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INTRODUCCiÓN 

El objetivo general de este trabajo es el diseñar e implementar el sistema mencionado 
de control de cartera y asi poder ofrecer un servicio mas competitivo para la atención a 
los agentes con la notificación de su cartera, y a la compañía con la recuperación de la 
misma, reduciendo en gran parte el problema de cartera vencida y la eliminación de la 
responsabilidad que no es pagada a la empresa. De igual forma se trata de mejorar los 
procesos actuales dando un apoyo mas preciso y oportuno de información. 

El área de cobranza de una compañia de seguros ofrecerá a sus unidades regionales, 
promotorías y agentes un nuevo servicio, recibos en poder del intermediario, teniendo 
como base la recuperación de la cartera, este servicio dará oportunidad a los agentes y 
a las oficinas regíonales de tener la capacidad de cobro que la empresa requíere, los 
príncipales servicios que ofrecerá el sistema son: consultas y reportes a cualquier nivel, 
además, el sistema contará con la información actualizada al día. 

Esta institución cuenta con oficinas en gran parte de la república, por lo que tiene una 
cobertura nacional, la estructura de la compañia se compone de la dirección general, 
las oficinas divisionales, subdirecciones regionales y oficinas regionales, como se 
muestra en el anexo de la estructura de la organización, con este sistema la empresa 
planea recuperar un gran número de la cartera vencida, así como tener un mayor 
control sobre los promotores y agentes. 

Cabe mencionar que actualmente se generan los recibos de cobro y estos son 
entregados a los agentes, y mientras estos no regresen los recibos que no se pueden 
cobrar o los ya cobrados, el cliente continúa asegurado, aún y que no se haya pagado 
la prima correspondiente, por lo que la responsabilidad de la empresa no concluye 
hasta la recuperación de estos recibos. 

Para este sistema de control de cartera se propone desarrollar un sistema a la medida 
de las necesidades de la compañia aseguradora. Estas necesidades son la solicitud de 
la cartera indívidual de cada agente y resúmenes concentrados de promotorías, 
oficinas regionales y divisionales, asl como la auditarla a cada uno de los recibos 
recuperados. Esto penmijirá a la compañia aseguradora una mayor eficiencia en la 
recuperación de la cartera y el control sobre los adeudos de todos y cada uno de los 
agentes, que son la inyección de dinero a la empresa. 

La principal función del sistema de control de cartera es administrar la cartera de los 
agentes, con el fin de evitar que la cartera vencida crezca y poder auditar a los agentes 
con el fin de evitar fraudes a la empresa. Con esto se le debe brindar confianza y. 
seguridad a los clientes de que su dinero ingresa oportunamente a la compañia y su 
protección esta garantizada. El sistema tendrá cargas diarias de información, las cuales 
serán alimentadas del sistema principal de la empresa. Adicionalmente se tendrá 
registrada una historia sobre todos los recibos que hayan sido requeridos para una 
auditoria mas profunda ya que estos recibos pueden ser origen de un fraude. 

FACULTAD DE INGENIERIA 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

El sistema contará con: 
1. Consultas a cualquier nivel (agente, promotor, región o división). 

El sistema generará tres tipos de reporte: 
1. Reporte de la auditarla a un recibo. 
2. Reporte detallado por agente. 
3. Reporte concentrado por promotoría, división u oficina regional. 

Al terminar el proceso de auditoría sobre algún recibo, este ya no será desplegado por 
el sistema, pero no perderá la información capturada. 

El sistema de control de cartera deberá usar una plataforma Cliente/Servidor 
centralizada, conectando todas y cada una de las oficinas regionales con una red 
TCP/IP de estrella, el cliente (Front End) deberá ser una interfaz gráfica y amigable al 
usuario del sístema. 
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CAPíTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGUROS. 

A continuación daremos una explicación de los seguros que se ofrecen en esta 
aseguradora. teniendo en cuenta que posiblemente en las demás aseguradoras 
manejen paquetes similares. 

1.1.1. El riesgo: clasificación y caracteristicas. 

Desde que el hombre existe sobre la faz de la tierra ha vivido expuesto a infinidad de 
riesgos, los cuales han significado una amenaza constante para la preservación de su 
patrimonio familiar, el de su persona y el de sus seres queridos. De ahí que el concepto 
de riesgo sea precisamente el que señale el punto de partida para definir la actividad· 
asegurada. 

Riesgo. Es la exposición a cada una de las contingencias que pueden producir 
consecuencias negativas en lo material (figura 1.1.1.1). 

El riesgo es una eventualidad que tiene cierta probabilidad de ocurrir y que pueda 
acarrear, como consecuencia una pérdida económica, 

• Riesgos especulativos. Son aquellos cuyas consecuencias pueden ser favorables o 
adversas. 

• Riesgos puros. A diferencia de los especulativos acarrean siempre consecuencias 
adversas. 

Siniestro. Destrucción fortuita o pérdida importante que sufren las personas. 

Figura 1.1.1.1 Riesgo. 

FACUL TAO DE INGENIERlA 3 
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Es la contingencia que, si sucede afecta al patrimonio familiar, produciendo un 
desequilibrio con consecuencias económicas negativas. 

Los riesgos se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Por la naturaleza de las pérdidas. • Puros. Involucran solamente la probabilidad o 
posibilidad de pérdida. 

• Espéculativos. Involucran la posibilidad tanto de 
pérdida como de ganancia. 

Cabe mencionar que los riesgos puros son 
asegurables y los especulativos no lo son. 

Por su origen o alcance. • Catastróficos. Aquellos que afectarán a gran 
cantidad de personas. 

• Particulares. Cuando afectan únicamente a un 
individuo. 

Por su valoración. • Riesgos objetivos. Son los que pueden ser 
medidos de acuerdo a estadlsticas. 

• Riesgos especiales. Son los que debido a su' 
magnitud o naturaleza exceden la posibilidad de 
cobertura de un seguro normal. 

Por su tiempo y h 'ga r • RléSgos temporales. 
• Riesgos geográficos. 

Por el objeto sobre el que recae. • Riesgo patrimonial. Aquel que afecta al 
patrimonio asegurado. 

Por su intensidad. • Variable. Aquel que puede tener consecuencias 
diferentes. 

• Constante. Aquel que siempre tiene los mismos 
efectos. 

El asegurador, por medio de la valoración y estadistica del riesgo, puede obtener el 
factor conocido como cuota de riesgo puro. Es decir, agruparlos por su tipo y 
características y homogeneizarlos de acuerdo a su giro y género. 

Las características de los riegos se describen de la siguiente forma: 

Aleatorio o incierto. 

Posible. 

4 

Sobre el riesgo debe haber incertidumbre pues el 
conocimiento de su existencia real haría 
desaparecer la aleatoriedad. 
A de existir la posibilidad de que el riesgo suceda. 
Ya que si no existe la posibilidad no hay riesgo que 
asegurar (figura 1.1.1.2) 
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Figura 1.1.1.2 El riesgo debe tener una posibilidad de ejecución. 

Concreto. 

Licito. 
Fortuito. 

Produce una pérdida económica. 

Una designación ambigua del riesgo de asegurarse 
imposibilita el estudio y análisis previos a la 
aceptación del mismo, lo que trae como 
consecuencia que no pueda calcularse 
adecuadamente la cuota que deberá establecerse. 
El riesgo no debe ir en contra de las leyes del pais. 
El riesgo debe provenir de un acto o acontecimiento 
ajeno a la voluntad humana. 
La realización del riesgo debe causar una pérdida 
económica. 

Los siniestros pueden clasificarse por la intensidad del daño (figura 1.1.1.3): 

Siniestro de pérdida total. Aquel cuyas consecuencias han afectado 
completamente el objeto asegurado. 

Siniestro de pérdida parcial. Aquel que afecta parcialmente el objeto asegurado. 

Perdida Total 

Perdida Parcial 

Figura 1.1.1.3 Siniestro de pérdida parcial y pérdida total. 
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1.1.2. El seguro. 

Se define al seguro como una cobertura reciproca y colectiva por parte de muchas 
economias igualmente amenazadas por peligros comunes y tasa bies en dinero. 

Legalmente, el seguro se define como un contrato que consiste en que una de las 
partes (ASEGURADOR) se obliga mediante un cierto precio (PRIMA) a indemnizar a la 
otra (ASEGURADO) por la pérdida o daño previsto en el contrato que pueda sobrevenir 
al ocurrir un siniestro. 

Partiendo del punto de vista funcional, el seguro es un dispositivo social mediante el 
cual los riesgos inciertos de los individuos pueden combinarse en grupos para 
convertirse asi en algo más certero, y en el que pequeñas contribuciones periódicas de 
los individuos proporcionan fondos de los cuales se echará mano para retribuir a. 
aquellas que hayan sufrido pérdidas. 

El objeto del seguro es la compensación del perjuicio económico experimentado por el 
patrimonio a consecuencia de un siniestro. 

1.1.3. La indemnización. 

La indemnización es el impo<le ~~c--el-aseguraáor esta obligado a pagar 
contractualmente en caso de producirse un siniestro (figura 1.1.3.1). 

1.1.3.1 La indemnización. 

Su. finalidad es reponer económicamente el patrimonio del asegurado afectado por un 
SIniestro. La indemnización esta delimitada por las siguientes variables: 

6 FACULTAD DE INGENIERíA 



Deducible. 

Sobreseguro. 

Bajoseguro. 
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Por este medio el asegurado soportará parte de la 
pérdida con su patrimonio. 

Cuando el valor del objeto asegurado es superior al 
valor que el objeto realmente tiene. 
Cuando el valor del objeto asegurado es inferior a la 
suma asegurada. 

1.1.4. Principales riesgos cubiertos por las compañías de seguros. 

Muerte prematura. 
Su objetivo es prever la protección para nuestra familia ya que algunos gastos 
continúan independientemente de la desaparición de la cabeza de familia: 
manutención, educación, renta, deudas a largo plazo, últimos gastos, traslado de 
dominio, gasto de casa. etc. 

Vejez sin recursos económicos. 
La vejez sin recursos impide que el jubilado conserve su nivel de vida. 

Invalidez. 
La invalidez puede producir desajustes económicos durante un lapso que no es 
posible determinar. 

Accidentes y Enfermedades. 
Todos estamos expuestos a sufrir un accidente o una enfermedad, pero el 
seguro alivia las consecuencias económicas negativas. 

Los riesgos que afectan al patrimonio suelen ser clasificados dentro de cuatro 
grupos generales. 

Actos delictivos. 

Ordenamientos juridicos. 

Riesgos consecuencias. 

Las propiedades materiales. 

FACULTAD DE lNGENIERIA 

Los actos delictivos son un riesgo Común 
causando pérdidas económicas graves. 

El código de procedimientos civiles estipula que 
cuando una persona ocasiona un daño, esta 
obligada a reparar el perjuicio ocasionado a su 
conciudadano. 
Cuando ocurre un siniestro podemos 
enfrentarnos a toda una serie de riesgos que son 
consecuencia del mismo. 

Las propiedades materiales están sujetas a 
riesgos porque en caso de suceder una 
contingencia que las afecta producirán pérdidas 
económicas. 
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1.1.5. Concepto de Ramo. 

Ramo es el conjunto de seguros de naturaleza o características semejantes. 

En la ley general de instituciones y sociedades mutualistas de seguros, en el articulo 7, 
determina las tres operaciones de seguros en que pueden ser autorizadas las 
compañías de seguros. Estas operaciones o ramos son: 

Vida. 

Accidentes y 
Enfermedades. 

Daños. 

Los que tengan base del contrato, riesgos que afectan la 
persona del asegurado en su existencia, jubilación o retiro. 
Los que tengan como base la lesión o incapacidad que afecte la 
integridad personal, salud o vigor vital del asegurado, 
ocasionado por accidente o enfermedad. 

Las operaciones de daños se dividen en nueve ramos: 
• Responsabilidad civil y riesgos profesionales. 
• Marítimo y transportes. 
• Incendio. 
• Agrlcola. 
• Automóviles. 
• Crédito. 
• Diversos. 
• Terremoto y otros riesgos catastróficos. 
• Especiales (los que dicta la SHCP). 

1.1.6. Elementos del contrato de seguro. 

El contrato de seguro es el pacto o convenio entre dos o más partes por el que se 
obligan sobre una mate ría o cosa determinada o a cuyo cumplimiento se comprometen. 

Por medio del contrato del seguro, la empresa se obliga mediante una prima a resarcir 
un daño o pagar una suma de dinero, al verificarse la eventualidad prevista en el 
contrato. 

Los principales elementos del contrato del seguro son: 

Asegurador. 

Contratante. 

Beneficiario. 

Asegurado. 

Dañado. 
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Es la persona que asume las consecuencias dañosas, 
producidas por la realización del evento. 
Es la persona que celebra con una entidad aseguradora un 
contrato y se obliga al pago de la prima. 
Persona designada en la póliza por el asegurado o contratante 
como titular de los derechos indemnizatorios. 
Es la persona que en si mismo o en sus bienes esta expuesto al 
riesgo. 
Es la persona que a consecuencia de un siniestro sufre un daño 
o pe~uicio. 
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1.1.7. Prima. 

Es la aportación económica que deberá satisfacer el contratante o asegurado a la 
aseguradora, por concepto de contra presentación por la cobertura del riesgo. 

Figura 1.1.3.1 La prima aportada por el asegurado. 

Las tarifas se fijan tomando en cuenta la recopilación estadística con el fin de 
determinar un factor o tasa definitiva, la cual multiplicada por la suma asegurada nos 
dará como resultado la prima pura de riesgo. 

A esta prima pura de riesgo hay que agregarte los costos de adquisición (comisiones 
de los agentes) y los costos de administración (gastos administrativos de la empresa) 
asi como la utilidad que se espera, la desviación estadistica y los gastos de 
redistribución de riesgos (coaseguro y reaseguro). Esta formara la prima de tarifa; a la 
cual deberán añadirse los impuestos correspondientes que dan origen a la prima total. 

Por su situación contable las primas se clasifican en: 

Prima emitida. 

Prima anulada. 
Prima cobrada. 
Prima por cobrar. 
Prima neta emitida. 

FACULTAD DE INGENIERIA 

Corresponde al nacimiento o renovación del 
contrato. 
Resulta de la cancelación de la póliza. 
Aquella que ha sido pagada por el seguro. 
Aquella que esta pendiente de pago. 
Prima emitida deduciendo impuestos, anulaciones 
o devoluciones. 
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Por su forma de pago las primas se clasifican en: 

Fraccionaria, 
Fraccionada. 
Anual. 
Única. 

Periódica. 

Calculada por el tiempo de vigencia menor a un año. 
Esta prima es liquidada mediante pagos periódicos más reducidos. 
Se paga cada 12 meses. 
Su importe se satisface una vez por adelantado y el asegurado se' 
libera de la obligación de paga nuevas cantidades durante la 
vigencia del contrato. 
Se satisface periódicamente. Son normalmente anualidades. 

1.1.8. Elementos fundamentales de la póliza. 

Existen diverso tipos de póliza por amplitud de los riesgos cubiertos. 

• Póliza simple. 
• Póliza combinada (o global). 
• Póliza todo riesgo (o integral). 
• Póliza individual. 
• Póliza colectiva. 

LB3 pólizdS pueden Otvldlrse en: 

Condiciones generales. 

Condiciones particulares. 

Condiciones especiales. 

Endosos. 

Reflejan el conjunto de principios básicos que establece 
el asegurador para regular todos los contratos a seguir. 
que emita en el mismo tema ó modalidad de garantía. 
Comprende los aspectos relativos al riesgo que se 
asegura como: nombre, domicilio, beneficiario, giro. 
objetos asegurados, suma asegurada, primas, recargos, 
deducibles, impuestos, vigencia, etc. 
En ella se incluirán algunas normas o convenios no 
usuales en el seguro como deducibles o coaseguros 
especiales, supresión de exclusiones, etc. 
Documentos anexos a la póliza utilizados para modificar, 
ampliar o restringir,las condiciones de la póliza original. 

1.1.9. Conceptos importantes dentro del contrato de seguros. 

En todo contrato de seguros debe existir: 

• Interés asegurable. Uno de los fundamentos para la contratación de la póliza es la 
existencia de un interés. 

• Bien asegurable. Es el objeto sobre el que recae la cobertura del seguro. 
• Suma asegurada. Es el valor atribuido por el titular del contrato a los bienes 

cubiertos por la póliza. 
• Valoración del riesgo. Cálculo o apreciación del valor económico de una cosa. 
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Existen varios tipos de valor: 

Valor convenido o estimado. 

Valor real. 

Valor de reposición. 

DISENO E IMPLANTACiÓN DE UN 
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Aquel que, de común acuerdo, establecen el 
asegurado y el asegurador. 
El valor que tiene el bien tomando en cuenta la 
depreciación por uso. 
Valor del bien como nuevo. 

• Alteración o agravación del riesgo. Es la situación que se produce cuando por el 
riesgo se vuelve más peligroso o con más probabilidad de que ocurra, causando 
una modificación en la prima. 

• Disminución del riesgo. Cuando por el riesgo disminuye su peligrosidad o su 
probabilidad de ocurrencia produce una reducción en la prima. 

1.1.10, Metodologia para la asignación de montos, tarifas y deducibles para los 
diferentes riesgos. 

Procedimiento general para la determinación de una tarifa lo podemos definir de 
acuerdo a los pasos que indicaremos en esta sección, aunque muchas veces este 
procedimiento puede diferir o cambiar dependiendo de la cobertura o riesgo que sé 
este evaluando. 

1.1.10.1. Determinación de montos de tarifa (Cuotas). 

Dentro del sector de seguros y fianzas se manejan varios términos que identifican 
montos de dinero ante las autoridades correspondientes CNSF (Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas). 

Dentro de este término se encuentra el llamado PRIMA, la cual representa un monto de 
dinero, que puede encontrarse en cualquier tipo de moneda (Dólares, Pesos 
Mexicanos, etc.) relacionando al riesgo que se desea asegurar o afianzar. 
Existen varios tipos de primas: 

Prima Pura de riesgo. Refleja únicamente el reparto de costo neto por 
fallecimiento y se obtiene de la tabla de mortalidad 

Prima natural ascendente. Es aquella que su monto va aumentando conforme la 
edad se va incrementando. 

Prima nivelada. Esta prima fue diseñada para evitar el problema que 
representaba el sistema de pago de la prima natural 
ascendente debido a que, año con año se incrementa el 
costo de las primas, dicho costo puede llegar a ser 
prohibitivo con el transcurso del tiempo, por esto surge la 
prima nivelada, la cuál se comporta constante ya que es 
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Prima neta nivelada. 

Prima de tarifa 
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resultado de promediar las diferentes primas puras de 
riesgo que el asegurado tendrá que pagar por los años 
en que participe del seguro. 

La reserva que se forma con el sistema de prima nivelada 
es invertida por la compañia, disminuyendo el costo de la 
prima por efecto de los intereses. 

Esta prima es el resultado de sumar la prima neta 
nivelada (P.N.N.), los gastos de adquisición (G.ADO.) y 
los gastos de administración (G.ADMON.); entendiendo 
como gastos de adquisición y administración los 
exámenes médicos, comisiones de agente, pago de luz, 
papelería, servicios de computo y otro más del mismo 
tipo que tiene la compañía. 
Entonces: 
Prima de tarifa = P.N.N. + G.ADO. + G. ADMON. 

Esta prima es la que se cobra a los asegurados por el 
riesgo contratado. 

-------~---
Cabe precisar que algunos conceptos relacionados con los cálculos de las primas son: 

Reserva. Es la diferencia que existe entre el total de primas recaudadas y el total 
de reclamaciones presentadas en un periodo de tiempo determinado. 
La reserva permite tener disponibles fondos suficientes para afrontar 
cualquier reclamación que se presente. Se considera la reserva como 
un elemento nivelador del costo del seguro o fianza. 

Dividendos. Es el derecho del asegurado a participar de las utilidades obtenidas por 
la compañía en la cartera de seguro de personas. El asegurado puede 
destinar estas utilidades en cuatro formas distintas. Aplicarlas al pago 
de primas, disminuyendo asl su monto. Dejarlas en deposito y obtener 
un rendimiento adicional en efectivo o al finalizar et plazo. A un seguro 
saldado adicional y a un seguro temporal a un año. 

Prima anual. Es el costo que se genera de afianzar un riesgo por un periodo de un 
año. Esta prima se utiliza en el sector afianzador para determinar et 
cálculo de la reserva que se tiene que constituir bajo la supervisión de la 
C.N.S.F. 

Prima tiempo. Es el costo que se genera de afianzar un riesgo por un periodo mayor a 
un año, en el caso en que el riesgo que se desea cubrir su vigencia sea 
menor a un año, normalmente el sector afianzador cobra un año 
completo. Esta prima es utilizada en el sector afianzador para 
determinar lo que el Fiando o Cliente tiene que pagar por la fianza. 
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Prima futura. 

Prima 
resultados. 

Prima neta. 

Prima mínima. 
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Es la parte de la prima tiempo que se devengará hasta el siguiente 
ejercicio fiscal de la compañía, es decir, es igual a prima tiempo - prima 
anual. 
Es la parte de la prima tiempo que se devengará en el actual ejercicio 
fiscal de la compañía, si el periodo fiscal comienza el mismo día que 
comienza la vigencia de la fianza, la prima de resultados seria igual a la 
prima anual, en caso contrario, será igual al monto del riesgo por la 
tarifa entre 365 por los días que se tenga entre la vigencia de inicio de 
la fianza y la vigencia de tennino del ejercicio fiscal donde se ingresó la 
fianza. 

Es el monto que se le cobrará al fiador por la expedición de la fianza. 
Este monto considera monto de derechos, monto de gastos de" 
expedición, monto de bonificación e IVA. 

Prima neta = Prima tiempo + Derechos + Gastos -
Bonificación + IVA 

Cantidad mínima que se cobra por concepto de prima se define una 
cantidad mínima a cobrar en el caso de que la prima tiempo resultante 
haya sido muy baja. 

La parte fundamental para determinar los montos de una tarifa es contar con una base 
estadística confiable que contenga la emisión de pólizas por lo menos con un año de 
antigüedad. 

Para el caso de determinar montos de tarifa de alguna cobertura de nueva creación. 
tendremos que suponer los datos que se requieren por el análisis, por tal motivo, es de 
suma importancia que la suposición de información se haga de una manera consiente y 
lo más cercano a la realidad pudiéndonos apoyar de datos de cualquier fuente 
confiable, que pudieran haber tenido una experiencia similar (otra compañía de 
seguros) o alguna fuente especializada en la explotación de información estadística 
(INEGI, Internet, etc.) 

La información básica para detenninar los montos (cuotas) de una tarifa es la siguienle: 

Utilidad Técnica 
(UT) 
Prima cobrada (PC) 

Gastos de 
administración (G 1) 

FACUl TAO DE INGENIERIA 

Este dato lo podemos determinar de acuerdo al margen de 
ganancia que deseamos obtener en nuestra tarifa. 
Este dato lo obtenemos de nuestra base estadística o de la 
suposición que hagamos considerando que en un año hayamos 
captado un cierto monto de dinero por concepto de la venta de la 
cobertura en análisis. 
Estos gastos representan toda la inversión que debe hacer la 
compañía de seguros para la elaboración de una póliza hasta 
que finalmente es presentada al cliente para su pago, como 
gastos de administración consideramos: luz. renta, papelería 
teléfono, etc. 
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Gastos de 
adquisición (G2) 
Siniestros pagados 
(SP) 

Estos gastos son el factor que representa la comisión del agente 
de seguros que se le otorga por la venta de pólizas. 
Los siniestros pagados es el monto del dinero que la compañia 
de seguros entrega a sus clientes o asegurados por concepto de 
indemnización al haber sufrido un evento desafortunado' 
(siniestro) y estuviera amparado por alguna de las coberturas que 
hubiera contratado en su póliza mediante el pago de la prima 
correspondiente. 

Con la información antes definida podemos aplicarla a nuestro modelo matematico 
general para la integración de primas de tarifa, tal como lo mostraremos a continu<!ción. 

Donde: 

UT = PC (1-G1-G2l - SP .................. , ................... (1) 

UT = Utilidad técnica. 
pe = Prima cobrada. 

PC 

G1 = Gastos de administración. 
G2 = Gastos de adquisición. 
SP = Siniestros pagados. 

En todas las coberturas del ramo de danos siempre debemos guardar un equilibrio el 
cual lo podemos mantener al utilizar nuestro modelo matematico definido en la 
ecuación 1. 

Este equilibrio lo define el concepto denominado como siniestralidad, el cual esta 
determinado como el monto de siniestros pagados entre la prima cobrada. 

Siniestralidad = Siniestros Pagados = SP .................. (2) 
Prima Cobrada PC 

Podemos representar también la ecuación (1) de la siguiente manera: 

SP = HG1 + G2 + UTl ..................................... (3) 
PC 

Si combinamos las ecuaciones (2) y (3) 

Siniestralidad = SP = HG1+ G2 + UTl ..................................... (4) 
PC 

Con la ecuacione (4) nos podemos dar cuenta que la siniestralidad de alguna cobertura 
en particular esta determinada por los gastos de administración (G1), los gastos de 
adquisición (G2) y la utilidad técnica (UT). 
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Por ejemplo, si consideramos que la venta de la cobertura de robo de mercancias se le 
otorga al agente de seguros un porcentaje de comisión (G2) del 12% y tomando en 
cuenta lo que se indicó anteriormente, que los gastos de administración (G1) en el 
ramo de daños son del 15% y que la utilidad técnica (UT) en las coberturas del mismo 
ramo se determina con un 5%, tenemos que sustituyendo la ecuación (4) quedaria: 

Siniestralidad = SP = 1-(0.15 + 0.12 + 0.05) = 0.68 
PC 

Como podemos observar, el porcentaje de siniestralidad no puede ser mayor a un 68% 
para garantizar que la cobertura de robo de mercancia sea rentable. Los conceptos de 
gastos de administración (G1), gastos de adquisición (G2) y utilidad técnica (UT) no 
pueden variar en sus porcentajes; en determinado momento el único valor que 
podemos variar es el de la utilidad técnica en caso de que se quiera tener un margen 
mayor de utilidad. 

El porcentaje de siniestralidad antes obtenido nos sirve para determinar cual es el 
máximo valor que debemos tener en nuestros resultados reales para que determinada 
cobertura sea rentable (estemos ganando). 

En forma practica el resultado de la siniestralidad de cualquier cobertura esta 
determinada por la relación que existe de los siniestros pagados (SP) entre la prima 
cobrada (PC) tal y como se mostró en la ecuación (2). 

Retomando nuestro ejemplo en donde calculamos que la siniestralidad máxima para 
ser rentable fue del 68% supongamos que el resultado de dividir los datos estadisticos 
de los siniestros pagados entre la prima cobrada nos arroja un porcentaje mayor al 
68%. 

Siniestralidad = SP > 68% 
PC 

Analizando los factores que involucran esta relación tenemos: 

• Siniestros pagados (SP). Es un dato que no podemos modificar directamente ya 
que representa el monto que tuvimos que desembolsar para pagar los siniestros 
que reclamaron nuestros asegurados. De una manera indirecta podemos llegar a 
disminuir este monto implementando medidas preventivas (en la medida de lo 
posible) que tiendan a reducir el monto en este concepto. 

• Prima cobrada (PC). Este dato es reflejo de las primas que cobramos por concepto 
de una cobertura amparada a nuestros asegurados. El cálculo de la prima cobrada 
viene de la siguiente ecuación: 

Prima Cobrada = Cuota X Suma Asegurada ................. (5) 
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Donde: 
Cuota Factor de riesgo determinado para cada cobertura. 
Suma Aseg. Monto de dinero determinado por el asegurado en el cual estima el 

valor de los bienes que esta asegurando. 

Como se puede observar de nuestra ecuación (2) el valor de siniestralidad se puede 
disminuir en una forma directa si aumentamos el monto de la prima cobrada. Por tal 
motivo, si observamos la ecuación (5), se puede aumentar el monto de la prima 
cobrada si incrementamos la cuota, ya que la suma asegurada no puede ser 
aumentada porque esta riamos mintiendo en el valor de los bienes que se están 
asegurando. De la ecuación (2) y (5), tenemos: 

Siniestralidad = ,,' _;-c::-;:;-S""-P-;:-: __ --;-' 
Cuota X Suma Asegurada 

....................... (6) 

Por lo tanto la nueva cuota que debemos obtener para tener rentabilidad en 
determinada cobertura la podemos calcular de la siguiente manera: 

Cuota Nueva = . SP .......... (7) 
Siniestralidad X Suma Asegurada 

1.1.10.2. Determinación de dedllcib!~s - - ~--

El concepto de deducible lo podemos dividir en dos maneras diferentes: 

Participación en la 
pérdida. 

Deducible. 

Es el monto en dinero que tendrá que desembolsar el 
asegurado por la reclamación de algún siniestro que le 
haya ocurrido y se encuentre amparado por alguna 
cobertura contratada en su póliza. Este monto será 
calculado sobre la base de un porcentaje predeterminado 
y el cual será aplicado al monto de los daños sufridos. 
Es el monto en dinero que tendrá que desembolsar el 
asegurado por la reclamación de algún siniestro que le 
haya ocurrido y se encuentra amparado por alguna 
cobertura contratada en su póliza. Este monto será 
calculado sobre la base de un porcentaje predeterminado 
y el cual será aplicado al monto de la suma asegurada que 
haya definido nuestro cliente. 

Como podemos observar la determinación de estos dos conceptos de deducibles se 
aplican en forma muy diferente, y se pueden utilizar dependiendo del caso que se. 
presenten. 

Otra forma de determinar deducibles es cambiándolos con montos minimos y máximos, 
los cuales pueden aparecer de la siguiente manera: 
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• Deducible del 10% de la suma asegurada con minimo de 10 dias de SMGVDF 
(salario minimo general vigente en el distrito federal). 

• Deducible del1% de la suma asegurada con máximo de 750 días de SMGVDF. 

Estos ejemplos de deducible son muy usuales dependiendo de la situación o la 
cobertura de que se trate. 
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1.2. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE CONTABILIDAD (COBRANZA) 

1.2.1. Que es cobranza. 

Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios 
prestados, otorgamiento de prestamos o cualquier otro concepto análogo. 

Dentro del concepto general anterior se incluyen los documentos por cobrar a clientes 
que representan derechos exigibles, que han sido documentados con letras de cambio 
o pagarés. 

Las cuentas por cobrar se clasifican atendiendo a su origen. Por ejemplo: a cargo de 
clientes, a cargo de compañias afiliadas, empleados etc. Separando a los que 
provengan de ventas y servicios de los que tengan otro origen. 

Las cuentas por cobrar representan aplicaciones de recursos de la empresa que se 
transformarán en efectivo para terminar el ciclo financiero a corto plazo. 

Las cuentas por cobrar a clientes incluyen una estimación para cuentas malas o 
incobrables para determinar el valor que se espera cobrar: 

Cuentas por cobrar $ 20,OOO.gg Estimació" de irrcObra6íes -1 ,800.00 ~ Cuentas por 
cobrar netas $ 18,200.00 

La condición para que sea considerada cuenta por cobrar, consiste en que sea 
cobrable dentro de un periodo de un año o dentro del ciclo normal de operaciones de 
la empresa. 

Los documentos por cobrar, importes por cobrar por la venta de activo no circulante y 
otras partidas cuyo vencimiento sea mayor de un año o del ciclo de operaciones 
normales, deberán presentarse inmediatamente después de la sección de activo 
circulante, dentro de la sección de activo no circulante. Algunas empresas lo subdividen 
en "Clientes", "Deudores" y "Documentos por cobrar". 

La cobranza constituye uno de los conceptos más importantes del activo circulante. La 
importancia está relacionada con el giro del ne.gocio. 

Generalmente en la empresa la inversión en cuentas por cobrar representa una 
inversión muy importante. 
Unas medidas para conocer la inversión que se tiene en cuentas por cobrar es la 
relación de la inversión al capital de trabajo y al activo circulante, y se obtienen a través 
de pruebas de liquidez como en el ejemplo siguiente: 

18 

Cuentas por cobrar netas = 
Capital de trabajo 

6,150 = 68.2% 
9,014 
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El resultado de 68.2% representa la dependencia que el capital de trabajo tiene en la 
inversión de cuentas por cobrar y es una buena medida en la influencia que tienen las 
cuentas por cobrar en la estructura financiera del capital de trabajo. 

Cuentas por cobrar netas -
Activo Circulante 

6.150 = 39.4% 
15,620 

El resultado de 39.4% representa la importancia que la inversión en cuentas por cobrar 
tiene en el total de la inversión del activo circulante. 

La inversión de las cuentas por cobrar se determina por el volumen de las ventas a 
crédito y por el promedio de dias que transcurren entre las fechas de venta y la 
cobranza. 

Para medir la inversión en cuentas por cobrar se efectúan pruebas de liquidez. Se 
calcula generalmente la relación que existe entre las cuentas por cobrar y las ventas y 
la rotación de las cuentas por cobrar como sigue: 

Cuentas por cobrar (neto) = 6,150 = 35.7% 
Ventas netas 

El resultado representa el porcentaje de las ventas anuales que están pendientes de' 
ser liquidadas por los clientes. 

Para ser una medida correcta deben tomarse las ventas netas a crédito, las cuales 
están relacionadas con las cuentas por cobrar a clientes; sin embargo, como este dato 
resulta dificil de obtener la mayor parte de las veces, es aceptable tomar el total de 
ventas netas siempre y cuando no hubiera una influencia importante de ventas de 
contado. En algunas ocasiones en el numerador se emplea el promedio de cuentas por 
cobrar, aunque es más correcto usar el saldo de fin de año o periodo. Cuando las 
cuentas por cobrar incluyen impuesto (IVA), éste se debe deducir para que sean 
comparables con las ventas. 

Rotación de cuentas por cobrar 

El promedio de cobranza se obtiene tomando como base el resultado de la razón 
"cuentas por cobrar ventas" multiplicado por los dias del año (365) para obtener los. 
dias de crédito, o por 12 para obtener los meses. 

o bien: 

Cuentas por cobrar a ventas x dias en el año = dias cartera 
0.357 365 130 

Cuentas por cobrar a ventas x meses en el año = 
0.357 12 

mes en cartera 
4.3 
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Esta medida es válida en empresas cuyo ciclo financiero no implica variaciones 
importantes en sus ventas mensuales promedio. En caso centrario el procedimiento 
que debe seguirse es restarle a la inversión de cuentas por cebrar el total de la venta 
neta del último mes, que representa 30 días, y asi sucesivamente hasta dejar un 
residuo que debe dividirse entre las ventas del mes y multiplicarse por 30 para obtener
el número de días que representa: 

menos: 
Cuentas por cebrar (neto) 

Venta neta del último mes 

Venta neta del penúltimo mes 

$ 6150 

2100 
4050 

3000 
1050 

Venta neta del antepenúltimo mes 3 150 

Días 

30 

30 

1,050 = 10 
3,150 20 

El promedio de los días que transcurren entre las fechas de la venta y la cobranza 
dependen en parte de las GQRdisiaReS-CCOI i611licd~ y-der los ractores -controlables 
conocidos como variables de las polmcas de crédito. 

La buena o mala administración de las cuentas por cobrar afecta directamente la 
liquidez de la empresa, ya que un cobro es el final del ciclo comercial donde se recibe 
la utilidad de una venta realizada y representa el fiujo del efectivo generado por la 
operación general, además de ser la principal fuente de ingresos de la empresa base 
para establecer compromisos a futuro. 

1,2.2. Que es la cartera. 

Cartera es una combinación de activos, y la teoría de cartera se ocupa de la selección 
de carteras óptimas que proporcionen los mayores rendimientos posibles para 
cualquier grado específico de riesgos o el menor riesgo para cualquier tasa especifica 
de rendimiento. Dicha teoría se elaboró en forma más amplia para los activos físicos, y. 
desde luego, estos cenceptos son también pertinentes en la preparación de 
presupuestos de capital. 

Supóngase que se toman en consideración N activos, en donde N es cualquier número 
mayor que 1. Esos activos se pueden combinar en un número casi ilimitado de carteras 
y cada cartera posible tendrá una tasa esperada de rendimiento de, E(Kp). y un riesgo 
de "p. El conjunto hipotético de todas las carteras posibles se define como "conjunto 
factible" que podemos ver en la zona sombreada de la figura 1.2.2. 

Dado el cenjunto total de las carteras potenciales que se pueden construir mediante los 
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activos disponibles. ¿qué cartera debemos escoger? . la elección implica dos 
decisiones separadas: 

• Determinar el conjunto eficiente de carteras. 
• Elegir del conjunto eficiente la cartera que sea mejor para el inversionista 

individual. 

Es eficiente una cartera que proporciona los rendimientos esperados más elevados que 
sean posibles para cualquier grado de riesgo o el grado más bajo posible de riesgo 
para cualquier rendimiento esperado. En la figura 1.2.2 el limite BeDE define el 
conjunto eficiente de la cartera. Las carteras situadas a la izquierda del conjunto 
eficiente no son posibles. puesto que se encuentran fuera del conjunto factible; o sea 
no hay un conjunto de Ki valores que proporcione una cartera con una tasa esperada 
de rendimiento E(Kp) Y riesgos "pr representado mediante un punto situado a la 
izquierda de SeDE. 

Las carteras situadas a la derecha del conjunto eficiente son ineficientes porque alguna 
otra cartera podria producir rendimientos más altos con el mismo grado de riesgo o un 
riesgo más bajo con la misma tasa de rendimiento. 

Rendimientos esperados 

E(Kp) 

F 
e 

B 

A 

o "p Riesgo 

Figura 1.2.2 El conjunto eficiente de inversiones. 

En la figura 1.2.2 la cartera e proporciona la misma tasa de rendimiento que la X; pero 
la e entraña menor riesgo. Por otra parte la cartera D es tan arriesgada como la X pero 
ofrece una tasa esperada de rendimiento más alta. Los puntos e y D (y otros puntos 
situados en el limite del conjunto eficiente entre e y D) dominan al punto X. 
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1.2.3. Que es un recibo. 

Los documentos recibidos en pagos de ventas de mercancias son más deseables que 
las cuentas por cobrar, puesto que por lo general causan interés y representan pruebas 
escritas de los adeudos, una caracteristica que les da mayor fuerza ante los tribunales, 
es que están firmados por el deudor. Además en la mayoria de los casos los 
documentos pueden descontarse más fácil y cómodamente que las cuentas por 
cobrar. 

Un recibo de cambio y las aceptaciones comerciales son órdenes a plazo giradas a 
cargo de clientes y aceptadas por ellos. Un recibo por cobrar puede no representar una' 
transición normal, sino la aceptación de un documento por liquidar o una cuenta por 
cobrar vencida. 

Un recibo aceptado es preferible generalmente a un simple recibo por cobrar, puesto 
que constituye un documento aceptado por el comprador en el momento de la venta, y, 
por lo tanto, es más fácilmente aprobado para fines de descuento en un banco. Cuando 
se descuenta, este recibo es un documento con dos obligados; el aceptante tiene una 
obligación primaria y el girador una obligación secundaria. Un recibo aceptado se 
conoce como un "papel de liquidación propio" ,puesto que es otorgado por el cliente a 
cambio de mercancías que han de volver a vender e'-L-eJ ~!JIsn ordin~rjo do. -lEle3!Os¡-
negados 51 flFeat:Jeto de estas ventas usuafmente-eStará disponible para pagar la 
aceptación comercial al vencimiento. 

1.2.3.1. Tipos de recibos. 

Existen tres clasificaciones de recibos: 

• Anticipados. 
• Vencidos. 
• Amparados. 

Anticipados. Son los recibos que son pagados antes de su fecha de vencimiento y 
por lo general la empresa otorga un descuento por el pronto pago. 

Vencidos. Son los recibos que no fueron pagados en el plazo de tiempo establecido 
(vencimiento) y generan intereses sobre el monto establecido. 

Amparados. Son aquellos recibos que no fueron pagados en el tiempo establecido, y 
que se encuentran en proceso legal para su recuperación. 

1.2.4. Vencimiento de documentos. 

Los vencimientos es el cumplimiento del plazo de una obligación o deuda. 

Los vencimientos a corto plazo son aquellos que su cobro es en el término de un año o 
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dentro del ciclo financiero a corto plazo de la entidad si éste es mayor a un año. 

1.2.5. Recuperación de cartera. 

La recuperación de cartera tiene que fijar politicas, siendo las principales: 

• Reducir al máximo la inversión en cuentas por cobrar en dias de cartera, sin afectar 
las ventas y la comercialización de las mercancias o servicios. 

• Administrar el crédito que se otorga a los clientes con procedimientos ágiles y 
términos competitivos que permitan a la empresa obtener un valor agregado. 

• Para lo anterior se requiere de un sistema de información con todos los datos 
necesarios y actualizados, que permita tomar decisiones firmes y ágiles. El cliente 
debe sentirse confiado y seguro en las relaciones comerciales. 

• Evaluar el crédito en forma objetiva que de como resultado una minima pérdida por 
cuentas incobrables. 

• Mantener la inversión en cuentas por cobrar al corriente. La inversión en cuentas 
por cobrar debe ser vigilada en cada cliente en particular, de conformidad a lo 
pactado o acordado tomando acción sobre la cartera vencida. 

• Vigilar la exposición de las cuentas por cobrar ante la inflación y la devaluación de 
la moneda. Las cuentas por cobrar son activos monetarios que están expuestos a la 
inflación y las cuentas por cobrar en moneda extranjera están además expuestas a 
la devaluación de la moneda. Este concepto del activo circulante tiene 
generalmente una influencia muy importante en las utilidades o pérdidas monetarias 
que reportan las empresas. 

Administración de Cartera 

En la Administración de Cartera se captan fondos de uno o más inversionistas, para 
ser colocados en una cartera común de inversión, administrada por una Casa de 
Corredores de Bolsa autorizada que se encarga de colocarlos en diferentes emisores 
con el objetivo de obtener una mayor rentabilidad y minimizar el riesgo del capital. Los 
inversionistas son propietarios de una parte proporcional de la cartera de inversión en. 
que han sido colocados los fondos aportados. Por sus servicios, la sociedad cobra 
ciertas comisiones que pueden variar dependiendo de la cantidad invertida y del 
acuerdo pactado de manejo del fondo. 

Ventajas de la administración de cartera 

Diversificación de las Inversiones. La diversificación consiste en el proceso de reducir 
el riesgo al distribuir los activos de los fondos entre diferentes tipos de inversión Ello se 
debe a que se pueden obtener mejores resultados en cierto tipo de colocaciones bajo 
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ciertas condiciones económicas, y se reduce el riesgo financiero de acuerdo al dicho 
"no ponga todos sus huevos en una misma canasta". La canasta de titulas valores 
denominada portafolio de inversión puede consistir en opciones con diferentes 
características en cuanto a sus riesgos y sus rendimientos. 

Administración Profesional de los Fondos. Otra ventaja que ofreoe la Administración de 
Cartera es que es realizada por profesionales especializados, los cuales tienen un 
mayor conocimiento del Mercado de Valores, y por lo tanto, pueden realizar mejores 
decisiones en cuanto a en que tipo de valores invertir. 

Costos Menores. Debido a que las inversiones en administración de cartera se realizan 
a gran escala, conjuntamente con todos los fondos aportados por varios inversionistas 
particulares, los administradores de cartera pueden obtener un precio relativamente 
más bajo para la adquisición de los titulas. 

Las políticas de crédito 

Las politicas de crédito deben tener como objetivo elevar al máximo el rendimiento 
sobre la inversión. Las políticas que otorgan plazos de crédito muy reducidos, normas 
crediticias estrictas y de una administración que otorga o rechaza el crédito con lentitud 
restringen las ventas y la utilidad de manera que a pesar de la reducción de la inversión 
en cuentas por cobrar la tasa de reR€Hmienw-sobnna 'inversión delos accionistas será 
más baja de la que se puede obtener con niveles más altos de venta y cuentas por 
cobrar. 

El otorgamiento de crédito conlleva las pérdidas por cuentas incobrables, los costos de 
investigación del crédito del cliente, los gastos de cobranza y la financiación de las 
cuentas por cobrar. La investigación y operación de estos factores disminuyen la tasa 
de rendimiento sobre la inversión de los accionistas. 

Para evaluar el crédito los administradores deben considerar: La solvencia moral del 
acreditado, la capacidad financiera de pago, las garantías especificas y las condiciones 
generales de la economía o del mercado en que opera. 

La información se obtiene de varias fuentes incluyendo la experiencia anterior. Si la 
cuenta es nueva es una práctica nonmal el solicitar estados financieros auditados, 
declaraciones de impuestos si no se tienen estados financieros, cartas de solvencia de 
las instituciones de crédito con las que opera. 

El volumen principal de las ventas de crédito de bienes de consumo se hacen a través 
de la práctica comercial de cuenta abierta. Al cliente se le abre una cuenta en donde se 
registran sus transacciones sin pedir un reconocimiento formal de sus deudas como 
pagarés o letras de cambio. 

En ventas a crédito en bienes de capital o de uso duradero como pueden ser 
maquinaria, equipos, automóviles, vehlculos, refrigeradores, televisiones, etc. La venta 
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generalmente se documenta con titulas de crédito que pueden ser negociados con 
posterioridad con instituciones de crédito. El cargar intereses por el crédito otorgado o 
por falta de pago oportuno en la fecha de vencimiento, es una práctica común. 

Descuentos por pago anticipado. 

Las empresas generalmente tienen como meta capturar mercado, tener una. 
participación mayor, lo que conlleva el otorgar un crédito similar al de la competencia. 
Como estrategia agresiva se puede reducir el periodo de crédito o. en caso extremo, a 
volver el negocio de "venta de contado" si se reduce el precio de venta en forma 
significativa y se mantiene la calidad del producto y servicio. En el pais existen 
empresas que lo han logrado. 

Es práctica común el otorgar por ejemplo el 2% de descuento cuando los clientes 
pagan anticipadamente sus facturas. El descuento debe tener como referencia el costo 
del dinero en el mercado. 

Si la empresa tiene créditos con intereses, una buena estrategia financiera es otorgar 
a los clientes mayores a los del mercado, pero menores a lo que está pagando la 
empresa a terceros para poder generar un flujo de efectivo adicional a la operación 
normal y liquidar anticipadamente los pasivos contratados que están generando tasas 
de interés superiores. 

Por ejemplo: La empresa otorga normalmente un plazo de crédito de 30 dias fecha de 
factura. El descuento por pago anticipado del mercado es del 2%. La tasa mensual que 
paga la empresa al banco por créditos contratados es deI4%. 

En este caso existe un diferencial del 2% entre el descuento por pronto pago del 
mercado(2%) y el interés mensual que la empresa está pagando al banco (4%). En 
estas condiciones el otorgar un descuento del 3% trae un beneficio a la empresa del 
1 % al liquidar anticipadamente los créditos contratados. 

En épocas de inflación alta, la que debe considerarse da más de un digito, otorgar 
descuentos por pago anticipado o por pago de contado es una práctica financiera muy 
aceptable. El convertir la venta en efectivo para hacer uso de éste en la compra de 
inventarios, representa una estrategia financiera que protege a la empresa de los 
efectos de la inflación y la devaluación de la moneda al estar convirtiendo activo 
monetario( cuentas por cobrar y efectivo) en activos monetarios (inventarios), porque 
los inventarios son bienes que son susceptibles de modificar su precio. . 

Los descuentos por pago al contado en efectivo ( no tarjeta de crédito) tienen un 
beneficio directo en la financiación de las cuentas por cobrar. que se compensa con la 
reducción del ingreso. Esto no es aplicable a los pagos con tarjeta de crédito porque 
conlleva un costo que cobra el banco. Los descuentos por pago de contado tienen un 
efecto en la promoción de ventas, incrementándose el volumen y mejorándose 
generalmente la rentabilidad de la empresa. 
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Debe estudiarse el efecto que pueda tener la demanda sobre los aumentos o 
disminuciones en precios y la repercusión que tendrian los aumentos o disminuciones 
por volumen sobre los rendimientos. Para esto deben aplicarse las fórmulas y análisis 
financieros de sensibilidad precio-volumen. 

Vigilancia sobre los saldos pendientes de cobro 

El departamento de crédito tiene a su cargo vigilar y supervisar las cuentas de los 
clientes para que las facturas sean presentadas en su oportunidad para su cobro, y 
gestionar con base en las políticas de crédito el cobro de las cuentas de los clientes 
que están vencidas. 

Cuando el cliente tenga vencida su cuenta, el departamento de crédito debe tener la 
autoridad suficiente para suspender los embarques futuros hasta que esté al corriente 
su saldo o tenga un arreglo para liquidar su adeudo. 

Cuando las cuentas son importantes y los clientes reconocen su adeudo pero están en 
dificultades financieras temporales para hacer el pago total, con frecuencia se 
establecen financiamientos especiales con el fin de separar el monto que no puede ser 
liquidado temporalmente y mantener la cuenta al corriente. Generalmente el monto que 
no puede ser liquidado temporalmente se documenta y en muchas ocasiones se 
cargan intereses 

La administración de la cobranza se realiza a través de un informe conocido como 
"análisis de antigüedad de saldos" en el que aparecen toas las cuentas a cobrar, 
analizadas por su antigüedad. Actualmente con la ayuda de la computadora este 
informe se obtiene con cierta facilidad y oportunidad. 

Una práctica necesaria y muy importante es comunicarles a los clientes el estado de su 
cuenta con fines de información y para que concilien su importe con su contabilidad, y 
asi se elimine cualquier operación mal registrada u omitida y se mantenga una cartera 
al corriente con información oportuna y veraz. 

Los estados de cuenta tienen generalmente la siguiente información: 
Saldo del mes anterior, cargos por factura u otros conceptos del mes, créditos por 
pagos de facturas y notas de crédito, y el s¡¡ldo actual. Existen estados que también 
muestran el monto de la antigüedad de las facturas pendientes de pago. 

Una práctica de control interno es que los estados de cuentas mensuales de los 
clientes sean manejados y controlados por el departamento de auditoria interna, quien 
enviará a los clientes con una leyenda que se conoce como de confirmación negativa: 
"Si en un término de 15 dias no se recibe comunicación alguna sobre el saldo de esta 
cuenta, se considera que es correcta". 

En el caso de observaciones, el cliente debe enviar su comunicación directamente al 
departamento de auditoria interna, generalmente con porte pagado a una casilla de 
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correos destinada para tal objeto. 

Con el análisis de antigüedad de saldos se tendrá información importante para poder 
juzgar y establecer la provisión para las cuentas de cobro dudoso y asi poder presentar 
una valuación adecuada de las cuentas por cobrar de conformidad a principios de 
contabilidad. 

Es necesario conocer sobre la situación que guardan las cuentas vencidas a más de-
120 días. Periódicamente el departamento legal debe dar un dictamen sobre la 
recuperabilidad de las cuentas que tienen para su gestión de cobro. 

La provisión para las cuentas de cobro dudoso cuando el número de clientes es 
numeroso, se estima generalmente aplicando porcientos de pérdida a las cuentas 
vencidas de diferente antigüedad y sumando las que se consideren de muy dificil 
recuperación. La experiencia obtenida en los años anteriores es un factor importante 
para considerarse en el cálculo. 

1.2.6. Aspectos Legales, 

Las politicas de cobro. 

Generalmente está política es muy variable y está condicionada al mercado y giro del 
negocio en que opera la empresa. 

En condiciones normales en la primera semana de vencido el recibo se le hace un 
llamado al cliente, a los 15 dias se le envia un recordatorio amable, a los 30 dias un 
nuevo recordatorio más enérgico y durante el mes siguiente se puede gestionar la 
cobranza a través de un representante de la empresa. Si el cliente no liquida su 
adeudo, éste debe turnarse al departamento legal para su cobro. 

El proceso de cobro puede ser costoso pero se requiere de firmeza para no prolongar 
la gestión de cobro y reducir al máximo las pérdidas por cuentas incobrables 

Debe tomarse en cuenta el costo de la cobranza tramitada a través de procedimientos 
legales o con arreglos a que se puedan llegar para que el cliente liquide su adeudo. 

En caso de que el cliente se atrase en su pago, deben conocerse las razones reales de 
la morosidad. Si el cliente tiene capacidad de pago hay que emplear procedimientos de 
cobro enérgicos. 

No debe concederse más crédito a un cliente que deje de cumplir sólo por que se 
pensó que era un riesgo aceptable. 
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• No redundancia: Ningún atributo de la clave podrá ser descartado sin destruir la 
propiedad de identificación univoca. 

En cada tupla puede existir más de un conjunto de atributos capaz de satisfacer estos 
dos requisitos, estos conjuntos son llamados claves candidatas o llaves candidatas. 

Clave primaria o llave primaria es la clave candidato elegida para identificar una 
entidad como única, si hay solamente una clave candidata para una relación, entonces 
esta clave debe ser la clave primaria. Una restricción del modelo relacional es que una 
clave primaria no puede tener valores nulos, porque un valor nulo no puede identificar 
una tupla, Date llama a esto integridad de entidad. 

Clave primaria si un atributo o una colección de atributos de una relación o entidad 
contiene el valor de clave primaria de otra relación, a ese atributo se llama clave 
externa o llave externa, estas claves externas sólo pueden tener dos valores posibles, 
el valor de la clave primaria pertinente o un valor nulo. Esto se conoce como integridad 
referencial porque los valores se obtienen por referencia a los valores de clave primaria 
del propietario. 

Regla de integridad 1 (integridad de la entidad) 

Ningún componente de un valor de una clave primaria puede ser nulo. Todas las 
entidades deben ser distinguibles por definición, es decir, deben tener alguna 
identificación única de alguna clase. Las claves primarias realizan la función de 
identificación única en una base de datos relacional, un identificador (clave primaria) 
nulo sería una contradiccíón de términos, porque equivaldría a decir que hubo alguna 
entidad que no tuvo ninguna identificación única, por tanto no era de otras entidades. 

Regla de integridad 2 (integridad de referencia) 

Introduciremos primero la noción de dominio primario, un dominio especifico puede 
designarse como primario si y sólo si existe alguna llave primaria de un solo atributo 
definida sobre ese dominio. Cualquier relación que incluya un atributo que se defina 
sobre un dominio primario debe obedecer a la restricción de la regla de integridad 
referencial, donde D es un dominio primario, y R, una relación con un atributo A (el 
cual puede ser una clave externa) que se define sobre D. Entonces, en cualquier 
instante dado, cada valor de A en R, debe ser o bien nulo, o bien igual a V, por 
ejemplo, donde V es el valor de la llave primaria de alguna tupla de alguna relación R, 
(R, Y R, no son por fuerza distintas) con llave primaria definida sobre D. 
R, debe existir por definición de dominio primario, también la restricción se satisface de 
modo trivial si A es la llave primaria de R,. 

Normalización 

Es necesario normalizar las relaciones para minimizar la redundancia de los datos, un 
dato sin normalizar es redundante, la redundancia de datos causa problemas de 
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integridad, las transacciones pueden no ser consistentes en todas las copias de los 
datos causando inconsistencia en cualquier base de datos, la normalización ayuda·a 
identificar entidades y relaciones faltantes. 

La normalización es un proceso reversible paso a paso para transformar 
progresivamente una relación no normalizada. en relaciones con una estructura más 
simple. Como el proceso es reversible, no se pierde ninguna información durante la 
transformación. Inicialmente se definieron tres tipos de propiedades indeseables -
agrupaciones de datos, dependencia parcial de clave y dependencia indirecta de clave 
- estas pueden eliminarse en tres etapas llamadas primera forma normal (1 NF): 
segunda forma normal (2NF) y tercera forma normal (3NF), actualmente existe también 
una cuarta forma normal (4NF) e incluso una quinta forma normal (5NF). 

Se llama relación no normalizada cuando contiene agrupaciones de datos. En cada 
etapa de normalización una relación se descompone en otras varias, sin embargo, es 
posible que una relación esté en tercera o incluso en forma superior al comenzar. 
Como este proceso es sucesivo, una relación en la n-ésima forma normal está también 
en la (n-1 )-ésima forma normal (Figura 1.3.1). 

Relación no normalizada 

¡ 
Eliminar las agrupaciones de datos 

t 
Primera Fonma 

¡ 
Eliminar la dependencia parcial 

t 
Segunda Forma 

Tercera Forma 

Figura 1.3.1 Tres niveles de normalización 

Dependencia funcional 

La expresión funcionalmente dependiente es del siguiente modo: El atributo B de una 
relación R es funcionalmente dependiente del atributo A de R si, en cada instante, cada 
valor de A está asociado con no más de un valor de B dentro de la relación R. 

Decir que B es funcionalmente dependiente de A es equivalente a decir que A identifica 
a B, esto quiere decir que si en cualquier instante es conocido el valor de A, el valor de 
B queda detenminado. 
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Dependencia funcional completa 

Un atributo o colección de atributos 8, de una relación R es dependiente funcional 
completo de otra colección de atributos A, de la relación R. si 8 es funcionalmente 
dependiente del total de A pero no de ningún subconjunto de A. 

Primera forma normal 

Una relación está en primera forma normal si cada uno de sus componentes es. 
atómico, la finalidad de la primera forma normal es simplificar la estructura de una 
relación, asegurando que contenga solamente datos elementales y no agrupaciones de 
datos. 

Cualquier relación normalizada está en 1NF, es decir, una relación en 1NF que, 
además no esta en 2NF y por tanto, tampoco lo está en 3NF. 

Segunda forma normal 

Una relación R se halla en la segunda forma normal si está en la primera forma normal 
y cada uno de sus atributos no primos es dependiente funcional completo de cada 
clave candidata. 

Tercera forma normal 

Una relación R se halla en la tercera forma normal si se encuentra en la segunda forma· 
normal y cada uno de los atributos no primos son dependientes no transitivos de cada 
clave candidata R. 

Suelen presentarse algunas anomalias aun cuando la relación se halle en la segunda 
forma normal. Para eliminarlas, se recurre a un último paso de normalización, con el 
que se va de la segunda a la tercera forma normal. Con este paso se elimina lo que se 
llama la dependencia transitiva. 

Una forma normal n-ésima óptima se define como el número minimo de relaciones en 
esa forma normal para la relación original no normalizada. 

El concepto de tercera forma normal tuvo un gran impacto en áreas de procesado de 
datos más allá del modelo relacional, especialmente en análisis de datos. Se considera 
que las principales ventajas de la tercera forma normal son la fácil identificación de 
entidades y claves, y la conversión de estructuras complejas de datos en formas más 
simples. Un tipo de registro, desprovisto de grupos de repetición, pero que tiene una 
clave única, está en tercera forma normal si cada dato elemental fuera de la clave es 
identificable: 

• Por la clave 
• Por la clave completa 
• y por nada mas que la clave 
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Álgebra Relacional 

Una operación del álgebra relacional tiene como operandos una o más relaciones y las 
manipula de modo que fonnan una nueva relación. Con el fin de obtener un resultado 
determinado, el usuario especificará cierta secuencia de operaciones de esta clase. . 

La notación original sobre álgebra relacional que utilizó Codd fue principalmente para 
transmitir los conceptos más que para proporcionar una sintaxis para la 
implementación. Sin embargo la notación que se utilizará será la del álgebra basada en 
una implementación llamada PRECI' Algebraic Language (Lenguaje Algebraico) 
(PAL), esto es porque la notación original de Codd a veces da impresiones 
equivocadas respecto a su implementabilidad. 

Las operaciones se expresan en un sistema de notación y pueden utilizarse para 
recuperar información de una o más relaciones, o para actualizar una tupla de una 
relación. Describiremos siete operaciones; las tres primeras, unión, intersección y 
diferencia, son operaciones clásicas de conjuntos, y las otras cuatro, proyección, 
selección, join (salto) y división son menos comunes. Las siguientes operaciones se 
evalúan de izquierda a derecha, con el siguiente orden de precedencia: 

La parte derecha de los operadores de comparación = < 2:';; >."'_ 

• Operadores de comparación. 
• Operadores lógicos } NOT 

(en orden de precedencia) ANO 
OR 

• Selección 
• División I 
• Reunión Uoin) • 
• Proyección % 
• Intersección 
• Unión y diferencia ++-
• Asignación :=(no es una operación relacional) 

También pueden utilizarse paréntesis para indicar un orden diferente de prioridad en 
las operaciones. 

La unión de la relación A con la relación B, indicada por A++B, es el conjunto de todas 
las tuplas (en A y B) sin repetición. Puede utilizarse para añadir una nueva tupla a una 
relación. 

La intersección de la relación A con la relación B, indicada por A!B, es el conjunto de 
todas las tuplas que pertenecen a ambas. Ésta puede utilizarse para encontrar un 
conjunto de tuplas común a ambas relaciones. 

La diferencia entre las relaciones A y B, indicada por A-B, es el conjunto de todas las 
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tuplas que pertenecen a A pero no a B. Ésta puede utilizarse para eliminar una tupla. 
Como la unión, una operación de diferencia puede aplicarse sólo si las relaciones son 
compatibles para la unión. 

Proyección es la extracción de una o varias columnas con nombre de una relación, en 
un orden especificado. Hablando con rigor, en todas las operaciones relacionales las 
tuplas duplicadas han de ser eliminadas de la relación resultado, pues se supone que 
una relación no tiene tuplas duplicadas. Sin embargo, la eliminación de duplicados 
implica un procesado extra, excepto a veces que la presencia de duplicados en la 
respuesta no tiene ·Importancia. Por eso se utilizan dos tipos de proyección; uno se. 
llama proyección indicada por %, y el otro proyección única, indicada por %%. Los 
duplicados se eliminan de la proyección única, pero no de la proyección. 

Reunión La reunión de dos relaciones R y S según una cualificación Q multi-atributo es 
el conjunto de las tuplas del producto cartesiano R • S que satisfacen la cualificación Q. 
Existen varios casos particulares de la reunión: 
La equi-reunión de R y S sobre los atributos Ai y Bm es la reunión según la 
cualificación Ai = Bj 
La El reunión de R y S sobre los atributos Ai y Bj es la reunión según la cualificación Ai 
ElBj. 
La auto-reunión de R sobre el atributo Ai es la reunión de R consigo misma según la 
cualificación Ai = AL 
La reunión natural de R y S es R I~ S, es la equireunión de R y S sobre todos los 
atributos que tienen el mismo nombre en R y en S, seguida de la proyección que 
permite conserveer uno solo de estos atributos iguales del mismo nombre. 

Selección se utiliza para extraer tuplas de una relación sujeta a condiciones 
especificadas en un predicado y por lo tanto es algo complementario a la proyección 
que extrae columnas. La forma de la operación es Relación: Predicado que se 
interpreta como "seleccionar aquellas tuplas cuyo predicado es verdadero". Los dos 
puntos significan "donde" o "tales que" 

División el operador de división divide una relación dividiendo A de grado m+n entre 
una relación divisor B de grado n, y produce una relación resultado de grado m. El 
(m+I)-ésimo atributo de A y el I-ésimo atributo de B (1 en el rango de 1 a n) deben estar 
definidos sobre el mismo dominio. Considérense los primeros m atributos de A como un 
solo atributo compuesto X, u los últimos n como otro, Y; entonces A puede 
considerarse como un conjunto de pares de valores <x,y>. Asimismo, B puede 
considerarse como un conjunto de valores simples <y>. Entonces el resultado de dividir 
A entre B es el conjunto de los valores x tales que el par <x,y> aparece en A para todos 
los valores y que aparecen en B. Los atributos del resultado tienen los mismos. 
nombres con calificación que los primeros m atributos de A. 

Cuestiones de implementación 

El modelo relacional proporciona una técnica para describir datos de forma lógica, junto 
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con un conjunto de potentes lenguajes de alto nivel para manipular los datos, pero sin 
especificar ninguna arquitectura o estrategia de almacenamiento. El modelo puede ser 
visto a dos niveles: en primer lugar como una facilidad de lenguaje relacional con un 
esquema externo relacional por encima de otros modelos de datos y, en segundo lugar, 
como un modelo de datos independiente con una arquitectura definida por el 
implementador y facilidades que la acompañan. 

Cuestiones de arquitectura 

El modelo relacional puede construirse para soportar registros de entidad 'i 
asociaciones para un esquema conceptual. Sin embargo, el modelo original no incluia 
ninguna técnica para las declaraciones de privacidad e integridad, y aunque las 
investigaciones subsiguientes han producido algunas construcciones efectivas, no hay 
ninguna especificación única coherente que pueda describirse como el enfoque 
relacional. 

Como el modelo relacional no especifica ningún esquema de almacenamiento, tal 
esquema está definido por el implementador. Una implementación eficiente que 
amnonice la potencia de un lenguaje relacional requiere la solución de una serie de 
problemas relacionados con la optimización. 

Mientras ~l:Ie el ffisdelo ¡elacioilal original no hiZO ninguna-distinciÓn entre un esquema 
conceptual y un esquema externo, los trabajos más recientes han producido algunas 
facilidades de aplicación, generalmente conocidas como "vistas". 

Una atracción especial del modelo relacional es la independencia de datos que 
proporciona, separando las relaciones y los lenguajes relacionales de las estructuras 
de almacenamiento. 
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CAPíTULO 11 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
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2.1. METODOLOGíA DEL DISEÑO DE LA BASE DE DATOS RELACIONAL. 

Es sencillo diseñar una base de datos. pero a menudo hay que reconsiderar 
posteriormente la estructura de los datos. lo cual ocasiona retrasos y modificaciones. 
Es más lento la obtención de un diseño que sea óptimo en lo posible, pero el tiempo 
invertido se recupera al no tener que volver atrás para replantearse el diseño de los 
datos. Un buen diseño es la clave para iniciar con buen pie el desarrollo de una 
aplicación basada en una base de datos o la implementación de un sistema. 

Es de destacar la importancia de un buen diseño. Un diseño apresurado o simplemente 
bosquejado puede mostrarse inservible o muy mejorable cuando la aplicación ya está 
parcialmente codificado, o el administrador de la base de datos ya tiene organizados el 
mantenimiento y el control de acceso a los datos. 

Esquema: diseño general de la base de datos a nivel lógico. Incluye el tipo de datos y 
las relaciones entre ellos. Es de naturaleza fija y solo se altera excepcionalmente. El 
esquema se define y se mantiene utilizando el lenguaje de definición de datos (DDL). 

Instancia: contenido concreto de la base de datos en un momento dado. Varia con el 
tiempo, al añadir, eliminar o modificar datos, utilizando el lenguaje de modificación de 
datos (DML). 

El diseño de una base de datos se realiza a dos niveles. El primero es el nivel 
conceptual, en la cual se contempla una estructura abstracta y no implementable 
directamente. El segundo es el nivel físico, en el cual la base de datos es ya 
implementable. Detalladamente, las fases del diseño de una base de datos son las 
siguientes: 

• Descripción en lenguaje natural. 

• Diagrama Entidad-Relación (E-R). También conocido como "diagrama de 
Chein". Estos diagramas modelizan el problema mediante entidades 
asociadas por relaciones. Adoptan la forma de grafos donde los datos se 
relacionan mediante flechas. El diagrama E-R no depende del modelo de 
datos. . 

• Elección del modelo de datos (usualmente el relacional) 

• Conversión del diagrama E-R al modelo relacional (tablas) 

• Normalización (eliminar diversos defectos de diseño). 

• Optimización (según criterios de almacenamiento interno, como el espacio 
en disco y el tiempo medio de acceso ¡. 

Las tres primeras fases pertenecen al nivel conceptual del diseño de bases de datos 
mientras que las tres últimas se relacionan con el nivel fisico. 
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2.1.1. Elección de la metodología óptima. 

