
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION 

"Sistema para Control de Información 
de Menores en el Albergue Temporal de la 

Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal 

(SCIMA)." 

Seminario de Investigación Informática 
que en opción al Grado de 
Licenciada en Informática 

PRESENTA: 

ANABEL SARA GUTIERREZ MENDOZA 

Director del Seminario: M. en C. Manuel Piñuela del Rfo 

México, D. F. 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CAPITULOI 

CAPITULOll 

CAPITUWlll 

INDICE 

INTRODUCCION 

ALBERGUES INFANTILES 

I.l Antecedentes en otros Paises 

I.2 Antecedentes en M~xico 

Pllq. 

1 

5 

14 

ALBERGUE TEMPORAL DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

II.l Antecedentes 

I'.I. 2 Objetivos 

II.3 Estructura Actual 

II.4 Funcionamiento General 

II.5 Fundamento Legal 

II.6 Financiamiento 

ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

19 

20 

21 
22 

24 

25 

III. l Requerimientos Preliminares 27 

III.2 Oescripci6n de la situación a 

Analizar 28 

III. 3 Disef\o de Prototipo 35 

III.4 Definici6n de Requerimientos 
Finales 44 

III.5 Diagramas dó ~lujo de Datos 50 
III.6 Metodolog1a para Desarrollo de 

Software 53 

iii 



CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

P49. 

DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO 

IV.l Refinamiento del Diagrama de Flujo 

de Datos (DFD) 58 

IV.2 Diccionario de Datos 59 

IV.3 Carta Estructurada 65 

IV.4 Diagramas de procesos de cada 

Módulo 66 

IV.5 Estructura de las Bases de Datos 82 

IV.6 Descripción de las Bases de Datos 85 

IV.7 Plan de Pruebas del Sistema 85 

CODmCACION 

V.1 Aspectos Generales de la 

Codificaci6n 87 

V.2 Estilo y Estandares de Codificaci6n 89 

V.J Configuraci6n del Hardware 93 

PRUEBAS 

VI:.1 Pruebas de Integración 
VX.2 Pruebas de Aceptación 

95 

96 

iv 



PAg. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 98 

BIBLIOGRAFIA 101 

ANEXOS 

A. Formatos 

B. Catálogos y Tablas para Codificación 
de Formatos 

c. Diccionario de datos 

o. Descripción de Bases de Datos 

E. Ejemplos de código fuente 

F. Reportes del Sistema 

104 

112 

121 

125 

131 

152 

V 



INTRODUCCION 

la actualidad se ha extendido el uso de la 

Inform:itica en todas las organizaciones, buscando 

incrementar su productividad tanto en los procesos como en 
el manejo de la informaci6n. De esta forma se pueden 

observar una gran cantidad de sistemas de cómputo, sencillos 

y complejos, desarrollados en diversas áreas como: Medicina, 

Educaci6n, Administraci6n Pública, Telecomunicaciones, 
Defensa Nacional, Sistemas Bancarios, Rob6tica, Inteligencia 

Artificial, etc. 

La mayor la de los sistemas de cómputo buscan 

incrementar la eficiencia de los usuarios atendiendo 

·tundamentalmente a fines económicos y/o administrativos, por 

lo que el desarrollo de sistemas para fines de tipo social 

es una necesidad que debe enfrentarse de acuerdo a las 

circunstancias de nuestro pais. 

Por lo anterior, esta tesis tiene como tema el 

desarrollo de un sistema de c6mputo para el control, 

supervisi6n y evaluaci6n de la informaci6n relativa a los 

menores que habitan el Albergue Temporal de la Procuradur1a 

General de Justicia del Distrito Federal. 

Con esta tesis se busca incrementar la eficiencia en 

el desarrollo de las funciones de la Institución. Además se 

contará con informaci6n veraz y confiable que permita 

definir las necesidades y problemática de los menores 

albergados en este tipo de instituciones y fungir de esta 
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manera no sólo como corrector de situaciones sino creador de 
acciones preventivas. 

En el presente documento se plasman ideas básicas y 

prácticas para la utilización del procesamiento electrónico 
de datos en un área de interés social, como lo es la 
infancia en circunstancias de abandono, dafto, peligro o 

conflicto. 

Por otra parte, este sistema servirá de modelo para 
otras Instituciones de Asistencia que trabajan en forma 
similar al Albergue Temporal. 

La tesis que se presenta es el resultado de un 
estudio realizado sobre la condición de los menores en otros 
paises y en México, el cual revela la falta de información 
documentada confiable que muestre comparativa mente si la 
forma en qUe se manejan este tipo de instituciones y las 
medidas preventivas que se han tomado han sido las 
adecuadas; ta~bién se analiza la situaci6n de los menores en 

el Albergue Temporal de la Procuradur1a General de Justicia 
del o. F. y la retroalimentación obtenida de las pruebas del 

sistema de c6mputo que fue desarrollado y probado 
paralelamente, verificando as1 su utilidad. 

En el capitulo 1 se describen las diferentes 
situaciones que han provocado que los niftos resulten 
afectados en sus derechos y la forma en que se ha enfrentado 
dicha situación. Se mencionan los .a.ntecedentes de algunos 
paises y los de México en particular. 
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Para estar en condiciones de comprender su finalidad 

y orientación se exponen en el capitulo II los antecedentes 
del albergue, sus objetivos y una breve descripción del 

contexto en que funciona. 

Estos dos capitulas se presentan en forma general 

para describir la importancia del tema a desarrollar y como 

introducción a la primera fase de cualquier anAlisis de 

sistemas, en la cual se debe conocer la evolución y contexto 

de la situación del problema para una mejor comprensión de 

lo que se debe resolver. 

El capitulo III describe la operación del Albergue 

Temporal que origina la necesidad de un sistema de cómputo, 

y se definen los requerimientos iniciales del proyecto. En 

este mismo capitulo se propone la elaboración de un 

prototipo que servirá. para ampliar el entendimiento de los 

detalles, explicar las opciones de procesamiento y as1 

obtener los requerimientos finales para el diseño del 

sistema. También se explica el paradigma de ingenier1a de 

software que se utiliza para el desarrollo, el cual se 

ajusta a las caracter1sticas del sistema y al m6todo propio 

de trabajo. 

El diseño del sistema propuesto estuvo basado en los 

requerimientos finales y se explica en el capitulo IV, 

empleando diagramas que simbolizan el flujo de datos de los 

procesos, 

diagrama 

el contenido de información de cada proceso, el 

estructurado de los módulos que integran el 

sistema, los diagramas de proceso de cada módulo, las 

estructuras de bases de datos y sus interrelaciones. 



En el capitulo V se describen los aspectos generales 
del lenguaje de programación utilizado para la codificación, 

el estilo y los estándares aplicados a los programas as1 

como el equipo utilizado tanto para su desarrollo como para 

su implementación. 

Con la fase de pruebas descrita en el capitulo VI, 

se comprueba que cada módulo del sistema genera los 

resultadoS para los que fue 

volumen de información no 
procesamiento y que cada 

requerimientos definidos. 

creado, 

afecte 
módulo 

se verifica que el 

la velocidad de 

cumpla con los 

Con esta fase se termina la metodolog!a y se obtiene 

un producto acabado que puede tener mantenimiento continuo 

de tipo .adaptativo (por cambios del contexto externo) o 

perfectivo (para incluir funciones que originalmente no se 

requer!an) ~ El mantenimiento correctivo a esta primera 

versión se ·omite debido que a la liberación del sistema, ya 

se realizaron todos los cambios necesarios y se aplicaron 

las pruebas requeridas para que el sistema funcione de 

acuerdo a los requerimientos definidos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones ya que, como se mencionó anteriormente, es 

un sistema sin duda perfectible, que se espera sirva de 

modelo a otras Instituciones de carácter pOblico o privado 

con fines similares. 



CAPITULO 1 ALBERGUES INFANTILES 

1.1 ANTECEDENTES EN OTROS PAISES 

:I>esde la antigüedad, los menores han sido motivo 
de preocupación de la sociedad. Las di versas circunstancias 
históricas y las corrientes de pensamiento predominantes en 
diferentes épocas han provocado en ocasiones que los nii\os 
resulten afectados de muy diversas formas. 

Las posturas respecto a este problema han variado 
desde la consideración de que el padre, la madre o el Estado 
ten1an la propiedad absoluta de los niños (por lo que pod!an 
criarlos, abandonarlos o inclusive privarles de la vida si 
as! lo deseaban) hasta el pensamiento aristotélico de creer 
que la moral debla subordinarse a la utilidad social, y con 
ello decidir si un nifio debla vivir o no. 

En Asia, Africa y algunos paises de Mesoamérica, la 
existencia de costumbres, hoy catalogadas como signo de 
barbarie, caus6 la muerte de niñ.os al ser presentados en 
sacrificio como ofrenda a los dioses. 

Los menores también han sido objeta de explotación 
laboral. La Revolución Industrial trajo, en efecto, la 
explotación y comercio de pequenos, quienes eran sometidos a 
largas jornadas de trabajo, en ocasiones impuestas incluso 
por sus mismos padres. 

En Inglaterra, la prostitución infantil fue comO.n 
durante una época bajo la creencia de que las relaciones 
sexuales con ninos curaban las enfermedades venéreas; de ahl 
que las calles londinenses fueran frecuentadas por 
prostitutas de corta edad que actuaban como vendedoras. 

Otra muestra del abuso del que han sido objeto los 
menores se observa en la Francia de principios del siglo 
XIX, donde la reglamentación del decreto napoleónico tendia 
a mantener a los niños expósitos, abandonados y huérfanos en 
situación de inferioridad. Ellos eran utilizados para la 
guerra cuando se requería de soldados. 

En la época actual, los problemas a que se enfrentan 
los menores continúan y en algunos paises se han visto 
exacerbados, ya sea por falta de un hogar o bien por la 
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existencia de una familia daf'i.ina o negligente, incapaz de 
proporcionar al niño un medio que promueva su desarrollo. 

Ante esta situación, agravada en épocas de crisis 
económicas y sociales, se observa el surgimiento de diversas 
instituciones, acciones y leyes que buscan dar protección a 
los infantes, como respuesta fundamentalmente de Estados 
preocupados por los derechos humanos y el bienestar social. 

En cada pais el problema de la infancia adquiere 
diferentes formas y magnitudes; por ello es que los intentos 
por resqlver dicho problema deben responder a las 
necesidades especificas que en cada uno de ellos se 
presenta. 

A continuación y a manera de antecedentes generales, 
se abordará la situación de los menores en paises como 
Bélgica, Inglaterra, Francia y Suiza, ya que proporcionan un 
panorama de los cambios suscitados en relación a los 
menores, útil para los fines del presente trabajo. 

BELGICA 

En este pa1s, antes de 1729, se buscaban hogares 
para menores desprotegidos en familias que pudieran asumir 
esa responsabilidad; sin embargo, con frecuencia se 
presentaban abusos, lo cual dio origen a los hospicios, 
cuyos gastos eran cubiertos por donativos voluntarios. En 
1793, con la Revolución Francesa, la responsabilidad de dar 
protección a los menores hasta la edad de seis anos pas6 a 
ser del Estado. A partir de esta edad deb1an ser reubicados 
con agricultores y artesanos con una pensión, y a partir de 
los doce anos, como aprendices. 

Otro sistema que se apoyó fue el de inclusas, en el 
cual los hospicios colocaban a un lado de la puerta de la 
entrada una abertura en el muro, donde se hallaba un aparato 
cilíndrico que qiraba sobre su eje y donde era depositada, 
desde el exterior, la criatura que se quería abandonar. Los 
ninos podian llevar un signo distintivo por el cual pudieran 
ser reconocidos después. Este sistema fue acusado de 
favorecer el abandono, pero encontró justificaci6n en la 
disminución de infanticidios. Finalmente, desapareció a 
mediados del siglo XIX. 

6 



En 1919, al término de la primera guerra mundial, el 
Rey Alberto promulga una ley que instituye la obra Nacional 
de la Infancia, como respuesta al grado de maltrato en que 
se encontraban los menores. La Obra Nacional debla promover 
y desarrollar la protecci6n a la infancia, desde la etapa 
prenatal hasta la mayorla de edad, mediante una regulaci6n 
comprendida en 250 articulas. 

A partir de esta legislaci6n, se crean instituciones 
denominadas "Hogar de los Huérfanos" o ºCiudades Jard1n" 
(1936). su ubicaci6n se encuentra cerca de las ciudades, con 
el propósito de que los niflos puedan asistir a las escuelas. 
También se han creado fundaciones para tratar médica y 
quirúrgicarnente a los niños. Todos estos esfuerzos buscan 
mejorar la vida de los niños con profesores especializados 
que les brinden un ambiente tranquilo y cordial, para su 
reeducaci6n fisica y readaptación social, lo que trae 
consigo una disminución en la mortalidad infantil. 

FRANCIA 

La situación en este pals era muy parecida a la de 
Bélgica antes de 1729. Se contaba con apoyo del gobierno 
para la subsistencia de los hospicios en los que se cuidaba 
de los niflos hasta los cinco años. En 1762, con objeto de 
convertir a estos menores en seres útiles, consideraron que 
deb1an criarse en sus lugares de origen, por lo que fueron 
asignados mediante una cuota basada en su edad, a familias 
en las que debían permanecer hasta los veinticinco años. Los 
resultados de esta práctica se vieron reflejados en 
incrementos en los indices de mortalidad. 

En 1811, al igual que en Bélgica, aparece el sistema 
de inclusas que conlleva un aumento exagerado en los 
abandonos, por lo que poco a poco se limita hasta que en 
1862 se cierra la inclusa y sólo permanece la oficina de 
admisión. En esta oficina, mediante un proceso verbal en el 
que la madre no estaba obligada a contestar, se recibía al 
menar, solicitando O.nicamcnte la boleta de nacimiento del 
niño. 

Una medida de gran importancia fue la iniciativa de 
ºseguros preventivos de abandono" aprobada en 1837, en la 
que se establecían como beneficiarias a mujeres abandonadas 
que quisieran nutrir a sus niños. 
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En 1848 la Asamblea Nacional decret6 la asistencia a 
los ninos abandonados, a nivel constitucional. En 1880, el 
Consejo General de Sena resolvió la creación de un servicio 
paralelo para niños moralmente abandonados, el cual tenia 
por objeto recoger a los niños errantes, carentes de asilo. 

El reglamento fue discutido en 1906 con el afán de 
combatir y limitar al m1nimo el mal social que constituye el 
abandono de un niño por su familia; asi como recibir y criar 
a los niños expósitos, abandonados o huérfanos, incluyendo 
aquéllos que fueron retirados de sus padres por la 
autoridad. 

INGLATERRA 

En Inglaterra también se presentaban graves 
problemas que motivaron la creación de diversas 
instituciones que a su vez dieron origen a los Refugios. 

En 1866, Williarn Williams funda una institución 
llamada Arethusa, que era un barco de adiestramiento 
proporcionado por las autoridades navales, que serv1a a la 
vez de hogar. Esta institución tuvo gran éxito y promovió el 
interés por desarrollar actividades de protección infantil. 

Instituciones como Arcthusa y otras similares, 
recibieron a menores sin familia y a aquellos que viv1an en 
extrema pobreza. Sus requisitos de admisión eran sencillos, 
y se pretend1a dar una educación adecuada e inculcarles 
valores éticos que les permitieran desarrollarse 
exitosamente en la sociedad. El sostenimiento de estas 
instituciones provenía principalmente de dona ti vos 
voluntarios, ya que el gobierno aportaba una pequefta 
cantidad, lo que revela el gran interés de la sociedad 
inglesa de aquellos tiempos por proteger a la infancia. 

SUIZA 

Otro pa1s de gran importancia por su apoyo 
tradicional a la infancia es suiza, en donde se desarrolló 
el proyecto de la Villa de los .Niños Pestalozzi, en la 
ciudad de Trogen. 



La necesidad e inquietud de construir una Villa 
Internaciona1 surgió b!sicamente con el objeto de proteger a 
los nii\os que hablan perdido su hogar y familia en la 
Segunda Guerra Mundial. La idea básica del proyecto fue 
dividir la Villa según las nacionalidades de los nif\os, 
fomentando el intercambio cultural entre ellos. Con esto se 
pretend1a conservar la lengua, religión y cultura propias. 

Esta Villa se conformó de casas diseñadas de acuerdo 
al estilo local, en donde cada una tendr1a el carácter de 
una casa habitación, com(m y corriente, en la cual 
habitar1an no más de 16 nii\os. Se buscaba que estos hogares 
propiciaran las condiciones en las que se deberla 
desarrollar normalmente un menor. En cada casa hab1an 
responsables que asumian funciones materno-paternales. 

Los criterios de selecci6n permitian que se 
recibieran niños de ambos sexos, huérfanos de padre y madre, 
carentes de familiares cercanos o lejanos. Los niños deb1an 
ser 11 normales 11 y sin enfermedades contagiosas; se aceptaban 
niños desnutridos y con retrasos leves en su desarrollo s6lo 
si se trLl.taba de "alg(m mal pasajero": 

Se buscaba que los grupos de nif\os tuvieran edades 
homogéneas y fueran hermanos de preferencia, para lograr más 
fácilmente la integraci6n familiar. 

Cada casa tenia un propio taller para que el niño 
adquiriera un oficio que le permitiera trabajar cuando 
regresara a su pa1s en actividades O.tiles para ellos y la 
sociedad. 

La Villa se sosten1a con contribuciones, donativos 
en especie y trabajo personal de benefactores. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Durante el transcurso del siglo XX, el na.mero de 
instituciones infantiles creció, pero no es sino hasta el 20 
de noviembre de 1959, cuando se establece, en forma 
universal, la declaración de los Derechos del Nin.o. Esta 
declaración es un paso trascendental en los intentos por 
generar una mejor calidad de vida para los menores 
dasproteg idos. 



En 1990, como respuesta a las nuevas circunstancias 
y necesidades de los menores, se llev6 a cabo una Convención 
con el objeto de reconsiderar los Derechos del Nifto, en la 
cual se plasmó, entre otras consideraciones, que el niño 
debe recibir 11 • • • la protección y asistencia necesarias 
para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de 
la comunidad, ..• el niño por su falta de madurez fisica y 
mental, necesita la protecci6n y cuidado especiales, incluso 
la debida protección legal, tanto antes como después del 
nacimiento, .•. 11 m • 

Estas rcconsideraciones dan origen a los 54 
articulas que comprende la Convención sobre los Derechos del 
Niño, entre los cuales se mencionarán a continuación 
aquellos en los que destaca la participación jur1dica del 
Estado: 

ARTICULO 2 

11 1. Los Estados Partes m respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y asegurán su 
aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 
distinción alguna, independientemente de la raza, el 
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
pol1tica o de otra 1ndole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos f 1sicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales. 

2. Les Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el nino se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o 
castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus 
padres, o sus tutores o de sus familiares. 

ARTICULO 3 

11 1. En todas las medidas concernientes a los ninos 
que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunalas, las autoridades 
administrativas o los órganos legislativos, una 

t1l fondo de l111 Naciones Unidas para la lnfancla (UNICEF): t•comrmclón sobre 101 Derechos del Nll\o, 
Mhlco .. , 1990, p. 4 

(21 Se consldoran Esta.dos Portes• tocios aquellos pahe5 que lnte¡¡ran la UN!Ctf, 
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consideraci6n primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 
niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y 
deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, 
tomarán todas las medjdas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

J. Los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños 
cumplan normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, 
sanidad, número y competencia de sus personal, as! 
como en relación con la existencia de una 
supervisión adecuada." 

ARTICULO 9 

11 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no 
sea separado de sus padres contra la voluntad e 
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes determinen, de 
conformidad con la ley y los procedimientos 
aplicables, que tal separaci6n es necesaria en el 
interés superior del niño. Tal determinación puede 
ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en 
los casos en que el nifio sea objeto de maltrato o 
descuido por parte de sus padres o cuando éstos 
viven separados y debe adoptarse una decisión acerca 
del lugar de residencia del niño." 

ARTICULO 19 

11 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso f 1sico o mental, descuido o 
trato neglig~nte, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el nifio se 
encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deber!an comprender, 
según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de 
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proporcionar la asistencia necesaria al niño y a 
quienes cuidan de él, as1 como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificaci6n, 
remisión a una instituci6n, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos 
antes descritos de malos tratos al niño y, segün 
corresponda, la intervención judicial." 

ARTICULO 20 

11 1. Los niños temporal o permanentemente privados de 
su medio familiar, o cuyo superior interés exija que 
nO permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 
protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partos garantizarán, de conformidad 
con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado 
para esos niños. 

J. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, 
la colocación en hogares de guarda, la kalafa del 
derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la 
colocación en instituciones adecuadas de protección 
de menores. Al considerar las soluciones, se 
prestará particular atención a la convivencia de que 
haya continuidad en la educación del niño y su 
origen étnico, religioso, cultural y lingilistico. 11 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) , desarrolla continuamente y de manera paralela a 
otras organizaciones actividades y programas en beneficio de 
la infancia. 

"La UNICEF y otras organizaciones en América Latina 
y El Caribe, han definido los seis grupos prioritarios de 
nif\os que merecen atención especial tanto a nivel nacional 
como loca1. 11 m, los grupos son los siguientes: 

11NIÑOS TRABAJADORES: los niños cuyo trabajo -parcial 
o de tiempo completo, remunerado o no, dentro o 
fuera del grupo familiar- está perjudicnndo su salud 
o su desarrollo, o explotándolos corno personas. 

[31 Fondo dt- las N11clor1r-s Unid.u p;ira la Infancia (UNJCEF):· "C11fa Hetodol6{¡ica pt¡ra el Wll1f1 de 

Situaciones de ll'll'nores en circ1X1ttanclas t'!p«'.lnlmente dlffclles", Serle Metodológica No. 6, 
Lilllol, Perü 1988, p. TO. 
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NISos DE LA CALLE: los menores de las zonas urbanas 
que pasan la mayor parte de su tiempo en la calle -
trabajando o no- y que mantienen vinculas muy 
débiles o ninguno con sus familias. A esta categoria 
pertenecen los que duermen generalmente en la calle 
o en cualquier otro lugar, pero no con sus familias. 

llIADB MALTRATADOS Y ABANDONAOOS: los niños que son 
victimas de comportamientos ajenos a las normas 
aceptables de crianza dentro de una cultura dada. 
Este comportamiento incluye actos definidos como de 
abandono o lesión voluntaria o maltrato afectivo o 
sexual. 

Nilios INS'l'I'l'UCIDNALZZADOS: los menores que por 
cualquier razón viven en instituciones, bien sea 
porque han sido abandonados (sin familias que se 
encarguen de ellos o con familias incapaces de 
sostenerlos) , han sido arrancados de sus familias 
para protegerlos contra la violencia o el abandono, 
tienen graves problemas de salud (como incapacidades 
fisicas o mentales), o han sido encarcelados como 
resultado de su conducta criminal o 'antisocial'. 

NIAos EN CDNPLZC'l'O ARMADO: los nifios implicados en 
conflictos armados bien ~ea indirectamente como 
victimas o directamente como combatientes. 

NIAos EN CA'l'ASTRDFES NATURALES: los menores heridos, 
huArfanos, desplazados o que han sido victimas de 
acontecimientos naturales catastr6ficos, repentinos 
e inesperados, tales como inundaciones, sequías, 
acci6n volcánica o terremotos. En esta categoría 
también se incluyen los nii\os victimas de fenómenos 
a largo plazo como son los desastres ecológicos." 

Estos grupos no existen ncccsar lamente en todos los 
paises, e inclusive existen algunos problemas que no se 
contemplan en esta clasificación; sin embargo son de gran 
utilidad para el presente trabajo, ya que representan un 
punto de partida elaborado en base a las prioridades que se 
determinaron en un estudio a nivel mundial sobre nif\os en 
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circunstancias especialmente dif1ciles, realizado por la 
UNICEF (1986). 

1.2 ANTECEDENTES EN MEXICO 

En nuestro pais también se ha tenido que enfrentar 
este grave problema que, al igual que en otros paises, se ha 
manifestado y enfrentado de diversas formas. 

Durante el Imperio Azteca (1450), existía una 
organización pol1tica, social, económica y jur1dica avanzada 
que procuraba la conservación de la familia. una de las 
caracter!sticas de esta época es que los servicios de ayuda 
social ten1an un carácter de asistencia y no de caridad, ya 
que el concepto de caridad se encuentra estrechamente 
vinculado con el cristianismo. 

Entre los aztecas se consideraba que para ser un 
pueblo grande y temido no bastaba con una buena 
administración y leyes r1gidas, sino que era necesario que 
desde la niñez se ensef\ara la honestidad y el respeto como 
valores máximos. Se educaba a los menores para ser astutos y 
ganar el alimento con su trabajo. Esta labor la desempeftaba 
la familia hasta los quince anos, edad a partir de la cual 
el Estado se responsabilizaba de instruirlos. 

Lo anterior justifica por qué fue sino hasta después 
de la Conquista cuando surgieron los problemas que 
reclamaban instituciones de protección al menor. 

Durante la colonia (siglo XIV) se crearon 
instituciones de beneficencia, tanto ptlblica como privada. 
Unas se daban a base de caridad, bajo el control de la 
Iglesia, y otras a base de asistencia, bajo el control 
directo del Estado. 

Hasta finales del siglo XVII, se crean numerosos 
hospitales, fundaciones, colegios e instituciones de 
beneficencia para la infancia y los ancianos. Sin embargo, 
este crecimiento decae durante el siglo XVIII debido a que 
las grandes fortunas estuvieron dedicadas a la construcci6n 
de templos y conventos, con lo que la beneficencia se 
abandonó y sólo en situaciones graves, ante la amenaza de 
grandes pestes, se obligó nuevamente a improvisar hospitales 
que desapareclan tan pronto el peligro se hab1a desvanecido. 
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En 1736 se funda el Hospital de Terceros; en 1.767, 
la Casa de cuna y en 1774, el Hospicio de Pobres. Poco 
tiempo después todas estas instituciones se encontraron en 
condiciones poco favorables, agudizándose su situación 
durante el. movimiento de Independencia de 181.0; las pocas 
personas que otorgaban donativos dejaron de hacerlo. Al 
final de la guerra de Independencia, el pa1s se encontraba 
en un estado de miseria extremo. 

