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INTRODUCCIÓN 

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA. plantel XOCHll\1.ll.CO. 

un organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio. creada por decreto del 

Congreso de la Unión. con 21 años de experiencia. 

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

requisitos flmdainentales para desarrollar una carrera dentro de esta sociedad, que requiere día a 

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

adelante, asi como organizar y desarrollar actividades de investigación humanistica y científica 

para perseverar y difundir la cultura. 

Actualmente cuenta con I 7 carreras. divididas en tres áreas: 

• Ciencias Sociales y Humanidades 

• Ciencias Biológicas y de la Salud y 

• Ciencias y Artes para el Disei'io. 

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

El avance tecnológico ha permitido que Ja computadora pueda ser utilizada en una gran 

cantidad de organizaciones concentrando la función infonmitica en CENTROS DE CÓMPUTO, 

quienes alojan equipo y programas que procesan Ja iníormación ademas de contar con personal 

especializado, de cuya capacidad dependerá. la satisfacción de las necesidades informáticas que 

existan en la organización. 

Actualmente. los tr8.mires para la prestación de algún servicio en el CENTRO DE 

COMPUTO UAJ\.f- XOCl-IlMILCO. es realizado manualmente o semiautomatizado, lo que no 

cumple con las caractcristicas de este tipo de Jugares, esto, trae como consecuencia la perdida 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 tecnología informatice.. o bien para la administración del centro de cómputo, ya que si se llegara 

a adoptar una actitud pasiva o a mantener una estabilidad, se corre el riesgo de que el centro de 

computo y todas sus actividades se vuelvan i~-uficicntes y obsoletas, por lo cual se crea la 

necesidad de AUTOMATIZAR Jos 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 



para el tipo de aplicación que se presentará al tCnnino de este trabajo de TESIS. ya que su 

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

acceso. y sus caracteristicas como la estandarización y el mejor control de información. 

lograran que los objetivos de este trabajo se cumplan; para esto hay que estudiar los recursos con 

los que se cuentan que podrian facilitar el trnbajo. se sabe de antemano que las l.:i-cdenciales tanto 

de alumnos como de pi-ofesoi-es. estilo registradas bajo un código de barras que accesa a la B D. 

que agilizara la automatización pues evitará que se invierta tiempo en la inserción de datos via 

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

Es conveniente plantear las necesidades canto pi-ablentas a i-esolver en forn1a sistem:itica.. 

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

plasmados a continuación. ya que estos fueron los punto basn;:os que se tomaron para qui.! capitulo 

tras capitulo se llegara satisfactoriamente a la soluciun de el pi-oblema actual 

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un sistema confiable para administrar el Centro de Cómputo de ta UAM -

XOCHIMILCO. utilizando el código de barras como sistema de adquisición de datos que permita 

la agilización de los trii.mites para la prestación de servicios que proporciona dicho Centro de 

Computo 

OBJETIVOS ESPECÍPICOS. 

l - El sistema deberá tener como dispositivos de entrada de datos el lector de código de harras y 

teclado y como dispositivos de salida la pantalla as1 com() la impresora 

2.- El sistema debe llevar el control de rc~ervacionec; y rcasignacioncs de equipo y salas de cursos 

por dia y hora., lleva el control de ordenes servici0s de rcpnracion y mantenimiento de equipo 

de cómputo, permite el ntaneju de mvcntario de equipo y usuanos del ccnt1 t' de ,;ómputn 

J.- El sistema generaril estadisticas acerca de demandas de servicios de computo en tCchas, 

horarios y equipos. para ayudar en la toma de decisiones en la adtninistracion del centro Ue 

cómputo 

TQdO esto. pi-ocura poner al mismo nivel la demanda que existe por purte de los usuarios Y el 

servicio que se les otorga. ahorrando asi hoi-as homb1 c.'" que pueden invc11:irsc en fonnar 

profesionistas mejor capacitados 
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CAPITULO 1 • FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

1.1. SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE lDENTll'ICACIÓN. 

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 trata de un elemento codificado portador de la infonnación y un elemento 

lector capaz de reconocer información~ é:sta alimenta por lo regular a una computadora donde ta 

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 m.ismos sistemas se utilizan también para la identificación de 

objetos especialmente cuando están destinados a una actividad comercial. 

Ll.I. RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES. 

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

procesar~ son leidos automátican'lente por un haz de luz y decodificados por algoritmos 

matcmit.ticos a una forma digital. analógica o ASCll. 

La lectura es por contacto o a distancia.. el haz es fijo o móvil. y visible o no (infraITojo). la 

fuente de luz puede ser polic-romática (incandescente) o coherente: láser. de estado sólido (diodos 

fotoemisores) o gaseoso (helio-neón). Los sistemas cstiln siendo desplazados por el Código de 

barras, para su uso comeTcial masivo. 

La asignación y aplicación... de un número de código a cada producto (por ejemplo en el 

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

lectura de cada producto es manual y el sistema de reconocimiento óptico de caracteres en 

cuestión... se refiere solamente a los sistctnAS que leen automBticamente la información. 

SCANNERS. 

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

dispositivos electrónicos Umnados scaonen. Existen dos tipos principales de scanners: los 

manuales y los de pi.gina (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 O~R. pero la 

inevitable vibración de la mano humana hace dificil realizar la casi peñecta lectura requerida para 

OCR. Jos scanner.; manuales son más pnlcticos para capturar figuras pequeftas que puedan ser 

leidas en una sola lectura. 

Los scanners de p.6gin• o d~ escritorio pueden manejar una página completa a la vez. 

estos se dividen a su vez en scanncrs de: alimentación. flatbed y overhead. 

En los scanners de •limentacióa se pone la página a ser capturada y existen rodillos que la 

intr-oducen a la maquina, los rodillos son la ünica pane móvil de este tipo de sca1U1er. el sensor 

óptico y la circuiteria se quedan fijos mientras la pligina fluye. Tienen la desventaja de que no 

pueden capturar páginas de libros o material engrapado. 

Los scannen Oatbed son mecánicantente los más complejos y usualmente Jos más caros, 

se operan de Ja misma forma que una fotocopiadora: el documento a ser leído se coloca en una 

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

para capturar la imagen. este diseño puede manejar ta.cilmente 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 overhcad son parecidos a proyectores, 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 Y ESCALAS. 

La resolución de un scanner es el nUmCJ"o de puntos que pueden muestrear por cada 

pulgada lineal del documento. resolución típicas son 75. 100, 150, 200. 300, 400 y 600 dpi (dots 

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

esta r-esolución es Ja más alta que Ja mayoria de Jos scanners proveen. 

Resoluciones más altas resultan en archivos de disco m8.s grandes para las imágenes 

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

2 
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resolución selecdonable permitiendo al usuario cualquier resolución estilndar hasta el limite del 

scanner. esto permite crear archivos mils pequenos para im<igenes simples capturadas en baja 

resolución. 

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

unidades son usadas principalmente para dibujos simples que puedan ser representados 

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

resulta en la perdida de la mayoria de tos detalles 

Con los scanners de gray scate l!S posible capturar fotografias con una buena calidad. Casi 

todos tos scanncrs de gray-scale son de las siguientes tres categorías: 16, 64 y ~56' niveles, 

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

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

:!56 tonos discretos de gris. obviamente, mientras más tonos soporte el scanner, mas precisa seril 

la imagen digitalizada. 

~ FUENTE DE eco 

SIMBOLO -----'i:I/ LUZ ~ Y--r ~ !~~~~~. 
I~"~·· 

EBFUEKTEDE 
LUZ 

AMPLIFICADOR 

FOR~DOR 
ONDA 

Figura ~.1 .. 2 .. 3 Diagrama de bloques de un scanner tipo CCD. 

SALIDA 
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C.A..PITULO 1 

ANATOMÍA DE UN SCANNER. 

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

Ventana de explorac1on 

s.en5orCCO 

Figura 1.1.1.1 Vista superior de un Scanner 

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

variaciones en los componentes utilizados. 

En la anterior gráfica tenemos las ventana de exploració~ que recibirá la luz reflejada por 

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

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

montado en una cánuira cerrada. A través del objetivo de Ja pane de la imagen proveniente de Ja 

ventana alcanza el sensor CCD que es. por así decirJo. el alma de este tipo de scanner. Este 

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

4 
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pins. contiene una ventana de cuarzo larga (en casi toda su longitud) que permtte a la luz alcanza; 

d "mosaico" semiconductor que harit. la exploración de la imagen, controlado por los circuicos 

electronicos asociados 

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

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

exploracion. 

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 mecanica al disco 

estriado. 

Este disco es montado de tal forma que sus ranuras interrumpan el haz de luz del 

fotosensor. creando asi un tren de pulsos cuando el scan..;er cstil en movimiento Este tren de 

pulsos siNe para sincronizar el circuito de exploración montado en el eco 
La señal generada por el sensor CCO es entregada al circuito electrónico, compuesto de 

varios circuitos integrados Sl\iID. donde es procesada y enviada a la tarjeta de interface del micro, 

a través de un cable flexible. 

En la placa de inteñace se ejecuta el acceso dlrecto a la memoria (D?\.1.A), transfiriendo la 

"imagen electrónica" hacia la memoria de la microcomputadora., bajo el comando del sof\ware 

propio que acompa.i'ia al scanner. En general se puede ver la imagen a medida que se va fonnando 

en la pantalla simultlineamente a la exploración. permitiendo asi controlar la calidad de imagen. 

Scanner mis recientes disponen de un led que indica si la velocidad a la que se estil 

moviendo el scanner es la adecuada. f\..iientras la velocidad esté dentro del limite aceptable. el led 

permanece encendido. Si la velocidad está sobrepasando 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. varlan de 20 mm/seg 100 nun/seg.. dependiendo de la densidad de exploración. 

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

la exploración. penn.itiendo que se pueda ubicar convenientemente el scanner e interrumpir ta 

exploración en cualquier momento. incluso dC3pUés de su activación por software. 

FUNCIONAMIENTO. 

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

blanco refleja la mayorta de la luz. el negro absorbe la rnayoria de ella y varias formas de gris 

s 
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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-Couple Device). el cual envía diferentes sei\ales a la 

PC basadas en la cantidad de luz recibida. Las diferentes sen.ates 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 sen.ales depende principalmente del software de aplicación. 

La operación de un scanner tipico es como sigue: El documento es iluminado por una luz 

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

llamado dispositivo de carga acoplada CCO. 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 CI. 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 eco. 
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) 

aproximadamente a la m.itad 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 CCO en un 

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

bits por pixel soportados por el scanner. por ejemplo un ADC con resolución de cuatro bits daril 

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

valores digitales, la información resultante es almacenada localmente para su posterior 

procesamiento o bien es mandada a la PC para su procesa.miento y/o almacenamiento. 

Cada lectura de todos los elementos CCO representa un renglón completo de pixeles. 

sucesivos renglones son entonces leídos hasta que el documento entero o ta imagen ha sido 

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

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

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

overhead). 

6 
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En la siguiente grafica se muestra un diawama de bloques deo! mano 

EMISIÓN DE LUZ 

INFRARROJA 

RECEPCIÓN POR 

REFLECT ANCIA 

SIST. DE BARRIDO CONVERTIDOR MCU 
Y SINCRONIA A1D 

DMA INTERFACE PC 

SOFTWARE DE 
DECODIFICACIÓN 

Figura Ll.1.2 Diagrama de bloques de una scanner de mano. 
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Ll.2. CÓDIGO DE BARRAS 

Código de Barras es la tccnologia de identificación automiltica más avanzada disponible. 

aplicable a las personas 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 

información con distintos ordenamientos que se denominan simbologías. 

La enorme aceptación ganada por estos sistemas se debe tanto a su exactitud, precisión y 

confiabilidad para la recolección automática y sistematizada de infonnaci6n impresa. como a su 

capacidad de establecer lazos de intercambio y comunicación de la informaciOn lmicos entre el 

industrial y distribuidor de productos en gran escala, para consumo masivo. 

EQUIPO DE LECTURA. 

Los lectores son dispositivos utilizados para extraer información codificada en marcas 

ópticas conocidas como código de barras y convertirlos en datos digitaJes 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 b1oques de como se lleva a cabo el proceso de 

lectora del código de barras. 

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

considerado como dos elementos separados. el dispositivo de c-ntrada y decodificador. 

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

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

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

En la figura J.1.2.3 se muestra un diagrama de bloques de un dispositivo de entrada 

manual. 
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-¡¡¡¡ ---SIMBOLO 

DECODIFICADOR DATOS 

OISPOSl'TtVO DE ENTRADA 

Figura Ll.2.1 Diagrama de bloques del proceso de lectura de código de barras. 

1 LUZ CODIFICADA 

~FU~E DE Hi..:l=º=s=c=·::::::l-=I =º=sc=.=2:::'_)¡ \ 

DETECTORD 
LUZ 

FILTRO 
OSCI 

FORMADO 
DE ONDA 

Figura Ll.2.2 Diagrama de bloques de un di.apositivo de entrada para c6digo de barras. 
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Un dispositivo de entrada de hecho es un sistema activo: ilumina el sfmbolo a ser leído con 

energía lunünosa. entonces examina la cantidad de luz reflejada por el área localizada en el 

simbolo. La salida eléctrica del dispositivo de entrada es la representación de la luz reflejada por el 

simbolo. 

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

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

incrementa la sen.al del fbtodetcctor para su f&cil manejo. De tal fomla de como se mueva el 

rastreador en el símbolo el voltaje analógico tambié:n variara. El voltaje analógico en el 

amplificador es proporcional a la luz reflejada por el simbolo. 

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 llamado formador de onda ("wavah•pcr). 

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

produciendo la entrada a dispositivos periféricos. El resultado de Ja decodificación es transmitido a 

la computadora cargando localmente o remotamente la infomlación paca las aplicaciones 

residentes. 

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

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

a) Detenninación del dispositivo de entrada asi corno el de salida. 

b) Determinación de la simbología. para decidir el tipo de técnica a utilizar y la distancia adecuada 

para la lectura. 

c) Determinación del ancho. angosto y tarnafto del símbolo. 

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

e) Al leer el simbolo de derecha a izquierda utilizando un algoritmo para confirmar la 

decodificación y detectar si existe algún error 

f) Confirmación y validación. confirmación de zonas mudas y chequeo de caracteres. 

g) Transnüsión correcta de la secuencia de caracteres, emitiendo junto con estos Jos de chequeo. 

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

Decodificadores de linea. Decodifican directamente al equipo, el cuaJ generalmente es una 

computadora. 

10 
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DecodificadorH portables. Contienen una pantalla y una bateria rc(.;argable para facililar la 

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

transferirlos a Ja computador~ utilizando memorias CMOS con capacidad de 16 kb a 5 1 :! kb 

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

pero con la diferencia de que pueden trabajar en frecuencias VllF y UI lF 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 ta 

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 distancia. algunas veces 

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

tecnología láser~ hasta 23 pulgadas de distancia. Los scanners que utilizan la tecnologia CCD 

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

En la figura l. t .2.3. (Pag. 4) se muestra un diagrama de bloques de un scanner con 

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

frecuencia comprendida entre el color rojo y el infrarrojo, ban-iendo el simbolo horizontalmente. 

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

scanner recibe la luz reflejada_ transformando en digital. la siguiente representación analógica: 
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re.presentación 
anatóglca 
de la I~ reflejada 
por eJ cOdlgo 

teprescntac.16n 
digital 

o 

hll< rellejada por 
los espadQs 

h . .rz. 3b$otblda. por 
las barr.¡as. 

Figura Ll.2 .. 4 Representación digital de la lectura de código de barras. 

Lt.2.1 ESTÁNDARES. 

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

implementar un sistema de código de barras, se hace miembro del EAN (Asociación Internacional 

de Numeración de Articulos) y obtiene una identificación para el país de 2 o 3 dígitos llamada 

FLAG que pennitirá reconocer internacionalmente el país de origen de cada producto 

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

conjunto de nllmeros que identificará a su empresa y será Unic:o para todos sus productos; luego 

podri asignar él mismo otros conjuntos de números Unicos para cada producto o íonna de 
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presentación del mismo definiendo asi una serie única 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 (simbolo para su lectura 

nutomñtica) y un conjunto de nUmeros impresos (código para su identificación individual por el 

hombre) 

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

producto dentro de su empresa,. en un sistema interno de producción. administración, 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 el código 

UPC (Universal Product Code) (Código de Producto Universal) que deberan llevar impresos 

correctamente los envases de productos qué se exporten a esos dos paises. 

El industrial disei\a sus envases ubicando correctamente el código para sus productos~ y 

compra al fabricante de embalaje sus materiales para envasamiento con el código ya correctamente 

impreso y verificado. o etiquetas autoadhesivas codificadas que coloca en cada producto ya 

envasado (cuando las producción es pequei'\a). 

Todos estos procesos requieren de normas y controles de calidad muy estrictos y nunca 

deben improvisarse ya que un embalaje mal 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 tas exponaciones. 

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

identificarlo dentro de su sistema interno de compras, administraci6~ contabilidad, tráfico y 

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

directa.Jnente conectado a la caja registradora. 

Las cajas registradoras disponen de una ventana lectora lhunada scanner, cada una abierta 

en la mesa donde un haz de luz. generalmente color rojo y de tipo coherente o láser. ban-e 

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

tridimensionalmente, a este proceso se te llama bUsqucda (scanning). 

AIM (Autornatic Identification Manufacturen) IntC111acional: 
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Es una asociación comercial que representa a los filbricantes y vendedores de equipos. sistemas y 

abastecimientos para identificación automáti~ incluyendo: código de barras. identificación por 

radiofrecuencia. cintas magnéticas, rcconocim.iento óptico de caracteres, reconocimiento de voz y 

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

originaron inicialmente en los Estados Unidos 

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

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

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

usuarios potenciales de tccnologia la confianza de viabilidad. Las tccnologias de identificación 

automática son básicaJTlente periféricas a la computación. necesitan sistemas de computación para 

funcionar. Previ&nlente al esfuerzo de desarrollo internacional de A1M los principales fabricantes 

de estas tecnologías ya estaban expandiendo sus esfuei:z~s de venta para incluir vendedores, 

distribuidores y representantes en otros países. 

En 1983 AJM creó el Comité Técnico de Simbología (TSC) para proveer asistencia 

técnica al desarrollo de está.ndares genéricos para código de barras. el TSC creó S 

Especificaciones de Simbologia Unifonne (USS) para describir las S simbologías de uso mas 

comUn en aplicaciones comerciales USS-39. USS-12/5, 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 lo 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 información. 

Permite codificar teóricamente en l 000 paises u organizaciones adheridas a 10000 industrias 

distintas y a cada una de ellas l 00000 productos o tbnnas de presentación de los mismos,. lo cual 

representa una enonne cantidad de posibles combinaciones. 

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

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

identifica. al organismo nacional de codificación que asignar&. los códigos localmente. 
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CARACTERÍSTICAS EAN 13. 

El carácter numérico es un número de un digito (O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ); con estos números 

se forma el código EAN 13 que precisa 13 caracteres 

De los trece caracteres que forman el código. 12 serán simbolizados e impresos por barras 

y espacios. para que el scanner pueda leerlos. y un carácter no será representado de esta manera 

Cada car8.cter numérico se representa por 2 barras+ 2 espacios. ubicados alternativamente, 

o sea 4 elementos para cada carilcter; el ancho y ubicación de los elementos diferencia a un 

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

canicter 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 también tendrán un ancho total de 7 

módulos. es así que cada barra y/o espacio podran tener un ancho como núnimo de 1 módulo. y 

como maximo de 4 módulos, siendo así 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 carilcter cuya posición es ta número 

13. 

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

posición número t ta primera a la derecha del código y la posición número 13. la última a ta 

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 pennitir al decodificador del 

computador la identificación del código. seleccionar el sentido correcto en la lectura bidireccional 

del scanner. activar los mecanismos electrónicos de verificación y chequeo. detectar errores y 

evitar lecturas erradas. 

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

• Caracteres: 13 en total, numéricos sohunente. asignados a: 

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

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

Posición número 12. 1 1: identificación del país (Flag). 

Posición número 10,9.8,7: identificación del f"abricante del producto. 

Posición número 6 0 s. 4. J. 2: identificación del producto. 
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Posición número l: código de verificación (su valor es calculado). 

• Separadores: 

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

Derecho. ancho fijo: 3 módulos (2 barTas con 1 espacio en medio. codificado; 1O1 ). 

Central ancho fijo: S módulos (3 espacios con 2 barras intercaladas. codificado: O 1O1 O). 

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

• Zonas mudas: 

Izquierda: ancho mínimo 11 módulos. codificado: 00000000000. 

Derecha: ancho mínimo 7 módulos. codificado: 0000000. 

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

Inferior: 1 módulo. entre el código y la linea de interpretación. 

• Codificación: continúa bidireccional. 

• Linea de interpr-etación: al pie del código. los caracteres en posición número l 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 pais. 

• Módulo (M): ancho estilndar teórico (para fm-1): 0.33 mm. 

• Longitud: fija total 113 módulos. entre sci'ial de encuadre (AE). 

95 módulos. entre extremos separadores (AS). 

• Densidad: media. 

• Tamaf\o estándar {para fin=l). 37.29 X 26.26 mm. entre las scllales de encuad~ incluyendo las 

4 zonas mudas {a la derecha. izquierda.. arñba y abajo del código). 

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

• Factores de magnificación (fin): 

frn = 2 muy recomendado 

fin - l recomendado 

fin= 0.8 poco recomendado. 

A continuación se muestra un esquema general del código EAN 13. 
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Figura 1.1.2.2.1 Carac:teristicas del código EAN 13. 
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Figura 1.1.2.2.2. 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 tarnai\o adecuado y/o las caracteristicas del substrato y el sistema de impresión (escala 

patrón) no lo permiten; ni siquiera utilizando la versión reducida EAN 8. la última opción de todas 

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

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

omnidireccionaJ 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 Jo opuesto al objetivo del código de barras. A mayor truncamiento menor posibilidad de 

lectura. 

Cuando se trunca un código debe tomarse un símbolo base con el factor de magnificación 

mayor que sea posible. evitando siempre truncar códigos de magnificaci6n menor de 1000/a 

(fm-t.O). 

l.B 
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Para detenninar el núnimo truncamiento posible. se utiliza la tabla de valores l. 1 2.2. 1 y se 

procede a realizar una printera reducción en la longitud de las barras (reducción l ), que depender-U. 

del factor de magnificación del código base. Si esto no resulta aun suficiente se pTocedeTá a haceT 

un segundo truncamiento (reducción 2) teniendo pTcscnte que pTobablemcnte el código impTeso 

NO prnlTá ser leido omnidireccionalmente. 

FM. 1 2 -1.ómrn ·S.4mrr 

Figura Ll.2.2.3 Ejemplo de truncamiento del código EAN. 

CÓDIGOEAN 8 

Es la versión reducida del sistema EAN. que se utiliza exclusivamente cuando el tamai'\o 

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

es una versión reducida del c6digo EAN 13, no es exactamente otra íonna de almacenaT la misma 

inf"onnación. siendo un código EAN" 8 totalmente independiente del EAN 13, no se da el mismo 

caso que el UPC E qué es la fonna reducida del UPC A en fbrma casi automática 

Ventajas de esta versión: 

Es más pcquci'\a., ocupa menos Jugar. 

Es igual de confiable y estable que el EAN 13. (a igual factor de magnificaci6n). 
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Es preferible utilizar et código EAN 8 antes que truncar el EAN 13, principalmente si ha sido 

reducido. 

20 

Factor de 

magnificación simbolo base 

(fin) 

0.8 - 0.95 

\.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) 

R.educci6n 1 Reducción 2 Reducción 

(nun) (mm) máxima 

de: a: total 

Nouuncar No truncar No 

No truncar .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 :' 
'.;·tJ: 

3.8. 6.8 7.0 
··4_0·:· 

•·¡. 
3.8 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 B.O 3.8 11.4 11.8 

Tabla Ll..2.2.1 Relaciona de truncamiento para el código EAN 13. 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓ."VOM.<t DE ,,.IÉXICO 

Desventajas del código EAN 8: 

Capacidad de codificación más 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 carlicter numérico es el nlunCTo de 1 dígito (O l 2 3 4 5 6 7 8 9 ) y al igual que en et 

código EAN 13 a panir del cual se le obtiene. con estos números se fonna el código EAN 8 que 

precisa 8 caracteres. 

Los 8 caracteres que fonnan el código serán 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 

alternativamente, o sea 4 elementos para cada carácter. 

El ancho y ubicación de los elementos diferencia a un carilcter 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 unidad de menor ancho 

que forma los elementos). Por lo tanto los elementos que forman a un canicter t8.lllbién tendrit.n 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 los caracteres numéricos que se codifican en el sistema 

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

Definimos la ubicacion o posición de cada carilcter en el código mirándolo de frente. 

posición numero 1 la primera a la derecha del código y posición número 8 la Ultima a la izquierda 

del código. 

Caracteristicas del código EAN 8. 

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

Posición número 8, 7 identificación del pais. (Flag). 

Posición número 6,5.4 identificación del fabricante (o del producto). 

Posición número 3,2 identificación del producto. 

Posición número 1 digito 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 barras con 1 espacio al medio, codificado 1O1 ). 

Central. ancho fijo de S módulos (3 espacios con 2 barras intercaladas. codificado O 1O1 O). 

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

• Zonas mudas: 

Izquierda.. ancho mínimo 7 módulos. codificado 0000000. 

Derecha.. ancho mínimo 7 módulos, codificado: 0000000. 

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

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

• Codificación es continua.. bidireccionaJ. 

• Linea 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 seftales de encuadre (AE). y 67 módulos entre extremos 

separadores (AS). 

• Tamafto estándar: 26. 73 x 21.64 mm.. entre las sei'lales de encuadre, incluyendo las 4 zonas 

mudas. 

• Altura del carácter numérico (barra o espacio): HB=l 8.23 mm. 

A continuación se muestra un ejemplo del código EAN 8: 
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0012 3457 
Figura 1.1.2.2.4 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 por la industria 

norteamericana en 1973 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 nümero 12 catcgoria del producto (medicinal, alimenticio, etc). 

Carácter número 11. 10, 9, s. 7 identificación del fabricante del producto. 

Car8.cter número s. 4, 3" 2 identificación del producto. 

Carácter número 1 digito de verificación del código. 

Los caracteres núnlero 1 y 12 se imprimen con barTas más largas que las demás. El 

carácter numérico es el número de l digito ( O l 2 3 4 S 6 7 8 9 ). con el cual se forma el código 

UPC A que precisa de 12 caracteres. 
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Los 12 caracteres que f"onnan el código. serán representados e impresos por barras y 

espacios para que el scanner pueda leerlos. 

Cada car&cter numérico se representa por 2 barras + 2 espacios. ubicados alternativamente. 

o sea 4 elementos para cada carácter~ el ancho y ubicación de Jos elementos dif"ercncia a un 

carilcter de otro 

El ancho de cada cariicter es fijo y mide 7 módulos (módulo es Ja unidad de menor ancho 

que fünna los elementos). Por lo tanto. Jos 4 elementos que fonnan a un carácter también tendrán 

un ancho de 7 módulos. es así que cada barTa y/o espacio podrán tener un ancho como mínimo de 

l módulo. y como máximo 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 

UPC A. y no se aplican Jos separadores rU en las zonas mudas. 

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

posición nU.mero J la primera a la derecha del eódigo 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 símbolo 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 Ja mitad izquierda, siempre suin.an impares y la 

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

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

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

Características generala. 

• Separadores: 

Izquierdo. ancho fijo: 3 módulos (2 barras con 1 espacio en medio. codificado- l O 1 ). 

Derecho, ancho fijo: J módulos (2 barras con l espacio en medio, codificado= t O l ). 

Central, ancho fijo: S módulos (3 espacios con 2 barras intercaladas. codificadO""' 01010). 

Altura estándar de los separadores (HS): 24.SO mm (son un poco más altos que las barras). 

• Zonas mudas; 

Izquierda, ancho mínimo l 1 módulos (codificado 00000000000). 

Derech~ ancho mínimo 7 módulos (codificado 0000000). 

Inf"erior, 1 módulo, entre el código y Ja línea de interpretación. 

24 



UNrYERSIDAD NACIONAL AVTÓNO,UA DE MÉXICO 

• Codificación es continua y bidireccional. 

• Linea de interpretación: AJ pie del código de los caracteres del número 2 aJ l l 

En la posición muda izquierda posición número 12; en Ja zona muda derecha posición número 1. 

• Módulo M. ancho estándar teórico 0.33 mm. 

• Longitud. J 13 módulos entre seftaJes de encuadre(AE) y 95 módulos entre extremos 

separadores. 

• Tamaño estándar. 37.29 x 25.93 ~ entre las sei\aJes de encuadre. incluyendo las zonas 

mudas. 

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

nUmero 1 y 12 que son más largos. aJ igual que los separadores. 

• Factores de magn.ificación (fin): 

fin=- 2.0 muy recomendado. 

fin= I .O recomendado. 

fin- 0.8 poco recomendado. 

• Compatibilidad. puede ser leído en el sistema EAN que interpretará un canicter - O más a Ja 

izquierda. en la posición número J 3. 

En la figura J. J .2.2.5 se observa un ejemplo del código UPC A 
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S'El't1RAQOA 
2ZQUIE .. CO 

COdJQD UPC' A 

SEP'lilRADDR 
CEMTAllL 

_,....., 
PB" 

SEPAJIAODN 
DERECHO 

~ 111 f l llll ll l~ll l l ll ll lll líl 
0123<15 

l:C.TEQORI"A j '--------' 
DEL PQDCUCTO 

:JU'ENTIFICACl'DH 
D:;:L FA!JRICAHT.E: 

6 7 o 9 o s 

IDEPfl'JF"JCQCIDH 
DEL PQDDUl:TO 

L D:rGJTO 
UERIFICQDOR 

Figura L J .2.2.5 Ejemplo y caracleristicas del tódigo UPC A. 

CÓDIGO UPC E (código r~ducido) 

Esta versión se llama "Cero Suprimido" (zero suppressed) ya que elimina por lo menos 4 

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

el nUmero del producto asignado. Es muy comün creer que la versiOn UPC E se trata simplemente 

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

formas de supresión de ceros, dependiendo de los tipos de números que le scr8.n asignados al 

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

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

combinaciones de supresión de ceros son las siguientes 

Si el número del fabricante termina en 00, precedido por O, 1 ó 2; 1000 productos podrán 

ser codificados. 
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Si el ni.amero del fabricante termina en 00, precedido por 3 al 9; 100 productos podrán ser 

codificados. 

Si el nUmero del fabricante tcnn.ina en O; 1 O números de producto podrán ser asignados. 

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

reducida. 

Los caracteres de identificación del fabricante y del producto se codifican por un mé.todo 

especial que pennite eliminar dígitos cuyo valor es igual a cero. la supresión de los mismos 

depende de su ubicación en la versión estándar UPC A. 

1 
o 1.Z3..C!5G & 

Figura 1.t.2.2.6 Ejemplo del código UPC E. 

CÓDIGO 39 (3 de 9) 

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

(LOGMARS). Administración de Servicios (GSA) e Industria automovilística (AIAG) en 

NorteainCrica., aproximadamente en 1982. adoptando el SCS (shiping container system). luego 

llamado UNIFORM CONTAINER SYl'ABOL para depósito y distribución; diseftado 

originalmente para ser impreso sobre cartón conugado. 
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USS 39 es la especificación del código 39; USS (unif"onn symbol specification). fue 

desarrollado por el Comité de Simbología Técnica de AIM establecido en 1983 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 b8lTas con un conjunto de caracteres 

alfanuméricos completos: un único carácter iniciaVfinaJ 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 caracteristicas: 

Conjunto de 26 letras mayUsculas. 10 dígitos y 7 caracteres especiales. expandible a los 128 

caracteres del código ASCII con las dos marcas y final. 

Longitud del simbolo: variable. 

Carácter de chequeo: opcional. 

Carácter de cabecera: 2 por símbolo. 

Otras características: Habilidad de concatenación. 

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

dimensión. 

Cada car3.cter del código 39 consiste de 5 barras y 4 espacios, 3 de los nueve elementos son 

anchos y 6 delgados. Cada carácter puede contener 2 ó O b8lTas anchas. El carácter asterisco es 

utilizado exclusivamente como marca de inicio/final. 

En la figura l. l .2.2. 7 se muestra un ejemplo del código 39. 
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Figura L 1.2.2. 7 Ejemplo y caracteristicu del código 39. 

CODABAR. 

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

de Sangre como el estándar para identificar las bolsas de sangre; en la actualidad se utiliza 

comúnmente en las bibliotecas. libreri.as, 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 S, ;. l.+,-. Hay cuatro diferentes caracteres de inicio y final: A. B. C y D. 

Cada carácter consiste de siete elemen~ cuatro barTaS 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 están delinütados por caracteres de inicio y final. La dimensión de las barras y espacios de 

cada carácter del Codabar está determinada por ANSI 

El aspecto mis peculiar de Codabar es que la anchura de las barras y espacios para 

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

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 digitos del cero al nueve (0-9), los caracteres "$" y "·" son impresos con una barra ancha y 

un espacio ancho~ todos los demli.s 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 misma anchura. Muchas de las 

dimensiones publicadas difieren sólo por algunos diez milésimos de pulgada, la cual es obvia.mente 

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

Codabar usan un menor número de dimensiones. En la figura 1.1.2.2.8 se observa un ejemplo del 

código utilizado por Codabar. 
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A O 2 B 
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Figura Lt.2.2.8 Ejemplo de código Codabar. 

1.1.2.3. PROCEDIMIENTOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

La información se procesa 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 pais. Estos equipos penniten 

también interconectar entre si distintas sucursales o distribuidores centralizando toda la 

información. 

La incorpo.-ación del código de barTas y sus sistemas electrónicos en una empresa. es 

equivalente al aprendizaje de un idioma nuevo. requiere de tiempo. estudio y prilctica. Por lo tanto 

es muy recomendable tener en cuenta los siguientes conceptos generales: 

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

• Contactar todas las personas y arcas. dentro de la empresa, que serlu1 afectadas de una u otra 

manera_ por el nuevo sistema a implementar 

El responsable del desarrollo deberé compenetrarse también en los detalles con los 

proveedores de equipos y sistemas. instaladores. asesores, asociación local de codificación. 

proveedores de productos, impresores. convertidores, fabricantes de envases y todas aquellas 

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

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 aprovechamiento de futura 

información. 

1.1.2.4. BENEFICIOS QUE OFRECE EL SISTEMA. 

Permite la marcación única del producto desde la fuente primaria de producción hasta el 

consumidor, a quien permite saber exactamente qué acción está realizando. evitando también 

posibles equivocaciones. 

Información precisa de los tiempos y ciclos de producci6""9 inspecció~ almacenamiento. 

transporte y venta. 

• Informaciones estadisticas en general 

• Mínimo de errores en la infonnació~ 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 solamente un S % de su 

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

Velocidad. y eficiencia en la recepción,, venta y cobr~ 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. 

• Inf'onnación en tiempo real de inventario, venta y reposición de productos. 

32 



UN/'VERS/D.4.D ,VAC/O.'VAL A l/TÓNOMA DE ME..'<1C0 

Eliminación de errores huma.nos de marcación. interpretación. facturación al cliente y pérdida 

desconocida. 

Adaptable a la mayoria de los sistemas de embalaje, impresión y materiales de envasanüento 

existentes. 

Permite realizar inventarios de productos r8pidamente y además saber que tanto se tiene en 

almacén. 

F it.cilmente adaptable y compatible a muchos de los distintos sistemas y marcas de 

computadoras disponibles en cada pais. 

1.2. REDES DE COMPUTADORAS. 

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

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

versatilidad. El mejoramiento de sus características. velocidad y capacidad del microprocesador. 

memoria principal y secundaria. les pennitiero~ no sólo capturar el mercado de estudiantes y 

usuarios particulares. sino también competir favorablemente contra minicomputadoras y equipos 

grandes en aplicaciones de negocios. en empresas de todos uunaños, al grado de desplazarlos 

paulatinamente de las salas de cómputo. Se estima que el mercado de las computadoras personales 

tipo PC. modelo con que la empresa mM participa en el mercado de los equipos desde 1981, 

crece anualmente mas del 50o/o, mientras que el de los equipos mayores crece en tasas menores al 

15º/o. 

Sin embargo. para alcanzar la amplia aceptación que han tenido las microcomputadoras, 

se han debido superar algunas deficiencias que habían persistido pese al mejonuniento de sus 

caracteristicas individuales. Por ejemplo, es altamente incosteable conectar de manera dedicada 

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

resulta compartir infonnaci6n. paquetes o herrainientas de pl'"ogramación entre varios equipos. ya 

que ello implica duplicarlos. 

La solución de Csto.s y otros inconvenientes fue la estructu.ración de redes de 

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

homogéneo. que les pennitiera compartir recursos e información de manera eficiente. Las redes 
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además, han traído consigo ventajas adicionales respecto a los otros sistemas computacionale~ 

como se veril mas adelante. 

El concepto de red se ha ainpliado enormemente, incluyendo equipos minicomputadores 

y equipos grandes. rebasando el lirnbito de una saJa de cómputo hasta alcanzar con sus nodos 

diversos puntos de una ciudad o un pais; utilizando como medio de conexión. desde lineas 

telefónicas convencionales hasta las comunicaciones vía satClite. Actualmente la T ecnologia de 

Redes ha creado sus propias herrantientas de programación y comunicaciones y se ha convertido 

de hecho en la r8.Jlla de la computación con mayor desarrollo. 

1.2.1. CONCEPTOS GENERALES. 

¿Cómo surgen las Redes? 

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

los 70's. Esta explosión. particulannente en las PCs ha \levado 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 micro 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 comUn 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 los 

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 (refiriCndose a las populares impresor-as de matriz). lo que si resulta costoso es 

el adquirir una impresora taser para cada equipo. de manera que estos dispositivos caros. es 

normal querer compartirlos. 

• Falta de estandarizac:ióo en el software: Entre mlis micros se tienen en una empresa, es más 

probable que los paquetes de software que se utilizan sean cada vez más 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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comUn que si en una empresa existen 20 o 30 miCTos. algún usuario utilice el procesador que a 

el más te guste. Lo anterior provoca la imposibilidad de intercambiar arc:nivos, costos mayores 

de entrenamiento y mayor inversión en software. 

• Poca Seguridad: En su concepción inicial. una micro fue pensada como un instrumento de 

trabajo personal. de f"'onna que aspectos tales como alta seguridad no se contemplaban. Sin 

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

trabajan, son cada vez mils estratégicos para las empresas. 

• Falta de integración con equipos mayores: Tipicamente, los grandes usuarios tienen ademis 

de muchas micros, una o más rninis y/o mainframcs, y con este tipo de usuario, las aplicaciones 

criticas (o la mayoria 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 información, o la discordancia de ésta entre una 

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

contaban con un número considerable de computadoras en operación, con frecuencia alejadas 

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

infonnación referente a toda la organización. 

OBJETIVOS DE LAS REDES 

Puesto en una f"onna 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 1000 Km 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 la carga. Este objetivo se puede 

resumir diciendo que es un intento por terminar con las rcstricCiones geográficas intrinsecas 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 una de ellas no se encuentra (como consecuencia de una falla de 

hardware). podrfa utilizarse alguna de las otras copias. AdernAs la presencia de múltiples CPU 
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signi~~ que si una de ellas deja de funcionar, la.s otras pueden ser capaces de encargarse de su 

trabajo, aunque sC tenga un rendimiento global menor. 

Otro objetivo es el ahorro económico. Las computadoras pequen.as 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, pero su costo 

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

construyan sistemas constituidos por poderosas computadoras personales, una por usuario, con 

los datos guardados en una o más máquinas que funcionan como servidor de archivo compartido. 

Este objetivo conduce al concepto de redes con varias computadoras localizadas en un 

mismo edificio. A este tipo de r'cd se le denomina LAN (Red de Arca Local). ejemplificada en la 

Figura 1.2.1.1~ en contraste con lo extenso de una W AN (Red de Area Extendida o Amplia), 

mostrada en la Figura 1.2. l .2, a la que también se le conoce como red de gran alcance. 

Figura 1.2.1.l Redes de Arca Local(LAN). 
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M 
Figura 1.2.t.2 Redes de Arra E:z.tendida o Amplia (WAN). 

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

fonna gradual a medida que crece la carga,. simplemente af\adiendo más procesadores. Con 

máquinas grandes deberá reemplazarse con uno aún más grande, operación que por lo nonnal 

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

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

la tecnologia. Una red de computadoras puede proporcionar un poderoso medio de comunicación 

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

fácil para dos o mas per~_cmas. que viven en lugares separados. escribir un inf"onne juntos. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS REDES. 

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

características deseables de los dietnás sistC'lllas computacionales. evitando muchas de las 

deficiencias que ellos poseen. constituyéndose asl en la solución más adecuada para una gran 

variedad de aplicaciones. Todo ello a cambK> de muy pocas inconveniencias. 
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Por una pane. las redes han superado un conjunto de limitaciones que presentaban las 

micros por sí solas. Una de ellas es la dificultad para companir programas y datos. En el caso de 

las micros. los archivos debían ser transf'eridos de un equipo a otro mediante discos flexibles, Jo 

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

virus. En un ambiente de redes, las bases de datos, paquetes y programas de uso común, son 

instalados en el servidor de Ja red, donde pueden ser utilizados fücilmente por los interesados y las 

transfer-cncias de archivos se hacen internamente, de una sección a otra del area de 

almacenamiento. 

Las redes permiten también aprovechar mejor otro tipo de recursos como impresoras, 

sobre todo las de calidad, cuyo precio es considerablemente alto. En el caso de 

microcomputadoras aisladas, estos perif'éricos deben estar cambi&.ndose de lugar. pr-ovocándose 

despeñectos y acortamiento de su vida Util. 

Una deficiencia de las micros 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 calculo o manejador de bases de datos, tal vez el mismo paquete pero con 

diferente versión. Todo ello dificulta el intercambio de inf'ormación. f\..1cdiante las redes, se utiliza 

un solo paquete de cada tipo y por Jo 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 f'avor. El primero y mils importante es el precio. Los equipos mini 

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

PENTIU?\..f, que son los más poderosos. La proporción con el precio de los equipos grandes es 

aún mayor. 

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

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

desarrolladores de herramientas de programación. Ello hace que Jos usuarios no dependan de un 

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

herram.ientas que vende. Por el contrario, se ha dado origen a una fuerte competencia entre 

distintos proveedores para ofrecer productos de mejor calidad y precio. de lo que se han 

beneficiado los usuarios. 

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

Jos servicios de cómputo. En Jugar de una sola Rrea responsable de cliseftar y desarrollar sistemas. 
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que invariablemente se convertía en un cuello de botella,, ahora los usuarios finaJes disponen de 

una gran cantidad de herramientas inronnáticas que les permiten desarrollar sus propias 

aplicaciones, apegados a sus necesidades, haciendo su trabajo más productivo. 

En cuanto a las desventajas d~ las redes de microcomputadoras con respecto a los 

equipos grandes. podria decirse que existen aplicaciones en las que, por su magnitud y demanda 

de recursos. las primeras por si solas no tienen todavia un dcsempei'io adecuado En estos casos, 

tas soluciones de conectividad permiten la incorporación de equipos macro como servidores de 

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

información. Adt!más, de acuerdo con las tendencias tecnológicas. se espera que en un futuro 

cercano, prilcticamente no elCistan clif'erencias notables entre la capacidad de proceso de las micros 

y de otro tipo de equipos. 

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

puede existir 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 

interoperabilidad de los productos, ya sean equipos o herramientas de programación. Existen 

caracteristicas 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 Jos 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 tjpo de esquema ofrece. 

ELEMENTOS DE UNA RED DE COMUNICACION 

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

especificas para las que este diseña.da. sin ctnbargo existen elementos comunes a todas ellas que 

son los que se enuncian a continuación: 

Estación de Trab•jo: Son las computadoras o terminales. desde las cuales el usuario 

puede utilizar Ja red. 
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Servidor (Server): Es un dispositivo que proporciona una función especial a todos \os 

usuarios de \a red. Enue los tipos de servidoa-cs más imponantes se encuentran los siguientes: 

• Servidor de archivos: Pa-ovee área de almacenamiento y acceso a pa-ogramas y 

archivos de datos compartidos. 

• Servidor de imprrsión: Conta-ota las colas de impa-esión y da acc:eso a la o las 

impa-esoa-as conectadas a él. 

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

base de datos y a la recuperación de los datos solicitados en las consultas. 

• Servidor de Comunicaciones: Equipo dedicado a atendea- las comunicaciones entre 

estaciones de t.rabajo a-emotas y los demás dispositivos de la red. 

En realidad los equipos que operan como servidores son computadoras semejantes a las 

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

cuales se ejecuta un pa-ograma que les permite desempei\ar la función especial que dcsarTollan. 

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

se utiliza como estación de trabajo se llama servidor no dedicado 

Existen microcomputadoras muy podea-osas (basadas en microprocesadores INTE.L 

80386. 80486 y PENTlUM) que pueden desempel\ar eficientemente varias funciones de servidores 

a la vez.. A dichos equipos se les denomina servi.doa-es de redes. 

REDESDEAREALOCAL 

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

aquellas que "cuba-en una área geográfica limitada ... ". donde todo "nodo de la red puede 

comunicarse con todos \os demás. y .. no requiere un nodo procesador central". una definición 

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

comunicación que puede ofrecer intercambio interno entre medios de voz. datos de computadoa-a. 

procesamiento de palaba-as. facsímil. videoconfeTencias, 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. Bowennan: tas LAN" "están disel\adas para 

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

geográfica.. aunque et término "local" podria referirse a cualquier cosa. desde un.a 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 electrónicas multimedios (datos. video. voz. etc). 

El ComitC 802 de la IEEE (The lnstitute of Electrical and Electronics Engineers. lnc.) 

hizo un buen intento para describir las redes de área local en 1982. La caracterización del IEEE de 

una LAN fue resumida en forma conveniente en las EDP Solutions de OataPro. El intento por 

definir et significado de LAN se apega muy de cerca al resumen de DataPro. aunque se han hecho 

algunas modificaciones. Según el Comité 802 del IEEE: .. Una rul de local es un •iaterna de 

comunicaciones de datos que permite a un niimcro de dispositivo• independientes 

comunicarse entre ai ... 

TMolETA DE RED 
(llEJl1AO DEl. CPUI 

ESTAC.- DE TRASA.KJ 

"'--, lliti.;. 
"-._ "·:"':':: .. ·: .. 

. . 

Figura L2.t.3 Elementos de una Red de Comuoicaciooes(LA.N). 
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Una LAN puede clasificarse además como: 

• lntrainstitucionales. de propiedad privad~ administradas por el usuario: De esta categoria se 

exclu)en a ~mprcsas de sef"'.;cios comunes, tales como sistemas telefónicos públicos y sistemas 

comerciales de televisión po.- cable. 

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

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

velocidad las L.~ no están sujetas a las limitaciones de velocidad impuestas por empresas de 

servicios comunes tradicionales y pueden ser diseñadas para suponar 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 diseñados por pedido. Incluso Jos productos ya 

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

producto, el término "disponibles en el mercado" debe interpretarse de la siguiente manera: los 

componentes de las LA.."J que ofrecen conexiones de un medio fisico son los que pueden 

conseguirse en el mercado. 

PRINCIPALES ATRIBUTOS DE UNA LAN: 

• AJgunos estudios afirman que el 80% de tos requerimientos de procesamiento en las 

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

y otro 1 O~'o, dentro de los 800 metros. Si nos atenemos a estas cifras podremos entende.- lo 

siguiente el 90'% de los requerimientos de procesamiento, puede ser resuelto dentro de una 

LAN. Esto. de por sí, sena una gran ventaja de la utilización de las LAN. 

• Es indudable que el poder companir recursos. trae mayores posibilidades desde el punto de 

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

• Compatibilidad de equipos. En una LAN que tenga cierta flexibilidad a nivel de las 

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

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

unico elemento central, dispones de cierto grado de independencia a nive::I de usuario. poder 
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procesar en el lugar en donde se originan los datos y se toman Jas 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 bencticios relacionados al uso de las LAN 

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

distancias mayores, transmisión simultanea de iníonnación de distinta naturaleza. 

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

mejorando la interrelación entre el hombre y la máquina,. los requerimientos 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 af"ectan al resto de los usuarios ni implican cambios en el software de 

control. 

1.2.t.t. ESTANDARES V TOPOLOGIAS. 

ESTANDARES APLICABLES A LAS REDES. 

Los estándares benefician a Jos compradores de computadoras y productos de 

comunicaciones, pero obligan a los fabricantes a considerar la calidad en vez de las artimai\as. Los 

debates sobre cstiindares nunca han sido tomados con entush;mo por los fabricantes (en especial 

grandes corporaciones), ya que pierden el control sobre los compradores: como consecuencia de 

los está.ndares muchos fabricantes pueden producir equipo compatible y complementario. 

reduciendo a~i la posibilidad que una o unas cuantas compai\ias puedan monopolizar una sección 

de la industria. 

Como muchos fabricantes pueden producir equipo compatible donde existen estandnres, 

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

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

para los consumidores de productos. 

En particular. el modelo Open System lnterconnection (OST) de Ja lntemational 

Organization for Standarization (ISO) ofrece un marco de referencia general para estándares 
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aplicables a tas LAN~ en tanto que el Comité 802 del IEEE intenta ofrecer estñndares que se 

pueden utilizar para guiar la manufactura de componentes y software para LAN. 

NATURALEZA Y CARACTER DE LOS ESTANDARES. 

Los cstci.ndares no podr~ y no debe~ poner fin al debate de acerca de qué es lo "mejor" 

en relación con alguna tecnologia especifica. Los comités creadores de estilndares estlin 

compuestos en general por cientificos de la computad6n de universidades y representantes de: 

fabricantes con intereses especiales concernientes a la tecnologia en consideración. 

Por tanto. es probable que un borrador final de un estándar sea un compromiso entre 

diversos intereses e~pecialcs. mediado por \a necesidad de contar con definiciones técnicas que 

tengan algUn sentido. Los cstilndares contemporáneos no están diseilados para ser cincelados en 

piedra. En cambio. estiln diseñados para ser aumentados y modificados de modo que nuevas 

tecnologías puedan coexistir con dispositivos anteriores. 

Los estándares que nos interesan son aquellos que tienen que ver con medios. acceso y 

transmision de datos en redes LAN Un interés secundario será. en aquellos estándares futuros que 

definan v1as de acceso y puentes de enlace. Parte del proyecto 802 de IEEE 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 fueron los primeros respaldados: CSMNCD. Token Bus y Token Ring. 

REDES ES EL CONTEXTO DEL MODELO OSI/ISO 

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

dar credibilidad al proyecto mismo. resulta útil dar un vistazo rápido a alguno de los estándares 

disponibles. Existen varias organizaciones promotoras de estándares en Amé:rica del Norte y 

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

la lntemationaJ Standards Organization (lSO) y The lnstitute of Electrical and Electronics 

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

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

En 1977 la ISO formó un comité para estudiar la compatibilidad de equipo para redes. 

trabajo que condujo eventualmente a la publicación del modelo Open System lnterconnection. En 

este contexto. "sistema abierto" se refiere a un modelo de red abierto a equipo de fabricantes de la 
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competencia El modelo de referencia 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 conexión 

en redes en funciones o estratos. Estos estratos se representan en la Tabla 1.2. l 1 J 

MODELO DE REFERENCIA OSl/lSO OPEN SYSTEM INTERCONNECTION 

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. 

Traducción de datos para ser usados en el 

estrato 7, como conversión de protocolo. 

Ofrece el establecimientci de una conex.ión de 

sesión entre dos entidades del estrato 6. 

Transforencia t.-ansparente de datos entre 

entidades de sesiones. 

Ofrece el medio para establecer, mantener y 

poner tin a conex.iones de redes de sistemas. 

Define la estrategia de acceso para comparti.- el 

medio fisico 

Definición de las características eléctricas y 

mecánicas de ta red. 

Tabla L2.1.1.1 Modelo OSL Este modelo es un intento por definir tareas f"uucionalcs en una 

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

DESCRIPCIÓN DEL MODELO OS l. 

1, El modelo OSI tiene siete capas. Los principios aplicados para el establecimiento de siete 

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

3. Cada capa deberB efectuar una función bien defiNda. 

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

nonnahzados internacionalmente 

5 Los límites de las capas deberán seleccionarse tomando en cuenta la minimización del flujo de 

infonnac1ón a traves de las intcñaces. 

6. El nUmero 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. también deberá ser lo 

suficientemente pequei\o para que su arquitectura no llegue a ser dificil de manejar. 

CAPA FÍSICA. 