Modelo de datos: estructura general de los datos y técnicas de acceso.Hay tres 
modelos de datos posibles: 

• Chein 

• Mericce 

• Yourdon 

Metodología de Cheín 

En la metodología de Chein se utilizan diagramas de contexto además su modelo 
ambiental dice que cualquier sistema tiene relación con el medio ambiente en que se 
sitúa. Esta interrelación dificulta la versión del sistema que se está desarrollando, por lo 
tanto es importante definir con claridad, ¿Qué forma parte del sistema?, y, ¿Qué forma 
parte del medio ambiente? 

Podemos decir que el modelo ambiental define la frontera entre el sistema y el resto del 
mundo. La definición de los límites del sistema comienza con la elaboración del objetivo 
y del análisis del sistema. Dentro del análisis del sistema es necesario determinar:' 
¿Qué es parte del sistema y qué no? 

Además de determinar que está en el exterior y que está en el interior ( que se logra 
definiendo la frontera y el medio ambiente), también se necesita saber qué información 
entra al sistema del exterior y cuál es la que produce como salida. 

Otro aspecto importante del modelo ambiental es identificar los eventos que ocurren en 
el ambiente al cuál debe responder el sistema. Sólo se deben considerar los eventos 
que ocurren en el medio ambiente exterior y que requieren respuesta del sistema. 

La frontera entre un sistema y su medio ambiente es arbitraria. sin embargo, puede 
considerarse alguna política administrativa, negociaciones políticas u otras estrategias 
para definir una frontera. 

Comúnmente, se tiene una idea de la frontera general entre el sistema y el ambiente, 
pero a menudo se dice que existe un área gris que es la que está sujeta a 
consideraciones, se trata de un área sobre la cuál pueden presentarse los siguientes 
casos: 

• No hay incertidumbre. 

• No se ha pensado. 

• Hay ideas preconcebidas que hay que reflexionar. 
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AMBIENTE 

SISTEMA 

Figura 2.1.1 Área gris entre el sistema y el ambiente 

Los componentes del sistema ambiental son: 

Declaración de 
propósitos u objetivos 

Diagrama de Contexto 

Lista de eventos 

• Objetivo. Es el primer componente del modelo ambiental y es una declaración 
textual breve y concisa del propósito del sistema ( puede constar de una o varias 
frases. jamás debe llegar a más de un párrafo ya que no es una descripción 
detallada). dirigida al nivel administrativo superior, la administración de los 
usuarios, y otros que no están directamente involucrados con el desarrollo del 
sistema. . 

• Lista de eventos. Es una descripción de los estimulas que recibe el sistema y 
que provoca una relación en él. 

Existen dos tipos de eventos: Tipo de Flujo de Control y Tipo flujo temporal. 

Los eventos orientados a flujo se identifican como aquellos que proporcionan 
datos al sistema y que al ser captados hace que realice algún proceso de estos 
eventos identificados con (F). 

Los eventos de tipo temporal, son aquellos que periódicamente proporcionan 
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información a las entidades con las cuales se relaciona el sistema, estos eventos 
se marcan con (T). Debe notarse que los eventos temporales no se inician con 
flujos de datos de entrada; puede imaginarse que el sistema tiene un reloj 
interno con el cuál puede detenminar el paso' del tiempo, sin embargo debe 
considerarse que también un evento temporal podrá requerir que el sistema 
solicite entradas de una o más tenminales y podrán asociarse uno o más flujos 
de datos con un evento temporal, aunque los flujos de datos en sí, no 
representan el evento mismo. 

Los eventos de control deben considerarse un caso especial del evento 
temporal. A diferencia de un evento temporal normal, el evento de control no se 
asocia con el paso temporal del tiempo, por lo que el sistema no puede 
anticiparlo utilizando un reloj interno. Y a diferencia de un evento de flujo normal; 
el de control indica su presencia con el arribo de los datos. 

• Diagrama de Contexto. Este es el siguiente paso del modelo ambiental y es un 
caso especial del diagrama de flujo. 

Los terminales se representan con rectángulos en el diagrama de contexto. Se 
comunican con el sistema a través de los flujos de datos o de control. 

Los flujos que aparecen en el diagrama de contexto se incluyen para: 

• Detectar un acontecimiento en el ambiente en que deba responder el 
sistema, o si se ocupan para producir una respuesta. 

• Ilustrar los datos que son transportados entre los terminales y el sistema. 

Metodología de Merícce 

La metodología de Mericce surge de una petición de la Administración Pública para el 
diseño y desarrollo de sistemas informáticos en Francia en 1997. Esta metodología 
utíliza el concepto de diagrama entidad - relación. 

Las etapas para el desarrollo de un proyecto según Mericce son: 

Estudio de Factibilidad 

Estudio Detallado 

Realización 

Implantación 

40 FACUl TAO DE INGENIERfA 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

MERICCE 

I 
I T I I 

Estudio Preeliminar 
Estudio Detallado Realización Puesta en Marcha 

1 I I I 
Fnso 1. Faso 1 Concepc!ón Fnse 1. Estudio Faso 1. Preparación 
Recolección de General Técnico do 105 recursos 
Datos f¡slcos y humanos. 

Recotección Imesal 1 I I 
EstudiO de la F.tIllO 2. Concepción Fnse 2.Producción Fn:¡e 3. Recepción y 
Situación Actual. detnllnda de las fases. lanzamiento del 

I 
sistema. 

Slntesis y Critica de Rea!ización de las 
1.:1 5Ituación actual espeCificaciones 

I 
dela~ladas de los Fruse 3.Recepcl6n y 
procesos. lanzamiento del 

sistema 
Fase 2 Concepción 

1 do la nueva 
coluclón. 

Faso 3. Plan de 
Objetivos a alcanzar. Desarrollo 

Descripción de la 
solución. 

I 
Fase 3 Evaluación 
y plnn de 
dosarrollo 

EvaluaCión dela 
nueva solución 

Podemos hacer una descripción del sistema en tres niveles: 

• Conceptual. En este nivel se tratan básicamente los datos y la manera de 
manejarlos. La descripción de los datos reflejará la información existente en su 
entamo y las relaciones entre ellas. La manera de manejarlos como su nombre 
lo indica. se refiere a los procesos que se realizarán con los datos asi como su 
secuencia en el tiempo. 

• Lógico u organizativo. En este nivel se desglosan las operaciones descritas en 
el nivel conceptual en procedimientos funcionales, es decir. en tareas realizadas 
sucesivamente en un puesto de trabajo; en este nivel se definen las tareas que 
hay que realizar. Se realizan estructuras lógicas de datos para su tratamiento 
por el sistema. 
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• Físíco U operatívo. En este nivel se indica como hay que realizar las 
actividades indicadas. Se detallan las indicaciones para todo tipo de 
procedimientos así como las normas para realizarlos correctamente. 

Mericce utiliza algunas técnicas para modelar los elementos ( datos y manejo de ellos) 
a todos niveles: 

• Representación gráfica de diagramas de flujo. 

• Modelado de datos(conceptual, lógico, físico). 

• Modelado de tratamientos(conceptual, lógico y operacional). 

Utilización de grupos de trabajo para el desarrollo del proyecto. Mericce realiza la 
descripción de los grupos de trabajo, es decir, el personal implicado en el desarrollo del 
sistema a todos niveles, habrá entonces: 

• Comité director. Iniciará los objetivos a cubrir por el sistema en las primeras 
fases de concepción. 

• Comité de usuarios. Aportará el punto de vista de los futuros utilizadores del 
mismo. 

• 61 HpO de desarrollo. Es el peraeñal Iéefti= 8iW6f!ja6<> de -satisfacer la3 
necesidades a través del sistema informático. 

Para lograr el objetivo deseado, Mericce se apoya en los siguientes principios 
generales: 

• Desglose del desarrollo en etapas. 

• Definición de los documentos estándar de cada etapa. 

• Uso del modelo entidad relación y sus principios para la representación de 
datos. 

• Uso de las redes de Petri para la representación de procesos y tratamientos. 

Las redes de Petri, es un método de representación muy completo ya que por cada 
acción - operación a realizar determina: 

• Los sucesos que desencadenan la ejecución de procesos. 

• Bajo que condiciones de esos sucesos se ejecuta el proceso. 

• En qué consiste el proceso, es decir, que operaciones hay que realizar. 

• Quien ejecuta el proceso. 

• Resultados obtenidos o salidas del proceso. 
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• Definición de grupos de trabajo y reparto de las responsabilidades y funciones a 
lo largo del desarrollo. 

• Especificación del reparto de tareas y tratamientos entre los usuarios y 
ordenador. 

• Definición de los flujos de información entre las unidades del sistema. 

Metodología de Yourdon 

Diagrama de Contexto 

,--------------, 
Recabar 

Información 

I 
Diagrama de flujo de 

datos 

I 

Diccionario de datos 

Normalización 

I 

Diagrama E-R 

El diagrama de contexto es un caso especial del diagrama de flujo de datos, en donde 
una sola burbuja representa todo el sistema. 

Para llegar al objetivo planteado y realizar las funciones necesarias se requiere que el 
sistema interactúe con otros sistemas u organizaciones, los cuales son llamados 
terminadores o entidades y están representados en el diagrama de contexto por 
rectángulos, dentro de los cuales se coloca el nombre de la entidad a la que 

representan. Los datos que proporciona cada una de las entidades se muestran 
mediante flechas que representan a su vez los principales flujos de entrada y salida del 
sistema. 

La parte más difícil de un diagrama de contexto es el proceso, que consiste de un 
circulo en un diagrama de flujo de datos. El nombre de tal proceso suele ser el nombre 
completo del sistema o un acrónimo convenido. Los nodos terminales se representan 
con rectángulos, los cuales se comunican con él a través de flujos de datos o de 
control, y no deben comunicarse directamente entre si, esto es incorrecto dentro de un 
diagrama de contexto. 
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Los nodos terminales deben tener las siguientes caracteristicas: 

o Amplio número de entradas y salidas. Para evitar un diagrama saturado, 
conviene dibujar el nodo terminal más de una vez y ser marcado por un 
asterisco o una diagonal. 

o Si el nodo terminal es una persona individual es preferible indicar el roll que tiene 
más que su entidad. 

o Es importante distinguir entre almacén de datos (bases de datos y archivos) y 
manejadores de bases (mecanismos, dispositivo o medio fisico para transportar 
datos hacia dentro o fuera del sistema) de datos. 

o Los flujos de datos en el diagrama de contexto se incluyen para detectar un 
acontecimiento en el medio ambiente en que deba responder el sistema, o si se 
ocupan (como datos) para producir una respuesta y para ilustrar datos que son 
transportados entre los terminales y el sistema. 

o El diagrama de contexto de un modelo debe evitar (hasta donde sea posible) 
mostrar los manejadores cercanos a la implementación que introducen y sacan 
datos del sistema. Además tampoco deberá mostrar los mensajes y medios 
especificas de coordinación que el sistema y los terminadores pasan entre si 

------41pc8af1raa-iiAdisar '1~e estáA-eRtre-si-las en"~da~ o.salidalL 

Tipos de flujo de datos 

o Flujo de datos de entrada. Son aquellos que el sistema requiere para un 
determinado proceso y que fluyen de una entidad externa. 

• Flujo de datos de salida. Son los datos que el sistema produce como resultado 
del procedimiento de datos de entada y control, y que fluyen hacia una entidad 
extema al sistema. 

o Flujo de control. Puede considerarse como un flujo de datos binario. Está 
encendido o apagado y puede cambiar de un estado a otro en cualquier 
momento, señalando asi al sistema que se necesita tomar alguna acción 
inmediata. 

Diagrama de flujo de datos 

El diagrama de flujo de datos (DFD) es una de las herramientas gráficas de modelado 
más importante del análisis estructurado que permite visualizar un sistema como una 
red de. procesos funcionales conectados entre si por "conductos y tanques de 
almacenamiento" de datos y constan de cuatro componentes. 

o El proceso indica la manera que una o más entradas se transforman en salidas. Se 
representan por medio de un circulo. 

o El flujo, que se usa para describir el movimiento de bloques o paquetes de 
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información de una parte del sistema a otra. Se representa como una flecha que 
entra y otra que sale de un proceso. 

• El almacén que se utiliza para modelar una colección de paquetes de datos en 
reposo. Se denota por un rectángulo con los vértices curvados. 

• El terminador que representa entidades externas con las cuales el sistema se 
comunica como rectángulo. 

El DFD es usado principalmente en sistemas operacionales, en los cuales las funciones 
del sistema son de gran importancia y son más complejas que los datos que este 
maneja. 

Diccionario de Datos 

Para realizar el objetivo de tener los datos correctos, redundancia mlnima y control del 
uso de los datos, es indispensable un mecanismo central de control. Este mecanismo 
nos da la posibilidad de controlar y manejar la información sobre los datos en las fases 
de diseño, implantación, operación y expansión de una base de datos, dicho 
mecanismo recibe el nombre de diccionario de datos. 

El diccionario de datos almacena información sobre los datos relativos al origen de 
estos, descripción, relación con otros datos, uso, responsabilidad y formato. ~.s la 
misma base de datos la que almacena datos sobre datos. El diccionario es una guía y 
contiene el mapa de la ruta hacia la base de datos. 

Es aconsejable comenzar a recabar la información sobre los datos en un diccionario de 
datos el mismo día en que el proyecto se hecha a andar. El diccionario de datos se 
puede usar para almacenar la información sobre los campos de los datos en un lugar 
central, para establecer una comunicación efectiva entre todas las partes involucradas. 

Los dos objetivos básicos de un diccionario de datos son la administración y el control 
de los datos como un recurso, en un lugar central, a través de las fases de diseño, 
realización y operación, así como el establecimiento de una comunicación efectiva 
entre todos los que estén interesados en la base de datos. 

El diccionario de datos (DO) también se puede usar en un medio ajeno a la base de 
datos, la información almacenada en este es sobre los datos almacenados en la base, 
mientras que en un medio ajeno a una base de datos, la información almacenada en el 
DO es la relativa a los archivos de datos. 

Es necesario instalar software para crear y manejar el diccionario de datos de una base 
de datos. El paquete de 00 se puede integrar dentro de un sistema de manejo de 
bases de datos o tratarse aisladamente. Los dos planteamientos, el paquete de 
diccionario de datos independiente y el integrado, ofrecen ventajas y desventajas. 

Ventajas de un sistema de diccionario de datos integrado 

• Las descripciones de los datos no están almacenadas redundantemente en un 
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paquete de diccionario de datos y en el sistema de manejo de la base de datos. Esto 
reduce la ocurrencia de errores debido a las fallas en la actualización en los dos 
lugares. 

• Tiene acceso a tos datos de la base de datos. Un uso potencial del diccionario de 
datos puede ser en el área de seguimiento del acceso a los datos al proporcionar 
estadísticas valiosas para mejorar el funcionamiento. 

• Un diccionario de datos puede servir como una herramienta de control mucho más 
poderosa cuando está integrado con el DBMS, ya que el diseñador de la base de dato!; 
y los usuarios tendrán que reforzar el diccionario de datos como una herramienta para 
la documentación y el control de los mismos. 

Ventajas de un sistema de diccionario de datos independiente 

Hay menos riesgo al implantar en el sistema de manejo de la base de datos, un 
diccionario independiente que uno integrado. También la implantación de un diccionario 
independiente es más sencilla, ya que el diccionario no tiene que ajustarse a las 
caracteristicas de implantación de un DBMS. 

Un diccionario de datos integrado necesita al mismo tiempo todas las descripciones 
que se le pueden proporcionar por etapas al diccionario de datos independiente, en el 
medio actual de procesamiento de datos no todos los archivos de datos se convierten 
al mismo tiempo a la base de datos. Unaoase (fe oatoS "exíslejanto con 

algunos archivos de base de datos convencionales. Es deseable tener un paquete de 
diccionario de datos con el que pueda vigilar a los datos en la base de datos, tal coma 
lo haría un diccionario de datos integrado y que además vigile los datos contenidos en 
arch ivos como lo haria un diccionario de datos independiente. 

Ya sea que el diccionario de datos sea independiente o integrado, es necesario 
conocer lo relativo a sus interfaces en un medio de la base de datos ideal. 

El diccionario de datos y sus interfaces 

Consideraremos las interfaces en un diccionario de datos en un medio que dispone de 
un único sistema de manejo de la base de datos, como se muestra en la Figura 2.1.2 
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Compiladores y 
bibliotecas de 

programas 

Programas 
de 

Anlir.Ar:it'ln 

Sistema de 
manejo de la 
base de datos 

Generador de 
reportes para admón 

Bases de 
Datos 

Figura 2.1.2. Interfaces del diccionario de datos 

Existen dos tipos de interfaces: 

Auditarla de 

procesamiento 

Adm6nde la 

base de datos 

• La interfaz con el usuario, por ejemplo, el administrador de la base de datos, el 
programador de sistemas y el usuario final. 

• La interfaz con el software, por ejemplo el sistema de manejo de la base de 
datos, los compiladores, el sistema operativo y los generadores de informes. 

Los informes deben contener información sobre lo siguiente: 

• Los campos de datos y las entidades. 

• Las relaciones entre los campos de datos y entre las entidades. 

• Responsabilidad de los usuarios de proporcionar datos correctos. 

• Frecuencia del uso y descripciones textuales de los elementos. 

• Información de control de acceso. 

• Informes de contabilidad del sistema. 

• Informes sumarios predefinidos. 

• Informes adecuados diseñados por los usuarios. 

• Informes de referencia cruzada. 

• Informes sobre cambios. 

• Informes de error. 
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Recursos y recuperación de informe 

Cualquier herramienta de comunicación y documentación puede ser efectiva si 
proporciona recursos sencillos de recuperación y de informe. Los informes pueden 
incluir las siguientes partes: 

• Lista de los campos en secuencia alfabética o en cualquier otra deseable. 

• Listado de referencia cruzada entre los campos de datos, grupos de campos de 
datos, programas que los están usando y departamentos o gente responsable de 
mantener válidos los contenidos. 

• Descripciones de datos para los programas en lenguaje huésped y los enfoques 
lógicos para los modelos extemos que contiene a los programas de aplicación. 

Captura de datos como entrada al diccionario de datos 

Idealmente el diccionario de datos debe ser usado como herramienta por el 
administrador de la base de datos, los programadores de aplicaciones, los usuarios. 
Los datos almacenados en el diccionario de datos deben ser introd ucidos a través de 
un lenguaje de entrada orientado al usuario. 

Información del control de acceso 

El diccionario de datos puede contener información tomando en cuenta el control de 
acceso, especificando quien puede tener acceso a qué parte de la base y en qué 
forma. La información puede usarse de la siguiente manera: 

• Para localizar con precisión cualquier mal uso de los datos por parte de la base de 
datos compartida por múltiples usuarios, implántese un conjunto riguroso de 
restricciones de seguridad. 

• Si el diccionario de datos va a usarse para el control de acceso, el mismo debe estar. 
sujeto a este último. 

Partes básicas de un diccionario de datos 

• Campo de datos. Atributo que describe a una entidad. Cada campo tiene un 
nombre o etiqueta única. Estos deben ser descriptivos y consisten de palabras 
claves o abreviaciones tomadas de listas autorizadas. 

• Campo de grupo. Agrupación de campo de datos lógicamente relacionados. Para 
un campo de grupo, todos los subelementos (elementos y campos de grupo), deben 
estar especificados explícitamente. 

• Campo derivado. Es un campo de datos que se origina como resultado de una 
fórmula o de un cálculo. Para todos los campos derivados, la fórmula o el cálculo 
deben estar plenamente identificados, junto con todos los campos de datos usados 
en la derivación. Estos campos también deben estar definidos en el diccionario. 

48 FACUl TAO DE INGEN1ERIA 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

• Sinónimo o alias. Es un campo de datos con designación distinta pero con el 
mismo significado que otro campo. La descripción de un sinónimo debe identificar 
las designaciones de otros campos de datos de los cuales este es sinónimo. 

• Homónimos. Son dos campos con la misma designación pero con distinto 
significado. Al introducir las designaciones del campo en el diccionario, los 
problemas de sinónimos y homónimos deben ser identificados por el diccionario y 
resueltos por el equipo de diseño de base de datos. 

Es necesario además de los componentes básicos del diccionario de datos, conocer la 
descripción de ellos. 

• Descripción del modelo conceptual. Este modelo describe las entidades de la 
empresa, las relaciones entre ellas y el flujo de información. 

• Descripción del modelo lógico. Es un modelo interno, es la conversión física de 
la base de datos. Describe las relaciones entre las entidades, los métodos de. 
acceso que se han de usar, los elementos de grupo y otros detalles de 
conversión física. 

Diagrama Entidad - Relación 

Los diagramas entidad-relación (DER) son una técnica para representar gráficamente 
la estructura lógica de una base de datos. La descripción de los objetos que se usaron 
para su elaboración se muestra en la Tabla 2.1.1 

Concepto Defínición Simbología 

Entidad Se define como algo que so puede Identificar fáci~mente. Estas so clasifican como 
entidades regulares y débiles. La entidad débil es &quena cuya existencia depende I I de otra entidad. 

Las entidades tienen propiedades conocidas como atributos que son elementos de 
información quo describe a una entidad. Cada tipo de propiedad toma sus valores 

Propiedad d. "' conjunto de valores correspond!entes. Estas pueden ser simples o e :::::> compuestas; clave, unlvaluadas o multlvaluadas, faltanles, base o derivadas, 

Es una vinculaCión de entidades del número de participantes en una interrolación se 
define el grado de esa interrelación, El grado de su interrelación puede sor' 

Interrelación De unoa uno <) 
De uno a muchos 

De muchos a muchos 

Tabla 2.1.1 Descripción de los elementos de un DER. 
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Normalización 

Cada elemento de información es listado y organizado en estructuras de archivos 
lógicas. Existen técnicas que pueden simplificar la organización de estos archivos, tal 
es el caso de la llamada normalización, la cuál simplifica la estructura lógica de los 
datos. Esta técnica identifica los resultados redundantes existentes y determina claves 
únicas necesarias para el acceSO a los elementos de datos. Se tienen tres niveles de 
organización. 

Primera Forma Normal. Para normalizar una lista se separan todos los grupos de datos 
de forma que ningún archivo tenga grupos repetidos. 

Segunda Forma Normal. Para conseguirse deben reorganizarse las relaciones de 
forma que ningún dato que no sea clave, sea completo y funcionalmente dependiente. 

Tercera Forma Normal. Se realiza si todas las condiciones para la segunda forma 
normal se cumplen y ningún elemento que no sea clave, puede derivarse de una 
combinación de otros elementos que no son claves en ninguna de las relaciones. 
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2.2. SISTEMAS OPERATIVOS. 

2.2.1. Windows 9x / NT (ServerlWorkstation) 

Un sistema operativo (SO) puede ser contemplado como una colección organizada de 
extensiones del software y hardware. consistente en rutinas de control que hacen 
funcionar a una computadora y proporcionan un entorno para la ejecución de los 
programas. Otros programas se apoyan en las facilidades proporcionadas por el 
sistema operativo para obtener acceso a los recursos del sistema informático, tales 
como archivos y dispositivos de entrada/salida (E/S). 

El rango y la extensión de los servicios proporcionados por SO dependen de varios 
factores. Entre otras cosas, las funciones visibles al usuario de un SO están en gran 
medida determinadas por las necesidades y caracteristicas del entorno objetivo que el 
SO esta destinado a soportar. Por ejemplo. un SO destinado al desarrollo de 
programas en un entorno interactivo puede tener un conjunto bastante diferente d~ 
llamadas y órdenes que el SO diseñado para soporte en tiempo de ejecución de una 
aplicación de tiempo real dedicada, tal como el control del motor de un automóvil. 

Internamente, un SO actúa como gestor de los recursos del sistema informático, tales 
como el procesador, la memoria, los archivos y los dispositivos de E/S. En esta función 
el SO lleva la cuenta del estado de cada recurso y decide quién obtiene un recurso, 
durante cuánto tiempo y cuándo. En sistemas que soportan ejecución concurrente de 
programas, el SO resuelve las peticiones conflictivas de recursos de manera que 
preserva la integridad del sistema, y al hacerlo intenta optimizar el rendimiento final. 

En general, el objetivo primario de los SO es incrementar la productividad de un 
recurso de proceso tal como el hardware de la computadora, o los usuarios del sistema 
informático. En sistemas de un solo usuario, el énfasis está en hacer el sistema 
informático más fácil de utilizar proporcionando una interfaz de usuario gráfico y 
obviamente más intuitivo. 
Podemos resumir las funciones del SO así: administra los recursos de que disponga la 
computadora, asigna un lugar en la memoria a los programas y a los datos del usuario 
y pone en marcha los programas de aplicación tales como procesadores de texto, hojas 
de calculo. etc. 

Para el desarrollo de este proyecto se ha elegido trabajar en un ambiente 
Cliente/Servidor por lo cuál se adopto el SO Windows NT como servidor y como cliente 
el SO Windows 95. A continuación se describen ambos a grandes rasgos. 

2.2.2. WINDOWS 95. 

Los SO. como ya hemos visto. funcionan como intermediarios entre el usuario y la 
computadora y. en consecuencia. cumplen dos funciones: la primera es comunicarse 
con el usuario interpretando sus instrucciones. y la segunda consiste en comunicarse 
con la máquina desarrollando cada instrucción y convirtiéndola en un amplio conjunto 
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de instrucciones que la computadora puede llevar a cabo. 

Podriamos resumir este proceso diciendo que el usuario solo se ocupa de dar la orden 
precisa y el SO de dar los pasos necesarios para que la computadora pueda cumplir 
adecuadamente la orden, liberando al usuario de tener que crear un programa que 
especifique en detalle como se tienen que dar todos esos pasos. 

Para facilitar la comunicación entre el usuario y la máquina, se han diseñado 
últimamente los llamados entornos operativos, basados en gráficos, que permiten 
presentar los distintos elementos con los que trabaja la computadora con dibujos más 
cercanos al mundo real. Estos entornos operativos se denominan GUI (Graphic User 
Interface, Interface Gráfica de Usuario). 

Windows 95 es un entomo gráfico de usuario para computadoras· PC que intenta 
facilitar la comunicación entre el usuario y la computadora. Para· ello, la pantalla de la 
computadora se convierte en un escritorio, un conjunto de carpetas llenas de papeles y 
una papelera. 

Cuando queramos trabajar con un papel determinado basta que, mediante el ratón, lo 
saquemos de su carpeta correspondiente y lo pongamos sobre el escritorio. Cuando 
alguno de los papeles que utilicemos ya no nos sirva, lo hecharemos simplemente a la 
papelera. 

Mientras que utilizando el SO MS-DOS o anteriores versiones de Windows, nos. 
veríamos obligados a etiquetar nuestros archivos con palabras de solo 8 letras, ahora 
es posible etiquetarlos como deseemos. 
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Windows 95 pone también a nuestro alcance la tecnologla Plug and Play que nos libera 
de la agotadora tarea de configurar los diversos dispositivos periféricos conectados a 
nuestra computadora: impresoras, CD-ROM, tarjetas de sonido, etc. Basta con que 
conectemos el dispositivo y Windows 95 se ocupará de identificar el modelo y la marca 
y adaptarse a él para que todo funcione correctamente. 

Windows 95 ofrece otras posibilidades interesantes: esta especialmente preparado 
para el trabajo en red, para la conexión a través de in módem con las redes 
informáticas internacionales y para que usuarios con discapacidades físicas lo puedan 
utilizar. Otra ventaja de Windows 95 sobre los sistemas operativos tradicionales es su 
capacidad de integrar los distintos programas con los que trabaja el usuario 
(procesadores de texto, programas de diseño gráfico, hojas de cálculo, bases de datos, 
etc.), facilitando el intercambio de datos y evitando asl las laboriosas tareas de 
exportación e importación de archivos de datos. Esto quiere decir que un dibujo 
realizado con una hoja de cálculo, por ejemplo, puede colocarse fácilmente en una 
cierta posición de un texto escrito con un programa procesador de textos mediante 
opciones denominadas cortar y pegar en la jerga informática. 

Finalmente, otra de las ventajas de Windows 95 consiste en la posibilidad de trabajar 
con algunas de las tecnologias más interesantes y con mayor futuro de la informática 
actual: las tecnologías multimedia, que permiten la manipulación por la computadora de 
algunos tipos de información diferentes de los utilizados tradicionalmente tales como 
gráficas de alta resolución, sonido musical e imágenes de video. 
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Figura 2.2.1.3 Panel de control de Wlndows 95. 

Windows 95 dispone de tres elementos básicos: los iconos, las ventanas y los menús. 
Los diferentes iconos representan a los diversos documentos y programas, siempre 
que estos no estén abiertos en ese momento sobre la mesa del escritorio. Un icono eS 
un pequeño dibujo con un rotulo situado debajo de él. Utilizando adecuadamente el 
ratón, podemos convertir el icono en una ventana. 

Podemos tener varias ventanas abiertas a la vez en la pantalla, de la misma forma que 
podemos tener abiertas simultáneamente varias carpetas sobre un escr~orio. 

Las computadoras actuales son lo suficientemente rápidas como para poder ejecutar 
frente al usuario dos o más tareas en paralelo. Al subdividir la pantalla en ventanas, 
cada programa se puede ejecutar en una ventana, y los datos que se van generando 
se pueden cambiar de una a otra. 

El tercer elemento gráfico que los entornos operativos ponen a su disposición del 
usuario son los menÚs. Un menú es un conjunto de opciones que un programa ofrece 
al usuario para que éste elija la opción que quiere poner en marcha. Los menús se 
despliegan mostrando en cada linea una opción. 

Podemos dividir las tareas del entorno Windows 95 en tres grupos. En primer lugar, 
aquellas que realiza un sistema operativo tradicional, administración de programas, 
administración de archivos y control de impresión de los diferentes dispositivos 
conectados a la computadora. En segundo lugar las tareas especificas que los 
entornos operativos realizan para facilitar al usuario una serie de herramientas de las 
que no disponian los SO tradicionales. Por último, las tareas propias de la tecnologia 
multimedia. 

Cuando decimos que un entorno operativo permite administrar programas, nos 
referimos a que pemniten organizarlos en grupos de programas afines. También 
pemnite crear un nuevo grupo de programas, eliminar uno ya existente o modificar las 
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caracteristicas de un cierto grupo de programas. Igualmente es posible cambiar un 
programa de un grupo a otro grupo y poner marcha la ejecución de un cierto programa. 

Windows 95 permite realizar tareas de administración de archivos de forma fácil y 
cómoda. Muchas de las funciones se realizan mediante el explorador a través del cual 
se puede: 

o Examinar los archivos que tenemos guardados en los discos. -o 

o Buscar con rapidez el archivo que nos interesa. 
o Copiar archivos. 
o Moverlos, es decir, que los archivos aparezcan en el lugar de destino y que 

desaparezcan del lugar de origen. 
o Eliminarlos provisionalmente arrastrándolos con el ratón hasta la papelera de 

reciclaje. 
o Recuperarlos de la papelera si nos arrepentimos. 
o Eliminarlos definitivamente, vaciando la papelera. 
o Cambiarles el nombre. 
o Ver su contenido de fomna rápida. 
o Ejecutar programas, es decir, ponerlos en funcionamiento. 
o Hacer copias en disquetes. 
o Fomnatear disquetes. 
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Figura 2.2.1.4 Explorador de Wlndows 95 

El control de impresión es una de la tareas que los entornos operativo intentan facilitar 
al usuario. De forma sencilla, éste podrá conseguir interrumpir la impresión de texto o 
gráfico temporalmente, reanudarla, eliminar un archivo de la cola de impresión, 
conectar la impresora a una red local o desconectarla de ella, ver la relación de 
archivos enviados a la impresora de la red local por todas las computadoras de la red y, 
consecuentemente ver el lugar que ocupa en la cola de impresión el archivo que ha 
enviado el usuario, etc. 

Los entornos operativos pemniten también controlar, de fomna más sencilla que con un 
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SO tradicional, los distintos dispositivos de la computadora: teclado, pantalla, puertos 
en serie, yen paralelo, ratón, tipos de letra que se imprimen, etc. 

Además Windows 95 ofrece una serie de herramientas que facilitan el trabajo del 
usuario que van desde una calculadora hasta un reproductor multimedia con multiples 
aplicaciones. 

2.2.3. Windows NT. 

Windows NT no es, como Windows 95, una ampliación de las anteriores versiones de 
DOS y Windows, sino un SO desarrollado totalmente nuevo. Las primeras versiones 
requerian un hardware tan caro e insólito que pocos usuarios estaban dispuestos a 
instalarlo. Con el descenso de los precios del hardware y sobre todo la memoria fue 
creciendo el atractivo de Windows NT. 

Gracias al desarrollo del nuevo procesador Pentium Pro de Intel, Windows NT ha 
conseguido una plataforma eficaz y compite con las estaciones de trabajo Unix. En los 
últimos años, la versión de Windows NT Server se ha establecido básicamente como 
servidor de archivos y de aplicaciones en redes. En este ámbito, Windows NT podia 
ganar puntos frente a NetWare, que dominaba el mercado, y se ha ido convirtiendo 
cada vez más en un serio competidor, especialmente en las nuevas instalaciones de 
redes. El entorno de usuario totalmente gráfico facilita notablemente las tareas de 
administración diarias y reduce el periodo de formación. 

Por lo que respecta a ofrecer servicios de Internet, las soluciones de Windows NT cada 
vez despiertan mayor interés. Si bien hace algún tiempo se encontraba casi 
exclusivamente servidores de Internet basados en Unix, actualmente aparecen cada 
vez rnas sitios trabajando con Windows NT en la red global de datos. 

A diferencia de la mayoria de los SO, Windows NT trabaja de forma independiente de 
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la arquitectura del procesador. Las partes de programa especificas para cada 
procesador solo se encuentran en una pequeña porción del código de programa, 
denominada Hardware Abslraclion Layer (capa de abstracción de harware). Esta 
independencia del SO en si hace posible la compatibilidad con vanos procesadores. 

La arquitectura del micronúcleo de Windows NT puede ser considerada como sistema 
cliente-servidor, El SO en si esta compuesto por una serie de subsistemas que se 
ejecutan en modo privilegiado (núcleo), El modo núcleo también se denomina modo 
"superviso~' o modo "anillo O". Las aplicaciones y áreas del servidor se ejecutan en 
modo usuario o aplicación. 

En este punto, es importante destacar la diferencia entre el modo núcleo y el 
micronúcleo en sI. El modo núcleo controla la ejecución de ios sistemas elementales, 
concediéndoles siempre una mayor prioridad que el resto de aplicaciones o 
subsistemas adicionales que se ejecutan en modo usuario, De esta forma, una sola 
aplicación no puede paralizar el subsistema como tal. 

El micronúcleo propiamente dicho es una colección de subsistemas que ejecutan las 
tareas elementales del sistema operativo, por ejemplo la cooperación con el hardware y 
la funcionalidad de red. Los componentes del micronúcleo están rigurosamente 
separados entre si y no se reparten datos. En los SO puramente basados en 
micronúcleo solamente se pueden ejecutar funciones esenciales en modo núcleo. 

Sin embargo en Windows NT, se han incorporado numerosos susbsistemas en el 
modo núcleo especialmente protegido, a fin de protegerlos ante accesos a través de 
aplicaciones. Es por ello que Windows NT también se denomina SO de "micronúcleo 
modificado" o "macronúcleo". 

El resultado de esta ampliación del micronúcleo es una estabilidad y una seguridad de 
acceso mayores, puesto que entre el modo usuario, que puede asignarse mediante las 
aplicaciones y los usuarios, y el modo núcleo, que es utilizado por el propio SO, existe 
un intermediario: una interfaz de software bien definida. 

Con la versión 4.0 de Windows NT, se ha dado un paso hacia delante en lo que se 
refiere a un SO puramente de micronúcleo. Dos partes esenciales del subsistema 
WIN32, que funciona en modo usuario, se han trasladado al micronúcleo y funcionan 
en modo núcleo: 

• El archivo USER.EXE (administrador de ventanas), y 
• El archivo GDI.EXE (GOl, Interfaz de dispositivos gráficos), el sistema de 

salida de gráficos de Windows NT. 

Los SO de alto rendimiento como Windows NT viven de su fiabilidad. A menudo se 
emplean en aplicaciones delicadas o en servidores y, por lo tanto, deben ser 
particularmente estables. Además, deben proteger los datos importantes de accesos no 
autorizados a estos ordenadores. Para cumplir con estos requisitos se precisan 
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determinados elementos en el SO. 

Todos los procesos de un sistema operativo requieren memoria RAM auténtica o 
direcciones de memoria en el procesador. La mayoria de fallos de los SO como. 
Windows 95 o Windows para Trabajo en grupo se basan en que dos aplicaciones o 
procesos intentan utilizar la misma memoria, interfiriéndose mutuamente. El resultado 
de ello son los fallos de protección general (suficientemente conocidos). 

En Windows NT, todos los procesos se desarrollan en áreas de memoria 
rigurosamente separadas. Además se produce una separación entre los procesos en 
modo usuario y en modo nucleo: 

• Los procesos en modo usuario sólo puede leer y escribir en el área de 
memoria que tienen asignada. No pueden utilizar la memoria de otra 
aplicación en modo usuario ni acceder a áreas de memoria utilizadas por los 
subsistemas del modo núcleo. 

• Los procesos del modo núcleo, que deben ser utilizados por todas las 
aplicaciones, emplean básicamente el área de memoria asignada al modo 
núcleo. Esta área de memoria está protegida contra accesos mediante 
aplicaciones y susbsistemas en modo usuario. Las aplicaciones del modo 
núcleo también pueden acceder en determinadas situaciones al área de 
memoria de las aplicaciones del modo usuario y abrir subprocesos en ellas. 

La organización de los importantes archivos del sistema GDI.EXE y USER.EXE en 
modo núcleo garantiza una seguridad y una estabilidad del SO máximas, puesto que 
estos archivos están protegidos ante acceso de la mejor forma posible. 

El precio que deberá pagar por ello como usuario son unos requerimientos del s',stema 
más elevados. A pesar de que los accesos del hardware puedan acelerarse a través de 
la organización de modo núcleo, un modo núcleo mayor representa unos 
requerimientos mayores en cuanto a procesador y memoria disponible. 

El peligro resultante de esta nueva forma de organización es que los procesos de los 
archivos USER.EXE y GDI.EXE ahora también pueden escribir en áreas de memoria 
de otras aplicaciones del núcleo. Por lo tanto, en un principio un GDI.EXE bloqueado 
puede dejar inutilizado todo el sistema. 

No se han desplazado los archivos USER.EXE y GDI.EXE al núcleo en vano. Con el 
nuevo entorno de Windows 95 se ha dotado a Windows NT de un entorno gráfico 
mucho más potente que en las versiones anteriores. Esto es debido directamente al 
acceso al hardware. En un procesador Pentium 90, un acceso al hardware procedente 
del modo usuario requiere unos 70 microsegundos, mientras que un acceso del modo 
núcleo solo necesita unos pocos microsegundos. El nuevo entorno implica un mayor 
número de accesos y las necesidades de recursos del mismo aumentan claramente. 
Sin el truco de desplazar los archivos USER.EXE y GDI.EXE al modo núcleo, Windows 
NT seguramente habría sido más difícil de comercializar: nadie querría un sistema que 
en la versión para estación de trabajo sólo funcione correctamente con más de 32 MB 
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de memoria RAM, un Pentium y una ta~eta de aceleración de gráficos con más de :< 
MB. 

Un efecto secundario del desplazamiento de los archivos USER.EXE y GDI.EXE al 
modo núcleo es una necesidad de memoria más reducida de esas dos aplicaciones. No 
obstante, el espacio ahorrado de este modo es utilizado por el Explorador del entorno 
Windows 95, de forma que Windows NT 4.0 en total no emplea más memoria que 
versiones anteriores. 
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-Figura 2,2.1.6 Monitor de Rendimiento de Windows NT, 

Windows NT utiliza el método multitarea prioritario (auténtico). Con el mismo se ejecuta 
simultáneamente varios procesos con distintas prioridades. Asl, es posible, por 
ejemplo, dar formato a los disquetes de inicio en el programa de instalación mientras se 
copian archivos temporales en el disco duro. Las tareas se distribuyen, en las unidades 
de control, en lapsos de tiempo. 

Los conceptos multitarea sencillos utilizan el método multitarea cooperativo. Con el 
mismo también se asumen y gestionan varios procesos al mismo tiempo. Sin embargo, 
en cada momento sólo se edita un proceso, mientras que el resto se trasladan a una 
cola de espera. 

Windows 95 utiliza un procedimiento de doble vía. Si se utilizan únicamente 
aplicaciones de 32 bits, es posible utilizar también multitarea auténtica. Sin embargo, 
sólo con que inicie una aplicación de 16 bits Windows 95 pasará todas las aplicaciones 
a multitarea cooperativa. Aquí Windows NT es más cómodo para el usuario. Aunque 
se abran aplicaciones de 16 bits, las aplicaciones de 32 bits emplean la multitarea 
auténtica. El procesamiento paralelo de varias tareas en un procesador se puede 
mejorar todavla. Si se realizan al mismo tiempo distintas tareas en un programa de 
aplicación, de poco sirve el método multttarea por sí solo. Para el procesador, estas 
tareas son una sola, por lo que solamente se ejecutarán una tras otra. 
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El remedio para este problema es el Multisubproceso. Con el mismo, el programa de 
aplicación diferencia distintas tareas mediante los denominados subprocesos.' El 
número de subprocesos que puede administrar al mismo tiempo una aplicación 
depende de los recursos del SO y del software de la aplicación. Algunos programas 
gestionan hasta 17 subprocesos. 

Junto con el rendimiento, las caracteristicas de calidad esenciales de un SO son la 
estabilidad y la seguridad. La causa de pérdida conjunta de información se debe a que 
las aplicaciones no se ejecutan en áreas de memoria separadas, suele haber dos 
aplicaciones distintas que intentan acceder simultáneamente a la misma área de 
memoria. 

Windows NT resuelve este problema ejecutando cada aplicación en un área de 
memoria distinta. Durante el funcionamiento normal no puede interferir en territorio 
ajeno. Una aplicación que haya dejado de responder puede ser terminada (o finalizada) 
con el administrador de tareas, sin que el resto de aplicaciones o el propio SO finalicen. 

Aunque se ejecuten aplicaciones en distintas áreas de memoria pueden producirse 
fallos en el sistema. Por ejemplO, si dos programas acceden al mismo tiempo al archivo 
de sistema USER.EXE, pueden interferirse mutuamente provocando una pérdida de 
datos y dejar inutilizable el archivo de sistema para cualquier otro uso posterior. En 
estas si!! 'aciones \A1jndowg NT t:::.mbiÁn ofrect:ll so" 'cionc.s -E!--.s.e.f\.Jido~ .de.-Sistema,-
responsable de las tareas fundamentales del SO, se ejecuta en un área de memoria 
que no puede ser utilizada por ninguna otra aplicación. Incluso si hubiera dañado el 
propio entorno de Windows NT mediante el bloqueo de otras aplicaciones, el servidor 
del sistema puede activar el Explorador y hacer funcionar el sistema. 

Lamentablemente, Windows NT no se puede iniciar orientado por caracteres como 
OS/2, por ejemplo. Esto permite a los usuarios iniciar el sistema e intentar llevar a cabo 
alguna medidas de reconstrucción y rescate después de dañar el entorno gráfico en el 
disco duro. 

Naturalmente, la gestión separada de programas en áreas de memoria propias requiere 
unos recursos del sistema mayores que para dividir la memoria. Cada aplicación en 
Windows NT toma como minimo 3MB de memoria RAM. Si se ejecutan algunos 
servicios estándar o incluso de servidor en segundo plano, la memoria RAM se 
consume rápidamente. 

La gestión central de datos de configuración también contribuye a la seguridad y a la 
estabilidad de un SO. Windows NT utiliza una base de datos de configuración central, 
la base de datos de registro. Los antiguos usuarios de Windows 3.x se beneficiaron al 
no tener que volver a editar algún archivo como WIN.INI, SYSTEM.INI, 
AUTOEXEC.BAT o un CONFIG.SYS, etc. 

Para ello es necesario trabajar con cuidado con la complicada base de datos del 
registro. Si se realizan configuraciones incorrectas se puede bloquear el sistema. 
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Aunque en este caso no esta todo perdido: al volver a iniciar Windows NT basta con 
recurrir a la última configuración buena conocida, guardada en el sistema como copia 
de seguridad. 

La administración de discos duros en Windows NT viene encuadrada por los conceptos 
de tolerancia a errores y RAID (Redundat Array of Inexpensive Disks). 

] 

El primer concepto comprende posibilidades de protección de datos como discos duros 
espejo y los conjuntos de bandas. RAID es el concepto general para distintos niveles 
de organización del disco duro como reflejar el disco duro o dividir una sola partición en 
varios discos duros. . 

Windows NT es un SO de Red. Windows NT administra grupos de trabajo y dominios. 
Si un servidor NT debe trabajar en una auténtica red cliente-servidor, uno de los 
servidores debe asumir el papel de controlador principal de dominio. Por lo tanto, para 
administrar usuarios y recursos es preciso trabajar a nivel de dominios. 
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Figura 2.2.1.7 Administrador de Usuarios de Windows NT. 
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Las redes de área local modernas utilizadas en empresas con frecuencia no sólo 
conectan computadoras con el mismo SO, sino muchos distintos. Asi, es posible 
encontrar en una red estaciones de trabajo de Windows para trabajo en grupo o 
vvindows NT junto con computadoras con Windows 95, Macintosh, OS/2 y quizás 
también Unix. Además, puede también haber un servidor de archivos NetWare. Este 
entorno mixto debe comunicarse entre si y permitir que se compartan los recursos 
mediante protocolos unitarios. Windows NT ofrece para ello todos los requecimientos: 
además del protocolo NetBEIU utilizado en redes de Microsoft, tambiél1' son 
compatibles IPXlSPX (Novell) y TCP/IP (Unix, OS/2). TCP/IP también se encarga de 
conectar una computadora con Windows NT a Internet, y con ello, la red más grande y 
más heterogénea. -

NT. 

Como las redes de NetWare tradicionalmente están muy extendidas en la empresa, 
Windows NT ofrece servicios de cliente y puerta de enlace para la cooperación con 
este tipo de redes. . 

Con el protocolo de control de vinculación de datos (OLC): Windows NT permite la 
vinculación con productos mainframe en LAN y WAN y, por ejemplo, el acceso a 
impresoras de red. 

En una red trabajan varias personas que comparten recursos como el espacio de disco 
duro, el rendimiento de la computadora, la impresora y los prograrnas de aplicación. Es 
evidente que, en una red de este tipo, no todo el mundo puede hacerlo todo. Para 
controlarlo Windows NT soporta: 

.2 

• Cuentas de usuario, que establecen exactamente quién puede acceder a qué 
recursos y de qué forma. 

• Registros de usuarios, con los cuales se comprueba quién ha utilizado qué 
recursos y cuándo. 

• Registro de sucesos generales, que ayudan a encontrar el error si se 
produjera un fallo. 
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Figura 2.2.1:9 Configuraciones de usuario en Windows NT. 

Como SO verdaderamente multiusuario, Windows NT ofrece esta administración de 
usuarios para todos los usuarios locales. Por lo tanto, para cada usuario que se siente 
directamente delante de una computadora con Windows NT puede establecer los 
derechos de acceso y perfiles de usuario. 

FACULTAD DE INGENIERIA 63 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

2.3. TIPOS DE REDES Y PROTOCOLOS DE COMUNICACiÓN. 

2.3.1. Antecedentes. 

Se puede definir a una red como un conjunto de computadoras ( y terminales, en 
general) interconectadas a través de uno o varios caminos o medios de transmisión. Si 
se analiza el concepto, se concluye que los elementos básicos de una red de cómputoc 
son los sistemas de cómputo, los medios de transmisión y los dispositivos que permitan 
interconectarlos. 

En la década de los 80's se comercializaron las computadoras personales (PC's) y se 
generó una gran cantidad de software de aplicación especifica y los sistemas 
operativos. que permitieron conectarlas en red. Se desarrollaron los sistemas 
multiusuarios y surgieron las redes de área local o LAN's (Local Area Networks) que 
posteriormente serian utilizadas en todo el mundo. . 

En la década de los 90's las redes de cómputo se convirtieron en una necesidad para 
pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de una cultura de sistemas de 
información. 

2.3.2. Redes de computadoras, tipos y configuraciones. 

2.3.2.1. Tipos de Redes 

Anteriormente las computadoras eran muy costosas, las organizaciones no podian 
entregar a todo el personal una computadora para su uso individual. En lugar de ello la 
Unidad Central de Procesamiento (CPU) tenia que estar compartida, lo anterior dio 
origen a las redes. 
En general las redes se pueden clasificar en: 

• Centralizadas. 
• Distribuidas. 

Las primeras redes fueron centralizadas como se puede ver. en la figura 2.3.2.1. En 
este tipo de redes el centro de la actividad de cálculo está localizado en la computadora 
principal o anfitrión. Esta puede ser tanto una computadora grande como una 
minicomputadora. Los usuarios acceden al anfitrión a través de las terminales "tontas", 
ya que no pueden realizar ningún proceso por si mismos, su principal objetivo es 
proporcionar una interfaz entre el anfitrión y los usuarios. 
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Figura 2.3.2.1 Redes CentralIzadas 
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Las redes Centralizadas como su Nombre lo indica, proporcionan un proceso 
centralizado pero a la vez están limitadas en algunos puntos muy importantes. Los 
usuarios del procesador central están limitados por las aplicaciones del anfitrión. La 
habilidad de los usuarios para realizar procesos de análisis será condicionada, por que 
los cambios en los programas del anfitrión son a menudo muy costosos, son grandes 
consumidores de tiempo y además el programa del anfitrión debe satisfacer las 
necesidades de todos los usuarios de la red. 

Por otra parte, las redes distribuidas permiten que los tiempos de análisis y de proceso 
sean mucho más rápidos y efectivos, además de existir la ventaja de que las 
aplicaciones y la información no se concentren en una sola computadora, como es el 
caso del anfitrión en las redes centralizadas, en este tipo de redes sigue existiendo 
una computadora principal pero, a diferencia de las redes centralizadas, el resto de las 
computadoras no son terminales "tontas", ya que cada una puede procesar información 
lo que podemos ver en la figura 2.3.2.2 

Las redes distribuidas también ofrecen la ventaja de que los recursos de las mismas, 
por ejemplo las impresoras, puedan ser utilizadas con mayor efectividad y sin tanto 
consumo de tiempo y recursos. 
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Figura 2.3.2.2. Redes Distribuidas 

Por las características anteriormente mencionadas yel hecho de -que son mas s~Efflcilias 
de crecer, las redes distribuidas son ideales para trabajar como Redes de Área Local 
(LAN's). 

2.3.2.2. Topología, 

La topologia de una red hace referencia a la ruta por la que discurren los datos a través 
de la red. Hay tres tipos básicos de topologias: 

• Estrella 
• Bus 
• Anillo 

2.3,2.2.1. Configuración estrella, 

En este tipo de conexión, el elemento central es el Servidor con sus Periféricos, como 
lo podemos ver en la figura 2.3.3.1.1 se mantiene preguntando constantemente a cada 
estación de trabajo mediante comunicación exclusiva y por un turno si desea transmitir 
información, y en caso afirmativo, la atiende, al terminar prosigue con otra su 
interrogatoria permanente. 

Para este caso de pregunta a una -respuesta- se realiza de forma individual, la regla 
de comunicación se le denomina protocolo POOLlNG (poleo), y es comúnmente 
empleado en las "minis". 
En el despertar de las redes, esta topo logia es la que se utilizó primero, pero resultaba 
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una de las más caras. 

La gran desventaja de esta topología es depender en su totalidad del nodo central por 
lo que al fallar este, falla toda la red. Esta topología es usada en gran escala en los 
sistemas telefónícos. 

101 
(==::c:~ 

101 101 101 
(,:¡=:=c:~ (= = = = e: " (: = c: = c: ~ 

Figura 2.3.2.2.1.1. Configuración Estrella 

2.3.2.2.2. Configuración anillo. 

En esta conexión, la información viaja ordenadamente en un solo sentido a través de 
un solo cable, describiendo una trayectoria de 360· en cuyo anillo imaginario, están 
conectadas en serie las estaciones de trabajo y el Servidor. 

Una señal llamada TOKEN (Receptáculo, a modo de estafeta) va circulando por la RED 
y pasando por cada estación, si la primera resultó ser la solicitante, previa identificación 
entrega la información, de lo contrario la deposita en un "sobre cerrado" para que ésla 
a su vez la envie a la siguiente, llevando la consigna de entregarla hasta identificar a la 
solicitante. 

Cada estación de paso, cuando más, colecta información adicional enviándola a la 
siguiente y asi se pasa la señal cerrando los ciclos "circulares" por ello el protocolo 
apropiado para este caso se conoce como TOKEN PASSING. 

Como podemos observar en la figura 2.3.3.1.2.1, en una configuración de anillo las 
computadoras se conectan entre sí, como su nombre lo indica. Los mensajes que se 
mandan alrededor del anillo deben estar específicamente dirigidos al nodo destino. 
debido a que las computadoras conectadas tienen acceso al mensaje, de similar forma 
que la configuración de bus. 
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Figura 2.3.2.2.2.1. Configuración Anillo 

2.3.2.2.3. Configuración bus. 

Esta configuración se considera que es la más sencilla de todas, donde las Estaciones 
de Trabajo y el Servidor, están enlazadas por un solo cable (Configuación par 
trenzado), y la configuración viaja en ambos sentidos, por lo que es necesario prevenir 
las colisiones. 

Per elle el RmleGglg aseciado -es.-E1 r.sMA/r.n (Garrier Sanfi!l Mill1i,,,p~le~_ 
Access/CollisionDetection ). 

Con este Protocolo, cualquier NODO transmite y espera a que se le confirme que la 
configuración fue recibida configuración, de otra forma, se detecta la posible colisión, 
espera un tiempo a que el canal esté desocupado y la configuración se transmite. 

Es decir en la topologia de bus, cada dispositivo está directamente conectado a un 
canal de configuración común, como podemos ver en la figura 2.3.3.1.3.1. Las señales 
Que son transmitidas sobre el canal son llamados mensajes. Todos los mensajes 
pasan a lo largo del canal, por lo cual todas las computadoras se dan cuenta de lo que 
se transmite sobre el canal. El mensaje contiene una dirección la cual indica a que 
dispositivo se traslada en caso de que el nodo al que pasa el mensaje es el indicado 
por la dirección se procesa en caso contrario se ignora y el mensaje sigue su camino. 

Figur~ 2.3.2.2.3.1. Co~f!guraci6n Bus 

68 FACULTAD DE INGENIERIA 



DISEÑO E IMPlANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

2.3.2.2.4. Configuración malla. 

La topologia se puede llevar a cabo en forma local sin embargo con frecuencia este 
tipo se utiliza en las redes amplias o metropolitanas (MAN. WAN) que necesitan 
conectar diferentes puntos en forma remota. Se utilizan ruteadores para seleccionar el 
mejor trayecto de un punto a otro a través de la malla. figura 2.3.3.1.4.1. 

Monterrey Guadalajara 

I r México I I 
Puebla Queretaro 

2.3.2.3. Redes LAN. 

Es un sistema de transmisión de información con el objetivo de compartir recursos con 
los que trabaja una computadora normalmente, es decir, archivos, directorios, 
impresoras, plolters, escáners, etc, entre computadoras conectadas entre si o bien 
mediante redes conectadas entre sí. 

La palabra local se refiere a que el conjunto de computadoras se encuentra próximo 
geográficamente hablando es decir, que se encuentra en el espacio físico de un mismo 
centro. 

En general una red local está caracterizada por una distancia corta entre 
computadoras, un medio de comunicación entre estas, una velocidad de conexión 
elevada, la utilización de cables de conexión simples (como los coaxiales o los 
telefónicos). 

Cuentan con la facilidad de su instalación, de su administración y de su bajo precio. 

En la mayoria de los casos una red se usa para compartir entre varias computadoras 
una unidad de almacenamiento enorme o en general cualquier dispositivo periférico del 
que hagan uso varias personas de un mismo grupo de trabajo, de esta forma no es 
necesario comprar ese periférico para cada computadora, por ejemplo una impresora 
láser. 

Además constituye un valor añadido a la hora de compartir la información y distribUir 
tareas. 
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Ventajas de utilizar una red de área local. 

A menudo la instalación de una red de área local se justifica inicialmente como un 
medio de compartir los dispositivos periféricos. También pueden compartirse otros 
dispositivos de salida caros o especiales, como impresoras láser, fax, módems de alta 
velocidad o las impresoras de color. 

Pero conforme la red va creciendo y se integra en la organización, el compartir los 
dispositivos es insignificante en comparación con las demás ventajas de la conexión de 
las redes. Las redes de área local se enlazan tanto a las personas como a los equipos 
fisicos de la computadora. El resultado es tanto una red electrónica como una red 
humana. Las redes de área local proporcionan una herramienta efectiva para la 
comunicación entre los componentes del grupo de trabajo a través del empleo del 
correo electrónico y software para desarrollo de aplicaciones o para el trabajo en 
oficinas. Los mensajes se envían instantáneamente a través de la red. 

Un beneficio colateral muy importante de las redes de área local es que el sistema 
operativo, las aplicaciones y los datos son mucho más fáciles de mantener y proteger 
que los de un entorno visualizado. Los datos críticos pueden salvarse diariamente o 
incluso cada hora si fuese necesario con el objetivo de mantener la integridad de los 
mismos. 

Construir una red de área local no es difícil, pero requiere una cuidadosa planificación, 
que en general consta de cinco puntos básicos: 

• Seleccionar la topologia y el equipo lisico. 
• Instalar el equipo físico y el sistema operativo de la red. 
• Configurar el sistema y cargar las aplicaciones. 
• Crear el entorno del usuario. 
• Establecer una administración de la red. 

El primer paso consiste en diseñar la arquitectura fisica de la red. Trabajando con un 
instalador de redes, se debe decidir en cuales oficinas o locales deben tenerse los 
cables y donde colocarse los dispositivos claves (Ej. El servidor). También se deben 
seleccionar los tipos de computadoras que deben usarse como terminales y el propio 
esquema de la red. 

El siguiente paso es instalar el equipo fisico y unir las computadoras como los cables y 
las tarjetas de interfaces. Llegados a este punto, debe cargarse el sistema operativo en 
el disco duro de la computadora que se haya elegido como servidor, configurándola 
para reconocer los demás dispositivos (Ej. Las impresoras). Una vez hecho lo anterior, 
se puede crear la estructura del subdirectorio y organizar el disco duro para preparar la 
carga de la aplicación y de otros datos. 

Posteriormente se debe crear el entorno del usuario a través de las pantallas que van 
apareciendo, a partir de cuando el usuario inicia la sesión y de los menús que lo 
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ayudan y lo guían entre las muchas opciones disponibles; también se necesita 
determinar los procedimientos de seguridad para proteger la integridad de los datos 
almacenados en la red. 

Finalmente ya que la red local requiere una administración constante, se necesitan 
establecer los procedimientos de soporte de la red. 

Por lo general las LAN tienen características particulares que son: 
• Un campo de acción cuyo tamaño no es mayor de unos cuantos kilómetros. 
• Una velocidad total de datos, de cuando menos varios Mbps. 
• Una pertenencia a una sola organización. 
• Un campo de acción reducido, tamaño del orden de los kilómetros. 
• Velocidad total de datos de varios Mbps (10· 100). 
• Propiedad de una sola organización. 

2.3.2.4. Redes WAN. 

Las redes WAN (Red de área extendida) abarcan paises enteros, tiene una velocidad 
de datos inferior a 1 Mbps y pertenecen a múltiples organizaciones (Los proveedores 
de servicios portadores son propietarios de las subredes de comunicación y numerosos 
anfitriones pertenecen a los clientes). 

Una red de área extendida o WAN (Wide Area Network) es una colección de LAN's 
interconectadas. Las WAN pueden extenderse a ciudades, estados, paises o 
continentes. Las redes que comprenden una WAN utilizan encaminadores (routers) 
para dirigir sus paquetes al destino apropiado. Los encaminadores son dispositivos de 
hardware que enlazan diferentes redes para proporcionar el camino más eficiente para 
la transmisión de datos. Estos encaminadores están conectados por lineas de datos de 
alta velocidad, generalmente, lineas telefónicas de larga distancia, de manera que los 
datos se envian junto a las transmisiones telefónicas regulares. 

Figura 2.3.2.4. Redes WAN. 
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2.3.2.5. Redes Ethernet. 

Las redes Ethernet emplean el esquema de contención en la gestión de la transmisión 
en la red. Pueden estructurarse en las topologías de bus o de estrella empleando 
cables de tipo coaxial. par trenzado o fibra óptica. 

Una ventaja clave de Ethernet es la rapidez. Con transmisiones del orden de 10-100-
1000 megabytes por segundo (Mbps) Ethernet es una de las redes de área local más 
rápidas que pueden encontrarse. 

2.3.3. Comunicaciones. 

2.3.3.1. Modelos de interconexión. 

Existen diversas formas en las que podrian organizarse las redes, en cuanto a la 
conexión física y esto es la topologia de la red. 

2.3.3.2. Protocolos de control de transferencia. 

----i1IS6NMIfP>-IfIAlt<tCfflCt-cS tl" sistcAla atltéAeA'" ~tle Ae disl"e"c de "iAgilA eentral ocñtral, el 
protocolo ICPM ("Internet Control Message Protocol :;;; Protocolo de Control de 
Mensajes de Internet"), proporciona el medio para que el software de host y gateway 
intermedios se comuniquen. 

El protocolo de ICMP tiene su propio número de protocolo (número 1) que lo habilita 
para utilizar el IP directamente. 

La implementación de ICMP es obligatoria como un subconjunto lógico del protocolo IP. 
Los mensajes de error de este protocolo los genera y procesa TCP/IP, y no el usuario. 

Formato del mensaje ICMP 

Cada mensaje ICMP esta compuesto por los siguientes campos: 

• Tipo 
• Código 
• Checksum 
• Otras variables 

Solicitud de Eco 

Un host puede comprobar si otro host es operativo mandando una solicitud de ecO. El 
receptor de la solicitud la devuelve a su origen. Esta aplicación recibe el nombre de 
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pingo Esta utilidad encapsula la selicitud de eco del IMCP (tipo. 8) en un datagrama IP y 
lo manda a la dirección IP. 

El receptor de la solicitud de eco intercambia las direccienes del datagrama IP, cambia 
el código a cero y lo devuelve al origen. 

Infermes de destines inalcanzables 

Si un gateway no puede enviar un datagrama a la dirección de destino, este manda un 
mensaje de error ICMP al erigen. El valor del campe tipo es 3, y el tipo. de error viene 
dado por el campe código. 

CódiQO Descrioción 1 
O Red no alcanzable -1 1 Host no alcanzable 
2 Pretecolo no. alcanzable 
3 Puerto. no alcanzable I 

4 Necesaria fraamentación cen la epción OF , 

Fallo de la ruta oriCen 
- --------j 5 

----1 
6 Red de destine desconecida , 
7 Hest de destino desconocido. 
8 Fallo del hest de o~igen _ 

, 

9 Redorohibida administrativamente 1 

10 Host prohibido administrativamente , 
11 Tice de servicie de Red no. alcanzable , 

---< 
12 Tipo. de servicie de hest no. alcanzable --

Tabla 2.3.3.2.1. Códigos de Inalcanzable 

Formato del mensaje: El formato del mensaje de centrel de flujo. es idéntico. al mensaje 
de inalcanzable, excepto. que el tipo es 4 y el código es O. 

Cambio de ruta (redireccionamiento) 

Los gateways en cualquier internet contienen las tablas de redireccionamiente más 
comunes. Cuando la ruta por defecto no es la más adecuada, el gateway puede enviar 
al host un mensaje de redireccionamiente ICMP que contiene la ruta cerrecta. 

Formato del mensaje: El formato del mensaje ICMP de control de flujo. es igual al del 
mensaje de inalcanzable, excepto. que el tipo es 5 y el valor del código es variable entre 
1 y 3. Los motivos para la redirección y sus códigos son los de la tabla siguiente: 

f-CÓdigo Razón para la dirección 
I 1 Per el host 
~ 

2 Por el tieo ~ servicio de red I 
3 Por el tiflo ~ servicie de host ' 

Tabla 2.3.3.2.1. Codlgos de Redlrecclon. 
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Tiempo de vida excedido: Para prevenir bucles en la dirección, el datagrama IP 
contiene un tiempo de vida definido por el origen. A medida que cada gateway procesa 
el datagrama, el valor del campo disminuye en una unidad. Posteriormente el gateway 
verifica si el valor dél campo es O. cuando se detecta un O, el gateway manda un 
mensaje de error ICMP y descarta el datagrama. 

Formato del mensaje: El formato del mensaje de error es igual al del mensaje de 
inalcanzable, pero el tipo es 11 y el código es igual a O (contador .tob,""pasado), o 1 
(tiempo de reensamblaje de fragmento excedido) . 

2.3.3.3. Protocolos TCP/IP, 

Aunque poca gente sabe lo que es TCP/I P todos lo emplean indirectamente y lo 
confunden con un solo protocolo cuando en realidad son varios, de entre los cuales 
destaca y es el más importante el protocolo IP. 

Bajo este nombre (TCP/IP) se esconde uno de los protocolos más usados del mundo, 
debido a que es el estándar de internet y está muy extendido en el sistema operativo 
UNix 

Para que este protocolo pueda funcionar debe existir comunicación entre las distintas 
computadoras conectadas a internet, deben usar el mismo protocolo de 
comunicaciones y deben fraccionar la información Que se transmite en los que se 
insertarán las direcciones de las computadoras origen y destino, asegurándose de que 
la información transmitida llegue intacta a su destino. Para ello elige las rutas más 
convenientes hasta el receptor y tras hacer comprobaciones en la información original 
de forma que esta quede como inicialmente se envió. 

Este protocolo, en el momento de enfrentarse con un problema, el sistema que utiliza 
es el de dividir el problema en pequeñas porciones hasta que finalmente aborda cada 
uno de estos probtemas hasta solucionarlo. 

Algunos de los motivos de su popularidad son: 

o Independencia del fabricante. 
o Soporta múltiples tecnologías. 
o Puede funcionar en máquinas de cualquier tamaño. 
o Estándar de EEUU desde 1983. 

Capa de transporte: Provee comunicación extremo a extremo desde un programa de 
aplicación a otro. Puede proveer un transporte confiable asegurándose de que los 
datos lleguen sin errpres y en la secuencia correcta. Coordina a múltiples aplicaciones 
que se encuentren interactuando con la red simultáneamente de manera que los datos 
que envie una aplicación sean recibidos correctamente por la aplicación remota. 
En esta capa se encuentran los protocolos UDP y TCP. 
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UDP ("User Datagram Protocol = Protocolo de datagrama de usuario"). El protocolo 
UDP (User Datagram Protocol) proporciona aplicaciones con un tipo de servicio de 
datagramas orientado a transacciones. El servicio es muy parecido al protocolo IP, en 
el sentido de que no es fiable y no está orientado a la conexión. El UDP es simple, 
eficiente e ideal para aplicaciones como el TFTP y el DNS. Una dirección IP sirve para 
dirigir el datagrama hacia una máquina en particular, y el número de puerto de destino 
en la cabecera UDP se utiliza para dirigir el datagrama UDP a un proceso especifico 
localizado en la cabecera IP. La cabecera UDP también contiene número de puerto 
origen, que permite al proceso recibido conocer como responder al datagrama. 

Formato del mensaje: El datagrama UDP contiene cuatro campos, que son el número 
de puerto de origen, número de puerto de destino, longitud del mensaje y Checksum. 

