell son conocidas sólo por nuestro shel.l actual y no pasan hacia los 

subshells. 

Pw-a un uso más efectivo de nuestra tcnninal, HP-UX debe conocer el tipo de terminal o 

despliegue gráfico que utilicemos. Si no se proporciona un tipo de tenninal. eJ valor por defuult es 

TERM=hp. El comando tset nos proporciona las características de las terminales. 
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ftigura IL2.7 El con1nndo tsct nos ayuda a conocer las caractcristil'-11S de las tenninales. 

El HP-UX es un sistema interactivo. Esto significa que el usuario escribe l<is órdenes, el 

sistt..-ma Jas interpreta. devuelve la respuesta apropiada y espera una nueva orden. 

Ademas, es l IP-UX es un sistema multitarea., es decir, el sistema puede rc.ulizar varias tareas -

llamadas procesos- al mismo tiempo La. caracteristica multitarea significa que se le pueden dar al 

sistema una o mils tareas para hacer en modo de prioridad subordinada y mientras se puede seguir con 

otra cosa distinta, sin tener que esperar a que las otras tareas se tcnnincn. 

El sistema H.P-UX también es un sistema operativo multiusuario. lo cual significa que puede 

trabajar mas de una persona nl mismo tiempo 
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HP-UX 

T~a 

USUARIO! USUAR102 USUARION 

Figura IL2.8 llP-UX es un ambiente ntultiusuario. 

EL MANEJADOR DEL SISTEMA DE ADML'llSTRACION. 

El manejador del sistema de administración o SAM por sus siglas en inglés (System 

Administration ~ger), es WUl interfaz de usuario para desarrollar rutinas de administración de tareas 

sin usar los comandos fundamentales de HP-UX. 

SAJ\1 es un auxiliar en tareas para las siguientes ltreas: 

• Contabilidad de usuarios. 

Grupos de usuarios. 

• ~tenimicnto de la seguridad del sistema. 

Sistema de archivos. 

Configuraci~'m de espacio de swap. 

Awnentar o disminuir periféricos. 

Cola de impresión. 

• Respaldar y recuperar archivos. 

• Configurar conexiones de red. 
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• Administrar sistemas remotos 

• Confib">Urar el Kernel del HP-UX. 

SAM tiene dos interf'accs de usuario, un sistema de interface X Window y una interface de 

tenninal de texto. Ambas interfaet!:s difieren en la apariencia de la pantalla y las interacciones de 

teclado/mouse 

SAl\1 nos proporciona ayuda en linea para ayudamos cuando necesitemos información 

adicional. 

SAJ-..1 pcm1itc la administración de puntos simples de sistemas remotos para ejecutar SAl\1 en 

sistemas remotos y desplegarlos en la maquina local La administración de un punto simple se refiere a 

la administración de mWtiples sistemas remotos de una localidad No hay restricciones de hardware. Se 

puede usar en cualquier I IP-9000 Series J00/400n00/800 para administrar otra HP-9000 Series 

30014oonoo1soo. 

PROCESOS. 

Un proceso es la ejecución de un progranm., manejado por componentes del sistcrna. tales 

como el horario y el manejo de memoria de los subsistemas .. Un proceso puede estar fomuido de te.xto, 

datos y stack (pila) ( un lugar en el kernel donde se depositan las partes de un programa como un 

proceso). Existen dos stáck asociados con un proceso, el stack del kernel y el stack del usuario. 

Después de que se introduce un comando de linea, ocurre lo siguiente: 
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requerido. 
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'h-Jl H'-llX F=?1 ~ 
-AA~~ ~-l:::J) 

D!U.l 

Con-ando 

Figura 11.2.9 Ciclo de vida de un proceso. 

3.- .HP-UX copia el pmgrama especificado de un archivo de disco a la memoria. 

Cuando el prng:rarrm reside en memoria. comienza la ejecución - se ha creado un 

proceso. 

4.-A cada proceso se le asigna un identificador de proceso o PID. 

5.- Cuando finaliza la ejecución del programa. el comrol regresa a1 shell y el proceso 

desaparece 

Los procesos mantienen una relación jerB.rquica padre-hijo. Cualquier proceso tiene sólo un 

padre. pero puede tener muchos procesos hijos. Los procesos pueden crear procesos. que a su vez. 

crean más procesos. Las relaciones entre esos procesos pueden ser representadas por una gráfica de 

árbol. Un proceso hijo es inherente en e1 ambiente del proceso padre. En la figura II.2. 1 O se presenta un 

ejemplo de las relaciones entre los procesos P J, P2. P3, P4. PS y P6. 
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Figura IL2.10: Gráfica de arbol de una relación de procesos.. 

El sistema de control de procesos interactúa con el sistema de archivos cuando se leen 

archivos de la memoria antes de ejecutarlos. En ocasiones varios procesos pueden pertenecer- al mismo 

programa. 

Un proceso se comunica con otro proceso n través de la memoria compartida o llamadas del 

sistema. 

El principio de distribución del tiempo del CPU se Uama timc-sJice (porción de tiempo). Se les 

a.signa el time-slice a Jos procesos de acuerdo a su prioridad. El rango de prioridades va de O (mayor 

prioridad) a 256 (menor prioridad). y se clasifican de acuerdo a las necesidades. 

Cada proceso abre tres "archivos .. estandnrd: entrada estandard (stdin; eJ Jugar donde el 

programa espera leer la entrada... Por default es el teclado). salida estandard (stdout: el lugar donde el 

programa manda la salida Por deíault es la pantalla). y error estandan:I (stderr: el lugar donde el 

programa escribe los mensajes de error. Por default es la pantalla). 

La figura ll.2.1 l ilustra las relaciones entre estos archivos y el proceso. 
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Figura 11.2.11 Entrada9 salida y error estnndard. 

NIVELES DE E.TECUCION. 

Un nivel de ejecución es un estado del sistema en que un set especifico de procesos está 

disponible para ejecutarse. Este set de procesos está definido en el archivo /etc/inittab para cada nivel 

de ejecución. Se pueden definir hasta seis niveles de ejecución. 

Los niveles s y 2 están predefinidos: s es el nivel de administración y 2 es el nivel de operación 

normal. Por lo regular no se necesitan definir los otros niveles. 

Nivel de ejecución 2: Es el nivel que se llama automáticamente por dcfault. 

Nivel de ejecución O: Es un nivel de ejecución especial reservado para la instalación de 

sistema. No se debe trabajar en este nivel. 

Nivel de ejecución s: Es el nivel de ejecución especial reservado para el sistema 

administrador de tareas. 

MANE.JO DE MEMORIA. 

La memoria es un almacenamiento de datos de alta velocidad. implem.entada por varios 

dispositivos de hardware en el sistema HP-UX. 
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Los datos e instrucciones de <..."Ualquicr proceso deben estar disponibles para el CPU residiendo 

en una memoria rlSka en tiempo de ('.jecución La memoria RAM (Random Acces Memory) o 

memoria principal. es compartida por todos los procesos. 

El término "manejo de memoria" se refiere a todas las reglas que gobiernan la memoria fisica y 

virtual y que logran que se tenga un eficiente manejo de memoria compartida entre los recursos y los 

procesos del sistema. 

La memoria virtual nos pcmtltc ejecutar un proceso llcvnndo a Ja memoria principal sólo las 

partes del proceso que sean necesarias, es decir, sobrt! la demanda. DcsaJojando las partes del proceso 

que no hwt sido usa.das recientemente. Complejos algoritinos de conmutación y paginación son los que 

determinan cuando los datos y el código del actual programa en ejecución deben regresar de RAM a 

disco. Los algoritmos de memoria intermedia tratan de minimizar el acceso a disco tanto como sea 

posible. 
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Existen otras dos caracteristicas de la memoria fisica invo)ucradas en la inicialización del 

sistema: memoria disponible y memoria lockable (reservada) 

Memoria disponible_ 

No toda la memoria fisica está disponible a los procesos de usuarios. El kernel sietnpre reside 

en memoria principal ocupando 1.6 MB aproximadamente. La cantidad de memoria principal no re

servada para el kernel es llamada memoria disponible y es usada para ejecutar procesos 

----------------------------------1 / 

Kernel ( 

>- r-1-- Memoria Lockablc 
>-r- Memoria Disponible 

>- Memoria flslca 

Figura lL2..13: Memoria fisica disponible para lo.s procesos. 

Memoria lockable. 

Como se muestra en la figura ll.2.13. la mem~ria fisica puede ser "reservada" (es decir. se 

guardan páginas en memoria para la duración del proceso) por el kernel y es llamad.a memoria lockable. 
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La memoria lockabl~ no puede scr paginada o corunutada (swap). Generalmente, gt..11Uda con 

frecuencia el acceso n Jos prognunas o a estructuras de datos, tales como las secciones criticas. del 

código aplicado. 

Por default, la memoria lockablc no puede ser de más de tres cuartos de la memoria 

disponible. 

Este tipo de meinoria es usada ampliamente en los ambientes de "tiempo real". como 

hospitales donde algunos procesos requieren respuesta inmediata y debe estar cumplctarnente 

disponible. Si se reduce el ta.n1año de esta memoria.. el sistema cstil más expuesto a un dcadlock 

(bloqueo). 

Almacenamiento Secundario. 

La memoria principal a1maccna los datos requeridos por el programa en cjec...-ución. Los 

archivos de programas son guarda.dos en memoria o ulnUlccnamicnto secundario. generalmente discos 

que pueden ser accesados por los buses del sistema o por red. 

Una fonna de almacenamiento secundario transjtorin es llamada swap (conmutación). los 

datos para cada implementación de UNIX son manejados por los recursos de memoria física para 

mover procesos enteros entre memoria principal y ahnacenrunicnto secundario. 

Llbreria.s Compartidas. 

Una libreria compartida es una colección de subrutinas comunes ubicadas en una localidad de 

memoria compartida y que puede ser invocada de manera dinámica en tiempo de ejecución por los 

programas que las necesiten. 

Una hbreria compartida reduce la cantidad de memoria ocupada por el código durante la 

ejecución. dado que sólo existe una copia de estas rutinas en memoria. 

Cuando se incluye una llamada a una libreria archivada. por otro lado. el código de la librería 

es copiado a1 archivo ejecutable del proceso en tiempo de liga 
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EJ 
El ¡TOgrnim llana a la rutina /RAM / 

- ~ / La sulrutina se cxpea en 
tiCJTllO re lig;i 

Figura IL2.14 Uso de librerías compartidas.. 

l\1anejo de Espacio de Swap. 

El espacio de S"o.vap es un área de alta velocidad de a1r.mcenam..iento, reservada para el uso del 

sistema de memoria virtual para conmutar y paginar procesos 

Hay dos tipos de espacio de 5'.vap: 

F..spacio de swap para dispositivos está localizado en una partición El swap de dispositivos es 

nlás r;ipido que el swap del sble1na de archivos que se verá rnits adchUltc. En un sistt..-ma con una 

partición de disco tradicional, el C!ipacio de swap de dispusitivos es de tamaño fijo~ en un sistema 

implementado con un l\1ancjador Lógico de Volúmenes, el votumen lógico de swap puede incre-

1nentarse de acuerdo a la.<> necesidad.es que: se tcng<m 

Espacio de swap para el sistema de archivos está localizado en un sistema de archivos. Este es 

pequeño, pero varia en tarnaf10 de acuerdo con la actividad del sistClll8. de s:waping 
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EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE AL TO RENDI?\UENTO. 

HP-UX utiliza Wl sistema de archivos llamado Sistema y Archivos de Alto Remlimicnto o 

HFS por sus siglas en inglés (I-Ilgh Pcrfomiance File System), que tarnbién es conocido como el 

Sistema de Archivos McKusick (o DSD). 

Para trabajar eíectivarnente con el sistenta de nrchivus. es necesario conocer las interrelaciones 

con los discos fi.sicos. Los manejadores de dispositivos en el sistema operativo permiten la 

comunicación con el disco. 

l.59 

En forma conceptual, el crear un sistema de archivos implica. 

• Tornar el ambiente fisico disponible: para el sistema de w-dUvos (el dispositivo de 

discos). 

• Crear ta propia entidad de software (el sistema de archivos). 

• Establecer la "red de conexiones" entre los elementos fisicos y de software. 

HFS 

Red de 

1 
Cooexio ncs 

~rdwarc 
Sistema de 
Archivos 

Transrercocia de Archivos Entre HP-UX y Otro9 Sistemas.. 
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No todas las .:.:omputadoras utilizan el sisienia de arclúvos HP-UX. Por ejeniplo. entre los 

productos HP, existen las series 200 HP-UX 2 x usa el sistema de archivos BeU System 111 {BFS), y las 

serie...; 500 HP-UX utilizan el Fonnato de Directorios E~1.nlcturado. Para acoplar las variantes entre 

ellos, l lP-UX contiene diversas utilidades y servicios para transferencia de archivos. incluyendo otras 

marcas de sistcntas operativos. 

TRABAJO EN RED 

Con el Networking (Red) podernos transforir datos a través de diferentes sistemas. Las redes 

pueden ser simples (como por ejemplo con máquinas del mismo tipo) o poderosas (con máquinas de 

dif'ercntcs fabricantes y con distintos sistemas operativos cada una de ellas). 

IL3. RED ETHERNET. 

INTRODUCCIÓN 

El centro de investigación Palo Alto, de la corporación Xerox empezó a desarrollar un 

sistema LAN que es una tecnología de Red de Arca Local de paquetes conmutados (paquet 

sMtched). Conocido corno Ethernet experimental. Mas tarde la corporación DIGITAL. INTEL y 

XEROX en conjunto, crearon una norma Ethernet que es compatible con eJ estándar IEEE 802.3. 

Esta popular red fue inventada a principios de los años setenta 

Ethernet es un ambiente de comunicación entre microcomputadoras. Este tipo de red es eJ 

que probablemente mas industrias de iniciativa privada., usan; además de; fabricas, sector 

educacional, sector gobierno y científico. Ethernet se puede utilizar con diversas opciones de 

cableado. 

Este tipo de redes utiliza unn topología de bus lineal con un protocolo de acceso 

CSl\..iAJCD. En este tipo de red cada estación se encuentra conectada bajo un mismo bus de datos, 

es decir las computadoras se conectan a la misma linea de comunicación y por esta transmisión los 

paquetes de inf'onnación viajan hacia el servidor y/o los otros nodos 

Cada estación se encuentra monitoreando constantemente la línea de comunicación con el 

objeto de transmitir o recibir sus mensajes. Si la llnea presenta trilfico en el momento que una 

estación quiere transmitir. Ja estación espera un periodo muy corto (milisegundos) para continuar 

n1onitoreando In red. 
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Si la linea esta libre. la estación transmisora envía su mensaje en ambas direcciones por la 

red. Cada mensaje incluye una identificación del nodo transmisor hacia el nodo receptor y solamente 

el nodo receptor puede leer el nlensaje completo. Cuando dos estaciones h·ansmiten sus mensajes 

simultineamente una colisión ocurre y es necesaria una retransmisión. Ya que el nodo aün estit. 

monitorcando, Cste es capaz de detectar la colisión e intentará nuevrunente la transmisión del 

mensaje. El protocolo incluye las reglas que determinan cuanto tiempo tendrán que esperar los 

nodos o estaciones para realizar sus envios nucvruncnte. 

La velocidad de transmisión de Ethernet es de 10 MBPS. 

DEFINICIÓN DE ETHERNET. 

Ethernet es una arquitectura que da un servicio con deternl.inación de errores pero no 

corrección de errores. Es una red de multiacceso que utiliz.a un medio pasivo. Sin un control 

central. Las unidades de datos que se transmiten en la red alcanzan cada estación. y cada estación es 

responsable de reconocer la dirección contenida en una unidad de datos y aceptar estas unidades 

con una dirección del medio de transmisión. 

IL3.1. ARQUITECTURA.. 

Ethernet esta constituido por cable coaxial de 1/2 pulgada de diámetro y hasta 500 metros 

de largo. Para aumentar su resistencia se le agrega una capa de polietileno rellenado entre el hilo 

central y el protector de metal en cada terminación para evitar que se reflejen las sef\ales eléctricas. 

Este cable es conocido también bajo el nombre de cable pasivo por si mismo. esto significa que 

todos los componentes electrónicos que hacen que la red funcione están asociados con 

computadoras que están conectadas a la red. 

La red Ethernet puede extender-se con unos dispositivos de hardware llamados repetidores 

que entregan las sei\a.les eléctricas de un cable a. otro. 

Cada repetidor puede conectar dos segmentos de cable estándar Ethernet hasta 500 

metros. instalando 99 transcievers Ethernet. Las funciones del repetidor son las de reciclar~ 

amplificar y repetir todas las sei'ialcs que recibe de un segmento de cable y pasar la scflal al siguiente 

segmento. 
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Existen dos fbrmas de conexión de repetidores, la local y la de fibra óptica. La local 

conecta dos segmentos de cable de bandabase de Ethernet por medio de cables transcicvers y de 

transcievers H4000. La versión de fibra óptica interconecta un cable con un enlace a fibf"a óptica 

que debe ser conectada con otf"o repetidor de fibra óptica o un puente LAN de fibra óptica 1 OO. 

Las conexiones hechas al Ethernet son por medio de taps (derivaciones). En cada tap. un 

pequeño orificio en la capa externa del cable permite que los pequeños pines toquen el hilo central a 

través de un conector tipo vampiro y el escudo trenzado (algunos conectores manufacturados 

requieren que el cable sea cortado y se inserte una "T"}. Cada conexión a un Ethernet tiene dos 

componentes electrónicos principales: un transcciver que se conecta al hilo central y al escudo 

trenzado en el Ethernet, percibiendo y mandando las sci'lales a través del cable . Un host inteifaz se 

conecta aJ transceiver y se comunica con la computadora generalmente a través del bus de la 

computadora. 

Un r:ranscciver es una pequei'i.a pieza de hardware que físicamente se encuentra por lo 

general. adyacente aJ Ethernet. Este hardware analógico percibe y controla el Ethernet, un 

transccive,- contiene circuiteria digital que le permite comunicaf"SC con una computadOf"ll digital. El 

transceiver percibe cuando el Ethernet esta en uso, y puede traducir seiialcs eléctricas analógicas a 

forma digitaJ. El cable transceiver que va del transcciver al host interface. está diseí'iado de una 

forma tal que pueda realizar dos funciones simultlineas: operar las seiia..les y controlar esta 

operación. 

El host inteñ•ce controla la opel"ación de un transceiver de acuerdo a las instrucciones 

que .-ecibe de la computadora. Al sistema operativo de la interface es un dispositivo de entrada 

salida que acepta instrucciones tf"BJlsferidas de datos básicos de la computado.-~ irrumpe cuando la 

tarea ha sido completada y reporta la información del estatus. Mientras que el transccivcr es un 

dispositivo de hardware relativamente simple. el host interface en un dispositivo mucho 

complejo. que en algunas ocasiones utiliza microprocesadores pnra controlar transferencias. 

TIPOS DE CABLES BANDA BASE. 

Existen tres tipos de cable en Bandabase : el estándar9 et Thin Wire (hilo delgado) y el 

Twisted-Pair o par uenzado. 
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El tipo de cable estandar de Ethernet es recomendado para equipos donde se reciben 

señales via sat6lite y pisos de un edificio Este cable es llamado también "backbonc"(columna 

vertebral). Este cable es conectado a un transcciver utilizando un cable especial de hilo conductor 

El transceiver esta sujeto sobre el cable Estándar de Bandabasc sin cortar el cable o interrumpir la 

transnlisión de datos 

Un m3.ximo de 100 transcdvcrs pueden ser U!Mldos en un segnicnto de cable Estándar. Un 

segmento de cable solo puede tener hasta sao metros de largo (1640 pies) 

Segmentos de cables rnUltiplcs pueden unirse mediante conectores barrcl (barril) También 

mUltiples segmentos de un cable transccivcr pueden unirse mediante conectores slidc-lntch en las 

partes finales del mismo. 

Este tipo de cable Bandabase de Ethernet que es el tradicional cable coaxial puede tener 

hasta 500 metros de l<U"go con 100 nodos concctudo~ a el Esto implica quc la distancia mñ...~ima 

entre conexiones es de 5 n1etros. 

El tipo de cable Thin Wíre de Bnndabase de Ethernet que es otro tipo de cable coaxial 

permite tener hasta 30 nodos conectados a un cable de hasta 185 metro~ de largo. En este caso la 

distancia mit.xim.a. en la que puede haber conexiones es de aproximadamente 6. l metros. 

Este tipo de cable. Thin \.:Vire es relativamente barato. utiliza conectores BNC, también 

trabaja ha una velocidad de lOMb/s. Podemos argumentar que esta disei\ado especialmente para 

cableado horizontal debido a su facilidad en la instalación. 

El tipo de cable Twisted-Pa..ir de Dandabase de Ethernet, también llamado unshield 

Twisted-Pnir por Digital Ca • tiene mayor compatibilidad, debido a que posee un tipo especial de 

adaptadores. 

DETECCIÓN DE COLISIONES 

DETECCIÓN DE COLISIÓN EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Generalmente es posible para el sistema de transmisión reconocer una colisión. Ya que 

compara la señal inyectada con la señal recibida. 

Para asegurar la detección propia de las colisiones cada transntisor adopta un 

procedimiento que hace seguro que todas las panes reconozcan que una colisión a ocupado su 

lugar. 
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Figura ll..3.1.1 Se genera una colisión. 

DETECCIÓN DE COLISIÓN EN EL CONTROL. 

Alternativamente el control puede reconocer una colisión comparando la señal recibida o la 

sección dc1 receptor se puede probar para reconocer la colisión desde que aparecen frecuentemente 

como fases de violación. 
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Figura IL3.l.2 Detección de inf"ormadón corrupta.... 

GENERACIÓN Y CHEQUEO. 

El transmisor genera un ciclo de redundancia,. o CRC de cada paquete transmitido y 1 o 

aftadc a otro paquete antes de la transmisión. El receptor checa el CRC en los paquetes que recibe, 

y los desaloja antes de dar el paquete a la estación. Si el CRC es incorrecto hay dos opciones: 

-Descartar el paquete 
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--Entregarlo dai\ado con un estatus apropiado indicando un error CRC 

El CRC solo protege un paquete del punto en el cual el CRC es generado para el punto en 

el cual es checado. E I CRC no puede proteger un paquete del da.no que ocurre en partes del 

control. La red Ethernet experimental utiliza un CRC de 16 bits . La red de especificación Ethernet 

detecta mejor errores con un CRC de 32 bits 

1~1 

DIRECCIONAMIENTO. 

D 
ESTACION D& 

TRAilA.>O 

- ~--~~---' ~«=• WO>CA ~R 
Figura ll.3.1.3 Chequeo de colisión. 

El fbnnato de paquete incluye una dirección de origen y una de destino. Un diseño de red 

local puede adoptar cualquiera de las dos estructuras bAsicas de dirección: 

• La red especifica la estación de direcciones: En la cual las estaciones son asignadas a la red de 

direcciones que debe de ser única 
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• Estación única de direcciones: Consistiendo en que cada estación le es asignada una dirección 

que es Unica sobre todo en espacio y tiempo. 

Tales direcciones son conocidas como absoluws o universales.. 

La red Ethernet experimental utiliza un campo de 8 bits para las direcciones de origen y 

destino. Mientras que la red de e~pecificación Ethernet utiliza un campo de 48 bits para las 

direcciones. 

CRC 

FORMATO DE PAQUETES ETHERNET 

EXPERJMENTAL 

ENCABEZADO 

O BITS 

TIPO 

DATOS 

4 

DIRECCIONES FUENTE 
Y DESTINO 

CRC 

ESPECIFICA 

ENCABEZADO 

40 BITS 

TIPO 

DATOS 

.. 

Figura Il.3.t.4. Campo dr direcciones en paquetes Ethernet. 

CSMA/CD (Carrier Srnse rnultiple Access Colisión Detection) CANAL DE DIRECCIÓN. 

Una mayor parte del control pertenece a la dirección del canal de Ethernet. Estas 

convenciones especifican los procedimientos por los cuales son transmitidos los paquetes y despu.Cs 

son recibidos en el canal de multiacceso. 
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TRANSMISIÓN. 

El transmisor es invocado cuando el t.ransrnisor tiene un paquete para enviar. Si ocurre una 

colisión. el control ejecuta la colisión con un giro apropiado, cien a el transmisor y programa una 

retransmisión 

Las politicas de rctransnlisión tienen <los objetivos 

• Programar una re-tr:.utsrni~ión rápidruncntc para rnantcner el paquete y 1nantencr el uso del canal. 

• Hacerlo regresar voluntariamente para reducir la carga de la estación en un canal ocupado. 

Ambas gc.:neraciones ele Ethernet usan el al_soritmo binario Back Off (Regrc~ar) . El Dack 

Off se usa para calcular el retraso antes de:· la r·ciran~misión DcspuCs de que una colisión torna lugar 

ef objetivo es obtener los períodos de rctruso que rcprograrnará.n cada estación en tiempos 

cuanti.cados en pasos por Jo menos tan largos como una colisiUn de intervalo 

Esias cuantizucioncs de tiempo se les llama la apcrtu1a de tiempo de retransmisión. Para 

garantizar el 1ápido uso del canal. esta apertura debe ser corta para evitar colisiones 

Para controlar el canal y mantenerlo estable con una alta carga. c1 intervalo es doblado con 

cada colisión sucesiva, y de esta manera se extiende la clasificación <le posibles retrasos de 

retransmisión 

Para evitar retrasos indebidos y respuestas lentas. y mejorar las ca.ractcristicas del canal. el 

doblamiento puede ser detenido en aJ,gún punto_ Esto es mostrado como un binario truncado 

exponencial del Back-Off 

El binario truncado exponencial Back-OIT. aproxima el aJgoritmo ideal, donde Ja probabilidad de 

transmisión de un pnqucte es de I/q ~donde q es el número de estaciones probadas para transmitir. 

La transmisión de intervalo es truncada cuando "q" llega a ser igual al numero rná.....Cmo de 

estaciones. 

El algoritmo Back-Off reinicia con un intervalo de retransmisión CERO, para Ja 

transm.isión de cada paquete nuevo. Se seleccionó este algoritmo en particular porque tiene cJ 

componamicnto básico apropiado y porque permite una implementación simple. 
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RECEPTOR. 

-" 

Figura IL3. LS. Retransmisión de Paquetes. 

La sección del receptor es activada cuando el cargador aparece en el canal. El receptor 

procesa el flujo de bits que 1 lcga de la siguiente manera: 

Primero el preámbulo existido es removido. Si el flujo de bits termina antes de que se 

complete el preámbulo. se asume que es el resultado de una colisión breve, y el receptor es 

reiniciado. En seguida el receptor determina si el paquete esta direccionado a el. El controlador 

aceptara un paquete en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

• La dirección destino concuerda con la dirección especifica de la estación. 

• La dirección destino debe tener una distinción si el destino es conocido o publico. 

• Si la dirección destino es de un grupo "Multicast" ( multi canal ) el cual la estación es miembro. 

• La estación tiene el control de un nodo promiscuo y recibe todos los paquetes. 
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Algún diseño del controlador podria elegir para recibir el paquete entero antes de invocar 

el procedimiento de reconocimiento de dirección. Esto es factible pero consume memoria y 

recursos de procesamiento en el controlador. 

Más típicamente el reconocimiento de dirección se encuentra en un bajo nivel en el 

controlador. y si el paquete no es aceptado et controlador puede ignorar el resto del paquete. 

Asumiendo que la dirección es reconocida, el receptor ahora acepta el paquete completo. 

Antes de que el paquete sea liberado hacia la estación, se verifica el CRC y son llevados a 

cabo otros chequeos de consistencia. Por ejemplo el paquete podria terminar en un byte o palabra 

apropiada. o ser de la longitud mínima apropiada. 

Sin embargo las colisiones sobre el canal pueden producir paquetes cortos dañados 

llamados fragmentos de colisión Generalmente es innecesario reportar estos errores a la estación. 

puesto que pueden ser eliminados (con un filtro de fragmentos en el controlador). 

No obstante es importante para el receptor ser reiniciado rápidwnente después de haber 

recibido un fragmento de colisión. puesto que el enviador del paquete puede estar cerca de 

retransmitir. 
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CJ a_· ......•....... 
FILTRO DE PRAC~S EUMJNA LOS Fl\AC~OS 

Dlt PAQUETES DA.RAIX>S POR ALGUNA C'OLUilON 

FIG. IL3.l.6. ELIMINACION DE FRAGMENTOS DE PAQUETES DAÑADOS. 

LONGITUD DEL PAQUETE. 

Un objetivo importante de la red Ethernet es la transf'ercncia de datos. Esto significa que 

el campo de datos de un paquete puede contener cualquier patrón de bits y ser de cualquier 

longitud, desde "O" hasta un número arbitrariamente largo. En Ja practica se pcnniten cualquier 

patrón de bits para que aparezcan en el campo de dato~ pero existen algunas consideraciones que 

sugieren una imposición de límites superior e inferior en su longitud. 

En un e"tremo un paquete vacío (campo de datos de longitud cero). podría consistir 

justamente de un pTCámbulo, direcciones fuente y destino, un campo de tlpo y un CRC. 
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ETHERNET PACKET FORMAT 

EIVTES EIVTES 

o PA.EAMBLE o 

DESTINATION G G ADDRESS 

li 
SO URCE 

ADORE SS 
G 

2 T"YPE 
2 

DATA 
46 

1.500 

CA.C .... 
t-A:INIMUM 

CA.C 72 e..........-Es .... 
...... AXl ....... UtiA 1526 BYTES 

Figura ILI. 7. Paquetes Ethernet.. 

La Ethernet experimental permite paquetes vacíos. Sin embargo en algunas situaciones es 

deseable f'orzar un núnimo de uunaño de paquete completo mandando un campo de datos de 

longitud núnima,. como la especificación Ethernet. Los protocolos de mas alto nivel que desean 

transmitir paquetes mas conos deben entonces rellenar el campo de datos para alcanzar el núnimo. 

En lo que se refiere al uunai'lo máximo de paquete existen varios f'actores que tienden a 

limitarlo incluyendo: 

• El deseo de aumentar el tamaño de los buffers en la estación para enviar y recibir paquetes. 

• Consideraciones similares que conciernen a los paquetes buffers que algunas veces son 

interconstruidos en el mismo controlador Ethernet. 

• La necesidad de evitar la obstrucción del canal e incrementar el promedio de la latencia del 

canal por otras estaciones. El manejo de los buffers tiende a ser Ja consideración importante. 

• El requerimiento máximo para buffers en la estación es usualmente un parámetro de software 

de nivel mas alto determinado por la arquitectura de la red total. es típicamente sobre el orden 
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500 a 2000 bytes. El uuna.ño de cualquier paquete o buffer en un controlador es un parámetro 

de diseño de hardware y por lo tanto representa una limitación mñs rígida 

Para asegurar la compatibilidad de los controladores con buffer. la especificación 

Ethernet obliga una longitud de paquete máxima de 1526 bytes. 