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

Su diseno debe asegurar que cuando un extremo envía un bit con valor t. éste se reciba 

exactamente .;:orno un bit con ese valor en el otro extremo. y no como un bit de valor O. Preguntas 

comunes aqui son culintos volts dcberin utilizarse para representar un btt de valor 1 o O; cuántos 

microsegundos deberé. durar un bit; la posibilidad de realizar transmisiones bidireccionales en 

forma simultánea; la forma de establecer Ja conexión inicial y como interrumpirla cuando ambos 

extremos terminan su comunicación; o bien, cuantas puntas terminales tiene el conector de la red y 

cual es el u~o de cada una de ellas. Los problemas de diseno a considerar aqui son aspectos 

mccimico. 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 en. a través de un medio de 

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

de red. Esta tarea la realiza al hacer que el emisor trocee la entrada de datos en tramas de datos 

{típicamente constituidas por algunos cientos de bytes), y las transmita en fonna secuencial y 

procese las tramas de asentamientos. devueltas por el receptor. Como la capa física bilsicamente 

acepta y transmite un t1ujo de bits sin tener en cuenta su significado o estructura. recae sobre la 

capa de enlace la creación o reconocimiento de los límites de la trama. Esto puede llevarse a cabo 
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mediante la inclusión de un patrón de bit especial al inicio y al termino de 1a trama Si estos 

pau-ones de bits pueden aparecer entre los datos, deberé. tenerse un cuidado especial para e";1ar 

cualquier confusión ni respecto 

La trama puede destruirse por completo debido a una rilfaga de ruido en la lme~ en cuyo 

caso el sofl.v.rare de la capa de enlace, perteneciente a la máquina emisora, deberit retransmitir la 

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

duplicar la misma. Por ejemplo~ el duplicado de una trama podrá enviarse. si el acuse de recibo 

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

causados por dai\o, pérdida o duplicidad de tramas. La capa de enlace oftece diferentes clases de 

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

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

un transmisor muy rñpido s~ture con e.Jatos a un receptor muy lento. Se deberá emplear un 

mecanismo de regulación de tráfico que pennita 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 bidireccionalmentc. El problema radica en que los asentamientos para el tra.tico de A a B 

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

resolver este problema se ha inventado una solución inteligente consistente en el envió de aquellos 

supl!'rpuntos (piggy backing). 

CAPA DE RED. 

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

importancia en su diseno. es la determinación sobre cómo encaminar los paquetes del origen al 

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

dificilmcnte podran CéUTlbiarse. Tarnbié~ podrán determinarse al inicio de cada conversación~ por 

ejemplo en una sesión de terminal. 

Por Ultimo, podrán ser de tipo dinámico~ determinándose en forma diferente para cada 

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

obstruirán mutuamente y dará.n lugar a un cuello de botella. El control de tal congestión dependerá 

también de la capa de red. 

Como los operadores de la 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, cuántos paquetes o caracteres o bits se enviaron a cada cliente, con objeto d~ 

producir información de facturación. 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 segunda podrB no aceptar el paquete en su totalidad. por 

ser demasiado grande. Los protocolos podr&.n ser diferentes, etc. La responsabilidad, para resolver 

problemas de inte.-conexibn de redes heterogéneas recaera.., en todo caso. en la capa de red. 

CAPA DE TUANSPORTE. 

La función principal de la Capa de Transpone consiste en aceptar los datos de la capa de 

sesión, dividirlos, siempre que sea necesario, en unidades más peque~as, pasarlos a la capa de red 

y asegurar que todos ellos lleguen correctamente al otro extremo. Además, todo este t.-abajo 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 tccnologla del hardware. 

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

cada conexión de transpone solicitada por ta capa de sesiOn. Si la conexión de transporte necesita 

un gran caudal, ésta podna crear mUltiples conexiones de la red con objeto de mejorar dicho 

caudal Por otra pane, si la creactbn o mantenimiento de ta cone.xión de una red resulta costoso, la 

capa de transporte podra multiplexar varias conexiones de transporte sobre ta misma conexión de 

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

trabajos de multiplex.ión 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 mas 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 mültiplcs 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 maquina origen lleva una conversación con un programa parecido que se encuentra en la 

máquina destino, utilizando las cabeceras de los mensajes y los mensajes de control. Los 

protocolos. de las capas inferiores, son entre cada máquina y su vecino inmediato, y no entre las 

mñquinas origen y destino. las cuales podrá.o estar separadas por _muchos Procesadores de 

Intercambio de Mensajes (IMP). 

Algunas terminales son multiproceso. lo cual implica que múltiples conexiones estarán 

entrando y saliendo de cada uno de ellos Se necesitará alguna forma para decir qué mensaje 

pertenece a qué conexión. La cabecera de transporte es el lugar en donde puede colocarse esta 

información. 

Ademas de multiplexar varios flujos de mensaje en un canal. la capa de transporte debe 

ocuparse del establecimiento y liberación de conexiones a través de la red. Esto requiere algún 

mecanismo de denominación. de tal forma que un proceso en una máquina tenga una manera de 

describir con quién desea conversar. También debe haber un mecanismo para regular el flujo de 

infbrmación. de manera que una terminal muy rápida no pueda desbordar a otra más lenta. El 

control de flujo entre terminales es diferente a aquél entre IMP. 

CAPA DE SESIÓN. 

La Capa de Sesión permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan establecer 

sesiones entre e11os. A través de una sesión se puede llevar a cabo un transporte de datos 

ordinario. tal y como lo hace la capa de transporte, pero mejorando los servicios que ésta 

proporciona y que se utilizan en algunas aplicaciones. Una sesión podrá permitir al usuario acceder 

a un sistema de tiempo compartido a distancia. o transferir un archivo entre dos mis.quinas. 

Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo. Las 

sesiones permiten que el tráfico vaya en ambas 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 

forma amüoga a un solo sentido en una vía de ferrocarril). la capa de sesión ayudará en el 

seguimiento de quien tiene el turno. 
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La administraciOn del testigo es otro de los servicios relacionados con la capa de sesión. 

Para el caso de algunos protocolos resulta esencial que ambos lados no traten de reaJjza.r la misma 

operación en el mismo instante. Para manejar estas actividades. la capa de sesión proporciona 

testigos que pueden ser intcrcanibiados. Solantente el extremo con el testigo puede realizar la 

operación critica. 

Otro de los servicios de la capa de sesión es Ja sincronización. Considérense. por ejemplo. 

Jos problemas que podrBn 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 entre caídas. Después de 

abonar cada archivo, Ja transferencia completa tendrá. que iniciarse de nuevo y. probablemente, se 

encontrara de nuevo con la siguiente caida de Ja red. Para elim.inar este problema. Ja capa de sesión 

proporciona una forma para insenar puntos de verificación en el flujo de los datos, con objeto de 

que después de cada caída. solwnente tengan que repetirse los datos que se encuentren después 

del último 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. más que dejar que cada uno de los usuarios resuelva 

Jos problemas. En particular y, a diferencia de las capas inferiores, que únicamente están 

interesadas en el movim.iento fiable de bits de un lugar a otro, Ja capa de presentación se ocupa de 

los aspectos de sintaxis y semántica de la infbnnación que se transmite 

Un ejemplo tipico de servicio de la capa de presentación es el relacionado con la 

codificación de datos conforme a lo acordado previamente. La mayor parte de Jos prograsnas de 

usuario no intercambian ristras de bits binarios aleatorios, sino. más bien. cosas como nombres de 

personas. datos. cantidades de dinero y facturas. Estos articulas estRn representados por ristras de 

caracteres. números enteros. núm~ros de pumo flotante, asi como por estructuras de datos 

constituidas por varios elementos mas sencillos. Las computadoras pueden tener diferentes 

códigos para representar ristras dc- caracteres (por ejemplo. ASCII y EBCDIC). enteros (por 

ejemplo. complemento a uno o complemento a dos), etc. Para facilitar Ja comunicación de 

computadoras con diferentes representaciones. la estructura de Jos datos que se va a intercambiar 

puede definirse en forma abstracta., junto con una nonna de codificación que se utilice ''en el 

cable". El trabajo de manejar estas estrúcturas de datos abstractas y la convCf"sión de la 
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representación utilizada en el interior de la computadora a la representación nonnaJ de Ja 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 infol"nlación. Por ejemplo. la comprensión de datos se 

puede utilizar aqui para reducir el numero de bits que tienen que lransmitirse, y el concepto de 

criptografia 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 terminales incompatibles en el mundo. 

Considérese la situación de un editor orientado a pantalla que desea trabajar en una red con 

diferentes tipos de tenninales. cada uno de ellos con distintas fbnnas de distribuciones en pantall~ 

de secuencias de escape para insenar y borrar texto, de movimiento de cursor. etc. 

Una f"onna de resolver este problema consiste en definir una terminal virtual de a=-ed 

abstracta, con el que los editores y otros programas pueden ser escritos y tratar con él. 

Con objeto de transferir fünciones de terminal vinual de una red a una tenninal real, se 

debe escribir un software que permita el manejo de cada tipo de terminal. Por ejemplo, cuando el 

editor mueve el cursor de la terminal virtual aJ extremo superior izquierdo de la pantalla. dicho 

software deberá emitir la secuencia de comandos apropiados para que la terminal real ubique 

también el cursor en el sitio indicado. El software completo de Ja terminal virtual se encuentra en 

Ja capa de aplicación. 

Otra función de la capa de aplicación es la transferencia de archivos. Distintos sistemas de 

archivo tienen diferentes convencíones para denominar un archivo, asi como diferentes fbrmas 

para representar las lineas de texto. etc. La transferencia de archivos entre dos sistemas dif"erentes 

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 fonna en que están conectados entre si los componentes de Ja red. Dicho de otra 

manera. este término se refie.-e a Ja distribución fisica de las estaciones de trabajo. servidores. 
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impresoras y dcmñ.s equipo que pertenece a la red. A la hora de establecer la topologia de una red. 

el diseñador ha de plantearse tres objetivos principales; 

• Proporcionar la m&xima fiabilidad posible. para garantizar la recepción correcta de todo el 

trafico (encaminamiento alternativo). 

• Encaminar el tráfico entre el transmisor y el receptor a través del ca.nüno mas económico dentro 

de la red. 

• Proporcionar al usuario final un tiempo de respuesta óptimo y un caudal eficaz máximo. 

TOPOLOGIA JERÁRQUICA. 

L.a. estructura jerilrquica es una de las más extendidas en la actwllidad. El software que 

controla la red es relativamente 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 más elevado 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 jcrarqui~ lo cual reduce la carga de trabajo del nodo central. 

Las redes con topología jerárquica se conocen tanlbién como redes verticales o en á.Tbol. 

TOPOLOGÍA HORJZO!'OT AL (BUS). 

Esta estructura es frecuente en las redes de area local Es relativamente fácil de controlar 

el flujo de trafico entre los distintos nodos. ya que el bus pennite que todas las estaciones de 

trabajo reciban todas tas transmisiones. es decir. una estación puede difundir la información a 

todas las demás. La principal limitación de una topologia horizontal esta en el hecho de que suele 

existir un sólo canal de comunicaciones paca todos los dispositivos de la red. En consecuencia. si 

el canal de comunicaciones ta.Ita. 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 en caso de que falle. 
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TOPOLOGÍA EN ESTRELLA. 

La topología en estrcUa es una de las más empleadas en los sistcma.s de comunicación de 

datos. Una de las principales r-azones de su empleo es hist6rica. La red en estrella se utilizó a Jo 

largo de los años sesenta y principios de tos setenta porque r-esultaba fiicil de controlar~ ~u 

software no es complicado y su flujo de tráfico es sencillo. Todo el tráfico emana del núcleo de la 

estrella que es el nodo central. este por lo general es una computadora que posee el control total 

de los nodos conectados a él. La configuración estrella es, por tanto, una estructura muy similar- a 

la topologta jcnlrquica. aunque su capacidad de procesamiento distribuido es limitada. 

TOPOLOGÍA EN ANILLO .. 

Ln cstrnctura en anillo es otra configuración bastante extendida. Se llama así por el 

aspecto circular del flujo de datos. En la mayoría de los casos. los datos fluyen en una sola 

dirección, y cada estación recibe la señal y la retransmite a la siguiente dd anillo. La organización 

en an1llo resulta atractiva porque con ella son bastante raros los embotellamientos. tan frecuentes 

en los sistemas en estrella o en árbol. Ademas. 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 los datos. enviarlos al nodo conectado al anilJo o retransmitirlos al próximo 

componente del mismo. Sin embargo. como todas las redes. la red en anillo tiene algunos deft:-ctos. 

El problema mlis importante es que todos los componentes del anillo están unidos por un mismo 

canal_ Si falla el canal entre dos nodos, toda la red se interrumpe. Por eso algunos fabricantes han 

ideado diseños especiales que incluyen canales <le seguridad. por si se produce la pérdida de algún 

canal Otros fabricantes construyen conmutadores que redirigen los datos automáticamente, 

saltándose el nodo averiado, hasta el siguiente nodo del anillo, con el fin de evitar que la falla 

afecte a toda la red. 

TOPOLOGÍA EN MALLA. 

La topologia en malla se ha venido empleando en los últimos a.i'\os. Lo que la hace 

atractiva es su relativa inmunidad a los problemas de embotellamiento y averías. Gracias a la 

multip1icidad de caminos que ofrece a travCs de los distintos nodos., es posible orientar el tráfico 

por trayectorias alternativas en caso de que algUn nodo esté averiado u ocupado. A pesar de que la 
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realizaciOn de Cste mCtodo es compleja y cara. muchos usuarios prefieren la fiabilidad de una red 

en malla a otras alternativas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TOPOLOGÍA. 

VENTAJAS: 

Topología .Jerárquica. 

• El software que controla 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. 

Topologia Horizontal (Bus). 

• Es fácil 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 f"ácil. 

Topología en Estrella. 

• Es fácil de controlar. 

• Su software no es complicado. 

• Su flujo de trafico es sencillo. 

Topología en Anillo. 

• Evita embotellamientos. 

• Evita colisiones. 

La tarea de cada nodo es sencilla. 

• La lógica para poner en marcha esta red es sencilla. 

Topología en Malla. 

• Evita Jos problemas de embotellamiento. 

• Ofrece trayectorias alternativas para solución de f"allas. 
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DESVENTAJAS: 

Topología .leni.rquica 

• Si la red es muy grande su estructura y el tiempo de acceso. se vuelven muy complejos. 

• Si falla el nodo central f"alla la red se bloquea. 

• También la faJla de los nodos de los niveles más altos puede paralizar el tráfico de la red. 

Topología Horizontal (Bus). 

• Si falla el canal de comunicación que es • la 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 et nodo central falla la red deja de funcionar. 

• Por se estructura su alcance es limitado. 

Topología en Anillo. 

• Si algUn nodo de la red falla está. se paraliza. 

• La transmisión de la información puede ser 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.t.2. PROTOCOLOS. 

Protocolo es el conjunto de reglas que siguen para empacar la infonnación que va a ser 

enviada por las estaciones de trabajo y los servidores de la red. Se considera como lenguaje de la 

red El protocolo es en realidad un elemento de la programación de las redes. Lo!'; protocolos 

involucran dos factores· 

a) Control de la transmisión. 

b) Acceso al medio. 

El control puede estar centraJizado o distribuido a través de todos los 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 metodo de acceso se caracteriza por contar con un dispositivo controlador central. 

que es una computador-a inteligente, corno un servidor. Pasa lista a cada nodo de la secuencia 

pn:definida solicitando su acceso a la r-ed. si taJ solicitud se realiza, el mensaje se transmite. de lo 

contrario. el dispositivo central se mueve a pasar lista al siguiente nodo. 

POR CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS (C:IRUIT-S'\VITCHING). 

Al igual 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 lsts topologías tipo estrella y jerárquica y 

un buen ejemplo lo constituye la r-ed telefónica. 

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 iunbas líneas para fonnar un 

circuito cerrado entre ambos. 

POR PASO DE IDENTIFICADOR (TOKEN PASSING). 

Este protocolo. que se utiliza en redes AR.CNET y TOKEN RING. se basa en un 

esquema libre de colisiones, dado que Ja se~al o identificador (token) se pasa de un nodo o 

estación de trabajo al siguiente nodo. Con esto se garantiza que todas tas estaciones tendrán la 

misma oportunidad de transmitir y que un solo paquete viajará a la vez en la red. 
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En este método, el acceso a la linea de comunicación está libi-e para transmitir mensajes. 

por lo que se pueden tener tiempos de respuesta predecibles aún con gran cantidad de actividad en 

la red. 

Uno de los inconvenientes es que, aJ llegar a un nodo el token regenera el mensaje antes 

de pasarlo al siguiente. Es10 origina una reducción en el rendimiento de la red pero se asegura una 

transmisión exitosa desde la primera vez que se cnvia el mensaje. Token Ring opera a una 

velocidad de transferencia de 4 ó 16 Mbps. 

POR DETECCIÓN DE PORTADORA (CSMA/CD). 

(Canier Sense ~fultiple Acces / Co11ision Detection, Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora / con Detección de Colisiones). Este tipo de protocolo utiliza una combinación de 

control distribuido con acceso por demanda. Es el método mlis común de acceso en las topologías 

de bus lineal 

En éste método todos los nodos tienen la misma posibilidad de transmitir infonnación a 

través de la red Para identificar si un nodo puede transmitir, escucha si existe en ese momento una 

transmisión en la linea común. de ser asi, esperara a que la linea este silenciosa. 

Cuando la línea se encuentra ~ilenciosa un nodo transmite su mensaje, si dos nodos 

detectan simultcineamente la linea silenciosa y comienzan a transmitir simultilneamcnte, se 

producirá. una colisión, que distorsionará. los mensajes, por ello cada nodo escucha la transmisión 

que realizó y al ver que esta fue alterada dete-cta inmediatamente que ocurrió una colisión. 

Cuando ocurre una colisión los dos nodos que la provocaron lo detectan y entonces 

generan un tiempo de espera aleatorio, para iniciar nuevamente la trnnsmisión, aJ ser estos tiempos 

aleatorios resulta poco probable una nueva colisión entre ellos. 

Entre los ejemplos mas imponantcs de protocolos de red se encuentran Jos siguientes: 

• TCP/IP (TIV\.NSMISTION CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL) 

• NctBIOS (NETWORK BASIC INPUT-OUTPUT SYSTEM) 

• IPX/SPX (INTERNET PACKET EXCHANGE/SEQUENCED PACKET 

• EXCHANGE) 

• SDLC (SYNCHRONOUS DATA LINK CONTROL) 

• DECnet (DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NETWORK) 
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POR CONMUTACION DE CIRCUITOS 
( CIRCUIT SWITCHING) O TA!t!BIEN 
LLAMADO TOKEi BUS 

PORDITECCIONDEPORl'ADORA( CSHAICD) 

FIGURA 1.2.1.2.1 TIPOS DE PROTOCOLOS DE ACCESO A REDES. 
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1.2.t.3. INTERCONEXIONES. 

Tarjeta (o adaptador) de rrd: Tanto las estaciones de trabajo como los servidores se 

encuentran conectados entre sí 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 demas 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 utilizados son b3sicaznente tres y se 

describen a continuación: 

PAR TRENZADO O TWISTED PAIR.. 

El medio de transmisión má.s antiguo, y todavía el más 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 fonna helicoidal. La forma 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 alambre y de la distancia que recoITC~ en muchos casos 

pueden obtenerse transmisiones de varios megabitsls. en distancias de pocos Kms. Debido a su 

adecuado comportamiento y bajo costo, los pares trenzados se utilizan ampliamente. 

CABLE COAXIAL. 

El cable coaxial es otro medio tipico de transmisión. Hay dos tipos de cable coaxial que 

se utilizan con frecuencia.. uno de ellos es el cable de SO ohms que se utiliza en ta transmisión 

digital • en tanto que el otro tipo. el cable de 75 ohms, que se empica en la transmisión analógica 

(por ejemplo, en el servicio de tele"\.isión por cable). 

El cable coaxial consta de un alambre de cobre duro en su parte central. es decir, que 

constituye el nüc1eo. el cual se encuentra rodeado por un material aislante. este material aislante 

está rodeado por un conductor cilindrico que frecuentemente se presenta como una malla de tejido 

trenzado. El conductor ex.temo est.!i: cubierto por una capa de phistico protector. 
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FIBRAS ÓPTICAS. 

El cable hecho de fibra de vidrio o plit..stico, a través del cual se emite un haz luminoso 

que se va reflejando dentro del cable debido a los diferentes índices de refracción entre éste y su 

..:ubiena Su instalacion es considerablemente mils costosa que en los casos anteriores, ya que 

requiere 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 

t.!cnicos se convierta en el cable del futuro. 

En la figura 1.2.1.3. l se muestran algunas caracteristicas de las lineas de transmisión 

comentadas en pérraf'os anteriores. 
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FORMAS DE CONEXIÓN DE TERMINALES O NODOS 

Tradicionalmente se hace referencia a dos formas 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 transmisión de datos. desde 

donde. por lo general. tanto se pueden enviar como recibir. 

:\1ULT1PUNTO 

Se utiliza el nombre de multipunto cuando se hace referencia a un sistema central que 

conecta varias tenninales o sistemas secundarios. 

VENTA.JAS Y DESVENTAJAS. 

Ventajas de la conexión de Punto a Punto. 

• Tiene bajo costo. 

• Pennite forma "conversacional" de comunicaciones. 

• Pennite fücil migración a fibras ópticas. 

• Admite la utilización de diferentes medios fisicos. 

• Es de filcil implementación (en general es simple). 

Ventajas Multipunto. 

• Permite, nonnalmente, la conexión de más tenninales por cada procesador central. 

• Un mej~r aprovechanúento de los recursos de los riadas 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 inf'ormación tiene solo una linea por lo cual se puede perder si 

íalla. 

Desventajas de Multipuoto .. 

• 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. 1.2.1.3 CONE.XIONES PUNTO PUNTO Y MULTIPUNTO 

CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO ANALÓGICO Y DIGITAL. 

SENALES DIGITALES. 

Cuando dos ETD (Equipo tcmunal de datos. estación de trabajo, nodo o host) emplean la 

línea telefónica para comunicarse entre si. deben adaptar su sei\al a las caractcristicas de un canal 

de éste tipo, pensado para trabajar con el mundo anaJógico. Sin embargo, los nodos "hablan" en 

lenguaje digitaJ. Como se ve en la figura 1 1 O, el aspecto de una forma de onda digital es muy 

distinto al de una fonna de onda analógica. Se parece en que es continua. se repite a si misma y 

tiene cará.t..-ier periódico, pero es muy diferente ya que Csta es discreta (presenta cambios muy 

abruptos en su voltaje) Las computadoras y las tenninales usan símbolos digitales, binarios, 

porque los transistores semiconductores actúan como dispositivos discretos de dos estados. 

Muchos sistemas actuales emplean transmisiones digitales. que ofrecen diversas ventajas 

frente a Jos canales analogicos. en cualquier caso, en la.~ conexiones locales de equipos con los 

canales de las compañias telefónicas siguen predominando enloces analógicos. 
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EL MÓDEM. 

Los modems son dispositivos destinados principalmente a la conversión de señaJes 

digitales en analógicas y \.-iceversa Su nombre proviene de la contracción de modulación 

demodulación. 

Pueden ser e'.'ttemos, independientes o residir dentro del gabinete del procesador central. 

Según el caso se les llama modulares o integrados. 

Se distinguen por sincrónicos o asincrónicos. dependiendo del tipo de mensaje a 

transmitir Pueden tener diagnósticos residentes y disponer de mecanismos de detección y 

corrección de errores. La rapidez de reacción de los circuitos del módem.,, es una variable que 

juega en los tiempos de respuesta de las tenninaJes remotas. 

Cuando es necesario. pueden proveer la sincronización de la sen.al. También pueden tener 

mecanismos de discado (dialing) y autorespuesta. 

1.3 lNGENIERÍA DE SOFI"WARE. 

La falta de planeación es la causa principal de retrasos en programación, incremento de costos, 

poca caJidad. y altos costos de mantenimiento en los desarrollos de productos de prograinación. Para 

evitar estos problemas se requiere de una planeación cuidadosa. tanto en el proceso de desarrollo como 

en el de la operación del producto. 

Las fuentes que producen las ideas de productos de programación incluyen las necesidades del 

cliente generadas externamente. las necesidades internas de la organización. planes de mercadotecnia, y 

los planes o misiones organizacionales. 

El primer paso en la planea.ción de un proyecto de programación es preparar.. en la 

terminologia del cliente. un enunciado breve del p.-oblema 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 actual y de las metas que debe lograr el nuevo sistema. 

La definición del p.-oblema requiere de un entendimiento cabal del dominio del p.-oblema y del 

entorno de éh1:e. Las tCcnicas para obtener este conocimiento. po.- parte del planeado.-.. son entrevistas 

con el cliente. observación de las tareas problemáticas.. y desarrollo de las reales. 
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Mantenimiento 

Prueba 

Con diseño 

Figura 1.3.1 Estabilidad del sistema con y sin diserlo .. 

Ingeniería 
de sistema".;s"-''--L---"""'-

Anállsls~-'-.J..---~-

Dlseílo~--'-....X.--~ 

Codlflcaci~ó,_,n'--~~------

Figul"'JI L3.2 Ciclo de vida clásico .. 
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En la figura 1.3.2 se ilustra el paradigma del ciclo de vida clásico para la ingenieria del software_ 

... '\lgunas veces llamado "modelo en cascada", éste ciclo de vida exige un enfoque sistemoitico. 

secuencial. del desarrollo del software que comienza en el nivel del sístema y progresa a través del aná.li~ 

sis. diseño, codificación. prueba y mantenimiento 

En las fib>Uras 1.3 3, l.J.4 y I.3.5 se ilustran los pasos gcnericos que se deben realizar y las 

distintas representaciones del software que se derivan según se pasa del concepto a la realización. 

Fuse de definición. La fase de definicion de la ingenicna del software. mostrada en la fib>Ura 1.3.3 

empieza con la etapa de planificación del software. El proposito de la etapa de planificación del 

software es proveer de una indicación preliminar de la viabilidad del proyecto en relación al coste y a las 

restricciones de tiempo que ya se hayan establecido. 

El pró:;-imo paso en la fase de definición es el análisis y la definición de los requerimientos del 

software En este paso el elemento del sistema asignado al software se define en detalle. 

El anatisis y dcfinit.:ión de los requerimientos del software es un esfuerzo conjunto guiado por el 

diseñador de software y el cliente. La especificación de requerimientos del software es un documento 

distribuible producido como Tesultado de esta etapa. 

La fase de definición culmina con una revisión técnica de la especificación de requerimientos del 

sofhvare por el diseñador y el cliente Una vez que se han definido los requerimientos. el plan de 

software es reevaluado para su corrección. 

Fase de desarrollo. La fase de desarrollo (figura 1 .. 3 .4) traduce un conjwtto de requerimientos 

en el elemento del sistema operacional que llamamos software. 

El primer paso en la fase de desarrollo se centra en el diseno. Es dccir9 se desarrolla una 

estructura modular. se definen inteñaces y se e::.lablece la estruetlll"a de datos. 

A continuación se consideran los aspectos pTocedurales de cada componente modular del 

diseño de software. Cada descripción proccdural detallada es añadida al documento de disei\o después 

de revisarla. 

Las tres etapas finales del desarrollo estitn asociadas a la prueba del software. Las pruebas de 

unidad intentan validar el rendimiento funcional 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. 
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No 

......... 

.Figunl L3.3 Fa.se de definición. 
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a...·------~ , .... -. .. ~ ... ....,..... 
ÓI'-~~ .. ~ 

---
.......... [] ·- "" •lnt~ '"Y 

• Yalldectdn 
'"--..------' 

Figura L.3.4 Fase de desarrollo. 
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Fase de mantenimien10. El software no trivial se debe mantener. La f"a.se de tnanterümiento de la 

ingenieria del software. ilust.rada en la fi,bY\.U'a 1.3.5, comienza antes de la distribución del software y 

continUa a lo largo de su vida útiJ. Durante el mantenimiento del softv.,·are se corrigen errores, se hacen 

adaptaciones y se implementan mejoras . 

.----..s..=.--, A --=-::=.- r-rn CJH ~ 
y .-wqu.nd•• '-J..11 ~'- í2.j 

OM,efto COcligo --
Figura 1..3.5 Fase de mantenimiento. 
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1.3.J DEFINJCION DE REQUISITOS. 

El objetivo de Ja definición de requisitos es especificar total y consistentemente los 

requerimientos ttk:nicos del producto de una manera concisa y sin ambigucdadcs. y se emplea para ello 

una definición fonnal. 

La descripción precisa de los requisitos de un sistema de software se denomina documento de 

los requisitos del softv.>are Este documento. no es un documento de diseno. Debe establecer lo que ha 

de hacer el sistema 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 ningún requisito debe entrar en conflicto 

con los dem8.s. lan Sommerville propone la siguiente definición de requisitos: 

a) /11trod11cciOn. Describir brevemente las necesidades del sistema. 

b) Hc.udw·are. Describir el hardware que se va a emplear y sus interfaces. 

e) El modelo c..·oncepmal. Visión de muy alto nivel que muestra los principales servicios del 

sistema y las relaciones entre ellos. 

d} Requisitos funcwna..les. Servicios proporcionados al usuario. 

e) Requisitos de Ja base dt.• datos. Organiz.ación lógica e interrelaciones entre los datos del 

sistema. 

O Requisitos no fimciona/es. Restricciones bajo las cuales opera.ni el software. 

g) biformación petra el mantemmiento. Describir las partes m8.s sujetas a cambios. 

h) Glusarw. Definir los termines tCcnicos empleados en el documento. 

i) Indice. 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 este organizado de forma que se puedan introducir las modificaciones sin 

tener que escribir demasiado 

EL MODELO DEL SISTEMA. 

Después de efectuar un aruilisis inicial de las necesidades del usuario, el siguiente paso, que 

constituye la primera etapa en la definición de requisitos. es producir un modelo conceptual del sistema 

de software. Este modelo es Wl8 visión de muy alto nivel del sistema en la que se identifican los 

servicios principales al usuario y se documentan sus relaciones. 

71 



CAPl"TI..JLOJ 

Las notaciones mas efectivas para describir un modelo conceptual de un sistem.a son las 

noiaciones gráficas La razón es que las imágenes y diagramas suelen Sol.."f'" comprensibles para los 

usuarios que no tienen conocimiento de la ingenicria de software 

Figura 1.3.1.l Los elementos del sistema. 

Los diagramas de flujo de datos espec..'ifican las fuentes y destino de los datos. sus 

a1maccnamientos. transfomtaciones. y los flujos entre ellos. Un almacén de datos es una estn.actura de 

datos conceptual. en el sentido de que no se consideran detalles de la instrumentación~ sólo se hace 

incapie en las caracteristicas lógicas de los datos 

El sibruiente paso en el pr-oceso de modelado conet..jltual es tomar cada servicio principal del 

usuario y establecer un modclo conceptual para ese servicio y. si es necesario. esos modelos se pueden 

refinar con mii.s detalle 

Corno diagramas de flujos. los de datos se pueden emplear a cualquier nivel de detalle. pueden 

ser representados segun su jerarquía por medio de la especificación de la operación interna de los nodos 

funcionales. y para dio se utilizan diagrama.e¡ adicionales 

La definición de un elemento del diccionario de datos incluye el nombre del dato. y atributos 

tales como el diagrama de flujo de datos donde se usa. su propósito. procedenci~ 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. 

72 



VNIVER.\"IJ>..tD NAC/U,V.-1.I. AVTÓNDMA DE MÉXLCO 

~::"u":::r10......_lnterfaz --- Creación ---R 
=ncl DLP 

~ usuario 

Reportes ¡ -- Borrado -------/ 

Requisitos Solud .. ones Bonar Entidad 

'"'\"J~":~"~""º'I::~"•••• 
~ 0_::) 

............. Recuperar Objeto/ 

Figura 1-3.l.2 Diagrama de flujo d~ datos 

La razón de establecer un modelo conceptual del sistema es proporcionar un esquema de 

trabajo en et que se pueda basar W\a definición de requisitos mas completa y detallada. 

OEFINICION DE REQUisrros FUNCIONALES. 

La especificación de las características funcionales de un producto de programación es una de 

las actividades más importantes que se debe llevar a cabo en el análisis de requisitos. 

Los requisitos funcionales del sistema son aquellos servicios que el usuario espera del sistema. 

Al inicio. los principios funcionaJes de un sisterna deben ser completos y consistentes. Se entiende que 

todos los servicios requeridos por el usuario deben especificarse. y la consistencia significa que ninguna 

definición de requisitos debe contradecir a otra. 

Existen distintas maneras de expresar los requisitos funcionales de un sistema. De todas ellas la 

mas utilizada es el lenguaje natural, por la simple razón de que es el mas expresivo y 

porque puede ser comprendido tanto por los usuarios como por los desatroUadores del sistema.. 
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Hay dos problemas principal~ que pueden surgir cuando se utiliza el lenguaje natural para Ja 

definición de requisitos: 

a) No se di~"tinguen con claridad los requisitos funciona.les, los no funcionales 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 consi~'tencia y de la plemtud 

Podria parecer que el lenguaje natural no es una notación que ayude a expresar los requisitos 

del sofhvare Sin emba.Tgo, es necesario utilizar este lenguaje cuando se formulan requisitos de alto 

nivel. porque la generalidad de C!..los no puede expresarse en una notación más restringida. Ademis, se 

puede emplear como suplemento y para documentar una definición más detallada de requisitos. 

Las notaciones formales tiem ... -n la ventaja de ser concisas y no ambiguas. apoyan el 

razonamiento fom1aJ de las especificaciones funcional1...~ 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 para especificar las 

características funcionales del producto. Las notaciones relacionales 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 naturale7.a de los elementos. Los atributos se especifican al aplicar fimciones 

y relaciones a las entidades nombradas. Los atributos especifican las operaciones permitidas con las 

entidades, lns relaciones entre ellas. y el flujo de daros entre las entidades 

El estado de un sistema es Je información requerida para resumir el estado de las entidades del 

sistema en un momento dado~ al darse el estado actual ~ un estimulo, se puede detenninar el siguiente 

estado. 

REQUERIMIENTOS DE LAS BASES DE DATOS. 

Es esencial la identificación de las funciones e interfuc.es; se requiere de la especificación del 

flujo. estmctura y asociatividad de la información y debe desarrollarse un documento fonnal de los 

requerimientos. 

La arquitectura lógica de WUl base de datos se define mediante un esquema que representa las 

definiciones de les relaciones entre las entidades de infünnación. La arquitectura fisíca de una base de 

datos depende de Ja configuración del hard-ware 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. Postcriom1ente se dcs:.u-rolla un modelo de infommción completo y con gran detalle. 

FUNCION 
RENDIMIENTO 

INTERFACES 
FIABILIDAD 

Figura l.3.1.3 Función del analista 

El modelo de información incluye un diccionario de datos que define todos los elementos de 

datos en termines de Ja información que se usa para dcsan·ollar 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 dat<.")S. así como otros aspectos orientados al sistema. La organización fisica de una 

base de datos dctine la estructura de archivos. los fom1atos de los registros, las curacteristicas de 

proccsanUcntos dependientes del hardv,;arc y las caracteristicas de DD:\JS 
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Figura 1.3.1.4 Información que recibe el analista. 

DEFL'ilCION DE REQUISITOS NO FUNCIONALES. 

l.Jn requisito no funcional de un sistema es una restricción u obligación impuesta al servicio de 

éste Aunque tanto los requisitos funcionales como los no funcionales están sujetos a cambio~ los 

requisitos no funcionales se ven especialmente afectados por Jos cainbios en Ja tecnología de hardware. 

Los requisitos no funcionales dependientes del hardware pueden especificarse de modo que 

presuponga las capacidades de hardware que existirán a Ja terminación del proyecto, aunque quizá no 

sea ese el caso al comienzo del proyecto. Estos requisitos tienden a estar en conflicto y actuar 

reciprocamcnte con otros requisitos funcionales del sistema. 

CONFIR.'\.IACION DE REQUISITOS. 

Una vez establecidos, los requisitos del sistema han de confirmarse. Si no se realiza ninguna 

confirmación. los errores cometidos en la definición de requisitos se propagarán aJ disefio y a Ja 

aplicación del sistema. y puede ser necesario realizar costosas modificaciones en el sistema para corregir 

esos errores. 

Las revisiones son la manera más efectiva de confinnar Jos requisitos. Durante la 

revisión. Jos usuarios y los desarrolladores del sistema estudian y examinan los requisitos, y se buscan 

anomalias e inconsistencias. 

76 



UNJJ-"ERSIDAD NACIONAL .-tUTÓNO,UA DE ,UÉX/CO 

'T .E;;. 

~ .g .!l. 
Prototipo 

Figura L3. t.5 Interacción del annlistn.. 

El realismo de los requisitos puede demostrarse en algunos casos construyendo un sllnulador 

del sistema. La técnica de simulación de sistemas resulta especialmente Util para demostrar que se 

pueden cumplir los requisitos no funcionales. 

Los otros pasos implica.dos en la confirmación de requisitos. la comprobación de la plenitud de 

los requisitos y Ja demostración de que el sistema cumple con las necesidades reales del usuario, sólo se 

pueden lograr con la cooperación del usuario del sistem~ que debe examinar y comprender los 

requisitos y comprobar si especifican la clase de sistema que se desea. 
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1 • .3.2 ESPECIFICACION DEL SOFT\VARE. 

Durante esta etapa. se anaJizn la definición de rt ... --quisitos y se diseñan Jos componentes del 

sotiware para proporcionar los servicios al usuario.. Este diseño se expresa de manera que a 

continuación se puedan realizar estos componentes en uñ l~n.bruaje di! programación. 

Un progrania qui.? funciona es sólo una panc de una configuración del software que incluye 

todos los elementos mostrados en la fh,,.iura 1.3 .. 2_ 1 .. La documentación da Ja base para un buen desarro

llo y lo que es más importante, provee de guias para la tarea de mantenimiento del software .. 

Eopec. tle 
requerimientos 

Espe<;. de 
rueba'!l 

Figura 1.3.2.1 Configuración del softwnre. 

La especificación. independientemente del modo en que se realice. puede ser vista como un 

proceso de representación. Los requerimientos se representan de forma que conduzcan finalmente a 

una correcta im~l~mentació!'1 del so~~e. La e=?P.ec~ficación del software esta destinada al diseñador 

mas que al usuario; E~ó. compuesta de definiciones .. ~_bstractas de los componentes del software. no de 

servicios al usuario. ~ .: · 

78 



UNIVERSUJAD NACIONAi. AUTtÍNOMA DE MÉXLCO 

La especificación formal ha de expresarse en una notación matemAticamente sólida. Esto 

implica que tanto la sintaxis como la semántica del lenguaje de especificacion han de ser definidas de 

manera formal 

Son varias las ventajas derivadas del empleo de especificaciones fbnnales de los componentes 

del sotlware: 

a) Dada una especificación fonnal y una definición semilntica del lenguaje de programación. 

puede demostrarse que un programa cumple con su especificación. 

b) Las especificaciones fonnales del software pueden esrudiarse matemat.icamente., para tener la 

posibilidad de contestar. por ejemplo. a las preguntas relacionadas con la equivalencia de 

especificaciones. 

c) Las especificaciones formales son procesables por computador y se pueden construir 

instrumentos de software para auxiliar a los diseñadores en et desarrollo. comprensión y 

depuración de las especificaciones del software. 

1.3.2.l ESPECIFICACIONES DE INTERFACES. 

La especificación de interfaces implica especificar las restricciones de entrada y salida que 

definen la función del componente de software. 

En la práctica. los componentes de software suelen tener que utilizar entradas incorrectas, por 

lo que es necesario tener algún mecanismo para especificar la salida correspondiente a las entradas 

correctas e incorrectas. 

Esto pm .. -de lograrse considerando el estado del componente al terminar. Si se proporcionó una 

entrada válida. se dice que el componente tenninó en un estado nonnal (N-atado). Por otro lado, si la 

entrada es inválida.. el compom ... "Tltc termina en un estado de excepción (E-estado). Debe haber un E

estado por cada clase de L"lltrada inválida. 

La utiliz.ación de conjuntos como objeto fundamental en las especificaciones es muy 

conveniente, pues sus propiedades esuin estudiadas. y sus operaciones definidas. No obstante, con fre.... 

cucncia es improbable considerar toda la infonnación contenida en conjuntos. por lo que se deben 

incluir otros tipos de especificación. 
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L3.2.2. ESPECIFICACJOSES OPERACIONALES. 

Cuando se utilizan especificaciones de interface. no se describe el calculo que realiza la 

transtbmtación de la entrada en salida. Por el contrario, espccificacion operacional define exphcitamente 

esta transformación de entrada y salida. aunque pueda expresarse de una manera abstracta de alto nivel. 

La funcion principal de las especiticaciones 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 

mayoria de los análisis sobre espccificacion del software. es la de la entrada y la salida. Los programas 

reales tornan y producen infonnación para su ambiente. Si una pane de cierto sistetna es responsable de 

la entrada y la salida. también se debe: especificar. La razón de evitar las operaciones de entrada y salida 

en la rnayoria de los analisis sobre especificación formal es que resulta muy dificil establecer un modelo 

limpio de propositD general subyacente en los procesos de entrada y salida. 

Mundo Nal 

BO 

-
• Ob .. rwmdón ---- Suposielelin9• 
• Aproa•rnadanea -_.,.,._..,. 

• V.rtnc..c.k)n 
• MocUfacadón 
- lnWrpr9tac:"kln 

\ • lntu""6n • e: • .,.~ 
• Teorta 

Figura 1..3.2.2.l l\todelización. 
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L3.2.3 LA ESPECU,CACION DE ABSTRACCIONES DE DATOS. 

La abstracción es la herram.ienta intelectuaJ que permite intt."ractUar con los conceptos 

independientemente de las instancias paniculares de estos; durante la definición de los r-equerim.ientos y 

el disei'io. la abstracción pennite la separación de los aspectos conceptuales de un sistema de los que 

sera mis tarde instrumentado. 

Durante el disei"lo de la prngramación. la abst.racción permite or-ganizar y dirigir los procesos del 

pensamiento a1 posponer las consideraciones estructurales y algorítmicas hasta que las características 

funcionales. las cadenas de datos y los almacenamientos hayan quedado definidos~ las consideraciones 

estructurales son entonces estudiadas antes de ver los aspectos de la instnunentación. Este enfoque 

reduce la complejidad a la que nos enfrentamos en cualquier momento dunmte el disei\o. 

Cuando se repr-esenta un tipo de datos corno un conjunto de operaciones y valores. se 

denomina tipo de datos abstracto. Los tipos de datos abstractos lo son en el sentido de que los detalles 

de la repr-esentación del dato y ta f"orma de instrumentar a las funciones que los manipulan. quedan 

escondidos dentro del grupo que instrumenta dicho tipo de dato. 

La abstracción de datos facilita al clisei\ador representar un objeto de datos a diíerentes 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 permite constnJ.ir especificaciones estnu .. "turaclas y también parece 

conducir a una metodología de aplicación que dá como resultado un software más ficil de mantenCf". 

Los detalles internos de la representación y manipulación de datos puede modificarse a 

voluntad. suponiendo que tas interfaces de los pmccdimientos de manipulación pennanezcan iguales. 

los otros componentes del programa no senin af"ectados por la modificación. Al utilizar W18. facilidad de 

abstracción de datos. las entidades de datos pueden definirse en términos de tipos predefinidos. tipos 

definidos por el usuario y otras abstracciones de datos. pennitiendo asi el desarrollo sistemático de 

abstracciones jen'trquicas. 

Un tipo abstracto puede ser- definido en ténninos de otros tipos abstractos; con esto, se permite 

el diseño jerarquice de datos. Por supuesto, se deben definir los datos primitivos para evitar un ciclo 

infinito en la definición. 
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1.3.2.4 ESPECIFICACIONES PRACTICAS DE SOFIWARE.. 

etapaS: 

De acuerdo con Jan SommerviJle, Ja especificación dcJ sistema puede considerarse en tres 

1. Construcción de las especificaciones operacionales para las abstracciones de más alto nivel 

del &istcma., expresándolas en función de abstracciones mils 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 las abstracciones más simples del sistema 

que pueden especificarse con facilidad de esta manera. 

El desarrollo de las especificaciones es un proceso iterativo~ a mecfjda que se desarrollan las 

especificaciones de las abstracciones de bajo nivel del sistema. pueden surgir errores en las 

especificaciones de nivel mils alto y deben ser corregidas. 

La definición de axiomas que establec::enin el componamiento de las operaciones del tipo de 

datos abstracto debe empezar por identificar las !Jamadas "operaciones constructora.o¡", Estas ope

raciones son la.s que se usan para coru.Lruir ejemplares del tipo de datos y. en la mayoría de Jos casos. 

constituyen las operaciones de creación y de adición de elementos a la estructura de datos. Al utilizar 

cada operación constructora., se define un axioma para todas las ou-as operaciones del tipo de datos. 

Técnicas Gane-Snrson. Top-Down y Bottom-Up. 

Gnne-Sarson: Conocido como SSA o Structured System AnaJisys (Análisis Estructurado de 

Sistemas). Utiliz.a un lenguaje gnüico para construir los modelos de los sistemas. incorpora conceptos 

de bases de datos~ sin embargo, SSA no proporciona una gran variedad de mecanismos estructurales. 

Hay cuatro elementos básicos en SSA: diagramas de flujo de datos, diccionarios de datos. 

representaciones lógicas de procedimientos y técnicas de estructuración de almacenamiento de datos. 

En la figura 1.3.2.4.1. se muestra un diagnuna de flujo de datos SSA. Los rectángulos abiertos 

indican almacenamiento de datos, las etiquetas en los arcos denotan elementos de datos. los rectangulos 

sombreados fuentes y destinos de datos. y los rectángulos restantes indican pasos de procesamiento. 
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Figura L3.2.4.1 Diagrama d~ Dujo de datos SSA. 

Se utiliza un diccionario de dat:os para definir y registrar los elementos de datos y para 

especiicar los detalles del procesamiento algorinnico se emplean las representaciones lógicas de tos 

procesamientos, tales como las tablas de decisión y el idioma estructurado. Las representaciones lógicas 

del procesamiento se utilizan para especificar precisamente la secuencia de procesos en términos 

cntendibles para el usuario y diseñador 

Existe el peligro de que los programadores., al usar SSA. se interesen en el nivel de diseno 

detallado para algunos nodos de procesamiento antes de completar el diagrama de flujo de datos y el 

diccionario. Esto puede recomenda.ne para algunos nodos criticos.., pero en gen~ es mejor dif'erir las 

consideraciones de disei\o detallado hasta concluir el análisis. 

Una caracteristica importante de SSA. es el empleo del modelo relacional para especificar flujos 

de datos y almacenamientos Las relaciones están fonnadas con campos de los registros de datos 

llamados dominios. 
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Bottom-up: Cuando se usa este método. cada nodo de bajo nivel en el sistema jerárquico es probado 

en fbnna individual Entonces el proximo módulo a ser evaluado llama a los módulos previamente 

evaluados E~10 se hace iterativamente hasta que todos los módulos sean inc:luidos en la prueba. Este 

metodo es utiliz.ado cuando muchos de los módulos de bajo nivel son rutinas de pi-apósito general que 

son utiliz.adas para obtener otras o cuando el diseño es orientado a objetos 

Esta técnica primero evalúa los modulas de nivel mas bajo (que son los más detallados y 

específicos) y deja al final los módulos de mas alto nivel (que son genenúmente los más importantes). 

Por el1o los errores mayoi-es se descubren hasta el final de la prueba 

Top-Down: El nivel mas alto, que generalmente es un módulo de control, es probado desde el 

principio. Entonces, todos Jos módulos llamados son pi-obados hasta tenninar la unidad. Esto se i-epite 

hasta que todos los módulos son incorpora.dos. 

Un módulo que ha sido probado puede Uamar a otro que no ha sido probado. Cuenda esto 

ocurre, se escribe un programa de pi-upósito especial para simular la actividad del módulo faltante. 

El pi-agrama que simula las actividades de un módulo faltante se llama stub(fragmento). 

Como es obvio. en este caso, se pueden localizar nipidamente las fallas en los módulos más 

importantes, que son las fallas mas criticas 

TCcnlca 
Top-Down 
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VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Utiliz.a un lenguaje grilfico - No proporciona una gran 

- Incorpora conceptos de bases variedad de macanismos 

de datos estrUcturales 

- Representación lógica ~ Los programadores podrian 

entendible para el usuario y interesarse en un nivel mas 

diseñador 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 aUn 

- Se pueden localizar 

rBpidamente las fiillas en los 

mAs importantes. 

- Util cuando muchos de los 

módulos de bajo rüvel son 

rutinas de propósito general 

- Util cuando el disei\o es 

orientado a objetos 

programa que simule el 

módulo faltante 

- Los errores se descubren 

hasta el final de la prueba 

1.3.3 LA INTERFAZ DEL USUARIO. 

Una interface mal diseñada puede hacer que e1 usuario cometa errores catastróficos. Si la 

inf"onnación se presenta de una forma confusa o engai\osa, el usuario puede interpretar mal el signifi

cado de un elemento de información. y a partir de alú seguir acciones que pueden resultar peligrosas. 

Las interfaces del usuario se pueden clasificar en interfaces mtcnicuvas en linea y en interfaces 

fuera de linea. En una interface de linea, d usuario interactua en fonna directa con el sistema de 

computación a través de su tcnninal. Una interface fuera de linea, se basa en que el usuario prepara por 

separado una entrada legible para la rnJlquina y despuC.s la presenta al sistema de computación. 
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EJ disei\o de una interfil.ce adecuada requiere conocer tanto los procedimientos del usuario 

como lo que resulta prictico proporcionar con el sistema de información. 

Las posibilidades humanas y el poder de la mitquina son complementarios, y es tarea del 

disei\ador de la interface asegurar que trabajen bien juntas. 

1.3.3.1 DISEÑO DE INTERFACES DEL USUARIO. 

En general los sistemas de interf"aces se pueden clasificar como sigue: 

a) lntert8.ces iniciadas por el usuario. 

b) Interfaces iniciadas por Ja computadora. 

El principio fundamental del diseño de interfilces del usuario es que éste se debe adecuar a las 

necesidades y posibilidades del usuario individual. Disei'lar la interface a Ja medida del usuario significa 

que debe estar en términos fllmiliares para éste. 

El seb~ndo principio es que el disei\o de interfaces debe ser consistente. Esto significa que los 

mandatos del sistema deben ser del mismo fbnnato, los parámetros se deben pasar a todos los 

mandatos de Ja misma manera y la puntuación de estos debe ser similar. 

El tercer principio del di~o de interfuces es que la interfuce debe tener dispositivos integrados 

de "ayuda". Los dispositivos de ayuda se deben estnJcturar de modo que el usuario no se vea abrumado 

con la intbrmación cuando pida ayuda. 

Las interfaces iniciadas por el usuario se pueden clasificar en dos clases: 

a) /n1eifaces contrulat.ias por mandaras. En este tipo de interface, el usuario introduce 

mandatos o preguntas que la computadora interpreta.. 

b) lnreifaces orientadas a las formas. Aquí, el usuario llama a una imagen de una fonna en Ja 

pantalla y la llena escribiendo en las panes apropiadas de la pantalla. 

En generaL las interfaces orientadas a formas tiene un alcance mit.s limitado que las interfhces 

regidas por mandatos y son más adecuadas para usar en situaciones en las que los usuarios tienen poca 

experiencia o poca comprensión de la computación. 
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Figura L3..3. l Interface con formas.. 

1.3.3.2 INTERFACES INICIADAS POR LA COMPUTADORA. 

Las interfaces iniciadas por la computadora son aquellas en las cuales el sistema de cómputo 

guia el progreso del diálogo hombre-máquina. 

Estas interthces se agrupan en dos grandes clases: 

a) Los sistemas de menú en donde se presenta al usuario una lista de posibilidades y éste elige 

una de ellas. 

b) Sistemas de pregunta y respuesta en donde la computadora hace lUl8. pregunta al usuario e 

inicia una acción basada en la respuesta. 
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Figura 1.3.3.2.l Sistema de menú. 

Un sistema de pregunta y respuesta se usa.ria con preferencia sobre las interfilces tipo menú 

cuando se tiene que construir una imagen general de Jos requisitos del usuario teniendo en cuenta las 

respuestas a varias preguntas. 