Formato del mensaje UDP: Números de puerto de origen y destino. Estos números, 
junto con las direcciones IP definen el punto final de la comunicación. El número de 
puerto origen, puede tener valor cero si no se usa. El número de puerto destino solo 
tiene sentido en el contexto de un datagrama UDP y una dirección IP en particular. 

El número de puerto origen es de un campo de 16 bits. El puerto destino tiene la misma 
longitud. 

Longitud del mensaje: este campo tiene una longitud de 16 bits y contiene el número 
total de octetos que forman el datagrama, incluida la cabecera. 

Checksum: el uso del checksum es opcional, y este campo debe ponerse a cero si no 
es utilizado. Mientras que el checksum del datagrama IP solo tiene en cuenta la 
cabecera del mensaje, el UDP flene su propio checksum para garantizar la integridad 
de los datos. La longitud de este campo es de 16 bits, y esta formado por la suma de 
los campos del UDP, y algunos de los campos dellP. Para incluir los campos dellP, se 
construye una pseudo cabecera UDP. Esta pseudO cabecera de 12 octetos se utiliza 
únicamente a efectos de calcular la suma. 

TCP El protocolo TCP proporciona un servicio de comunicación que forma un circuito. 
TCP proporciona un circuito virtual el cual es llamado una conexión. 

Al contrario de los programas que utilizan UDP, los que utilizan TCP tienen un servicio 
de conexión entre los programas llamados y los que llaman, un chequeo de errores. 
control de flujo y capacidad de interrupción. 

Interfaces TCP: existen dos tipos de interfaces entre la conexión TCP y los otros 
programas. 

El primero es utilizar la pila de los programas de la capa de red. Como en esta capa 
solo esta el protocolo IP, la interface lo determina este protocolo. El segundo tipo es la 
interfaz del programa de usuario. Esta interfaz puede variar según el sistema operativo. 
pero en general tiene las siguientes características: 
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La interfaz envuelve el programa de usuario llamando a una rutina que introduce 
entradas en una estructura de datos llamada bloque de control de transmisión (TCB). 
Las entradas se realizan inicialmente en la pila de hardware y transferidas al TCB por 
medio de una rutina de sistema. Estas entradas permiten al TGP asociar un usuario 
con una conexión en particular, de modo que pueda aceptar comandos de un usuario y 
mandarlos a otro usuario en la otra parte de la conexión. TCP utiliza unos 
identificadores únicos para cada parte de la conexión. Al usuario se le asigna un 
nombre de conexión para utilizarlo en futuras entradas del TCB. Los identificadores 
para cada extremo de la conexión se llaman sockets. El socket local se construye 
conectando la dirección IP de origen y el número de puerto de origen. El socket remoto 
se obtiene conectando la dirección IP de destino y el número de puerto de destino. 

El par de sockets de una conexión forman un único número en internel. El UDP tiene 
los mismos sockets, pero no los recuerda. Esta es la diferencia entre un protocolo 
orientado a conexión y otro a no-conexión. A continuación se explican los comandos 
más usuales: 

• Open: Inicia una conexión o comienza a escuchar un socket. El usuario tiene un 
nombre de conexión local que actúa como un puntero dentro del TCB. 

o Send: El comando Send manda datos del buffer especificado. 
o Recibir: El comando Recibir es un mensaje de error si el nombre lo"c"a::.-I __ 

piOpo¡cioliado no es utilizado antes con el comando Open. 
• Close: El comando Clase hace que se cierre una conexión. Se produce un error 

si la conexión especificada no ha sido abierta, o si no se tiene autorización para 
cerrar la conexión. 

o Status: El comando Status solo tiene una variable asociada, que es el nombre 
de la conexión. 

o Abort: El comando Abort hace que todos los comandos Send y Receive 
asociados al nombre de la conexión local se interrumpan. La entrada del usuario 
del TCB se elimina y se envía un mensaje especial de reinicio a la entidad del 
otro lado de la conexión. 

El TCP recuerda el estado de cada conexión por medio del TCB. Cuando se abre una 
conexión, se efectúa una entrada única en el TCB. Un nombre de conexión se le asigna 
al usuario para activar los comandos de la conexión. Cuando se cierra una conexión se 
elimina su entrada del TCB. 

Control de flujo: El protocolo TCP puede controlar la cantidad de datos que debe 
enviar mediante el campo "Window = Ventana". Este campo indica el número máximo 
de octetos que pueden ser recibidos. El receptor de un segmento con el campo window 
a cero, no puede enviar mensajes al emisor, excepto mensajes de prueba. Un mensaje 
de prueba es un mensaje de un solo octeto que se utiliza para detectar redes o host 
inalcanzables. 

Formato del segmento TCP: El segmento TCP consiste en una cabecera y datos. A 
continuación se describen los campos del segmento TCP. 
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o Numero de puerto del Origen/Destino (Source/Destination Port Numbers): Este 
campo tiene una longitud de 16 bits. 

o Numeros de Secuencia (Secuence Numbers): Existen dos numeras de 
secuencia en la cabecera TCP. El primer número de secuencia es el numero de 
secuencia final (SSN) El SSN es el numero de 32 bits. El otro numero de 
secuencia es el número de secuencia esperado por la recepción, (también 
llamado número de reconocimiento "acknowledgement number") 

o Longitud de la cabecera: Este campo tiene una longitud de 4 bits y contiene un 
entero igual al número de octetos que forman la cabecera TCP dividido por 
cuatro. 

o Código de Bits (Code Bits): El motivo y contenido del segmento TCP lo indica 
este campo. Este campo tiene una longitud de 6 bits. 

o Window: Este campo contiene un entero de 32 bits. Se utiliza para indicar el 
tamaño del buffer disponible que tiene el emisor para recibir datos. 

o Opciones (Options): Este campo permite que una aplicación negocie durante la 
configuración de la conexión caracteristica como el tamaño máximo del 
segmento TCP. Se este campo tiene el primer octeto a cero, esto indica que no 
hay opciones. 

o Relleno (Padding): Este campo consiste en un número de octetos (De uno a 
tres), que tienen valor cero y sirven para que la longitud de la cabecera sea 
divisible por cuatro. 

o Checksum: Mientras que el protocolo IP no tiene ningún mecanismo para 
garantizar la integridad de los datos, ya que solo comprueba la cabecera del 
mensaje. El TCP dispone de su propio método para garantizar dicha integridad. 
Como el checksum del protocolo TCP también se incluyen campos del protocolo 
IP, es necesario construir una pseudo-cabecera TCP que se considera 
únicamente a efectos de cálculo. 

Estados del TCP: El inicio, mantenimiento y cierre de una conexión requiere que el 
TCP recuerde toda la información relativa a cada conexión. Esta información se 
almacena en una entrada para cada conexión dentro del TCB. Cuando se abre una 
conexión, la entrada en el TCB se realiza con todas las variables inicializadas con sus 
respectivos valores. Durante la conexión, la entrada del TCB es actualizada a medida 
que cambia la información. . 

o O. CLOSED: No existe, solo para referencia. 
o 1. LISTEN: esperando solicitud de conexión de un TCP remoto. 
o 2. SYN-SEN: Esperando un mensaje de solicitud de conexión, después de haber 

enviado una solicitud de conexión. 

o 3.SYN-RECEIVED: Esperando confirmación de un reconocimiento de solicitud 
de conexión, después de haber enviado y recibido una solicitud de conexión. 

o 4. ESTABLlSHED: Representa una conexión abierta. Los datos recibidos 
pueden ser enviados a un protocolo de una capa superior. Este es el estado 
normal de la fase de transferencia de la conexión. 
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o 5. FIN-WAIT-1: esperando la solicitud de fin de conexión de un TCP remoto, o 
un reconocimiento de una solicitud de fin de transmisión enviada anteriormente. 

o 6. FIN-WAIT-2: Esperando una solicitud de fin de conexión de un TCP remoto. 
o 7. CLOSE-WAIT: Esperando una solicitud de fin de conexión de un protocolo de 

capa superior. 
o 8. CLOSING: Esperando el conocimiento de una solicitud de final de conexión 

de un TCP remoto. 
o 9. LAST-ACK: Esperando el conocimiento de una solicitud de final de conexión 

enviada anterionmente al TCP remoto. 
o 10. TIME-WAIT: Esperando el tiempo necesario para que el TCP remoto haya 

recibido el conocimiento de la solicitud del fin de conexión. 

2.3.3.4. Protocolos de transferencia de archivos simples, 

FTP ("File Transfer Protocol = Protocolo de Transferencia de Archivos") es un programa 
de transferencia de archivo en entornos TCP/IP. FTP es un componente fundamental 
en los sistemas TCP/IP y se encuentra ubicado en el nivel de aplicación del modelo 
OSI. Su fonma de trabajo se basa en el programa telnet y en TCP. 

FTP se encuentra disponible para una gran variedad de sistemas y servidores como 
plOtocolo gelit:¡jco de hallsfe¡elicia de dlCliivu::;: elllle sistemas. . 

Las utilidades de FTP incorporan las siguientes: 

o Soporte para archivos ASCII, EBCDIC, binarios y con formato. 
o Capacidad de lectura y escritura para que los usuarios visualicen, creen y 

eliminen archivos y directorios. 
• Protección de contraseñas. 
o Compresión de datos. 

Los archivos se transfieren como archivos de texto ASCII a menos que se elija un 
modo de transferencia diferente. Hay que escribir "binary" antes de escribir la orden 
para transferir un archivo binario, y escribir ascii para realizar la transferencia de un 
archivo de texto. Existen dos modos de transferencia utilizados: el modo de 
transferencia por flujo, envia las operaciones sin más operaciones; mientras que el 
modo de bloques realiza una verificación de errores en los bloques de datos. 

2.3.3.5, Protocolos de acceso a red. 

ARP El protocolo ARP ("Address Resolution Protocol = Protocolo de resolución de 
dirección"), es el encargado de convertir las direcciones IP en direcciones de la red 
física. 

El funcionamiento del protocolo ARP es bastante simple, Cuando una máquina desea 
enviar un mensaje a otra máquina que esta conectada a través de una red ethernet se 
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encuentra con un problema: la dirección IP de la máquina en cuestión es diferente a la 
dirección fisica de la misma. La máquina que quiere enviar el mensaje sólo conoce la 
dirección IP del destino, por lo que tendrá que encontrar un modo de traducir la 
dirección IP a la dirección física. Esto se hace con el protocolo ARP. 

Este protocolo utiliza una tabla denominada Tabla de Direcciones ARP, que contiene la 
correspondencia entre direcciones IP y direcciones fisicas utilizadas recientemente. Si 
la dirección buscada no esta en la tabla el protocolo ARP envia un mensaje a toda la 
red. Cuando una computadora reconoce su dirección IP envla un mensaje de 
respuesta que contiene la dirección fisica. Cuando la máquina origen recibe este 
mensaje ya puede establecer la comunicación con la máquina destino, y esta dirección 
fisica se guarda en la tabla de direcciones ARP. 

Formato del mensaje ARP: El mensaje ARP esta formado por 28 octetos. En los 
campos que se describen a continuación se supone una interfaz ethernel. 

Tipo de Hardware: El campo hardware indica el tipo de interfaz de hardware. Por 
ejemplo, el valor de una red ethernet es 1. 

Tipo Descripción 
1 Ethernet (10mllL 
2 Experimental Ethernet (3mb 
3 Amateur Radio X.25 
4 Porteon ProNET Token Rinq 
5 Chaos 
6 IEEE 802 Network 
7 ARCNET 

4-- Hyperchannel 
9 Lanstar 
10 ~utonet Short Adrress 
11 LocalTalk 
12 LocalNet 

Números de Protocolo: El campo protocolo identifica el protocolo Ethernet usado. Por 
ejemplo el valor de la interfaz Ethernet es 0800 hex. 

Longitud de la dirección de Hardware: El valor para Ethernet es de 6, lo que 
proporciona 48 bits para una duración Ethernet (12 semi octetos) 

Longitud del protocolo: este campo se usa para definir la longitud de la dirección de 
red. Para una red IP es 4. 

Operación: Especifica el código de la operación. La solicitud ARP tiene valor 1, Y la 
respuesta ARP tiene valor 2. 

Dirección Hardware del Origen: Los campos de dirección del Hardware de origen, 
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Dirección IP del Origen, y Dirección IP del Destino los completa el emisor (si los 
conoce). El receptor añade la dirección del hardware del destino y devuelve el mensaje 
al emisor con el código de operación 2( El código de la respuesta ARP) 

2.3.3.6. Arquitectura TCP/IP, 

TCP/IP ("Transmisión Control Protocol/lnternet Protocol= Protocolo de Control de 
Transmisión/Protocolo Interne!"), es junto con OSI una arquitectura de protocolos que 
ha sido determinante y básica en el desarrollo de los estándares de comunicación. Es 
la arquitectura más adoptada para la interconexión de sistemas. Al contrario de lo que 
ocurre con OSI, el modelo TCP/IP es software, es decir, es un modelo para ser 
implementado en cualquier tipo de red. Facilita el intercambio de información 
independientemente de la tecnologla y el tipo de sub redes a atravesar, proporcionando 
una comunicación transparente a través de sistemas heterogéneos. Por todo esto, 
TCP/IP no define una capa física ni de enlace; este protocolo define solamente tres 
capas que funcionarán en los niveles superiores a las capas fisicas y de enlace para 
hacerlo así un modelo independiente del hardware en el que se implemente. 

La arquitectura de un sistema en TCP/IP tiene una serie de metas: 

• La independencia de la tecnología usada en la conexión a bajo nivel y la 
------------~a~~~~~i~tc*s~t!~~r~a~dde~13~cQQ~m~p~'~ftaadQo~r~a~_____________ _____ ___ 

• Conectividad universal a través de la red. 
• Reconocimientos de extremo a extremo. 
• Protocolos estandarizados. 

Estructura interna 

El modelo básico en internet es el modelo Cliente/Servidor. El cliente es un programa 
que le solicita a otro que le preste un servicio. El Servidor es el programa que 
proporciona este servicio. 

La arquitectura de Intemet está basada en capas. Esto hace más fácil implementar 
nuevos protocolos. El conjunto de los protocolos TCP/IP, al estar integrado plenamente 
en internet. también dispone de este tipo de arquitectura. El modelo de capas de 
TCPIIP es algo diferente al propuesto por ISO para la interconexión de los sistemas 
abiertos. 

Capa Internet(IP): En situaciones en las que dos dispositivos estén conectados a 
redes diferentes, se necesitarán una serie de procedimientos para permitir que los 
datos atraviesen las diferentes redes interconectadas. Esta será la función de esta 
capa. El protocolo internet(IP) se utiliza en esta capa para ofrecer el servicio de 
encaminamiento a través de varias redes. 

Capa de origen-destino o de transporte (TCP): Sería deseable asegurar que todos 
los datos llegan a la aplicación destino y en el mismo orden en el que fueron enviados. 
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Los mecanismos necesarios para ofrecer la seguridad son esenciales, 
independientemente de la naturaleza de la aplicación. El protocolo TCP es el más. 
utilizado para proporcionar estas funciones. 

Capa de aplicación: Contiene toda la lógica necesaria para llevar a cabo las 
aplicaciones de usuario. Para cada tipo especifico de aplicación, como es por ejemplo 
la transferencia de un archivo, se necesitará un módulo en particular dentro de esta 
capa. 

ARQUITECTURA TCP/lP EQUIVALENTE I OSI 

N'l~N(J~NS 

11'4 

Figura 2.3.3.6.1. Arquitectura Tep tlP y su equivalente OSI 

2,3.3.7. Modelo OSI. 

La necesidad de intercambiar información entre sistemas heterogéneos, ejemplo, 
esntre sistemas cuyas tecnologias son muy diferentes entre si, llevó a la ISO 
("International Standard Organization = Organización de Estándares Internacionales"), 
a buscar la manera de regular dicho intercambio de información. El modelo de 
referencia OSI ("O pe n Systems Interconnection = Interconexión de Sistemas Abiertos"), 
surge en el años de 1983 y es el resultado del trabajo de la ISO para la estandarización 
de los protocolos de comunicación. 

El modelo OSI consta de 7 capas o niveles. Las caracteristicas generales de las capas 
son las siguientes: 

• Cada una de las capas desempeña funciones bien definidas. 
• Los servicios proporcionados por cada nivel son utilizados por el nivel superior. 
• Existe una comunicación virtual entre 2 mismas capas, de manera horizontal. 
• Existe una comunicación vertical entre una capa de nivel N y la capa de nivel 

N+1. 
• La comunicación fisica se lleva a cabo entre las capas de nivel 1 

Las 7 capas del modelo OSI y sus funciones son: 
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1. Capa Física 
• Transmisión del flujo de bits a través del medio. No existe estructura 

alguna. 
• Maneja voltajes y pulSOS eléctricos. 
• Especifica cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de 

transmisión. 

2. Capa de Enlace de Datos 
• Estructura el flujo de datos de bits bajo un formato predefinido llamado 

trama. 
• Para formar una trama, el nivel de enlace agrega una secuencia especial 

de bits al principio y al final del flujO inicial de bits. 
• Transfiere tramas de una forma confiable libre de errores (utiliza 

reconocimientos y retransmisión de tramas). 
• Provee control de flujo. 

3. Capa de Red (Nivel de paquetes) 
• Divide los mensajes de la capa de transporte en paquetes y los ensambla 

al final. 
• Utiliza el nivel de enlace para el envio de paquetes: un paquete es 

9RSa¡361:Jlagg eR ,ma trama 

• Enrutamiento de paquetes. 
• Envía los paquetes de nodo a nodo usando ya sea un circuito virtual o 

como datagramas. 
• Control de congestión. 

4. Capa de Transporte 
• Establece conexiones punto a punto sin errores para el envío de 

mensajes. 
• Permite multiplexar una conexión punto a punto entre diferentes procesos 

del usuario (puntos extremos de una conexión). 
• Provee la función de difusión de mensajes(broadcast) a múltiples 

destinos. 
• Control de flujo. 

5. Capa de Sesión 
• Permite a usuarios en diferentes máquinas establecer una sesión. 
• Una sesión puede ser usada para efectuar un login a un sistema de 

tiempo compartido remoto, para transferir un archivo entre dos máquinas. 
• Controla el diálogo (quién habla, cuándo, cuánto tiempo, comunicación 

unidireccional y bidireccional). 
• Función de sincronización. 

6. Capa de Presentación 
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• Establece una sintaxis y semántica de la información transmitida. 

• Se define la estructura de los datos a transmitir( define los campos de un 
registro: nombre, dirección, teléfono, etc). 

• Define el código a usar para representar una cadena de caracteres 

• 
• 

(ASCII, EBCDIC, etc). 
Compresión de datos. 
Criptografia. 

7. Capa de Aplicación 
• Transferencia de archivos. 
• Login remoto. 
• Correo electrónico. 
• Acceso a bases de datos, etc. 

MODELO OSI 

Application 

Presentation 

Session 

Transport 

Network 

Data Link 

Physical 

MODELO TCP IIP 

DNS. FTP. HTTP, SNMP. 
SMTP. TELNET etc. 

Tep. UDP 

IP 

(Uses various other 
protocols) 

(Uses various other 
protocols) 

Figura 2.3.6.1. Capas del Modelo OSI en comparación con TCP IIP 

2.3.3.8. Servicio en modo conexión, 

Una red orientada a conexión es aquella en la que inicialmente no existe una 
conexión lógica entre los elementos de la red. Es decir la conexión entre los elementos 
se encuentra en estado libre. 
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App1icat1on Layer .... .. App1icat:1on Layer 

Presentation Layer .. .. Presenttttion Layar 

sass10n La.yar ... .. Session La.yar 

Trt:lnsport Layer .. .. ==sport Layor 

Net,,"ork: Layer ... .. Networlc Layer 

Da ttt Link: Layor ... .. Data Link Layer 

Ph,ys:1ca1 LD.yar ... .. Ph.ysical. ....y~ 

I • physlcal IInl< • I 

Las redes no orientadas a la conexlon (también llamadas datagramas) pasan 
directamente del estado libre al modo de transferencia de datos, finalizando con ef 
retorno al estado libre. La principal diferencia con la clase anterior es la ausencia de las 
fases de establecimiento y liberación. Además, las redes de este tipo no ofrecen 
confirmaciones, control de flujo ni recuperación de errores aplicables a toda la red, 
aunque estas funciones si existen para cada enlace en particular. Evidentemente el 
costo de una red no orientada a conexión es mucho mayor. 

El compromiso de una red onentada a la conexión y ulIa led 110 onerTtat.farlcrcone"xit'iólTllr-
radica en la sobrecarga frente a las funciones obtenidas. Una red orientada a conexión 
ofrece muchas funciones, aunque ello se traduce en un mayor costo del sistema. Por el 
contrario, una red no orientada a conexión resulta más económica, ya que las 
funciones de apoyo que ofrece el proceso de aplicación del usuario son limitadas. 

2.3.3.9. Suite de protocolo Tep/IP. 

Aplicación y utilidades 

Capa de aplicación. Esta capa corresponde a las aplicaciones que están disponibles 
para los usuarios. 

BOOTP ("Bootstrap Protocol = Protocolo detección de arranque") 

Información general 

En lugar de utilizar el protocolo ARP, una máquina que acaba de ponerse en 
funcionamiento por primera vez, puede utilizar el protocolo bootstrap para obtener la 
dirección IP e información sobre su sector de arranque. Este método tiene algunas 
ventajas respecto al del protocolo ARP, por ejemplo, el BOOTP no requiere un acceso 
directo a la red. 
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Formato del mensaje 

Descripción de los campos: 
• Tipo (Type): Este campo identifica si el mensaje es una solicitud o una 

respuesta. 

• Cabecera (Header): Este campo identifica el tipo de dirección de hardware. 

• Longitud - H (H-Length): Este campo identifica la longitud de la dirección de 
hardware en octetos. 

• Contador de saltos (Hop count): Se utiliza cuando el prolocolo BOOTP se utiliza 
a través de varios Gateways. Cada paso por un Gateway aumenta en uno el 
contador. 

• ID de Transacción (Transacción ID): Lo utiliza la estación de trabajo para 
asignar las respuestas a las solicitudes. 

• Segundos (Seconds): Se utiliza para calcular el tiempo transcurrido desde el 
envio de la solicitud hasta la recepción de la respuesta. 

• Dirección IP del cliente (Client IP address): Este campo lo completa el cliente. si 
la conoce. En otro caso se pone a cero. 

• Dirección IP del servidor (Server IP Address): Puede ser introducido por el 
cliente. si la conoce. Cuando el valor es diferente de cero, solo el servidor 
especificado puede contestar a la solicitud. Esta es una forma de forzar al 
servidor para que proporcione la información de arranque. 

• Dirección IP del Gateway (Gateway IP address): Este campo lo pone a cero el 
cliente. y si la solicitud la obtiene un gateway, este escribe su dirección en este 
campo. 

• Dirección de Hardware del Cliente (Cliente Hardware Address): Este campo lo 
completa el cliente. 

• Nombre del servidor Host (Server Host Name): Este campo es opcional. y puede 
ponerlo a cero tanto el servidor como el cliente. 

• Nombre del archivo de arranque (Boot File Name): Puede ponerlo a cero el 
cliente, o poner un nombre genérico. El servidor reemplazara este campo por la 
ruta completa del archivo completo. 

• Area del fabricante (Vendor-specific area): puede tener un código escrito por el 
cliente. 
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Formato del mensaje BOOTP 

Octet + O Octet +1 Octet +2 Octet +3 
716151413121110 716151413121110 716151413121110 716151413121110 
Type HeaderType H-Length Hop Count 
Transaction ID 
Seconds ~Zero 
Client IP Address 
Response IP Address 
Server IP Address 
Gateway IP Address 
Client Hardware Address(16 Octets) 
Server Host Name (64 Octets) 
Boot File Name ( 128 Octets) 
Vendor- Specific Area (64 Octets) 

Tabla 2.3.3.9.1. Formato del mensaje BOOTP. 

NTP ("Network Time Protocol = Protocolo tiempo de red") 

El ~np se I:Itiliza para sincronizar los Ser:vIDQf-ªS eanano-ª-eg~nºos._ 

Formato del mensaje 
El mensaje NTP esta formado por los siguientes campos: 

Indicador de Ajuste (Leap Indicator) (L1): Es un campo de 2 bits que indica el ajuste 
debido al periodo de rotación de la tierra. 

Valor Significado 
00 
01 
10 
11 

Sin advertencias 
-1 segundo 
+1 segundo 
Condición de alarma (Reloj no sincronizado) 

Tabla 2.3.3.9.2. Indicador de ajuste. 

• Numero de versión (Versión Number) (VN): Es un campo de 3 bits que indica el 
número de versión. 

• Reservado (Reservado): Es un campo de 3 bits, que tiene valr cero. 

Estrato (Stratum): Este campo tiene una longitud de 8 bits, y se utiliza para indicar el 
estrato local del reloj. 
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----~ 

Valor Si¡¡nificado 
-1 

O 
1 
2-n 

Sin especificar 
Referencia primaria 
Referencia secundaria (via NTP) 

Tabla 2.3.3.9.3. Estrato. 

• Poli: Este campo tiene una longitud de 8 bits. Indica el intervalo máximo de 
tiempo entre mensajes. 

• Precisión: Este campo tiene una longitud de 8 bits e indica la precisión del reloj 
local. 

• Distancia de Sincronia (Sincroniza distance): Este es un campo de 32 bits, que 
indica el retraso aproximado de la primera ruta de sincronización. 

• Nivel de velocidad aproximado (Estimated Drift Rate) : Es un campo de 32 bits 
que indica el nivel de velocidad del reloj local. 

• Identificador del reloj de referencia(Reference Clock Identifier): Campo de 32 bits 
que indica un reloj de referencia particular. 

Valor Código Significado I 
Determinado por el algoritmo DCN 

-; 

O DCN 
1 WWVB Radio Reloj WWVB (60 KHz) 
1 GOES Reloj de satélite GOES (450 Mhz) 
1 Radio Reloj WWV WWV(5/1 0/15 MHz) J 

Tabla 2.3.3.9.4. Identificador de Reloj. 

Fecha y Hora (Timestamps): Existen 3 Timestamps (Fecha y Hora) de 64 bits cada 
uno. 

SNMP ("Simple Nelwork Management Protocol = Protocolo simple de administración de 
red") 

El protocolo SNMP se utiliza para administrar múltiples redes físicas de diferentes 
fabricantes, es decir internet, donde no existe un protocolo común en la capa de 
enlace. 

La estructura de este protocolo se basa en utilizar la capa de aplicación para evitar el 
contacto con la capa de enlace. 

IGMP El IGMP ("Internet Group Manegement Protocol = Protocolo de administración de 
grupos") es un protocolo que funciona como una extensión del protocolo IP. 

Se utiliza exclusivamente por los miembros de una red multicast para mantener su 
status de miembros, o para propagar información de direccionamiento. 

Un Gateway multicast manda mensajes una vez por minuto como máximo. Un host 
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receptor responde con un mensaje IGMP, que marca al host como miembro activo. Un 
host de direccionamiento de la red multicast. 

Repetidores. En las redes de computadoras las señales de comunicación se atenúan 
cuando pasan por algún medio de transmisión, esto debido a las caracteristicas 
mismas del medio. Sin embargo, se puede amplificar la señal utilizando un dispositivo 
de amplificación llamado repetidor. 

Concentradores, Se utiliza como un lugar central donde conectar las estaciones de 
trabajo y de este modo gestionar más fácilmente la red; para lograr esta gestión existen 
tres tipos de concentradores los cuales se describen a continuación: 

Concentrador pasivo. Conecta entre sí varios elementos de la red. Pero no se realiza 
amplificación de la señal, y cada computadora de la red recibe la información enviada 
por todas las demás computadoras. 

Concentrador activo. Además de generar la señal, lambién realizan las funciones 
como selección de las rutas de transmisión óptimas, y de esta manera contar con 
diferentes rutas para la entrega de información. 

Puentes. Es un elemento de la red que permite el paso de señales entre segmentos de 
rea. Las fblRSi9R9S q' lB realizan' 

a) Recibir todas las señales enviadas de un segmento de red. 
b) Filtrar las señales que están direccionadas a otros nodos en ese 

mismo segmento de red. 
c) Retransmitir todas las demás señales a tráves del puerto 

apropiado. 
d) Realizar las mismas funciones con los datos de otros segmentos 

conectados. 

Los puentes cumplen con estas tareas mediante la determinación de la localidad fisica 
de las computadoras origen y destino en la red. 

Routers. Los rauters , o ruteadores son elementos de la red que sirven para conexión 
de dos o más redes separadas lógicamente (subredes). 

Los ruteadores se utilizan cuando se debe mantener separada la información de 
distintas subredes, pero al mismo tiempo tener enlaces ocasionales entre ellas; cada 
subred tiene asignada una dirección de red diferente. . 

Los ruteadores realizan una función muy similar a la de un puente. Tipicamente, los 
ruteadores tienen un procesamiento más intenso que los puentes. Como resultado, sus 
velocidades de procesamiento no son tan altas. Por otro lado, los ruteadores tienen una 
capacidad mucho más sofisticada de selección de rutas optimas de transmisión. 
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Brouters. Los brouters son esencialmente ruteadores que también pueden hacer la 
conexión entre redes. Un brouter checa primero si puede soportar el protocolo que está 
siendo utilizado por la información de entrada, si el protocolo no es soportado el brouter 
transmite la información usando información del direccionamiento fisico. 

Switch Digital. En la actualidad para construir redes de área amplia se busca utilizar 
una infraestructura de conmutación de paquetes (switches), con tecnologias como 
X.25, FrameRelay y actualmente con ATM ("Asynchronous Transfer Mode = Modo de 
Transferencia Sincronia") de conmutación de celdas. 

En este esquema todos los ruteadores funcionan como equipos de acceso a una red 
conmutada, y cada uno de los sitios se conectan al proveedor de servicio y de esta 
manera hacer uso de la infraestructura de telecomunicaciones para transmitir otro tipo 
de información. 
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2.4.CARACTERíSTICAS, VENTAJAS y DESVENTAJAS DE 
MICROSOFT SQl SERVER. 

Generalidades 

El Microsoft SOL Server es un sistema Manejador de Bases de Datos Relacionales 
(RDBMS - Relational Database Management System) inteligente, basado en la 
arquitectura cliente/servidor, que soporta aplicaciones de procesamiento de 
transacciones en linea y brinda apoyo en la toma de decisiones a través de múltiples 
ambientes de red. 

Este software combina el poder, la escalabilidad y manejabilidad del sistema operativo 
Windows NT. La seguridad y garantia del procesamiento de transacciones en SOL 
Server lo hacen ideal para las más exigentes aplicaciones de misión crítica. 

Las capacidades avanzadas de SOL Server tales como disparadores, procedimientos 
almacenados, reglas, defaults y su tecnología de llamado a procedimiento remoto 
(RPC), hacen de SOL Server la herramienta ideal para el desarrollo de aplicaciones 
dorsales en estaciones de trabajo, minicomputadoras y maínframes. Su arquitectura 
diseñada para el alto rendimiento, multitarea, asegura un rendimiento consistente y 
estable que se mantiene aún cuando el número de usuarios aumenta. 

-

Los puentes SOL Server (gateways), también proveen la tecnología clave para la 
integración de microcomputadoras con minicomputadoras y mainframes de larga 
escala. 

Microsoft SOL Server 7.0 constituye un lanzamiento determinante para los productos 
de bases de datos de Microsoft. continuando con la base sólida establecida por SOL 
Server 6.5. Como la mejor base de datos para Windows NT, SOL Server es el RDBMS 
de elección para una amplia gama de clientes corporativos y Proveedores 
Independientes de Software que construyen aplicaciones de negocios. 

Las necesidades y requerimientos de los clientes han llevado a la creación de 
innovaciones de producto significativas para facilitar la utilización, escalabilidad. 
confiabilidad y almacenamiento de datos. 

Requerimientos de SOL Server 
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• Sistema utilizando un procesador Intel Pentium o Alpha AXP. 
• Microsoft Windows NT Server, 3.51 o posterior (requiere NT Server Enterpr¡se 

4.0 para utilizar Microsoft Cluster Server, el soporte para sistemas SMP y 
memoria adicional) 

• 32 MB de memoria (64 MB con replicación) 
• 80 MB de espacio disponible en disco (95 MB si se instalan los manuales en 

linea) 
• Unidad de CD·ROM. 
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Soporte en red. 

las siguientes redes están soportadas utilizando protocolos nativos: 
• Microsoft Windows NT Server 
• Microsoft lAN Manager 
• Novell NetWare 
• Redes basadas en TCPIIP 
• IBM lAN Server 
• Banyan VINES 
• Digital PATHWORKS 
• AppleTalk 

Clientes soportados. 

• Sistema Operativo Microsoft Windows versión 3.1 
• Microsoft Windows 95 
• Microsoft Windows para Trabajo en Grupo 
• Microsoft Windows NT Workstation 
• Sistema Operativo Microsoft MS-DOS 
• UNIX 
• Apple Macintosh 
• IBM OS/2 

lanzamientos SQl Server Recientes 

Esta sección provee una historia concisa de los lanzamientos SOL Server recientes. 
Una historia completa del desarrollo de SOL Server, desde sus comienzos hasta el 
lanzamiento del 6.5 se encuentra disponible en Dentro del Microsoft SOL Server 6.5, 
de Ron Soukup, publicado por Microsoft Press, ISBN 1-57231-331-5. 

• El Standard Edition de SOL Server fue lanzado en abril de 1996. 
• El Enterprise Edition fue lanzado en diciembre de 1997. Se incluyeron 

caracteristicas adicionales en esta edición tales como soporte para Microsoft 
Cluster Server, sintonización de 4 GB RAM, English Ouery y soporte para 
sistemas de hasta 8 procesadores. 

• El Service Pack actual para SOL Server 6.5 es SP4, lanzado en diciembre de 
1997. SP3 fue lanzado en junio de 1997, SP2 en diciembre de 1996 y SP1 en 
agosto de 1996. 

• Beta 1 fue lanzado en junio de 1997 a 200 clientes. Este grupo incluia un 
número limitado de proveedores Independientes de software (ISV), autores de 
libros, diseñadores de materiales para cursos y algunas cuentas corporativas. 
No se pusieron copias a disposición de la prensa o analistas. Este lanzamiento 
enfocó las pruebas de funcionalidad de bajo nivel y programación de ',nterfaces 

• Beta 2 fue lanzado a finales de diciembre de 1997 a 3000 clientes. El 
cubrimiento de las cuentas corporativas y de la comunidad ISV fue incrementado 
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ampliamente, y se agregaron cuentas intemacionales. Se entregaron copias de 
Beta 2 a la prensa y a los analistas en el Taller de Examinadores. 

o La versión Beta de Mercadeo fue lanzada el segundo trimestre de 1998 con alta 
disponibilidad. 

o El lanzamiento a fabricantes fue planeada para la segunda mitad del año 1998. 
o Las ediciones Standard y Enterprise de SOL Server 7.0 serán lanzadas 

simultáneamente. 

Características de SOL Server 

El motor de Base de Datos para la Empresa. 

Microsoft SOL Server revoluciona el concepto de Base de Datos para la Empresa. 
Reúne en un sólo producto la potencia necesaria para cualquier aplicación empresarial 
crítica junto con unas herramientas de gestión que reducen al mínimo el coste de 
propiedad. 
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o Con Microsoft SOL Server, la empresa tiene todo de serie. 
o Miles de Soluciones Disponibles: Tendrá libertad de elección, ya que todas las 

aplicaciones de gestión del mercado corren sobre Microsoft SOL Server. 
o Escalabilidad: Se adapta a las necesidades de la empresa, soportando desde 

unos pocos usuariOs a vanos miles. 
o Empresas centralizadas u oficinas distribuidas, replicando cientos de sitios. 
o Potencia: Microsoft SOL Server es la mejor base de datos para Windows NT 

Server. Posee los mejores registros de los benchmarks independientes (Tep) 
tanto en transacciones totales como en coste por transacción. 

o Gestión: Con una completo interface gráfica que reduce la complejidad 
innecesaria de las tareas de administración y gestión de la base de datos. 

Figura 
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o Orientada al desarrollo: Visual Basic, Visual C++, Visual J++, Visual Interdev, 
Microfocus Cobol y muchas otras herramientas son compatibles con Microsoft 
SOL Server. . 

La mejor base de datos para Interne~ Intranet y Extranet. 

o Diseñada desde su inicio para trabajar en entornos Internet e Intranet. Microsoft 
SOL Server es capaz de integrar los nuevos desarrollos para estos entornos 
específicos con los desarrollos heredados de aplicaciones "tradicionales". Es 
más, cada aplicación que desarrollemos para ser empleada en entornos de red 
local puede ser utilizada de forma transparente -en parte o en su totalidad
desde entornos Internet, Intranet o Extranet. 

o Plataforma de desarrollo fácil y abierta: integrada con las mejores tecnologías de 
Internet como ActíveX, ADC y Microsoft Transaction Server y con las mejores 
herramientas de gestión y desarrollo para Internet como FrontPage97, Microsoft 
Office97 y Visuallnterdev. 

o Diseñada para INTERNET: Es el único gestor de base de datos que contiene de 
forma integrada la posibilidad de generar contenido HTML de forma automática. 

o La Base de Soluciones Integradas: La Integración total con BackOffice permite 
resolver toda las necesidades de infraestructura de la empresa con un sólo 
paquete. 

o Potente y Escalable: Microsoft SOL Server es la única base de datos cuyo 
rendimiento sobre Internet está publicado, ofreciendo registros espectaculares. 

o Mínimo coste de Propiedad: La sencillez de la instalación, y la potencia de sus 
herramientas de gestión y el menor coste de toda la industria para entornos 
Internet, hacen de Microsoft SOL Server la mejor opción con el menor coste. 

Arquitectura RDBMS. 

o Arquitectura de servidor simétrico y paralelo con balanceo automático de carga 
en múltiples procesadores. 

o Kernel multiproceso real para mejor rendimiento transaccional y escalabilidad. 
o Soporte grandes bases de datos (VLDB) (+1 TB). 
o Completo proceso transaccional interactivo con rollback automático y 

recuperación de roll-forward. 
o Optimizador de consultas mejorado basado en coste. 
o Puesta a punto mejorada para una mejor capacidad de datos y tiempo de 

respuesta. 
o Soporte E/S asíncrono para acceso en paralelo a múltiples dispositivos de disco 

para una mejor capacidad. 
o Bloqueo a nivel fila y página con escalación de bloqueos; resolución automática 

de bloqueos. 

FACULTAD DE INGENIERIA 93 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

Datos distribuidos y replicación. 

o Llamadas a procedimientos remotos servidor-a-servidor (procedimientos 
almacenados remotos). 

• Replicación asíncrona o continua basada en registros, o sincronización 
planificada de tablas en el momento. 

o Configuración de replicación gráfica y caracteristicas de gestión. 
o Replicación de subscriptores ODBC, incluyendo IBM DB2, ORAClE, SYBASE y 

Microsoft Access. 
o El Distributed Transaction Coordinator gestiona transacciones que involucran a 

dos o más servidores Sal (proceso Two Phase Commit 2PC) transparente. 
o Replicación de tipos de datos Texto e Imagen. 

Integración Internet y correo electrónico. 

o MAPI, permitiendo aplicaciones de flujo de trabajo y notificación de cambio de 
datos automática. 

o Compatibilidad con Microsoft Internet Infonnation Server y otros servidores Web 
populares. 

o Sal Web Assistant, para el retorno automático de datos en fonnato HTML. 
o Procedimientos almacenados para generar páginas HTMl o actualizar datos en 

plantillas VVab. 
o Posibilidad de poblar automáticamente carpetas públicas de Microsoft Exchange 

con datos. 

i Iffllt.&iliA¡'-¡¡¡¡¡:.--- - --- -----
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Data Warehousing y amplio soporte de datos. 

o Ejecución transaccional en paralelo, carga e indexación de datos, y verificación 
de integridad. 
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• Respaldo y restauración en paralelo de alta velocidad que soporta hasta 32 
discos o dispositivos de cinta. 

• las extensiones de consulta OlAP, CUBE, y ROllUP permiten conjuntos de 
resultados multidimensionales. . 

• EXEC e INTO ahora permiten almacenar en tablas resultados desde 
procedimientos almacenados. 

• Copias de seguridad en cinta y recuperación de tablas individuales. 
• Reconstrucción de índice sin realizar destrucción y recreación del índice. 

Gestión y admínistración centralizada de bases de datos. 

• Sal Enterprise Manager, es una consola de gestión y motorización de 32-bits 
visual basada en Windows. 

• Un único punto de configuración y gestión de control de datos remotas. 
• Sal Executive, planificador de trabajos y monitor para gestión proactiva de 

servidores distribuidos. 
• Operaciones remotas desatendidas mediante un "agente inteligente" que incluye 

evento-alerta- respuesta. 
• Scripts Visual Basic a través de SOl-Distributed Management Objects (SOL: 

DMO) basados en OLE. 
• DBA Assistant, para el mantenimiento automático rutinario en una única tarea 

planificada. 
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Figura 4.2.3. Administración grafica y fácil. 
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• Sal Trace, para monitorear consultas cliente-servidor mediante SOL 
almacenadas en archivos de registros. 

• Soporte de MIS y traps SNMP para monitorear Sal Server desde herramientas 
de gestión basadas en SNMP. 
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Disponibilidad, fiabilidad y tolerancia a fallos. 

o Mirroring de dispositivos de base de dalas con recuperación automática para 
lolerancia a fallos de dispositivos. 

o Copias de seguridad en linea desatendidas garantizando la consistencia de 
datos para la más alta disponibilidad. 

o Contextos de usuario protegidos, que pueden aislar los fallos a un proceso de un 
único usuario. 

o Recuperación en el momento para restaurar bases de datos o transacción logs 
en un intervalo de tiempo. 

o Tolerancia a fallos de servidor, permitiendo la recuperación automática a un 
servidor de respaldo o en espera. 

Mejoras en la programación y lenguaje. 
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o Disparadores, procedimientos almacenados, disparador de eventos antes y 
después de conexiones. 

o Procedimientos almacenados extendidos (funciones definidas por el usuario) 
utilizando C/C++. 

o Cursores basados en el motor con avance hacia adelante y atrás; 
posicionamiento absoluto y relativo. 

o Sentencias DLL permitidas dentro de tran'saccTones.-
o Transacciones distribuidas dentro de interfaces DB-Library, ODBC, Transact

SQL, XA y OLE Transaction. 
o Procedimientos almacenados OLE Automation . 
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Figura 2.4.4, Propiedades de un Procedimiento Almacenado, 
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Seguridad. 

o Un único ID de usuario tanto para red como para la DB para mejorar la 
seguridad y facilitar la administración. 

o Contraseña y encriptación de datos en red para mejorar la seguridad. 
o Encriptación de procedimientos almacenados para la integridad y seguridad de 

código de aplicación. 
o Interoperabilidad e integración con computadoras de escritorio. 
o API estándard DB-Library totalmente soportada: estándar ODBC Nivel 2 

totalmente soportado como API nativa. 
o Gateway Open Data Services (ODS) programable para acceso transparente a 

fuentes de datos externas. 
o Gateways de Microsoft y de terceros para fuentes de datos relacionales y no

relacionales, incluyendo IBM DB2. 
o Soporte de importantes estándares de mercado como ANSI SOL-92, FIPS 127· 

2,XA,SNMP. 

QWn .. 11 .18m? :-::1Y·t'i,' " 

Ventajas de SOL Server 

Objetivos del Diseño de SOL Server 

Los clientes están buscando soluciones para sus problemas de negocios. La mayoria 
de las "soluciones" de bases de datos solamente traen múltiples niveles de costos y 
complejidad. La estrategia de Microsoft es la de hacer que SOL Server sea la base de 
datos más fácil de utilizar para construir, administrar e implementar aplicaciones de 
negocios. Esto significa tener que poner a disposición un modelo de programación 
rápido y sencillo para desarrolladores, eliminando la administración de base de datos 
para operaciones estándar, y suministrando herramientas sofisticadas para 
operaciones más complejas. 
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SQL Server 7.0 disminuye el costo total de propiedad a través de características como 
administración multi-servidor y con una sola consola; ejecución y alerta de trabajos 
basadas en eventos; seguridad integrada; y scripting administrativo. Esta versión 
también libera al administrador de base de datos para aspectos más sofisticados del 
trabajo al automatizar las tareas de rutina. Al combinar estos poderosos servicios de 
adillillisllaciólI ceA las Rld8vas ca r acferlc;1icas de config.u~aci6n automática, Microsoft 
SQL Server 7.0 es la elección ideal de automatización de sucursales y aplicaciones de 
base de datos insertadas. 

Los clientes invierten en sistemas de administración de bases de datos, en forma de 
aplicaciones escritas para esa base de datos y la educación que implica para la 
implementación y administración. Esa inversión debe protegerse: a medida que el 
negocio crece, la base de datos deberá crecer y manejar más datos, transacciones y 
usuarios. Los clientes también desean proteger las inversiones a medida que escalan 
aplicaciones de base de datos hacia equipos portátiles y sucursales. 

Para cumplir con estas necesidades, Microsoft ofrece un motor de base datos único 
que escala desde una computadora portátil que ejecuta Windows 95 o Windows 98, 
hasta clusters de procesadores múltiples simétricos de terabyte que ejecutan Windows 
NT Server Enterprise Edition. Todos estos sistemas mantienen la seguridad y 
confiabilidad que exigen los sistemas de negocios de misión crítica. 

El lanzamiento de Microsoft SQL Server 7.0 es una versión de baja memoria con 
capacidades de replicación de multi-sitio. Se ajusta muy bien a las necesidades cada 
vez mayores del mercado de la computación móvil. Las otras características tales como 
bloqueo a nivel de linea dinámico, el paralelismo intra-query, query distribuido, y 
mejoras para las bases de datos muy grandes (VLDB) hacen que el SQL Server 7.0 
sea la elección ideal para sistemas OL TP de alta tecnologia y sistemas de data 
warehousing. 
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Mientras los sistemas de procesamiento siguen siendo un componente clave para las 
infraestructuras de bases de datos corporativas, las compañías tambíén están 
ínvírtiendo bastante en mejorar la comprensión que tienen de sus datos. La estrategia 
de Microsoft consiste en reducir el costo y la complejidad del Data Warehousing 
mientras hace que la tecnología sea más accesible a una mayor cantidad de público. 

Microsoft ha establecido un enfoque total a todo el proceso de Data Warehousing 
(almacenamiento de datos). El objetivo es facilitar la construcción y diseño de 
soluciones de Data Warehousing costo efectivas a través de una combinación de 
tecnologías, servicios y alianzas con los proveedores. 

La Alianza Microsoft para Data Warehousing es una coalición que une a los lideres en 
la industria de almacenamiento de datos y aplicaciones. El Microsoft Data Warehousing 
Framework constituye un conjunto de interfaces de programación diseñadas para 
simplificar la integración y administración de soluciones de Data Warehousing. 

Las innovaciones del producto en SOL Server 7.0 mejoran el proceso de Data 
Warehousing: Servicios de Transformación de Datos; manejo mejorado de las 
consultas complejas y bases de datos muy grandes; procesamiento analítico en línea e 
integrado; y el Microsoft Repository. Otro componente esencial es el soporte extenso 
para integración de terceros. 

Las innovaciones penmiten que SOL Server 7.0 sea el líder en varias de las categorías 
de aplicación de rápido crecimiento en la industria de base de datos. Estas incluyen 
comercio electrónico, computación móvil, automatización de sucursales, aplicaciones 
de línea de negocios insertadas y mercados de datos. 

Las áreas de liderazgo e innovación en el Microsoft SOL Server 7.0 incluyen: 

o La primera base de datos en escalar desde la computadora portátil hasta la 
empresa utilizando la misma base de código y ofrecer el 100% de 
compatibilidad de código. 

o La primera base de datos en soportar la auto-configuración y auto-sintonización 
Primera base de datos con OLAP integrado. 

o La primera base de datos con Servicios de Transformación de Datos integrado 
o El Data Warehousing Framework constituye el primer enfoque comprensivo al 

problema de metadatos. 
o La primera base de datos en proveer administración de multi-servidor para 

cientos de servidores. 
o La más amplia gama de opciones de replicación de cualquier base de datos. 
o La mejor integración con Windows NT Server. 
o La mejor integración con Microsoft Transaction Server. 
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la instalación y operación requiere del Internet Explorer (lE) 4.0. le guste o no, la 
interfaz del navegador de Web sigue siendo cada vez más habitual, y su uso es lo 
último en desarrollo de interfaces. Podemos entender por qué Microsoft quiere usarlo 
con el Servidor Sal, ya que también es un producto de la compañia. Sin embargo, no 
teliell lOS ili¡¡gUI,8 I:ItilisS8 ¡3aFa l:fr:l R?Vegador nA W.eb. en_nu.8_strQ servidor de la base de 
datos, y su instalación es un problema que posiblemente, a más de uno le gusta"r"la:-
evitar. En nuestra opinión, la configuración de los canales de lE 4.0 para las 
caracteristicas que nunca habíamos pensado usar nos parece algo frivolo. 

la migración requiere un reinicio de la base de datos. El reinicio de todos los datos en 
una base de datos es un trabajo serio que invita a la potencial pérdida de datos. Cuanto 
más grande sea la base de datos, más onerosa será esta obligación. Sin embargo, 
después de mirar las herramientas de migración del SOL Server 7.0, es obvio que 
Microsoft se ha planteado esta operación como algo muy serio. 

Ausencia de integridad referencial declarativa en cascada. la ausencia de una 
integridad referencial en cascada podría ser la desventaja más grande del Servidor 
SOL en comparación con las otras bases de datos dentro del mercado NT. Incluso 
Access ofrece soporte de este estilo, Se pueden utilizar disparadores para compensar 
esta desventaja, aunque en otras bases de datos esta técnica no es necesaria, asi que 
no es lógico que deba utilizar para trabajar con SOL Server 7.0. Al considerar las otras' 
nuevas características de SOL Server 7.0, es una pena que ésta no este incluida. 

A continuación se describen algunas funciones interesantes del Microsoft Sal Server: 

• Dentro del ambiente podemos existen objetos los cuales pueden ser una base 
de datos, una tabla, un procedimiento almacenado, etc., dichos objetos tienen 
propiedades las cuales podemos modificar de una manera muy sencilla como se 
ve en la figura 2.4.8. para el caso de una base de datos. 

100 FACUL TAO DE INGENIERIA 



DISEÑO E It.1PL.A.NTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

'§ld"Tt,W:,liIjjj ,1 

Úo_ -, l'.""' .' r", • .¡j <.:;, ... ,,1 f«m'''''''¡ 

(-j, tí'-,,, ¡,"'",""'" 

r" IiMiE ,N,; 1S"i-@'V- lb, ,·i '\i-,+ 

'''"~C~_'''' 

¡;;¡ :. ,,~', '.' - .... 

r I~_! r.L'<'""""""-.~",,~ 

¡W----.:d r i ·"'~'''e)'"w~'.I'''~l r-:l-

~ '.~l'~_i._:::::'_.J~ 
. Figura 2.4.8-:- Propiedades de una Base de Datos. 

• Otra parte interesante en la visualización grafica del la Base de Datos a través 
de un diagrama Entidad/Relación el cual se puede manipular e imprimir, este 
diagrama se genera automáticamente después de que se llevo a cabo la 
creación de una nueva Base de Datos. 
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Figura 2.4_9. Diagrama Entidad/Relación de una Base de Datos. 

• Dentro del ambiente de Microsoft SOL Server existe la posibilidad de utilizar una 
gran cantidad de asistentes o Wizards ya sea para la creación de Bases de 
Datos o para alguna otra tarea en especifico. Todos estos asistentes nos llevan 
de la mano y en muy pocos pasos podemos hacer alguna tarea que de otra 
manera nos lIevaria mucho tiempo. Existe un catálogo de Wizards dentro del 
SOL Enterprise Manager como lo podemos ver en la figura 2.4.10: 
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:;\~r.~lID'~ ¡r;:;. ~';;:#ff:'¡¡';~ 1 
Figura 2.4.10 Catálogo de Wlzards. 

Para cada Wizard existe una pantalla principal que nos indica que es lo que podemos 
hacer con éste, dicha pantalla es como la que se muestra en la figura 2.4.11. 

to the Create Database 

Oeat .. one Of more !~ ... Iho!lt mak .. up!ho datob .... e. 

Spoci!y databas ... !~ .. growtn nOfmohon. 

Croate ono Of moro f~ ... thol m.!Ik .. up tho I ... m'aclion tog. 

Spccify translIct!on lag fila growlh infOl"mation. 
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2.5. CARACTERíSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FRONT 
END A UTILIZAR 

Cualquier sistema informático cuenta generalmente con una metodologia para el 
desarrollo y la implementación del mismo, estas metodologías, tienen un ciclo de vida; 
el cual garantiza su buen funcionamiento. 

Un Fron! End (fachada) es una herramienta destinada a facilitar el desarrollo de 
sistemas, este front end automatiza esencialmente las etapas de planificación, análisis 
y diseño, es de las primeras etapas del desarrollo de un sistema. 

Existen algunas características de los front end que facilitan el desarrollo de las 
aplicaciones de los sistemas de bases de datos, como lo son la gestión de memoria, la 
independencia de hardware, intercambio de datos entre aplicaciones. el entorno 
homogéneo, y que son multitarea. Estas caracterlsticas se dan porque el front end no 
tiene que controlar los periféricos ni manejar memoria, funciones que le corresponden 
al sistema operativo, 

Microsoft Visual Basic 5.0 es un lenguaje de programación orientado a eventos, el cual 
tomaremos como el front end a utilizar para nuestro sistema, ya que cumple con las 
caracterlsticas necesarias para el desarrollo del mismo, 

Visual Basic es el entorno más popular de la (GUI) Graphical User Interface (interfaz 
de usuario gráfica), mecanismo de comunicación entre el usuario y la aplicación. Es un 
sistema de desarrollo diseñado especialmente para crear aplicaciones con interfaz 
gráfica, de una forma rápida y sencilla. Para soportar este tipo de desarrollos, utiliza 
fundamentalmente dos herramientas, una que permite realizar los diseños gráficos y un 
lenguaje de alto nivel (en este caso OBasic o OuickBasic), 

2.5.1, Requerimíentos de hardware y software 

Para las aplicaciones de Visual Basic se requiere el siguiente hardware y software: 
• Microsoft Windows NT 3.51 o posterior. o Microsoft Windows 95 o posterior. 
• Microprocesador PENTIUM o superior. 
• Pantalla VGA o de resolución superior compatible con Microsoft Windows. 
• 32 MB de RAM para aplicaciones (esto variará dependiendo de las bibliotecas de 

tipos o los archivos DLL especificas que se incluyan en las aplicaciones). 
• 64 MB de RAM para el entorno de desarrollo de Visual Basic. 
• Un mouse (ratón) u otro dispositivo de puntero 
• Una unidad de CD-ROM, 
• Un disco duro con un minimo de 50 megabytes de espacio disponible para una 

instalación completa. 
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2.5.2. Caracteristicas de Visual Basic 5.0 

Para la realización de una aplicación con Visual Basic, se crean venia nas y sobre ellas 
. se dibujan controles (etiquetas, botones. cajas de texto, etc.) y a conlinuación se 
escribe el código fuente relacionado con cada objeto. Esto es, cada objeto está ligado 
a un código que permanece inactivo hasta que se de el suceso que lo activa. 

Visual Basic provee de herramientas que permiten crear ventanas y controles sin 
escribir código. También incluye un entorno de desarrollo que permite ejecutar todas 
las tareas de edición, ejecución y mantenimiento de programas de una forma fácil. 

Las caracteristicas de Visual Basic más sobresalientes son: 

o Controles en tercera dimensión 
o Soporte para intercambio de datos con aplicaciones diversas DDE Dynamic Data 

Exchange (Intercambio Dinámico de Datos). 
o Soporte para establecer enlaces con rutinas escritas en varios lenguajes y con 

Windows DLL Dynamic Link Libraríes (Librerias de Enlace Dinámicos) 
o Una interfaz para múltiples documentos que permite crear una aplicación con una 

ventana de aplicación y múltiples ventanas de documento, por ejemplo Microsoft 
Word. MOl Multiple Document Interface (Interfaz de Documentos Múltiples) 

• Soporte para oOJetos ihcrostado~ y oiltctllsS6S 0bE ObjoQl"t llnking. -<a",n",d,--_ 
Embedding (Ligas a Objetos Embebidos). Lo que permite construcción de 
aplicaciones utilizando un software autocontenido en pequeñas y potentes 
unidades. 

o Visualización y manipulación de datos con otras aplicaciones sobre Windows 
utilizando controladores OLE. 

o Acceso y manipulación de objetos incrustados y vinculados suministrados por 
otras aplicaciones utilizando la automatización de OLE. 

o Un compilador que nos permite añadir ayuda en linea creando herramientas de 
ayudas estilo Windows HC Help Compiler (Compilador de ayudas). 

104 

o Biblioteca para SOL, permitiendo manipular bases de datos relacionales tales 
como Microsoft Access SOL Structured Query Language (Lenguaje de 
Búsqueda Estructurada). 

o Sistema de ayuda en línea. 
o Acceso a bases de datos por medio de Data Control (Control de Datos) y a través 

de objetos de acceso a datos. Ambos pueden utilizar el acceso a través del motor 
de access o de controladores ODBC Other Data Base Controller (Controladores 
de Bases de D¡¡tos). 

o Una biblioteca de iconos para trabajos profesionales. 
o Manipulación de bases de datos en varios formatos, tales como: Microsoft 

Access, dBASE 111 y IV, etc. con el Data Manager (Administrador de Datos). 
o Menús desplegables flotantes. 
o Un asistente Setup Wizard (Asistente de Configuración), para crear los discos de 

distribución para sus aplicaciones. 
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• Un control que permite utilizar las cajas de diálogo mas comúnmente utilizadas. 
• Creación de aplicaciones de 16 bits y de 32 bits. . 
• Un generador de informes Crystal Reports (Reportes) para la creación de 

listados, informes y documentos a medida utilizando datos de una base. 

El desarrollo de aplicaciones con Visual Basic se realiza básicamente en dos etapas: 

• Interfaz con el usuario. Dentro de las aplicaciones nuevas ésta es la etapa inicial 
de diseño, pues se define la interfaz gráfica de la aplicación antes de escribir el 
código que determinará su comportamiento. En esta etapa es donde se trabaja 
con los diferentes elementos de Visual Basic que permiten crear la parte Visual 
del desarrollo de la aplicación, es decir, sólo se define la parte de los controles 
contenidos en las ventanas (denominadas comúnmente formas) de la aplicación.· 

• Código de las formas y controles. En esta parte es en la cual se introducirá el 
código necesario para el funcionamiento del programa. 

En la figura 2.5.2.1 observamos la interfaz que se ve al arrancar Visual Basic 5.0, en 
esta interfaz se distinguen los siguientes elementos: 

• Barra de menús. Visualiza las ordenes que se utilizan para desarrollar una 
aplicación. 

• Barra de herramientas. Esta facilita el acceso a las órdenes más comunes 
utilizadas, al final de la barra de herramientas se visualizan la posición y el 
tamaño del objeto seleccionado. 

• Ventana del proyecto. Es el conjunto de todos los ficheros (formularios, módulos 
recursos y clases) que forman una aplicación, el cual se denomina aplicación o 
proyecto. 

• Ventana de propiedades. Cada objeto lleva asociado un conjunto de propiedades 
(nombre, posición, tamaño, color, etc.) 

• Caja de herramientas. Provee de un conjunto de herramientas que permiten 
colocar los controles en un formulario durante el diseño de la interfaz gráfica de 
usuario. 

• Formulario. Es la ventana sobre la que se colocan los controles de la interfaz 
gráfica que el usuario utiliza para comunicarse con la aplicación. 
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Barra de menús Barra de herramientas 

Caja de herramientas Ventana de Proyectos 

Figura 2.5.2.1. Interfaz al arrancar Visual Basic 5.0 

Un único proyecto puede contener hasta 32.000 identificadores, que incluyen entre 
otros formularios, controles, módulos, variables, constantes, procedimientos, funciones 
y objetos. Los nombres de variables en Visual Basic no puede tener más de 255 
caracteres y los nombres de formularios, controles, módulos y clases pueden tener un 
máximo de 40 caracteres. Visual Basic no impone ningún limite en cuanto al número de 
obJetos distintos de un oroyecto. 

El número máximo de controles permitidos en un único formulario depende del tipo de 
controles que se utilicen y de los recursos disponibles del sistema, sin embargo hay un 
limite fijo de 254 nombres de control por formulario. En este limite una matriz de 
controles s610 cuenta como uno, ya que todos los controles en la matriz comparten un 
único nombre de control. 

El limite de índices de matrices de controles es de O a 32.767 para todas las versiones 
de Visual Basic. Además no aceptará mas de seis niveles de controles anidados. 

La tabla 2.5.2.2. muestra las limitaciones de propiedades aplicables a determinados 
controles de Visual Basic: 
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PROPIEDAD APLICABLE A LIMITACiÓN 
Ust y 
UstCount 

Controles de cuadro de 
lista y cuadro combinado 

El número máximo de elementos es 32KB; 
el limite del tamaño de cada elemento es 
1KB (1024 bytes). 

Text 

Caption 

Tag 
Name 

Control de cuadro de 
texto 
Control de etiqueta 
Controles de botón de 
comando, casilla de 
verificación, marco y 
botón de opción 

Control de menú 
Todos los controles 
Todos los controles 

El limite es de 64 KB. 

Limitado a 1024 bytes. 
Limitados a 255 caracteres. Se truncan 
todos los títulos que superen ese limite. 
Los titulas en las propiedades de los 
controles personalizados tiene un limite de 
32 KB. 
Limitado a 2356 caracteres. 
Limitado sólo por la memoria disponible. _ 
Limitado a 40 caracteres. 

Tabla 2.5.2.2. Limitaciones de propiedades para algunos controles de Visual Basic 

La cantidad de código que se puede cargar en un formulario, clase o módulo estándar 
está limitada a 65.534 lineas. Una única linea de código puede contar de 1.023 bytes 
como máximo. Puede haber hasta 256 espacios en blanco delante del texto en una 
única linea y no se pueden incluir más de 25 caracteres de continuación de linea U en 
una única linea lógica. 

No hay limite en cuanto al número de procedimientos por módulo. Cada procedimiento 
puede contener hasta 64 KB de código. Si un procedimiento o módulo excede este 
limite, Visual Basic genera un error en tiempo de compilación. Si se encuentra con 
este error, se puede evitar dividiendo los procedimientos extremadamente grandes en 
varios procedimientos más pequeños o trasladando las declaraciones de nivel de 
módulo a otro módulo. . 

Visual Basic utiliza tablas para almacenar los nombres de los identificadores (variables, 
procedimientos, constantes, etc.) en el código. Cada tabla está limitada a 64KB. 

Cada módulo de código y formulario utiliza una tabla que contiene una estructura que 
describe un punto de entrada de DLL. Cada estructura usa aproximadamente 40 bytes, 
con un limite total de tamaño de 64KB, lo que permite unas 15,000 declaraciones por 
módulo. 

La aplicación entera utiliza una única tabla que contiene todos los nombres, estos 
incluyen: 

• Nombres de constantes 
• Nombres de variables 
• Nombres definidos por el usuario de definición de tipo 
• Nombres de módulos 
• Nombres de declaración de procedimientos de DLL 
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La tabla de nombres del proyecto no tiene limite en cuanto al tamaño total, pero está 
limitada a un total de 32KB de entradas únicas con distinción entre mayúsculas' y 
minúsculas. Si se llega a este limite, vuelva a utilizar identificadores privados en 
módulos diferentes para limitar el número de entradas únicas a 32KB. 

Cada referencia a un identificador en un módulo diferente crea una entrada en la tabla 
de importación. Cada una de esas entradas tiene como mínimo 24 bytes y tiene un 
limite máximo de 64KB, lo que da como resultado unas 2.000 referencias por módulo. 
Una tabla de entradas de módulo acepta hasta 125 bytes por módulo, con un limite 
total de 64KB, que da como resultado unos 400 módulos por proyecto. 
Las siguientes limitaciones son aplicables a las variables en el lenguaje Visual Basic. 

• Cada formulario, módulo estándar y módulo de clase tiene su propio segmento de 
datos que puede ser como máximo de 64KB. Este segmento de datos contiene los 
siguientes datos: 

• Variables locales declaradas con Statíc (Estáticas). 
• Variables a nivel de módulo que no sean matrices y cadenas de longitud 

variable. 
• 4 bytes para cada matriz a nivel de módulo y cadena de longitud variable. 

• SI un pi ocedillli~1 ¡to o bFl I i lédule e)(60oo el límite de 64KB Visual.aasic 9.el)~rará:,:"u::nc...._ 
error de tiempo de compilación. Si se encuentra con este error, puede evitarlo. 
dividiendo los procedimientos extremadamente grandes en varios procedimientos 
más pequeños o trasladando las declaraciones a nivel de módulo a otro módulo. 

• Ninguna variable de un tipo definido por el usuario puede exceder los 64KB, aunque 
la suma de las cadenas de longitud variable en un tipo definido por el usuario puede 
exceder de 64KB (las cadenas de longitud variable sólo ocupan 4 bytes cada una en 
el tipo definido por el usuario; el contenido real de una cadena se almacena por 
separado). Los tipos definidos por el usuario se pueden definir en términos de otros 
tipos definidos por el usuario, pero el tamaño total de los tipos no puede exceder los 
64KB. 

• Los argumentos y las variables locales en los procedimientos ocupan espacio de pila 
en tiempo de ejecución. Las variables estáticas y a nivel de módulo no ocupan 
espacio de pila porque se encuentran en el segmento de datos para los formularios o 
los módulos. Todos los procedimientos de DLL a los que se llame utilizan esta pila 
mientras se están ejecutando. Visual Basic utiliza parte de la pila para sus propios 
usos, como el almacenamiento de valores intermedios al evaluar expresiones. 

Algunas limitaciones de Visual Basic y las aplicaciones creadas con él están impuestas 
por Microsoft Windows. Estas limitaciones pueden cambiar cuando se instala una 
versión diferente de Microsoft Windows. 
Cada ventana abierta usa recursos del sistema (áreas de datos utilizadas por Microsoft 
Windows). Si se agotan los recursos del sistema, se producirá un error en tiempo de 
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ejecución. Las aplicaciones también pueden llamar a la función Get Free System 
Resources (Recursos Gratuitos de Sistema) de la API de Windows para reclamar 
recursos del sistema. cerrar ventanas (como formularios abiertos y ventanas de código, 
así como ventanas de otras aplicaciones) y finalizar la ejecución de aplicaciones. 

2.5.3. Entorno integrado de desarrollo de Visual Basic 

El entamo integrado de desarrollo de Visual Basic (lOE) consta de los siguientes 
elementos: 

2.5.3.1. Cuadro de Herramientas: 

El cuadro de herramientas de Visual Basic proporciona un conjunto de herramientas 
que puede usar durante el diseño para colocar controles en un formulario. Además del 
diseño del cuadro de herramientas predeterminado Visual Basíc permite crear un 
diseño propio personalizado. 
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Figura 2.5.3.1.1. El cuadro de herramientas de Visual Basic 

Hay tres categorías generales de controles en Visual Basic: 

• Controles intrínsecos 

• Controles ActiveX 

• Objetos inserta bies 

En la tabla 2.5.3.1.2. se enumeran los controles intrínsecos del cuadro de herramientas 
de Visual Basic. 
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Icono 
Nombre del 

Nombre de clase Descripción 
control 

Presenta una opción de tipo Verdadero o 

~J 
Casilla de 

CheckBox 
Falso, o Si o No. Puede activar vanas 

verificación casillas de verificación en un m1s!mJa, 
formulario al mismo tiempo. 