La eficiencia de un sistema Ethernet depende en su mayor parte del tan1ai\o de los 

paquetes que son enviados y puede ser muy alta cuando se utilizan paquetes largos Si se reduce el 

tamai"io promedio del paquete, se disminuye la detección de colisiones y la escucha de portadora. 

Cuando el tamai\o del paquete se aproxima al intervalo de colisión el performance del sistema se 

degrada y ya no detecta colisiones. 

En una i-ed cuyo intervalo de colisión es n1ayor que un paquete vacio !>e presentan dos 

alternativas: 

• Autorizur paquetes diminutos: En este caso el transmisor fallara algunas veces para detectar 

colisiones requiriendo retransmisión en un nivel mas alto. El receptor puede utilizar un filtro de 

fragmentos parcial para detectar fragmentos de colisión menores que un paquete vacío. pero 

fragmentos de colisión mas largos deben de ser rechazados por otros verificadores de error 

tales como CRC. 

• Prohibir paquetes diminutos: En este caso el transmisor siempre detecta colisión y ejecuta 

una pronta retransm.isíón. El receptor utiliza el filtro de fragmentos para descartar 

automil.ticamentc todos los paquetes más cortos en el intervalo de colisión. La especificación 

Ethernet prohibe paquetes diminutos requiriendo un paquete m.inimo del ca.nipa de datos de 46 

bytes. 

DISEÑO DE lNTERFACE CONTROLADOR-ESTACIÓN. 

La confiabilidad y eficiencia de la red pueden verse afectadas por las características que 

presente la interface Controlador-Estación. 

ENCENDIDO Y APAGADO DEL CONTROLADOR. 

Las caracteristicas que definen a un buen controlador son las siguientes: 

• Mantener el receptor encendido de manera que pueda recibir paquetes pegados es decir 

aquellos que se hallan separados por un mínimo espacio entre paquetes. 

• Recibir paquetes que una estación se transmite a si misma. 
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• Para que estas ca.racteristicas se satisfagan, se requiere de ciertos requerimientos técnicos que 

se detallan a continuación: 

1 

1 

TAMAilO D• 
•~T VACl:O. 

~ D• COLJ:•l:ON Nl\.a CllUo.ND• QUa l'AOUlE.T• VACl:O •• 
SLl:IQ:NAl>O POR SRROR .l::l:t GU 
CAiG'O D• CAc: • 

Figura U.3.1.8. Manejo de paquetes diminutos. 

MANTENIENDO EL RECEPTOR ENCENDIDO. 

La causa rruis común de la perdida de un paquete no se debe ni a las colisiones, a CRC's 

erróneos sino a que simplemente el receptor no estaba "escuchando". Ethernet es un dispositivo 

asíncrono en el cual se puede presentar un paquete en cualquier momento, por lo cua1 es 

imponente que eJ software de mas alto nivel mantenga habilitado al receptor. 

El problema puede volverse mas delicado porque incluso cuando se esta operando 

normalmente, puede haber periodos durante los cuales el receptor no esta escuchando. Puede 

haber ciclos entre ciertas operaciones en los que el receptor se queda apagado, por ejemplo, un 

tumo de receptor a receptor. se lleva a cabo después de que un paquete es recibido y antes de que 

el receptor sea habilitado de nuevo. Si el diseño de la interface, controlador, o software de Ja 

estación mantiene apagado el receptor por mucho tiempo. los paquetes que van llegando pueden 

perderse en ese periodo del ciclo. Esto pasa con mayor frecuencia en Jos servidores de una red. los 

cuales pueden estar recibiendo paquetes de fuentes distintas en una sucesión muy rápida. 
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Si bajan a le línea paquetes muy juntos un segundo paquete se perderá en el tiempo de 

ciclo de receptor a receptor. El mismo problema puede ocurrir con una estación de trabajo normal, 

por ejemplo si un cierto paquete sigue inmediata.mente a otro destinado a toda la red, entonces, la 

estación de trabajo recibirla el paquete de difusión general, pero no alcanzarla a recibir el que ve 

específicamente direccionado hacia ella. 

REPETIDORES. 

EL PAQUETE P1 ES RECIBIDO 
PERO P2 
NO SERA RECIBIDO DEBIDO A 
QUE EL RECEPTOR ESTA 
OCUPADO Y EL INTERVALO 
TXEMPO QUE 

DE 

Figura IL3.I.9. Manejo de paquetes por el controlador. 

Se utilizan para extender la longitud del sistema de transmisión mas allá de tos limites 

fisicos impuestos por el medio de transmisión. Un repetidor utiliza dos transcptorcs para conectar 

a dos segmentos Ethernet dif"erentcs y Jos combina en un canal lógico amplificando y regenerando 
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las señales que pasan a través de este canal lógico en ambas direcciones. Son transparentes al resto 

del sistema. por Jo tanto propagan una colisión detectada sobre un segmento a través del otro 

segmento 

ELREPETIDOR 
RECIBE EL 
PAQUETE Y LO 
RETRANSMITE. 

1 
.. ... 

........................ ... ...................... .. 
500 METROS 

DE DIS'l'AN'CIA 

TRANCEPTORES. 

500 METROS 
DE DIST.ANCIA 

Figura IL3 .. l .. 10. Repetidora. 

Es un dispositivo que contiene la electrónica necesaria para transmitir y recibir seiialcs 

sobre el canal y reconocer la presencia de señales cuando otra estación esta trasmitiendo. También 

reconoce una colisión cuando dos o mas estaciones transntiten simultáneamente. 
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Para evitar la interferencia rnultlruta en una Ethernet debe haber unicarnente una ruta 

entre dos estaciones a travé:s de la red. {El nivel más alto en una arquitectura inter~red puede 

apoyar rutas alternas entre estaciones a travé:s de diferentes canales de comunicación). 

t. 
Figura IL3.1.l 1. Tranceptor Ethernet. 
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TERMINADO. 

Es un componente que se instala en el extremo del cable coaxial y que tiene una 

impedancia característica del cable. 

~ PLUO 
~ GQNNOCTOR• 

~,f_ ~ 
.....OW- ~C&ROUNDINOCL...,_P' 

TERMINATOAS f"L-.CEME:NT WHIEN 
------ ua~o. 

::.-... ,B-<2AUGE 
LI WIPllE 

Figura 11.3. 1-12. Terminadores de red Ethernet. 

TAPS 

Dispositivo que pennite la conexión con el cable coaxial sin romperlo 

Figura IL3.t.13. TAP utilizado en redes Ethernet.. 
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11..3.2. PROTOCOLO TCP/IP 

¿QUE ES TCP / IP !' 

TCP I lP es un conjunto de protocolos desarrollados para permitir a las computadoras 

compartir recursos a través de una red Fue desarrollado por una comunidad de investigadores que 

se centraron alrededor del ARPANET. Ciertamente el ARPANET es la red má.s conocida de TCP 

/ IP. Sin embargo ya en junio del 87. al menos 130 diferentes proveedores tienen productos que 

soportan TCP I IP. y miles de redes de todas clases lo utilizan 

Primero algunas definiciones básicas El mcis exacto nombre en honor del conjunto de los 

protocolos que estan10s describiendo es la " suit de protocolo de Internet ... TCP y IP tienen dos 

de los protocolos en esta suit. (estos serán descritos debajo.) Debido a que TCP y lP son los más 

conocidos de los protocolos, se ha hecho comün utiliz..ar el tennino TCP/IP O IP I TCP para 

referir toda la familia 

El Internet es una colección de redes, incluyendo el Arpanet, NSFnct. redes regionales 

corno NYscrnet. redes locales en un número de instituciones de Ja Universidad e invcstignció~ y 

un nUrnero de redes ntllitarcs. El ténnino " internet" aplica a este conjunto completo de redes. El 

subconjunto de ello que está manejado por el Departamento de Defcn~ es Referida corno la " 

ddn" ( Red de Información de Defensa). Recientemente, el Departamento de Defensa envió una 

definición de :tvfILSPEC pero sin embargo la mayoria de la comunidad de TCP / lP continúa 

utilizando el Internet TCP I IP. Algunos proveen funciones de " bajo nivel " necesarias para 

muchas aplicaciones. Estos incJuyen IP, TCP~ y UDP. 

Otros son protocolos para hacer tnrcas específicas, por ejemplo transferencia de archivos 

entre computadoras. correo electrónico. o para accesa:r información que está en otra computadora. 

inicialmente TCP / IP estuvo utilizado principalmente entre las minicomputadoras o computadoras 

grandes. 

Así que los más importantes servicios de TCP / IP son: 

• Transf"erencia de archivos. El protocolo de transferencia de archivo ( FI"P ) permite a un 

usuario en cualquier computadora obtener archivos de otra computado~ o enviar archivos a 

otra computadora. La seguridad es manejada por los requerimientos del usuario, ya que puede 

especificar un nombre y contrasei'\a de usuario para la computadora. FTP es una utileria que se 
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ejecuta en cualquier momento que se desee para poder transferir un archivo de otro sistema o 

hacia otro sistema. 

• Login remoto. El protocolo de tcmünaJ de red ( TELNET ) pennite a un usuario conectarse a 

cualquier otra computadora en la red. Se con1icnza una sesión remota especificando una 

computadora para conectar Todas las instrucciones introducidas desde la PC serán enviadas a 

la computadora a la que se conecto. Pero el programa TELNET hace efectivarncnte a la 

computadora local invisible mientras está siendo ejecutado. El TELNET generalmente provee 

de algún tipo de emulador de terminal común 

Correspondencia por computadora. Estos permiten enviar mensajes a usuarios en otras 

computadoras. Originalmente. la gente tendia a utilizar solamente una o dos computadoras 

especificas. l\.1antcndrían " correspondencia en archivos " en aquellas máquinas. El sistema de 

correspondencia por computadora es simplemente un modo para añadir un mensaje a otro archivo 

de correspondencia del usuario. Cuando usted envia correspondencia, el software de 

correspondencia espera poder abrfr una conexión con Ja computadora destino , para enviarla. Si 

esta fuera una microcomputadora, puede estar apagad~ o puede estar corriendo una aplicación. 

Por esta razón. la correspondencia es manejada normalmente por un sistema mayor. que permite 

que Iuncionc a toda hora el sen.ricio de correspondencia . El software de correspondencia de 

microcornputadora entonces hace una interíace de usuario que recupera correspondencia del 

servidor de correspondencia. Debido a que las redes de hoy en día incluyen rnicrocomputadoras. 

workstations • minicomputadoras, y computadoras grandes esta labor de asignar un servidor de 

archivos sea fücHitado. Un servidor es un sistema que provee un servicio especifico para el resto 

de la red. Un cliente es otro sistema que utiliza este servicio. 

ELNIVELTCP 

Dos protocolos separados están involucrados en manipular los paquetes TCP / IP. TCP 

( el protocolo de control de transmisión ) es responsable de dividir el mensaje en paquetes 

(datagramas), reuniéndolos en el otro extremo. encontrando cualquier cosa que se pierda.. y 

colocando los paquetes en el orden correcto en el otro extremo. IP ( el " internet pt"otocolo ")es 

responsable de encauzar los paquetes individualmente por la red. La interf'az entre TCP E IP es 

bastante simple. TCP simplemente cntt"ega a IP un paquete con un destino. IP no conoce el orden 
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de los paquetes r-elaciona a cualquier- paquete antes de que el o despues el. TCP tiene que conocer

el orden de los paquetes que recibe. Esta tarea es referida como "dernultiplexaje ". En Realidad. 

hay varios niveles de demultiplexaje en TCP I IP. La inf"onnación requerida para hacer este 

demultiplexaje esta contenida en una serie de "encabez.adus". 

Un encabezado es simplemente algunos octetos pegados al comienzo de un paquete por 

algún protocolo que permite seguir e1 orden de Jos nllsmos y poder obtener la información. 

Enseguida se muestra un esbozo de los encabezamientos que se insertan en un mensaje que pasa a 

travc!s de una red de TCP / IP típica 

Supongamos que el siguiente es un mensa.je que desearnos enviar a alb>una otra 

computadora: 

TCP Jo rompe en fragmentos manejables. ( Para hacer esto. TCP debe conocer cual es el 

tamai\o del paquete que la red puede manipular ) 

TCP pone un encabezado en el frente de cada paquete. Este encabezado realmente 

contienen al menos 20 octetos. pero los más importantes son una fhente y un destino; .. número 

de puerto " y un '" numero de secuencia ... El nUmero de puerto es utilizado para seguir el rastro 

de diferentes conversaciones. Supongamos que 3 diferente personas están transfiriendo archivos. 

TCP podria asignar los números de puerto 1000, 1001. y 1 002 a estas transfe-rencias. Cuando se 

está enviando un paquete a este se le asigna un numero de puerto .. fuente ", ya que usted es el 

emisor del paquete. Por supuesto el TCP en el otro extremo también tiene un nümero de puerto 

para la conversación. El TCP tiene que conocer el nümero de puerto utilizado por la otra terminal 

también. Cada paquete tiene un número de secuencia. Este es utilizado para que Ja terminal 

destino pueda asegurarse que obtiene los paquetes en el orden correcto, y que no haya fallado 

alguno. 
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A continuación se muestra un paquete trabajado por TCP: 

Source Pont Dcstination Port 

Sequence Number 

AcknowJedgment Number 

Data 1 1 u 1 A p 
1 R 1 s 1 F 1 

Offset 1 Reservcd 1 R 
1 

e s 
1 s 

1 
y 

1 
1 jWindow 

1 1 
G 1 K H 1 T 1 N 1 N 1 

Checksum Urgcnt Pointer 

Su información siguiente es 500 octetos 

Si abreviáramos el encabezado de TCP COMO " T ". todo el archivo ahora parece este: 

T .. T T. T.. T.. T.. T.. 

Los campos que no se han descrito generalmente están para asegurarse de lograr la 

conexión y que el paquete a llegado a su destino El destino. tiene un cnrnpo para devolver un " 

Acknowledgement " Por ejemplo. el envio de un paquete con un Acknowledgement de l 500 

indica que se ha recibido toda la información hasta el número 1500 de octeto. Si el sender no 

obtiene un acknowledgement dentro de un tiempo razonable. envia la información de nuevo. 

La ventana (window) es utilizada para el control de cuantos datos pueden estar en 

tránsito en cualquier momento. 

El campo " Urgente " permite indicar cuando se debe saltar hacia adelante en el 

procesamiento de un octeto en panicular. Este es frecuentemente útil para eventos manipulados 

asincronicamente, por ejemplo cuando usted teclea el cará.cter de control u otro mando que 

interrnmpe la salida. 

ELNIVELIP 

TCP envía cada uno de los paquetes a IP. Por supuesto tiene que saber el IP la dirección 

Internet de la computadora en el otro extremo. Observe que esto es lo que concierne al IP. No 
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checa cual es en el paquete. o el encabezado de TCP. El trabajo de lP es simplemente encontrar 

un itinerario para los paquetes. Para permitir la entrada a otros sistemas intcnnediarios y el 

paquete no se pierda. añade su propio encabezado. Las cosas principales en este encabezado son 

las direcciones Internet fuentes y destino ( 32 bit de direcciones, corno 128.6. 4 194), el númer·o 

de protocolo, y otra suma de control. La Dirección Internet fuente es simplemente la dirección de 

la máquina que envia el paquete. ( esto es necesario debido a que la otra tenninal debe saber de 

donde provino el mensaje.) La dirección Internet destino es la de la otra ntáquina. ( esta es 

necesaria para que cualesquier nodo del medio conozca hacia donde va dirigido el paquete.) El 

número de protocolo dice a IP cual es el otro extrcrno para enviar el paquete TCP. Finalmente. la 

suma de control permite ha lP en la otra tcnnmal verificar que el encabezado no se haya dañado 

en ti-ánsito o e'\-itar que el mensaje JJegue a un lugar equivocado. 

El mensaje quedara parecido al siguiente : 

Version 1 IHL \ Type of Service \Total Length 

ldentification ¡ Flags j Fragment Offset 

Time to Live 1 Protocol 1 Heade.- Checksum 

Source Address 

Destination Address 

TCP encabezado. su información .... 

Si representárarrios el encabezado de rP por un .. I ". su archivo ahora parece este : 

IT.... IT.... IT.. IT... IT.... IT.... IT ... 

La bandea-a y el fragmento offset es utilizado para seguir el rast.ro de las pie.zas cuando 

unos paquetes se tienen que dividir. Esto puede ocurrir cuando paquetes son enviados a través de 

una red por la que sean demasiado grandes. El tiempo en vivo(time to live) es un nú.tnero que es 

decrementado siempre que el paquete pasa a ta-avés de un sistema. Cuando es cero. el paquete es 

desechado. 
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11.3.3. INTERCONEXIONES. 

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE COMPUTO DE LA UNIDAD 

XOClllMILCO. 

Actualmente la Unidad Xochimilco cuenta con el si!c,~iente equipo de computo: 

Computadora I-lP3000 modelo 52. 

2 Computadora HP9000 modelo 827S 

5 Work Station HP9000 serie 700 

Work Station digital modelo 3100 

Work Station digital modelo 5200 

Red de co· s ROM 

500 Microcomputadoras 

Este equipo se encuentra distribuido en Jos diíercntes edificios en el campus universitario. 

Para comunicar todo este equipo, se cuenta con una columna vertebral de 

comunicaciones con un kilornctro de longitud y 9 kilómetros de ra.inificnciones. las cuales recorren 

en f'onna estratégica Jos edificios más importantes de la Unidad. 

La estrategia óptima de conexión. es integrar directa.mente los computadores "grandes" 

directamente a la columna vertebral y las pe· s y las Work Station en subocdes. que a su vez están 

conectadas a la columna vertebral. 

Generalmente la utilización de el Servidor de archivos Ja \York Station esta en los 

Departamentos Académicos. y son usados en Jos casos en que estos necesiten hacer uso de ellos. 

Es importante observar que desde cualquier computador se puede hacer referencia a 

cualquiera de las PC de esta red. por lo cual. cualquier11 dP. 1111~ PC's se comportan como una 

computadora más de Ja red. 
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Lo anterior es de vital imponancia, ya que la UAM sigue este mismo modelo para. su red, 

por Jo que, podemos afirmar que todos los computadores de la UAM (que están conectados en 

red) están comunicados entre sí. 

DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA RED DE LA UNIDAD XOCHIMILCO. 

La r-ed de la Unidad Xochimilco técnicamente se podria describir de la siguiente manera: 

• Fonna topología (terma de arreglo de la conexión) de la red: tipo bus. 

• El canal fisico de tr-ansmisión es un cable coaxial tipo Ethernet nom1a IEEE 803.3. 

• Protocolo de comunicación TPC/lP. 

• De sistema distribuido abierto, es decir-, distintos sistemas operativos funcionando al oUsmo 

tiempo en la red y con comunicación. 

• Red de área local 

• Velocidad de transmisión de 10 MB/S_ 

• Elinúnación al máximo de posibles colisiones en la comunicación. utilizando para ello puentes. 

• Longitud aproximada de 10,000 metr-os 

Enseguida., se visualizara una tabla con los diferentes equipo de computo de dominio de 

la comunidad Universitaria. 
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Equipo ubicado en la Unidad Azcapotzalco. 

EQUIPO 

hp9000 modelo 827s 
uso académico. 

hp9000 modelo 827s 
uso administrativo. 

hp9000 modelo 827 
uso S. biblioteca. 

hp3000 modelo 52 
uso administrativo. 

NOMBRE 

hp9000al 

hp9000a2 

hal9000 

hpJOOOa 

Sistema operativo 

UNIX 

UNIX 

UNIX 

MPE 
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Equipo ubicado en la Unidad Iztapalapa. 

EQUIPO NOMBRE SISTEMA OPERATIVO 

hp9000 modelo 827s 
uso administrativo. hp9000 UNIX 

TITAN 
uso académico. titan UNIX 

CYBER 830-1 1 
uso académico. uamizt NOSNE 

hp3000 modelo 52 
uso adntinistrativo hp3000i MPE 

Equipo ubicado en la Unidad XochimiJco 

EQUIPO 
NOMBRE SISTEMA OPERATIVO 

hp9000 modelo 827S 

uso académico. 
hp9000x0 UNIX 

hp9000 modelo 827s 

uso administrativo 
hp9000xl UNIX 

hp9000 modelo 720 

uso académico. 
hp720x0 UNIX 

hp9000 modelo 730 

uso académico. 
hp730x0 UNIX 

hpJOOO modelo 52 

uso administrativo 
hp3000x MPE 
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Equipo ubicado en Rectoría General 

NOMBRE SISTEMA OPERATIVO 
EQUIPO 

hp9000 modelo 827S 
hp9000r UNIX 

uso administrativo 

CYBER830 

uso administrativo 
uanu-ec NOS 

CONEXIÓN ENTRE LOS DIFERENTES EQUIPOS: 

Para poderse conectar a una red de cómputo es necesario que la computadora tenga una 

tarjeta especial. la cual le permitirá poder establecer dicha comunicación. 

A continuación se muestra la fonlla de realizar la conexión entre los equipos con los que 

cuenta la Urúvcrsidad Autónoma Metropolitana en sus cuatro Unidades (tres académicas y una 

administrativa): 

PC -> HP-9000 

PC --> HP-3000 

PC ->CYBER 

HP-3000 --> CYDER 

PC ->HP-730 

PC ->HP-720 

CYBER -> HP-3000 

Para darse de alta a equipos de la red UAM ubicados en cualquiera de las tres unidades o 

rectoría general. desde una estación de trabajo de una red de microcomputadoras. se debe dar de 

alta et sistema con la siguiente instrucción: 
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IIP9000XO (Para la HP-9000 de Xochimilco Academia) 

HP9000XI (Para la HP-9000 de Xochimilco Administración.) 

HP720XO (Para la WORK STATION 720 de Xochimilco) 

HP730XO (Para la WORK STATION 730 de Xochimilco) 
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UP9000A l (Para la HP-9000 de Azcapo:z.alco Académ..ia) 

llP9000A2 (Para la HP-9000 de Azcapozalco Administración) 

HALL9000 (Para Ja HAL de Azcapozalco) 

HP9000 (Para la HP-9000 de lztapalapa) 

TJT AN (Para la TITAN de lztapalapa) 

SUN (Para la SUN de lztapalapa) 

HP9000R (Para la HP-9000 de Rectoría) 

UAMREC (Para la CYDER de Rectoria) 

Ejemplo de conexión de Ja red PC a una UP-9000: 

Darse de alta en la HP-9000 de la unidad requerida,.por medio de la siguiente instrucción: 

hp9000x.O (Unidad Xochimilco) 

hp9000x.l (Unidad Xoch.im..i1co) 

hp9000 

hp9000al 

hp9000a2 

hp9000r 

(Unidad lztapalapa) 

(Unidad Az.capoza1co) 

(Unidad Azcapotzalco) 

(Rectoña) 

Después de haber tecleado el comando que activa la conexión con el equipo solicitado se 

verá aparecer en la pantalla el mensaje siguiente: 

login: En esta parte el equipo le solicita al usuario su clave de acceso al sistema. la 

cual es proporcionada por Ja Coordinación de Servicios de Cómputo de cada una de las unidades 

de la Universidad. Se muestra un ejemplo de una cuenta de la unidad Xochimilco y se verla de la 

siguiente manera: 

login:saatOOOl 

Al presionar la tecla de <ENTER> el equipo envia otro mensaje, en el cual le solicita al 

usuario su palabra clave de acceso al sistem.a,. ta cual es elegida por el usuario aJ solicitar su 

cuenta,. o en su defecto el mismo usuario la asigna al trabajar dentro del sistema con su clave de 

acceso, el mensaje será visualizado como sigue: 

password:En esta parte es donde se debe de teclear dicha palabra.. conocida en 

términos de computación como password (palabra de acceso). se deberá de observar que aunque 

se este tedeando la palabra el cursor no avanza y no aparece nada en la pantalla. pero eso no debe 
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de tener mucha importancia ya que es la fbnna en la cual el equipo protege a la cuenta del usuario 

y así impedir que otra persona no autorizada pueda ingresar a ella. Al presionar la tecla de 

<ENTER> se observar& que en la pantalla aparece un mensaje ex-tenso y le pregunta al usuario el 

tipo de tenninal que está utilizando en ese momento. no se debe de olvidar que ingresaI11os desde 

una microcomputadora (PC) como tenninal remota del equipo HP-9000 solicitado. 

IL3.4. ADMINISTRACIÓN. 

RED' 

BBsicamentc. el objetivo principal de una red es el de compartir recursos entre usuarios, 

de tal fonna que al ser almacenada infonnación en un área común. dicha información podrá ser 

compartida por diferentes usuarios. Esta itrca comUn es el file server. el cual administra la 

operación de las m.icrocomputadoras (estaciones de trabajo) conectadas a la red en las cuales se 

darán de alta los usuarios. 

Existen dos tipos de usuarios en una red: 

1. El usuario comU~ el cual puede o no tener derecho de usar todos los menús de trabajo, 

dependiendo de los del'"echos que le hayan sido asignados al crear su cuenta en la red. 

2. El usuario privilegiado ó superviso!'", el cual tiene derecho de poder utilizar todos los menU.s de 

trabajo y es el responsable de la organización de Ja red. 

SUPERVISOR' 

Es aquel usuario .-esponsable de organizar y coordinar el funciomuniento de In red, dando 

de alta o baja a usuarios comunes y otorgarles derechos (atributos) dentro de la misma. Adcmlis, 

este posee todos los atributos. 

GRUPOS' 

Por comodidad, se crean grupos de usuarios que tendrán los mismos atributos. Cada 

grupo tendl'"á sus propios atributos y los usuarios tendrán los derechos de cada grupo en que hayan 

sido dados de alta. además de los propios. 

USUARIO' 

Es aquella persona autorizada para trabajar en la .-ed. Para esto, debe poseer una cuenta 

que le servirá como clave de entrada a la red y en la cual están definidos sus derechos dentro de la 

misma. 
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Figura U.3.4.1. Dominio de los usuarios de una red. 

DIRECTORIO: Los directorios son áreas de aJmacenwniento que nos penniten 

organizar adecuadamente Ja in.fonnación. Cada directorio tiene derechos. 

A TRIBUTO: Es Ja característica de un archivo para pcnnitir a un usuario acccsarlo o 

hacer uso de él. Los atributos de un archivo son los siguientes. 

S - SHAREABLE 

N - NON SHAREABLE 

RO- READ ONLY 

(COMPARTIDO) 

(NO COMPARTIDO) 

(SOLO LECTURA) 

RW- READ WRlTE (LECTURA Y ESCRITURA) 
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ATRIBUTOS 

Figura IL3.4.2. El supen1i.sor asigna atributo, recursos y derechos en la red. 

SEGURIDAD: Por razones de seguridad, es estrictamente necesario controlar el acceso 

de los usuarios a la infonn.ación, para evitar la perdida de archivos o mal uso de los mismos. 

DERECHOS: Son otra herramienta pai-a organizar la red cuidando de la seguridad en la 

operación de la información. Los derechos pueden ser otorgados a usuarios, grupos y directorios 

en el momento de su creación. 

• DERECHOS A USUARIOS. Al crear al usuario, el supervisor le da derechos para crear o no 

archivos. accesar o no subdirectorios. 

• DERECHOS A GRUPOS. Un grupo contiene usuarios, y además puede tener definidos 

derechos y la posibilidad de entrar o no a un subdirectorio. 

• DERECHOS A DIRECTORIOS. El acceso a directorios puede ser restringido por medio de 

derechos. Esto pernüte definir directorios que serán áreas de trabajo (poseen todos los 

atributos). directorios de solo lectura (no es permitido borrar archivos en esos directorios). etc. 

En seguida se listan los derechos y su abreviación: 

R.- Rcad. Pennite la lectura de archivos 
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W.- Write. Permite escribir sobre archivos 

0.- Open Para abrir archivos ya existentes 

C.- Create. Permite crear y abrir archivos 

D.- Delete. Borrar archivos 

P.- Propiedad de derecho para. 

- crear. renombrar y borrar subdirectorios 

- asignar derechos a usuarios y subdirectorios 

- asignar derechos a usuarios y en el propio dil-ectorio 

LOGIN: Para poder darse de alta en la red. esta debe tener definidos a los usuarios. Una 

vez definidos. se siguen dos pasos para accesar la red~ el primero es "atarse" y el segundo 

"firmarse". 

ATARSE: Conecta Ja estación de trabajo al scrver 

FIRMARSE: Significa ser reconocido por la red Para esto. se uti!iza el comando 

LOGIN y si es requerido. se dará el "PASSWORD" 

DEFINICIÓN Y ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED. 

El responsable de crear una estructura adecuada de la red, as{ como también de su 

administración. es el supervisor, el cual, define el perfil de los usuarios para crear grupos que 

utilicen las mismas aplicaciones y compartan los mismos archivos y progra..rna.s. Es muy 

recomendable que para cada aplicación. exista un subdirectorio al que tendrán acceso 

determinados usuarios. los cuales deberán tener restringidos los derechos de escritura, borrado y 

modificación de archivos por cuestiones de seguridad. También se recomienda crear y asignar a 

cada usuario un subdirectorio para ser utilizado como área de trabajo, por lo que deberá tener 

todos los privilegios sobre él para poder grabar. modificar y borrar información en el. El 

supervisor debe asignar un balance a cada usuario para determinar la cantidad de servicio de que 

puede hacer uso. Esa cantidad se ve disminuida cuando e1 usuario solicita servicios de la red. pero 

puede ser incrementada. Se debe restringir el horario de trabajo de los usuarios indicándose 

horarios y días en los cuales les es permitido accesar la red_ Se debe efectuar la detección de 

usuarios intrusos que intenten violar la seguridad del login de algún usuario. La detección se 

realiza cuando el usuario intenta darse de alta en una cuenta y falla en el login 3 veces. 
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considerando el sistema al usuario corno un intruso e impidiéndole firmarse. Ademá.s el sistema 

desactiva la cuenta durante cierto intervalo de tiempo. el cual también puede ser modificado por el 

supervisor. Es el supervisor quien define a los usuarios o grupos de usuarios que pueden ser 

operadores de consola. Pueden ejecutar comandos de consola desde su estación de trabajo, 

consultar Ja lista de operadores de consola, etc. El supervisor debe definir dispositivos y formas de 

impresión. Los usuarios pueden ver las impresoras y formas que el supervisor confib-.uró. El 

supervisor debe definir las ímpr~soras y plotters. Al mandar un archivo a imprimir. se le asigna un 

Nº de job y se envía a cola de impresión. Inicialmente, el sistema tiene una sola cola de impresión, 

pero para el supervisor es posible crear mas de una. Cada cola de impresión debe tener su 

correspondiente spool de impresión El supervisor tan1bién define los operadores de cola. es decir, 

a los usuarios que podrán controlar colas de impresión. Adenlás. se asignan impresoras a colas de 

impresión y obtiene información sobre cualquier cola de impresión. El supervisor de la red, debe 

dar de alta a los usuarios y asignarles derechos sobre directorios para que puedan o no hacer uso 

de las aplicaciones contenidas en ellos. Cuando un usuario es creado, se deben definir las 

caracteristicas y restricciones que tendrá., tales corno tiempo de caducidad de la cuenta, password. 

espacio en disco a utilizar, cte. Al crear un usuario, posee todos Jos derechos que Je fueron 

asignados dentro de su área de trabajo además de Jos del grupo de trabajo al que pertenece por 

default al momento de ser creado. Cuando un usuario es asignado a un grupo, conserva todos sus 

derechos y además los derechos del grupo al que füe asignado. Esto facilita la asignación de 

derechos y privilegios a usuarios que poseen el mismo perfil. El supervisor debe asignar privilegios 

a cualquier usuario sobre algún directorio. También asignar atributos y niveles de seguridad a 

directorios (Dircctory Rights) o archivos ((File Atributes). Generalmente se manejan ocho tipos de 

restricciones para los directorios: 
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R- Leer desde archivos abiertos 

W- Escribir en archivos abiertos 

O- Abrir archivos 

C- Crear archivos 

D- borrar archivos 

P- Parental, el cual permite: 

Crear. renombrar y borrar subdirectorios 
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redefinir trustces y directory rights en directorios y subdirectorios 

S- Comparte eJ uso de archivos 

~1- modificar los atributos de los archivos 

U.3.5. PATIIWAY. 