1.3.3.3 EL USO DE GRAFICAS. 

Los sistemas gráficos tienen Ja ventaja de que Ja información almacenada y procesada por la 

computadora se puede desplegar de tbrma que el usuario obtenga una impresión general de las entida

des descritas por esa infonnación. Este tipo de impresión general es lo que necesitan muchos 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 ex.actas. Estas tendencias pueden ser dificiles de 

percibir si la presentación de los datos es alfilnumCrica. sobre todo cuando se buscan correlaciones. El 

despliegue gráfico de los datos. hace que las tendencias se noten de inmecüato. 
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La capacidad de los sistemas gráficos para p1·csemar infonnación aproximada en una fom1a fficil 

de asimi1ar, tambiCn se puede usar en el diseño de intcrfiiccs del usuario de sisremas de control 

incorporados por computadora. 

Ademas de presentar ta información de una forma más aceptable para muchas clases de 

usuarios, las interfaces graficas también pucd~n tener asociados dispositivos mit.s fücih...-:.; y cómodos de 

usar que los teclados convencionales. 

Food G.is 

Figura 1.3.3.3.1 llb.1ogran1a. 

1.4. BASES DE DATOS 

1.4.l CONCEPTOS GE:-IERALES. 

¿QUE ES ü=-- S!STE:\lA DE BASES DE DATOSº 

Motel 

CJan 

DIFeb 

DMar 

DApr 

•May 

_DJun 

En el mundo actual SI! cst;in 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 faccores que modifican indudablemente nuestra forma de vida. 

Por to tanto. cualquier plantel educativo y/o organización grande o pequeña. no se pueden 

sustraer de esta realidad. 
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El fenómeno para hacer frente a los problemas de información. hace resaltar tas facilidades 

que ofrece hoy en dia ta tecnología. Esto da como resultado que los empleados. sin importar su 

especialidad, sean m:is productivos en su trabajo. pero al mismo tiempo. ha provocado que las 

personas adquieran una mayor "Cultura Inf"onnática .. fenómeno que demanda tareas especializadas 

er. :::1 desarrollo de sistemas. así como mejorar la atención hacia los usuarios. 

Las Bases de Datos. se han descrito como una de las :ireas de la ciencia de la computación 

y \a información de más r<ipido desarrollo, los fabricantes y vendedores no empezaron a ofrecer 

sistemas de administración de bases de datos, sino hasta la década de 1960, ya que antes para una 

organización de este tipo se utilizaban los archivos y los conjuntos de datos. quienes no ofrecían 

las ventajas que hacen de las bases de datos una mejor opción: 

La integridad de datos, independencia de informaci(>n. no redundancia • seguridad de 

acceso. recuperación de cambios incompletos. actualización más ni.pida y efectiva. es diniunica ya 

que se pueden hacer respaldos parciales ó totales. tiene una administración interna y una de las 

ventajas mó.s grande de un sistema de Bases de Datos es que nos sirve para estandarizar la 

infonnación en cualquier empresa por muy grande que esta fuese~ ademas que en muchos lugares 

de organización dependen de la operación continuada y eficaz de un sistema de bases de datos. 

Ahora bien. un sistema de Bases de Datos. no es mas que un SISTEA4A DE 

!v/ANTEN!J\,f/ENTO DE REGISTROS BASADO EN UNA COMPUTADORA, y su propósito 

general es REGISTRAR Y A-IANTEJ\fER INFORA4ACIÓN Esta información puede estar 

relacionada con cualquier cosa que sea significativa para la organización donde el sistema este 

trabajando. 
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SISTEMA DE AD:\IINISTRACION DE BASES DE DATOS 

PROGRA.'\l.\. 
DE 

APUCAOQ"1 

BASE DE 
DATOS 

rlllf:] 
---=----=-~· ---

USU\RIO 
FINAL 

Figurn 1.4 .. 1.1. Vista simplincnda de una base e.Je dalos. 

Un sistema de Bases de Datos, incluye los siguientes 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.D. que sea integrada o compartida, por la primera entendemos que puede considerarse 

como una unificación de varios archivos de datos independientes, donde se elimina parcial o 

totalmente cualquier redundancia entre los mismos, por compartida. concurrente ó de usuarios 

múltiples, entiéndase que partes individuaJes de la 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 Ja misma parte de 

la base de datos y utilizarla con propósitos diferentes. 

• LENGUAJE DE DEFINlCIÓN DE DA TOS 

Un esquema de bases de datos se especifica por un conjunto de definiciones que son 

expresadas por un lenguaje especial llamado DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL). este 

se encarga. del almacenamiento y mCtodos 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 están ocultos a los 

usuarios. 

• MA..'<EJADOR 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; es 

responsable de lo siguiente: 

a) Interacción con el Manejador de archivos. Los datos son almacenados en disco 

usando el sistema de archivos que es proporcionado por un sistema operativo convencional. 

El manejador de ta base de datos traduce las instrucciones del DATA l\llANAGEl\llENT 

LANGUAGE (Dl\.tL). 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 Ja 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 podran accesar todos los datos, 

y esto es responsabilidad del manejador. En otras paJabras. 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 pudiel"an af'ectar los datos y Testaurar la base de datos al estado en que se 

encont¡-aba antes de la ocurrencia de la falla. Esto se lleva a cabo mediante la iniciación de 

p¡-ocedimientos de ¡-espaldo y recupe¡-ación 

t.") Control de concurrcnch1 (usuarios compartidos). Cuando varios usuarios 

acccsan la base de datos concurrentemente. la consistencia de los datos puede ser dañada. 

Es necesario que se contl"ole la interacción entre los usuarios concurrentes y ésta es una de 

las responsabilidades del manejador 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA. 

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 sel" proporcionadas por el sistema operativo de la 

computadora. En la mayoria de los 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 infonnación almacenada en disco. 

b) Manejador de la Base de Datos: Suministra la interfaz entre los datos de bajo nivel 

almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y qucries que se envian al sistema. 

e) Procesador de queries. Traduce instrucciones de un lenguaje de Query a instrucciones 

de bajo nivel que sean entendidas por el manejador de base de datos. Además. éste intenta 

transformar los pedidos del usuario a una forma equivalente pero más eficiente buscando una 

nueva estrategia para ejecutar el Query. 

d) Precompilador DML. Convierte las instrucciones de DML incluidas en un programa 

de aplicación a llamadas normales de pl"ocedimientos 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 metadatos. Estas tablas son almacenadas en el diccionario de datos. 

Adicionalmente se requieren tantbién varias estructuras de datos como pane de la 

implementación del sistema fisico. que incluyen: 
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e.l .. ) Archivo de datos: Los cuales almacenan la b&5C de datos. 

e.2.) Diccionario de datos: Almacena infonnación sobre la estructura de la base de datos. 

este se utiliza por los componentes funcionales por esto se debe dar gran énfasis al logro de un 

buen diseño y una implementación eficiente del diccionario. 

e.3.) Índices: Proporcionan un acceso rápido a los datos con valores particulares. 

• USUARIOS· 

Existen tres tipos de USUARIOS: 

• Programador de aplicaciones~ 

• Usuario final 

• Administrador de Bases de Datos. 

a) El programa~or 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 

infonnación. crean información nueva. suprimen o cambian información existente. etc. Los 

programas en si~ pueden ser aplicaciones convencionales de procesamiento por lotes o programas 

en línea diseñados para apoyar a un usuario final. quien interactua con el sistema desde una 

terminal en línea. 

b) El usuario final accesa a la base de datos desde una terminal. Un usuario final puede 

emplea.r un lenguaje de consulta proporcionado como parte integral del sistema 6 recurrir al 

programa de aplicación escrito por un usuario de aplicación que acepte órdenes desde la temt.inaJ y 

a su vez formule solicitudes al DBMS en nombre del usuario final. 

e) El administrador de base de datos (DBA) que tiene un control central de los datos y 

los programas que los accesan., éste tipo de usuario. es el que lleva el control del sistema. se 

encuentra entre la base de datos (almacenamiento 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 la base de datos. 

Estructura de almacenamiento y definición del método de acceso: La creación de 

estructuras adecuadas de almacenamiento y metodos de acceso Esto se logra escribiendo un 

conjunto de definiciones que son traducidas por el compilador 
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Permitir acceso de datos: DiveTSos niveles de acceso a los diversos usuarios. Esto le 

permite regular a que partes de la base pueden accesa.r los diferentes usuarios. 

Restricciones de integridad: Para realizar una actualiZACión en la base, el manejador 

consulta estas restricciones, creadas con anterioridad. 

(;StJ-'\lllOS 
Fl!'ll"ALES 

PROGllAMAOK 
APl.IC:.\CIOS 

PllOGK.Al'lolAl>OllES 
DE APl..ICACIOS 

llSUAKIOS 
F.XPEKl'-IKNTA.t>OS 

CONSULTA 

PROCESA DOll DE 1-4---- CONSULTAS 

MANE.JAOOR l>E 
BASE DE DA TOS 

ADMINISTK.Al>Oll 
DE DA.SR DK DATOS 

F.SQUEMA l>E LA 
BASF. DE DA TOS 

Figura L4.l.2. Estructura general de una base de datos 

1.4.1.1. VENTAJAS 

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. Esta 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 términos lógicos. Cada uno de estos módulos puede ser disei\ado 

independientemente y los diseñadores no necesitan preocuparse de los detalles de implantación de 

la estructura fisica de almacenamiento utilizada. 
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b) La presencia de esquemas concepluales y de bases de dalos f'acilhan d empleo del 

sislema. Los usuarios finales pueden referi.-se a estos esquemas para aclarar su comprensión del 

Srea de aplicación y para descubrir que datos estan almacenados en la base de datos. 

e) El módulo de transf'onnacióo lógica a física. Facilita en gran medida el mantenimiento 

del sistema. La introducción de nuevos equipos y/o sistemas operativos tiene impacto mínimo 

sobre el sistema si este módulo esta presente. 

En la practica pocos sistemas e,Ostentes se adecuan a la arquitectura ideal. Esto se debe en 

gran parte a la dificultad para disei\a.r el módulo de transformación lógica a fisica. 

En general. los programas de aplicación estan directamente ligados con la esuuctura de 

almacenamiento de datos y los controles de privacidad e integridad; todos estos estan inmersos 

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 centralizado de sus 

datos de operación que constituyen uno de sus activos mas 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. cada aplicación tiene sus propios archivos privados. Esto 

origina enorme redundancia en los datos almacenados, asi como desperdicio que se da del espacio 

de almacenamiento Cabe aclarar que en una base de datos no toda la redundancia se eliminará. A 

veces hoy sólidas razones técnicas para mantener mU.ltiples copias de Jos mismos datos. Pero en 

nuestros sistemas la redundancia se controla 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 información 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 cualquier entrada se efeccúe 

de manera automática en todo el sistema de base de datos es algo muy imponante. Este proceso se 

denomina propagación de actualizaciones. 
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C.- LOS DATOS PUEDEN COMPARTIRSE. 

No solo implica que las aplicaciones existentes puedan compartirse, sino tambien que es 

factible desarro11ar nuevas aplicaciones que operen con los mismos datos almacenados. En otras 

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 operació~ el DBA puede: 

t.- Asegurar que et t:mico medio de accesar la base de datos sea a través 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 ta base de datos, no son exactos, entonces c:aemos en un problema de 

integridad. Un ejemplo seria el que el sistema reportara cantidades exageradas en alguna rutina de 

trabajo o bien que el nUmero 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 permite al ODA realizar algUn proceso o procesos de validación que habr8.n de 

efectuarse cada vez que se intente una opCTación de actualización y así ta aplicación no genera 

errores de datos que afecten a otros progranlB.S que utilicen esa información. 

F.- INDEPENDENCIA DE LOS DATOS. 

Si los datos se organizan en almacena.miento 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 tecnica de acceso formando parte de Ja lógica del sistema. estamos frente a una 

dependencia de datos. ya que es imposible cambiar ta estructura de almacenanl.iento Oa manera 

como esta.o físicamente los datos). la estrategia de acceso ó cualquier definición del esquema sin 

afectar la aplicación. Esta dependencia de datos no es recomendable para un sistema de bases de 

datos por dos razones. 
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t.- Aplicaciones diferentes requerirán vistas diferentes de Jos mismos datos. 

Il.- 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 podriamos definir como la inmunidad de las aplicaciones a los cambios de la 

estructura de almacenamiento y de la estrategia de acceso. 

1.4.l.3. DESVENTAJAS 

A.- E:1.periencia insuficientes en bases de datos. Qui:za la desventaja más seria es que la 

tecnología de las bases de datos es compleja y muy pocas organizaciones tienen personal con la 

suficiente experiencia para implantar y manejar las bases de datos correctamente. Esto aumenta la 

probabilidad 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 prognunas del DBMS, que son grandes~ deben procesarse para accesar~ 

obtener y actualizar los 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.- Aum~nto en tas necesidades de hardware y software.. La capacidad de memoria de 

acceso directo. una mayor capacidad de comunicaciones (incluyendo paquetes de software de 

comunicaciones). y una capacidad adicional en el procesador se requieren en la mayoria de los 

sistemas de bases de datos. Por supuesto, esto aumenta en fonna sustancial los costos de 

hardware. 

D.- Seguridad e integridad de tos datos. Son los principales problemas de una base. La 

mayoría se relacionan con el hecho de que muchos usuarios tienen derecho de acceso a la base de 

datos y que las capacidades asociativas de esta última permiten que todos los datos estén 

disponibles en una fonna u otra para cada usuario. Deben implantarse sistemas de seguridad para 

evitar al personal no autoriz.ado su acceso a secciones de la base de datos. 

Otro problema relativo del anterior~ es el que los usuarios de miCTocomputadoras buscan 

tener acceso regular a las bases de datos para obtener datos con el fin de manipulacl~s con sus 

micros. 
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Existe el peligro de que estos usuarios contaminen la base de datos alterando los archivos 

sin darse cuenta. existe también el inconveniente, de que en un disco flexible de la 

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 llevaria a la organización a la bancarrota. por esta razón, deben implementarse 

controles para recuperar datos a través de otras fuentes de datos establecidas. Estos sistemas de 

recuperación de bases de datos son complejos y tienen altos costos por su 

mantenimiento. 

I.4.1.4. ENTIDADES Y ATRIBUTOS: 

continuo 

Los objetos básicos acerca de los cuales se registran datos en la base de datos, es lo que se 

conoce como entidad, y estu ~uede ser un objeto dctem1inado como un paciente, o bien algo 

imperceptible como un suceso. Las entidades tienen caracteristicas propias que convienen registrar 

a los que se le conoce como atributos. (ver figura 1.4.1.3.) 

Asi como las entidades describen el mundo real, existen términos que se utilizan para 

describir la información acerca de ellas. Por lo general mantenemos un registro para cada entidad y 

estos se agrupan en conjuntos de registros pertenecientes a entidades similares. Los registros se 

refieren a atributos de las entidades y contienen los valores de estos atributos. 
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ENTIDAD 

EDAD 

DOMICILIO 

Figura 1 .. 4. l .3. Entidades y atributos. 

TIPO DE 
ENFERl\-tEDAD 

La manera de asociar un valor con un dato y de asociar datos con atributos de _entida~ 

consiste en almacenar juntos los datos en una secuencia fija, por ejemplo uri registro de 

enfermedades en un determinado consultorio médico. En este podrían usarse valores 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 atributo o conjunto de estos que se utilizan para reconocer un registro. 

Una llave primaria se utiliza para definir univocamente un registro. es decir el identificador de 

entidad formado por uno o más atributos. También se usan llaves que no identifican registros 

ü.nicos. 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 

PRl;\-IARIA 

No.DE 

PACIENTE 

3333 

NOMBRE DEL 

PACIENTE 

Jt:AN GO!\IEZ OILBAO 

333-1 JUA:-; G.\LINDO UIL\:-;z 

JllA~.·\. G..\STELl.T BRITO 

LLAVE 

SECL"NDARIA 

ENFERl\-IEOAD PACIENTE 

OSTEUl'OROSIS RAMIRO ZAPATA LOPEZ 

OSTEOPOROSIS GENARO CURTIS ORTA 

OSTOPOROSIS OLIVIA NE".VTON RUIZ 

EN FERJ\.IEDAD 

ARTRITIS 

CELULITIS 

REl_):\-IAS CRONICAS 

No.DE 

PACIENTE 

4535 

5563 

3482 

Figuri1 1.4.1.4. Lla\.-·es primarias y secundarias. 

IA.1.5 ARQUITECTURA DE UN SISTEI\IA DE BASE DE DATOS. 

Aqui hablaremos de Ja arquitectura de un sistema de base de datos, para poder 

proporcionar un marco de referencia y describir los conceptos gencrale!s sobre las 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 información en una Base de Datos puede ser vista en 4 

niveles de Arquitectura que van desde el nivel de Organización Lógico hasta su correspondiente 

en el nivel de Organización Físico, desde el mas independiente del equipo hasta el mils 

dependiente. 
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En el nivel 4. el más alto. es donde se hacen sólo las consideraciones lógicas de Datos, donde se 

hace el nnñlisis de necesidades del usuario, de Jos datos con que cuenta y los que necesita. se 

especifica d flujo de lu intOrmación y sus transformaciones. Posteriormente se definen entidades u 

objetos y sus relaciones tuncionales. 

A los niveles 3 y 4 se les da el nombre de interfaces fisicas - lógicas. El nivel 2 refleja 

alternativas de organización Física y fonnatos de almacenamiento de datos en dispositivos de 

almacenamiento lineal para cad.i una de las organizaciones definidas en el nivel 3 Algunos autores 

sólo reconocen 3 niveles y manejan como uno solo al 3 y al ::!.. 

El nivel 1. es mó.s dependiente que los antcrim·es del equipo donde se implementa la Base 

de Datos, se refiere a las caracteristicas y aspectos particulares de los dispositivos fisicos de 

almacenamiento. En este nivel se ven aspectos con10 la organización de los dispositivos en 

subdivisiones tales como bloques y sectores, el mapco de datos dentro de estas subdivisiones~ el 

almacenamiento de arcas de sobretlujo y características dependientes de cada tn:iquinn. asi como la 

localización de datos de control. verificación de integridad cte. 

ARQUITECTURA ANSJ/SP.·-\.RC 

E:-J 197-::. fue fundado el grupo Je estudio de .A.NST/X3/SPARC sobre sistemas de 

Administrai;ión de Bases de Datos por el Standard Planning and Requirements Cornmittee 

(SP.'\.RC) de .-\...'JSl/X3 (.-"\.mcrican National Standards Committce on Computers and Infonnation 

Processing). para determinar las áreas. si las habia 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 gn1po definió una arquitectura generalizada que presentó en un 

repone provisional en 1975. 

La arquitectura se divide en tres niveles generales: Interno. conceptual y externo figura 

1.4. l .5 (ANSI/ SPARC) 

A) El nivel INTER.."lO es el mas cercano al almacenamiento fisico, es decir, el que 

corresponde a la manera como los datos se almacenan en realidad. Aquí se define dónde estfin 

colocados los valores de atributo de la base de datos y cómo se obtiene el acceso a ellos; se ve el 

desempeño y las afinaciones para equilibrar los tiempos de respuesta de algunas transacciones. y se 

manejan los dispositivos de almacenamiento. 

B) El nivel EXTERNO es el mas ccrc~mo a los usuarios. es decir~ es una representación 

que el usuario directo del sistema entiende perfectamente~ En este nivel se cuenta con diversos 
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lenguajes orientados a aplicaciones. poí" 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 procesamiento de esos objetos. 

C) El nivel CONCEPTUAL. este es el nivel interprete. es decir un mediador entre los 

otros dos. si el nivel ex.terno se relaciona con las vistas de los usuarios individuales. el nivel 

conceptual puede considerarse como el que define la vista de la comunidad de usuarios. En este 

nivel se implanta la Base de Datos en su t'"onna mlis general. se define el esquema de la Base de 

Datos. sus vinculas. relaciones. etc. La función principal en este nivel es el diseno y la generación 

de esquemas. (figura 1.4.1.5.) 

HMLEXTERHO 
VISTA DE LOS USUARIOS FINALES 

9~ ... --.-o ... / .. / 

~ 
HNELCONCEPTUAL 

VISTA DE LA COMUNIDAD DE USUARIOS 

HIVELICTERJllO 
VISTA DEL Al..IMCEMA.:HTO 

FIGURA U .. 1.5. NMOLES DE NlQUITECTURA 

Figura L4.l.5. Niveles de arquitectura. 
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Examinando los componentes de la arquitectura con un poco mis de detalle los usuarios 

son prognunadores de aplicaciones o usuarios de tenninales de linea cuyo nivel de destreza vari' 

cada usuario tiene un lenguaje a su disposición; para el usuario de una terminal se trata de un 

lenguaje de consulta o un lenguaje de propósito especial hecho a la medida de sus necesidades y 

apoyado por un progrruna de aplicación en linea. 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 anfitrión 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 (DOL) que permite la definición o descripción de los 

objetos de la base de datos (como el usuario lo entiende). y un lenguaje de manipulación de datos 

(OML) que apoya el procesamiento de esos objetos. 

Una vista es.terna es el contenido de la base de datos tal como lo ve un usuario especifico 

(Es decir es la base de datos en si). 

La vista conceptual es una representación del contenido total de información de la base 

de datos. una vez mis en fonna relativamente abstracta en comparación con la fonna en la cual 

los datos se almacenan fisicaznentc. (Puede ser también diferente 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 usuarios están obligados a verlos por las restricciones del 

lenguaje en particular o del hardware que utiliza. 

El tercer nivel de la arquitectura., es el interno. La vista interna es una representación de 

nivel muy bajo de la base de datos en su totalidad~ En este nivel se implantan las definiciones de 

almacenamiento a nivel registro almacenado; la vista 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.5.1. ¿QUE ES UN MODELO? 

Una de las responsabilidades más grande de una base de datos administrativa.. 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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utilizad' para representar la organización conceptual de datos. El modelo conceptual. es una 

herramienta de \'.:omumcación entre vanos usuarios de datos y el desanoHo de la base, sin tomar en 

cuenta la representación fisica. 

El modelo conceptual, es usado para organizar, visualizar. planear y comuniCM 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 seT representadas por el 

modelo de datos. El Sistema l'l.1anejador de Bases de Datos comercial. se puede basar en un 

MODELO DE DATOS JERÁRQUICO. en un !\.10DELO DE RED ó en un MODELO 

RELACIONAL o bien alguna combinacion de los tres. 

El modelo conceptual. tiene que ser mapeado del MODELO LÓOICO, utilizado para 

delinear estructuras para el Sistema f\.1.anejador de Base de Datos (DBMS). y el MODELO 

LÓGICO, tiene que ser mapeado del MODELO FiSICO, (también llamado 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, disei"lar el MODELO LÓGICO, si depende de Cste. 

El elegir, el DBMS debe hacerse despues de que el modelo conceptual es designado. 

La principal diferencia entre los tres tipos de modelo de datos recae, en la representación 

de las relaciones entre entidades. de esta se hablara a continuación .. 

l.4.1.5.2. RELACIÓN SIN MODELO 

Una relación es un mapeo 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 asigna.do a una cama. La relación 

existente ent.re el paciente y la cama es uno a uno ( 1: 1) y se representa por una flecha en la 

señalación. (figura 1.4. 1.6.A). 

B) R.ELACION UNO A MUCHOS (Entre dos entidades) 

Siguiendo con el ejemplo. O, 1 o muchos pacientes son asignados a un cuano de hospita19 

es decir un cuarto de hospital. puede tener ninguno o muchos pacientes. pero un paciente es 

asignado únicamente a un solo 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. l.6.A.). 

C) RELACION MUCHOS A MUCHOS (Entre dos entidades). 

En el ejemplo que estamos usando, un cirujano puede operac a muchos pacientes. por otro 

lado un paciente puede ser intervenido por varios cinijanos en diversas visitas al hospital, se 

representa esta relación por dos flechas yendo a ambos lados de la relación. (figura 1.4. t .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 et 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 lmico identificador es almacenado en la base de datos la relación entre 

estos es de t: 1. (figura l.4.1.6.D.). 

E) RELACIÓN UNO A MUCHOS (Entre dos atributos). 

El nombre del paciente y el numero, existen juntos. Puede haber muchos pacient:es 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 1.4.1.6.E.). 

F) RELACION MUCHOS A MUCHOS (Entre dos atributos). 

Un número de pacientes con el mismo nombre podrian ser operados por muchos cirujanos. 

Un numero de cirujanos con el mismo nombre puede operar a muchos pacientes. esta 

relación es de 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 ailos 60's. mientras que el modelo 

de datos relacional fue propuesto como estructura básica hasta ta década de los 70's. La principal 

diferencia entre los tres modelos de datos. es la forma 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 JERÁRQtnCO. es compuesto por jerarquías de los tipos de entidad 

quedando arriba. el tipo de entidad más dominante y una o mas subordinadas en los derruis 

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 ambos si se requiere. Esto 

significa que cualquier entidad puede participar en un ilimitado numero de relaciones. 

(B) 

, -MUCHOS" 

P.ACIENT~ 
. ~CIRUJANO 

. ""MUCHOS" (C) 

RELACION ENTRE ENTIDADES 

""UNO" 

~OTRO 
NO. DE to.. IJJiltNTIFICADOR 
PACIENTE~ UNICO 

.. UNO.. ..,(D)_ 

-UNO" 

NO. DE ~NOMBRE 
PACIENT"- · :. . . , . . .. DEL 

~ACIENTE 

.. MUCHOS" 

'"' 
.. MUCHOS" 

NOMBRE~ NOMBRE 
DEL ~ ~ DEL 

PACIENTE ~IRU.JANO 

,.MUCHOS" (F) 

RELACION ENTRE ATRIBUTOS 

Figura L4.1.6. Relaci6n entre entidades y atributos. 
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1.4.1.S.3. MODELO JERÁRQUICO. 

Una base de datos jerci.rquica consiste en un conjunto de registros que se conectan entre si 

por medio de ligas Un registro es un conjunto de carrtpos. cada uno de los cuales contiene un 

solo valor. Una liga es una asociación entre dos registros. exclusivamente. 

Un diagrnma de estructura de árbol es el esquema de una base de datos JERÁRQUICA. y 

consta de dos componentes b8sicos cuadros que corresponden a tipos de registros, y lineas que 

corresponden a ligas. Un diagrarrta de estructura de árbol tiene el objetivo de especificar la 

estructura lógica general de la base de datos. Los diagramas de estructura de lirbol son similares a 

los de estructura de datos del modelo de red. 

Haciendo una analogía con la estructura de tirbol. en las cuales se tienen nodos. y una 

relación de jerarquía 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 llamado propietario. cada propietario puede tener 

una ocurrencia del propietario y cualquier número de ocurrencias de los registros hijos llamados 

miembros. Las relaciones de padre a hijo pueden ser 1: 1. 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 1.4.1. 7. ejemplifica el uso de este modelo. 

l.4.l.5.3.A. VENTA.JAS 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 jerirquico como estructura básica. 

B) La relativa simplicidad y facilidad del uso del modelo de datos jerárquico y la 

familiaridad del procesador de datos con Ja jerarquia. 

C) Existe una reducción de Ja dependencia de los datos. 

D) El pronostico de su desarrollo es simplificado. a travCs de sus relaciones predefinidas. 

l.4.1.5.3.B. DESVENTA.JAS DEL MODELO .JERÁRQUICO. 

A) La relación de M:M. puede ser implementada únicamente por un camino 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 jerárquic' la operación de inserción y 

borrado resulta realmente compleja. 

C) El deshacer a un padre. trae como consecuencia desaparecer a un hijo. Por tal motivo, 

debe uno tener mucho cuidado en tomar este tipo de decisiones. 
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D) Cada nodo hijo solo puede ser accesado a través de su nodo padre, lo que hace mas 

dificil la ruta de cceso. 

DR. REYES • --------1 2'.07.95 

~.. . ---------*. 7676 SR. JlM ENEZ 

123-1 1 SRlTA. CUZMANI 

1313 SRA. R.-'''IRKZ 

Figura 1.4.1.7.1\'lodelo jerárquico. 

1.4.2. BASES DE DATOS DISTRlBUIDAS. 

La tecnología de bases de datos distribuidas con~~~tuye 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 travCs de diversos medios de 

comunicación , como pueden ser cables paralelos de alta velocidad o lineas telefónicas. 

Pueden incluir microcomputadoras pequeñas, 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 usara 

normalmente el tCmüno 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 

locnlidades. 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 t=n una sola localidad, mientras que en los 

últimos se cncui.>:ntran en varias localidades 

Una base de datos distribuida es. por lo común 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 

gcográlicamcntc separados que se conectan por medio de enlaces de comunicación. 

La figura 1.-l 2.1. 1 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. co11 el fin de entender la organización de cada una de estas bases. En 

seguida se analizara y entenderfl todos los componentes de esta arquitectura referencial. 

!·:::~ 
'~ 

t:J~ 
.~-:_:"·~~ 

Figura 1.4.2.1 Red de comunicaciones 

Se observa que en la pane superior de la figur~ se encuentra el ESQUEMA GLOBAL, 

quien define todos los datos que son contenidos en 1a base de datos distribuida como si la base 

fuera no distdbuida del todo. E1 modelo de datos que se utiliza para definir e1 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 relación global. 
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Cada relación global~ puede ser dividida dentro de pequeñas porciones llamadas 

FRAGMENTOS. Existen muchos caminos pani realizar esta operación el mapeo entre la relación 

global y la fragmentación se define en el ESQUEMA DE FRAGMENTACIÓN 

Los fragmentos son porclones lógicas de la relación global localizada fisicamente en algún lugar de 

la red. El ESQUEMA DE LOCALIDAD define estos sitios como fragmentos localizados. E1 tipo 

de mapeo definido en el esquema de localización determina si es redundante la información o no. 

TROS 

Figura L4.2.1. Arquitectura de refe~ncia de b.d. distribuidas 

Para completar la terminologia nos referiremos a una copia de fragmentos. esta usa el 

nombre de la relación global y dos indexaciones (una indexación de fragmento y una de lugar). 

Las tres objetivos mils importantes de esta arquitecwra, son la separación de datos en la 

fragmentación y en la localidad asi como el control de redundancia y la independencia de la DBMS 

local. 

t. Separando el concepto de la fragmentación de datos de el concepto de localidad de 

datos. Esta separación nos permite distinb.-uir dos niveles diferentes de distribución. transparencia. 

llamese FRAGMENTACIÓN TRANSPARENTE y LOCALIDAD TRANSPARENTE. La 

fragmentación transparente. es el má..S alto nivel de transparencia y consistencia que el usuario o 

el programador de aplicación puede obtener en una relación global. Localidad transparente. es el 

nivel mit.s bajo de transparencia y requerimiento de usuario o programador de aplicación para 

l.l.l. 



CAPITULOl 

trabajar en un fragmento en lugar de con la relación complt!ta 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. Explicno control de rt!dundancia. La arquitectura de referencia, provee de un control 

explicito de redundancia en un nivel de fragmentación. Por ejemplo. Si dos imágenes fisicas son 

sobrepuestas, estas contendrán datos comunes. 

3. Independencia del DBMSs loca• A esta caracteristica, se le llama Transparencia local de 

mapeo. disminuye muchos problemas del manejo de B D sin tomar en cuenta el modelo 

especifico del DBMSs. En un sistema homogéneo, es posible que el esquema independiente. sea 

definido usando el mi~mu modelo de datos para el DBr-.1Ss locul. Así se reduce la complejidad del 

mapco 

La dcscomposicion de una relación global en fragmentos puede desarrollarse en dos 

diferentes tipos de fragmentación. La FRAGl\.-iENTACIÓN HORIZONTAL y la 

FRAGJ\.1ENTACION VERTJC,."\L. En cualquiera de los dos tipos de fragmentación. un 

fragmento ptrede ser definido por una expresión en un lenguaje relacional (álgebra relacional) 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 enfenncdad especifica 

1.4.2.l. ESTRUCTURA. DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

Un sistema de base de datos distnbuido consiste de un conjunto de localidades. cada una 

de las cuales mantiene un sistema de base de datos local Cada localidad puede procesar 

transacciones loca.les. es decir, aquellas que sólo procesan información que reside en esa localidad. 

Ademas una localidad puede participar en la ejecución de tranMcciones globales, es decir aquellas 

que accesan infom1ación de varias localidades. La CJCCución de transacciones globales requiere 

comunicación entre las localidades. 

Las localidades del sistema pueden conectarse fisicamentc de diversas formas. Las distintas 

configuraciones se representan por medio de gráficas cuvos nodos corresponden a las localidades. 

Una saliente del nodo A al nodo B corresponde a una conexión directa entre las dos 

localidades. En la figura 1.4.2 2. se ilustran algunas de las configuraciones mil.s comu~s. Las 

diferencias principales entre estas configuraciones son· 
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i) Costo de instalación. El costo de conectar fisicamente las localidades del sistema. 

ii) Costo de comunicacion~. El costo eu tiempo y dinero que implica enviar un mensaje 

de la localidad A a B 

iii) Confiabilidad. La frecuencia con que falla una linea de comunicación a una localidad. 

iv) Disponibilidad La posibilidad de accesar la información a pesar de fallas en algunas 

localidades o lineas de comunicacion. 

Como se vera. estas diferencias juegan un papel importante en la elección del mecanismo 

apropiado para manejar la distribución de los datos. 

RED TOTAU\1ENIE 
CONECTADA 

RED ESTIUJCIURA 
DE ARBOL 

RED 
ANIU..0 

Figura L4.2.2 .. Topologla de las redes 

Las localidades de un sistema distribuido de base de datos pueden estar dispersas de 

manera fisica 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. mientras que las Ultimas se conocen como redes de 

arca local. 

Puesto que las localidades de las redes de larga distancia (área amplia) están distribuidas en 

fonna fisica en una area geogra.ficamente extensa. es probable que las líneas de comunicación 

sean relativamente lentas y menos confiables en comparación con tas redes de it.rea local. 

Las hncas de comunicacion de larga distancia normales son las líneas telefónicas. 

conexiones de microondas y canales de satélite. Por otra parte. como todas las localidades de las 

redes de cirea local están próximas entre si, las Hneas de comunicación son de mas alta velocidad y 

menor tasa de errores que sus contrapartes en las redes de área amplia. Las conexiones más 

comunes son a u-aves de cables trenzados. 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. As1 pues. cada una de estas instalaciones es una localidad. También 

existe una localidad Unica que mantiene información acerca de todas \as sucursales del banco. 

Una transacción \ocal es una transacción que accesa cuentas sólo en la localidad en que se 

inició. En cambio. una transacción global accesa cuentas de una localidad que no es en ta 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 \a existencia de las demais. 

b) Cada localidad permite ejecutar transacciones tanto locales eomo globales. 

CARACTERÍSTICAS. 

• Los datos esuin dispersos en varios lugares. 

• La localización geognüica de los datos es uansparente para los programas 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.IETIVOS. 

• Autonomia local. 

• No debe depender de un nodo centralizado. 

• Operación continua. 

• LocalizaciOn independiente. 

• Generación de rCp licas independientes. 

• Manejo de transacciones distribuido. 

• Independencia entre el sistema operativo y la base de datos. 

• Independencia entre la red y la base. 

• Independencia entre el Administrador de la base de datos y Ja base de datos en si. 

1.4.2.2 VENTA.JAS DE LAS BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 

La principal ventaja de los sistemas distribuidos de base de datos es la capacidad para 

compartir y accesar ta iníormación de manera confiable y eficiente. Entre tas principales ventajas 

tenemos: 

a) UTILIZACIÓN COMPARTIDA DE LOS DATOS Y DISTRIBUCIÓN 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 facilidacL u-:t 

usuario que quisiera transferir fondos de una sucursal a otra,. tendrla que recurrir a un mecanismo 

externo para realizar la transacción. Este mecanismo externo serl, de hecho. una base de datos 

única centralizada. 

La ventaja principal de compartir los datos por medio de la distribución de ta información 

es que cada localidad puede controlar hasta cieno punto los datos almacenados localmente. En un 

sistema centralizado, el administrador de la base de datos de la localidad central 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 diseño del sistema distribuido cada administrador local podrá tener un 

grado de autonomia diferente que se conoce como autonomia local. La posibilidad de contar con 

autonomia 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 posible que las denuls localidades 

puedan seguir trabajando En particular. si los datos se repiten en varias localidades, una 

transaccion que requiera de un dato especifico puede encontrarse en mlis de una localidad. Asi. 

la falla de una localidad no implica necesariamente la desactivación del sistema. 

El sistema debe detectar cuando fa..lla una localidad y tomar las providencias necesarias 

para recuperarse de la falla. El sistema no debe seguir utilizando la localidad que falló. Por Ultimo. 

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 falla de una 

localidad resulta en una mayor disponibilidad La disponibilidad es fundamental para los sistemas 

de base de datos que se utilizan en aplicaciones de tiempo real. Por ejemplo. si una línea aérea no 

plMKle tener acceso a la infonnación. es posible que pierda clientes a favor de la competencia. 

e) AGILIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO BE CONSULTAS. 

Si una consulta comprende datos de varias localidades. 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 Ja consulta del usuario. En los casos en qve hay repetición 

de los datos, el sistema puede pasar la f;Onsulta a las.WcaJidades con carga mas liaera. 

d) INDEPENDENCIA DE USUARIOS. 

Es una demand~ que muchos usuarios ahora manejen sistemas distribuidos. que acepten 

más rápido la automatización que a diferencia de antes~ era centralizada en un sistema en linea 

totalmente bajo el control y supervisión del departamento donde se encuentre el manejador. El 

resultado de Ja independencia de usuarios. es la facilidad de distribuir bajo el control de un 

manejador de linea local. con considerables incrementos de confidencialidad en la línea de stafl' y 

del manejador. cualquier tipo de tarea. 

e) INCREMENTA LA EFICIENCIA. 

Las computadoras pequ~ se encuentran dentro de la distribución de sistemas que 

normalmente se dedican por lo menos en un periodo de tiempo a una sola tarea. Estos así tienen 

una eficiencia mayor en tCrminos de costo por unidad o trabajo realizado si dejamos de realizar un 

multiproceso o multiprogramas un sistema centralizado. Ya que un pequcfto grupo de 
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computadoras desperdician en un sistema centralizado tiempo maquina y por lo tanto tiempo 

hombre. 

1.4.2.3 DESVENTAJAS 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 entTe localidades . El 

aumento en la complejidad se refleja en. 

a) COSTO DE DESARROLLO DE SOFIW ARE .. Es más dificil estructurar un sistema 

de base de datos distribuida y por lo tanto su costo es mayor. 

b) MAYOR POSIBILIDAD DE ERRORES. Puesto que las localidades del sistema 

distribuido operan en paralelo. es más 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 TIEMPO EXTRA DE PROCESAMIENTO. El intercambio de mensajes y 

los cálculos adicionales que se requieren para coordinar las localidades son una forma de tiempo 

extr~ que no existe en tos sistemas centralizados. 

Al escoger el disef\o de una base de datos el disef\ador. 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 diseño especificas de las B.O. distribuidas. 

ConsidCrese una -relación que se va almacenar en la base de datos, hay muchos factores que se 

deben de tomar en cuenta al alJna.cenar esta relación en la B.O. distribuida.. tres de ellas se 

mencionan a continuación: 

a) REPETICIÓN .. El sistema mantiene varias fornuts idénticas de la relación. cada copia 

se almacena en una localidad diíerente. lo que resulta en repetición de infonnaci6n. La alternativa 

a la repetición es almacenar una sola copia de la relación. 

Si ta relación r esta repetid~ se almacena una copia en dos o más localidades. En el caso extremo 

se tiene repetición totaL en la que se almacena una copia de la relación en cada una de las 

toc::alidades del sistema. 
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La repeticion tiene ventajas y desventajas: 

t.- DISPONIBILIDAD. Si falla una de las localidades que contiene a la relación. 

puede disponerse de esta en otra localidad. ,.'\.si el sistema puede continuar procesando consultas 

que impliquen a r a pesar de haber fallado una localidad. 

2.- 1\1.A"\:'OR 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 a r en paralelo. Mientras más copias de r existan, mayor sera la probabilidad de que 

los datos requeridos .i.I! encuentren en la localidad donde se esta ejecutando la transacción. Por 

tanto, la repetición de los datos reduce al mínimo el movimiento de información entre las 

localidades 

3.- 1\1.AYOR T1Ef\.1PO EXTRA PARA LAS ACTUALIL'\.ClONES. El sistema debe 

asegurarse de que todas las copias de la relación r sean consistentes. pues de otra manera pueden 

hacerse calculas 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 mayor tiempo 

n) FRAGl\-tENTACIÓN. La relación se divide en varios fragmentos. Cada fragmento se 

almacena en una localidad diferente, si la rclacion r esta fragmentad~ r se dividirá en varios 

fragmcnt .. .,s. r 1. r2. rn Estos fragmentos contienen información suficiente para reconstruir la 

relacion r original. como se veril esta reconstrucción puede llevarse a cabo ya sea aplicando la 

operación de unión o un tipo especial de operación sobre los diversos fragmentos. Existen dos 

esquemas diferentes para fragmentar una relación Fragmcntac1ón horizontal y Fragmentación 

vertical. La fragmcntacion horizontal divide a la rclacion asignando cada tupla de r a uno o más 

fragmentos. la fragmentación vertical divide a la relación descomponiendo el esquema R de la 

relación r de una manera especial Estos dos esquemas pueden aplicarse en forma sucesiva a la 

misma relación. lo que resulta en varios fragmentos diferentes 

b) RE.PETICIÓN Y FRAGMENTACIÓN E~ta es una combinacion de los dos incisos 

antes mencionados. 

La relación se divide en varios fragmentos El sistema mantiene varias copias idCnticas de 

cada uno de los fragmentos. 

La técnica que se escribió para repetir y fragmentar la información, puede aplicarse de 

manera sucesiva a la misma relación. Es decir un fragmento puede repetirse. 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 

c..Quc cs1ructura 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 

mayormente conocidos son: 

• El enfoque relacional~ 

• El enfoque jerárquico. y 

• El enfoque de red. 

Estos tres difieren en la manera en que permiten 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 jerá.rquico y de red se han dado detalles mils a fondo. 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 

quimicas. cuenta con pacientes. médicos. auxiliares. farmacéuticos y mucho mis, por tanto 

podemos explicar todos los tipos de relaciones que existen en una B D. 

Considerando el ejemplo de la figura l .4.3. 1. y recordando un poco los conceptos bé.sicos 

dados con anterioridad. en el que se representa en una tabla bidimencional llamada comúnmente 

modelo de datos relacional o bien relación (para no conftindir este térnlino con la relación 

entre entidades. se le conoce como TABLA) 

Cada columna en la tabla es un ATRIBUTO. Jos valores que las columnas contienen son 

conocidos como DOMINIO. conjunto de valores que toma cada atributo, por e.femplo. el 

dominio para el numero de pacientes esta fbnnado por cuatro dígitos integrados. (0000.0001.- ..• 

0009) pero el valor actual que PACIENTE toma en la tabla es 1111, 1234. 2345. 4876. 51:?.3 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 figura 1.4.3. 1. A. representa a la entidad cirujano. la Tabla de 

PACIENTE Y CIRUJANO 1 4.3 LB representa la relación entre el paciente y el cirujano asi 
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TABLA DE CIRUJANO 

NO. DE LICE.'VCIA DEL 
CIRUJANO 

!\'O!tfIJRE IJEJ. CJR( ºJASO 

145 DAVID JJ,\IE.'VEZ 
189 CARl.OS nO.il/.'\l(iVEZ 
243 JAVIER L/-~,\,lf J.\'AS 
311 .'Hl<.il!EJ. Cl"l'Z.'HAN 
467 PATRICIA PJ:..'R..tl.TA 

A) REPRESENTACION DE DATOS USA1'DO :\10DEL0 DE DATOS 
RELACIONAL DONDE LA Ll .• A.VE PRlf\..1ARIA ES EL NO. DE LICENCIA 

DEL CIRUJANO 

TABLA DE PACIENTE Y CIRUJANO 

NO. NO.DE .FEC.'/1A CJRV<ilA i\.IEDJC.:.t.\.fE,'VTO 
P.4CIEN LICENCIA DE L4 PRESCRITO 

TE DEL CJRVGJA 
C/RllJAlVO 

1111 /.15 OJ.(IJ.9S APENDICITIS Pl:..'/\'/CILINA 
1111 311 IZ. fJl.9.'f AlUJ<iJJALAS 
1234 243 fJ5.04.95 C4TARATAS TETRA.CIC1-/,VE 
1234 467 10.05.95 CORAZO.'V CEFA.1-..\'FORJ.'V 
4876 /.15 J(J. fJ5. 95 l.IPOSU/lC/ON A<iUALISA 
684.'f .24.1 tJ5.04.9.'f CORl1-.'EAS TETRACIC1-J!VE 

B) SE OBSERVA AQl..'I QUE l..A LLAVE PRll\.tAIU.A ES UNA 
COI\1BINACION DEL SO. DE PACIENTE EL NO. DE LICF.:~CIA DEL 
CIRUJANO Y LA FECllA DE CIRUGL',, YA QUE ESTOS TRES DATOS 
SON UNJCOS A UNA CJRUGIA. 

Figura 1.4.3.t. Tipos de llave 

como con Ja fecha de cirugía y de igual forma. 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 llwnamos 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 datos 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 llamado proceso de 

normalización (de la que se hablara más adelante). La teoría de nonnatización tiene por objeto 

evitar que los 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 facilmente con poco o ningún entremuniento en 

programación, y no implica consideración alguna sobre aspectos posicionables. de apuntadores o 

de rutas de acceso. El usuario final no tiene que intervenir en el diseño del sistem~ sin embargo 

entiende lo que ve. no necesita preocuparse por los detalles de ta 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 diferente para la descripción y 

manipulación lógica de datos. Se esfuerza por evitar muchas de las desventajas de los otros 

modelos (jerárquico 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 intuitiva. están en 

correspondencia directa entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación. 

En ai\os posteriores a la introducción del modelo relacional. se desarrollo una teoría para 

bases de datos relacionales. Esta teorin asiste en el disei'\o de bases de datos relacional y en el 

procesamiento eficiente de los requerimientos de inf'ormación de los usuarios de la base de 

datos. 

De todo lo anterior y en términos menos complicados. tenemos: 

Una relación es una tabla BIDIMENSIONAL 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 llama dominio. 

Una relación o tabla es un arreglo BIDIMENSIONAL con las siguientes caracteristicas: 
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a) Cada entrada en ta tabla es un elemento de datos o dato elemental; no hay grupos 

repetitivos. Es decir. cada dominio debe representar a una sola relación. Se dice que una relación 

está nonnalizada si no tiene grupos repetitivos. 

b) A cada columna. es decir. al dominio. se le asigna un nombre diferente y está 

constituido por valores del mismo dato elemental. 

e) Todos los renglones o tuplas, son distintas; no se permite la duplicación de datos. 

d) Las hileras y columnas pueden ordenarse en cualquier secuencia en cualquier momento, 

sin que esto afecte el contenido de la infonnación o la semántica aplicada. 

Cada tupla debe poseer una llave que lo identifica unívocamente y to dif'erencia de otros. 

La llave es un dominio simple o una combinación de domirüos. Una llave constituida por una 

combinación de dominios es no redundante si ninguna entidad de la llave puede eliminarse o 

borrarse sin destruir Ja habilidad de identificar unívocamente a cada tupla. Puede existir más de un 

conjunto de dominios que pueden constituir 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. 

L4..3.1 VENTA.JAS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL. 

1.- SIMPLICIDAD. 

Al usuario final. se le 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.- INDEPENDENCIA DE DATOS. 

El modelo de datos relacional elimina los detalles de las estructuras de almacenamiento y 

estrategias de acceso desde Ja inteñaz de usuario. El modelo proporciona un grado relativantente 

grande de independencia de datos. 
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4.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

El modelo de datos relaciona\, esta basado en su buen desa.n-o\lo de \a teoria matemil.tica 

de las relaciones. El riguroso diseño de una base de datos. da a este tipo de modelo~ una fundación 

muy sólida. Este tipo de fundamentación no existe para \os otros modelos. 

1.4.3.2 DESVENTAJAS DEL MODELO DE DATOS RELACIONAL 

Aunque algunos sistemas manejadores de base de datos basados en el modelo de datos 

relacional están disponibles actualmente Un DBMS relacional no ha alcanzado el nivel de 

desempeño de un modelo de datos jeni.rquico o de red. Ahora bien~ existe una expectativa.. ¿Puede 

un modelo de datos relacional, usado por un Sistema Manejador de Base de Datos. proporcionar 

el conjunto completo de capacidades operativas con ta eficiencia requerida a gran escala?. 

Actualmente et adelanto de ta tecnologia está mejorando la rentabilidad y rapidez del hardware 

como respuesta a esta interrogante 

1.4.4. NORMALIZACIÓN 

La nonnalización es et proceso mediante el cual un disei'\ador de bancos de datos puede 

transfonnar cualquier estructura de datos no plana. a un conjunto de relaciones normalizadas, es 

decir a un conjunto de tablas planas que no contengan grupos repetitivos . 

.A.si como pueden transformarse las Bases de Datos de tipo red en jerárquicas mediante la 

introducción de cierta redundancia. se puede transfonnar cualquier tipo de base de datos a una de 

tipo relacional via ta introducción de redundancia adicional. 

Se dice que una relación no plana o no normalizada contendrá al menos un domino que 

será en realidad otra relación. Una relación normalizada tiene únicamente dominios simples. es 

decir. dominios que no son a su vez. otra relación. 

Un archivo que sea plano excepto por un giupo repetitivo. se normalizará al quitarlo y 

formar con el una relación separada. Esta deberá tener un nombre propio asi como un campo 

llave. 

La figura l-4.3.2. muestra esquemiticamente como se realiza la nonnalización para la base 

de datos del hospital con que hemos trabajado. Note que el campo llave NO?\llBRE DEL 

P .A.CIENTE. debe repetirse en la nueva relación con respecto al tipo de medicamento que recibirá_ 

Cabe mencionar aqui 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 la redundancia fisica. 

La normalización, es utilizada generalmente para poder obtener el enfoque reh1cional que 

posee bases matemitticas 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 1.4.3.2 se explica lo siguiente: 

La relación mostrada en la primer tabla, posee múltiples 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 relación esta en Primera Forma Normal 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 t"edundancia. 

Considerando el ejemplo antc!rior su conversión a una forma plana se observa en la tabla 

b) de la figura en cuestión 
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TABLA DE PACIENTE Y CIRUJANO 

NO. NO. l>E FECHA CIRVCilA MEDI~IENTD 
PACIENTE LICENCIA DEI.A PRESCRITO 

DEL CIRUGIA 
CIRUJANO 

1111 14S 0}.(l}.95 APENl>ICIT/S PENICll.INA 
.tll 12.01.95 AAll<iDAl....A.S 

1234 24.1 O.'f.04.9.f C4TARATAS TETRACIC/.INE 
467 JO.O.'f.95 CORAZON CEFAI-<>FORJN 

4876 14.'i ltJ.lJ.'i. 9.'f LIPO.\"UllCION AGUA/4/NA 

n) Or1ginnln1ente. un paciente se registra tantas vrces con10 lo necesite.. 1 ra 
normalización. se enlistnn lo!I> datos. 

NO. NO. IJE FECIIA C/RU<ilA MEDICAMENTO 
PACIENTE LICENCIA DE /.A PRESCRITO 

l>E/. CIRUGIA 
CIRUJANO 

1111 14.'i 01.01.9.f APENDICITIS PENICl/.INA 
1111 311 12.(Jl.95 AMl<IDA/-4.S 
1234 243 05.04.9.'f C-t7:.4RATAS TETRACICJ.JNE 
1234 467 llJ.lJS.95 CORAZON CE¡.""A/SFORIN 
4876 145 J(}.(15.95 J.IPOSVJJCION AGUALIN.A 

b) 1 ra. Normatividad. cada tratamiento o eníC'nnedad se vuelve independiente 
aunque pertenezca al mismo paciente.. 
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NO. NO. /JE NO. /JE 
PACIENTE LICENCIA LICE.NCIA N01'UIRE DIRCCIÓN 

DEI. /)E/4 . .. 
CIRUJANO CIRUJANO 

1111 us /4.f DR. AI.ZATE .1 
REYI::<; 

Uf/ 3f/ .111 DR. LE"RJJ034 
< .. "AT/c.4 

12.34 243 243 DRA. SABINO IN 
FERRER 

12.34 467 467 IJR. NEPTUNO 
HUERTA 6 

4876 us 14.f IJR. JUAREZ67 
NA.VARRE 

TE 

c) 2da. y/o 3ra Normatividad 9 Aquí se pueden hacer independiente las tablas 
sin af"ectar la rrlación .. rll decir si se consulta el No. de paciente en una tabla., 
se podrá conocer los datos del cirujano. al relacionarlo con el NO. DE 
LICENCL-\. DE CIRU.IANO que es un campo llave en otra de nurlltras tablas 
que contiene los datos espfl'.'iticos para cada cirujano •. 

Para las norrnatividades subsiguientes se pretende llevar a cabo este recorte de 
campos. para poder manejar las tablas con f"acilidad. 