Combina un cuadro de texto y un cuadro 

~ 
Cuadro 

ComboBox 
de lista. Permite que el usuario escriba 

~ combinado una selección o seleccione un elemento 
de una lista desplegable. 

l2J Botón de 
CommandButton 

Ejecuta un comando o una acción 
comando cuando un usuario hace clic en él. 

Permite conectar con una base de datos 

mJ Datos Data existente y presenta información de ella 
en los formularios. 

Cuadro de 
Presenta directorios y rutas de acceso, y E:I, lista de DirListBox 

directorios 
permite que el usuario los seleccione. 

Cuadro de 
Presenta unidades de disco válidas y 1e! lista de DriveListBox 

l_~-, 

unidades 
permite que el usuario las seleccione. 

Cuadro de 
Presenta una lista de archivos y permite iOO i lista de Fi leListBox 

archivos que el usuario los seleccione. 

,---\ Proporciona un contenedor visual y 
'O' Marco Frame ' - ¡ funcional para otros controles. 

l~tJ! 
Barras de Permite que un usuario agregue barras 

desplazamie HScrollBar y 
de desplazamiento a controles que no las 

r"': -_. nto horizontal VScrollBar 
tienen de forma automática. (No son las 

, s I barras de desplazamiento incorporadas 
~ --:!,~ Y vertical 

que se incluyen en muchos controles.) 

Presenta mapas de bits, iconos o 

.¡;;;¡ Imagen Image 
metarchivos de Windows, archivos JPEG 
o GIF, y actúa como un botón de 
comando cuando se hace elic en él. 
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Icono 

A 

l"Il 

li:Jl 

ro 

~ 

rQl 

I'ibi 

e) 

Nombre del 
control 

Etiqueta 

linea 

Cuadro de 
lista 

Contenedor 
OLE 

Botón de 
opción 

Cuadro de 
imagen 

Forma 

Cuadro de 
texto 

Cronómetro 
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Nombre de clase Descripción 

Label 
Presenta texto con el que el usuario no 
puede interactuar ni modificar. 

Line 
Agrega un segmento de linea recta a un 
formulario. 

ListBox 
Presenta una lista de elementos entre los 
que el usuario puede elegir. 

OLE Incrusta datos en una aplicación de 
Visual Basic. 

El control OptionButton, como parte de 
un grupo de opciones con otros botones' 

OptionButton de opción, presenta varias opciones 
entre las que el usuario sólo puede elegir 
una. 

Presenta mapas de bits, iconos o 
melarchivos de Windows, archivos JPEG 

PictureBox o GIF. También presenta texto o actúa 
como contenedor visual para otros 
controles. 

Agrega un rectángulo, un cuadrado. una 
Shape elipse o un círculo a un formulario, marco 

o cuadro de imagen. 

TextBox Proporciona un área para escribir o 
presentar texto. 

Timer Ejecuta eventos periódicos a intervalos 
de tiempo especificados. 

Tabla 2.5.3.1.2. Controles intrínsecos del cuadro de herramientas. 
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2.5.3.2. Barra de Menús: 

La barra de menús visualiza ordenes que son necesarias para desarrollar la aplicación. 
Esta barra de menús se conforma de: 

o Menú Archivo 
Menú Edición / 

o 

o Menú Ver 
o Menú Proyecto 
o Menú Formato 
o Menú Depuración 
o Menú Ejecutar 
o Menú Herramientas 
o Menú Complementos. 
o Menú Ventana. 
o Menú Ayuda 

2.5.3.3. Ventana Explorador de Proyectos: 
Esta ventana enumera los formularios y módulos del proyecto actual. Un proyecto es la 
colección de archivos que usa para generar una aplicación. 

En la figura 2.5.3.3.1. observamos la ventana del explóradOr de proy"cio~ qdc- ph."W>f1AiI<ta'l--

Visual 8asic, en el entorno de desarrollo. 

I -ti '1Imili:, .1,i,UiétMiHibi 

Figura 1. Ventana del Explorador de Proyectos. 

2.5.3.4. Ventana Propiedades: 

Esta ventana enumera los valores de las propiedades del control o formulario 
seleccionado. Una propiedad es una caracteristica de un objeto, como su tamaño, titulo 
o color, la ventana propiedades se muestra en la figura 2.5.3.4 
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Figura 2.5.3.4 Ventana de Propiedades. 

Esta ventana consta de los siguientes elementos: 

• Object Box (Caja de objetos). 
• Properties Lis! (Lista de propiedades). 
• Forms (Forma). 

2.5.3.5. Ventana de Código: 

Esta Ventana de código. sirve para poder ver los posibles sucesos mientras se 
diseña una aplicación. para esto se requiere conocer cuales van a ser los eventos 
que afectarán a cada objeto y que realizarán cuando estos sucedan. 

Este código consta de declaraciones, constantes y sentencias. en la figura 2.5.3.5.1 
se observa un ejemplo de la ventana de código de una forma. 
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2.5.3.6. Asistentes: 

Los wizards (asistentes) son herramientas que guían al usuario paso a paso a través 
de una tarea de programación. Si se desea crear asistentes que se asemejen y actúen 
de manera similar a los empleados en productos de Microsofl, es posible utilizar el 
Administrador de asistentes. 

2.5.3.7. Cómo funciona el Administrador de asistentes 

El Administrador de asistentes sólo emplea un formulario para todo el asistente. Este 
formulario (que debe llamarse "frmWizard") tiene un área visible con el mismo tamaño 
que el marco de cada paso. Cuando se presenta un paso, su propiedad Left (izquierda) 
se establece al valor de esa zona visible del formulario, de forma que el usuario la 
pueda ver. Las propiedades Lefl de pasos que no se utilizan se apartan del área visible 
del formulario. Se puede considerar como ver una pila de imágenes desde una mesa 
cercana, donde cada vez se coloca una foto frente al usuario para verla, para luego 
volverla a poner en la pila de la mesa cuando haya terminado. De manera similar, el 
paso actual se mueve al área visible y luego al área de "almacenamiento" cuando se 
tiene acceso al siguiente paso. 

Paso 
Paso 

Paso 3 

Terminado 

------ -

Cada paso proporcionado por el Administrador de asistentes consta de tres área: 
• Un controllmage (imagen). 
• Un control Label (etiqueta). 
• Un control TextBox (caja de texto). 
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CAPíTULO 111 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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3.1. DEFINICiÓN DEL PROBLEMA. 

El objetivo planteado para el presente trabajo, consiste en desarrollar un sistema que 
integre la información que se necesita para la generación de reportes, con el fin de 
auditar a los agentes y monitorear el estado de la cartera, a continuación definiremos 
cual es la información necesaria y especificamente de donde lo podemos obtener, ya 
que se ven involucradas varias áreas, las cuales juegan un papel importante para la 
integración de dicha información. 

En la figura 3.1.1 se muestra que áreas se relacionan para la recopilación de 
información, mismas que definiremos detalladamente a continuación. 

3.1.1. Cobranza, 

Recuperaclón l. 
doRec;:lbQlJ . 

Audltorfa 
Intoma 

O:=lón 

1 
I Cobranza I 

r CllonlcD l 
(Agenllll:! y PromotorOIl) I 

Audltor1a 
do AgonlH 

I Emisión I 
doPólln, 

Figura 3.1.1 Areas involucradas. 

Actualmente esta área es la encargada de controlar toda la información de los adeudos 
generados por la emisión de pólizas de seguro, la forma de pago de la póliza, que es 
definida en la emisión de la misma y es la que indica la cantidad de adeudos 
generados, ya que cuando una póliza es anual únicamente se genera un adeudo y si la 
póliza es mensual se generan doce adeudos. En esta área se generan los recibos que 
se entregarán a los clientes a través de los agentes, estos recibos son facturas que se 
deben de cobrar individualmente, al momento de emitir el recibo se emiten todos los 
recibos, aún y que su cobro o reclamación sea varios meses después. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.1.1): 
• Generación de recibos de pago. 
o Reportes de cartera vencida. 
• Reportes de cartera por vencer. 
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Figura 3.1.1.1 Actividades del área. 
3.1.2. Emisión de pólizas. 

Esta es el área que alimenta toda la información para el área de cobranza. aqui se 
desarrolla la emisión de pólizas de asegurados principalmente. la información que se 
genera en la emisión de cada póliza es muy importante para el cobro de la misma. el 
tipo de pago y el periodo de pago. estos datos se mandan al área de cobranza para la 
generación de los recibos. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.2.1): 
o Generación de pólizas. 
o Control de pólizas. 
o Cierre del negocio con el cliente. 

Figura 3.1.2.1 Generación de pólizas. 
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3.1.3. Recuperación de recibos. 

Esta es el área que se encarga de recuperar los recibos generados y que no son 
cobrables. ya que al momento de la emisión se generan todos los recibos, y en caso de 
cancelación de la póliza se deben recuperar esos recibos, ya que son facturas 
previamente emitidas, y si no son cobrables, son documentos que se deben recuperar. 

La recuperación de estos recibos impide también que los agentes cometan algún tipo 
de fraude en contra de la compañia, ya que pueden seguir cobrándole al asegurado y 
ante la compañía cancelan la póliza, si el asegurado pago sus recibos aunque no 
hayan sido reportados a la compañia; la compañia se obliga a pagar al asegurado en 
caso de siniestro. dejando el problema legal con el agente para después. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.3.1): 
• Recuperación de recibos. 
• Prevención de fraudes. 

1\ \ 
I .• \ . 

J,J,. 
Figura 3.1.3.1 Recuperación de recibos Incobrables. 

3.1.4. Auditoría de agentes. 

Esta área se encarga de monitorear a los agentes que tienen una cartera vencida 
elevada y recuperar los recibos no cobrables, asi como los adeudos a los que están 
sujetos estos agentes morosos. 

La auditoria a los agentes permite evitar fraudes, y depende mucho de la oportunidad 
con la que los reportes de estatus de cartera de agentes y promotorias sean 
generados, ya que si no se tiene un estatus de la cartera del intermediario al momento 
de la auditoria, estos agentes evaden el pago de la misma. 

Los recibos recuperados son enviados al área de recuperación de recibos para darles 
el seguimiento pertinente. 
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Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.4.1): 
• Recuperación de recibos. 
• Monitoreo de agentes. 
• Recuperación de la cartera vencida. 
• Prevención de fraudes. 

Figura 3.1.4.1 Monitoreo de agentes. 

3.1.5. Auditoría Interna. 

Esta área se encarga de monitorear el estado de los recibos recuperados por el área 
de recuperación de recibos, valida que se encuentren completos, que no hayan sido 

a ados or el cliente directamente, analizar el problema de la cartera vencida y 
plantear soluciones para eVita a, -lr"COmu- ct- mt€-fffiCd-iaRo -entre las oficinas 
regionales y su correspondiente división. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.5.1): 
• Auditoría de oficinas. 
• Auditoría de recibos recuperados. 
• Conocimiento total del negocio. 
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3.1.6. Dirección. 

La dirección es la encargada de la toma de decisiones. define el rumbo que tomará la 
compañia y corrige el rumbo en caso de existir desviaciones en el funcionamiento de la 

_ misma. 

La importancia de esta área es sobrada, por lo que los reportes que genera el área de 
cobranza son indispensables en la toma de decisiones, ya que definen las acciones 
correctivas o preventivas para el correcto funcionamiento del negocio. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.6.1): 
• Toma de decisiones. 
• Dirección de la compañia. 

3.1.7. Clientes (Agentes y Promotores). 

Unos de los principales clientes de las compañias aseguradoras son los agentes y los 
promotores (intermediarios), estos son los que se encargan de llevar el negocio a la 
empresa, cobran, y son los personajes que hacen el negocio crecer, por lo que el área 
de cobranza debe mantenerlos informados acerca de los adeudos que tienen con la 
compañía, esta información debe ser oportuna, confiable y completa. 

Las principales operaciones que realiza esta área son (figura 3.1.7.1): 
• Venta. 
• Cobro. 
• Trato con el cliente final. 
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Figura 3.1.7.1 Fuerza de ventas. 

3.1.8. Planteamiento general. 

El área de cobranza es la encargada de concentrar la información de las pólizas 
generadas por la emisión y generar los recibos de pago, por lo que es el área que 
concentra la información de la cartera. Esta distribuye los reportes a las 
correspondientes áreas y tiene el conocimiento del estado financiero de la compañia, 
por lo gue es un área estratégica del negocio, de la que debe fluir la información 
completa y oportuna. - - - - - - - - _ _ 

La dirección solicita los reportes de cartera, agrupados a nivel compañía, división y 
oficina regional, con el fin de poder establecer la directriz que la compañía seguirá en el 
próximo mes, pero estos reportes son entregados una semana después y con 
información de una semana anterior, por lo que el desfasamiento de la información es 
de medio mes, y esto tíene un costo bastante alto en la toma de decisiones. 

El área de auditoría de agentes es un control importante en la recuperación de la 
cartera y el control sobre los agentes, por lo que al igual que la dirección, no se conoce 
con exactitud la cartera de cada agente (figura 3.1.8.1), por el desfasamiento de medio 
mes en los reportes, y los agentes comienzan a dejar de reportar estos movimientos, 
ocultando información, y la compañía de seguros comienza a perder dinero, por lo que 
la planeación hecha por la dirección en la estrategia de recuperación de cartera no es 
la adecuada, y los auditores no conocen en su totalidad la cartera de los agentes, ní 
tampoco la cartera ya pagada, a su vez, los recibos recuperados al momento de la 
auditoría son enviados al área de recuperación de recibos y llegan a extraviarse. 

El área de recuperación de recibos funciona de una forma muy parecida al área de 
auditoría de agentes, solo que la marcación es sobre los recibos y no sobre los 
agentes, aquí la importancia de contar con información completa y oportuna, y esta 
información esta incompleta y con 15 días de desfasamiento, por lo que el desempeño 
de esta área se ve disminuido por el tiempo perdido en la investigación de la cartera de 
los agentes. 
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Figura 3.1.8.1 Desconocimiento de la cartera de agentes. 

El área de auditoría interna trabaja sobre los recibos recuperados, y su trabajo es lento, 
costoso y nesgoso, ya que debe monitorear los recibos incompletos sobre los agentes 
y promotores a través de la oficina regional, estos recibos viajan en valija de la región a 
la división y viceversa, por lo que los recibos llegan a extraviarse, además de que el 
viaje del recibo es costoso y su auditarla es lenta. 

Cualquier agente o promotor puede solicitar los reportes de su cartera, por desconocer 
la misma, con el objetivo de evadir su responsabilidad de pago, ya que todos los 
agentes conocen su cartera sin necesidad de informársela, par lo que es importante 
notificarles la cartera (figura 3.1.8.2) en su poder con el fin de evitar que no paguen sus 
recibos. 

.8.2 Notificación de su cartera al agentes. 

La compañía esta formada por: 
• Dirección general. 
• Oficinas divisionales. 
• Gerencias regionales. 
• Oficinas regionales. 

Estas oficinas tienen su jerarquía, y requieren conocer la información de todos los 
agentes que están por debajo de ellos, reportes concentrados. con el fin de conocer su 
posición dentro de la compañia. 
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3.2. SITUACiÓN ACTUAL. 

En este punto, se realizará un estudio en el que se analizará la situación actual de la 
compañia, esto con el fin de poder tomar esta información y junto con los 
requerimientos planteados por los usuarios en el capítulo 3.3, desarrollar un modelo de 
solución el cual se detallará en el capítulo 4. 

Es importante entender cuales son las áreas de influencia de la compañía de seguros 
con el fin de ofrecer una solución de buena calidad, buscando con esto, optimizar el 
proceso que actualmente se realiza en las diferentes áreas en forma manual. La 
importancia de entender el problema radica en que no siempre la solución de 
automatización significa la soluci6n total de la problemática planteada. Muchas veces, 
la propuesta de solución debe ir acompañada de nuevas políticas de operación, el 
cambio de mentalidad de las personas involucradas y los costos en los que se incurrirá 
para la implantaci6n de la nueva solución. 

A través de la esquematizaci6n del problema es más sencillo determinar las 
deficiencias en el control adecuado de la información. A continuaci6n, se enunciarán 
los principales problemas a los que se enfrentan, cada una de las áreas involucradas, 
en su operación diaria (figura 3.2.1). 

enta con una forma confiable de emisión de reportes de cartera 
para los intenmedianos (promotores, agentes y au lores), ya-smrporta-opoi'tttftiáeá 9 

versatilidad de los movimientos, ya que no todos los clientes son iguales y las 
necesidades de las áreas involucradas son diferentes, lo anterior se ve reflejado en la 
cartera personal de cada agente y los agentes que componen una promotoría, así 
como, los tipos y formas de ventas, además del nivel de concentración de información 
que requiere la direcci6n y el área de auditarla. 
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Por lo tanto, la atención a los diversos clientes del área de cobranza, no es adecuada, 
ya que el tiempo y la calidad de la información es muy deficiente. 

A continuación, se detallará la operación de cada una de las áreas involucradas, y 
como se ven afectadas en sus respectivas actividades. 

3.2.1. Cobranza. 

Esta área es la de mayor importancia dentro del área operativa que se ve afectada por 
el problema de la cartera, ya que es la encargada de la generación de los reportes de 
cartera. 

Actualmente se generan archivos con la información de los recibos generados y no 
hayan sido ya cubiertos, los cuales son alimentados en una hoja de cálculo, en esta 
hoja de cálculo se clasifican de acuerdo a su fecha de vencimiento en recibos 
anticipados, pendientes o amparados. Los recibos anticipados son aquellos que aún no 
rebasan la fecha de vencimiento, los recibos pendientes son aquellos que ya vencieron 
y que no tienen más de tres meses vencidos, y los recibos amparados son aquellos 
que su fecha de vencimiento es superior a tres meses, 

Posteriormente se generan los reportes de la cartera desde la hoja de cálculo por 
agente, y manualmente se agrupan por promotoria, obteniendo además un total por 
promotor, es decir. un concentrado de recibos y estos reportes se imprimen en tres 
tantos. En esta labor se consume un tiempo estimado de tres días entre 20 personas 
aproximadamente. 

~
; .. 

. ' ,_ l' .. ; ..... 

Mensajeria 

f~ ~~ 
Generación 

Figura 3.2.1.1 Entrega de reportes al solicitante. 
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Posteriormente, uno de estos reportes se envia por valija a la oficina regional, otro a la 
oficina de auditoria de cada división y el ultimo a la dirección, lo cual demora 
aproximadamente dos dias en llegar a su destino. 

Esto implica un tiempo de cinco dias, desde que la información llega al área de 
cobranza y los reportes sean entregados a su solicitante (figura 3.2.1.1). 

3.2.2. Emisión de pólizas, 

Esta área se encarga de la emisión de pólizas, y es la base de la existencia del área de 
cobranza, como se muestra en la figura 3.2.2.1, ya que es la encargada de alimentar al 
sistema central toda la información de las pólizas, y de esta forma poder emitir en el 
área de cobranza los recibos de pago que serán entregados a los intermediarios y 
posteriormente al usuario final. 

&f 
Emisión ~ 

Cobranza 
Figura 3.2.2.1 Principal alimentación de Información. 

Ya que los recibos hayan sido impresos, esta área es la encargada de verificar que el 
número total de recibos se haya emitido. 

3.2.3. Recuperación de recibos. 

Esta área solicita al área de cobranza los reportes de cartera vencida (recibos 
amparados) de los agentes, con el fin de dar seguimiento a la recuperación de la 
misma ó retirar estos recibos de la circulación, ya que cada uno de estos, es una 
factura, y esta factura no es cobrable. 

La recuperación de estos recibos es muy importante para la compañia, ya que evita 
que los agentes cometan algún tipo de fraude en contra de la compañia, puesto que 
pueden seguir cobrándole al asegurado y reportar este dinero ante la compañia, y si el 
asegurado tiene estos recibos, en caso de un siniestro, la compañia se obliga a pagar 
al asegurado como se ve en la figura 3.2.3.1. 
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Figura 3.2.3.1 Pago de siniestro. 

3.2.4. Auditoria de agentes. 

Esta área es la encargada de monitorear a los agentes con cartera vigente elevada 
(vencida o no) y trata de recuperar los recibos no cobrables (vencidos o no). asi como 
de recuperar los adeudos vencidos y que los agentes no entregan a la compañia. 

Por lo que esta área también depende de los reportes de cartera de los agentes. 
teniendo con esto, un mayor control sobre la fuerza de ventas, ya que si esta área al 
momento de auditar no cuenta con toda la información, los agentes evaden su 
responsabilidad hasta que les son solicitados estos recibos completos. 

Los recibos recuperados son enviados al área de recuperación de recibos para darles 
el seguimiento pertinente, y con el mal servicio de respuesta que da el área de 
cobranza, los agentes únicamente son auditados sobre recibos con un importe superior 
a cincuenta pesos, por lo que una parte de la cartera queda fuera como se observa en 
la figura 3.2.4.1. 

Figura 3.2.4.1 Reportes de incompletos. 
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3.2.5. Auditoria Interna. 

En esta área se monitorean todos los recibos recuperados. ya que los agentes 
regresan recibos incompletos (figura 3.2.5.1), les falta una de sus tres partes, y esto 
puede ser el principio de algún fraude. 

Figura 3.2.5.1 Recibos incompletos. 

Los recibos, que son recuperados por las oficinas regionales directamente de los 
a entes, son enviados a las oficinas divisionales para darle seguimiento, los recibos 
son enviados por va I)a (mensa) 1 "'" ofieina<><livisiCRale& y.una ~ez en Iªoficina 
divisional es validado, en caso de existir una anomalia en el recibo, este es regresado a 
la oficina regional, también por valija, con el fin de poder solicitarle al agente una 
explicación acerca de este recibo, este ciclo (figura 3.2.5.2) de ida y vuelta del recibo 
llega a ser ejecutado hasta unas diez veces, por lo que este ciclo tarda en cerrarse un 
tiempo considerable, ya que cada envío del recibo tarda 2 días y en el mejor de los 
casos la situación del recibo llega a aclararse en unos tres ciclos de ida y vuelta del 
recibo, por lo que tarda doce días. 

"8 

Agente Representante 
Regional 

Auditor en 
División 

Figura 3.2.5.2 Ciclo de ida y vuelta de un recibo incompleto. 
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3.2.6. Dirección. 

La toma de decisiones que realiza la dirección general de la compañía, en la mayoría 
de las veces se hace con información desactualizada, por lo que las decisiones 
tomadas pueden ser erróneas y las desviaciones en el funcionamiento de la compañía 
no pueden ser corregidas oportunamente, por lo que la corrección en la desviación en 
el rumbo de la compañía es más lenta. 

El rumbo que toma la compañía (figura 3.2.6.1) siempre debe de ser exitoso, por lo que 
las decisiones tomadas basándose en los reportes generados por el área de cobranza 
son definitivas en la recuperación del dínero o de riesgos amparados y no pagados, por 
lo que la información desactualizada es un riesgo muy crítico a la hora de tomar una 
decisión que le puede costar mucho dinero a la empresa. 

Figura 3.2.6.1 La dirección general debe orientarse al éxito. 

3.2.7. Clientes (Agentes y Promotores). 

Los agentes dependen de los reportes oportunos y confiables proporcionados por el 
área de cobranza con el fin de conocer su cartera, aún y que la conocen, pero con el fin 
de evadír la responsabilidad de pago dicen desconocerla (figura 3.2.7.1), por lo que la 
compañía debe proporcionar esta información oportuna, confiable y completa. El 
retraso en la entrega de estos reportes por el área de cobranza es grave, ya que esto 
ocasiona que nuestros agentes no cobren oportunamente a los asegurados y se 
incremente el riesgo de no recuperarlo a través de las primas. 

Así como la fuerza de ventas es la que genera el negocio, también es la que más lo 
perjudica, ya que al evadir la responsabilidad de pago, el ingreso no entra a la 
compañía y el riesgo es cubierto por la empresa y el dinero que debería estar ya en la 
empresa, no es ingresado hasta que se le exige al agente su pago. 
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Figura 3.2.7.1 Fuerza de ventas morosa. 

3.2.8. Esquematización de la situación actual. 

En la figura 3.2.8.1 se muestra como fluye el proceso actual de información el cual 
consiste en: 

Primero el departamento de emisión genera las pólizas con la información necesaria 
para la recuperación de sus pnmas. Posler-¡-orme~t-~abfaRz.3- I"\hti,:.ne del 
sistema administrador de la compañía la inform'ación necesaria para la generación de 
reportes e integra la información con el fin de explotarla. Enseguida genera los reportes 
por agente y promotor. asi como por región, división y compañia. La dirección toma los 
reportes generados por el área de cobranza a nivel región, división y compañía para 
tomar decisiones. Los agentes solicitan los reportes generados para cada uno de ellos 
con el fin de recuperar su cartera. La auditoría de agentes también toma los reportes 
por agente para auditar a los mismos y recuperar la cartera cobrada por el agente y 
que no a entregado aún, así como los recibos que tiene en su poder y no son 
cobrables, estos recibos recuperados en las auditorias son enviados al área de 
recuperación de recibos. El área de recuperación de recibos solicita a los agentes los 
recibos que no son cobrables y una vez que los tiene en su poder los agrega a lo~ 
entregados por el área de auditoría y esta los entrega al área de cobranza. El área de 
cobranza integra todos los recibos de todas las regiones y los entrega al área de 
auditoría interna, la cual revisa la integridad de los recibos y su estado físico, 
devolviendo estos al área de cobranza con sus respectivas observaciones, los recibos 
que no tienen problemas son cancelados y los que tienen alguna anomalía son 
regresados al área de recuperación de recibos para solicitar al agente una respuesta al 
problema que presentó el recibo, para comenzar otra vez el ciclo de solicitud del recibo 
con el fin de auditarlo hasta su cancelación. 

130 FACUl TAO DE INGENIERíA' 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

GeneraCIón 
de pólizas 

Obtención 
de información 

IntegraCión 
de informaCión 

Cobranza 

Generación 
de reportes 

DireCCIón 

Toma de 
decisiones 

) 
~1;( . 

R~) Recupemo6n Audlto,ra 
eco eCClón de recibos de agentes Auditoría 

~ de pagos 4 ~ 

Revosa r~ ,"uaclón \ (solicltareobos ~ cart:~~i.: 
der 'eobo jentes 

~~~J 

FACUl TAO DE INGENIERíA 

~~ 
~~, 

Integra ~ 
recibos 

Cancela 
reabo 

Figura 3.2.8.1 Flujo de información actual. 
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3.2.9. Áreas de interés. 

De acuerdo a lo descrito en todos los puntos del capitulo 3.2 (situación actual), el 
proceso actual de impresión de reportes, es un proceso lento y con falta de 
oportunidad, ya que los reportes que solicita el agente al área de cobranza tardan 
demasiado tiempo en generarse y tenemos un retraso en el cobro de la cartera por el 
tiempo que se retrasa el área de cobranza en la generación de estos reportes (figura 
3.2.8.1). La auditoría que se les realiza a los agentes no cuenta con la ultima 
información, ni con la información más completa, por lo que se deben generar reportes 
con más oportunidad y con más información. El viaje que los recibos hacen, es muy. 
lento y costoso, por lo que se pierde mucho tiempo en la auditoría a cada uno de los 
recibos que necesitan aclaración. 

La aseguradora tiene muchas áreas involucradas en el monitoreo de la cartera de los 
agentes, y con todo esto no cuenta con un flujo de información muy optimo, también la 
dependencia de todas estas áreas sobre el área de cobranza, genera una gran 
oportunidad para la optimización del proceso de generación de reportes y la utilización 
de la infraestructura de la compañía para el transporte de recibos. 

--~---

Figura 3.2.9.1 Generación de reportes manual. 

En la sección 3.1 se vio a detalle como se ven involucradas las áreas de la 
problemática actual y la relación que guardan entre ellas. 
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3.3. REQUERIMIENTOS DEL USUARIO 

Todo sistema de información debe tener un ciclo de vida. el cual entenderemos como 
un conjunto de fases por las que pasa a lo largo del tiempo, desde la fase de estudio y 
concepción hasta la de realización, explotación y mantenimiento. 

Las fases o etapas de este ciclo de vida son definidas por diversas metodologias y 
existen diferentes variantes de las mismas. 

En el siguiente diagrama (figura 3.3.1) mostramos las fases tradicionales de este ciclo 
de vida. 

ESTUDIO PREVIO 

ANÁLISIS FUNCIONAL 

ANÁLISIS ORGÁNICO 

PROGRAMACiÓN 

PRUEBAS 

IMPLANTACiÓN 

EXPLOTACiÓN Y 
MANTENIMIENTO 

ANÁLISIS Y 
DISEÑO 

REALIZACiÓN O 

PRODUCCiÓN 

PUESTA EN 
MARCHA Y 

EXPLOTACiÓN 

Figura 3.3.1. Fases de desarrollo del ciclo de vida. 

Dentro del ciclo de vida del desarrollo de un sistema, se definen los alcances y las 
limitaciones de cualquier proyecto, estos en base a los requerimientos del usuario. 

Las tareas en la definición de un sistema son enfocar y comprender el problema que se 
va a solucionar, para así poder emitir una justificación de la solución propuesta. Este 
proceso requiere de una intensa comunicación entre el usuario y el diseñador del 
sistema. 

Es de vital importancia recopilar toda la información que se pueda. La factibilidad, 
alcance del proyecto, así como el control, los requerimientos para operar datos y los 
datos mismos, son los elementos que permiten al diseñador conocer la problemática a 
fondo, para posteriormente ofrecer una solución. 
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3.3.1. Planteamiento 

Actualmente en la aseguradora, se necesita llevar el control de recibos en poder de los 
agentes esto para evitar posibles fraudes de parte de los agentes. Los agentes no 
cuentan con información sobre la cobranza pendiente, lo cual ocasiona un gran 
problema, porque al no tener esta información el agente no puede saber cuales son los 
clientes que adeudan a la compañia, por lo cual no puede hacer la cobranza. Y por lo 
tanto no se tiene actualizada la entrega de recibos a la compañia. 

Es necesario un sistema de información que contenga la información de recibos, tanto 
los pendientes, como los recibos a dar de baja, y los que están por devolver. 

Los requerimientos del sistema son: 

o Autorización del proyecto. 
o Contar con presupuesto para el desarrollo del sistema. 
o Abrir el proyecto. 
o Justificación del proyecto. 
o Asignación de recursos de sistemas y del usuario. 
o Responsable del proyecto. 
• Participación del área de servicios técnicos y de comunicaciones. 

3.3.2. Requerimientos Gerenciales 

El sistema debe ser desarrollado en un tiempo relativamente corto, para que pueda 
estar a la vanguardia con los requerimientos de la compañia, y debe tener las 
siguientes características: 

o Debe tener tecnologia competitiva (retorno de inversión/tiempo en que estará 
vigente el sistema). 

o De fácil manejo para cualquier usuario. 
• Estar desarrollado en un sistema gráfico. 
o Fácil de transportar, en caso de que los agentes de ventas tengan una 

computadora portátil, para llevarla con el cliente. 
o Fácil manejo de recibos. 
o Contenido de la información actualizada en cualquier momento. 
o Respaldo de datos. 
o Conlar con la seguridad necesaria, para evitar posibles fraudes. 
• Que tenga un alcance a nivel nacional, para así evitar inconsistencias con las 

demás sucursales. 

Estos requerimientos se cubriran con el sistema a desarrollar figura 3.3.2.1. 
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3.3.3. Requerimientos de campo 

Las necesidades anteriormente mencionadas, junto con las que se observan estando 
dentro del mismo campo de acción son las siguientes: 

• Confiabilidad para los clientes. 
• Tener un sistema que corresponda al estándar de lo que se usa en el mercado 
• Que contenga la ayuda necesaria dentro del mismo. 
• Que sea agradable a la vista, tanto para el usuario, como para el cliente. 
• Que tenga la facilidad de poder imprimir los recibos, las veces que sea 

necesario. 
• Que tenga facilidad de leer los datos de los recibos pasados y actualizar 

registros nuevos. 

Estos requerimientos son necesarios para poder optimizar el trabajo de los agentes 
llevando este sistema a los clientes (figura 3.3.3.1). 

Figura 3.3.3.1. Facilidad de llevar el sistema a los clientes. 
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3.3.4. Análisis de requerimientos 

El sistema debe cubrir los requerimientos solicitados tanto por la compañia 
aseguradora. como por los usuarios. Debemos considerar que el proceso de análisis no 
contempla' únicamente estos dos tipos de requerimientos, sino también a los que tienen 
otros departamentos que comprenden a la aseguradora. El análisis debe optimizar los 
procesos y por lo tanto ofrecer un ahorro en todos los aspectos, como son: 

• Optimizar el proceso que actualmente se realiza en forma manual. en 
diferentes áreas. 

• Revisar y tener en cuenta la arquitectura actual del sistema de cómputo de la 
empresa, y expectativas de inversión. 

• Ofrecer una linea de navegación con iconos y opciones en menú. 
• Que el usuario teclee la menor cantidad de información. 
• El usuario debe capturar su clave para tener acceso. 
• Oportunidad y confiabilidad de la información. 
• Atención amable por parte del sistema y del usuario. 
• Mantener la información al dla. 
• Accesibilidad al sistema de recibos para su manutención. 
• Mantener un archivo histórico de las transacciones de los clientes. 
• En la impresión debe aparecer la fecha de elaboración 

3.3.5. Justificación del análisis de requerimientos 

Los anteriores requerimientos conforman el análisis, esto en base a las encuestas con 
la gerencia, los agentes, otros departamentos, y los clientes, ahora veremos la 
justificación del sistema propiamente. 

• Actualmente en la casa matriz aseguradora, el equipo de cómputo tiene 
procesadores 80486 y Pentium, pero en las sucursales solo cuentan solamente 
con los primeros, estas máquinas trabajan con Windows 95 y Windows 98, por 
lo tanto se puede cargar casi cualquier tipo de lenguaje que se pueda ejecutar 
bajo ambiente Windows. 

• Como las sucursales regionales solo cuentan con procesadores 80486,. 
tendremos que adaptarnos al equipo con el que se cuenta, para que no existan 
problemas de compatibilidad entre el software que utiliza la empresa. con el que 
se va a implementar el sistema. 

• El usuario o agente deberá teclear su clave para saber en la aseguradora quien 
elaboró el recibo. 

• Podremos tener todos los datos de los recibos pendientes y por cobrar, ya que 
se podrán cargar éstos en un tiempo muy corto, haciéndolo antes de dar la 
atención al cliente, sin afectar ni al usuario ni al cliente. 
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• El sistema, cuenta con ayuda en cada pantalla, para facilitar el manejo de éste 
en caso de que el usuario no tenga la experiencia para operarlo. Esta ayuda le 
dará una breve explicación del funcionamiento de los menús, iconos y botones 
que se encuentran en cada pantalla. 

". 
• El sistema estará desarrollado en Visual Basic 5.0, puesto"que la aseguradora 

tiene la licencia de este lenguaje. Se desarrollará pa,a.trat1Ljar en Windows 95, 
que se usa en la empresa. Se hará lo más ál]1igable posible, para que 
prácticamente el agente no tenga que tomar un curso para operarlo. 

• Para el desarrollo del Back end, la empresa también cuenta con la licencia yel 
software para trabajar con SOLServer 7.0, ya que está desarrollando otros 
proyectos con él. 

• El contar con SOLServer 7.0 hace que nuestra relación costo·beneficio mejore, 
ya que este software tiene un costo muy elevado. 

3.3.6. Beneficios 

Los beneficios que se esperan tener con la implantación de este sistema son: 
• Acceso al sistema a nivel nacional. 
• Disminución de costos por la optimización del proceso. 
• Control de recibos entregados y/o en poder del agente. 
• Consultas de información actualizada. 
• Disminución de trabajo en las divisiones. 
• Control de las divisiones sobre las regionales. 
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3.4. RECOPILACiÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACiÓN. 

El análisis de la información es de gran importancia ya que se puede responder a 
preguntas esenciales como son: 

• ¿Qué procesos integran el sistema? 
• ¿Qué datos emplea cada proceso? 
• ¿Qué datos son almacenados? 
• ¿Qué datos ingresan y abandonan el sistema? 

El análisis del sistema conoce el papel central que tienen los datos en las 
organizaciones. Seguir el flujo de datos por todos los procesos, es la finalidad del 
análisis de flujo de datos, ya que dice mucho sobre cómo se alcanza los objetivos de la 
organización: en el transcurso del manejo de transacciones y terminación de tareas los 
datos entran, son procesados, almacenados, recuperados, analizados, utilizados, 
cambiados y presentados como salidas. 

El análisis de flujo de datos estudia el empleo de datos en cada actividad, documenta 
los hallazgos con diagramas de flujo de datos que muestra en forma gráfica la relación 
entre procesos y datos, y en los diccionarios de datos que describen de manera formal 
los datos del sistema y los sitios donde son utilizados. 

El análisis de flujo de datos examina el empleo de los datos para llevar a cabo 
procesos especificas dentro del ámbito de una investigación de sistemas. El análisis 
puede pensarse de tal manera que se estudien actividades del sistema desde el punto 
de vista de los datos: dónde se originan, cómo se utilizan o cambian, hacia dónde van, 
incluyendo las paradas a lo largo del camino que siguen desde su origen hasta su 
destino. 

Los componentes de la estrategia de flujo de datos abarcan tanto la determinación de 
los requerimientos como al diseño de sistemas. Una notación bien establecida facilita la 
documentación del sistema actual y su análisis por todos los participantes en el 
proceso de determinación de requerimientos. 

A continuación definiremos cual es la información necesaria y específicamente donde 
la podemos encontrar, ya que se ven involucradas varias áreas, las cuales juegan un 
papel importante para la integración de dicha información. 

En la Figura 3.4.1 se muestran las áreas que conforman la organización general y 
como se relacionan, pero para la recopilación de la información, nos basaremos en el 
área de Emisión de pólizas, Cobranza, Dirección y Auditoría de agentes mismas que 
definiremos a continuación: 
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Figura 3.4.1 Áreas involucradas en la recopilación de información. 

Emisión de pólizas. 

Actualmente es el área encargada de realizar las cotizaciones o propuestas de pólizas 
de seguros. De acuerdo con los datos que el agente de seguros proporcione del cliente 
o prospecto, esta área prepara la cotización que será entregada al cliente por medio del 
agente de seguros. Dicha cotización contiene: 

o Razón social. 
• Dirección. 
• Tipo de seguro. 
o Suma asegurada, cuota aplicada y prima. Cada uno de estos tres conceptos 

deberá aparecer por cada una de las coberturas incluidas en la propuesta de 
seguros. 

o Una breve descripción del alcance que tiene cada una de las coberturas 
incluidas en la propuesta de seguros. 

o Taza de financiamiento. Costo que tendria que pagar el cliente en caso de elegir 
una forma de pago diferente a la de contado (semestral, trimestral o mensual). 

o Derecho de Póliza. Costo por la expedición de la póliza. 
o IVA. (Impuesto al Valor Agregado). 
o Prima total. Resultado de la suma aritmética de la Prima Neta, la Tasa de 

Financiamiento, el Derecho de Póliza y el IV A. 
o Deducibles aplicables a cada cobertura en caso de siniestro. 
o Fecha de la Cotización. 
o Vigencia de la Cotización. Durante cuántos dias respetarán los costos y las 

condiciones indicadas en la propuesta de seguros. 
o Nombre y teléfono del agente de seguros. 

Con la información antes mencionada se integra una propuesta de seguros que es 
entregada al cliente por medio de una carta la cual le da un sentido de formalidad a la 
misma. 
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Posteriormente se lleva a cabo la emisión de pólizas y se alimenta al sistema central 
con toda la información de éstas, para que posteriormente cobranza emita todos los 
recibos de pago. Se emiten dos juegos, un original que estará en poder del cliente y. 
otra copia idéntica para el agente; estas son diferenciadas por una leyenda, para los 
asegurados "ORIGINAL - ASEGURADO" Y para el agente "COPIA - AGENTE". Dichas 
pólizas tienen el un formato como el que se muestra en la Figura 3.4.2. 

,--_._ .... - ... _ ..... _ .......... _ .. __ .. -
-.:::::. -'" ---- .... ..... ........ .:.-

;-c:, .. '" .:.. .. ~ .. ....-.... 

• ,M __ 
, -, '" 

, ....;-. 

" ---
liig'll':a 3 4 2 pÓHza generada por el área de Emisión de Pólizas (Ej. Autos). 

También junto con la póliza se genera un recibo de pago que es el comprobante de 
pago del asegurado, este viene como una parte desprendible el cual contiene el 
Registro Federal de Contribuyentes de la Aseguradora. Dicho recibo desprendible tiene 
el formato que se aprecia en la figura 3.4.3. 

IlEc:utn DE PRIMAS SERIE.I. Na. ~W¡ 

!~.s ,i" 
·-' ..... 1 .!::~~ -i· ..... ;;;:¡¡-¡ 

I~~M ItU~~ 
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Figura 3.4.3 Recibo de pago del asegurado. 

En esta área se debe tener un especial cuidado ya que la información que se indica en 
la propuesta de seguros se toma como base para generar la póliza. 
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• Si los datos indicados en la propuesta de seguros no son correctos, en la póliza 
también quedaran incorrectos. 

• Si en la propuesta de seguros no se incluyó toda la información que requiere el 
área de emisión para generar la póliza, el proceso se tendria que detener hasta 
que se recopile la información faltante. 

• Si las tarifas que tiene el sistema de emisión no son las mismas que se utilizaron 
en la elaboración de la propuesta de seguros, los costos van a ser diferentes y 
esto va a ocasionar un problema con el cliente, 

Cobranza. 

En esta área se generan los reportes de cartera, para hacer esto se generan archivos 
planos con la información de los recibos generados, dichos archivos tienen los 
siguientes datos: 

• Número de póliza 

• Tipo de recibo 

• Importe de la prima 

• Fecha de vencimiento 

• Clave de intermediario 

• Tipo de intermediario 

• Número de agente 

• Numero de promotor 

• Clave del ramo 

• Tipo de moneda 

• Nombre del asegurado 

• Fecha de movimiento 

• Clave de archivo 

También una vez que el área de emisión termina con las pólizas esta área se encarga 
de emitir los recibos para los agentes de seguros, estos recibos pasan por los 
intermediarios hasta llegar al cliente o asegurado. Estos recibos son parecidos a los 
recibos que están en poder de los asegurados con la diferencia de que estos no sirven 
como comprobantes de pago. puesto que no contienen el Registro Federal de 
Contribuyentes. 

Los recibos generados tienen el formato que se muestra en las Figura 3.4.4. 
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Figura 3.4.4. Recibos emitidos en el área de cobranza en poder de los agentes. 

Posteriormente se generan reportes de la cartera por agente y por promotoria que 
después son agrupados por promotoría. Esto reportes contienen los siguientes datos: 

Reporte por agente. 

• División 
• Subdirección 

• Región 
• Promotoría 

• Agente 

• Número de póliza 
, Ramo 
, Nombre del asegurado 
, Prima 

• Fecha de vencimiento 
, Estado del recibo 
• Forma de pago 
, Fecha de movimiento 

Reporte por promotoría 

, División 
, Subdirección 
, Región 
, Promotoría 
, Clave de agente 
, Nombre del agente 
, Cantidad de recibos 
• Tipos de recibos 
, Total por agente en dinero 
, Totales generales 
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Otro tipo de reportes que genera esta área son los reportes que se utilizan para darle 
seguimiento a un recibo y que es utilizado por algunas otras áreas para llevar a cabo 
tareas de auditoria. Este reporte contiene los siguientes datos: 

• Número de póliza 
• Tipo de recibo 
• Prima 
• Fecha de vencimiento 
• Moneda 
• Ramo 
• Nombre del asegurado 
• Forma de pago 
• Causa del requerimiento 
• Número de recibo 
• Estado del recibo 
• Fecha y hora de expedición 
• Modificado por 
• Seguimiento 

Auditoría de agentes. 

Esta área es la encargada de mantener un registro actualizado de todos los agentes de 
ventas dados de alta en la compañía de seguros, determinando que categoria tiene 
cada uno. 

También se da un seguimiento detallado de cada agente para saber cuales son los 
recibos que ellos tienen y el estado de estos. 
En esta área existe información en archivos referente a todos los datos de un agente. 
dicho archivo contiene la siguiente información: 

• Datos personales del agente 
• Categoría 
• Promotoría 
• División 
• Subdirección 
• Región 

Dirección. 

Esta área se encarga de crear, estandarizar e implantar todos los procedimientos 
internos en la compañía de seguros. Con el fin de que todas las áreas involucradas en 
alguna tarea cuenten con un método o procedimiento, ésta área unifica los pasos. 
criterios y caminos a seguir con la intención de no tener diferencias de apreciación de 
conceptos. 
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Esta área crea documentos en donde los involucrados en determinada tarea participan 
en elaborarlo, donde informan paso a paso como deberá ser realizada. Todos los 
participantes firman este documento donde se comprometen a respetar lo ahí 
estipulado y a la vez a informar o difundir dicho procedimiento con toda la gente 
involucrada. 

Información Adicional. 

Existe además información en catálogos (carpetas) sobre las divisiones que integran a 
la Aseguradora, este catálogo se muestra en la figura 3.4.5. 
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Figura 3.4.5 Estructura de la organización por regiones. 
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3.5. DESCOMPOSICiÓN FUNCIONAL. 

El área de cobranza se encarga de recopilar toda la información de las pólizas 
generadas por la emisión y de generar los recibos de pago. por tanto es el área que 
concentra la información de la cartera. Se encarga de distribuir todos los reportes a las 
correspondientes áreas y conoce el estado financiero de la compañia. por lo cual es un 
área estratégica de la compañia que debe contar con la información correcta y a 
tiempo. 

Todas las demás áreas indirectamente reportan el estado de los recibos al área de 
cobranza y esta es capaz de monitorear el estado de cualquier oficina regional o 
divisional o de cualquier agente o promotor. 

Si no se tiene información de las cuentas de los agentes, se da el caso de que estos 
dejan de reportar los movimientos pendientes lo que se convierte en pérdidas para la 
empresa, la dirección debe planear las estrategias de recuperación de cartera y 
conocer el estado del negocio en todas las regionales. 

Podemos detectar 6 áreas que están involucradas con la problemática del área de 
Cobranza y estas son: 

• Dirección 
• Recuperación de recibos. 
• Auditoria de Agentes. 
• Auditoría interna. 
• Emisión de pólizas. 
• Clientes (agentes y promotores). 
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COBRANZA 

I 
I I 

DIRECCION I RECUPERACION I AUDITORIA AUDITORIA EMISiÓN CLIENTES (AGENTES 

DE RECIBOS AGENTES INTERNA POLlZAS y PROMOTORES) 

I 
FALTA DE 

RECUPERACiÓN 
INFORMACiÓN DE 

FALTA DE 
DE RECIBOS CUENTAS INFORMACiÓN 

LENTA. FRAUDE CONFIABLE PARA LA 
DE LOS AGENTES CORRECTA EMISiÓN 

DE RECIBOS 

NO EXISTE UN 

SISTEMA DE 

CONSULTA EN 

INFORMACiÓN VALIDACiÓN DE FALTA DE 
DESACTUALlZADA VALIDACiÓN DE 

INFORMACiÓN REPORTES 
TOMA DE INFORMACiÓN 

ERRÓNEA. CAUSA OPORTUNOS y 
ERRONEAS 

DE FRAUDES -CQNFIABCE::S 

Figura 3.5 Diagrama de bloques de problemática por áreas. 

Todas las áreas comparten puntos en común, por ejemplo la falta de información y de 
un sistema de consulta en línea, lo cual es muy importante para tener la mayor 
información en tiempo real. 

Dirección. 

La toma de decisiones que realiza la dirección general de la compañia, en la mayoria 
de las veces se hace con información desactualizada, por lo que las decisiones 
tomadas pueden ser erróneas y las desviaciones en el funcionamiento de la compañia 
no pueden ser corregidas oportunamente, por lo que la corrección en la desviación en 
el rumbo de la compañia es más lenta. 

Recuperación de recibos. 

Esta área solicita al área de cobranza los reportes de cartera vencida (recibos 
amparados) de los agentes, con el fin de dar seguimiento a la recuperación de la 
misma ó retirar estos recibos de la circulación, ya que cada uno de estos, es una 
factura, y esta factura no es cobrable. 

La recuperación de estos recibos es muy importante para la compañia, ya que evita 
que los agentes cometan algún tipo de fraude en contra de la compañia, puesto que 
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pueden seguir cobrándole al asegurado y reportar este dinero ante la compañia, y si el 
asegurado tiene estos recibos, en caso de un siniestro, la compañia se obliga a pagar 
al asegurado. 

Auditoria de agentes. 

Esta área monitorea a los agentes con cartera vigente elevada (vencida o no) y trata de 
recuperar los recibos no cobrables (vencidos o no), asi como de los adeudos vencidos 
y que los agentes no entregan a la compañia. Por lo que esta área también depende de 
los reportes de cartera de los agentes, si esta área al momento de auditar no cuenta 
con toda la información, los agentes evaden su responsabilidad hasta que se les son 
solicitados estos recibos completos. 

Auditoria Interna. 

En esta área se monitorean todos los recibos recuperados, ya que los agentes 
regresan recibos incompletos, y esto puede ser el principio de algún fraude. 

Debido a que no existe un sistema de consulta en linea los recibos recuperados de las 
regionales pueden haber sufrido alguna anomalia, este es regresado a la oficina 
regional, por valija, con el fin de poder solicitarle al agente una explicación acerca de 
este recibo, el envio del recibo tarda 2 dias y esto retrasa la operación de la empresa y 
alarga el tiempo de recuperación. 

La problemática detectada en el área de auditoria, parte de hecho de que, como ya se 
mencionó, el flujo de información no sea el adecuado y no se cuente con un sistema de 
consulta en linea, genere una validación errónea, es muy importante que todos los 
procesos de las áreas estén centralizadas, para que dicha validación de esta 
información sea real y confiable. 

Emisión de pólizas. 

Esta área se encarga de la emisión de pólizas, y es la base de la existencia del área de 
cobranza, es la encargada de alimentar al sistema central toda la información de las 
pólizas, y de esta forma poder emitir en el área de cobranza los recibos de pago que 
serán entregados a los intermediarios y posteriormente al usuario final. 

Clientes (Agentes y Promotores). 

Los agentes dependen de los reportes oportunos y confiables proporcionados por el 
área de cobranza con el fin de conocer su carlera, aún y que la conocen, pero con el fin 
de evadir la responsabilidad de pago dicen desconocerla, por lo que la compañia debe 
proporcionar esta información oportuna, confiable y completa. El retraso en la entrega 
de estos reportes por el área de cobranza es grave, ya que esto ocasiona que nuestros 
agentes no cobren oporlunamente a los asegurados y se incremente el riesgo no 
recuperado a través de las primas. 
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Por último estos seis factores como se puede percibir están relacionados entre si, para 
la toma de decisiones en cuanto a la cobranza, pero a su vez el flujo de información 
que se requiere no es hecha a tiempo, y la misma debe de recolectarse de diferentes 
áreas, después procesarla y complementarla de tal forma que permita realizar la labor 
más rápida y sistemática. 
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CAPíTULO IV 

PROPUESTA DE SOLUCiÓN 
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4.1. OPCIONES DE SOLUCiÓN. 

A continuación se describen las posibles soluciones mediante las cuales se podria 
atacar la problemática planteada con anterioridad. 

Adquisición de un producto. 

Esta opción implica investigar si existe algún producto en el mercado que cumpla con 
los requisitos que se deben cumplir para satisfacer las necesidades antes planteadas. 

Existen en el mercado algunos productos que pueden cubrir parcialmente las 
necesidades, pero no van a funcionar al 100%. para lograr esto después de la compra 
se debe de pedir asesoría y consultarla directa de el fabricante para adaptarlo a las 
necesidades y cumpla ahora si al 100%. Esto implica un costo de compra, un costo de 
asesoria y consultoria y un costo de capacitación. Un aspecto importante que hay que 
considerar es, saber si el fabricante está dispuesto a hacer el trabajo de adaptación o 

., su defecto proporcionar los archivos fuentes para ser modificados. 

Adaptar los sistemas actuales. 

Los sistemas que existen actualmente son aislados y lentos además muy poco 
seguros. Existen pequeños módulos que trabajan por separado, éstos operan de 
manera rudimentaria y no existe ninguna interrelación automática entre ellos por lo que 
los hace muy poco eficientes y prácticos. Existen algunos procesos que se llevan a 
cabo manualmente y otros a través de la alimentación de una hoja de calculo, los 
reportes también se generan manualmente a partir de algunos resultados obtenidos 
con las herramientas anteriores. 

El adaptar los sistemas existentes significa estandarizar los procesos que se llevan 
manualmente y unificarlos mediante un sistema que se alimente de toda la información 
que se genera, además de aprovechar toda la información que se almacena en 
archivos que alimentan a la hoja de cálculo y generar los reportes de manera más 
automática, para el caso de los procesos que se hacen en forma manual se deberá 
buscar la manera de optimizarlos y en los posible automatizarlos con lo que ya existe. 

Esta opción puede no ser muy efectiva puesto que la mayoria de los procesos que se 
realizan son hechos de forma manual. 

Desarrollo a la medida. 

Esta opción significa desarrollar un sistema que cumpla totalmente con las expectativas 
y requisitos del usuario o usuarios, dicho sistema deberá contemplar todos y cada uno 
de los procesos que se llevan a cabo asi como la salida de información, todo esto 
deberá ser de manera automática. 

Para llevar a cabo esto se hará un análisis de algunas herramientas que existen en el 
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mercado y que son aptas para el desarrollo a la medida tanto para el Front-End como 
para el Back-End. 

En esta parte se analizarán algunas de las opciones de software disponibles. 
específicamente se abordarán los siguientes casos: Manejadores de Bases de Datos 
Relacionales y Herramientas Visuales de Desarrollo. 

Manejadores de bases de datos relacionales. 

A continuación realizaremos una evaluación y comparación de las caracteristicas de los 
principales manejadores de bases de datos relacionales que existen en el mercado: 
ORACLE versión 7.3, SYBASE SOL SERVER 11, INFORMIX 7.2 y MICROSOFT SOL 
SERVER 7. Todos éstos se caracterizan por contar con optimizadores de consultas. 
manejo de triggers, vistas, integridad declarativa y soportan bases distribuidas. 

Si solo observáramos superficialmente estos manejadores, podria escogerse 
cualquiera, sin embargo, se debe realizar una evaluación más a fondo para verificar 
tanto la calidad como la extensión de cada producto. 

Modelo de datos relacional. 

At:JAEli:le teEJes les maAejadoros de bases de-datos relaciona1ps.que ed;:¡rnoc::; analizando 
se denominan relacionales, su soporte del modelo de datos relacional debe ser 
revisado con mucho cuidado. Todos estos soportan los conceptos básicos 
relacionales, tales como datos almacenados en tablas y accesos a estos datos 
mediante operaciones de conjunto de alto nivel, la mayoría empleando Sal. Cada uno 
de estos manejadores aseguran soportar constralnts (restricción que es agregada a la 
definición de una tabla para limitar los valores de los datos que van a ser insertados) 
para la integridad, solo Informix y Oracle soportan el borrado en cascada como una 
opción cuando se viola un constraint de integridad referencial. La implantación de los 
constraints debe analizarse también puesto que la mayoria de estos productos tienen 
mecanismos muy rudimentarios. Por ejemplo, casi todos crean indices ocultos para 
crear los constraints de llave primaria. 

Consultas. 

Todos los manejadores evaluados aseguran soportar el estándar ANSI SOL-92 en el 
nivel mas bajo de las operaciones de definición de las bases de datos y la manipulación 
de éstas. Los aspectos más importantes son cubiertos en los niveles superiores de este 
estándar. 

Uno de los aspectos que también deben revisarse es el caso de la operación outer join, 
ésta es usada más de lo que generalmente se piensa, por tanto es extremadamente 
importante verificar que el manejador soporte todos los tipos necesarios de outer joins 
en los cuales pudiera estarse interesado, tales como el outer join completo, por la 
izquierda y por la derecha. Debe analizarse también la sintaxis utilizada, puesto que 

152 FACUL TAO DE INGENIERiA 



DISEÑO E Ir.1PLANTACIÓN DE UN 
SISTEr.1A CE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

todos los productos manejan alguna variación de la operación outer join, solo Microsoft 
SOL SERVER soporta la sintaxis especificada por el estándar ANSI SOL-92, lo cual 
indica que el outer join debe ser especificado explícitamente en la cláusula FROM de la 
instrucción SELECT. Los demás productos emplean una variación de la sintaxis de 
Oracle, en la cual el outer join es especificado utilizando simbolos, como un asterisco o 
un signo' + ' en las condiciones del join, de la cláusula WHERE. 

Objetos de la base de datos. 

Se debe observar la implantación o creación de triggers puesto que esto es importante. 
Algunos productos emplean sus mecanismos de triggers de forma oculta para implantar 
sus constraints de integridad declarativa. Esto es aún más importante si se desea 
implantar las reglas del negocio usando triggers. En cuanto a BLOB's (binary large 
languaje), todos los productos revisados tienen la capacidad de soportarlos, los cuales 
pueden ser utilizados para almacenar imágenes, texto, documentos, voz, audio y 
cualquier otro dato sin estructura. Sin embargo no todas las herramientas y lenguajes 
de desarrollo de aplicaciones pueden manejar con facilidad este tipo de datos. 
Algunos ambientes de desarrollo de cuarta generación pueden no ser capaces de 
procesar los BLOB's proporcionados por el manejador de bases de datos. 

Distribución y conectividad. 

Algunos productos agregan también el uso de llamadas a procedimientos remotos, los 
cuales permiten accesar datos en bases de datos remotas como si estos datos 
estuvieran almacenados localmente. SYBASE en particular tiene una poderosa 
implantación de llamadas a procedimientos remotos. El soporte para base de datos 
distribuidas que ofrecen los proveedores varia considerablemente. Algunos productos 
como SYBASE ofrecen un shell de múltiples bases de datos que permiten accesar 
bases de datos remotas. 

Tablas comparativas. 

Como hemos visto cada uno de los productos analízado tiene excelentes 
caracteristicas en algunas áreas mientras su calidad es durable en otras, por lo cual es 
necesario hacer algunas tablas comparativas que incluyan un conjunto de 
caracteristicas que se puedan ponderar de acuerdo a su importancia y finalmente 
comparar los productos de acuerdo a los requerimientos. Deben leerse reportes y 
suplementos de comparación que aparecen en revistas especializadas y asi obtener 
buenos puntos de referencia. 
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Modelo de Datos Relacional 
Oracle 7 Sybase Informix Microsoft SQL 

Server 
No No No No 

Restrictiva 
excepto el Solo Restrictiva excepto el 

Solo restrictiva 
borrado en restrictiva borrado en cascada. 
cascada. 

No No No No 

No No No No 

Tabla 4.1.1. Modelo de datos relacional 

Objetos de la Base de Datos. 

Oraela 7 Sybasa Informlx 

SI SI SI SI 

SI SI SI SI 

Binary. ¡mage, money Byte, text hasta 2GB. lmage, video, text, 
bit, text, varbinary. Meney, bit, binary 

y 
B-Tree B+Tree y clustered. Cluslered 

Distribución de 
FUI factors. 

¡ndices de tablas. 

Nivel de triggers. 

Ejecución del trigger. 

del 
SI SI SI SI 

PU50I Transsact-sqJ 501 Transsact-sql 

Tabla 4_1.2. Objetos de Base de Datos. 

Herramientas Visuales de Desarro"o. 

La elección de la herramienta de desarrollo es un aspecto que debe revisarse con 
cuidado ya que muchas veces puede ser el aspecto que lleve a la realización exitosa 
de un proyecto o a su fracaso. De igual lorma. las herramientas que no puedan reunir 
las expectativas de desempeño, llevarán al fracaso después de que ésta sea entregada 
a los usuarios finales. 
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Visual C++ 

Visual C++ cuenta con herramientas de programación visuales impresionantes, pero 
todavia se tiene que saber programación de Windows. Sus herramientas visuales App 
Wizzard, Class Wizzard y el editor de recursos App Studio, de diseño excelente están' 
disponibles dentro del WWB (Wizzard Workbench). Parte de la integración se logró a 
través de un manejador de dispositivo virtual. Todas las herramientas de visualización 
de Visual C++ son para trabajos en Windows. 

Puede generar aplicaciones para DOS si se tiene la edición profesional, pero no es en 
eso en lo que Visual C++ se destaca. Las herramientas App Wizzard y Class Wizzard 
dependen de la biblioteca Microsoft Foundation Class (MFC), que incluye la mayor 
parte del juego de programación de Windows (SDK) en una estructura de clase de 
C++. Se requiere programar solamente en C o escribir directamente a la API (Interfaz 
de Programación de Aplicaciones) de Windows, los Wizzards no le serán útiles. 

El App Wizzard permite seleccionar funciones básicas como "Printing = impresión", 
"Previewing = Vista anticipada" y "Context Sensitivy Help = Ayuda sensible al contexto" 
y luego generar código basado en MFC. 

Es fácil generar la estructura de una aplicación, personalizarla requiere un amplio 
conocimiento del lenguaje C++ y de MFC. Los programas Wizzard son herramientas 
buenas para el aprendizaje y pueden aumentar considerablemente la productividad de 
aquellos que tienen una buena base de C++ y MFC, sin embargo no se protege al 
usuario de los peligros internos de Windows. 

La herramienta más importante del C++ es App Studio, que es un editor de recursos 
maravilloso. Puede manejar cualquier recurso y es completamente visual. Con el App 
Studio la creación de un menú cambia totalmente. 

Visual Basic 5. 

Visual Basic 5 concluye toda una generación en este lenguaje. Con su remozada 
interfaz (que puede regresarse a la de las versiones anteriores) incluye muchas más 
opciones que Visual Basic 4. La principal novedad, por la que es buscado, es la 
creación de controles ActiveX, que debió incluirse debido a las presiones comerciales 
recibidas por Delphi (versión visual de Pascal) de Borland, que captó muchos 
desarrolladores desilusionados con el atrasó de Visual Basic 4. También es muy 
promocionado el aumento en el performance, debido a la posibilidad de generar código 
compilado en vez de código interpretado como en las versiones anteriores. Aclaremos 
que a pesar de tratarse de código compilado, es necesario seguir incluyendo el 
"runtime". En aplicaciones de distribución normal (via diskettes o CD-ROM) no se nota 
el tamaño de este archivo, pero si se desea crear controles ActiveX para incluir en 
páginas HTML, ocupando 1.5 MB a veces es necesario pensar en otras herramientas 
de desarrollo. Microsoft aclaró que se incluirá en la próxima versión de su explorador y 
en la actualización de Windows 95 y Windows NT. 
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Denominado "Dream release " por el equipo de desarrolladores, incluye muchas 
novedades, como la posibilidad de armar otra clase de componentes, ActiveX 
documents, que cierran la historia del MDI, permitiendo aplicaciones realmente. 
centralizadas en los documentos OLE, que pueden incluirse en cualquier contenedor 
de objetos OLE. 

Este lenguaje ha crecido conforme aparece una nueva versión. Se orienta, sobre todo 
al desarrollo empresarial y de redes, como Intranet, Extranet e Internel. Además 
incluye diversas utilerías que lo integran, incluso, una serie de herramientas de 
programación. 

Cuenta con cuatro diferentes ediciones que se adaptan a los requerimientos del 
usuario: 

• Working Model, que es gratuita y puede obtenerse desde la red internel. Esta 
edición es mas apta para conocer el entorno y ver algunas de sus 
características, que para utilizarse en un ambiente de producción. 

• Aprendizaje (antes estándar), aquella que se consigue junto con una serie de 
libros y que sirve para aprender programación en Visual Basic. Incluye varias 
funciones completas (se pueden generar ejecutables), aunque carece de 
suficientes características para generar aplicaciones de tipo profesional, ésta 
es la más utilizada en el medio de los desarrolladores. Incluye gran parte de 

--------nIi;ee1"l11"8at11ii,,;lieef\Rllta~3r_..,A"e*cesarias para generar aplicaciones cºmercial~s y 
profesionales aptas para cubrir casi cualquier necesidad. 

• Empresarial, es la más completa. Incluye herramientas que se utilizan en el 
entorno empresarial, como acceso a datos en redes LAN. También cuenta con 
la capacidad de crear grupos de desarrollo controlados y algunos otros 
aspectos del desarrollo empresarial, como la conexión directa a bases de 
datos Oracle y Microsoft SQL Server. 

Todas estas versiones pueden encontrarse en el idioma español, asi como la 
documentación, herramientas de ayuda, mensajes y utilerias diversas. 

Delphí 4. 

Este lenguaje nació grande y, más que crecer, se ha pulido en cada versión. Se apoya 
en Object Pascal, con lo que es posible accesar a estructuras de datos y a la 
programación orientada a objetos (OOP). 

Permite, además, generar aplicaciones en modo de consola, así como aplicaciones 
visuales. Con algunas adaptaciones, se pueden ejecutar programas generados en 
versiones anteriores de pascal que no hagan uso de Turbo Visiono 

Desde que apareció, ofreció la generación de ejecutables autónomos (que no requieren 
de archivos en tiempo de ejecución y un modelo de objetos basado en VCL (Virtual 
Component Library, Componente de librerías Virtuales), aunque también soporta VBX, 
OCX y ActiveX sin mayor problema, asi como los esquemas OLE y COM, y otras 
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propuestas como CORBA. Además permite el desarrollo de aplicaciones que tienen 
que ver con Internet. 

Existen tres versiones que son: 
• Estándar, que es un entorno básico orientado al aprendizaje y a su uso por parte de 

desarrolladores que no requieren de muchas características. 
• Profesional, dirigida al grueso de los desarrolladores. Permite la generación de 

controles OCX, ActiveX y VCl, asi como la emulación de entornos de datos 
distribuidos mediante el Interbase. 

• Cliente I Servidor, dirigida a usuarios poderosos y de entorno empresarial. Incluye el 
control de código fuente y grupos de desarrollo, asi como el acceso a bases de 
datos distribuidas, muy en especial de Oracle. 

Entre las desventajas de Delphi se encuentra el no tan extenso soporte a nivel mundial 
y la relativa dificultad para encontrar desarrolladores especializados; asi como 
tampoco existen versiones en español. 

Tablas comparativas. 

Producto Compañia -'1 
Visual Basic 5.0 Microsoft Corporation 1 
IVis~al C++ Microsoft Corporation -j 
Del hi Borland Inc. .- -

Tabla 4.1.3. Compaf'ila del producto. 

Producto 
~~~~~~~~~~~------------1.~--~~~~~~~~~~~'--~----1 i Visual Basic 5.0 Bueno 
I-iV'iis"'u'-'a:¡.�.;::C'''+"'+==-------·-----t;:;.~"'e~u,i_'I~a:Z'r~~~=-_'- -.=_ __ _ 
I Delphi ---- Re ular,""'...,.-:;-,-c-,.---__ _ 

Tabla 4.1.4. Evaluación do Facilidad de uso. 

Producto Evaluación de Seguridad .i 

Visual Basic 5.0 Bueno 
~ 

Visual C++ Bueno 
- --

Regular I Delphi --.. 
Tabla 4.1.5. Evaluaclon de Segundad . 
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Test Visual Basic Delphi Visual e++ 
Display Empty display 52.509 26.85 86.667 

Labels 0.316 1.295 4.748 
Bitmaps 1.226 3.296 8.925 

Database Overhead 9.75 7.838 6.935 
Small retrieval 0.34 0.612 0.393 
LarQe retrieval 0.25 0.11 0.161 

In process method 0.000295 0.082 N/A 
Out of process let 1.066 2.572 N/A 

Out of process 1.039 2.572 N/A 
method 

Languaje Sieve of 360.625 3323.82 16940.12 
Eratoshenes 

StrinQ manipulation 900.35 48.13 1941.36 

Tabla 4.1.6. Fuente: Carnegle Tecnology Group, Inc. (los númenos pequeños son mejores). 