No es sino hasta el movimiento de Reforma cuando, 
bajo el. gobierno del Presidente Juárez, la }Jeneficencia 
privada pasa a responsalJilidad de un Estado que, carente de 
fondos suficientes, reconoce la importancia de la ayuda 
privada. 

Buscando recuperar nuevamente la confianza, Juárez 
expide varios decretos tendientes a asegurar "que los fondos 
que adn quedaban, especialmente afectos a obras de 
lJeneficencia, no fueran adjudicados a otros fines". A partir 
del gobierno de Porfirio D1az se comenz6 a manifestar 
nuevamente esa confianza, lo cual se reafirmó con la 
pulJlicación de una Ley en 1899, a la cual le siguieron 
varias modificaciones. En estas leyes se expresaba que los 
fondos destinados a la lJeneficencia pGblica, provenientes de 
donativos, s6lo pod1an utilizarse para los fines y obras que 
estas personas ordenaron. 

El 24 de enero de 1929 se creó la Asociación de 
Protección a la Infancia, A. c., bajo la dirección de la 
esposa del entonces Presidente de la República, Emilio 
Portes Gil. Esta asociación naci6 con la finalidad de 
atender la situación de desamparo que prevalec1a en el pa1s 
entre los menores de familias de escasos recursos. Vale la 
pena comentar que 6sta es la asociación que, a través de 
muchos camlJios y denominaciones, constituye el origen del 
sistema Integral de la Familia (DIF) actual. 

En 1937 se cre6 la primera Secretaria encargada de 
la asistencia püblica y, posteriormente, se fusion6 con el 
Departamento de Salubridad para formar la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia m. Tiempo después, en el ai\o de 
1988, este organismo se convierte en Secretaria de Salud y 
tiene entre sus funciones, el establecimiento y conducci6n 
de la politica nacional en materia de asistencia social, 
creaci6n y administración de establecimientos de asistencia 

{41 Plchardo P. l.: '"Introducción• l• Athln\1traci6n PUbllc• ~ Mblco", Ti:mo 1 811t1 y Estructura, 
IN.AP-CONACYI, ~b\co 19Blo, p. 311. 
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püblica y terapia socicll, la organización y vigilancia de 
las instituciones de beneficencia privada para menores. 

Con los mismos fines de protección a los·rnenores, en 
1961 se cre6 el Instituto Nacional de Protección a la 
Infancia (INPI), como organismo püblico descentral.izado con 
personalidad jurldica y recursos propios. En 1968 cambió su 
nombre por el de Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez 
(IMAN), con facultad para coordinar las acciones tendientes 
a disminuir los problemas que generan el abandono y la 
explotación e invalidez de los menores. Para el año de 1977 
se reorie.nta la función de esta institución para atender a 
la ninez en el contexto familiar y de la comunidad, 
ocup~ndose principalmente de los grupos marginados, por lo 
que cambia nuevamente su nombre por el de Sistema Nacional 
para·el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el que 
continúa operando hasta nuestros dlas. 

El DIF cuenta con programas para la atención y 
asistencia a menores desamparados como los de vacunación, 
rehabilitación y desnutrición. Proporciona orientación y 
protección jurldica al niño y a la familia; apoya la 
integración social de los menores a través de casas-hogar. 
Esta institución se integra al Sector Salud en 1982 y cuenta 
con diversos tipos de instituciones dependientes de ella 
tales como: 

ALBERGUES 

Son instituciones destinadas a la protección y 
custodia temporal de menores que se encuentran en 
situación irregular, mientras se realiza un estudio 
rápido de su problemática con el objeto de buscar la 
solución que se considere más adecuada. 

GUARDERIAS INFANTILES 

Se ocupan de proporcionar cuidado flsico y mental a 
los menores durante la primera etapa de su vida: 
desde los primeros d1as de nacido hasta los sois 
af\os de edad. Su función es, además de proteger al 
nif\o, ayudar a las madres que por alguna razón no 
pueden atender a sus hijos. 
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CASAS DE CUNA 

Están destinadas a impartir protección, tanto a 
nif\os de padres necesitados o enfermos, como a los 
nif'íos que carecen de familiares que los atiendan. 
Para el primer caso, los menores que ingresen 
estarán amparados hasta la edad de tres años. 

cuando carecen de familiares, al paso de un año en 
el que no es reclamado por alguna persona, el menor 
pasa a una categoria de 11 adoptable11 , al igual que 
aquéllos que, teniendo familiares, éstos no se 
ocupan de los niños durante un año. 

Los ninos que se dan en adopción permanecen un año 
en convivencia, al término del cual se evalúa si 
tanto el nif'ío como los padres se adaptan mutuamente 
y deciden conservar al menor o reintegrarlo a la 
institución. 

CENTROS DE OBSERVACION 

Tienen como finalidad la de ser hogares temporales. 
El menor permanece en ellos mientras se realizan los 
estudios integrales correspondientes para determinar 
el destino final que tendrá, ya sea que se canalice 
a Hogares substitutos, previamente seleccionados en 
base a las caracter1sticas del menor, o a otro tipo 
de institución, según se requiera. 

HOGARES SUBSTITUTOS 

son hogares en favor de menores abandonados, cuya 
permanencia puede ser transitoria o permanente hasta 
que cumplan 18 años. Estos hogares pueden ser 
generales (en los que se recibe a menores f1slca y 
mentalmente normales) o especiales, destinados a 
niños impedidos f1sica o mentalmente (ciegos, 
sordomudos y débiles mentales.) 

Actualmente se encuentra operando en nuestro pa1s el 
programa "Menor en Situación Extraordinaria" (MESE), de 
cobertura nacional, impulsado por el sistema Nacional para 
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el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Finalmente, señalaremos que en Plan Nacional de 
Desarrollo 1989-1994, se establece como uno de los 
principales objetivos del sistema Nacional de Salud, la 
colaboración para el bienestar social. As1 la Ley General de 
Salud, en su art1culo 171, indica "••• se hace necesario el 
apoyo institucional de los integrantes del sistema Nacional 
de Salud, en cuanto a lo que a asistencia social 
corresponda, a efecto de dar preferencia inmediata a los 
menores sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en 
peligro sil salud f!sica o mental •.. 11 (pág. 31). 
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CAPITULO 11 ALBERGUE TEMPORAL DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

11.1 ANTECEDENTES 

~n el año de 1973 se creó el Alberque Temporal de 
la Procuradur!a General de Justicia del Distrito Federal, 
como Institución de protección a menores de edad que 
requieren apoyo del Estado y de sus instituciones, por 
encontrarse en circunstancias difíciles de desprotecci6n y 
para brindarles un adecuado desarrollo y condiciones de 
convi vencía. 

El 12 de diciembre de 1983, se publicó en el Diario 
Oficial un decreto en el cual la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su 
articulo 5, establece la intervención del Ministerio pQblico 
para la protección de menores: 

Art. 5: "La protección de los menores o incapaces, 

consiste en la intervención del Ministerio POblico 

en los juicios civiles o familiares que se tramiten 

ante los tribunales respectivos, en los que aquellos 

sean parte o de alguna manera puedan resultar 
afectados.· También intervendrá en los juicios en que 

le corresponda hacerlo, en su carácter de 
representante social en los términos senalados en 

las leyes." (pág. 598). 

El 28 de abril de 1987, el Diario Oficial de la 
Federación publicó un acuerdo por el cual se crea la 
Dirección General del Ministerio PQblico en lo Familiar, 
Civil y Servicios Sociales, teniendo como dependencia al 
Albergue Temporal, encargado de cuidar del menor hasta que 
su situación legal sea definida y pueda ser canalizado 
adecuadamente. 

A partir del 5.de agosto de 1989, se crea la Agencia 
Especial del Ministerio POblico para la Atención de Asuntos 
relacionados con Menores de Edad. Es en esta Agencia donde 
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se atienden en un inicio a los menores y se determina la 
necesidad de que el menor quede bajo custodia del Estado, en 
cuyo caso se trasladará al Albergue Temporal. 

El 3 de octubre de 1990, se publicó en el Diario 
Oficial un acuerdo con el que se crea la Unidad del Albergue 
Temporal como 6rgano desconcentrado con autonom1a t~cnica y 
operativa. 

con este acuerdo, el Albergue Temporal tendrá como 
objetivo 11 ••• acoger a los menores e incapaces, que le 
canalice la Dirección General del Ministerio Público en lo 
Familiar ·y Civil, cuando determinado asunto origine para 
ellos una situación de conflicto, daño o peligro, o se 
encuentren relacionados con averiguaciones previas o 
procesos civiles, familiares o penales, brind&ndoles la 
atención y protección social que requieran durante su 
permanencia, en tanto no se determine su situación 
jur1dica. 11 (pág. 40). 

11.2 OBJETIVOS 

El Albergue Temporal persigue, como objetivo 
general, brindar protección y cuidados en forma profesional 
a los menores que han sido objeto de una denuncia por 
situación de abandono, dano, peligro o conflicto hasta 
definir la situación legal y psicosocial del menor y as1 
poderlo canalizar a donde pueda lograr un desarrollo 
integral. 

El menor puede ser canalizado de las siguientes 
formas: 

- reintegrado con ~adre y/o padre, 

- reintegrado con familiares, 

- a instituciones privadas o pQblicas, 

- a hospitales, 

- a su lugar de origen, 

- la autodeterminación por cumplir la mayor1a de edad, 

- convivencia previa a la adopción •. 
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Dentro del objetivo general señalado, se distinguen 
cuatro más espec1ficos: 

l. Proteger y cuidar de los menores que recibe; 

2. Realizar los estudios psicosociales y la solicitud de los 
trámites legales que correspondan; 

J. Planear programas de rehabilitación; y finalmente, 

4. canalizar a los menores de acuerdo a su problemática. 

11.3 E'STRUCTURA ACTUAL 

Actualmente el Albergue Temporal de la P.G.J .o. F., 
cuenta con tres departamentos: 

PSICOSOCIAL 

En éste se realizan y ejecutan los programas de 
rehabilitación que requieren los menores, as1 como estudios 
psicosociales mediante entrevistas y tests aplicados tanto a 
los menores como a sus familiares o representantes. Para 
esto se cuenta con psicólogos y trabajadores sociales que 
son responsables del menor desde que ingresa hasta su 
canalización definitiva. 

COORDINACION Y ENLACE 

En este departamento se encuentra el personal que 
presta atención directa a los menores durante su estancia, 
en relación a sus cuidados diarios: médicos, nutricionales y 
de pedagog1a. 

ADMINISTRATIVO 

Es el responsable de las finanzas y recursos 
materiales, por lo tanto de las adquisiciones de alimentos 
ropa, materiales, equipos, medicamentos, papeler1a, etc. que 
son necesarios para el funcionamiento del albergue. 
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11.4 FUNCIONAMIENTO GENERAL 

En el Albergue se atiende a niños que han sido 
presentados a las diversas agencias del Ministerio Público, 
en donde califican la situación del menor. En caso de que e1 
menor sea objeto de delito o cuando se requiera, el niño se 
traslada al Albergue Temporal. cuando el menor haya actuado 
como sujeto de delito, se traslada al Consejo Tutelar, 
organismo dependiente de la Secretaria de Gobernación. 

En el proceso de ingreso, el menor es recibido en el 
Albergue por un trabajador social quien se encarga de abrir 
su expediente, al cual se le anexa toda documentación que se 
relaciona con él durante su estancia (exámenes médicos, 
psicológicos, audiencias para trámites legales, etc.). 

Una vez que el menor ha ingresado cuenta con un 
horario de actividades acordes a su edad, para la 
realizaci6n de su aseo, alimentos, actividades recreativas y 
educativas bAsicas y descanso. 

Estas actividades las desarrollan durante su 
estancia, estando atentos a los trámites requeridos para ser 
canalizados con algún familiar ajeno a quien los agravi6, a 
una instituci6n del sector pdblico, a una institución 
privada o son ubicados con familias adecuadas mediante el 
proceso de adopción. 

Para determinar si un menor es dado en adopci6n, se 
realizan estudios en el Alberque para integrar un expediente 
en base, a 1 cual se considerará si la pareja o persona 
interesada es apta económica y moralmente para que se le de 
en convivencia previa a la adopción a un menor durante un 
af'io. 

Por otra parte, entre las atribuciones delegadas al 
albergue temporal, establecidas en el acuerdo No. A/023/90 
que fué publicado en el diario oficial del d1a miércoles 3 
de octubre de 1990, destacan para nuestro estudio: 

- 11 Diseñar, ejecutar y evaluar estudios y 
diagn6sticos de los menores e incapaces que se 
encuentran bajo custodia y proponer las medidas 
que estime pertinentes para la solución de los 
problemas que se detecten;" (pá.g. 41) 
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- "Proponer y gestionar soluciones entre los órganos 
competentes respecto de aquellos casos en que 
estén involucrados menores o incapaces;" (pág. 41) 

- "Proponer que la estadla de los menores o 
incapaces sea lo más breve posible y que no se vea 
obstaculizado su desarrollo, maduración, atención 
y educaci6n; 11 (pág. 41) 

- "Convocar a los grupos organizadores de los 
sectores social y privado para emprender acciones 
de participación y organización ciudadana, en 
relación a las funciones del Albergue. 11 (pág. 41) 

El 
políticas 
albergados, 
estudio: 

Albergue cuenta también con una serie de 
que norman la protección de los menores 
de las cuales son de interés para el presente 

los ritmos de ingresos y egresos deberán 
permanecer constantes; a fin de procurar no 
rebasar el óptimo de 35 menores • • • a fin de 
evitar estancias muy largas que conlleven al menor 
a un deteriorado desarrollo que origina la 
institucionalizaci6n prolongada" (pág. 1) 

- "Se buscará la impartición de prácticas 
educativas que procuren recreaci6n y 
esparcimiento ... 11 (pág. 1). 

Dentro de estas pol1ticas también se definen las 
posibles canalizaciones que se pueden realizar y los 
criterios para su elección, as! como los requisitos y 
condiciones que deben cubrir las personas que soliciten la 
autorización para la convivencia previa a la adopción. 

También es importante mencionar que dentro de las 
pol1ticas dirigidas hacia el personal, destaca aquella que 
senala 11 

••• a fin de llevar a cabo un seguimiento permanente 
de sus respectivos casos a efecto de que oficialmente los 
datos de que se disponga en la Dirección General del 
Ministerio Público en lo Familiar y Civil sean válidos y 
confiables ... 11 (pág. 5). 
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Esto nos da un panorama general de la diversidad de 
actividades que desempef'ia el Albergue Temporal y l.a 
responsabilidad que implican. 

Il.S FUNDAMENTO LEGAL 

CONSTITUCION 

El articulo 4 en su Ciltimo párrafo establece: 
11 Es deber de los padres preservar el derecho de los 
menores a la satisfacción de sus necesidades y a l.a 
salud flsica y mental. La ley determinará los apoyos 
a la protección de los menores, a cargo de l.as 
instituciones püblicas. 11 (pág. 10) 

LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

En esta ley son básicamente 2 articules en los 
que se establece la atribución del Ministerio 
Público, en su carácter de representante social, de 
proteger a los menores: 

Art. 20. fracción III: "Proteger los intereses 
de los menores, incapaces, as! como los 
individuales y sociales en general, en los t~rminos 
que determinen las leyes." (p6.g. 595) 

Art. So. : "La protección de los menores o 
incapaces, consiste en la intervención del 
Ministerio POblico en los juicios civiles o 
familiares que se tramiten ante los tribunales 
respectivos, en los que aquéllos sean parte o de 
alguna manera puedan resultar afectados. También 
intervendrá en los juicios en que le corresponda 
hacerlo, en su carácter de representante social en 
los tárminos señalados en las leyes." (pag. 598) 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 

El reglamento en su articulo 19, fracciones 
VIII, X, XI y XII define en los referente al la 
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Dirección General del Ministerio Pdblico en lo 
familiar y civil sus atribuciones para intervenir en 
favor de los menores: 

Fracción VIII: 11 Defender a los incapaces no 
sujetos a patria potestad o tutelaº; (p6.g. 632) 

Fracción x: "Intervenir en todos los casos de 
que conozca la Dirección General de Averiguaciones 
Previas, la Dirección General de control de Procesos 
y la Dirección General de servicios a la Comunidad, 
cuando determinado asunto origine para algOn menor o 
incapacitado, una situación de conflicto, de dano o 
de peligro, as1 como en los que sean parte o de 
alguna manera puedan resultar afectados, a fin de 
determinar lo que proceda en derecho"; (p&g. 632) 

Fracción XI: "Ejercitar las acciones 
consiguientes en coordinación con la oirecci6n 
General de Servicios a la Comunidad a fin de 
proporcionar a los menores o incapacitados, la m6.s 
amplia protección que en derecho proceda, ya sea 
entregándolos a quien o quienes ejerzan la patria 
potestad, a quienes acrediten el troncamiento con el 
menor o incapacitado, o canalizándolo a algún 
establecimiento asistencial. En su caso, promover 
ante los Tribunales competentes la designación de 
custodio o tutores, otorgando el consentimiento 
cuando la Procuradur1a hubiera acogido al presunto 
adoptado por estar relacionado con una Averiguación 
Previa"; (pág. 632) 

Fracción XII: "Solicitar las investigaciones, 
localizaciones, estudios y exámenes que se requieran 
para la mejor motivación y fundamentación de las 
determinaciones a que se refieren las fracciones IX 
y X"; (p&g. 632) 

11.6 FINANCIAMIENTO 

La Procuradur1a General de Justicia del Distrito 
Federal, a través de la Dirección General de Ministerio 
Público en lo Familiar y lo civil sostiene la operación del 
albergue mediante una partida presupuestal asignada. 
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Además cuenta con las aportaciones económicas que, 
con motivo de su asistencia social, le proporcionen las 
personas f1sicas y morales del sector público o privado. 

Estas aportaciones son también apoyo para aquellas 
Instituciones del Sector Privado a las que se pueden 
canalizar menores de edad que se encuentran bajo la custodia 
del Estado. 
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CAPITULO lll ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

"'lJn breve análisis sobre los objetivos, funciones, 
y procedimientos con que trabaja el Albergue Temporal de la 
P.G.J. D.F., que incluyó las entrevistas iniciales con los 
solicitantes del sistema y la observación directa de los 
procedimientos utilizados, permitió detectar elementos sobre 
los que se evaluar1a la viabilidad del desarrollo de un 
sistema computarizado para aquellos procesos relacionados 
con la informaci6n de los menores albergados. 

lll.1 REQUERll\IIENTOS PRELIMINARES 

El sistema, en su petición inlcial fue solicitado 
con carácter de urgencia expresando los requerimientos que a 
continuación se transcriben: 

OBJETIVOS: 

1. Registrar la información necesaria para: 

a) conocer el nómero de ingresos y egresos de menores 
(reingresos y nómero de fallecidos) 

b) conocer la edad promedio de los menores que 
ingresan 

e) conocer el motivo de ingreso de los menores 

d) Conocer número de canalizaciones realizadas para 
cada tipo de canalización autorizada 

e) conocer las caracter1sticas psicosociales de 
los menores (muestra) (formato ya estab1ecido por 
el área psicosocial} 

2. Con base en los datos anteriores y conjuntamente con el 
estudio psicológico y social-econ6mico, obtener los 
perfiles de: (formato ya disei\ado por el área 
psicosocial) 

a) Perfil del padre maltratador 
b) Perfil del menor violado 
e) Perfil Psicosocial de los adoptantes 
d) Perfil de menor abandonado 
e) Perfil del menor extraviado 
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3. Registrar la informaci6n que permita la actualización 
continua sobre: 

a) El presupuesto Mensual 
b) El costo por cama y el costo por niño 
c) Los gastos fijos, variables y eventuales 
d) El manejo del inventarios y la 
e) Plantilla de personal 

Como se puede observar, en los requerimientos 
solicitados se habla de diferentes funciones : registro de 
la información de los menores albergados, el control de 
gastos, el control de inventario y la plantilla de personal, 
lo cual hizo necesario delimitar el proyecto de interés. Por 
ello, la primera tarea fue definir cada función dentro de un 
proyecto especifico, de tal forma que el conjunto de estos 
proyectos representen el "Sistema Integral de Información 
para el Albergue". 

Para la presentación de esta tesis, son de interés 
s6lo las funciones relativas al registro de informaci6n de 
menores albergados correspondientes al proyecto demonimando: 
"Sistema para control de información de Menores Albergados 
(SCIMA) 11 • En este proyecto estan representados los procesos 
de entrada y salida de menores asi como de la aplicación de 
estudios psicosociales tanto a menores como a personas 
involucradas. 

Una vez definido el alcance del sistema, se 
realizaron las entrevistas necesarias para identificar las 
situaciones que se analizar1an. 

llI.2 DESCRIPCION DE LA SITUACION A ANALIZAR 

A continuación se describen los cinco procedimientos 
básicos y se señalan las deficiencias y limitaciones del 
sistema actual, al tiempo que se proporcionan alternativas 
de solución. 

1) SITUACION: INGRESO DE MENORES 

Diariamente se reciben menores de edad por 
diferentes razones (extrav1o, maltrato, abandono, 
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etc.), y sus datos básicos se registran en una 
carpeta con un na.mero consecutivo que representa el 
na.mero del caso asignado al menor. Además, se inicia 
un expediente con toda la información y 
documentación referente al menor, al cual se asigna 
el mismo ndmero que el de la carpeta. El numero de 
caso es un número de control interno que se inicia 
cada af\o. 

cuando ingresan varios menores que son familiares o 
est6n relacionados a la misma averiguación previa, a 
todos ellos se les asigna un sólo número de caso, 
abriendo un expediente individual para cada niño, en 
el que aparece el mismo número que se les asign6 en 
la carpeta. 

Cuando se trata de un reingreso, se busca el no.mero 
de caso que tan1a anteriormente para continuar con 
el mismo y contar con la documentación archivada en 
su expediente para adicionar la que surja en esa 
nueva ocasión. 

Esta formn de registro ha sido la más práctica que 
se ha utilizado, ya que la carpeta contiene datos 
básicos del menor y se identifican los expedientes 
con el mismo número para que haya consistencia. 

l'ROBLEMATICA 

Las dificultades surgen al momento de la 
localización, ya que conforme transcurre el af\o el 
volumen de información aumenta. La información se 
obtiene a través de la trabajadora social, quien es 
la responsable del menor durante su estancia en el 
Albergue, ya que es ella la que ºrecuerda mlis o 
menos 11 la fecha en que ingres6 el menor y as1 podrá 
obtener el expediente que le corresponde, previa 
averiguación del nClmero de caso. Si no se encuentra 
la responsable y nadie conoce el caso en cuestión, 
éste se debe buscar en todos los números registrados 
en la·carpeta. 

COMENTARIOS 

Para el registro de la información de los menores 
albergados, se requiere que el registro de la 
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información del menor permita la répida localización 
de sus datos aa.n sin estar presente la trabajadora 
social que lo recibió. Aunado a esto, conviene 
señalar que el creciente volumen de información, de 
los ingresos particularmente, seria más fácil de 
controlar mediante una Base de Datos, si se desea 
mantener disponible la información no sólo de un año 
sino de un per1odo más amplio. 

2) SJTUACION: CANALIZACION DE MENORES 

Eil cuanto al proceso de canalización del menor, la 
información se encuentra en la carpeta en la cual se 
registra la fecha en que el menor sale del albergue, 
el motivo de la salida, el lugar a donde es 
canalizado y la trabajadora que realizó la salida. 
En su expediente se anexan los documentos de · las 
autorizaciones correspondientes. 

PROBLEMA TI CA 

se presenta la misma situación que en los ingresos 
ya que la inf ormaci6n se encuentra en la carpeta y 
en los expedientes, pero torna tiempo su localizaci6n 
y más aún si la trabajadora social no se encuentra, 
no . se acuerda o se buscan datos de menores que 
fueron canalizados hace mucho tiempo, el proceso es 
sumamente lento e ineficiente. En este último caso 
se tendr1an que revisar todas las carpetas de anos 
anteriores. 

COMENTARIOS 

Teniendo registrados los ingresos de menores y 
agilizada su localizaci6n, se podrán registrar las 
canalizaciones relacionadas a los ingresos 
independientemente del. volumen de información. 
Además, se podrán detectar fácilmente las 
canalizaciones realizadas. 

3) SITUACION: REPORTES DIARIOS 

Diariamente se elaboran listas con los datos de cada 
menor y el número de d1as que lleva albergado. 
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Basándose en la lista del d1a anterior y en los 
nuevos ingresos reg !strados en la carpeta, se 
actualizan los d1as y se mecanograf1an los nuevos 
datos. otras listas que se elaboran son la de 
canalizaciones y la de menores fallecidos. La lista 
de canalizaciones contiene los datos sobre los 
menores que salen del albergue, considerando las 
salidas registradas el d1a anterior. 

Cuando un menor albergado se encuentra grave de 
salud y los servicios médicos del albergue no son 
suficientes, el menor es trasladado a un hospital 
para que se le atienda. Dada la gravedad del menor 
se puede dar el caso de que pierda la vida durante 
su estancia en el hospital por lo que el albergue 
debe realizar los trámites necesarios y registrar 
los datos del menor, el lugar, fecha y causa de 
fallecimiento mismos que aparecen en el reporte de 
menores fallecidos. 

Estos reportes diarios se requieren a primera hora 
para ser enviados a las autoridades correspondientes 
(Dirección del Albergue y a la Dirección General del 
Ministerio POblico en lo Familiar y civil). La lista 
de menores fallecidos se elabora sólo si es 
requerida. 