Figura L4.3.2. Nonnatividad 

PRIMERA FORMA NORMAL 

Esta es la forma más común de llegar a Ja Primera fonna nonnal. La redundancia puede 

reducirse separándola en otro grupo aparte de Ja entidad debiendo contener el identificador de la 

entidad original. para mantenerse relacionadas. 

SEGUNDA FORMA NORMAL 

Para determinar que una entidad este en segunda fonna normal se requiere Jo siguiente: 

Que el valor de cualquier atributo que no es llave dependa de todos los atributos que fbnna 

la llave. Siguiendo el ejemplo NO. DE CIRUGiA no depende de Jos atributos que forman al 

identificador o llave. sino que se conviene en un campo llave en otra tabla sin af'ectar su 

movimiento en Ja tabla en cuestión. 
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Para normalizar una entidad en la Segunda Forma. se crea una nueva entidad de los 

atributos que dependen parcialmente de una llave (arriba) siendo parte del identificador de esta 

nueva entidad el atributo del cual depende para mantenerla relacionada con la original. 

TERCERA FORMA NORMAL 

Se dice que una entidad se encuentra en Tercera Forma Nonnal, si el valor de cada 

atributo depende de toda la llave y no de cualquier otro que no lo sea. 

En esta fonna normal, se buscan los atributos que estan dependiendo de otro que no es una llave. 

Para poner una entidad en Tercera Fonna Nonn~ se crea una entidad con los atributos 

que no dependen de ningún atribulo que forma la llave. siendo el identificador de la nueva entidad 

el atributo del cual era dependiente. 

1.4.4.1. OB.JETJVOS DE LA NOR.'\,IALIZACIÓN. 

• Eliminar en lo posible todos los datos que mantengan anomalías. 

• Conservar toda la información 

• Maximizar la flexibilidad 

l.- La estructura debe ser tal que haya lugar para todos los datos requeridos. 

2.- La redundancia que pueda existir deberá ser causada por Jos elementos que son identificadores 

o llaves. Por lo que se debe elegir aquellos que no estén sujetos a actualizaciones. 

3.- Los eíectos indeseables son las anomalías que pueden presentarse en las operaciones de 

actualización. inserción y eliminación. 

Anomalia 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 Ja ocurrencia de una entidad. 

Anoma11a de actualización: Si el valor de un atributo cambi' debe cambiar en los 

mUltiples sitios donde se encuentra definido. 

3.- La capacidad de adaptabilidad ante los cambios. maximizan la independencia de uso particular 

de los dalos. 

La normalización requiere tres o más acciones sobre un atributo de una entidad. reciben 

el nombre de : 

Primera forma nonna.L segunda f"onna nonnal y tercera f"orma normal. 
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Y asi sucesivamente hasta que el modelo alcance su ultima etapa de no redundancia, por lo regular 

la normalización esta comprendida hasta la tercer etapa. donde el modelo ya alcanza un estado 

manejable y entendible para el usuario y el programador 

Esto se establece. en las dependencias funcionales que existan entre los atributos y los 

dominios particulares a esa relación. Las dependencias füncionalcs las determina directamente el 

significado o la semilntica del contenido de la base de datos según la interpretación del diseñador 

de ésta. 

L4.S. DISEJQO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA BASE DE DATOS. 

El diseno de una base de datos es el proceso de arreglar en una estructura organizada los 

casnpos de datos necesarios para una o más aplicaciones. 

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 campos y las relaciones necesarias para una o más aplicaciones. 

El DISEÑO FÍSICO depende de la implementación y toma los resultados del disei'lo flsico 

y lo defina de acuerdo a las caracteristicas 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 funcionamiento de la aplicación. independencia de datos. seguridad 

y facilidad de programación.Todos est.:>s factores son imponantes en el ambiente del 

procesamiento de datos. y todos pueden ser afectados cuando d diseño no es el apropiado. 

La mayuna de los involucrados en el diseño de la base de datos concuerdan en que existen 

dos Cases 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 (DB~1S) y que describa el punto de vista del 

usuario. y la seleccion de la estructura fisi~ tal como los mé:todos de acceso. 

Según Novak existen cuatro componentes básicos necesanos para la metodologia de 

diseño de bast...-s de datos: 

• Un proceso de diseno estructurado que consiste en una serie de pasos donde se escoge una 

alternativa de varias presentadas. 
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Técnicas de diseño para realizar Ja enumeración requerida y criterios de evaluación para 

seleccionar alternativas en cada paso. 

• Requerimiento de infonnación de entrada para el proceso de diseño como un todo y para cada 

paso del diseño 

• Un mecanismo descriptivo para representar las entradas de información y Jos resultados en cada 

paso del diseño. 

La tecnología actual de hase de datos, muestra muchos electos residuales de su 

crecimiento Jcsmcdido a panir de los mCtodos 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 ténninos de ap1icaciones individuales que los usan. La llegada del 

DBMS da énfa!'is al enfoque de disei'ío de datos y programas. El concepto de la base de datos 

integrada con atención a muchos usuarios ti.Je el resultado directo de las capacidades de 

estructuración de datos complejos que podria manejar d DBMS. Los datos pueden ser vistos 

ahora como un recurso, en lugar de ser cercano a los programas, y por lo mismo debe tener la 

orientación y los requerimientos integrados en lugar de estar orientados a los programas. 

Es una tarea dificil, para todos los usuarios. lograr un nivel aceptable de funcionamiento 

de la base de datos. 

El disei'íador de la base de datos debe estar siempre consciente de los efectos de 

costo/beneficio asociados con múltiples usuarios en una sola base de datos integrada. El ahorro 

de cspal·io de almacenamiento y la aplicación expandida de la base de datos en la toma de 

decisiones deben ir acompañadas por un amilisis critico de la degradación del servicio para 

algunos usuarios. ésta debe ser evitada en lo posible ya que la meta debe ser un desempeí'io 

aceptable para todos los usuarios. 

Otro aspecto del diseño de la base de datos es la flexibilidad. Las bases de datos que están 

dedicadas completamente a las aplicaciones actuales pueden ser muy limitadas 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 prolif'eracion de archivos 

temporales y un desempei'-o cada vez peor. El disei\o de la base de datos debe tomar en cuenta la 

integración y la flexibilidad 
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l.~.5.1. ELE;\IENTOS DEL PROCESO DE DISEÑO. 

Las principales clases de entradas y resultados del proceso de disci'\o son los siguientes: 

Entrndns: 

Requerimientos de información general. 

Requerimientos de procesamiento. 

Especificaciones del DB~·JS. 

Configuración de hard\vare y sistema operativo. 

Especificaciones del programa de aplicación. 

Resultados: 

Estructura lógica de la base de datos (presentación al usuario ) 

Estructura de Almacenamiento (diseño fisico) 

Los requerimientos de información 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 estñn 

atados a ningt.in sistema de manejo de datos específico o aplicación. El diseño 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 requerimientos cambiantes del procesamiento. 
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CAPITULO 11. HERRAMIENTAS DE DISEÑO 

11.1. SERVIDORES DE RED. 

Un servidor es una computadora compartida por mU.ltiples 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, transferir archivos y mensajes~ y 

permitir en general enlaces locales y rcmdlos 

Anteriormente tofu las actividades de computación se cargaban a un gran procesador que 

tenía tareas multiples 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 bases de datos. proporcionaba el 

servicio de procesainiento de palabras y coordinaba el flujo de infonnación hacia todas las 

terminales de trabajo enlazadas. Este procesador dividia 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 

un procesador más pequeño. Los procesos que en el pasado se combinaban en una mainframe. se 

dividen y se distribuyen en computadoras individuales; algunos ejemplos son· la impresión. tas 

bases de datos y el manejo de archivos 

Los servidores se pueden clasificar en los de propósito general y en los de propó~ito 

especifico. A continuación se describen las funciones mas. importantes de éstos· 

Servidores de archi'"'os. Su principio de operación es permitir el acceso al disco desde las 

estaciones de trabajo en la red La tarea principal de la maquina dedicada es ofrecer entrada-salida 

(lectur2-escritura) de archivos para los usuarios coordinando todo acceso a tos controladores de 

disco de la red. L!n proce~o de servidor que requiera de un equipo dedicado se denomina 

usualmente como esquema cliente-servidor 

Servidor de impr~ión Su tU.ncion b8sica es coordinar, supervisar y ejecutar la impresión, 

ordenando los trabajas en colas de impresión. asi como asignarlos a las diferentes impresoras con 

que cuenta la red. 
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Sen•idor de bases de datos. Se ha advertido una evolución en este tipo de servidores. 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 las herramientas de investigación residen 

en el servidor, mientras que toda o parte de la interfaz del usuario se encuentra en la estación de 

trabajo del cliente. 

Servidores de comunicaciones. Estos ofrecen una puena hacia y desde la red local para la 

entrada y salida de comunicaciones sincronas y asíncronas. módem. computadoras Host o 

centrales y otras redes. siendo Cstas solo algunas de sus posibilidades de conexión. 

Sen·idores de administrución. Se refiere a aquellos que recopilan. analizan y procesan 

información para segmentos individuales de red La inlormación basada en el servidor. puede 

accesarse a travCs de consolas de administración de ubicación central. donde el administrador de la 

red puede analizarla Se utilizan para la continua supervisión del trafico de la red. 

Servidores de correo elrctrónico. Estos servidores. algunos los han denominado "oficinas 

electrónicas de correo" controlan todo el correo entre los usuarios de la red. 

Lo" servidores por lo regular funcionan dentro de la arquitectura llaniada cliente

sen-·idor: la cual es una aplicación al método de diseño. que resulta en la descomposición de un 

sistema de infommcion dentro de un número pequeño de servidores con diferentes funciones 

ejecutando las tareas en una o más plataformas de hardware. los cuales dan servicio a un gran 

número de clientes conectados a travCs de una o varias plataformas de hardware. 

Plntníornms cliente-srn-idor. La plataforma es la combinación de software y hardware sobre la 

cual el sistema C-S Dlll\tS (Sistema de Admimstración de base de datos. Cliente-Servidor) 

trnbaja. Los servidores con el sistema SQL (Standard Query Languaje) (Lenguaje Normalizado de 

Consulta) pueden funcionar bajo cualquiera de las sibTUientes tres plataformas: Pes. Unix 

workstat1ons y super-servidores. 

Los diferentes sistemas de hardware varían grandemente de acuerdo a sus caracteristicas y 

i.=apacidadcs. c;;¡n embargo tienen ciertas caracteristicas comunes en cuanto a requerimientos del 

sistema operativo. El sistema operativo es t:l so~·are primitivo. el cual actúa como una interface 

entre el hardware y lns aplicaciones que funcionarán en él~ las aplicaciones son usualmente 

escritas para funcionar en un sistema operativo particular 
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Comr>utadonts Personales (Pes) Pes son los tipos de computadoras más usadas en la 

<h:tualidnd, p!.!ro apenas en los recientes años han tenido una aceptación como plataforma de los 

sistemas C-S Los sistemas basados en los microproces<1<lores 80386 y 80486, con discos duros 

del rango de gigab:-1es de tam::u1o y sistemas opcrntivos multitareas hnct!n de las Pes cnn1petidorcs 

de las workstation basadas en la tccnnlogia RISC y minicomputadoras las cuales han sido la 

plataforma tradicional para los sistemas C-S Dl3:\1S 

\Vorkstation RISC. Las v.·orkstation (estaciones de trabajo) basadas en la tecnología RISC 

(Reduce lnstruction Set Computing) (Computadora con Conjunto Reducido de Instrucciones) 

fueron inicialmente utilizados para aplicaciones cicnt1ficas y de ingcnieria, este tipo de tecnología 

utiliza microprocesadores usualmente m.ls rápidos que los de Süx86 de Intcl. 

La mayoría de "vorkstation RISC utiliza una variante del sistcn1a operativo Unix; en cuanto 

a su apariencia y operadón son semejantes a las Pes . actualmente es una plataforma muy 

imponank 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 hascs de datos, ejemplos de este tipo de servidores son la Sun 470 y la 

IB:'>! RS-6000. 

:\lainfrrlmcs. Las mainframes son las computadoras de propósito general más poderosas 

disponibles en la actualidad • .sopona rnúhiplcs procesadores de alta velocidad, enorme cantidad de 

espacio en disco duro y cientos o miles de usuarios simultaneas Las mainframes ofrecen el 

máximo de seguridad en cuanto a seguridad de datos y hn.rdv~..-::1rc se refiere. 

A diferencia de los sistC'mas pequeños de computnción las muinframcs requieren de 

ambientes controlados. incluyendo control constante de temperatura . pisos especiales y estar en 

secciones co111pletamcnte ais\~1das. 

Este tipo de computadoras es a..::ccsada a tra .... i.:s de terminales o a travC-s de Pes con 

terminales en·mladoras. los cu;.ilcs son conc~tados a los controladores de las terminales (los cuales 

son subsistemas que p1·ovcen ccH1cctorcs para comunic.iciones de red), y asi son conectadas a la 

mainframe 

El poder de procesamiento y rapidez de este tipo de maquinas se debe principalmente a la 

capacidad de trabajar con múltiples CPU. discos duros de alta rapidez y una rilpida comunicación 
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entre los diferentes elementos d~I sistema. Las mainframes por Jo regular contienen desde 256 MB 

de memoria RA!\-1 hasta gigabytcs. 

A continuación se muestra una conexión común de un servidor en una red de tipo 

Ethernet. 

Servidor 

Figura 11.1.1 Ejemplo de un servidor de red. 
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11.1.1. SERVIDOR 111'9000 SERIE 827 

Figura 11.1.1.1 Servidor llPlJOOO 827s 

DATOS TÉCNICOS. 

El sistema de computador HP <.JO()n serie s:.7 (i-lP9úOO s:.7s) estñ. construido con la 

tecnología llamada PA-RISC (Preci~inn Architecturc-Rcduced lnstruction Set Computing) 

(Arquitectura de Precisión-Conjunto d~ Instrucciones Reducido de Computadora). lo cual 

garantiza una 111ayor simplicidad en su construcción. ya que es implen1cntada con un menor 

número de componentes y da una mayor capacidad de ejecución en comparnción con los sistemas 

más antiguos de computadoras basadas en b. tccnologia CISC (Complex lnstruction Set 

Computer). 

134 



C..""APITULO 11 

Las carncteristicas mas sobresalientes de la tecnologia PA-RlSC son las siguientes: 

- Conjunto de instrucciones reducido ( 140 instrucciones). 

- Instrucciones tipo pipclining (Proceso de encauzamiento). 

- Tamaño fijo de instrucción. 

- Pocos accesos a n1cmoria. 

- Ejecución de la instrucción en un solo ciclo de reloj. 

- Formato fijo de instrucciones de 32-bit. 

- Direccionamiento 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 estilo basados en la misma arquitectura. es decir. la PA-RISC y usan el mismo 

conjunto de instrucciones. 

Hay dos tipos de máquinas HP9000 con la arquitectura HP-PA ... las que poseen la 

arquitectura HP-PB (1-IP-Precision Bus) y los que poseen la arquitectura ClO (Channel 110). la 

siguiente figura muestra un diagrama de bloques de cadn una de estas arquitecturas. 

llP-PB CIO 

CPU Memoria 

Interfaces UO 

Figura Il.1.1.2 Diagrama de bloques de arquitectuas HPB y ClO 
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Los sistemas con arquitectura HP-PB son Jos modelos de la familia Sx7S, Ja familia 8x2S y 

los modelos 808S y 81 SS. Los sistemas con la arquitectura CIO incluyen a las f"arnllias Sx.SS y 

6xSSV. 

Las mliquinas CIO tienen una estructura jerárquica de bus. Dependiendo del punto jerárquico 

donde se encuentren los buses serán más nlpido. 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 

maquinas 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 Processing Unit) consiste de todos los 

componentes del hardware que se encuentran dentro del gabinete de la computadora excluyendo 

perifüricos tales como disco y el drive (manejador) de cinta. 

CPU Unidad de Procesamiento Central (Central Processing Unit). en este caso el término se 

refiere al módulo de procesamiento de instrucciones de Ja computadora. no a la computadora en 

si. 

CIO Canal de Entrar.la/Salida (Channel lnput/Output). se refiere al hardware de la arquitectura 

del sistema 1/0 (entrada/salida), de los modelos SxSS, 6xSSV. 

JIP-PB Bus de Precisión HP (HP-Precision Bus), se refiere al hardware de 1/0 de los modelos 

8x7S y 8x2S asi como los modelos 808 y 8 l 5 bus. 

BUS Un bus es una pieza de hardware la cual acarrea datos y sei\ales entre módulos de hardware 

dentro del sistema. 

Bus 1\.1edio 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 alta velocidad sobre el cual se 

comunican la memoria y el CPU. 

Bus CIO El bus ClO existe solamente en las máquinas que tienen arquitectura CIO. El bus CIO 

es un bus VO de propósito general (de baja velocidad en comparación con el bus medio). sobre el 

cual los dispositivos 1/0 se comunican unos con otros y con el canal adaptador. 

Bus de precisión El bus de precisión es encontrado en las máquinas que poseen la tecnología 

HP-PB. El de precisión es el lmico bus en los sistemas HP-PB (es decir, no se necesita canal 
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adaptadt1r ni bus convcnidor) El CPU. memoria y dispositivos 1/0 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 

CIO. de tal manera que la memoria y CPU puedan comunican;c con los dispositivos 1/0. 

Dis11ositivo ndaptador Es la tarjeta en la cual un periférico se conecta A.lgunas veces se refiere 

a la tarjeta CIO (mllquinas ClO); una tarjeta HP-PB ó un adaptador 1/0 (En milquinas HP-PB). 

Los modelos 1-1.P 9000 807S/817S/827S son sistemas de nivel de entrada, todos estos 

sistemas usan el !>Í~tema l lP-PB y cstan integrados con un procesador. un manejador de disco y un 

dispositivo Je ..:inta para la recepción d~ <latos digitales en acuerdo con el estiindar europeo de 

tarjetas. el 1 IP- PB esta diseñado para acomodar dos tarjetas de entrada y salida. Una ranura de 

expansión J lP-Pll es típicamente ocupada por una tarjeta LAN. dejando las demils ranuras li&"tas 

para usarse para otrns tarjetas 1/0 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 diferencins en cuanto a memoria de la fa.m.ilia 

l 1P9000 8x7S 

~todelo Disco Disco Máximo Disco Número de Mem. 

Duro Interno Externo Ranuras Base 

807S 234MB 2 ó l 10.9GB SCSI 2 8 MB 

8J7S J28 (\..1B 2 ó 1 28.5 GB SCSI 2 16MB 

S37S 3:?8 Mll 2 ó l 28.5 GB SCSI 2 16MB 

827S 328 1\-tB 462 47.7 GBSCSI 6 16MB 

847S 677 ~IB 4ó2 47.7 GBSCSI 6 32 rvtB 

R57S 677MB 462 47 6GB SCSI 12 64MB 

Tabla 11.1.Lt Capacidad de memoria de la f"amilia 8x7 
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A continuación se muestra una tabla con 1as capacidades má1imuls de memoria de la 

familia 1-lPCJOOQ· 

llP 900 series 800 807 817 827 837 847 857 822 832 

!'wlemoria Máxima 192 192 192 192 192 128 256 256 

(MB) 

Disco Duro 11 29 48 29 48 48 24 24 

(GB) 

.. 
Tabla lLl.1.2 Capacidad más1ma de memoria de la f"amaha HP9000 

En la actualidad el sistema HP9000 827s e.xistente en la UAM-Xochimilco tiene una 

capacidad de 128 Mb en RAM. 

TAR.JETAS VO (lnput-Output) (Entrada-Salida) PARA LOS MODELOS HP9000 8s.7S. 

Estas tarjetas pueden ser puestas en las ranuras de expansión HP-PB y son las siguientes: 

- Tarjeta MUX de 8 ó 16 canales. Soporta terminales, impresoras, plotters, modems y puertos de 

acceso. 

- Tarjeta SCSI/Centronics. Soporta discos SCl, impresoras y drives de CD-Rom. 

- Tarjeta HP-lB. Soporta discos. drives de cinta. CD-Rom. impresoras y plotters. 

- Tarjeta LAN. Para IEEE 802.3 y red Ethernet. 

- Tarjeta X.25 

-Tarjeta SNA 

- Tnrjeta l'BA-FL 

- Tarjeta MAP 3.0 

A continuación se muestra una lista de dispositivos 1/0 comúnmente utilizadas en las 

Series 800: 
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110 

lnteñace 

SCSI 

HP-lB 

HP-FL ó PBA-FL 

MUX 16 Canales 

MUX 8 CanaJes 

l\1UX 6 Canales 

Centronics 

Máx.imo• 

Disposi1ivo.s en 

una lnteñace 

7 Dispositivos 

SCSI 

4 Discos HP-IB 

4 Plotters HP-IB 

4 Impresoras HPlB 

8 Dispositivos 

(No discos) 

8 Discos FL 

16 Dispositivos 

Seriales 

8 Dispositivos 

Seriales 

6 Dispositivos 

seriales 

l Impresora 

Centronics 

Máximo Largo Mezclado de 

de Cable Dispositivos 

(Metros) en Interface 

6 Si 

1.25 K No con Disco 

500 Discos solam.ente 

5 ó 15 Si 

5 ó 15 Si 

5 ó 15 Si 

2 No 

Tabla lLl .. t.3 Dispositivos 1/0 utilizados en la familia llP9000 serie 800 

ARCHIVOS DE DISPOSITIVOS (Device Files). 

El sistema HP 9000 8275 con sistema operativo Unix (HP-UX) se comunica con los 

periféricos (impresoras, terminales, drives. modems, 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 través del cual el sistema HP-UX escribe datos (los cuales aparecen en el 

monitor de la terminal) y lee datos (podria ser a través del teclado del usuario). 

Un archivo de dispositivo no contiene datos, es decir, un archivo de dispositivo específica 

de que fonna el sistema HP-UX se va a comunicar con el periférico. Para tener una idea mis 

concisa de lo anteriormente explicado se muestra el siguiente diagrama de bloques: 

DISPOSITIVOS 
KERNEL 
HP-UX 

USUARIOS Y 
APLICACIONES 

ARCHIVOS DE 
DISPOSITIVOS 

Figura lLl.1.2 Diagrama de Dujo de un sistema HP-UX 

Todos los dispositivos de entrada/salida pueden ser clasificados como dispositivos de 

bloque o dispositivos de caracter. 

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 caritcter son los discos 6 cintas que no hallan sido montados con 

anterioridad en el sistema, tenninaJes. impr-esoras, módem. 

Lo anterior es importante ya que dependiendo de la clasificación del periférico se le 

asignara un archivo de dispositivo los cuales tambit!n se dh;cten en los de bloque y carilcter. 

Los archivos de dispositivos de bloque transfieren datos en bloques a través del sistema de 

buftCrs de tipo cache para agili.z.ar las transtCrencias de entrada/salida. 

Los archivos de dispositivos de carácter usualmente transfieren bloques de datos de 

diferentes tamaf\os. difieren de los archivos de bloque en que no utilizan ningún tipo de sistema de 
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butTers 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 diagraina de bloques de lo anteriormente explicado: 

HP-UX 

ARCl-UVO DE DISPOSITIVO 
DE CARACTERES 

SOFTWARE 

DISPOSITIVO 1/0 

BUFFER CACHE 

ARCHIVO DE 
DISPOSITIVO 

SOFTWARE 

Figura 0.1.1.3 Diagram.a de flujo de la transferencia de archivos 
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A continuación se muestran las caractcristicas principales de del servidor llP9000 827s: 

Instrucciones (i\.-tIPS) 13 
lnstruciones en ounto flotante (l\-1FLOPS) 1 1 
l\.1emoria RA!\.t 16-192 :\tbvtcs 
Ancho de banda ([/0) :!5 ~lbvtcs/s 
Slots disnoniblcs 6 

Almacenamiento interno en disco T::?:S :\.lbvtcs - :::! t>8 Gbvtcs 
:'-..1'1.ximo almacenamiento (con 1-IP-Hl) 8 0/4S Ghvtcs 
Tecnoloc.ía de circuitos intcl!rados CI\.IOS 
Frecuencia de instrucción 13 l\·lh.7 
Ranidcz. de reloj en instruccion 70 ns 
Tamaño de cache 64 Kbvtcs 
Conexiones tioo !'vtUX 

Tabla 11.1.1 A C;1ractcrístic:1s gcrH•ralcs del Servidor H PlJOOO 8::?7s 

.-\. continuacion se n1ucstra las caractcrist1c.1s tt!i:nic3s del scr..:i<lor HJ>"000 S::!7s 

Especificaciones eléctricas. 
Entrad.:i voltaje AC-Frccucncia 

Nominal Rango Corriente 

Especificncioncs de .·\.mbit.•ntc 
Temperatura 

.'.\láximo cambio de temperatura 
Humedad relativa 

~fa'.';imo cambio de humedad 
Altitud 

Caracteristicas Fisicas 
Dimensiones 

Peso 

l 00-1 ::!O\l. 50;60 Hz 
::!00-240V, 50160 Hz 

90-1 :1~\/ .. \.C/47-631-fz 1 :!A 
18ü-264V.-\C/47-63Hz 6 3A 

Operando 
::"-:o operando 

Operando· 
No operando 

Operando· 
No ooerando 

Altura 
.~cho: 

Profundo: 

5"C a 40"C 
--io··c a 65 ··e 
:o"c /hora 
.20~ o a SO~ o no condensado 
S~'o :i SÜ~'o no condensado 
30° ó /hora 
JO Km 
IS O Km 

750 mm 
375 mm 
600 mm 
90 Kg 

Tabht IJ .. 1.1 .. 5 Caractcristicus técnicas del Servidor HP9000 827s 
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11.2 SlSTEi\lA OPEIL\.TIVO UNlX 9.0..$ 

Para explotar las posibilidades del hardware en una computadora en comunicaciones. 

almacenamiento de datos y tratamiento de la información. el software de la aplicación requiere alglln 

tipo de supervisor que pueda manejar los detalles de la gestión de los n .. -cursos del sottware. del acceso 

a los archivos y de 1a interacción con los usuarios. Estas funciones de supervisión son el trabajo del 

Sistenta Opcrath:o que, en este caso es el sistema operativo UNIX 9.04 y que en adelnnte llamaremos 

ltP-UX (Versión para la platafonna HP-9000). 

Figura ll.2.L Estructurn del HP-UX. 

Et HP-UX es un versñtil y poderoso sistema que puede reconocer diversos grupos de 

usuarios. Se puede ·utilizar para correr aplicaciones simples, o desarrollar aplicaciones propias en este 

1;co ambiente de desarrollo de software. Además. HP-UX ofrece poderosos ambientes para 

subsistemas tales como correo electrónico. ventanas, trabajo en red y griúicas. Este sistema se compone 

de tres partes principales. De éstas. el Sistema de Archivos y el Shell (armazón) son visibles al usuario. 
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En tanto que el Kernel (núcleo) no es Tealmentc visible, pero es igualmente importante a nivel general. 

A continuación se muestra un resumen de estas tres panes del sistema El Kcntel es el ccntTo del 

software de 1-IP-LX y es parte del sistema operativo que actua din .. -ctruncnte con el hard\.\.arc. Es la 

pane del sistema que gestiona los recursos de la computadora. 4..lCUpUndosc de los discos. cintas. 

impresoras. tcnnina1cs. líneas de comunicación y cualquier otm dispositivo El kernel también maneja 

funciones de bajo nivel para el sistema operativo y aisla el sistema operativo de los detalles del 

hardware La tigura U.:?.:? muestra el kernel y su relación con el ambiente del HP-UX 

-"mbm.-.. 11:- de-1 u~--r•~ 
"Cl::Jli~p~:s:•11:i-C> ..... ~poeo-in.dli--11:-:1 

#Jlt,,.rohi-~s c1-1 

l::Jlispe>~lli11:•-c:.~ c1-
-=:.,.,11:.-~c1..a. , s..a.•1c1.a. 

Figunl ll.2.2 El Kernel en 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 cualquiCT 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 sistenm de archivos.En 

cualquier momento que se modifique el archivo de configuración del kernel. se esta creando un 

nuevo kernel y es necesario reinicializar el sistema para que este Teconozca los cambios. La figura 

Il.2.3 muestra que se tiene cuando se genera un nuevo kernel en la serie 800 
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conf.c 

~E:€config.h 
Seri .. s 800 u•g .. n . • 

-._hbs_fll .. 

145 

chown 

mak .. fil .. ~ 

~conf.o 
Figura IL2.3 Archivos de Configuración del Kernel. 

/ 

bm usr 

uname 

users 

joe 

rnerages, sys\.og _memos reports 

1 d .. 
joe bea 

FigHra 11.2.4. Estnlctura típica de un Sistema de Archivos.. 



UNIVERSIDAD N,,.ICION.-11~ AUTÓNOJt.rA DE lflÉXICO 

• El Sistema de Archivos se refiere integramente al sistema de archivos (todos los archivos del 

sistema) de HP-~ los cuales estin organizados en una estructura de arbol. Este sistema de 

archivos es jer<irquico. comienza solamente con el directorio rníz ("/") y después se va 

ramificando hacia abajo. En la figura 11.:::!.4 se muestra una estructura típica de sistema de 

archivos 

Los tipos principales de sistemas de archivos que utiliza el HP-UX son el HFS o High Perfom1ance 

Systcm (Sistema de Alto Rendimiento). el NFS o Netv.-ork File System (Sistema de . .\J·chivos de 

Red), el CDFS.o CD-ROi\I File System (Sistema de Archivos de CD-R0!\.-1). 

HFS: Rcsidt.! fisicamcnte en los dispositivos de almacenamiento masivo. generalmente en los drives 

de disco duro 

SFS: Es un sistema de archivos HFS remoto al cual se puede accesar mediante una red y se puede 

accesar l!n un sistema de archivos local. 

CDFS: La infommción en el CD es ,;n.ualmcnte pennanente~ se pueden leer datos del CD. pero no 

se puedc escribir sobre este. Un CDFS puede alojar fücilmente grandes cantidades de información 

que no requieren moditkadoncs 

Los LV~I u Logical \.'olume l\fanagcr (!\.-lanejador de Volúmenes L.,gicos). nos abre la posibilidad 

de crear grupos de discos (volúmenes fisicos) llamados grupos de volúmenes. Se puede subdividir el 

espacio de un grupo de volúmenes en volúmenes lógicos. 

• Un volumt!n lógico es como una sección de disco en que se puede tener un sistema de archivos o 

espacio de sw:1p <intercambio). Pero un volumen lógico es una partición "blanda" de espacio de 

disco; se puede definir el tamrulo del volumen lógico (las secciones de disco tienen tamaño fijo) y 

se puede incrementar el tamaño de un volumen lógico existente (no podemos canibiar el tatnaiio 

de una sección de disco). 

Podemos expandir el tama.i\o de un volumen lógico, si es necesario, hasta tener el tamaño de un 

disco 
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N F S 

![~~~RED 
Sistema de 

archivos I-1 F S 
lo e u 1 R E M o T o 

Figura 11.:?.5 llFS, ~FS y COFS. 

• El Shcll es el intérprete de órdenes. Aunque el shcll es sólo un prog1ama di: utilidad, y no forma 

panc propiamante del sistema. es la parte que ve el usuario. El shell atiende la tcm·'Linal del usuario y 

traduce sus peticiones en acciones a realizar por c1 kernel y otros muchos progranms de utilidad. El 

HP-CX ofrece diversos tipos de shcll que pu.:dcn ejecutarse. Cada uno de esos shclls tienen 

diferentes caractcristicas. y pueden aurnf!ntar la vcll)cidad y ctidcncia con que se interactúa con el 

HP-L'X y se pucden construir las caractcristicas di: shel\ que uno desee. 

L·sando con1andos simples se puede dctcn11inar d shdl que qucrc1nos ejecutar. cnn1biar de 

shcll temporal o pemiancntcmcntc. Cuando inicializQ.lTIOS d sistema.. el shell define automflticrunente 

un arnbiemc de trabajo Este ambicmc dctinc c.'.l..rnctcristicas tales conlo quien so1nos. donde estarnos 

trabajandu y que pn.Jcescs i.:st:i..n1os corn~ndo :--;uc.stro shc\I tnanticnc estl! ambiente hasta que nos 

salimos. L:-\s caractcnsticas de nuestro ambiente están definidas por los valores asignados a las 

'\>ariables dd ambiente Estas variables consisten en un nombre y un valor 
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Figura 11.2.6 Función del Shcll. 

i':ucstro shcll utili73. tanto variables del ambiente como del shell mismo para definir nuestro 

ambicnt\.! :--;uestro shdl usa variables de ambiente y los pasa a todos los procesos y subshells que 

hemos creado Las variables de shcU son conocidas sólo por nuestre" shell actual y no pasan hacia los 

subshclls 

Para un uso más efectivo de nuestra tcnninal. HP-UX debe conocer el tipo de terminal o 

desplie,b"Ue grati.co que utilicemos. Sí no se proporciona un tipo de terminal. el valor por default es 

TER.:.'-l=hp. El comando tsct nos proporciona las caracteristicas de las terminales. 
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Figura 11 . .:!. 7 El con1:111do lst.•I nos ayuda a nH1occr las c.:1r:1l·terísticas de las u.•rininalcs. 

El 1 IP-L'X es un !'>is1cma lflh:n.1cti\.O Esto s1gni1i..:a que d usuario cscribl! las órdenes, el 

sistcnm las interpreta. devuelve la respuesta apr<..."lp!ada y espera una n111.:va onk·n 

Ad..:mas. es l-IP-l}X es un sistcmu multitarea. es decir, el sistema pul.·dc n:alizar varias tarc:i.s -

llamadas procesos- aJ mismo 1icmpo_ La caracto.:nstica multnarca significa que se le pueden dar al 

sistema una o nt:b tareas pa1 a hacer en nwdtl de prioricJacJ subordinada~· mientras ~e puede seguir con 

otra cosa distinta.. sin tener que esperar a que las otras tareas se terminen. 

El sistema J-IP-UX tambicn es un sistema opcr:11ivo multiusuario, lo cual significn qu~ puede 

trabajar mús de una pl.!r~ona al mismo tiempo. 
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HP-UX 

a 

1Taan:a1 

Tarea 2 

Tarea n 

USUARIO 1 USUARl02 USUARION 

Figura ll.2.8 HP-UX es un ambiente multiusuario. 

EL MANEJADOR DEL SISTEMA DE AOMINISTRACION. 

El manejador del sistema de administración o S~ por sus siglas en inglés (System 

Administration Manager). es una interfaz de usuario para desSITollar rutinas de admirustración de tareas 

sin usar los comandos fundamentales de HP-UX. 

SAI\-f es un auxiliar en tareas para las siguientes áreas: 

Contabilidad de usuarios. 

Grupos de usuarios. 

Mantenimiento de la seguridad del sistema. 

Slstema de archivos. 

Configuraci?n de espacio de swap. 

Aumentar o disminuir periféricos. 

Cola de impresión. 

Respaldar y recuperar archlvos. 

Configurar conexiones de red. 
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Administrar sistemas remotos. 

Configurar el Kernel de1 HP-UX. 

SAJ\.1 tiene dos interfaces de usuario, un sistema de interface X Window y una interface de 

tenninal de texto. Ambas interfaces difieren en la apariencia de la pantalla y las interacciones de 

teclado/mouse. 

SA.i.'\.l nos proporciona ayuda en línea para ayudamos cuando necesitemos información 

adicional. 

SA.i.'-1 permite la administración de puntos simples de sistemas remotos para ejecutar SAM en 

sistemas remotos y desplegarlos en la mñ.quina local. La administración de un punto simple se refiere a 

Ja admini~tración de múltiples sistemas remotos de una localidad. No hay restricciones de hardware. Se 

puede usar en cualquier HP-9000 Series 300/400/700/800 para administrar otra HP-9000 Series 

300/4001700/800. 

PROCESOS. 

Un proceso es la ejecución de un prO!:,.TI"ama. manejado por componentes del sistema tales 

como el horario y el manejo de memoria de los subsistemas. Un proceso puede estar forniado de texto, 

datos y stack (pila) ( un lugar en el kernel donde se depositan las partes de un programa como un 

proceso). Existen dos stack asociados con un proceso, el stack del kernel y el stack del usuario. 

Después de que se introduce un comando de linea. ocuITe lo siguiente: 
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l. - El shell interpreta el comando y busca en el disco hasta encontrar el program.a 

requerido . 

., - El control se transfiere del shell al HP-UX. 
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Figura IL2.9 Ciclo de vidn de un proceso. 

3 .- HP-UX copia el programa esPecificado de un archivo de disco a la memoria. 

Cuando el programa reside en memoria.. comienza la ejecución - se ha creado un 

proceso. 

~ - A cada proceso se le asigna un identificador de proceso o PID. 

5. - Cuando finaliza la ejecución del programa, el control regresa al shell y el proceso 

desaparece. 

Los procesos mantienen una relación jerárquica padre-hijo. Cualquier proceso tiene sólo un 

padre. pero puede tener muchos procesos hijos. Los procesos pueden crear procesos, que n su vez. 

crean mas procesos. Las relaciones entre esos procesos pueden ser representadas por una grafica de 

árbol. Un proceso hijo es inherente en el ambiente del proceso padre. En la figura Il.2.10 se presenta un 

ejemplo de las relaciones entre los procesos Pl. P2, P3, P4. PS y P6. 
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Figura 1.1.2.10: Gráfica de nrbol 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 penenecer al mismo 

programa. 

Un proceso se comunica con otro proceso a través de la memoria compartida o llwnadas del 

sistema. 

El principio de distribución del tiempo del CPU se l1ama time-slice (porción de tiempo). Se les 

asigna el time~slice a los procesos de acuerdo a su prioridad. El rango de prioridades va de O (mayor 

prioridad) a ~56 (menor prioridad), y se clasifican de acuerdo a las necesidades. 

Cada proceso abre tres "archivos" estandard: entrada cstandard (stdin: el lugar donde el 

programa espera leer la entrada. Por dcfault es d teclado), salida cstandard (stdout: el lugar donde el 

programa manda la salida. Por dcfault es la pantalla), y error estandard (stderr: el lugar donde el 

programa escribe los mensajes de error. Por dcfault es la pantalla.). 

La fi,b>ura IL:?.11 ilustra las relaciones entre estos archives y el proceso. 
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Figura Il.2.11 Entrada. snlida y en-or estandnrd. 

;'>;IVELES DE EJECUCION. 

Un nivel de ejecución es un estado del sistema en que un set especifico de procesos está 

dísponible para ejecutarse. Este set de procesos está definido en el archivo /ctc/inittnb para cada nivel 

de ejecución. Se pueden definir hasta seis niveles de ejecución. 

Los niveles s y 2 estiln predefinidos: s es el nivel de administración y 2 es el nivel de operación 

nomml. Por lo re&,'Ular no se necesitan definir los otros niveles. 

Ni\'cJ de ejecución 2: Es el nivel que se llama automática.mente por default. 

Nivel de ejecución O: Es un nivel de ejecución especial reservado para la instalación de 

sistema. No se debe trabajar en este nivel. 

Sh•el de ejecución s: Es el nivel de ejecución especial reservado para el sistema 

administrador de tareas. 

:\IANEJO DE :\lE:\IORJA. 

La memoria es un almacemuniento de datos de alta velocidad. implementada por varios 

dispositivos de hardware en el sistema HP-UX. 
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Los datos e instn.J1..:cioncs <le cualquier· proccsn deben c!'.tar disponible~ para el CPU residiendo 

en una 1ne1noriJl física en tiempo de cjccuc1nn La memoria RAJ\I (lla.ndom Acccs l\-1cmory) o 

memoria principal, es compartida plH. todo~ los procesos 

El ti.!nnino "manejo de men1oiiri" se refiere a todas las reglas que gobiernan la memoria fisica y 

virtual y que logr:m qt!~· se !:.::1;;:~ ttn diciente manejo de mcn . ...:ria compartida entre los recursos y los 

procc3os dd sistema 

La mcmoria virtual no..; pcnnite 1..~jccutar un rrocesn llc.:vnndo a la rncmoria principal sólo las 

pm1cs d1.:I proccsn que sean nc..:csarias. es dc..:JC. sobre la den1and;.1 üesnloj~mdo las partes del proceso 

que no han '>ido usadas r .. ~cient1..•mcnt..:: C'on1pk_i,-.,s al1.!oiitmP'i de! cnnn1ut~tción y paginación son los que 

determinan ctiandD J, ,~ datos y 1..·! código dd actual progran1a en c1ccuc1on deben regresar de R...-\J\ 1 a 

disco. Los algurittnus d~ tncmoria intenncdia tratan de rnini1111z.u- d acceso a disco tanto como sea 

pl1siblc 
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Figurn IL2.12 Memoria virtual. 
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Existen otras dos caracteristicas de la memoria fisica involucradas 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 siempre 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. 

Kernel ( 

l\1emoria lockable. 

Memoria Lockable 
Memoria Disponible 

Memoria Física 

Como se nruestra en la figura U2.13. la memoria fisica puede ser "reservada" (es decir, se 

guardan páginas en memoria para la duración del proceso) por el kernel y es Ua.-nada memoria lockable. 
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La memoria lockable no puede St..."f paginada o conmutada (swap) Generalmente. guarda con 

frecuencia el acceso a los p.-ogra.ma.s o a estTUcturas de datos. tales como las secciones criticas del 

código aplicado. 

Por defiwlt.., la memoria lockable no puede ser de mas de tres cuartos de la memoria 

disponible. 

Este tipo de nwrnoria es usada ampliamente en los runbicntes de Mtiempo real".. como 

hospitales donde algunos proce>os requieren respuesta inmediata y debe estar completamente 

disponible. Si se reduce el tamaño de esta memoria.. el sistema está mas expuesto a un deadlock 

(bloqueo). 

Almacenamiento Secundario. 

La memoria principal almacena los datos requeridos por el programa en ejecución. Los 

archivos de programas son guardados en memoria o almacenamiento secundario~ gcnemlmente discos 

que pueden ser accesados por tos buses del sistema o por red. 

Una forma de almacenamiento secundario transitoria es llamada swap (corunut.ación)~ los 

datos para cada implementación de UNIX son manejados por los recursos de memoria fisica para 

mover procesos enteros entre memoria principal y almaoeruuniento scc:undario. 

Librcrias 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 libreria compartida reduce la cantidad de memoria ocupada por el código durante ta 

ejecución.. dado que sólo existe una copia de estas rutinas en memoria. 

Cuando se incluye una llamada a una libretia archivada, por otro lado. el código de la librcria 

es copiado al archivo ejecutable del proceso en tiempo de liga 
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EJ 
El programa llana a la rutina /R4M / 

~ / -
La stEniina se a::ipea en 

ticnµ:> de Üg¡i 

Figura JL2..14 Uso de librerías compartidas. 

t\-lan~jo de Espacio de Swap. 

El espacio de swap es un lirea de alta velocidad de almacenamiento. reservada para et uso del 

sistema de memoria virtual para. conmutar y paginar procesos. 

Hay dos tipos de espacio de swap: 

Espacio de swap para dispositivo"S está localiT..ado en una partición. El swap de dispositivos es 

mAs rápido que el swap del sistema de archivos que se verá más adelante. En un sistema con una 

partición de disco tradicional. el espacio de swap de dispositivos es de tamaño fijo; en un sistema 

implementado con un Manejador Lógico de Volúmenes. el volumen lógico de swap puede incre

mentarse de acuerdo a las necesidades que se tengan. 

Espacio de swap para el sistema de archivos está localizado en un sistema de archivos. Este es 

pequefto. pero varia en tamaño de acuerdo con la actividad del sistema de swaplng. 
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EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE ALTO RENDIMIENTO. 

HP-UX utiliza un sistema de archivos llamado Sistema y Archivos de Alto Rendimiento o 

HFS por sus siglas en ing.IC:s (High Peñonnance File System). que también es conocido como el 

Sistema de Archivos McKusick (o BSD). 

Para trabajar etbctivamcnte con el sistema de archivos, es necesario conocer las interrelaciones 

con los discos fisicos. Los manejadores de dispositivos en el sistema operativo penn.iten la 

comunicación con el disco. 
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En fonna conceptual. el crear un sistema de archivos implica: 

• Tomar el ambiente fisico disponible para el sistema de archivos (el dispositivo de 

discos). 

• Crear la propia entidad de software (el sistema de archivos). 

• Establecer la "red de conexiones" entre los elementos físicos y de software. 

HFS 

Red de 

1 

Conexiones 
Hardware Sistema de 

Archivos 

Transferencia de Archivos Entre DP-UX y Otros SistedUIS. 
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Nó todas las computadoras utilizan el sistema de archivos HP-UX Por ejemplo, entre Jos 

productos HP. existen las series 200 HP-UX 2.x usa el sistema de archivos Bcll System lit (BFS). y las 

series 500 l IP-UX utilizan el Formato de Directorios Estructurado. Para acoplar las variantes entre 

ellos. HP-UX contiene diversas utilidades y servicios para transferencia de archivos. incluyendo otras 

marcas de sistemns operativos 

TRABAJO EN RED 

Con el Networking (Red) podemos transferir datos a través de diferentes sistemas. Las redes 

pueden ser simples (corno por ejemplo con máquinas del mismo tipo) o poderosas (con máquinas de 

diterentes fabricantes y con distintos sistemas openitivos cada una de ellas). 

11.3. RED ETHERNET. 

INTRODUCCIÓN 

El centro de investigación Palo Alto. de la corporación Xerox empezó a desarrollar un 

sistema LAN que es una tecnolog-ia de Red de Area Local de paquetes conmutados (paquct 

switched). Conocido como Ethernet experimental Mas tarde la corporación DIGITAL, INTEL y 

XEROX en conjunto. crearon una norma Ethernet que es compatible con el estB.ndar 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 el 

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 una topologia de bus lineal con un protocolo de acceso 

CSMAICD. 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 infonnac1ón viajan hacia el servidor y10 los otros nodos. 

Cada estación se encuentra monitorcando constantemente la línea de comunicación con el 

objeto de transmitir o recibir sus mensajes. Si la linea presenta trit.fico en el momento que una 

estación quiere transmitir, la estación espera un periodo muy corto (milisegundos) para continuar 

monitoreando la red. 
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Si la linea esta libre la estación transmisora env1a su mensaje en ambas direcciones por 1 a 

red Cada mensaje incluye una identificación del nodo transmisor hacia el nodo receptor y solamente 

el nodo receptor puede leer el mensaje completo Cuando dos estaciones transmiten sus mensajes 

simultáneamente una colisión ocurre y es necesaria una retransmision. Ya que el nodo aün esta 

monitoreando, este es capaz de detectar la colisión e intentará nuevamente la transmisión del 

mensaje. El protocolo incluye las reglas que detcm1inan cuanto tiempo tendrán que esperar los 

nodos o estaciones para realizar sus envíos nuevamente 

La velocidad de transmisión de Ethernet es de 1 O MBPS 

DEFINICIÓN DE ETHERNET 

Ethernet es una arquitectura que da un servicio con detenninación de errores pero no 

corrección de errores. Es una red de multiacceso que utiliza 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 

11.3.t. ARQUITECTURA. 

Ethernet esta constituido por cable coaxial de 1/2 pulgada de diiunetro y hasta 500 metros 

de largo. Para aumentar su resis1encia se le agrega una capa de polietileno rellenado entre el hilo 

centrnl y el protector de metal en cada terminación para evitar que se reflejen las sei\ales eléctricas. 

Este cable es conocido tambicn 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 extenderse con unos dispositivos de hardware llamados repetidores 

que entregan las scñaJc~ clectricas de un cable a otro 

Cada repetidor puede conectar dos segmentos de cable est8.ndar Ethernet hasta SOO 

metros instalando 99 transcievers Ethernet. Las funciones del repetidor son las de reciclar, 

amplificar y repetir todas las señales que recibe de un segmento de cable y pasar la sei\al al siguiente 

segmento 
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Existen dos fonnas de conexión de repetidores, la local y la de fibra óptica. La local 

conecta dos segmentos de cable de bandabasc de Ethernet por medio de cables transcicvers y de 

transcievers H4000. La versión de fibra óptica interconecta un cable con un enlace a fib.-a óptica 

que debe ser conectada con otro repetidor de fibra óptica o un puente LAN de fibra óptica 1 OO. 

Las conexiones hechas al Ethernet son por medio de taps (derivaciona). En cada tap. un 

pequeño orificio en la capa externa del cable permite que los pequeños pines toquen el hilo central a 

travCs 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 tn1nsceiver que se conecta al hilo central y al escudo 

trenzado en el Ethernet, percibiendo y mandando las señales a través del cable . Un hast inteifaz se 

conecta al transceiver y se comunica con la computadora generalmente a través del bus de la 

computadora. 

Un transceiver es una pequei\a pieza de hardware que flsicam.ente se encuentra por lo 

general. adyacente al Ethernet. Este hardware analógico percibe y controla el Ethernet. un 

transceiver contiene cfrcuiteria digital que Je permite comunicarse con una computadora digital. El 

transceiver percibe cuando el Ethernet esta en uso, y puede traducir sei'iaJes eléctricas analógicas a 

forma digital. El cable transceiver que va del transceiver al host interfllce, está disei\ado de una 

forma tal que pueda realizar dos funciones simultáneas: operar las sei'lales y controlar esta 

operación. 

El bost interface controla Ja operación de un transceiver de acuerdo a las instrucciones 

que recibe de Ja computadora. AJ sistema operativo de la interface es un dispositivo de entrada 

salida que acepta instrucciones transferidas de datos básicos de Ja computadora. inumpe cuando la 

tarea ha sido completada y reporta la información del estatus. Mientras que el transceiver es un 

dispositivo de hardware r-elativamente simple. el host interfllce en un dispositivo mucho mas 

complejo. que en algunas ocasiones utiliza micr-oprocesadores para controlar transferencias. 

TIPOS DE CABLES BANDA BASE. 

Existen tres tipos de cable en Bandabase : el estándar. el Thin Wire (hilo delgado) y el 

Twisted-Pair o par trenzado. 
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El tipo de cable estándar de Ethernet es recomendado para equipos donde se reciben 

sci'iales vía satclite y pisos de un edificio. Este cable es llamado también "backbone"(columna 

vertebral) Este cable es conectado a un transceiver utilizando un cable especial de hilo conductor. 

El transceiver esta sujeto sobre el cable Estándar de Bandabase sin cortar el cable o intenumpir la 

transmisión de datos. 

Un máximo de 100 transceivers pueden ser usados en un segmento de cable Estándar. Un 

segmento de cable solo puede tener hasta 500 metros de largo (1640 pies). 

Segmentos de cables múltiples pueden unirse mediante conectores barrel (banil). También 

múltiples segmentos de un cable transceiver pueden unirse mediante conectores slide-latch 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 largo con 100 nodos conectados a el. Esto implica que la distancia máxima 

entre conexiones es de 5 metros. 

El tipo de cable Thin Wire de Bandabase de Ethernet que es otro tipo de cable coaxial 

permite tener hasta 30 nodos conectados a un cable de hasta 185 metros de largo. En este caso la 

distancia máxima en la que puede haber conexiones es de aproximadamente 6.1 metros. 

Este tipo de cable. Thin Wire es relativamente barato, utiliza conectores BNC., también 

trabaja ha una velocidad de IOMb/s. Podernos argumentar que esta disei\ado especialmente para 

cableado horizontal debido a su facilidad en la instalación. 

El tipo de cable Twisted-Pair de Bandabase de Ethernet, tambiCn llamado unshield 

Twisted-Pair por Digital Co .• 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 sei\al inyectada con la sei'\al recibida. 

Para asegurar la detección propia de las colisiones cada transmisor adopta un 

procedimiento que hace seguro que todas las partes reconozcan que una colisión a ocupado su 

lugar. 
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Figura U.3.1.t Se genera una colisión. 

DETECCIÓN DE COLISIÓN EN EL CONTROL. 

Alternativamente el control p~e reconocer una colisión comparando la sei\al recibida o la 

sección del receptor se puede probar para reconocer Ja colisión desde que aparecen frecuentemente 

como fases de violación. 
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COL:rSION 

o 

J:NPORIUtiC'J:ON Vl:OJ:..llr.OA 
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Figura ll .. 3 .. 1.2 Detección de inrormación corrupta. 

GENERACIÓN Y CHEQUEO. 

El transmisor genera un ciclo de redundancia,. o CRC de cada paquete transmitido y 1 o 

aftade a otro paquete antes de la transmisión. El receptor checa el CRC en los paquetes que recibe. 

y Jos desaloja antes de dar el paquete a la estación. Si el CRC es incorrecto hay dos opciones: 

-Descartar e 1 paquete 
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-Entregarlo dañado 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. El CRC no puede proteger un paquete del dai\o que ocurre en partes del 

control. La red Ethernet experimental utiliza un CRC de 16 bits . La red de especificación Ethernet 

detecte mejor errores con un CRC de 32 bits. 