Inleger passes per Double precision passes 
second persecond 

Visual Basic 5.0 11.1 8.8 
.42-6 

Delphi 74.9 24.9 

Tabla 4.1.7. Fuente: Carnegie Tecnology Group,lnc. (los números pequeños son mejores). 
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Visual Visual Delphl 
Baslc C++ 

o Integer passes per 
second 

• Double precislon 
passos por second 

Grafiea 4.1.1. Interpretación grafica de la tabla 4.1.7. 
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4.2 ELECCiÓN DE LA SOLUCiÓN ÓPTIMA 

Una opción para poder encontrar la solución óptima. es centrarse en el problema 
principal y a partir de él derivar la opción más adecuada para el desarrollo de la misma; 
no sin antes prevenir todos los requerimientos que debe tener un buen sistema. como 
son: 

• La relación costo-beneficio. 
• El tiempo de entrega. 
• El tiempo para capacitar a los usuarios. 
• El tiempo para adaptarse al sistema. 
• La compatibilidad con otras plataformas. 

Además de estos requerimientos, es necesario saber que la elección de una solución 
no es del todo libre, también se tiene que considerar que tal vez la empresa no desea o 
no puede comprar nuevos recursos. y quiere que se trabaje con la infraestructura 
actual de la empresa, el sistema debe ser capaz de adaptarse a estos recursos. O bien, 
si la empresa esta dispuesta a comprar nuevos recursos, se debe realizar un análisis 
tanto de las necesidades del sistema, como de las necesidades y políticas de la 
empresa, para que se proporcione un mayor rendimiento, con el mínimo de recursos, 
sin afectar los actuales sistemas o programas que maneja la empresa en otras áreas. 

Para evitar problemas de inconsistencia en la infonmación se evaluaron diferentes 
alternativas para desarrollar el sistema de control de cartera para una aseguradora, el 
cual elimine toda la problemática. 

Para el desarrollo de este sistema se evaluaron tres diferentes herramientas de 
programación como ya se vio anteriormente, las cuales son: 

Para el Back End: 
• Oracle7 
• Sybase 
• Infonmix 
• SQLServer 

Para el Frant End: 
• Visual C++ 
• Delphi 
• Visual Basic 

4.2.1. Comparación de los programas para desarrollar Back Ends. 

En los apartados anteriores se fueron presentando las caracteristicas de los 
manejadores de bases de datos factibles para el desarrollo del back end. Para poder 
compararlos es necesario tomar en cuenta todas esas características importantes que 
buscamos en un sistema para desarrollar y manipular bases de datos. 
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La tabla 4.2.1.1 nos muestra la forma de acceso a la información, para poder comparar 
los tres manejadores de bases de datos. 

ACCESO A LA INFORMACiÓN VISUALC++ 

Conectividad completa con todos los ..J 
formatos de datos 
Crea nuevas tablas en cualquier 
formato 
Habilidad para trabajar con varios 
formatos de datos 
Salva las tablas en cualquier formato 
de base de datos. 

DELPHI VISUAL BASIC 

Tabla 4.2.1.1. Acceso a infonnaclón 

La tabla 4.2.1.2, muestra las características de personalización de los programas. 

CAPITULO 1 PERSONALlZACIÓN VISUAL C++ 

Asistentes para construir rápidamente 
formas, reportes y demás 
Un ,emsseFe geAeFa8er de reportes 
para la edición rápida y precisa de éstos. 

Soporte de lenguaje de programación 
visual. 
Variedad de validaciones de campos y 
valores predeterminados. 

Tabla 4.2.1.2. Personalización 

DELPHI VISUAL 
BASIC 

Ahora que ya se compararon cada una de las opciones, se puede generar la conclusión 
pertinente de selección. 

Después de analizar cada una de las opciones que se tenian como factibles para 
desarrollar el sistema manejador de bases de datos, se concluyó que a pesar de las 
grandes ventajas que ofrece, Oracle, Sybase, e Informix la mejor solución es 
SOLServer, ya que nos ofrece la mejor relación costo-beneficio. 

Se utilizará SOLServer, porque además de ser un manejador poderoso y fácil de usar, 
la empresa cuenta con este Software, además de que se sabe que se cuenta con la 
licencia para utilizar el SOLServer. 

También se eligió SOLServer, porque como la empresa ya cuenta con este software, 
no será muy dificil la capacitación del personal, ya que han trabajado con él 
anteriormente. 
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4.2.2. Comparación de los programas para desarrollar Fron! Ends. 

En la tabla 4.2.2.1 observamos la comparación entre Visual Basic 5.0, Delphi 3.0 y 
Visual C++, con relación al despliegue en pantalla y a la base de datos. 

Visual Basic Delphi Visual C++ 

Despliegue Etiquetas 0.755 1.295 4.748 

en pantalla Mapa de bits 2.42 3.296 8.925 

Desbordamiento 22.234 7.838 6.935 
Bases de 

datos Small retrieval 1.415 0.612 0.393 
f-- ------ -1 Large retrieval 0.218 0.11 0.161 

Tabla 4.2.2.1. Comparación de productos. Los números representan ciclos de reloj, por tanto los 
números pequeños son mejores. 

En la siguiente tabla 4.2.2.2 se observa la comparación de los mismos productos, pero 
ahora con relación al número de ciclos de reloj en operaciones con enteros y dobles. 

reloj por segundo Ciclos de 
ca n enteros 

Ciclos de reloj por segundo 

Visual Basic 

3 

2.6 

Delphi Visual C+ + 

79.4 75.2 
--

24.9 34.8 
n dobles 

- --__ J ca 
Tabla 4.2.2.2. Comparación con respecto al numero de ciclos de reloj en operaciones. Los 

números pequeftos son mejores. 

De acuerdo al análisis hecho anteriormente, como sucedió con el Back End, no existen 
suficientes razones para adquirir un nuevo Sotfware para la interfaz gráfica, ya que la 
empresa cuenta con la licencia para utilizar Visual Basic 5.0, y el equipo para poder 
instalar la aplicación desarrollada con esta herramienta. 

Además de que el 80% del personal con el que cuenta la empresa maneja, o conoce 
Visual Basic 5.0, esto hará que el sistema se implemente y se utilice más rápidamente, 
y por tanto también ofrecerá una mejor relación costo-beneficio. 

Otra de las grandes ventajas de utilizar Visual Basic 5.0 sobre Delphi, es la facilidad de 
aprendizaje, y la seguridad que proporciona, lo que se ve reforzado por los comentarios 
de quienes opinan que aprender Delphi es casi tan complejo como aprender lenguajeC. 
Visual Basic es el lenguaje de programación visual con mayor soporte a nivel mundial 
Se puede obtener ayuda e información por diversos medios y es relativamente sencillo 
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encontrar desarrolladores especializados. 

Al trabajar con Visual Basic 5.0 los programas se procesan con mayor velocidad. 

la combinación de SQLServer con Visual Basic 5.0 par el manejo de un volumen de 
datos considerable (como ejemplo, una base de datos de un millón de registros) el 
rendimiento es muy bueno. 

162 FACULTAD DE INGENIERiA 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

CAPíTULO V 

DESARROLLO E IMPLANTACiÓN DEL SISTEMA 
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5.1. BASE DE DATOS.· .. 
-.. ' .... 

A continuación sé presentaran el diagrama de contexto, los diagramas de flujo de 
datos, la base de datos y el proceso de normalización considerado para el sistema de 
control de cartera para aseguradoras. 

5.1.1. Diagrama de contexto. 

En la figura 5.1.1.1 mostramos el diagrama de contexto ó diagrama de flujo de datos de 
nivel cero, este diagrama presenta las entidades que se ven involucradas en las 
entradas y las salidas de información, la cual fluirá y será manipulada a través del 
sistema. 

Figura 5.1.1.1 Diagrama de contexto. 

Como podemos observar en el diagrama de la figura 5.1.1.1, las tres entidades actúan 
como entradas y salidas de información. 

Los usuarios en las divisiones y en las oficinas regionales, tienen la misma 
funcionalidad, alimentan al sistema la información que están buscando y reciben su 
información, ya sea en pantalla o en papel, y estos reportes son los que se entregan a 
todas las áreas y a los clientes. 

El sistema administrador enviará la información de los recibos de póliza generados, y 
también se le regresará al sistema administrador la información de los recibos 
recuperados. 

5.1.2. Diagrama de flujo de datos. 

En el presente capitulo se tratará el flujo de la información involucrada en el sistema, 
ejemplificando todos y cada uno de los procesos, partiendo de lo general a lo particular, 
diagramando el proceso desde el nivel uno hasta el nivel tres y cuatro en algún casos. 
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En la figura 5.1.2.1 se muestra el diagrama de flujo de datos de nivel 1, en el cual 
podemos observar las dos principales entradas de información del proceso central del 
sistema y la información que saldrá, a través de las consultas y reportes que se 
generarán a través del mismo. 

En las figuras 5.1.2.2 y 5.1.2.3 se muestran lo diagramas de flujo de datos de nivel 2; 
puesto que el proceso de clasificación y consulta de información que se muestra en el 
diagrama de nivel 1 (figura 5.1.2.1), el cual se dividirá en dos partes, la parte del 
amparado, que son todos los recibos vencidos por más de tres meses, y la parte del 
pendiente, que son todos los recibos vencidos con menos de tres meses ó que aún no 
han vencido. 

---
I I Pendiente Cyber-

Clasificación 
la.i" Cybcr y Consulta 

de infonnación 

1 

eporte de recij 
pendientes 

Ropo", d, '''ij t,ro", do ',:ij 
devueltos por requenr 

Reporte de J 
Inconsistencias 

Figura 5.1.2.1 Diagrama de flujo de datos de nivel 1 (Proceso general). 

Los recibos pendientes son todos aquellos que su fecha de vencimiento ya caduco 
pero tienen menos de tres meses de haber vencido y son recibos de consulta 
exclusivamente, los recibos del amparado son todos aquellos que ya vencieron y su 
fecha de vencimiento es de mas de tres meses de antigüedad, estos recibos pasan por 
un proceso de auditarla y un proceso de corrección de información, ya que el agente 
que vendió la póliza algunas veces no es capturado y esto origina que el recibo no se 
pueda rastrear, pero se conoce a quien se le dio este, por lo que se le debe de asignar 
a alguien en este punto, así como también, la parte del amparado generará un archivo 
de información, el cual se regresará al sistema administrador con el fin de dar de baja 
los recibos recuperados o que su situación ya ha sido aclarada dentro del proceso de 
auditoría. 

La explotación de cada una de las burbujas o procesos de los diagramas de flujo de 
datos de nivel 2, que requieran un nivel mas de explotación mayor se mostrarán más 
adelante. 
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Figura 5.1.2.2 Diagrama de flujo de datos de nivel 2. (Amparado) 

ConSlllta 
de retlbos 

en Keg¡onalc:s 

Tr.:nsrercnCI:1 
del ArchIVO 

Reporte de 
rCClbo$ 

c:ndle:llle:~ 

Conslllta 
de: recibos 

en DIVlSlonale:s 

Figura 5.1.2.3 Diagrama de flujo de datos de nivel 2. (Pendiente) 

En primera instancia analizaremos el nivel 2 de la parte del amparado ejemplificada en 
el diagrama de la figura 5.1.2.2, la cual tiene cincc diagramas de nivel 3 que son los 
que se detallan a continuación. 

El primer diagrama (figura 5.1.2.4) plasma la transferencia del archivo del equipo Cyber 
a Unix, el cual nos muestra como el usuario dispara el proceso de transferencia y pasa 
por un proceso de validación, generando inconsistencias e información lista para 
consultar, así como un reporte de inconsistencias. 
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~SQLScrver 

Validaciones 

¡'" 
Inconsislen::ias SQL Scm:r 

Figura 5.1.2.4 Diagrama de flujo de datos de nivel 3. (Transferencia del archivo del amparado) 

La información que tiene una clave de agente invalida, debe pasar por un proceso de 
corrección de información, el cual se expone en el diagrama de la figura 5.1.2.5, y debe 
ser corregida para no alimentar información inconsistente o errónea en la nueva base 
de datos, esto nos ayudará a poder identificar las inconsistencias que existen en la 
IntormaclOil, ldllto el. la iRfeFFA3eiéR correcta como--.enlajnformación errónea. Ya que el 
área de emisión de pólizas registra en ocasiones agentes inexlStentes~ 16- cual Imputa 
un fraude y se requiere rastrear. 

InconsIstencIas SQL Server 

AsignaCIón 
conecta de intermediarios }----, 

a recibos 

Amparado SQL Server 

Figura 5.1.2.5 Diagrama de flujo de datos de nivel 3. (Corrección de información) 

En los diagramas de las figuras 5.1.2.6 y 5.1.2.7 se muestran los procesos de 
verificación de información en oficinas regionales y en oficinas divisionales, este 
proceso eliminará el viaje del recibo auditando desde la oficina regional y la oficina 
divisional, ya que el objetivo será que la oficina regional hará el requerimiento del 
recibo al agente y la división valide las observaciones sin necesidad de trasladarse a la 
región y evitando también estos gastos, ya que ahora la oficina regional también 
auditará a los agentes y la oficina divisional auditara a la oficina regional. 
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Amp=da SQL Serva 

~tporu! de: ree,boo 

~rec;l>enr 

Figura 5.1.2.6 Oiagrama do flujo de datos de nivel 3. (Proceso en oficina regional) 

Pendlcme SQL $er"cr 

AelU31IZ<:lClón del 
eSUlu$ de un recIbo 

Amp;¡lGdo SQL Server 

Figura 5.1.2.7 Oiagrama de flujo de datos de nivel 3. (Proceso en oficina divislonal) 

A su vez, las oficinas regionales generarán directamente al usuario que lo requiera sus 
reportes de cartera pendiente y vencida (amparada), con información del dia y 
completa y el usuario de la división generará reportes de cartera recuperada y ambos 
usuarios podrán emitir reportes de cartera pendiente. 

y por ultimo el proceso del amparado debe generar un archivo de recibos recuperados 
para su eliminación en el sistema administrador, este archivo lo genera la oficina 
divisional con la información obtenida y será enviada al equipo Cyber para que se 
eliminen estos datos del sistema como se muestra en la figura 5.1.2.8. 
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Baj:uCyber 

de~~=i!:~l'\-----.J 
hivo de bI 

Figura 5.1.2.8 Diagrama de flujo de datos de nivel 3. (Baja de infonnación) 

Ahora toca el tumo de analizar la parte de recibos pendientes, la cual tiene tres 
diagramas de nivel 3 que son los que se detallan a continuación. 

El primer diagrama (figura 5.1.2.9) plasma la transferencia del archivo del equipo Cyber 
. cual nos muestra como el usuario dispara el proceso de transferencia pasa 

por un proceso de validación, generan ose inconsistencias e illfolil1aeién-Hsta ¡;llara 
consultar, pero únicamente la información es importante, ya que las inconsistencias 
únicamente son consultadas dentro del proceso del amparado, y no se realiza ninguna 
corrección, solamente se informa a la parte de emisión para su corrección directamente 
en el sistema administrador. 

Pendiente SQL Scner 

a.,ado 
infoom:iÓrl 

Figura 5.1.2.9 Diagrama de flujo de dalos de nivel 3. (Transferencia del archivo de pendientes) 
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La consulta de información de los recibos pendientes, es igual en las oficinas 
regionales y en las oficinas divisionales, como se muestra en las figuras 5.1.2.10 y 
5.1.2.11, ya que es información la cual no es requerida, y que puede ser consultada 

Consuttade Uswrio • _===( recil::os perdiertesj+ ___ -j ro t-
en pantalla Regiorol 

Figura 5.1.2.10 Diagrama de flujo de datos de nivel 3. (Consulta de pendientes en regionales) 

Pendiente SQL Servcr 

Co=lta '" 't==~-1lJ>uanO I --'===::c recIbos pendiente; ) en J 
en pantalla División 

Figura 5.1.2.11 Diagrama de flujo de datos de nivel 3. (Consulta de pendientes en divisionales) 

para ayudar al agente a la recuperación de estos pagos, estos reportes también nos 
ayudan a ver cual es la cartera que probablemente ingrese a la compañia, y con 
información oportuna podemos planear mejor a futuro, ya que el presupuesto que la 
dirección planee será mejor orientado. 
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5.1.3. Diccionario de datos. 

El diccionario de datos es una herramienta que nos muestra los datos manejados en el 
sistema y sus caracteristicas, en la lista que a continuación se presenta, mostramos el 
nombre de la tabla, el nombre del campo y su tipo de dato, asi como un indicador de 
llave primaria (PK) y de llave foránea (FK) y una pequeña descripción del dato. 
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; --TABLA - -1 -COLUMNA -TT¡POOElP F-r--OESCRIPCIÓN - -
I : ! DATO K KI 
- - -- ClVe- crmo- -- chaC(2¡- rX- ~ - -------- - ---

Clave del Ramo ---
csstma clve csstma smallint X Clave del Sistema 

dscripcion csstma char(30) Descripción del Sistema 
rspnsble csstma char(30) Responsable del Sistema 

ctpo intrmdrio clve ctpo intrmdri smallint X Clave del Tipo de Intermediario 
dscrpcion_ctpo_int char(30) Descripción del Tipo de 

Intermediario 
ctpo ofcna clve ctpo ofcna smallint X Clave del Tipo de Oficina 

dscrpcion cipo ofc char(30) Descripción del Tipo de Oficina 
cipo rcbo clve cipo rcbo smallinl X Clave del Tipo de Recibo 

dscrpcion cipo rcb char(30) Descripción del Tipo de Recibo 
cuen clve cuen smallinl X Clave de la UEN 

dscrpcion cuen- char(30) Descripción de la UEN 
----

-

rspnsble cuen char 30) Responsable de la UEN 
cusrio clve cusrio char 8) X Usuario ---

Ipssword cusrio char 8) Conlraseña ---
dscrpcion cusrio char 40) Nombre del Usuario 
clve cofcna inl X Oficina a la que pertenece -

hrcbo _mvmnl fcha _ audlria _ mvm dalelime Fecha de Audiloria 
o ni - -

clve cesldo rcbo smallint X Estado del Recibo -
nmro_rchzo_mvmn smallinl X Número de Rechazo 

<- to 
hra_audtria_mvmnl char(5) Hora de Auditoría 

---

o -- ~ 

csa_rchzo_mvmnlo varchar(100 Causa de Rechazo I 
1) -----

f---
clve cusrio char(8) X Usuario ---- --- -
nmro_cmbio_ampr inl X X Número de Cambio 
do 
nmro _piza amprdo char(13) X X Número de Póliza 

L fcha_vncmnlo_amp char(6) X X Fecha de Vencimienlo 
rd 

1-- clve cipo rcbo smallinl X X Tipo de recibo 
imprte_prma_ampr decimal(12, X X Importe de la Prima 

--

~ , 
I 

do 2) -- - -
tcrga Jnlrmdri clve_ cintrmdrio inl X Clave del Intermediario 

~ 
clve ctpo inlrmdri smallinl X Til'O de Inlermediario -- - -
clve alfnmrco cinl char(5) Clave Alfanumérica - - - - -
clve_nmrco_cinlrm int Clave Numérica 

t_ ---~ clve alfnmrco nvo char(5) . __ ~~ Alfanuméri~a @ue,,-o 
- --
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I TABL/\" '--COLUMNA -1 TIPO-DE-~I f' I F: 
I I DATO K K' -- - -- -- - - -- - -

sm8lIi¡:;¡--
_¡-:-:..... - I -----

clve carchvo X Archivo 
I ultmo_rchzo_ampr smallint Número del Ultimo Rechazo 

do I 

nmro_cmbio_ampr int X Número de Cambio I 
do 
clve ctpo rcbo smallint X X Tipo de Recibo 
nmro piza amprdo char(13) X Número de Póliza 
clve crmo char(2) X Clave del Ramo I 
clve ctpo intrmdri smallint X Tipo de Intermediario I 
imprte_prma_ampr decimal(12, X Importe de la Prima 

I , "' do 2) i 
~_cintrmd~ int X Clave del Intermediario 

f-- "--- - - -- - +x - ----- ---fcha _ vncmnto_amp char(6) Fecha de Vencimiento I 
rd -trcbojncnsst nmro_plzajncnsst char(13) X Número de Póliza 

nte n 
nmro _ cmbio_incns int X Número de Cambio 
st 
clve ctpo rcbo smallint X X Tipo de Recibo 
imprte_prma_incns decimal(12, X Importe de la Prima 
s 2) -fcha _ vncmnto_incn char(6) X Fecha de Vencimiento 
s - -
clve cintrmdrio int X Clave del Intermediario . 
clve ctpo intrmd ri smallint X Tipo de Intermediario 
nmro_agnte_lncnss char(5) Número de Agente , 
t 
nmro_prmtorjncns char(5) -- Número de Promoto-r-- ---
s 

char(2f--- - -- ~ 

clve crmo X ~del-Ramo -- -- ~ 

rcbo_rmo_vda_lnc char(2) Ramo de Vida 
ns 

"--
clve cfrma pgo smallint X Forma de Paqo 

" ~ 

clve cmnda smalllnt X Moneda 
clve cbrnza incnss char(5) Clave de Cobranza -: 
nmbre_asgrdojnc char(30) Asegurado 

o 

ns -_-1 

~ ::,,_m,m""_;,," datetime Fecha de Movimiento I 

clve carchvo smallint X Archivo 
---" 

clve corqen char(1) X Oriqen 
- - clve cerrar smalllnt _ X Error 

-- - ~ 

- ---- - - -
,¡"rcbo pndnte nmro piza pndnte ~(!:ll_ X " _ Númer,,-~ Póli~,,-- - " -
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I 

Fecha de 

5.1.4. Diagrama entidad relación. 

A continuación, presentamos el diagrama entidad - relación (figura 5.1.4.1) que nos 
permite el manejo de información para el sistema de control de cartera que se va a 
desarrollar, este diagrama presenta todas y cada una de las tablas (entidades) y las 
relaciones que surgieron del análisis de información. 

En el diagrama entidad-relación se puede observar, que los datos principales de los 
recibos están catalogados en tres tablas (trcbo_amprdo, trcbo_pndnte y 
trcbo_incnsstnte), estas tablas separan los recibos en amparados, pendientes e 
inconsistentes, con el fin de no mezclar la naturaleza de los recibos, aún y que tos 
datos son iguales o muy similares. 
También vemos todas las tablas de los catálogos que utilizará el sistema, asociadas a 
estas tablas de recibos, como son: ramos, archivos, formas de pago, tipos de recibo, 
monedas, origen e intermediarios (crmo, carchvo, cfrma_pgo, ctpo_rcbo, cmnda, 
corgen y cintrmdrio), para cada recibo, se ve involucrada una clave de estos catálogos, 
por lo que son relaciones directas e independientes. 

Como se puede observar la entidad de los ramos (crmo) esta asociada a ta unidad 
empresarial de negocio (cuen), ya que cada ramo pertenece a una unidad empresarial 
de negocio, de la misma manera, podemos observar que las oficinas y los tipos de 
oficina tienen una relación similar (cofcna y ctpo_ofcna) también vemos a los 
intermediarios con los tipos de intermediario (cintrmdrio y ctpoJntrmdrio) en una 
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relación similar de pertenencia de las oficinas y los intermediarios a un tipo especifico 

También pOdemos observar que los usuarios y los intermediarios están relacionados 
con una oficina, ya que esta oficina es la que rige las agrupaciones de las búsquedas y 
el acceso a una cierta cantidad de infonmación. 

Los permisos de acceso al sistema se encuentran relacionados con los usuarios y con 
los sistemas (tprmso_sstma, cusrio y csstma), estas tablas con estas relaciones se 
crearon con el objetivo de que la base de datos que se generé pueda crecer hacia otros 
sistemas, integrando el nuevo sistema a la tabla de sistemas (csstma) y los usuarios a 
la tabla de usuarios (cusrio) en el caso de que no existan, e incluir los permisos para 
acceder al sistema que se incluya en la tabla de permisos (tprmso_sstma). 

También observamos que se encuentra una relación de los recibos amparados con la 
historia de cada uno de estos (trcbo_amprdo y hrcbo_amprdo), ya que cada recibo 
auditado (únicamente amparados) mantiene su historia de movimientos, y junto a estas 
tablas se incluye la de recibos pendientes (trcbo_pndnte), para poder relacionar la tabla 
de estado del recibo (cestdo_rcbo) con estas, la cual contiene, como su nombre lo 
indica, el estado del recibo, entregado, rechazado, etc. 

De la misma manera, podemos observar la relación que guarda la tabla de 
intermediarios consigo misma (entidad recursiva), ya que en esta tabla (cintrmdrio) se 
encontrarán registrados los agentes y los promotores, y a todo agente se le relaciona 
con una promotoria, que puede ser él mismo, y como ambos (promotor y agente) 
tienen la misma información, se registran en una sola tabla relacionándose a si misma 
con los campos (nmro_prmtria_admns y tpojntrmdrio_spri) que son la llave del registro 
superior y estan registrados en esta misma tabla. 

También contamos con tres tablas de paso, las cuales nos ayudan a manejar la 
información que se alimentará al sistema como los intermediarios y los recibos 
(tcrgajntrmdrio y tcrga_rcbos) y la versión de la interface de salida que se esta 
procesando (tintrlces) para el archivo de bajas, otra tabla que nos ayuda a detectar el 
archivo de origen de los recibos es la tabla del archivo (carchvo) la cuan nos dice si es 
pendiente ó amparado y si es de México, Monterrey o Guadalajara. 

Cuando se realiza una carga de recibos y el intermediario original es incompleto o 
invalido o alguna clave de catálogo importante es invalida, este recibo se envia a la 
tabla de inconsistentes, y se indica el error detectado, sea por la clave del 
intermediario, principalmente agente o promotor, o cualquier otro caso de catálogo. 
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Figura 5.1.4.1 Diagrama entidad - relación 
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5.1.5. Normalización. 

Con el fin de normalizar la información del flujo de datos que se verán involucrados en 
el sistema, se aplicaron las tres primeras formas normales (1 NF, 2NF Y 3NF) de la 
siguiente manera. 

En la figura 5.1.5.1 se muestra la información contenida para cada uno de los 
movimientos de auditoría de recibos, esta es una entidad que requiere de 
normalización, con el fin de poder utilizar su información dentro del sistema. 

MOVImientos del recibo 

Número de póliza 
Número de c¡¡mblo 
Tipo de recIbo 
Importe de pnma 
Fecha de venClmlento 
Número de rechazo 
Estado del recibo 
Fecha de audrtorla 
Hora de auditoría 
Causa de rechazo 
Usuano del mOVimiento 

n:r.Jo...PIzo_cmprdo c/P'(lJ) (FK) 
nmro_cmb:03ur;prdo' neger (FK) 
dvo_c1po_rcbo smor.:rc (FK) 
=r.p:to.,.orm:J_Omprdo d!)CCrTltl:(12,2) (FK) 
lcm_~o_cmpd ctcr(6) (fK) 
n:r.roJchZOJfMT\f1o' SIM"'nI: 

clvesestdo_rcbo sm~ (FK) 
lcm_~JtMN'It d:te 
hro_t!1JdlrI3_n\lIT'.nIo ch~(5) 
ct:OJchzo_mvmrd:o vorchar(100) 
dvC_C\Jsrlo chorca) (FK) 

Figura 5.1.5.1 Campos que componen los movimientos de recibos. 

Todos los campos de los movimientos tienen su propio dominio, por lo que para cada 
registro solo existe un valor para cada campo, como podemos obselVar en el siguiente 
ejemplo: 

DES-CRIPCiQN 
-~ 

CAMPO 
~--~ - , 

Número de póliza, Es la llave única del recibo. 
número de cambio, I 

tipo de recibo, ¡ 

importe, I 
vencimiento. : 
Estado del recibo Es el estatus actual del recibo. I 
Usuario Es la clave del usuario que registro el movimiento del 

auditoría. I 

-

Viendo estos ejemplos, podemos concluir que esta tabla ya se encuentra en la primera 
forma normal (1 NF), por lo que cumple con la definición de esta forma, que dice, "La 
primera forma normal (1 NF) es cuando todas las relaciones de la base de datos 
cumplen con la propiedad de tener un valor atómico en cada uno de sus atributos". 
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Ahora, considerando la definición de la segunda forma normal (2FN), que dice, "Una 
relación esta en segunda forma normal (2NF) si, y solo si, está en 1 NF Y todos los 
'atributos que no son llave, dependen completamente de la llave primaria". Por lo que se 
realiza la siguiente división: 

Como cada recibo contiene ramo, moneda, forma de pago, intermediario y tipo de 
recibo. Por lo que, se realiza la división de los movimientos hechos a un recibo y los 
datos generales de los recibos en otra tabla con el fin de separar la información 
redundante de los movimientos. 

Ahora si, todos los campos, como se menciona en la definición, dependen 
funcionalmente de la llave primaria que es la misma en cada tabla nueva; esto hace 
cumplir la definición, por lo que ya se encuentran en la 2NF, como se muestra en la 
figura 5.1.5.2. 

""'-
lm'oJllZa_~do: c:t-.(13)(F1() 
lm'o.ort:i:J_fIl1lI'do: iteger(Fl() 
CIYe_clpD_rcbo: $!IId"t (FI() 
rrvte.;rmo.~do: deCIrla(I2,2)(fK) 
fche.mc:rrtto_1IIVd: ctwt6l(fK) 
mro.JChulJflV!lI1n SI!IIlIIi"t 

CWe_eez!Ib_rtbo $IIlIAt(fK) 
k:hI_...:Ina_mvrII1: diIIe 
lYa_I!I<.dr"'_rnvrmo: cher(S) 
CS$.!thlO_IIIV!I'f1IQ" YlltCl'lllr(I00) 
CWe_CUStJO: a.(8) (F1() 

--rrm. ___ fIl1lI'do: c:t-.(13) 

IIII'O_o:zrü;)_~ iteger 
~.á¡xI_rcbo: mdt (flI') 
~JIII!III.~dea!JIIr:'2,2) 
IdIII_Y!'OIf'to_~dw(6) 

~_tf1rnD'kJ: Hegel (fK) 
~.d¡xIjtnrót $II*t (fK) 

~_mna:1;t$(2)(FI():.~ 
~....f9X_trMIh 

cMI_amóI. SIIJIIInI (F1() -
cM_ctmza_-.da chr(5) 

>- mtre_e.do_~d dD'(3O) 
IchaJlM!rio_lWIP"do dIIIe 
clvUarchYo: smorrt (F1() 
CIYe.!XII'gen c:t-.(1)(fl() 
CIYe_eestdo..rcbo' CId't(Fl() 
1ArrloJctuo_lrI'P'do:~ 

Recibos .A.mparados 

Uave de la pOliza 
Nllmero de póhza 
Número de cambio 
Tipo de recibo 
Impone 
Fecha de Vencimienlo 

Oalos de la póliza 

Forma de pago 
Moneda 
Cla'o't! de cobranza 
Asegurado 
Fecha de mOYIITllenlo 
Eslado del recibo 

Figura 5.1.5.2 DivIsión de recibos y movimientos. 

Continuando con la normalización de las tablas, el siguiente paso es llevarlas a la 
tercera forma normal (3NF), lo cual significa según la definición, "Una relación esta en 
la tercera forma normal (3NF) si, y solo si esta en 2NF y todos los atributos que no son 
llave principal, son mutuamente independientes". 

Como podemos observar, se debe extraer de los datos generales de las pólizas todas 
las dependencias innecesarias, y convertir estas en tablas independientes, por lo que 
se deben crear tablas para ramos, monedas, formas de pago, intermediarios y tipos de 
recibo, descomponiendo la tabla de pólizas en datos generales y catálogos de la 
misma, quedando los datos de los recibos (clave de cobranza, nombre del asegurado, 
fecha de movimiento, y las claves que componen los catálogos asociados) y las tablas 
con los datos independientes entre si (catálogos asociados), como se muestra en la 
figura 5.1.5.3. 
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Después de esta descomposición, obtenemos las tablas que ya se encuentran en la 
3NF, por no tener más de una sola dependencia funcional entre los campos de la tabla 
y su llave primaria, y además de carecer de dependencias entre campos que no son 
parte de esa llave primaria, quedando las. 

:""'-;>0 
Er.:~~d",', 
~ , 
Ao:~ .. g~ 

,. , 
t'':.'"'''' 
,,~~ 

Figura 5.1.5.3 Tablas en 3FN. 

;.:~ _._~C: 

O::"f:l .. ,-, 
,~ 

r~: :!1m'!;; 
F "~~'1-7 

Este mismo proceso se sigue para cada una de las tablas de recibos, ya que se creo 
una tabla para recibos pendientes y anticipados y una de recibos amparados, ya que 
los únicos recibos que se auditan son los recibos amparados y los anticipados y 
pendientes no, también se creo una para recibos inconsistentes, ya que es información 
errónea que no se debe mezclar. 

Ahora mostraremos la normalización de los intermediarios (agentes y promotores), que 
es otra de las entidades importantes del sistema. 

Todos y cada uno de los campos de la entidad de los intermediarios liene su propio 
dominio, por lo que para cada registro solo existe un valor para cada campo como se 
ve en la figura 5.1.5.4 
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O:lved::l~~lI 

TIpO tIe ttermed:ri:l 

AI!:r:.....~ 

""""= 
Noob'e o Descripción 

"""" """'" 

ehl_~1':I 
eho_CIpO_~~(f1() 

eho_¡lt~.= ch::($) 
eho-=_crornd n 
etw._tl=_ .... c!-~) 
&crpe:e:>.e.:trmct d'>::(J'J) 
ehl_tclw,n{fl() 
=~_:!= 01 {fIQ 
tpoJ'''~_Sf:1 ==''':1 (fIQ 
MQyr<m:I _ rru n 

Figura 5.1.5.4 Campos de la entidad de Intermediarios. 
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Los campos principales se muestran en la siguiente tabla: 

CAMPO DESCRIPCION 
Clave del Intermediario, Es la llave única del intermediario. 
Tipo del Intermediario. 
Oficina Es la clave de la oficina. 
Clave del Promotor, Es la clave de la promotoría titular del agente. 
Tipo del Promotor. 

Viendo esto, podemos concluir que se encuentra en la 1 FN, ya que la tupla es única. 

Ahora, con el fin de descomponer en agentes y promotores dentro de la misma entidad, 
surge la figura del tipo de intermediario y la entidad recursiva para poder almacenar en 
la misma tabla a los promotores, como se muestra en la figura 5.1.5.5, cumpliendo con 
la 2FN. Así como el crear el catálogo de oficinas y tipos de oficina con el fin de separar 
los catálogos y atomizar los datos como se ve en la misma figura (figura 5.1.5.5) 
cumpliendo con la 3FN. 

"'"-""""". -.-..-.-
~.ool .... ·oha'(XI) 
"'".011"'." __ "'- (n~ 

"""".oIOlla.oprior; n trI:) 
.. _.ool"""_ar..(JD} 
"" ........ ,"""-

I 
I 

l_-1:T I 
;:;;'-'0', _~. =:::.:--, 011 L_ - -' 
•• ·_.-·_Pl::l """'.-.• , ........... 
••. oI!mne ..... ~ d''''''''''''.'''I'''.olo:dI.-(30) 
.'~_"''''''.n 

~~':=""l _ .. _.nple) 
.....;.JI<IWI>._: ... trle) I 
tpe"'--JII'I._(F1e) 

""""........,...-.fU-.. I 

; I 
L __ -.J 

Figura 5.1.5.5 Entidad recursiva y tablas atomizadas. 

Después de las descomposiciones hechas a las entidades del sistema, todas las tablas 
de este, ya normalizadas, resultan funcionales y de fácil acceso. 
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5.2. GENERACiÓN DE CÓDIGO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN. 

Con el fin de pOder procesar la información del nuevo sistema de control de cartera se 
desarrollo la base de datos utilizando el diagrama Entidad-Relación del capitulo 5.1.4. y 
apoyando nos con la herramienta CASE llamada "ERWin" (figura 5.2.1). la cual nos 
permite crear el script que generará el esquema de la base de datos. 

/ 

Figura 5.2.1. Herramienta de apoyo para la goneraclón del código. 

A continuación presentaremos como se alimento el diagrama entidad-relación en esta 
herramienta con el fin de poder generar dicho esquema. 

ERWin es capaz de generar el script de la base de datos para plataformas SOL DBMS 
(SOL Data Base Manager System) o bases de datos SOL Desktop (Bases de datos 
para PC) como son: SOL Server. Sybase. Oracle. Access. Dbase o varias mas. 

Por lo que se debe primero seleccionar el manejador de la base de datos que se 
utilizara. seleccionando del menú la opción "Server" y dentro de este menú la opción 
"Target Server ...... como se muestra en la figura 5.2.2. 

Figura 5.2.2. Menú para la selección del servidor de base de datos. 
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Una vez que seleccionamos la opción "Target Server" del menú, aparece la pantalla de 
la figura 5.2.3, en donde, para este caso, seleccionaremos SOL Server y la versión 7, 
que es la opción seleccionada para el desarrollo que se va a realizar. 

Figura 5.2.3 Pantalla para seleccionar la base de datos. 

Se tomo la decisión de tener un estándar para la definición de los nombres que se 
utilizarán en la creación de la base de datos, este proceso se define a continuación: 

Ob'eto Observaciones 
El nombre de la tabla comenzará con una letra que indica: 

o e, si la tabla es un catalogo. -
o t, si la tabla es una entidad de registros con múltiples catálogos. 
o h, si la tabla es un almacén de re istros históricos. 

Campos El nombre consta de dos partes: 
o La primera muestra el nombre o descripción del campo. 
o La segunda refleja la tabla de origen, en caso de ser una llave 

foránea indica de donde proviene este campo y en caso de ser 
un cam o ro io de la tabla nos indica ue ertenece a esta. 

Tablas y Para definir el nombre se utilizarán mnemónicos, eliminando todas las 
campos vocales intermedias de una palabra, manteniendo únicamente la 

primera en caso de iniciar con esta y la ultima vocal sin importar la 
osición de esta. 

En ERWin contamos con una barra de herramientas con los objetos que se pueden 
incluir en la base de datos que se puede crear, estos objetos se muestran en la figura 
5.2.4, y se detallan posteriormente. 

- ERwln Toolbox 

~ 
Figura 5.2.4 Barra de herramientas de ERWin. 
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"-

Objeto Descripción 

IX; Este botón nos ayuda a indicar los objetos que se han insertado dentro 
del modelo creado" 

[] Este botón nos sirve para insertar tablas independientes, tablas que sus 
campos no dependen de ninguna otra tabla, únicamente contienen su 
llave primaria y los campos propios de la tabla" 

e Este botón, al contrario del anterior, nos sirve para insertar tablas 
dependientes, tablas que al menos uno de sus campos dependen de otra 
tabla, ósea que contienen su llave primaria, los campos propios de la tabla 
y una llave foránea" 

~ Este botón nos permite insertar un cuadro de texto en el modelo que se 
esta desarrollando, ya sea una nota o alguna observación 

l1] Este botón nos permite manipular los atributos o campos de una tabla, ya 
sea entre posiciones dentro de la misma tabla, hasta un cambio de este 
atributo a otra tabla. 

l1Él Este botón nos permite crear las relaciones con una dependencia 
obligatoria entre la tabla padre y la tabla hija, por lo que la llave primaria 
de la tabla padre es parte importante de la llave primaria de la tabla hija" 

~ 

El Este botón nos ayuda a crear vistas, que se extraen de una o más tablas I 
hacia esta entidad" 

El Este botón nos permite crear las relaciones con una dependencia 
independiente entre la tabla hija y la tabla padre, por lo que la llave I 
primaria de la tabla padre es parte los atributos de la tabla hija y no form] 
parte de su llave primaria" 

Ahora procederemos a describir el proceso de creación de todos y cada uno de los 
objetos de nuestra base de datos, los elementos creados son: tablas, atributos y 
relaciones. 

En primera instancia crearemos todos los catálogos, como por ejemplo, el tipo de 
recibo, la forma de pago y la moneda, estas tablas contienen solamente una clave 
única que los identifica y una descripción que es el nombre del dato catalogado, las 
claves son de tipo numérico y las descripciones son de máximo treinta posiciones, por 
lo que seleccionamos ¡:le la barra de herramientas el botón de tablas independientes y 
creamos cada una de las tablas de la siguiente 'manera. Colocamos una tabla en el 
área de diseño y alimentamos el nombre de esta y de los campos que la formaran, esto 
para cada una de las tablas como se muestra en la figura 5.2.5. 
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Figura 5.2.5 Dibujo de tablas y atributos. 

Como podemos ver en la figura 5.2.5 el tipo de dato que les coloca a los campos es un 
carácter de longitud 18, lo cual debemos cambiar de acuerdo a las especificaciones de 

la tabla que se esta creando, por lo que para cambiar el tipo de dato de las tablas 
amos de la barra de herramientas el primer botón ("flecha"), el cual nos ayuda 

a seleccionar el objeto que eseam odifiear y-daooG-un doble click cOn~1 botón 
izquierdo del mouse sobre este objeto nos aparece la pantalla de la figura 5.2.6. 

Figura 5.2.6 Pantalla de asignación de información a los atributos. 

Esta pantalla nos permite al seleccionar la pestaña con el nqmbre "SOL Server" el tipo 
de dato del atributo seleccionado en el lado izquierdo, por lo que para el ejemplo, la 
clave la seleccionamos como tipo entero corto "smallint", y a la descripción del registro 
el tipo es texto de 30 posiciones "char(30)", y posteriormente, seleccionamos la pestaña 
con el nombre "index", con el fin de poder marcar la clave como llave primaria, ya que 
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este es nuestro indicador único de la tabla, como se muestra en la figura 5.2.7., una 
vez hecho todo, esto vemos ya nuestras tablas con un tipo de dato asignado, las llaves 
primarias marcadas, y una linea en la vista de la tabla, dividiendo la llave primaria del 
resto de los datos, como se muestra en la figura 5.2.8 con nuestras entidades 
terminadas. 

Figura 5.2.7 Pantalla de asignación de Indices. 

Figura 5.2.8 Tablas terminadas. 

Ahora explicaremos la creación de la tabla de recibos amparados, tabla dependiente, y 
sus relaciones. Seleccionamos de la barra de herramientas el botón de tablas 
independientes y como con las tablas dependientes colocamos una tabla en el área de 
diseño y alimentamos el nombre de esta y de los campos que la formaran como se 
muestra en la figura 5.2.9., y al igual que las tablas independientes, los tipos de dato y 
la definición de la llave primaria se define en la pantalla de las figuras 5.2.6 y 5.2.7. 
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Figura 5.2.9 Tabla dependiente creada. 

A continuación se integraran al modelo las relaciones entre los catálogos y la tabla de 
los Feeises, GemO ninguna de l<IlLclaves de los tres catálogos del ejemplo seleccionado 
son parte de la llave primaria de los recibos. selecclonamos-de id bal i a ee 
herramientas el botón de relaciones independientes, y procedemos a marcar la relación 
en el diseño, de la tabla padre a la tabla hija, y automáticamente se mostraran en la 
tabla hija (recibos) los atributos heredados de la tabla padre (catálogos). 
El modelo con los catálogos de ejemplo y la tabla de los recibos queda como se 
muestra en la figura 5.2.10. 
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Una vez concluida la creación de todo el diseño de la base de datos, procedemos a 
generar el script que creará la base, de la siguiente forma: 

• Seleccionar del menú la opción "Tasks". Y de este menú debemos seleccionar la 
opción "Forward Engineer I Schema Generation" (figura 10.2.11) . 

• De la pantalla que aparece, presionar el botón de "Report ... " (figura 10.2.12), el 
cuál genera el script en un archivo con extención ".sql" para posteriormente ser 
abierto por Sal Server para la creación de la base de datos. 

Figura 5.2.11 Menú de generación de script. 

Figura 5.2.11 Pantalla de generación de código. 

El script generado para la creación de la base de datos se muestra a continuación, 
creación de tablas y reglas de integridad referencial, asi como los permisos para el 
usuario administrador de la base de datos. 
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gran! all to dbo: 

creata tabla tintrlces 
I 

); 

nmbre tintrlces char(B) nol null, 
vrsion -tintrfces smalUnl nol null, 
primai). key (nmbrs_tintrfces) 

revoke aU on tintrlces from public; 

creala table csstma 
I 

dve csstma smalllnl nol null, 
dsaipclon_csstma char(30) nol nun, 
rspnsble csstma char(30) nol null, 
primary kay (dV8_csstma) 

); 
revoke aU on csslma from public; 

create lable cerrar 
I 

); 

dve cerrar smallint nol null, 
dSoPaon cerrar char(30) nol null, 
primary key (dve_cerror) 

revoke all en cerTO( from pubHc; 
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dscrpcion_ctpo_inl char(30) nol nu!! , 
primary key (clve_ctpo_intrmdri) 

); 
revoke all on ctpo_intrmdrio lrom public: 

creale table Cintrrndrio 
I 

dve_Cinlrmdrlo Inlegar nol null, 
dve_ctpoJntrmdri smalUnl nol null , 
dve alfnmrco elnt char(S), 
clve=nmrco_ciñlrmd Inleger, 
clve atfnmrco nvo char{S), 
dsciPcion3intfmdr char(30), 
clve cofena Inlegar nol nuU , 
nmro...,prmtria_admns Inleger, 
IpoJntrmdrio_spri smamnl nol null • 
nmro"'prmtria_vnta Integer, 
primary key (dve_elnlrmdrio,dve_clpo_lnlrmdri) 

); 
revoke aU en cintrrndrio from public; 

create index i_alfnmrco on cin!rmdrio (clve_alfnmrco_cint. 
clve_ctpo_intrrndri): 

create ¡ndel( i nmrco on cintrmdrio 
(clve_nmrco_cintrmd,dve_CtpoJntrmdri); 

creale indel( ¡_alfa_nvo on cintrmdrio (dve_alfnmrco_nvo, 
clve_ctpoJntrmdri): 

create table ctpo_ofena 
( create lable cestdo_rebo 

clve ctpo ofena smallint nol null , ( 
-------:'~sc~.¡;:Cj~O~O -~c~'~po:::;:Q~f~C~C~b~ª~r(~30~1~"i'0~tJ"llu~II~, ___________ ....;clve cesldo rebo smallin! nol null , 

primary key (clve ctpo otena) d~$~O (mart30> no! null, 
): nvel cesldo rebo smamnl nol null , 

revoke all on ctpo_ofena from pubHc; primary key (clve_cesldoJebo) 

aeate table colma 
I 

clva cafena inleger nol null, 
dsaPaon cofcna enar(30) nol null , 
dve ctpo - otcna smallinl nol null , 
nmro_olcña_sprior ¡nleger nol null, 
rspnsble_cofcna char(30) nol nul!, 
vrtual colena smallinl no! nuU, 
primarv key (clve_cofcna) 

1; 
revoke all on colena from pubUc; 

create table cusfÍo 
I 

clve cusrio char(B) nol nun, 
pssWord cusrio char(8) nol null, 
dscrpcioo cusrio dlar(40) nol null, 
clve coleña ¡nleger nol null, 
primary key (clve_cusrio) 

); 
revoke aU en cusrio from public; 

create table Iprmso_sslma 
I 

clve_cusrio Char(B) nol null , 
clve_csstma smallinl nol null, 
fcha_Iprmso_sstma daletime nol null, 
primary key (clve_cusrio,clve_csstma) 

); 
revoke all on Iprmso_sslma from pub!fc; 

creale table Clpo_intrmdrio 
I 
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); 
revoke all on cesldo_rebo lrom public: 

creale table cuen 
I 

dve cuan smallinl nol nun , 
dScrPcion_cuen dlar(30) nol null , 
rspnsble_cuen char(30) nol nu\! , 
primary key (c1ve_Cuen) 

); 
revoke aU on cuen lrom pubJlc; 

creale tabla crmo 
I 

clve crmo char(2) nol null • 
dscrpcion_crmo char(30) nol null . 
rmo vda crmo smallinl nol null , 
clve - cueñ smallinl nol null , 
primary key (clve_crmo) 

); 
ravoke all on crmo from public: 

creale table carchvo 
I 

); 

clve carchvo 5ma!!inl nol null , 
dscrpclon_carchvo char(30) nol null , 
primary key (clve_carchvo) 

revoke all on carchvo from public; 

aeale table cfrmaJl90 
( 

clve_cfrma_pgo smallinl nol null . 
dscrpcion_cfrmaY9 char(30) nol null , 
primary key (clve_cfrma_pgo) 
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); 
revoke all en cfrmaJ)go fmm publiC; 

create table ctpo_rcbo 
I 
dve _ ctpo Jcbo smal:(n! nol nut! . 
dscrpcion_ctpo_reb char(30) nol nu~1 . 
primary key (dve_ctpo_rcbo) 

); 
revoke all en ctpo_rcbo from public; 

croate tabla annda 
I 

dvo_cmnda smallinl nol null , 
dscrpcion_CtT1nda char(30) not null, 
prtmary key (c1ve_CtT1nda) 

); 
revoke all en cmnda from public; 

crea te table corgen 
I 

l 

dve_corgon char(1) nol nutl . 
dscrpaon_corgen char(30) nol nuU • 
pnmary key (dve_corgen) 

rovoke all on COfgen from pubUc: 

create tabla trcbo_amprdo 
I 

nmrOYIza_amprdo char(13) nol nu~1 . 
nmro_cmbio_amprdo Integer nol null . 
dve_ctpo_rcbo sma!!inl not null , 
imprteYrma_amprdo decimal{12.2) nol null • 
fcha_vnc:mnlo_amprd char(6) nol null , 
dve_cintrmdrio inleger nol null , 
dve_ctpO_intrmdri smallinl nol null , 
clve_crmo char(2) nOI nu~l. 
dvo_cfrms.J>gO smal1lnt nol null , 
dve cmnda smalUnt nol nu:1 • 
dve::::cbmza_amprdo char(5) nol nun , 
nmbre_asgrdo_amprd char(30). 
fcha_mvmnto_amprdo datetlme nOI nu~1 , 
clve_carchvo smallint not nutl • 
clve_corgen char(1) nol nul1, 
dve_cesldo_rcbo smallinl nol nu\! . 
ultmoJdlZo_amprdo smallml not nu~1 . 
primary key 

(nmro -piza _ amprdo.nmro _ cmbio _ amprdo.dve _ ctpo JCOO.I 
mprte yrma _ amprdo,fcha _ vncmnto _amprd) 

); 
revoke all on trcbo_amprdo from publlc. 

creale table hrcbo_mvmnto 
I 

nmroYIza_amprdo char(13) nol nu!l. 
nmro_cmbio_amprdo ¡nleger nol null. 
dvo_ctpo_rcbo smallinl nol null , 
imprteynna_amprdo decimal(12.2) nol null , 
fcha_vnannto_amprd char(6) nol null • 
nmro rchzo mvmnto smalUnl nol null , 
dve resido -rebo smaHinl nol nul1 • 
fcha::::audtria-:='mvmnl dale\jme no! null, 
hra audtria mvmnto char(5) nol null , 
csa-rchzo mvmnto varchar(100) not null . 
c1ve-:='cusrio char(a) nol null . 
pnmary key 

(nmro ylza _ amprdO.nmro _ cmbio _ amprdo.clve _cipo _rcbo.i 
mprte yrma _ amprdo.fcha _ vncmnlo _amprd,nmro _rchzo _mv 
mnto) 

) 
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re\lOl(,e all en hrcbo _ mvmnlo from pubilc; 

create table trcbo_lOcnsstnle 
I 

nmro-plza_incnsstn char(13) nol null , 
nmro cmbio incnssl ¡nleger nol null , 
c1ve_Ctpo_rcbo smal1ml nol nuO, 
imprte-pnna_incnss decima~(12.2) nol null , 
fcha vncmnlo incns char(6) nol nul1 • 
dve -cintrmdrio ¡nleger. 
dve -cipo intrmdri smalllnt. 
nmrO_agn-teJncnsst char(5) nol nu~' . 
nmroyrmtoUncnss char(5) no! null, 
c1ve crmo char(2). 
rcbo::::rmo_vdaJncns char(2) nol null, 
dve cfrma-pgo smal!ml nol null , 
dve - cmnda smallinl no! nuU . 
dve - cbmza incnss char(5) nol null • 
nmbm_SSgrdo_incns char(30), 
fcha_mvmnloJncnss dateUme no! nun . 
clve carchvo smallin! nol nutl . 
dve - corgen char(1) nOI null. 
dve - cerror sma!l,n! nol null. 
primary key 

(nmro-plza_lncnsstn,nmro_CffibioJncnssl,dve_ctpo_rcbo.1 
mprte yrma _Incnss. fcha _ vncmnlo jncns) 

); 
revoke 811 on Ircbo _Incnsstnle from public; 

creale table trcbo...,pndnte 
I 

nmroJ)lza-pndnle char(13) nol nutl. 
nmro_cmbio-pndnle IOleger nol null. 
dve_ctpo_rcbo smallinl nol null. 
imprte-prma...,pndnte dedma!{12,2) nol null • 
fcha vncmnloyndn! char(6) nol null . 
dve,=dntrmdrio integer not null , 
dve_ctpo_inlrmdri sma\!int nol nun , 
dve_crmo char(2) no! null , 
dve_cfrmaJl9o small1nl nol null . 
clve cmnda sma~!:nl nol null . 
dve=cbmza...,pndnte char(5) nol nu~l . 
nmbre asgrdoyndnl char(30), 
fcha_mvmnto""pndnte datetime nol nu~1 . 
dvo carchvo smallin! nol nu" . 
dve=cestdoJcbo smallinl nOI null . 
pnmary key 

(nmro 3l'za ""pndnle .nmro _ cmblo ""pndnle .clve _cIpo _rcbo.lmp 
rte_prma "pndnle.fcha~ vncmntoyndnt) 

), 

revoke all en trebo _pndnte from PUb/IC. 

create table Icrga_rcbos 
I 

nmro-p1za_CfQa char(13) nol null, 
nmro_cmbio_crga ¡nleger nOI nuU, 
c1ve ctpo rebo smallinl nol nuU • 
imprte...,prma_crga declmal(12,2) nol nvll . 
fena_vncmnlo_crga char(6) nol null , 
dve_dntrmdriO integer, 
c1ve cipo intrmdri small1nt. 
nmro_agme_crga char(5) nOI null . 
nmro""prmtor_Cfga char(5) nol null, 
c1ve crmo char(2). 
rcbo~rmo_vda_crga char(2) no! null . 
c1ve_cfrmaygo smallinl nol null . 
c1ve cmnda smalllnl nol null . 
clve~cbrnza_crga char(5) nOI null . 
nmbre _asgrdo_crga char(30). 
Icha .mvmnlo_crga dalelime nol null. 
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dve carchvo smal!inl nol null . 
dve-='corgen chaf(1) nol null , 
dve cerror smallinl nol null, 
ptimary key 

(nrnroylza_crga,nmfo_cmblo_crga,dve_ctpo_fcOO,imprtey 
1m3 _ crga,fcha_ vncmnto _ erga) 

): 
fevoke all 00 Icrga_rcbos ffom public; 

ereale index i_agentes on Icrga_rcbos (nmm_agnle_erga): 

create table Icrgajntrmdtio 
( 

clve_cintrmdrto inleger nol null . 
dve_ctpoJnlrrndri smalllnl nol null , 
clve alfnmrco cinl char(S), 
dve:nmrco_ciñtrmd inleger, 
dve_alfnmrco_nvo char(S), 
dscrpcion cinlrmdr char(30), 
clve cofcna integer nol null , 
nmroyrmlria_admns inleger, 
tpo_Intrmdrio_spri smallinl nol null , 
nmroyrmtria_vnta ¡nleger, 
primary key (cIve_cintrmdrio,dve_ctpojntrmdri) 

): 
revoke aU on tcrgajntrmdrio from publíc: 

alter table cinlnndrio add conslraint fk1_clntrmdrio forelgn 
key (nmroyrmlria_admns, 

Ipojntrmdrio_spri) references cintrmdrio ; 
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aller table IrcOO_amprdo add conslraint fk3_trcbo_amprdo 
foreign key (dve_ctpoJebo) 

references ctpo _ rebo ; 

alter table lrcbo_amprdo add constrainl fk4_trcOO_amprdo 
fomign key (clvo_cfrmaygo) 

references cfrma Jlgo : 

aller tabte trcbO_amprdo add constrainl fk5_trcbo_amprdo 
foreign key (clve_carchvOJ 

references carchvo : 

alter table lrcbo_amprdo add constraint fk6_trcbo_amprdo 
forelgn key (clve_corgen) 

references corgen : 
alter table Ircbo_amprdo add constraint fk7 _trcbo_amprdo 
forelgn key (dve_cintrmdrio, 

dve_ctpo_fntrmdri) references cintrmdrio ; 

alter table trcbo_amprdo add c:onstrainl fk8_lrcbo_amprdo 
forelgn key (ctve_cestdo_rcbo) 

referenees eestdo_rcbo : 

alter table hrcoo_mvmnto add constralnt fk'_hrcbo_mvmnto 
lorelgn key (clve_cusrio) 

references cusrio ; 

alter table hrcbo_mvmnlo add constraint fk2_hrcbo_mvmnto 
foreign key (dve_eestdo_rcbo) 

relerenees cestdo_rcbo : 

-------~;~~~~~f'~dL..<""'2!!'~tr~a~;"~'!...'!fk~1!,_,,""~fcn~a~f"'~e~;~g~"_k~e~y~ __ ~a~ft;e~'~fa~bfe;;'h~'d>o~~mgvm~"~to add conslraint fk3_hrcbo_mvmnto 
(nmro ofena sprior) nmro Iza amprdo, 

referenees cofena nmro~cmbio_amprdo,clve_ctpo"..::.rCDu~mprt",->-iTñ:l:;Cltl~tlJ..-

alter labIa cofena add constrainl fk2_colcna foreign key 
(dve_ctpo_ofala) 

referenees ctpo_olcna ; 
alter tabla cusrio add conslrainl fk1_cusrio foreign key 
(dve cafena) 

reterences celena 

alter lable tprmso_sstma add constraint fk1_tprmso_sstma 
foreign key (clve_cusrio) 

relarences custio ; 

alter table Ipnnso_sstma add conslrainl fk2_tprmso_sstma 
foreign key (clve_csstrna) 

references csstma : 

alter table cintrmdrio add constraint fk2_cintrmdrio foreign 
key (clve_colcna) 

relerenees cofcna 

alter table cintrmdrio add constrainl fk3_cinlrmdrio foreign 
key (cive_ctpo)ntrmdri) 

relerences clpo_lntrmdrio ; 

alter table ClmO add constraint fk1_ermo loreign key 
(clve_cuen) references 

cuen ; 

alter table Ircbo_amprdo add constraint 1k1_trcbo_amprdo 
foreign key (c/ve _CIma) 

references crmo ; 

alter table Ircbo_amprdo add constrainl fk2_trcbo_amprdo 
lorelgn key (dv6_cmnda) 

references cmllda : 

,.2 

Cha_vncrnnto_amprdl 
references Ircbo_amprdo ; 

aller table trcboJnO'1Sstnle add 
fk'_trcbo)ncnsstnte foreign key (ctve_cerrorl 

refereneas cerror ; 

constraint 

alter tabre lrcbojnO'lsstnte add constr.:linl 
fk2_lrcbojncnsstnte forelgn key (dve_carchvol 

referenees carchvo ; 

alter table Irebo incnsslnte add constraint 
flc::3_trcbo)ncnsslnle foreTgn key (clve_cfrmaygo) 

relerenees cfrmaJlgO: 

alter table trcbo_incnsstnte add constraint 
fk4_trcbo)ncnsstnte foreign key (dve_cmnda) 

references cmnda ; 

alter table lrebo incnsstnte add conslraint 
fk5_trcbo_incnsstnle foreTgn key (clve_corgen) 

references corgen : 

aller table trebo incnsslnte add constraint 
fk6_trcbo)ncnsstnte forelgn key (clvc_ctpo_rcbO) 

references clpo_rebo : 

alter table ttcboyndnle add conslraint fk'_Ircboyndnte 
forelgn key (dve_carclwo) 

references carchvo ; 

alter table Ircboyndnte add conslraint fk2_lrcooyndnl8 
foreign key (clve_clntrmdrio, 

clvc_ctpo_intrmdril references cintrmdrio: 
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alter table trcbo..J)ndnle add constrainl fk3_trcboyodnle 
foreign key (dve_ClTTlO) 

referenees amo : 

alter table trcboyndnte add constraln! fk4_trcboyndn1e 
foreign key (dve_crnnda) 

relerenees crnnda : 

alter table trcboJmdnte add COflstralnl fk5_trcboyndnte 
foreign key (dve _ ctpo _ rcbo) 

referenees CIpo _ rcbo : 

alter table lreboJlndnte add COnstralnt fk6_IrcboJllldnte 
foreign key (dve _ cfrma ""pgo) 

referenees cfrmaJl9O: 

alter table trcbo..J)ndnte add constralnt fk7_trcbo..J)fldnte 
foreign key (clve_cesldo_fcbo) 

references cestdo_febo: 

alter table tcrga_rcbos add constralnt fk1_lcrga_rcbos 
fore:gn key (dve_oorror) 

referenoos cerrar , 

aller table tcrga_rcbos add ooostralnt fk2_tcrgaJcbos 
fomign key (dve carchvo) 

references cafChvo ; 

alter tab!e tcrga_rcbos add constraint fk3_tcrgaJcbos 
foreign key (clve_cfrmaygo) 

referenoos cfrma...,PQo; 

alter table lcrga_rcOOs add ronstralnt fk4_tcrga_rcbos 
fore:gn key (dve_crnnda) 

referenees cmnda , 

alter tabre Icrga_rcbos add constraint fk5_Icrg3JcOOs 
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loreign key (dve_corgenl 
referenees corgen ; 

alter table !crga_rcbos add constraint fk6_tcrga_rcbos 
foreign key (dve_ctpo_rcbo) 

referenees ctpo_fcbo , 

alter table trcbo_incnsslnte add 
fk7 trebo Incnsstnle foreign key (clve cnno) 

referenCes crmo : -

conslralnl 

gran! select, updale, insert, detete on Ilntrfoos to dbo: 
grant selee!. update, insert, delete on csstma 10 dbo. 
grant seleet, update, insert, delete on cerror lO dbo: 
grant select, update. insert, delete DO ctpo_ofena to dbo. 
gran! select, update, insert, delete on colena lo dbo; 
granl select, updale, inserto delete on cusrio lo dbo: 
gran! select, update, Insert, delete on Iprmso_sstma lo dbo, 
granl select, update, insert, de!ete on ctpDJntrmdrio lo dbo, 
grant selact, update, Insert, de!ete on cintrmdrio lO dbo: 
grant select, update, insert, delete on cestdoJcbo lo dbo. 
grolOt r.elect, update, Insort, deleto on cuen 10 dbo: 
granl seled, update, Insert, delete on crmo lO dIlO: 
grant ce!ect. updale, Insert. delete on carchvo lo dbo, 
grant seled, update. Insert, delele on cfnnaJ>Qo lO dbo. 
grant selee!. updale, insert, delete on ctpo rebo to dbo~ 
grant seled, update. Insert, delete on cmnda lo dbo, 
gran! select, update, insert, delete on cargen lo dbo. 
granl se~ocl, update, Insert, delete on treoo_amprdo to dbo, 
granl se~oct, update, Insert, delete on hrcbo_mvmnlo lo dbo, 
granl selcct,updale,insert. delele on trcbO_inCflsstnte to dbo, 
grant select, update, insert, delete en trcboyndnte 10 dIlO, 
granl seleet, update, insert, delele on tcrga_rcbos 10 dbo. 
granl select, update. insert, delete on tcrga_inlrmdrio to dbo, 

Para crear la base de datos desde SOL Server, es necesario activar el "SERVICE 
MANAGER" o motor de datos, abriendo la aplicación y mostrándose la pantalla del lado 
izquierdo de la figura 5.2.12 y presionando la tecla de Star/Continue, quedando la 
pantalla del lado derecho de la misma figura, solo si se activo. 

Figura 5.2.12 Pantallas acltiv"ci/in 
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Posteriormente se debe abrir la aplicación del "Enterprise Manager", para poder dar de 
alta la base de datos. Primero seleccionamos el grupo de servidores en el que 
deseamos incluir la base, después seleccionamos el servidor en el que deseamos 
incluir la base de datos, y por ultimo en la carpeta de bases de datos ("Databases") 
presionamos el botón derecho para seleccionar la opción de Nueva base, como se 
muestra en la figura 5.2.13., y se le asigna el nombre y el espacio como se ve en la 
figura 5.2.14. 

Figura 5.2.14 Pantalla de asignación de nombre y Tamaño de la base de datos. 

Ya creada la base de datos, procedemos a abrir la aplicación "Query Analizer", que es 
la encargada de ejecutar los queries generados o creados, donde seleccionamos la 
base de datos en la que deseamos ejecutar nuestro script, como se muestra en la 
figura 5.2.15, y cargamos el script que genero ERWin, presionamos el botón de 
ejecutar el query y nuestra base de datos queda creada con todas y cada una de sus 
tablas .. asi como la integridad referencial que nos apoyará en el manejo de nuestra 
información, evitando duplicidad de información y alimentación de información no 
catalogada. 
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Figura 5.2.15 Pantalla dol Query Analizcr donde se ejecutan los queries. 

En las próximas páginas se encuentra el código de los procedimientos almacenados 
(sto re procedures o consultas precompiladas) que son funciones de código 
almacenadas a nivel base de datos, las cuales permiten hacer cambios en la estructura 
del negocio sin necesidad de modificar los clientes instalados en las PC's. 
Este es un ejemplo de un procedimiento almacenado que se utilizará en este sistema. 

IF EXISTS (SELECT name FROM sysobjects WHERE name='sp_usuario' ANO type='P') 
OROP PROCEOURE sp_usuario 

GO 

CREATE PROCEOURE sp_usuario 
@usua CHAR(B), 
@sist SMALLlNT, 
@@CVe_usrio CHAR(B) ou!put, 
@@pas_usrioCHAR(B)output, 
@@des_usrio CHAR(40) ou!put, 
@@cve_ofcna INTEGER output, 
@@des_ofcna CHAR(30) ou!put, 
@@niv_ofcna SMALLlNT output, 
@@ofi_sprior_ofcna INTEGER output AS 

selecl u.clve_cusrio = @cve_usrio, 
u.pssword_cusrio = @pas_usrio, 
u.dscrpcion_cusrio = @des_usrio, 
u.clve_cofcna = @cve ofcna, 
o.dscrpcio"_cofcna = @des-ofena, 
o.clve_ctpo_ofcna = @niv_ofcna, 
o.nmro_ofcna_sprior = @ofi_sprior_ofcna 

from cusrio u, cofcna 0, tprmso_sstma p 
where o.clve_cofcna = u,clve_cofcna 
and u.clve_cusrio = p.clve_cusrio 
and u.clve_cusrio = @usua 
and p.clve_csstma =@sist; 

El resto de los procedimientos almacenados se encuentra en el Apéndice C de este 
documento. 
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5.3. DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN DEL FRONT END 

El diseño del front end a utilizar tiene que estar muy ligado a los requerimientos del 
usuario. ya que en base a estos requerimientos el usuario podrá manipular la 
información a su conveniencia. 