INTRODUCCIÓN. 

PA THW A Y ACCESS combina los protocolos TCP/IP y una inteñaz grilfica de usuario 

en un paquete sencillo y amigable El protocolo a nivel de usuario y servicios que provee 

PATHWAY ACCESS son: 

• TELNET ( Terrn.inaf Emulation Link over Network ) • nos permite emular terminales 

conectadas a HOST remotos con sistemas UNIX y DEC-VAX. y M.AINFRAMES ffiM. 

• FTP ( File Tranfer Protocolo). para transferir archivos entre un HOST remoto y nuestra PC o 

Macintosh. 

EMULACION DE 
TERl\fiNALES. 

MANEJO DE 
n..t:PRSIONES EN RED. 

Figura .IL3.S.1. Servicios que proporciona Parbway. 

UTILERIAS 
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• Servicios de Impresión en Red ( usando LPR y protocolos de impresión de imllgenes • 

rcdireccionador de impresiones. y un servidor LPR ), nos permite imprimir en una 

impresora remota y permite a usuarios remotos imprimir en nuestra impresora local. 

• Una aplicación remapeadora de teclado, nos pcnnitc renmpear el código de teclas 

generado por el teclado durante una sesión de terminal. 

• Un SCRIPT CO~ILER(compilador de escritura). permite habilitar los escritos y usar 

SCRIPT para realizar tareas automáticamente 

PA THW A Y ACCESS contiene muchas características que facilitan el uso de la red desde 

la PC o una Macintosh n1ientras mantiene una interface fantiliar en el uso de sus herramientas y 

técnicas. 

USANDO EL EMULADOR DE TERMINALES. 

TELNET es un protocolo de acceso remoto que habilita a la PC o Macintosh para 

comunicarse con un HOST de la red como si fuese una tenn..inal conectada directamente. 

PATHWAY ACCESS comllrunente soporta Ja emulación de las terminales DEC VTIOO, 'VT200, 

y la f'arnilia de terminales VT300: la familia de display stations IBMJ270 (incJuyendo la ffiM 

3179-G COLOR GRAPHICS DISPLAY STATJON)~ y las tenninales TEKTRONIX 4105 y 

4010. 

TRANSFIRIENDO ARCIIIVOS. 

El protocolo de transíercncia de archivos (FTP) penn.ite a la PC o Macintosh la 

transf'erencia de archivos con un HOST remoto. El FrPD (File Transfer Protocol Daemon) o FI'P 

servidor permite utilizar la PC o Macintosh como servidor de archivos para que otro cliente FTP 

en la red pueda recibir archivos de la PC o Macintosh. También FrP nos pennite : 

•· Cambiar y listar directorios. 

•· Renombrar y borrar archivos. 

•· Crear y remover directorios del HOST remoto 

IM:PRIMIENDO ARCHIVOS. 

Los servicios de impresión de PATHWAY ACCESS permite a Ja PC o Macintosh actuar 

como un LPR cliente o un LPR servidor. También permite redireccionar impresiones e imprinlir 
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directamente desde Windows a irnpcesoras remotas Los servicios de impresión le permiten hacer 

las siguientes cosas: 

• · Usando un sesión de impresión LPR. la PC o J\1acintosh puede actuar como un 

LPR cliente e imprimir en una impresora conectada a 

sen,..idor. 

HOST ejecutando un LPR 

• · Usando una sesión de impresión con prorocolo de imagen (lPR) se puede 

imprimir en una impresora remota de inuigcncs 

• · En Windows. se puede usar el rcdircccionador de impresoras LPRINT o 

RFCLPRNT ( basado en RFC 1 1 79) para imprimir en un LPR servidor o 

impresora de imágenes. Usando el rcdireccionador de impresiones • 

puede redircccionar un puerto paralelo local 11 una impresoca remota. y mandar 

diferentes impresiones de \Vindows a través de este p:.¡erto. 

• · Podemos definir una impresora concctnda a Ja PC o Macintosh como LPR 

servidor para que clientes remotos puedan hacerlo en la impresora locaJ a Ja PC o 

Macintosh. 

SESIONES DE REDES. 

PATHWAY ACCESS permite tener varias sesiones de redes y tener ventanas asociadas a 

estas para abrirlas comúnmente. PATHWA Y ACCESS permite mantener tres sesiones de red en 

las PCs y en Ja Macintosh pennite hasta 12 sesiones. 

EMULACIÓN DE TERMINALES Y TECLADOS. 

PATHWA Y ACCESS provee de archivos de mapas de teclados para permitir aJ teclado y 

pantaUa trabajar como si fueran alguna de las siguientes tenninales: 

• VTIOO. VT220. VT240~ VT320~ y VT340 para modo texto o para sesiones 

modo gráfico en DEC V AX/VMS o sistemas UNIX. 

• IBM 3270 e IBM 3 179-G para sesiones en modo texto o gráfico. 

• IBM 3278 modelos 2,3.4 y 5. 

• ffiM 3176-G modelo 3 para IBM VM o VMS sesiones en modo texto gráfico. 

• TEKTRONIX 4105 I 4010 para TEKTRONIX modo gni..fico o VT!OO para 

sesiones modo texto(solo modelo 3) 
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Para cada una de estas terminales provee las teclas de funciones especiales que no son 

mapeadas direct8.Inente por los teclados de las PCs o Macintosh. PATHWAY ACCESS mapea 

estas teclas especiales de funciones con varias teclas o combinación de teclas en el teclado de la 

PC o Macintosh. Este mapeado de teclas y combinación de teclas los provee PA THW A Y 

ACCESS en sus archivos de mapeo. Las f"uncioncs de las teclas o combinación de ellas dependen 

de la aplicación remota que se este usando. 

USANDO SCRIPTS PARA AUTOJHATIZAR RUTINAS. 

PATHWAY ACCESS proporciona un compilador de SCRIPTs que nos pennite 

automatizar rutinas para reali.za..r tareas. Por ejemplo. se puede escribir un SCRIPT para 

conectacse automáticamente a un HOST remoto, el cual pide USERNA!\.1E y PASSWORD, y 

checa si se tiene correo. O hacer un SCRIPT para ejecutar una aplicación en un HOST remoto. 

11.4. MANEJADOR DE BASES DE DATOS OR.,,.CLE 

ll.4.1. DEFINICIÓN. 

Un manejador de B.O. es Ja clave para resolver los problemas de iníonnación. En general 

un sistema manejador de B.D. (DBMS) debe ser un confiable manejador en un ambiente 

multiusuario y así muchos usuarios pueden accesar concurrentemente al misino dato. Todo esto 

tiene que corresponder al nivel o desarrollo del usuario de la B.D. Un DBMS se encarga también 

de autorizar 6 no el acceso y dar soluciones eficientes a las fallas que se pueden suscitar. A 

continuación se muestra un esquema de las tareas de un DBMS. (Figura IL4.1.1) 

IL4.1.t. CARACTERÍSTICAS DE ORACLE 

El servidor ORACLE da soluciones ef'ectivas y eficientes a la rnayoria de las fallas de la 

B.O.: 

B.D. Grandes Y 

Control De 

Espacios 
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ORACLE, soporta potencialmente B.O. mayores a cientos de 

gigabytes en tamailo. Para hacer un uso eficiente de los costosos 

dispositivos de hardware, permite el control total sobre espacio. 
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ENTIENDE LA.. 
ARQUI:TECTURA 

ORACLE 

MANEJA EL 
A.LMACENAM"I:ENTO 

DE LA. B.D. 

REPARTE 
PRIVILEGIOS 
DE LA B.O. 

B.O. 

RESPALDAR Y 
RESTITUI:R LA 

B.O. 

MONITOR.E.A 
USUARIOS 

Figura IJ.4.1. 1 Tareas de un Sistema Administrador de Base de Datos. 

Usuarios ORACLE. soporta un núme10 muy grande de usuarios concurrentes. 

concurrentes En ejecutando una variedad de aplicaciones de las B.D. operando sobre el 

la B.D. mismo dato. Esta minimiza argumentos y garantiza la concurrencia de 

datos. 

Alto Desarrollo ORACLE. mantiene caracteristicas anteriores con un alto grado de 

En El Proceso De desarrollo de sistc.nas completos. 

Transacciones 
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Alta 

Disponibilidad 

Disponibilidad 

Controlada 

ORACLE, trabaja 24 horas al día sin perdidas de tiempo que limiten el 

rendimiento de la B.O La operación normal del sistema como B_D. 

respaJda. las fallas parciales del sistema no interrumpen la B.D 

ORACLE, puede controlar selectivamente la disponibilidad del dato, 

según el nivel y subnivel de la B.O 

Por ejemplo, Un administrador puede rcchaz.a.r el uso de una aplicación 

especifica. as.í el dato de la aplicación puede ser recargado. sin afectar 

otras aplicaciones. 

Estándares ORACLE. se une a los estándares aceptados industrialmente para el 

Aceptados lenguaje de acceso de datos, sistemas operativos. interfaces de 

lnd11.stria1mente usuarios, y protocolos en la comunicación de red. Es un sistema 

••Abierto". 

Seguridad 

Manejable 

El servidor de ORACLE7, ha sido certificado por el Instituto 

Nacional de Tecnologia y Estándares de los E. U. como compatible en 

un 1000/o con el 2do. Nivel de estándares de ANSI/ISO. 

ORACLE, satisface completamente Jos requerim.icntos de los E. U. e 

incluye .. banderas .. para enfatizar el uso del SQL no estándar. 

Para proteger del uso y acceso no autorizado de las B.D .• ORACLE 

esta provisto de seguridad contra fallas. para limitar y monitorear el 

acceso a datos. Esta caracteristica hace lacil el manejo hasta de el 

diseilo mas complejo para el acceso de datos. 

Integridad ORACLE refuerza la integridad del dato, .. reglas del negocio" que 

Rcíor.zada de las dicta el estándar para aceptar el dato . Como r-esultado los costos de 

B.D. codificar y manejar muchas aplicaciones de B.D., son elimina.dos. 

Ambiente ORACLE. penn.ite procesar para dif"erenciar entre el servidor de Ja 

Cliente/Servidor B.D. y el programa de aplicación del cliente. Toda Ja responsabilidad 

(Proceso 

Distribuido) 
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de compartir el manejo de datos, puede ser procesada por~ el 

manejador de sistemas de B.D., mientras las estaciones de trabajo 

corren su aplicación, concretándose en la interpretación y Jos datos 

desplegados. 
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Sistema de B.D. Para anlbicntes computacionales que estiin conectados via red. 

Distribuido. 

Portabilidad 

ORACLE. combina la localidad fisica de el dato en diforentes 

computadoras dentro de una D.D. lógica, que puede ser accesada por 

todos los usuarios de red. El sistema distribuido tiene el mismo grado 

de transparencia y consistencia en el dato, que un sistema 

distribuido aUn recibiendo las ventajas de un manejador de D.D. local. 

El software de ORACLE, esta creado para trabajar bajo diferentes 

sistemas operativos, ya que es lo ntismo en todos los sistemas. 

El desarrollo de aplicaciones para ORACLE puede ser transportado a 

otro sistema operativo con muy pocas modificaciones o incluso con 

ninguna. Implementado en Lenguaje C. ORACLE, funciona sobre 

.. mainframes" minis y m.icros. Claramente para el usuario y sus 

aplicaciones, ya que es idéntico en todos los ordenadores para los que 

está disponible; por lo tanto, ORACLE propof"ciona un entorno 

operativo de D.D , completo y consistente independientemente de Ja 

máquina y sistema operativo sobre Jos que se esté ejecutando. 

Compatibilidad El software de ORACLE, es compatible con los estándares 

industriales. incluyendo 1os de los diversos sistemas operativos, como 

Conectibilidad 

se menciono en el punto anterior. El desarrollo de aplicaciones para 

ORACLE, puede ser usado en cualquier sistema virtual con pocas 

modificaciones ó incluso con ningu~ ya que sus posibilidades y su 

interfaz de usuario SQL. son idénticas a las de SQLJDS y DB2. 

El software de ORACLE, pennitc trabajar con diferentes tipos de 

computadoras y comparte información bajo f"ed con diversos sistemas 

operativos. 

Teniendo el mismo software ORACLE se ejecuta sobre "'"mainframes" 

ntinis y micf"os. simplificando mucho la tarea de conexión de 

ordenadores en red. tanto de área local como remota. SQL es Ja 

interfaz estándar de usuario, para el acceso a todos los datos de la red. 

Las posibilidades que ofrece ORACLE para el trabajo en el entorno de 
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Capacidad 
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redes de ordenadores, penniten el desarrollo de aplicaciones 

distribuidas. 

ORACLE. proporciona junto con una completa implementación del 

lenguaje SQL. herramientas de desarrollo y de soporte para la toma de 

decisiones: 

• Forn1ateador de pantallas 

• Generador de inronnes 

• Generador de menücs 

• Gt-áficos en color 

• Preparación de documentos 

• Diccionario de Datos Integrado 

• Hojas de Cálculo. 

En fin un sin numero de aplicaciones que se muestran en la figura 

II..4.1.2. de las que se hablani más adelante. 
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APLICACIONES 
FINANCIERAS 

• Sup1em.ento 
g.nera1 
ORACLE •• 

• ORACLE 

• correo ORACLE 

• ORACLE aotivo. 
• Coautor 

• OR.ACLE para 
proce•o• d-. 
traba.jo 

• Co•to• ORACLE 

• Con•trucci6n 
y materia1•• 
ORACLE. 

• J:ng•ni•ri.a. 
ORACLE 

BLOQUE 4 

HERRAMIENTAS 
EN EL SOPORTE 
DE DECISIONES 
• SQL*:t'aoi.1 

• SQL*Ca.1cu1o 

• Bú.aqu9d.& da 
Da.to•. 

s 

HERRAMIENTAS 
PARA LA 

INTEGRACIÓN 
DE 

PRODUCTOS. 
• ORACLE 

para 1-2-3 

• ORACLE 
para Dba•• 

• ORACLE 
ORACLE. para. 4ta. 

-....~~--.;.,.~_.~BLC>Q::; UE 6;:-..:;,;;;;,;;..,;;.;;,;;;,,¡ii .. 

Figura 11.4.1.2 ORACLE y Sus Herramientas. 
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11.4.1.2. COMPONENTES DE ORACLE. 

Como se observa en la figura ll.4.1.2 .• OR.ACLE, esta formado por una serie de herramientas 

muy grandes. que competen a áreas como la: 

• CONTABILIDAD, 

• FINANZAS. 

• PROCESOS, 

ARQUITECTURA 

DISEÑO 

INGENIERÍA 

En el presente trabajo solo se abarcaran y explicaran las herramientas con que se desarrolló el 

sistetn.a que se generara con10 resultado a la necesidades presentadas por el Centro de Cómputo 

de la UA!vt unidad Xochimilco, para evitar salimos de la delimitación de este terna. por 

con.sigui.cote los bloques a desarrollar, tomando en cuenta la figura anterior serán: 

• Bloque l: Servidor ORACLE • SQL y PUSQL 

• Bloque 2: Herramientas en el Desarrollo de Aplicaciones. 

• Bloque 8: Productos de conectibilidad. 

• Bloque 9: Utilidades de las Base de datos. 

IL4.l.3.l. BLOQUE l, SERVTI>OR ORACLE, SQL Y PL/SQL 

¿QUE ES PLJSQL? 

Las iniciales PL viene de LENGUAJE PROCEDUR.AL, por lo tanto PL/SQL lo consideraremos 

un LENGUAJE PROCEDURALJSQL. Este es un len&>uaje de Programación considerado como 

una extensión del Lenguaje SQL con nuevas !armas de trabajo. más fáciles y entendibles para el 

usuario. 

Es una combinación del Poder de manipulación de Datos mediante lenguaje SQL y el Poder de 

procesamiento de tos lenguajes procedurales. 

PL/SQL se localiza en et centro del RBDMS (SISTEJvlA MANEJADOR DE BASE DE DATOS 

RELACIONALES), o bien dentro de las Herramientas de ORACLE. Se tiene que hacer la 

observación de que PL/SQL no es un PRODUCTO como pueda serlo SQL• PLUS. SQL• 

FORMS, sino un nuevo LENGUAJE de progra.rnación dentro de esas herramientas. 

Los Beneficios que este lenguaje ofrece se listan a continuación: 
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• Capacidades Procedurales. 

• Mejora del rendimiento. 

• Portabi.1idad. 

• Integración con el RDBMS. 

CAPACIDADESPROCEDURALES 

Es un lenguaje de programación estructurado en bloque. Múltiples sentencias están agrupadas 

formando un bloque. 

Contiene las siguientes estructuras: 

Control condicional: (lF ... ) 

Control iterativo: BUCLES ( FOR, Wl-Il.LE. LOOP). 

Anidam.iento de bloques. 

Control robusto de errores: EXCEPCIONES. 

Variables y constantes. 

Conjunto de íunciones. 

PLJSQL soporta conceptos que no se encuentran en lenguajes tradicionales de programación. 

MEJORA DE RENDIMIBNTO 

• Todas las sentencias de un bloque se envian directamente al núcleo ORACLE. produciendo 

una reducción considerable del número de llamadas al sistema. 

• Si el monitor PL/SQL se encuentra en una hcrram.ienta ORACLE como SQL•FORMS. et 

bloque PL/SQL es procesado en el lado de la aplicación. Solo las sentencias SQL provocan 

llanuidas al núcleo. 

PORTABILIDAD 

PUSQL es totalmente portable. Esto indica que cualquier programa PL/SQL que se haya 

diseñado en cualquiera de las plataformas donde se ejecuta ORA.CLE, puede ser transportado de 

una platafornta a otra sin ningún problema de ejecución. 

Esta ventaja incrementa la portabilidad del software 

INTEGRACIÓN CON EL RDBMS 

PL/SQL incorpora las ventajas DML (INSERT, UPDATE, DELETE) y las sentencias 

SELECT de SQL. el lenguaje de comunicación entre la B.D. y las herramientas ORACLE. 
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• PL/SQL permite obtener variables y constantes basadas en el tipo de dato actual de columnas 

de la B.D .• o rcferenciarse a estructuras completas de fiJas de una tabla 

Como conclusión a estas cnracteristicas, PUSQL redundara en beneficio de 

A) Independencia de datos B) Mantenimiento de programas 

Para entender mejor el funcionam.icnto del PL/SQL, obsérvese la figura 11.4.I 2 
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VENTAJAS DEL SQL 

No procedural 

Independencia de Datos 

Fácil de aprender 

Potente. 

DESVENTAJAS 

No se puede ejecutar una sentencia basá.ndosc en los resultados obtenidos. 

No se pueden manipular los datos seleccionados. 

Algunos procedimientos requieren lenguajes de alto nível (user-ex.it~ Pro•SQL). 

Algunos problemas se resolverían mejor con un lenguaje procedural. 

NOTA: PL/SQL~ supera todas estas desventajas, tomñndolas como ventajas extras en el manejo 

de este lenguaje. 

BLOQUE PL/SQL 

Un bloque PUSQL está formado por una secuencia de sentencias PL/SQL. 

Existen dos tipos de sentencias: 

SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT). 

NO-SQL (IF, FOR, WIIlLE, OPEN .... ) 

El bloque es escrito en SQL•PLUS o en otra herramienta ORACLE como por ejemplo SQL• 

FORMS. 

La estructura general de un Bloque PUSQL es: 

DECLARE 

<variables y dcftníciones de constantes> 

BEGIN 

<sentencias ejecutables> 

EXCEPTION 

<control de excepciones> 

END; 
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IL4.l.3.l.l UTILIZACIÓN DEL PL/SQL EN SQL•FORMS 

Los tipos de bloques PLJSQL que existen en SQL•FORMS son: 

Bloques simples 

Bloques de procedimiento (:funciones globales) 

Bloques Simples 

No tienen nombre 

Están asociados a triggers definidos 

No hace íalta definir Begin y End. 

Se definirá BEGIN y ENO si el bloque PL hace ref"erencia a variables locales., cursores o 

nombres definidos de excepciones. 

Bloques de Procedimientos (Globales) 

Requiccen un nombre propio. 

Requieren sintaxis completa de PL/SQL. 

Incluyen BEGIN y END. 

Estas funciones pueden ser llamadas desde triggers en la forma actual. 

IL4.l.3.2. BLOQUE 2, HERRAMIENTAS EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES 

Dentro de este bloque se puede observar una serie amplia de productos ORACLE, de los 

cuales abarcaremos solo aquellos que se empicaron para el desarrollo de esta tes.is: 

SQL"FORl\fS 

SQL"FORMS. 

SQL"PLUS. 

ORACLE GRAPHICS. 

SQL"REPORT WRITER. 

El generador de aplicaciones de ORACLE ó SQL •FOR.l\.fS es un conjunto de herramientas: 

IAG : Interactive Application Generator ó Generador Interactivo de Aplicaciones, quien se 

encargn de generar una aplicación. 

IAP: Interactive Application Processor 6 Procesador Interactivo de Aplicaciones. quien pcnnite 

ejecutar una aplicación. 
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IAD: Interactive Application Designcr ó Diseñador Interactivo de Aplicaciones, manipula las 

descripciones de aplicaciones almacenadas en la B.D. 

IAC: Interactive Application Converter ó Convertidor Interactivo de Aplicaciones. 

Obsérvese la figura IL4.l.4. para mejor entendimiento. 

SQL•FOR1\1S ofrece las siguientes VENTAJAS: 

• Una aplicación permite la consulta y/o la modificación interactiva de la base a través de 

íonnatos de pantalla. 

IAG 
GENERADOR DE 
APLICACIONES 

IAP 
EJECUTA 

APLICACIONES 

CON.JUNTO DE 
HERRAMIENTAS IAC 

CONVIERTE 
APLICACIONES 

Figura ll.4.I-4. Componente3 de SQL""FORMS. 

• Es posible integrar en ella todos Jos controles necesarios para mantener Ja integridad de la 

base. 

• Por fin., una utilidad. FASTF01Uv1, permite crear en unos segundos una aplicación estándar. 

• Basta con indicar las tablas que deben figurar en la aplicación. 

• FASTFORM generará los formatos de pantalla y los controles basados en las descripciones de 

tablas del Diccionario de Datos. 
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• Con solo oprimir doble clic en FORMS en el submcnU de SQL•FORMS. se pennite acceder. 

de una fonna transparente para el usuario a todas las herrantientas por medio de un íonnato de 

pantalla. 

• SQL•Fo~s permite crear. modificar. ejecutar o salvaguardar una aplicación. 

• La estructura general de estos menU.s es la siguiente (Figura 11.4.1.5): 

DEFINICIÓN 
DE LA 

APLICACIÓN 

ELECCIÓN DE 
UNA 

APLICACIÓN 

ELECCIÓN DE 
UN BLOOUE 

EJECUCIÓN DE 
LA 

APLICACIÓN 

.··.·~ ·'-D-PI,;;,~;;,E;,;T";¡AL .. O_&_E.._.I " . 

DEFINICIÓN 
DE BLOQUES 

... 
1 DEFINICIÓN 1 
- DE CJl..MPO _ 

Figura IL4.t.5. Estructura general de los Menúes en SQL•FORMS 

• SQL •FORMS pennite crear autorruiticamente un .. Bloque por Defectott; basta con indicar: 

a) El nombre de la tabla (y eventualmente de las columnas) que deben figurar en el bloque. 

b) Cuantos registros de la tabla deben figurar sobre la pantalla. 

• SQL •FORMS consultará el Diccionario de Datos para obtener Ja descripci6n de los campos de 

la tabla que deben figurar en el bloque. 
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SQLºPLUS 

Al estar manejando ORACLE, usted se podrá dar cuenta que al teclear un comando SQL 

obtendrá el resultado deseado irunediatarnente. Estamos dentro de SQL Interactivo de 

ORACLE. Jlamado SQL•PLUS. 

Éste es una herramienta muy Util~ y no se debe confundir el lenguaje SQL que puede ser 

utilizado desde todas la.s herramientas ORACLE. con los comandos de SQL•PLUS. 

FUNCIONES DE SQL""PLUS. 

• Trabajo Interactivo con ORACLE mediante SQL. 

• El acceso a SQL*PLUS es permitido tras la correcta introducción del nombre de usuario y la 

palabra clave correspondiente. 

• Los comandos SQL pueden ser ejecutados inmediatamente que son almacenados en un buffer y 

pasados a ORACLE. 

• Dispone de ayuda interactiva. 

EL BUFFER DE SQL 

• La sentencia SQL introducida por el usuario es almacenada en el buffer de comandos SQL. 

• La sentencia SQL puede ser: 

• Ejecutada inmediatamente (ailadiendo un punto y coma(;) al comando) 

• Editada y listada antes de su ejecución. 

RUN.- Se visualiza el contenido del buffer y se ejecuta. 

l.- No se visualiza el comando previamente a ta ejecución. 

El buffer mantiene una sentencia SQL y es sobreescrito cuando se introduce 

sentencia SQL. 

FUNCIONES DE EDICIÓN 

• SQL •PLUS también nos permite editar la sentencia SQL actual (almacenada en el buffer) 

mediante un sencillo editor de linea. 

LIST 

LIS To 

Lista el contenido completo del buffer 

Lista la linea n para su posterior edición. convirtiéndola en la linea actual. 

210 



CAPITVLOll 

APPEND Ai\ade una cadena a la linea actual. 

DEL Borra la línea actual. 

INPUT Espera la introducción de líneas adicionales que serán colocadas 

inmediatamente después de la linea actual. 

CHANCE Reemplaza en la linea actual la cadena_l por la cadena_2. Dentro de 

cadena_! puede utilizarse · ... · para representar cualquier cadena de 

caracteres. incluyendo las de valor nulo. 

• Todos los comandos. exceptuando DEL. pueden ser abreviados utilizando tan sólo su primera 

letra. 

POSmILIDADES DEL SQL*PLUS 

• Tiene capacidad para crear archivos de comando SQL •PLUS. y generar informes de alta 

complejidad. 

• Existe una interfaz de SQL •PLUS con el editor del sistema operativo muy buena. 

• Utiliza archivos SPOOL y DE COMANDO. 

• Genera informes. 

INTERFAZ CON EL EDITOR DEL SISTEMA. 

• SQL •ptus. creará por defecto un archivo, que almacenará el contenido de la memoria 

intermedia. 

• Simultáneamente a lo. modificación del archivo. se va alterando el contenido del buffer y al 

abandonar el editor, se devuelve el control a SQL*PLUS. 

UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS 

ARCHIVOS DE SPOOL 

• Los resultados generados por SQL*PLUS pueden ser capturados permanentemente con el 

comando SPOOL. Esta pernúte copiar cuanto aparece en pantalla a un archivo del sistema 

operativo. 

• La acción de SPOOL continuará hasta que se utilice un nuevo comando SPOOL. 

• SPOOLOFF Cierra el archivo creado por SPOOL. 
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• SPOOLOUT Envía directamente el contenido del archivo SPOOL a la impresora del 

sistema. 

• Cuando acabe con una sesión de SQL •PLUS. todos los archivos creados con la instrucción 

SPOOL. se cerrarán automáticamente. 

ARCHIVOS DE COMANDO 

Un archivo de comando es un conjunto de comandos de SQL que pueden ir acompaftados 

de otros comandos de SQL*PLUS almacenados en un archivo del sistema operativo. y que se 

ejecutan secuencialmente uno tras otro. al lanzar la ejecución del archivo. 

Estos se crean de la siguiente manera: 

• SQL*PLUS permite salvar el contenido de la memoria imennedia (que es una inst.Tucción SQL) 

mediante el uso del comando SA VE. 

• El archivo "salvado" puede ser recuperado y ejecutado inmediatamente utilizando el comando 

START. 

ll.4.1.3.3. BLOQUE 8, PRODUCTOS DE CONECTIIlILIDAD. 

Dentro de estos productos encontramos el SQL *NET. quien es un mecanismo de 

ORACLE. para trabajar como interface con el protocolo de comunicación utilizado por la red 

que facilita el proceso distribuido y las B.D. distribuidas. Los protocolos de comunicación definen 

el camino por el cual el dato es transmitido y recibido a través de la red. 

En un medjo ambiente de red. un servidor de B.D. ORACLE comunicado con WlD estación 

de trabajo cliente y otros servidores de B.O. ORACLE. utilizan un soft'ware llamado SQL•NET. 

quien soporta comunicaciones sobre la mayoría de los protocolos de red. incluyendo los 

soportados por PC LAN usados por el más largo sistema de Mainframes. 

Usando SQL•NET. la aplicación desarrollada no tiene que relacionarse con las 

comunicaciones de red en una aplicación de B.D. Sí un nuevo protocolo es usado. el 

administrador de la B.D. realiza algunos cambios inadvertidos. mientras la aplicación continua 

funcionando sin necesidad de modificaciones 6 si In necesita. estas son muy pequeilas 

SQL*NET. usa protocolos de comunicación 6 inteñaces de aplicación programable (APis). 

soportada por el amplio rango que poseen las redes en una B.D. distribuida 6 en un proceso 

distribuido para ORACLE. Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de estándares. en un 
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software implementado que gobierna la transmisión del dato a través de la red, esto significa que 

se establecen remotamente procesos a procesos vía protocolo de comunicaciones. 

COMO TRABAJA SQL•NET 

Los manejadores de SQL •NET proveen una interface entre los procesos ORACLE de un servidor 

de la B.O. y un usuario de procesos. sobre las herramientas ORACLE que se encuentran en otras 

computadoras de la red. 