D 
-

Figura ll.3.1.3 Chequeo de colisión. 

DIRECCIONAMIENTO. 

El formato de paquete incluye una dirección de origen y una de destino. Un diseno de red 

local puede adoptar cualquiera de las dos estnJcturas bisicas de dirección: 

• La red especifica la estación de direcc:iones: 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 estacion le es asignada una dirección 

que es única sobre todo en espacio y tiempo. 

Tales direcciones son conocidas como absolutas o universales. 

La red Ethernet experimental utiliza un campo de 8 bits para las direcciones de origen y 

destino. Mientras que la red de especificación Ethernet utiliza un campo de 48 bits para las 

direcciones. 

CAC 

FORMATO DE PAQUETES ETHERNET 

EXPERIMENTAL 

ENCABEZADO 

O BITS 

TIPO 

DATOS 

4 

DIRECCIONES FUENTE 
V DESTINO 

CRC 

ESPECIFICA 

ENCABEZADO 

48 BITS 

TIPO 

DATOS 

.. 

Figura U.3. 1.4. Campo de direcciones en paquetes F.th("rnet. 

CSMA/CD (Cnrrier Sense multiple 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 después 

son recibidos en el canal de multiacceso. 
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TRANSMISIÓN. 

El tranfimisor es invocado cuando el transmisor tiene un paquete para enviar. Si ocurre una 

colisión. el control ejecuta la colisión con un giro apropiado, cierra el transmisor y programa una 

retransmisión 

Las politicas de retransmisión tienen dos objetivos: 

• Programar una retransmisión rápidamente para mantener el paquete y mantener el uso del canal. 

• Hacerlo regresar voluntariamente para reducir la carga de la estación en un canal ocupado. 

Ambas generaciones de Ethernet usan el algoritmo binario Back Off (Regresar) . El Back 

Off se usa para calcular el retraso antes de la retransmisión. Después de que una colisión toma lugar 

el objetivo es obtener los periodos de retraso que reprogra.manin cada estación en tiempos 

cuantizados en pasos por lo menos tan largos como una colisión de intervalo. 

Estas cuantiz.aciones de tiempo se les lhuna la apertura de tiempo de retransmisión. Para 

garantizar el rit.pido uso del canal. esta apertura debe ser cona para evitar colisiones. 

Para conuolar el canal y mantenerlo estable con una alta carga. el intervalo es doblado con 

cada colisión sucesiva. y de esta manera se extiende la clasificación de posibles retrasos de 

retransmisión. 

Para evitar retrasos indebidos y respuestas lentas. y mejorar las caracteristicas del canal, el 

doblamiento puede ser detenido en algún punto. Esto es mostrado como un binario truncado 

exponencial del Back-Off. 

El binario truncado exponencial Back·Off. aproxima el algoritmo ideal,. donde la probabilidad de 

transmisión de un paquete es de l/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 máximo de 

estaciones. 

El algoritmo Back·Off' reinicia con un intervalo de retransmisión CERO. para la 

transmisión de cada paquete nuevo. Se seleccionó este algoritmo en particular porque tiene el 

comportamiento bil.s.ico apropiado y porque pcnnite una implementación simple. 
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Figura 11.3. t.S. Retransmisión de Paquetes. 

La sección del receptor es activada cuando el cargador aparece en el canal. Et receptor 

procesa el flujo de bits que 1 lega 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 diseno del controlador podria elegir para recibit- 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 el controlador puede ignorar el resto del paquete. 

Asumiendo que la dirección es reconocid~ 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 

apropiad~ o ser de la longitud mínima apropiada. 

Sin embargo las colisiones sobre el canal pueden producir paquetes cortos daiiados 

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 rápidamente después de haber 

recibido un fragmento de colisión, puesto que el enviador del paquete puede estar cerca de 

retransmitir. 
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.. ·· 
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FP..TRO D& l"RAGMICNTOS ELIMINA LOS PRAGMENTOS 
DE PAQUETES DAJ'li'ADOS POR ALGUNA COLISION 

FIG. ll.3.1.6. ELIM:INACION DE FRAGMENTOS DE PAQUETES DAÑADOS. 

LONGITUD DEL PAQUETE. 

Un objetivo importante de la red Ethernet es la transferencia de datos. Esto significa que 

el campo de datos de un paquete puede contener cualquier patrón de bits y ser de cualquier 

longitud. desde "0" hasta un número arbitrariamente largo. En la practica se penniten cualquier 

patrón de bits para que aparezcan en el campo de datos. pero existen algunas consideraciones que 

sugieren una imposición de limites superior e inferior en su longitud. 

En un extremo un paquete vacío (campo de datos de longitud cero). podría consistir 

justamente de un preilmbulo. direcciones fuente y destino. un campo de tipo y un CRC. 
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Figura U.t.7. Paquetes EtherneL 

La Ethernet experimental pennitc paquetes vacíos. Sin embargo en algunas situaciones es 

deseable forzar un mínimo de tamai\o de paquete completo mandando un campo de datos de 

longitud mínima, como la especificación Ethernet. Los protocolos de mas alto nivel que desean 

transmitir paquetes mas cortos deben entonces rellenar el campo de datos para alcanzar et núnimo. 

En lo que se refiere al ta.mallo máximo de paquete existen varios factores que tienden a 

limitarlo incluyendo: 

• El deseo de aumentar el tamai\o 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 obstn.lcción del canal e incrementar el promedio de la latencia del 

canal por otras estaciones. El manejo de los buffers tiende a ser la consideración importante. 

• El requerimiento máximo para buffers en la estaci6n es usualmente un parlimetro de software 

de nivel mas alto determinado por la. arquitectura de ta red total. es tipicamente sobre el orden 
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SOO a 2000 bytes. El tamai\o de cualquier paquete o buffer en un controlador es un parámetro 

de dísei'\o de hardware y por lo tanto representa una limitación más 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 tatnaño de los 

paquetes que son enviados y puede ser muy aha cuando se utilizan paquetes largos. Si se reduce el 

tamaflo promedio del paquete. se disminuye la detección de colisiones y la escucha de portadora. 

Cuando et tamano del paquete se aproxima al intervalo de colisión el performance del sistema se 

degrada y ya no detecta colisiones. 

En una red cuyo intervalo de colisión es mayor que un paquete vacio se presentan dos 

·alternativas: 

• Autorizar 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 retransmisión. El receptor utiliza el filtro de fragmentos para descartar 

automliticaniente todos los paquetes más cortos en el intervalo de colisión. La especificación 

Ethernet prohibe paquetes diminutos requiriendo un paquete minimo del campo de datos de 46 

bytes. 

DISEÑO DE L"ITERFACE 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 transm..ite a si mislll8.. 

173 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

• Para que estas características se satisfagan. se requiere de ciertos requerimientos tecnicos que 

se detallan a continuación 

1 

1 

T~O UN PAQU'STS 
STllJtJQfST VAC%O. 

~ DS COLJ:•J:CH KJt.8 
~ OUJ1: UN PAQUST• 
VACJ:O •a aLJ:MJ:'NADO POR 
PJ:LTRIOa D• ~o•. 

~ DS COLJ:8J:CH MAa 
ClllUoNDa OUJ1: PAQVST& VACJ:O sa 
•LJ:MJ:~ POR mRftOR. SN au 
c::.AMPO D• CRC. 

Figura IL3.1.8. Manejo de paquetes diminutos. 

MANTENIENDO EL RECEPTOR ENCENDlDO. 

La causa más común de la perdida de un paquete no se debe ni a las colisiones, a CRC's 

erróneos sino a que simplemente eJ receptor no estaba "escuchando". Ethernet es un dispositivo 

asíncrono en el cual se puede presentar un paquete en cualquier momento. por Jo cual es 

importante que el software de mas alto nivel mantenga habilitado aJ receptor. 

El problema. puede volverse mas delicado porque incluso cuando se esta operando 

nonnalmente, puede haber periodos durante los cuales el receptor no está 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 diseno de Ja inteñace, controlador. o software de la 

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 los 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 la linea 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 cieno paquete sigue inmediatameme a otro destinado a toda la red, entonces, la 

estación de trabajo rt.."Cibiria el paquete de difusión general, pero no alcanzaria a recibir el que va 

específicamente direccionado hacia ella 

REPETIDORES. 

EL PAQUETE P1 ES RECJ:B:XDO 
PERO P2 
NO SERA RECJ:B:XDO DEBJ:DO A 
QUE EL RECEPTOR ESTA 
OCUPADO Y EL J:NTERVALO DE 
TI:EMPO QUE 

Figura 11.3.1.9. Manejo de paquetes por el controlador. 

Se utilizan para extender la longitud del sistema de transmisión mas allá de los limites 

fisicos impuestos por el medio de transmisión. Un repetidor utiliza dos transeptores para conectar 

a dos segmentos Ethernet dif'erentes y los combina en un canal lógico amplificando y regenerando 
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las scñnles que pasan a través de este canal lógico en ambas direcciones. Son transparentes al resto 

del sistema~ por lo tanto propagan una colisión detectada sobre un segmento a través del otro 

segmento. 

... 

ELREPETIDOR 
RECIBE EL 
PAQUETE Y: LO 
RETRANSMITE. 