Para da~e una mayor funcionalidad al sistema se creo un front end totalmente visual. 
intentando utilizar un lenguaje corto y conciso en cada uno de los botones de acción o 
comandos y de fácil operación para que los usuarios puedan adaptarse a él con mucha 
rápidez. 

La interfaz se creó a base de formularios, los cuales se fueron manipulando para que el 
usuario agilice la entrada de información. además se pueden usar para agregar 
ventanas y cuadros de diálogo a la aplicación. 

5.3.1. Proyecto. 

Un proyecto en Visual Basic, contiene todos los componentes de un sistema, como son 
barras de menús, cajas de herramientas. barras de herramientas, formularios, ventana 
de propiedades, etc. 

La creaclon de un proyecto el. Visual Bas1fr'€9Rsta de dos tipo~objgto~~ los cuales 
son: 
• Formularios: Los formularios son ventanas sobre las cuales se dibujan los 

elementos que el usuario utiliza para comunicarse con la aplicación. 

• Controles: Siempre se colocan en objetos contenedores, que tienen componentes 
visuales como los formularios (aunque a diferencia de los formularios, no pueden 
existir sin algún tipo de contenedor). 

Para la creación del sistema se utilizaron 19 formularios, y un módulo general 

El módulo general del sistema es el encargado de ejecutar las rutinas generales del 
programa. El procedimiento para la creación de la interfaz gráfica fue: 

Seleccionar de la barra de menú "Archivo" y ordenar ejecutarse "Nuevo Proyecto. 

Éste nos despelgará una ventana, con la cual se tiene que elegir que tipo de proyecto 
se desea utilizar, como se ve en la figura 5.3.1.1. 
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Se elige la opción EXE estándar, y se desplegara una ventana de un formulario, en la 
cual se colocarán todos los controles, también se desplegará la ventana de proyectos, 
la cual contendrá todos los ficheros, como son formularios, clases y módulos, los 
cuales forman parte del proyecto. En esta ventana se pueden visualizar todos los 
formularios de ese proyecto, figura 5.3.1.2. 
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Figura 5.3.1.2. Ventana de proyectos con formularios y módulos. 

Si se selecciona el menú "código", se observará el código usado en este caso para un 
formulario, también puede verse éste código para un módulo o clase. 

Sobre el formulario se fueron colocando los controles necesarios para crear la interfaz 
gráfica, como son etiquetas, cajas de texto, marcos, casillas de verificación, botones de 
opción, botones de pulsación, etc., con la finalidad de ejecutar o visualizar los datos. 

Una vez seleccionados y colocados los objetos necesarios para la creación de los 
formularios, se configuraron las propiedades de cada uno de ellos en la ventana de 
"propiedades" (cada objeto lleva asociado un conjunto de propiedades). En esta' 
ventana se configuran las caracteristicas especificas de los objetos, como son, tamaño 
del objeto, colores, tipo de letra, nombres, posiciones, etc. 
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Al finalizar la definición de las propiedades de los contrales, se escribió el código, que 
se uniría a un objeto, denominado procedimiento, conducido por un suceso o 
simplemente procedimíento. 

A continuación se muestran las pantallas que conforman el sistema SCCA, totalmente 
terminadas. 

La figura 5.3.1.3. muestra la pantalla de inicio del sistema SeCA. Esta primer pantalla 
contiene un menú, de opciones: 

• Conexión 
• Consultas 
• Reportes 
• Catálogo 
• Ayuda 

5.3.2, Conexión. 

En el menú "conexión" se selecciona el submenú "Iog in", con el cual accesara a otra 
ventana pidiendo el nombre de usuario y la clave (figura 5.3.1.4.). 

Figura 5.3.1.4. Ventana de conexión. 
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Esta pantalla está formada por los siguientes controles: 
Cuadro de texto. 
Botón de comando. 
Etiquetas. 

Si el nombre de usuario y la clave son correcto,," podremos comenzar a ver o utilizar 
las consultas, reportes o catálogos del sistema. En el caso contrario, desplegará una 
ventana con un mensaje "EL PASSWORD NO COINCIDE CON SU REGISTRO", figura 
5.3.2.1. 

5.3.3. Consultas. 

Si se selecciona el menú "consultas", del programa principal, mostrará cuatro 
submenús, en los cuales se selecciona que tipo de consulta se quiere realizar. Cada 
uno de estos submenús a su vez presenta una pantalla que al seleccionar el control 
deseado manda llamar y carga la pantalla de consulta para la respectiva selección: 

• Canticipado.frm: Consulta de pendientes entregados anticipadamente (figura 
5.3.3.1.). 
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• Unconsistencia.frm: Consulta de inconsistencias (figura 5.3.3.2). 
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• f_pendiente.frm: Consulta de pendientes de cobro (figura 5.3.3.3.). 
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• Crequerido.frm: Consulta de requerimientos (figura 5.3.3.4.). 
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Figura 5.3.3.4. Crequerido.frm 
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5.3.4. Reportes. 
Seleccionando el menú "reportes". muestra tres submenús. se selecciona el tipo de 
reporte que se necesita. Dependiendo de la selección a elegir, nos enviará a una de 
las siguientes formas: 

• Cdatos_antic.fmn: Son los recibos pendientes, entregados anticipadamente 
(figura 5.3.4.1.). 

• Cdatos_pend.frm: Son los recibos pendientes de cobro (figura 5.3.4.2.). 
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• f_datos_reque.frm: Son los recibos de requerimientos (figura 5.3.4.3.). 

Los reportes fueron creados con el generador de informes (Cristal Reports), utilizando 
la base de datos SCCA. 

Para la elaboración de reportes con esta herramienta, se realizó el siguiente 
procedimiento: 

• Se abrió el programa Crystal Reports desde la barra de programas de Windows. 
• De la barra de menú se selecciona "archivo" y posteriormente el submenú 

"nuevo". 
• Al seleccionar "nuevo", aparecerá una ventana la cual tiene varias opciones 

(figura 5.3.4.1.). Se selecciona la opción "informe" en la parte de la ventana que 
dice "Elija un tipo de informe y el tipo de dato", y en la parte derecha de la 
ventana se elige la opción "SQUODBC". 
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o Cuando se selecciona el tipo de informe que se desea generar y se da un click en 
aceptar, automáticamente aparecerá una nueva ventana donde pide proporcionar 
la ruta de donde va a tomar la base de datos a utilizar para generar los reportes .. 

o Una vez seleccionada la base de datos SeCA aparecerá una pequeña ventana 
donde pedira agregar los campos necesarios para generar los reportes. 

o Al mismo tiempo se abrirá una ventana donde se van colocando los datos 
seleccionados en la ventana anterior (con un click sobre el campo que interesa 
insertar). 

Una vez terminado de colocar todos los campos necesarios sobre el nuevo formato del 
reporte, solo resta escribir el nombre de cada uno de los registros colocados, ésto con 
la barra de menú seleccionando "insertar" y por último "etiqueta", con estos comandos 
se pueden escribir los nombres de los campos que se insertaron en el reporte. 

5,3.5. Catálogo. 

Si se selecciona el menú "catálogo", mostrará un submenú, el cual al elegirlo, nos 
enviará a la siguiente forma: 

o f_oficinas.frm: Catálogo de oficinas (figura 5.3.5.1.). 

Figura 5.3.5.1. f_oficinas.frm 
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5.3.6. Ayuda. 

El menú "ayuda" nos mostrará un submenú llamado "acerca de .. :, el cual mostrará la 
información sobre el sistema (figura 5.3.1.5.) 

5.3.7. Módulos. 

Un módulo correspondiente a un formulario es un archivo que contiene objetos 
gráficos, llamados controles. mas código; mientras que un módulo estándar o un 
módulo correspondiente a una clase sólo contiene código. 

Para crear un módulo se tiene que seguir los siguientes pasos: 
• En la barra de menú se selecciona "insertar" y posteriormente la orden "módulo". 
• Aparecerá una ventana de código en la cual se escribe el procedimiento, 

incluyendo las líneas Sub y End Sub del mismo (figura 5.3.6.1). 

'. '" 
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5.3.8. Archivo ejecutable. 

Una vez que se ha salvado la aplicación y se ha asignado un nombre, solo hace falta 
que esa aplicación sea un archivo ejecutable, es decir, la aplicación se podrá desplegar 
en cualquier otro ambiente. 

Para crear este archivo hay que seleccionar la barra de menú "archivo" y elegir el 
submenú "hacer archivo EXE", el cual desplegará una ventana en donde se 
proporciona el nombre del archivo y la ruta donde se colocará. 

En resumen, el front end es la presentación en Visual Basic de la información 
proporcionada en la base de datos de SQLServer. 
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5.4. DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE RUTINAS DE DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACiÓN DE LOS DATOS. 

5.4.1.lntroducción 

En el ciclo de vida del desarrollo de sistemas la realización de las pruebas de software 
juegan un papel relevante. ya que la inversión de recursos económicos, humanos y de 
tiempo tienen un alto costo. La realización de dichas rutinas de diagnóstico no implica 
como finalidad principal la detección de inconsistencias por mal funcionamiento en el 
sistema, mas bien se fundamenta en el objetivo de entregar un producto de calidad, 
que minimice costos en tiempo, esfuerzo y dinero al conseguir reducir el mantenimiento 
del sistema al momento de ser implementado. 

Si no se realiza eficientemente el análisis, diseño y la programación de pruebas, esta 
fase se puede extender en tiempo innecesario, asi como si no se realiza un trabajo 
adecuado en esta fase se puede convertir en iterativo. Con las pruebas iniciales se 
detectan errores, las siguientes verifican si los programas corregidos funcionan 
correctamente. 

Las interrogantes mas comunes al momento de implementar un sistema para ser 
probado por el usuario son: ¿El sistema hace lo que se pidió?, ¿Soportará la carga de 
trabajo planteada?, ¿Cuál es el porcentaje de falla del sistema?, etc. Es por todo lo 
anterior que se realiza el proceso de rutinas de diagnóstico y evaluación de los datos, 
las cuales disminuyen el riesgo de falla al operar el sistema. 

La prueba de los programas es la técnica por la cuál se confirma el sistema, éstas se 
deben realizar antes de entregar el sistema al usuario. Las pruebas consisten en 
ejercitar el programa utilizando datos similares a los datos reales y observar los 
resultados interpretándolos para detectar errores o insuficiencias en el sistema. Cabe 
mencionar que las pruebas nunca demuestran que un programa esté 100% correcto, 
existe la probabilidad de fallas posteriores a la prueba mas compleja. Para obtener la 
presencia de errores, consiguiendo asi su depuración es necesario elaborar un plan de 
pruebas que brinde dichos resultados. En dicho plan deberá indicar el nombre de la 
prueba, los datos de entrada, el objetivo de la prueba y los datos de salida 
recomendando se realicen estas pruebas con personal que no haya participado en la 
programación, pero que conozca la operación del negocio que utilizará el sistema. 

5.4.1.1. Flujo de información para las pruebas 

En el esquema 5.4.1.1.1. podemos observar dos entradas, una es la configuración del 
software incluyendo especificación de requisitos, la especificación del diseño y el 
código fuente, y otra la configuración de prueba que incluye un plan y un procedimiento 
de pruebas evaluándose los resultados esperados contra los generados. Al descubrirse 
errores comienza el proceso de depuración, cuya finalidad es realizar las correcciones 
pertinentes. 
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Conforme se recompilan y se evalúan los resultados de la prueba se determina una 
medida cualitativa de calidad y confiabilidad del software, al encontrarse errores 
frecuentes que requieran modificaciones al diseño, entonces la calidad y fiabilidad del 
software está en entredicho, por lo tanto se continúan las pruebas, si por el contrario el 
funcionamiento del software parece ser el correCto detectándose errores en menor 
frecuencia, podemos acercarnos a una calidad y fiabilidad del software aceptables, o 
que las pruebas fueron inadecuadas, ya que no permitieron encontrar errores 
importantes. De la misma manera si en la prueba no se descubre ni un solo error queda 
la sospecha de que éstas no fueron las adecuadas y que el software puede estar 
defectuoso, para esto tendrá que descubrir dichos errores el usuario y deberán ser 
corregidos en la fase de mantenimiento o garantía. 

Configuración'--__ --<~ 
de software 

Porcentaje de error 
en los datos 

Modelo 
Confiable 

Predicción de 
Confiabilidad 

Pruebas ~ ____ Prueba de la 
configuración 

Resultados de la 
prueba 

Evaluación 

Errores 

Depuración 

Correcciones 

Resultados 
esperados 

Figura 5.4.1.1.1. Flujo de información para las pruebas 

5.4.2. Tipos de pruebas. 

Analizaremos las pruebas más comunes que se han aplicado a este proyecto, las 
cuales englobaremos en cuatro distintos tipos: 

• Prueba funcional. 
• Prueba de recuperación. 
• Prueba de desempeño. 
• Prueba exhaustiva. 

5.4.2.1. Prueba funcional. 

Es con éste tipo de pruebas que se comenzó el análisis de los registros de cada 
cliente, y es con éste mismo tipo con los que el usuario validará el funcionamiento del 
sistema. 
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Se seleccionaron 5 oficinas regionales, se tomaron en cuenta todos los clientes de las 
5 oficinas, se procedió a revisar los registros de los usuarios(agentes), como clave de 
nivel, clave de usuario, nombre, número de oficina, oficina y tipo. Lo que se revisó en 
esta parte de pruebas fue que los datos fueran los correctos, además de que se 
insertaron diferentes tipos de datos en los campos, (como numéricos, de texto y de 
fecha), para aseguramos de que solo aceptara el tipo de dato correspondiente al 
campo elegido. 

También se hizo esta prueba con los recibos pendientes de cobro, aqui se revisó la 
póliza, y el vencimiento de los recibos. 

Además se revisó la pantalla de consulta de requerimientos, se analizaron los tipos de 
intermediarios, el tipo de usuario, y que ejecutara la consulta seleccionada, por 
ejemplo si se elige por división, solo tiene que mandarnos la consulta de entregados y 
revisados, y si se elige regional, entonces solo mandarnos la consulta de pendientes y 
rechazados. 

Se enviaron estos datos a una hoja de Excel, se imprimieron estos datos y se 
compararon con los recibos con los que se cuenta en la empresa, presentándose 
algunas diferencias, las que fueron corregidas, dando como resultado que el sistema 
cumpliera con las especificaciones que dieron origen a su desarrollo, estas pruebas se 
mostrarán en el siguiente capitulo. 

5.4.2.2. Prueba de recuperación. 

En esta sección se realizaron pruebas tanto de la caida de energia eléctrica, como la 
caida del sistema de comunicación durante el proceso de registro de información 
comprobándose que éste tipo de fallas no afectan el proceso, es decir no hubo pérdida 
de información; cabe resaltar el apoyo de los sistemas "no break" (no ruptura de 
energía eléctrica) en las pérdidas de la planta de energia eléctrica. 

5.4.2.3. Prueba de desempeño. 

En esta etapa se buscó ejecutar la aplicación en situaciones extremas, que seria en 
una jornada normal de procesos diarios, obteniendo por resultado el que no se 
presentara degradación alguna del funcionamiento del sistema. 

Esta prueba se llevó a cabo con 225,000 movimientos, tomando en cuenta que en un 
día normal se ejecutan alrededor de 150.000 movimientos. 

5.4.2.4. Prueba exhaustiva. 

En una segunda etapa se incrementó un 80% la carga de trabajo ordinaria, obligando al 
sistema a soportar una carga exhaustiva, obteniendo grandes resultados, ya que no 
hubo degradación mínima al sistema. Estas pruebas se presentan en el siguiente 
capitulo. 
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5.5. Integración y pruebas del Sistema 

Integración del Sistema. 

Nos basamos en una integración ascendente para realizar la integración del sistema. 
Esta consiste en pruebas de unidad, seguidas por pruebas de subsistemas y luego por 
pruebas del sislema completo. 

Las pruebas de unidad tienen como objetivo descubrir errores en los módulos 
individuales del sistema. Estos módulos se prueban aislados unos de otros en un 
ambiente artificial formado por los programas conductores y los datos necesarios para 
ejecutar los módulos. Las pruebas de unidad deben ser tan exhaustivas como sea 
posible, para garantizar que se ha probado cada caso representativo empleado en 
cada módulo. Dichas pruebas son fáciles si las estructuras se componen de módulos 
pequeños y débilmente acoplados. 

En el caso de las pruebas a los subsistemas, su propósito es verificar la operación de 
las interfaces entre los módulos en el subsistema. Se deben probar tanto las interfaces 
de control como las de datos. 

s ruebas del sistema se relacionan con las interfaces, la lógica de decisión, el flujo 
de control. los procedimlen os e recup raci6i1, la elicfeftc1~.ta capacidad .. v...,la",s,,-_ 
caracteristicas de integrado en su totalidad. 

El objetivo a lograr es dar un seguimiento, orden y estabilidad al proceso de desarrollo 
de software, permitiéndonos obtener un producto de mejor calidad. 

Pruebas de Software 

¿Para qué probar el software? 

• Dar a los programadores información para prevenir errores. 
• Dar a los administradores información para evaluar el riesgo de utilizar un producto. 
• Demostrar que el software si funciona. 
• Demostrar que el software NO funciona. 
• Conseguir un producto libre de errores en lo posible. 

Dar a los programadores información para prevenir errores. 
• Los ingenieros de pruebas deben estar involucrados desde la fase de diseño. 
• En estricta teoria, debe haber dos probadores por cada desarrollador. 

Demostrar que el software si funciona (Pruebas limpias). 
• Se prueba para validar que el software cumpla con sus especificaciones funcionales 

y de interfaz. 
• Se prueba para ver que el software sea acorde con su diseño. 

21. FACUL TAO DE INGENIERIA 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

Pero lo más importante: 

Demostrar que el software NO funciona (Pruebas sucias). 
• Todos tienden a probar que el software funciona. 
• Los probadores deben intentar hacer que el sistema falle a toda costa. 
• Por eso, donde si los usan, los odian ... 
• Sin embargo, s610 así se puede garantizar la calidad de un software. 
• El número de pruebas sucias debe superar por mucho al de las pruebas limpias. 

Por ejemplo: 
Si se tiene una variable "iEdad", que sólo debe trabajar con edades entre 18 y 60 años, 
se deben hacer las siguientes pruebas: 

limite inferior - 1 
limite inferior 
promedio 
limite superior 
limite superior + 1 
valor nulo 
valor decimal 
valor alfanumérico 

Comentario a las pruebas: 

iEdad = 17 
iEdad = 18 
iEdad = (18+60)/2 
iEdad = 60 
iEdad = 61 
iEdad = '" 
iEdad = 30.5 
iEdad = "abc1@" 

Sucia 
limpia 
limpia 
limpia 
Sucia 
Sucia 
Sucia 
Realmente Sucia 

Los programadores casi siempre tienden a probar que la parte del sistema que 
desarrollan si funciona, pues como ellos la han programado, se anticipan a su 
funcionamiento al probar, y suelen dar valores correctos intermedios. Esto deja 
descubiertas todas las posibilidades de error, que deben ser cubiertas por pruebas 
limpias y sucias: 

límite inferior - 1: Esta prueba sucia es muy importante. Pudo ser que el programador 
haya escrito ">=17" en lugar de ">17", o que pensando escribir ">= 18", haya escrito 17 
en vez de 18: ">=17", y por ello, el programa acepte una edad igual a 17 años. El 
programa en este caso no debería calcular nada, y debería mostrar un mensaje 
indicando los parámetros correctos para que el usuario íntroduzca la edad adecuada. 
¿Realmente lo hace? o más bien toma el 17 y lo procesa. Es por ello que esta prueba 
nunca debe omitirse. 

límite inferior y límite superior: Estas pruebas limpias son tambíén importantes, pues 
el programador pudo equivocarse y fijar un limite inferior mayor al correcto. Quizás 
escribió 19 Ó 20 como edad mínima. Por ello, conviene siempre asegurarse que los 
limites fueron programados correctamente. 

promedio: Con esta prueba limpia podemos asegurarnos que el programa funciona 
para un valor típico. Casi siempre, es ésta la única prueba que suelen hacer los 
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programadores, olvidando, o ni siquiera pensando, en todas las demás que aqui se 
mencionan. 

limite superior + 1: La razón de aplicar esta prueba sucia es la misma que para probar 
limite inferior - 1, 

Siempre se debe probar un valor más allá de los limites, 

valor nulo: ¿Qué debe hacer el sistema si no se da valor alguno a esta variable? 
¿Corre el riesgo de dividir entre cero? ¿Debe mostrar un mensaje de error al usuario y 
no dejarlo continuar? Con esta prueba se pretende encontrar un lugar donde falle el 
sistema. 

valor decimal: Esta prueba sucia es muy importante, El valor esperado debe ser 
entero. Tal vez no suceda nada si se introduce un valor decimal, pero si después esta 
variable es reutilizada en el programa, quizás otra función no acepte su valor. 

valor alfanumérico: Esta prueba sucia es una de las más importantes de todas, y una 
con la cual se encuentran muchos errores. 

Sólo así se puede ... 

!Conseguir un producto libre de errores EN LO POSIBLE :1 

iNO existen los programas libres de errores! 
Porque: 

o No exislen los programadores perfectos. 
o Es imposible probar absolutamente todo. 
o No se puede todo en esta vida. 

El aseguramiento de calidad de software 
consiste en garantizar que un producto. a pesar 

de sus errores, funciona correctamenle 
dentro de condíciones determinadas. 

¿Qué tan ímportante es un error? 

• Frecuencia 
o Costo de Corrección 
o Costo = Costo de descubrir + costo de corregir 
o Costo por Instalación 
o Depende del número de instalaciones que se hagan del sistema. 
• Consecuencias 
o Desde un error de ortografía hasta la explosión de un reactor nuclear. 
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DTS' indica la siguiente clasificación de prioridades. según sus consecuencias: 
1. Mata personas. 
2. Se pierden datos. 
3. El sistema falla y se congela. 
4. Errores irrecuperables. 
5. Errores al interactuar con el entorno. 
6. Errores de cosmética. 

Clasificación de errores por su ocurrencia 

En la tabla 5.5.1 podemos ver una clasificación de errores de acuerdo COn las 
estadisticas realizadas por los estudiosos de las pruebas de software. Con esta tabla. 
resulta sencillo identificar en qué orden buscar los errores que se esconden en un 
programa. 

Familia de Errores Porconta o de ocurrencia 
Datos 22.44% I 

Definición de datos, estructuras, declaración de variables, duplicación de , 
variables transformación de variables, fll,ljo de datos 
Funcionalidad 16.19% 

~ Funcionalidad mal entendida, faltante o duplicada. 
Control de Flujo 12.82% 
Condiciones, ciclos, condiciones múltiples 

I Procesamiento 12.36% 
ExpreSiones aritméticas, evaluación de expresiones, signos (+1·), Iniciación 
de variables, tiempo de procesamiento - . 
Integración 8.98% 
Interfaces internas: invocación de componentes, parámetros equivocados, 
secuencias erróneas en parámetros, inicio de variables, estados incorrectos. 
Interfaces externas: interrupciones, dispositivos periféricos, manejadores 

. (driverS), sincronización de entrada/salida, rendimiento. 
~ Requorimientos 8.12% 

Requerimientos mal especificados, faltantes. ambiguos o io_consistentes. - --, 
Otros errores no especificados 4.71% 

----1 
Definición de pruebas 2.76% 
Errores en el diseno de pruebas, reauerimientos mal entendidos i , 
Ejecución de pruebas 2.19%, 
Base de datos iniciales mal definida, confiQuración, verificación 

--1 Codificación 1.99% 
Violación de estándares, documentación errónea, escasa documentación, I 

documentación inconsistente, mal estilo 
Arquitectura 1.74% 

--,---
Semáforos, manejo de recursos multiprocesos. 
Rendimiento 0.39% 
Tiompo de respuesta, retrasos 
Casos de prueba completos 0.39% ; 
Documentación de pruebas 0.07% J 

Tabla,5.5.1 Fa"!llla de Errores 
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Pruebas de Software 

• Son procedimientos formales. 
• Se deben preparar entradas y predecir salidas. 
• Deben ser documentadas. 
• Deben ejecutarse. 
• Deben observarse los resultados. 

Niveles de Pruebas 

• Pruebas de unidad. 
• Pruebas de componentes. 
• Pruebas de integración. 
• Pruebas de sistema. 

Pruebas de Unidad 

• La unidad es la parte más pequeña que puede ser probada en el software. 
• Generalmente es escrita por un solo programador. 
• Las pruebas de unidad buscan demostrar que la unidad no satisface sus 

-------.espeemSaCiQReS fi IOcionales QQ!.Le su estructura no corresponde a su diseño. 
• Al encontrar estos errores, se habla de errores de unidad. ---

Pruebas de Componente 

• El componente es la integración de varias unidades. 
• Un componente puede ser una unidad, o incluso todo el sistema. 
• Las pruebas de componente buscan demostrar que la unidades no satisfacen 

sus especificaciones funcionales al interactuar con otras unidades. 
• Al encontrar estos errores, se habla de errores de componente. 

Pruebas de Integración 

• La integración es el proceso en el que se juntan los componentes para generar 
componentes más grandes. 

• Las pruebas de integración buscan demostrar que a pesar de que los 
componentes son satisfactorios individualmente, al combinarlos no funcionan o 
son inconsistentes. 

• Ejemplos: Inconsistencias de validación de datos, parámetros equivocados: 
manejadores de funciones incorrectos. 

• Al encontrar estos errores, se habla de errores de integración. 
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Pruebas de Sistema 

• El sistema es en realidad el componente más grande que se debe probar. 
• Las pruebas de sistema buscan encontrar errores e inconsistencias que sólo 

pueden ser expuestos al integrar en su totalidad los componentes. 
• Además las pruebas de sistema consisten en: pruebas de rendimiento, pruebas 

de seguridad, sensibilidad de la configuración, arranque del sistema y 
recuperación en los errores de sistema o de otros procesos que se ejecutan 
simultáneamente. 

Técnicas Para la Prueba de SW 

• Grafos y rutas. 
• Prueba de flujo de transacciones. 
• Prueba de flujo de datos. 
• Pruebas basadas en la lógica. 
• Prueba de cajas negras. 
• Pruebas automatizadas. 

Pruebas por Grafos y Rutas 

• Piedra angular de las pruebas de software. 
• Familia de técnicas que se basan en la selección de rutas para probar el flujo de 

control de los programas. 
• Aplicable al SW moderno para pruebas de unidad 
• En el flujo de control se encuentra la mayoría de los errores de un programa 

(25.18%) 
• Requiere un conocimiento total de la estructura del programa. 

Pruebas de ciclos 

La mayoría de los errores en el flujo de control se encuentran en los ciclos. Así, 
podemos afirmar que la mayoria de los errores de un sistema se deben a errores en la 
programación de los ciclos. Es por ello que convíene probarlos minuciosamente. Para 
ello, ya existen criterios que deben ser definitivamente tomados en cuenta, y nunca 
pasarlos por alto: 

Ciclos determinísticos 

En los ciclos determinísticos, se conoce el número de veces que el ciclo será 
ejecutado, desde antes de entrar en su primera instrucción, y no existe forma alguna de 
interrumpir el ciclo y salir de él. 
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Ciclos no determinísticos 

Los ciclos no deterministicos difieren de los deterministicos en que el número de veces 
que el ciclo será ejecutado no es conocido antes de entrar en el ciclo. Puede suceder 
además que alguna condición dentro del ciclo lo interrumpa repentinamente y el 
programa salga de él y continúe con lo siguiente. Estos ciclos no deterministicos suelen 
contener muchos más errores que los ciclos deterministicos, por lo que conviene 
probarlos más minuciosamente. 

Ciclos anidados 

Los ciclos anidados son problemáticos (es decir, suelen contener errores con facilidad). 
Incluyen por supuesto, los errores caracteristicos de los ciclos sencillos (por ejemplo: 
terminar antes de tiempo, terminar después de tiempo, no terminar jamás, fallar en la 
primera condición y no ejecutarse), pero además contienen errores que surgen al 
ejecutar una y otra vez las condiciones de terminación en sendos ciclos. 

Ciclos no estructurados (o ciclos horribles) 

Los ciclos horribles son aquellos en que se puede saltar a la mitad de ellos, sin pasar 
por el inicio del ciclo. 

Figura 5.5.1. Ciclos no estructurados 

Este ciclo resulta infame porque hay saltos espeluznantes hacia el interior del ciclo, y 
desde su interior hacia afuera. Actualmente no se suele programar asi, pero muchos de 
los programas que los antiguos programadores nos legaron están construidos de esta 
forma. No existe una buena técnica para probar los ciclos horribles (que peor nombre 
podrian tener). Sin embargo, este tipo de modelos se aplican al replicar el 
comportamiento humano al utilizar algunos sistemas. Por ejemplo, cuando se hace una 
llamada de larga distancia, de 11 dígitos, puede ser que al entrar en el ciclo de 
marcado, el usuano cuelgue antes de terminar de marcar si se da cuenta que marcó un 
digito equivocado. Este tipo de ciclos requieren una mayor atención que los demás. 

Técnicas para probar ciclos 

Prueba de Valores Criticas 
En un ciclo deterministico clásico, podemos considerar los siguientes números de 
prueba: 
valorlnicial 
valorSuperior 
valorOelncremento 
aumentando 
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Valor inicial de la variable de control del ciclo controlCiclo 
Valor final de la variable de control del ciclo 
Cantidad en que la variable de control del ciclo debe ir 
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Las pruebas de valores críticos son la combinación de valores de estos tres números 
de prueba, que la experiencia muestra que son susceptibles a errores, además del 
caso t1pico o normal. 

Sobrepasar: Cualquier valor que provoque que se salga del ciclo 
inmediatamente. 
Una vez: Valores que hagan que el ciclo sea ejecutado exactamente una 
vez. 
Dos veces: Valores que hagan que el ciclo sea ejecutado exactamente dos 
veces. 
Típico: Un número típico de iteraciones. 
Máximo: El número máximo de iteraciones permitidas. 
Máximo + 1: Uno más que el máximo permitido. 
Máximo - 1: Uno menos que el máximo permitido. 
Mínimo: El mlnimo requerido. 
Mínimo -1: Uno menos que el mínimo requerido. 
Nulo: Comentado más adelante. 
Negativo: Comentado más adelante. 

Muchas de las pruebas mencionadas pueden traslaparse, y esto ahorrarla el número 
de pruebas que deben ejecutarse. Por ejemplo, si el valor mlnimo es cero, entonces las 
siguientes ídentidades existen: 

Mínimo - 1 = Negativo 
Mínimo = Sobrepasar 
Mínimo + 1 = Una vez 

Similarmente, si el valor mlnimo es 1: 
Mínimo - 1 = Sobrepasar 
Mínimo = Una vez 
Mínimo + 1 = Dos veces 

Pruebas de Flujo de Datos 

• Familia de estrategias de prueba basadas en la selección de rutas a través del 
programa para explorar secuencias de eventos relacionados con los estados de 
los datos. 

• Se aplican para probar SW orientado a objetos, para realizar pruebas de 
integración y para probar hojas de cálculo. 

• Detectan errores del tipo de variables no iniciadas, duplicación de definición de 
variables, tipos incorrectos, apuntadores erróneos y anomalías en el flujo de 
datos (v.gr. Cerrar antes de abrir un archivo). 

Pruebas de Flujo de Transacciones 

• Una transacción es un conjunto de operaciones. 
• Estas pruebas se utilizan para probar sistemas que funcionan en línea. 
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• Por ejemplo: AlMs, controladores de trafico aéreo, reservación de vuelos. 

Pruebas Basadas en la Lógica 

• Se utilizan para probar los requerimientos funcionales de un programa. 
• Se basan en la construcción de tablas de decisión. 
• Se emplean para analizar la consistencia de un sistema, y para verificar que esté 

completo. 
• Aplicaciones: pruebas de lógica del hardware, pruebas de nuevos lenguajes, 

pruebas de sistemas expertos y de inteligencia artificial. 

Pruebas Automatizadas 

Una de las cosas que resultan más tristes a la vista es ver que una persona hace a 
mano una tarea que podria ser automatizada. Es triste, pero al mismo tiempo causa 
risa. Nos encontramos en la quinta década dela industria de la computación y algunos 
de nosotros todavia nos vemos forzados a justificar el uso de computadoras (porque en 
el fondo, de eso se trata la automatización). Resulta divertido porque hace un siglo, la 
locomotora de vapor alcanzaba la cumbre. Cincuenta años después, carrozas viajaban 
de ciudad en ciudad jaladas por grupos de caballos que eran dirigidos por un chofer 
que los estabilizasa. Las pPlehas manllale$_@---'par~c~n_~ ese chofer, pero sentado al 
frente de una locomotora: resulta peligroso, degradante; iriútil,-y -aae'mas de todo, 
ridiculo. 
Si realmente se promoviera la dignidad humana, y la optimización de costos de trabajo 
se llevara a cabo como originalmente se pensó, los argumentos para promover las 
pruebas automatizadas caerian en oidos sordos. Esos no son los argumentos que 
usamos para justificar la inversión en automatización de pruebas, porque siempre 
habra un ejecutivo "más inteligente" que nos los echara abajo. El argumento real es asi 
de simple: las pruebas de software hechas a mano, no sirven. Punto. Nunca 
funcionaron bien en el pasado, no funcionan hoy, y no funcionaran en el futuro. Las 
pruebas manuales conducen a la autodecepción. Se confunde esfuerzo con logros. Y lo 
peor de todo, conducen a provocar una falsa confianza (aunque si alguno quiere 
provocarse una falsa confianza, existen fármacos baratos, legales e ilegales, mas 
fáciles de ingerir que sentarse por meses a probar software a mano). 

Pruebas Dirigidas por el Riesgo 

• Cómo encontrar los errores más importantes primero. 
• Cómo puede ayudarnos a ello el concepto de Riesgo. 
• Qué criterios seguir para asignar el Riesgo. 

Cuando hay mucho por hacer y se cuenta con poco tiempo, es necesario priorizar de. 
tal suerte que al menos lo más importante sea realizado. 

En lo que se refiere a pruebas, nunca hay tiempo ni recursos suficientes. Ademas, las 
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consecuencias de omitir una prueba pueden ser severas. Por esta razón la priorización 
de pruebas ha merecido la atención de los estudiosos, que han propuesto el enfoque 
conocido como Pruebas Dirigidas por el Riesgo (Risk Driven Testingl, donde el riesgo 
tiene un significado muy especifico. 

La premisa básica de este concepto de priorización consiste fundamentalmente en 
tomar las piezas del sistema que se han de probar -módulos, funciones, 
requerimientos- y evaluar cada pieza segun dos variables: Impacto y Apariencia. 

o El impacto consiste en aquello que pasaría si determinada pieza funcionara 
incorrectamente de cualquier manera. ¿Destruiría una base de datos? ¿o 
solamente implicaría que el encabezado de la columna de un reporte no se 
alineara correctamente? 

o La apariencia es un estimado de la probabilidad de que determinada pieza falle. 

Juntos, la apariencia y el impacto determinan el Riesgo de la pieza: 

impacto r'I apariencia ~ riesgo 

Diseño de Casos de Prueba 

o La importancia de concentrarse en una sola salida a la vez. 
o Cómo encontrar las dependencias para dicha salida. 
• Cómo verificar automáticamente que las dependencias encontradas son 

correctas, 

Lo más importante al diseñar una prueba es seleccionar una sola salida para probar, y 
construir las pruebas para ella. La salida puede ser un dato, como una cantidad 
calculada, o puede ser una acción, como "detener el despliegue de información en un 
tablero electrónico", o "guardar el archivo en un disco", 

Como habrán podido constatar quienes han realizado pruebas formales, resulta 
imposible por ejemplo hacer una prueba que verifique que todo un reporte sea 
generado correctamente. 

Es muy importante entender que: 

Un dato generado o una acción ejecutada por una computadora, sólo son correctos si 
siempre son correctos, bajo cualesquier circunstancias. 

Existe una gran variedad de combinaciones posibles de valores de entrada para llegar 
a esta conclusión meidante una sola prueba para un reporte entero. Y aun para una 
sola salida, se necesitan varias pruebas para verificar que la salida es generada 
correctamente. 
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Para ejemplificar, necesitamos construir un "Generador de, que representa la pieza que 
estamos probando en el sistema, ya sea una función sometida a "prubas de unidad", o 
incluso el sistema entero: 

salidas 

Figura 5.5.2 Generador de Salidas 

Después asignamos entradas posibles y salidas esperadas: 

Figura 5.5.3. 

En la figura anterior, podemos ver que el Generador de Salidas recibe las entradas a, b 
y c y genera las salidas x, y y z. Las salidas bien pueden ser datos o acciones, pero por 
ahora asumiremos que se trata de datos. 

Supongamos que la salida y es la cantidad a pagar en una nómina, y que es más 
critica que las salidas x o z. Así, concentramos las pruebas en z en primer lugar: 

Viene ahora el paso crítico: apuntalar las dependencias. Para la salida que hemos 
escogido, necesitamos saber de cuáles entradas depende. Supongamos que la salida y 
depende de las entradas a y c, pero no depende de la entrada b. Si sabemos esto, 
podemos ver cómo construir los casos de prueba para la salida y. 
Necesitamos entonces variar las entradas a y ce a través de sus correctas 
combinaciones, pero no tenemos que preocuparnos por generar casos de prueba para 
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los diferentes valores de b. 

x 0 

Surgen las siguientes preguntas, muy importantes, acerca de las dependencias. 

• ¿ Qué tan buenas son? 
• ¿Dónde encontramos la información acerca de las dependencias? 
• ¿Cómo sabemos si las dependencias son carretas? 

Analicemos cada pregunta a la vez: 

1. ¿Qué tan buena es conocer las dependencias? 

Primero, es importante conocer las dependencias de las salidas en las entadas, porque 
entonces podemos armar pruebas que varíen sólo las entradas necesarias, y 
hacerlo de forma sistemática. Esto significa que no tendremos casos de prueba 
extras, ni redundantes, y nos aseguraremos de que no 

Cabe hacer notar que no es necesario entender cómo una salida depende e sus 
entradas. Sólo es necesario saber qué entradas son necesarias. Esto es mucho más 
fácil de determinar. De hecho, analizando exactamente cómo las salidas dependen de 
las entradas (en un sentido totalmente booleano, si o no) conduce a un embrollo 
impráctico conocido como "Graficación de Causa y Efecto", en el cuál no penetraré en 
este documento, por considerarlo fuera de mi propósito y de mi alcance. 

2. ¿Dónde encontramos la información acerca de las dependencias? 

La mejor fuende de información al respecto de las dependencias son los usuarios. 
Basta con preguntarles ¿qué valores de entrada podrían afectar el valor de esta salida? 
Ellos sabrán la respuesta. El único problema aquí es que generalmente saben tanto 
que querrán decir incluso cómo dependen. Realmente, no es necesario entrar en tantos 
detalles. 
Si somos lo suficientemente afortunados de contar con las especificaciones. también 
éstas contendrán información sobre la dependencia, pero usualmente resulta dificil 
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escarvar en las especificaciones para extraer esta información. 

Finalmente, un lugar de donde no deseamos extraer esta información, es el código 
fuente. Es esto lo que estamos probando a fin de cuentas. No podemos basarnos en él 
con absoluta confianza. 

Para cada salida que se pruebe, es necesario escribir las entradas de las cuales 
depende, y guardar esta información en un archivo o en una pequeña base de datos. 
Esto resulta clave para poder después construir casos de prueba de forma 
sistematizada. 

3. ¿Cómo podemos saber si las dependencias son correctas? 

Después de todo, si no son correctas, nuestros casos de prueba pueden no servir para 
nada. En los viejos sistemas podemos encontrar cantidades importantes de salidas que 
nos harian estremecer a la hora de diseñarles casos de prueba. 

El truco consiste en lo siguiente: 

Para verificar las dependencias de una salida en un conjunto de entradas debemos 
tener un breve programa o script (con una herramienta de automatización de pruebas 
se pu~de Ilscer féeilmeRte) q' 'e baga lo siguie.ot!3: 

• Ejecutar el código y guardar los resultados. 
• Hacer pruebas que varien las entradas "que no importan" aleatoriamente dentro 

de sus limites válidos. 
• Hacer que la computadora compare los resultados de las pruebas con los de las 

pruebas anteriores. Si estas entradas realmente no importan, se debe tener 
siempre el mismo resultado. 

• De lo contrario, se trata de una dependencia que no se consideró. Hay que 
registrarla. 

• Se puede dejar esta prueba automática ejecutándose digamos, mientras se sale 
a almorzar. Este puede ser un tiempo razonable para validar que las 
dependencias son correctas. Si se desea más precisión, se debe dejar 
ejecutando la prueba automática durante más tiempo. 

Pruebas aplicadas al sistema. 

Se probó que cada uno de los menúes de opciones y de las pantallas de captura 
cumplieran con los siguientes puntos: 

Ortografía correcta: Todos los mensajes y pantallas deben estar escritos 
correctamente. 

Nombre del menú: Cuando se selecciona un menú se mantiene el nombre de éste en 
la parte superior izquierda de la pantalla, con el fin de saber en todo momento la 
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opción en la que nos encontramos. 

Opciones del menú: Se muestran todas Is opciones que comprenden al menú 
seleccionado. 

Descripción de la opción seleccionada: Cuando el cursor está posicionado en un 
botón deberá aparecer una descripción en la barra de mensajes que nos indica la 
función de cada opción. 

Tecla entrar: Durante la selección de una opción en los menúes se podrá hacer uso de 
esta tecla para aclvar un botón de aceptación, a un botón de cancelación o una 
selección. 

Teclas de la primera letra: Se podrá seleccionar una opción mediante la primera letra 
del nombre de la opción. 

Figura 5.5.4 Selección de una opción mediante la primera letra. 

Uso del mouse: Se podrá hacer uso del mouse oprimiendo el botón izquierdo con el 
fin de activar un botón de aceptación, o un botón de cancelación o una selección, o 
para ubicarse en un campo especifico para introducir la información. 
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Prueba de Integración 

Durante esta prueba las actividades se centraron en el diseño y construcción de la 
arquitectura de software. Se verifica y se construye el programa como un todo. 

Durante la integración. las técnicas que más prevalecen son las de diseño de casos de 
prueba de la caja negra. aunque se pueden llevar a cabo algunas pruebas de la caja 
blanca con el fin de asegurar que se cubran los principales caminos de control. 

Especificación de la prueba de integración. 

Alcance de la prueba. Se probaron características tales como: 

• Fácil uso por parte del usuario. 
• Desplegado de ayuda. 
• El fácíl acceso utilizando los dispositivos de entrada: el mouse y el teclado. 
• Además de que el número de módulos cumpliera con las especificaciones 

solicitadas. 

Plan de prueba. La estrategia general para la integración se dividió en fases y 
subfases. dirigidas a características especificas funcionales del software: 

• Interacción con el usuario: 

Selección de ordenes. 
Representación visual. 

• Procesamiento y representación de errores. 
• Manipulación y análisis de los datos. 
• Procesamiento y generación de información visual. 

Reportes y estadísticas. 
• Estructura y contenido de la base de datos. 

En cada fase se siguieron los criterios con sus correspondientes pruebas: 

Integridad de la interfase: Se probaron las interfaces intemas y externas a medida que 
se incorporaron los módulos. 

Validez funcional: Se llevaron a cabo pruebas diseñadas para descubrir errores 
funcionales. 

Contenido de información: Pruebas para descubrir errores asociados con las 
estructuras globales y locales. 

Rendimiento: Pruebas para verificar los limites de rendimiento establecidos durante el 
diseño del software. 
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Procedimiento de prueba: Describimos el orden de integración y las pruebas 
correspondientes a cada fase de integración. 

Prueba de validación. 

En una prueba de validación se deben comprobar los criterios de validación 
establecidos durañte la fase de definición del sistema. Proporciona una seguridad final 
de que el software satisface todos los requerimientos funcionales y de rendimiento. Se 
usan exclusivamente técnicas de prueba de la caja negra. 

Después de encontrar y corregir los errores de interfases, comenzamos la prueba de 
validación. 

Prueba alfa. Para llevar a cabo la prueba alfa se invitó a un usuario en el lugar dei 
desarrollo y en presencia del desarrollador, éste registró errores y problemas de uso. 
Es decir, todo esto se llevó a cabo en un entorno controlado, en el área de desarrollo. 
Al principio al utilizar el sistema, el operador tenia cierto temor y no se presentaba 
seguro. Algunos de los mensajes que proporcionaba el sistema fueron modificados a 
petición del usuario por que les faltaba claridad. 

Las principales deficiencias en esta prueba fue la falta de familiaridad en el uso de 
menúes y el entender el procedimiento para manipular los datos. 

Prueba beta. Para llevar a cabo la prueba beta se llevó el sistema a un lugar donde el 
encargado del desarrollo no estuvo presente. Sobre todo se presentaron problemas 
tales como la necesidad de una explicación sencilla de los errores y mensajes además 
dudas en el instructivo. 

Prueba del sistema 

Verifica que cada elemento del programa trabaja adecuadamente alcanzando la 
funcionalidad y el rendimiento del sistema total. 

Entre los tipos de prueba del sistema que se llevaron a cabo fueron: 
Prueba de recuperación: Con el fin de probar su tolerancia a fallos y el periodo de 
tiempo de corrección de fallas. Para lo que forzamos el fallo del software mediante: 

o Caida de la red. 
o Fallas de energia eléctrica. 

En ambas la transacción en proceso era la que se perdia. La recuperación requiere la 
intervención humana, se evaluaron los tiempos medios de recuperación que no 
excedieron de 1 minuto y sólo se perdia el registro que estaba siendo procesado en 
ese momento, determinándose que se encontraba entre los límites aceptables. 

Prueba de Seguridad: El mecanismo que evita que una persona no tenga acceso al 
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sistema pueda modificar cierta información, se evita con el uso de passwords, inclusive 
de diferentes niveles de acceso. 

El campo password penmite la combinación de cualquier carácter ASCII lo que aumenta 
la combinación de nombres y por lo tanto la seguridad. 

Figura 5.5.5 Prueba de Seguridad. 

Prueba de resistencia y de rendimiento: Entre las pruebas que se sometieron fueron las 
siguientes: 

Se realizaron de tal manera que se sometió al sistema a una demanda de recursos en' 
cantidad y frecuencia anormales, por medio del aumento de interrupciones al sistema 
por medio de 15 operadores en red que demandaban al mismo tiempo recursos al 
sistema, de los cuales algunas eran de acceso normal al sistema. 

Se probaron casos que produjeran excesivas búsquedas de datos residentes en disco. 
por medio de localizar a un cliente al mismo tiempo por 15 operadores. 

Se probaron los tiempos de respuesta del sistema para los casos que requerian 
diferentes tamaños en la tabla de Clientes, desde 1 registro, pasando por 500 clientes 
hasta 5000. 
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5.6. FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA. 

Para poder garantizar que nuestro sistema sea viable de poner en producción es 
necesario llevar a cabo una serie de pruebas que permitan verificar que no existirán 
problemas de comunicación o problemas técnicos. 

Factibilidad Técnica. 

Como primer paso, fue necesario verificar los requerimientos de equipo mínimos para 
poder ejecutar nuestro sistema en el servidor. 

La infraestructura de la red dentro de la compañia y dentro de la red de área local de 
información, en donde se ubicará el servidor NT, ya se encuentra implementada y 
cumple con la normatívidad establecida por la empresa para las redes que hagan uso 
del sistema operativo de red Windows NT dentro de la empresa. 

Esta normatividad deberá seguirse por todas aquellas personas encargadas 
directamente de la instalación y puesta a punto del servidor NT. 

El cumplimiento de esta normatividad garantiza la operación óptima del servidor y 
evitará cualquier problema con la interconexión, además de permitir la creación de una 
plataforma eficiente y estandarizada para proporcionar los servicios de red 
corporativos. 

La parte más importante y más crítica de una red la constituye el servidor, su función 
principal es la de compartir recursos dentro de una red, como son los servicios de 
impresión, de disco y aplicaciones cliente/servidor. De la misma forma debe 
proporcionar una plataforma robusta para la ejecución de aplicaciones de misión critica. 

Por lo anterior, se hace necesario que la computadora destinada a ser servidor cumpla 
con los requisitos específicos para realizar de manera eficiente todas las funciones 
anteriormente mencionadas. Estos incluyen los concernientes a sus requerimientos 
mínimos de hardware y software, requerimientos eléctricos y ubicación física. 

De acuerdo a las especificaciones del software, sistema operativo, aplicaciones y 
experiencia. los requerimientos mínimos necesarios fueron los siguientes: 

• Servidor con Procesador Pentium 11 con velocidad de 350 MHz. 
Memoria RAM de 128 MB. 
Unidad de CD-ROM 
Unidad de Respaldo en cintas 
Disco Duro de 9 GB 
Floppy de 3.5" 
3 bahias disponibles (para un futuro crecimiento) 
3 ranuras de expansión PCI 
T a~eta de red PCI 
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UPS con interface al servidor (1200 Watts). El servidor debe estar alimentado 
por un UPS, y a su vez contar con una interfaz al mismo para protegerlo de 
forma automática en caso de falla en el suministro de energia eléctrica; gracias a 
esta interface, es posible apagar en forma segura el servidor, evitándose asi la 
pérdida de información y posibles daños al equipo. 

• Sistema Op'erativo Windows NT. 
• Microsoft Sal Server. 
• Visual Basic. 

El servidor debe estar colocado junto con los demás servidores de la compañia en un 
rack de servidores que se encuentre en un área exclusiva y libre del paso, asi mismo, 
contar con aire acondicionado para mantener una temperatura constante de los 
equipos, todo esto con la finalidad de que el manejo fisico de los equipos sea sin 
dificultad. 

Para cumplir con estos requisitos no fue necesario solicitar nuevo equipo, ya que se 
contaba con el necesario para ello. lo único que se tuvo que hacer fue realizar las 
configuraciones y adecuaciones necesarias para realizar las pruebas y verificar su 
funcionamiento. 

Todo lo anterior se realizó con la ayuda de los administradores de los servidores: 
quienes dieron las facilidades para esta configuración. 

De lo anterior podemos concluir que fue perfectamente viable la configuración del 
servidor, ya que se contaba con el equipo necesario. 

Para poder definir los requerimientos minimos necesarios en la parte de los clientes se 
instaló el sistema en 4 configuraciones diferentes con las siguientes caracteristicas: 

• Procesador 486 escalado a Pentium con velocidad de 133 MHz. 
Disco duro de 1 GB. 
Windows 95. 

• Procesador Pentium con velocidad de 133 MHz. 
Disco duro de 1.5 GB. 
Windows95. 

• Procesador Pentium con velocidad de 200 MHz. 
Disco Duro de 1.2 GB. 
Windows 95. 

• Procesador Pentium con velocidad de 333 MHz. 
Disco Duro de 2 GB. 
Windows 95. 
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En estos cuatro equipos, que son con los que cuentan actualmente las áreas en donde 
se instaló el sistema, se realizaron las siguientes pruebas: 

• Verificación del espacio disponible en disco duro, ya que el sistema requiere de 
un espacio en disco de 50 MB como mlnimo. 

• Compatibilidad con el software existente en los equipos. Lo anterior es muy 
importante, ya que en algunas ocasiones se llegan a presentar problemas con 
versiones de algunas de las librerias del sistema, las cuales pueden entrar en 
conflictos con aplicaciones nuevas. 

• Tiempo de respuesta. En este caso se hicieron pruebas para tratar de verificar 
los diferentes tiempos de respuesta entre las computadoras personales y el 
servidor en cuanto a tiempo entre consultas. Definitivamente no se contaba con 
un parámetro que nos pudiera guiar, el tiempo aceptado se definió en conjunto 
con las personas que operarlan directamente el sistema, quienes indicaron que 
el tiempo de respuesta que se les mostró cumpliera con sus expectativas. 

Todo lo anterior arrojó los resultados siguientes: 

Como es fácil suponer, mientras más velocidad de procesamiento y mayor espacio en 
disco duro se tenga, menores son los tiempos de respuesta para el sistema, sin 
embargo, aún en las computadoras personales actualizadas de 486 a Pentium se 
obtuvieron tiempos de respuesta bastante aceptables. Lo antenor se debe a que al 
estar trabajando en un ambiente Cliente/Servidor, no importa mucho el tener un cliente 
delgado, lo importante es contar con un ancho de banda en la red que permita que la 
comunicación entre los clientes y el servidor sea lo bastante rápida para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

Con todo lo anterior pudimos definir como requerimientos mlnimos para los clientes los 
siguientes: 

• Procesador Pentium con velocidad de 133 MHz. 
Memoria RAM de 32 MB 
Floppy de 3.5" 
Tarjeta de red PCI 
2 puertos seriales y 1 paralelo 
Mouse 
Monitor SVGA color 

• Espacio en Disco Duro de 50 MB. 
o Windows 95 y software ya existente. 

La última especificación se tuvo que estipular, porque la experiencia indica que 
cualquier software extra que se agregue al sistema es susceptible de generar conflictos 
con el software existente. 
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Administración del sistema. 

Para la administración del sistema se sugiere que el encargado de estas labores tenga 
la capacidad técnica y conocimientos de informática suficientes para cumplir con las 
siguientes funciones: 

• Administración de usuarios. 
• Administración de la seguridad. 
• Realización de respaldos. 
• Atención y aclaración de dudas. 
• Soporte técnico. 
• Control de cambios del sistema. 

Control de cambios. 

Aún cuando el sistema está creado bajo los requerimientos del usuario, no están 
descartadas posibles modificaciones del sistema, con las que puedan aumentar su 
capacidad o agregar algún otro requerimiento. 

Es por esta razón que deberá llevarse a cabo un control de cambios realizados en el 
. ma indicando datos importantes como son: fecha, motivo de la modificación, tipo 

de modificación, persona que auto" " n-d0-conting~nr.ialLy persona "qu",e=-_ 
realizó el cambio. 

El control servirá para llevar un histórico del sistema y de cada una de sus 
modificaciones por fallas, limitaciones de diseño y/o cualquier aumento de 
necesidades. 

Tipos de mantenimiento. 

Basándose en el crecimiento que el sistema pudiera tener, se dan las mejoras al 
sistema. esto es los diferentes tipos de mantenimiento. que se presentan a 
continuación. Existen cuatro tipos de mantenimiento: correctivo, preventivo. perfectivo y 
adaptativo dentro del cual se encuentra el aumentativo y el tecnológico. 

• Mantenimiento Perfectivo: esta actividad de mantenimiento se da cuando un 
paquete de software tiene éxito. A medida que se usa el software, se reciben 
de los usuarios recomendaciones sobre nuevas posibilidades acerca de 
modificaciones a funciones ya existentes. Para satisfacer estas peticiones se 
lleva a cabo el mantenimiento perfectivo. Este mantenimiento comprende 
también los cambios solicitados al programador del sistema. 

• Mantenimiento Preventivo: en este tipo de mantenimiento se previenen 
errores. Se da cuando cambia el software para mejorar una futura facilidad de 
mantenimiento. También se puede considerar el mantenimiento a la 
información que se maneja para garantizar que los resultados dados por el 
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sistema sean los correctos. 

• Mantenimiento Adaptativo: en este tipo de mantenimiento se encuentran 
implícitos el aumentativo y el tecnológico. La vida útil estimada del software de 
aplicación puede fácilmente sobrepasar los diez años. pero considerando la 
evolución del ambiente, en la práctica est; puede volverse obsoleto. Por lo 
tanto, el mantenimiento adaptativo es u~a actividad que modifica el software: 
para que las interacciones sean adecua~as en su entamo cambiante'. El 
mantenimiento adaptativo se debe a cambios en el ambiente del programa y a 
la adaptación de nuevas unidades o módulos. De este mantenimiento puede 
derivarse los siguientes mantenimientos: 

• Mantenimiento Aumentativo: este se da cuando se incluyen nuevas 
funciones que fueron complementadas al inicio del desarrollo del 
sistema y que surgen como una necesidad del usuario. 

• Mantenimiento Tecnológico: se da debido a los cambios importantes en 
la informática, es decir, al avance de los sistemas operativos, lenguajes 
de programación y nuevas generaciones de hardware, con lo cual se 
mejoran las herramientas de trabajo, las versiones del software, equipos 
periféricos y otros elementos del sistema. 

• Mantenimiento Correctivo: la primera actividad del mantenimiento se da 
ocasionalmente cuando la prueba del software no ha descubierto todos los 
errores latentes de un sistema. Durante el uso del sistema se encontrarán 
errores, los cuales deben ser informados al equipo de desarrollo. El proceso 
que incluye el diagnóstico y corrección de uno o más errores se denomina 
mantenimientos correctivo. 

Correctivo Perfectivo Preventivo 

Aumentativo Tecnolóqlco 

Figura 5.6.1 Tipos de mantenimiento. 
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Análisis del costo del sistema. 

El costo total del sistema puede realizarse basándose en lo siguiente: 

• Número de lineas de código. 
• Por hora - hombre. (Horas-Hombre de Analistas y Programadores). 
• Por tiempo de desarrollo 

El costo de una linea de código oscila entre los 20 y los 30 dólares. El sistema cuenta 
con aproximadamente 2200 lineas de código, por lo tanto el costo seria de 66000 
dólares si tomamos el valor por linea de código de 30 dólares al tipo de cambio actual. 

El tiempo de desarrollo está basado en las horas-hombre utilizadas para el análisis, 
desarrollo e implantación del sistema, por lo cual se tienen los siguientes datos: 

El tiempo de desarrollo para el sistema fue de 4 1/2 meses, desde el análisis, desarrollo 
e implantación del mismo. Los analistas (que fueron dos) trabajaron durante cuatro 
semanas considerando sólo dias hábiles y 8 horas por dia, por lo tanto para el análisis 
se tienen 320 horas-hombre en total. 

Los plOg¡alllad0i6s (~ue fueron t~s) trahaJaron durantEt-ª...1/2 meses 8 horas al dia, 
SOlO se consideran los dias hábiles, por lo tanto el número de h-oras por los 3 1/2 meses 
laborados es de horas-hombre por ambos. El costo por hora-hombre para los analistas 
y programadores de sistemas varia entre los 35 y los 55 dólares. 

A continuación se presenta el análisis de precios realizado por horas-hombre: 

Concepto Costo unitario Unidad de Cantidad Costo por concepto 
medición 

Analistas(2) 50 dólares Hora-hombre 320 16000 dólares 

Programadores(3) 35 dólares Hora-hombre 1680 58800 dólares 

Total 74800 dlls 
.. 

Tabla 5.5.1 AnáliSIS de costos por Hora-Hombre 

Realizando un ajuste en los costos anteriores y basándose en el tiempo de desarrollo 
del sistema tenemos lo siguiente: 
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Concepto Costo Unidad de Cantidad Costo por 
Unitario medición concepto 

Tiempo de desarrollo (Análisis, Diseño, $21400 Mes 3.5 $75000 
Programación e Implantación) 

Total $75000 

Tabla 5.5.2 Anáhsls de costos por tiempo de desarrollo. 

La empresa a la cual se le desarrollo el sistema ya cuenta con la infraestructura 
tecnológica (red) necesaria para la implantación del sistema, así como con el software 
y hardware necesarios, es por esta razón que estos conceptos no se incluyen en el 
análisis de costos. 

Basándonos en el análisis de costos anterior, se determina que la operación de 
compra-venta del sistema puede realizarse de las siguientes formas: 

• Venta del sistema por licencia. 
• Venta total del sistema. 
• El costo de venta por licencia sería de: Seiscientos dolares, al tipo de cambio 

actual. 
• El costo del sistema será de 75000 dólares, al tipo de cambio actual. 

La empresa para la cual se desarrollo el sistema tiene como polilica el adquirir 
totalmente los derechos de los programas realizados, es decir, requiere que le sea' 
entregado la totalidad del código del sistema, manuales de usuario y manuales 
técnicos. 

Por lo anterior la operación de compra y venta del sistema se realizará de forma total. 

Al término del proyecto, la empresa que contrato el servicio, tendrá como producto final, 
las licencias y permisos respectivos sobre el producto desarrollado, así como los 
manuales, código fuente y todo aquello que involucre al sistema, así como un soporte 
de garantia sobre el producto, el cual se ofrece como valor agregado a la compañia, 

Factibilidad Operativa. 

Para determinar si el sistema será benéfico para la empresa, se tiene que determinar 
los requerimientos operativos de ésta, por lo que hay que planear algunos pasos a 
seguir para asegurar el logro de los objetivos planteados, destacando los siguientes: 

• Verificación cuidadosa de la calidad y la integración. 
• Identificación de todos los elementos claves para las etapas de diseño y 

transición. 
• Exactitud en la información de volúmenes de funciones y datos. 
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o Control del equipo para mantener un trabajo detallado, sin olvidar la planeación 
de tiempo establecido. 

o Fuentes de información (datos a reunir, existentes en sistemas manuales y 
sistemas semiautomáticos). 

o Estado de los datos, su preparación y conversión. 
o Métodos de extracción de datos, su complejidad y esfuerzo necesario. 
o Contribución del grupo de desarrollo. 
o Recursos, tareas y calendarios. 

Dentro de los beneficios que brindará la implantación del nuevo sistema se encuentran: 

o Menores costos por concepto de operación y mantenimiento del equipo de 
cómputo en donde se ejecuta la aplicación. 

o Mayor certidumbre en el manejo de los recibos así como de las finanzas de la 
empresa. 

o Para el usuario final, la operación del sistema será amigable y bajo un ambiente 
gráfico. 

o El mantenimiento del sistema no representará altos costos para la empresa 
debido a que parte del personal que desarrollo este proyecto labora en dicha 
empresa. 

• Se eliminarán muchos de los procesos manuales y por consiguiente se ahorrará 
mucho tiempo. __ 

Plan de desarrollo. 

Expuesto lo anterior. estamos en posibilidad de generar un plan de desarrollo del 
sistema, el cual deberá establecer las tareas para llevar a cabo la implementación y 
utilización del sistema. 

Las tareas pueden considerarse como las actividades definidas de un plan de 
desarrollo en donde cada actividad será enlistada en orden de ejecución, además 
deberá contemplar el tiempo estimado y los recursos necesarios para lograr el objetivo 
de la actividad. Cuando surja la necesidad, las tareas pueden dividirse en subtareas, 
con el fin de definir tareas específicas de desarrollo. 

En este trabajo hemos dividido el plan de actividades en cinco tareas principales para 
el desarrollo del sistema. 

• Requerimientos 
o Análisis del desarrollo del sistema 
o Selección de infraestructura 
• Codificación 
• Liberación 

Cada una de estas actividades contiene subtareas que hacen que el sistema quede 
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totalmente definido. Las subtareas están descritas en el plan de trabajo, y mencionan el 
tiempo de ejecución en días. 

A continuación describiremos cada una de las tareas en las que se fundamenta el plan 
de desarrollo para la elaboración completa del sistema. 

• Definición. En esta parte se define con claridad los objetivos y alcance del 
problema a resolver. 

• Análisis conceptual. Aquí se realiza un análisis general de la solución en sus 
componentes principales. 

• Diseño conceptual. Realizamos el diseño conceptual de la idea general de la 
propuesta a resolver tomando en cuenta todas las entidades posibles. 

• Modelo conceptual. Se realiza el modelo conceptual del sistema completo 
basándose en los requerimientos del usuario. 

• Flujo de datos. Se explican las entidades y el flujo de datos que aplicaría en el 
nuevo sistema. 

• Procedimientos. Se establecen los procedimientos en los que el usuario se 
internará con el nuevo sistema. 

• Selección de infraestructura. En esta etapa se realiza la selección de HW en el 
que se instalará el sistema y el SW con el que se realizará la programación. 

• Desarrollo de programas. Aquí los programadores realizan todos los 
componentes del sistema. 

• Pruebas stand-alone. Una vez desarrollado el sistema, este es probado en cada 
uno de sus componentes en una sola terminal haciendo una simulación en linea. 

• Pruebas en linea. Ya que el sistema es trasladado al servidor éste es probado 
en cada uno de sus componentes ya en linea. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES. 

• Se cumplió con el objetivo principal de la tesis. 

• El sistema de Recuperación de Cartera ha presentado un avance 
significativo en la agilización de la cobranza, y ha disminuido el fraude y las 
pérdidas de la compania, por lo que esta cumpliendo con los objetivos. 

• El sistema esta dividido en módulos, lo cual facilita su mantenimiento, se pueden 
identificar rutinas y procedimientos que necesiten ser modificados para 
implementar funciones que el usuario requiera en el futuro. 

• El sistema es amigable y fácil de usar, ya que cuenta con un sistema de 
navegación entre menús y ventanas. Siempre se tiene toda la información que el 
usuario necesita en cualquier momento en la pantalla. 

• La ingenieria de Software es el medio más adecuado para solucionar todos los 
problemas que resulten del desarrollo de los sistema. 

• El sistema de recuperación de cartera resultó ser más exitoso de lo que se 
esperaba por lo que, en un futuro inmediato se harán necesarias mejores 
versiones. 

• Con el desarrollo de este sistema se vera disminuida en gran proporción el 
crecimiento de la cartera vencida. 

• El gasto que se emplea en el traslado de los recibos de pago será nulificado. 
porque ahora el viaje del recibo es electrónico y no por valija. 

• La información es actualizada al dla, lo que genera un beneficio económico muy 
importante. 

• La interfase grafica generada es tan amigable que los usuarios reducen el 
tiempo de aprendizaje y la empresa el costo de capacitación. 

• La reducción en tiempo de generación de información es tan importante que los 
resultados se verán reflejados inmediatamente. 

• Es posible alcanzar un gran volumen de información en poco tiempo, lo cual no 
era factible con el procedimiento anterior. 

• La dirección toma decisiones tan rápidamente, que el contar en la actualidad con 
la información en forma oportuna, ayudará a tomar decisiones inteligentes de 
negocio. 
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• Con la conclusión del presente trabajo observamos la importancia que están 
adquiriendo hoy en dia los sistemas computacionales, ya que se han hec~o 
básicos en todas las empresas e industrias, no importando cuan grandes o 
pequeñas sean estas, y la rama a la que se dediquen. 

• Es muy importante el diseño adecuado desde el inicio del sistema, ya que de no 
ser asi, se tendrán que enfrentar una serie de problemas que se hubieran 
evitado con un buen diseño, esto en el mejor de los casos, ya que si es muy 
grande el problema, puede ser que se tenga que rediseñar todo el sistema, es 
por ello que es necesario el uso adecuado de las metodologias de desarrollo de 
sistemas, ya que nos llevarán a un diseño e implementación correctos. 

• El creciente desarrollo de sistemas computacionales, nos obligan a nosotros 
como ingenieros a buscar nuevas y mejores herramientas, con las cuales 
podamos estar a la vanguardia, ya que de no ser asi se volvera obsoleto nuestro 
trabajo en unos cuantos meses. 

• El trabajo de un ingeniero no termina cuando finaliza el proyecto, se debe dar el 
mantenimiento adecuado para que este siga funcionando correctamente el 
mayor tiempo posible. 

----------~-_._--~ -_.- -
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APÉNDICES 
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APÉNDICE A. MANUAL DE USUARIO. 

Introducción 

El Sistema de Control de Cartera para Aseguradoras "SCCA" surge de la necesidad de 
llevar el control de todos los recibos que se encuentran en poder de un agente, ya sea 
que estos se encuentren cancelados, en periodo de gracia o vigentes y deben ser 
devueltos a la compañia, asl como nos permite conocer la cartera pendiente de 
cualquier agente. 

Objetivos 

• El presente manual dar a conocer las diferentes transacciones del sistema, 
distribuidas en 4 módulos principales que son: 

• Recibos por ser Requeridos. 
• Recibos Pendientes de Pago. 
• Recibos Entregados Anticipadamente a su Cancelación 
• Recibos Inconsistentes. 