Los manejadores de SQL •NET toman parámetros de SQL de la interfaz de las herramientas 

ORACLE y los empaqueta para Lransmítirlos a ORACLE, por medio de uno de los protocolos 

soportados en estándares industriales con un nivel alto de aceptación. Todo esto esta rea.liz.ado 

independientemente del sistema operativo de la red. Obsérvese la Figura Il.4.L6. SQL•NET para 

comprender mejor. 
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Il.4.1.3.4 BLOQUE 9, UTILIDADES DE LA BASE DE DATOS. 

SQL*DBA 

SQL*DBA es una herram.ienta que ayuda a la administración y monitoreo de Ja base de 

datos. Este se puede utilizar en el desarrollo de las siguientes tareas: 

• Principiar y Finalizar una sesión en ORACLE. 

• Montar, desmontar, abrir y cerrar una ll.D. 

• Monitorear el tiempo real y el rendintiento de una B. O 

• Realizar respaldos y recobrar archivos y datos de una B.D. 

• Ejecutar cualquier sentencia SQL 

Todas estas operaciones pueden ser realizadas tanto en una B.D. local como remota. 

Debido a que el manejo del SQL•DBA. puede dañar la seguridad de la base, pocos usuarios 

deben tener acceso a esta. Usualmente el principaJ usuario de esta aplicación es el 

ADMINISTRADOR. 

AJgunolf' comandos de SQL •DBA son privilegios del sistema y requieren de un acceso 

especial al sistema. Por ejemplo: 

• STARTUP 

• SI-rt.JTDO\\tN 

• CONNECT INTERNAL. 

Cuando un usuario invoca algún comando del SQL •os~ éste checa si su acceso es 

permitido para esto no utiliza el USERNA}..-{E, pues este no ha sido introducido, sino que checa el 

sistema operativo actual en el que corre el SQL •onA 

Il.4.2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS. 

Esta sección describe la arquitectura de la B.D- de ORACLE. incluyendo la estnJctura. 

fisica y lógica que la constituyen. 

Esto provee de soluciones entendibles de ORACLE para controlar su disponibilidad. la 

separación de la estructura de datos Jógjca y fisica. y un control detallado del manejador de 

espacio. 
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Slstema 

manejador de 

B.D. 

El sistema Manejador de B.D. ha desarrollado desde los modelos 

jenirquicos hnsta los relacionales y de red. Hoy en día el más 

aceptado es el modelo relacional Este modelo tiene 3 aspectos. 

Relacionales 

ESTRUCTURAS: Las estructuras son bien definidas como objetos que 

almacenan datos de la B.D. Las estructuras y los datos 

contenidos dentro, pueden ser manipulados por operaciones 

OPERACIONES: Las opernciones. son acciones definidas danunente para 

manipular datos y estructuras de la B. D. Las operaciones en 

una B.D. deben unirse en un predefinido conjunto de reglas 

de integridad. 

REGLAS DE Estas son leyes que deciden que operaciones son permitidas 

INTEGRIDAD: sobre el dato y sobre la estructura de la D. D .. 

El sistema manejador de B.D. ofrece beneficios corno: 

• Independencia del almaccruuniento fisico del dato y ta estructura lógica de la B.O. 

• Acceso fácil y variado a todos los datos. 

• Flexibilidad completa en el disci\o de la B.O. 

• Reducción de almacena.ntlento de datos y de las redundancias. 

ORACLE es una colección de datos que son tomados como una unidad . El propósito general de 

ésta.. es almacenar y recoger iníormación relacionada entre si. 

Base de datos ORACLE, puede ser abierta o cerrad~ es decir acces.ible 6 no 

Abierta y Cerrada: 

Estnsctura de B.O. 
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accesible. Normalmente es una B.O. abiert~ lista para usarse. 

Pero en algunos casos es cerrada.. para específicas funciones 

administrativa. que requieran de datos protegidos. 

ORACLE. cuenta con estructuras tanto lógica como :fisica.. 

El almacenamiento fisico del dato puede ser manejado sin 
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afectar el acceso del aln'la.ccnamiento lógico de las estructuras. 

Estructura física dr La estructura fisica de la B.O. de ORACLE esta detenninada 

la B.D. por los aTchivos del SO que la constituyen. Cada una.. esta 

compuesta por 3 tipos de archivos: Uno 6 más archivos de 

dato. 2 ó más archivos de bitácora (redo log files). y uno 6 

mas archivos de control 

Los archivos de la B.D. dan el almacenamiento físico para 

información de la B.D 

11.4.2.1. ESTRUCTURA LÓGICA DE LA BASE DE DATOS 

Esta se detennina por: 

• Una ó más tablas de espacios (TABLESPACES). 

• El esquema de objetos de la B D. (Tablas. vistas. índices. clusters,. procedimientos 

almacenados • secuencias). 

La estructura de almacenamiento lógico incluyendo las tablas de espacio. segmentos y 

extensiones. ordenan el espacio fisico que usará la B.O. el esquema de objetos y In relación entre 

ellas, fbnnan el diseño relacional de la B.O 

ESTRUCTURA 

LÓGICA: 

TABLAS DE 

ESPACIO 

( TABLESPACES): 

A continuación se explicará Ja estructura lógica. incluyendo las 

tablas de espacio, los esquemas de objeto, los bloques de dato, 

extensiones y segmentos. 

Una B.D. esta dividida en unidades de almacenamiento lógico. 

llamadas T ABLESPACES (Tabla de espacios). Estas son 

utilizadas para agrupar estructuras lógicas relacionadas entre si. 

Por ejemplo. comúrunente una tabla de espacios agrupa todos 

los objetos de las aplicaciones para simplificar ciertas 

operaciones administrativas 
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IL4.2.1.1. BASES DE DATOS, TABLAS DE ESPACIO Y ARCHIVOS DE DATO. 

·eASE'DEDATOS. 

. . ... . .. 

. . Ml'NEJADORC2·. 

Figura IL4~1.7 Estructura Lógicn De Una B.D. (TABLESPACES) 

La figura anterior ilustra. 

Cada B.O. es lógicamente dividida en una 6 más TABLESPACES. 

Uno ó más archivos de dato son explícitamente creados por cada T ABLESPACE para almacenar 

fisicamente el dato en todas las e~tructuras lógicas de un TABLESPACE 

El tam.ar1o combinado de un archivo de datos de un TABLESPACE. es el total de la capacidad 

almacenada de el T ABLESPACE (Un sistema tiene 2 Mb como capacidad de almacc::naje, 

mientras un dato tiene 4 f\.fü). 

La capacidad de almacenamiento de un TABLESPACE de la B.O. , es la capacidad total de 

almaceruuniento de una B.O. (6 Mb). 

ESQUEMAS Y 

ESQUEMAS DE 

OB.JETO 
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Un esquema,. es una colección de objetos. Los Esquemas de 

Objetos, son estructuras lógicas que hacen referencia 

directamente al dato de la B.D. Incluyen estructuras como 

tablas, vistas, secuencias, procedim.icntos de alrnaccmun.iento, 
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sinónimos. indices. clusters y ligas entre B.O. ( No existe una 

relación entre una B.O. y un esquema; los objetos en el mismo 

esquema pueden esta.- en distintos TABLESPACES y los 

T ABLESPACES, pueden contener objetos de diferentes 

esquemas. 

Una tabla es una unidad básica de almacenamiento de datos en 

una B.D. de ORACLE. Los datos de la tabla son almacenados 

en renglones y columnas. Cada tnbla es definida con un nombre 

de tabla y un conjunto de columna. A cada columna se le asigna 

un nombre y un tipo de dato (carncter. numérico. etc.) Una vez 

que la tabla esta creada. pueden ser insertados datos válidos 

dentro de ella. mismos que pueden ser borrado~. buscados 6 

actualizadas. 

Una vista es una presentación exacta de un dato en unn 6 más 

tablas. Una vista también puede ser considerada como una 

"búsqueda de almacenamienton. 

Las vistas no pueden contener o almacenar datos. estas reflejan 

los datos de las tablas en que son basadas. Las tablas Base, 

pueden a su vez ser tablas 6 vistas. 

Como las tablas. las vistas pueden realizar búsquedas. 

Una vista es utilizada comúnmente para: 

• Proveer y adicionar niveles de seguridad a la tabla para 

restringir el acceso a un determinado conjunto de renglones y 

columnas de la tabla. 

• Encubrir la complejidad del dato. Por ejemplo. una vista 

simple puede ser usada parn crear una relación y será desplegada 

en una relación de columnas 6 renglones en tablas múltiples. 

• Simplifica comandos para el usuario. Las vistas permiten al 

usuario seleccionar infbnnación de tablas múltiples sin acudir al 

usuario que actualmente sabe como se desarrolla una sub-
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busqueda. 

• Presenta Jos datos en diferentes perspectivas de la tabla base. 

Por ejemplo en una vista se pcnnite renon1brnr columnas sin 

afectar la tabla en donde se esta basando esa vista. 

• Almacena búsquedas múltiples. Por ejemplo, una búsqueda 

debe desarrollar cálculos extensos con la información de una 

tabla. Para snJvar esta búsqueda como vista. Jos cálculos son 

ejecutados solo cuando la v;sta es solicitada. 

Una secuencia genera una lista consecutiva del número 

exclusivo de columnas de la tablas de la B.D .. La secuencia 

simplifica la aplicación. programando la generación automática 

de un valor numérico único. para los renglones de una tabla ya 

sea simple ó múltiple. 

Por ejemplo. asumimos que 2 usuarios simultilneamente insenan 

un nuevo empleado en la tabla E?vfi>. Usando una secuencia para 

generar un número único de empleado en la columna El\liPO, 

ninguno de los usuarios tendria que esperar para obtener el 

número siguiente. La sa..--uencia autornAticanlente genera el valor 

correcto para cada usuario. 

Las secuencias numéricas. son independientes de las tablas, 

entonces la misma secuencia puede ser usada por más de una 

tabla. Después de su creación. una secuencia puede ser acccsa.da 

por varios usuarios para generar un número actual de la 

secuencia. 

UNIDADES Este ténnino. lo utilizaremos paca referirnos a: procedimientos 

DE al.maccnados. funciones y paquetes. 

PROGRA- Una FUNCIÓN ó PROCEDIMIENTO. es un conjunto de 

MA: declaraciones de SQL y Pl../SQL agrupadas en una unidad 

ejecutable para desarrollar una tarea especifica. (SQL 

abarcado en el apéndice de esta tesis y PLJSQL se trato 
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previamente en este capitulo). 

Los PROCEDU\.1IENTOS y las FUNCIONES penn.iten 

combinar la facilidad y flexibilidad del SQL con la funcionalidad 

de los procesos de un lenguaje de programación estructurado. 

Usando PL/SQL se permite que los procedimientos y funciones 

sean definidos y almacenados en la B.O. para su uso continuo. 

Un procedintlcnto y una función. son idénticos, exceptuando que 

la función siempre regresa un valor único donde fué llamada, y 

que el procedimiento no. 

PAQUETES Los paquetes cuentan con un método para encapsular y 

(PACKAGES): almacenar procedimientos relacionados, funciones y otras 

construcciones de paquetes, conjuntamente como unidad, en la 

B.O. ~entras un paquete, proporciona una administración de la 

B.O. 6 un beneficio organiza.cional para el desarroUo de una 

aplicación, también incrementan la funcionalidad de la B.D. 

SINÓNll\tOS: Un sinónimo, es un alias para una tabla,. vista,. secuencia 6 

unidad de programa. Un sinónimo no es un objeto por si solo. 

pero en caJllbio, es una referencia directa a un objeto. 

Se utiliza para: 

• Ocular el nombre y propietario real de un objeto. 

• Permitir acceso público a un objeto. 

• Permitir una trasparente ubicación de tablas, vistas ó unidades 

de programas. desde una B.O. remota. 

• Simplifica tas instn.Icciones de SQL para los usuarios de la 

B.D. 

Estos puede ser públicos ó privados, un usuario individual puede 

crear un SINÓNIMO PRIVADO. que seri utilizado solo por el. 

El Administrador de la B.O .• debe crear sinónimos públicos que 

hacen los objetos del esquema base accesibles en general para 

cualquier usuario de la B.O. 
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ÍNDICES y Estos. son estructuras opcionales asociadas con tablas que 

CLUSTER$ : pueden ser creadas para incrementar el desarrollo de la 

recuperación de datos. 

i:NDEXES Ó iNDICES: Esos son creados para incrementar el 

desarrollo de la recuperación de dntos. Cualquier índice, 

ayuda a localizar inf'ormación especifica mils rápido que 

cuando éste, no existe, en ORACLE un indice accesa más 

rápido al path de la tabla de datos. Cuando procesa una 

solicitud. ORACLE puede usar algunos o todos los indices 

pennitidos para eficientar la localiz.ación de los renglones 

solicitados. Los indices son creados en una 6 más 

colunmas de la tabla. Una vez creados se mantienen y usan 

automáticamente por ORACLE. Los catnbios a la tabla de 

datos, ya sea altas. bajas 6 actualizaciones, 

incorporados autom.áticarnente 

transparencia total para el usuario. 

los indices. con 

Los indices son fisica y lógicamente independientes de los 

datos. Estos pueden ser borrados y creados en cualquier 

momento sin afectar las tablas 6 cualquier otro indice. 

CLUSTERS: Estos son un método opcional para almacenar 

datos en una tabla. Los clusters son grupos de una 6 mas 

tablas fisicas almacenadas juntaS pues comparten columnas 

en común y por lo regular se utiliz.an juntas. Debido a que 

renglones en común son fisicamentc ahn.acenados juntos,. el 

tiempo de acceso en disco se incrementa. 

Las colwnnas relacionadas de una tabla en un cluster son 

llasnadas "'cluster key" (cluster llave). 

El cluster llave es indexado, entonces los renglones del cluster 

son recuperados con un núnimo de entradas y salidas pcrm.itidas. 

Debido a que el dato en un CLUSTER LLAVE dentro de un 
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CLUSTER INDEXADO es almacenado solo una vez para 

muchas tablas. un cluster almacena un conjunto de tablas rná.s 

eficientemente que cuando se almacenan las tablas 

individualmente. La figura siguiente ilustra 

almacenados los datos fisicamente en un cluster y fuera de el . 

Los clusters. trunbién pueden incrementa.e la recuperación de los datos. dependiendo de la 

distribución de los datos y de que operaciones de SQL se desarrollan continuamente en un dato 

que se encuentre en cluster. En particular. las talas en cluster que son buscadas en una relación, 

benefician al usuario de los clusters. pues Jos renglones en común de las tablas relacionadas son 

recuperados en la misma operación de entrada y salida. Al igual que los índices, Jos cluster no 

afectan el diseno de la aplicación. Si la tabla es ó no pane de un cluster, son transparentes para el 

usuario y sus aplicaciones .• Jos datos almacenados en una tabla en cluster, son accesados vía SQL 

de igual forma que son almacenados en una tabla fuera de un cluster. 
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Cl:.USTER TABLA EMP 

-· -EMPNo EN.AME 
~~D-EPTN0~~.~-

932 --:----"f(A.tn, 
1000 . 1SMTTH 

:¡.o 20 

10 

Figura IL4.l.8 .. Tablas en CJuster y Cuera de ellos. 

LIGAS EN UNA BASE DE DATOS. 

Una liga en la B.O. es un objeto que describe un .. path" de una B.O. a otra. Una liga es usada 

implicitamcntc cuando una referencia es hecha' a un objeto global en una B.D. distribuida (ver 

B.O. DISTRIBUIDA). 
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ORACLE, pcrntitc un control detallado de el uso del espacio en 

disco a través de las estructuras de almacenamiento lógico, 

incluyendo bloques de dato, extensiones y segmentos. 

En un nivel dctaJlado el dato en una B.D. ORACLE. es almacenado 

en un bloque de datos. Un bloque de datos corresponde a un número 

específico de bytes en un espacio fisico en disco. EJ tama.i'!.o de un 

bloque de datos es especificado por cada B.D. OR.ACLE. cuando 

ésta se crea. 

El nivel siguiente aJ espacio lógico en una B.O. es llamado 

extensión. Esta es un número especifico de bloques de datos 

continuos que se encuentran en una locación sencilla usando para el 

almacenamiento un tipo especifico de inf'onruición. 

El niveJ de almacenamiento lógico en una B.D. arriba de la 

extensión, es conocido como segmento. 

Un segmento, es un c;:onjunto de extensiones pe.nn.itidas por una 

cicna. estructura lógica. 

Los dif"e.-entes tipos de segmento incluyen: 

SEGr..IBNTO DE DATOS: Cada tabla que no se encuentra en cluster 

tiene segmentos de datos. 

SEGMENTOS INDEXADOS. Cada indice tiene un segmento 

indexado en donde almacena sus datos. 

SEGMENTOS DE RECUPERACIÓN O ROLLBACK: Uno 6 más 

segmentos de este tipo. son creadas por el administrador de Ja B.D. 

para un almacenamiento temporal infbnnación de .-espaldo. 

SEGMENTOS TEr.iPORALES: Estos son creados por ORACLE. 

una instrucción de SQL necesita una área de trabajo temporal para 

completa.- una ejecución. Las extensiones de segmentos temporales 

son regresadas al sistemas para usos posteriores. 
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ORACLE trabaja espacio para todos los tipos de segmento 

extensiones, debido a esto, pueden o no estar seguidas en el disco. 

11.4.2.2. ESTRUCTURA FÍSICA DE UNA BASE DE DATOS 

A continuación se explicarán las estructuras fisicas de ORACLE. archivos de dato. 

archivos bitácora (REDO LOG FILES) y archivos de control que son las partes que fonnan la 

estructura fisica de una B.D. 

ARCHIVOS DE Las B.O. ORACLE, tienen uno ó más archivos de dato fisicos. Un 

DATO. archivo de datos contiene todos Jos datos de la B.D. Los datos de la 

estructura lógica de la B.O. como tablas e indices, son almacenados 

fisicrunente en los archivos de dato asignados para la B.O. 

ARCHIVOS 

BITÁCORA 

(REDOLOG 

FILES) 

Las siguientes son CARACTERÍSTICAS de los archivos de dato: 

• Los archivos de dato, pueden ser asociados con solo una B.O. 

• Una vez creado, no puede cambiar su tarna.H.o. 

• Uno ó más archivos de dato de la unidad lógica de una B.O. 

almacenada recibe el nombre de T ABLESPACE, de la que ya se 

habló anteriormente. 

Cada B.O. ORACLE. tiene un conjunto de 2 ó más archivos REDO 

LOG. El conjunto de este tipo de archivos, es conocido comúnmente 

como el REDO LOG de 1as B.O. Todos los cambios hechos a la B.O .. 

son grabados en el REDO LOG . Como una prevención de f'allas, las 

modificaciones a los datos son permanentemente escritas en los 

archivos de dato. los cambios pueden ser recuperados del REDO LOG 

y asi los trabajos nunca se perderán. 

ARCHIVOS DE Todas las B.D. ORACLE, cuentan con archivos de control. Un archivo 

CONTROL: de control almacena la estructura fisica de la B.O. Por ejemplo, estos 
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contienen la infonnación siguiente: 

• Nombre de la B.O. 

• Nombre y localización de los archivos de dato y redo log (archivos 

bitácora) con los que cuenta Ja B.O. 

• Señala el tiempo de creación de la B.O. 

AJ igual que los archivos bitácora (REDO LOG), ORACLE permite 

que los archivos de control sean respaldados para su misma 

protección. 

EL Cada B.O. cuenta con un Diccionario de datos. éste es un conjunto de 

DICCIONARIO tablas y vistas que son usadas corno de solo-lectui-a y hacen reíerencia 

DE DA TOS. a Ja B.O. El diccionario almacena información de la estructura tanto 

fisica como lógica de la D .D. y además almacena infonnación como: 

• Usuarios validos para la B.D. ORACLE. 

• lníonnación sobre la integridad definida por las tablas en la B.D. 

• Cuanto espacio es asignado para el esquema de objetos y cuanto de 

éste será usado. 

• Un Diccionario de Datos. es creado cuando Ja B.D. es creada. Con 

exactitud, refleja el estado de la B.D. en todo momento, el Diccionario 

de Datos es básico para la operación de la B.O .• quien se basa en éste 

para guardar, verificar y llevar n cabo el buen funcionamiento del 

sisteina. Por ejemplo, durante la operación de la B.O. ORACLE, lec el 

dato del diccionario para verificar que existe en el esquema de objetos 

y que el usuario tenga permitido el acceso. 
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U.5 INTERFACES. 

U.5.1. DAR CODE AND MAGNETIC STRIPE READER (MODEL 200012002). 

El modelo 2000/2002 de! lector de código de barras y cinta magnética combina caracteristicas 

de varios lectores en un sistema sencillo y compacto. El lector se instala rápidnrricnte entre el teclado y 

la computadora. Los datos se introducen a la computadora como si C!>tos füeran introducidos desde el 

teclado. No son necesarios cambios de software o hardware. 

El lector acepta una gran variedad de dispositivos de entrada tales como LASER. CCD. 

LAPIZ, LECTOR DE CINTA MAGNETICA, SLOT READER. y ENTRADA SERIAL RS-:!32. El 

modelo 2000/2002 ucepta hasta cuatro dispositivos de entrada. maximi.znndo la versatilidad del sistema 

lector. Todas estas camcteristicas hacen del modelo 2000/2002 un dispositivo colector de datos ideal 

de gran rendimiento. 

Aditamentos. 

Caracteristicas: 
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• Para la computadora el c6digo de barras,. cinta mngnéti~ y datos seriales parec:cn como 

datos introducidos desde el teclado. 

• El lector reconoce y lec automáticamente los siguientes tipos de códigos de barras: 
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-Código 39 -Codabac 

- Código 39 extendido (Full ASCCI) -Código 128 

- Interleaved 2 de 5 -Código 93 

-UPC-A. UPC-E(O), UPC-E(l) -Código 11 

- EAN-8, EAN-13 - MSl/Plesscy 

- Suplementos UPC & EAN ( Caracter 2 y 5) 

• La luz Power/Ready indica el estatus de scannrr(cxmninar) 

•Lector de cintas magnéticas (Tarjetas de crédito, etc). 

• Soporta múltiples dispositivos de entrada (La.ser, CCD, lápiz. Slot re.ader) 

• Acepta datos del puerto de entrada RS-232 (escalas electrónicas.terminales portátiles, etc). 

Conexión con la computadora. 

LECTURA DE CODIGO DE BARRAS. 

Lápiz: El lápiz debe sostenerse con Wl8 inclinación de 10'° to 30ª de la vertical (figura D.4.1.9) y 

pasarse rápidamente a través de la etiqueta como si se tratara de dibujar una linea en medio de esta. 

Este movimiento puede haca-se tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y los datos se 

introducirán de manera correcta. 
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Figura IL4. t.9. Lectura de código de barras con lápiz.. 

Si el movimiento se ha hecho de manera con·ecta,. se escuchará un pequeño "BEEP". Cuando la 

luz de Power (energin) se toma verde el lector está lista para procesar otra etiqueta. 

Gatillo tipo Lascr: Se debe colocar la pistola a una distancia de tres a seis pulgadas. Sin embargo. la 

distancia máxima varia dependiendo de la densidad de la etiqueta. Gencnilinentc estas distancias varian 

entre 3 y 18 pulgadas. 

Una vez que se ha presionado el gatillo se em.itirá un rayo de 1uz. roja. Este rato debe cubrir 

completamente la etiqueta y una parte de área blanca en cada uno de los datos para que el lector pueda 

identificar el fin de la etiqueta en ambos extremos. 
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Figura IL4.1.10. Lectura de código de barras con gatillo tipo lascr. 

En este caso también se escuchara un pequeño "'BEEP•'. y la luz de "DECODE" (decodificar) 

se encenderá. Entonces el código de barras se transmitirá a la computadora. Una vez hecho esto, :a luz 

de "POWER .. cambiará a verde y el lcctoí estan\ listo para procesar otra etiqueta. 

Si el laser no ha leido la etiqueta en un lapso aproximado de un segundo, el rayo de luz roja se 

apagará. 

Lector de ranura (lector de distintivo): Se debe colocar la tarjeta que contiene el código de barras de 

fom"la que este código quede hacia abajo y de frente a la flecha junto a la ranura el lector. Entonces se 

debe correr la tarjeta a través de la nuuua del lector. Este movimiento puede hacerse ya sea de derecha 

a izquierda o de izquierda a derecha y los datos se introducirán correctamente sin ningún problema. En 

todo momento la tarjeta debe mantener el contacto con la base del lector. 
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IHI 11111 ID 

Fagura 11..4.1.11 Lectura con lector de ranura.. 

Después de esto se escuchará un pequei\o "BEEP" y los datos scnín transmitidos a la 

computadora Cuando la luz de "POWER" se torne verde., el lector estará listo para procesar otra 

tarjeta_ 

Se debe tener cuidado de que el e.entro del código de b8JTI1S esté a media pulgada del bocde 

inferior de la tarjeta. 

CONFIGURACION DEL MODELO 2000/2002. 

El modelo 2000/2002 trae configuraciones por dcfault para: 

- CODIGO 39 - PUERTO SERIAL 

-UPC - DIAGNOSTICOS 

-EAN - PREAMBULOS 

- SUPLEMENTOS UPC/EAN - CARACTERDE TERMINACION 

-INT. 2DE S - CINTA MAGNETICA # 1 
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-CODABAR - CINTA MAGNETICA # 2 

-CODIGO 128 -BEEP 

-CODIG093 - TIPO DE COMPUTADORA 

- MSI/PLESSEY - EDITOR DE DATOS 

-CODIGO JI - VELOCIDAD DE TRANSMISION 

-OPCIONES # J Y # 2 

Todas estas configuraciones de dcfault pueden ser cambiadas de acuerdo a las necesidades que 

se tengan. Esto se puede hacer fácilmente con la ayuda de una hoja auxiliar que viene como suplemento 

del manual del lector. 

Mediante dicha hoja uno puede elegir c...-ntre las distintas opciones disponibles para cada una de 

las configuraciones antcriom1ente mencionadas. Toda esta confih"'l.lf"ación se hace mediante código de 

barras, es decir, el suplemento contiene código para configurar cada una de las opciones con sólo 

utilizar alguno de Jos clispositivos de lectura antes mencionados. 

Cuando se necesita dar de alta varios lectores con la misma configuracion. se tiene la ventaja de 

que se puede configurar el primer lector y después copiar esta infonnación a los demás. Esta 

infbnnación puede ser copiada de computadora a lector y de lector a lector utilizando el puerto seriaJ 

RS-232. En el primer caso se necesita ademas un soft:ware de comunjcaciones. 

El puerto serial R.S-232 localizado en el panel del lector acepta datos seriales ASCll y los 

retransmite a la computndota a través de Wl8 inteñacc con el teclado. La entrada serial de datos aparec:e 

como si fuera introducida desde el teclado. 

Con las teclas de función habilitadas. el decodificador puede aceptar un deterrninado ca.racter 

ASCII y transmitir a Ja computadora su tecla de función correspondiente. 
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CAPITULO UI PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

111.1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEl\1A. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo como entidad integrante de la Universidad 

Autónoma l\.1etropolitana unidad Xochimilco, tiene por objetivo proporcionar los servicios de 

cómputo consciente de la necesidad de racionalizar y optimizar la infraestructura disponible para 

apoyar el desarrollo annónico de la comunidad universitaria 

ORGANIZACIÓN. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo consta de tres secciones y una a.rea las cuales 

1 COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

CÓMPUTO 

1 

1 1 1 

11 SECCIÓN 1 12 SECCIÓN DE 1 1 3SECCIÓN 1 DE DISEÑO DE ANÁLISIS Y ADMON. 
SISTEMAS APOYO OPERATIVA DE 

l~I 
Figura ID..1 .. 1 Organlz.adón del Centro de Cómputo 

Sus funciones según el nilmero correspondiente en el diagrama son: 

1.-Es la encargada del análisis, diseflo, implementación, actualización y mantenimiento de tos 

sistemas de cómputo que requiera ta Institución. 
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2.-Esta sección adquiere. actualiza y adecua paquetes de software para el equipo, organiza cursos 

de apoyo a las áreas académicas y asesora a todos los usuarios. 

3.- Es la encargada de mantener el buen funcionamiento del equipo, asi como el asignar los 

recursos necesarios a los usuarios, conforme a tas normas y procedimientos establecidos. 

4.-El área de redes, se encarga de mantener en buen funcionamiento, adecuación y administración 

de las redes digitales con que se cuenta en toda la Universidad. 

El centro de cómputo se encarga de; 

• Asignación de números de cuenta con acceso a INTERNET a: 

• Profesores 

• Investigadores y sus colaboradores. 

• Alumnos inscritos 

• Reservación y reasignación de equipo a: 

• Usuarios con número de cuenta e identificación. 

• Préstamo de material de consulta : 

• Usuarios con número de cuenta e identificación. 

• Impresiones remotas en laser y a color. 

• Digitalizaciones de imágenes y textos. 

• Impresión de planos: 

• Impresiones en Design - Jet a color. 

• Detección y eliminación de virus infonnaticos. 

En la actualidad los trámites para la prestación de algún servicio en el centro de cómputo 

realizados ma.nunlmente o semiautomatizados to que genera lentitud y pérdida de tiempo a 

los usuarios y a los prestadores del servicio, por lo cual se ve la necesidad de la automatización de 

dichos trámites. 
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UI.2. REQUERIMIENTOS DEL USUARJ:O. 

Desde la antigüedad el hombre a tenido necesidad de iníonnación. a inventado 

dispositivos que le ayudan a calcular y procesar los datos, aplicando varios métodos para la 

planeación y resumiéndolos a un área especifica para la solución de un dete•minado problema. 

Hoy en dia toda institución tiene una logística (planes y políticas) asi como una estrategia 

que debe satisfacer las necesidades de la misma. 

Esto trae como consecuencia la necesidad de llevar un control riguroso de sus recursos 

materiales {por ejemplo: El Centro de Cómputo.), para saber cuanto se tiene y donde se tiene. 

Por ello requiere de un proceso de sistematización y automatización que la lleve a una 

mejora en las actividades que realiza. éstas deben satisfacer las necesidades de la institución. 

Concretándonos al estudio en cuestión. el Centro de Cómputo para su automatización nos 

presenta los rcquerim..ientos descritos ensebruida: 

• Un sistema confiable. 

Con el que se asegura la integridad de los datos que maneja el centro de cómputo 

Con clave<: de acceso y protección de datos. 

Con eficiencia en el présti:uno de servicios o en las opc•acioncs que rea.liza. 

• R.B.pido 

Evita la perdida de tiempo tanto para los usuarios como para los prestadores de servicio por la 

simplicidad de sus operaciones. 

Lo que en el sistema actual tarda de 10 a 30 minutos se puede hacer en un par de minutos con 

el lector de código de barras y una estructura simple de progr81nación. 

• Filcil de manipular. 

Que utilice secuencia de pasos sencillos, fñ.ciles de aprender y aplicar; además de permitir un 

mantenimiento y/o una actualización que no requiera de procedimientos complejos. 

• Que aproveche los recursos con los que cuenta el centro de cómputo. 