PROBLEMA TICA 

El proceso manual de verificar los cambios y 
mecanografiar los datos, es lento y sujeto a 
posibles errores de transcripción. 

COMENTARIOS 

Automatizar este procedimiento facilitaría la 
elaboración de estas listas en forma precisa y 
oportuna . 

4) SITUACION: SEGUIMIENTO DE CASOS 

En algunas ocasiones los menores reingresan y cuando 
el personal se acuerda o el mismo niflo manifiesta 
que ya ha estado en el Albergue, buscan su 
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expediente para conocer los antecedentes y dar un 
seguimiento adecuado. 

Existen diferentes situaciones que requieren se 
investiguen los antecedentes del menor que 
reingresa.. Por ejemplo, cuando se detecta que el 
menor fue victima de un delito sexual o que presenta 
golpes contundentes y los padres no denuncian los 
hechos o los presentan como situaciones poco 
convincentes. 

Un caso concreto se observó cuando un menor que, al 
ser reintegrado con sus familiares, reingresa a la 
instituci6n. El menor habla sido reportado como 
extraviado y al ser localizado se trasladó al 
albergue. En la revisión médica y la entrevista, se 
descubren golpes en diferentes partes del cuerpo y 
el menor manifiesta que ya habla estado en el 
Albergue anteriormente, con lo que se procedió a 
buscar su expediente en el cual se encontró que el 
anterior ingreso habla sido por maltrato, y que se 
hab1a reintegrado con sus padres por no ser, en esa 
ocasión, las lesiones que presentaba motivo de 
separación de su núcleo familiar. 

otra situación que se presenta es la de los menores 
que reingresan periódicamente, lo cual se debe, en 
la mayor1a de los casos, a fuga del hogar por 
evidente abandono de los padres. 

Con el conocimiento de los antecedentes se toman las 
medidas necesarias para realizar las investigaciones 
correspondientes y as1 determinar si el menor debe o 
no reintegrarse con su familia. 

PROBLEMATICA 

La localización de un número de caso es lenta, lo 
que conduce a que sea poco confiable, ya que se basa 
principalmente en la capacidad de memoria de los 
involucrados sobre la fecha en que ingresó el menor. 
De lo contrario se tiene que.revisar cada uno de los 
ingresos en la carpeta y si el ingreso anterior fue 
en otro año, la búsqueda se complica aún más. 
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COMENTARIOS 

Lo anterior pone de manifiesto la importancia de 
contar con un seguimiento histórico de la 
información de los menores que reingresan, sin que 
esto represente pérdida de tiempo ya que es de gran 
relevancia poder contar con esta información 
histórica como marco de referencia que permita a las 
personas responsables tornar las acciones adecuadas a 
cada caso. 

As!, el sistema debe localizar el namero de caso 
aSignado al menor y registrar todas las entradas que 
estén relacionadas al mismo número e indicando que 
son reingresos. 

5) SITUACION: INFORMES ESTADISTICOS 

En cuanto a las estadísticas sobre estudios 
psicosociales realizados en el Albergue, sólo se 
cuantifican los resultados de los estudios a 
solicitud de autoridades superiores, generalmente 
con una frecuencia anual. Cuando esto ocurre, los 
responsables del área psicosocial deben revisar 
todos los expedientes del periodo solicitado, 
localizar a los menores a quienes se aplicó algQn 
estudio y as! poder cuantificar sus resultados. 

Por otra parte, los estudios psicosociales sólo se 
aplican en caso de que el menor haya sido victima do 
un delito sexual o de maltrato, poniendo en peligro 
sus facultades. 

PROl!LEMATICA 

No existe un método formal ni periódico para la 
elaboración de estacl!sticas, y cuando éstas se 
requieren, su elaboración es complicada y lenta. 

Además el que no siempre se apliquen los estudios 
psicosociales a los menores, antes de que sean 
canalizados, con frecuencia ocasiona que se carezca 
de datos que puedan representar a toda la población 
que ingresa en el Albergue durante un periodo 
determinado. 
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COMENTARIOS 

Lo referente a las estadisticas revela la necesidad 
de que se establezca un procedimiento adecuado en el 
cual se aplique obligatoriamente el correspondiente 
estudio psicosocial al menor (evaluación básica, 
abandono, maltrato, etc.) antes de que sea 
canalizado, y que el registro de dicha información 
sea fácil de capturar y cuantificar para obtener las 
estadisticas en forma oportuna y confiable. Otra 
consideración importante para las estadísticas es 
que las salidas de los menores a consultas médicas 
externas o a trámites legales que impliquen que el 
menor regresará en un breve lapso de tiempo no deben 
afectar las estadísticas en el concepto de 
reingresos. Los reingresos deben considerarse como 
aquéllos en los cuales al menor ya se le habla dado 
una canalización definitiva y por algún motivo se 
reintegra al albergue. 

Esta información es de suma importancia para la 
elaboración de programas preventivos de situaciones 
que afecten a la infancia dentro del ámbito de 
competencia de esta institución. 

La peculiaridad de las situaciones hasta aqu1 
presentadas justifican el diseño, elaboración e implantación 
de un sistema de cómputo que las resuelva. 

Resumiendo las situaciones problemáticas 
presentadas, mencionaremos: 

- El sistema manual que utilizan no puede detectar fácil y 
oportunamente la información de los menores que han 
inqresadol*J, reingresado o que han sido canalizados. 

- La información disponible en relación a los menores y a 
los estudios realizados a los mismos no es confiable ni 
oportuna. 

[*J A lo largo de 111 tHIS lilt ~lea el tfrsnino ENTRADA 11 INGRESO de menor, COfro 1fn6nhno1. 
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- La realización de reportes diarios y de informes 
periódicos es lenta, ya que se tiene que revisar cada 
archivo para obtener las variables que se cuantificarán 
y tomando en cuenta que el volumen de información es cada 
vez mayor, se hace más dificil el control en forma manual. 

Además, se tuvo que tomar en cuenta para el disefto 
del sistema que el Alberque cuenta para la operación del 
mismo, sólo con una Microcomputadora y que los usuarios 
directos serán los psic6logos y los trabajadores sociales 
del Departamento Psicosocial. 

111.3 DISEÑO DE PROTOTIPO 

Para lograr la descripción detallada de los 
requerimientos preliminares de un sistema como el ya 
descrito, y ante la inexistencia de algún modelo 
computarizado que sirviera de base, se optó por la 
elaboración de un prototipo como parte de la metodolog1a que 
permitiera detectar las funciones deseadas en el sistema, la 
prioridad y frecuencia de cada función, el detalle de los 
datos que se manejarlan y la interface entre la aplicación y 
el usuario. 

Además, este prototipo sirvió para explicar las 
diversas capacidades de proceso que · el usuario no 
visualizaba en un inicio y que son factibles de desarrollar 
por medio de la computadora, ya que la información se puede 
almacenar en bases de datos relacionadas que permitan 
establecer un control eficaz y un seguimiento confiable. 

Se utilizó un prototipo debido a que estos se basan 
en el concepto de "Sistemas Amigables" en los que se crea un 
modelo del software a construir. Estos pueden tomar la forma 
de: prototipo en papel o prototipo que funcione. Para este 
ültimo, se desarrollan las funciones generales perfiladas en 
los requerimientos iniciales, enfocándose los aspectos 
visibles al usuario (métodos de entrada, pantallas de 
captura, etc.). una vez construido el prototipo, se inicia 
un proceso de interacción mediante el cual se logran obtener 
los detalles del software a desarrollar y facilita al 
desarrollador comprender qué es lo que el software debe 
realizar. 
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De los tipos de prototipos anteriormente descritos, 
se utilizó para el proyecto la forma de prototipo que 
.funciona, incluyendo en su menú principal las funciones 
requeridas previamente, como se observa en la carta 
estructurada del prototipo III. 3. l. También se incluyeron 
las pantallas de captura con los datos que registraban en la 
carpeta y los requeridos para los reportes, como se puede 
apreciar de las gráficas III.3.2. a la III.J.8. 

A continuación se describe brevemente cada una de 
las funciones del menú principal utilizadas en el prototipo: 

l. Alta: registra los ingresos, reingresos y salidas del 
menor (pantallas III.J.2. a III.J.4). 

2. cambios: efectúa cambios a ingresos, reingresos y 
salidas, por alguna omisi6n u error que tuviesen los 
datos. 

3. Bajas: borra definitivamente los datos de ingreso, 
reingreso o salida que se hayan registrado. 

En cuanto a las pantallas, s6lo se presentarán las 
que corresponden al módulo de actualización para los 
ingresos, reingresos y canalizaciones. Los cambios y las 
bajas utilizan el mismo formato de pantallas. 

4. Estudios: se contemplan los estudios de maltrato, 
abandono, delitos sexuales y adopción. En cada tipo de 
·estudio se presentan los datos (pantallas III. J. 5. a 
III.J.8.) de los formatos predefinidos por personal del 
albergue que se entregaron con la hoja de 
requerimientos preliminares. Además se hace énfasis en 
que estos m6dulos sólo deben capturar y modificar los 
datos, ya que se nb se desea que se permitan borrar, 
una vez que se han registrado. 

5. Consultas: realiza bQsquedas por nümero de caso y por 
nombre del menor. Esta información se desplegará en 
pantalla. Se desarrollaron sólo los criterios de 
búsqueda para ejemplificar al usuario el procedimiento 
y las opciones de búsqueda que pueden utilizarse. 
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6. Reportes: genera las listas de población diaria, los 
reportes de canalizaciones y menores fallecidos durante 
un período determinado y el reporte de los estudios. En 
el prototipo sólo se presenta la forma en que el 
sistema solicitarla el período que se desea consultar 
la información. 

Las descripciones anteriores as! como el disef'io de 
las pantallas que se presentan a continuación, permitieron 
que el usuario visualizara claramente la forma en que se 
pod1a conceptualizar el sistema para que fuera funcional y 
no omitiera de datos relevantes. 

Interactuando con el prototipo se lograron definir 
las funciones que realizaría el sistema, ordenAndolas en 
forma lógica, ademAs de especificar las características de 
todos los datos que se deben registrar y las validaciones 
necesarias, tanto para los datos como para los procesos. 

con los detalles de esta información se lograron 
definir los formatos del sistema (ANEXO A), necesarios para 
cada módulo, as1 como el procedimiento administrativo a 
seguir para la correcta operación del sistema. 
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III.3.2. PANTALLA DE INGRESOS PARA PROTOTIPO 

< < ENTRADA DE MENORES > > 

No. DE CASO: FECHA DE ENTRADA: 

No. DE AV. PREV.: MOTIVO: 

TRAB. SOCIAL: 

NOMBRE DEL MENOR: 

EDAD: SEXO: FACULTADES: 

III.3.3. PANTALLA DE INGRESOS Y REINGRESO PARA PROTOTIPO 

< < ENTRADA DE MENORES > > 

No. DE CASO: FECHA DE ENTRADA: 

No. DE AV. PREV.: MOTIVO: 

TRAB. SOCIAL: 

NOMBRE DEL MENOR: 

EDAD: SEXO: FACULTADES: 

:III .. 3.4. PANTALLA DE SALIDAS PARA PROTOTIPO 

< < SALIDA DE MENORES > > 

No. DE CASO: FECHA DE ENTRADA: 
NOMBRE DEL MENOR: 
TRAB. SOCIAL (INGRESO): 

SALIDA 

TRAB. SOCIAL (SALIDA): 

FECHA DE SALIDA: 

CANAL! ZACION: 
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III.3.5. PANTALLA PARA ESTUDIOS DE MALTRATO PARA PROTOTIPO 

NO. DE CASO: FECHA DE ESTUDIO: 
< < DATOS GENERALES > > 

PERSONA A QUIEN SE APLICA EL ESTUDIO: 

() PADRE 

NOMBRE: 

EDAD: 

NACIONALIDAD 

OCUPACION: 

TIPO DE LES ION: 

() MADRE () TUTOR () MENOR 

ESCOLARIDAD: 

RELIGION: 

< < ESTRUCTURA FAMILIAR > > 

ESTADO CIVIL: TIPO DE FAMILIA: 

SERVICIOS MEDICOS: TIPO DE VIVIENDA: 

NO. DE INTEGRANTES: CONDICION HAB.: 

INGRESO MENSUAL: REFERENCIAS: 

CAtlALI ZACION: 

RELACION CON PERSONA QUE AGREDE: 

< < AREA PSICOLOGICA > > 

COEF. INTELECTUAL: EQUILIBRIO: 

SOCIABILIDAD: ARl'IONIA FAMILIAR: 

AGRESIVIDAD: 
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rrr.3.6. PANTALLA PARA ESTUDIOS DE ABANDONO PARA PROTOTIPO 

NO. DE CASO: FECHA DE ESTUDIO: 

< < DATOS GENERALES > > 

PERSONA A QUIEN SE APLICA EL ESTUDIO: 

() PADRE 

NOMBRE: 

EDAD: 

NACIONALIDAD 

OCUPACION: 

() MADRE () TUTOR () MENOR 

ESCOLARIDAD: 

RELIGION: 

< < ESTRUCTURA FAMILIAR > > 

ESTADO CIVIL: TIPO DE FAMILIA: 

SERVICIOS MEDICOS: TIPO DE VIVIENDA: 

NO. DE INTEGRANTES: CONDICION llAB.: 

INGRESO MENSUAL: REFERENCIAS: 

CANALIZACION: 

RELACION CON PERSONA QUE AGREDE: 

< < AREA PSICOLOGICA > > 

COEF. INTELECTUAL: EQUILIBRIO: 

SOCIABILIDAD: ARMONIA FAMILIAR: 

AGRESIVIDAD: 
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III.3.7. PANTALLA PARA ESTUDIOS DE DELITO SEXUAL PARA 
PROTOTIPO 

NO. DE CASO: FECHA DE ESTUDIO: 

< < DATOS GENERALES > > 

PERSONA A QUIEN SE APLICA EL ESTUDIO: 

() PADRE 

NOMBRE: 

EDAD: 

NACIONALIDAD 

OCUPACION: 

() MADRE 

TIPO DE DELITO SEXUAL: 

() TUTOR () MENOR 

ESCOLARIDAD: 

RELIGION: 

< < ESTRUCTURA FAMILIAR > > 

ESTADO CIVIL: TIPO DE FAMILIA: 

SERVICIOS MEDICOS: TIPO DE VIVIENDA: 

NO. DE INTEGRANTES: CONDICION HAB.: 

INGRESO MENSUAL: REFERENCIAS: 

CANALIZACION: 

RELACION CON PERSONA QUE AGREDE: 

< < AREA PSICOLOGICA > > 

COEF. INTELECTUAL: EQT,JILIBRIO: 

SOCIABILIDAD: ARMONIA FAMILIAR: 

AGRESIVIDAD: 

I 

42 



rzr.3.8. PANTALLA PARA ESTUDIOS DE ADOPCION PARA 
PROTOTIPO 

NO. DE CASO: FECHA DE ESTUDIO: 
< < DATOS GENERALES > > 

PERSONA A QUIEN SE APLICA EL ESTUDIO: 

() PADRE 

NOMBRE: 

() MADRE () TUTOR () MENOR 

EDAD: 

NACIONALIDAD 

OCUPACION: 

ESTADO CIVIL: 

< < 

SERVICIOS MEDICOS: 

NO. DE INTEGRANTES: 

INGRESO MENSUAL: 

DIAGNOSTICO MEDICO: 

RELACION CON PERSONA 

ESTRUCTURA 

QUE AGREDE: 

ESCOLARIDAD: 

RELIGION: 

FAMILIAR > > 

TIPO DE FAMILIA: 

TIPO DE VIVIENDA: 

CONDICION HAB.: 

REFERENCIAS: 

< < AREA PSICOLOGICA > > 

COEF. INTELECTUAL: EQUILIBRIO: 

SOCIABILIDAD: ARMONIA FAMILIAR: 

AGRESIVIDAD: 

MATRIMONIO APTO: 
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lfi.4 DEFINICION DE REQUERIMIENTOS FINALES 

como ya se mencionó, las entrevistas y la 
interacci6n del usuario con el prototipo permiti6 definir 
cuáles eran las necesidades reales, as1 como el detalle de 
la información 'iltil en el "Sistema para Control de 
I.nformaci6n de Menores Albergados (SCIMA) u. 

A continuación se describe el objetivo, los 
requisitos operativos, metas y funciones, as1 como los 
requisitos funcionales a partir de las cuales se realizó el 
diseno del sistema propuesto. 

OBJETIVO DEL SISTEMA 

Registrar la información relevante de los menores 
que ingresan al albergue manteniendo un control ef icienta de 

cada ingreso y salida, as1 comO el registro de la evaluación 

realizada en los diversos tipos de estudios psicosociales a 

efecto de contar con una constante retroalitnentaci6n basada 
en información actualizada, oportuna y confiable. 

REQUISITOS OPERATIVOS 

El sistema debe cumplir 
requerimientos definidos. 

con el objetivo y 

Debe ser ütil 1 confiable y con una interface fácil de 
utilizar. 

El sistema debe motivar al personal para que la 
utilizaci6n del mismo sea eficiente y productiva. 

El sistema debe ser compatil~le para funcionar en 
diversos equipos de cómputo. · 
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La explotación del sistema debe ser del 90%: m1nimo 
diario, lo que significa que todos sus módulos deben 
utilizarse para mantener actualizada la informaci6n. El 
responsable de que se cumpla este requisito oerá la 
Direcci6n del Albergue ya que cuenta con las 
facultades para capacitar al personal y establecer el 
nuevo procedimiento con carácter de permanente y 
obligatorio. 

METAS 

La utilización de los avances y las pruebas del sistema 
con datos reales, una vez definidos los objetivos y 
requerimientos del sistema, debe ser simultánea al 
desarrollo de cada módulo de tal forma que los que 
tengan prioridad sean desarrollados rápidamente. 

El sistema debe liberarse en un plazo máximo de 12 
meses. 

Una vez liberado, el producto debe estar libre de 
defectos de disefto y codif icaci6n. 

Deben obtenerse resultados prácticos. 

FUNCIONES 

Se enlistan las funciones en el orden determinado 
con el usuario como el más funcional y lógico. 

l. ACTUALIZACION DE ENTRADAS DE MENORES 
(ingresos y reingresos) 

1.1 Registro del primer ingreso 
1.2 Registro del reingreso 
1.J Cambio a ingreso 
1.4 Baja de ingresos 

2. ACTUALIZACION DE SALIDAS DE MENORES 

2.1 Registro de canalización y convivencia 
2.2 Cambio a la canalización 
2.J Baja de canalización 
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J. ESTUDIOS PSICOSOCIALES APLICADOS A MENORES 

4. 

3.1 Actualización de estudios de maltrato 
3.2 Actualizacion de estudios de delitos 

sexuales 
3.3 Actualización de estudios de abandono 
3.4 Actualización de evaluación básica 

ESTUDIOS PSICOSOCIALES APLICADOS A FAMILIARES 

4.1 Actualización de estudios de Maltrato 
4 .2 Actualización de estudios de Delitos 

sexuales 
4.3 Actualización de estudios de Adopción 

5. CONSULTAS POR: 

5.1 No. de caso 
5.2 Fecha de ingreso 
5.3 Fecha de salida 
5.4 Nombre del menor 
5.5 canalización 
5.6 Delito y/o motivo 

6. REPORTES 

6.1 Población diaria 
6.2 Canalización 
6.3 Menores Fallecidos 
6.4 Estad1sticas 

7. UTILERIAS DE MANTENIMIENTO 

7.1 Respaldo de información 
7.2 Recuperación 
7.3 Indexación 
7.4 Actualización de catálogos 

7.4.1 Trabajadores sociales 
7.4.2 Motivo ingreso 
7,4,J canalización 
7.4.4 Motivo de fallecimiento 

7.5 Actualización de tablas 
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REQUISITOS FUNCIONALES 

De las funciones anteriores existen diversas 
consideraciones que deben estar presentes durante el diseño 
del sistema. A continuaci6n se explican por bloques que 
corresponden a cada una de las funciones enlistadas. 

ENTRADAS 

J.. Para el registro de la entrada de un menor al albergue, 
se requiere establecer, además de la informaci6n ya 
contemplada (en el prototipo), el dato que indique si el 
menor ingresa f 1sicamente al Albergue o si sólo se envió 
su documentación para ser estudiada, Además del motivo, 
también se agrego el dato del delito por el que 
ingresa el menor, debido a que previa entrada del menor 
al albergue, es presentado ante una agencia especializada 
de menores en donde se relaciona con una averiguación 
previa en la cual esta C'onsignado un delito que no es 
necesariamente el motivo de ingreso. 

2. Tanto para el delito como para el motivo se pueden 
estandarizar los datos mediante un catálogo de códigos 
que permita asignar claves y mantenerlas actualizadas. 

J. Para el registro del trabajador social que realiza el 
ingreso y la canalización del menor también se sugiere la 
utilización de un catálogo que permita registrar a los 
trabajadores sociales existentes mediante una clave. Esto 
permitirá que puedan actualizarse cuando cambie el 
personal, sin que se pierda la referencia del personal 
anterior. 

4. El nombre del menor se registrará en un sólo campo, ya 
que en la mayoría de los casos no se cuenta con el nombre 
completo, e inclusive en ocasiones se desconoce. 

5. La notación utilizada en el albergue para describir la 
edad de los menores (1 3/12 1/7 : 1 año, tres meses y 1 
dia) no es práctica para utilizarla en el sistema, sobre 
todo cuando se requieren cstadisticas por edades, por lo 
que se registrará utilizando un campo numérico para cada 
dato (1 3 1) año, mes, dia. 
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6. Un control interno que se debe contemplar es que para 
poder realizar el reingreso de un menor debe existir una 
canalización previa. As1 mismo, para las salidas debe 
existir previamente el registro de ingreso o del de 
reingreso. 

7. Los cambios y bajas de información sólo pueden realizarse 
sobre el último reingreso o canalización ya que no se 
debe modificar la información histórica, lo cual podrla 
ocasionar inconsistencia, además de problemas de 
supervisión y control. 

SALIDAS 

8. En el módulo de salida se deben contemplar los tipos de 
salida que existen. La canalizaci6n provisional es cuando 
el menor sale sólo para consulta m~dica, trámites 
legales, etc. pero reingresará al albergue 
posteriormente. La canalización definitiva se considera 
cuando el menor se reintegra con sus familiares, se da en 
convivencia para adopción, por autodeterminación cuando 
cumple la mayoria de edad y, finalmente, la causada por 
el fallecimiento del menor. 

9. Para cualquier tipo de canalización se debe especificar 
el lugar o persona con quien se canalizan, utilizando 
también un catálogo que podrá ser actualizado. 

10. Para cualquier salida definitiva debe verificarse antes, 
que el estudio psicosocial o por lo menos la evaluación 
básica del menor esten registrados. cuando se trate de 
salida por convivencia previa a la adopción, se debe 
validar además, la existencia del correspondiente 
estudio de adopción aplicado a los padres adoptivos y 
registrar los datos complementarios de estos. 

ESTUDIOS PS!COSOC!ALES 

11. Para los estudios psicosociales se debe diferenciar 
entre aquéllos que se aplican a los menores albergados y 
los que se aplican a familiares o personas relacionadas 
con algún menor. Asi, se observa que los estudios 
psicosociales sobre maltrato y delitos sexuales se 
aplicarán tanto a menores como a familiares o personas 
involucradas. El estudio psicosocial de abandono se 
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aplica s6lo a los menores, ya que se desconoce a sus 
familiares. Los estudios de adopción obviamente se 
aplican sólo a los solicitantes del proceso de adopción. 

La evaluación básica se debe aplicar a todos los menores 
que ingresan, emplenado los datos disponibles en el 
momento de entrada. 

12. Ahora bien, para los estudios que se aplican a los 
menores y los que se aplican a los familiares o personas 
involucradas, se realizó un análisis de manera conjunta 
con la responsable del área psicosocial a fin de 
determinar los datos que deb1a contener cada estudio. 

13. Fue indispensable precisar cuáles serian los valores 
posibles para cada variable, por lo que se determinó la 
creación de tablo.s de codificación para los estudios 
psicosociales, ya que una buena parte de la información 
adquiere valores cuantificables dentro de un rango que 
generalmente no varia. 

14. Este sistema de codificación será utilizada para generar 
los reportes estad1sticos. La interpretaci6n de los 
resultados quedará bajo la responsabilidad del área 
psicosocial. 

EXPLOTACION DE INFORMACION 
(CONSULTAS Y REPORTES) 

15. En cuanto a las consultas, se determino que en base a la 
información que se registre, se pueden realizar otros 
tipos de consulta que si bien no son tan frecuentes, s1 
serán de gran utilidad para la localización de la 
información de un menor de quien no se tiene ni el 
nombre ni el nümero de caso. Estas consultas pueden 
hacerse v1a fecha de ingreso, fecha de salida, tipos de 
canalizaci6n que se dio al menor y motivo y /o delito 
por el que ingresaron. En estas variantes se 
seleccionan aquéllos que cumplen con la variable 
solicitada para que, a partir de esa selecci6n, se 
encuentre al menor que se busca y as1 obtener sus datos 
espec1ficos. 

16. Para la generaci6n de los reportes del sistema, a la 
opción de reportes de estudios se le llam6 reportes 
estad1sticos, ya que no es propiamente el reporte de los 
datos de estudios registrados lo que interesa, sino los 
resultados estad1sticos obtenidos al procesar dichos 
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datos en un per1odo determinado, los cuales servirán 
para el área psicosocial quien debe interpretarlos. 

UT!LERIAS 

l. 7. Además de los módulos contemplados en el prototipo,. se 
agregó uno que corresponde a la utiler1a del sistema. 
Este servirá para generar el respaldo y recuperación de 
información, la actualización de indices as.1. como 
mantener actualizada la información de los catá.l.ogos y 
tablas creados. 

m.s DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

En la sección anterior quedaron explicados el 
objetivo, los requisitos operativos, las metas, las 
funciones y los requisitos funcionales del sistema; estos 
representan los requerimientos finales autorizados por el 
usuario, en base a los cuales se desarrolló el Sistema para 
Control de Inforrnaci6n de Menores Albergados. 