• Aprender las variantes de consulta de información. 

• Explicar el uso de todas las formas de explotación de información mediante la 
utilización de un sistema más amigable y flexible. 

Arranque del Sistema 

Inicio de la aplicación 

Para poder dar inicio al sistema, desde el Explorador de programas de Windows 
seleccionamos el grupo de programas SCCA, dentro de este grupo de programas se 
encuentra el icono de la aplicación SCCA, se selecciona este icono con el mouse y se 
presiona doble i I I 
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Figura 1. Grupo de Programas. 
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Pantalla de Inicio 

Cuando da inicio la aplicación nos muestra la pantalla inicial con las opciones 
principales del menú inactivas, ya que para accesar a estas se debe entablar la 
conexión con el servidor central de información. 

Para poder entablar la conexión con el servidor central es necesario seleccionar del 
menú principal el modulo Conexión y la opción Lag In ... , la cual se explica 
detalladamente mas adelante. 

Menú Principal 

Una vez conectados al sistema, el menú principal nos presenta los siguientes módulos: 

A continuación se explica cada uno de los diferentes módulos del sistema. 

Conexión 

El objetivo primordial de este modulo es poder entablar la comunicación con el servidor 
central de información 

Este modulo cuenta con dos opciones: 
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Figura 4. Opciones del Modulo de Conexión. 

A continuación se explica cada una de estas. 

Log In ... 

Esta opción nos muestra la pantalla de conexión que nos permite conectarnos con el 
servidor central de información para poder establecer comunicación con este. 

Dentro de esta pantalla debemos colocar dentro del cuadro de Usuario nuestra clave 
personal y dentro del cuadro de Password nuestra contraseña, a continuación 
presionamos el botón de conectar de forma que si son correctos nuestros datos y 
tenemos acceso al sistema nos activa únicamente las opciones del menú principal a las 
que tenemos acceso, desplegando nuestro nombre en la parte inferior derecha de la 
pantalla principal, deshabilitando la opción de Lag In ... , puesto que ya estamos 
conectados. 

En 01 caso de que no se nos autorice el acceso, el sistema nos permite repetir la 
operación, ya sea corrigiendo los datos capturados o cancelar el intento de conexión 
para intentarlo po.!~~~~ 

Salir 

Esta opción nos permite salir del sistema perdiendo la conexión con el servidor central 
o en el caso de no habernos podido conectar también nos permite abandonar la 
aplicación. 

FACULTAD DE INGENlER1A 245 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

Consultas 

Esle es el modulo mas importante del sistema ya que nos permite el manejo de toda la 
información de recibos en poder de un intermediario y cuenta con las siguientes 
opciones: 

o Consulta de Requerimientos. 
o Consulta de Pendientes de Cobro. 
o Consulta de Entregados Anticipadamente a su Cancelación. 
o Consulta de Inconsistentes. 

A continuación se explica a detalle cada una de ellas. 

Consulta de Requerimientos 

El objetivo de esta consulta es el de reportar los recibos que se encuentran cancelados 
o pagados con fondo y aun se encuentran en poder del intermediario. dichos recibos 
deben ser requeridos aunque ya no tengan validez, para evitar un mal manejo de estos 
en nombre de la compañia. 

Esta consulta se accesa eligiendo la opclon Requerimientos, la cual cuenta con 
distintas pantallas que se despliegan en forma secuencial y son: el criterio de selección, 
el despliegue de información y el cambio de estátus del recibo, ya sea para auditar a 
nivel divisional o para requerir a nivel regional. 

Criterio de Selección 

Esta pantalla nos permite establecer el criterio para la búsqueda de recibos, ya sea 
desde un nivel global, toda la compañía, hasta el nivel de agente, y poder seleccionar 
un ramo en especifico o todos, así como una UEN especifica o ambas. 

Los recibos que nos va mostrar son de acuerdo al nivel que tenga el usuario que 
ingresó al sistema siendo: 
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o Recibos Pendientes y Rechazados para un usuario de regional. 
o Recibos Entregados y Revisados para un usuario de división. 
o Todos los recibos para usuarios de subdirección o globales (toda la 

compañía). 
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El nivel mas alto es a nivel compaftla (global), después sigue la división, la 
subdirección, la región, el promotor y el agente respectivamente. 

Cuando nosotros solicitamos una consulta de nivel global y hasta promotor, el sistema 
agrupa todos los recibos y calcula totales del nivel inferior al que se solicitó, mostrando 
los datos en la pantalla de despliegue de información, asl como también se muestra la 
información de cada recibo cuando solicitamos la consulta a nivel de agente. 

La forma en que nosotros seleccionamos el nivel al que queremos la información, es la 
de llenar en forma descendente los campos de división, subdirección, región e 
intermediario. También se cuenta con niveles de acceso, ya que un usuario de regional 
únicamente puede consulta los agentes de su regional, ya que el sistema bloqueará los 
niveles a los que no tiene acceso un usuario, un usuario de división puede consultar 
desde cualquier subdirección de su división, hasta cualquier agente que se encuentra 
dentro de alguna región de esta. 

En el bloque de intermediario, tenemos el tipo y clave de intermediario del que 
deseamos extraer la información, de tal forma, que cuando el tipo de intermediario es 
agente, del lado derecho del bloque de intermediarlo nos despliega la clave y 
descripción de la promotorla a la que pertenece este, en caso de ser cualquier otro tipo 
de intermediario este recuadro desaparece. 

Figura 8. Bloque de agente. 
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En el. bloque de UEN podemos seleccionar entre personas, empresas o ambas, esto 
nos sirve al momento de seleccionar la información únicamente nos despliega la 
información de los ramos que pertenecen a la UEN seleccionada. 

En el bloque del ramo se cuenta con dos opciones, todos los ramos o un ramo del 
catálogo en especifico, esto con el fin de extraer una consulta de información mas 
exclusiva. 

Dentro de la pantalla del criterio de selección, en el momento en que no conozcamos 
alguna clave ya sea de división, subdirección, región, tipo de intermediario, clave de 
intermediario o ramo, el sistema nos muestra una pantalla de ayuda para catálogos, la 
cual se activa al presionar doble click con el mouse sobre el campo del cual no 
conocemos la clave. El funcionamiento de esta pantalla se explica mas adelante dentro 
de este capitulo. 
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Una vez que ya se estableció el criterio de selección se presiona el botón Buscar, dicho 
botón nos permite ir al servidor central por la información solicitada en el criterio, y nos 
muestra el resultado en la pantalla de despliegue de información en caso de existir. 

En el momento en el que ya no se desea consultar mas información, el botón Salir nos 
permite cerrar la pantalla de criterio de búsqueda y regresar a la pantalla principal. 

Despliegue de Información 

Esta pantalla nos muestra la información de todos los recibos que solicitamos dentro 
del criterio de búsqueda, la información es desplegada de dos formas distintas, la 
primera nos muestra el concentrado de recibos, agrupando a un nivel inferior del que 
se solicito la búsqueda, separando la información por UEN y desplegando un total para 
cada concentrado, 

Por ejemplo, si se solicito hasta región el sistema nos despliega por promotor y si se 
solicito por compañia el sistema nos despliega a nivel división, esta forma de 
despliegue de información lo hace desde nivel compañia hasta promotor. 

La segunda forma en que el sistema nos muestra la información se aplica cuando la 
solicitamos a nivel de agente, y nos despliega todos los datos de cada recibos que 
solicitamos en el criterio de búsqueda. 
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Esta pantalla cuenta con varios botones de funciones los cuales se explican a 
continuación: 

La información que el sistema nos despliega es de 100 en 100 recibos por lo cual el 
botón de siguientes nos permite traer los próximos recibos (hasta 100) mientras este 
botón se encuentre activado. 

El botón de requerir nos permite cambiar el estatus de un recibo a través de la pantalla 
de cambio de estatus, esta pantalla se explica detalladamente mas adelante, este 
botón puede tomar el nombre de auditar, dependiendo del nivel del usuario que ingrese 
al sistema. 

El botón de reporte nos envía a impresión los datos que se tengan en pantalla con un 
formato definido, el formato de los reportes es de la siguiente manera: 

Formato de reporte de compañía a promotor 

s.._.to.c..I.( ...... _~ 
", .. '" .... _._ . ... ......... , 1-'· "" ...... _.. I .... , ......... '"'' .... ""- .,.,"'. =.:.... '''::::.:_ .... " ..... . ... , _1._. =. xs .... __ 

--.. , ..... ;;.~!:: :::-:-:..;:::.=- : , . .. " ... . "", .. ,. ... " ... -", ........... _--- ".'"" " ,,,,,,._,,,,'_no ."'.'. 

Figura 15. Formato de reporte por oficinas o promotor. 
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Formato de reporte por agente 

__ '''lO' 

Sistecu. de (OIdrol de (MIera para Asc:gw adoe as 
5l!Dllrte (( t.!Ot'rt:Urua 

U atm • 

~. 11." ...... _". . ........a ...... _ ............ . 
kH&m=lai.lI' .... ,~ ~.t:I. ........ IUI' , .. " •• _UOII .. II. _, ... " .... co 

rri_ ,...... _ ... , _bl_ 
_w.u ... ~ .. __ l:IotJt.O. • - --....... , .. , .... -

11'111111 , __ ........ a. a ,t.lll.ll "I'ti _ ..... , .... _., ........ , .... _ ....... ... ",,,,, , _ .... -........... , ... '~."I .. ,,'u. a......,' ........ "' .. _ ... .. 
,',""." ... 10 

Figura 16. Formato de reporto por agente. 

.~ . _. --
""", .. '''''''''' 

El botón de Excel nos permije enviar a una hoja de calculo de Excel toda la información 
que se tiene en pantalla, esto con el fin de poder manipular esta información para la 
obtención de un reporte con un formato distinto al definido o para grabar esta 
información con un formato de Excel. 

El botón de Salir nos permite regresar a la pantalla del criterio de selección, ya sea 
para consultar algo diferente o para salir de la consulta. 

Cambio de Estatus 

Esta pantalla nos muestra la información del recibo al que deseamos cambiar el 
estatus; en el caso de ser usuario de regional, los estatus permitidos son: 2-
ENTREGADO Y 5-REVISADO, y en caso de ser usuario de división los estatus 
permitidos son: 3-RECHAZADO y 4.-APROBADO. 

~-. ~-l ~ 

!~' 

l'-"-'-:---c~--c--~ -------~~---
Figura 17~ Camb-¡o de estatus de ~n~ecibo. 

! ' 

También nos permite hacer la captura de una breve descripción de el porqué de ese 
cambio de estatus, mostrándonos un historial de los movimientos que se han realizado 
a este recibo. asi como quien fue el que hizo la modificación de cada estatus. 
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Esta pantalla también nos muestra la pantalla de ayuda de catalogo para cuando 
desconocemos la clave del nuevo estaus del recibo, mostrándonos únicamente las que 
tenemos acceso. 

Una vez corregido el nuevo esta tus y colocada una breve descripción se presiona el 
botón de modificar para que el cambio tenga efecto, esto nos elimina el recibo de la 
pantalla de despliegue de información y nos regresa a esta ya que en ese momento 
perdemos el control sobre este recibo, 

En el caso de que no se desee modificar el estatus presionamos el botón de cancelar. 
esto nos regresa a la pantalla de despliegue de información sin modificar el estado del 
recibo antes de que se seleccionara para su modificación. 

Esta pantalla también cuenta con una impresión definida de los movimientos que se 
han efectuado con este recibo, dicho formato se despliega a continuación. 

S<sI_ ... ( ........ h.h ... -'~ .. _ ....... - ..... _ ... 
1-'· """"" .~_... .. .. .. .... -_ .. ~ ..... -._. . ... .. _ .. _-- ...... . _... ~, .. - _. __ .. _.,.---- -- --.-. ... -_. _ .... - _.-... - ...... _-- -_ ... - - .. -

"""... , ..... ¡ :::::::::. :u: ~:::::: :=:~..!:--.. "!!"_ .. _ 

Figura 18. Formato del reporte de seguimiento de un recibo. 

Ayuda de Catálogos 

Esta pantalla nos muestra la información contenida en el catalogo al que queremos 
accesar, el funcionamiento de esta pantalla es igual para cualquier catalogo y nos 
despliega la clave y la descripción de los elementos contenidos en este, 

Esta pantalla cuenta de dos secciones principales: 

I 
La primera que es donde se puede seleccionar un grupo en especifico de registros en 
base al criterio de selección que es una parte o toda la cadena de descripción, dentro 

252 FACUl TAO DE INGENIERíA 



DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

de la cadena de descripción podemos colocar un comodin que es el asterisco n, este 
comodin puede ir al principio y al final de una cadena, o en la parte media, este 
comodin significa cualquier cadena de cualquier longitud, y se presiona el botón Buscar 
que le indica al sistema que localice los primeros 50 registros del catalogo que su 
descripción coincida con la cadena que se ingreso en el criterio de búsqueda., por 
ejemplo: 

Si solicitamos la ayuda en la clave de intermediario con el tipo de 
intermediario en agente y colocamos ·*PEREZ*" dentro del criterio de 
búsqueda, al presionar el botón de Buscar el sistema nos nos retorna 
todos los agentes en los que existe la palabra PEREZ sin importar la 
posición de esta, pero si colocamos ·*PEREZ" dentro del criterio de 
búsqueda únicamente nos retornara a los agentes que su nombre 
termina con PEREZ. 

La segunda parte es donde se despliegan los registros que se obtuvieron de la 
búsqueda, dentro de esta sección tenemos el botón de Selección que nos permite 
elegir el registro que tenemos marcado dentro de nuestros datos y colocar la clave y 
descripción en donde invocamos a la ayuda, también contamos con un botón de 
siguientes, el cual se activa en el momento que nuestro criterio de selección obtiene 
mas de 50 registros, el objetivo de este botón es el de traer los registros restantes de 
50 en 50, hasta agotar nuestro criterio de selección, en la pantalla también contamos 
con un botón de salir el cual cancela nuestra ayuda de catálogo y nos regresa a la 
pantalla de donde la invocamos. 

Consulta de Pendientes de Cobro 

El objetivo de esta consulta es el de reportar los recibos que se encuentran pendientes 
de cobro, con esta consulta podemos conocer la cartera proxima a vencer de un agente 
con el fin de poder presionarlo para su pronto pago, asi como el poder marcar un recibo 
que aun se encuentra pendiente como entregado anticipadamente a su cancelación, 
esta consulta se accesa eligiendo la opción Pendientes, la cual cuenta con distintas 
pantallas que se despliegan en forma secuencial y son: el criterio de selección y el 
despliegue de información. 

Criterio de Selección 

Esta pantalla nos permite establecer el criterio para la búsqueda de recibos, ya sea 
desde un nivel global, toda la compañia, hasta el nivel de agente, y poder seleccionar 
un ramo en especifico o todos, asi como una UEN especifica o ambas. 
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El nivel mas alto es a nivel companla (global), después sigue la división, la 
subdirección, la región, el promotor y el agente respectivamente. 

Cuando nosotros solicitamos una consulta de nivel global y hasta promoTor. et slsle¡ I Id 

agrupa todos los recibos y calcula totales del nivel inferior al que se solicitó, mostrando 
los datos en la pantalla de despliegue de información, asi como también se muestra la 
información de cada recibo cuando solicitamos la consulta a nivel de agente. 

La forma en que nosotros seleccionamos el nivel al que queremos la información, es la 
de llenar en forma descendente los campos de división, subdirección, región e 
intermediario. También se cuenta con niveles de acceso, ya que un usuario de regional 
únicamente puede consulta los agentes de su regional, ya que el sistema bloqueará los 
niveles a los que no tiene acceso un usuario, un usuario de división puede consultar 
desde cualquier subdirección de su división, hasta cualquier agente que se encuentra 
dentro de alguna región de esta. 

En el bloque de intermediario, tenemos el tipo y clave de intermediario del que 
deseamos extraer la información, de tal forma, que cuando el tipo de intermediario es 
agente, del lado derecho del bloque de intermediario nos despliega la clave y 
descripción de la promotoría a la que pertenece este, en caso de ser cualquier otro tipo 
de intermediario este recuadro desaparece. 

254 

ft"""~~:;_·,:·,,-i~:.;;:>~~: -,~,. 
.~¡w.~.~~..s,~~ :, 

-- --'-'-. -' -
Figura 21. Bloque de agente. 
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En el bloque de UEN podemos seleccionar entre personas, empresas o ambas, esto 
nos sirve al momento de seleccionar la información únicamente nos despliega la 
información de los ramos que pertenecen a la UEN seleccionada. 

e Pe,=na. 

(' Empu:ra. 

Figura 22. Bloque de UEN. 

En el bloque del ramo se cuenta con dos opciones, todos los ramos o un ramo del 
catálogo en especifico, esto con el fin de extraer una consulta de información mas. 
exclusiva. 

[

'_U" 

e lodp, 

(o ': ~~~'"'"''"''' 
Figura 23. Bloque de ramo. 

Dentro de la pantalla del criterio de selección, en el momento en que no conozcamos 
alguna clave ya sea de división, subdirección, región, tipo de intermediario, clave de 
intermediario o ramo, el sistema nos muestra una pantalla de ayuda para catálogos, la 
cual se activa al presionar doble click con el mouse sobre el campo del cual no 
conocemos la clave. El de I 
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Una vez que ya se estableció el criterio de selección se presiona el botón Buscar, dicho 
botón nos permite ir al servidor central por la información solicitada en el criterio, y nos 
muestra el resultado en la pantalla de despliegue de información en caso de existir 

En el momento en el que ya no se desea consultar mas información, el botón Salir nos 
permite cerrar la pantalla de criterio de búsqueda y regresar a la pantalla principal. 

Despliegue de Información 

Esta pantalla nos muestra la información de todos los recibos que solicitamos dentro 
del criterio de búsqueda, la información es desplegada de dos formas distintas, la 
primera nos muestra el concentrado de recibos, agrupando a un nivel inferior del que 
se solicito la búsqueda, separando la información por UEN y desplegando un total para 
cada concentrado. 

Por ejemplo, si se solicito hasta región el sistema nos despliega por promotor y si se 
solicito por compania el sistema nos despliega a nivel división, esta forma de 
despliegue de información lo hace desde nivel compañia hasta promotor. 

La segunda forma en que el sistema nos muestra la información se aplica cuando la 
solicitamos a nivel de agente, y nos despliega todos los datos de cada recibos que 
solicitamos en el criterio de búsqueda. 
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~- Figura 26. Despliogue de Información -po; 
Esta pantalla cuenta con varios botones de funciones los cuales se explican a 
continuación: 

La información que el sistema nos despliega es de 100 en 100 recibos por lo cual el 
botón de Siguientes nos permite traer los próximos recibos (hasta 100) mientras este 
botón se encuentre activado. 

El botón de entregado nos permite cambiar el estatus de un recibo de pendiente a 
entregado anticipadamente a través del siguiente mensaje de confirmación, este botan 
solamente se encuentra activado cuando el nivel del usuario que accesó al sistema es 
de regional. 
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¿DESEA MARCAR COMO ANTICIPADO? 
EL RECIBO: 
Poliu: B178B!iODD!I 
No. Cllmblll: o 
npo: INIClAl. 
Prlm.: 3816.97 
Vendmlento: 910630 

Figura 28. Mensaje de conflrmaclon. 

Si se acepta el cambio se corrige el nuevo estatus y nos elimina el recibo de la pantalla 
de despliegue de información y nos regresa a esta ya que en ese momento perdemos 
el eeAtrel SQ9re este recibo. 

En el caso de que no se desee modificar el estatus presionamos el botón de No. esto 
nos regresa a la pantalla de despliegue de información sin modificar el estado del 
recibo antes de que se seleccionara para su modificación. 

El botón de reporte nos envía a impresión los datos que se tengan en pantalla con un 
formato definido. el formato de los reportes es de la siguiente manera: 

Formato de reporte de compañía a promotor 

... _, ...... " .. ,,' ... ~- .. _ .. _ .. , .. "-....... _ .. _. 
" ... n ........ _ ........ 
...... , ••• '~ .. " .. 'T .. ."._-, .. ,--

I __ o .......... _." 1 -.. ... , ...... " .... "., ...... , :ro!!!:!... • .. :: ':".!!!._ •• _._ .. . 
ah. CL u...... Uh. _ ., ... 

. ........... 
· .1'."'" · !;::m.:: .. 
· .... 

. 
, 

Figura 29. Formato de reporte por oficinas o promotor. 
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Formato de reporte por agente 

SCd",_ dt (~ <lit (aten. p .... A.selll:lRdoru 
""'I«tt .. I:ocüoo fcM1.owtn 

IW .6;t:I'~ 

DloUU'" !l' ., ... ,e. -=o....... ,_~... 11 ........ 0 ........... , ... . 
.... 1I_ ..... !.UI~ __ ~ ....... _., ....... , "'1 _,.~ ........... , r..u. 'JIU ___ ~ 

... ~""-".,, - ....... 
_to ..... , - .. ,-, ... , .. ,~ ...... 

11 0 '11101 1 ,.U ••• UtI .... , .. 
1""111' "IU ., .............. , • .ttI_<. 
'''Ulln • _'enTI:!: ,."'._ ...... , .. 
U'"'UI • 

_'0 _,,_. ___ .'.' _ ...................... ..-. ....... . 
.1.111 •• ' I'UII 
~I.III_U "1111 
" .• n.U "'i" ,,11.11 ""'1 

Figura 30. Formato de reporte por agente. 

• ... TU. ,.,.,.. 111"111 
........ "-..:.00 Ir .. rlO" •• _ , •. ,..... In""', 

l ....... • 

El botón de Excel nos permite enviar a una hoja de calculo de Excel toda la información 
que se tiene en pantalla, esto con el fin de poder manipular esta información para la 
obtención de un reporte con un formato distinto al definido o para grabar esta 
información con un formato de Excel. 

El botón de Salir nos permite regresar a la pantalla del criterio de selección. ya sea 
para consultar algo diferente o para salir de la consulta. 
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APÉNDICE B. MANUAL TÉCNICO. 

En este manual se da una visión sobre el funcionamiento interno del sistema y la forma 
como se le debe dar mantenimiento y provee soluciones en caso de que se presente 
alguna contingencia. 

SQl Server. 

la base de datos del sistema fue creada en SOL Server y recibe el nombre de SCCA. 
esta base de datos requiere de ciertos cuidados para mantenerla activa de manera 
satisfactoria, es conveniente hacer un respaldo de la base datos todos los dias pues 
en casos extremos podria perderse la información que en ella se almacena. A 
continuación se mencionará como se hace un respaldo en cinta, como se paran y 
corren los servicios y como se calendarizan tareas en el Scheduled Task. 

Servicios de SQl Server. 

En algunas ocasiones será necesario parar los servicios de Sal Server, ya que por 
fallas del sistema o bien por otras causas. Los servicios de SOL Server se pueden 
parar de maneras diferentes, ya sea por medio del icono servicios ubicado en el panel 

otra forma es a través de la herramienta SOL Enterprise Manager o bien 
por medio del SOL ervlce 

Si optamos por la primera opción debemos hacer lo siguiente: 

• Abrir el icono Servicios en el panel de control. 
• Detener los servicios de MSSOL Server (figura 1) 

.,. Mensajería 

MSDTC 

-

Figura 1. Ilustra como detener los servicios de SQl Server desde el panel de control. 

260 FACULTAD DE lNGENIERiA 



- - - --------------

CISEÑO E IMPLANTACiÓN CE UN 
SISTEMA DE CONTROL CE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

Para detener los servicios de SOL Server por medio de la herramienta SOL Enterprise 
Manager se deben seguir los siguientes pasos: 

• Abrir la herramienta SOL Enterprise Manager (figura 2). 

jfM1li, ".,_,,¡;j,i<§.,Jl€H4,i_,¡n¡,ielR-i.gj.l6j·f,fM% ~¡,h.ip;i¡lF-ireM~"!;-'J.l!~:"-,,,,,,,,, '~-'-';'.~l 
l' ~f.b ,.'0 ,,~- \'," .'- -, A"'J b r' -;, --: - '-I~, '-+ -(~!;:.; ';:"-Efl-!!~ l-~ - "'-.\ -i.;;O:-f.--C 4. 

'!'-<"" 1>., txd 1 l' Sf~1 s",v;; ( rllp 

~'" J'u;;"'"";;~~;¡;':O,:","~;;'-""-_--.-- fl, L1 Cl> r lu 
t-l- ~~sr~1 I~¿.';~.~·l~~i .. (WIndow: ~;.::!!-:': ~~~1! ~ NT) ~~') 

IÍ: • F-C.<WO (W".ndows NT) 
ro K4200A (Wlndows NT) 
1ll POI'tTAl..,Df'VnOP(W • ....:. 

, 
Figura 2, SQl Entorpriso Manager. 

• Detener los servicios en el servidor deseado (figura3). 

t!illiíM,!§iW;,¡j'¡¡G§36!umma'MIG-!Iij·(@0#ir,.,N.¡gllig#am~~íi~:?t·:,"M' ,rJ'" V 

¡I,fu~,·,r,,,~, ,'0,,:,,1," ,1'.,"'8'. _, 
¡l ~~,~,n - y,,', Tu,'l: ~-; ~ i ~t(.}~Q<1,', X ~~ ~ ~,- [2 ¡: ;,~, ld:1 Ü 00 r-e 
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Figura 3. Ilustra como se detienen los servicios de un servidor en particular. 
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Si se desea detener los servicios a través del Service Manager se debe hacer los 
siguiente: 

o Abrir el Service Manager (figura 4). 

i'oSQLServerServu;eM ...... ger,"-. I!I S 

o Seleccionar el servidor que deseamos detener y oprimir el botón Stop. 

Respaldar una base de datos. 

El realizar el respaldo de una base de datos será de suma importancia, pues cuando se 
presente alguna contingencia en el sistema, tendremos una copia disponible para 
recuperar la base de datos. Para hacer un respaldo de Glia bas& de .aa.to&-de",b",o,-_ 
hacerse lo siguiente: 

o Abrir el SOL Enterprise Manager. 
o Crear un dispositivo de respaldo (figura 5). 

Figura 5. Creación de un dispositivo de respaldo. 
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• Una vez creado el dispositivo de respaldo, se procede a realizar el respaldo de 
la base de datos. Un dispositivo de respaldo se puede dirigir hacia un disco·o 
hacia una unidad de cinta magnética. 

• Debemos seleccionar la base de datos que deseamos respaldar, para este caso 
es la base llamada SCCA. 

• Seleccionar la opción Backup Database ... en el menú Tools. (figura 6). 

fj iI4iJ4I.I¡@3;¡¡' 

~ Datal:i"'''e I,CCO 
Name I ccco bGckup 

ne~C!lp'¡'.'" 

11"" "'.11' 

" Q,~I""b.""" LDfnpl.,.le 

r [) .~I ... ¡-' ... ~ .. ,I,!f .... , ... "¡¡,,l 
r , 

" r , 
1)<",lln,,"'~" 

[-'idd -1 
Heme_ I 

O, ""NI"" 
.. t.'~'.,.¡".j 1, """h~ 
r· O .... , ''''""t,· ,""y,c.\in¡¡ Inc.I,"" 

,---------.-J 

Figura 6. SQl Server Backup. 

• Seleccionar la base de datos a respaldar 
• Seleccionar el dispositivo en el cuál se va a respaldar. 
• Oprimir el botón Aceptar. 

Importación y exportación de una Base de Datos. 

La importación y exportación de una base de datos es muy importante. gracias a esta 
herramienta se pueden transferir los datos de una base de datos a otra, la 
transferencia puede ser tabla por tabla, sin indices o bien la transferencia de una base 
completa, claro esta que entre más opciones se elijan más tardado será el proceso. 
Para llevar a cabo la importación o exportación de una base de datos se deben realizar 
los siguientes pasos: 

• Abrir el SOL Enterprise Manager. 
• Seleccionar la opción Import Data ... o Export Data ... como se muestra en la 

figura 7. 
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Figura 7. Proceso para Importar o exportar datos. 

• Posteriormente debemos seguir los pasos que nos indica el Wizard que tiene 
incluido SOL Server para hacer este tipo de operaciones. como se muestra en la 
Figura(8). 

,. . -- -. 
Jf'319!.2§"·'·1uj,awSi·'+P;;; ..:J 

IrlorQelto-~lti-¡¡~Sb~OS~.~must~y~~ 
- t<!I'''''''.usef~Md~d - , 

,~~~ '-'f '~I~ ;,~~ :::1 
€-,_tiS-O~~N1~ . 
rTu&eStlC:ser.r~~",!~·_ '> 

. 

Figura 8. Una de las pantallas del Wizard de importación de datos. 

• Al finalizar el Wizard nos indicará si la operación fue llevada a cabo con éxito o si 
existieron algunos errores. 

Restauración de una base de datos. 

La restauración de una base de datos consiste en restablecer una base de datos de la 
cual se hizo con anterioridad un respaldo a partir de un archivo que se encuentre el un 
medio magnético ya se un disco duro o un cinta. Para llevar a cabo la restauración de 
una base de datos se deben seguir los siguientes pasos: 
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• Abrir el SOL Enterprise Manager. 
• Seleccionar la base de datos a restaurar y elegir Restare Database ... (Figura 9) . 

I 

. ,. _.I~~J 

~~I<'r.1 -"'J 

• Seleccionar el tipo de dispositivo asi como la ubicación del dispositivo (figura 
10). 
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Figura 1Q Ventana que nos p-ermlte restaurar una base de datos. 

• Por ultimo debemos oprimir el botón Aceptar y esperar los resultados, estos 
pueden ser salisfactorios o erróneos en caso de existir alguna dificultad para 
llevar a cabo la restauración. 

Calendarización de tareas mediante el Job Scheduling. 

En algunas ocasiones es conveniente calendarizar tareas repetitivas o bien tareas que 
en el dia no puedan llevarse a cabo para no saturar los recursos del sistema. 

La opción Job Scheduling nos permite calendarizar las tareas requeridas por el 
administrador del sistema. Para calendarizar una tarea se debe hacer lo siguiente: 

FACULTAD DE INGEN~ERrA 265 



DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

• Seleccionar la opción Job Scheduling ... en el menú Tools (figura 11). 

Figura 11. del Wizard para calendarizar tareas. 

• Seleccionar el tipo de tarea a calendarizar. 
• Definir la acción a realizar. 
• Definir la frecuencia de la tarea (figura 12). 

HU- ij .hi &&WVW 
S~J'iob~ 

Jobo can fUn onfI ._ Ot be ,ee"",.-.g. 

O:~~~\tWI,SQ!"S_~ __ 

q~,.t""~it"!le 
: - -. 

·r.t~~ñjlb&usl -:,: -.(.~~~ '1 : 

Figura 12. Selección de la frecuencia de ejecución de una tarea. 

• Por ultimo guardar la tarea calendarizada oprimiendo el botón Finalizar (figura 
13). 
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Complatmg tha Craata Job Wizard 
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APÉNDICE C. CÓDIGO DEL SISTEMA 

IF EXISTS (SELECT name FROM 
. sYSobjects . .' 

WHERE name:: 
'SP-.P3ss'Nd' ANO type ='P) 

OROP PROCEOURE spJ)asswd 
GO 

CREATE PROCEDURE spyasswd 
@userCHAR (S), 

@pass CHAR (8) 

AS 
BEGIN 

UPDATE cusrlo 
SET psswOrtCcusrio::@pass 

WHERE dve_OJsrlo => @user 

IF @@ERROR <> O GOTO 
errores 
errores: 

ROlLBACK 
TRANSACTION 

SELECT O 

ANO 
trebo _amprdo.nmro _ cmbio _ amprdo 
=@endoso 

ANO 
trcbo_amprdo.dve_ctpo_rcbo 
@tpoJec 

ANO 
trcbo_amprdo.lmprteyrma_amprdo 
=@prlma 

ANO 
trcbo_amprdo.tcha_vncmnto_amprd 
=@fecha 

1 

IF @rechazoisNULL 
GOTO err()(eS 

BEGIN 
SELECT @rechazo = @rechazo + 

UPOATE trcbo_amprdo 
SET dve cestdo rcbo = 

@CV8_edo, - -
ultmoJchzo_amprdO = 

ultmo_rchzo_amprdo+1 
WHERE nmroylza_amprdo = 

@potiza 
AND nmro_anblo_amprdo "" 

END @endoso 

IF @@ERROR <> O GOTO 
eflOre' 
errores: 

ROLLBACK 
TRANSACTION 

SELECT O 
ENO 

GO 
GRANT ALl ON PROCEDURE TO 
PUBUC 
GO 

lF EXrSTS (SElECT name FROM 
sysobjects 

WHEREname :. 
'sp_amprdo_reg' ANO type "" 'P') 

DROP PROCEOURE 
sp_amprdo_reg 
GO 

CREATE PROCEDURE 

sp_amprdOJeQ @n1 SMALLlNT; 

@n2 
GO ANO dve dpo rcbo SMALLlNT, 
GRANT ALL ON PROCEOURE TO @tpoJec - - @n3 
PUBLIC AND imprte.JM1Tla_amprdo = SMALlINT, 

------------<6*8>-----------________________ ~@~p~rl~m~a~~~~~~w. @" 

IF EXISTS (SELECT name FROM 
sysobJects 

WHERE name:: 
'sp status' ANO type = 'P') 

DROP PRQCEDURE sp_status 
GO 

CREATE PROCEDURE 5p_status 
@poIiza CHAR(13), 

@endoso INTEGER, 

@tpo_rec SMAlllNT, 

@prima DEClMAL(12,2), 

@fecha CHAR(6), 

@cve_edo SMALlINT. 

@causa VARCHAR(100), 

@cve_usrioCHAR ¡S) 
AS 

DEClARE @rechazoSMALlINT 

BEGIN 
SELECT @rechazo:: 

trebo _ amprdo. uttmo_rchzo _ amprdo 
FRQM trcbo_amprdo 

WHERE 
trcbo_amprdo.nmroJ}!za_amprdo 
@poliza 
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ANO ¡UId_ .... Ullll:O-C ..... ;:'""'~-~---->SMALlINT, 
@fecha---@oIlCln.:l'----

IF NOT EXISTS(5ElECT 
trcbo3mprdo.ullmo_rchzo_amprdo 

FROM trcbo_amprdo 
WHERE 

trcbo_amprdo.nrnroylz8_amprdo = 
@poIlza 

ANO 
trebo _ amprdo.nmro _ cmbio _amprdo 
:.@endoso 

ANO 
trcbo_amprdo.dve_dpo_rcbo 
@tpo_rec 

ANO 
trcbo_amprdo.imprteyrma_amprdo 
::@prima 

ANO 
trebo _ amprdo.fcha_ vncmnto _ amprd 
:.@fecha 

ANO 
trcbo_amprdo.ulbno_rchzo_amprdo 
:.@rechazo) 

GOTO errores 
ENO 
INSERT 

INTO hrcbo mvmnto 
VAlUES (@pollza, 

@endoso, @tpoJec, @prlma, 
@fecha. @rechazo, 

@cve_edo, 
GETDATEO,DATEPART(hh:mi'), 
@causa, @cve_usrio) 

INTEGER. 

@ramo CHAR(2). 

@uen SMALLlNT, 

@sigtes SMALLlNT. 

@moneda SMALLlNT, 

@desoip CHAR(JO), 

@dave INTEGER 
AS 

DECLARE@cve_interINTEGER. 
@cve_moneda SMALLlNT, 
@desJnter CHAR (30). 
@des_moneda CHAR (30). 
@rec_personas INTEGER, 
@tot....Personas DEcrMAL(20,2), 
@rec_empresas INTEGER, 
@tol_empresasDECIMAL(20.2), 
@rec_lotal INTEGER, 
@toUotal OEClMAL(20.2), 
@i SMALLlNT 

BEGIN 
SET@i=O 
tF@sigtes "" O 
BEGIN 

IF@uen IS NULL 
BEGrN 

IF @ramo 15 NULL 
BEGtN 

DECLARE c amprdo 
CURSOR -
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FORselect 
a.dve_cmnda,p.dve_cintrmdriO, 

p.dsapdon_cintrmdr,m.dscrpdoo_c 
moda. 

count(O),sum(a.imprte...Pf"TT1a_amprdo 
) 

from cintrmdrio 
i,cintrmdrlo p, cmnda m, 

cofcna o, 
trcbo_amprdo a 

where I.dve dntrrndrlo 
= adve_cintrrndrio -,,,. 
i.clve_ctpo_mtrmdri = 
a clvo _ ctpo Jotrmdri 

and 
p.clvO_ciotrmdrio = 
l.nmroyrmtr1a_admos 

,nd 
p.dvo_ctpo_intrmdn" 
I.tpo_intrmdrlo_sprl 

and m.dvo_annda 

'"@ofidna 
and 

a.dve cestdo rebo 10 (@n1,@n2. 
@n3,@Il4) -

group by 
a.dve_annda,p.dvo_clOtrmdrio, 

p.dscrpcion_cintrmdr,m.dscrpc!on_c 
moda 

order by 
a.dve_cmnda,p.dsCl"pciOn_cintrmdr. 
p.dve cintrmdrio 

OPEN c_amprdo 
FETCH NEXT FROM 

inlo@cve_moneda. 
@eve_tnler.@des_mler, 
@dcs_moneda, 

@rec_total. 
@Iouotal 

WHiLE 
@@FETCH_STATUS=OAND 
@i<=100 

BEGIN 
select @recyersonas '" 

count(O), @totyersonas = 
sum(a.imprteJlrma_amprdo) 

lrom cintrmdrio 1, 
cmtrmdrio p, amo r, 

, 
where Ldvo_cintrmdno 

a.dve cinbmdrio 
- and 

i.clve cIpo inlrmdri = 
a.dve-_ctpOJntrmdn 

and p.cMu;lntrmdrio 
= I.nmroJlrmtna_admns 

,nd 
p dvc_ctpoJntrmdn = 
i.tpo_lnlrmdrio_spri 
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:::1 a.dvo_crmo 
and r.clve_aJoo 

and a.ctve_cmnda 
:::I@CV6_moneda 

and p.ctve_cintrmdrio 
=@cveJnter 

,nd 
a.cIve_cestdOJcbo In (@n1,@n2. 
@n3,@n4) 

if@rnc..J)Orsonas = O 
SOI@totyersonas = O 

se!@rec_empresas= 
@rec_total·@recyersonas 

sel@tocempresas = 
@Iouotal • @totJlOrsanas 

select @evo_moneda, 
@cvo_inter. @de:Unter, 
@des_moneda, 

@recycrsonas. @tolyersonas, 

@rec_empresélS,@tot_ompresas, 
@rec_total. 

@toUotal 
SET@I=@1+1 

FETCH NEXT FROM 

ioto@cvo_moneda. 
@cveJnter.@desJnler, 
@des_moneda, 

@lol_lotal 

c_amprdo 
ENO 
ElSE 

@reC_IOlal. 

ENO 
CLOSE c_amprdo 
DEAlLQCATE 

DEClARE cyndnle CURSOR 
FOR select 

a.dve_cmnda.p.dve_dntrrndrio, 

p.dscrpcron_cintrmdr,m.dscrpclon_c 
mnda, 

count("),sum(a.imprteynna_amprdo 
) 

from dntrmdrlo 
I,cintrmdrio p, cmnda m. 

cofcna o, 
trebo_amprdo a 

where Ldve_cintnndrio 
= a.dve_dntrmdrio 

,nd 
i.clve_ctpojntrmdri = 
a.clve_ctpojntnndri 

and 
p.cIve_dntrmdrio = 
i.nmro Jlrmlrla _admns 

,nd 
p dve_ctpoJntrmdri = 
t.tpoJntrmdrio_spri 

and m.dve_cmnda 

"@oflcina 
,nd 

a.dve_cmlo " @ramo 
,nd 

a.clvo_cosldo_rcbo in (@n1, @n2. 
@n3,@n4) 

group by 
a.dve_cmnda,p.clve_cintrmdrio. 

p.dscrpcion_cintrmdr.m.dscrpcion_c 
mod' 

OIder by 
a.dve_cmnda,p.dscrpcion_dntrmdr. 
p.ctve_dntrmdrio 

OPEN CJlfldnte 
FETCH NEXT FROM 

c"pndnte 
¡nlo@CV8_moneda, 

@lcw_Inter. @dcs.mlcr. 
@)dos_moneda. 

@rec lobl, 
@toUotar 

WHllE 
@@FETCH_STATUS=OANO@i<= 
100 

BEGIN 
select@recycrsonas " 

counW). @Iolycrsonas = 
sum(a.imprteyrma_amprdo) 

from cintrmdrio " 
c!ntrmdrlo p, crmo r, 

, 
whcre i.clvc_cintrmdno 

a.dVil_cintrmdrio 
,nd 

tc:lve_ctpo_intrmdri = 
a .clve _ CIpo _ intrmdri 

and p.dve_cintrmdrio 
= i.nmroyrmlria_admns 

,nd 
p.dve_ctpo_mlrmdn = 
l.tpo_lntrmdrlO_spn 

and r.dvo_crmo 
= a.dve crmo 

- and r clvc_cuen 
=0 

and a.clve_cmnda 
=@cvc_moncda 

and p.clve_cintrmdrio 
=@cveJnter 

and a.clvc_crmo 
=@ramo 

and 
a.clVil cestdo rebo In (@n1.@n2. 
@n3,@n4) -

if @recyersooas = O 
set @tolJlerSOnas = O 

sel @rec empresas ~ 
@rec_total.@recye-rsonas 

sel@to(empresas = 
@IOUotal • @tolyersonas 

seleC!@cve_moneda. 
@cve-'nter,@des_inler. 
@des_moneda, 

@recJ>Crsonas, @tot_personas. 
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@rec_empresas, @to,-empresas, 
@rec_total, 

@to'-totaI 
SET@I=@1+1 

FETCH NEXT FROM 
cJlnOnte 

into@cve_moneda, 
@cvejnter, @desjnter, 
@desJnoneda, 

@rec_total, 
@tol_total 

ENO 
CLOSE cJlndnle 
DEALlOCATE CJlndnte 

ENO 
ELSE 

[F @ramo 15 NULL 
Oeg;n 

DEClARE c_amprdo 
CURSOR 

FOR seled 
a.clve_annda,p.dve_dnbmdrio, 

p.dscrpcion_cintrmdr,m.dscrpcion_c 
mnda, 

counI("J,sum(a.lmprte Jlrma _ amprdo 
) 

from cinlrmdrio 
i,cintrrndrio p, cmnda m, 

cofrna Q crmo r 
trebo amprdo a 

where Ldve antrrndrio 
'" a.dve_dntrrndrio -

,n' 
i.dve_ctpojntrmdri = 
a.c/ve_ctpojntrmdri 

and 
p.dve dnbmdrio = 
I.nmroJ,rm1rla admns 

- and 
p.dve_cIpo-'ntrrndri = 
i.tpojnbmdrio_spri 

r.c/ve_CImO 

=@oficina 

and m.clvo_cmnda 

and 
= a.dve amo 
and o.ave_cofena 

an' 
r.dve_a.ren =@uen 

and 
a.dve_cestdo_rebo in (@n1,@n2, 
@n3,@n4) 

group by 
a.dve_cmnda,p.dve_cintrmdrio, 

p.dscrpcion_cintrmdr,m.dscrpcion_c 
mnda 

order by 
a.clve_cmnda,p.dscrpcion_cintrmdr, 
p.dve_cintrmdrio 
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inlo@cve_moneda, 
@cvejnter, @des_inter, 
@des_moneda. 

@rec_total, 
@toUotal 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=OAND@i 
<= 100 

BEGIN 
if@uen=O 

begin 
seled@rec,Jl8rsonas = 

count(*), @totyersonas '" 
sum(a.lmprteJlfrTla_amprdo) 

from dntrmdrio P. 
cintrrndrio ¡.crmo r, 

trcbo_amprdo a 
where i.dve cintrmdrio 

a.ctve_dntrrndrio -
and 

I.clYe_ctpa_intnndri = 
a.clve _ ctpo -'ntrmdri 

and 
p.c/ve_cintrrndrio 
i.nmroynntria_admns 

and 
p.clve_ctpo-'ntrrndri = 
i.tpojntnndrio_spri 

and r.clve_crmo 

and r.dve cuen 
=0 

and a.clve cmnda 
= @cve_moneda -

aod 
p.clve_c/ntrrndrio = @cve_inter 

,"d 
a.clve_cestdo_rcbo in (@n1,@n2. 
@n3,@n4) 

o 

eod 
eoe 

sel @recyersonas = 

if@recJ)ersonas = O 
se! @tolyefSOllas = O 

sel @rec_empresas = 
@rec_total -@recJ)ersonas 

sel@tot_empresas= 
@touotal - @totyersonas 

selad@cve_moneda, 
@cveJnler,@desJnler, 
@des_moneda, 

@recyersonas, @totyersonas, 

@rec_empresas. @tot_empresas, 
@rec_total, 

@toUotal 
SET@i=@i+l 

FETCH NEXT FROM 

into@cve_moneda. 
@cveJnter.@desJnler. 
@des_moneda. 

@toUotal 
ENO 

@rec_total. 

CLOSE c_amprdo 
DEALLOCATE c_amprdo 

ENO 
ENO 

ELSE 
DECLARE c amprdo 

CURSOR -
FOR selecl 

a.ctve_cmnda.p.dve_cintrmdrio, 

P .dscrpcion _ cintrmdr ,m .dscrpcion _e 
mnda, 

countrl,$um(a.imprteyrma_amprdo 
) 

from dntrmdrio 
i.dntrmdrio p, cmnda m, 

cofcna o. crmo r. 
trcbO_amprdo a 

where Ldve_cintrmdrio 
= a.dve_dnlrrndrio 

and 
i.dve_ctpo_lntrmdri = 
a.clve_ctpoJntrmdri 

aod 
p.dve_dntrmdrio = 
i.nmro....Prmtria_admns 

an' 
p.dve_ctpojntrmdri '" 
i.lpoJntrmdrio_spri 

and m.clve_cmnda 

and 
r.clve crmo = a.dve crmo 

= p.dve_cofcna 

=@oficina 

~~o.dve_cocfccnc':.... __ _ 

ao' 
r.dve_crmo =@ramo 

ao' 
r.dve_cuen = @uen 

ao' 
a.dve_cestdo_rcbo in (@nl,@n2. 
@n3,@n4) 

group by 
a.dve_cmnda,p.dve_cintrmdrio, 

p.dscrpdon _ cintrrndr,m.dscrpcion _ c 
moda 

order by 
a.dve_crnnda,p.dscrpcion_dntrmdr. 
p.dve_cinlrmdrio 

OPEN c amprdo 
FETCH ÑEXT FROM 

into@CV6_moneda, 
@cveJnter, @des_inter, 
@des_moneda, 

@rec_total, @touotal 
WHILE 

@@FETCH_STATUS = O ANO@I 
<= 100 

BEG!N 
jl@uen=O 

begin 
seleet@rec,Jl8rsonas= 

count(·), @Iot"'personas = 
sum(a.imprteJlrma_amprdo) 

from Cintrmdrio P. 
cintrmdrio i.crmo r, 
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tTcbo_amprdo a 
where i.dve Cintrmdrio 

a.clve_cmtrmdrio -
,"d 

Ldvo_ctpo_inttmdri .. 
a, dVil _ ctpo _ intrmdri 

aM 
p.clve dntrmdrio .. 
i.nmroJ)rmtria_admns 

,"d 
P.clvo_ctpoJntrmdri .. 
i.tpo _intrmdrio _ spri 

and r.clve_ctmo 
.. a.dve_crmo 

and r.dvo_crmo 
@",mo 

and a.Clvo cmnda 
"@CV'e_moneda -

,"d 
p.clvo3:intrmdriO .. @cvi:Unler 

and 
a.clve_csstdo_rcbo In (@n1,@n2, 
@n3.@n4) 

o 

en. 
e~so 

sel@rec,yersonas = 

if @rec,yersonas .. O 
sel @tot,yersonas ;: O 

sel@rec_emprcsas= 
@rec_total-@rocJ)ersonas 

sel@tol_empresas '" 
@Iot_total - @tot.yersonas 

$O!ect@cve_mooeda. 
~cveJn!cr. @des_inter, 
@des_mooeda. 

@recJ)ersonas. @lotJ)6fSOnas. 

@rec_empresas, @to!_empresas, 
@roc_Iotal. 

@tot_total 
SET@i .. @i+1 

FETCH NEXT FROM 
c_amprdo 

jnlo@cvc_moneda, 
@cve_inler.@des_inter.@des_mone 
da, 

end 
ELSE 

@rec_lotal. @toUotal 
END 
CLOSE c amprdo 
DEALLOCATE c_amprdo 

IF @uen IS NULL 
beg:n 

IF@ramo [S NULL 
begin 

DECLARE c_amprdo 
CURSOR 

FOR select 
a .clve _ cn"mda.p.clvo _ cintrmdrio. 

p.dSCfpClon_cmtrmdr.m.dscrpcion_c 
mnda. 
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count(*).sum(a.imprte...,Prma_amprdo 
) 

from cintrmdrio 
i.dntrmdrio p, cmnda m. 

cofeoa o. 
trcbo_8mprdo a 

where Ldve_cinlrmdrio 
.. a.dve cintrmdrio 

- and 
Ldve_ctpoJntrmdrl ;: 
a.clve_ctpoJntrmdrl 

and 
p.dvo3:intrmdrto '" 
l.nmro..J)m1tria_admns 

and 
p.clvo_ctpoJntrmdri '" 
I.tpoJntrmdrlo_spri 

and m.dve_cmnda 

:@oncina 
and 

a.clve cestdo_rcbo in (@n1.@n2. 
@n3,@n4) 
and «a.cIve_cmnda >@monedal 

or(a.dve_cmnda'" @monedaand 
p.dsctpdon_clntrmdr> @desaipl 

or(a.clve_cmnda "'@monedaand 
p.dscrpcion_Cinlrmdr::: @descrip 

and 
p.dve_Cintrrndrio >@dave)) 

group by 
a,c1ve_cmnda.p.dve_ Cintrmdrio. 

p.dscrpdon_Cintrmdr.m.dscrpdon_c 
mnda 

arder by 
a.c1ve_cmnda.p.dsapaoo_cintrmdr. 
p.clVil_Cintrmdrio 

OPEN c_amprdo 
FETCH NEXT FROM 

into@cvo_moneda. 
@CVejnlcr. @desjnler. 
@dcs_moneda. 

@rec_lotal. 
@tot_total 

WHILE 
@@FETCH_STATUS ::: O AND@! 
<'" 100 

BEGIN 
$Oled@recJ>Orsonas .. 

count{"). @totJ>Orsonas: 
sum(a.imprteJ)rma_amprdol 

from cmlrmdrlo l. 
Cintrmdrio P. amo r. 

a 
where i.clve_Cintrmdrio 

a.clve Cinlrmdrio 
- and 

Lc1vo_ctpo_intrmdri :: 
a clve cipo intrmdrl 

- - and p.clve_Cintrmdrio 
.. i nmro.Jlrmlria_admns 

and 
p clve_ctpo_tnlrmdn .. 
Llpojntrrndrlo_spn 

and r.dve_c:rmo 
.. a_clve3:tTnO 

and r ciVIl _ cuen 

and a.clve cmnda 
::- @cve_moneda -

and p.clve cintrmdno 
::-@cvejnter -

and 
a.clve cestdo rebo in (@n1,@n2. 
@n3,@n4) -

if@rec""porsonas=O 
se!@totJ)ers0na5 ::: O 

sel@rec_empresas" 
@rec_lotal-@rec""porsonas 

sat@tot_empresas" 
@touotal -@totJlOfSOnas 

select ~cve_moneda, 
@cve_inter.@desjnler. 
@des_moneda. 

@rec....POrsonas. @tou>ersonas. 

@rec_empresas.@tol_emprcsas. 
@teC_total, 

@touotal 
SET@i=@i+1 

FETCH NEXT FROM 
c_amprdo 

into@cve_moneda. 
@cvejnter.@deS_tnler. 
@des_moneda. 

@tol_total 

c_amprdo 
END 
ELSE 

@rec_lotat. 

END 
CLOSE c_amprdo 
DEALLOCATE 

DECLARE c amprdo 
CURSOR -

FQR se~ecl 

p.dscrpClon.onlrmdr.m.dscrpoon_c 
mnda. 

count{O).sum(a.imprteJ>tl1l3_amprdo 
) 

from dntrmdno 
!.Ctntrrndrio P. cmnda m. 

cofcna o. 
trcbo_amprdo a 

where i.clvo_Cintrmdrio 
.. a.clve_dnlrmdrlo 

and 
I clvc_ctpo_intrmdri" 
a_clve_cIpojntrmdri 

p clve dntrrndrlo .. 
and 

I nmrO.Jlrmlria_admns 
and 

p.clve ctpo intrmdri ::-
i lpo.intrmdrto_spri 

and m.clve. cmnda 
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"=. p,clve_cofcna 

=@oficina 
,"d 

a.dve_amo =@ramo 
,"d 

a.clve_cestdOJcbo in (@n1,@n2, 
@n3,@n4) 
and «a.dve_cmnda:>@moneda) 
or(a.dve_cmnda =@monedaand 

p.dscrpcion_dntrmdr" @desClip) 
or(a.dve_cmnda'" @monedaand 

p.dscrpclon_cintrmdr" @descrip 
,"d 

p.dve_cintrrndrio,. @c:lave)) 
groop by 

a.dve_cmnda,p.c:lve_cintrmdrio, 

p.dScrpcion_ dntrmdr,m.dsapdon _ c 
mnda 

order by 
a.dve_cmnda,p.dsapclon_cintrmdr, 
p.clve cintrrndrio 

OPEN c3mprdo 
FETCH NEXT FROM 

sel@rec_empresas= 
@rec_total-@recyersonas 

sel@tocempresas " 
@tot_total- @tolyersonas 

select @CV&_moneda, 
@cve_lnler.@des_lnter. 
@des_moneda. 

@recJ)ersonas. @totJ)el'SOnas, 

@rec_empresas,@tol_empresas, 
@rec_lotal, 

@Iot_total 
SET@i=@1+1 

FETCH NEXT FROM 

inlo@cYe_moneda. 
@cvejnter, @deUnter. 
@des_moneda, 

@!ot_total 

c_amprdo 
ENO 
ELSE 

@rec_total. 

ENO 
ClOSE c_amprdo 
DEALLOCATE 

IF@ramo IS NULL 
into@cve_moneda, BEGIN 

@cvejnter, @des_inter, DECLARE c_amprdo 
@des_moneda, CURSOR 

-------¡@;;¡;to;t_ito¡;;¡¡ta;¡�---l@~ .. ~'i..!to~ta·,~·-------aa."d" •• ,"_e::,~~n~~:,;I:~9 ciQtapddo 

WHllE 
@@FETCH STATUS'" O ANO@i 
<= 100 -

BEGIN 
select@recJ)ersonas = 

ecunl{'), @Iotyersonas " 
sum(a.imprteyrma_amprdo) 

from cintrrndrio 1, 
cintrmdrio P. amo r, 

a 
trcbo_amprdo 

where Ldve_cintrmdrlo 
a.dve cintrmdrio 

- and 
i.clv6_ctpojntrmdrl " 
a,clve ctoo inlrmdri 

- - and p.dve cintrmdrio 
'" i.nmro-prmtria_admns-

,"d 
p.clve_ctoo_1ntrmdri = 
Llpo _intrmdrio _ spri 

and r.dve amo 
= a.dve Ctll10 -

- and r.dve_cuen 
=0 

and a.clvt:= cmnda 
= @cve_moneda -

and p.dve clntrmdrio 
::: @cve inter -

- and a.clve_crmo 
=@ramo 

,"d 
a.clve_cestdo_rcbo '10 (@nl, @n2, 
@n3,@n4) 

tf@recyersonas ::: O 
Sel @tot...P6rsonas " O 

272 

p.dscrpcion_cintnndr.m.dscrpcion_c 
mnda. 

COUnl(·).sum(a.lmprteyrma_amprdo 
) 

from cintrrndrio 
i,cinfITndrlo P. cmnda m, 

cofcna o, crmo r, 
Ircbo_amprdo a 

where Lcive_cintrmdrio 
= a.dve_cintnndrio 

and 
i.dve CIpo intrmdri = 
a.dve_ ctpO_intrrndri 

p.dve cintrmdrio 
i.nmroJ,rmtria3dmns 

and 
p.clve_ctpo_lntrmdri " 
i.tpoJntrmdrio_spri 

=@ofidna 

and m.clve_cmnda 

and 
= a.dve crmo 
ano o.dve_cofcna 

and 
r.clve_cuen =@uen 

ood 
a.dve_cestdo_rcbo in (@nl,@n2. 
@n3,@n4) 
and «a.dve_cmnda"@moneda) 

ot{a.clve cmnda =@moneda and 
P.dscrpcioñ_cintrmdr:>@descrip) 

or{a.clve cmnda :::@monedaand 
p.dscrpooo_ontrrndr:::@desCriIl 

p.dve_cintrmdrio"@dave)) 
group by 

a.clve _ cmnda,p .clve _ cinfITndrio. 

,oa 

p.dscrpcion_ cintrmd r ,m.d scrpcjon_ c 
mnda 

order by 
a.dve_cmnda,p.dscrpclon_cintrmdr .. 
p.dve_cintrmdrio 

OPEN c_amprdo 
FETCH NEXT FROM 

into@cve_mone<la, 
@cveJnler,@des_inter, 
@des_mOneda. 

@rec total, 
@toUotal 

WHILE 
@@FETCH_STATUS = O ANO@I 
<= lOO 

BEGIN 
if@uen:::O 

begin 
selcct@rec-persooas= 

counl('), @tol-personas = 
sum(a.imprte-prma_amprdo) 

from cintrmdrio P. 
cintrmdrio i.crmo r. 

trcb~mprdoa 
Where ¡.ove Cln~-

a.clve_cintnndrio -
aM 

Lclve cipo inlrmdri = 
a.clve- CIpO intrmdri 

- - and 
p.dve cintnndrio ':; 
i.nmro~rmtria_admns 

aM 
p.dvc_ctpo_intrmdri '" 
Upo intrrndrio spri 

- - and r.c:lve_ctmo 

=0 
and a.dvc_cmncla 

"@cve_moneda 
and 

p.clve_ontrmdrio =@cveJnter 
and 

a.dve_cestdo_rcbo in (@n1,@n2. 
@n3.@n4) 

o 

end 
else 

sel@recJl6rsonas = , 

ir @rec..P6fsOnaS = o 
sel @tot-personas = o 

sel@rec_empresas = 
@rec_lotal -@recyersonas 

sel@tol_empresas = 
@touotal - @Iot_personas 

seled@cve_moneda. 
@cve_inter, @desjnter. 
@des_moneda. 

@rec..P6rsonas.@tol_personas. 
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@rec_empresas, @tocempresas, 
@rec_total, 

@toUotal 
SET@i"'@i+1 

FETCH NEXT FRQM 

ioto@cve_mooeda, 
@cve_mler, @desjnter, 
@des_moneda, 

@toUotal 
END 

@rec_total, 

CLaSE c_amprdo 
DEALLOCATE c_amprdo 

END 
ELSE 

DECLARE c_amprdo 
CURSOR 

FORseled 
a,dve_cmnda,p.dve. cintrrndrio. 

p.d:;apdon _ cintrmdr ,m.dsapclon _ c 
mnda, 

COUnl("),Sum(a.imprteyrma_amprdo 
) 

from Cintrrndrio 
r.Cintrrndno p, cmnda m, 

colcna o. amo r, 
trebo amprdo a 

- where i.clve_cmtrmdrio 
= a.clve 3mtrrndrio 

and 
I clve_ctpcUntrrndn = 
a.clve_ctpo_intrmdri 

p.dve_Cintrmdrio = 
i.nmroJlrmtria_admns 

aod 
p.dve_ctpO_intrmdri :: 
UpoJntrmdriO_sprl 

., @Oficina 

and m.clve_aTlnda 

aod 
:c a.cIvo_amo 
and o.clve_cotcna 

and o.dve_cofcna 

and 
r.clve_C111lo .. @ramo 

and 
r.clve_cuen ::@uen 

and 
a.Clve cesldo rebo in (@n1,@n2, 
@n3,@n4) -
and Ha.dvo_aTlnda > @moneda) 

or(a.clve_cmnda =@monedaand 
p.dscrpCion_cinlrrndr >@descrip) 

or(a,clve_COlnda =@monedaand 
p.dsapclon_cintrmdr = @descrip 

and p.Clve_Clntrmdrlo > @clave» 
graup by 

a.clve _ cmnda,p. dve _ on trmdrio, 

p.dscrpcion_cintrmdr,m.dscrpcion_c 
mnda 
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oro., by 
a.dve_cmnda.p,dscrpcion_cintrmdr. 
p.dve_cintrmdrlo 

OPEN c ampnio 
FETCH ÑEXT FROM 

into@CV9_moneda, 
@cvejnter, @des_Inter, 
@des_moneda, 

@rec_total, 
@toCtotaJ 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=OAND@i 
<= 100 

BEGIN 
If@uen=O 

begin 
soled@recyersonas" 

counln @ltotpernonas = 
sum(a.imprtoJlrmo_amprdo) 

from OIntrmdrio p, 
dotrmdrlo i,crmo r, 

trcbo_amprdo a 
where I.dve cintrmdrlo 

a.dvo_dntrmdriO -
.nd 

i.clve_CIpoJntrmdrl = 
a.cMu:tpojntrmdrl 

and 
p.clvs_dnlrmdrto ::: 
i.nmro.J>nTlbia admns 

- and 
p.dve_ctpojntrmdrl = 
I.lpoJnltmdrlo_spri 

and r.clve_crmo 
=a.dve_amo 

and r.dvo_crmo 
@ramo 

=0 
and a.dve_cmnda 

=@eve_moneda 
,nd 

p.r::tve_cintrmdrio "'@cvojnter 
and 

a.dve_CCStdo_rcbo In (@nl, @n2, 
@n3,@n4) 

"nd 
e!se 

sel@recyersonas=O 
il@recJ)9rsonas :: O 

sel @totpersonas = O 
sel @rec_empresas = 

@rec_total " @recJ)9rsonas 
sel@lot_empresas = 

@toUotal "@IOIJlCrsonas 
seled@CV9_moneda, 

@cveJnler,@desJnter, 
@des_moneda, 

@recyersonas,@toU)ersonas, 

@rcc_empresas, @Iot_empresas, 
@rcc_total, 

@toCtotal 
SET@i=@¡+1 

FETCH NEXT FROM 

into@cve_moneda. 
@cveJnter,@des_inter, 
@des_moneda. 

@toUotal 
END 

e amprdo 
eñd 
GO 

@rec_Iotal, 

CLaSE c_amprdo 
OEALLOCATE 

GRANT ALL ON PROCEDURE TO 
PUBUC 
GO 

IF EXISTS (SELECT name FROM 
sysobjects 

WHERE name = 
'spjncon_dcr' ANO type = 'P') 

OROP PRQCEDURE 
sp_lncon_dcr 
GO 

CREATE PROCEDURE 
sp_lncoo_dcr@errorsmallinl, 

@ramo dlar (2), 

@uen smarlfll, 

@segles smalllnt, 

@moneda smal[rnt, 

@polinl char (13), 

@endoso ¡nleger, 

@tipo smallint. 

@prima decimal (12,2), 

@fecha char (6) 

" DECLARE@CV6_moneda 
sma'linl 

@eve_tpo_rec smallinl. 
@cV6_ramo char (2), 
@cve_archivo smamnt. 
@cvc_errOf smamnt, 
@eve tor jlago smatlint. 
@cve=ongen char(1), 
@nurnJ>Oljza char (13), 
@cveJeg¡on inleger, 
@des_region char (30), 
@numJlromo char (5), 
@desJlfOmo char (3D), 
@num_agenle char (5), 
@num_csmbio integer, 
@des_tpo_rec char (30), 
@imp...,prima decimal (12,2). 
@fec_vento char (6). 
@des_moneda char (30), 
@des ramo char (30), 
@na:m_aseg char (30), 
@desJorJlagochaf(30), 
@des_ongen char (30), 
@fec_movto datelrme, 
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@des_error char (30). 
@des3n11ivo chal' (30). 
@I SMAlUNT 

SET@i=O 
IF @sigtes = O 
begin 

IF @uen 15 NUll 
begin 

IF @ramo 15 NUll 
begln 

DECLARE c ineon CURSOR 
FOR seJad m.dvo_cmnda. 

a.nmro...,PIzaJnDlSStn. 

a.nmro cmbio incnsst. 
t.dve_ctpo_rcbo.- -

a,imprto Jlrma Jncnss. 
a.fd'la_vocmnloJncns. 

r.dve_CJmo. 
x.dvo_carclwo. e.dve_cerror. 

f.cIve _ cflma.J>90. 
o.cfve_corgen. 

a.nrnroJlrmtorJncnss. 
a.nmro_agnte_incnssl. 

t.dscrpcion_clpo_rcb. 
m.dscrpcioo_cmnda. 

a.nmro_cmblo_incnsst.t.clve_ctpo_rc 
OO. 

a,imprteymaJncnss.a.fcha_vncmn 
toJncns 

NUll 

NUll 

NUll 

c ¡ncon 

SET @cve_region = 

SET @des_regioo = 
SET @des...promo :: 

OPEN c incon 
FETCH ÑExr FROM 

- illlo@cve_moneda. 
@numyoliza. @num_camblo. 
@cvo_tpo_rec. 

@imp"'prima• 
@fec_vento.@cveJamo. 
@CV6_archlvo, 

@cve_error. 
@CV6_for...pago, @CV6_origen. 

@num"'promo. 
@nuffi_agente. @des_lpo_rec, 
@des_moneda. 

@des_ramo. 
@des_fOfJ)3go. @des_origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg. 
@des_error,@des_archivo 

- --------¡:¡;;¡;'P051l::emm;-------< WHllE r.dscrpaon cilhO. @@liFrcH ST.t;.T.llS=Qru!d __ 
f.dscrpeion_efrmOJl"Q. @i<a100 

o.dscrpdon _ COI'ijen. 
a.feh3_mvmnloJncnss. 

a.nmbre _ asgrooJncns. 
e.dsapcion_cerror. 

x.dscrpcioo carchvo 
from cmnda m. 

crmo r.cfrmaJ)gO f. ctpo_rcbo l. 
corgen o. 

cerror 
e. cardlvo x. trcboJncnsstnte a 

where 
m.dve_cmnda = a,clve_cmnda 

f.clvo_cfrma....PQo 
a.cIve_drmaJlgO 

lclve_ctpoJcbo 
a .dve _ ctpo Jcbo 

,nd 

,nd 
o,dvo_oorgen = a.dvc_co."gen 

'nd 
e.clvo_corror = a.clve_cerror 

,nd 
x.dve_carchvo = a.dve_carchvo 

,nd 
e.clvo_cerror = 2 

order by 
m.dvo_cmnda.a.nmro"'plzaJnalSstn 
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BEGIN 
select@cve_moneda. 

@cve_tpo_rec. @cve_ramo. 
@CYe_archivo. 

@CYe_eITOf. @cve_for"'pago. 
@cve_oogen. 

@num...pOliza. 
@cve_region. @des_reglon. 
@num"'promo. 

@des"'promo. 
@num_agente. @num_cambio. 
@des_tpoJec. 

@imp"'prima . 
@fec_vonlo, @des_moneda. 
@des_ramo. 

@nom_aseg. 
@des_fOf"'pago,@des_oogen. 
@fec_movto. 

@des_ardlivo 
SET@i=@i+1 

FETCH NEXT FROM 
cJncon 

inlo@CV6_moneda. 
@numyoliza.@num_cambio, 
@cve_lpo_rec. 