Actualmente los procesos que han sido automatizados. no aprovechan a plenitud los recursos 

que el Centro de Cómputo ha adquirido: 

- MAINFRA?\.ffi HP9000 827s con sistema operativo UNIX versión 9.14 

- ORACLE versión 4. 9 manejador de base de datos. 

- BAR CODE AND MAGNETIC STRIPE READER MODELS 2000/2002 

• Que aproveche el código de barras con que cuentan las credenciales del plantel. 
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Para facilitar el manejo de datos y evitar la perdida de tiempo en los trámites que se realizan 

(puntos mencionados con anterioridad) mejorando Ja calidad del servicio que se presta. 

• Mejorar la ca1idad del producto final. 

Los reportes y los comprobantes de servicio deben ser de mayor calidad en su 

presentación y contenido, permitiendo un fácil manejo de los mismos 

Además de que se solicita otro tipo de reportes que no se manejan actualmente para ayudar 

a la admirústración del centro e histórico y estadístico). 

111.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas que utiliZJUTI.os para obtener información del usuario fueron las de 

entrevistas y aplicación de cuestionarios. 

Se aplicó un cuestionario al r-esponsable del centro en cuestión., y otro a las personas que 

.-ealiz.an las acth..;dades necesarias para la prestación de servicio. asi como para el administrador 

del Sistema HP9000. Sus nombres y cargos son listados a continuación. 

• Raúl Urban Ruiz 

Coo.-dinado.- del Centro de Cómputo. 

Se encargan de asignar tiempo y máquinas en las salas de usuarios: 

• Srita. Noffi"l8. B.-eí'ia. R.wnirez. 

Auxiliar de Mesa. 

• Sra. Maria del Rosario Brefta R.aniirez. 

Auxiliar de Mesa 

Se encargan del mantenim.iento de equipo de cómputo de las difCTentes coordinaciones del 

plantel: 

• Ing. Demetrio Pérez Aguilcra. 

Jef'e del SAOS (Sección de Administración Operativa y de Sistemas). 

• Sr. Carlos Rincón Guillen. 

Asesor técnico. 

• Sr. Jorge Rocha Arellano. 

Operador. 
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Se encargan de llevar un control de cuentas de usuarios y proyectos: 

• Sra. Patricia Cantacho Solis. 

Responsable de Mesa. 

• Sra. Graciela Martínez. 

Responsable de Mesa. 

Se encarga de llevar la administración de las salas de cómputo: 

• Sr. Ismael Rivera Sandoval. 

Jefe del SAT (Sección de Análisis y Apoyo Técnico). 

A continuación se incluyen los cuestionarios que se aplicaron para este fin. 

1.- CUESTIONARIO APLICADO AL COORDINADOR DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

1.-¿ CUALES SON LAS FUNCIONES QUE DESEAN AUTOMATIZAR? 

2.-¿ EXISTE UN PROCEDIMIENTO PARA CADA UNA DE LAS FUNCIONES A 

AUTOMATIZAR? 

3.-¿ CUANTAS PERSONAS ESTÁN DESIGNADAS PARA DESARROLLAR ESAS 

ACTIVIDADES! 

4.-¿ CADA PERSONA REALIZA UNA FUNCIÓN ESPECIFICA? 

5.-¿ CUANTAS DE ESAS PERSONAS CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS Y 

REALIZAN TODO EL PROCESO? 

6.-¿ CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS 

PROCEDIMIENTOSACTUALEST 

7.-¿ CON QUE EQUIPO DE COMPUTO SE CUENTA PARA EL DESARROLLO 

DEL SISTEMA?' 

8.-¿ QUE NUMERO DE USUARIOS ACCESAN NORMALl\fi:NTE EL EQUIPO T 

9.-¿ CON QUE SOFTWARE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL 

SISTEMA!' 

10.-¿ ACTUALl\fi:NTE SE CUENTA CON ALGÚN SISTEMA PARA PROCESAR 

LA INFORMACIÓN 1' 
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11.- EN CASO DE EXISTIR ALGÚN SISTEMA ¿CUALES SON SUS 

CARACTERiSTICAS ! 

En resumen, se tuvieron este tipo de respuestas: 

l) El control de cuentas de usuarios y proyectos 9 la asignación de material de computo a 

usuarios9 1a captura de los servicios de mantenimiento 9 el control de las salas de cursos y el 

control de inventarios 

2) Se puede decir que si pero no en todas esta documentado. 

3) Por actividad dos o tres personas y en el inventario participan mas de tres persona.5. 

4) Se puede decir que si9 pero en algunas actividades la realizan igualmente varias 

personas. 

5) Las personas asignadas a alguna actividad conocen todo el proceso e igualmente lo 

realizan. 

6) Untitud en el servicio e inf'ormación deficiente. 

7) Un mainf'rame HP9000. PC•. as( como un lector de código de barras que estamos por 

adquirir. 

8) El equipo e.sta destinado para el área de desarrollo de sistemas que eat.a conf'ormada por 

7 penonas y separa todos los docentes del plantel generalmente lo ocupan para correo 

electrónico. 

9) ORA~ que est.a instalado en la Hr9000 asi como el software de cornunicacioncs y 

emulador de terminal Pathway. 

IO) En algunas de las actividades que se desean automatizar si. 

Il) Se desarrollaron en una plataf'orma HP3000 con SPEEDWARE pero el principal 

problema con nte es que esta empezando ba ser obsoleto por la información que se maneja 

actualmente además de que las cuentas se deben dar de alta en la HP9000. 

2..- CUESTIONARIO APLICADO A PRESTADORES DE SERVICIO. 
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1) 

4.- ¿SE SATISFACEN LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE SU ÁREA, 

PORQUE? 

5.- ¿ QUE TIPO DE INFORMACIÓN MANEJA? 

6.- ¿COMO l\t.ANE.JA ESTA INFOR.1\1ACIÓN '! 

7.- ¿ SI EXISTE ALGÚN SISTEMA QUE REALICE SU ACTIVIDAD, 

QUE MEJORAS SUGIERE ? 

B.-¿ QUE CARACTERÍSTICAS LE GUSTARÍA QUE TUVIERA SU 

SISTEl\1A EN CASO DE AUTOMATIZARSE SU ACTIVIDAD? 

De este cuestionario se puede concluir lo siguiente: 

• Dar cuentas. entregar impresiones laser. entregar listado.s.(A usuario• en general). 

• Asignar. verificar y dar de baja cuentas a los alumnos. docrntes y proyecto• 

trimestralmente. otorgar duplicados de las cuentas y actualizar proyectos. 

• Asignar tiempos a los alumnos• asi como préstamo de manuales. 

• Asignar tiempos 

• Mantenimiento a equipos y periféricos apoyo técnico a usuarios. 

• Mantenimientos correctivos y preventivos a las computadoras del planteL 

2) 

• No hay un tiempo pronu~dio. 

• El tiempo para dar de alta una cuenta es de aproximadamente 4 a~ minutos 

• 4 minutos por alumno. 

• de 4 a 6 minutos. 

• Unos 10 minutos en llenar la orden de servicio; y en realizar el mantenimientO·depende 

del problema del equipo. 

• Unos 6 minutos en capturar loa datos del servicio y el tiempo en realizar la reparación del 

equipo depende de la rana .. 
3) 

• Por que algunas veces f"alla el sistema o el programa de captura. 

• Los retrasos que se presentan son por la actualización de lo• arcbÍVos cada trimestre en la 

HP9000. 

239 



CAPITULO 111 

• Si algunas ocasiones los alumnos no traen los requisitos que se les pide. 

• Si• por que algunu ocasiones algunos alumnos no traen sus documentos completos. 

• Si , por que el programa que expide las ordenes de scn·icio es muy complicado de 

manejar. 

• Si • por que el sistema de captura de ordenes de servicio es muy poco amigable y esta 

incompleto. 

4) 

• Si porque se da la atf':nción a todos los usuarios de Ja unidad. 

• El proceso es lento pl':ro se cumplen los objetivos de mi área de trabajo. 

• Si• porque a los alumnos se les asigna su hora en las computadoras. 

• Si, ya que a todos se les otorga el préstamo de equipo. 

• Si. ya que se realiza el servicio a todos los equipos. 

• La etapa de captura de las ordenes es lenta. pero se les presta este servicio a todo• lo• 

equipos del planteL 

5) 

• Credenciales o identificaciones vigentes. tiras de materias en si todos los datos personales 

de los usuarios del centro de computo. 

• Matriculas de alumnos. números económicoa de proíesores y trabajadores 

administrativos y uo catalogo de departamentos y divisiones. 

• Los dif'erentes software que están instalados en las máquinas. asl como la configuración 

de estas. 

• Horario de servicio. el sof'tware instalado, tipo de equipo, que uso se le da • la cuenta. 

• Datos del equipo como son marcas. modf':los • números de serie. a quien pertenece. rana. 
etc. 

• Los números de serif': e inventario de los equipos. datos del responsable dd equipo • f'alla 

dd equipo •control de garantÚUI del equipo, ref'acciones neccsa~ etc. 

6) 

• Con un programa de computadora se registran las cuentas de usuarios y lo que no hace 

el programa lo almacenamos en Archiveros.+ 

• Con un programa en la HP3000 y con archiveros. 

• Verbal y en algunas ocasiones escrita. 
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• Verbal y escrita con la ayuda de archiveros. 

• Con un programa hecho en clipper para el control de este servicio. 

• Con un sistema desarrollado para la captura e impresión de ordenes de se1"Vicio. 

7) 

• Que permita la elaboración de reportrs mas completos y que mejore en la parte de alta 

de cuentas además debe permitir llevar un control de las impresiones. 

• Que al ingresar una matricula aparezca automáticamente el dueño de la mismA,. como lo 

es el trimestre al que pertenece,. si r.s alumno o docente.. etc. 

• No existe ninguno. 

• No existe.. 

• Base de datos SAOS(CLIPPER). Se requiere hacer una base de datos de Callas para 

hacer mas ágil la detección de las mismas. 

• Que permita realizar cambios en los registros de servicioa,. que permita elaborar reporta 

de f"allas mas comunes para poder prevenirlas y que sea mas •imple en su manejo. 

8) . 

• Que las cuentas queden registradas en la IIr9000 para agilizar el servicio y un programa 

para el control de vales de impresión. 

• Que el f'uncionamicnto f'uera mas nipido,. que se aproveche el código de barras de las 

credenciales para la agilización de atención a los alumnos. 

• Que sea rápido. 

• Velocidad y f"ácil manejo. 

• Que rucse rácilmente intuitivo para que los prestadores de servicio social se f"amiliaricen 

rápidamente con el manejo de este. Que brinde información connable y oportuna para la 

realización de reportes y estadísticas. 

• Que permita la claboraci6n de reportes y que mantenga la integridad de la inf"ormación , 

además debe de ser de f'ácil manejo. 

3.- CUESTIONARIO APLICADO AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA UP9000 

1.- ¿ CON QUE MECANISMOS SE CUENTA PARA PROTECCIÓN 

CONTRAFALLASDEHARI>WARE? 
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2.- ;. QUE MÉTODOS SE TIENEN PARA RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN MANEJADA ! 

3.- ;. EXISTEN MÉTODOS PARA EVADIR EL SISTEMA ! ¿ POR QUE 

SE PRESENTAN ? 

4.-;. QUE ÁREAS NECESITAN UN CONTROL ESPECl.l'JCO? 

5.- ¿ CUALES SON LOS MÉTODOS DE CONTROL UTlLIZADOS ? 

6.- ¿ QUE MÉTODOS SON UTILIZADOS PARA DETECTAR LA 

VIOLACIÓN DE INFORMACIÓN ? 

7.- ¿QUE MÉTODOS TIENE PARA UNA ACTIVIDAD IMPROPIA?' 

En resumen. las respuestas a este cuestionario son: 

1) Las fallas de hardware pueden ser muy variadas, desde daño en algunos sectores del 

dbco duro hasta la inutilización del ddco duro. 

Cuando el daño esta localizado en secto~ del disco se detectaría por el mal funcionamiento 

de algunos programas del sistema de inf'orrnación o bien por la recuperación de datos 

inesperados al ef"cctuar alguna consulta o recuperación de transacciones. Cuando esto pasa 

es necesario re:sdear la máquina y esperar que al hacer el boot los propios programas de 

arranque detect~n el dafto fbico y lo corrijan en forma st!tniautomática. Se dice que es en 

Conna semiautomálica porque el prograDJ.a (en este caso se llam». fsck. file syslem check) es 

interactivo. es decir. solicita respuesta del operador pan1 poder continuar con la reparación. 

Poslrrior a la revisión del o de los discos. es necesario bajar el respaldo mis aclualizado. 

Cuando el dafio es en la totalidad del disco sólo reemplazándolo se puede COnT;gir el dafio. 

(Nota: rsislcn discos conocidos co010 nürror que precisamente actúan como espejo para 

tener una copia paralt!la del disco duro con el que normalmente se trabajs y seria el miEtodo 

ideal pan1 tener una seguridad total de que el sistema siempre estará operando en forma 

óptima). 

2) En un sistema llP9000 S827 se cuentan con comandos u órdenes a nivel sistema 

operativo tales como tar. cpio y fbackup. además de un programa llamado SAM (System 

Administrator l\.hnager). 
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Los comandos tar. cpio y fbackup nos sirven para erectuar respaldos desde la linea de 

comando. son muy fleiiblcs y seguros. penn.iten realizar respaldos incrementales y totales. 

incluyendo y/o eicluycndo rutas o directorios que así lo requieran. 

El programa SAM efectúa las mismas operaciones señaladas arriba sólo que en fon:na 

anúgable. debido al manejo de una inteñaz gráfica. 

3) Para poder acccsar al sistema se requiere pasar dos etapas. la aceptación del user nanr.e y 

tan1bién la aceptación del password correspondiente aJ mismo usuario. Además como reglas 

de un sistema seguro se debe primero establecer una estructura de archivos con los permisos 

adecuados para propietarios y grupos. segundo forzar a los usuarios a cambiar su pasaword 

periódicamente y por último establecer auditorias para detectar que usuarios y desde que 

nodo han tratado de switchear a modo de administrador del sistema. 

4) Las áreas funcionales que requieren un control especifico en un sistema de cómputo 

(IIP9000S827) son el acceso al sistema a través de cuentas par.a los usuarios. monitoreo de 

procesos. respaldo y restauración de archivos. detección y corrección de erE"Ores en los f"de 

systems. 

5) En lo ref"erente al control de acceso a usuarios se asignan cuentas con el único requisito 

que sea para un alumno inscrito en e1 trimestre actual. el sistema determinará los permisos 

de sus archivos y directorios además de lo.!1 programas y utilerfas a las cuales tiene acceso 

determinado usuario. 

El monitoreo de procesos se ercctúa utilizando cualquiera de las siguientes tres utilerias: 

glance. monitor y top. Con cst.as utilerfas se establecen prioridades de ejecución para los 

procesos y de acuerdo a tales prioridades se elevarían unas. se dism.inuirian otras, etc. de 

manera que procesos claves se desarrollen en f"orma óptima. 

El respaldo y restauración de archivos se hace empleando el comando tar y fbackup y 

frcstorc con10 tales o a trav& de un programa llamado SAM; los puntos a tener en cuenta 

para desarrollar estas operaciones son principalmente ¿qué se va a respalda?• ¿cuándo se va 

a respaJdar? y ~cómo se vn a rc'5paldar?. 
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La detección y corn:cción de errores en file systents es un asunto importante en el 

desempeño del sistema, debido a que datos corruptos o perdidos ocasionarian desde mal 

func::ionamiento del sistema hasta su calda, para corregirlos se emplea el programa fsck. y en 

los caso extremos en que se deba formatear el disco se utiliza mediainiL 

6) En nli caso especifico, no manejo bases de datos por lo que desconozco herramientas para 

detección de violación de la información. En lo que se refiere al manejo en general del 

sistema la violación de la inf'ormación entendida como corTUpción de archivos, se detecta a 

travis del mal f'uncionamiento del sistema. Ademi\s se pueden emplear utilerias para 

detectar problemas en red (ifconfig lanO, ping .. landiag), para problemas en disco (fsck), 

para montaje de file system:s (mount), etc. 

7) Si se considera una actividad impropia aquello que afecte el desempeño correcto del 

sistema, los métodos para evitar esto consistirían en el monitor~ de procesos de los 

usuarios para determinar que actividades están realizando y con que fines, esto darla pauta 

para modificar prioridades de los procesos, trannsferir tiempo de ejecución de procesos a 

momentos de menor demanda del sistema, etc.. 

IlL4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

Del punto anterior se concluye que en ta actualidad et centro de computo de la UAM 

XOCHil\.fil..CO presta los siguientes servicios y el cual posee muchas desventajas que se 

pretenden corregir con este trabajo de tesis. 

REGISTRO DE USUARIOS, PROFESORES Y PROYECTOS. 

El registro de alumnos y prof"esores se realiza con la finalidad de llevar un control de 

usuarios,. estos tienen derecho al uso del equipo y manuales con que cuenta el centro de 

computo. así como acceso a los diversos cursos que ofrece. 

El registro de proyectos. es un servicio que se presta únicamente n 183 coordinaciones del 

plantel .con el fin de asignar prioridades en la disposición de equipo a las personas que se 

dediquen a un proyecto determinado. 
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Anibos procesos se realizan sobre un sistema desarrollado en una plataforma HP3000 con 

eJ software speedware. el cuaJ recopila datos personales del usuario asignándole password y login 

generando a su vez la credencial de acceso. 

El sistema presenta las siguientes desventajas: 

• La captura resulta tediosa y frecuentemente presenta errores, lo que genera perdida de tiempo. 

• La estructura de los diíerentes menües es dificil de manejar debido a su complejidad. 

• La presentación del sistema no es atractiva para el usuario. 

• La aplicación esta desaprovechando las ventajas que ofrece el equipo adquirido recientemente. 

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS Y PRÉSTAMO DE MANUALES. 

Esta acción se realiza para administrar Jos recursos con que cuenta el Centro de Computo: 

• Impresoras 

• PC. 

• Macintosh 

• Power - Macintosh. 

• Estaciones de trabajo. 

• Tennina.les 

• Manuales. 

• Vacunas. 

Esta actividad es manual. utilizando una fonna que contiene Jos siguientes datos: 

• Fecha. 

• Número de máquina. 

• Tipo de máquina. 

• Hora. 

• Clave de usuario. 

Las desventajas de este proceso son las siguientes: 

• Lentitud en los trámites. 

• Errores en la asjgnación de equipos. 

• Perdida de material. 
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• Asignaciones de tiempo en el uso de equipo a corto plazo. 

• Dificultad en eJ control de f'allas de equipos. 

ASIGNACIÓN DE SALA DE CURSO. 

Con Ja finalidad de administrar las dif'crcntcs salas de cursos eJ jef"e de Ja Sección de 

Análisis y Apoyo Técnico. realiza una bitácora manual en Ja cual plasma datos como; 

• Nombre del prof'esor. 

• Nombre del curso. 

• Duración. 

• Hora en que se impartiré. 

• Número de alumnos 

• Sala del curso 

Este tipo de control nos Ucva a: 

• Malas asignaciones de las salas. 

• Duplicación de horarios 

• Falta de material necesario 

• Sobrecupo de las salas. 

CONTROL DE REPARACIÓN DE EQUIPO. 

Esta actividad actual mente se realiza mediante un sist.ema que tienen como objetivo 

registrar Jos equipos que requieran algún tipo de manterümicnto (preventivo 6 correctivo). 

Dicho sistema cstA desarrollado en CLIPPER y requiere la siguiente in.fonnación: 

• Nombre del solicitante. 

• Coordinación a Ja que pertenece. 

• Departamento o sección. 

• Ubicación fisica del equipo. 

• Número de serie . 

• Marca. 

• Modelo. 

246 



UNIVERSIDAD NACIONAL .AUTÓNOMA DE MÉXICO 

• Falla. 

• Accesorios. 

Este sistema genera un comprobante de recibo y entrega de equipo. 

DESVENTAJAS: 

• Dificultad en la captura de datos. 

• Dificu1tad para modificar la información. 

• Reportes deficientes e incomp1etos. 

• Falta de algün control estadístico. 

CONTROL DE INVENTARIO 

Anexo a lo anterior se realiza manualmente un control de inventario, obsoleto ya que con 

el tiempo se traspapela o pierde la información y esto pone en riesgo el material con el que 

cuenta el centro de cómputo. 

Además esta actividad es muy tediosa y redundante y genera perdidas de tiempo 

trimestralmente, al mismo tiempo no se lleva un control histórico y estadistico de la infonnac:i6n 

que puede servir para tomas de decisiones posteriores en cuanto adqui!llciones de equipo o 

contratación de personal Esto crea la necesidad de automatizar en su totalidad dichos trántltes. 

DLS. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Para Ja automatización de dichos trá.J"nites se va ha desarrollar un sistema con las 

siguientes herramientas: 

• MAINFRAME HP9000 827s con sistema operativo UNIX versión 9.14 

• ORACLE versión 7, manejador de base de datos. 

• BAR CODE AND MAGNETIC STRIPE READER MODELS 2000/2002 

• PC's 486DX emu1ando terminales de la HP9000 

• RED ETI-IERNET con protocolo de comunicaciones TCP/IP 

Se propone se realice con las siguientes condiciones: 

• El sistema deberá tener como dispositivos de entrada de datos el lector de código de 

barras y teclado y como dispositivos de salida la pantalla así como la impresora. 
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• El sistema deberá llevar el control de reservaciones y reasignaciones de equipo y salas 

de cursos por día y hora. 

• Deberá llevar el control de las ordenes de servicios de reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo. 

• Permitirá el manejo de inventario de equipo y usuarios del centro de cómputo. 

• Generará estadísticas acerca de demandas de servicios de cómputo en fechas, horarios y 

equipos ~ para ayudar en la toma de decisiones en la administración del centro de 

cómputo. 

• Permitirá obtener reportes de cada una de las actividades mencionadas en la parte de 

análisis de iníonnación. 

• Se realizará un enlace entre las PC"s y un HP9000 mediante las utilerias que prescmta eJ 

software para red Pathway versión 3. 

• Posteriormente se llevará a cabo una decodificación de Jos datos de entrada con el 

lector de código de barras, para realizar una interfaz que permita su entrada a una base 

de datos de tipo relacional. Esta base de datos será escrita en ORACLE y operará 

dentro de la plataforma liP9000 que a su vez esta conectada a la red Ethernet con 

protocolo de comunicación TCP/IP. 
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CAPITULO IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 

IV.t NOTACIONES DE DISEÑO. 

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta con una Serie de notaciones predefmidas 

para todos sus planteles, dichas notaciones son detalladas a continuación: 

DEFINICIÓN DE PRESENTACIÓN DE MENÚS. 

• Justificada a la derecha aparecerá la fecha en la forma "DD/?v1l\.1/AA". 

• En forma centrada aparecerá el nombre del menú actual. 

• Aparcceran las posibles opciones a elegir. estas deben de escribirse a partir de la 
columna l 1 a la columna 70 justificadas a la izquierda. 

PANTALLAS DE AYUDA. 

•El recuadro de ayuda. dcbera presentarse en cualquier momento que se desee dentro de la 

íonna. 

•Para cada Clllllpo existente en la forma. debera existir un C8111p0 de ayuda. 

ENTIDADES. 

Para denominar una entidad se utilizará una letra que identifique el Servidor de la Unidad 

Académica donde reside fisicamente la entidad. seguida de hasta trece letras que identifiquen 

claramente la entidad, por ejemplo: XBECAS (Entidad de Becas que reside en el servidor de 

Xochimilco}. La primer letra de la identificación de una entidad debe ser distinta de "O• y -u•. 
UNIDADES 

Azca otzalco A 
1zta ala a l 
Xochimilco X 
Rectoría R 

CAMPOS 

Deben ser autodescriptivos con una longitud máxima de once carácteres. seguido del tipo 

de campo de acuerdo a la tabla que a continuación se especific.i: 

Alfabético 
Numérico 
Cadena 
Fecha 
Lógico 

AL 
-NU 
-XX 
-FE 

=LO 
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Descripción 
Porcentaje 
Clave 
Nombre 
Acumulador 
Bandera 
Hora 
Importe 
Indice 
Imagen 

DE 
-PO 
-CL 
-NO 
-AC 
-BA 
-HO 
-IM 
-IN 
:::m 

Por ejemplo: EMPLEADO_CL (especifica la clave del empleado) 

CLASES 

Para definir una clase se utilizará. hasta un máximo de catorce letras que la identifiquen 

clara.mente. por ejemplo: ALPROY _CLAS (define el nombre que será heredado a los campos que 

necesiten de ella). 

ETIQUETAS 

Para identificar etiqueta se utilizará una número de tres dígitos (el cual deberá 

inicialmente incrementarse de 1 O en l O, para posteriormente poder insertar alguna etiqueta 

intermedia). seguido de "_" y una descripción de longitud máxima de diez caracteres y debe 

terminar con ... : ... por ejemplo OIO_INI_CONTEO: (Etiqueta que indica el inicio de un ciclo de 

conteo). 

LIBRERIAS 

Para identificar una librería se utiliz.ari.n las letras que identifican la aplicación,. seguidas de 

dos digitos que indican la versión de la biblioteca y terminando con el sufijo "_LIB''. por ejemplo: 

AAOt_Lm ("Versión uno de la Biblioteca del Subsistema de Administración Académica). 

ARCHIVOS DE DATOS 

Existiriln tres niveles de archivos de datos • los cuales se describen a continuación: 

A NIVEL SllUAM. 

Los archivos de datos que sean utilizados por mas de un subsistema del SilUAM se 

denominarán iniciando con el prefijo "S_ • seguido del nombre del archivo, de una longitud de 
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ocho caracteres. terminando con el sufijo ".dat". Por ejemplo: S_plazas.dat (Archivo de plazas de 

la UAM contenidas en el SIIUAM). 

A NIVEL SUBSISTEMA 

Los archivos de datos que sean utilizados por mas de un módulo del subsistema se 

denominarán iniciando con las dos letras que identifican el subsitema seguidos de "_" y el nombre 

del archivo, de una longitud de siete caracteres. tenninando con el sufijo ".dat". Por ejemplo: 

AA_prof"es.dat (Archivo de profesores de la UAM contenidas en el subsistema de Administración 

Académica). 

A NIVEL MÓDULO 

Los archivos de datos que sean utilizados exclusivamente por un módulo se denominaran 

iniciando con las dos letras que identifica el módulo, seguido del nombi-e del SJ"""chivo. de una 

longitud de siete caracteres, tcnninando con el sufijo ... dat". Poi- ejemplo: BE_prof'e.dat (.Ai-chivo 

de profesores que tienen becas del módulo de becas). 

IV.2. DIAGRAl\.tAS DE FLUJO DE DATOS 

Son diagramas que se utilizan para escribir un disefi.o de sistemas de alto nivel; muestran 

corno se transforman los datos al pasar de un componente del sistema a oti-o. 

Los diagranm.s de flujo de datos constan de tres componentes: 

1.- Flechas con anotaciones. 

2.- Burbujas con anotaciones. 

3. - Los operadoi-es • y ED 

Las burbujas con anotaciones repi-csentan centros de transfonnación en los que la 

anotación específica la transformación. Las flechas repi-esentan el flujo de datos hacia adentro y 

afuera de los centros de transformación, donde las anotaciones dan nombre al flujo de datos. Los 

diagramas de flujo de datos describen cómo una entrada :se transforma en una salida. No deben 

incluir infonnación de control o sucesión de la infonnación. Cada burbuja se puede considerar 

como una caja negra independiente que transfbrma sus entradas en salidas. Los operadores • y 

$ se utilizan para unir flechas - • significa AND ("y" lógico) y e significa EXCLUSIVE OR 

( .. on exclusivo lógico). 
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Una de las ventajas de los diagramas de flujo de datos es que muestran las 

transformaciones sin hacer ninguna suposición sobre su aplicación. 

La preparación de los diagramas de !lujo de datos se enfoca mejor si se tienen en cuenta las 

entradas al sistema y se trabaja hacia las salidas. Cada burbuja debe representar una transfbrmación 

distinta: su salida debe. de alguna manera, ser diferente de su entrada. No hay reglas para 

detcnninar la estructura total del diagram~ y construir un diagrama de flujo de datos es uno de los 

aspectos creativos del disef\o de sistemas. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo que se van a manejar. con la finalidad de 

ilustrar las funciones principales del sistema que se describen como: 

l) VALD>ACIÓN EN BASE DE DA TOS. Este proceso verifica que el interesado, este inscrito 

como alunulo del trimestre que transcurre. 

2)VALIDACIÓN EN BASE DE DATOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO. Este proceso 

verifica que el alumno este inscrito al e.e. y que no adeude material. 

3)DAR DE ALTA.. Una vez que se realicen las validaciones anteriores, en este proceso se le da 

su nueva clave de acceso con la que podrá laborar a lo largo del trimestre. 

Esta clave podra ser de tres tipos: 

4) DAR DE ALTA ESTATUS NORJ\.1.A.L. Esta indica que el alumno podra laborar en 

el C.C en horarios restringidos. 

S)DAR DE ALTA ESTATUS PROYECTO. Indica que el alumno podrá laborar en el 

e.e. únicamente si se encuentra inscrito en algUn proyecto y tendrá un horario especial 

asignado previamente por el Lider del Proyecto. 

6)DAR DE ALTA ESTATUS AMBOS. Indica que el alumno laborará en el centro de 

cómputo con ambos horarios. 

7) CONSULTA DE EQUIPOS, SALAS Y MATERIAL SIN ASIGNAR.. Verifica salas. 

equipos y/o material que están disponibles para asignación 6 prestamo. 

B)REVISÓN DEL PERÍODO DE PRÉSTA.M:O. Verifica que el alumno no adeude material 

previo a su último requirimiento. 

9)GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO. Si el alumno adeuda material, entonces se generará 

una orden de pago que deberá liquidar antes de hacer otra solicitud. 
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REPARACIÓN DE EQUIIPO 

lO)CAMDIAR ESTATUS DE REPARACIÓN. Verifica que el equipo que será enviado a 

reparación, exista en Ja base de datos, de ser asi cambia su estatus a reparación, si no. se da de 

alta con un estatus de reparación Clllerior~ posteriormente se genera un comprobante que se 

intercambiaril cuando el equipo este reparado. 

Registro de usuarios y proyectos 
1 

Matricula no ...... 

Datos 
pen¡onalea Vaideclón 

en e.o. 
Centro de 
Cómputo 

Eldstencla 
de clave 

Asignación de 
clave de 
usuario 
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Datos de 
ayudante 

254 

Registro de usuarios y proyectos 
11 

Asignar clave 
de proyecto 



Matricula 
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Asignación de equipo y material 
1 

Equipo no cumple con 
requerimientos de usuario 
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Matricula 

Matticula 
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Asignación de equipo y material 11 

Multa 
&istcmo 

Revisión del periodo 
dop~ ~ 

Consulta del 
material 

disponible 

v 
Prcsuuno 

de material 

Consulta del 
material 

disponible 
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Asignación de equipo y material 
111 

Nümerode 
materta! 