En el diagrama general del sistema (III.5.1. 
Diagrama de flujo de datos General) se delimita el alcance 
de la tesis, el origen de la información y su destino final. 
En este diagrama también se observa que cualquier proceso 
conlleva a la presentación de informes dirigidos a niveles 
operativos y directivos, ya que la información procesada, 
para ser útil, debe ser explotada en forma de reportes, v1a 
consultas por pantalla o escritos. 

El diagrama de flujo de datos (DFD) del proyecto 
(III.s.2. Diagrama de Flujo de Datos del Proyecto} presenta, 
en su primer nivel de refinamiento, una burbuja para cada 
uno de los procesos que incluirá el sistema. 

Las flechas de cada burbuja indican el flujo de los 
datos de entrada, transformaci6n y salida que cada una 
implica, conservando consistencia en el nümero de entradas y 
salidas del diagrama general. Cada burbuja de este primer 
nivel se refinará en el capitulo IV. 
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111.6 METODOLOGJA PARA DESARllOLLO DE SOFTWARE 

Hasta este punto no se ha explicado la metodolog1a 
empleada para el desarrollo de la tesis con la intención de 
presentar en primera instancia el terna a tratar y su 
problemática. Una vez familiarizado con el tema, es más 
significativa la explicación de la metodolog1a que tal vez, 
si se hubiera presentado al inicio, no se justificara. 

La metodologia para desarrollo de software que fué 
utilizada en el 11 Sistema para Control de Información de 
Menores Albergados (SCIMA) 11 se basa en los conceptos y 
principios de Ingenier1a de Software que fueron adquiridos 
durante la licenciatura en Informática. Estos conceptos 
abarcan los métodos, herramientas y procedimientos 
utilizados, para la construcción de software de alta 
calidad. De acuerdo con Richard Fairley: 

11 La ingenier1a de software es la disciplina 

tecnológica y administrativa dedicada a la producci6n 

sistemática de productos de programaci6n, que son 

desarrollados y modificados a tiempo y dentro de un 

presupuesto definido." E5J 

En ingeniería de software, los pasos para aplicar 
los métodos, herramientas y procedimientos adecuados en la 
elaboración de un producto dependen de las caracter1sticas y 
naturaleza del proyecto, las herramientas con que se cuente 
para trabajar y de los controles de entrega requeridos al 
desarrollador. A estos pasos se les denomina paradigma de 
ingenierla de software. 

Existen diversos paradigmas, entre los que se 
encuentra el ciclo de vida clásico, la construcción de 
prototipos y la combinación de estas. 

151 Falrley R.: "lngcnhrfa de SolU•arc", HcGr111o1 lllll, Hh.ico, D.F. 1987, p. 2. 
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El ciclo de vida clásico, es un enfoque sistemático 
secuencial que abarca las siguentes etapas: 

Xngeniería del sistema. 

En esta etapa se definen los requerimientos globales 
para interrelacionarlo con su entorno, tomando en 
cuenta que el software forma parte de un sistema 
mayor. 

Análisis. 

s~ recolectan los requerimientos que permiten 
comprender el dominio de la información y su 
funcionamiento. 

Diseño. 

Con el diseño se obtienen las estructuras de datos, 
la arquitectura del software y el detalle 
algorltmico. 

codificaci6n. 

Traduce el disefl.o a un lenguaje que pueda ejecutar 
la computadora. 

Prueba. 

Asegura que el software funciona ·corno se determinó 
en los requerimientos. 

Mantenimiento. 

Contempla los cambios que el software requiere 
después de ser liberado, debido a que se encontraron 
errores o que debe adaptarse por cambios en el 
entorno externo. 

La construcción de 
anteriormente como medio para 
requerimientos, pero si se 
ingeniería de software podemos 
usuario con el prototipo será. 
producto terminado. 

prototipos se explico 
obtener el detalle de los 
enfoca como paradigma de 
ver que la interacción del 
constante hasta obtener un 
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As1 tenemos que las etapas de este paradigma son: 
recolección de requerimientos, 11diseño r&pido 11

, construcción 
de prototipo, evaluación y refinamiento de los 
requerimientos. Estas dos últimas etapas se repiten hasta 
obtener el producto final autorizado. 

Los paradigmas da ingenicria de software no deben 
verse como alternativas excluyentes, ya que realmente son 
complementar las y como se mencionó antes dependen de la 
naturaleza del sistema a desarrollar. 

Para la presentación de esta tesis so eligi6 la 
utilización de una hibridación entre el ciclo de vida 
cl§.sico y la construcción de prototipo t61 dadas las 
caracter1sticas propias del proyecto. 

En el diagrama III.6.1. se ejemplifica la 
metodologia utilizada en la que se distinguen tres etapas: 
el estudio del contexto histórico del proyecto, el 
desarrollo del mismo y su mantenimiento, y finalmente las 
conclusiones y recomendaciones. 

El estudio del contexto histórico se realiz6 a 
efecto de comprender y justificar la necesidad de un sistema 
automatizado como el que se presenta en esta tesis. 

En la etapa del desarrollo, se utilizó la 
combinación de los paradigmas de ingenier1a de software 
explicados (construcción de prototipos y ciclo de vida 
clásico). Mediante la rápida construcción de un prototipo 
con los requerimientos preliminares se logr6 presentar un 
modelo del sistema. Este modelo permitió refinar los 
requerimientos y funciones hasta obtener los requerimientos 
finales. Una vez autorizados los requerimientos finales se 
inició el dise~o, codificación y pruebas del producto final 
con la metodologia del ciclo de vida cl§.sico. 

La frontera entre las etapas de def inici6n de 
requerimientos y el diseño del sistema no está delimitada 
claramente¡ la primera utiliza notaciones como los diagramas 
de flujo de datos y la carta estructurada del sistema, que 
son ambos de gran utilidad y cuyo refinamiento permitió 
establecer el diseno del sistema propuesto, verificando que 
fuera una ampliaci6n fiel de los detalles establecidos 
previamente. 

(61 Pres11Nn R. s.: "Ingenieril del Sohw1r11 ~ enfoque pr6ctlco", McGn11 Mlll, Mblco, D. F. 
1968, pp. 21·ll. 

55 



fuera una ampliación fiel de los detalles establecidos 
previamente. 

La fase del mantenimiento no se desarrolla en esta 
tesis debido a que, si bien forma parte del ciclo de vida 
cl.ásico, se consideró que el mantenimiento adaptativo y 
perfectivo necesario no era requerido en el momento de 
1iberar el sistema. 

La etapa final se refiere a las conclusiones y 
recomendaciones presentadas para efectos de la tesis, en las 
que se reflejan los resultados obtenidos y las 
consideraciones que a futuro prodr!an mejorar el sistema. 
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CAPITULO IV DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO 

IV.I REFINAMIENTO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS (DFD) 

~os diagramas de flujo de datos (DFD) son gráficas 
dirigidas en las que cada nodo o burbuja representa las 
actividades que se procesarán y las flechas indican la 
transferencia de datos entre nodos. En estos diagramas los 
nodos no plasman secuencias lógicas, decisiones o 
condiciones de proceso; sin embargo, son una herramienta 
práctica durante la definici6n de requerimientos para la 
comunicaci6n can los usuarios, además de que permite 
conceptualizar gráficamente las funciones a cualquier nivel 
de abstracción necesario. 

En el capitulo anterior se presentó el diagrama de 
flujo de datos general, delimitando el alcance del "Sistema 
para control de Información de Menores Albergados (SCIMA) ". 
A partir de la delirnitaci6n se elaboró el primer nivel de 
refinamiento, obteniendo corno resultado cuatro burbujas, tal 
cual se observa en el DFD del proyecto (III.5.2.). 

Este primer nivel de refinamiento segu1a siendo muy 
general por lo que se consideró deb1an refinarse un nivel 
más cada burbuja de tal forma que permitiera reafirmar la 
consistencia entre la definición de requerimientos con las 
funciones a realizar en el sistema y el flujo de los datos a 
través de cada burbuja. 

En las siguientes páginas se podrá apreciar que cada 
diagrama de flujo de datos refinado (DFD del IV .1.1 al 
IV.1.4) corresponde a una burbuja del diagrama nivel 1. se 
utiliza la notación convencional (burbujas para proceso y 
flechas para el flujo de datos) y se identifica cada burbuja 
con un número compuesto de dos d1gitos. El primer d1gito 
indica la burbuja que se refinara del nivel 1, mientras que 
el segundo d1gito indica el proceso que le corresponde 
dentro de ese nivel de refinamiento. El refinamiento de los 
DFD permitió diseñar adecuadamente la estructura jerárquica 
del sistema. 

También cabe mencionar que se cuida que el flujo de 
datos sea consistente, es decir, que los datos de entrada y 
salida de cada nivel, después de pasar por uno o varios 
procesos, sean los mismos datos que se definieron en el 
diagrama del nivel anterior. Los datos que se presentan en 
cada flujo de información son los que se toman para 
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construir el diccionario de datos que se utiliza en el 
disefio de ras estructuras de las bases de datos. 

IV.2 DICCIONARIO DE DATOS 

Cada una de las flechas en los diagramas de flujo de 
datos representa uno o más elementos de información. Para el 
disefio de las estructuras de datos es necesario conocer las 
características de estos elementos de información; es por 
ello que se utiliza un método que permite representar su 
contenido. 

Este método es el diccionario de datos que cuentan 
con una notaci6n generalizada que permite definir los datos 
mencionados en el diagrama DFD correspondiente. Los datos 
pueden ser compuestos o elementales. 

Un dato compuesto representa más de un elementos de 
informaci6n, por ejemplo una dirección es un elemento 
compuesto en el cual se tienen datos elementales como la 
calle, el no.mero, la colonia. Esto es, un dato compuesto 
puede ser aün dividido (dirección), y se definirá en término 
de sus componentes; los datos elementales que ya no se 
pueden dividir (calle, no.mero, colonia) se definen en 
términos del significado de cada uno de los valores que 
puede asumir. 

La notación convencional facilita la representación 
de elementos de información compuestos en forma de; 
secuencia de elementos, selección entre un conjunto de 
elementos o como una agrupación repetida de elementos. cada 
elemento puede ser un dato compuesto que requerirá ser 
refinado hasta tener datos elementales. Por lo tanto, el 
diccionario de datos se extenderá hasta que todos los datos 
compuestos queden representados como datos elementales, o 
que cada elemento compuesto esté representado en forma clara 
que no permita ambigüedad. 
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NOTACION UTILIZADA PARAELDICCIONARIO DE DATOS 

CONSTRUCCION DE DATOS NOTACION SIGNIFICADO lBl 

Está compuesto de 

SECUENCIA + y (además de) 

SELECCION Cll Uno u otro 

REPETICION { } n repeticiones 

() Datos opcionales 

Dependiendo de la complejidad de los sistemas 
basados en computadora, el diccionario de datos aumenta en 
tamano y complejidad y su mantenimiento se dificulta. 
Existen en el mercado herramientas automatizadas para la 
generación de los diccionarios con las cuales se produce en 
forma automática, a partir de los DFD's. Cualquier cambio a 
los diagramas DFD quedará integrado al diccionario de datos. 

Utilizando la notación explicada se elaboró el 
diccionario de datos correspondiente al flujo de datos de 
los DFD desarrollados para el "Sistema de Control de 
Informaci6n de Menores Albergados (SCIMA) 11 • El diccionario 
de datos que se presenta (ANEXO C) toma cada unidad de 
información refinándola hasta que sus elementos quedan lo 
suficientemente claros tanto para el usuario como para el. 
desarrollador cuidando que no existan redundancias 
innecesarias. 

IV.3 CARTA ESTRUCTURADA 

La arquitectura del software debe contemplar dos 
aspectos: 1) la jerarqu1a de sus módulos y 2) la estructura 
de los datos. En cuanto a la jerarqu1a de los m6dulos, se 
obtiene de la partición del problema en funciones que 
resuelvan una acción espec1f ica. Esta partición del problema 
se realiza durante la definición de requerimientos con la 
ayuda de los diagramas de flujo de datos (DFD's) y debe 
plasmarse en forma gráfica para que si~va de gu1a en la 
codificación y como parte de la documentación del sistema 
cuando éste sea liberado. 

(81 Pressmao R. s •• op.clt. 0 p. 194. 
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La carta estructurada es una herramienta práctica 
que permite documentar la estructura jerárquica del sistema, 
especificando la secuencia y relación entre cada uno de los 
~6dulos, lo cual la hace sumamente útil para representar el 
sistema de interés. 

La jerarquía del software del 11 Sistoma para Control 
de Información del Menores Albergados (SCIMA)" se obtiene 
del análisis de las funciones realizado con el prototipo Y 
en base al refinamiento del diagrama de flujo de datos del 
proyecto {III.5.2.). Ambas acciones permitieron definir y 
validar la estructura, logrando que ésta fuera funcional y 
que cada módulo tuviera asignado la solución do un aspecto 
especifico {IV.3.1.). 

A diferencia de la carta estructurada utilizada en 
el prototipo, se observó que las funciones de entrada y 
salida de menores debian ser módulos principales cada uno, 
derivándose de éstos las funciones de cambios y bajas que 
anteriormente se encontraban como módulos principales. 
También se agregó un módulo de utileria que permitirá 
asegurar la información mediante respaldos periódicos, 
reordenar la información en caso necesario, bajo los 
criterios establecidos y que por alguna causa se haya 
perdido, además de mantener actualizados tanto los catálogos 
de claves como las tablas de codificación. La explicación de 
cada módulo se relaciona en la descripción de la carta 
estructurada {IV.J.2.). 

IV.4 DIAGRAMAS DE PROCF..SOS IJE CADA MODULO 

El disefio procedimental transfiere cada elemento 
(módulo) a una descripción detallada del proceso que 
realizará, es decir, describe los detalles de proceso 
necesarios en cada módulo, estableciendo la lógica, las 
decisiones de proceso y la secuencia de cada actividad. 

La definición de requerimientos (capitulo III) y el 
diseño arquitectónico (puntos anteriores de este capitulo) 
per-miten presentar a continuación, los aspectos importantes 
que se deben considerar durante la construcción de los 
programas. Estas consideraciones se plasman mediante 
diagramas de proceso en las que se describe el flujo de 
proceso algorítmico más relevantes para la codificación. 
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IV,3.2. IJESCRIPCION DE CARTA ESTRUCTURADA 

NOl!DRE DEL IHlDULO O FUNCJON OESCRil'CIOll OH llOOULO O FUllCION 51.EllOOUlOS O SlltlFUNCIOMES 

llEHUPRINCIPAL mmuTA EL llEllJ Al'ARTIRDELOJALSEELEGJRA 
UOPCIONDESEADA. ENTRADA 0E ll[NORES 

SAlIDA DEllEMOllES 

ESTUDIO A MENORES 
ESTUOIO A FAlllltAR 
CONSULTAS 
REPORTES 
UTllERIASDEllAllTEllUll[NTO 

ENTRADA DE MENORES REGISTR,J,LOS DATOS DE ENTRADA DELOS MENORES INGRESO DEllEIIDR 
l.LBERGAOOS. RHIKillESO DE MENOR 

0119105 DE ENTRADA 
BUAS ot:ENTllADA 

SALIDA DE MENORES REGISTRA LOS DATOS DE LAS UJIALIZACJOllES DE LOS SAUDA DE llEMOft 

llENOllES,YASEANPROVISJONAlESODEFllllTIYASASl CONVIVENCIA 

COllOLOS DATOSREfUEllTES A LDSllENORESOAOOS EN 01111105 DE SALIDA 
COllYIVEMCIA. BAJAS DE SALIDA 

EST11110AMENOllES REGISTRA LOS DATOS DE LAS VARIABLES UTILIZADAS EN llALTRUO 

LOS DIFERENTES ESTllllOS OJE SE APLICAN A LOS DELITOS SEXUALES 
MEllOllES OOE INGllESAll. All.\llOONO 

ESTWIO A FAMILIAR REGISTRA LOS DATOS DE LAS VARl~lES UllllZADAS EN llALTRAlO 
LOS DIFERENTES ESllDIOS O.JE SE APLlCAll A LOS DfllTOSSUUA!.ES 
FIJIILIARES O PERSOIL\S IMVDLUCRAOAS. ADOPCION 

CONSULTA BUSOJEDA DE IllFOAllACIOll DE LOS llEllORES SEGJll llJllERO DE CA.SO 
DIFERENTES VARIMlES REGISTRADAS. FECHA DE lllGRESO 

FECHA DE SALIDA 
llOlllREDELllEllOR 
CA.llALIZAClOll 
DElITDY/OMDUYO 

REl'OllTES EllISIOM DE "' REPORTES "' lllFOllllACIOll MILACION DIARIA 
SELECClOICADASf.CiJllSEAELREPOllTE. UJIAllZAClOll 

llEllOAES FALLECIDOS 
ESTAOISTICOS 

UTilERIA PROORWS DE IWITEllllllENTO DEL SISTEllA, RESPALDO 
REOIPERAClOll 
IllDElACJOll 
ACTUALIZACIOll DE CATALOGOS 

ACTUAl.IZACIOll DE ACTUALIZAClOllDELASCU.vt:SUTlllZADASEN LA TRABAJADORES !«1"1.ES 
CATALOGOS CAPtuRA DE INFORllACION OE DATO'.i OJE vAllIAll llOIIYO DE lllGllESO 

FREOJEMTEllEllTE. CAllALlZACIOll 
llOTtVOS DE FALLEalllEMTO 

ACTUALIZACIOllDE ACTUALIZA LAS UAYES UllllZAOAS Ell LA CAPTURA OE 
TABLAS DATOS O.JE S011 DEFlllIOOS POR El UgjAAJO Y O.JE PEA-

llANECfN CASI SIEMPRE CONSTANTES. 
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Para la entrada de menores (m6dulo 1) se elaboraron 
dos diagramas de procesos (IV.4.1. y IV.4.2.), uno que 
determina la entrada del menor, ya sea de primer ingreso o 
reingreso, y otro para el mantenimiento de esta información 
mediante los cambios y las bajas, enfatizando que para estos 
se debe: 

- Diferenciar entre el ingreso por primera vez y los 
reingresos. 

- Controlar el no.mero de menores que se relacionan 
con el mismo namero de caso. 

- Validar que para la existencia de un reingreso se 
tenga registrada su salida previa. 

- Validar en los procesos de cambios y bajas que 
s6lo se afecten los datos de la última entrada del 
menor. 

En el módulo 2 se contempla el proceso de salidas 
(IV.4.J.), as! como los cambios (IV.4.4) y bajas (IV.4.5.) 
de datos en relación a las salidas. En los diagramas podrá 
observarse que el detalle del procedimiento contempla: 

- controlar la salida de menores, especificando 
cuando existan varios menores relacionados. 

- Validar que se haya registrado la entrada (ingreso 
o reingreso) del menor que egresará. 

- Validar que exista el estudio psicosocial 
correspondiente, cuando se trate de salidas 
definitivas. 

- Al igual que en las entradas, cuando se den 
cambios o bajas a salidas, sólo se afectarán los 
datos de la O.ltima salida registrada para ese 
caso. 

Para los módulos de estudios a manares y a 
familiares, se elaboró un diagrama de proceso (IV.4.6.) 
quedando definido qua dependiendo del tipo de estudio que se 
trate será el archivo qua se accesará y los datos que se 
capturarán. Como se habla mencionado anteriormente, s6lo se 
pueden registrar datos de nuevos estudios o modificar los ya 
existentes, pero no se pueden borrar los quo ya han sido 
capturados. 
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Las consultas y los reportes son procesos de 
selección de información similares para los diversos 
criterios, quedando en los diagramas de procesos IV.4 .. 7. y 
IV.4.8. el flujo global que se utiliza. 

En el caso especial de los reportes estad!sticos, se 
presenta un diagrama especial (IV.4.9.) debido a que en este 
no se plasma en el reporte con la información capturada sino 
antes de generar el reporte se clasifica la información 
según los criterios preestablecidos para cada tipo de 
estudio Y. se genera una matriz de datos; en base a ésta se 
da la opción al usuar lo de crear su propio reporte con los 
datos que en su caso requiera. 

El proceso para la actualización de los diferentes 
catálogos (ANEXO B) se presentan en el diagrama .(IV. 4. 10.) 
ya que el argoritmo es el mismo y lo que varia es la 
selección del archivo a modificar. Para la actualización de 
las tablas se presenta el diagrama IV. 4. 11 en el que se 
describe el algoritmo que permite actualizar todos los tipos 
de tablas existentes (ANEXO B). 
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IV.4.I. DIAGRAMA DE PROCESO: ENTRADAS 

PRUHl'l.t.lt llOllHU OE LOS 
llOORES MELM:l(Jjj~l)OS P¡lRA 
UlOIJI EL QtJ[ll[INOAES#lllA 
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IV.4.2. DIAGRAMA DE PROCESO: CAMUIOS Y BAJAS DE ENTRADAS 

~'CAl!BIOS OE ENTRADA~ 

,llU[llf ... 11.llOMlllUOf 

1.0llillllOAUllfLM:IO• 

UDOS rMA ElUUI U 

.. BAJAS DE ENTRADA" 

1'11.UlMTAll. HOIUl!l[SD( 

LOS lllMOllU llEl.AClO• 

NADOS l'AllA l:LEOllt fL 
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~ IV.4.3. DIAGRAMA DE PROCESO: SALIDAS 

AtOllUO T 'J"'Lltll.CJO.. 
OU lllll[ltO 0E CASO 

,llU(lllllAA wc.a!IU ti« LOI 

•r-u llEl.A.CIOUDOS PAM 

(L[Oll'I IL our c.u.\LIZAAA 
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IV.4.4. DIAGRAMA DE PROCESO: CAMBIOS DE SALIDAS 

ltlOISlllOY VALlo,t.CIOM 
Ol:L 111•r1100t: CASO 

~HUlllfM ~S Of. LOS 

ltEllOUS lt(IJoCIOldOOS PAllA 

ELEatlll EL QUE CAllALllAAA 
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IV.4.S. DIAGRAMA DE PROCESO: BAJAS DE SALIDAS 

PltlUWTAlllK*lllUDl:LOS 

ll[llOllESll!LACIOllADOIPAAA 

UHlllE:LQUl!llOlllU.AA 
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11 IV.4.6. DIAGRAMA DE PROCESO: ESTUDIOS 
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il IV.4.7. DIAGRAMA DE PROCESO: CONSULTAS 
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JJ 1v.4.8. DIAGRAMA DE PROCESO: REPORTES 

IHl't:IWI A OUl Hfl 

HUAAAOA LA r•lllSOIU. 
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IV .4.9. DIAGRAMA DE PROCESO: REPORTES ESTADISTICOS 

16 



JV.4.10, DIAGRAMA DE PROCESO: ACTUALIZACION CATALOGOS 

bí.i 
SALIR 

NO OEBE 
B/BLiDTECA 
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IV.4.11. DIAGRAMA DE PROCESO: ACTUALIZACION DE TABLAS 
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IV.5 ESTRUCTURA DE LAS BASES DE DATOS 

Hasta este punto se conoce el proceso de cada 
función y las caracter1stica de los datos que en cada una se 
emplean, pero no se ha definido la forma en que se 
almacenarán, interrelacionarán y recuperarán dichos datos. 
Esta representación es de gran importancia ya que afectará 
los detalles algorítmicos finales y a la eficiencia del 
sistema. 

Para el diseño de las estructuras se emplearon 
conceptos btisicos de un sistema de bases de datos que 11 

••• 

en esencia, no es más que un sistema de mantenimiento de 
registros basado en computadores ... "c91. Como parte de estos 
conceptos se encuentra el de <<datos operación>>, datos 
requeridos por cualquier organización para su 
funcionamiento. En el sistema (SCIMA) los datos de operación 
corresponden a los datos que se plasmaron en los diagramas 
de flujo de datos (DFD), descritos en el diccionario de 
datos. 

El siguiente paso para disefiar las estructuras de 
las bases de datos es distinguir dentro de los datos de 
operación, las diferentes entidades!10J sobre las que se 
almacenaran datos de: entrada, reingreso, salidas, adopción, 
estudios a menores, estudios a familiares. Estas entidades 
astan vinculadas por asociaciones como se pueden observar en 
el diagrama de relación entre entidades IV. 5. 1. Tanto las 
entidades como las asociaciones deben representarse en las 
bases de datos (Diagrama de Estructuras de Datos IV.5.2.) 
Ambos diagramas corresponden a las relaciones y estructuras 
finales con que trabaja el sistema. 

Estas consideraciones condujeron a utilizar cinco 
bases de datos principales para el manejo de los datos 
relacionados con los menores y seis más para los catálogos, 
tablas y configuración del sistema. 

Para los datos de los menores se disefiaron dos 
archivos que contienen la información completa, desde su 
ingreso hasta su salida. Aparentemente existe redundancia ya 
que ambos tienen la misma estructura de información; sin 

19J Date C. J.: 11 lntroduc:clón • los ahtefl".011 de batea de d11to1u, Addlson·Uesley lberoamtrlcana, 
Hhlco, 1989, p.11. 

[10J Se ftltlende por entidad cualquier objeto dlstln¡ulble que pue4a reproscnterse en ...,11 base de 
datoa. 
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embargo esto se justifica debido a la necesidad de conservar 
la información histórica del menor, quien podr1a modificar 
en un nuevo ingreso algunos datos, inclusive el nombre ya 
que, por ejemplo, en la primera ocasión pudo no haberse 
conocido su nombre completo. 