.. l 
1 REPETIDOR 1 1 

~~~~~~~~..... . .... ~~~~~~~~ ..... 
~-------------------,.. 

500 METROS 
DE DISTANCIA 

TRANCEPTORES. 

----~----------------------,.. 

500 METROS 
DE DISTANCIA 

Figura IL3.1.10. Repetidores. 

Es un dispositivo que contiene la electrónica necesaria para transmitir y recibir señales 

sobre el canal y reconocer la presencia de señales cuando otra estación esta trasmitiendo. También 

reconoce una colisión cuando dos o mas estaciones transmiten simultáneamente. 
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Para evitar la interferencia multiruta en una Ethernet debe haber unican1cnte una ruta 

entre dos estaciones a travCs de la red (El nivel mús alto en una arquitectura intcr-rcd puede 

apoyar rutas alternas entre estaciones a través de di fen::mcs canales de comunicación) 

Figura 11.3.1.11. Tranccptor 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 
co ... HIECTOAS 

~ -~ 
&O-OHM ~QAOUNDING CLAM~ 

TAPS 

TERMINA TOAS PLA.CIEMENT WHEN 
U&EC>. 

}}-- ,&~GAl,JCE 
4 WtAE 

Figura U.3.1.12. Terminadores de red Ethernet. 

Dispositivo que permite la conexión con el cable coaxial sin romper-lo. 

Figura Il.3.1.13. TAP utilizado en redes Ethernet. 
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11.3.2. PROTOCOLO TCP/IP 

¿QUE ES TCP / IP? 

TCP I IP es un conjunto de p.-otocolos desarrollados para permitir a las computado.-as 

compartir recursos a travCs de una .-cd. Fue desarrollado por una comunidad de investigadores que 

se centra.-on alrededor del ARPANET. Ciertamente el ARPANET es la red más conocida de TCP 

I IP. Sin embargo ya en junio del 87, al menos 130 diferentes proveedo.-es tienen productos que 

soportan TCP I IP. y miles de redes de todas clases lo utilizan. 

Primero algunas definiciones básicas. El más exacto nombre en honor del conjunto de los 

protocolos que estamos 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 IP son los más 

conocidos de los protocolos, se ha hecho común utilizar el ténnino TCP/IP O IP I TCP para 

referir toda la familia. 

El Internet es una colección de redes, incluyendo el Arpanet, NSFnet. redes regionales 

como NYsernet. redes locales en un número de instituciones de la Universidad e investigación9 y 

un número de redes militares. El término " internet" aplica a este conjunto completo de redes. El 

subconjunto de ello que cstó. manejado por el Departamento de Defensa es Referida como la .. 

ddn" ( Red de Inf"onnación de Defensa). Recientemente. el Departamento de Defensa envió una 

definición de (\..1ILSPEC pero sin embargo ta mayoría de la comunidad de TCP I IP continúa 

utilizando el Internet TCP I IP. Algunos proveen funciones de " bajo nivel " necesarias para 

muchas aplicaciones. Estos incluyen IP. TCP, y UDP. 

Otros son protocolos para hacer tareas especificas. por ejemplo transferencia de archivos 

entre computado.-as. correo electrónico, o para acccsar info.-mación que está en otra computadora. 

inicialmente TCP I IP estuvo utilizado principalmente entre las minicomputadoras o computadoras 

grandes 

Asi que los mas importantes servicios de TCP I IP son: 

• Transferencin de archivos. El protocolo de transferencia de archivo ( FTP ) permite a un 

usuario en cualquier computadora obtener archivos de otra computador~ o enviar archivos a 

otra computadora. La seguridad es manejada por los requerimientos del usuario~ ya que puede 

especificar un nombre y contraseña 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 terminal de red ( TELNET ) pennite a un usuario conectarse a 

cualquier otra computadora en la red. Se comienza una sesión remota especificando una 

computadora para conectar . Todas las instrucciones introducidas desde la PC senin enviadas a 

la computadora a la que se conecto. Pero el programa TELNET hace efectivamente a la 

computadora local invisible mientras esti siendo ejecutado. El TELNET generalmente provee 

de algün tipo de emulador de tenninal común. 

Correspondencia por computadora. Estos penniten enviar mensajes a usuarios en ouas 

computadoras. Originalmente. la gente tendia a utilizar solamente una o dos computadoras 

especificas. Mantendrían " 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 envía correspondencia,. el software de 

correspondencia espera poder abrir una conexión con la computadora destino • para enviarla. Si 

esta fuera una microcomputadora,.. puede estar apagada,. o puede estar corriendo una aplicación. 

Por esta razón. la correspondencia es manejada nonnalmente por un sistema mayor. que permite 

que funcione a toda hora el servicio de correspondencia . El software de correspondencia de 

microcomputadora entonces hace una inteñace de usuario que recupera correspondencia del 

servidor de correspondencia. Debido a que las redes de hoy en día incluyen microcomputadoras. 

workstations • minicomputadoras. y computadoras grandes esta labor de asignar un servidor de 

archivos sea facilitado. Un servidor es un sistema que provee un servicio específico 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 I IP. TCP 

( el protocolo de control de transmisión ) es responsable de dividir el mensaje en paquetes 

(datagnuna.s). 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 " internct protocolo ") es 

responsable de encauzar los paquetes individualmente por Ja red. La interfaz entre TCP E IP es 

bastante simple. TCP simplemente entrega a IP un paquete con un destino. IP no conoce el orden 
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de los paquetes relaciona a cualquier paquete antes de que el o después el. TCP tiene que conocer 

el orden de los paquetes que recibe. Esta tarea es l"cferida como "demultiplexaje ". En Realidad. 

hay varios niveles de demultiplexaje en TCP I lP. La información l"equerida para hacer este 

demultiplexaje está contenida en una serie de "encabezados". 

Un encabezado es simplemente algunos octetos pegados al comienzo de un paquete por 

algún protocolo que permite seguil" el Ol"den de los mismos y poder obtener la infonnación. 

Enseguida se muestl"a un esbozo de los encabezain.ientos que se insertan en un mensaje que pasa a 

través de una red de TCP / IP típica. 

Supongamos que el siguiente es un mensaje que deseamos enviar a alguna otra 

computadora: 

TCP lo 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 rnalmente 

contienen al menos :?O octetos, pero los más importantes son una fuente y un destino. " nUmero 

de puerto " y un " número de secuencia ". El número de puerto es utilizado para seguil" el !"astro 

de diferentes conversaciones. Supongamos que 3 dif"erente pel"sonas está.o trnnsfiricndo archivos 

TCP podrla asignar los números de puerto 1000, 1001, y 1002 a estas transferencias. Cuando se 

esta enviando un paquete a este se le asigna un número de puerto " fuente ", ya que usted es el 

emisor del paquete. Por supuesto el TCP en el otro extremo tambiCn tiene un número de puerto 

para ta 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 la tcnninal 

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 

Sequcnce Numbcr 

Acknowledgmcnt Number 

Data 
1 1 u 

1 
A p 

1 R 1 s 1 F 1 
Offset 

1 
Reserved j 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 Urgent Pointer 

Su información siguiente es 500 octetos 

Si abreviánunos el encabezado de TCP COMO " T ". todo el archivo ahora parece este: 

T .... T .... T .... T .... T .... T .... T .... 

Los cantpos 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 campo para devolver un " 

Acknowledgement ... Por ejemplo. el envio de un paquete con un Acknowledgement de 1 SOO 

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 " pennite indicar cuando se debe saltar hacia adelante en el 

procesantiento de un octeto en particular. Este es frecuentemente útil para eventos manipulados 

asincronicamente. por ejemplo cuando usted teclea el carácter de control u otro mando que 

intern..impe la salida. 

ELNIVELIP 

TCP envía cada uno de los paquetes a lP 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 IP es simplemente encontrar 

un itinerario para los paquetes. Para pennitir la entrada a otros sistemas intermediarios y el 

paquete no se pierd~ añade su propio encabezado Las cosas principales en este encabezado son 

las direcciones Internet fuentes y destino ( 32 bit de direcciones, como 128.6 4 194), el nUmero 

de protocolo, y otra suma de control. La Dirección Internet fuente es simplemente la dirección de 

la maquina que envía el paquete. ( esto es necesario debido a que la otra terminal debe saber de 

donde provino el mensaje.) La dirección Internet destino es la de la otra máquina. ( esta es 

necesaria para que cualesquier nodo del medio conozca hacia donde va dirigido el paquete.) El 

nUmero de protocolo dice a IP cual es el otro extremo para enviar el paquete TCP. Finalmente, la 

suma de control permite ha W en la otra terminal verificar que el encabezado no se haya dañado 

en transito o evitar que el mensaje llegue a un lugar equivocado. 

El mensaje quedara parecido al siguiente : 

Version IIHL ) Type of Service 1 Total Length 

ldentification ¡ Flags 'Fragment Offset 

Time to Live ¡ Protocol 1 Header Checksum 

Source Address 

Destination Address 

TCP encabe:z.ado. su información ...... 

Si representiu"amos el encabezado de IP por un " 1 ". su archivo ahora parece este : 

IT.... IT.... IT.... IT.... IT.... IT.... IT .... 

La bandera y el fragmento offset es utilizado para seguir el rastro de las piezas cuando 

unos paquetes se tienen que dividir. Esto puede ocurrir cuando paquetes son enviados a través de 

una red por ta que sean demasiado grandes. El tiempo en vivo(time to live) es un número que es 

decrementado siempre que el paquete pasa a través de un sistema. Cuando es cero, el paquete es 

desechado. 
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U.3.3. INTERCONEXIONES. 

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA RED INTERNA DE COMPUTO DE LA UNIDAD 

XOCHIMILCO. 

Actualmente ta Unidad Xochimilco cuenta con el siguiente equipo de computo: 

Computadora HP3000 modelo 52. 

2 Computadora HP9000 modelo 827$ 

S Work Station HP9000 serie 700 

Work Station digital modelo 3 100 

Work Station digital modelo 5200 

Red de CD's ROM 

500 Microcomputadoras 

Este equipo se encuentra distribuido en los diferentes edificios en el campus universitario. 

Para comunicar todo este equipo, se cuenta con una columna vertebral de 

comutücaciones con un kilometro de longitud y 9 kilómetros de ramificaciones, las cuales recorren 

en f"orma estratégica los edificios más importantes de la Unidad. 

La estrategia óptima de conexió~ es integrar directamente los computadores "grandes" 

directamente a la columna vertebral y las PC"s y las Work Station en subredes, que a su vez cst8.n 

conectadas a la columna vertebral. 

Generalmente la utilización de el Servidor de archivos la Work 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. cualquiera de las PC's se comportan como una 

computadora más de la red. 
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Lo anterior es de vital importancia. ya que la UAM si!:,'\JC este mismo modelo para su red, 

por lo que, podemos a.finnar que todos los computadores de la UA!\.1 (que est8.n conectados en 

red) están comunicados entre si 

DESCRIPCIÓN FORMAL DE LA RED DE LA UNIDAD XOCHIMILCO 

La l"ed de la Unidad Xochimilco técnicamente se podría describir de la siguiente manel"a: 

• Fonna topología (forma de arreglo de la conexión) de la l"ed. tipo bus. 

• El canal fisico de transmisión es un cable coaxial tipo Ethernet norma IEEE 803.3. 

• Protocolo de comunicación TPC/IP. 

• De sistema distribuido abierto, es decir, distintos sistemas operativos funcionando al mismo 

tiempo en la red y con comunicación. 

• Red de &rea local 

• Velocidad de transmisión de t O MB/S. 

• Eliminación al max.imo de posibles colisiones en la comunicación. utilizando para ello puentes. 

• Longitud apl"oximada de 10,000 metros 

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 8:?7s 
uso academice. 

hp9000 modelo 827s 
uso administrativo. 

hp9000 modelo 827 
uso S. biblioteca. 

hp3000 modelo 52 
uso administrativo. 

NOMBRE 

hp9000al 

hp9000a2 

hal9000 

hp3000a 

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 UNlX 

TITAN 
uso académico. titan UNlX 

CYBER 830-11 
uso académico. uamizt NOSIVE 

hpJOOO modelo 52 
uso adnlinistrativo hpJOOOi MPE 

Equipo ubicado en la Unidad XochimHco 

EQUIPO 
NOMBRE SISTEMA OPERATIVO 

hp9000 modelo 8275 

uso acadCmico. 
hp9000x0 UNIX 

hp9000 modelo 827s 
UNIX 

uso administrativo 
hp9000xl 

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 Rectoria General 

EQUIPO 
NOMBRE SISTEMA OPERATIVO 

hp9000 modelo 827S 

uso administrativo 
hp9000r UNIX 

CYBER830 

uso administrativo 
uamrcc 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 fonna de realizar la conexión entre los equipos con los que 

cuenta la Universidad Autónoma Metropolitana en sus cuatro Unidades (tres académicas y una 

adnúnistrativa): 

PC ->HP-9000 

PC -> HP-3000 

PC ->CYBER 

HP-3000 ->CYBER 

PC ->HP-730 

PC --> HP-720 

CVBER ->HP-3000 

Para darse de alta a equipos de la red UAM ubicados en cualquiera de las tres unidades o 

rectorta gen~ desde una estación de trabajo de una red de microcomputadoras. se debe dar de 

alta el sistema con la siguiente instrucción: 
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HP9000XO (Para la HP-9000 de Xochimilco Academia) 

HP9000Xl (Para la HP-9000 de Xochirnilco Administración.) 

HP720XO (Para la WORK STATION 720 de Xochimilco) 

HP730XO (Para la WORK STATION 730 de Xochimilco) 
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HP9000Al (Para la HP-9000 de Azcapoz.alco Académia) 

HP9000A2 (Para la HP-9000 de Azcapozalco Administración) 

HALL9000 (Para la HAL de Azcapozalco) 

HP9000 (Para la HP-9000 de lztapalapa) 

TITAN (Para la TITAN de lztapalapa) 

SUN (Para la SUN de lztapalapa) 

HP9000R (Para la HP-9000 de Rectoría) 

UAMREC (Para la CYBER de Rectoria) 

Ejemplo de concs.ión de la red PC a una llP-9000: 

Darse de alta en la HP-9000 de la unidad requerida.por medio de la siguiente instrucción: 

hp9000s.O (Unidad Xochimilco) 

hp9000xl (Unidad Xochimilco) 

hp9000 (Unidad Iztapalapa) 

hp9000al 

hp9000a2 

hp9000r 

(Unidad Azcapoz.alco) 

(Unidad Azcapotzalco) 

(Rectoría) 

Después de haber tecleado el comando que activa la conexión con el equipo solicitado se 

veril 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 la 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 vería de la 

siguiente manera: 

togin: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 sistema. la cual es elegida por el usuario al solicitar su 

cuenta. o en su deíecto el mismo usuario la asigna al trabajar dentro del sistema con su clave de 

acceso. el mensaje será visualizado como sigue: 

pa•sword:En esta pane es donde se debe de teclear dicha palabra.. conocida en 

ténninos de computación como password {palabra de acceso), se debcra de observar que aunque 

se este tecleando la palabra el cursor no avanza y no aparece nada en ta pantalla.. pero eso no debe 

188 



CAP/TUI.O 11 

de tener mucha importancia ya que es la f"orma en la cuaJ el equipo protege a la cuenta del usuario 

y asi impedir que otra persona no autorizada pueda ingresar a ella. Al presionar la tecla de 

<ENTER> se observará que en la pantalla aparece un mensaje extenso y le pregunta al usuario el 

tipo de terminal que esté. utilizando en ese momento, no se debe de olvidar que ingresamos desde 

una microcomputadora (PC) como terminal remota del equipo HP-9000 solicitado. 

11.3.4. ADMINISTRACIÓN. 

RED: 

Básicamente, el objetivo principal de una red es el de compartir recursos entre usuarios. 

de tal f"onna que al ser almacenada información en un área común_ dicha información podré.. ser 

compartida por diferentes usuarios. Esta área común es el file server, el cual administra la 

operación de las microcomputadoras (estaciones de trabajo) conectadas a la red en las cuales se 

darlin de alta los usuarios. 

Existen dos tipos de usuarios en una red: 

1. El usuario común. el cual puede o no tener derecho de usar todos los menús de trabajo, 

dependiendo de los derechos que le hayan sido asignados al crear su cuenta en la red. 

2. El usuario privilegiado ó supervisor. el cual tiene derecho de poder utilizar todos los menU.s de 

trabajo y es el responsable de la organización de la red. 

SUPERVISOR: 

Es aquel usuario responsable de organizar y coordinar el funcionamiento de la red. dando 

de alta o baja a usuarios comunes y otorgarles derechos (atributos) dentro de Ja misma. Además, 

este posee todos los atributos. 

GRUPOS: 

Por comodidad. se crean grupos de usuarios que tendrán los mismos atributos. Cada 

grupo tendrá sus propios atributos y los usuarios tendrán los derechos de cada grupo en que hayan 

sido dados de al1' ademis de los propios. 

USUARIO: 

Es aquella persona autorizada para trabajar en la red. Para esto~ debe poseer una cuenta 

que le servirá como clave de entrada a la red y en Ja cual están defitüdos sus derechos dentro de la 

misma. 
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Figura 11.3.4. t. Dominio de los usuarios de una n!d. 

DIRECTORIO: Los directorios son áreas de almacenamiento que nos permiten 

organizar adecuadamente la infonnación. Cada directorio tiene derechos. 

ATllIBUTO: Es la caracteristica de un archivo para pennitir a un usuario accesarlo 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 WRITE (LECTURA Y ESCRITURA) 

190 



CAP/TUI.O 11 

ATRIBUTOS 

Figura D.3.4.2. El supervisor asigna atributo, recursos y derechos en la red. 

SEGURIDAD: Por razones de seguridad. es estrictamente necesario controlar el acceso 

de los usuarios a la informaci6n. para evitar la perdida de archivos o mal uso de los mismos. 

DERECHOS: Son otra herramienta para orga.niza.r la red cuidando de la seguridad en la 

operación de la inf'onnación. Los derechos pueden ser otorgados a usuarios. grupos y directorios 

en el momento de su creación. 

• DERECHOS A USUARJOS. 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 permite 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.- Read. Pennite la lectura de archivos 
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W.- Write. Pcnnite escribir sobre archivos 

O. - Open. Para abrir archivos ya existentes 

C.- Create. Pennite crear y abrir archivos 

D.- Delcte. BorTBJ' archivos 

P.- Propiedad de derecho para: 

- crear. renombrar y borTar subdirectorios 

- asignar derechos a usuarios y subdirectorios 

- asignar derechos a usuarios y en el propio directorio 

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 la estación de trabajo al server. 

FIR.l\tARSE: Significa ser reconocido por la red. Para esto. se utiliza el comando 

LOGIN y si es requerido, se dani el •pASSWORD" 

DEFINICIÓN V ADMINISTRACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED. 

El responsable de crear una estructura adecuada de la red, así 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 progrwnas. 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 qu~ deberá tener 

todos los privilegios sobre él para poder grabar, modificar y borrar infbrmación en el. El 

supervisor debe asignar un balance a cada usuario para determinar la cantidad de servicio di! que 

puede hacer uso. Esa cantidad se ve disminuida cuando el usuario solicita servicios de la red, pero 

puede ser incrementada. Se debe restringir el horario de trabajo de los usuarios indicándose 

horarios y dias en los cuales les es permitido accesa.r la red. Se debe efectuar la detección de 

usuarios intrusos que intenten violar la seguridad del login de algún usuario. La detecci6n se 

realiza cuando el usuario intenta darse de alta en una cuenta y falla en el login 3 veces. 

l.92 



CA.PITUl.O 11 

considerando el sistema al usuario como un intruso e impidiéndote firmarse. Además 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 la lista de operadores de consola, etc El supervisor debe definir dispositivos y formas de 

impresión. Los usuarios pueden ver las impresoras y formas que et supervisor configuró. El 

supervisor debe definir las impresoras y plotters. Al mandar un archivo a imprirnir. se le asigna un 

Nº de job y se envia a cola de impresión. Inicialmente. el sistema tiene una sola cola de impresión. 

pero para el supervisor es posible crear más de una. Cada cola de impresión debe tener su 

correspondiente spoo1 de impresión. El supervisor también define los operadores de cola. es decir. 

a los usuarios que podran controlar cotas de impresión. Ademas. 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 

características y restricciones que tendril. tales como tiempo de caducidad de la cuenta. password, 

espacio en disco a utilizar, etc. Al crear un usuario. posee todos los derechos que le fueron 

asignados dentro de su area de trabajo ademas de los 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 fue 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 algUn directorio. Tambié:n asignar atributos y niveles de seguridad a 

directorios (Directory 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 

O- borrar arc~vos 

P- Parental. el cual permite: 

Crear, renombrar y bolT8.I' subdirectorios 
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redefinir trustees y directory rights en directorios y subdirectorios 

S- Comparte el uso de archivos 

M- modificar los atributos de los archivos 

ll.3.5. PATHWAY. 

INTRODUCCIÓN. 

PATHWAV ACCESS combina los protocolos TCP/IP y una inteñaz gráfica de usuario 

en un paquete sencillo y amigable. El protocolo a nivel de usuario y servicios que provee 

PATHWAY ACCESS son: 

• TELNET ( Terminal Emulation Link over NetWork ) , nos pennite emular tenninales 

conectadas a HOST remotos con sistemas UNIX y DEC-VAX, y MAINFRAMES mM. 

• FTP (File Tranfer Protocolo). para t.ransferir archivos entre un HOST remoto y nuestra PC o 

Macintosh. 

EMULAClON DE 
TERMINALES. 

UTlLERlAS 

Figura IL.3.5.1. Servicios que proporciona Pathway .. 
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Servicios de Impresión en Red ( usando LPR y protocolos de impresión de imágenes • 

redireccionador de impresiones. y un servidor LPR ). nos pennite imprimir en una 

impresora remota y permite a usuarios remotos imprimir en nuestra impresora local. 

• Una aplicación remapeadora de teclado. nos permite remapear el código de teclas 

generado por el teclado durante una sesión de term.inal. 

Un SCRIPT COMPlLER(compilador de escritura). pennile habilitar los escritos y usar 

SCRIPT para realizar tareas autom8.ticamente. 

PATHW A Y ACCESS contiene muchas caracteristicas que facilitan el uso de la red desde 

la PC o una ~1acintosh mientras mantiene una inteñace fanU.liar en el uso de sus hernunientas 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 terminal conectada directamente. 

PATHWAY ACCESS comúnmente soporta la emulación de las tenninales DEC VTIOO. VT200, 

y la familia de terminales VT300~ la familia de display stations WM3270 (incluyendo la IBM 

3179-G COLOR GRAPHlCS DISPLAY STATlON); y las terminales TEKTRONlX 4105 y 

4010. 

TRANSFlRlENDO ARCHlVOS-

El protocolo de transferencia de archivos (FTP) permite a la PC o Macintosh la 

transferencia de archivos con un HOST remoto. El FTPD (File Transfer rrotocot Daemon) o FTP 

servidor permite utilizar 1a PC o Macintosh como servidor de archivos para que otro cliente FTP 

en la red pueda recibir archivos de ta PC o Macintosh. También FTP nos permite : 

•· Cambiar y listar directorios. 

•· Renombrar y borrar archivos. 

•· Crear y remover directorios del HOST remoto. 

JMPRIMlENDO ARCHIVOS. 

Los servicios de impresión de PATHWAY ACCESS permite a la PC o Macintosh actuar 

como un LPR cliente o un LPR. servidor. También permite redireccionar impresiones e imprimir 

195 



UNIVERSLDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

directa.mente desde Windows a impresoras remotas. Los servicios de impresión le pcnn.iten hacer 

las siguientes cosas: 

• • Usando un sesión de impresión LPR. la PC o Macintosh puede actuar como un 

LPR cliente e imprimir en una impresora conectada a un HOST ejecutando un LPR 

servidor. 

• · Usando una sesión de impresión con protocolo de imagen (IPR) se puede 

imprimir en una impresora remota de imágenes. 

• • En Windows.. se puede usar el redireccionador de impresoras LPRJNT o 

RFCLPRNT ( basado en RFC 1179) para imprimir en un LPR servidor o 

impresora de imá.genes. Usando el redireccionador de impresiones • 

puede redireccionar un puerto paralelo local a una impresora remota. y mandar 

dif"erentes impresiones de Windows a través de este puerto. 

• • Podemos definir una impresora conectada a la PC o Macintosh como LPR 

servidor para que clientes remotos puedan hacerlo en Ja impresora local a la PC o 

Macintosh. 

SESIONES DE REDES. 

PATHWAY ACCESS permite tener varias sesiones de redes y tener ventanas asociadas a 

estas para abrirlas comúnmente. PATHWAY ACCESS pennlte mantener tres sesiones de red en 

las PCs y en la Macintosh permite hasta 12 sesiones. 

EMULACIÓN DE TERMINALES Y TECLADOS. 

PATHWAY ACCESS provee de archivos de mapas de teclados para pemútir al teclado y 

pantalla trabajar como si fueran alguna de las siguientes ternúnales: 

• VTlOO. VT220, VT240. VT320, y VT340 para modo texto o para sesiones 

modo gráfico en OEC V AX!VMS o sistemas UNIX. 

• mM 3270 e mM 3179-G para sesiones en modo texto o grifico. 

• IBM 3278 modelos 2.3.4 y 5 

• mM 3 176-G modelo 3 para ffiM VM o VMS sesiones en modo texto gráfico. 

• TEKTRONIX 4105 I 4010 para TEKTRONIX modo gráfico o VTlOO para 

sesiones modo texto(solo modelo 3) 
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Para cada una de estas terminales provee tas teclas de funciones especiales que no son 

rnapeadas directamente 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 PATHWAY 

ACCESS en sus archivos de mapeo. Las funciones de las teclas o combinación de ellas dependen 

de ta aplicación remota que se este usando. 

USANDO SCRIPTS PARA AUTOMATIZAR RUTINAS. 

PATHWAY ACCESS proporciona un compilador de SCRIPTs que nos pc_rmite 

automatizar rutinas para realizar tareas. J>or ejemplo, se puede escribir un SCRIPT para 

conectarse automiticamente a un HOST remoto, el cual pide USERNAME 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 ORACLE 

IL4.t. DEFINICIÓN. 

Un manejador de B.O. es la clave para resolver los problemas de información. En general 

un sistema manejador de B.O. (DBMS) debe ser un confiable manejador en un ambiente 

multiusuario y así muchos usuarios pueden accesar concurrentemente al mismo dato. Todo esto 

tiene que corresponder al nivel o desarrollo del usuario de la B.O. Un DBMS se encarga también 

de autorizar ó no el acceso y dar soluciones eficientes a las fallas que se pueden suscitar. A 

continuación se muestra un esquema de las ta.reas de un DBMS ( Figura 11.4.1. t) 

IL4. l. l. CARACTERiSTICAS DE ORACLE 

El servidor ORACLE da soluciones efectivas y eficientes a la mayoria 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 tamafto. Para hacer un uso eficiente de los costosos 

dispositivos de hardware, permite el control total sobre espacio. 
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Figura ll.4.1.1 Tareas de un Sistema Administrador de Base de Datos. 

Usuarios oRAcLE, soporta un número muy grand~ de ·us~~os ~-?r;a~ente~. 
concurrentes En ejecutando una variedad de aplicaciones de las B.D. openuido sobre el 

. '· .... ' 
la B.D. mismo dato. Esta minimiza argumentos y garantiza 1a concurTenCia de 

datos. 

Alto DesaJTOllo ORACLE. mantiene caracteristicas anteriores con un alto· grado de 

En El Proceso De desarrollo de Sistemas completos. 

Transacciones 
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Alta 

Disponibilidad 

Controlada 

ORACLE, trabaja 24 horas al día sin perdidas de tiempo que limiten el 

rendimiento de ta B D. La operación nonnal del sistema como B.O 

respalda , las f"allas parciales del sistema no interrumpen la B O 

ORACLE, puede controlar selectivamente la disponibilidad del dato, 

se&.'1.ln el nivel y subnivel de Ja B.O 

Por ejemplo, Un administrador puede rechazar el uso de una aplicación 

especifica., así el dato de la aplicación puede ser recargado, sin afectar 

otr-ns aplicaciones. 

Estándares ORACLE, se une a los estánda.-cs aceptados industrialmente para el 

Aceptados lenguaje de acceso de datos, sistemas operativos, interfaces de 

lnduatrialmente usuarios, y protocolos en la comunicación de red. Es un sistema 

'"Abierto ... 

Seguridad 

Manejable 

El servidor de ORACLE7. ha sido cenificado por el Instituto 

Nacional de Tecnologia y Estándares de los E. U. como compatible en 

un 1 00°/o con el 2do. Nivel de estandares de ANSI/ISO. 

ORACLE, satisface completanlente los requerimientos de los E. U. e 

incluye hbanderas .. 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 característica hace tacil el manejo hasta de el 

dise~o mas complejo para el acceso de datos. 

Integridad ORACLE refuerza la integridad del dato, ••reglas del negocio•• que 

R.cforz.ada de las dicta el estándar para aceptar el dato . Como resultado los costos de 

B.D. codificar y manejac muchas aplicaciones de B.O .• son eliminados. 

Ambiente ORACLE, perntite procesar para dllerenciar entre el servidor de la 

Cliente/Servidor B.O. y el programa de aplicación del cliente. Toda la responsabilidad 

(Proceso 

Distribuido) 
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de compartir el manejo de datos. puede ser procesada por, el 

manejador de sistemas de B.O., mientras las estaciones de trabajo 

corren su aplicación, com:Tetandose en Ja interpretación y los datos 

desplegados. 
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Sistema de B.O. Para ambientes computacionales que están conectados vía red. 

Distribuido. 

Portabilidad 

ORACLE. combina la localidad fisica de el dato en dif"erentes 

computadoras dentro de una B.O. lógica. que puede ser accesada por 

todos los usuarios de red. El sistema distribuido tiene el mismo grado 

de transparencia y consistencia en e1 dato, que un sistema no 

distribuido aUn recibiendo las ventajas de un manejador de B.D. local. 

El software de ORACLE, esta creado para trabajar bajo diíerentes 

sistemas operativos, ya que es lo mismo 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 

.. mainfrBJTles" minis y micros. Clarwnente para el usuario y sus 

aplicaciones. ya que es idéntico en todos los ordenadores para los que 

está disponible~ por lo tanto. ORACLE proporciona un entorno 

operativo de B.O., completo y consistente independientemente de la 

máquina y sistema operativo sobre los que se esté ejecutando. 

Compatibilidad El software de ORACLE, es compatible con los estándares 

Conectibilidad 

industriales, incluyendo tos de los diversos sistemas operativos, como 

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 ninguna. ya que sus posibilidades y su 

interfaz de usuario SQL, son idénticas a las de SQL/DS y DB2. 

El software de ORACLE. pennite trabajar con diferentes tipos de 

computadoras y comparte información bajo red con diversos sistemas 

operativos. 

Teniendo el mismo software ORACLE se ejecuta sobre "mainframes•• 

minis y micros. simplificando mucho la tarea de conexión de 

ordenadores en red. tanto de área local como remota. SQL es ta 

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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redes de ordenadores. permiten 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: 

• Fonnateador de pantallas 

• Generador de infonnes 

• Generador de menU.es 

• Gráficos 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 

U.4.1 .. 2. de las que se hablará más adelante. 
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ERRAMIENTAS EN EL 
DESARROLLO DE 

APLICACIONES 
• SQL*PLUS 

• SQL*FORMS 

• SQL*MENUS 

• SQL*REPORT 
WlUTER 

BLOQUE 2 

UTILIDADES DE LA 
BASE DE DATOS. 

• SQL•OBA 

• EXPORTAC:tÓN/ 

XMPORTAC:tÓN 

• SQL*LOADER 

PRODUCTOS DE 
CONECTIVIDAD 

* SQL*NET 

• SQL* CONNECT 

APLICACIONES 
FINANCIERAS 

• Sup1.n.nto 

• ORACLE Pa1.m HERRAMIENTAS EN 
-.......;-¡;;;,;;;;..,;;.=;;;.::;. .... _,:a LA AUTOMATIZACIÓN 

BLOQUE B L DE OFICINAS. 
• Correo ORA.CLE 

• ORACLE activo. 

• Coautor 

LICACIONES D 
MANUFACTURA 

• ORACLE para 
proce•os de 
traba.Jo 

• Coato• ORACLE 

• Conatrucci.6n 
y ma.teri.a.1•• 
ORACLE. 

HERRAMIENTAS 
PARA LA 

INTEGRACIÓN 
DE 

PRODUCTOS. 
• ORACLE 

para 1-2-3 

• ORACLE 
para Dba.ee 

• ORACLE 

o 
Q 
u 
E 
7 ........ _O;RA;;;;C;LE;;;;.·;.__..,.-.BLOQ!!". UE 6~~p·a·r·a--~4~t·a~.~ 

Figura ll.4.1.2 ORACLE y Sus Herramientas 
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11.4.1.2. COMPONENTES DE ORACLE. 

Como se observa en la figura 11.4.1.2 .• ORACLE. esta formado por una serie de herramientas 

muy grandes. que competen a areas como la· 

• CONTABILIDAD. 

• FINANZAS, 

• PROCESOS, 

ARQUITECTURA 

DISEÑO 

INGENIERiA 

En el presente trabajo solo se abarcaran y explicaran las herramientas con que se desarrolló el 

sistema que se generará como resultado a la necesidades presentadas por el Centro de Cómputo 

de la UAM unidad Xochimilco, para evitar salirnos de la delimitación de este tema. por 

consiguiente los bloques a desarrollar, tomando en cuenta la figura anterior scnin. 

• Bloque l: Servidor ORACLE , SQL y PLJSQL 

• Bloque 2: Herramientas en el Desarrollo de Aplicaciones. 

• Bloque 8: Productos de conectibilidad. 

• Bloque 9: Utilidades de las Base de datos 

11.4.1.3.1. BLOQUE 1, SERVIDOR ORACLE, SQL Y PLISQL 

¿QUE ES PLISQL? 

Las iniciales PL viene de LENGUAJE PROCEDURAL, por lo tanto PLJSQL lo consideraremos 

un LENGU,tjE PROCEDURAUSQL. Este es un lenguaje de Programación considerado como 

una extensión del Lenguaje SQL con nuevas fonnas de trabajo, más ta.cites y entendibles para el 

usuario. 

Es una combinación del Poder de manipulación de Datos mediante lenguaje SQL y el Poder de 

procesanüento de los lenguajes procedurales. 

PL/SQL se localiza en el centro del RBDMS (SISTEMA MANEJADOR DE BASE DE DATOS 

RELACIONALES), o bien dentro de las Herramientas de ORACLE. Se tiene que hacer la 

observación de que PUSQL no es un PRODUCTO como pueda serlo SQL• PLUS, SQL• 

FORMS, sino un nuevo LENGUAJE de programación dentro de esas herramientas. 

Los Beneficios que este lenguaje ofrece se listan a continuación: 
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• Capacidades Procedurales. 

• l\.1cjora del rendimiento. 

• Ponabilida.d. 

• Integración con el ROBl\.IS. 

CAPACIDADES PROCEDllR.ALES 

Es un lenguaje de programación t!Structurado en bloque. Múltiples sentencias están agrupadas 

fom1ando un bloque. 

Contiene las siguientes estructuras: 

Control condicional: ( 1 F._.) 

Control itern.tivo: BUCLES ( FOR. \VHILE. LOOP). 

Anidamiento de bloqut.!s. 

Control robusto de errores EXCEPCIONES. 

Variables y constantes 

Conjunto de füncioncs 

PL/SQL sopona conceptos que no se encuentran en lenguajes tradicionales de programación. 

~IEJORA DE RENDl:\.llENTO 

• Todas las sentencias de un bloque se envían directamente al núcleo OR.r'\.CLE. produciendo 

una reducción considerable del nU.mcro de llamadas al sistema. 

• Si el monitor PL/SQL se encuentra en una herramienta GR.ACLE como SQL*FORJ.,1S. el 

bloque PL/SQL es procesado en el lado de la aplicación. Solo las sentencias SQL provocan 

llamadas al nUcleo. 

PORTABILIDAD 

PLiSQL es totalmente portablc Estu indica que cualquier programa PL/SQL que se haya 

diseñado en cualquiera de las platafonnas donde se ejecuta OR...\.CLE. puede ser transportado de 

una plataforma a otra sin ningún problema de ejecución. 

Estn ventaja incrementa la portabilidad del software. 

1:-.CTEGRACIÓN CON EL RDBMS 

• PLtSQL incorpora las ventajas Dl\.IL (INSERT. UPDATE. DELETE) y Jas sentencias 

SELECT de SQL. el lenguaje de comunicación entre la B.O. y las herramientas ORACLE. 
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• PUSQL permite obtener variables y constantes basadas en el tipo de dato actual de columnas 

de la B_D. o rcferencíarse a t!'Structuras compll.!tas de tilas de una tabla. 

Como conclusión a estas características, PL/SQL redundará en beneficio de· 

A) Independencia de datos. B) ~fantenimiento de programas 

Para entender mejor el funcionamiento del PL/SQL. obst!rvcsc la figura 11.4 l.:! 

/ ......._ 

EJECUTOR DE 

J SENTENCIAS 
PROCEDURALES 

• • t .... 1 

1 

EJECUTOR DE 

1 1 

1 SENTENCIAS 

1 1 
SQL EN EL 

NÚCLEO 

uu 
ORACLE 

B 
E "'~"'et E 
G SQL N 
1 D 
N 

E / \ 

~ 

HH B 
BLOQUE-- E "'~'"et E 

PL/SQL • G SQL " 1 n 
N 

Figura II.4.1.3. Funcionamiento del PL/SQL 
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VENTA.JAS DEL SQL 

No procedural 

Independencia de Datos 

Fácil de aprender 

Potente 

DESVENTA.JAS 

No se puede ejecutar una sentencia basándose en los resultados obterúdos. 

No se pueden manipular los datos seleccionados. 

Algunos procedimientos requieren lenguajes de alto nivel (user-cxit., Pro•SQL). 

Algunos problemas se resolverían mejor con un lenguaje procedural. 

NOTA· PL/SQL9 supera todas estas desventajas. tomándolas como ventajas extras en el manejo 

de este lenguaje. 

BLOQUE PL/SQL 

Un bloque Pl.JSQL está formado por una secuencia de sentencias PUSQL. 

Existen dos tipos de sentencias: 

SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT). 

NO-SQL (IF, FOR. WHil..E, OPEN, ... ) 

El bloque es escrito en SQL*PLUS o en otra herramienta ORACLE como por ejemplo SQL• 

FORMS. 

La estructura general de un Bloque PLJSQL es: 

DECLARE 

<variables y defirúcioncs de constantes> 

BEGIN 

<sentencias ejecutables> 

EXCEPTION 

<control de excepciones> 

END· 
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11.4.t.3.l.1 UTILIZACIÓN DEL PL/SQL EN SQL•FORMS 

Los tipos de bloques PL.JSQL que exi~'t.en en SQL•FORJ\.1S son: 

Bloques simples 

Bloques de procedimiento (funciones globales) 

Bloques Simples 

No tienen nombre 

Están asociados a triggers definidos 

No hace falta definir Begin y End. 

Se definirá BEGIN y END si el bloque PL hace referencia a variables locales, cursores o 

nombres definidos de excepciones. 

Bloques de Procedimientos (Globales) 

Requieren un nombre propio. 

Requieren sintaxis completa de PUSQL. 

Incluyen BEGIN y END. 

Estas funciones pueden ser Uamadas desde triggers en la fonna 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 emplearon para el desarrollo de esta tesis: 

SQL*FORMS 

SQL• FORMS. 

SQL*PLUS. 

ORACLE GRAPHICS. 

SQL*REPORT WRITER. 

El generador de aplicaciones de ORACLE 6 SQL•FORMS es un conjunto de herramientas: 

IAG : Interactive Application Generator 6 Generador Interactivo de Aplicaciones., . quien se 

encarga de generar una aplicación. 

IAP: lnteractive Application Processor 6 Procesador Interactivo de Aplicaciones. quien penn.ite 

ejecutar una aplicación. 
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IAD: lnteractive Application Designer ó Diseñador Interactivo de Aplicaciones. manipula las 

dt:scripciones de aplicaciones almacenadas en la B.O. 

IAC: lnteractive App1ication Convertcr ó Convertidor Interactivo de Aplicaciones. 

Obsérvese la figura 11.4.1.4. para mejor entendimiento. 

SQL*FOR.'\.1S ofrece las siguientes VE~TAJAS: 

Una aplicación permite la consulta y/o la modificación interactiva de Ja base a traves de 

formatos de pantalla. 

IAG 
GENERADOR DE 
APLICACIONES 

IAP 
EJECUTA 

APLICACIONES 

CONJUNTO DE 
HERRAMIENTAS IAC 

CONVIERTE 
APLICACIONES 

Figura 11.4.1.4. Componente.s de SQL .. FOR.l\1S. 

• Es posible integrar en ella todos los controles necesarios para mantener la integridad de la 

base. 

• Por fin. una utilidad. FASTFOR..'-1. permite crear en unos segundos una aplicación estándar. 

• Basta con indicar las tablas que deben figurar en la aplicación. 

• F.-\STFOR.."vt generara 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 submcnú de SQL •FOR1v1S, se permite acceder, 

de una forma transparente para e1 usuario a todas las herramientas por medio de un formato de 

pantaHa. 

• SQL •FOR..V1S permite crear, modificar, ejecutar o salvaguardar una aplicación. 

• La estructura general de estos menús es la siguiente (Figura 11.4. 1 .S)· 

DEF!NICION 
DE LA 

APLIC.~CIÓN 

ELECCION DE 
UNJl. 

P..?LIC.~C!.ÓN 

!'.:LSCC!.CJN DC:: 
PN P.LnOTTF". 

1 ::.:SE.NO r-·i::- 1 
~ •-.;.",;,-~.;;-",;,-~ .. - .... ::i. ... r.,.r.,, "•--• :- ·. 

1 DE:::INICICN 1 
.. llF: P.LnOPF:.~ -

EJECUCION DE 
LA 

.:t...PLICJl.Ciól'; 

Figura 11...t.1.5. Estructura general de los '.\lenúcs en SQL""FORl\.lS 

• SQL•FOR..'-1S permite crear auto1nat1camcntc un ··uloquc por Defocto .. ~ basta con indicar: 

aj E.1 nombre cic la tnbia (y eventuaiml.!ntc de las columnas) que deben figurar en el bloque. 

b) Cuantos registros de la tabla deben figurar sobre la pantalla. 

• SQL•FOR..'-1S consultará el Diccionario de Datos para obtener la descripción de los campos de 

la tabla que deben figurar en et bloque. 
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SQLºPLUS 

Al estar manejando ORACLE. usted se podrá dar cuenta que al teclear un comando SQL 

se obtendr8. el r-esultado deseado irunediatamente. Estarnos dentro de SQL Interactivo de 

ORACLE, llamado SQLºPLUS. 

Éste es una herramienta muy útil~ y no se debe confundir el lenguaje SQL que puede ser 

utilizado desde todas las herramientas ORACLE. con los comandos de SQL •PLUS. 

FUNCIONES DE SQL0 PLUS. 

• Trabajo Interactivo con ORACLE mediante SQL. 

• El acceso a SQL•PLUS es pcnnitido tras la COrTecta introducción del nombre de usuario y la 

palabra clave conespondiente. 

• 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 (al\adiendo un punto y coma(;) al comando) 

• Editada y listada antes de su ejecución. 

RUN.- Se visualiza el contenido del buffer y se ejecuta. 

/.-No se visualiza el comando previamente a la ejecución. 

El buffer mantiene una sentencia SQL y es sobreescrito cuando se introduce una nueva 

sentencia SQL. 

FUNCIONES DE EDICIÓN 

• SQL•PLUS también nos permite editar ta sentencia SQL actual (almacenada en el buffer) 

mediante un sencillo editor de linea. 

LIST 

LISTn 

Lista el contenido completo del buffer 

Lista la linea n para su posterior edición, convirtiéndola en la linea actual. 
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APPEND Ai'iade una cadena a la linea actual. 

DEL 

INPUT 

Borra la línea actual. 

Espera la introducción de lineas adicionales que serttn colocadas 

inmediatamente después de la línea actual. 

CHANGE Reemplaza en la línea actual la cadena_l por la cadena_2. Dentro de 

cadena_ 1 puede utili.zarse · .... · para representar cualquier cadena de 

caracteres. incluyendo tas de valor nulo. 

• Todos los comandos. exceptuando DEL. pueden ser abreviados utilizando tan sólo su primera 

letra. 

POSIBILIDADES DEL SQl,*PLUS 

• Tiene capacidad para crear archivos de comando SQL•PLUS. y generar inf'onnes de alta 

complejidad. 

• Existe una interfaz. de SQL•PLUS con et 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 arctüvo. que almacenará el contenido de la memoria 

intennedia. 

• Simultáneamente a la 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 

ARC"EUVOS DE SPOOL 

• Los resultados generados por SQL•PLUS pueden ser capturados permanentemente con el 

comando SPOOL. Esta permite copiar cuanto aparece en pantalla a un archivo del sistema 

operativo. 

• La acción de SPOOL continuará hasta que se utilice un nuevo comando SPOOL. 

• SPOOL OFF Cien-a el archivo creado por SPOOL. 
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• SPOOL OUT Envia 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 cerraran automaticamcntc 

ARCHIVOS DE CO'.\IANDO 

Un archivo de comando es un conjunto de comandos de SQL que pueden ir acompañados 

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 mancf"a: 

• SQL*PLUS permite salvar el contenido de la memoria intermedia (que es una instrucción SQL) 

mediante el uso dd comando SA VE. 

• El archivo ··salvado" puede sc-r ¡-ccuper.:ido y ejecutado inmediatamente utilizando el comando 

START 

11.4.I.3.3. nLOQUE 8. PRODL:CTOS DE CONECTJBlLIDAD. 

Dentro de estos productos encontramos el SQL *NET. quien es un mecanismo de 

ORA.CLE. para trabajar como interface con el protocolo de comunicación utilizado por la red 

que facilita el proceso distribuido y las I3 D distribuidas. Los protocolos de comunicación definen 

el camino por el cual el dato e~ transmitido y recibido a tr.1vcs de b. red. 

En un medio ambiente dc n:d. un servidor de 13 D ORAC"'LE comunicado con una estación 

de trabajo cliente y otros servidores de B.D ORACLE. utilizan un solhvare llamado SQL'"'NET. 

quien sopona comunic.:icioncs sobre la m.:iyona de los protocolos de red, incluyendo los 

soportados por PC LA:--.; usados p{.)r el m~s largo sisrema de :\Jainframcs 

L"sando SQL *¡..;ET. la aplicadon dcsarrollada no tiene que rclacionn.rsc con las 

comunicaciones de red en una aplical..".ion de B D Si un nuevo protocolo es usado. et 

administrador de la B D realiza algunos cambios inadvertidos. mientras la aplic~u.:ión continua 

füncionando sin necesidad de moditicaciC'nes ó si la necesita. estas son muy pequeñas 

SQL "'~ET. usa protocc.Jos de co111unic.:ición ó interfaces de aplicación programable (A.Pis). 

soportada por el amplio rango que poseen las redes en una B.O. distribuida ó en un proceso 

distribuido para ORA.CLE. Un protocolo de comunicaciones es un conjunto de est<indares, en un 
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software implementado que gobierna la transmisión del dato a travCs de la red. esto significa que 

se establecen remotamente procesos a procesos via protocolo de comunicaciones. 

COl\10 TRABAJA SQL•NET 

Los manejadores de SQL*NET proveen una intcñace entre los procesos GR.ACLE 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 para.metros de SQL de la interfaz de las herramientas 

ORACLE y los empaqueta para transmitirlos a ORACLE, por medio de uno de los protocolos 

soportados en estándares industriales con un nivel alto de aceptación. Todo esto esta realizado 

independientemente del sistema operativo de la red. Obsér..·csc la Figura 11.4. l.6. SQL"'NET para 

comprendl!"r mejor. 

Figura 11. -t.t.6. SQL""NET 
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SQLªDBA 

SQL *DBA es una hernun.ienta que ayuda a la administración y monitoreo de la base de 

datos. Este se puede utilizar en el desarrollo de las siguientes tareas: 

• Principiar y Flna.Jizar una sesión en ORACLE. 

• Montar, desmontar, abrir y cerrar una B.O. 

• Monitorcar el tiempo real y el rendimiento de una B.O. 

• Realizar respaldos y recobrar archivos y datos de una B.O. 

• Ejecutar cualquier sentencia SQL. 

Todas estas operaciones pueden ser realizadas tanto en una B.O. local como remota. 

Debido a que el manejo del SQL •oaA. puede daftar la seguridad de la base. pocos usuarios 

deben tener acceso a esta. Usualmente el principal usuario de esta aplicación es el 

ADMINISTRADOR. 

Algunog' comandos de SQL•DBA son privilegios del sistema y requieren de un acceso 

especial al sistema. Por ejemplo: 

• STARTUP 

• SHUTDOWN 

• CONNECT INTERNAL. 

Cuando un usuario invoca algún comando del SQL •DBA. éste checa si su acceso es 

pemütido para esto no utiliza eJ USERNAME, pues este no ha sido introducido. sino que checa el 

sistema operativo actual en el que corre el SQL •DBA. 

U.4.2. ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS. 

Esta sección describe la arquitectura de la B.O. de ORACLE. incluyendo Ja estructura 

fisica y lógica que Ja constituyen. 

Esto provee de soluciones entcndibles de ORACLE para controlar su disponibilidad. Ja 

separación de la estructura de datos lógica y fisica, y un control detallado del manejador de 

espacio. 
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Sistema 

manejador de 

B.D. 

El sistema Manejador de B.D. ha desarrollado desde los modelos 

jerárquicos hasta los relacionales y de red. Hoy en dia el más 

aceptado es el modelo relacional Este modelo tiene 3 aspectos. 

Relacionale.s 

ESTRUCTURAS: Las estructuras son bien definidas como objetos que 

almacenan datos de Ja B.O. Las estructuras y los datos 

contenidos dentro. pueden ser marúpulados por operaciones. 

OPERACIONES: Las operaciones. son acciones definidas claramente para 

manipular datos y estructuras de la B.O. Las operaciones en 

una B.O. deben unirse en un predefinido conjunto de reglas 

de integridad. 

REGLAS DE 

INTEGRIDAD: 

Estas son leyes que deciden que operaciones son permitidas 

sobre el dato y sobre la estructura de la B.O .. 

El sistema manejador de B. O. ofrece beneficios como: 

• Independencia del almacenamiento fisico del dato y la estructura lógica de la B.D. 

• Acceso Iacil y variado a todos los datos. 

• Flexibilidad completa en el disei\o de la B.O. 

• Reducción de almacenamiento 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 abiena o cerrada, es decir accesible ó no 

Abierta y Cerrada: 

Estructura de B.D. 
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accesible. Normalmente es una B.O. abierta, lista para usarse. 

Pero en algunos casos es cerrad, 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 de\ almacenamiento lógico de las estructuras. 

La estructura fisica d~ la D.D. de OR.r,CLE esta determinada 

por los archivos del SO que la constituyen Cada una. esta 

compuesta por 3 tipos de archivos: Uno ó más archivos de 

dato. 2 ó más archivos de bitñcora (redo log files). y uno ó 

mas archivos de control. 

Los archivos de \a B.D. dan el almacenamiento fisico para 

información de la n.o. 

11.-'.2.l. ESTRUCTURA LÓGICA DE LA BASE DE DATOS 

Esta se detennina por: 

• Una ó mas tablas de espacios (TABLESPACES). 

• El t...'Squema de objetos de la B.O. (Tablas. vistas. indices, clustcrs, procedimientos 

a\macenn<los , secuencia::;) 

La estructura de almacenamiento lógico incluyendo las tablas de espacio, segmentos y 

extensiones. ordenan el espacio fisico que usara la B.O. el esquema de objetos y la relación entre 

eHas. forman el diseño relacional de la B.D. 

E.STRUc,·uRA 

LÓGICA: 

T.·\.BLAS DE 

ESPACIO 

( TABLESl'ACES): 

A continuación se explicará la estructura lógíca, incluyendo las 

tablas <le espacio, los esquemas de objeto, los bloques de dato, 

extensiones y segmentos 

Una B.O. esta dividida en unidades de almacenamiento lógico, 

llamadas TABLESPACES (Tabla de espacios). Estas son 

utilizadas para agrupar estructuras lógicas relacionadas entre si. 

Por ejemplo. comünmente una tabla de espacios agrupa todos 

los objetos de las aplicaciones para simplificar ciertas 

operaciones administrativas 
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11.4.2.1.1. BASES DE DATOS. TABLAS DE ESP.· .. CIO Y ARClllVOS DE DATO. 

BASE DE DATOS 

SISTEMA. DE 
TABLA DE 
ESPAC:tOS 

(TABLESPACES) 

.~CHIVO 

DE DATOS 
1 (~ Hb) 

MANEJADOR 1 

DATO 
TABLES PACE 

ARCHIVO 
DE DATOS 
3 (2 Mb) 

MANEJADOR 2 

Figurn 11.4.t.7 Estructura Lógica De Unn O.O. (TABLESPACES) 

La figura anterior ilustra: 

Cada B.O. es lógicamente dividida en una ó mas T ABLESPACES. 

Cno ó mñ.s archivos de dato son explícitamente creados por cada TABLESPACE para almacenar 

tisicamente el dato en todas las estructuras lógicas de un T ABLESP ACE. 

El tamaño combinado de un archivo de datos de un TABLESPACE. es et total de la capacidad 

almacenada de el T ABLESPACE (Un sistema tiene 2 Mb como capacidad de almacenaje~ 

mientras un dato tiene 4 Mb). 

La capacidad de almacenamiento de un T ABLESPACE de la B.O .• es la capacidad total de 

almacenamiento de una B.O. (6 !vfb). 

ESQUEMAS Y 

ESQUE:\-IAS DE 

OBJETO 
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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. procedimientos de almacenamiento. 



TABLAS: 

VISTAS: 

sinónimos, indices. clusters y ligas entre B.O. ( No existe una 

relación ent.-c una B.O. y un esquema; los objetos en el mismo 

esquema pueden estar en distintos T ABLESPACES y los 

TABLESPACES. pueden contener objetos de dif"ercntes 

esquemas. 

Una tabla es una unidad básica de almacenamiento de datos en 

una B.O. de ORACLE. Los datos de la tabla son almacenados 

en renglones y columnas. Cada tabla 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 (caracter, numérico, etc.) Una vez 

que la tabla esta cread~ pueden ser insertados datos validos 

dentro de cll~ mismos que pueden ser borrados, buscados ó 

actualizadas. 

Una vista es una presentación exacta de un dato en una 6 mils 

tablas. Una vista también puede ser considerada como una 

"búsqueda de almacenamiento•• 

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 ó 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 para crear una relación y será desplegada 

en una relación de columnas ó renglones en tablas múltiples. 

• Simplifica comandos para el usuario. Las vistas permiten al 

usuario seleccionar información de tablas mUltiplcs sin acudir al 

usuario que actualmente sabe como se desarrolla una sub-
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busqueda. 

• Presenta los datos en diferentes perspectivas de la tabla base. 

Por ejemplo en una vista se permite renombrar columnas sin 

af'ecta.r la tabla en donde se esta basando esa vista. 

• Almacena búsquedas mWtiples. Por ejemplo, una búsqueda 

debe desarrollar c8.lculos extensos con la infbnnación de u na 

tabla. Para salvar esta búsqueda como vist' los cálculos son 

ejecutados solo cuando la vista es solicitada. 

SECUENCIAS: Una secuencia genera una lista consecutiva del número 

exclusivo de columnas de Ja tablas de la B.O .. La secuencia 

simplifica la aplicación. pr-ogramando Ja generación automática 

de un vaJor numérico único, para los renglones de una tabla ya 

sea simple ó mUJtiplc. 

Por ejemplo. asumimos que 2 usuarios simultáneamente insertan 

un nuevo empleado en la tabla EMP. Usando una secuencia para 

generar un número único de empleado en Ja columna EMPO. 

ninguno de Jos usuarios tendría que esperar para obtener el 

número siguiente. La secuencia automáticamente genera el valor 

correcto para cada usuario. 

Las secuencias numéricas. son independientes de tas tablas .. 

entonces Ja misma secuencia puede ser usada por más de una 

tabla. Después de su creación. una secuencia puede ser accesada 

por- varios usuarios para generar un número actual de la 

secuencia. 

UNIDADES Este termino. lo utilizaremos pa.-a ref"erimos a: procedimientos 

DE almacenados, funciones y paquetes. 

PROGRA- Una FUNCIÓN ó PROCEOU\.ilENTO, es un conjunto de 

MA: declaraciones de SQL y PL/SQL agrupadas en una unidad 

ejecutable para desan-ollar una tarea especifica. (SQL es 

abarcado en el apéndice de esta tesis y PUSQL se trato 
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previamente en este capitulo) 

Los PROCEOlll.llENTOS y las FUNCIONES permiten 

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 ~u uso continuo. 

Un procedimiento y una función. son idénticos. exceptuando que 

la función siempre regresa un valor ünico 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. Mientras un paquete, proporciona una administración de la 

B.D. 6 un beneficio organizacional para el desarrollo de una 

aplicación. también incrementan la funcionalidad de la B.O. 

SINÓNll\t.OS: Un sinónimo, es un alias para una tabla. vista. secuencia ó 

unidad de programa. Un sinónimo no es un objeto por si solo, 

pero en cambio, es una referencia directa a un objeto. 

Se utiliza para: 

• Ocular el nombre y propietario real de un objeto. 

• Permitir acceso püblico a un objeto. 

• Permitir una trasparente ubicación de tablas. vistas 6 unidades 

de programas. desde una B.O. remota. 

• Simplifica las instrucciones de SQL para los usuarios de la 

B.D. 

Estos puede ser públicos ó privados. un usuario individual puede 

crear un SINÓNil\110 PRIVADO, que será utilizado solo por el. 

El Administrador de la B.D .• debe crear sinónimos públicos que 

hacen los objetos del esquema base accesibles en general para 

cualquier usuario de la B.D. 
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ÍNDICES y 

CLUSTER.._,: 

E'itos. son estructuras opciunaJes asociadas con tablas que 

pueden ser crc.tdas para incrementar el desarrollo de Ja 

recuperación de datos 

ÍNDEXES Ó ÍNDICES Esos son creados para incrementar el 

desarrollo de la rccupcr-tción de datos. Cualqui..:r indice, 

ayuda a localizar inlormnción especifica mas rapidv que 

cuando Cste, no existe. en ORACLE un indice ac~csa más 

nipido al path de la tabla de datos Cuando procesa una 

solicitud, ORACLE puede usar algunos o todos los índices 

permitidos para cfic1cntar la localizacion de los renglones 

solicitados Los indices son creados en una ó mas 

columnas de la tnbla. Una ·.-cz creados se n1ant1enen y usan 

automáticamente por OR.ACLE. Los cambios a la tabla de 

datos, ya sea altas. bajas ó actuahzac1ones. 

incorporados automáticamente 

transparencia total para el usuario 

los indices. 

Los índices son fisica y logicamentc independientes de los 

datos. Estos pucdtm ser borrados ~ creados en cualquier 

momento sin af"cctar las tablas ó cualquier <'1tro mdicc. 

CLUSTEH.S: Estos son un método op'-=1onal para almacenar 

datos en una tabla Los clustcrs son grupos de una o mas 

tablas fisicas almacenadas Juntas pues comparten columnas 

en común y por lo regular se utili7..an juntas. Debido a que 

renglones en co1nun son fisicamcntc almacenados juntos. el 

tiempo de acceso en disco ~e incrcn1cntn. 

Las columnas relacionadas de una rabia en un cluster son 

llamadas .. cluster ley .. (cluster llave) 

El cluster llave es indexado. entonces los renglone..c; del cluster 

son recuperados con un mínimo de entradas y salidas permitidas. 

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 más 

eficientemente que cuando se almacenan las tablas 

individualmente. La figura si,guicnte ilustra como son 

almacenados los daros fisicamentc en un cluster y fuera de el . 

Los clustcrs, también pueden incrementar 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 dustcr. En particular, las talas en cluster que son buscadas en una relació~ 

benefician al usuario de los clusters, pues Jos renglones en común de las tablas relacionadll.s son 

recuperados en la misma operación de entrada y salida. Al igual que los indices, los cluster no 

afectan el diseño de la aplicación. Si la tabla es ó no parte de un cluster, son transparentes para el 

usuario y sus aplicaciones , los datos almacenados en una tabla en cluster, son accesados via SQL 

de igual forma que son almacenados en una tabla fuera de un cluster. 
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CLUSTER 

CJ.ustar 
'K"ca.;,r 

1.0 ON.A.ME 

20 

'SALES 
BOS. 
EMPNO 
"I"'iJ'50 
132.l 
1841 
DNAME 
ADMfN 
N.Y. 
EMPNO 
~ 

ENAME 
SM"fTH 
. .JQNES 

ENAME 
~ 

TABLAS EN 
CLUSTER , 

DATOS 
RELACIONADOS 
ALMACENADOS 

TABLA EMP 

EMPNO ENAME 
---D-EPTNO 
932 ----RATJL 
1000 SMITH 

10 

TABLA DEPT 

~ ENAME 
LOC 

10 sAL'Es 
B08. 

:\.\\. / } /.· 

·~ 
TABLAS Fli::.:'?A 
DE CLUSTE?.,. 

DATOS 
ALMACENADOS 

APARTE, 
OCUPl'.NDO MÁS 

Figura 11.4.1.8 .. Tablas en Cluster y fuera de ellos. 

LIGAS EN UNA BASE DE DATOS. 

20 

Una liga en la B.D. es un objeto que describe un ·~path .. de una B.O. a otra. Una liga es usada 

implícitamente cuando una referencia es hecha a un objeto global en una B.O. distribuida (ver 

B.D. DISTRIBUIDA). 
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BLOQUES DE 

DATO, 

EXTENSIONES 

y 

SEGMENTOS. 

BLOQUES DE 

DATO 

ORACLE: 

EXTENSIONES 

SEGMENTOS 

ORACLE. permite 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 detallado el dato en una B.O. 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. El tarn.aflo de un 

bloque de datos es especificado por cada B.O. ORACLE. cuando 

ésta se crea. 

El nivel siguiente al espacio lógico en una B.O. es llamado 

extensión. Ésta es un nümero especifico de bloques de datos 

continuos que se encuentran en una locación sencilla usando para el 

almacenarnjento un tipo especifico de inf'onnación. 

El nivel de almacenamiento lógico en una B.O. arriba de la 

extensión. es conocido como segmento. 

Un segmento, es un conjunto de extensiones permitidas por una 

cierta estructura lógica. 

Los diforcntes tipos de segmento incluyen: 

SEGMENTO DE DATOS. Cada tabla que no se encuentra en cluster 

tiene segmentos de datos. 

SEGMENTOS INDEXADOS Cada índice tiene un segmento 

indexado en donde aJmacena sus datos. 

SEGMENTOS DE RECUPERACIÓN O ROLLBACK: Uno ó mas 

segmentos de este tipo. son creadas por el administrador de Ja B.O. 

para un almacenrunicnto temporaJ irúormación de respaJdo. 

SEGJ\.1'.ENTOS TEI\.1PORALES: Estos son creados por ORACLE. 

una instrucdón de SQL necesita una área de trabajo temporal para 

completar una ejecución. Las extensiones de segmentos tcmporaJes 

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 

ll.4.2.2. ESTRUCTURA FÍSICA DE UNA BASE DE DATOS 

A continuación se explicarán las estructUras fisicas de ORACLE, archivos de dato, 

archivos bitá.cora (REDO LOO FU.ES) y arclúvos de control que son las partes que f'orman la 

c:structura fisica de una B.D. 

ARCHIVOS DE Las B.O. OkACLE. tienen uno ó más archivos de dato fisicos. Un 

DATO. archivo de datos contiene todos los datos de la B.O. Los datos de la 

estructura lógica de la B.O. como tablas e indices, son almacenados 

fisicamente en los arclúvos de dato asignados para ta B.O. 

ARCHIVOS 

BITÁCORA 

(REDOLOG 

FILES) 

La.$ siguientes son CARACTERÍSTICAS de los arciúvos de dato: 

• Los archivos de dato, pueden ser asociados con solo una B.O. 

• Una vez creado, no puede cambiar su ta.ma.ilo. 

• Uno ó mas arclúvos de dato de la unidad lógica de una B.O. 

almacenada recibe el nombre de T ABLESPACE, de ta 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 las B.O. Todos los cambios hechos a ta B.O .. 

son grabados en el REDO LOO .. Como una prevención de fallas, las 

modificaciones a los datos son permanentemente escritas en los 

archivos de dato, los cambios pueden ser recuperados del REDO LOG 

y asi los traba.jos nunca se perdenin. 

ARCHIVOS DE Todas las B.O. 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 Ja inf'ormación siguiente: 

• Nombre de Ja B.O. 

• Nombre y localización de los archivos de dato y redo Jog (archivos 

bitácora) con los que cuenta la D.D. 

• Señala el tiempo de creación de la B.O. 

Al 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 como de solo-lectura y hacen referencia 

DE DA TOS. a la B.O. El diccionario almacena in.formación de la estructura tanto 

fisica como lógica de la B.O. y adcmfls almacena iníormación como: 

• Usuarios validos para la B.O. OR.A.CLE. 

• Información sobre la integridad definida por las tablas en la B.O. 

• Cuanto espacio es asignado para el esquema de objetos y cuanto de 

este sera usado. 

• Un Diccionario de Datos, es creado cuando la B.O. es creada. Con 

exactitud, refleja el estado de Ja B.D. en todo momento, el Diccionario 