,----
Validación 
enB.D. 
Centro do 
Cómputo 

Oupbcado de 
lnfonnación 

No exiate 

r-----Oar de afta 

Inventarlo 

Duplicado de 
lnfonnaclón 

Dar de alta 
ene.o. 
Centro de Cómputo 
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R.epanicl6n de equipo 

--

Asignación da aal .. de curso 
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IV.3. MODELOS ENTIDAD-RELACION 

En las páginas siguientes se muestran Jos diagramas del modelo Entidad-Relación para el 

sistema de control del Centro de Cómputo. Cada diagrama representa una o más transacciones 

del Centro de Cómputo. El último diagrama corresponde al esquema general del sistema con todas 

las entidades involucradas. 

Cada rectángulo representa una entidad y dentro de este se encuentran los atributos que 

corresponden a la entidad en tumo. Aqui se indican también las llaves primarias (#) y las llaves 

foráneas (lk). 

Por razones de espacio. en el esquemn general sólo se muestran las llaves primarias. 

Las relaciones entre entidades están denotadas como sigue: 

Uno a muchos: 

Muchos a uno: 
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ASIGNACION DE EQUIPO 

INSCIUPCION 
• Mab'lcula 
fk !lo. Mat.erla.l 

Paa9W"ord 
Stabl.a_lnacrtpclon 

I 
CONEQtJIPO 
• llo_m.aqa..l.D.a •H-... --
-..-ia ....... 

I 
BQtJD'O 
• Ko_m.aqu.b:la 
flr. Ko_lavea.t:arlo 

rr-tamo 

I 
IRVENTAIUO 
• !lo. de ll:nrellt:arf.o 
flr.Ko. de 8arle .,.,.._.,. 

J>oscirtpclón 
Fecha 
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llr. No_Kat.:daJ. ...._ ... 

et.ta. ~paloa. 
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PRESTAMO DE MATERIAL 

MATERIAL 

···----~ .........__. 
'ftpo --
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MbaCO ...................................................... __ 
CATÁLOGOS DE DMSION Y CARRERAS. 

PROFESOR 

CARRERAS 1 ••triou!a DMSIOll Ot Dlvtalón 
1 Camn 

1 DlvtalÓll Rombre 
fl<Dlvtaló• Aptllldo)'atenio 

/lffalpcl6• Desc:rlpdÓll 
Aptllldo_Katenao 
Teléfono 
Dlmd6o 

1 
ALllHllO DEPARTAllltllTO , .. _ 

1 Deputame11to 
Otcamn fl<D!vWml 

lombrt /lffalpdóo 
Aptllldo)'atenio 
Apell!do_Katmo 
Trlmestro 
Teléfono 
lllzecdba 

l6l 
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PRESTAMO DE SALAS 

SALA 
ClaTe_de_..i. 
De#c:rlpcl6n. 
Ko. de mii.c¡mn... 

I 
PRESA.LA 
• Cla .. _de_aala ... -• Ho.-. 
fkM&trlcula 

ea-
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IV.4. DICCIONARIO DE DATOS. 

A continuación se muestran las tablas del sistema indicando el número. nombre. tipo y 

longitud del campo 

ESTRUCTURA DE TABLA : XALUMNO 

CAMPO NOMBRE 11PO LONGITUD 
1 #MATR CL NUMERICO 8 
2 NOMB NO CARACTER 20 
3 APPA XX CARACTER 20 
4 APMA XX CARACTER 20 
5 DIRE X.X CARACTER 40 
6 TELE XX CARACTER 15 
7 CARE CL NUMERICO 2 
8 TRJM NU NUMERICO 2 

ESTRUCTURA DE TABLA: XCARRERAS 

CAMPO NOMBHE TIPO LONGITUU 
1 #CARE CL NUMERICO 2 
2 DESC XX CARACTER 50 
3 DIVI CL Nl_ 1 ~1-•RICO 2 

ESTRUCTURA DE TABLA: XPROFESOR 

1 #MATR CL NUMERICO 8 
2 NOMD NO CARACTER 20 
3 APPA XX CARA=ER 20 
4 APMA XX CARACTER 20 
5 DIRE XX CARA~ 40 
6 TELE XX CARACTER 15 
7 DJVI CL NUMERICO 2 

ESTRUCTURA DE TABLA: XDrvISION 

NOMBR TIPO LONGITUD 
#DJVI CL NUMERICO 2 
DESC XX CARA~ 50 
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ESTRUCTURA DE TABLA: XINSCRIPCION 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
J #MATR CL NUMERICO 8 
2 PAWR XX CARACTER 10 
3 NOMATE CL NUMERICO 3 
4 STINS NU NUMERICO 1 

ESTRUCTURADETABLA: XPROVECTO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
J #PROY CL NUMERICO 8 
2 MATR CL NUMERICO 8 
3 NOMPROY NO CARACTER 30 
4 INIFECH FE FECHA IO 
5 FINFECH FE FECHA IO 
6 AYUNO NU NUMERICO 2 

ESTRUCTURA DE TABLA: XEQUIPO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
J #NOMAO CL NUMERICO 2 
2 INVE CL CARACTER J5 
3 PRST NU NUMERICO 1 

ESTRUCTURA DE TABLA: XINSALUMPROV 

CAMPO NOMBRE LONGlflJO 
#MATR CL co 8 

2 #PROY CL co 8 

ESTRUCTURA DE TABLA: XPRESALA 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
J #SALA CL CARACTER JO 
2 #FECH CL FECHA 'º 3 #HORA CL FECHA JO 
4 MATR CL ~··~~H CO 8 
5 CURS XX CARACTER 30 
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ESTRUCTURA DE TABLA: X SALA 

TIPO LONGITUD 
CARACTER 10 
NUMERICO 2 
CARACTER 50 

ESTRUCTURA DE TABLA: XCONEQUlPO 

CAMPO NOMBR[ TIPO LONGITUD 
1 llNOMAO CL NUMERICO 2 
2 #FECH CL FECHA 10 
3 #HORA CL FECHA 10 
4 MATR CL NUMERICO 8 
5 SALA XX CARACTER 10 

ESTRUCTURA DE TABLA: XINVENTARIO 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
1 #INVE CL CARACTER 15 
2 DESC XX CARACTER 50 
3 FECH FE FECHA 10 
4 NOSERI CL CARACTER 15 
5 MARC CL NUMERlCO 2 

ESTRUCTURA DE TABLA: XREPAREQUIPO 

CAMPO NOMBllE TIPO LONGITUD 
1 #COMP CL NUMERICO 8 
2 llNOSER.I CL CARACTER 15 
3 FECH FE FECHA 10 
4 SOLINOM XX CARACTER 35 
5 DIVI CL NUMER.ICO 2 
6 DEPT CL NUMER.ICO 2 
7 EDIF XX CARACTER 1 
8 PISO NU NUMERICO 1 
9 CUBI NU NUMERICO 2 
JO FALLA XX CARACTER 50 
11 ACCESO XX CARACTER 50 
12 OBSERV XX CARACTER 50 
13 ATNCION XX CARACTER 45 
14 MARC CL NUMERICO 2 
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15 PROCE XX CARACTER 7 
16 lNVE CL CARACTER 15 
17 EXT NU NUMERICO 4 

ESTRUCTURA DE TABLA: XMATERIAL 

CAMPO NOMBRE llPO LONGITUD 
1 #NOMATE CL NUMERICO 3 
2 PRESMO NU NUMERICO 1 
3 TIPOMA XX CARACTER 15 
4 DESC XX CARACTER 50 
5 MATR CL NUMERICO 8 

ESTRUCTURA DE TABLA: XDEPTO 

NDMBRE llPO LONGITUD 
11 i #DEPT CL Nl11V1t-oRICO 2 
11 2 DIVI CL NUMERICO 2 
11 3 DESC XX CARACTER 50 

ESTRUCTURA DE TABLA: XMARCA 

CAMPO NOMBRE TIPO LONGITUD 
#MARCA CL NUMERICO 2 

2 DESC XX CARACTER 50 

ESTRUCTURA DE TABLA: XMODEL 

N"UH~> TIPO LONGITUD 
11 1 1 #MODEL CL 1'Jtllt..r1-•u- CO 2 
.. ¿ 1 DESC XX CARACTER 50 
11 3 1 MARCA CL ~·,~~w ca 2 
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A continuación se muestra el detalle de cada una de las tablas. sus relaciones y los campos 
que contienen. 

Nombre 
Alias 
Llave Primaria 
Descripción 

XALUMNO 
ALUMNO 
MATR CL 
Tabla para almacenar los datos referentes a los alumnos 
inscritos en la U.A.M. Xochimilco. 

Campos que involucra Campos Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descripción 

Campos que involucra : 

MATR_CL 

NOMB NO 
APPA Xx 
APMAXX 
DIRE Xx 
TELE-XX 
CARE-CL 
TRIM-=NU 

XPROYECTO 
PROYECTO 
PROY CL 

XINSCRIPCIÓN 
XINSALUMPROY 

X CARRERAS 

Tabla para almacenar los datos ref'ercntes a los proyectos 
que elaboran los investigadores en las diferentes divisiones 
académicas de la U.A.M. Xoclürn.ilco. 

Campo Tabla 

PROY_CL ~ XINSALUMPROY 
MATR_CL ~ XPROFESOR 

~ XINSCRIPCION 
NOMPROY_NO 
INJFECH FE 
FINFECH-FE 
AYUNO_Ñu 
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Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descripción 

X CARRERAS 
CARRERA 
CARE CL 
Tabla para abnacenar el catálogo de las carreras que se 
imparten en la U.A.M. Xochimilco. 

Campos que involucra Campos Tablas 

Nombre 
Alias 
Llave primaria 
Descripción 

CARE CL 
DIVI CL 
DESC XX 

XDIVISION 
DIVISION 
DIVI CL 

XALUMNO 
XDIVI 

Tabla para almacenar el catálogo de las diferentes divisiones 
que existen en la U.A.M. Xochimilco. 

Campos que involucra Campo Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descripción 

Campos que involucra : 

DIVI_CL 

DESC_XX 

XINSCRIPCION 
INSCRIPCIÓN 
MATR CL 

X CARRERAS 
XPROFESOR 
XDEPTO 

Tabla para abnacenar los datos referentes a los usuarios del 
centro de c6mnuto. 
Campo T11bla 

MATR_CL - XALUMNO 
XPROYE=O 

~ XCONEQUIPO 
PAWR XX 
NOMATE CL - XMATERIAL 
STINS NÜ 



UNIJ"ERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Nombre XEÜUIPO 
Alias CONTROL DE EOUIPOS ASIGNADOS 
Llave nrimaria NOMAO CL 
Descripción Tabla para almacenar los datos r-efo.-entcs a las máquinas 

1 nue están asinnadas a alm'in usuario del centr-o de córnnuto. 
Campos que involucr-a : Campo Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave --rimaria 
Descripción 

NOMAQ_CL 

INVE_CL 

XINSALUMPROY 

XCONEQUIPO 

XINVENT ARIO 
XREPAREQUIPO 

INSCRIPCION DE ALUJ\.INO A PROYECTO 
PROY CL + MATR CL 
Tabla para almacenar los datos referentes a los alumnos que 
trabajan como ayudantes de un investigador que realiza un 
""l"Ovecto. 

Campos que involucra : Campo Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave n.rimaria 
Descripción 

Campos· que involucra: 

PROY_CL 

MATR_CL 

XPRESALA 

XPROYECTO 

XALUMNO 

CONTROL DE PREST AMO DE SALAS DE CURSOS 
SALA CL +HORA CL +FECHA CL 
Tabla para almacenar los datos referentes a las salas de 
cursos oue están asianadas a alaún nrof'csor del nlantel. 
Campo Tabla 

SALA CL+ - XSALA 
FECH-CL+ 
HORACL 
MATR-CL 
1'lAQS:::NU - XPROFESOR 

CURS_XX 
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Nombre 
Alias 
Llave mimarla 
Descripción 
Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave primaria 
Descripción 

Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descrioción 
Catnpos que involucra 

274 

XMATERIAL 
Conuo1 de1 nréstamo de material 
NOMATE CL 
Contiene Jos datos del material (Inventario Material) 
Campo Tabla 

NOMATE CL 
STINS NU 
TIPOMA XX 
DESC_X-X 

XCONEOUIPO 

XINSCRIPCION 

CONTROL DE PREST AMO DE EQUIPO 
NOMAO CL + FECH CL +HORA CL 
Contiene la matricula de la persona que solicita el equipo, 
asi como la fecha y hora de ésta y la sala en donde se 
traba"ará 
Campo Tabla 

NOMAQ_CL - XEQUIPO 
FECH CL 
HORACL 
MATR::::CL - XINSCRIPCION 
SALA_ XX 

XSALA 
CATALOGO DE SALAS DE CURSO 
SALA CL 
Contiene la iIÚonnación de cada una de las sala.."' de cuno. 
Campo Tabla 

SALA CL 
MAQS_NU 
DESC_XX 

XPRESALA 



Nombre 
Alias 
LJave nrimaria 
Descripción 

Cantpos que involucra 

Nombre 

Alias 
Llave orimaria 
Descripción 

Campos que involucra 
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XREPAREOUIPO 
Contiene los datos del equipo Que se repara. 
COMP CL + NOSERI CL 
Contiene número de comprobante y el número de serie 
del eauioo a reoarar asi como otros datos del eauioo. 
Campo Tabla 

COMP CL 
NOSERI CL 
FECH FE 
SOLIÑOM XX 
DIVl CL -
DEPT CL 
EDIF_Xx 
PISO NU 
CUB(..NU 
FALLA XX 
ACCESO XX 
OBSERv:::xx 
ATNCION XX 
MARC CL 
PROCEXX 
INVE CL 
EXT_Nu 

XPROFESOR 
PROFESOR 

MATR CL 

XDEPTO 

XMARCA 

XEQUIPO 

Contiene tos datos personales del profesor. 

Campo Tabla 

MATR_CL - XPROYECTO - XPRESALA 
NOMB NO 
APPA Xx 
APMAXX 
DIRE Xx 
TELE-XX 
DIVI_CL - XDIVISIÓN 
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Nombre 
Alias 
Llave nrimaria 
Descripción 

Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave primaria 
Descripción 

Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave nrimaria 
Descripción 

Caunpos que involucra 
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XINVENTARIO 
INVENTARIO 
lNVE CL 
Contiene los datos técnicos y descriptivos de todos los 
equipos que pertenecen al Centro de Cómputo. 

Campo 

lNVE CL 
DESC-XX 
FECH-FE 
NOSERr CL 
MARC_CL 

XDEPTO 
DEPARTAMENTO 
DEPT CL 

Tabla 

XEQUIPO 

XMARCA 

Catálogo de los departrunentos de cada división del plantel. 

Campo 

DEPT CL 
DlVl CL 
DESC_XX 

XMARCA 
MARCA 
DEPT CL 

Tabla 

XREPAREQUIPO 
XDIVISION 

Catálogo de los t.odas las marcas de computadoras que se 
manejan en el Plantel. 

Campo Tabla 

MARCA_CL - XREPAREQUIPO - XINVENTARIO - XMODEL 
DESC_XX 
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Nombre XMODEL 
Alias MODELO 
Llave orimaria MODEL CL 
Descripción Catálogo de Jos modeJos de las mucas de computadoras 

que se manejan en el Plantel. 

Campos que involucra Campo Tabla 

MODEL CL 
MARCA-CL XMARCA 
DESC_XX 

Ahora se describirá el detalle de los campos utilizados en el sistema. las tablas en 
las que son utilizados. su longitud y tipo 

Nombre DESC XX 
Alias DESCRIPCION 
Descripción Campo para almacenar las descripciones de las claves de aJgunas 

entidades utilizadas en el diseH:o 

Formato Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de SO caracteres 

Observaciones Este campo se encuentra en las tablas: 
X CARRERAS 
XDIVISIÓN 
Xl\.iARCA 
XMODEL 
XSALA 
XINVENTARIO 
XDEPTO 
XMATERlAL 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonn.ato 

Observaciones 

278 

MATR CL 
MATRICULA 
Campo para almacenar la matricula de alumnos y profesores de 
la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo numCrico 
Longitud de 8 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 
XPROYECTO 
XINSCRIPCIÓN 
XINSALUMPROY 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 
X!'wfATERIAL 

NOMB NO 
NOMBRE 
Campo que se utiliza para ahnaccnar el nombre de alumnos y 
profesores de la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 20 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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APPA XX 
APELLIDO PATERNO 
Campo para almacenar el apellido paterno de los alumnos y 
prof'esorcs de la U.A.M Xochimilco. 

Dato de tipo affanumérico 
Longitud de 20 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

AP~1A XX 
APELLIDO ~1ATERNO 
Campo para almacenar el apellido materno de los alumnos y 
profesores de la U.AM. Xochim.ilco. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 20 caracteres 

Este cwnpo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

DIRE XX 
DIRECCION 
Campo para almacenar la dirección de los alumnos y prof'esores 
de la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 40 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 
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TELE XX 
TELEFONO 
Campo para almacenar el teléfono de los alumnos y profesores 
de la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo alfanumérico 
l...ongitud de l S caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

CARE CL 
CARRERA 
Campo para almacenar el número de la carrera de los alumnos de 
la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas 
XALUMNO 
X CARRERAS 

TRIM NU 
TRIMESTRE 
Campo para almacenar el trimestre en el que se encuentran los 
alumnos de la UAM-X 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XALUMNO 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
AJias 
Descripción 

Formato 

ObsetVaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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DIVI CL 
DIVISION 
Campo que se utiliza para almacenar el número de la División a 
la que pertenecen los usuarios del Centro de Cómputo 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas: 
X CARRERAS 
XDIVISIÓN 
XREPAREQUIPO 
XPROFESOR 
XDEPTO 

NOMPROY NO 
NOMBRE DE PROYECTO 
Campo que se utiliza para almacenar el nombre de los proyectos 
a realizarse en la UAM-X con la ayuda de equipo existente en el 
Centro de Cómputo 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 30 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XPROYECTO 

INIFECH FE 
FECHA DE INICIO 
Campo que se utiliza para abn.acenar la fecha de inicio de un 
proyecto 

Dato tipo fecha 
Longitud de 1 O enteros 

Este canipo se encuentra en la tabla: 
XPROYECTO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

ObsetVaciones 
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FINFECH FE 
FECHA DE FINALIZACJON 
Campo que se utiliza para almacenar la fecha de fin de un 
proyecto 

Dato tipo techa 
Longitud de 1 O enteros 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XPROYECTO 

AYUNO NU 
NUMERO DE AYUDANTES 
Campo que se utiliza para almacenar el número de ayudantes de 
un profesor asignado a un proyecto 

Dato tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en Ja tabla; 
XPROYECTO 

PROV CL 
NUMERO DE PROYECTO 
Identifica un proyecto de investigación desarrollado por 
académicos y alumnos de U.A M. Xochimilco. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 8 enteros. 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XPROYECTO 
XINSALUMPRO 



Nomb.-e 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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PAWR XX 
PASSWORD DE ACCESO 
Clave de acceso utilizado para nccesar el equipo del centro de 
cómputo. 

C.rimpo de tipo alfanumérico 
Longitud 1 O caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla : 
XINSCRIPCION 

NOMATE CL 
NUMERO DE MATERIAL 
Este campo es un identificador numérico que nos indica que 
material es el que adeuda un usuario del centro de computo. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 3 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XINSCRIPCION 
XMATERIAL 

INVE CL 
NUMERO DE INVENTARIO 
Este campo es un identificador que nos indica el número de 
inventario que tiene asignado un equipo. 

Campo de tipo alfanumérico 
Longitud 1 5 caracteres 

Este c::ainpo se encuentra en las tablas : 
XINVENTARlO 
XEQUIPO 
XREPAREQUIPO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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NOSERI CL 
NUMERO DE SERIE 
Este campo es un identificador numérico que nos indica el 
número de serie que asigna a un equipo el fabricante. 

Campo de tipo alfanumérico 
Longitud 15 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XINVENTARIO 
XREPAREQUIPO 

MARC CL 
MARCA 
Este campo es un identificador que nos indica la clave de la 
marca del equipo. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 2 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XINVENTARIO 
XREPAREQUIPO 
XMARCA 
XMODEL 

MODEL CL 
MODELO 
Este campo es un identificador que nos indica la clave del 
modelo del equipo. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 2 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XMODELO 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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MAOS NU 
NUMERO DE MAOUINAS 
Este campo es un identificador que nos indica el número de 
máquinas que tiene cada sala de cursos. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 2 enteros 

Este C8.In.po se encuentra en la tabla : 
XSALA 

CURS XX 
CURSO 
Este campo nos indica el tema del curso que se imparte en una 
sala. 

Campo de tipo alfanumc!rico 
Longitud 30 caracteres 

Este cainpo se encuentra en la tabla : 
XPRESALA 

NOMA<> CL 
NUMERO DE MAOUINA 
Número que se asigan a cada máquina para llevar el control en el 
préstamo interno del Centro de Cómputo. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros._ 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XCONEQUIPO 
XEQVIPO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Form.ato 

Observaciones 
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FECH CL 
FECHA 
Campo para almacenar la fecha en que el equipo de cómputo 
es prestado. 

Dato de tipo fecha 
Longitud de 1 O enteros .. 
DD-~-AA (Día-Mes-Año) 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 

FECH FE 
FECHA 
Campo de uso común para almacenar una fecha. 

Dato de tipo fecha 
Longitud de l O enteros .. 
DD-MM-AA (Dla-Mes-Afto} 

Este cwnpo se encuentra en las tablas: 
XINVENTARIO 
XREPAREQUIPO 

HORA CL 
HORA 
Campo para almacenar la hora en que una sala o un equipo está. 
reservada(o). 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 5 caracteres 
00:00 (horas:minutos) 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fomiato 

Observaciones 
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SALA XX 
SALA 
Campo para almacenar la sala en que se encuentra el equipo de 
cómputo en donde trabajará el solicitante 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de J O caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XCONEQUIPO 

SALA CL 
SALA 
Campo para almacenar la clave de la sala de cursos. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 1 O caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas· 
XPRESALA 
XSALA 

TIPOMA XX 
TIPO DE MATERIAL 
Campo para almacenar eJ tipo de material para préstamo 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 15 enteros. 

Este cainpo se encuentra en las tablas: 
XMATERIAL 
Podrá tomar dos valores: 

··orscos·· y "MANUAL". 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alías 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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PRESMO NU 
ESTATUS DE PR"'STAMO. 
Este campo es un identificador que nos indica si el material está 
prestado a algún alumno o no. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 1 entero 

Este campo se encuentra en la tabla : 
XMATERIAL 
Podrá tomar dos valores: 

COMP CL 

O.- .. PRESTADO" 
1.- .. DEVUELTO .. 

NUMERO DE COMPROBANTE 
C8.lll.po para almacenar el mimero de comprobante en una forma 
secuenci.al.. con el que el solicitante de la reparación. podrá 
recoger su equipo una vez arreglado. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 8 enteros. 

Este C8.lllpo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

SOLINOM XX 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 
Cmnpo para almacenar el nombre de la persona que solicita la 
reparación de algún equipo de cómputo. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 35 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 



Nombre 
AJias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
AJias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 
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DEPT CL 
DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE 
Campo para almacenar la clave del departamento aJ que 
pertenezca la persona que solicite la reparación de algún equipo 
de cómputo. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XDEPTO 
XREPAREQUIPO 

EDIF XX 
EDIFICIO DEL SOLICITANTE 
Campo para almacenar el edificio de procedencia de Ja persona 
que solicita la reparación de algún equipo de cómputo. 

Dato de tipo alf'anumérico 
Longitud de 1 caracter 

Este campo se encuentra en Ja tabla: 
XREPAREQUIPO 

PISO NU 
PISO EN DONDE LABORA EL SOLICITANTE 
Campo para almacenar el piso en donde labora la persona que 
solicita la reparación de algún equipo de cómputo. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 1 entero 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 
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Nomb.-e 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 
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CUBJ NU 
CUBJCULO EN DONDE LABORA EL SOLICITANTE 
Campo para alrnncenar el cubículo en donde labora la pc.-sona 
que solicita la repa.-ación de algün equipo de cómputo. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este caJllpo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

FALLA XX 
FALLA 
Campo para almacenar el tipo de falla que presenta eJ equipo de 
cómputo. 

Dato de tipo alf"anumérico 
Longitud de 50 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUJPO 

ACCESO XX 
ACCESORIOS 
Campo para almacenar eJ tipo de accesorios que el equipo 
pudiese presentar al ingresar al departam.ento de mantenimiento. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 50 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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OBSERV XX 
OBSER V AC!ONES 
En este campo se almacena algún comentario que el encargado 
de la reparación tenga al respecto de ésta_ 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 50 caracteres 

Este cainpo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

ATNCION XX 
ATENCION 
Se almacena el nombre de la persona que se encargará de 
atender la falla o daño del equipo. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 4 5 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

PROCE XX 
PROCEDENCIA 
Aquí se contemplará el lugar de donde provenga et equipo a 
reparar. ya que se da manteninliento a todo el plantel. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longirud de 7 caracteres. 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 
Podni. tomar dos valores INTERNO 6 EXTERNO 
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NombTe 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

STINS NU 
ESTATUS DE INSCRIPCION 
En este campo se almacena el nümeTo de tipo de inscripción que 
el usuario tiene en el Centro de Cómputo 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 1 entero. 

Este Canlpo se encuentra en la tabla: 
XINSCRJPCION 
Podrá tomar tres valores NO]U..1.AL. PROYECTO Y AMBOS 
poT medio de un indice 

EXT NU 
EXTENSION DEL SOLICITANTE 
En este campo se almacena el número de la extensión telefónica 
interna del solicitante de un servicio de reparación. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 4 enteros. 

Este cainpo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 
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IV.5. METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN 

Cuando comenzaron a surgir lenguajes de programación que pennitian resolver problemas 

especificos mediante ordenador. al ser éste una máquina relativamente lenta y costosa., era muy 

importante disei\ar los programas de manera que, aunque se tardara mucho tiempo en elaborarlos, 

el tiempo de ejecución en el ordenador no fuera excesivo. 

?vtá.s tarde, con el avance tecnológico y la fabricación de ordenadores muy rápidos 

y con un precio accesible, resultó que lo que encarecía en gran medida la realización de un 

programa era el tiempo del programador. 

Se planteaba.. adcmis . un grave problema cuando un programador diferente del autor de 

un prograina tenia que modificarlo o corregirlo, debido a que uno lo realizaba según su criterio. 

sin modelo o estructura estándar a1guna. 

Todo esto condujo a crear una metodologia de la programación que aporta.se las siguientes 

cn.ractcristicns: 

• Adaptarse tacilmente a modificaciones. 

• Propiciar una puesta a punto más rápida. 

• Posibilitar una cómoda interpretación de los prograinas por dif'erentes programadores: 

As( pues. la tendencia actual es tratar de conseguir, ante todo, progra.rna.s simples y claros. 

que puedan ser mantenidos y actualizados fácilmente. 

Para conseguir dichos propósitos se establecieron dos criteños generales de programación. 

conocidos con el nombre de Programación 1'.iodula.r y Programación Estructurada,. que se 

desarrollaran en los apartados siguientes· 

PROGRAMACIÓN MODULAR.. 

Esta técnica de programación consiste en dividir un programa en partes bien diferenciadas 

lógicamente, llamadas módulos. que pueden ser analizadas y prognunadas por separado. 

Un módulo se pu<.."'Cle definir como un conjunto formado por una o varias instrucciones 

lógica.mente erüazadas. 
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A cada módulo se le asigna un nombre, que elige el pro.!_'..ramador, r1ara poder identificarlo 

Cuando en un punto de un programa se reícrencin un módulo, el progran1a Je cede el control para 

que se ejecuten todas sus instrucciones. FinaJizando el mismo, el control SI! de ..... -uclvc al punto del 

program.a desde donde se llamó, y se continUa con la ejecución de la instrucción sih,>uicnte a la que 

realizó Ja Uamada. El orden de ejecución estil representado gráficamcme como sigue: 

Programa Principal MóduJo_I 

instrucción_! instnicción_ A 

instrucción_ 2 instrucción_B 

llamada a módulo_ I instrucción_ e 

instn.Jcción_3 

Si un módulo es Jo suficientemente grande o complicado puede subdividirse en otros 

módulos. y éstos, a su vez. en otros, se puede representar un programa con un diagrama similar al 

siguiente: 

Módulo raíz 

Módulo l Módu.Jo2 Módulo 3 

Módulo 1.1 Módulo 1.2 Módulo2.I Modulo 3. I Módulo 3.2 

Como se observa siempre existe un módulo raíz o principal, que es el encargado de 

controlar y relacionar a todos los demás. 
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Si los módulos que componen un programa son parte integrante del mismo. se les llamará 

rutinas , subrutinas. procedimientos o funciones Si por lo contrario. son programas 

independientes. rcclan1ados desde otros programas, se les denomina subprograni.as. 

No hay una norma fija para dividir un programa en módulos. Se hace a criterio del 

programador. Sin embargo. se deben seguir unas normas mas o menos gcnerali.z.adas: 

• Cada módulo sólo puede tener un punto de entrada y otro de salida. 

• El módulo principal debe ser conciso, mostrando claramente los módulos que lo componen 

y su relación. Es decir. debe de indicar la solución completa del problema. 

• Los módulos deben tener la máxima independencia entre ellos. 

• Un módulo debe representar por sí mismo una estructura lógica coherente y resolver una 

parte bien definida dc1 problema 

La prograni.ación modular es, pues, una técnica que se basa en el desarrollo de prog:r811las 

de lo general a lo particular. Se comienza considerando que funciones deben realizar el programa 

desde un punto de vista muy general. dándolas como resueltas y dejando su disei\o para un paso 

posterior. De esta manera se avanza hasta llegar aJ máximo nivel de detalle. 

Es decir. si dentro de un módulo aparece una función cuyo desarrollo completo querernos 

posponer, esto lo representaremos indicando en e~c pum.o el nombre que tendrá el módulo que lo 

desarrollar~ ocuplindonos posteriormente de dicho desarrollo 

• La progrrunación modular aporta una serie de vcntnjas frente a la ptognunación 

convencional: 

• Los programas son más sencillos de escribir y depurar. pues se pueden hacer pruebas 

parciales con cada uno de los módulos. 

• La corrección o modificación de un módulo se hace más cómoda y. en general. no tiene 

por qué afectar al resto de los módulos. 

• Un programa se puede ampliar fñcilmente con sólo disei'l.ar los nuevos módulos 

necesarios. 

• Un mismo módulo escrito una sola vez puede ser referenciado desde varios puntos del 

programa. evitando Ja repetición de instrucciones ya escritas. 
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PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA, ESTRUCTURAS DE CONTROL. 

Para aumentar la eficiencia de la programación se necesita que los programas tengan una 

estructura facil de interpretar. de modo que los haga mas comprensibles. manejables. modificables 

y fiables. 