El archivo de ingresos servirá de archiva maestro 
del cual se obtendra información sobre número de reingresos 
del menor, mismos que se registrarán en el archivo de 
reingresos (archivo histórico). Por lo tanto existe una 
relación en la que a cada entrada en el archivo de ingresos 
le corresponden ninguno o varios reingresos (IV. 5. l.). Para 
estos archivos la llave primariat111 esta formada por el 
número de caso, el narnero de menor y el número de reingreso. 
Todos estos datos se encuentran en el archivo maestro y a 
partir de éste se buscan sus reingresos en el archivo 
histórico, en caso de que existan. 

En cuanto a los estudios, se crearon dos archivos, 
uno para los estudios aplicados a menores y otro para 
aquéllos que se aplican a los familiares o personas 
interesadas. En estos, la mayor1a de los datos son comunes y 
s6lo existen algunos campos especif ices al tipo de estudio 
de que se trate. 

Para el archivo de estudios aplicados a menores, la 
llave primaria es el mismo número de caso y el na.mero de 
menor que tenga en el archivo maestro de entradas. Siendo la 
relación para cada entrada de menor uno o mAs estudios. 

En el caso de estudios aplicados a familiares o 
personas interesadas, la llave primaria s6lo será el nGmero 
de caso que le haya sido asignado y la relación también será 
de uno a muchos, es decir, por cada menor pueden existir de 
cero a más estudios aplicados a familiares o personas 
interesadas. Para el caso especifico de la adopción, el 
menor que se dé en adopción estará relacionado sólo a un 
registro de adopción (relación uno a uno), el cual tendrá 
formada la llave primaria por el nümero de caso, el nCunero 
de menor y el número de reingreso. En este registro se 
tendrá como llave secundaria el número de estudio de 
adopción que le corresponda. 

(11] l• llave prllfl3rl11 denoto ca.qxis o corrblnacl6n de ccnpo• que cuyo• valore. Identifican de llW!IMn 

Unlca a los rrglltrDS del archivo. 
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IV.6 DE.SCRIPCION DE LAS BASES DE DATOS 

La conceptualización de las estructuras 
anteriormente descrita y tomando en cuenta las asociaciones 
existentes y alternativas de proceso requeridas para la 
información se crearon las bases de datos para almacenar la 
información con las características que a se describen en el 
ANEXO D. 

IV.7 PLAN DE PRUEBAS DEL SISTEl\IA 

El plan de pruebas se tiene contemplado realizarlo 
en dos fases: 

1. ~ruabas de unidad e integración por módulo. 
2. Pruebas de aceptación. 

Estas dos fases son 
características del proyecto en 
desarrollador y se requiere que 
operen en el menor tiempo posible. 

requeridas por las 
las que habrá sólo un 
los módulos principales 

PRUEBAS DE UNIDAD E INTEGRACION POR MODULO 

Al terminar un módulo se deberá someter a la prueba 
de unidad que consiste verificar que cada programa del 
módulo funcione aisladamente y cumpla con los 
requerimientos. una vez que se prueba individual y 
exhaustivamente el m6dulo en cuestión, es integrado a la 
rutina del sistema principal. 

La estrategia para las pruebas de integración 
consistirá en una serie de actividades repetitivas que serán 
aplicadas a cada módulo hasta obtener un sistema completo y 
pasar a las pruebas de aceptación. 

Las pruebas de integración consisten en verificar 
que la interface entre cada módulo sea adecuada y que el 
módulo que recién se integró funcione, de igual forma como 
funcionaba aisladamente. Esta nueva 11 versi6n" del sistema se 
entrega al usuario, quien realiza en forma puralela al 
desarrollo del siguiente módulo, la prueba de la última 
versión. 
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De esta manera conforme se va terminando el 
producto, es posible realizar la prueba piloto con datos 
reales. 

PRUEBAS DE ACEPTAC!ON 

En el momento en que se hacen las pruebas de 
aceptación, el usuario ya ha utilizado el sistema y 
realizado comentarios sobre los cambios requeridos, mismos 
que se realizarán antes de entregar el producto final. 

Por lo tanto, las pruebas de aceptación verificarán 
que los requerimientos finales autorizados (funcionalidad), 
son los que satisface el sistema. Para ello se realizarán 
seguimientos de casos previamente registrados durante las 
pruebas pilotos, efectuando consultas y generando reportes, 
es decir emplendo todas las funciones del sistema. Por otra 
parte se efectuarán pruebas de rendimiento ya que es de 
vital importancia que la información hist6rica se mantenga 
actualizada y disponible en cualquier momento sin que el 
tiempo de respuesta se afecte por el volumen de información. 

Los resultados tanto de las pruebas de unidad e 
integración como los de las pruebas de aceptación se 
explicarán en el capitulo VI. 
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CAl'ITULO V CODIFICACION 

V.! ASPECTOS GENERALES DE LA CODIFICACION 

Las actividades desarrolladas anteriormente se 
enfocan a traducir la representación del disef\o a una forma 
que pueda ser ejecutada por computadora: el código fuente. 

Para la codificación del sistema se tomaron en 
cuenta las caracter1sticas de instrumentación disponibles en 
diferentes lenguajes, eligiendo aquél que permitiera 
construir y administrar adecuadamente las estructuras de 
datos y los procesos del sistema a desarrol.lar. Además, de 
tomar en cuenta que la operación del sistema seria en una 
microcomputadora, cuyas caracteristicas se describirán más 
adelante. 

En base a lo anterior para el desarrollo del código 
se utilizó Clipper 5. 01, que es un compilador externo que 
permite generar código con la misma filosofía de 11 C11 o 
Pascal. Clipper cuenta con sintaxis propia que facilita el 
desarrollo de sistemas modulares y la administración de las 
bases de datos involucradas. Cuenta con una gran cantidad de 
funciones y comandos para la creación de una interface 
adecuada con el usuario. Un aspecto importante es la 
existencia de herramientas para desarrollo en Clipper que 
reducen considerablemente el tiempo de codificación y elevan 
la calidad del producto. Ejemplo de estas herramientas son 
las funciones de la librería 11 GRUMPFIS" para mejorar la 
interface con el usuario, o las funciones de 11 DGE 11 que 
permiten generar gráficas a partir de las bases de datos 
creadas en los sistemas. 

Clipper es un producto desarrollado por Nantucket 
que, además de las ventajas ya mencionadas, cuenta con una 
estrategia de crecimiento que tiene como objetivo evitar el 
el estancamiento. 

El Ing. Alejandro Reska la expone durante su 
seminario de Clipper: 

11 Nantuckct Co. ha posicionado a Clipper como uno de 
los mejores productos en el mercado de lenguajes 
xease, y ha desarrollado un estrategia a la cual ha 
denominado NFT (Nantucket Future Technology), la cual 
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pretende evitar el sedentarismo de acuerdo a una 
estrategia que se resume a continuación: 

11 0ISEflO ADAPTATIVO DE PLATAFORMAS 

Implantaci6n de Multi Plataformas 
Ejecución de Multi Plataformas disimilares 
Mismo "look & feel 11 en todas las plataformas 
Portabilidad de archivos 
Ambientes de Interface 

DEFINICION DE AMBIENTES DE PROGRAMACION 

Ambientes que definan su propio 11 look & feel 11 

Herramientas de Interfaces que se comporten 
de la misma forma en cualquier ambiente 
Manejo de elementos dependientes de la 
Plataforma 

DISERO INDEPENDIENTE DE LAS PLATAFORMAS 

Manejo de información sin importar la 
Plataforma 
Uso de Abstracciones para generalizar 
servicios 
Soporte de dispositivos comunes a todas las 
Plataformas (mouse, teclado, etc.) 
Soporte de elementos de IntcrfaCc comunes 
(ventanas, menüs, gráficas, etc.) 

DISERO ADAPTATIVO DE PLATAFORMAS 

Comportamiento de Aplicaciones como si 
hubiesen sido desarrolladas para una 
Plataforma en espcc1f ico. 11 ttz1 

{121 Reshla R. A,; "Seminario de Cllppcr 5.01 Avanz:;,.do", CQllf)Utcr Syst~ Rest:arch, Mhlco, o. f, 

1992, p. 5. 
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V.2 ESTILO Y ESTANDARES DE CODIFICACION 

El estilo 
especifica que se 
cuyo objetivo es 
elegante. 

de codificación representa la forma 
adopta para el desarrollo de un sistema 
crear código comprensible, sencillo y 

El estilo de codificación y los estAndares adoptados 
en el desarrollo del sistema y que se expl.ican en esta 
sección, reflejan el estilo personal de la autora, que no es 
de ninguna manera un estilo acabado, sino perfectible 
(ejemplo de código fuente ANEXO E). 

La codificación es un proceso de traducción del 
diseño del sistema a un código fuente. El punto de partida 
para la codificación se basó en los aspectos de modularidad 
empleados en el diseño: 

Acoplamiento: es una medida de la dependencia de 
interconexión entre los módulos. En general, durante el 
diseño se busca que el acoplamiento sea bajo con lo que se 
obtiene mejor comprensión y se evita que errores de un 
módulo se propaguen a lo largo del sistema. 

Cohesión: mide la fuerza funcional t1lJ de un módulo. En 
el diseño se bu~ca que cada módulo tenga una cohesión alta, 
es decir, que cada módulo ejecute sólo una cosa. 

Estos criterios de modularización guiaron la 
estructura del software, determinando que cada proceso se 
desarrollara en un programa espec1f ico, el cual está 
interrelacionado mediante parAmetros, y auxiliado con 
rutinas globales almacenadas en librerias, evitando as1 un 
código redundante. 

En la descripción de la estructura del sistema 
(cuadro v.2.1.) se observa que cada m6dulo o función de la 
carta estructurada corresponde a un programa, logrando que 
el acoplamiento existente entre cada programa dentro de esta 
estructura sea bajo. Sólo existe en relación al contenido 
debido a que si bien no presenta un acoplamiento directo 
(que todos los programas estén fuertemente relacionados) si 

[1J} fllhta fuerz11 fr.nclonal 11 ui proc~hrdento detennln1do reallu 1610 i.n• fr.nclón. 
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se presenta el que todos los programas accesan las mismas 
estructuras de datos. 

Por otra parte, la cohesión es alta en cada módulo 
ya que cada programa esta formado de varias rutinas que en 
su conjunto realizan una función especifica. Cada rutina 
representa una unidad funcional coherente (realiza s6lo una 
cosa) y se logra, en consecuencia, la cohesión del programa. 

Dentro de cada programa, se buscó mantener un estilo 
consistente y adecuado para el código fuente. Los siguientes 
criterios.fueron observados: 

- Incluir un encabezado con información bAsica 

nombre del sistema, 
nombre del programa, 
descripción breve del objetivo de programa, 
parámetros que recibe. 

- Emplear la misma estructura de construcciones (DO 
WHILE-ENDDO, FOR-NEXT, IF-ELSE-ENDIF) para 
procesos similares. 

- No repetir código innecesariamente si se puede 
generar una rutina global a incluirse en la 
librer1a. 

- Indentar adecuadamente las construcciones 
anidadas, evitando niveles muy profundos de 
anidamiento. 

- Evitar que una rutina sea compleja, buscando 
métodos alternativos. 

- Elaborar proposiciones lógicas If-Elso-Endif de 
tal forma que no conduzcan a proposiciones nulas. 

ESTANDARES 

El estilo en s1, genera una fo~ma de est6ndares para 
los programas, ya que mediante ésta se obtiene uniformindad. 
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otros aspectos en los que se mantiene un estándar se 
relacionan con los nombres de : los programas, las bases de 
datos, los campos de cada base de datos y sus respectivos 
indices, además de los nombres de variables de control y de 
captura utilizadas en los programas. 

Estos estándares tienen como objetivo mejorar la 
claridad del código, controlar adecuadamente el flujo de los 
datos, facilitar la identificación de los nombres (programa, 
base de datos, variable, etc.). As1 se evita la creaci6n 
innecesaria de variables que consumen memoria o que 
conllevan a crear inconsistencia de informaci6n al tiempo 
que se determina con exactitud el contenido de variables de 
control y de captura. 

PROGRAMAS: Para identificar programas se utilizó un 
prefijo de dos letras (SA) y seis para identificar la 
función. Por ejemplo, el programa para actualizar los 
ingresos de menores se llama SAINGMEN.PRG; el de 
actualizaci6n de salidas, SASALMEN.PRG, y as1 
suscesivamente. 

BASES DE DATOS: También se utiliz6 el prefijo (SA) 
y seis caracteres para identificar el tipo de información 
que contiene cada base de datos. Ejemplo de esto es el 
archivo que almacena la información de los ingresos de 
menores al cual se denomin6 SAINGMEN.DBF o el que almacena 
los estudios psicosociales que se aplicaron a los menores el 
cual se llama SAESTMEN.OBF (SA, prefijo; EST, estudios; MEN, 
menores). 

CAMPOS EN LAS BASES DE DATOS: El prefijo de los 
campos se forma por tres caracteres, que están determinados 
un mnem6nico relacionado con la base de datos a que 
pertenezca más un gui6n bajo y hasta siete caracteres para 
describir el dato que contiene el campo en cuestión. El 
archivo de tablas (SATABLAS), por ejemplo, contiene la 
información utilizada en los estudios psicosociales y se 
compone de tres campos: el tipo de clave (TA TIPO), la clave 
(TA_CLAVE) y la descripción de la clave (TA_OESCRIP). 

INDICES: Su nombre se construye con el prefijo 
(IND) y seis caracteres relacionados con la base de datos a 
la que pertenece el indice. El indice para el archivo de 
estudios psicosocialcs aplicados a menores antes mencionado 
(SAESTMEN) se identifica corno INDESTME.NTX y el de tablas se 
llama INDTABLAS.N1'X. 
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VARIABLES DE CONTROL: Para el control de ciclos, 
respuesta a condiciones de proceso, estados de espera, etc. 
se utilizan nombres mnemónicos sin una construcci6n especial 
pero se emplean en forma consistente. Por ejemplo, para 
todas las respuestas a condiciones de proceso se utiliza la 
variable RES; en los estados de espera la variable TECLA 
almacena el Qltimo valor tecleado; la variable PCTIT 
utilizada en todos los programas para identificar el color 
de marcos y titules, etc, 

VARIABLES DE CAPTURA: Se refiere a las variables de 
paso donde se almacena la información y con las que, una vez 
terminado el proceso, se actualizarán las base de datos. 
Esto permite mantener la consistencia de la información y 
evitar errores de actualización. Los nombres de estas 
variables son los mismos que los campos de datos a que 
corresponden, diferenciándolos Qnicamente por el prefijo, 
que para el caso de las variables sera siempre (P ) • Por 
ejemplo, si el campo se llama EM_NUMESTU la varTable de 
captura se llamará P_NUMESTU. 

V.3 CONFIGURACION DEL HARDWARE 

La configuración del hardware en que opere un 
sis tema es de gran relevancia, ya que ésta determinará la 
velocidad de proceso y la eficiencia de la interface con el 
usuario. A continuación se presentan dos configuraciones: la 
m1nima (configuración 1) requerida para el funcionamiento 
del sistema, y la recomendable (configuración 2) para un 
mejor funcionamiento, esta Qltima será utilizada en el 
Albergue para la implementación del sistema. Se pueden 
utilizar configuraciones intermedias; sin embargo, las 
pruebas de aceptación sólo se realizaron para las 
configuraciones aqu1 propuestas y sus correspondientes 
comentarios se analizaran en el siguiente capitulo. 

CONF!GURACION MlN!MA 

Procesador BOBB 
Monitor monocromAtico blanco y negro 
Disco Duro de 20 MB 
Unidad de disco flexible de . .5 1/4" o de 3 1/2" 
baja densidad 
Memoria RAM de 640 KB 
Sistema Operativo MS-DOS Ver. 3 
Impresora de matriz de .puntos (compatible IBM 
Proprinter) 
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CONFIGURAC!ON RECOMENDABLE 