de Da_tos es básico para la operación de la B.O., quien se basa en éste 

para guardar, verificar y Ucvar a cabo el buen funcionamiento del 

sistema. Por ejemplo, durante la operación de la B.O. ORACLE, lee 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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11.S INTERFACES. 

JLS. l. BAR CODE AND l\L\.GNETIC STRIP E READER (MODEL 200012002). 

El modelo 2000/2002 del lector de código de barras y cinta magnética combina caractcristicas 

de varios lectores en un sistema sencillo y compacto. El lector se instala rápidamente entre el teclado y 

la computadora. Los datos se introducen a la computadora corno si estos fueran 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 lv1A.GNETICA. SLOT RE.· ... DER. y ENTRADA SERIAL RS-232. El 

modelo 2000/2002 acepta hasta cuatro dispositivos de entrada, ma.ximizando Ja versatilidad del sistema 

lector. Todas estas caracteristicas hacen del modelo :00012002 un dispositivo colector de datos ideal 

de gran rendimiento. 

Aditamentos. 

Cnrncteristicns: 
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• Para la computadora el código de barras. cinta magnética. y datos seriales parecen como 

datos introducidos desde el teclado. 

"' El lector reconoce y lee automáticamente los siguientes tipos de códigos de barras: 
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- Código 39 -Codabar 

- Código 39 e><tendido (Full ASCCI) -Código 128 

- lnterleaved 2 de 5 - Código 93 

- UPC-A. UPC-E(O), UPC-E( 1) -Código I l 

- EAN-8, EAN- 13 - MSL'Plcsscy 

- Suplementos UPC & EAN ( Caracter 2 y 5) 

• La luz Power/Ready indica el estarus de scm1ner(examinar) 

• Lector de cintas mngnCticas (Tarjetas de crédito. etc). 

• Soporta múltiples dispositivos de entrada (Lnser, CCD, lñpi.z.. Slot reader) 

• Acepta datos del puerto de entrada RS-232 (escalas clectrónicas.tenninales portátiles, etc). 

Conexión con In computadora .. 

LECTURA DE CODIGO DE BARRAS. 

L1iplz: El tapiz debe sostenerse con una inclinación de 10° to 30ª de la vertical (figura II.4.1.9) y 

pasarse rápidamente a través de la etiqueta como si se tratara de dibujar una línea en medio de esta. 

Este movimiento puede hacerse tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda y los datos se 

introduciriln de manera correcta. 
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Figurn 11...t.1.9. Lectura de código de barras con lápiz. 

Si el movimiento se ha hecho de manera correct~ se escuchará un pequeño "BEEP" _ Cuando ta 

luz de Power (energía) se toma verde el lector está. lista para procesar otra etiqueta. 

Gatillo tipo Lnscr: Se debe colocar la pistola a una distancia de tres a seis pulgadas. Sin embargo~ la 

distancia mñ...xima varia dependiendo de la densidad de la etiqueta. Generalmente estas distancias varian 

entre 3 y 1 S pulgadas. 

Una vez que se ha presionado el gatillo se errütirñ. un rayo de luz roja. Este rato debe cubrir 

completamente la etir¡ueta y una parte de il.rea blanca en cada uno de tos datos para que el lector pueda 

identificar el fin de la etiqueta en ambos extremos. 

229 



UNIVE.RSI.DAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

Figunt lL4.t.lO. Lectura de código de barras con gatillo tipo laser. 

En este caso también se escuchará. 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. la luz 

de "PO\.VER'' cambiará a verde y el lector estarñ listo para procesar otra etiqueta. 

Si el laser no ha leido la etiqueta en un lapso aprmcimado de un segundo. el rayo de luz roja se 

apagara. 

Lector de ranurn (lector de distintivo): Se debe colocar la tarjeta que contiene el código de barras de 

fbrma que este código quede hacia abajo y de frente a la flecha junto a la ranura el lector. Entonces se 

debe correr Ja tarjeta a través de la ranura del lector. Este movimiento puede hacerse ya sea de derecha 

a izquierda o de izquierda a derecha y los datos se introducirñn correctamente sin ningún problema. En 

todo momento Ja tarjeta debe mantener el contacto con la base del lector. 
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VIDEO WORLD 
ID CARO 
837611 

llmlllllllllllll 

Figura 11.4.1 .. 11 Lccturn con lector de ranurn .. 

DespuCs Je esto se escuchará un pequeño "BEEP" y los datos serñn transmitidos a la 

computadora. Cuando la luz de "PO\VER" se torne verde. el lector estará listo para procesar otra 

t.:.ujcta. 

Se debe tener cuidado de que el centro del código de barras .... té a media pulgada del borde 

inferior de la tarjeta. 

CONFIGURACION DEL MODELO 200012002. 

El modelo 2000/2002 trae configuraciones por default para: 

-CODIG039 - PUERTO SERIAL 

-UPC - DL.\.GNOSTICOS 

-EAN - PREAMBULOS 

- SUPLElvlENTOS UPC/EA.'I - CARACTER DE TERMINACION 

-INT. 2DE5 -CINTAMAGNETICA# 1 
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-CODABAR - CINTA lVlAGNETICA # 2 

-CODIGO l::!S -BEEP 

-CODIG093 -TIPO DE COMPUTADORA 

- :\ISI/PLESSEY - EDITOR DE DATOS 

-CODIGO 11 - VELOCIDAD DE TRANSl\IISION 

-OPCI01'iES # 1 Y # ::! 

Todas estas configuraciones de default pueden ser cambiadas de acuerdo a las necesidades que 

se tengan. Esto se puede hacer fácilmente con la ayuda de una hoja auxiliar que v;ene como suplemento 

del manual del k"Ctor 

l\lcdiantc dicha hoja uno puede elegir entre las distimas opciones disponibles para cada una de 

las configuraciones amcrionncnte mencionadas Toda esta configuración se hace mediante código de 

barras. es decir. el suplc:mcnto contiene código para configuro.r cada una de las opciones con sólo 

utilizar alguno d~ los dispositivos de lectura antes mencionados 

Cuando se necesita dar de alta varios lectores con la misma configuracion. se tiene la ventaja de 

que se puede conti,gurar el primer lector y después copiar esta infom1ación a los dcm<.ls. Esta 

intCrmacion puede ser copiada de computadora a lector y de lector a lector utilizando el pucno serial 

RS-:32 En el primer caso se necesita además un soJlwan.! de cornunicacioncs. 

El puerto serial RS-231 localizado en el panel del lector acepta datos seriales ASCII y los 

retransmite a la computadota a través de una interface con d teclado. La entrada serial de datos aparece 

como si fuera introducida desde el teclado 

Con tas teclas de función habilitadas. el decodificador puede aceptar un determinado caracter 

ASCII y transnlitir a la computadora su tecla de función corrcspondieme. 
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CAPITULO 111 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

llJ.1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo como entidad integrante de la U ni\.·crsidad 

Autónoma 1\lctropolitana unidad Xochimilc:o, tiene por objetivo proporcionar los servicios de 

cómputo consciente de la necesidad de racionalizar y optimizar la infraestructura disponible para 

apoyar el desarrollo armónico de la comunidad universitaria. 

ORGANIZACIÓN. 

La Coordinación de Servicios de Cómputo consta de tres secciones y una arca las cuales 

son: 

1 SECCIÓN 
DE DISEÑO DE 

SISTE'.\lAS 

COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

CÓMPUTO 

2 SECCIÓNDE 
ANÁLISIS Y 
~POYO 

3SECCIÓN 
ADMON. 

OPERATIVA DE 

Figura llL 1 .. 1 Organización del Centro de Cómputo 

Sus funciones según el número correspondiente en et diagrama son: 

1.-Es la encargada del análisis, disef\o. implementación. actualización y mantenimiento de los 

sistemas de cómputo que requiera la Institución. 
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:!.-Esta sección adquiere, actualiza y adecua paquetes de software para el equipo, organiza cursos 

de apoyo a las Breas 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 las norn1as y procedimientos establecidos 

4.-EI ürea de redes, se encarga de mantener en buen functonamicnto, adecuación y adminisuación 

Je las redes digitales con que se cuenta en toda la Universidad. 

El centro de cómputo se encarga de. 

• Asignación de numcro.s de cuenta con acceso a INTERNET a 

• Profesores 

• Investigadores y sus colaboradores. 

• Alumnos inscritos 

• ReseNación y reasig.nación 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 im<igcnes y textos. 

• Impresión de planos: 

• Impresiones en Design - Jet a color. 

• Detección y eliminación de virus infonnaticos. 

En la actualidad los tramites para la prestación de algún servicio en el centro de cómputo 

son realizados manualmente o semiautomatizados lo 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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111.2. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO. 

Desde 1a antib-üedad e\ hombre a tenido necesidad de infonnacion. a inventado 

dispositivos que le ayudan a calcular y procesar los datos. aplicando varios mC.todos para la 

p\ancaci1.1n y resumiéndolos a un área especifica para la solución de un determinado problema. 

l loy en dia toda institución tiene una logística (planes y poHticas) así como una estrategia 

que debe satisfacer las necesidades de la misma. 

Estn trae como consecuencia la necesidad de llevar un control riguroso de sus recursos 

materialt:s tpor .... jcmp\o· El Centro de Cómputo), para saber cuanto se tiene y donde se tiene. 

Pl.1 r ello requiere de un procc~u de sbtematización y automatización que la lleve a una 

mejo1 -1 i:n las a..:uv1dl.\des que realiza. estas deben satisfacer las necesidades de \a institución. 

C oncretandonos al estudio en cuestión. et Centro de Cómputo para su automatización nos 

presenta \o..; requerimientos descritos enseguida: 

• Un sistema confiable. 

Con d que se asc~.-ura la integridad de \os datos que maneja el centro de cómputo 

Con e\;.\',.:-; de acceso y protección de datos. 

Con c1ictt:ncia en el préstamo de servicios o en las operaciones que realiza. 

• Rapido 

E..,·ita la perdida de tiempo tanto para los usuarios como para los prestadores de servicio por la 

s1mp1iddad de sus operaciones. 

Lo que en el sistema actual tarda de 10 a 30 minutos se puede hu eren un par de minutos con 

e\ lector ... h! cóc.ligo de barras y una estructura simple de prognunación. 

• Fácil de manipular. 

Que utilice secuencia de pasos sencillos. ta.cites de aprender y aplicar; además de pennitir un 

mantenimiento y/o una actualización que no requiera de procedimientos complejos. 

• Que aproveche \os recursos con los que cuenta el centro de cómputo. 

Actualmente los procesos que han sido automatizados. no aprovechan a plenitud los r~s 

que el Centro de Cómputo ha adquirido: 

- MAINFR.Al'vffi HP9000 827s con sistema operativo UNIX versión 9. 14 

- ORACLE versión 4 9 manejador de base de datos. 

- BAR CODE ANO MAGNETIC STIUPE 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 pel"dida de tiempo en los trilmites que se ¡-eaHzan 

(puntos mencionados con anterioridad) mejol"ando Ja calidad del servicio que se presta 

• l\-1ejol"ar la calidad del producto tinal. 

Los reportes y los comp¡-obantes de servicio deben ser de mayor calidad en su 

pl"esentación y contenido. permitiendo un fácil manejo de los mismos. 

Ademas de que se solicita otro tipo de reportes que no se manejan actualmente para ayudar 

n la administración del centro ( histórico y estadístico). 

111.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas que utilizamos para obtener información del usuario fue¡-on las de 

enuevistas y aplicación de cuestionarios. 

Se aplicó un cuestionario al ¡-esponsable del centro en cuestión. y otro a las pel"sonas que 

realizan las actividades necesarias pB.l"a la p1"estaci6n de servicio. así como para el administrador 

del Sistema HP9000. Sus nombres y cargos son listados a continuación. 

• Raúl U¡-ban Ruiz 

Coordinado¡- del Centro de Cómputo. 

Se encargan de asignar tiempo y máquinas en 1as salas de usuarios: 

• Srita. Norma Breña Ramírez. 

Auxiliar de Mesa. 

• Sra. Maria del Rosario Breña R.amirez. 

Auxiliar de Mesa 

Se encargan del mantenimiento de equipo de cómputo de las diferentes coordinaciones del 

plantel: 

• lng. Demetrio Pérez Aguilera. 

Jefe del SAOS (Sección de Administración Operativa y de Sistemas). 

• Sr. Carlos Rincón Guillen. 

Asesor técnico. 

• Sr. Jol"ge Rocha Aretlano. 

Operador. 
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Se encargan de llevar un control de cuentas de usuarios y proyectos: 

• Sra. Patricia Ca.macho Solis. 

Responsable de Mesa. 

• Sra. Graciela Manínez. 

Responsable de Mesa. 

Se encarga de llevar la administración de las salas de cómputo: 

• Sr. Ismael Rivera Sandoval. 

Jefe del SAT (Sección de Ana.tisis y Apoyo Técnico). 

A continuación se incluyen los cuestionarios que se aplicaron para este fin. 

1.- CUESTIONARIO APLICADO AL COORDINADOR DEL CENTRO DE CÓMPUTO 

t.-¿ CUALES SON LAS FUNCIONES QUE DESEAN AUTOMATIZAR? 

2.-¿ EXISTE UN PROCEDll\IIENTO PARA CADA UNA DE LAS.FuNCIONES A 

AUT0:'\-1.ATIZAR? 

3.-¿ CUANTAS PERSONAS ESTÁN DESIGNADAS PARA DESARROLLAR ESAS 

ACTIVIDADES? 

4.-¿ CADA PERSONA REALIZA UNA FUNCIÓN ESPECÍFICA? 

5.-¿ CUA!'<TAS DE ESAS PERSONAS CONOCEN LOS PROCEDIMIENTOS Y 

REALIZAN TODO EL PROCESO? 

6.-¿ CUALES SON LOS PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS 

PROCEDIMIENTOS ACTUALES ? 

7.-¿ CON QUE EQUIPO DE COMPUTO SE CUENTA PARA EL DESARROLLO 

DEL SISTEI\1A ? 

8.-¿ QUE NUMERO DE USUARIOS ACCESAN NORMALMENTE EL EQUIPO ? 

9.-¿ CON QUE SOFTWARE SE CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL 

SJSTEJ\.IA? 

to.-¿ ACTUALMENTE SE CUENTA CON ALGÚN SISTEMA PARA PROCESAR 

LA INFORMACIÓN ? 
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11.- EN CASO DE EXISTIR ALGÚN SISTEMA ¿CUALES SON SUS 

CARACTERÍSTICAS ~ 

En resumen. se tuvieron este tipo de respuestas: 

1) El control de cuentas de usuarios y proyectos • la asignación de material de computo a 

usuarios, In captura de los servicios de muntenimiento, 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 personas. 

4) Se puede decir que si, 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) Lentitud en el servicio e información deficiente. 

7) Un mainframe HP9000, PCs. así como un lector de código de barras que estamos por 

adquirir. 

8) El equipo esta destinado para el área de desarrollo de sistemas que esta conformada por 

7 personas y separa todos los docentes del plantel generalmente lo ocupan para correo 

electrónico. 

9) ORACLE que esta instalado en la HP9000 asi como el software de comunicaciones y 

emulador de terminal Pathway. 

10) En algunas de las actividades que se desean automatizar si. 

11) Se desarrollaron en una plataforma HP3000 con SPEEDWARE pero el principal 

problema con este e9 que esta empezando ha ser obsoleto por la información que 9e maneja 

actualmente ademá9 de que las cuentas se deben dar de alta en la HP9000. 

2.- CUESTIONARIO APLICADO A PRESTADORES DE SERVICIO. 
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l) 

4.- ¿SE SATISFACEN LOS OB.JETIVOS ESPECÍFICOS DE SU ÁREA, 

PORQUE? 

S.-¿ QUE TIPO DE INFORMACIÓN MANEJA? 

6.- ¿ C0!'\10 I\tANEJA ESTA INFOR..'\.IACIÓN? 

7.- ¿SI EXISTE ALGÚN SISTEMA QUE REALICE SU ACTIVIDAD, 

QUE MEJORAS SUGIERE? 

8.- ¿QUE CARACTERiSTICAS LE GUSTARiA QUE TUVIERA SU 

SISTEMA EN CASO DE AUTOMATIZARSE SU ACTIVIDAD? 

De este cuestionario se puede concluir lo siguiente: 

• Dar cuentas. entregar impresiones lascr. entregar listados.(A usuarios en general). 

• Asignar. '\'erilicar y dar de baja cuentas a los alumnos. docentes y proyectos 

trimestrnlmente. otorgar duplicados de las cuenta• y actualizar proyectos. 

• Asignar tiempos a los alumnos• así como préstamo de manuales. 

• Asignar tien1pos 

• l\tanteuimiento a equipos y periféricos apoyo técnico a usuarios. 

• l\.tantenimientos correcti'\·os y preventivos a las computadoras del plantel. 

2) 

• !'io hay un tiempo promedio. 

• El tiempo para dar de alta una cuenta es de aproximadamente 4 a S minutos 

• 4 minuto• 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 tos datos del servicio y el tiempo en realizar la reparación del 

equipo depende de la falla. 

3) 

• Por que algunas veces falla el sistema o el programa de captura. 

• Los retrasos que se presentan son por ta actualizaci6n de los archivos cada trim~stre en la 

HP9000. 
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• Si algunas ocasiones los alumnos no traen los requisitos que se lea pide. 

• Si• por que algunas ocasiones algunos alumnos no traen sus documentos completos. 

• Si • por que el programa que expide las ordenes de servicio es muy complicado de 

n1anejar. 

• Si • por que el sistema de captura de ordenes de servicio es muy poco amigable y esta 

incompleto. 

4) 

• Si porque se da la atención a todos los usuarios de la unidad. 

• El proce10 es lento pero se cumplen los objetivos de mi jrea 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 todos los 

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 económicos de profesores y trabajadores 

administrativos y un catalogo de departamentos y divisiones. 

• Los dif'et'entes software que están instalados en las máquinas. así como la configuración 

de estas. 

• Horario de servicio. el software instalRdo. tipo de equipo, que uso se le da a la cuenta. 

• Datos del equipo como son marcas. modelos • números de serie. a quien pertenece • f'alla. 

etc. 

• Los números de serie e inventario de los equipos. datos del responsable del equipo • falla 

del equipo• control de garautias del rquipo,. refacciones necesaria•. 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 servicio. 

7) 

• Que pern1ita la elaboración de reportes 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., conl.O lo 

es el trime"itrr ni que pertenece. si es alumno o docente, etc. 

• No existe ninguno. 

• (\riil'l existe. 

• Base de datos SAOS(CLIPPER}. Se requiere hacer ~na base de datos de ra.llas para 

hacer mns úgil la detección de las mismas. 

• Que perrnita realizar cambios en los registros de servlciOs, ~¡..;~~'perlñiia elaborar reportes 

de füllns mas comunes para poder prevenirlas y qúe' sea mas sim,ple en Su manejo. 

8) 

• Que ln!l cuentas qucc.lcn registradas en la DP9000 para agilizar el servicio y un programa 

para el control de vales de impresión. 

• Que el runcionamiento rucra mas rápido., que se aproveche el código de barras de las 

credenciales para la agilización de atención a los alumnos. 

• Que sen rápido. 

• Velocidad y f¡icil manejo. 

• Que rucse fácilmente intuitivo para que los prestadores de servicio social se ramiliaricen 

rápidamente con el manejo de este. Que brinde información confiable y oportuna para la 

realización de reportes y estadísticas. 

• Que permita la elaboración de reportes y que mantenga la integridad de la información ., 

ndemás debe de ser de rácil manejo. 

3.- CUESTIONARIO APLICADO AL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA HP9000 

1.- ¿ CON QUE MECANISMOS SE CUENTA PARA PROTEC<"•ÓN 

CONTRA FALLAS DE HARDWARE? 
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2.- ¿ QUE MÉTODOS SE TIENEN PARA RESPALDO DE LA 

INFORMACIÓN MANE.JADA? 

3.- ¿EXISTEN MÉTODOS PARA EVADlR EL SISTE1'lA? ¿POR QUE 

SE PRESENTAN? 

4.- ¿QUE ÁREAS NECESITAN UN CONTROL ESPECIFICO? 

5.- ¿CUALES SOS LOS MÉTODOS DE CONTROL UTILIZADOS? 

6.- ¿ QUE MÉTODOS SON UTILIZADOS PARA DETECTAR LA 

VIOLACIÓN DE INFORMACIÓN ? 

7.- ¿QUE MÉTODOS TIENE PARA UNA ACTlVIDAD IMPROPIA? 

En resume~ las respuestas a este cuestionario son: 

1) Las ranas de hardware pueden ser muy variadas. desde daño en algunos sectores del 

disco duro hasta la inutilización del disco duro. 

Cuando el daño esta localizado en sectores del disco se detectaría por el mal runcionamicnto 

de algunos programas del sistema de información o bien por la recuperación de datos 

inesperados al ef"ectuar algunn consulta o recuperadón de transacciones. Cuando esto pasa 

es necesario re."ietear la mUquina y esperar que al hacer el hoot los propios 1>rogramas de 

arranque detecten el daño fisico y lo corrijan en forma semiautomática, Se dice que es en 

forma semiautomática porque el programa (en este caso se llama fsck. file system check) es 

interactivo. es decir. solicita rrspuesta del operador para poder continuar con la reparación. 

Posterior a la revisión del o de los discos. es necesario bojar el respaldo mñs actualizado. 

Cuando el daño es en la totalidad del disco sólo reempla.ui.udolo se puede corregir el daño. 

(Nota: existen discos conocidos como mirror que precisamente actúan como espejo para 

tener una copia paralela del disco duro con el que nonnalmente se trabaja y seria el método 

ideal para 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 feackup .. además de un programa llamado SAM (System 

Administrator Manager). 
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Los comandos tar, cpio y fbackup nos sirven para efectu•r respaldo1 d~e la linea de 

comando, son muy Oe:dbles y seguros, permiten realizar respaldos incrernentales y totales, 

incluyendo y/o excluyendo rutas o directorios que así lo requieran. 

El programa SA.f\t efectúa las mismas operaciones señaladas arriba sólo que en forma 

antigahle, debido al manejo de una interfaz gráOca. 

3) Para poder accesar al sistema se requiere pnsar dos etapas, Ja aceptación del user nante y 

también la ncrptación del pa.u-word correspondiente al mismo usuario. Además como reglas 

de un sistema seguro se debe primrro rstablecer una eslructura de archivos con los permisos 

adecundos pnrn propietarios y grupo.Y, segundo forzar a Jos usuarios a cambiar su password 

periódicmnenle y por último establecer auditorias para detectar que usuarios y desde que 

nodo han tratado de switchear a modo de administrador del sislema. 

4) Las áreas funcionales que requieren un control específico en un sislema de cómputo 

( HP9000S827) son el acceso ni sistema a través de cuentas para Jos usuarios. monitoreo de 

1>rocesos~ respnldo y restauración de archivos, detección y corrección de errores en los Ole 

syslems. 

5) En lo referente al control de acceso a usuarios se asignan cuentas con el único requisito 

tJUC sen para un alumno inscrito en el trin1cstre actual, el sistema determinará los permisos 

de sus n1·chh·os y directorios además de los programas y utilerías n In~ cunle~ tiene acceso 

determinado usuario. 

El monitoreo de procesos se efectúa utilizando cualquiera de las siguientes tres utilerias: 

glance, monitor y top. Con ~stas utilerias se establecen prioridades de ejecución para los 

procesos y de acuerdo a tal~ prioridades se elevarían unas, se disminuirían otras,. etc. de 

manera que procesos claves se desarrollen en formu óplima. 

El res1>aldo y restauración de archivos se hace empleando el comando tar y fbackup y 

frestore como tales o a través de un programa llamado SAJ\'t; los puntos a tener en cuenta 

pnrn desarrollar estas operaciones son principalmente ¿qué se va a respalda?., ¿cuándo se va 

a respaldar? y ¿cómo se va a respaldar?. 
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La detección y corrección de errores en file systents es un asunto importante en el 

desempeño del sistema. debido a que datos corruptos o perdidos ocasionarían desde mal 

funcionamiento del sistema hasta su caída, para corregirtos se emplea el programa fsck.. y en 

los cnso es.tren1os en que se deba formatear el disco se utiliza mediainit. 

6) En mi caso especinco, 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 Ja información entendida como corrupción de archivos, se detectlt. a 

trHvés del mal funcionamiento del sistema. Además se pueden emplear utilerias para 

detectar problemas en red (ifconng lanO, ping, landiag), para problemas en disco (fsck), 

para montaje de Ole systems (mount.)., etc. 

7) Si se considera una actividad impropia aquello que afecte el desempeño correcto del 

sistema, los métodos para evitar esto consistirian en el monitoreo de procesos de los 

usuarios para determinar que actividades están realizando y con que fines, esto daría pauta 

para modiOcar prioridades de los procesos, trannsferir tiempo de ejecución de procesos a 

mo1nentos de menor dem~nda del sistema, rte. 

Ill.4. ANÁLISIS DE LA lNFORMACIÓN OBTENIDA. 

Del punto anterior se concluye que en la actualidad el centro de computo de la UAM 

XOCHIMILCO 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. asl como acceso a los diversos cursos que ofrece. 

El registro de proyectos. es un servicio que se presta únicamente a las 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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Ambos procesos se realizan sobre un sistema desarrollado en una plataforma HP3000 con 

el softwari: speedware. el cual 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 dtfcrentes menúes es dificil de manejar debido a su complejidad. 

• La presentación del sistema no es atractiva para el usuario. 

• La uplicncion esta dcsnprovechando las ventajas que ofrece el equipo adquirido recientemente. 

ASIGNACIÓN DE EQUIPOS Y PRÉSTAMO DE MANUALES. 

Es1 a acción se realiza para administrar los recursos con que cuenta el Centro de Computo: 

• Impresoras 

• PC. 

• Macintosh 

• Powcr - Macintosh. 

• Estaciones de trabajo. 

• Terminales 

• Manuales. 

• Vacumts. 

Esta actividad es manual. utilizando una forma que contiene los 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 asignación de equipos. 

• Perdida de material. 
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• Asignadones de tiempo en el uso de equipo a corto plazo. 

• Dificultad en el control de fallas de equipos. 

ASIGNACIÓN DE SALA DE CURSO. 

Con la finalidad de administrar las diferentes salas de cursos el jefe de la Sección de 

A.nalisis y Apoyo Técnico, realiza una bitácora manual en la cual plasma datos como: 

• Nombre del profesor. 

• Nombre del curso. 

• Duración. 

• Hora en que se impartirá 

• Número de alumnos 

• Sala del curso 

Este tipo de control nos lleva a: 

• Malas asignaciones de las salas. 

• Duplicación de horarios 

• Falta de material necesario 

• Sobrccupo de las salas. 

CONTROL DE REPARACIÓN DE EQUIPO. 

Esta actividad actualmente se realiza mediante sistema que tienen como objetivo 

registrar los equipos que requieran algún tipo de mantenimiento {preventivo ó correctivo). 

Dicho sistema esta desarrollado en CLIPPER y requiere la siguiente infonnación; 

• Nombre del solicitante. 

• Coordinación a la que pertenece. 

• Departrunento o sección. 

• Ubicacion fisica del equipo. 

• Número de serie. 

• Marca. 

• Modelo. 
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• Falla. 

• Accesorios. 

Este sistema genera un comprobante de recibo y entrega de equipo. 

DESVENTAJAS: 

• Dificultad en la captura de datos. 

• Dificultad para modificar Ja infbnnación. 

• Reportes deficientes e incompletos 

• Falta de algún control estadístico. 

CONTROL DE INVENTARIO 

Am .. ""º a Jo anterior se realiza manualmente un control de inventario. obsoleto ya que con 

el tiempo se traspapela o pierde la in.formación y esto pone en riesgo el material con el que 

cuenta el centro de cómputo. 

AdemJs esta acth.;dad es muy tediosa y redundante y genera perdidas de tiempo 

trimestralmente. al mismo tiempo no se lleva un control histórico y estadístico de la infbnnación 

que puc1.h..- servir para tomas de decisiones posteriores en cuanto adquisiciones de equipo 

contratación de personal. Esto crea la necesidad de automatizar en su totalidad dichos trám.ites. 

111.5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Par<! la automatizac1on de dichos trá.mites se va ha desarrollar un sistema con las 

siguientes herran-Uentas: 

• MAfNFRAJ\.tE HP9000 827s con sistema operativo UNIX versión 9.14 

• ORACLE versión 7. manejador de base de datos. 

• BAR CODE ANO MAGNETIC STRIPE READER MODELS 2000/2002 

• PC's 486DX emulando tenninales de Ja HP9000 

• RED ET.HERNET con protocolo de comunicaciones TCP/IP 

Se propone se realice con las siguientes condiciones: 

• El sistema deberá tener como disposilivos 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 debera llevar el cc>ntrol de reservaciones y reasignaciones de equipo y sa1as 

de cursos por día y hora. 

• Debera llevar el control de las ordenes de sen.;cios de reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo. 

• Pennitirti. el manejo de inventario de equipo y usuarios del centro de cómputo 

• Generara estadísticas acerca de demandas de servicios de cómputo en techas. horarios y 

equipos ~ para ayudar en la toma de decisiones en la administración del centro de 

cómputo. 

• Pennitira obtener reportes de cada una de las actividades mencionadas en Ja parte de 

análisis de información. 

• Se realizara un enlace entre las PC"s y un HP9000 mediante las utilerias que presenta el 

software para red Pathway versión 3. 

• Posteriormente se llevara a cabo una decodificación de los datos de entrada con el 

lector de código de barras. para realizar una int-=rfaz que permita su entrada a una base 

de datos de tipo relacional. Esta base de datos seré. escrita en ORACLE y operará 

dentro de la plataforma HP9000 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.l NOTACIONES DE DISEÑO. 

La Universidad Autonoma !\.1ctropolitana cuenta con una s·erie de notaciones predefinidas 

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/MM/AA". 

• En fi:lrma centrada apareccrll el nombre del menú actual. 

Aparcceran las posibles opciones a elegir. estas deben de escribirse a panir de la 
columna 1 1 a la columna 70 justificadas a Ja izquierda. 

PANTALLAS DE AYUDA. 

•El recuadro de ayuda, debcra presentarse en cualquier momento que se desee dentro de la 

forma. 

•Para cada campo existente en la forma. debera existir un c8l11po de ayuda. 

ENTIDADES. 

Para denominar una entidad se utilizarñ. una letra que identifique el Servidor de la Unidad 

Académica donde reside fisicamcme la entidad. seguida de hasta trece letras que identifiquen 

claramente la entidad. por ejemplo: XBECAS (Entidad de Beca:; CJue reside en el servidor de 

Xochimil.:oJ. La primer letra de la identificación de una entidad debe .:.cr distinta de "O" y "U". 

UNIDADES 

Azca otzaJco A 
Jzta ala a I 
Xoch1milco X 
Rectoría R 

CAMPOS 

Deben ser autodescriptivos con una longitud má.~ma de once carácteres.. seguido del tipo 

de campo de acuerdo a la tabla que a continuación se especifica: 

Alfabético 
Numérico 
Cadena 
Fecha 
Lógico 

_AL 
_NU 
_XX 
_FE 
_LO 
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Descripción 
Po.-ccntaje 
Clave 
Nombre 
Acumulado.
Bandera 
Hora 
Importe 
Indice 
Imagen 

Por ejemplo: EMPLEADO_CL (especifica la clave del empleado) 

CLASES 

Para definir una clase se utilizará hasta un m&x.imo de cato.-ce letras que la identifiquen 

clarament~ por ejemplo: ALPROY _CLAS (define el nombre que será heredado a los campos que 

necesiten de ella). 

ETIQUETAS 

Para identificar un etiqueta se utilizará una número de ues digitos (el cual deberá 

inicialmente incrementarse de 1 O en l O~ para posteriormente poder insertar alguna etiqueta 

intennedia). seguido de "_" y una descripción de longitud máxima de diez caracteres y debe 

terminar con ":". por ejemplo OtO_INI_CONTEO: (Etique!a que indica el inicio de un ciclo de 

conteo). 

LIDRERIAS 

Para identificar una librería se utilizarán las letrns que identifican la aplicación. seguidas de 

dos dígitos que indican la versión de la biblioteca y terminando con el sufijo "_Lm". por ejemplo: 

A.AOl_LID (Versión uno de la Biblioteca del Subsistema de Administración Académica). 

ARCHIVOS DE DATOS 

Existiré.n tres niveles de archivos de datos • los cuales se describen a continuación: 

A NIVEL SllUAl\1. 

Los archivos de datos que sean utilizados por mas de un subsistema del SIJUAl\.1 se 

denominarán iniciando con el prefijo "S_" seguido del nombre del archivo. de una longitud de 
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ocho caracteres, tenninando con el sufijo" .dat'' Por ejemplo: S_plazas dat (Archivo de plazas de 

la UAM contenidas en el SllUAM) 

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, terminando con el sufijo ".dat". Por ejemplo: 

AA.__profes.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 denominarán 

iniciando con las dos letras que identifica et módulo. seguido del nombre del archivo. de una 

longitud de siete caracteres. terminando con el sufijo ".dat". Por ejemplo: BE_profe.dat (Archivo 

de profesores que tienen becas del módulo de becas). 

IV.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Son diagramas que se utilizan para escribir un diseño de sistemas de alto nivel; muestran 

como se transforman los datos al pasar de un componente del sistema a otro. 

Los diagramas de flujo dt: datos constan de tres componentes 

1.- Flecha<> con anotaciones. 

2.- Burbujas con anotaciones. 

3.- Los operadores • y$ 

Las burbujas con anotaciones representan centros de transformación en los que la 

anotación especifica la transtbrmaci6n. Las flechas representan e1 flujo de datos hacia adentro y 

afuera de los centros de transtbrnmci6n. donde las anotaciones dan nombre al flujo de datos. Los 

diagramas de flujo de datos describen cómo una entrada se transfonna en una salida. No deben 

incluir infbrmac16n de control o sucesión de la informacion. Cada burbuja se puede considerar 

como una caja negra independiente que transfonna sus entradas en salidas. Los operadores • y 

ED se utilizan para unir flechas - • significa ANO ("y" lógico) y EB significa EXCLUSIVE OR 

e·o0 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 diag.Tamas de flujo de datos se enfoca mejor si se tienen en cuenta las 

emradas al sistema y se trabaja hacta las salidas Cada burbuja debe representar una transformación 

distinta: su salida debe, de alguna manera. ser diferente de su enuada. No hay reglas para 

determinar la estructurn total del diagrama, y construiT un diagrama de flujo de datos es uno de los 

aspectos creativos del diseño de sistemas 

A continuación ~e muestran los diag.Tamas de flujo que se van a manejar. con la finalidad de 

ilustrar las funciones principales del sistema que se describen como: 

l) VALlDACIÓN EN BASE DE DATOS. Este proceso verifica que e\ interesado. este inscrito 

como alumno del trimcsne que transcurre. 

2)VALIDACIÓ:"til EN BASE DE DATOS DEL CENTRO DE CÓMPUTO. Este proceso 

verifica que el alumno este inscrito al C_C. y que no adeude material. 

3)0AR DE ALTA .• Una "ez que se realicen las validaciones anterioTes. en este proceso se le da 

su nueva clave de acceso con la que podril laboTar a to largo del trimestre. 

Esta clave podra ser de tres tipos 

4) DAR DE ALTA ESTATUS NORMAL. Esta indica que et alumno podra laborar en 

el C.C en horarios restringidos. 

5)DAR D'F. ALTA ESTATUS PROYECTO. Indica que el alumno podrB laboTar en et 

C C. Unicamente si se encuentra inscrito en algún proyecto y tendrá un 11orario especial 

asignado previamente poT 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 SlN ASIGNAR. Verifica salas. 

equipos y/o mat~rial que están disponibles para asignación ó prestamo. 

8)REV1SÓN DEL PERÍODO DE PRÉSTAMO. Verifica que el alumno no adeude material 

previo a su último requirimiento. 

9)GENERACIÓN DE ORDEN DE PAGO. Si et alumno adeuda material~ entonces se generara 

una orden de pago que deberá liquidar antes de hacer otra solicitud. 

2S2 



UNIVERSIDAD NACIONAL A UTóNOMA DE MÉXICO 

REPARACIÓN DE EQUIIPO 

IO)CAl\.tBIAR ESTATUS DE REPARACIÓN~ Verifica que el equipo que será enviado a 

reparación, exista en la base de datos. de ser así cambia su estatus a reparación. si no. se da de 

alta con un estatus de reparación exterior; posterionnente se genera un comprobante que se 

intercambiaJ"8 cuando el equipo este reparado. 

Registro de usuarios y proyectos 
1 

__-----, Datos _,,.-.. .,......-----___-.. 

Matrlcula ,--" Validación ~personales . / Validación '\~No e•lste I' Dar de alta '\ 
e.o. en B.O. -- estatus , 
neral Centro de / --.. ~Normal• . V_/. º'O':.: 

Matrrcula no E>datencla Asignación de 
v611da de clave clave de 

usuario 
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Datos de 
ayudante 

~' '-. 
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Registro de usuarios y proyectos 
11 

Datos del proyecto 
Dar de atta '\} 
proyecto 

_/ 

V 
Asignar clave 
de proyecto 
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Asignación de equipo y material 
1 

--·---
Matricula ·' Valldació~'"°", Existe 

.-___ .. -~-~ ~';,~~~de 1~ 
. Cómputo . 

Consulta de 
equipo sin 
asignar 

-v•:N 
Matrícula 
incorrecta 

'17-
,/~ 

( Usuario \~si~nación de 
\ ~-- equipo 

v~ 
Equipo no cumple con 
requerimientos de usuario 
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Matncula 

Matricula 
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Asignación de equipo y material ll 

Matricula incorrecta 

Multa 
Existente 

Revisión del periodo ___r--___ 
de préstamo ~ 

+ 

Actualizar estatus a 
'"'"Disponible" 

Consulta del 
material 

disponible 

v 
Prest.amo 

de material 

Consulta del 
mnterinl 

disponible 
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Asignación de equipo y material 
111 

NIJmerode 
matenal 

• 

NIJmerode 
Inventario 

~~1:.~~ón ·\ No extate 

centro de 1~0ardealta 
"C6~;;:/~ 
~ve-t· 
OupücadO de 
tnformaclón 

Inventarlo 

-----Valldacl6n '\No existe Dar de ana 
ene.o. ~ene.o. 
Centro de Centro de Cómputo 
Cómputo 

+ 

Duplicado de 
información 
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Rep•taclón de equipo 

Asignación de salas de curso 
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IV.3. MODELOS ENTIDAD-RELACION 

En las paginas siguientes se muestran los diagramas del modelo Entidad-Relación para el 

sistema de conlrol del Centro de Cómputo. Cada diagrama representa una o má.s transacciones 

del Centro de Computo El Ultimo diagrama corresponde al esquema general del sistema con todas 

las entidades involucradas. 

Cada rcctánb>ulo 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 

foré.neas (fk} 

Por razones de espacio. en el esquema 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 

lllSCRIPCIOK 
# ••trt.cula 
fk. No. ••terlal 

Paaa-ord 
Stabla_lnacripc:lon 

I 
COl!IEQU:IPO 
fl No_maquln• 
#Hora 
#Fecha 

••tricul• 
sala 

I 
EQUIPO 
# No_maquiD.a 
fk No_lnvenbl.rio 

Preatamo 

INVENTARIO 
#No. delnventart.o 
fk. No. de Serle 
f'kMarca 

Deacripctón 
Fecha 



INSCRIPCION ............. 
& No_Mat.erial 

P-ord 
l!H:ahu. laacrl.pcioa. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXJCO 

PRESTAMO DE MATERIAL 

MATERIAL 

••o-~ 
•ta~_mat 

Tipo 
-pdbR 
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CATÁLOGOS DE DIVISION Y CARRERAS. 

PROFESOR 

CARRERAS ' Matricula DMSION fk Dlvlalón 
1 Carrera Nombre 
!k Dlvlalón 1 Dlvi1lón 

Aptllldo_Patemo 
Deacrlpdón D<1crlpdón 

Aptllido _Materno 
Teli:fooo 
Dirección 

l 
ALUMNO DEPARTAMENTO 

1 llalricull 1 Deportamento 
fk Carrera !k Dlv11lon 

Nombre De1crlpdón 
Ap<llldo Paterno 
Ap<llldo Materno 
Trlmedre 
Tdi:fono 
Dirrcción 
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PRESTAMO DE SALAS 

SALA 
Clave_de_eala 
Deecripclón 
No. de máqltlo.aa 

I 
PRESALA 
• Clave_de_..i. 
• Fecha 
• Hora 
Os. M•Uicu.la 

Curao 

----, 

r __ I_ __ 
PROFESOR 
• M•Ulc:ula 
fk Dlvt.lon 

Nombre 
ApeWd.o_pat:eruo 
ApeWdo_mat:eroo 
Telefono 
Dlreccloa. 
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IV.4. DICCIONARIO DE DATOS. 

A contimrnciún se muc:;1ran Ju:; 10-t.bla . .:. dd ~i~11,.·m1.1 indi..;¡1mhJ el número, nombre, tipo y 

longitud del campo 

ESTRl'CITRA IH: TABLA: XALU:-.t:-.;o 

CM.H'U ~~l lMf 11·!1 1 ll!'(J 1or·11;i1111J 

1 Ui\.1ATR et. ~I ':\IERICO 
2 i'-:0'.'\113 :'\:O CARAl.'TER 

Al>PA XX CARACTER 
4 AP'.\IA XX CAR.·,CTE!< ~o 

i 
DIRE XX CAR.·,CTER 

6 TE!,E XX CARACTER 
40 
15 

7 CARF CI. NL':\tERICO 
8 TRI'! :--.:l· Nl:1'tERICO 

ESTRl'CTl'.RA DE TABL.\o XC.\IUU:RAS 

('/'.1,U'() 1 ~i\ H,!fq,f 1 líhl l 
¡ ;;.('ARE CI. 1 Nlc1' tERICO 1 

2 1 0[:.SC XX 1 CARACTER 1 50 

1 D"'I CL 1 Nt;1'1ER!CO 1 

ESTRt:CITRA DE TABL\: XPROFESOI< 

C-'~.W·J t·l\)Mhtt! l·l'fl LONCliUll 

1 ; tt'.\1..\.TR CL NlI1'1F.R!CO s 
2 1 i'.'-:0.'.\IB :--.:e> CAR.,CTER 20 

APPA XX CAR.·'CTER 20 
4 1 Al>\.IA XX \AR.-\CTER 20 

l DIRE XX c .. \Jl_AC'rER 40 

" TELE XX CARACTER 15 
7 DtV! CL ~U:\.IERICO 

ESTRl'CTl'R.A DE TABLA: Xl>!VISIO:-.; 

[:f'IJ 

#DIVI CL l"U!'v!ER!CO 
DESC XX 50 
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ESTRUCTURA DE TABLA: XINSCRIPCION 

CAMPO NUMlWI 1 llPIJ 1 llNl:llUll 

1 #1\1ATR CL 1 NUMERICO 8 

2 PA\VR XX 1 CAl~ACTER 10 
3 NOi\tATE CL 1 NUMERICO 3 
4 STINS NC 1 NUMERICO 1 

ESTRUCTl'l{A DE T.-\.BLA: XPROYECTO 

l'1\MP1J ti• '1Hih'I 1 \l\'(l 1 {)'1(;111!1) 

i :!PR(1~~ CL 1 ' ' ''tERICO 
2 1 ~1.-\.TR CL l"I :r\1ERICO 

8 

1 :--.;o'1PRUY :-...;o C/\RACTER 30 
4 1 1'.'ilFECll FE FECllA 10 
5 1 Fl'<Fl·:CH FE FECI L·'- 10 
6 AYLi~<> !'-.jlf i'íl)l\1ERICO 

ESTRl.'CTCR\. IH: TABLA: '.'>EQUIPO 

:·.1v.u·11 tJGMt·:·t lil'l) 

1 ~;-JO,l.-'\(_) CL 1 NUi\1ERlCO 
2 1 10<'\T'.: CL 1 CARACTER 15 

1 PRST '<U 1 NL;!'vtERICO 

ESTRl'CTl:I~\. DE TAllLA: Xl:"'iSALlT'.\IPROY 

llf 11j umc1iuu 
#'.\!ATR CL NUi\tERICO 8 
#PROY CL NUi\IERICO 8 

ESTRUCTUR.-\. DE TABLA: XPRESALA 

CAMPO tJCMl31~F llPO 1 Ui~!~i l lJU 

#SALA CL CARACTER 10 
#FECI-! CL FECH.·'- 10 
#HORA CL FECHA 10 
MATR CL NU!'vlERJCO 8 
CURS XX CARACTER 30 
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ESTRUCTURA DE TAllL'I.: X SALA 

NUMlfül. 11~() lllNGllUll 

#SALA CL CARACTER 10 
1'.IAQS N\J NUMERICO 2 
DESC XX CARACTER 50 

ESTRUCTliRA DE TAllLA: XCONEQL'IPO 

f!PU LONt;lJUl) 

#1'<01'.IA<) CL 1 NCl'l.IERICO 
#FECl-1 Cl, 1 FECHA 10 
"HORA Cl. 1 FECllA 10 
l\.IATR Cl. 
SALA XX 1 CARACTER 10 

ESTl<L:CTVRA DE TAllLA: Xl:"IVE~TAH.10 

U',Ml'IJ 1 t--h~~-~rn~~ 1 l:\J(.' 1 l ll~Hi11 \JU 

1 ::II":\.T: Cl. 1 L '\RACTLR 1 15 
: 1 DESC XX 1 CARACTER 1 50 

1 FECH FE i Ff:CHA 1 10 
-1 1 i"-.OSERI Cl. 1 CARACTER 1 1 5 

:\IARC CL 1 ;-..;L:\1F.RICO 1 

ESTRL'CTL'l<A DE TABLA: XREPAREQllll>O 

L.'M.~¡1,' 1 U,:\H·.,1'1 1 1:1 1r: 1 1 J~¡( ;:! LJU 

1 ~CO:\.IP CL 1 NL:'-IERICO 8 

: 1 ~:~OSERI (1 1 C.\R.·\CTER 15 

1 FECH f'E 

1 

!'ECHA 
-1 1 SOLIS0'.\1 XX l'ARACTER 

10 
35 

1 DIVI CL l ;-..;C\.1E.IUCO 
l• 1 DEPT CL 1 ~L :\.tERICO 
7 1 l:DIF XX 1 ( . ..-\.R.·\.CTER 
s l PISO ;-..;u 1 ~U\.IERICO 

" 1 Cl;BJ Nl' 1 Nl':-.IERICO 
\!_l 1 FALLA XX 1 CAR.-\.C rER 50 

11 1 ACCESO XX 1 CARACTER 50 
1= 1 OBSERV XX 1 C.-\RACTER 50 
13 1 .-\.T:-<CION XX 1 C'r\RACTER 45 
1-1 1 1\.1.-'\ .. RC CL 1 Nl;MERICO 
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15 PROCE XX CAR . .\CTER 7 
16 INVE CL CARACTER 15 
17 EXT NU NUI\IERICO 

ESTRUCTURA DF. TABLA: XMATERIAL 

CAMPO 1 NOMllflF TIPO l l)flCllUD 

1 #NO:l.IATE CL NUl\fERIC'O 
2 1 PRES:l.10 NU NUll.IERICO 

1 TIPO!\.IA XX CARACTER 15 _, 1 DESC XX CARACTER 50 
1 ,\.f..\.TR CL. NLJ\IERICO s 

ESTRl7CTUH..·'\ DE TABLA: XDEPTO 

C1iMPU 1 NG~.IH!.:t 111'0 

1 ;:;O[:PT CL NU:l.IERICO 
2 DIVI CL. NUJ\IERICO 
3 DESC XX CARAC'TER 50 

ESTRl.CTl'l<A DE TABLA: X:\L\.RC.-\. 

UU ... 1Hh'!-_ TIPO 

"'-1.·\RCA CL l'oLlll.IERICO 
DESC XX CARACTER so 

F.STRL'CITR.\. DE TAULA: X:\IODEL 

C,\Ml'O NIJMBfiE llPD LONGllUD 
1 #J\IODEL CL NUMERICO 2 
2 DESC XX CARACTER 50 
3 MARCA CL NU1\.-1ERICO 2 
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A ~ontinuación se muestra el detalle de cada una de las tablas. sus relaciones y los campos 
que contienen. 

Nombre 
Alias 
Uave orimaria 
Descnpcton 

XALUMNO 
ALUMNO 
MATR CL 
Tabla para almacenar los datos referentes a los alumnos 
inscntos en la U.A.~1. Xochimi1co. 

Campos que involucra Campos Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave primaria 
Descripción 

MATR_CL 

NOMB NO 
APPA_Xx 
APMA XX 
DIRE X.x 
TELE-::_ XX 
CARE CL 
TRIM=-NU 

XPROYECTO 
PROYECTO 
PROY CL 

XINSCRIPCIÓN 
XlNSALUMPROY 

XCARR.ER.AS 

Tabla para almacenar los datos referentes a los proyectos 
que elaboran los investigadores en las diferentes divisiones 
acadCmicas de la U.A.M. Xochimilco. 

Cantpos que involucra : Campo Tabla 

PROY CL 
MATI(_CL 

NOMPROY NO 
INIFECH FE 
FlNFECH-FE 
AYUNO_ÑU 

XINSALUMPROY 
XPROFESOR 
XINSCRIPCION 
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272 

Nombre 
Alias 
Llave nrimaria 
Descripción 

X CARRERAS 
CARRERA 
CARE CL 
Tabla para almacenar el catálogo de las carreras que se 
impancn 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 cauilogo de las dif'erentes divisiones 
que existen en la U.A.M. Xochimilco. 

Cainpos que involucra Campo Tabla 

Nombre 
Alias 
Llave nrimaria 
Descripción 

Campos que involucra : 

DIVl_CL 

_. 
DESC_XX 

XINSCRIPCION 
INSCRIPCION 
MATR CL 

X CARRERAS 
XPROFESOR 
XDEPTO 

Tabla para almacenar los datos referentes a los usuarios del 
centro de cómouto 
Campo Tabla 

MATR_CL - XALUMNO - XPROYECTO - XCONEQUIPO 
PAWR_XX 
NO?vtATE CL 

_. 
XMATERIAL 

STINS NÜ 
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Nombre XEOUIPO 
Alias CONTROL DE EOU!POS ASIGNADOS 
Llave orimaria NOMAO CL 
Descripción Tabla para almacenar los datos referentes a las máquinas 

'Que esté.n asi~nadas a ahnin usuario del centro de cómnuto. 
Campos que involucra : Campo T•bla 

NOMAQ_CL - XCONEQUIPO 

INVE_CL - XINVENTARIO - XREPAREQUIPO 

Nombre XINSALUMPROY 
Alias INSCRIPCION DE ALUMNO A PROYECTO 
Llave orimaria PROY CL+MATR CL 
Descripción Tabla para almacenar los datos referentes a los alumnos que 

trabajan como ayudantes de un investigador que realiza un 
orovecto. 

Campos que involucra : Campo Tabla 

PROY_CL - XPROYECTO 

MATR_CL - XALUMNO 

Nombre XPRESALA 
Alias CONTROL DE PREST AMO DE SALAS DE CURSOS 
Llave nrimaria SALA CL +HORA CL + FECHA CL 
Descripción Tabla para almacenar los datos referentes a las salas de 

cursos aue están asiRnadas a alJriin orofesor del nlantel. 
Campos que involucra : Campo Tabla 

SALA CL+ - X SALA 
FECH-CL+ 
HORA:_CL 
MATR CL - XPROFESOR 
MAQS:::NU 
CURS _XX 
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Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descrit>Ción 
Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave Primaria 
Descripción 

Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave nrimaria 
Descripción 
Campos que involucra 
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XMATERIAL 
Conuol del orestamo de material 
NOMATE CL 
Contiene los datos del material (Inventario Material) 
Campo Tabla 

NOMATE CL 
STINS NÜ 
TIPOMA_XX 
DESC_XX 

XCONEOUIPO 

XINSCRIPCION 

CONTROL DE PRESTAMO DE EQUIPO 
NOMAO CL + FECH CL +HORA CL 
Contiene la matricula de ta persona que solicita el equipo~ 
así como la fecha y hora de ésta y la sala en donde se 
trabaiará 
Campo Tabla 

NOMAQ_CL XEQUIPO 
FECH CL 
HORACL 
MATR-CL XINSCRIPCION 
SALA_Xx 

X SALA 
CATALOGO DE SALAS DE CURSO 
SALA CL 
Contiene la inf'ormación de cada una de las salas de curso. 
Campo Tabla 

SALA_CL XPRESALA 
MAQS_NU 
DESC_XX 



Nombre 
Alias 
Llave primaria 
Descripcion 

Campos que involucra 

Nombre 

A1ias 
Llave orimaria 
Descripción 

Campos que involucra 

UNIYERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

XREPAREQUIPO 
Contiene los datos del eouioo oue se rcoara 
COMP CL + NOSERI CL 
Contiene numero de comprobante y el numero de serie 
del eauino a renarar, asi corno otros datos del enuino. 
Campo Tabla 

COMP CL 
NOSERl CL 
FECH FE 
SOLINOM XX 
DIVI CL -
DEPT CL 
EDIFXx 
PISO-NU 
CUBINU 
FALLA XX 
ACCESO XX 
OBSERV-XX 
ATNCIOÑ XX 
MARC_CL
PROCE_XX 
INVE CL 
EXT_Ñu 

XPROFESOR 
PROFESOR 

MATR CL 

XDEPTO 

XMARCA 

XEQUIPO 

Contiene los datos personales del profesor. 

Campo Tabla 

MATR_CL - XPROYECTO - XPRESALA 
NOMB_NO 
APPA XX 
APMAXX 
DIRE Xx 
TELE:::_XX 

XDIVISIÓN DIVI_CL -
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Nomb.-e 
Alias 
Llave mimarla 
Descripcion 

Campos que involucra 

Nomb.-e 
Alias 
Llave primaria 
Descripción 

Campos que involucra 

Nombre 
Alias 
Llave orimaria 
Descripción 

Campos qlie involucra 
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XINVENTARIO 
INVENTARIO 
!NVE CL 
Contiene los datos técnicos y descriptivos de todos los 
equipos que pertenecen al Centro de Cómputo. 

Campo 

INVE CL 
oEsc-::.xx 
FECH_FE 
NOSERI CL 
MARC_CL 

XDEPTO 
DEPARTAMENTO 
DEPT CL 

Tabla 

XEQUIPO 

XMARCA 

Catil.logo de los departamentos de cada división del plantel. 

Campo Tabla 

DEPT CL XREPAREQUIPO 
D!Vl CL XDIVISION 
DESC_XX 

XMARCA 
MARCA 
DEPT CL 
Catillogo de los todas las ma.-cas de computadoras que se 
manejan en el Plantel. 

Campo Tabla 

MARCA_CL - XREPAREQUIPO 
XINVENTARIO · 
XMODEL··· 

DESC_XX 
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Nombre 
Alias 
Llave onmaria 
Descripción 

Campos que involucra 

!\.10DELO 
l\.fODEL CL 
Catálogo de los modelos de las marcas de computadoras 
que se manejan en el Plantel. 

Campo 

MODEL CL 
MARCA-CL 
DESC_XX 

Tabla 

XMARCA 

Ahora se describir&. el detalle de los campos utilizados en el sistem, las tablas en 
las que son utilizados. su longitud y tipo 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

DESC XX 
DESCR!PCION 
Campo para almacenar las descripciones de las claves de algunas 
entidades utilizadas en el disei'io 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 50 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XCARRERAS 
XD!V!SIÓN 
XMARCA 
XMODEL 
XSALA 
XINVENTARIO 
XDEPTO 
XMATERIAL 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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MATR CL 
MATRICULA 
Campo para almacenar la matricula de alumnos y prof"esores de 
la U.AM. Xochllnilco. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 8 enteros 

Este canlpo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 
XPROYECTO 
XINSCRIPCIÓN 
XINSALUMPROY 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 
XMATERIAL 

NOMB NO 
NOMBRE 
Campo que se utiliza para almacenar el nombre de alumnos y 
prof'esores de la U.A.M. Xochimilco. 

Dato de tipo alf"anumérico 
Longitud de 20 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 



Nombre 
Alias 
Descripcion 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
.-\Jias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

N0mbre 
"'-has 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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APPA XX 
APELLIDO PATERNO 
Campo para almacenar el apellido paterno de los alumnos y 
profesores de la U A. M Xochimilco 

Dato de tipo alfanumcrico 
Longitud de 20 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

APMA XX 
APELLIDO MATERNO 
Campo para almacenar el apellido materno de los alumnos y 
profesores de la U.A.f\.1. Xochimilco. · 

Dato de tipo alfanumcrico 
Longitud de 20 ca.-acteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

DIRE XX 
DIRECCION 
Campo para almacenar la dirección de los alumnos y profesores 
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 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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TELE XX 
TELEFONO 
Campo paca almacenar el telCfono de los alumnos y profesores 
de la U.A.M Xochimilco. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 1 S caracteres 

Este cainpo se encuentra en las tablas: 
XALUMNO 
XPROFESOR 

CARE CL 
CARRERA 
e ampo para almacenar el nümero de la ca.JTera 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 ta tabla: 
XALUMNO 



Nombre 
Alias 
Descripcion 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

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 
XDIVISION 
XREPAREQUIPO 
XPROFESOR 
XDEPTO 

NOMPROY NO 
NOl\.ffiRE 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 INlCIO 
Campo que se utiliza para almacenar la fecha de inicio de un 
proyecto 

Dato tipo fecha 
Longitud de l O enteros 

Este campo se encuentra en ta tabla: 
XPROYECTO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 
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FINFECH FE 
FECHA DE FINALIZACION 
Campo que se utiliza para almacenar la fecha de fin de un 
proyecto 

Dato tipo focha 
Longitud de l 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 numé:rico 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XPROYECTO 

PROY CL 
NUMERO DE PROYECTO 
Identifica un proyecto de investigación desarrollado por 
académicos y alumnos de U.A.M. Xochimilco. 

Campo de tipo numerico 
Longitud 8 enteros. 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XPROYECTO 
XINSALUMPRO 



Nombre 
A1ias 
Descripción 

Fonnato 

Observac1ont:s 

Nombre 
Alias 
Desctipcion 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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PAWR XX 
PASSWORD DE ACCESO 
Clave de acceso utilizado para accesar el equipo del centro de 
computo 

Campo de tipo alfanumcric:o 
Longitud 1 O caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla 
XlNSCRlPCION 

NOMATE CL 
NUMERO DE MATERIAL 
Este campo es un idcnt1ficador 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 : 
Xl!"SCRIPC!ON 
Xl,IATERIAL 

IN\'E 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 campo se encuentra en las tablas : 
XINVENT ARIO 
XEQUIPO 
XREPAREQUIPO 
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CAPITULO 11' 

Nombre 
AJias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Ohs~rvaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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NOSERI CL 
NUMERO DE SERIE 
Este campo es un identificador numérico que nos indica cJ 
número de serie que asigna a un equipo el f"abricarrte. 

Campo de tipo aJfanumerico 
Longitud l 5 caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas : 
XlNVENTARIO 
XREPAREQUIPO 

MARC CL 
MARCA 
Este campo es un identificador que nos indica Ja _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 
modelo del equipo. ·· -· 

Campo de tipo numérico 
Longitud 2 enteros 

Este ca.znpo 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 MAQUINAS 
Este campo es un identificador que nos indica t:I nUmcro de 
maquinas que tiene cada sala de cursos. 

Campo de tipo numérico 
Longitud 2 enteros 

Este cantpo 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 alfanumérico 
Longitud 30 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla : 
XPRESALA 

NOMAO CL 
NUMERO DE MAOUlNA 
Número que se asigan a cada maquina para llevar el control en el 
prCstamo interno del Centro de Cómputo. 

Dato de tipo numerico 
Longitud de 2 enteros. 

Este campo se encuentra en tas tablas: 
XCONEQUIPO 
XEQUlPO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fonnato 

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 .. 
DO-MM-AA (Dia-Mes-Afto) 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 

FECH FE 
FECHA 
Campo de uso común para almacenar una fecha. 

Dato de tipo lecha 
Longitud de 1 O enteros .. 
DO-MM-AA (Dia-Mes-Afto) 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XINVENTARIO 
XREPAREQUIPO 

HORA CL 
HORA 
Campo para almacenar la hora en que una sala o un equipo esb\ 
reservada( o) 

Dato de tipo alf'anumérico 
Longitud de 5 caracteres 
00:00 (horas:minutos) 

Este caJTipo se encuentra en las tablas: 
XCONEQUIPO 
XPRESALA 



Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombr-e 
Alias 
Descripción 

Fom1ato 

Observaciones 

IN..:>mbre 
1 Alias 

Descripción 

Fonnato 

Observaciones 
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SALA XX 
SALA 
Campo para almacenar la sala en que se encuentra el equipo de 
cómputo en donde trabajara el solicitante 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 1 O caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla. 
XCONEQUIPO 

SALA CL 
SALA 
Campo para almacenar la clave de Ja sala de cursos. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de JO caracteres 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XPRESALA 
X SALA 

TIPOl\.fA XX 
TIPO DE MATERIAL 
Campo para almacenar el tipo de material para prCstanto 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 15 enteros. 

Este campo se encuentra en las tablas: 
XMATERIAL 
Podrá. tomar dos valores: 

··mscos .. y .. MANUAL ... 

: 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 

.J>escripci6n 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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PRESMO NU 
ESTATUS DE PRESTAMO 
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 : 
X1'.1A TERIAL 
Podrá tomar dos valores: 

COMP CL 

0.- .. PRESTADO" 
1.- .. DEVUELTO". 

NlJl\.fERODECOMPROBANTE 

.. 

Campo para almacenar el nU.mero de comprobante en una Conna 
secuencial. con el que el solicitante de la reparación. podré. 
recoger su equipo una vez arreglado. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 8 enteros. 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

SOLINOM XX 
NOMBRE DEL SOLICITANTE 

.· 

'. 

Campo para almacenar el nombre de la persona que sc:>licita la --
reparación de algún equipo de cómputo. - - - ~--

Dato de tipo alfanumerico 
Longitud de 3 5 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 



Nombre 
Alias 
Descripcion 

Fonnato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Fommto 

Observaciones 

~ombre 

Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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DEPT CL 
DEPARTAMENTO DEL SOLICITANTE 
Campo para almacenar la clave del departamento al que 
pcnenezca Ja persona que solicite la reparación de algún equipo 
de cómputo. 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 2 enteros 

Este canipo se encuentra en las tablas· 
XDEPTO 
XREPAREQUIPO 

EDIF XX 
EDIFICIO DEL SOLICITANTE 
Campo para almacenar el edificio de procedencia de la persona 
que solicita la reparación de aJgün equipo de cómputo. 

Dato de tipo aJfanumérico 
Longitud de 1 caracter 

Este campo se encuentra en la 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 algUn equipo de cómputo. 

Dato de tipo numerico 
Longitud de l entero 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 
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CAPITULO IV 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

FomMllO 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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CUBI !'<-U 
CUBICULO EN DONDE LABORA EL SOLJCIT ANTE 
Céllllpo para almacenar el cubiculo en donde labora la persona 
que solicita la reparación de algún equipo de cómJ>uto. 

Dato de tipo numérfoo 
Longitud de 2 enteros 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 

FALLA XX 
FALLA 
Campo para almacenar el tipo de falla que presenta el equipo de 
cómputo. 

Dato •e tipo alfitru.nnérico 
Longitud de SO caracteres 

Este campo se encuentra en Ja tabla: 
XREPAREQUIPO 

ACCESO XX 
ACCESORIOS 
Campo para almacenar el tipo de accesorios que el equipo 
pudiese presentar aJ ingresar al departamento de mantenimiento. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de SO caracteres 

Este cantpo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 



Nombre 
Alias 
Dcscripcion 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
r\.lias 
Descripcion 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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OBSERV XX 
OBSERVACIONES 
En este carripo se almacena algun comentario que el encargado 
de la reparacion tenga al respecto de esta 

Dato de tipo alfanumerico 
Longitud de 50 caracteres 

Este carnpo se encuentra en la tabla. 
.XREPAREQUIPO 

ATNCION XX 
ATENCIO~ 

Se almacena el nombre de la persona que se encargará de 
atender la falla o daño del equipo. 

Dato de tipo alfanumerico 
Longitud de 45 caracteres 

Este can1po se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUJPO 

PROCE XX 
PROCEDENCIA 
Aqui se contemplara el lugar de donde provenga el equipo a 
reparar. ya que se da mantenimiento a todo el plantel. 

Dato de tipo alfanumérico 
Longitud de 7 caracteres 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUJPO 
Podrá tomar dos valores INTERNO ó EXTERNO 
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Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 

Nombre 
Alias 
Descripción 

Formato 

Observaciones 
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STINS NU 
ESTATUS DE INSCRIPCION 
En este campo se almacena el nUmero de tipo de inscripción que 
el usuario tiene en et Centro de Cómputo 

Dato de tipo numérico 
Longitud de 1 entero. 

Este campo se encuentra en la tabla: 
XINSCRIPCION 
Podré. tomar tres valores NO~. PROYECTO Y Al\mOS 
por medio de un índice 

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 campo se encuentra en la tabla: 
XREPAREQUIPO 
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IV.5. METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN 

Cuando comenzaron a surgir lenguajes de programación que permitían resolver problemas 

especificas mediante ordenador, al ser éste una mtiquina relativamente lenta y costosa. era muy 

imponante diseñar los programas de manera que, aunque se tardara mucho tiempo en elaborarlos. 

el tiempo de ejecución en el ordenador no fuera excesivo. 

Más 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 planteab~ ademas • un grave problema cuando un programador dif'erente del autor de 

un programa tema que modificarlo o corregirlo, debido a que uno Jo realizaba según su criterio. 

sin modelo o estructura estándar alguna. 

Todo esto condujo a crear una metodologia de la programación que aportase las siguientes 

caracterisricas· 

• Adaptarse fücilmcnte a modificaciones. 

• Propiciar una puesta a punto mB.s rápida. 

• Posibilitar una cómoda interpretación de los programas por diferentes programadores. 

Así pues. la tendencia actual es tratar de conseguir, ante todo. programas simples y claros, 

'-JUC puedan ser mantenidos y actualizados fiicilmeme. 

Para conseb?Uir dichos propósitos se establecieron dos criterios generales de progrBlllació~ 

conocidos con el nombre de Programación Modular y Programación Estructurada.. que se 

desarrollarán en los apartados siguientes: 

PROGRAMACIÓN MODULAR. 

Esta técnica de programación consiste en dividir un programa en panes bien diferenciadas 

lógicamente. llamadas módulos. que pueden ser analizadas y programadas por separado. 

Un módulo se puede definir como un conjunto fonnado por una o varias instru1,,; ... iones 

lógicamente enlazadas. 
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A cada módulo se le asigna un nombre. que elige el progTamador. para poder identificarlo. 

Cuando en un punto de un programa se referencia un módulo. el p.-ograrna le cede el control para 

que se ejecuten todas sus instrucciones Finalizando el mismo. el control se devuelve al punto del 

programa desde donde se llamó. y se continua con la ejecución de la instrucción siguiente a la que 

realizó la llamada. El orden de ejecución está representado gra.ticamente como sigue: 

Programa Principal Módulo_) 

instrucción_l instrucción_A 

instrucci6n_2 instrucción_B 

llamada a móduJo_l instrucción_ e 

instrucción_3 

Si un módulo es lo suficientemente arande o complicado puetlis ~vidirse en otros 

módulos. y éstos. a su vez, en otros, se puede representar un programa con un diagrama similar al 

siguiente: 

Módulo raíz 

Módulo 1 M6dulo2 Módulel 

Módulo Ll Módulo 1.2 Módulo2.1 Modulo 3.1 Módulo 3.2 

Como se observa siempre existe un módulo raíz o principal. que es el encargado de 

controlar y relacionar a todos los derruis. 