La programación estructurada es un criterio de programación basado en el Teorema de la 

Estructura de Bohn y Jacopi.ni que dice lo siguiente "Todo programa propio. es decir, con un solo 

punto de entrada y un solo punto de salida, que puede ser escrito utilizando únicamente tres tipos 

de estructuras de control: estructura sccuencíal • estructura. secuencial y estructura repetitiva. 

La programación modular y la programación estructurada no son criterios contrapuestos, 

sino complementarios. El primero tiende a dividir un progr8l1Ul en panes más pequeñas Uwnadas 

módulos. y el segundo se encarga de des;.u-rollar estructuralmente cada una de es.as partes. 

Sin embargo una metodología de la programación sola no es suficiente para crear 

soluciones al disei\ador. Debemos tener las herrarn.ientas idóneas. especialmente en forma de 

lenguajes de programación.., esto con la finalidad de poder crear una aplicación buena. 

En nuestro terna de tesis mencion1lllloS lo importante que es llevar una metodologia con el 

fin de demostrar que Personal Oraclc ( el manejador de la base de datos) es un software el cual 

nos permite llevar una estructura en el siste~ dicho de otra manera • es muy importante el que 

programemos en módulos para modificaciones posteriores • ademti.s de facilitar el entendimiento 

de los progrwnas que van a integrar al sistema. 

De acuerdo a los modelos anteriores de diagramas de flujo y entidad ~relación. podemos 

damos ya una idea de lo que es la programación y sobre todo de corno lo estarnos enfocando. La 

idea de llevar una mctodologia es básicamente para poder cumplir con las cuatro propiedades que 

son lo suficientemente generales como para ser aceptadas como metas de una disciplina íntegra de 

ingeniería de software. Estas cuatro propiedades son: modificalidad. eficiencia.. fiabilidad y 

comprensibilidad. 

Modific:abilidad.- implica un cambio controlado. en el que algunas pa...rtes o aspectos 

permanecen iguales. mientras otras son alteradas. En resumidas cuentas. que cada crunino nucN"o 

que uno des~ resulte viable. 

Podemos modificar el sistema por una de estas dos razones: 

1. Tener que responder a un cambio en los requerintientos del sistema. 
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2. Tener que corregir un error que introducimos antes del proceso de desarrollo. 

Siempre que diseftemos software, debemos tener Ja estructura de diseño de manera que sea 

clara y consistente. Para que la modificabilidad del sistema sea efectiv~ debe enaltecer las 

estructuras existentes. Por otra parte estamos obligados a hacer correcciones en el sistema 

independientemente del diseño original. Después de muchas iteraciones. la estructura original 

empieza a ser obscur~ además de combinar la dificultad de modificación del sistema. 

Si Jos sistemas de soft"Ware son modificables, seria posible introducir cambios sin 

incrementar la complejidad del sistema original. 

Eficiencia.- Implica que el sistema sobre el que opera el software aprovecha eJ conjunto de 

sus recursos de una manera óptima. Podemos clasificar éstos recursos en dos grupos: recursos de 

tiempo y recursos de ·espacio. Podemos tener tiempo limitado de recursos si un proceso debe 

ejecutarse en un periodo dado, como por ejempio, en sensores o en respuesta a un interruptor 

externo. Obviamente los recursos de tiempo son altamente dependientes de la base de liardwarc, 

aunque nuestra elección de algoritmos de software estará af"ectnda por el tiempo de ejecución. Los 

recursos de espacio, por otra parte. se refieren a aspectos fisicos de lu solución_ corno espacio de 

direccionamiento o número de perif"éricos que pueden aprovecharse. 

Los conocimientos sobre una mayor comprensión de ubicación de un problema distante. 

tiene mayor impacto sobre In eficiencia que cualquier montón de piezas sobre una estructura 

defectuosa. 

Fiablilidad.- Es una meta cririca para algunos sistemas que tienen que operar para largos 

periodos de tiempo sin Ja intervención del hombre. La fiabilidad debe impedir el fracaso en Ja 

concepción, disc~o y construcción~ al igual que restablecer y recuperar fallos desde operaciones o 

ejecuciones. 

La fiabilidad solamente puede estar construida desde el principio~ no puede ser añadida al 

final. 

Comprensibilidad .- Es el puente entre nuestro problema particularmente de espacio y Ja 

solución correspondiente. En sistema para ser comprensible debe entenderse a primera vista. Si 

nosotros estamos reflejando nuestros recursos a un problema dificil, entonces debemos desarrollar 

una solución con una estructura de disefto clara. 
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Un sistema dado deberá ser comprensible porqut.~ influye en un nUmero de niveles. En el 

nivel menor. la solución del software seria capaz de leer un resultado del propio código. En un 

nivel superior seriamos capaces de aislar las estructuras de datos (objetos) y algoritmos 

(operaciones) de la solución. La compresibilidad es dependiente del lenguaje de programación que 

nosotros usemos como vehículo para expresar nuestra solución 

Para poder llegar a una programación adecuada y sobre todo entendible tendremos que 

tomar en cuenta los puntos anteriores, sin embargo tomemos adcn1ás en cuenta algunos principios 

que harán que la rnodificabilidad, eficiencia, fiabilidad y comprensibilidad se realicen de manera 

óptima. 

Dichos principios son: 

• Abstracción 

• lnf"onnación Escondida 

• Modularización 

• Localización 

• Uniformidad 

• Integridad 

• Confiabilidad 

298 



UN/VERS/l:JAIJ N."4CI0NAL A UTÓNO/f,fA DE MÉXICO 

Abstracción e Información Escondida. La esencia de Ja abstracción consiste en extraer 

propiedades esenciales mientras omitimos detalles innecesarios. Cuando descomponemos nuestra 

solución en partes. cada rnódulo en la descomposición empieza con una parte de abstracción en un 

nivel dado. Además podemos aplicar la abstracción a la abstrncción de algoritmos. Nuestro 

sistema en base de datos necesitará nbrir. cerrar. lcr;:r, y escribir esos archivos fisicos. 

Modularización y Locali.zu:ción. Trata cómo la estructura de un objeto puede hacer más 

fiici1 el conocimiento de algún proyecto. Los principios de modularización consiguen descomponer 

una solución, creando módulos de programas 

Los módulos pueden sc1- funcionales (orientados a proccdim.icntos) o declarativos 

(orientados a objetos). Una medida de modularización es la internctividad entre módulos; y de esta 

forma dcnormnamos ajuste a la "capacidad de fücrza de mtcrconcxión'· entre los diferentes 

módulos. Idealmente es deseable djsminuir el ajuste entre módulos para que podamos tratar cada 

módulo relativamente independiente a los otros. Si tenemos un sistema que esta bien estructurado 

seremos capaces de cornp1cnder algún módulo dado relativamente independiente de otros 

módulos. 

Conformidud, Intrgridnd. Confirmnbilidad. La conformidad significa que el módulo 

use una notación consistente y quite algunas diferencias innecesarias. Ln coníonnidad 

generalmente es resultado de un buen estilo de codificación. en ei que aplicarnos una estructura 

consistente de control. 

Integridad y Confirmabilidad soporta los obj<!'tivo:; de confianza, eficiencia y 

modificabilidad. Para ll}'l.tdamos a desarrollar soluciones correctas. Considerando que la 

abstracción extrae los detalles esenciales de una entrada dada • la integridad asegura que 

todos Jos elementos importantes estlin presentes. En una palabra, Ja abstracción y Ja integridad 

nos ayudan a desarrollar módulos que sean necesarios y suficientes. 

De acuerdo a todo lo anterior podernos lJcgar a darnos cuenta que tipo de metodología es 

la que se JJc....-va para poder programar. Cabe mencionar que Personal Oracle nos da In f"acilidad 

para realizar de manera rnodular la programación. Cada uno de los diagrrunas de flujo de datos y 

los modelos entidnd-rdación con los que contan"tos se pueden dividir por módulos, esto nos lleva 

a una programación estructurada de tal manera que la alteración o descomposición de un módulo 

no provocara un paro total del sistema, es por ello que en el sistema se programará en módulos. 
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IV.6. IMPLEMENTACIÓN• PRUEBAS Y DEPURACIÓN DE PROGRAMAS. 

Para realizar un buen sistema de base de datos es siempre necesario realizar pruebas a cada 

uno de los módulos que lo corúonnnn • por lo que en nuestro caso el sistema de automatización de 

servicios de cómputo de la UAJvf Xochimilco consta de los módulos siguientes : 

• Alumnos : esté módulo permite dar de alta a los alunlllos que requieren de los 

servicios que el centro de cómputo presta 

• Proyectos : este módulo pennitirá dar de alta a los alumnos que fungen como 

ayudantes de algún proyecto de investigación realizado por algún docente de la 

UAl'vt y que requieran de los scrvici.os que imparte el centro de cómputo 

• Salas de Cursos : este modulo se encarga de llevar e1 control de la asignación de 

cursos a las salas que para esto tiene el centro de cómputo. 

• Reparación de Equipos : este modulo es el que llevara el control de los equipos 

que para su reparación son llevados al taller de reparación y mantenimiento del 

centro de cómputo. 

• Asignación de Equipos este modulo 11evani el control de la asignación de 

equipos que el centro de cómputo tiene para el uso de alumnos y docentes así 

como el control de los prestamos del material didáct.ico con el que cuenta el 

centro de cómputo. 

• Catalogo Este modulo permitirá llevar el inventario de todos los recursos 

materiales con los que cuenta el centro de cómputo. 

Como se puede notar a simple vista cada uno de estos módulos se encuentra ligado entre si 

por lo que fue necesario someter a cada uno a un periodo de pruebas antes de que el sistema en su 

totalidad fuera integrado. 
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tarea fueran muy sencillos y íacilcs de aprender • por lo que el sistema no 

requiere un gran número de pasos para realizar alguna tarea lo que simplifica su 

uso. Para fiicilitar su uso cuenta con un sistema de ayuda en linea que penn.ite al 

usuario consuJtar para saber corno se debe realizar detenninada tarea o para que 

sirve determinado icono que presenta el sistema. 

• Pruebas de integridad de información Un sistema de base de datos debe 

asegurar la integridad de la información que maneja no permitiendo infonnación 

redundante o información comlpta por lo que, nuestro sistema se puso a prueba 

para evitar estos problemas de integridad de la información , asegurándonos de 

que las bases de datos no manejaran información redundante y corTUpta además 

se maneja la clave de acceso para asegurar el manejo de iníol"Tllación integra. 

Además se utilizaron algoritmos de validación para evitar el manejo de 

información corrupta o inconsistente. 

• Pruebas de presentación este punto es muy ignorado por algunos 

desarrolladores de sistemas pero en nuestro caso crearnos planillas prototipo 

con el formato que manejarla.mas de las pantallas y se Jos dimos al usuario para 

que eligieran el que mas les agradará e igualmente para los reportes que 

requerian que el sistema generar~ ya que para nosotros es muy importante que el 

usuario se sienta a gusto con su herra.rn.ienta de trabajo. 

Durante las pruebas de cada modulo se realizaron algunas correcciones para el manejo de 

la irúonnación por que ex.isúa información redundante~ además durante este periodo de pruebas 

los usuarios llegaron con nuevos requerimientos para anexarle al sistema por Jo que el periodo de 

pruebas se alargo . 

Una vez que cada uno de los módulos pasaron las pruebas de integridad de información y 

facilidad de uso se procedió a integrar cada uno de los módulos en un solo sistema y a darle una 

mejor presentación. 
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Cada una de las pruebas realizadas fueron de gran importancia pues con estas lograJnos 

dejar satisfecho al usuario permitiendo a la UAM Xochimilco llevar acabo la auto1natización de 

los servicios de cómputo que presta. 

IV.6.1. MANTENIMIENTO Y DEPURACIÓN DEL SISTEMA. 

Normalmente la actividad de mantenimiento es bastante imprevisible, ya que se requiere de 

un periodo de observación del comportamiento del sistema en operación real. para determinar si se 

necesita corregir alguna imprecisión.. optimizar algún proceso. incluir alguna función no prevísta 

por el usuario, o bien prevenir futuras cargas mayores de trabajo. 

No obstante. con c1 fin de realizar de la manera más adecuada las actividades de 

mantenimiento del sistema en cualquiera de sus variedades (correctivo. preventivo, adaptativo 6 

peñectivo) se considera como una tarea fundamental e indispensable. el hecho de mantener 

actualizadas las especificaciones conforme ocurran las modificaciones en el sistema a cualquier 

nivel, es decir si la modificación implica cambios a los documentos de análisis como los diagra.nias 

de flujo de datos, estos deben ser efectuados reflejándose también en sus niveles de mayor detalle. 

Frecuentemente la urgencia de realiz.ar alguna modificación en los sistemas. provoca que 

esta actividad quede relegada. sin embargo, es importante mantener actualizadas las 

especificaciones. ya que además de ser la base documental de soporte pW"a comprender el 

funcionamiento y la anatomía del sistema. sirven incluso como base pW"a modificaciones 

posteriores. 

Especificamentc, en lo que se refiere a mantenimiento adaptativo y perfectivo, desde la 

puesta en marcha y con la continua operación de\ sistema. se percibió la posibilidad de incluir 

ciertos aspectos que pudieran mejorar et rendimiento y ampliar las funciones realizadas. las cuales 

se describen a continuación: 

• Un punto fundamental y frecuente es la creación de reportes no planeados con base en la 

información producida por el sistema. Al respecto, la medida contemplada consiste en analizar 

detalladamente cada reporte nuevo solicitado por el usuario, en cuanto a si éste será utilizado 

por una ocasión única,. o bien será requerido constantemente en periodos determinados. En el 

primero de los casos • la situación será atendida usando generadores externos de reportes. ya 
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que los formatos de los archivos permiten esta facilidad, pues ORACLE, cuenta con una gran 

variedad de herramientas que proporcionan soluciones rápida. Por su parte. si los reportes 

deben ser definitivos, entonces se implantarán pennancntemente aJ sistema ( como los ya 

existentes). En esta última situación, si la premura del caso asi lo amerita. la solución inmediata 

puede atenderse por medio del generador de reportes para incluirlo en el sistema. 

• A pesar de que la iníom1ación que produce el sistema. es un factor .fundamental en Ja toma de 

decisiones. esta es presentada de acuerdo a los requerimientos operativos planteados 

inicialmente por el usuario, por lo que se ha detectado la necesidad de realizar informes con 

resúmenes entendibles del comportamiento de altas, bajas y cambios (manual de usuario) 

presentados en cuadros y gnificas para facilitar el entendimiento del usuario y hacer más 

agradable su lectura. 

Los puntos mencionados sólo son algunos aspectos que podrian adicionarse al sistema a mejorar 

su operación o apilar su funcionalidad. sin embSigo, las mejoras reales requeridas las irá 

detectando el usuario de acuerdo a su propia experiencia. Por otra parte, el nllsmo avance 

tecnológico es otro íactor que marcará la pauta para la evolución del sistema de modo que se 

adapte a nuevas plata.formas operativas. a efecto de prolongar su vida útil. 
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TESIS SIS-lJA!lf 

CONCLUSIONES. 

Durante el desarrollo del presente sistema hemos visto que por muy sencillo que parezca un 

sistema de bases de datos, su desarrollo puede complicarse conlonne se avanza en el proyecto, pues las 

dificultades tt!cnicas, en realidad, son mínimas en comparación con los problemas que se van 

presentando en cuanto a la ~í.ructura del sistema Estos problemas pueden ser ya sea de errores en el 

planteamiento inicial, ya que de todo el universo de posibilidades en el manejo del sistema,. siempre 

habrá algo que quede fuera de nuestra vista. Además. el usuario no tiene una visión precisa de lo que 

quiere del sistema desde el inicio del proyecto El usuario puede identificar sus requerimientos incluso 

aún despues de que técnicamente haya sido concluido el sistema 

Es por esto que se debe empicar una buena plancación para tratar de rnininUzar tanto como sea 

posible este tipo de situaciones, ya sea durante el desarrollo del sistema y/o en la operación del 

producto 

Se deben considerar tanto las necesidades del usuario final como las necesidades de la 

organización, una descripción de como trabaja el sistema precedente y los procesos de los que debe de 

ser capaz el nuevo sistema. TwnbiCn se deben considerar todas las soluciones alternas y los recursos 

disponibles. Todo esto debe ser revisado cuidadosamente para c·vitar ambigüedades en la definición. 

ningUn requisito debe de contradecir u obstnculiz..ar a los demás. 

A lo largo del desarrollo del anttlisis. diseño, implementación. prueba y mantenimiento, es 

conveniente ir generando documentos autorizados y firnrndos por el usuario para evitar pérdidas de 

tiempo en la elaboración de requerimientos que ya habian sido solicitados con anterioridad. evitar 

omisiones en la implementación del sistema o que el usuario exija que el sistema realic.c alguna 

operación que no haya sido especificada prC"\tiarnente 

Por otro lado. un sistema de este tipo es de gran utilidad para el usuario, ya que se evita la 

redundancia de información. ayuda a mantener la integridad en la irüonnación y pue.c!e llevarse un mejor 

control de los recursos ( en este caso los recursos computacionales) de la organización. Esto se puede 

apreciar mucho mejor aún en el caso del Centro de Cómputo de la U.Al\.f. Xochimilco, dado que hasta 

antes de este sistema.. todas las operaciones se llevaban a cabo manualmente o con escasa. ayuda de 

dispositivos de cómputo. 

En resumen, Ja plancación y el control son pane esencial en el desarrollo de este tipo de 

sistemas., ya que sin ellos se pueden sufrir grandes retrasos, Jos costos de implementación aumentan y 

esto en ocasiones provoca que el solicitante llegue incluso a cancelar el proyecto. 
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MANUAL TÉCNICO 

El presente manual se elaboró con la finalidad de ayudar al Líder de Proyecto para que en caso de 

encontrarse con alb>una falla, ó desee modificar y/o actualizar alguna propiedad del sistema_ tenga 

bases suficientes para poder hacerlo. 

l. MANEJO DE FORMS. 

A) Seleccione el icono CDE2 TOOLS. 

Archtvo Qpcloncs Y:cntana AYUda 

= ~ 
CDE2 Den-o. 

= ~ 
Ou•clo 

= ~ 
01ade Obfecls fo.

OLE 

Figura 1 •• CDE2 TOOLS 

CDE2Toob 

= ~ 
Oude700BC 

= ~ .... 
B) Seleccione icono "FORJVIS DESIGNER" • en el ab1-ir una de las formas listadas a 

continuación. dependiendo de lo que necesite modificar: 

• INSALUJ\1.~ 

• REPAREl.FMB 

• EQUIPRE.FMD 

• PRE_MAT.F?vlB 

• PRE_SALA.~ 

Ó bien alguno de los catálogos: 

• ATENCI2.FrvfB 

·· .. ·, 
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• EQUIP2.F1'.ffi 

• INVEQUI2.FMB 

• MARCA.FMB 

• r-..1..ATERI.Fl'vlll 

• MODELFMB 

• SALAS.~ID 

Para poder modificar estos, deberá. conocer lo sib'7Uiente: 

2. OBJECT NAVIGATOR. 

A) Aquí se encontrarán todas las posibles opciones para poder modificar. ya sea a través de los 

iconos que aparecen a la izquierda.. ó bien por medio del BOTÓN DERECHO DEL MOUSE. 

(Figura 2). 

Figura 2. Obj~ct Navigator 

B) Según la necesidad. podrit. seleccionar el EDITOR DE TEXTOS 6 LAS PROPIEDADES DE 

CADA OBJETO. 
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EDITOR DE TEXTOS. Con este se c;:laborará el código necesario para que el sistema realice Jo 

que el usuario requiera. Todo bajo un lenguaje de cuarta generación PL/SQL. 

El código generado. podrá. manejarse a nivel Forma. Bloqueó Campo 

:GLOBAL.CA"PO :- :SYSTE".CURSOR l.TE!I; 
IF (:GLOBAL. CAl'l.PO - • X!:OUIPO.Nonio CL') TliE:N 

:GLOBAL.VALOR :- :xz:oorPo.NonAo_cL; 
: XEQU:IPO.NOKAO_CL 

ELS:IF 1 :GLOBAL.CA1'1PO - 'XEOOIPO. INV!'. CL') 
:GLOEAL.VALOFI :- :XEOlHPO. INVE::::CL: 
:X!'.QU:IPO.INVE_CL :- '1'; 

l!:LSIF(:GLOBAL.CA?!PO - 'X!:OO:IPO.Dl!:SC XX') 
:GLOBAL.VALOR :- :XEOOIPO.DESC=XX; 
: XEOUIPO. DE.SC_XX '1'; 

Figura 3. Editor De Texto. 

TRIGGERS. Para hacer que el código de algún objeto se dispare en el momento deseado, 

auxiliaremos de los triggers, quienes están predefinidos para su uso, y se dispararán de acuerdo a 

su prioridad como se indica a.bajo: 

• PRE .. 

• POST.. 

• ON .. 

• WHEN. 

• KEY. 



Figura 4. Ejemplo de Triggers. 

PROPIEDADES. Asi como su nombre lo indica • n1 oprimir el botón derecho del mouse se podrá 

seleccionar la opción de propiedades. (Figura S). 

Dentro de las propiedades tenemos varias opciones que podremos alterar según se requiera., ya 

sea en su presentación 6 en sus características a nivel base de datos. (Figura 6). 

Figura 5. Selección de Propiedades 
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Figura 6. Propi1..•dadc~. 

3. LAYOUT EDITOH. .. Como todo l\tancj .. Hk1r de Ba'>C di.! Dat<'S, OH.ACLE. en su herramienta 

FOR1\.1S. cuenta con el di~cñad<"'r de pant~1lbs quien no::-. nn1cstra y pcnnitc n10Uificar 1.1 fonna de 

acuerdo a los requc1·inlicntos del usuano. Tom,md.._1 en cucnla. qui: esta es la presentación p1 cvia a 

su ejecución 

._ •rmtt•A·ii' '' s::•m@nttji 
Actlon ~dit tJlock t.leld Hecord .Uucrv Wlndo""' tJclp 
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Este documento es una gula que tiene como finalidad ayudarlo en el manejo adecuado del 

s;stema: -AUTOMATIZACIÓN DE LOS TRÁMITES PARA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO". También se 

incluye en pantalla W1 extenso sistema de ayuda (al que podrá accesar en el 

momento en que usted lo necesite). 

ACCESO AL SISTEMA 

Estando en ambiente "''INDO'\VS: 

1.- DAR DE ALTA LA BASE DE DATOS (BD.). 

A) Seleccione el icono ... PERSONAL ORACLE7u (Figura 1) 

Archivo Qpcfonea Y:entana Ayu.da 

= lii..U.I 
COE2 
º~~ 

= liitiJ 
COE2Democ 

Figura 1. Penonal Oracle7 

= l>!.tiJ 
CDE2Toob 

"W§i 

B) Seleccione icono ~nA TA BASE l\IANAGER".. donde se dará de alta Ja D.D .. 

C) Doble Clic en la palabra "START UPº (Figura 2). 
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Figura 2. Dando de alta la Base de Datos 

DOBLE 
CLIC 

D) Teclear la palabra ORACLE que servirá como pusword para levantar la B D., 

presione la palabra OK. (Figura 3.) 

Figuru 3. Password 

E) Para saber que su B.D. esta levantada, el semáforo de ta Figura 2. deberé. estar en 

color verde. 

F) Cierre esta ventana 

2. Una vez dada de alta la B.D. usted podra trabajar en el sistema sin ningún problema. 

EJECUTANDO EL SISTEMA. 

A) Seleccione icono """TESIS" del Administrador de Programas. (Figura 4). 
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·~ 

Archtvo .Qpdones ~entena AYUda 

[;TI) . mi . rn . ~ -
CDE2 Demos º'acle CDE2 Tools mm 

W01kgroup/2QOO 
rn-Rnt.-t 

rtriJ mi . mi . mi . 
CDE 2 Doto Accen 01ocie7 ODBC AplicocK>nes Accesoiios 

mi rn . rrrfl . fITfl . 
Peaonal Orocle7 COE2 Pnnc:ipol CDE2 Admlnist1~1on 

Doc<.Jment&hon 

[fil . rn . tmJ . rn . 
Accessones Win32 Appk&11un:i: 01acle Ora.de Objech fr>l 

OLE 

Figura 4. Icono Tesis 

B) Doble clic al icono "SIS-UAM., 

,érchivo .Qpclones ~entana AY3.1.da 

lml 
AcceS01"1os 

= ~ 
COE2Dmnos 

rn rn1 
Oraic1- rTJE2 Tools 

Wodq;~rou DOBLE lm'J ..,..,...-T_e_s-ls-...,,,-;¡.'""l :CLIC'· . [H} 
CDE2A.c;fmri.$tJaitlOfl e Aplacociones 

= ~ 
Petson.'11 01acie7 

Figura !S. Sistema UAl\.f. 

= @l<.!j 

O roclc Obiects '°' 
OLE 

li 

C) Pedirá. un PASSWOR.D para poder accesar al sistema que se encarga de proporcionar 

seguridad para evitar alguna alteración no autorizada en su B.D. 

Los datos válidos a ingresar. son los siguientes. 
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LOGIN: 

PASSWORD: 

DATA BASE: 

TESIS 

TESIS 

T: TESISrTESIS 

Figura 6. Conectándose al aistema 

D) Aparecerá un menú del cual podrá seleccionar- la opción que usted necesite con un doble clic 

o bien con un AL T más la letra subrayada. 

Figura 7. Menú Principal 

E) Ejemplo: Si usted selecciona,. la opción de Inscripciones. se encontrará con la siguiente 

fbrma: 



Figura 8. lm11cripcioncs. 

En donde usted podrá trabajar altas, bajas y cambios en su D D 

Las Formas restantes que se despliegan en el menU de la Figura 7, son similares a la 

anterior. con excepción de las que se dcsplegarit.n en catil..logos; en la siguiente figura, se 1nuestra 

un ejemplo de éstos. 

Figura 9 Ejemplo de Catalogo 



Figura 8. Inscripciones. 

En donde usted p1._)dra trabajar altas. bajas y cambios en su B D. 

Las Fonnas restantes que se despliegan en el menU de la Figura 7, son similares a la 

anterior. con excepción de las que se desplegarán en cata.Iogos; en la siguiente figura. se muestra 

un ejemplo de éstos. 

Figura 9 Ejemplo de Catalogo 
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Dentro de todas las formas, encontrara una serie de botones que se explican a i.:ontinuación 

Figura 10. Ayuda 



/lf.1,'V(/A/. /JFO USl!AR/tJ 

fW•@tj4.¡,,,fjfj1¡Mji@ *'' ~indow 

-- ---~--

NCELAR-QUEAY. Al ~csionar. e~e Botón noa 1e9rca:1á al m~ ENTRAR· 
ATOS. ::··· ... : ·· : •. ::;.· .. ' 

Si se .ha pte;ionado ·el botóg ENT~A-QUERY y se ·desea ~acen_¡u nuevos 
~th•" deberá esionat ente bol6n.; 

Figura 1 L Explicación de iconos. 

Los cuadros huecos que aparecen en la parte izquierda de In pantalla~ tienen la finalidad de 

ayudarlo en el desplaz.nmiento de esta pantnlla sin ocupar el SCROLL DAR. 





Actualizar. 

Adaptador. 
Admü11stración de 
Datos. 

Admi111stracu'>11 Je 
la bifurn1ación. 

Admi111s1rudor Út! 

Bases de Lh1tos 
(DBA). 
AJA,/ 
Internac1u,1al 
(A.11tor11af/c 
Jdc11tification 
A-fanufacturers). 
A {fanumt!rico. 

Algoritmo. 
Alias. 

Analista de 
Sisten1as. 

Analizador. 

Apertura del 
Scanner. 

Arquitectura 
Cliente /Servidor. 
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l\-1odif1car datos en un archivo o base de datos. Los términos actualizar y 
editar se utilizan como sinónimos. 
Véase Tarjeta. 
Se refiere a varios niveles de n1anejo de datos. a partir de métodos de 
acceso hasta ad1ninistradores de archhros y Dll?\fS para manejar datos 
como un recurso organiz.acional. 
Disciplina que analiza la información como un recurso de la 
organización~ Cubre las definiciones. los usos. el valor y la distribución 
de todos los datos e inforrnación dentro de una organización,. bien sea 
procesados o no por una computadora. 
Persona responsable del diseño físico y de la administración de la base de 
datos además de la evaluación. selección e im.plementación del DDMS. 

Es una asociación que representa a los fabricantes y vendedores de 
equipos. sisten1as y abastecimientos para identificación automática. 
incluyendo: código de barras. identificación por radiofrecuencia. cintas 
magnéticas, reconocimiento óptico de caracteres. reconocimiento de voz 
y sistemas de visión. 
Utilización combinada de letras del alíabeto con números y caracteres 
especiales. 
Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. 
Nombre alternativo usado para la identificación. con10 denominar un 
campo o un archivo. 
Persona responsable del desarrollo de un !listema de información. Realiza 
el diseño y modifica los sistemas transformando las necesidades del 
usuario en un conjunto de especificaciones funcionales que constituyen el 
programa detallado de acción del sistema. Diseña la base de datos. o 
ayuda en su diseño si se dispone de administradores de datos. Desarrolla 
los proccdhn.ientos manuales y de máquina9 y las especificaciones 
detalladas de procesamiento para cada ingreso de datos. actualización,. 
programa de consulta e informes en el sistema. 
Instrumento electrónico de laboratorio para control de códigos de barras 
para preparación y verilicación de impresion~. de muy alta sensibilidad 
y precisión. para leer. decodificar y analizar en detalle distintos tipos de 
códigos. Generalmente permite también analizar los colores. contrastes y 
reflcct.ancias. 
Se refiere al orificio a través del cual el haz de luz reOejado en el objeto,. 
retorna al scanner y su elección adecuada define los parámetros del haz 
para ajustarlos a las dimensiones fisicns de las barras en el código sobre 
el objeto e:s.plorado., o sea el foco. 
J\fodclo de diseño para aplicaciones que corren redes de área local. en la 
que la mayor parte del proceso finnl a realizar -una búsqueda flsica en 
una base de datos. por ejemplo- se lleva a cabo en el servidor. El proceso 
de la fase delantera. que implica comunicación con el usuario. lo 
manejan varios programas pequeños. distribuidos en las estaciones de 
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Arquitectura de 
Red 
Arquitectura de 
Rendimiento 
Graduable 
(SPARC}. 
Arquitectura. 

ASCII. 

Atributo. 

Banda 
Magnética. 

Barra. 

Base de .Datos 
Distribuida 

Base de .Datos 
Relaciona/. 

Base de .Datos. 

Binario. 
Bit ck Inicio. 

Bit de Paridad. 

Bit deparo. 