Procesador 80386/80486 
Monitor policromático VGA o CGA 
Disco Duro de 40 MB 
~~~~~~a~e disco flexible de 5 1/4'' o de 3 l./2'' ___ al.ta 

Memoria RAM de 64 O KB 
Memoria Extendida 2.4 MB 
Sistema Operativo MS-005 Ver. 3 
Impresora de matriz de puntos (HP, ATI, EPSON) 
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CAPITULO VI PRUEBAS 

VI.! PRUEBAS DE INTEGRACJON 

E'n la Qltima sección del capitulo IV se describa 
en forma general el plan pruebas del sistema. En el plan de 
pruebas se explica que estas se llevarán a cabo en dos fase. 
La primera fase, como ya se explico, integra cada módulo 
conforme se van terminado hasta obtener un sistema completo. 

A. partir de las pruebas de integración de cada 
módulo se detectaron 1as siguientes inconsistencias: 

1) Inicialmente hablan diseñado seis archivos de 
catálogos ·ae los cuales los correspondientes a 
ingresos mensuales y tipos de lesiones, son datos 
que se utilizan en los estudios psicosociales. Cabe 
señalar que hubo serias confusiones por tratarse de 
catálogos, ya que todos los que se relacionaban a 
estudios se encontraban tradicionalmente en tablas 
que no se podlan modificar, lo cual no era práctico. 

Lo anterior se solucionó Célmbiando los datos de los 
archivos mencionados al formato de tablas y creando el 
programa que permitiera actualizarlas. 

2) Un caso especial que no se contempló específicamente en 
los requerimientos, pero que resulta necesario, es el 
manejo de excepciones en cuanto a los reingresos y 
salidas. Estas excepciones se refieren a los trá.mites 
legales o por consultas médicas externas que requieren 
los menores, ya que si el menor sale por alguna de 
estas causas se debe registrar su salida, pero en las 
estad1sticas no reflejarse ya que estas no son 
significativas. El menor en esos casos necesariamente 
regresará al albergue y se registrará como un 
reingreso, este reingreso no debe ser cuantificable 
durante la generación de reportes estad1sticos. 

Este manejo de excepciones se resolvió agregando la 
validación, de estos tipos de reingresos y salidas, a los 
correspondientes programas de consulta y reportes que lo 
requer!an, y estableciendo que en el registro de informaci6n 
se estableciera con precisi6n el motivo de reingreso o 
salida del menor. 
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Estas inconsitencias se corrigieron durante las 
pruebas de integración de cada módulo de tal forma que al 
tener el sistema terminado se encuentra en condiciones para 
aplicar las pruebas de aceptación. Además el bajo 
acoplamiento que existe entre los módulos hace el sistema 
final no tenga modificaci6n alguna. 

VI.2 PRUEllAS DE ACEPTACION 

Estas pruebas incorporan los datos registradoR 
durante la prueba pi loto y se enfocan básicamente a 
verificar que la funcionalidad y el desempeño satisfagan los 
requerimientos del sistema. 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

La finalidad principal de estas pruebas es exponer 
formalmente, ante la Dirección del Albergue, el 
funcionamiento del "Sistema para Control de Información de 
Menores Albergados { SCIMA) 11 y los resultados de las pruebas 
de desempefio. Con estas pruebas se obtendrá la autorización 
del sistema y podrá ser liberado para su implementación. 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 

En este punto se presentan los resultados de 
desempeño para cada función critica, es decir, aquellas 
funciones que por su importancia y frecuencia requieren de 
respuesta rápida. Por lo tanto el desempeño se medirá en 
base al tiempo de respuesta requerido para cada función. 

Se utilizaron los datos de la prueba piloto, 
registrados hasta el momento en que se terminó la 
codificación del sistema, y se midieron los tiempo de 
respuesta en base a este volumen de información. 

Para tener un punto más de referencia se triplicaron 
los datos de los archivo. Con la medición de estos dos 
volumenes de información se realizaron las pruebas en ambas 
configuraciones (descritas en la sección V. J.). De tal 
forma, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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ARCHIVO 

SAINGMEN 
SAREIMEN 
SAESTMEN 
SAESTFAM 
SACATMOT 
SACATRAS 
SACATCAN 
SACARFl\L 
SATABLl\S 

TOTAL REGISTROS 
PRUEBA 1 

980 
425 
980 
600 

43 
42 

138 
5 

118 

TOTAL REGISTROS 
PRUEBA 2 

2940 
1700 
2940 
1800 

129 
126 
414 

15 
357 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DESEMPEílO 
(MINUTOS REQUERIDOS PARA PROCESAR UNA FUNCION) 

FUNCION 

INGRESO 
REINGRESO 
SALIDA 
ACT. EST. MEN. 
ACT. EST. FAM. 
CONS. NO. CASO 
CONS. FEC. ENT. 
CONS. FEC. CAN. 
CON S. NOMBRE 
CONS. Cl\NALIZ. 
CONS. DEL / MOT 
INDEXACION 

FUNCION 

INGRESO 
REINGRESO 
SALIDA 
ACT. EST. MEN. 
ACT. EST. FAM. 
CONS. NO. CASO 
CONS. FEC. ENT. 
CONS. FEC. CAN. 
CON S • NOMBRE 
CONS. CANALIZ. 
CONS. DEL / MOT 
INDEXACION 

CON DATOS DE PRUEBA 1 
CONFIG. 1 CONFIG. 2 

* 40 min. 
40 min. 
20 min. 
35 min. 
40 min. 
3 min. 35 seg. 

8 seg. 
e seg. 
4 seg. 
4 seg. 
5 seg. 

15 seg. 

CON DATOS DE PRUEBA 2 
CONFIG. 1 CONFIG. 

* 
1 rnin. 45 seg. 25 seg. 
1 min. 45 seg. 25 seg. 
1 min. 5 seg. 12 seg. 
2 min. 15 seg. 
1 min. 45 seg. 16 seg. 

10 min. 25 seg. 1 min. 20 

* El tiempo de respuesta es inmediato. 

seg. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

~l crecimiento de la tecnologia informética y la 
imperiosa necesidad de información oportuna para la toma de 
decisiones en las organizaciones ha fomentado un gran 
desarrollo de software para diversas áreas y funciones. Este 
software se presenta como aplicaciones generales 
(procesadores de textos, hojas de cálculo, sistemas de 
nómina, etc.) o como aplicaciones especificas a una 
organización. En esta tesis se ha presentado un sistema 
desarrollado para controlar diversas funciones en la 
operación cotidiana del Albergue Temporal de la Procuradur1a 
General de Justicia del Distrito Federal as1 como la 
información de los menores albergados. 

Esta aplicación especifica atiende un área de 
interés social, de ahi su relevancia, ya que sienta bases 
para extender el desarrollo de este tipo de aplicaciones a 
instituciones que prestan servicios de carácter social, en 
especial las no lucrativas. Además, se expone la metodologia 
empleada para resolver un problema concreto en forma 
práctica. 

Este desarrollo muestra la importancia de la 
informática en cualquier ámbito de trabajo y la necesidad de 
contar con profesionistas competentes que satisfagan los 
requerimientos de las organizaciones, tanto privadas como 
gubernamentales. 

La introducción de un sistema automatizado en áreas 
de inter6s social como la aqui tratada es de gran 
importancia debido a que proporciona datos confiables sobre 
una población definida (en este caso los menores que 
ingresan al albergue), representa una forma de 
simplificación administrativa y el costo de implantación no 
es cuantioso ya que el sistema funciona con una 
microcomputadora con caracteristicas básicas (configuración 
minima propuesta). 

Por otra parte, es conveniente incluir algunas 
recomendaciones que permitirán mejorar el sistema, además de 
arnpliur sus pernpcctivus: 

En cuanto a su funcionamiento en el Albergue, se debe 
promover la instalación de una red local, en la que se pueda 
implantar un sistema integral de información. Al incrementar 
al número de computadoras disponibles para trabajar, será 
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posible alimentar el Sistema para Control de Información de 
Menores Albergados (SCIMA) en forma inmediata, eliminando 
as! la utilización de formatos y la captura de la 
información en lotes. 

Para mejorar la explotación de la información generada 
por el sistema, se debe adicionar en el módulo de los 
reportes la generación de un reporte histórico individual. 
También se recomienda incluir a los resultados estadísticos 
la graficaci6n de los mismos. 

Las recomendaciones anteriores permitirán crear un 
sistema de información completo que será Citil a cualquier 
nivel de la organización (directivo y operativo). 

Se debe difundir en las instituciones de esta 
naturaleza el uso de sistemas similares al aqu1 propuesto, 
que mejorarán su funcionamiento, pero sobre todo que 
permitirán, a partir de la información que compartan generar 
medidas preventivas, apoyar investigaciones en el área, as! 
como tener un punto de comparación que demuestro si las 
acciones aplicadas hasta el momento han sido adecuadas no 
sólo a nivel institucional, sino con proyección nacional. 

Finalmente de los resultados obtenidos con la 
presente tesis podemos concluir: 

La utilizaci6n de un sistema automatizado mejoró e1 
funcionamiento de la institución, logrando que la 
información de los menores esté permanentemente actualizada 
en beneficio mismo de los menores ah1 albergados. 

se observó una mayor eficiencia en la toma de 
decisiones con respecto a los menores, ya que se cuenta 
oportunamente con sus antecedentes. 

El sistema permitió eliminar duplicidad de 
trabajo que se requer1a para el control manual de la 
información. Anteriormente, para el ingreso de los 
menores, interven1an varias personas que deb1an buscar 
los antecedentes del menor, actualizar y controlar la 
información de las carpetas y archivos, elaborar las 
relaciones diarias, realizar los tramites de 
canalización del menor, etc. El sistema simplificó el 
control de la información, permitiendo que se 
adicionara, además, la aplicacJ.ón obligatoria de los 
estudios psicosocialas. 

Como elemento adicional, el sistema proporciona 
información y elementos que permiten prever situaciones 
de conflictos legales entre la institución y las 
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personas relacionadas con los menores, responsabilidad 
del Albergue Temporal. 

se cuenta con datos estadisticos que permiten 
evaluar el comportamiento de la población del Albergue, 
conociendo el n1'.imero de menores que ingresan, reingresan 
y los que son canalizados, as1 como las causas de 
ingreso y los tipos de canalizaciones. Todo esto por el 
periodo de tiempo que se requiera (diario, semanal, 
mensual, anual) y con informaci6n actualizada y 
confiable. 

El sistema desarrollado en esta tesis es un punto de 
partida para crear un sistema integral que incluya todos los 
procesos admistrativos en los que sea oportuno hacer uso de 
la computadora. 

La elaboración de este sistema, por la metodolog ia 
empleada, permitió interiorizar al personal e introducirlo 
en el campo de la informática como usuario activo. Esto se 
logr6 haciendo participe al usuario desde el diseno del 
sistema hasta la implantación, lo cual crea mayor compromiso 
en el usuario y se logran satisfacer necesidades reales. 

Especificamente en instituciones qubernamentales, deben 
modernizarse los procedimientos administrativos de tal terma 
que se mejoren los servicios via la tecnolog1a informática, 
ya que no s6lo con la presente tesis, sino a lo largo del 
exitoso uso de la Informática, se ha corroborado que el uso 
de esta herramienta mejora la calidad de los servicios. 

La Informática es multidisciplinaria y puede aplicarse 
a cualquier Ambito de trabajo y en el nivel de profundidad 

. que sea requerido. Por lo tanto, es necesario que el 
profesionista en Informática promueva la participaci6n 
multidisciplinaria con profesionistas de diversas áreas lo 
cual los sensibilizará en diferentes contextos en los que 
debe desempeftarse. Esto facilita la interiorizaci6n en 
diversos campos do trabajo de tal forma que se contribuya 
tanto a la instituci6n u organización como a la sociedad. 

Todas las metodologias, técnicas y herramientas 
informáticas tienen un dinamismo impresionante, por lo cual 
se debe planear adecuadamente el proyecto eligiendo aquéllas 
que mSs acordes resulten al sistema a desarrollar y el 
contexto en el cual operará. 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

No. de CHOI ___) - 1 ENTRADA 1 

Tlpodeentradl 1(1) (R) FechadeEntradl:~-.J-

Na.Ave.Previa lngrem(S) (N) 

Delito 
Kollvo : ___________ _ 

Trlha]ldor 1ocl1I: ----------

llOllbredel.nor: ________________________ _ 

'"'' Sbo: (F) (M) flculladeu (N) (A) 

.;¡ .. -· ...... 

RESf'OCSAlltE 

_,.,, ------------- FJRllA '-------------

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

llo. de CUOI _____/ - 1 SALIDA 1 

llllbredel lltflOI': --------------------------

Trab:IJador Sochl: hch.J de salllb: ___/___/_ 

Sallda (P} (D), 
canalluclcn 

(f) 

Motivo de fllled•lento: _ 
Lugar '-

RCSPaGABLE 

IOIBRE: ------------- FIRKA: -----------~~ 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

FORMATO PARA eSTUDIO DE NINOS MALTRATADOS 

'°· "'"'""º' --/ - 1 DATOS GENERALES 1 Ft<N de Estudio:__/ __J _ 

SEXO 1 (F) (11) 

EDAD 

ESClllARIDAD 

TIPODELCSION: __ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

*>.DE llTEORAllTES1 ---- RDJCICll cm U PVISCllA 
<XlLOAGRl:DE : ___ _ 

TIPO DE FAMILIA : ----

LOOAR IX.( OCJl>A 1 ----
CAIW.lZACICll ·-----

1 AREA PSICOLOGICA 1 

CDEFICJ[rf[ lllTILECTUAl : ----

ESTAIXI OOTIVO : ----

llllCACUll ESPACIO TUl'CRAL : ----

SOCIABILIDAD 

AGR!SIVJllAD 
·----
·----

FOOOTO ELABORAOO fati------------------------
RESf'OISABL[ 

"'"'"------------- FlfUl4: -----------== 
.• 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UN !DAD DE APOYO AS 1STENC1 AL Y ALBERGUE TEMPORAL 

FORMATO PARA ESTUDIO DE DELITOS SEXUALES 

No. de est11dlo: ___/ _ 1 DATOS GENERALES 1 hch1 de Estudio¡ _J __J _ 

... , 
"'º 1(F) <•> 
,.., , __ 
ESCOl.AIUDAD 

, __ 
TIPODEDCUTD 

"'"" 
, __ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

1(1, DC JITrlillA#TES: ---- RElACJCll COI U PERSOO 
WElDMi!CDE 1 ___ _ 

TIPO DE FAlllUA 1 ----

l\IWI. WE OCl.PA t ----
WAUZAClCll 

,. ___ _ 
1 AREA PSICOLOGJCA 1 

mcrmmt rmmnw. : ___ _ 

ESTAD> oomv 1 ----

1.11CACu• &AClO TOIQUl : ----

SOCIAlllUDAD 

A(Jl[SU'JOAD 

, ___ _ 
'----

FCllU.rnEUJkRUX>Pat: _______________________ _ 

"""""'' *"""•------------- fJRKA ;------------~ 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

PARA esTUDlD DE NtÑos ADANOONADOS 

No, de estudio: __J _ 1 DATOS GENERALES 1 Fecha de Estudio:__/ __J _ 

.... , 
'"" •<fl <•l . 

EOAD : __ _ 

Esct'UlllOAD1 __ 

.· ·. 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

1), DE INTIGIWfltS1 ---- RELAClllt Oll LA PEASC*A 

CU LO AWDE t ----
TIPO DE FAMILIA 1 ----

LUWI IU 00.PA : ----
CAIW.llAClCll '----

1 AREA PSICOLOGICA 1 

m:rmcm 1mLcCll.IAL : ----

ESTAIX> oonvo '----
1.11CM:1e11 ESPACIO TElfUW. 1 ----

SIXIABllJDAD 

ALMSIYIDAD 
·---.-, ___ _ 

FIRIATO ElABllW:OPOR: -------------------------
Rl5f't6\BLE 

"'""'------------- Fill&A: -----------=== 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

llo, df: Hludloz ____J _ 1 DATOS GENERALES 1 '"'"" ""'""--/--/ -

suo 1(f) (M) 

EDAO 
, __ 

ESalARIDAD 1 __ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

llO, DE lllTEGRANTES1 ___ _ RflACICltalllLAPERSClfA 
OOE LO ACíREDE 

TIPODE FMllLIA 1 ___ _ 

LOOAROUEOCl.PA : ___ _ CAKAl.IZAClat '----

1 AREA PSICOLOGICA 1 

OXFICUNTE JWTUECTUAL : ----

ESTAD:l DIJTJVQ : ___ _ 

telCACIC. lSfACJO TOl'\lU.l: ----

SOCIAlllLIDAO 

ACiRBJVIDAD 
'----
'----

F~TOELABOOAOOPal: ------------------------
RESl't*SASLE 

"""''------------- rlRMA: -----------,.,--~ 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

Ka.deutudlo:~-1 DATOS GENERALES 1 ~echa de Esl~io: __J _¡ _ 

MADRE O TUTOR 

IOCBll[ =~---------------------------
EDAD 1 __ 

REltGIOll: __ 

PADRE O TUTOR 

ESCOlARIDlll: __ 

oafM:ION : __ 

MAClOllALIDAD1 __ _ 

""'~ ·~---------------------------
EDAD 1 __ 

RELIGlClh __ _ 

ESTAOOCtvll ·----
W, DE INTCliRAXTIS: ----

TiPODEFMlllll 

lllGRESOMEllSUAL 
·----, ___ _ 

MADRE O TUTOR 
CDCF.llfillECTIJAL: ___ _ 

EOJlllBlllD : ___ _ 

50CIABILIDAD : ___ _ 

iUIDfllFMllLIAR: ___ _ 

AGIESIVIDAD : ___ _ 

ESCOlARlOAO: __ MM:lOllALIDAlh __ _ 

.OC\l'M:ION : __ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

1 AREA PSICOLOGICA 

SUIYICtOSIEDtCOS 1 ___ _ 

CDIDlCICllHABtTACIOIW.: ___ _ 

TIPOD{VIVIEllOl 

REFEREllCllS 

1 

PADRE o 
COEF. lllTELEClUAl 

EOJILIMID 

50CIAlllLIDAD 

MIDlllFAllLIM 

M'.MSlYIDAD 

•----

TUTOR , ____ 
'----
'----, ____ 
·----

FCllll.A.TO ELAa:&OO l'Cfl: ------------------------
lll5l<*SABlE 

"'"""~------------ FIRKA: ------------= 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

lo. de Hludlo: ---1 _ 1 DATOS GENERALES 1 Fech1 de Estudio: __J __¡ _ 

MADRE O TUTOR 

"""'•---------------------------
"'° 
R[LJGl1*1 __ 

PADRE O TUTOR 

ESCOLARIDAD: __ 

OCl.l'ACION: __ 

NACIONALIDAD: __ _ 

IOIBRE =---------------------------
COAD 

RCLIGl!Jh __ 

[STADOCJYIL '----
lll,OClllTEGIWO'ES: ___ _ 

TJPOOEFAMIUA : ___ _ 

JllGRt:SOMENSUAl '----

MADRE O TUTOR 
axr. 1111mcru>J., ___ _ 

EOJILIBlllO : ----
SOCIABILIDAD 1 ___ _ 

MIDIU. FAIJUAR 1 ----
AGRESIVIDAD : ___ _ 

ESCOl.ARJDAO: __ 

octPACION: __ 

KACIONfllIDAD: __ _ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

1 AREA PSICOLOGICA 

SERYICIOSllEDIC.OS : ___ _ 

CONDIC:lc»l IWllTACJONAL: ----

TlPODE VIVIENDA 

RHERENCIAS 

1 

PADRE O TUTOR 
COEF. lllTHECTIJAl : ----

EOUILIBAIO 

SOCJAlllLIOAIJ 

,,_.U, FAlllWJI 

AGRESIYIOA!l 

, ___ _ 
'----
·----
'----

íCAUlOElABCPJDOfal1 ------------------------
R[SPOOl.DLE 

"""''------------- FIOO: ------------= 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 

PAAA esTUDIO DE AOOPCION 

No. de e.no:__!_ 1 DATOS GENERALES 1 fechJi de hludlo: ---1 ___/ _ 

ESPOSA 

"""' '----------------------------
EDAD'--- ESCOLARIDAD: __ _ NACIONALIDAD: __ _ 

R!UGJOI: __ _ octFAClot1 __ _ 

ESPOSO 

IOllll[ ·----------------------------EDAD 1 __ _ 

R!LUilOh __ _ 

ESTAOOCIYIL '----
NO. oc lmGRANns: ___ _ 

TIPO DE fAIULIA : ---

INGRESO MENSUAL'---

OJAGNJSTICO MEOlm: ----

ESPOSA 
(D[f, JlflfLECTUAl : ----

EQUILIBRIO : ----

SOCIABJLlnAD : ----

Afll:WJA fMJLIAA : ---

AüRlSIYIDAD : ----

ESCOLARIDAD: __ _ llACIONALIDAD: ---
OClPACION 1 __ _ 

1 ESTRUCTURA FAMILIAR 1 

SERVICIOS IOICOS 1 ---

mrotclot IWllTACIONAL1 ----

TIPO DE YJYIEllDA 

R!fERDICU.S 

1 AREA PSICOLOGICA 1 

, ___ _ 
'----· 

ESPOSO 
COEf, JlfTtuCTUAL ~ ----

[OOILllRIO 

SOCIABILUWI 

AllUIA fMJLIAR 

ACAESIYIOAD 

'----, ___ _ 
'----
'----

IATRJJllllOAPm 1 (S) (lf) 1 .............................................................................................. . 

fORllATD[l~f'lll: -------------------------
R!SPC»ISASLE 
IDe~: ____________ _ 

flRMA 1 -------------