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Si los módulos que componen un prognuna son parte integrante del mismo. se les Utunará 

rutinas , subrutinas. procedimientos o funciones Si por lo contrario. son programas 

independientes, reclamados desde otros programas. se les denomina subprognunas. 

No hay una nonna fija para dividir un programa en módulos. Se hace a criterio del 

programador Sin embargo. se deben seguir unas nonnas mas o menos generalizadas: 

• 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 Ja solución completa del problema. 

• Los módulos deben tener la rnilxima independencia entre ellos. 

• Un módulo debe representar por si mismo una estructura lógica coherente y resolver una 

parte bien definida del problema 

La programación modular es, pues. una técnica que se basa en el desarrollo de programas 

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 disci'lio para un paso 

posterior. De esta manera se avanza hasta llegar al máximo nivel de detalle. 

Es decir, si dentro de un módulo aparece una función cuyo desarrollo completo queremos 

posponer, esto lo representaremos indicando en ese punto el nombre que tendrá el módulo que lo 

desarrollara. ocupandonos posteriormente de dicho desarrollo 

• La programación modular aporta una serie de ventajas frente a la programación 

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 aJ resto de los módulos. 

• Un programa se puede ampliar fi.cilmente con sólo disei'lar los nuevos módulos 

necesarios. 

• Un mismo módulo escrito una sola vez puede ser relerenciado desde varios puntos del 

programa. evitando la repetición de instrucciones ya escritas. 
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PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA: ESTRUCTURAS DE CONTROL. 

Para aumentar la eficiencia de la progTB.1t1ación se necesita que los programas tengan una 

estructura facil de interpretar. de modo que los haga mó.s comprensibles. manejables. modificables 

y fiables. 

La programación estructurada es un criterio de programación basado en el Teorema de la 

Estructura de Bohn y Jacopini que dice lo siguiente "Todo programa propio. es decir. con un solo 

punto de entrada y un solo punlo de salida. que puede ser escrito utilizando ünicani.entc tres tipos 

de estructuras de control· estructura secuencial , estructura secuencial y estructura repetitiva. 

La programación modular y la programación estructurada no son criterios contrapuestos. 

sino complementarios. El primero tiende a dividir un programa en partes más pequeñas llamadas 

módulos, y el segundo se encarga de desarrollar estructuralmente cada una de esas partes. 

Sin embargo una metodologia de la programación sola no es suficiente para crear 

soluciones a1 diseñador. Debemos tener las herramientas idóneas, especialmente en forma de 

lenguajes de programació~ esto con la finalidad de poder crear una aplicación buena. 

En nuestro tema de tesis mencionamos lo imponante que es llevar una metodología 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 sistema.. dicho de otra manera • es muy importante el que 

progranlemos en módulos para modificaciones posteriores • ademas de facilitar el entendimiento 

de los programas que van a integrar aJ sistema. 

De acuerdo a los modelos anteriores de diagramas de flujo y entidad -relación. podemos 

darnos ya una idea de lo que es la programación y sobre todo de como lo estamos enfocando. La 

idea de llevar una metodolog1a es bil.sicamentc para poder cumplir con las cuatro propiedades que 

son lo suficientemente generales como para ser aceptadas como metas de una disciplina íntegra de 

ingcnieria de software. Estas cuatro propiedades son: modificalidad, eficiencia., fiabilidad y 

comprensibilidad. 

Modillcabilidad.- Implica un cambio controlado. en et que algunas panes o aspectos 

permanecen iguales, 1nientras otras son alteradas. En resumidas cuentas, que cada camino nuevo 

que uno desee. resulte "';able. 

Podemos modificar el sistema por una de estas dos razones: 

1. Tener que responder a un cambio en los requerimientos del sistema. 

296 



UNIVERSIDAD NACIONAi. AUTÓNOMA DE MExlco 

2. Tener que corregir un error que introducimos antes del proceso de desarrollo. 

Siempre que disei\emos software. debemos tener la estructura de disci\o de manera que sea 

clara y consistente. Para que la modificabilidad del sistema sea efectiva., debe enaltecer las 

estructuras existentes. Por otra panc estamos obligados a hacer correcciones en el sistema 

independientemente del diseno original Dcspucs de mui;has iteraciones, la estructura originaJ 

empieza a ser obscura.. ademas de combinar la dificultad de modificacion del sistema 

Si los sistemas de sot"l:warc son modificables. seria posible introducir cambios sin 

incrementar la complejidad del sistema original. 

Enciencia.- Implica que el sistema sobre el que opera el software aprovecha el conjunto de 

sus recursos de una manera óptima Podemos clasificar estos recursos en dos grupos: recursos de 

tiernpo y recursos de espacio. Podemos tener tiempo limitado de recursos si un proceso debe 

ejecutarse en un periodo d<ldo. como por ejemplo. en sensores o en respuesta a un interruptor 

externo. Obviamente los recursos de tiempo son aJtamente dependientes de Ja base de Hardware, 

aunque nuestra cleccion de algoritmos de software estará afCctada por el tiempo de ejecución. Los 

recursos de espacio. por otra pane. se refieren a aspectos físicos de la solucion. como espacio de 

direi;cionamiento o nU.mcn.) de pcrifCricos que pueden aprovecharse 

Los conocimientos sobre una mayor comprensión de ubicación de un problema distante. 

ti.;onc ma..-or impa.;to sobre la eficiencia que cualquier monton de pit!zas sobre una estructura 

defectuosa. 

Finblilidad.- Es una meta critica para algunos sistemas que tienen que operar para largos 

penados de tiempo sin la intervención del hombre La fiabilidad debe impedir el fracaso en la 

concepción, diseño y construcción; al iguaJ que restablecer y recuperar ta.tics desde operaciones o 

ejecuciones 

La fiabilidad solamente puede estar construida desde el principio; no puede ser anadida al 

final. 

Comprensibilidad .- Es el puente entre nuestro problema paniculannente de espacio y la 

solución correspondiente. En sistema para ser comprensible debe entenderse a primera vista. Si 

nosotros estamos reflejando nuestros recursos a un problema difícil. entonce,. debemos desarrollar 

una solución con una estructora de diseño clara. 
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Un sistema dado debera ser comprensible porque influye en un nümero de niveles. En el 

nivel menor. ta 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 vehicuto para expresar nuestra solución 

Para poder llegar a una programación adecuada y sobre todo entendible tendremos que 

tomar en cuenta tos puntos anteriores, sin embargo tomemos además en cuenta algunos principios 

que harB.n que la modificabilidad. eficienci~ fiabilidad y comprensibilidad se realicen de manera 

óptima. 

Dichos principios son: 

• Abstracción 

• Información Escondida 

• Modularización 

• Localización 

• Unifonnidad 

• Integridad 

• Confiabilidad 
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Abstracción ~ Información Escondida. La esencia de la abstracción consiste en extraer 

propiedades cscnciaJes mientras omitimos detalles innecesarios. Cuando descomponemos nuestra 

solución en panes, cada módulo en la descomposición empieza con una parte de abstracción en un 

nivel dado. Ademas podemos aplicar la abstraccion a la abstraccion de algoritmos. Nuestro 

sistema en base de datos necesitara abrir, cerrar, leer, y escribir esos archivos ñsicos. 

Modularización y Localización. Trata cómo la estructura de un objeto puede hacer mas 

fi.cil el conocimiento de aJgUn proyecto. Los principios de modularización consiguen descomponer 

una solución, creando módulos de programas 

Los módulos pueden ser funcionaJes (orientados a procedimientos) o declarativos 

(orientados a objetos). Una medida de modularización es la interactividad entre módulos; y de esta 

forma denominamos ajuste a la "capacidad de fuerza de interconexión" entre los dif"erentes 

módulos. ldcalmcnte es deseable disminuir 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 comprender algún módulo dado relativamente independiente de otros 

módulos. 

Conformidad. Integridad. Confinnabilidad. La conformidad significa que el módulo 

use una notación consistente y quite algunas diferencias innecesarias. La confonnidad 

generalmente es resultado de un buen estilo de codificación,. en el que aplica.Jllos una estructura 

consistente de control. 

Integridad y Confi.nnabilidad soporta los objetivos de confianza. eficiencia y 

modificabilidad. Para ayudarnos a desarrollar soluciones correctas. Considerando que la 

abstracción extrae los detalles esenciales de una entrada dada • la integridad asegura que 

todos los elementos importantes están presentes. En una palabra., la abstracción y la integridad 

nos ayudan a desarrollar módulos que sean necesarios y suficientes. 

De acuerdo a todo lo anterior podemos llegflr a darnos cuenta que tipo de metodologia es 

la que se lleva para poder programar. Cabe mencionar que Personal Oracle nos da la facilidad 

para realizar de manera modular la programación Cada uno de los diagramas de tlujo de dates y 

los modelos entidad-relación con los que contarnos se pueden dh..;dir por módulos. esto nos lleva 

a una programación estructurada de tal manera que la alteración o de~composición de un módulo 

no provocará. un paro total del sistema, es por ello que en el sistema se programara en módulos. 
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JV.6. lMPLEMENTACIÓN. PRUEBAS V DEPURACIÓN DE PROGRAMAS. 

Para realizaT un buen sistema de base de datos es siempre necesario realizar pruebas a cada 

uno de los módulos que lo conforman • por lo que en nuestro caso el sistema de automatización de 

servicios de cómputo de la UAM Xochimilco consta de los módulos siguientes : 

• Alumnos : este módulo permite dar de alta a los alumnos que requieren de los 

servicios que el centro de cómputo presta 

• Proyectos : este módulo pennitirá dar de alta a los alunmos que fungen como 

ayudantes de algún proyecto de investigación realizado por algún docente de la 

UAM y que requieran de los servicios que imparte el centro de cómputo. 

• Salas de Cursos : este modulo se encarga de llevar el 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 llevara 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 didáctico con el que cuenta el 

centro de cómputo. 

• Catalogo Este modulo pennitirá nevar 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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taTea fueTa.O muy sencillos y Bciles de apTendcr • por lo que el sistema no 

requiere un gTan número de pasos pa.Ta Teali.zar alguna tarea lo que simplifica su 

uso. Para facilitar su uso cuenta con un sistema de ayuda en linea que pennite al 

usuario consultar para saber como se debe realizar determinada tarea o para que 

sirve determinado icono que presenta el sistema. 

• Pruebas de integridad de infonnación Un sistema de base de datos debe 

asegurar la integridad de la infonnación que maneja no permitiendo infbnnación 

redundante o información conupta por lo que. nuestro sistema se puso a prueba 

para evitaT estos problemas de integridad de la información • asegurándonos de 

que las bases de datos no manejaran información redundante y corrupta además 

se maneja la clave de acceso para asegurar el manejo de información integra. 

Ademas se utilizaron algoritmos de validación para evitar el manejo de 

infonnación corrupta o inconsistente. 

• Pruebas de presentación este punto es muy ignorado por algunos 

desarrolladores de sistemas pero en nuestro e.aso creamos planillas prototipo 

con el formato que manejariamos de las pantallas y se los dimos al usuario para 

que eligieran el que mas les agradará e igualmente para los reportes que 

requerían que el sistema generar; ya que para nosotros es muy importante que el 

usuario se sienta a gusto con su herramienta de trabajo. 

Durante lns p1 uecn1:!!o-de cada modulo se realizaron algunas correcciones para el manejo de 

la información por que existía infonnación redundante~ además durante este periodo de pruebas 

1os usuarios Uegaron con nuevos Tequerimientos para anexarle al sistema por lo que el periodo de 

pruebas se alaTgo . 

Una vez que cada uno de los módulos pasa.ron 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 pn..1ebas realizadas fueron de gran importancia pues con estas logramos 

dejar satisfecho al usuario permitiendo a la UAM Xochimilco llevar acabo la automatización de 

tos 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 prevista 

por el usuario, o bien prevenir futuras cargas mayores de trabajo 

No obstante, con el fin de realizar de la manera más adecuada las actividades de 

mantenimiento del sistema en cualquiera de sus variedades (correctivo. preventivo. adaptativo ó 

perfectivo} se considera como una tarea fundamental e indispensable, el hecho de mantener 

actualizadas las especificaciones confonne ocurran las modificaciones en el sistema a cualquier 

nivel, es decir si la modificación implica cambios a los documentos de amilisis como los diagramas 

de flujo de datos. estos deben ser efectuados reflejándose también en sus niveles de mayor detalle. 

Frecuentemente la urgencia de realizar alguna modificación en los sistemas, provoca que 

esta actividad quede relegada.., sin embargo, es importante mantener actualizadas las 

especificacione:;~ ya que además de ser la base documental de soporte para comprender el 

funcionamiento y la anatomia del sistema. sirven incluso como base para modificaciones 

posteriores. 

Especificanlente. en lo que se refiere a mantenimiento adaptativo y perfectivo, desde la 

puesta en marcha y con Ja continua operación del sistema. se percibió la posibilidad de incluir 

ciertos aspectos que pudieran mejorar el 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 Ja 

infonnación producida por el sistema. Al respcc:to. 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 sera requerido constantemente en periodos determinados. En el 

prinlero de los casos • la situación será atendida usando generadores externos de repones. ya 
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que los formatos de los archivos permiten esta fi1cilidad. pues ORACLE, cuenta con una gran 

variedad de herramientas que proporciontln soh1cioncs rflpida Por su parte, si los repones 

deben ser definitivos. entonces se implantaran pennanentemcnte al sistema ( como los ya 

existentes). En esta Ultima situación. si la premura del caso asi lo amerita. Ja solución inmediata 

puede atenderse por r.:cdio del generador de reportes para incluirlo en el sistema. 

• A pesar de que la infi .. ...,nm1ción que produce el sistema. es un factor ti.indamental en la 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 

resú.menes entendibles del comport¡1miento de altas. bajas y cambios (manual de usuario) 

presentados en cuadros y gráficas 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 embargo. las mejoras reales requeridas las irá 

detectando el usuario de acuerdo a su propia experiencia. Por otra parte~ el mismo avance 

tecnológico es otro factor que marcará la pauta para la evolución del sistema de modo que se 

adapte a nuevas plataformas operativas. a efocto de prolongar su vida útil. 
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CONCLUSIONES. 

Durante el dcsnrrollo del presente sistema hemos ·visto que por muy sencillo que parezca un 

sistema de! bases de! datos, su desarroUo puede con1plicnrsc confonnc se avan? . .a en el proyecto, pues !ns 

dificultades tcicnicns. en realidad, son mínimas en comparación con los problemas que se van 

presentando en cuanto a la estructura 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 

hnbr:i algo que quede fücra 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 dcspuCs de que técnicamente haya sido concluido el sistema. 

Es por esto que se debe emplear una buena plancación para tratar de minimizar 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 corno trabaja el sistema precedente y los procesos de los que debe de 

ser capaz el nuevo sistema. TrunbiCn se deben considerar todas las soluciones alternas y los recursos 

disponibles. Todo esto debe ser revisado cuidadosamente para evitar ambiguedades en la definición. 

ningún requisito debe de contradecir u obstaculizar a los. demás. 

A lo largo del desarrollo del anil.lisis. diseno. implementación. prueba y mantenimiento. es 

conveniente ir generando documentos autorizados y firmados por el usuario para c,;v;ir perdidas de 

tiempo en la elaboración de requerimientos que ya hab1an sido solicitados con anterioridad, evitar 

omisiones en la implementación del sistema o que el usuario exija que el sistema realice alguna 

operación que no haya sido especificada pre,;amemc. 

Por otro lado, un sistema de: este tipo es de gran utilidad para el usuario. ya que se evita la 

redundancia de intOnnación. a~uda a mantener la integridad en la infom1ación y puede llevarse un mejor 

control de los recurso'i ( 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.A.'.\.'I. Xochimilco. dado que hasta 

antes de este sistema. todas las operaciones se llevaban a cabo 1nanualrncnte o con escasa ayuda de 

dispositivos de computo. 

En resumen. la planeación y el control son parte esencial en el desarrollo de este tipo de 

sistemas. ya que sin ellos se pueden sufrir grandes retrasos, los costos de implementación aumentan y 

<;!Sto en ocasiones provoca que el solicitante \legue incluso a cancelar el proyecto. 
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l\IANUAL TÉCNICO 

El presente manual se elaboró con la finalidad de ayudar al Líder de Proyecto para que en caso de 

encontrarse con alguna falla~ ó desee modificar y/o actualizar alguna propiedad del sistema, tenga 

bases suficientes para poder hacerlo. 

1 1'.·IA.>'IEJO DE FO~'l.IS. 

A) Seleccione el icono CDE2 TOOLS. 

ATchivo Qpciones Y:entnnn Ayydn 

rn 
Apbc.:ic1ones 

COE2 
Oocumentat1on 

m 
Accessorces 

rn 
Acceso11os 

lml 
Win32 Appíic.!!ltion:o 

rnJ 
COE2 Demos 

= ~ 
01acle 

Workqraup/2000 
r:n-RnM 

rn m 
CDE2 Admlnistration COE2 O.eit.:11 Acce:o$ 

= l.iUl.!.I 
Otacle 

lllil 
Oracle Obiects fo1 

OLE 

Figura I •. CDE2 TOOLS 

COE2 Toolt 

=i 
~ 

Oracle7 OOBC 

,._. 4•·-"tlt'Mt4 

DOBLE 
CLIC 

B) Seleccione icono ••FORJ.,IS DESIGNERº • en el abrir una de las formas listadas a 

continuación, dependiendo de lo que necesite modificar: 

• INSALUM.FMB 

• REPAREl.FMB 

• EQUIPRE.FMB 

• PRE_MAT.FMB 

• PRE_SALAFMB 

O bien alguno de los catálogos: 

• ATENCI2.FMB 
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• EQUIP:!.Fl\lB 

• INVEQUI2.FMB 

• MARCA.FMB 

• MATEIU.Fl'vffi 

• MODEL.FMB 

• SALAS.FMB 

Para poder modificar estos. deberá. conocer Jo siguiente. 

:!. OBJECT NAV!GATOR. 

A) Aqui 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 rvtOUSE. 

(Figura 2). 

•tfti!tJ4.! .. if:F1tf1!!!1!J 
Eile !;dit Iools ~nvigntor ~indow Hclp 

1 'DOLB~R 

- l-Olrit$ 

-~ TOOLBAR 
-Triggen 

'~~ \l/HEN-NE\1/-FOAtA·lt.i:S TAl'iCE 
1
;-:- CN-C.EAA·DE"TAILS 

• ~~ WHt.H · nME.A-EXPIFl~O 
-'~'" \./HEHMOU~E>EUTEA 

-' ;-; \IJHE.n-MOUSE"·UP 
.¡. Aletb 
-Auached Ubrariea 
+~HINl 

- Block.: 
-!fil~ 

""T1i9ue1s 
-11em1: 

+9 HORITA 
+D HELP 
+tt:I DESCRIPC!Otl 
+O COMMIT_FOAM 
+ 0 CiHUW"" _t:.EYS 
+O OELE.fE_RECOACt 

Fi~ura 2. Objt•rt '.'i"a"\"igator 

..!. 

B) Sc;_.!un Ja necesidad, pudra sclccciomu· el EDITOR DE TEXTOS ó LAS PROPIEDADES DE 

C.-\.DA OBJETO 
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EDITOR DE TEXTOS. Con este se elaborttrá el código necesario para que el sistema realice lo 

que el usuario requiera. Todo bajo un lenguaje de cuana generación PL/SQL. 

El código generado, podrá manejarse a nivel Forma, Bloqueó Campo 

•@54· 11 ··'·1·ffl11•1·1d 
Eile t;,dit Jools Wlndow tj_elp 

~cycw:=i oorote ca;;;;=:i 
T~ jT11qger ===r::f} Obfoc:l. (íOOLDAR 

Mamo!!: lwHE N·BU r TON·PAESSE.D 

:GLCBAL.CA!-tPO :- :SYSTEM.CURSOR ITEM; 
IF (: GLCBAL. CAMPO .... XECUIPO .NottA:o CL' ) THEN 

: GLCBAL .VALCR :- : XECU:[PC.NCf1AQ_CL; 
: XEC.UIPO. NCHAQ_CL 

ELS IF (: GLCBAL. CAMPO - 'Y.ECUIPO. J:NVE CL' ) THEN 
:GLCBAL.VALC·R :- : XECUIPO. INVE=CL: 
::·:E•:U:t?C. UNE_CL :- '1': 

ELS :I!" ( : •:a.r: ~AL. CAHPO - ' :<ECU :IPO. D ESC :-::~' ) THEN 
:GLCBAL.VALOR :- :XECU:IPO.DEsc::<x: 
: XECUIPO. DESC_xx 1 l.'; 

E:-ID IF: 
HIDE VIEtJ ( 'TCCLBAR'); 
SHClil-V:IEtJ( 'NUEVO'); 
SHOW=VIEtJ (' TCOLBAR: 1 

) ; 

f,Je: C-.\OAAWJN\FOAMS45"-equiJ.2.fmb 

Figura 3. Editor De Texto. 

-

TRIGGERS. Para hacer que el código de algún objeto se dispare en el momento deseado, 

auxiliaremos de los triggcrs, quienes cstan predefinidos pa;a su uso, y se dispararán de acuerdo a 

su prioridad como se indica abajo· 

• PRE ... 

• POST .. 

• ON ... 

• \VHEN .. 

• KEY ...... . 
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KEY-0.ABLK 
KEY-0.AFAM 
r.EY.QRREC 
KEY.C()MMIT 
KEY-CCUERY 
KEY-CREREC 
KEY-DELAEC 
KEY-Dov.tN 
KEY-OUP-ITEM 
KEY-OUPAEC 
r~Y-EOIT 
KEY-EtHER 
KEY-ENTQAY 
l<EYEXEQAY 

EY-EXIT 
KEY-1'0 
KEY-Fl 
t::.EY-F2 
rEr"+-3: 
rEN'4 
r,EY-FS 
KEY-FG 
KEY-F7 

TOOLBAR: Trtggers 

Figur:t ..i. Ejemplo de Triggers. 

PROPIEDADES. Asi como su nombre lo indica, al oprimir el botón derecho del mouse se podris. 

seleccionar la opción de propiedades (Figura 5) 

Dentro de las propiedades tenemos varias opcione~ que podremos alterar según se requiera. ya 

sea en su presentación o en sus caractensticas a nivel base de datos (Figura 6) 

Q 
Ir;] 

~ 

1 - . -
-

- Attacneo uoira11es 

+~ HIMT 
-Block: 

-~;3iB'TW 
:,.., Copy 

- u Pn5te 

'
1 i 1!88 

CTRL+C 
CTflL+V 

+¡¡¡-~~~~~~~~~~_____, 

-e Properties ..• 

- Lnyout Editor .. . 
PLjSQL Editor .. . 

Figura 5. Selección de Propied;lllcs 

-
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-1 Object Naviqalo oe.o 

S.:irr1"!' Hecofd 

Figura 6. Propil•d:uJes. 

3. LA YOL"T EDITO H. Como todo :\.f.trwj.::idor de Bast.• de Dalos. OR.-\.CLE. en su herramienta 

FOR..'\.rS. cuenta con t.•! diseñador· de pant;1Jl:1s quien nos muestra y rcrm1tc modilii::ir· la furma de 

acuerdo a lo:; n.:qut.•rimicnros di..·I usu.1no. Tomando 1..·n cuenta. que esta i..·~ J:1 pn.:s.cntacion pre\.·ia a 

su ejc¡;ucion 

• I = l 
éctloo f.;.dll Ulock f- iel<.I ·nrtJ yuerv Wh1dow t felp 

! 
E§J CLW r- r;:; 11~17::11111111r~1-nl'<?1 

.... ., •!ffli.-e ------------------., 

1 

1 

HllTRICULR PASWORD 

Al>ii.UDU l lPtl IHSCHlPCIUtf 

(UAl.11 

~"'-;;:-,;;-e-¡-:.¡ 

lllPlªN"* HWMFQ'!* 8 WWI 
HOHIJRE PATERNO tfn TERNO 

1 1 
OOIUCILIO TELEFOtfll 

1 
lfflME.S:TftC r-
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l\IANUAL DE USUARIO 

Este documento es unn guía que tiene como finalidad ayudarlo en el manejo adecuado del 

sistema: ••.·'\llTOl\IATIZACIÓN DE LOS Tl:t;\.MITES PARA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DEL CENTRO DE CÓl\IPllTO DE LA llNIVERSIDAD 

AUTÓNOl\1.-'\ l\IETROPOLITA:-.IA llNIDAD XOC111l\11LCO'". También se 

incluye en pantalla un extenso sistc111a de ayuda (al que podrá accesar en el 

n10111ento en que usted lo necesite). 

ACCESO AL SISTE'.\lA 

Estando en ambiente ,,.l::"i'OO'-\."S 

1.- DAR DE AL TA LA B.\SE DE D.-\TOS (B D) 

..\)Seleccione- d icono ··PEH.SO~.·\.L OR.-\.CLEr• (Figura l) 

Archivo Opcionc~ Ventana Ayuda 

C~E2 
Docurnent~t1011 

= ~ 

Ac-=e:::o110~ 

= Lil1l 

CüE2 Demo::: 

~ 
&ti] 
01~cle 

'Alorkg1oup/2000 
c-n.RnM 

rn 
CDE2 Adrniru;lr.'l!1an CDE: D<:ito3 Acce:;; 

= ~ 

CDE~ T ool:o 

Oracle Ob1t.•.::t:; lor 14- t" ,6 Hfto:fJ 
ou:: 

Figura l. Personal Oraclc7 

B) Seleccione icono ••DATA BASE :'.'IA~AGER"\ donde sedara de alta la B.O .. 

C) Doble Clic en la pabbra ··START t.rp• .. (Figura::?). 
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fFf·1··milliilíi···111· ~· ·~ittt~_.~. ~ew~;~a~o~_. ~.1~1~:1~>~·~1~.1~.1~1~.,~,~~~~~ 

l
. Dalabaso: f~ 0 

1 

Contiuu•otion: W'"mduwa: 7.1 PL.ISQL 

l:lo=t •l.ahn: Unknown 

/ Shul!!own 

j Con[ig1.11~ ... f 
~liaaua •.• 

Clo•o 

lfelp 

Figura ::?. D:uuJo de alta la Basl' de Datos 

DOBLE 
CLIC 

O) Teclear la palabra ORACLE que sc:n:ira como pas\vord para k•, .mtar la B D. 

presione la palabra OK. (Figura,:; > 

ff-1 _ -. -----··a;~-~¡-~--~~-;b~-;~--M~-~-~-~~-~;~~-- --
f~------~WflH~ftri·;,1::;¡-,-.TO#f"f.iffifrdf 

O~abase: oracle7 

P.as•wo1d: J • • • • • •j 

Figura 3. Passn·ord 

E) Para saber que su B D esta levantada. el semáforo de la Figura 2, deberá estar en 

color verde. 

F) Cierre esta ventana. 

:.. Una vez dada de alta la B.O. usted podrá trabajar en el sistema sin ningún problema. 

EJECUTANDO EL SISTEMA • 

.-\.) Seleccione icono ""TESIS~" del Administrador de Programas. (Figura 4). 
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Archivo Opciones Y.entana Ayuda 

m m IIrfl ~ . - - -

CDE~ Demo<; Or4c!~ CDE2 Tool<; ~ 
Wo1kgroup/=ooo 

(T1-l=lnt.t 

!illl [lli] - m - rn 
CDE2 DdtaAcce<;<; Oracle7 ODBC Aphcac1on1"1s Acce<;ono<; 

rn - rn tml rn -

Per<;onal Oracle7 CDE.2 Pnncrpal CDE2 Adrn1rn::11a11on 
O ocurnentalion 

mi - !TI] m rn -

Acce::~ones Win32 Ap~lLl;'5hOns 01.?rc!e Orade Obiects 101 
OLE 

Figura 4. Icono Tesis 

B) Doble clic al icono ""SIS-UA:\1° 

AdmJnlsb"ador de programas a 
Archivo Qpcíones ~entana Ayuda 

~ 
~ 

Accesor1os 
= ~ 

COE2 Demos 

~ 
lil.li.I 

r=i 
li..tiJ 

Orac•• rf)E2 Tool<; 
W'o1kgrou DOBLE 

lllil mTesls -- . CLIC mi 
COE2Administ1allon C mi OBC Aphc.:ic1ones 

rn ~ ~ 
Per::onal Oracle7 i:;._ P11nc1pal 

mi 
Accessoues 

Oocumentahon 

= @.di 
'W1n32 Appllcations 

= ~ 
Orac!e 

Figura 5. Sisten1n U.Ai\I. 

m 
Oracle Db1ects lot 

OLE 

DOBLE 
CLIC 

C) Pedid. un PA.SS\VORD para poder accesar al sistema que se encarga de proporcionar 

seguridad para evitar a1guna alteración no autorizada en su B.D. 

Los datos validos a ingresar~ son los siguientes: 
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1 [-.t.'·~·.:;~] L:!:..L:!:.J L::=.J.=J ~ U!;tl~ 

t C::_~:_·_L· __ .-- -----~~.,:~:::::: :;~~~--J 

@------ºº-"-·---= .. =·=·~~------ ......... ·~21 
Figura 8. Inscripciones. 

En donde usted podr.:i trabajar altas. bajas y cambios en su B D 

Las Formas restantes que se despliegan en el menú de la Figura 7. son similares a la 

anterior. .:un cxccpcitln de las que se dc~plcgarán en cat:ilogos. en la siguit.:ntc figura. se muestra 

un cJcmplo de estos 

Fi:.!ura ') Ejt.•ntplo dt.• Catalo~() 
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-1 " 
Archivo Qpciones ~entana Ayuda DOBLE 

mi m - rn ~ , 
CDE2 Demo-:: Or.':lc.ei CDE.? Tool~ iC!ll 

Wo1ki;:1c.~1c/::ooo 
Ln.H1l"-' rn . m . m [TI] 

CDE2 Dat.aAcce:s Oiac!e7 ODBC Ap\1c.ac1ones Acce:o11os 

!ITil m - !ID1 - rn -
Pe1:on.al Oiac!e7 CDE~ P11nc1pa.I CD E 2 Adm1n1;:;l1a.t1on 

Doc.:ument<11Jon 

rn m 1ITil rn - - . . 
Acce::o11es Win3::! Api:;hc~tions Or.acle Oracle Obiecls fo1 

OLE 

Figura 4. Icono Tesis 

B) Doble clic al icono ~·sIS-UA:\-P' 

Adm6nls.ttadol' de pl"ogramas a 
Archivo Qpciones ~entana Ay!!da 

Accesonos 
= liLtiJ 

CDE:: Demos 01aC''"" rl)E2 Tool!O 
W'orkgrou DOBLE 

mi rnTesls -- CLIC m 
CDE2 Adrmn1sua11on C m. DSC Apllcac1ones 

m ~ m 
Personal Oracle7 t:.- Pnncipal 

Oocumentati.on 

m 
Acce::soues W1n32 Appücal1ons Oiacle 

Figura S~ Sistema UA!\1. 

01acle Ob1ects lor 
OLE 

CLIC 

C) Pedir<:]. un PASS\VORD para poder accesar al sistema que se encarga de proporcionar 

seguridad para evitar alguna alteración no autorizada en su B.O. 

Los datos válidos a ingresar~ son los siguientes: 
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LOGIN: 

PASS,.VORD: 

DATA BASE: 

TESIS 

TESIS 

T: TESIS!l"ESIS 

Connect 

U•ar N.ama.: \TESIS 

Pasaward: 

Databc»a: JT @TESIS/TESIS 

1 'c9.m.~·c11 t e~ 

Figura 6. Conectándose al sisten1n 

D) Aparecer;]. un mcnu del cual podr~ sdcccionar la opi..:ion que usted necesite con un doble clic 

o bien con un AL T mas la ktra subra~ ada 

Figura 7. ~letní Princip.al 

E) Ejemplo Si usted selecciona. la opción de Inscripciones. se encontrara con la siguiente 

forma 
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-""""" 

Figura 8. Inscripciones. 

En dondl..." usted podra trabajar alt.ls. bajas y cambios en su fl D 

La:-. Forrnas rcstant.:s que se despliegan en el n1t.•nu di.." la Figura , , Sl)n sin1ilarcs a la 

anterior . ..::~)n l' .. Xct.•pcinn •.. !..: las que se Jcspkgar::m 1..."ll catall)gos. en la siguil..."nte tigura. se n1ucstra 

un t!JCtnplo de estos 

Fi~ura 9 Ejl·mplo dt• Catalo!!.O 
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D~ntro de to<l~b !.i:; fi.)rrtla!>, en...:ontr;..i1a una sene 01.' b,)t~Hlc.:s ... ¡ta:~..: cxpli...:an a ...: ... 111t1nu.1..:1l•ll 

'6'indow 

UNIVERSIDAD AtJTONOMA METROPOUTANA 

Campo de trpo alfanuménco de 45 caractere-$, J1qu1 usted ingJesará r.{ nombre d~ 
la per,-or1a que será pd1te del equipo que d.tH•:Í nrante-nimiento a lo;.1! móquinas. 
Este campo e: nulo ... e: decü. siempre debe sc1 llenado con algún dato. 

1 momento de op1imir la le.el.a .:iJ ENTER. sus dato3. $erán ~lvitdo3.. ~iembre 9 
cuando. el dato re cien ing1csado no este gt<1hado p1e'r'iumcnle. 
No pod1a repetir doi" nombre~ igu-~ 1 C! y p.:ira con~ult.:ir lo que usted tiene en su 
bine de datos ... :sera necesario al.uu el moJo QUEHY t1ue s.e explica má: .:iJel'llnle. 
E"em lo: f.dua.rdo Turcot Mornles:. seouido de un EH TER 

ENT[H-OUEílY. Al hac.~r un cfick en e~tc ícono la p.antall3 entrnrá al modo 
Quer_v. 

El modo QUERY nos- -dyuda para hacer búsqueda~ dr. 1egi~tlO$ previamente 
almacenados en la ba:e de dalo:;:. Al presionar est~ botón el regi:;:tro actual s-c 
lim iJrá autmáticumente. 

Fi~ura 10. ..\)·tul a 
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Ylindow 
HtfiCi#·H11fJfji¡t!1j1t@jl 

CANCELAR-QUERV_ Al presionar esle Balón nos reg1es1á al modo ENTRAR
ATOS.. 

Si se ha (lfe.sionado el botón ENTEfl-QUEAY y te desea almacenar nuevos 
datos en un nuevo re istJo se deberá resionat este botón. 

PREVIO-REGISTRO. Este botón nos mue:tra el ante1io11egistro que ha :ido 
almacenado. 
Solo es rmilido su uso cuando se es.lá en el modo ENTER-OUERY. 

1··i!,?:ur:1 11. Explic:u:iún de i<.·ono~. 

Los 1;uadros huecos que .aparecen en la parte izquit.•rda dt• la p.:tntalla. tic111."n la finalidad de 

a~ udarlo en el t.IC'splaz:1111icnto de t"sl:t p:tntalla sin ocupar t."I SCROLL B.-\.R. 
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Acluafl=ar. 

Adaptador. 
Admi11istraciOn di.• 
Dato . .,·. 

Adn1i11istruc.:1ú11 dt.• 
la Información. 

Admi111s1rt1d,1r de 
Ha ... es de /Jato.•• 
(DBAJ. 
A/f\,/ 
/11t.:r11ac1vna/ 
(Automutic 
/J~111ific.:at1011 

Manufac111rer.o;). 
A/fu1111mérico. 

Algor1tmo. 
Alui,<;, 

Analista de 
.\

0

ist~111a...-. 

Anali:ador. 

Aperlura del 
Scanner. 

Arquitectura 
Cl1e11te /Servidor. 
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GLOSARIO 

ModiOcar datos en un archivo o base de datos. Los términos actualizar y 
editar se utilizan como sinónimos. 
Véase Tarjeta. 
Se renere a varios niveles de manejo de datos. a partir de métodos de 
acc~so hasta administradores de archivos y DBl\-1S para manejar datos 
con10 un recurso organizacional. 
Disciplina que analiza la información como un recurso de la 
organización. Cubre las definiciones. los usos, el valor y la distribución 
de todo!'I los dnto<1 e inforn1ación drntro de una organización, bien sea 
procesados o no por una co1nputadora. 
Persona responsable del di!'ieño tísico y de la administración de la base de 
datos además de la evaluación, selección e implementación del DBMS. 

Es una asociación que representa a los fabricantes y vendedores de 
equipos. sistema• y abastcci1nientos para identificación automática. 
incluyendo: cúdi~o de barras, idl"ntif'icación por radiofrecuencia, cinta9 
magnéticas. reconocimiento óptico de caracteres. reconocimiento de voz 
y sistemas de "·isión. 
Utilización combinada de letras del alfabeto con números y caracteres 
e!iopeciales. 
Conjunto de pasos ordenados para resolver un problema. 
Nombre alternnti.,.·o usado para la identificación. como denominar un 
campo o un archivo. 
Personn responsable del desarrollo de un sistema de inforn1ación. Realiza 
el diseíto y modifica los sistemas transformando las necesidades del 
usuario en un conjunto de especificaciones funcionales que constituyen el 
programa detallado de acción del sistema. Diselia la base de datos. o 
ayuda en su diseño si se dispone de ad1ninistr1tdores de datos. Desarrolla 
los proced'1nientos manuales y de nui.quina. y las especificaciones 
detalladas de procC'5an1iento pnra cada ingreso de datos. actualización. 
programa de consult.s ~ informe!'I en el sistema. 
lnstru1nento elrctrónico de laboratorio para control de código!'I de barras 
para preparación y verifica<.·ión de impresiones, de muy alta sensibilidad 
y p1·ecisión. para leer. decodificar y analizar en detalle distintos tipos de 
códigos. Generalmente permite también analizar los colores. contrastes y 
refiectancias. 
Se refiere al onficio .11 travi-s del cual el haz de luz reOejado en el objeto, 
retorna al scannl'r y su elección adr>cuada dl"finr los p:1rán1etros del haz 
pnru. ajustarlos a la.s dimensiones fisi<.·as dt" las barras en el código sobre 
el objeto explor1uto. o 5ea el foco. 
l\1odelo de diseño para aplicaciones que corren redes de :íreo. local .. en la 
que la 1nayor purte del proceso final a realizar -una búsqueda física en 
una base de datos. por ejemplo- se lleva a cabo l."n el servidor. El proceso 
de la fase delantera. que in1plica con111nicació11 con et usuario. lo 
manejan ...-arios programas pequeños. distribuidos en las estaciones de 
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tr11bajo destino (clientes). 
Conjunto total de hardware, 5oftware y pautas de instalación de cables 
que rstipula el disefto de una red. 
Unidad Central de Proceso RISC de 32 bits desarrollada por Sun y 
autorizada por SPARC lnternational (Standard Palnning and 
Rrquerin1enb Comitee). Se utiliza en estaciones de trabajo 
SPARCstation de Sun. 
Dlseño total mediante el cual se interrelacionan los componentes 
individuales del hardware de una computador.a. 
De las siglas en inglés de American Standard Code for lnformation 
lnterchange. Es un código binario de datos que se usa en 
con1unicacionn. 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 el est1indar ASCII. El resto se utili:z.a en fonna diferente de 
acuerdo con la computadora. 
En administración de bases de datos relacionales. es un campo dentro de 
un registro. 
Pequeño tramo de cinlll que se adhiere a las fichas contables. tarjetas de 
identificación y de crédito. Las bandas magnéticas son leidas por 
lectores especializados que pueden incorporaili!le' a máquinas de 
contabilidad y termina&les. Debido al intenso uso. los da.tos 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 n~ro o muy obscuro. 
de ancho variable entre uno y varios módulos. capaz de absorber (y no 
reflejar) la luz. del scanner y que es uno de los elen1entos del código. 
Base de datos que está fisicamente almacenada en dos o más sistemas 
computacionales. Aunque se encuentra geográficamente dispen:a. 
administra y controla toda la base de datos c:omo un conjunto único de 
datos. 
Método de organización de base de datos que determina las relaciones 
entre archivos cuando se requieren. En vez de tener enlaces fijos 
predeterminados. o apuntadores. entre archivos. una base de datos 
relacional enlaza los archivos mediante comparación. 
Conjunto de archivos interrelacionados creado y manejado por un 
sistema de gestiún o de administración Ue basc."S de datos (0Bt\1S). 
Sisten1a alfanumerico <¡ue sólo utiliza do~ ("(e111entos: •• 1 y O". 
En comunicacio1u .. -s asincrónicas. bit que se transmite antes de cada 
carncter. 
En comunicaciones :ll.Sincronas :!-" almacenanlirnto prin1ario. hit es.tra que 
se agr~a a una patlabra de datos para la venfica.C"ión de paridad. 
En co1nunica1ciones en ~erie~ bit insertado en el flujo de datos de datos 
para informar a la computadora rccr!"}lora que en seguida aparecerá un 
byte de datos. 
Digito simple de un número binario (lo O). 
Segmento reservado de n1cmoria que se utiliza para almacenar datos 
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mientras se procesan. Un buf1"cr también puede ser un pequei\o banco de 
memoria utilizado para fines especiales. 
En-ar persistente en el software o hardware.. Si existe en el software. pude 
corregirse modificando el programa. Si e1iste en el hardware .. deben 
dise1larse nuevos circuitos. 
Canal o ruta comlln entre dispositivos de hardware. 
Unidad común de ahnacenan1iento en cornputac:iÓn9 desde micros hasta 
mainframe. Se compone de ocho dígitos binarios (bits). 
En redes de área local .. cable de conexión con an1plitud de banda alta en 
el que corre un alambre aislado a lo largo de su cent.ro. Un segundo 
alambre hecho de metal sólido o en fonna de malla rodea al alambre 
aislado. 
En redes de área local .. cable de conexión de amplitud de banda baja 
empleado en sistemas telefónicos. El cable incluye dos alambres 
trenzados uno al rededor del otro para reducir la interferencia 
proveniente de otros cablH. 
Unidad fisica de datos que ocupa uno o más bytes. Una 1.'0lecc:ión de 
campos forman un registro. Un ca1npo también define una entidad de 
datos en un documento fuente .. pantalla o informe. El campo es el común 
denominador entre el usuario y h• computadora. 
Indica al scanner el final del código .. puede estar formado por un 
número .. lrtra o símbolo sr-gún el código. 
Indica al scanner el comienzo del código .. puede estar f"onnado por un 
número .. letra o simbolo según el código. 
Forman la línea de interpretación que permite al hombre leer los 
caracteres codificados o símbolos. 
Vida útil de un sistema de infonnación. Su duración dcpen~"!! de la 
naturaleza o volatilidad del negocio. así como de las herramientas de 
desarrollo de software utilizadas para ~cnerar las bases de datos y las 
np1icnciones. Con el tiempo~ un sistema de infl.~ mación que ha sido 
remendado una y otra v<"Z ya no posee una firmeza est.ructural suficiente 
como para ser e1pandido. 
Es el t.·ódigo capaz de ser leido por el scanner en ambas direcciones 
aunque luego será decodificado electrónicamente en la direcci6n 
correcta. 
Es aqué-1 en donde cada caractrr está a continuación del otro .. sin que 
existan intervalos mudos .. o sea 'lue todo" los espacios f"orman parte de la 
codificnciUn (e!'i lo opuesto al código discreto). 
Código •mpre!!!o utiiizado para un n:-c,1nocimiento mediante un lector 
óptico de barras. Los ródigos de barras tradirionale~ unidimencionales 
utilizan el ancho de barra como el códi~o. pero codifican sólo un nt1mcro 
de identificación o de cuenta. Los sistemas bidimensionales como PDF 
417 de S~·mbol Technology .. n."tienrn 1.800 cara"tcm en un área del 
tamaño de un timbre postal. 
Es aquel en donde cada caracter es independiente y está scrarado del 
siguiente por una zona neutra llamada intervalo mudo que no f"orrna 
parte del código (es lo opuesto al código continuo). 
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Conjunto de sentencias de programación tal corno fueron neritas por el 
programador. El código fuente debe convertirse en lenguaje de rnáquina 
mediante compiladora., ensambladores e intérpretes antes de ejecutarse 
en la computadora. 
Ver lenguaje de máquina. 
E:s el porcentaje de lecturas co~ctas que producir&. 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 leído e interpretado en otro sistema 
distinto. 
Software que traduce los lenguajes de programación de alto nivel a 
lenguaje de máquina. Un com:iiladur habitualmen1e genera en primer 
lugar un lenguaje ensamblador y a continuación traduce este último a 
lenguaje de m&quina. 
Cualquier cu ble que une dos dispositivos. 
Creación de un prototipo de un nuevo sistema. Mediante lenguajes de 
cuarta generación.. los analistas de sistemas y los usuarios pueden 
dcsnrrollar un nuevo ~istema en fonna conjunta. La5 bases de datos 
pueden crearse y manipularse mientras el usuario monitorea el proweso. 
Es la acción y efecto de oposición entre el color de las barra!I y et de Jo5 
espacios. El correcto funcionamiento del scanner se basa en el 
reconocimiento de este contraste entre el color de los elementos. Los 
colores y contrastes del código corresponden a ~pecificacionr".f muy 
precisas y nunca deben ser elegidos sin consultar antes una guía de 
colores y contrastr.s. 
Símbolo móvil en una pantalla que sirve como punto de contacto entre el 
usuario y los datos. 
Pequeña sección de un cristal sencillo de mnterial semiconductor., 
generalmente silicio., que forma el sustrato sobre el que se fabrica un solo 
dispositivo semiconductor o todos los dispositivos individuales que 
constituyen un circuito integrado. 
Dutos originales manuscritos o in1presos en un documento fuente .. o 
introducidos en el sistema computacional mediante un teclado o 
terminal. 
Cunlquier fonna de inforn1ación bien sea en papel o eo forma 
electrónica. 
Estancamiento que ocurre cuando dos elementos en un procrso están 
cada uno., r!'lpernndo a que responda el otro. El soft"'·arc debe ser c11paz 
de enca~ane de esto. 
Es la relación entre la cantidad dr caracteres codificados y la longitud 
que ocupan una ve-L in1presos. Se expresa gt"neraln1ente en caracteres por 
centímetro o pulgncta. 
Individuo que desarrolla una aplicación comercial; generalmen1c realiza 
los servicios de analistn de sistemas y programador de aplicaciont"s. 
Representación grúlica de la secuencia de operaciones en un sistema de 
información o programa. 
Base de dalos acerca de datos y bases de datos. Contiene el nombre., tipo., 
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rango de valom. íuenle y uuloriz.ación para el acceso a cada eJemcnlo de 
dalos en los archivos y bases de dalos en 111 organización. 
Es un nU1nero incluido en el códi,e:o. calculado por un algorillno que 
emplea los res1an1e.s nlimeros de codieo. Su runeiOn es delt."C'lltr errores 
duran1e la leclura o SC'Hnning pura e,:itar las lecluras erriJ11e>:1S. También 
se le utiliza como clave pnra evitar adulteraciones. 
Cada uno de los símholo11 numéricos o alíabCticos. iguales entre si por el 
critrrio de codifif._·ación e-le~ido. que difieren en su \talor y forn1a de 
rrpresentación. 
Es la longitud y superficie de un código C'Uando el ractor de 
magnific-ac-ión ím=I (o lOOo/o). 

Ntimero de una uhic-adón particular de memoria o de almacenamiento 
periíérico, Cadu b) le de memoria y c-ada sec-tor de un disco poseen su 
dirección. 
Cualquier máquina electrónica o ele-ctromagnética. o componente. de un 
transistor a una unidad de disco. Un dispositivo siempre se reOere a 
hardware. 
Dispositivo electromecánico que gira discos y cintas a una velocidad 
especificada. También se rrfiere a la unidad periférica completa. 
La unión de representantes de 12 paises europeos para el estudio de un 
mé1odo unificado de codificación. Actualmente cuenta con 48 paises 
miembros. 

Son las barras. espacios. zonas mudas; en general todos los elementos que 
se imprimen dentro del rectángulo íormado por las cuatro señales de 
encuadre. 
Dispositivo que se construye para trabajar como otro. Una computadora 
puede !ter dise1lada para emular otra computadora y ejecutar software 
que íue escrito para ejecutarse en la otra m~iquina. El emulador puede 
ser de hardware. software o de ambos. 
En una hn~e de d:tto~~ cualquier cosa ace-rca de la cual se pueda 
almacenar información. Generalmente se refiere a una estructura de 
registro. 
Lado de una interfaz que reprl"scntn al stuninistrador dr una 
comunicación de datos en una norma tal como l~S232C o X.25. Lo!!I DCE 
son módenis w1utló2icos o digit~•les. por rrgla general. 
Por lo general. una rcrniinnl o con1puradora. es un disp,>sitivo de 
co11111nic:1cione.!'t que represf."nta la fücnte o destino de st-ñales en una red. 

Está compuesta por lineas parnlclns dispuestns en J 1 grupos que se 
identifican con las letras A-K. en st>nlido lonJ!:itudinal y las letras A • .. K• 
en sentido trHnsversnl. 
Línea. nuis larga que ancha. por lo genernl de color blanco o muy claro. 
de ancho variable en1re uno o varios n1ódulos. capaz de.- rellejar la Juz del 
scanner. que generalmente es el íoudo !!lobre el que están impresas las 
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barras. es uno de los elementos del código. 
Proyecto pana el diseño de un sistema de inf"onnación. Provee 
documentación para los procrdimienlo!I de ba~e de datos,. humanos y de 
máquina. y todos los detalles de introducción,. procesamiento y salida 
para cada entrada .. consulta o actualización de datos y programas de 
infonnes en el sistema. 
Conjunto de reglas y regulaciones acordado por una organización oncial 
de estándarn (estándar lrgal) o por aceptación general en el mercado 
(estándar de hecho). 
Red de área local (IDEE 802..3) que transmite a lOMbits/seg y puede 
conectarse en total hasta 1.024 nodos. El Ethernet estándar o -thick 
Etherncc· usa una topología de bus con una longitud de segmento 
máxima de t .. 640 pies y 100 dispositivos. 
Adoptando como tamaño normal las dimensiones estándar de un simbolo 
y su factor de magnificación fm = l. e-s posible aumentar o reducir el 
tamaño relativo del mismo hasta 2.0 máximo y hasta 0.8 veces como 
mínimo. 
El trayecto de los datos a partir del documento f"uente al ingreso de 
datos .. al procesamiento hasta los informes finales. 
En programaci6n. rutina de software que hace una tarea particular. 
Cuando el programa pasa el control a una función. esta realiza la tarea y 
devuelve el control a la instrucción siguiente a la que la llamó. 
Aumento o reducción de tamaño de la barra impresa. respecto a la 
película original. 
Software que genera programas de aplicación a partir de las 
descripciones del problema en vez. de hacerlo con la programación 
tradicional. 
l\laquinaria y equipo (CPU. discos. cintas .. módem .. cables.etc.). En una 
operación .. una computadora ts tanto el hardware como el software. El 
uno no sirve sin el otro. El diseño de hardware especifica los comandos 
que puede seguir y las instruccionf'S que le dicen qué debe hacer. 
Computadora central en un entorno de 11rocesnmiento distribuido. Por lo 
general .. se refiere a una gran computadora de tien1po compartido o una 
computadora central que controla una red. 
Son manchas claras en las barras causadas: por def"ectos de impresión en 
el código. 
Técnica de DBI\IS que separa los datos de5de el procesamiento y permite 
cambiar estructnrahnentc la base de datos sin afectar lo~ sistenias 
existentes. 
En adnlinistrac1ón de d;ttos.. 1nftodo mús común par.a llevar un 
seguimiento de los datos en disco. Los índices son listados de directorios 
que mantiene el sistema operativo. el DB!\IS o la aplicación. 
Coordina el desarrollo de t>stándares voluntarios a nivel nacional (E.U.) 
que incluye lrnguajes de prognunaciún.. 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 mundial que define una 
estructura con et fin dr implementar protocolos en siete estratos o capas .. 
El control !lt!: transfiere de un estrato al siguiente .. comenzando en el 
estrato de aplicación de una estación, llegando hasta el estrato inferior, 
por el canal hasta la pr6:1lima estación y subiendo nuevamente la 
jerarquia. 
Combinación de menúes .. diseno de pantalla, órdenes de teclado, lenguaje 
de comandos y pantallas de ayuda, que constituyen la manenl como un 
usuario interactúa con una computadora. 
Es el espacio que sC'para 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 
energia. 
Es cuando el scanner lee y decodifica la información que no concuerda 
con la originahnente codificada en memoria. 
Es cuando el scanner lee un código~ pero no lo reconoce como tal. 
Es un dispositivo de estado sólido similar a un transistor, capaz de 
transformar pequei\as cantidades de energía eléetrica en luminica .. 
Es la definición de la base de datos según el modelo de base de datos. 
Sirve para ht 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 funcion~ 
de procesamiento. 

Lenguaje natural de la computadora. Para ejecutar un programa, este 
debe estar en el lenguaje de máquina de la computadora que lo acciona ... 
Lenguaje que ocurre en forma natural - como el español, el francés. el 
ingl~s. etc.- y que es distinto al nrtificial. como un lenguaje de 
progranuacióu en computndora. 
Lenguuje de programación que requiere una disciplina en programación. 
Los progran11ndores empican estos lenguajes para desarrollar un orden 
adecuado de acciones para resolver un problema. 
Son los símbolos codificados en el código de barras que se imprimen en 
fonna legible ;ti ser humano. generalmente al pie del código. 
Fija: El ancho total es fijo y no depende de la inforntación codificada. 

Datos que identifican un rep;istro. 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 
progranu1s de aplicación con el fin de satisfacer la!I cambiantes 
necesidades de información. 
Conjunto de datos que tiene una relación de correspondenci.tt con otro 
conjunto de datos. 
Proceso para convertir datos codificados en un forn1ato o dispositivo a 
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otro Conn•to o dispositivo. 
t:s el marco o horde e•terno rorma,.:o por una barra gruesa de forma 
rectangular que rodea a lodo el código por fuera. no es interp~tado por 
el scanner y sirve como soporte a has barnts drl código para emparejar su 
desgaasle en las irnpresioncs flexográficas y es1>rcialmente para la 
impresión de ciertos substratos como el cartón corrugado. previene 
errores de lectur-.. 
Técnica que simula más memoria que la que realmente e•iste. al 
dcsconiponer el progran1a en segmentos. llamados páginas. y llevar 
tantas páginas M. la memoria como sea posible. 1-:1 resto de las páiginas 
quedan en disco hasta que se requieran. 
Area de trabajo de la computadora. Es un recuno importante, puesto 
que determina el tamaño y la c•ntidad de programas que pueden 
ejecutarse al mismo tiempo. así como tambiin l a cantidad de datos que 
pueden procesane en forma instantánea. 
UCP en un sólo chip. Para. funcionar como una computadora. requiere 
sun1inistro de energía, reloj y n1e1noria. 
Computadora a n1ediana escala que funciona como una sola estac-ión de 
trabajo. o como un sistema multiusuario de hasta varios cientos de 
terminales. 
Relación mas pequeña. entre cantidad de luz reOejada por una superficie 
(el código) y la reflejada por un pM.trón estándar. 

Descripción de los principios de organización de una base de datos. 
En una base de datos. modelo de datos que describe atributos de 
entidades y relaciones entre estas. 
Dispositivo que adapta una terminal o computadora a una linea 
telef"ónica. Convierte las pulsacion~ digitales de la computadora en 
audi~frecuencias y vuelve a convertir estas en pulsaciones en el lado 
receptor. 
Es el elemento más angosto, sea barra o espacio. Todos los elementos del 
código incluyendo zonlls mudas y separadores. posern un ancho, ml1ltiplo 
del módulo por lo general. El tamaño del n1ódulo drfine directamente la 
densidad, y es la dimensión -X" o nominal de un código. 
Ejecución de dos o más programAs en una co1nputadora al miamo 
tiempo. La multitarea se controla mediante el sistema operativo. La 
cantidad de 11ro~ra111as que pueden renliLar tareas mUltiples 
ef"ectivamente depende dE" la '-'antidad dr 111e111oria disponible. la 
velocid.11d de IM. CCP. capacidad y vc·locldad del disco duro. usí co1no la 
efit. ienci:a drl sistema openativo. 
Co1nput>1dora ctnnparuda por l.los u 111ás u~uarios. 
En con1unicaciones. punti> de ernpahnt:." o de cone•ión ~n una red. 
En adn1inistración tlt> base de dalo~. clemento de datos al que se puede 
tener acceso por dos o más rutas. 
Proceso de optin1iz..aciún de diseño de base de datos basM.do en la 
re~tructuración de tablas para disminuir la redundancia de 
información. 
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Muchos estándares técnicos que incluyen el OSI para con1unicaciones a 
nivel mundial..Ginebr• • 

Unidad interna de almacrnamiento de la computadora. Se refiere a la 
cantidad de datos que puede contener en sus registros. 
Grupo de bits o caracteres que se transmiten como una sola unidad. 
Cualquier valor que se su1ninistre a un programa o rutina con el fin de 
modificarlo. AlgunJU vrccs el ~oftware se escribe para aceptar direcciones 
opcionales .. que se introducen en la línea de comando con el nombre del 
programa cuando este sr carga. 
Parte reservada del disco o de memoria que se deja aparte para algún 
propósito. 
Palabra o código utiliz.ado como un medio de seguridad contra el acceso 
no autorizado a 1011 datos. 
Camino. vía de acceso. ruta. 
Cualquier dispositivo de hardware conectado a una computadora,. como 
monitor. teclado9 impresora. plotter. mouse,. etc. 
Captura. almacenan1iento. actualización y recuperación de datos e 
infonnación. Este térn1ino puede referirse a toda la industria de la 
computación o al procesamiento de datos en contraste con otras 
operaciones. como procesamiento de palabras. 
Procesamiento simultáneo con dos o más procesadores en una 
computadorn. o dos o más computadoras que están procesando juntas. 
Cuando se usan dos o más computadoras. estas se unen a un canal de 
alta "'clocidad y comparten entre sí la carga de trabajo general. En caso 
de que uno fall~ el otro se hace cargo. 
Una operación se realiza en n1uchos conjuntos de datos,. o se trabaja en 
diferentes del trabajo de manera simultánea. 
Es la direrencia entre las distancias máiima y mínima del scanner al 
objeto codificado. para que pueda ser leido 
Conjunto dr instrucciones que indican que debe hacer la computadora. 
Un progra1na se deno1nina software. 
Variedad de técnicas que impone una estructura lógica en la escritura de 
un programa. 
Protocolos de comunicaciones desarrollados bajo contrato del 
Departamento de Defen!l>a de los Estados L'nidos para intercomunicar 
sistemas diferentes. Es un estándar LNIX de hecho pero está respaldado 
por sistemas operati'\.·os de- mu.·ro a mainfrnn1e. Es utilizado por muchas 
corporaciones y casi todas lns ttnivrrsidnde!!i y entidades federnle9. 
.,'-.cuerdo que diri~e los proc-e-dimiento"' utilizados para el intercambio de 
información entre entidadrs que colabornn. 
En red.es de úrea local. dispositivo que permite el intercambio de 
inform3ción ennc dos redes (incluso las de topologías. alanabrado 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 diseñndo 
para aceptar adaptadores. 

9 



GLOSARIO 

Recon11cimie1110 
(Jp11t:o Jt! 
C"aracreres 
(OCR). 
Red Je .-Írc:.•a 
.4.1u.:ha (lVANJ. 
Redde.4r.:a 
/.ocal (/.AA'). 

Red 

R.edu'-·c.:ión Ancho 
dt!Barra. 

Ue_flectanda. 
Registro. 

Relación A 11me1110 
r·Reducdón. 
Repetidor. 

RS-23~-<-·. 

Ruteadnr 
(U.0111.:rJ. 

Sca1111er. 

Sector. 

Selia/e.vde 
Encuadre. 
Separadores. 

Servidor. 

JO 

Reconocimiento., por medio de una máquina., de caracteres imprHos. Los 
sistemas OCR pueden reconocer muchos tipos diferentes de OCR. así 
como caracteres de n1áquinas de escribir e in1presos por computadora. 

Red de comunicaciones que cubre amplias áreas geográficas. como 
estados y paises. 
Enlace de computadoras personales y de otro tipo dentro de un área 
limitada por medio de cables de alto desempeño con el fin de que los 
usuarios puedan intercambiar inforniación~ compartir periféricos 
costosos y recurrir a los recursos de la unidad de almacenamiento masivo 
secundario., lla111ado servidor de archivos. 
Sisten1a de intercambio de comunicaciones e información basado en 
computadora creado mediante la conexión fisica de dos o más 
co111putadoras. 
Como resultado 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 g:anancia de impresión. 
Es la rl."lación entre el flujo lumínico incidente y el reflejado. 
Grupo de can1pos relacionados que almacenan datos acerca de un tema 
(registro maestro) o acth·idad (registro de transacción). Un conjunto de 
registros constituye un archivo. 
Es la relación que existe entre los anchos de los elementos más anchos y 
más angostos del código. 
En red("S de árt.'a locnl. dispositivo de hardware empleado para prolongar 
la extensión del cableado de la rrd. con el que se amplifican y tram1miten 
los mensaje!!. y pasan a través de la n·d. 
Estándar de EIA (Electronics Industries Association) para una interfaz 
serial entre computadoras y dispositivos periféricos. 
En comunicaciones. dispositivo que examina la dirección de destino de 
un 1uensnje y selecciona la ruta ntñs cíecth,.a. Los n1teadores se utilizan 
en redes con1plejas donde huy muchas "·ias de acceso entre usu.1lrios. 
Es el transductor que transforma In información impresa en un código. 
mediante la emisión y recepción de luz., en impulsos eléctricos digitales 
capaces de ali1nentar una computadora. 
Unidad n1ás peque1'\a de almncenamiento leida o escrita en un disco. Los 
sectores son rijos en cuanto a longitud. y en una pista reside 
generalmente Ja misma cantidad de "lectores. Sin en1bargo .. el hardware 
puede ,·ariar la vll"locidad del disco 1:inra acomodar ntás sectores en las 
pistas loc-alizadus en los bordes r11:ternos drl pluto del disco. 
Son las 1narc11s o puntos qu1.· li1nilan externnrnente a un córligo y sus 
elentento:'i. 
Son caracteres aux.iliatres formados por barras y espacios que 
generalmente advierten al scanner los extremos del código y la dirección 
en t¡ue la informnción es recibida .. permitiendo también la lectura 
bidireccional. También se utilizan separadores dentro del -~o!iigo para 
separar zonas. 
En la red. con1putadorn que es compartida por varios usuarios. 
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El uso de un progra01a de aplkación {periodo entre el arranque y la 
conclusión). 
Capa extrrior de un programa que proporciona la interfaz del U:'ilUario, o 
medio para dur órdenes a la computadora. Las cHpsulas, por lo general, 
son programas agrrgados. creados para sistemas operalivos manejados 
por comandos. 
Reglas qur rigen la estruclura de una sentencia en un lrnguaje. 
Especifica la manera (."Omo se unen las palabras y los símbolos para 
fonnar una frasr. 
Software que controla la organización, el almacrnamiento, la 
recuperación, la seguridad y la int~ridad de los datos en una base de 
datos. A(."epta solicitudes de la aplicación y genera las órdenes al sistema 
operativo para que transfiera los datos apropiados • 
Aplicación comercial para la computadora. Está constituida por la base 
de dalos. los programas de aplicación, los procedimientos manuales y 
automatizados, e incluye los sistemas computacionales que realizan 
procesamiento. 
Sistema de computadora disciiado múltiples usuarios que proporciona a 
cada uno una computadora funcionalmente complt."ta. Un sistema 
distribuido está diseiiado para facilitar la comunicación de las 
con1putadoras enlazadas y ofrecer accrso compartido a archivos 
centrales. 
l\létodo de organización de archivos que almacena datos rn una 
estructura organizacional descendrnte. Todo acceso a los datos comienza 
desde arriba y procrde a lo largo de los niveles de la jerarquía. 
Grupo de componentes relacionados que intcrac1úan para realizar una 
tarea. 
Término general para el departamento. penonal o trabajo relacionado 
con las actividades de análisis y diseño de sistemas. 
Instrucciones para la compuladora. Unn serie de instrucciones que 
reali7a una taren en particular se llnma progranlR o programa de 
software. Las dos categorías principalrs son software de sistemas y 
software de aplicnciones. 
Structure Query Languaje (Lenguaje estructurado de consulta) Es 
utilizado para interrogar y procesar datos en una B.D. relacional. Los 
comandos SQL pueden utilizarce para trahHjnr inlt>ractivamente una 
D.D. ó put.>den incluirse en un lenguaje de progrnmación para servir de 
iluerface en t."stas. 
Grupo de ínscrucciour5 11ue realizan una funC'iUn especifica. llna 
subrutina l!r:lnde se d~nomina usuahnente 1núdulo o procedi111ie1no: una 
pequeri.a. funciUn o macro. pero todos los 1C-rn1inos se identifican entre sí. 
En programación. un conjunto de campos adyacenlc!I. Tan1bién 
denumin:uJa :1rrrglo. unn tnbla conlirne datos que pueden ser constantes 
dentro del programa o ser introducidos cuando el programa esté en 
ejecución. 
En administración de bases de datos rehlcionalcs, lo mismo que 
archivo; un conjunto de registros. 
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Unidad de trabajo que se ejecuta en la computadora. Una ta~ puede 
ser un programa o un grupo de programas que deben trabajar juntos. 
Circuito electrónico cuyo diseño permite insertarlo en las ranuras de 
ex.pansión de una computadora. t:s sinónimo de adaptador. 
Caracter de finalización; caracter de detención; cara<"ter de parada. 
Símbolo qu-e murca el final de una sentencia en un lenguaje de 
programación. 
Dispositivo de entrada/salida de una computadora.. que posee 
nornudmente un teclado para la entrada y una pantalla de "·ideo o 
impresora para la salida. 
Tiempo que tarda una con1putadora en salisfa("er un pedido del usuario. 
como buscar un registro de cliente. 
Respuesta inmediata. Se refiere al control de procesos y sistemas 
incorporados. También se refiere a sisten1as de procesan1iento rápido de 
transacciones. 
Categoría de datos. Los tipos de daros comunes son numéricos, 
alfanuméricos, fechas y datos lógicos (booleanos). 
En una red de comunicaeione5, patrón de interconex.ión entre nodos; por 
ejemplo. una configuración de bus, de anillo o de estrella. 
Transmisor y receptor de señales analógicas o digitales que viene en 
muchos forntatos; 1>or ejemplo. un receptor y transmisor de un satélite de 
comunicaciones o un adaptador de redes. 
Capacidad para tener acceso y trabajar con datos fácilmente. sin 
importar dónde estén localizados o qué aplicación los creó. 
También llamada procesador es la parte de cálculo o "cerebro" de la 
computadora. que está constituida por la unidad de control y la unidad 
aritmético-lógica. La unidad central de procesamiento obtiene sus 
instruccion~ y datos de la men1oria y contiene los circuitos que realizan 
las operaciones matemáticas y lógicas en los datos. 
Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de una 
aplicación. 
En programación, estructura que contiene datos y que recibe un solo 
nombre dado por el programador. l\-lantiene los datos asignados a esta 
hasta que se le asigne un nuevo valor o hasta que termine el programa. 
Técnica de verificación de errores utilizadH para asegurar la precisión de 
la transmisión de códi~o di2ital a rr.ivés de un canal de c.-omunicaciones. 
Loa mensajes transmitidos se dividen en longitudes predeterminadas, 
que us11.das como .Jh·idendos. son divididas por un divisor fijo. El resto 
de la división es ugreJ!Udo al mensaje y enviado con el mismo. En el 
extremo re<>eptor~ Ja computadoru recalcula el resto. Si no coincide con el 
resto trans1nirido. se detecta un error. 
Zona!I o márgenes reservadas, ~in burras. formadas únicamente por 
espacios. a la izquierda antes del caractcr inicial y a la derecha luego del 
caracter final. 
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