Bit. 
Buffer. 
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trabajo destino (dientes). 
Conjunto t:otal de hardware. sortware y pautas de instalación de cables 
que estipula el diseño de una red. 
Unidad Central de Proceso RISC de 32 bits desarrollada por Sun y 
autorizada por SPARC lnternational (Standard Palnning and 
Requeriments Comitee). Se utiliza estaciones de trabajo 
SPARCstation de Sun. 
Disefto total mediante el cual se interrelacionan Jos componentes 
individuales del hardware de una computadora. 
De las siglas en inglés de American Standard Code f"or Inf"ormation 
lnten:hange.. Es un código binario de datos que se usa en 
comunicaciones,. en la mayor parte de las minicomputadoras y en la 
mayor parte de las computadoras personales. Sólo los primeros 128 
caracteres (0-127) dentro de las 256 combinaciones de un byte 
constituyen eJ estándar ASCIL El resto se utiliza en fonn.a dirercnte de 
acuerdo con la computadora.. 
En administración de bases de datos relacionales,. es un campo dentro de 
un rezbtro. 
Pequefto tramo de cinta que •e adhiere a hu fichas contables. tarjetas de 
identiricación y de crédito. Las bandas magnéticas son leidas por 
lectores especializados que pueden incorporarse a máquinas de 
contabilidad y terminales. Debido al intenso uso,. Jo. datos en la banda 
magnética se 'encuentran en un formato de baja densidad que puede 
duplicane varias veces. 
Linea más larga que ancha,. por lo general de color negro o muy obscuro. 
de ancho variable entre uno y varios módulos,. capaz de absorber (y no 
reOejar) la luz del scanner y que es uno de los elementos del código. 
Base de dato• que est.4 fisicamente almacenada en dos o mú sistemas 
computacionales. Aunque se encuentra geográficamente dispersa,. 
administra y controla toda la base de da toa como un conjunto único de 
datos. 
Método de organización de base de datos que determina las relaciones 
en~ an:hivos cuando se requieren. En ve:z de tener enlaces rijos 
predeterminados,. o apuntadores,. entre archivos,. una bue de datos 
ntbdonal enlaza los archivos mediante comparación. 
Conjunto de archivos interrelacionados creado y manejado por un 
sistema de gestión o de administración de bases de datos (DBMS). 
Siste~a alranumérico que sólo utiliza dos elementos: "l y O". 
En comunicaciones a.sincrónicas, bit que se transmite antes de cada 
caracter. 
En comunicadones asíncronas y .ahnacenamiento primario,. bit extra que 
se agriega a una palabra de datos para la verificación de paridad. 
En comunicaciones en serie. bit insertado en el Dujo de datos de datos 
para inronnar a la computa.dora receptora que en seguida aparecerá un 
byte de datos. 
Dfgito simple de un número binario (lo O). 
Segmento reserv.ado de memoria que se utiliza para almacenar datos 



Bug. 

B11s. 
Byte. 

Cable Coaxial. 

Cable de Pares 
Trenzados. 

Campo 

Caracter Final. 

Caracter Inicial. 

Caracter tipo 
OCR-B. 
Ciclo de Vida del 
Sistema. 

Código 
Bidireccional. 

Código Continuo. 

Código de 
Barras. 

Código Discreto. 
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mientras se procesan. Un buffer también puede ser un pequeño banco de 
memoria utilizado para fines especiales. 
Error persistente en el software o hardware.. Si edste en el software,. pude 
corregirse modificando el programa. Si es.iste en el hardware, deben 
diseñarse nuevos circuitos. 
Canal o ruta común entre dispositivos de hardware. 
Unidad común de ahnacenamiento en computaci6n. desde micros hasta 
mainframe. Se compone de ocho digitos binarios (bits). 
En redes de área local, cable de conexión con amplitud de banda alta en 
el que corre un alambre ablado a lo largo de su centro. Un segundo 
alambre hecho de metal sólido o en ronna de malla rodea al alambre 
aislado. 
En redes de área local, cable de conexión de amplitud de banda baja 
empleado en sistemas teleíónico1. El cable incluye dos alambres 
trenzados uno al rededor dt:I otro para reducir la inteñerencia 
proveniente de otros cables. 
Unidad fisica de datos que ocupa uno o más bytes. Una colección de 
campos ronnan un r~istro. Un campo t.ambién define una entidad de 
dato• en un documento ruente, pantalla o iníonne.. El campo es el común 
denominador entre el usuario y la computadora. 
Indica al •canoer el l'inal del código. puede estar rormado por un 
número. letra o aimbolo según el código. 
Indica al wcanner el comieo:;u1 del código, puede e:star rormado por un 
número, letra o slmbolo según el código. 
Forman la linea de interpretación que permite al hombre leer los 
caracteres codificados o almbolos. 
Vida útil de un alstema de iníonnación. Su duración depende de la 
naturaleza o volatilidad del nqoclo. asl como de la• berramieoia. de 
desarrollo de soRware utilizad•• para generar las bases de datos y las 
aplicaciones. Con d tiempo. un •lstem.a de lnrormación que ha aldo 
remendado una y otra vez ya no posee una firmeza estructural suficiente 
como para aer espandido. 
Es el código capaz de ser leido por el scanner en ambas direcciona 
aunque luego será decodificado electrónicamente en la direc:cl6n 
correcta. 
Es aquB en donde cada caracter está a coatinuacl6n del otro, sin que 
esistan intervalo• mudos. o sea que todos los espacios ron11an parte de la 
codificación (a lo opuesto al código discreto). 
Código impreso utilizado para un reconocimiento mediante un lector 
óptico de barra11. Los c6dicos de barras tradicionales unidimencionalcs 
utilizan el ancho de barra como el código, pero codifican sólo un número 
de identificación o de cuenta. Los sistemas bidimensionales como PDF 
417 de Symbol Tecbnology. retienen 1,800 caracteres en un área del 
tamafto de un timbre postaL 
Es aquel eo donde cada caracter es independiente y está separado del 
siguiente por una zona neutra llamada intervalo mudo que no forma 
parte del código (es lo opuesto al código cont(nuo). 
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Código fuente. 

Código ObJeto_ 
Coeficiente de 
Primera Lectura. 

Compat1bi/Jdad 

Compilador. 

Conector. 
Conslrucció11 de 
Prototipos. 

Contras/e. 

Cursor. 

Chip. 

Datos fuente. 

Datos. 

Deadlock 

Densidad del 
Código. 

Desarrollador de 
Aplicacio11es. 
Diagrama de 
Flujo 
Diccionario de 

4 

Conjunto de sentencias de programación tal como fueron escritas por el 
programador: El código fuente debe convertirse en lenguaje de máquina 
mediante compiladores~ ensambladores e intérpretes antes de ejecutarse 
en la computadora. 
Ver lenguaje de máquina. 
Es el porcentaje de lecturas correctas que producirá el scanner en un solo 
paso por el código explorado. Indica la velocidad con que podrá operar 
un scanner y un determinado símbolo impreso. 
Es la capacidad de un código de ser leido e interpretado en otro sistema 
distinto. 
Software que traduce los lenguajes de programación de alto nivel a 
lenguaje de máquina. Un compilador habitualmente genera en prilner 
Jugar un lenguaje ensamblador y a continuación traduce este último a 
lenguaje de máquina. 
Cualquier cable que une dos dispositivos. 
Creación de un prototipo de un nuevo sistema. l\1ediante lenguajes de 
cuarta generación,. los analistas de sistemas y los usuarios pueden 
desarrollar un nuevo sistema en f'orma conjunta. Las bases de datos 
pueden crearse y manipularse rn.ientras el usuario monitorea el progreso. 
Es la acción y erecto de oposición entre el color de las barras y el de los 
espacios. El correcto funcionamiento del scanner se basa en el 
reconocin1iento de este contraste entre eJ. color de los elementos . .Los 
colores y contrastes del código corresponden a especificaciones muy 
precisas y nunca deben ser elegidos sin consultar antes una guía de 
colores y contrastes. 
Símbolo móvil en una pantalla que sirve como punto de contacto entre el 
usuario y los datos. 
Pequeña sección de un cristal sencillo de material semiconductor,. 
generalmente silicio. que f"orma el sustrato sobre el que se íabrica un solo 
dispositivo semiconductor o todos los dispositivos individuales que 
constituyen un circuito integrado. 
Datos originales manuscritos o impresos en un documento Cuente, o 
introducidos en el sistema computacional mediante un tcdado o 
terminal. 
Cualquier forma de información bien sea en papel o en forma 
electrónica. 
Estancamiento que ocurre cuando dos elementos en un proceso están 
cada uno,. esperando a que responda el otro. El software debe ser capaz 
de encargarse de esto. 
Es la relación entre la cantidad de caracteres codificados y la longitud 
que ocupan una vez impresos. Se es.presa generalmente en caracteres por 
centímetro o pulgada. 
Individuo que desarrolla una aplicación comercial; generalmente realiza 
Jos servicios de analista de sistemas y programador de aplicaciones. 
Representación gráfica de la secuencia de operaciones en un sistema de 
información o programa. 
Da~e de datos acerca de datos y bases de datos. Contiene el nombre. tipo. 
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rango de valores. Cuente y autorización para el acceso a cada elemento de 
datos en los archivos y bases de datos en la organización. 
Es un número incluido en el código. calculado por un algoritmo que 
empica los restantes números de código. Su f"unción e.s detectar errores 
durante la lectura o scanning para evitar las lecturas erróneas. También 
se le utiliza como clave para e,.·itar adulteraciones. 
Cada uno de los símbolos numéricos o alrabéticos~ iguales entre sí por el 
criterio de codificación elegido. que difieren en su \•alor y formn di." 
representación. 
Es h1 longitud y superficie dt• un c-ódigo cuando el factor de 
n1agnificación f"m=I (o 100°/o). 

Nún1ero de un.a ubicación partic-ular de memoria o de ahua~cuarniento 
perifé.-ico. Cada byte de memorin y cada sector de un disco poseen su 
dirección. 
Cualq1.1ier nuiquina electrónica o elcctromagnéticu, o co1nponente, de un 
transistor a una unidad de disco. Un di~positivo sicu1pre se refiere n 
hnrdware. 
Dispositivo clectron1ecánico que gira discos y cintas a una velocidad 
especificada. Tnrnbién se refiere a la unidad pcrif"érica completa. 
La unión de represt"nfantes de 12 países europeos para el estudio de un 
método nnificndo de codificación. Actuahncntc cuenta con 48 pabes 
miembros. 

Son las barras, espHcios, zonns mudas; en general todos los elementos que 
se imprimen dentro del rectángulo formado por las cuatro sctialcs de 
encuadre. 
Dispositivo que se construye para trabajar como otro. Una computadora 
puede ser disedndn para emulnr otra computadora y ejecutar software 
que f"uc escrito para ejecutarse cn la otra máquina. El emulador puede 
scr de hardware,. software o de ambos. 
En una base de datos, cualquier cosa acerca de la cuul se pueda 
almacenar información. Generalmente se refiere a una estnictura de 
registro. 
Lado de una interfaz que representa al suministrador de una 
comunicación de datos en una oorma tal como RS232C o X.25. Los DCE 
son módcms analógicos o digitales. por regla general. 
Por lo general. una terminal o computadora. es un dispositivo de 
comunicaciones que representa la f"nente o destino de señales en una red. 

Está compuata por lineas paralelas dispuestas en 11 grupos que se 
identifican con las letras A-K, en sentido longitudinal y las letras A "-K" 
en sentido transversal. 
Línea, más larga que ancha,. por lo general de color blanco o muy claro, 
de ancho variable entre uno o varios módulos, capaz de reflejar la luz. del 
scanner. que generalmente a el fondo sobre el que es~n impl"e'.SIU las 
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barras., es uno de Jos elen1entos del código. 
Especificación Proyecto para el diseño de un sistema de información. Provee 
Fi111cional documentación para los procedimientos de base de datos., humanos y de 

máquina., y todos los detalles de introducción., procesa111iento y salida 
para cada entrada., consuUa o actualización de datos y progran1as de 
informes en d sistema. 

Estándar. Conjunto de reglas y regulaciones acordado por una organización oficial 
de estándares (estándar legal) o por aceptación general cu el n1ercado 
(estándar de hecho). 

Ethernet. Red de área local (IDEE 802.3) que transmite a IOMbits/srg y puede 
conectarse en total hasta 1.,024 nodos. El Ethernet estándar o ... thick 
Ethernet" usa una topología de bus con unn longitud de segmento 
má1i1na de 1.,640 pies y 100 dispositivos. 

Faclor de Adoptando como tamaño nonnal las dimensiones estándar de un símbolo 
Ma},"'71ificació11. y su Cactor de magnific.ación fin = l., es posible aun'lentar o reducir el 

tamaño relativo del mismo hasta 2.0 máximo y hasta 0.8 veces como 
minimo. 

F!tljo de Datos. El trayecto de los datos a partir del documento fuente al ingreso de 
datos., al procesamiento hasta los informes finales. 

Funció11 En programación. rutina de software que hace una tarea particular. 
Cuando d programa pasa el control a una función. esta realiza la tarea y 
devuelve el control a la instrucción siguiente a Ja que la llamó. 

Ganancia de Aumento o reducción de taniaño de la barra impresa., respecto a la 
Impresión. película original. 
Generador de Software que genera programas de aplicación a partir de la!I 
Aplicaciones. descripcione~ del problema en vez de hacerlo con la programación 

tradicional. 
Hardware. Maquinaria y equipo (CPU., discos,. cintas., módem.. cables.,etc.). En una 

operación., una computadora es tanto el hardware co1no el software. El 
uno no sirve sin el otro. El diseño de hardware especifica Jos comandos 
que puede seguir y las instrucciones que Je dicen qué debe hacer. 

Host. Computadora central en un entorno de procesamiento distribuido. Por lo 
general. se refiere a una gran computadora de tiempo compartido o una 
computadora central que controla una red. 

Huecos. Son manchas claras en las barras causadas por defectos de impresión en 
dcódigo. 

Independencia de Técnica de DBMS que separa los datos desde el procesamiento y permite 
Datos. cambiar e.structuralmente Ja base de datos sin afectar los sistemas 

Índice o 
Indexación: 

Instituto Nacional 
de Estándares 
Americanos 
(ANSI). 
Integridad de 
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existentes. 
En administración de datos., 1nétodo más común para llevar un 
l'leguimicnto de los datos en disco. Los indices son listados de directorios 
que mantiene el sistema operativo. el DBMS o la aplicación. 
Coordina el dC!llarrollo de estándares voluntarios a nivel nacional (E.U.) 
que incluye lenguajes de programación., telecomunicaciones y 
propiedades de medios de disco y cinta. 

Proceso de evitar el borrado o adulteración accidental en una base de 
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datos. 
Estándar ISO para comunicaciones a nivel n1um.Jial que define una 
estructura con el fin de implementar protocolos en siete estratos o upas. 
El control se transfiere- de un estrato al siguiente, comenzando en el 
estrato de aplicación de una estación, llegando hasta el estrato iníerior, 
por el canal hasta la próxima estación y subiendo nuevamente la 
jerarquia. 
Con1binación de menúes, dise11o de pantalla, órdenes de teclado, lenguaje 
de comandos y pantallas de ayuda. que constituyen la manera corno un 
usuario interactúa con una computadora. 
Es el espacio que separa un caracter de otro en un código de tipo discreto 
y no forma parte de la codificación. 
Es un haz de luz en el cual las ondas se propagan en forma coherente en 
fase y sin dispersarse, logrando una muy alta concentración de la 
energía. 
Es cuando el scanner lee y decodifica la iníonnación que no concuerda 
con la originalmente codificada en memoria. 
Es cuando el scanner lee un código. pero no Jo reconoce como tal. 
Es un dispositivo de estado sólido similar a un transistor. capaz de 
transformar pequeñas cantidades de energía eléctrica en lumínica. 
Es la deOnición de la base de datos según el modelo de ha.se de dato.s. 
Sin·e para la declaración de las tablas y creación de ellas según el modelo 
de red jerárquico o relacional. 
Contiene lenguajes de tercera y cuarta generación además de funciones 
de procesamiento. 

Lenguaje natural de la computadora. Para ejecutar un programa, este 
debe estar en el lenguaje de máquina de Ja computadora que lo acciona •• 
Lenguaje que ocurre en forma natural - como el espailol, el f"rancés, el 
inglés, etc.- y que es distinto io.I artificial. como un lenguaje de 
programación en computadora. 
Lenguaje de programación que requiere una disciplina en programación. 
Los programadores emplean estos lenguajes para desarrollar un orden 
adecuado d~ acciones para resolver un problema. 
Son los simholos codificados en el código de barras que se imprimen en 
forma legible al ser humano. generalmente al pie del código. 
Fija: El ancho total es fijo y no depende de la iníormación codificada. 

Datos que identifican un rrgistro. Como identificador. cada valor de la 
llave debe ser único para cada registro. 
Computadora de gran capacidad de almacenamiento y procesamiento. 
El mantenimiento de programas o software es la actualización de 
programas de aplicación con el fin de satisfacer la3 cambiantes 
necesidades de información. 
Conjunto de datos que tiene una relación de correspondencia con otro 
conjunto de datos. 
Proceso para convertir datos codificados en un rormato o dispositivo a 
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otro formato o dispositi"·o. 
Es el marco o borde es.terno formado por una barra gruesa de forma 
rectangular que rodea a todo d código por fuera. no es interpretado por 
el scanner y sirve como soporte a las barras del código para emparejar su 
desgaste en las impresiones fles.ográficns y especialmente para la 
impresión de ciertos substratos con10 el cartón corrugado. previene 
errores de lectura. 
Técnica que simula 1nás menioria que In que realn1C"nte cI.iste. ni 
desconiponer el progra1na t.>n segnientos, llanindos páginas. }. llevar 
tantas páginas a la memoria como sea posible. El resto de las páginas 
quedan en disco hasta que se requil"rnn . 
. A.rea de trabajo <le la co1nputadora. Es un rc·<"urso in1portan1c. puesto 
que detennina el taniaño y la cantidad de programas que pueden 
ejecutarse al 1nismo tien1po. asl como tanihié-n l n c-antid:id de dntos que 
pueden procesa ne en fortna instnntánen. 
UCP en un sólo chip. Para funcionar corno una conlJlUtadora. rt.'quiere 
suministro de energía. reloj y tnemoria .. 
Computadora a mediana esenia que funciona como una sola cstnción de 
trabajo, o como un sistenui 1nuhiusuario dil." hasta varios cientos de 
terminales. 
Relación más pequeña, entre cantidad de luz reflcjnda por una superficie 
(el código) y la renejadn por un patrón estándar. 

Descripción de los principios de org~niL.acióu de una base de datos. 
En una base de datos, niodclo de datos que describe atributos de 
entidades y relaciones cutre estas. 
Dispositivo que adapta una tennínal o con1putudorn n una linea 
telefónica. Convierte las pulsaciones digitales de In computadora en 
audio-frecuencias y vuelve a convertir estas eu pulsaciones en el lado 
receptor. 
Es el elemento más angosto. sea barra o espacio. Todos los elementos del 
código incluyendo zonas mudas y separadores. poseen un ancho, múltiplo 
del módulo por lo general. El tan1uño del módulo define directamente In 
densidad. y es la dimensión ~~x~ o nominal de un código. 
Ejecución de dos o más programas en una computadora al mismo 
tiempo. La multitarea se controla mediante el sistema operativo. La 
cantidad de programas que pueden realizar tareas múJtiples 
efectivamente depende de la cantidad de memoria disponible. In 
velocidad de la UCP. capacidad y velocidad del disco duro. así como la 
eliciencia del sistema operativo. 
Computadora compartida por dos o más usuarios. 
En comunicaciones, punto de empalme o de cone::d6n en una red. 
En administración de base de datos. elemento de datos al que se puede 
tener acceso por dos o más rutas. 
Proceso de optimización de diseño de base de datos basado en Ja 
reestructuración de tablas para disminuir la redundancia de 
información. 
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Muchos estándares técnicos que incluyen el OSI para comunicaciones a 
nivel mundial.Ginebra. 

Unidad interna de almacenamiento de la computadora. Se rericre a la 
cantidad de datos que puede contener en sus registros. 
Grupo de bits o caracteres que se transmiten co1no una sola unidad. 
Cualquier valor que se suministre a un progrnn1a o rutinn con el fin de 
modificarlo. Algunas veces el soítwarc se escribe pnra aceptar direcciones 
opcionales. que se introducen en Ja línea de contando cou el no1nbre del 
programa cuando este se carga. 
Parte reservada del disco o dt" nicrnoria que se deja aparte pnrn algún 
propósito. 
Palabra o código utilizado corno un rncdio de seguridad contra el acceso 
no autorizado a los datos. 
Ca1nino. vía de accC"sO, ruta. 
Cualquier dispositivo de hardware concctudo a una contputadora. como 
monitor, te<."lado. ímprcsora. plotter. n1ouse. etc. 
Captura. almacenamiento. actualización y recuperación de datos e 
iníornrnción. Este término puede re.Ccrirse a 1oda la industria de la 
contputación o al procesamiento de datos en contraste con otras 
operaciones, con10 procesamiento de palnbnas. 
Procesamiento sirnultáneo con dos o rnñs procesadores en una 
computadora. o dos o más co1nputadoras que est:in procesnndo juntas. 
Cuando se usan dos o 1nás computadorns, estas se unen a un canal de 
alta velocidad y comparten entre si la carga de trabajo general. En cnso 
de que uno falle. el otro se hace cargo. 
Una operación se rf."aliza en niuchos conjuntos de datos, o se trabaja en 
diferentes del trabajo de n1ancra simultánea. 
Es la diferencia cutre las distancias má:l.ima y minin1a del scanner al 
objeto codificado,. para que pueda ser leído 
Conjunto de instrucciones que indican que debe hacer la computadora. 
Un programa se denomina software. 
'Variedad de técnicas que impone 1111a estructura lógica en la escritura de 
un programa. 
Protocolos de comunicaciones desarrollados bajo contrato del 
Departamento de Deícnsa de Jos Estados Unidos para intercomunicar 
sistemas diferentes. Es un estándar UNIX de hecho pero está rcspaldudo 
por sistemas operativos de micro a m.:1.inírame. Es utilizado por muchas 
corporaciones y casi todas las universidades y entidades federales. 
Acuerdo que dirige Jos procedimientos utilizados para el intercambio de 
información entre entidades que colaboran. 
En redes de área local,. disposith·o qur- permite el intercambio de 
información entre dos redes (incluso las de topologías, alambrado o 
protocolos de comunicación diferentes). 
Consultar una base de datos. Es un listado selectivo de elementos. 
Receptáculo integrado al bus de expansión de la computadora y diseñado 
para acept.ar adaptadores. 
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Reconocimiento .. por medio de una n1áquina9 de caracteres in1presos. Los 
sistemas OCR pueden reconocer n1uchos tipos diferentes de OC~ así 
como caracteres de máquinas de e-scribir e impresos por computadora. 

Red de con1unicaciones que cubre amplias áreas geográficas. corno 
estados y paises. 
Enlace de computadoras personales y de otro tipo dentro de un área 
limitada por medio de cables de alto desempefio con el fin de que los 
usuarios puedan intercambiar infornlación. co1npartir periféricos 
costosos y recurrir a los recursos de la unidad de almacenan1iento masivo 
secundario. llamado servidor de archivos. 
Sistema de intercambio de comunicaciones e información basado en 
computadora creado mediante la conexión fisica de dos o más 
con1putadoras. 
Como rc.sultado de las pruebas de impresión con la escala patrón se 
reducen o aumentan los anchos de cada barra en la película original para 
compensar la ganancia de impresión .. 
Es la relación entre el Dujo luminico incidente y el reflejado. 
Grupo de campos relacionados que almacenan datos acerca de un tema 
(registro maestro) o act.ividad (registro de transacción). Un conjunto de 
rtgistros constituye un archivo. 
Es la relación que existe entre los anchos t.le los elementos más anchos y 
más angostos dd código .. 
En redes de área local,, dispositivo de hardware empleado para prolongar 
la extensión del cableado de la red. con el que se amplifican y transn1iten 
los mensajes y pasan a través de la red .. 
Estándar de EIA (Electronics lnt.lustries Association) para una interfaz 
serial entre computadoras y dispositivos periféricos. 
En comunicaciones. dispositivo que eiamina la dirección de destino de 
un mensaje y selecciona la ruta más efectiva. Los ruteadores se utilizan 
en redC!I complejos donde hay muchas vias de acceso entre usuarios. 
Es el transductor que transforma la información impresa en un código .. 
mediante la cmbl6n y recepción de lu~ en impulsos eléctricos digitales 
capaces de alimentar una computadora. 
Unidad más pequei'a de almacenamiento leída o escrita en un disco. Los 
sectores son fijos en cuanto a longitud.. y en una pista reside 
generalmente In misma cantidad de sectores. Sin embargo .. el hardware 
puede variar la velocidad del disco para acomodar más sectores en lB.!1 
pistas localizadas en los bordes externos del plato del disco. 
Son las marcas o puntos que limitan e::s.tcrnamente a un código y sus 
elementos. 
Son caracteres auxiliares formados por barras y espacios que 
generalmente advierten al scanner los extremos del código y la dirc<:ción 
en que la información es recibida. permitiendo también la lectura 
bidireccional. También se utilizan separadores dentro del código para 
separar zonas. 
En la red. computadora que es compartida por varios usuarios. 
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El uso de un programa de aplicación (lleriodo entre el arranque y la 
condusión). 
Capa exterior de un programa que proporciona la inteñaz del usuario. o 
medio para dar órdenes a la computadora. Las cápsulas. por lo general, 
son programas agregados, creados para sistemas operativos manejados 
por comandos. 
Reglas que rigen la estructura de una sentencia en un lenguaje.. 
Especifica la manera como se unen las palabras y los símbolos para 
rormar una f"rase. 
Soítware que controla Ja organización~ el almacenamiento, la 
recuperación. la seguridad y la integridad de los datos en una base de 
datos. Acepta solicitudes de la aplicación y genera las órdenes al sistema 
operativo para que transfiera Jos datos apropiados. 
Aplicación comercial para la computadora. Está constituida por la base 
de datos. los programas de aplicación. los procedimientos manuales y 
automatizados~ e incluye los sistemas computacionales que realizan 
procesamiento. 
Sistema de computadora dise1lado múltiples usuarios que proporciona a 
cada uno una computadora funcionalmente cornplcta. Un sistema 
distribuido está disefiado para f"acilitar la comunicación de las 
computadoras enlazadas y ofrecer acceso compartido a archivos 
centrales. 
Método de organización de archivos que almacena datos en una 
estructura organizacional descendente. Todo acceso a los datos comienza 
desde arriba y procede a lo largo de los niveles de Ja jerarquia. 
Grupo de componentes relacionados que inte.-actúan para realizar una 
tarea. 
Término general para el departamento. personal o trabajo relacionado 
con lus actividades de análisis y dise1lo de sistemas. 
Instrucciones para la computadora.. Una serie de in~trucciones que 
realiza una tarea en particular se llama programa o programa de 
aortware. Las dos categorías principales son sortware de sistemas y 
soítwarc de aplicaciones. 
Structure Qucry Languaje (Lenguaje estructurado de consulta) Es 
utilizado para interrogar y procesar datos en una B.D. relacional. Los 
comandos SQL pueden utilizarce para trabajar interactivamente una 
D.D. ó pueden incluirse en un lenguaje de programación para servir de 
intcríace en estas. 
Grupo de instrucciones que realizan una f"unción específica. Una 
subrutina grande se denomina usuahnente módulo o procedimiento; una 
pequeña. íunción o macro. pero todos los términos se identifican entre si. 
En programación. un conjunto de campos adyacentes. También 
denominada arreglo. una tabla contiene datos que pueden ser constantes 
dentro del programa o ser introducidos cuando el programa esté en 
ejecución. 
En administración de bases de datos relacionales. lo mismo que 
archivo; un conjunto de regbtros. 
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Tarea. Unidad de trabajo que se ejecuta en la con1putadora. Unn tarea puede 
ser un programa o un grupo de progru1nas que deben trabajar juntos. 

Ta#jeta. Circuito electrónico cuyo diseño permite insertarlo en las ranuras de 
eipnnsión de una computadora. Es sinónimo de adaptador. 

Terminador. Caracter de finalización; carncter de detención; caracter de parada. 
Sírnbolo que n1arc-a el final de una sentencia en uu lrngunje de 
programación. 

li!rr1111wl. Dispositivo de entrada/salida de una co111putadora~ que po!>ce 
norn1almente un teclado p~1ra la entrada y una pantalla de '\-'ideo o 
impresora para la salida. 

Jiempu Je Tiernpo que tarda una cornputndora en satisfacer un pedido del usuar·io, 
re~pue.wu. como buscar un registro de clienh.•. 
liernpo real. Respuesta inmediata. Se refiere ni control de procesos )' sistcn111!> 

incorporados. Tanibién se rcfier·e a sistcn1as de procesamiento nipido de 
transacciones. 

1ipo di! /Jalo. Categoría de dato.s. Los tipos de datos con1u1u•s son numfricos~ 
alfanuméricos, fechas y datos lógicos (boolcnnos). 

TópoloKÍa. En una red de comunicaciones, pntrón de interconexión enrre nodos; por 
eje1nplo, una configuración dt! bus, de anillo o de eslrella. 

Transceiver Transmisor y receptor de se1ialcs analógicas o digitales que viene en 
(c"11sor-re"·eptvr). n1uchos forn1atos; por ejen1plo, un rl'ccptor y trans1nisor de un satélite de 

comunicaciones o un adaptador de redes. 
Tran~parenc1a de Capacidad para tener acceso y trabajar con datos r~í.ciln1cnte, sin 
Dalos. importar dónde estén localizados o qué aplicación los creó. 
r Jnid«d Centrul También llan1ada procesador es In parte de cálculo o ••cerebro" de la 
de Proce.\·o computadora, que está constituida por la unidad de control y la unidad 
(f ICF). aritn1ético-lógica. La unidad central de proccsnmirnto obtiene sus 

instrucciones y datos de In mentoria y contiene los circuitos que reali7...1111 
las operaciones matemáticas y lógicas en Jos datos. 

Usuario. Cualquier individuo que interactúa con In computadora a nivel de unn 
aplicación. 

r "ar1able. En programación, estructura que contiene datos y 11uc recibe un solo 
nombre dado por el programador. l\.1antiene los datos asignados a esta 
hasta que se le asigne un nuevo valor o hasta que termine el programa. 

Verificación Técnica de verificación de rrrores utilizada para asegurar la precisión de 
Cic/ica de la transmisión de código digital n través de un canal de comunicaciones. 
Redundancia Los mensajes transmitidos se dividen en longitudes predeterminadas. 
(CRC). que usadas como dividendos. son divididas por un divisor fijo. El resto 

de la división es agrrgado al mensaje y enviado con el mismo. En el 
e:ir.tremo receptor, la computadorn recalcula el resto. Si no coincide con el 
rc:sto transmitido., se detecta un error. 

Zonas Mudas. .2"A)nas o márgenes reservadas., sin barras., f'ormadiu únicamente por 
espacios., a la izquierda antes del caracter inicial y a la derecha luego del 
caracter final. 
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