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAO DE APO'iO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE TRABAJADORES SOCIALES 
F~CHA 1 09111192 

CLAVE NOMBRE DE TRABAJADOR SOCIAL 

1 ARIAS ESCOBAR JUAN 
2 ACOSTA SANDOVAL DAGOBERTO 
3 ALVARADO SANCHEZ MOISES 
4 BALTAZAR GOMEZ AGUSTINA 
5 CARRILLO AVELAR MARIA EUGENIA 
6 CARRILLO VALDOVINOS MERCEDES 
7 CORNEJO BUEN DIA ANA 
8 CUEVAS REYES MARIA ELENA 
9 DOMINGUEZ LAGUNAS ROSA ADRIANA 

10 ESTUDILLO ORTIZ CELSA ESTHER 
11 GUERRERO ANDRADE BEATRIZ 
12 GARCIA HERNANDEZ SILVIA ESTHER 
13 GUZMAN SERRANO MARIA VICTORIA 
14 GONZALEZ SANCHEZ MARIA TERESA 
15 GARCIA URZUA NORMA 
16 INFANTE FABILA SUSANA 
17 JUAREZ GONZALEZ MARGARITA 
18 LOPEZ DURAN SOF'IA 
19 LEYVA CARMONA ADRIANA 
20 LOZANO MARTINEZ BEATRIZ 
21 MATEOS MORENO MARIA CRISTINA 
22 MOLINA VALENCIA ANA MARIA 
23 MAYA BASTIDA RAQUEL 
24 MORENO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 
25 ORTIZ ORTIZ ISABEL 
26 PADILLA CORTEZ u:rrcu 
27 ROMERO MARTINEZ ALEJANDRA 
2S ROLDAN VAZQUEZ MARIA DEL PILAR 
29 ROMERO PLATA MARIA DEL SOCORRO 
30 RODRIGUEZ MALDONADO ROXANA 
31 SANCHEZ KA.rus MARIA DEL CARMEN' 
32 SANCHEZ HEJIA GEORGINA 
33 SANTIAGO MANZANO PAULINA 
34 TAPIA GARCU. LILIA 
3!5 WjAN JUAREZ RICARDO 
36 CEJA PEREZ LUIS ANGEL 
37 CARRANZA GUZMAN ERENDIRA 
38 CRISOSTOMO MONTALVO GRACIELA 
39 S01\J OLIVER ELVIRA 
40 MORJ\LES OLVERA YOLANDA 
41 GALLARDO HERNANDEZ JOSEFINA 
9P NO SE REGISTRO 

PAG. 1 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CJ\TALOOO [JI:: DELITOS Y/O MOTf1!05 DE INGRESO 
FECHA : 09/11/92 

CLAVC DESCRIPCION DEL DELITO Y/O MOTIVO DE INGRESO 

056 TENTATIVA DE VIOLACION 
160 CORRUPCION DE MENORES 
355 ATENTADOS AL PUDOR 
360 ESTRUPO 
365 VIOLACION 
370 RAPTO 
3?5 INCESTO 
465 HOMICIDIO SIN ESPECIFICAR 
4?0 HOMICIDIO POR TRANSITO VEHICUL 
475 HOMICIDIO CON ARMA BLANCA 
'480 HOMICIDIO CON ARMA DE FUEGO 
40!5 HOMICIDIO POR GOLPES 
490 HOMICIDIO POR INTOXICACION 
'495 HOMICIDIO POR ACCIDENTE 
!500 INTENTO DE HOMICIDIO 
530 ABANDONO DE PERSONA 
!560 ROBO DE INF1J'fTE 
!570 LESIONES 
900 D.D.H. 
ABO ABORTO 
AlJD AUDIENCIA 
AYL ABORTO O LO QUE RESULTE 
CCP CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS 
CON CONSULTA!] O EXAMENES MEDICO$ 
DCS DELITOS CONTRA LA SALUD 
DES DESCUIDO 
DIS OISPOSICION 
ETF ENTREGA A FAMILIARES 
EXT EXTRAVIADO 
E\'R ESTRUPO '{ ROBO DE INFANTE 
FDT FAMILIAR DETENIDO 
FIA f'UGA DEL INTERNADO POR AUTODET 
FUG FUGA DEL HOGAR 
LQR LO QUE RESULTE 
MHO MADRE HOSPITALIZADA 
MIN MADRE INCAPAZ 
PAP PORTACION DE ARMA PROHIBIDA 
PFA PROBLDlAS FAMILIARES 
RLD ROBO.LESIONES Y D.P.A 
RLO ROBO Y LO QUE RESULTE 
ROB ROBO COMCl"IDO POR EL MENOR 
TRA TRAMITES LEGALES • 
VLR VIOLACION. LESIONES Y LO OUE R 

PAG. 1 



PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE r.ANALIZACIONES 
FECHA .: 09/11192 

CLAVE DESCRIPCION DE LA CANALIZACION' 

1 REIIITEGRADO CON MADRE O PADRE 
2 CON ALGUN f'AHILIAR 
3 CONVIVENClA PREVIA A LA ADOPCION 
4 AtrroDETERMINACION 
5 CENTRO f'EMENIL DE REAOAPTACION SOCIAL 
6 FUGA DE LA lNSTIT. DONDE SE CANALIZO POR AUTODETERMINACION 

INSTITUCIONES P U B L I C A S 
100 INTERNADO MARGARITA MAZA DE JUAREZ 
101 COMUNIDAD INFANTIL "VILLA ESTRELLA" 
102 CENTRO DE PROTECCION SOCIAL ''QUINTA ALICIA" 
103 PROTECCION SOCIAL IZTACALCO 
104 CASA HOGAR Dlf' Nl&AS 
105 CASA HOGAR DIF Nl&CS 
106 CASA CUNA DIF COYOACAH 
107 CASA CUNA OIF TLALPAN 
108 D.I.F. ECATEPEC 
109 D.I.f. CD. NEZAHUALCOYOTL 
110 O. I.F'. CUERNAVACA 
111 D. I.f'. CHILPANCINGO 
112 D.I.F. ESTADO DE HIDALGO 
113 D.I.F. TOLUCA 
114 O. I ,f', TLAXCALA 
115 O.I.F. TEPIC 
116 D. I.F'. PUEBLA 
117 D.I.f'. PACHUCA 
118 0, I.F'. LOS REYES LA PAZ 
119 O.I.f'. APAN HIDALGO 
120 D.I.f', CHIMAUfUACAN 
121 O.I.F'. ORIZABA VERACRUZ 
122 D.I.F'. GUANAJUATO 
123 D. I.F'. CHALCO EDO. DE MEXICO 
150 MODULO DE PROTECCION SOCIAL XOCHIHILCO 
151 CENTRO DE RECEPCION INFANTIL HEROES DE CELAYA 
152 ALBERGUE DE PROTECCION SOCU.L JOSEFA ORTIZ DE DOHINGUEZ 
153 FUGA DEL INTERNADO POR MJTODETERMINAClON 

INSTll\JCIONES P R 1 V A O A S 
200 ASILO PRIMAVERA 
201 CASA HOGAR EHETERIO FLORES 
202 CASA CUNA LA PAZ 
203 CASA CUNA OASIS DEL NI&O 
204 CASA ASILO SAN .\NTONIO 
205 CASA PARA NI&AS PRIMAVERA 
206 CASA HOGAR MARI A MADRE DE LOS POBRES 
207 CASA HOGAR ASILO A LA INFANCIA 
208 CASA HOGAR DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
20!1 CASA HOGAR EL NIGO FELIZ 

PAG. : 



PROCURl\DURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO l\SISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE CANALIZACIONES 
FECHA : 09/ll/92 

CLAVE DESCRIPCION DE LA CANALIZACION 

210 CASA DE JESUS 
211 CASA CUNA ROSAS DE TEPEYAC 
212 FUNDACION CLARA MORENO Y HIRAMOR 
213 FUNDACION ASILO PATRICIO Sl\ENZ 
214 INTERNl\00 JUAN XXIII 
215 INTERNADO ELISA MARGARITA 
216 INTERNADO PRO NI&EZ MEXICANA 
217 INTERNADO GARCIA ESCAMILLA 
218 INTERNADO SAN JUAN SOSCO 
219 INTERNADO CASA HOGAR POBRECILLO DE ASIS 
221 INTERNADO LA CIUDAD DE LOS NI&OS DE Ll\S ROSAS ROJAS 
222 INTERNADO NUESTROS PEQUE&OS HERMANOS 
223 INTERNADO GERTRUDIZ BOCANEGRA 
225 CASA HOGAR PAZ Y ALEGRIA 
226 CASA HOGAR ESCLAVAS DEL DIVINO CORAZON 
227 CASA HOGAR VILLA NOLASCO 
228 CASA HOGAR LA ESPERANZA 
229 CASA HOGAR EL MEXICANITO 
230 CASA HOGAR MISIONEROS DE LA CARIDAD 
231 CASA HOGAR EL PERPE11JO SOCORRO 
232 CASA HOGAR LA P A S 
233 CASA HOGAR RESIDENCIA lNFAtITIL SAN VICDrrE 
234 C,,SA HOG"R NUESTRA SE&ORA DE LA CONSOLACION 
23:5 CASA HOGAR AMPARO 
236 COLECTIVO NO. 2 EUGENIO OLAEZ 
237 COLECTIVO NO. 3 SANTISIMA TRINIDAD 
238 COLECTIVO NO. 4 UfTERNADO GUADALuPANO 
239 COLECTIVO NO. 5 
240 COLECTIVO NO. 6 ARTESANADO DE NAZARE'Ill 
241 COLECTIVO NO. 7 SOMASCO 
242 COLECTIVO NO. 8 EL BUEN P"STOR 
243 COLECTIVO NO. 9 MADRES TRINITARIAS 
244 COLECTIVO NO. 10 PRO-INFANCIA Y JUVENTUD Ffl1. 
24:5 CASA HOGAn BEATRIZ DE SILVA 
246 CASA HOGAR LA DIVINA PROVIDENCIA 
247 CASA HOGAR LA SAGRADA FAMILIA 
248 CASA HOGAR RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA 
249 INSTilUTO DE LA COMUNICACION HUMANA 
250 i\LDEAS INFANTILES S. O. S. 
2:51 Itn"ERNi\DO HIJOS DEL EJERCITO 
252 INTERNADO EJERCITO MEXICANO 
253 INTERNADO JOSE SALVADOR 
254 INTERNADO MOLINO DE US FLORES 
2:5:5 INTERNADO HOGAR DULCE HOGAR · 
2:56 CASA CUNA Ni\ZARET 
257 CASA HOGi\R "LA ALIANZA'" 
258 INTERNADO REFUGIO DE MARIA 
259 COLEGIO JULIO OROSCO SAENZ 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE CANALIZACIONES 
FECHA : O~/ll/92 

CLAVE DESCRIPCION DE LA CANALIZACION 

260 CENTRO DE At.rroDESARROLLO 
261 CASA HOGAR "EL ARCA" 
263 INTERNADO CACHORROS DE FRAY TORMENTA 
264 CASA CUNA JILOTEPEC DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA 
265 CASA HOGAR "DON DE DIOS " 
266 CASA HOGAR EMMA GODOY 
267 CASA CUNA DE PROTECCION INFANTIL FEMENINA 
268 CIUDAD DE LOS NI&OS,GTO 
269 REINGRESO A LA AGENCIA ESPECIALIZADA 

HOSPITALES 
300 HOSPITAL INFANTIL DE TACUBAYA 
301 HOSPITAL INFANTIL DE COYOACAN 
302 HOSPITAL INFANTIL DE LEGARIA 
303 HOSPITAL INFANTIL DE MEXICO 
304 HOSPITAL INFANTIL DE AZTCAPOTZALCO 
305 HOSPITAL INFANTIL DE XOCHIKILCO 
306 HOSPITAL INFANTIL DE IZTACALCO 
307 HOSPITAL INFANTIL DE INGUARAN 
308 HOSPITAL INFANTIL DE MOCTEZUMA 
309 HOSPITAL INFANTIL LA· VILLA 
310 HOSPITAL INFANTIL DE SAN JUAN DE ARAGON 
311 INSTl1Vf0 NACIONAL DE PEDIATRIA 
312 HOSPITAL GENERAL GEA GONZALEZ 
313 HOSPIT,_L DE EJIERGENClAS XOCO 
314 HOSPITAL PSIQUIATRICO FRAY BERNARDIHO ALVAREZ 
315 HOSPITAL PSIOUU.TRICO INFANTIL JUAN H. NAVARRO 
316 HOSPITAL PSIQUIATRICO DOCTOR FERNANDO OCARANZA 
317 HOSPITAL DE NEUROLOGU 
316 HOSPITAL INFANTIL ESCANDON 
319 HOSPITAL MARIA ANA MIER DE ESCANDON 
320 HOSPITAL DE LA MUJER 
321 HOSPITAL DE URGENCIAS DE BALBUEHA 
322 CENTRO DE REHABILITACION Nl.111UCIONAL CRUZ BLANCA NEUTRAL 
323 SALUD MENTAL DEL D. l • F. 
324 HOSPITAL INFANTIL DE PERALVILLO 
325 HOSPITAL INFANTIL DE IZTAPALAPA 
326 HOSPITAL INFANTIL DE CUAUTEPEC 
32? HOSPITAL INFANTIL DE TICOMAN 
326 HOSPITAL JUAREZ 
32:9, HOSPITAL GENERAL DEL c~o MEDICO !.M.S.S. 
330 HOSPITAL MAGDALENA DE LAS SALINAS 
331 CRUZ ROJA 
332 IHSTI1Vl'O NACIONAL DE MEDICINA DE REHABILITACION 
333 HOSPITAL DIAZ LOMBARDO 
400 DIBAJADA DE GUATEMALA 
999 NO REGISTRADO 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE MOTIVOS DE f'ALJ.ECIMIENTO 
FECHA 1 09/11/92 

CLAVE MOTIVO DE FALLECIMIENTO 

1 DESNlfl'RICION DE 3ER GRADO 
2 SEPTICEMIA !lNFECCION GENERALIZADA> 
3 SINDROME DIARREICO AGUDO 
4 DRONCONEUMONIA 
5 OTRAS 

PAG. : 



PROCURADURtA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENC!i&.L Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATi&.LOGO DE TABLAS 
FECHA : 09/11/92 

TIPO CLAVE DESCRIPCION 

01 TIPO DE FAMILIA 
01 NUCLEAR FUNCIONAL 
02 NUCLEAR DISFUNCIONAL 
03 COMPUESTA FUNCIONAL 
04 COMPUESTA OISFVNCIONAL 
05 DISFUNCIONAL O INCOKPLE:TA 

02 LUGAR QUE OCUPA 
01 PRIMERO 
02 SEGUNDO 
03 TERCERO O CUARTO 
04 EL ULTIMO 
05 OTRO 

03 REL. CON LA PERSON. QUE AGREDE 
01 PADRE O MADRE 
02 PADRASTRO 
03 TIOS, PRIMOS U OTRO FAMILU.R 
04 AMIGOISI 
05 DESCONOCIDO 

04 l1BICACION ESPACIO TEMPORAL 
01 BIEN UBICADO 
02 DESUBICADO 

05 ESCOLAR !DAD 
01 PREESCOLAR 
02 PRIMARIA COMPLETA 
03 PRIMARIA INCOMPLETA 
04 SECUNDARIA COMPLETA 
05 SECUNDAR! A 1 NCOMPLETA 
06 BACHILLERATO 
07 TECNICA 
08 SUPL'RIOR 
09 POSGRADO 
10 ANALFABETA 

06 NACIOUALIDAD 
01 MEXICANA 
02 EXTRANJERA 

07 RELIGION 
01 CATOLICA 
02 EVANGELISTA 
03 PROTESTANTE 
04 TESTIGOS DE JEHOVA 
05 ESPIRITISTA 
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PROCURAOURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORAL 
CATALOGO DE TABLAS 
FECHA : 09/11/92 

TIPO CLAVE DESCRIPCION 

06 OTRA 

OB ESTADO CIVIL 
01 CASADO 
02 UNIOH LIBRE 
03 SOLTERO 
04 DIVORCIADO 
05 SEPARADO 
06 VIUDO 

09 OCUPACION 
01 OBRERO 
02 COMERCIANTE 
03 EMPLEADO FEDERAL 
04 EMPLEADO PARTICULAR 
05 EJECUTIVO 
06 PENSIONADO 
07 DESEMPLEADO 
08 HOGAR 

10 COE! .. ICIENTE INTELECTUAL 
01 SUPERIOR 
02 NORMAL BRILLANTE 
03 NORMAL 
04 INFERIOR A LO NORMAL 
05 DEFICIENTE 

11 EQUILIBRIO 
01 YO FUERTE 
02 AtrrODEVALUl\00 

12 SOCIABILIDAD 
01 SOCIABLE 
02 RETRAIOO 

13 ARMONIA FAMILIAR 
01 ARMONIA FAMILIAR 
02 NO ARMONIA FAMILIAR 

14 AGRESIVIDAD 
01 AGRESIVO 
02 NO AGRESIVO 

15 DIAGNOSTICO MEDICO 
01 ESTERILTDA.D FEMENINA 
02 ESTERILIDAD MASCULINA 
03 ESTERILIDAD EN AMBOS 
04 SIN PROBLEMA . 
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PROCURADURIA. GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL 
UNIDAD DE APOYO ASISTENCIAL Y ALBERGUE TEMPORA.L 
CATALOGC• DE TABLAS 
FEi.::HA : 09/11/9~ 

TIPO CL1\VE DESCRIPCION 

05 OTROS 

16 SERVICIOS MEDICOS 
01 IMSS 
02: ISSSTE 
03 PARTICULAR 
04 OTROS 

17 CONDICION HABITACIONAL 
01 MUY BUENA 
02 BUENA 
03 REGULAR 
04 HALA 

16 TIPO DE VIVIENDA 
01 PROPIA 
02 RENTADA 
03 PRESTADA 
04 PARACAIDISTA 
05 CONGELADA 

19 REFERENCIAS CON LOS VECINOS 
01 PROBLEMATICA 
02 NO PROBLEHATICA 

20 ESTADO EMOTIVO 
01 TRANQUILO 
02 COOPERA. TI VD 
03 DEPRIMIDO AUTOOEVALUADO 

21 INGRESO MENSUAL 
01 5 100 - 500 MIL 
02 5 501 - 1.000 MlL 
03 51,001 - 1.500 MIL 
04 Sl.501 - 2.500 MIL 

22 LESIONES 
O l QUEMADURAS 
02 ESQUlMOSIS EN PARTES DIVERSAS 
03 ESCORIAC:lONES 
05 HERIDAS HULTIPLES 
06 CONTUSIONES 
O? FRACTIJRA DE ALGUN MIEMBRO 
06 FRAC'JURA DE CRANEO 

23 DELITOS SEXUALES 
01 VIOLACION 
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llO, DI! MUOl 

llO. Dl!IEHGIUO 

tW.SOC.HllADA 

.... 

DICCIOllAAIO DE DATOS 

•D1101dlcontrol • [D1to1de lngrHo ! doit.,.dlrelngr .. oJ 

• fech1 di tr1tr1d1 • no, de 1verltuKIM povl1. • nb. •oc: • .ntnd11 • rlllllbre -.nor • ed.d 
• 1eao• be, mntllH• dellto•-tlw 

• fKh• dt .ntrldll •no. di 1 .... rl11UKl6" prirvl• • tnb, •oc. ltl'ltrada • l'ICllllbr• -r •edad 
• IHO. f.c. mnt•IH. óellto. -''"° 

•llüneroc-1cutlvo•do11lltl-1dfglto1del""'3dil 
prl•n11ntr8dll 

•.,..ro e-ecutlvo Jlll'• ca ..-.orrelaclONdo 111 •l
nu.ro di n10 

•...,.rode..-ncl••'/'•...._ntc-1C&1tlwo•-. 
llltl- dl1ito. •1 81\o • •·• • rai-ra di -

•...,.Ntnl..-1ttrlbaJ.SOr1ocl1l.,.r.clbe1t-r ...... ,.,...., 
• tllcmbr•. C-s-llldo pilfff'TIO) • (tp1tlldo •l•mG) l•OEscomclDO' • fl(llltre ••INde .... , 
1\~I 

• (ll\Jlltra ... , • c...-ro. __ ,. (IÜllro. di•> 

• lllorNI J Ano,_U 
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fCRMATO DIE SALIDA 

TIECllADEIAl.IDA 

TIAI. SOC, SALIDA 

TIPO OE 
CAllAllZACIOll 

CAMAlllACIOll 

MOT, fALUCIMIEMTO 

DATOS DE 
COlfVIVEllCIA 

fOIMTOt:stl.DIO 

fQllMTOUTllllO 
APLICAOO A ll:lm 

DATOS GtllUAlll 

• f11Ch• dm ••licio• Ir.ti. •oc, nlld• • tlp0 dt c-tt1acl6n • c-llucl6n •(.cit. 

f1ll.c:l•lento) 

• n>•flnltlv• 1 Pravhlonal \hllul•leolol 

• ouon de contn\ • rUiisro de t'Studlo • dlt~clW .ntldad • llltf-

• (fDrwltO • Htudlll aptludo • _, 1 fof'NtO do HU.dio 9111 Indo • '•· o lut.J 

• .,.._..., de cHo •,U.ro de -r • tipo Hludlo mn, • 
f«h• "tudlo • ncst1u • IHD • tdM • H«ilsrldad + (tipo 

lnt6nJ • Cdillltouinal) 

HTltUCMA fNllllAI ... ro de lnttar.,,IH. tipo dt f•ltl•. lusi•r .. OC'-P! 
• rthcldtl un ~len lo .. , .. • c-lt1acl6n 

.UEA 'llCOLOOICA • c .. flclenH lnutectusl • uudcl -tlvo • lbie.cl6n 
•lf*Clo t...,onl • 1oclMlllld9d • .. rHlvldtd 

llP'O HT\1110 ic•. • (Estudio biillco 1 "ludio "'"'1r•lo f "tuillo dttlU• 
11lus1 .. 1 "111111o•absndano1 

fECU. DE Utu)IO • f..ctl• en Cp.Jt 11 1lllboo t=l ntWlo 
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UCOlAllOAD • v,n.lhbtt• 1 prl•rl• c~leu \ prl .. rl• lnc~hu 1 Hc:lrdlrl• cc.pl•U 1 1ec:udlrl• 
lnc~l.i1lbmchlll•ntolUcnlnl•~rlorl1111111radlll 

•(Cl•v•delnl6n> 

llO.Of INlECllANTH 

11PO DE FAMILIA • INuchtr f~IONI 1 Nucl .. r dhf.rclanal J c~na f\llCIONI ( c~IU dllfuntl-1 1 
dhhn:l-l o lnc~\eul 

• (Prl•ro 1HgUidll1 terceto o tuiirto 1 el ü\tlN J otrol 

UU.CICll( COM OUIU lo 

AGatOE • CP.dr• o Mdre 1 p.dn1tro 1 tlot, prl.,1 u otro f.,.ltl•r 1 -1110(1) 1 de1c:anoc:ldCIJ 

totflCIEMTIE llllt:LlCTUAL • n._..,.rlor ! na...,.\ brlllW'lt• 1 llorMl ( lnfarlor • lonarNI ( deflc:lant1J 

UTAOO [Jl)tlVO 

t.MICACIOM ES$>ACIO 

t[MIOUL • t•l., l.blndo 1 Onl.blcMIGJ 

AGIUIVIOAD • [Agrnlota l llo•11tnlvoJ 

fOllMTOot:llTLDIO 

l<PLICADO A FAM.lfUI, •o.ro• 11-r•IH • 11trw:tun f•llhr • ,,. .. ~lcot"11lc1 • t•trl..ilo eptoJ 

OA10I Cl:ltllALES • 11ia..ro de ntudlo •tipo Hti.d\o f•./tut.• fecha Htudlo • (dltoa -.cite o tutor) • (dHOI 

HTILICMA.'AMILIAl 

Al.U PllCOUIGICA 

padreo tutor} 

• t:Uadll civil • 11ia..ro Ot lnlqranln •tipo de f•lll• • Ingrato 91NUll\ (dl•gn.Ot,tlco 
-'dlco) • Htvlclo1 .Wtco1 •condición habltmc:l-t •tipo de Ylvlmnde • ,..f1ranch1 

• ca.eflcltntt lnltlec:tual • Mf!\llbrto 1oclabllldld • .,..,,.11t•lll.r•111r11hldad 

123 



lll.llt.ROOt:HTL.DIO • 11.:..Wto cON.c:utl"o Hl;naclo •l Htudlo • do1 llltl.01 dl111to1 del .,.., en que•• aplfc• el 
•ltudlo 

TIPO HTUOIO fAll./TUT. • lf:Oudlo •ltt,•lo ( Hludlo delltn 111U11ln 1 "tudlD de adopc:fÓl'IJ 

ft:CKA Ot: HTUllO • fKhl en que 1t •labor. •l tnudlo 

DATOS PADAt: O TUTOll • {(llorrbrt • ..s.d •religión• •1colarldad • OC14'Kl6n • l\&Clonllldldl) 

IELICICN • tCat611ee 1 h9091ll1u f PtOtffttnte 1 Tntlgo1 di ~l'ho,,6 f hpltltht1 j Otr•I 

Ol.U>ÁCICll • IObr.ro 1 c-rcl.nl• ¡ ...,t•ado fllder1l 1 esplHdo parilcular 1 •JKUtlvo J ~lanado 1 
dtlMJilHdo 1 hoguJ 

IU.CIOllALIOAO •CMllllc-1c.1unJ1t1l 

fUAllO CIVIL • lUnlón libre J Citado f tolttro f divorciado 1 Hparlda f "11.dol 

ur.ano M"NSUAL • CllVI del rarvo dt f1't9tt1D 

DIACMOSflct> IEOICO • (flltrllldMI femtnlnfl 1 uterllldad ... cullr. 1Htarllldad"'..tioa1 •In probl- 1 
01ro1J 

IUVICIOIMEtl!COI • llMll j ISHTI jhrtlcul1rjotro1J 

COllOICIO. HAllTACIO.AL • ~ b.ltnl 1 ~ 1 rquter 1 .. tal 

TIPO 0E VIVIEllOA • (Propia ( tentllde f ptHtQ 1 p.racaldlua f cong.tldloJ 

[IJIJILllAIO •{TofuertellUtodrtalUldoJ 
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AaCHIV01SAlllGNEll,Olf 

Kl:_lllMCASO 

ME_llt.llEllOll lllME:RICO ' ME_lll.JUIElll llU4UJCO ' ME_fECHlllG FE tilo\ ' ME_IUIAVPR WACTERZ5 
ME_INCUU. WACTER 1 
Mf_Tl.l.llllG llUl!EllCO ' ME_llCMllRU WACTER 7'0 
kE_EO.l.D.I. IUIUICO ' ME_EO.l.DH llt.MERICO ' KE_EO.l.00 llUMUICO ' HE_suo CAR.l.CTU 1 
ME_f.l.CUIEll CAU.Cl!I 
MEJIElllO 
ME_HOtlVO 
ME_fECHS.1.L f!CllA 
_._lR.l.HAl llUKEllCO 
ME_Tfl'OtAM WACTU 
Hr_tA.llAlll: 
HE_HOTIVIA IUIERICO 
ME_EST\1110 WACTEI 
ME_E\IALl.l.1 

.lllDICErlNOlllCME,1111( 

DESCJllPCIDll DE &A.SES CE 0.1.TOI 

H(moro dt CHO. del llllllOt 

11.:.iwrodtl>ef'IOr rtl•clonadoal allUIQcuo 
MU...ro dt r1lngreu qw l• eorr.uporde 11 NnOr 

11U...rod1Av1rlgV11cl6nPrHla conqw 11t1 r.hclonado 
lderltlfludcird11d 11-.nor lri;rH1fl1fc-tt•la\btrvueono 
Cl•va del trabaJedor 1od1l que nclbt •I llef'IOr 
NontlrtdelMn<>r 
Edmd e-n 8"°1 del NnOr 

Ect.d ltfl,., .. del llllHIOr 

Edod .n dlu dd mienor 

lt•odt\Mnor 
hcvllad.t.,....tal•td4i\fnln0r 

r-.:h1dtc-lh:ael6n 
Cl•v• d4il trabajador 1oc:l•I que untllH 
Tipo dt nn1llzaclOo 
Cl1v•IMl•c-11ucl6n 
c1 ..... d. 11atlvo dt hlltcl•lento 
ldtntlflcldor p11ra t1tl.dlo p1.lco1oc:f1l tp\lclldcl o no tpllctdu 
fdentlflcldor p.ra tv1\u.cldll bOlct epllnda o no 1ptlc..._ 
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AllCMIW1SHEIMEM.OIF 

lf_IMlCASO 

lf_IMltlll» 
IE_lltlilRElll 
IE_fECHING 

l[_WIMAVPI 
IE_lllGIUA 
IE_UABING 

IE_llOHllREI: 

IE.EDADA 
lf_Ell~ 

IE_[tlAtlO 

IE.SfXO 
IE.U.Cl.te!ll 
IE_DHl10 
IE_i«lflVO 
IE_f!CHSAL 
lf_TIAISAL 

u_11rocat1 
U_WALIZ 
lf_tl!TIVIA 

lf.UTLCllO 
IE_EVAllAS 

TIPO LOllG. 

CAAACTEI 6 tt•rodtcuodet-r-
Wl»ICllCO 2 114"rrodllllfflClrrtl•cllJIVdoal•l._c.•o 
lltMERICO 2 NU...ro dt t•tn.,ruo que lt corrupordlo •I """'°r 
HCHA a fKhl de 9flttm. del -r 
C.U:ACf[I 2S 11.:a.ro de A\ltrlvueclón Pn..,I• Cotl qi.>OI •U• nhclDNldo 
CAU.Cl[l1 ldHlttflcadordt1lelmwnarl"frH1ff1lc~l••l•lbarguaono 

llUHEllCO. 2 Ch\11 del tul»Jador aochl qua rKfti. •l -• 
CAllA.Ct[I 70 lti:rrtir1d1l.-.nor 
llUll[lfCO 2 f!W .o '""'°'del llllnOt 

Nl.M(llCO 2 ('™! en-H•ISll Mnar 
llUC[llCO 2 Eit.d en df•1 !MI ...ar 
tAUCTEI 1 luodtl-r 

CAAACl(I Motl\IO dt ll'l¡Jrllo!Ml -..ar 
ffCllA hc:ha di ca~lt11cl6n 
lltllEllCO 2 Cla\11 del tr•b1J9di>r aocl•l ""'e-liza 
t.UACT(I llpodlcan.llucl6n 
ir.MEllCO cta.,. de h c-t11ac16n 
llMtUCO 2 Ch\11 de 910tl'IO dt t.llecl•lento 
CA.UCTEI 1 ldmtlfludor- peri .. tudlo p.lcotoc:l•I aptludo o no apll~ 
W.tCIEI 1 ldmtlfludor Plltl ..... 1u.ctdn ~1lc1 11pllcadli o no apllc• 
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AlClllVO:SAEStrAll.08' 

Ef_llt.IMEITU CAAACTU • 
U_tlPOEIT IMIElllCO ' Ef_FECllEST fECllA • 
Ef_llOMUDI CAAACTU 70 

Ef_EDADfEM ' Ef_llELIHM ' Ef_UCOf[M 

Ef_OOJPfEM 

U_llAClfEM 

u_wowu.s 
Ef_f.DAMAS 

U_lllLIMAS 

u_ntoMAs 
t:f_OCUl'fV.1 

U_llACIMAS 

t:f_EDDCIVI 

Ef_ll.IUNTE 

Ef_flPOfAIC 