@imp"'prima, 
@fec_vento. @cve_ramo. 
@CYe_archivo. 

@cve_error. 
@cve_for...,Pago. @cve_origen. 

@nuffi...,Promo. 
@num_agenle.@des_tpo_rec. 
@des_moneda. 

@des_ramo. 
@des_'or"'pago. @des_origen, 
@fec_movto. 

@nom_aseg. 
@des_errOf.@des_archivo 

ENO 
ClOSE c_incoo 

DEAllOCATE c_incon 

lF@i<100 
BEGIN 

DEClARE cJncon CURSOR 
FOR select m.c1ve_cmnda. 

a.nrnro...pIzaJncnssln . 

a.nmro cmbio incnssl. 
I.clvo_Clpo_rcbO, 

a,imprte"'pnna incnss, 
a.feha_vocmntO_incns, 

r.c1 ... e_crmo. x.c1ve_carchvo. 
e.clve_cerrOf. 

I.clvo_cofcna,l.dsapcioo_cofcna. 

Lclve cintrmdrio. 
LdScrPoon _ cintrmdr. 

a.nmro_agnlejncnsst. 

-t.asapoon_t..'IpO'_n;V. 
m.dscrpcion_cmnda. 

r.dscrpcion crmo. 
f.dscrpcion::::cfrma...PQ. 

o.dscrpcion_eorgen. 
a .fcha _ mvmnto _incnss, 

a.nmbre_asgrdo_incns. 
e .dscrpcion _ cerror. 

x.dsapcion_carchvo 
from cmnda m. crmo 

r.cfrma.J>9o f, clpoJcbo t. eorgen o, 

eofcna l. cinbmdrio i. cefTO( e. 
carchvo x. 

trctxUncnsstnle a 
where 

m.clve_cmnda = a.clve_cmnda 
,nd 

r.dve_crmo '" a.clvo_cm1o 

I.clve_cfrma"'pgo 
a.clve_cfrma"'pgo 

1. clve dpo rebo 
a.clve~clpQJcbo 

x.clve_carchvo 

,nd 

,nd 

,nd 
'" a.dve_COfgen 

and 
= a.clve cerror 

and 
= a.clve_cardwo 
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i.dve Cintrmdrto 
a.dve~cintrmdrto 

I.ctve CIpo intrmdri = 
a.mre_ctpQjntrmdri 

aod 

aod 

aoO 
= i.clve_cofcna 

aoO 
c.dve _ cenor = 1 

order by 
m.dve _ annda,a.nmro ....p1zaJncnsstn 

a.nmro_anb:Ojncnsslt.Clve_ctpo_rc 
00, 

a.imprte..J)rma incnss,a.fd\a vnemo 
toJncn5 - -

cJncon 

OPEN c_incon 
FETCH NEXT FROM 

into 
@cvo_monedn.@num.J>Ollza. 
@num_camblo. @cvo_tpo_rec. 

@imP.JlOma• 
@fec_vento.@CVOJamo. 
@eva_archivo. 

@cve_errar. 
@cve_'or..J)ago,@cvo_orlgen, 

@cve_reg:on. 
@des_reglon, 

@num..J)romo,@des""promo, 

@num_agente,@des_tpo_rec. 
@des_moneda. 

@dos_ramo. 
~des_for....P3go. @dos_origen, 
@fec_movto, 

@nom_aseg. 
~'des_enor. ~es_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=Oand 
@i<=100 

BEGIN 
sc!oct@cvo_moneda. 

@lcvo_tp0Jec, @cve_ramo, 
@cvo_archiVO, 

J)cvo_enor,@CYe_for.J>890 • 
~e_oogen. 

@num..JlOhza.@cvoJegion, 
~des_reg:on, @num""promo, 

@doS....Promo,@num_agento. 
@num_cambio, @dos_tpo_l"8C, 

@imP....Prima• 
@fec_vento.@des_moneda. 
@des_ramo, 

@nom_aseg, 
1)dcs_'or ....Pago. @des_origen, 
$Iec_movto. 

@des_archiVO 
SET@i=@i+l 

FETCH NEXT FROM 
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into 
@cve_moneda, @num..J)Oliza. 
@num_cambio, @cvo_tpo_rec, 

@imP....Pnma• 
@fec_vento.@cve_ramo. 
@cvo archivo. 

@cve error. 
@cvo_for....P3go.@cve_oogeñ. 

@CV6_region. 

@num""promo,@desyromo, 

@num_agente, @dos_tpo_rec, 
@des_moneda. 

@dos_ramo. 
@des_for"'pago.@des_oogen. 
@fec_movto. 

@nom_asog, 
@des_error.@des_archlvo 

ENO 

c_lncon 
ENO 
ELSE 

CLOSE cJncon 
DEALLOCATE 

DECLARE c incon CURSOR 
FOR se!ect m.dve_cmnda, 

a.nmrO....P1zaJncnsstn. 

a.nmro _ cmb:o Jncnsst, 
ldvo_ctpo_rcbo. 

a.imprte. prma_incnss. 
a.fcha_ vncmnto_incns. 

r.dve_crmo. 
x.dvo_carchvo. e.Clve_cerrar. 

f.clvo_cfrma....PQO. 
o.dve_corgon. 

a.nmro....PrmtorJncnss, 
a.nmro _ agnto Jncnssl 

ldscrpCion_ctpo _reb, 
m.dscrpdon_emnda. 

r.dScrpclon_CffilO. 
f.dscrpcion_cfrma....PQ, 

o.dsapcion_corgen. 
a.fcha_mvmntoJncnss, 

a.nmbre _asgrdo _incns. 
e.dscrpclon _cerrar, 

x.dscrpcion_carchvo 
from cmnda m. 

ClTno r,ctrmaJ'QO f. ctpo_rcbo t. 
corgen 0, 

ce"", 
e. carchvo x. trebo in01sstnte a 

f.dve_cfrma....PQo 
a.clve_cfrma....PQo 

- where 
= a.Clve cmnda 

and -

t.Clve_ctpo_rcbo 
a clve_ctpo_rebO 

aoO ° clve_corgen = a clve_corgen 
aoO 

e dve_cerrar = a.clve_cerror 
anO 

x.clve_carchvo = a Clve_carchvo 
anO 

r.dve_Cffilo .. a.dve_ClTno 
,nO 

r.clve_ClTnO =@ramo 
anO 

e.cIve_cerror = 2 
order by 

m.clvo_cmnda.a.nmro..J)lza_incnsstn 

a.nmro_cmblO_incnssLldve_ctpo_rc 
00, 

a .lmprto "'prma _ln01ss.a. Icha _ vncmn 
toJncns 

SET@cve_feglon = NULL 
SET@des_region = 

NULL 

NULL 

OPEN C incon 
FETCH ÑEXT FROM 

inlO 
@cve_moneda. @num.J>Oliza. 
@num_cambio.@cve_tpo_rec. 

@lmp....Pnma. @fec venlo 
@cve_ramo. @cve_archlVo. 

@cve_error. 
@cvo_'oryago. @cve_ongen, 

@num....Promo. 
@num3gente.@des_tpoJec. 
@des_moneda, 

@des ramo. 
@des_for....Pago,@des_ongen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg, @des~error 
@des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=Oand@I <= 
100 

8EG1N 
SELECT @cve moneda. 

@cve_tpo_rec.@cve_ramo. 
@cve_3rchlVo, 

@cve_error.@cve_fOf....Pago. 
@CV9_orlgen, 

@num....POllza. 
@cveJeglon. @des_raglon, 
@num..J)romo. 

@des_promo 
@num agente. @num cambiO. 
@desjpo_rec, -

@ImpJ>Oma. 
@fec_vento, @des_moneda. 
@des ramo, 
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@nom_aseg, 
@des_for-pago,@des_origen, 
@fec_movto, 

@des_archlvo 
SET@I=@i+1 

FETCH NEXT FROM 
cJncon 

into 
@cve_moneda,@numyoJiza, 
@num_cambio.@cve_tpo_rec, 

@imp..Prima.@fec_vento. 
@cve_ramo,@cve_archivo. 

@cve_error. 
@cve_'Ot...Pélgo.@cve_origen. 

@numJ)romo. 
@num_agente,@d6S_tpoJec, 
@des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_for...,pago, @des_origen. 
@fec_movto, 

@nom_aseg.@des_error, 
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from annda 
m. crmo r,drmaJlQo f. cIpo_rebo 1, 
corgen 0, 

cofcna 1, clntrmdrio i, cerror e, 
carchvo x. 

trebcUnensstnte a 

f.dvc_cfrma....PQO 
a.clve_cfrma...PQo 

I.cIve_ctpoJcbo 
a.dve_ctpo_rcbo 

where 
= a.dve cmnda 

and-

and 

anO 
o.dve_corgen = a.dvc_corgen 

and 
e.dvc_cerror = a.cIve_oorror 

and 
x.clvc_carChvo = a.dve_carchvo 

i.dve dnbmdrio 
a.clve_cintrmdrio 

and 

and 

WH1LE 
@@FETCH_STATUS=Oand @i 
<=100 

BEGIN 
SELECT@cve_moneda. 

@cve_tpo_rec, @CV6_ramo, 
@CYe_archivo. 

@CYe_error.@eve_for-pago, 
@cve_origen, 

@num_po/lza. @cveJegion, 
@des_region.@num-promo. 

@des-promo. @num_agente, 
@num_cambio,@des_tpo_rec, 

@impJllima. 
@fec_vento, @des_moneda. 
@des_ramo, 

@nom_aseg. 
@des_fOf..,PaQO. @des_origen. 
@fec_movto, 

@des_archivo 

eJncon 

SET@i=@1+1 
FETCH NEXT FROM 

@des_archivo i.dve_ctpo_inbmdri = into 
END a.dve_CIpo_intrmdri @cve_mooeda. @num.J)Oliza. 

CLOSE c ¡ncon and @num_camblo. @cve_tpo_rec, 
DEALLOCATE cJncon I.clve_cofena = l.dve_cofena @imp_prima, 

and @fec_venla,@CYe_ramo, _
__________________ ;:~'F~¡¡"'i~'~'~OO::::~~~~~----_:'~.oNe~~cnn~o~---:=~a;.;d;ve~cnn~~o~--------_,@cve_aKhivo, SCSi!, and @cve_error. 

DECLARE c_inCOfl CURSOR r.clve_crmo@ramo ld1CVtf_1'or.Jl<igo;~,,~,:,._~ .. ~,""_. ----__ 
FOR seleclm.clve_cmnda. and @cveJegion. 

a.nmro...,Plza_incnsstn. 

a.nmro_cmbioJncnssl, 
t.dve_ctpo_rcbo, 

a.imprte...,Pnna_incnss, 
a.fcha_vncmnto_inens. 

r.dve_cono, x.dve_carchvo. 
e.dve_cerror, 

f.dve_cfrmaJ)go.o.clve_oorgen, 

I.clve_cofcna,l.dscrpcion_cofena. 

i.clve_cintrmdrio. 
i.dscrpcion _ cintrmdr, 

a.nmro_agnteJncnssl. 

t.dscrpclon ctpo reb, 
m.dsClpCioñ_anñda. 

r.dscrpcion_CffilO. 
f.dsapclon_cfrma....PQ, 

o.dscrpcion_corgen, 
a.fcha_mvmnto_incnss, 

a.nmbre_asgrdo_incns. 
e .dscrpCion _cerrar , 

x.dscrpcioo_carchvo 
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e.dve_cerror = 1 
orcIer by 

m.clve_cmnda,a.nmro...,PLza_incnsstn 

a.nmro_cmbioJnensst.t.dve_ctpo_re 
bo, 

a .imprte Jlrma jncnss,a,tcha _ vncmn 
toJnens 

OPEN e Incon 
FETCH NExr FROM 

In10 
@eve_moneda, @num.Jlo1iza, 
@num_cambio. @cve_tpo_rec. 

@lmpJ)rima, 
@fec vento, @eve ramo. 
@cve- archivo. -

@eve_error. 
@cvc_for...,pago, @cvc_origen. 

@cveJeglon, 
@desJegion. 

@num...,promo, @des...,Promo. 

@num_agente,@des_tpo_rec, 
@des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_for..,Pago, @des_orlgen, 
@fee_moVlo, 

@nom_aseg, 
@des_error,@des3rchivo 

@des_region. 

@num.J)romo.@des..,Promo. 

@num_agente,@des_tpo_ree. 
@des_moneda, 

@des_ramo. 
@des_for-pago, @des_ori~n. 
@fec_movto, 

@nom_aseQ. 
@des_error, @des_archivo 

ENO 

ENO 
ENO 
ELSE 

CLOSE c incon 
OEALLOCATE eJncon . 

IF @ramolS NULL 
BEGIN 
DECLARE e incon CURSOR 

FOR salea. m.clve_cmnda. 
a.nmroJ)lza_incnsstn, 

a.nmro_cmbioJncnsst• 
tdvc_C'.po_rcbo. 

a.imprteJ)rma_incnss. 
a.fcha_vncmntoJncns. 

r.clve_crmo. 
x.clve_carchvo. e.elve_cerror, 

f.clve_cfrmaJ)Qo. 
o.dve_corgen. 
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a.nmroJ)nnlor Jncnss, 
a.nmro_agnteJncnssl. 

t.dSCl'pCton _ ctpo _reb, 
m.dscrpcioo_<:mnda. 

r.dscrpcion_crmo. 
f.dscrpcion_cfrma ....PQ. 

o.dscrpCion _ co:xgen, 
a.fcha_mvmnIoJncnss. 

a.nmbre_asgrdojncns, 
e.dscrpcioo_cerfOT. 

x.dsapcion carchvo 
from <:moda m. 

crmo r,ctnnaJlQO f. ctpo_rcbo t. 
oorgen o. 

"""'" e, cardlvo x. trebo. Incnsslnto a 
wh,'" 

m. dve _ cmnda '" a. clve _ cmnda 

f.dve_drmaJ)90 
a.clve_cfrrnaJlgo 

ami 

aoO 

anO 
o.dve_corgen = a.dve_corgen 

and 
e.cIve_cerror = a.clve_cerrar 

anO 
K.dve_carchvo ::: a.clve3archvo 

anO 
r.clve_crmo ::: a.clve_crmo 

aoO 
r.dve_cuen =@uen 

and 
e.dve cerror = 2 

- oroer by 
m.dve_cmnda,a.nmroJlIza_incnssln 

a.nmro_cmbio_lIlcnssl,t.dve_ctpo_re 
00, 

a.imprteJlfTTlajncn:lS.a.fcha .vocmn 
lo incns 

- SEl @cve_reglon ::: NUll 

NUll 

NULL 

e incon 

SEr@des_reg¡on = 

SEl @desJlromo ::: 

OPEN e incon 
FETCH NEXT FROM 

- into@cve_moneda, 
@numyoliza, @num_camb!o. 
@cve_tpo_ree. 

@impJlrima, 
@fee_venlo.@cve_ramo, 
@CV8_archivo. 

@cve_error, 
@cve_for""pago, @cve_origen, 

@numJlromo. 
@num_agente.@des_tpo_rec. 
@des_moneda, 
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@des_ramo. 
@des_for....Pago,@des_origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg. 
@des_error. @des_archlvo 

WHllE 
@@FETCH_STATUS"Oand@i<= 
'00 

BEGIN 
SElECl @cve moneda. 

@cvo_tpo_rec.@CYe_faffiO, 
@CYe3rchivo, 

@CV8_error.@cve_for....Pago, 
@cve_origen. 

@num_poIiza, 
@CV8_teglon, @des_reg!on, 
@numyromo. 

@de5Jlromo. 
@num_agente.@nuffi_camblo, 
@des_tpo_rec. 

@imp.'prima. 
@fec_vcnto, @des_moneda, 
@des_ramo. 

@nom_aseg. 
@des_foryago. @des_Origen, 
@Iec_rnovto, 

@des _error. 
@de5_archivo 

SEl@i:::@i+1 
FETCH NEXT FROM 

e tncon 
- into@CYe_monooa. 

@numyotiza,@num_cambio, 
@cV(UPOJec. 

@impJlrima, 
@fec_vcnto,@cve_ramo. 
@cve_archiV(l, 

@cve_error, 
@cve_forJlago,@cvo_or1gen, 

@numJlromo, 
@num~agonle, @des_tpo_rec, 
@des_moneda. 

@das_ramo, 
@des_foryago.@des_origen. 
@Iec movto. 

- @nom3 se9. 
@des_error.@des_arch.ivo 

END 
ClOSE e incon 
DEAlloCAlE e_mcon 

IF@i< 100 
BEGIN 

DEClARE e)ncon CURSOR 
FOR seled m.clvo cmnda, 

::l.nmro---.ptza_incnsstn. -

a.nmro cmbio incnsst. 
t.clve_ctpo_rcbO. 

a.imprte"prma )ncnss. 
a.fcha_vocmnlo_incns. 

r.clve_crmo. x.dvc_carchvo. 
e.clve_ccrror. 

l.clve_cfrma...J'9o,o.ctve_corgen. 

I.dve_cofcna.l.dscrpcion_colcna, 

I.dve dntrmdrio, 
i.ds~_cintrmdr. 

I.dscrpcion_dpo _reb. 
m .dscrpcjon _ cmnda, 

r.dscrpcion_crmo. 
f.dscrprion_cfrma....PQ. 

o.dscrpcion _ cargen. 
a.fcha_rnvmnlo_incnss, 

a.nmbre_asgrdo_incns. 
e.dscrpcion _ cerror, 

from cmnda 
m. crmo r.cfrmaygo f, dpo_rcbot. 
COI'gen o, 

cotcna 1, cintrrndrio i, cerror e. 
carchvo x, 

f.clvo~cfrmaygo 
a .clve _ cfrma J)go 

t.dve_ct:po~rcbo 
a.dve_ctpo_rcbo 

Lclve cintrmdlio 
a .dve_ cintnndrio 

where 
::: a.clve annda 

and-

anO 

aoO 
::: a.dve _corgen 

anO 
= a.clve_ccrror 

aoO 
= a.clvo cardwo 

and 

LC"''e_ctpo_Intrmdri '" 
a.dve_ct:po_Intrmdri 

aoO 
= i.dve_cofcna 

anO 
= a.clvo_crmo 

anO 
:::@uen 

and 
e. dve cerror = 1 

- order by 
m.dve _ cmnda,a .nmro "pIza _Incnsstn 

a .nmro _ cmbio _Incossl, I.dve _ ctpo_ re 
00, 

a.imprteyrma incnss,a.fcha vncmn 
IoJncns - -

OPEN e)ncon 
FETCH NEXT FROM 

into@cve_moneda, 
@num_poliza, @num_carnbio. 
@CVC_lpO_feC. 
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@imp"prima. 
@fec_vento, @CV6_ramo, 
@cve_archivo. 

@cve_error. 
@cve_forJlago. @cve_origen, 

@cve_regiOll. 
@des_region, 

@numJlromo. @desJlromo. 

@num3gente. @des_tpo_rec, 
@des_moneda. 

@des_ramo. 
@des_forJ>3QO. @des_orIgen, 
@fec_movto, 

@nom_aseg, 
@des_error, @des_archivo 

WHllE 
@@FETCH_STATUS = O and@i 
<=100 

BEGIN 
rBEGIN 14·' 
SELECT@cve_moneda. 

@cve_tpc_rec. @cve_ramo. 
@cve_archivo. 

DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
SISTEMA DE CONTROL DE CARTERA PARA ASEGURADORAS 

DECLARE c incon 
CURSOR -

FOR select m.clve_cmnda. 
a.nmroJlIzaJncnsstn. 

a.nmro cmolo incnsSI. 
t.c1ve_ctpo_rcbo.- -

a.imprte"'prmaJnO"lss. 
a.fcha_vncmnto_incns. 

r.clve_crmo, 
x.dve_carchvo, e.clve_cerror, 

f.dv9_cfrmaJlgo. 
O.clv9_corgen. 

a.nmro"'prmtOf_inO"lss, 
a.nmro_agnteJnO"lsst, 

t.dscrpcion_ctpoJcb. 
m.dscrpclon_cmnda. 

r.dscrpcion_crmo, 
f.dscrpclon_cfrma"'p9. 

NUlL 

NUlL 

cjncon 

SET @des_region= 

SET@desyromo:: . 

OPEN c_incon 
FETCH NEXT FROM 

into@cve_moneda. 
@num-poIiza.@num_cambio, 
@CV8_tpo_rec. 

@imp..,prima. 
@fec_vento.@cve_ramo. 
@cve_archivo, 

@cve _error. 
@cv8_for..,P3go,@cve_origen. 

@num.J)l'omo. 
@num_agente. @des_tpo_rec, 
@des_moneda. 

@des_famo, 
@des_for"'pago, @d6s_origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg. 
@des_error. @des_archlvo 

@cve_error, @cve_foryaQO. o.dscrpcion_corgen. 

WHIlE 
@@FETCH_STATUS=Oand@i<= 
tOO 

@cve_origen. a.fcha_mvmnto_inalss, BEGIN 
SELECT@cve_moneda. 

@numJlQliza. @cve_reglon. a.nmbre_asgrdoJncns. @cve_tpoJec. @cve_ramo. 
@desJegion.@numJlromo. e.dscrpcion_cerror. @cve_archivo. 

------i¡;;iPi;.;;D:i~;;;;;¡;e¡¡¡¡;:_--------_<..: ... "" @cve_error. @cve_fOlJlago. 
@deSJlromo,@numagente. It drCqJdQQ....c<"""'"h~vo~;:c=-___ -'@~cve_Origen. 
@num_camolo.@des_tpo_rcc. from cmnda m, ~<:~;:::.~'~ 

@impJlrima. ClmO r.cfrmaygo f. ctpoJcbo 1. @cve_region. @des_regiol'l, 
@fec_vento.@des_moneda. corgen o. @num"promo. 
@des_ramo. cerror @des_promo. 

@nom_3seg. e. carchvo x, trebo incnsstnte a @num_agente. @num_cambio, 
@des_foryago.@des_origen, - where @des_tpo_rec. 
@fec_movto. m.clve_cmnda = a.cive cmnda @impJJima. 

and - @fec_vcnto. @des_moneda. 
@des_ramo. @des_archivo 

SET@i=@i+1 
FETCH NEXT FROM 

cJncon 
lnto@cve_moneda. 

@nUmJ>CIliza.@num_cambio, 
@cve_tpoJec. 

@imp"'prima, 
@fec_vento,@cve_ramo. 
@cve_archivo. 

@cve_error. 
@cve_forJlago. @cve_origen. 

@CV8_region. 
@des_region. 

@num_promo,@des..,promo. 

@num_agenle.@des_tpo_rec. 
@des_moneda, 

@des_ramo. 
@des_forJlago. @des_origen, 
@fec~movto. 

@nom_aseg. 
@des_error,@des_archivo 

END 

ElSE 
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ClOSE c ¡ncon 
OEALlOCATE c incon 

ENO -

f.clve_cfrmaygD 
a.dve_cfrma"'pgo 

t.ctve_ctpo_rcbo 
a.clv9_ctpojcbo 

and 

ood 
O.dv6_corgen :: a,clve_COfgen 

and 
e.clve_cerror = a.clve_cerror 

and 
x.clve_C3rchvo :: a.clv9_carchvo 

and 
r.dve_crmo :: a.clve_anlo 

and 
r.clve_aIDo =@ramo 

ood 
r.clve_cuen =@uen 

ood 
e.clve_cerror = 2 

order by 
m.clve_cmnda.a.nmroylzaJncnssln 

a .nmro _ cmoio _incnssU.clve _cipo _ rc 
00, 

a,lmprte..,pnTla incnss.a.fcha vncmn 
to_incns - -

SET@cve_region= NUlL 

@nom3seg. 
@des_forJlago. @des_origen. 
@fec_movto. 

@des_archivo 
SET@i=@i.1 

FETCH NEXT FROM 
cJncon 

into@CV8_rnoneda. 
@numJlOUza. @num_cambio. 
@cve_tpo_rec, 

@imPJlrima. 
@fec_vento, @cve_ramo, 
@cve_archivo. 

@cve_error. 
@cveJorJ)ago. @CV8_ongen. 

@numJlfomo. 
@num3gente,@des_tpo_rec. 
@des moneda. 

- @des_ramo. 
@des_fOf..,pago. @des_origen. 
@fec_movto, 

@nOffi_aseg. 
@des_error. @des_archivo 

END 
CLOSE c incon 
OEAlloCATE c_incon 
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IF@i<100 
BEGIN 

DECLARE C incon CURSOR 
FOR select m.clve cmnda, 

a nmroylza_incnsstn. -

a.nmro _ cmbio Jncnsst. 
I.cIve_elpo_rcbo. 

a.omprteyrmaJncnss. 
a, feha_voannto_ina.s, 

r.dvc_crmo. x.dve_carchvo. 
e.cIve _ cerror. 

f dve_cfrmaJlQO. o.dve_corgen, 

Ldve_cofcna.l.dScrpcion_cofcna. 

i.dve_clntrrndrlo. 
i.dscrpclon _ clntrmdr. 

t.dSapdOfU:tpo_rcb, 
m.dscrpclon_cmnda. 

r.dscrpclon_crmo, 
I dscrpcion_cfrmaJ>g, 

o dscrpdon _ corgen, 
a.fc:ha_mvmnto_incnss, 

a ,nmbre_asgrdo _incns, 
e dscrpdon _cerrar. 

from cmnda 
m, amo r,drmaygo f. ctpQJcbo 1, 
corgen o, 

cotcna 1, dntrmdrlo i. cerror e, 
carehvo x. 

f dve_ctrmaJlgO 
a dve _ cfrma Jlgo 

t dve_ctpo_rcbo 
a,dv6_ctpo_rcbo 

Ldve cintnndrio 
a.dve_dntrmdrio 

and 

and 
= a.dv6_COfgen 

• nd 
= a.dve cerrar 

añd 
= a.dve carchvo 

and 

and 
i clve_ctpoJntnndri = 
a.clve_ ctpo_intrmdri 

.nd 
= I.clve colcna 

añd 
o:: a,clvc_crmo 
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and 
=@ramo 

and 
=@uen 

and 
e.c1ve cefTOf = 1 

- arder by 
m.clve_cmnda.a.nmroylzaJncnsstn 

a ,nmro _ cmb!o Jncnssl.t.dve _ ctpo _rc 
bo, 

a.lmprte JlrmaJncnss,a.feha_ vncmn 
toJncns 

c_fncon 

OPEN C incon 
FETCH ÑEXT FROM 

Into@cve_moneda, 
@numJ)Oliza,@num_camb!o, 
@cw_IpoJec, 

@impJlrlm3. 
@fec_vcnto,@cw_ramo. 
@cve_archivo, 

@cve_error. 
@cvc_for.,pago,@eve_origen, 

@cw_region. 

@numJlromo, 
@deSJlroffio. 

@num_agente, 
@des_tpo_reC,@des_moneda. 

@des_ramo. 
@des_for "pago. @des _origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg, 
@des_efTO(, @des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS::::IOand@i<= 
'00 

BEG1N 
SELECT@cw_moneda, 

@cve_tpo_rec,@eve_ramo. 
@cvo_archiVO, 

@cve_crror, @cw_forJlago. 
@CV6_origcn, 

@numyo'¡za, @cvc_region. 
@tIes_region, @numJlromo, 

@desJ>romo, @num_agente. 
@num_cambio.@des_tpoJec, 

@lmpJ>nma. 
@fec_venIO, @des_moneda. 
@des_ramo • 

@nom_aseg. 
@des_forJ>aQO. @des~orlgen, 
@fec_movto. 

@des_archivo 

cjncon 

SET@I=@i+1 
FETCH NEXT FRQM 

into@CVC_ffiooeda, 
@numJlO!!Z3,@num_cambio. 
@cve_lpo_rec, 

@tmpJlrima, 
@fec_venlo.@cve_ramo, 
Glcve_archivo. 

@cw_errar. 
@cw.foryaQO. @cvo_origen, 

@CV8_reg~on. 

@des"promo. 
@num_agenle. 

@deS_Ipo_rec,@des_moneda. 
@des_ramo, 

@des_forJl3QO, @des_origen. 
@fec_movto, 

@nom_a5Cg. 
@des_error.@des_archivo 

ENO 
CLOSE cJncon 
DEALLOCATE cJncon 

ENO 
ENO 

ENO 
ELSE 

IF @uen 15 NULL 
BEG!N 

IF @ramo IS NULL 
BEGlN 

IF@error=2 
BEGIN 

DECLARE cJncon CURSOR 
FORse!ectm dve_annda, 

a nmroylzaJncnsstn. 

a.nmro_ cmboo_incnsst. 
t.dve_cIpoJcbo. 

a.lmprte"prma incnss. 
a.lcha _ vncmnto_incns, 

r dve_crmo. x.clve_carchvo. 
e.clV6+oorror. 

a.nmrOJlrmtor_incnss. 
a.nmro_agnte_incnssl. 

tdscrpdon_CIpo_rcb, 
m.dscrpdon_cmnda, 

r dscrpcion crmo. 
f dscrpdon=cfrmaJl9, 

o.dscrpcion _ corgen. 
a.fcha_mvmnto_incnss, 

a.nmbre_asgrcto_lncns. 
e .dscrpcion _ cerror, 

x.dscrpcioo_carChvo 
from cmnda 

m, crmo r,cfrmaJlgo " cipo rebo t 
cargen 0, 

cerror e, catchvo x. trcbo_incnsstnte 
a 

m.c1ve_cmnda 

f clve _ cfrma ygo 
a.clve_cfrma Jlgo 

where 
= a.clve_cmnda 

and 
= a.c1ve crmo 

añd 
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aod 
t.dve_ctpo_rcbo 
a.clve_ctpo_rcbo 

aod 
= a.c/ve_corgen 

aod 
= a.clve cerror 

.añd 
= a.clve_carchvo 

aod 
e.clve cerror = 2 

and (m.clve_cmnda )o @moneda) 
0' 

(m.clve_cmnda =@moneda 
and a.nmroJ)lza_incnsstn)o 
@poliza)or 

(m.clve cmnda = @moneda 
aryd a.nmrojilza_incnsstn = @poliza 
aod 

a.nmro cmbio incnsst)o 
@endoso)ot -

(m.dve_cmnda =@rnoneda 
and a.nrnroJ)lzajncnsstn =@poliza 
aod 

a.nmro cmbio inenss! = 
@endosoandt.dve:ctpo_rcbo)o 
@tipo)or 

(m.dve_cmnda =@moneda 
and a.nmroJ)lz3_incnsstn =@po/iza 
aod 

a.nmro cmbio incnsst = 
@t:iidooos .. dldeO ctpo rr;bn '" 
@tipoand 

a.imprte_prma_inenss "" 
@prima)or 

(m.clve_cmnda = @moneda 
and a.nmroJ)lza_incnsstn;::@poIiza 
aod 

a.nmro cmbio lncnssl::z 
@endosoandt.cIve=ctpo_rcbo= 
@tipoand 

a.imprteJlrmajncnss = 
@primaaMa.fcha_vocmnto_incns 
)o@fecha» 

oroer by 
m.dve_cmnda.a.nmroJ)lzajncnssln 

a.nmro_cmbiojncnsst.t.dvc_ctpoJc 
OO. 

a.imprteJ)rma_incnss.a.fcha_vocmn 
to_inens 

NULL 

NULL 

SET@cveJegioo = NULL 
SeT@desJeglon= 

SET@:desJ)romo= 

OPEN c incoo 
FETCH ÑEXT FROM 

into@cva_moneda. 
@numyoliza,@num_cambio. 
@cve_tpo_rec, 

@imp-prima. 
@fec_vento.@cve_ramo, 
@cve_arChivo, 

@cve_error. 
@cve_forJlago.@cve_Ofigen. 

2'" 

•• 
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@numJ)romo.@num_agente. 
@des_tpo_rec, @des_monecla, 

@des_ramo, 
@des_forJ)ago, @des_origen, 
@fec_movto, 

@nom_aseg, 
@des_error. @des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=Oand@1 
<=100 

BEGrN 
SElECT@cve_moneda, 

@CV8_tpo_f9C,@cveJamo. 
@cve_archlvo, 

@cve_efTOf, @cve_for-pago, 
@CV8_Ofigen. 

@nurnJ>Oliza,@cveJeglon, 
@des_reglon, @num....,ProlTlO. 

@des.Jlfomo.@num3genle, 
@nurn_camblo, @des_tpo_f9c, 

@imp...,Prima. 
@fec_vento, @des_moneda, 
@des_ramo, 

@nom_aseg, 
@des_fof"'pago,@des_ortgen. 
@fec_movto, 

@des_archivo 
SET@I-@i+1 

FETC!>I ".IOXT ERoM 

inlo@cve_moneda, 
@num-POliza, @num_cambio. 
@CV6_tpo_rec, 

@impJ)rirna, 
@fec_venlo,@cve_ramo, 
@cve_archivo, 

@cve_error, 
@cve_for"'pago, @cve_origen, 

@num-promo, @num_agent8, 
@des_tpo_rec. @des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_for...Pago, @des_origen, 
@fec_movto, 

@nom_aseg, 
@des_error, @des_arChlvo 

ENO 
CLaSE cjncon 

DEALLOCATE c Incon 
SET @moneda =-0 

IF@I<100 
BEGIN 

DECLARE c ineon CURSOR 
FOR seleCt m.clve_ cmnda, 

a.nmroJ)lza_incnsstn. 

a.nrnro cmblo incnsst, 
I.clve_dpo_rcbO. 

a.imprte...,Prma_incnss. 
a. fcha _ vncmnlo jncns, 

r.dve_crmo, x.dve_carchvo. 
e.cJve_cerror, 

I.clvo_clntrmdoo, 
i.dscrpcloo_clntrmdr, 

t.dscrpcion_ctpo_rcb, 
m.dscrpdoo_cmnda, 

r.dscrpcloo_crmo, 
f.dscrpcioo_cfrmaJ>Q, 

o.dscrpclon_corgen. 
a.fcha_rnvmnlo_incnss. 

a.nmbre_asgrdo_incns. 
e.dscrpclon_cerror, 

x.dScrpcion _ carchvo 
frorn cmnda 

m, crmo r.cfrmaJ>Qo f, Cipo_rebo t, 
corgen o, 

cofcna 1, clntrrndrlo i, cerror e. 
catehvo x, 

trcbojncnsstnte a 

""OC" 
= a.cJve cmnda 

and-
= a.clve crmo 

f.dve_cfrma-P90 
a.Clve_cfrmaJ)Qo 

t.clve_ctpoJcbO 
a.dv8_ctpo_rcbo 

I.elve_cintrmdrio 
a.dve_cintrmdrio 

.. ~---

aod 
= a.clve_corgen 

aod 
= a.cJve_cerror 

aod 
= a.dve_G3!dwo 

aod 

aod 
Lclve_ctpojntrmdri = 
a.dve_ctpo_intrrndri 

ood 
= i.cIve cofcna 

and 
e.dve_cerrQf = 1 

and ((rn.clve_cmnda)o@moneda) 

(m.clve_cmnda =@rnoneda 
and a.nmroJ)!zajncnsstn > 
@poliza)or 

(m.cJve_cmnda =@moneda 
and a.nmro-plzaJncnsstn =@poliza 
aod 

a.nrnro_cmbioJncnssl > 
@endoso)or 

(m.dV8_cmnda =@rnoneda 
and a.nrnroJ)lza incnsstn =@poliza 
and -
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a.nmro_cmbioJncnsst = 
@endosoandt.elVil ctpo_rcbo)o 
@tipo)or 

(m.elve_CIllnda "'@moneda 
and a.nmroJ)lza_incnsstn "'@poIiza 
aod 

a.nmro_CIllbio)ncnsst = 
@endOSOaOOt.elVil_ctpo_rcbo:c 
@tipoand 

a.imprteyrma incnss)o 
@prlma)or -

(m.dve_cmnda:c@moneda 
and a.nmro....PtlaJncnsstn =@poliza 
and 

a.nmro_cmbioJncnsst z: 

@endosoand l.elVil_C4>O_rcbo = 
@tlpoand 

a.lmprteyrmaJncnss '" 
@pnmaanda.fd\a_vncmnto_lncns 
)o @fcdla» 

order by 
m.dve_CIllnda,a.nmro.p171lJncn:lstn 

a .nmro _ anbio _incnsst, t.dw _ctpo JC 
00, 

a.imprteyrmaJncnss.a.fcha_vncmn 
to_incns 

FROM C incon 

OPEN C Incon 
FETCH ÑExr 

- ¡nto@cvc_moneda. 
@num .. poliza. @num_camblo, 
@CYe_tpo_rec. 

@~mpyrlma. @fec_vento. 
@CYeJamo, @eve_archivo. 

@eve error, 
@cveJor....P3go. @cve_origen~ 

@cve_reglon.@des_region. 

@numyron"lO. @des....PfOOlO, 

@num_agento.@des_tpo_rec. 
@des_moneda. 

@des_ramo, 
@des_foryago.@des_origen. 
@fec movto. 

@nom_aseg.@des_error. 
@des archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS '" O and @i<= 
100 

BEGIN 
SElECT@CYe_moneda, 

@cve_tpo_rec.@cve_ramo. 
@cve archivo. 

@cve_error.@cvc_foryago. 
@cve_orlgen. 

@numJlol¡za.@cve_regiOfl. 
@des_region. @numyromo. 

@desJlromo. @num_agente. 
@num_cambio. @des_tpo_rec. 
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@impyrima, 
@fec_verlto.@des_moneda. 
@de5_ramo. 

@nom_aseg. 
@des_fa(yago. @des_origen, 
@foc_movto. 

@des_ardlivo 
SET@i=@1+1 

FETCH NEXT 
FROM e_lnoon 

into@cvc_moneda, 
@numyoliZa, @num_cambio. 
@cve_tpo_rae. 

@impyrima, @fec_vento. 
@cve_ramo, @CYe_archlvo, 

@cve_error. 
@cve_foryago, @cvo_origen. 

@cvEUeg!on.@des_reg!on. 

@numyromo.@desJlromo. 

@num_8Qcnte, @des_tpo_rec, 
@des_moneda, 

@des_ramo. 
@dcs_'oryago, @des_origan. 
@fec_movto, 

@nom_aseg.@des_error. 
@des_archivo 

cJncon 

ENO 
ELSE 

ENO 
ENO 

ENO 
CLOSE c incon 
DEALLOCATE 

IF@error:::.2 
BEGIN 

DECLARE cJncon CURSOR 
FOR se!ecl m.cIve cmnda, 

a.runroJ>lzajncnsstn, -

a.nmro_cmbicJncnsst, 
t.elve_clpc_rcbo, 

a.imprte JlffTla _incns$, 
a.lcha_vocmntojncns, 

r.elvc_crmo, x.elve_carchvo. 
e.elve_cerror. 

a.nmro J>ffillor jna'lSS. 
a.nmro_agntejncnsst, 

t.dsCl1)cion _cIpo _ rcIJ, 
m.dscrpclon_annda, 

r.dsapelon_cnno, 
f.dscrpcion_ cfrma JlQ. 

o.dscrpcion corgen, 
a.fcha _mvrñnlo)ncnss. 

a.nmbre _ asgrdo _ineos. 
e.dSCfPCion _ corror. 

!rom cmnda 
m, crmo r.drmaygo 1, ctpOJcbo t. 
corgen o, 

cerror e. carchvo x. trcbo_incnsstnte , 
.'>eCe 

= a.elve cmnda 
and-

f.dve cfrmaygo 
a.dve-_ cfrma J)Qo 

tdve_ctpo_rcbo 
a.dve_ctpo_rcbo 

and 

and 
o.dvc_corgen = a.elvc_cargon 

,nd 
c.ctve_cerror :::. a.elve_corror 

and 
x.dve_carchvo :::. a.dve_carctwo· 

,nd 
(.dve_amo "a.elvc_Cl"TnC 

and 
r.elve_amo "@ramo 

,nd 
e.dve cerror :: 2 

and((m.dve_cmnda >@moneda) 
0' 

(m.elvc_cmnda ::@mooeda 
and a.nmroJlIza_incnsstn )o 
@poliZ3)or 

(m.elve_cmnda =@moneda 
and a.nmro_plzaJncnsstn =@pohza 
and 

a.nmro _ cmbic )ncnsst > 
@endoso)or 

(m.elve_cmnda:: @moneda 
and a.nmroylzaJncnsstn "@pohza 
,nd 

a.nmro_cmbtoJncnssl·': 
@endosoandt.dw_ctpo_rcbO> 
@tipo)cr 

(m.elve_cmnda =@moneda . 
aOO a.nmrcylza)ncnsstn = @po!lza 
,nd 

a.nmro_cmbio_incnsst = 
@endoso and t.clVEU:tpoJcbO = 
@tlpoaoo 

a.lmprte ""prma jncnss > 
@prima)Or 

(m.c:lve_cmnda = @moneda 
aM a.nmroy1za_incnsstn =@poliza 
and 

a.nmro_cmbáo_lncnsst .o 

@endosoandt.elvc_ctpo_rcbO"
@tipoand 

a.imprteyrma_incnss = 
@prima and a.fcha vncmnto IOcns 
)o@fedla)) - -

orderby 
m dve_cmnda.a,nmro....Plza_lncnsstn 

a.nmro_cmbio_lncnsst,t.elve cipo_re 
00, -
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, . ~ 
.. , 

, ,~ l i,. 
a.impne-prma_incnss,a.fcha_vncmn 
lo_incns 

NULL 

NULl 

e_incon 

ser@cveJegroo = NULL 
SET @des_region '" 

seT@des...,promo= 

OPEN cJncoo 
FETCH NEXT FROM 

DISEÑO E IMPLANTACiÓN DE UN 
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ENO 
CLOSE e_incon 

DEAlLOCATE 
e incon 
- SeT @moneda = O 

IF@i<100 
BEGIN 

DECLARE e_Incoo CURSOR 
FORselectm.clve cmnda, 

a.nmroJ>lza_lncnsstn, -

Lclve_clpo_lntrrndri = 
a.dve_clpo_lntrmdri 

ood 
= i.dve_cofcna 

aod 
= a.ave_amo 

aod 
:@ramo 

aod 
e.c1ve_cerror = 1 

and «m.dve_cmnda :'>'@moneda) 
into@cve_rnoneda. a.nmro_cmbio_incnsst. 

@numJ)oliza,@num_cambio, I.clve_ctpGJcbo, (m.dve_cmnda =@mooecIa 
@cve_IDO_rec. and a.nmroJllzaJncnsstn > 

@imp....Pnma. a.imprte...,PnnaJnmss. @poliza)Of 
@fec_venlo,@cve_ramo. a.fCha_vncmnloJncns. {m.dve_cmnda =@moneda 
@cve_ardlivo. and a.nmro...,PIZ3_incnsstn =@poIiza 

@cve_error, r,clve_crmo, x.dve_carChvo. and 
@cve_for...,pago, @CYe_origen, e.dve_cerror, a.nmro anbio incosst> 

@num...,Promo. @endoso)o'- -
@num_agente. @des_tpo_rec, f.dve_cfrmaJ>QO.o.dve_corgen, (m.dve cmnda = @moneda 
@des moneda. and a.nmroj)lzaJncosstn =@pollza 

- @des_ramo. I.clve_cofcoa.1.dscrpcion3.ofcoa. and 
@des_for...,Pago. @des_origen. a,nmro cmbio incnsst = 
@fec_movto. I.clVB_cinmndrlo. @endosoandt.clve=ctpo_rcbo:> 

@nom_aseg, i.dscrpcioo_dnbmdr. @tipo)or 
@des_error. @de5_archivo {m.clve cmnda = @mooeda 

WH!LE a.nmro_agnleJncnsst, and a.nmroj)lzaJncnssln =@pollza 
@@FETCH_STATUS ::: O and@i <= and 
100 t.dscrpcion ctpo rcb, a.nmro_cmbio_incnssl = 

------~:.::...--;~B~E~";lr~';;;:;;;;;;;;;o;;:_----~m;,~d~'ap~~d~O~o~an~~od~a~,~ ________ @endoso and I.dve_ctpo_rcbO = 
SELECT@cvs_moneda. @.tl!Xl.amL __ _ 

@cve_tpoJec, @CYe_ramo. r.dScrpclon_cmlO. a.lmprts...,prmaJncnss >-----
@cve_archivo. f.dscrpclon_cfrma...PQ. @prima)or 

@cve_error.@cve_forJlBQO, (m.dve_cmnda =@moneda 
@cve_origen, o.dscrpclon_corgen, and a.nmroJ)lza_incosSln =@poIiza 

@numJ>Oliza, a.fcha_mvmnto_incnss, and 
@cve_region. @des_reglon. a.nmro cmbio incossl = 
@num""promo, a.nmbre_BsgrdoJncns, @endosoandt.ClVé::::clpo_rcOO= 

@desJlromo, e.dscrpdoo_cerror, @tipoand 
@num_agenle. @nurn_cambio, a.imprts_prma_incnss = 
@des_tpo_rec, x.dsC"..rpdon_carchvo @primaanda.feha_vncmnto_incns 

@imp...,prima, from cmnda ;. @fecha)) 
@fec_vento, @des_moneda, m, Cfmo r,cfrma...PQO f, ctpoJcbo 1, arder by 
@des_ramo. corgen 0, m,clve_cmnda.a.nmroJ)lza_incnsstn 

@nom3seg, 
@des_for...,Pago. @des_origen, 
@fec_movto. 

@des _error, 
@des_archivo 

c_incon 

SET@i=@i+l 
FETCH NEXT FROM 

ioto@cve_mooeda. 
@numJ)Oliza.@num_cambio, 
@cvB_tpo_rec, 

@imp""prima, 
@fec_vento,@cve_ramo, 
@cve_archivo, 

@cve_error. 
@cve_for...,pago,@cvB_origen, 

@num...,promo, 
@num_agente, @des_Ipo_rec, 
@des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_for...,pago, @des_origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg, 
@des .error,@des_archivo 
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cofena 1, dntrmdrio i. cerfOf e. 
carchvo x, 

trc:boJnalsstnte a 

I.Clve _ cfrma _P90 
a .clve _ cfrma...PQo 

I.clve_ctpo_rcbo 
a.clve_ctpcucbo 

i.clve_cintrmdrio 
a.clve_cintrmdrio 

wl,.,. 
= a.dVé_cmnda 

aod 

and 

aod 
= a.clve_corgen 

aod 
= a.Clvs_cerror 

aod 
= a.Clve carchvo 

and -

a,nmro_cmbio_incnssl.t.Clve_ctpo_rc 
oo. 

a .imprte Jlrma Jncnss.a.fdla _ vncmn 
lo_incos 

OPEN c incon 
FETCH ÑEXT 

FROM c_incon 
into@cve_mooeda. 

@numJXlliza.@num_cambio, 
@cve_tpo_rec. 

@imPJlrima. @fec_venlo. 
@cve_ramo, @cve_arehivo. 

@cve_error, @cveJor_pago. 
@cve_origen. 

@num_promo. @des_promo. 
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@num_agente. @des_tpo_rec. 
@des_mOneda. 

@desJamo. 
@des_for_pago. @des_origen. 
@fec_movto. 

@nom_aseg, @des_error, 
@<les_archiva 

WHILE 
@@FETCH_STATUS"'Oand@i<= 
100 

BEGIN 
SELECT @CV6 moneda. 

@cve_tpo_rec. @cveJama, 
@cve_archiva. 

@cvs_error.@cve_forJ)ago. 
@cve_origen. 

@numJ>Oli:t.a,@cveJegion. 
@des_region,@num...,Promo. 

@desJ>fOma.@num_agente, 
@num_camblo.@des_tpo_rec. 

@imp""prima, 
@fec_vento.@des_moneda, 
@des_rama, 

@nom_aseg. 
@des_for...,Pago.@des_origen. 
@fec_mavto. 

@des error. 
@des_archivo 

SET@I=@i't1 
FETCHNEXT 

FROM e Incon 
- Inlo@CVS_mOneda. 

@num..J)OlIZ3. @num_cambio. 
@cve_tpo_rec. 

@impJ)rima. @fec_venlo, 
@cve_ramo. @CV63rchivo, 

@cve_error. @cve_for""'pago, 
@cve_origen. 

@cve_region. @des_reglon. 

@num...,.Promo. @des...,.Promo. 

@num_agenle.@des_tpo_r6C, 
@des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_forJ)ago, @des_origen. 
@fec_movto. 

@nom_asog, @des_error, 
@des_archivo 

ENO 
ElSE 

ENO 
CLOSE c incan 

DEALLOCATE 

ENO 

IF@ramoJS NULL 
BEGIN 

IF@error=2 
BEGIN 

DECLARE e_incan CURSOR 
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FOR seleel m.clvo_cmnda. 
a nmroJ>lza_incnsstn. 

a.nmro cmbio incnSSI, 
t.Clve_ctpo_rcbo. 

a.imprte"'prma_lllcnss. 
a.fcha_vncmnlo_incns. 

r.dve31mo. x.clve_carchvo, 
6.clv6_cerror. 

a.nmroJlflTltoUncnss. 
a.nmro_agnlejncnsst. 

t.dsopcion_ctpo_rcb. 
m dscrpdon3mnda. 

r.dscrpdon_CIffiO, 
f dSCfpClOfI_ctrm::lJ)Q. 

o.dscrpcion_corgen. 
a.fcha_mvmnto jncnss. 

a.nmbre_asgrdO_inOls, 
e.dscrpcion_C6rror. 

x.dscrpcian_carchvo 
from cmnda 

m. crmo r.cfrmaJ>Qo f. ctpo rebo 1, 
cargen o. 

cerror e, carchvo x. trebojncnsstnte 

• 
where 

= a.clve_cmnda 

f.clve_cfrmaJ>Qo 
a.clve_cfrmaJ>go 

I.dve_clpa_rcbo 
a.clve_ctpa_rcbo 

"", 

aod 
o clve_corgan ::: a.clve_corgen 

ood 
e.clve_cerrar = a clve_cerr()( 

ood 
x.clve_carctwo = a.dve_carehvo 

.'" r.clve_crmo = a.Clve_crmo 

.'" r.elve_ClJen = @uen 
• od 

e.clve_cerrof "2 
and {(m.clve_cmnda >@moneda) 

(m.clve_cmnda "@moneda 
and a.nmro...,Plz.Uncnsstn > 
@pOliza)ar 

(m.clve_cmnda =@moneda 
and a_nmro""plza_mcnssln "'@po¡iza 
ood 

a_nmro_cmb!o_incnssl> 
@endoso)or 

(m.clve_cmnda " @moneda 
and a.nmro_p1za _Incnsstn =@pohza 
"d 

a nmro cmbio incnsst = 
@endosoandl.dve,=-ctpo_rcbo> 
@tipo)or 

(m.clve_cmnda =@moneda 
and a.nmroJ)lza)ncnsstn =@po!iza 
.od 

a.nmro_cmbto_incnsst = 
@endosoandt.Clve_ctpo_rebo = 
@tipoand 

a,imprte....prmaJnalss > 
@primalor 

(m.clve_cmnda ::;@moneda 
and a.nmroylZ8_incnsstn =@pollza 
.od 

a.nmro_cmbioJncnsst = 
@endosoandt.dve_ctpo_rcbo= 
@tipaand 

a.imprteyrmaJncnss ::: 
@primaanda,lCha_vncmnloJncns 
>@feCha)) 

arder by 
m.clve_cmnda,a.nmroJ)lza_incnsstn 

a.nmro cmbio incnsslt.Clve ctpo re 
00.- - --

a .imprte ""pnTla Jncnss.a .fcha _ vncmn 
ta_incns 

SET@cveJegion = NUlL 
SEr @des_regIOS1 = 

NUlL 

NULL 
OPEN e Incon 
FETCH ÑEXT FROM 

¡nto@cvs_moneda. 
@numj>O!iza, @num_camblo. 
@CVS_tpoJ6C, 

@imp""prima, @fec_vento. 
@cV6_ramo, @cve_archivo. 

@cvs_error, @CVe_fOfJ)3go, 
@cvs_origen, 

@num....Pfomo.@num_agente. 
@des_tpo_rec,@des_moneda. 

@cIes_ramo, 
@des_forJ)ago, @des_ongen, 
@fec_movto. 

@nom_aseg,@des_error . 
@tles _arChivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS"Oand@I<" 
100 

BEGIN 
rBEGIN 30*' 
SELECT@cve_moneda. 

@cve_tpo_rec. @cvs_rama. 
@cve_archiva. 

@cve_error, @cve_foryago. 
@cve_origen, 

@numJ)Oliza, @cve_reg~on. 
@desJegion, @numyromo, 
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@des""promo,@num3gente, 
@num_cambio, @des_tpo_ree, 

@imp""prima, 
@fee_vento.@des_moneda, 
@des_ramo. 

@nom_aseg, 
@deS_for.,Pago, @des_oogen. 
@fec_movto, 

@des_archivo 
SET@i::@i+1 

FETCH NEXT FROM 

into@cve_moneda. 
@num....POliza.@num_camblo, 
@cve_t;>o_rec, 

@imp...,Prima. @fee_vento. 
@cYe_ramo, @cve_archivo. 

@cve_efTOf, @cve_for.,Pago. 
@cve_origen, 

@num.JlfOmo.@num_agente, 
@des_tpo_rec,@dcs_moneda, 

@des_ramo, 
@des_fer....Pago. @des_origen. 
@fec_movto, 

a.nmro anblo incnsst, 
tdve _ Ctpo _ rc&:" 

a,imprte""prma_inenss, 
a.fcha_vncmnto_incns, 

r.dve_crmo, x.Clve_carchvo, 
e.dve_cerror, 

Ldve dntrmdrio, 
i.dsc:iPaOl·u;intrmdr, 

a.nmro_agnteJncnsst. 

tdscrpeion cipo reb. 
m.dscrpCioo_cmñda, 

r.dscrpcion amo, 
f.dscrpclon=cfrmaJJg, 

o.dserpcion_corgen, 
a.fcl1a_mvmntojnenss. 
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a.nmbre_asgrdo_incns, 
e.dscrpcion _terror. 

from annda 
m, amo f,ctrma.J>Qo J, ctpo_rcbQ 1, 
""",",o, 

cofena 1, dntrTndrio i, cefTOf e, 
carchvo x, 

trctxUncnsstnte a 

f.dve_cfrma....P9o 
a.dve_cfrma....PQO 

t.dve_ctpo_rcbo 
a.dve _ c:tpo _ rdJo 

Ldve dntrmdrio 
a.dve-_cinlrrndrlo 

where 
:::; a.dve cmnda 

and-

arnl 

aod 
= a.dve_corgen 

aod 
= a.dve_ccrrOf 

and 
= a.dve_carchvo 

and 

and 

e.dve cerror = 1 
and«m.dve_cmnda >@monedal 

'" (m.dve_cmnda = @moneda 
and a.nmroJlIzaJncnsstn > 
@poliza)or 

(m.dve_cmnda =@moneda 
and a.nmro....PlzaJncnsstn =@poliza 
and 

a.nmro_cmbio_incnsst> 
@endosolor 

(m.dve_cmnda =@mooeda 
and a.nmroJllza_incnsstn =@poliza 
and 

a.nrnro_CI1lbio_incnsst = 
@endosoandt.dve_ctpo_rcbo> 
@lipo)or 

(m.dve_cmnda =@moneda 
and a.nmroylzajncnsstn =@poliza 
and 

a.nmro_cmbioJncnssl = 
@endosoandt.dve_ctpoJcbo= 
@tipoancl 

a,imprteJlrma_1ncnss > 
@prima)or 

{m.dve_cmnda =@moneda 
and a.nmroJllzaJncnssm =@poliza 
and 

a.nmro cmbio incnssl:: 
@endosoandt.dve'::-ctpo_rcbo::. 
@tipoand 

a,imprte""prma_incnss :: 
Oprima and a,tcha _ vncmnto jncos 
>@fecha)) 

order by 
m.Clve_cmnda.a.nmrOJllza_incnsstn 

a.nmro_anbioJncnsst.l.dve_ctpo re 
00, -

a.imprteJlnnaJncnss,a.fcha_vncmn 
10Jncns 

OPEN e incon 
FETCH ÑEXT FROM 

inlo@CV8_moneda, 
@numJlQliza, @num_cambio, 
@cve_tpo_ree, 

@impJlrima,@fec_venlo, 
@cve_ramo, @CV&_archivo, 

@cve error. 
@cve_for""pago, @cve_origen~ 

@nom_aseg,@des_error, 
@des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=Oand@i <= 
100 

BEGIN 
rBEGIN 32" 
SElECT @cve_moneda, 

@cve_tpo_ree.@cve_ramo, 
@CV8_archivo, 

@CV&_error. @CV6_forJl8go. 
@cve_oogen, 

@num""poliza, @eve_region. 
@des_region, @numJlromo. 

@des_promo, @num_agenle. 
@num_cambio. @des_tpo_rec. 

@impJlrima. 
@fec_vento.@des_mone<la, 
@des_ramo, 

@nom3seg, 
@des_for""pago, @dcs_Origen. 
@fec_movto. 

@des_archivo 
SET@i=@i+l 

FETCH NEXT FROM 
cjncoo 

inlo@cve_rnoneda. 
@num.....POliza, @num_cambio. 
@cve_tpo_rec, 
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@impyrima. @fec_vento. 
@cve_ramo, @cv6_archivQ. 

@CV6_error. 
@cve_for-pago. @cv6_origen. 

@cveJegion. @des_fegion, 

@numJlromo. @desJlrOmo. 

@num_agente, @dos_tpo_rcc, 
@des_mOlleda. 

@des_ramo, 
@des_foryago, @deS_orIgen, 
@fec_movto. 

@nom_aseg, @des_error. 
@des_archivo 

ENO 
ClOSE e incon 

DEAlLOCATE e incon 
ENO -

ENO 
ELSE 

IF@erTOf=2 
BEGIN 

DECLARE e_lOcoo CURSOR 
FOR setect m.dve annda, 

a.nmroJlIzaJncnSSln. -

a.nmro anbio incnssl, 
t dV6_ctpo_rcbO. 

aJmprteJlnna incnss. 
a.fcha_vncmnto_IOCIls. 

r.dvo_crmo, x.dve_carchvo. 
e.dve_ceITOf. 

a.nmroyrmtoUncnss, 
a.nmro_agnteJncnsst, 

l.dscrpdoo._ctp<Ucb• 
m.dscrpdoo_cmnda, 

r.dscrpcion crmo, 
f.dscrpcion:cfrmayg. 

Q.dscrpdoo_corgen, 
a.fcha_mvmnto_lncnss, 

a.nmbre asgrdo incns, 
e ,dscrpdon _ cerror, 

x.dscrpciOll_carchvo 
from cmnda 

m, crmo r,CfrmaJ>go f, ctpo_rcbo 1, 
corgen o, 

cerror e, carchvo x. trcboJncnsstnle 
a 

f.dve_cfrmaygo 
a.dve_drmaJ>go 

where 
::: a.clve_cmnda 

aod 
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aod 
t.dve_ctpo_rcbo 
a.dve_ctpoJcbo 

aod 
= a.dve_C0fgen 

aod 
= a.dve_cel'TOf 

and 
::: a.dve_carchvo 

and 
'" a.dvo cnno 

and 
:::@ramo 

and 
=@uen 

and 
e.c1ve cerrar = 2 

and«m,dv8_cmnda"@mOneda) 

'" (m.cIve_cmnda =@maneda 
and a.nmroylzaJncnssln ,. 
@po!nza)or 

(m.clve_cmnda =@moneda 
and a.nmroylzaJncnsstn = @pollza 
and 

a.nmro_cmblojnmsst ,. 
@endoso)or 

(m.Clva_cmnda =@moneda 
anO a.nmroylzaJncnSSln = @paliza 
and 

a.nmro cmbio incnsst = 
@endesoand t.dve:::ctpo_rcbo" 
@t1po)or 

(m.clve_cmnda =@mooeda 
and a.nmroylzaJncnssln =@potiZa 
and 

a.nmro cmbio incnsst = 
@endosoandt.Clve=ctpo_rcbo= 
@tipoand 

a.lmprteyrma_incnss ,. 
@prima)or 

(m.clve_cmnda =@rnooeda 
and a.nmroylza_incnsstn ::: @P«gza 
and 

a.nmro_ cmbio Jncnsst = 
@endosO and t.dve_ctpo_rcbo = 
@tipoand 

aJmprteyrma_inooss = 
@prima and a.fcha_vncmntoJnoos 
"@fecha» 

arder by 
m.dve_cmnda.a.nmroJ)IzaJncnSSln 

a.nmro_cmbioJncnsst,l.clve_ctpo_re 
Oo. 

a.imprte yrma_incnss.a,tcha _ vncmn 
toJncns 

NUlL 

NULL 

cJncon 

SET@eve_regien:.NUlL 
SET@des_region = 

SET@desJlromo= 

QPEN e incon 
FETCH ÑEXT FRQM 

into@eve_moneda. 
@numJ}Oliza,@num_cambio, 
@cve_tpo_ree. 

@impJlrima. 
@fec_vento. @cve_ramo. 
@cve_arChlvo, 

@cve_error, 
@CV6_fofJ>ago. @cve_origen, 

@numyromo. @num_agenle. 
@des_tpo_rec, @des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_foryago. @des_ongen, 
@fac_mQvtQ, 

@nom_aseg, 
@des_error. @des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS=Oand@i<= 
100 

BEGIN 
SELECT@cve_moneda. 

@cva_tpo_ree. @eve_ramo. 
@ev6_archivo. 

@cve error.@CV6_foryago, 
@eve_oogen. 

@num"'poliza, @cvo_regIOll. 
@des_region.@numyromo. 

@desJ>fomo. @num_agente. 
@num_cambio,@des_tpo_ree. 

@imp_prima. 
@foe_venlo.@des_moneda. 
@desJamo. 

@nom_aseg, 
@des_foryogo. @des_ongen, 
@fec_movto. 

SET@i=@1+1 
FETCH NEXT FRQM 

mlo@eve_moneda. 
@num"'poliza, @num_cambio. 
@eve_lpo_ree. 

@impyrima. 
@fee_vento.@eve_ramo, 
@eve_archlvo. 

@cve_errOf. 
@eve_forya90. @eve_Origen. 

@numyromo. @num_agente. 
@des_tpo_ree, @das_moneda, 

@des_ramo, 
@des_foryago,@des_ongen. 
@fee_movto, 

@nom_aseg. 
@des_crrOf, @dcs_archivo 

END rENO 34'/ 
CLaSE e incon 
DEALLOCATE e incon 
SET @monada ~ O 

IF@i<1QO 
BEGIN 

DECLARE e incon CURSOR 
FOR seled m.Clve cmnda. 

a.nmroylzaJncnsstn. -

a.nmro cmbio incnsst, 
t Clve_ctpo. fc;t}O. 
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a.imprte....PflTlélJnalss, 
a.fcha_ vnannto_incns, 

r.dve_crmo, X.dv6_carctwo, 
e.dv6_cerror, 

i.dve cinbmdrio, 
i.dscrPooo_dntrrndr. 

ldsctpdon_ctpo_rcb, 
m.dscrpcion _cmnda, 

r.dSCfpCion_crmo, 
f.dScrpcioo_cfrmaJ>Q. 

o.dscrpcion corgen. 
a.fcha_mvmntojncnss. 

a.nmbra_asgrdoJncns. 
6.dscrpdon_cerror• 

and 
=@uen 

and 
e.dve_cerror '" 1 

and ((m.dve_cmnda >@rnoneda) 

(m.dve_cmnda "@moneda 
and a.nmro.J)lza_incnsstn > 
@poliza)or 

(m.dve_cmnda "@moneda 
aOO a.nmroJlIzaJncnsstn "'@poIiza 
and 

a.nmro_cmbioJncnsst> 
@andoso)or 

(m.dve cmnda '" @moneda 
ane! a.nmro..PIza_incnsstn "@poIiza 
and 

a.nmro_cmbio_incnsst :: 
@endosoand t.dV6_ctpo_rcbo > 
@lipo)or 

(m.dvo_cmnda "'@moneda 
and a.nmroJllza_incnsstn ::@poUza 
and 

a.nmro_cmbloJncnsst = 
@endosoaOO t.dve_ctpo_rcOO '" 
@tipoand 

a.imprteJlrmajncnss > 
@prima)or 

(m.dvo_cmnda'" @maneda 
from annda aOO a.nmroJllzaJncnsstn::@poIiza 

m, crmo r.cfrmaJ)QO f, ctpo_rcbo 1. and 
------.... " •••• ""O .... -....::..:-~:....:=_ _____ _¡5!i¡ffia~.~nm~"'~-~cm;;;biOJncnsst = 

cofcna l. dnlrmdrlo 1, cerrar e. 
carchvo x. 

trcboJncnsstnte a 

m.dve_emnda 

tclv6_cfrma..,P9o 
a.cIve_cfrmaJl90 

t.dV6 ctpo rcbo 
a.dve-::"ctpO_rcbo 

Lclve clnlrmdrio 
a.dve_dnlrmdrio 

whe", 
= a.dve cmnda 

and-

tlnd 

and 
= a.dvs_corgen 

and 
= a.dve_cerror 

and 
'" a.ctve_carchvo 

and 

and 
Ldve_ctpo_inlrrndri '" 
a.dvs_ctpo_lntrrndrl 
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and 
= I.dve c:ofcna 

añd 
= a.dvs_crmo 

and 
"'@ramo 

@enaoSó anO t.ci~d~piJ::rr.~ .. n.
@tipoand 

a.imprteJlrma_incnss '" 
@primaand a-tch3_vnanntoJnrns 
>@fecha)) 

order by 
m.dv6_cmnda,a.nmroJllzaJncnsstn 

a.nmro cmbio incnsst,t.dve cipo re 
bo,- - --

a-imprteJlrma _inalss.a .fcha _ vncmn 
toJncns 

OPEN e Incon 
FETCHÑEXT 

FROM cJncon 
iotO@CYe_moneda, 

@num....Poliza.@num_cambio, 
@eve_tpo_rec. 

@lmpJlrima, 
@fec_vento.@CV6_ramo, 
@eve_archivo. 

@cw_error. 
@cve_forJlago.@cve_ongen. 

@cveJegion, 

@numJlromo.@des"'promo. 

@num_agente, @des_tpo_rec. 
@des_moneda, 

@des_ramo, 
@des_for.J)ago,@des_origen, 
@fec_movto, 

@nom_aseg. 
@de5_6rror,@des_archivo 

WHILE 
@@FETCH_STATUS:::Oana 
@i<=100 

BEGIN 
SELECT@eva_moneda. 

@cve_tpo_rec.@cveJamo. 
@cve_ardllvo. 

@eve_error, @cw_forJlago, 
@cve_origen, 

@numJlOliza. @CYe_region. 
@des_region, @numJ)romo. 

@deSJlromo, @num_agente. 
@num_camblo.@des_tpo_rec, 

@imp"'prima. 
@fec_vento.@des_moneda. 
@des_ramo, 

@nom_aseg, 
@des_for"'pago, @des_origen. 
@Iec_movto. 

@des_archivo 
SET@I=@i+1 

FETCH NEXT 

@imp...prima ,· 
@fec_vento. @cveJamo. 
@cve_arChivo. 

@CYe_error. 
@cve_larJlago,@cve_origen, 

@cve_region. 

@num....Promo. @des"'promo. 

@num_agenle, @des_tpo_rec. 
@d6S..JTlOneda • 

@desJamo. 
@des_lofJlago,@des_oogen. 
@fec_movlo. 

@nom_aseg. 
@des_error.@de5_archiVO 

END 
END 
GO 

END 
CLOSE c incon 

DEALLOCATE cJncon 
END 

END 
END 

GRANT ALL ON PROCEDURE TO 
PUBLIC 
GO 
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