Ef_Ull:llEME C.UACIU ' u_ou.CMUI C.UACTU 

Ef_SHVllED C.UActH 

Ef_COICllAI CAIACTU 

U_tll'OlllV CAAACTU 

Ef_llEfEIU CAHCTEll 

u_COElfEM CAAACTU 

Ef_!OUIHM CAIACIH ' Ef_IOCU[M CilACTU 

Ef_AUHU CAUtTU 

Ef_AGl:EflM """" u_COEIMAS 

U_HUIKAS CAl.lCtU 
u_SOC:IMAI 

t:f_AlllllOIAI CAU.CTf.11 ' Ef_ACllDli\I CAIACIH 

Ef_APTO CAIACTEl 

lllllCfh UllUHA.NTJ: 

"'" 1 U_IUIUT\l 

••rodtEHudlo 
Tipo di! ntudto 
hdl•O. •pllc.cl6n cM Htudlo 
lli.tl,.. dt -.fr•, tutor o UpoH 
Ed.d O. Ndr•, tutor o upo•• 
hll1l6ndof8*10, tutoro ••poH 
EscohrlcMd et. Md,.., tutor o upo•• 
Oc141Kl6n de Ndr1, tutor o ••J>OS• 
hclon11\ I~ de mdr•, tutor o •1PG11• 
llcmtiradtpMlre, tutor o .. po110 

Edad dt padre, tutor o Hpoao 
hllglt.n de padre, tutor o upo•o 
Elcotarlded de pMlra, tutor o Hpolo 
(k~ci6nde padr1, tutoro 1spaso 
laclon11lldad de padr•, tutor o ••po•o 
EUadocl"'lt 
11,_ro dt lntqrantn 
TtpoO.f-llla 
111111•••0-ual 
Dla11nhtlco-'dlco 
Tipo dt .. rvlclo.Mdltot 
Cordlcl6n hablu.clon11l 
tlpodevl,..1..-da 
laf1rrclH 
Cotflcltt"tt• tntalac:tu.I 0.Ndre, tutoroHpoaa 
Eq.illlbrlo de Ndr1, tutor o ••JIO'• 
Socllbl l ldM de -W•, tlltor o npo1• 
A~I• f•I llar de mdr1, tutor o npoH 
Agrnl ... tit.d dof ~'• tutor o HpM• 

Coeflcl.-it• lntelect ... t 
t...,lltbrlo de padre, tutor o npolHI 
sociabilidad de pMfl'1, tutor o npoao 
A'-'11• f•lllar dt i-clr•, t1,1tor o HpotD 
.11r11t ... ldld de pedre, llrtor o ...-o 
ldtntlflcldor di •I •I Kltrl..,,.lo H apto o no 
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AICKIYOIWllMEll.Dll 

Ell_IAICUTU 
[11_111.MEllOl 

Ell_~Elll 

vt_UPDUI 

DUECllUT 
Ell_ESCDUR 

Dl_TIPDlU 
Ol_bELSOU 

EM_tll.INlllTE 
Dl_llPDIM 

Dl_t.llCDO.I' 
EM_IELAGlll 
EM_C'DCllllT 

tll_EOODICIT 
111_i.un11 
EM_SOCIAll 
Dl_ACIUl\I 

l..,IU:z lllDU!Mf:ll 

11.-rodeusodet-=nor 
11...,ro dt .-nor nlul~ CCNi ti alMlll cuo 

IUIEllCO Z 11.:....rodtnlogrtsodtl....ar 
111.llUl«I' tlpodttOudlo 
IECllA 'tch•tn(IUtHlflllutlHtudlo 
CAIACTU hcohrldad dll MnDr 

Tlpodf1Hl6n 
ttpodedollltoHaual 
llÚllltro dt lntrqriantu dt I• fMlll• 

CIJIAClU 2 Tlpodef..,.lll• 

.. hcl6ncon I• pl'rlONlque to •11rl'de 
Co.flcl111t• lnt•ltetual IMI menor 

CAU.CTU ht~-tlvodtt-=nor 

Ubicación ••iaclo teo1$)11r&l 
Soc:hbltldad 
AgrHlvldad 
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AICMIV01~Cl.Olf 

1.0llG. DEStllPCIOll 

AD_Vl.MCASO """'" . lh,ftt11rD dt CIHI del lltr!Dr ldDptltdD 
AD_IAMEQ VUMUICO • llÚllolrD dlf -.o.- rel1clDnldD •t •I- CHD 
AD_..-EHI ~lito . NiftterDdtrelngr"odel--.cir 
AD_lflM!StU tilACtEI • Ml)liero dt •ttudlo dt ~16n corrupondl.nte 
ADJlllECCI tAU.Cltl60 Dlr.ccl6ndep.cfre11daptlw1 
AD_IElltlDAD t.lll.Ctll60 Ent\d.il donde ndlcan ID• pedrH ~llVDI 
AD_tt\.UQll tAUCTtl 60 hUfano de los padrn ~tlYDS 

lllOICh IWADOPC 

CMPO UPO UllG. DUCllPCIOll 

... lito 2 t:llYI ci.1 trlbljldor IDClll 
CA&\l:l'UJ5 1t!llbr1c~\etockltrPJ9dar1DChl 

lllllCh l.OtlASO 

lU.W.1 CA_tlA_M 

CMPQ TIPO t..OMG. OUttlPCICll 

.,.lito z et- dll tipo di hll11Cl•l.,..to 
CAU.Ctt:t 4.0 0Mcrlpcl6n di\ tipo• ta\l.c:t•lento 

lllllC!1llllCA1f&1. 
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l1Dlct1l111MOTIY 

AIQll\!01 U.CCll.Dlf 

... ... 
MnEllJP 

'"" 

"'"' 

"'° 
WACTE• l c1 ..... del -.tlvo. ll~rftO 
CAUCTH lO Offcrlpclótl del .itlw de tnerHO 

DUCalPCIQll 

-..c11co l Cl• ... • de c-111..:lon 
WACTH 60 Dffcrtpc:ldn del 1"9-lr de c-111.c:lon 

"'° 
WACTU 1S 
CMACTU 15 

WACTU 1S 
z 

IUCUCO 2 
-..C•ICO 2 
.... co il 
uxaco 1 
WACTU60 

Ollall,OC:lt'm 

Color par•ceptir•de dlltM 

Color per• Wflt- dio .,...... 

Color per• .... 1 .. dio •rrlll' o _,... 
lllMl_,__rodl,......1-•l•l•lr 
RUt., rU.ro di ,......1_ • dnfll..-r ., ,_..t•ll• 
CbdlllO pw• l.tre cordenetldl 

· Cddtlloperel11ra,__1 
OdlNll Ht•111.mlent•dlred 
lntltucldn .n q..- optra •l tlu-
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U*****'*• f1-t;U*'*'***UU -._. UUtf.*1H tt $U•'- UU.AlU*"'* ... *****UH~1' t t*l•:J 
*SISTEMA PARA CONTROL [lE HIFORMC~JN f•( MENDfiE~ AUIEí\úAD03 t 
•f'RC!GRAH.t. : S{.IIl'Júl'!EN <AL TA. bAJA 'f CAH9IO DATLlS LIE EM ii<ADA OE Mf.NOf<ESI t 
:ti\UTQr· : ANAE<EL G. H. * 
•* * t• ** .. ~. i ... * ** * ** * *. * •• , • * *. **". * * .. ' .... ****:t .. ***** ... *** i * * '* ...... ,. * * ..,. .... 
tt INCLi..:IK "lNi.:EY.CH" 
4t COHHAND CHECA<EXPL."> "'·" IF -.EXPL>:CLOSE DATA;RETURt~;ENU 
PARnHF.TEFi: OPC 
USE SAIN&HEN INDE:X INDINGME NEW 
USE SAREIHEN INDEX INDRElttE NEW 
\JSE SACATF'AS INDEX INDTRASO NEW 
USE SACATMOT INDEX ltl[•MüTIV NE\>I 
HARCDO 
PANTUOF'C) 
DATO!il) 
f'R[ú .. " • 
REG=. T. 
DO WHILE REG 

CAS : O 
CAT = O 
RES = sr.\CE(OJi 
PREG = " '' 
CORR = O 
LlHPIAO 
DATOS O 
f' _CASON ;;Sf'ACE t04> 
p _CASOA =SUBSTR rnrnc <DATE ()) 'l, 2) 
P _NUHENOR"'O 
P _FECHING=CTOD <SPACE (08) l 
P _NUHAVPfisSPACE(25) 
P _lNGRESA=SPACE (01 > 
f' _ lRABINú:O 
P _NOHBRE'~:-!:r Ht.E <70> 
P _EDADA =O 
P _EDADH =O 
f' _EDADD =O 
P _SEXO "'SPACE <OU 
P _FACUMEN:Sf'ACE (01 > 
P _DELITO •SPACECO"D 
P _MOTIVO .. SPACE <03) 
P _DESTRA :11SPACE (30) 
P _DESHOT .r:zSPACE <20> 
¡;. _NUH.fiE!N=O 
DC=. T. 
DO WHILE DC 

IF CORR "" O 
~oa.1s úET P _CASON PICT •9999• 
READ 
Cf'ECA r.ONDHK ESC> 
P _CViON 3 SU[lSTf{ <STR <VAL (F' _CASON> + 10000 0 5> • :?. 4) 
~OB. i 5 SA't P _CASON 
eo1J,:!O GET f·_cASOA í'ICT "99" 
READ 



CHECA COllDI <K_CSCJ 
CASO \5U!JSTR ISTF: <VAL<P _CASONI .,.10000, 5), 2,4), P _CASOA> 

ENDIF' 
JF CAS = 1 

IF OPC ,.. 1 • OR. Of'C = 2 
IF OFC = 2 

COf\ii. .., 1 
ENDIF 
~oa. 69 GET P _FECHING VAL ID FECHA (P _FECHING> 
REAO 
CHECA CONDI IK_ESC) 

~10.:!0 liEI P NUNAVrR PICT "Gi!" 
READ -
CUECA CDNDI IK_ESC) 

1.!!10 • .1,9 Gi:T r·_rnr,r.ESA PICT. "•!!" VALID INGRESAtP_INGRESA> 
READ . 
CHECA COND!•K_E'JC> 

CAT : 2 
SELE SACATHOT 
SET KEY K_F4 TO AYUDA 
•H2, 09 GET P _DELITO PICT "1!! ! " VALID HDTI <12, 13,P _DELITO) 
READ 
CliECA CONDI <K_ESCJ 
•.H:!.09 SAY P_DELITO 

CAT = 22 
SET KEY K_F4 TO AYUDA 
DESHOT=SPACE (20> 
•H2. ·~7 GET P _MOTIVO PICT "•! ! " VALlD MOTI (12,51,P _HOTIVO) 
READ 
CHECA CONDI <K_ESC> 
ll12.47 SAY f·_HOTIVO 
SET KEY K_F4 TO 

CAT "' 1 
SELE Sl'1CATRAS 
SET KEY k_F4 TO AYUDA 
1!14, 20 GET P _TRABING PICT •99• VALID TMASOC<14,23,P _TRABING> 
REAú 
CHECA CONDI (!<_ESC) 
SET KEY K_F4 

~16. 09 GET f' _NOMDF<ES P'ICT "•!!" VALID P _NOHDRES !a SPACE(70) 
READ 
CHECA CONDI (K_ESC) 

•~19,09 GET P _EOADA f"ICT-"99" VAL!O P_EDADA ~ 99 
l•19, 15 GET P_EDADM f'ICT ~99" VALID F'_EDAOM < 12 
1H9.:!1 GET P_CDADD PICT •99• 'JALID r_EVf:.DD < 7-1 
RE Al• 



El.AR" 

HREIN,2>.t,2> 

CHECt\ COND! 1!<'_ESC~ 

l!19,3S GET <-·SEXO PlCí •!!!" VAl.ID SEXO(P_SEXO) 
J;'[AiJ -

CHtCA CONDI n:_ESCI 

1!19,67 GET P_F4CUHEN PICT •!]!• VALID FACH<P_F'ACUHEN> 
F.:EAD 
CHECA CONO! (K_ESC) 
SET COLOF: TO &PCMSG 
•! 23. Q3 SAY ~01GITE f1 PARA GRAl!AR INGR~SO F2_ PA~A CORREGIR O ESC PARA CANC 

SET COl.Oí-c TO &PCDAT 
TECLAO=O 
DO WHILE TF.CLAO != K_Fl .ANO. TECLAO != K_F'2 .AND. TECLAD != K_ESC 

TECLAO "' INKEY O 
' ENDOO 

1! 23, O:'.': SAY SPACE<75) 
DO CASE 

CASE TECLAO "" K_Fl 
IF f'_tWHREIN = O 

SELE SA l NGHEN 
IF ore = 1 

APf'END l<LANK 
El.SE 

SEEK P _CASOA ... F' _CASON ... SUBSTR <STR lP _NUHENOR, 2), 1, 2) 
ENDIF 
REF'LACE HE_NUHCASO ¡..JITH P _C(1SONt-P __ Ct1SOA,: 

DC = .F. 
ELSE 

HE_NUHENOR WITH P _NUMENOR,; 
HE_FECHWG WITH F·_FECHING.; 
HE_UUHAVPR WITH P _NUHAVPR,; 
HE_TRABING WlTH P_TRABING,; 
HE_NOHBRES WlfH P _NOHBRES, ~ 
ME_EDADA ¡..nrn f'_EDADA.; 
HE_El>ADH WITH f' _EDADH,; 
HE_EDADD WITH P _EDAD!.>.: 
ME_SEXO WITH t·_SEXO,; 
ME_DELITO UJITH P_DEl.ITO,; 
HE_HOT!IJO l<JITH r·_11onvo.: 
HE_JNGRESA WITH f·_rnGfi·ESA,; 
HE_FACUHErl WITH PJACUHEtl 

SELE SAREIHrn 
SEEi< P _CASOMP _CASON ... SUBSTR CSTf, IP _NUHErlOR,2), t, 2) ... SUBSTR<ST~ <P _NU 

REPLACE RE_FECH ING WITH P _FECHING, 
RE_NUHAVF'f>' WITH P _NUHAVPR, 
RE_ TRAI•lNG WITH P _Tf.:ABJNG, 
f\[_NOHflRES WlTH P _NOMBF.:ES, 
1-:E_EOADA. ¡..JfTH P _EMDA.; 
RE_EDA!Hi liJITH P _EDAflM,; 
f<E _rnADD WITH P_CJ'IADD.; 
RE_SEXO WITH f' _SEXO.; 
RE_DELITO 'WITH f" _DELITO,; 



DC .,. .F. 
ENDIF 

fiE HOTlVO WITH P HOTJVO.: 
H. ~if-líjRESA w1rn P=UIGRESA.; 
RE_F'ACUHEN WITH P _FACUHEN 

CASE TECLAO "' K_ESC 
OC ,,. .F. 

CA'.iE TECLAO "" K_F2 
CORR=1 

ENOCASE 
ENDIF 
lf' OPC .. 3 

SET COLOR TO t,,f·CHSG 
~ 23, 03 SAY "DJGITE F1 PM>A BORRAR INGRESO, O ESC PARA CANCELAR" 
SET COLOR TO t.:PCDAT 
TECLAO=O 
DO \'IHJLE TECLAO != !o'J1 .ANO. TECLAO !t: K_ESC 

TECLAO = Wl\EYO 
ENDDO 
DO CASE 

CASE TECLAO = K_Fl 
IF p NUHF'EIN IC o 

SE°LE SAitlGHEN 
SEEI< F' _CASOA+P _CASOl, .. SUBSTR<STk <P _NUl"ENOR, 2J, 1, ;'.!) 
DELETE 

ELSE 
SELECT 5AREIHEN 
DELETE 
SELE SAlNGHEN 
SEEK P _CASlll\ .. P _CASON .. SUBSTR <STR <P _NUHENOR, 2), 1. 2) 
REPLACE 11E_NtJl'mEIN WITH P _NUHREJN-1 

EHDIF 
DC =.F. 

CASE TECLAO "' K_E!iC 
DC =.F. 

ENOCASE: 
ENDJF 

ENDIF 
ENDDO 

ENDDO 
kE:lURN 

PROCEDURE CASD<PCN,PCAJ 
JF PCN .,, ~oooo" 

DO 11ENSAJE WITH •DEBE TECLEAR EL NO. DE CASO" 
P _CAS0Nc5fl'ACE <04) 
P _C4SOA=SUBSTR <DTOC <DATE O) 0 7, :?> 
CAS"O 

ELSE 
IF P_CASlM = SU!f5TP<O>OCU.:f'ITEOl,7,2> .ANO. f·_CASOA >= "70• 

IF OPC = l 
SELE SAINGrlEN 
2[E't.: PCMPCN 



IF .NOT. EOFO 
P _NUHAVf'R = 11E_NU11AVPR 
PREG = 3AVESCREEt-1 <10.4.16.74) 
1H0.4 CLEAR TO 16,74 
SET COLOÍ' TO .\PCTIT 
(!10 0 4 TO 16.74 DOUliLE 
1111, 15 SAY "ESE NUHERO DE CASO Yfo FUE REGlSTRADl'l PARA LA" 
1!13, 15 SAY "AVERIGUACION PREVIA : • 
LH3. 37 SA't P NUHAVPR 
t!15, 15 SAY "(L HENOR ESTA RELACIONADO A ESE CASO <S/NI ?• 
(!15.61 GET RES rtCT "{!~· VALIO RES .. •sN· 
READ 
SET COLO!-: TO t.F"CDAT 
1F RES = MS" 

DO WHILE HE NU11CASO e PCN+f'CA 
P _NUHENOR "' HE_NUHENOR 
St:lf' 

E NODO 
++p NUMENOR 
cns-,. 1 

ELSE 
DO MENSAJE WITH "NO REGISTRE CON EL HISHO No. DE CAS0 4 

P _CASONo:SPACE !04) 
P _CASOA=SUBSTR CDTOC <DATE<) l 0 7, 21 
CAS=O 

ENDIF 
RESTSCREEN <10.4 1 16.74.PREGI 

ELSE 
P _NUHENOR=l 
CAS=l 

ENDIF 
ENOIF 
IF OPC = 2 • OR. OPC = 3 

SELE SAINGHEN 
SEEK PCA+PCN 
IF .NOT. EOFO 

DO WHILE HE_NUMCASO "' PCN+PCA 
P _tmMENOR e: HE_NUHENOR 
P _NUHREIN "' HE_NUHREIH 
SKIP 

ENDDO 
IF r _NUHENOR ;.. t 

PRESEN<> 
ENDIF 
lF P _NUHREIN = O 

SELE SAlNGHEN 
SEElt PCA+PCN+SUlJSTR (STf'< <P _NUl'IENOR. 21 0 10 2> 
P _NU11EHDR = tiE_,NUHOIOR 
P C'ECHttiG = HE FECHING 
~ - NUMAVPR = tiE - tlUMAVf'h" 
r)NGl':ESA " rtC)NGRESA 
p _DEL no "' tiE_DELlTO 
P _HOfll.'0 "' ME_HOTIVO 



f' TRABING 
P-NQH[1RES 
f'-EDAM 
f·-EDADM 
F'-EDflDD 
f'-SEAO 
r.>-FACUHEN 

ME TRAI<ll~G 
ME-NOHlir'ES 
HE-EDAOA 
ME-EDAD!'\ 
H[-EDADD 
11(-".:fXO 
NE=tACllHEN 

ELSE
SELECT SAREIMEN 
SEEK PCMPCN-tSUBSTR <STR <P _NUl'IENOR. 2) • 1. 2) -tSUBSTR (STR (p _NUHREIN, 2> 9 L.2> 
IF .tmT. rnro 

r· •füMr·i::rn .. RE_riUl1RE1N 
P ~NUl'4CNOF; "' RE_NUMENOI"-: 
P _FECHWG "' RE_FECHING 
P _NUHAVrR = RE_NUMVf'R 
P _l>ELITO ,. H_DELITO 
P _HOTIVO .. RE_tíOTlVU 
P_TRADitlG = RE_TRAIHNG 
P _NOHBRES = RC_tlOMBRES 
P _EDADA RE_EDADA 
P _EOADH RE_EDADM 
P _EDADD = RE_rnADD 
P _SEXO ., RE_SEXO 
P _!.tlGRESA ., RE_IHGRESA 
P _FACUHEN = fiE_FACUMEN 

ENDIF 
ENDIF 
Q08.69 SAY P _FECHING 
1!10. ZO SAY P _NUHAVPf.: 
~10.69 SAY P _INGRESA 
~12.09 SAY P _DELITO 
SEU:'. SACATHOT 
SEEK P _DELITO 
P _DESHOT = SUBSTRlCA_HOT_DES.1,201 
{!12, 13 SAY P _DESMOT 
CUZ,47 SAY P _HOTIVO 
SEEK P_MOTIVO 
P _DESHOT r: 5Ufl5TR iCit_HOT _DES, 1. 20> 
(U2. 51 SAY P _DESHOT 
@14,:?0 SAY f' _TRABllfü 
SELE SACATRAS 
SEEK P _ TRA[llNú 
P DESTRA "' CA TRA DES 
e14.Z3 SAY P _ñEstRA 
1!16,09 SAY f'_NOHBRES 
1!19, 09 GAY P _EDADA 
<~19.1~ SAY P_EDADH 
1119,~1 SAY f' _EDAL>ll • 
~1Q. ".'-':. SAY P SD.0 
•!1i.~7 5A'I' ?"-FA .. :JhUl 
SELE 5P !t~GM(~ 



DO 11ENSf'IJE WITl-I •ESE NUME,..() (IE CttSO NO EXISTE" 
P _CASQt~-SPACE <04) 
P _CASOA=SUD~TR <DTOC <DATE O), 7. 2> 
CAScO 

ENDfF 
ENDlF 

EL5E 
DO l'IENSAJE WITY ~El AÑO I!EBE SER MEN'JR O IGUAL AL ACTUAL• 
F'_ ,:ASON=SPACE (041 
P CASOA=SUBSm WTOC (D(!lE <)). 7, 2) 
cAs=o 

ENDIF 
E~f•IF 

RETURN 

f'ROCEDURE L1MPIA O 
Qf'.18. :'.O SA'f " ~ 

1!09, 15 SAY " 
t!Oe. 09 SAY SPACE <OJi 
•~10. 20 s.;~ SF'ACE (40) 
l!IO. 69 Sl'\Y • " 
Q12, 09 SAY " 
ll12, 1.':; SM SPAl.:E(;;:!Ol 
1!1:!.4?' SAY • " 
et.:. :JO :.::A'!' SPACE\~~I 
~14, ~o sin Sf'ACE (401 
•!lt,.09 Sf".>Y SPAL[(70> 
f!IY.09 SAY SF'ACE<O~J 
1!19, 11 SAY SPACE (0:2:) 
~19, 14 SAY SPACE<O:.>I 
1~1 Q, -:;:. ::;AY " " 
et9,67 !JAY " " 

fiETURN 

f·ROCEOURE PANT1 tOf'C) 
(~ 06, 05 CLEAI'.' TO 06, 6!'.i 
lF OF'C = t .OR. Of'C = :.> .OR, OPC ::: 3 

SE7 COLOR TP ~PCT l T 
ir or,c "' 1 

TF'1 :="úRAllA " 
11"2: :.,MCO\í,EG. M 

TtDEN:,,. " <(. INGl':ESO DE MENOf.:ES » 
CNDff 
!!:' OFC = 2 

TF1 : ""'CAM[IIO " 
7F2 :="C.Of.:l\Ef..• 
TlliEN:• ~ << CAMVI!J DE INGRESO ->~ 

ENU!F 
Jr uf'C ~ 3 

lF! : 'iORraiR ~ 

T !f·EN1 '= ~ 

EPflli:' 
::. I<AJA DE rnc.;...rso 



·rF4 :=~CONSUL.~ 

•i! 06,25 SAY TIDEN 
I! ü7,01 TO 07.77 
rNlJM•~ 
L'O l.ollHLE FNUH •. oO 

1) ~4. ~NUH 5AY "P 
1) 24, rNUH ... 1 SAY StJl1STRiSTFnFl~UthlO,::.> ,l, 1> 
rNVM = FNUH .¡. 11 

ENDDO 
•! .24, 6(· 5AY "EGC" 
5ET COLO~ TO N!W 
f-'RESEllTA CTFl. 5) 
F'RESé"NTA(lF2, 16) 
r·~e SEIHA (TF3, ;::.7 1 
PRESEl1íttlTF4,;;0l 
SE! COLO!\ TO ,,.f'CDA1 

f¡..IDJF 
fiETtJRN 

Pl'.OCO::DUf1E DATOS () 
SET COLOR TO &.f•CT IT 
1108, 01 SAY •No. de caso :" 

1!10,01 SAY "No. de Ave. Pre. Inqr!<'sa: 
~12,01 SAY "Delito 1 Hotivo t .. 
l.H4,01 SAY "C\le, trabaj, SCJc:.1" 
~16, 01 SAY "Nombt f-:" 
•H7.1H SAY" No!!ilre<s) Apc>Uido Pait~rno Haturno" 
019,01 SAY "Edad : Se>eo 1 Facultades :" 
•!::?0,01 SAY • año'5 meses días" 
SET COLOR TO &PCDAT 

RETURN 



t.t * ;* •, • ......... •*U*••«••tt·ouuot:uttt:••****º*************-t****** 
• S l ?TE Mi! í'AfiA CGNTliOL PE !tlt0Rf1ACHr~: DE f'IENURES ALBERGUAI;OS i 
f F'F.OC1i\Hr.11 : SAESTHEN 1/1CTIJALIZACION ESTUDIOS APLICADOS A MENORES) t 
"' ,:.1:ror l ANAf!EL G. H. • 
• .rt•tH-, ~:.o t "'*' t ~*********'h._ h '.-.f;Hhttt.t.t;'tt:t.tUUt;.;*U •Uh***h* 
PAf.:A"1ETEF. Jf'C 
#JNCL!.IDE '' JNl(E'f .CH" 
í<EA!.•E1!T(.T.J 
~et key -~ t::i i4 
'i~t kl'V -9 to flt' 
Ut.E SATAf!LAS INDE.'li: INOTABLA Nft>I 
IJ'if. SnINGf"1EN !rlDD' INDINGHE NEW 
USE S>"\f>E:ll1L"~ rnon INDREH1E "li::::W 
USE SAESTHEN INflEX INflESTME NEW 
Priv~•,i suold, o;:crt .. o, pc<opto.. ¡.¡rt•ad, t?c:l<t. palt-~, ptípo, pdef:c:rip,w 
F'ri v,. te r _t.uHENOli:. p _NU!'lf\l::IN. CAS. cmm. P _CASON. F" _CASOA,P JECHEST. p _ESCOLAR 
Priva te P _TIPOLES,P _OELSE.'l'.l',P _NUMINTE. P _TlPOf'AM,f' _LUGOCUP,P _F\EU\GRE 
f'r iv;.. te P _COErINT ,P _EOOEHOT, P _U[lESTEH, P _SOCIAffI. P·_AGRESIV. f' _Tií·OEST 
:;;.ve s~reen to scrold 
/1Ah:CO (J 

PANT5(} 
IIUVt'\RO 
DAT05H () 
snve scree to scrtil.b 
STO!\E 1 TO pread,pcapt<1,tecla 

DO WHILE • T. 
DO CASE 

CASE pread"!i_E'JC 
rest scree from scrold 
clase database 
return 

CASE pcapta=::1 
rest scree froi11 sc:rtab 
INIVARO 
•!08, 15 GET f·_CASON PICT ~9999• 
REAO 
P _CASDN=SUBSTR <STf< <VAL tf _Cl'\SON> +10000,51, 2, 4) 
008, 15 SAY P _CASON 
preild~=<l ast key () 
do c«1se 

cose pr~i\d"'"l<_ENTEf.• 
•+pc:apt• 

endca~e 

CASE pcaot¡,:=2 
eoa.:?•) GET P _CASOA ncT •99• 
READ 
~os. 20 SAY P _CASOA PICT ~99• 
pread: cl .. stkt>~ () 
do case . 

case pre<tda=K_ENTEP~ 
CASOEl'ICP r::;.snu.r· CASQM 
Ir CAS=l ·· -

IF P _NIJHR(;=:1N"'0 



t!09,09 SAY s,~¡~~GHEN->HE_NOHBRES PICT "1!!" 
(!12, 10 SAY SArnGHEN->Mi:._sno PICT "~!" 

If SAltfüHEN->HE EDADA>O 
e12. 22 SAV sñ1M;HEN-)·HE_EDADA f'ICT "99" 
1!12,:24 SAY "A" 

EndiT 
If SAINGNf.N->ME EDADl1>0 

012. 26 SAY SA'WGMEN->HE_EDAD/'1 PICT ·~9" 
1H:,2a SAY "H" 

Endif 
If SAINGl"EN->HE EDADD>O 

012, 3C.. SAY S°ATNGHEN->ME_EDADD PICT "99" 
IH:.!,S2 S1W "D" 

Endif 
ll16, 59 SAY 5AINGt1EN-.•ME_CAl-IALIZ F lCT "999• 

ELSE 
(!09,09 SAY SAREIMEN-,RE_NOM&RES f'ICT "!!!" 
1!12,10 SAY SAF;EJrtEN-)RE"_SEXO PlCT "G!" 
lf SAREIMEN->RE_EDflDA>O 

ll12,22 !3AY 5Af¡Elt1EN-'>RE_E:DADA PICT "99" 
(!12, 24 SAY "A" 

Endif 
If SAREIMEN->RE EDADH>O 

e12. 26 SAY sAREit1EN->RE_EDADH PICT "99" 
ll12,28 SA'r' "H" 

Endif 
lf SAREir1EN->RE EDADO>O 

ll12,30 SAY S°AREIHEN-'>RE_EDADD PICT "99" 
(!12,:S2 SA'r' "D" 

Endif 
il16, 59 SAY SAREIHEt~-J"RE CANALIZ PICT "999" 

ENDIF -
SELE SAT ABLAS 
-++pe apta 

Else 
--pcaph 
Endif 

case pread,.•K_UP 
--pca.pta 

Ende ase 
CASE pcapta.,•3 

C!OB,69 Gl:T P _FECHEST 
READ 
l!OB,69 '.:AY P _FECHCST 
preiil.d:=lutkeyfl 
DO CASE 

case pread==K_ENTER 
lf fecha CP _FECHEST> 

-++pe apta 
Enchf 

case pread==K Uf' 
--pe apta -

Enac.:.se 



CASE pcapta"'=4 
p'ttpo:""05" 
t!12.51 GET P _ESCOLAf.: PICT "99" 
READ 
P _ESCC'...AR: :II f (f' _ESCOLAR ! = space (021 • llena<P _ESCOLAR, 2> • space (02)) 
~12.51 t;;AY P_ESCOLAR PICT "99" 
l)'"t''1dP•hs"lko!!y0 
do Cl\SC 

c:ase ::iread=:K EIHER 
IF P ESCÓLt;F;•=SPACE<OZl 

sEEK ptlpotP _ESCOLAR 
lf .not. EOF.0 

tl!12, 56 say 5Ubstr nA_DESCRIP, 1,20}
IF OPC==::4 

pcaPla"'6 
El se 

ttpc11pta 
Endif 

Else 
[¡Q hE'tlSAJE WITH •uo existe esa clave• 

Endif 
Endtf 

case prer.d=zK_UP 
--pe.apta 

c:11se pread"'"'K_n 
CATTA00 

ende: ase 
CASE pcaptas,.5 

lf OPC ,., 1 
ptipo:c•22" 
'!13, 11 GET P _ Tlf'OLES PICT "99" 
READ 
P _ TIPOLESs =II f CP _TIPOLES !"' spi!.ce (021,. llen11.CP _TIPOLES, 2), space (02) J 
IH3, 11 SAY P _TIPOLES PICT •99• 

ELSE 
IF OPC a 2 

pUpa:"'"23" 
f!13, 16 GET P _DELSEXU PICT "99" 
READ 
P _DELSEXU: .. ¡ If <P _DELSEXU ! "' sp acc (02) •llena IF' _DELSEXU. :?> • sp i:l.CC lO:?l l 
t!13.16 SAY f'_[IE.UiEXU PICT •99" 

ENDIF 
END!t 
prP.adr"'Jastke..,.O 
do case 

case pl"e~d.,,,,K_ENTER 
lf opc=.=1 

IF P _TlPOLES!=SPACEl02J 
SEEK ptipo+P_TlPOU:S 
H .not... EOFO 

QI ~.16 5;.y StJb<;tr <TA_DESCRIP. l, 20) 
opcapt¡. 

El!le 



DO MENSAJE WITll "No e>:i!!ot.e E!!i'-" e hve" 
Endtf 

Enrl!-f 
ElsE" 

IF P _DELSEXU!t:SPACE (02> 
EEEK ptipo•P _DEL SE)( U 
If .not. EOFO 

1!13.23 say substr<TA_DESCRIP,l.~0) 
Hpcapta 

Else 
DO MENSAJE WITH "Na exhte et>a cla"ve" 

Endif 
Endif 

Endif 
case r>l"e<:.d==K UP 

--pcapt&
ca.':>e pr-ead==K_F4 

Cf>TlA(IO 
endca-se 

CASE pc&pta.=aó 
1!15.16 GET P _UUMHHE PICT "99" 
REAi> 
~15.16 SA'f f-• NUHlNTf P LCT •99n 
pl"ead1-=h<:>tk;;y() 
do case 

c11se preaci==-K_ENTE!; 
IF P tn!HINTE>O 

;:;:pe apta 
Endtf 

Ci\SE! pread==K_UP 
If opc==4 

pcapta.,.4 
Else 

en do.se 

--pe apta 
End1f 

CASE pcapta=c7 
ot1po1:"~:· 

•!15,59 GET p_i;ELAfiRE PICT •99• 
REAP 
P _RELf\Gf.'E: "'l 1 f (P _RELAGRE ! "' snace t02> • l lcn.:o íP _RELAGRE, 2) • space C02)) 
!!15,59 SA'f P f<ELAGl~E PICT "99" 
pre?ad1 =la-:;tké'y () 
do ca'!le 

case p re.~d==K_ENTER 
IF P _RELAGkE!..,SPACE<O::?> 

SEEK pt1po•P _F.ELAGRE 
H .nat. COFO 

•HS, 64 '!lay substr (TA_DE3CR11-' • 1, 12) 
Hpcapt.o.. 

El se 
DO HENSf'lJE WlTH "tlo exi-ste esa cla.,.e" 

Endif 



,:nihf 
case oret.d="'lo: UF' 

--pcapta -
Ci!l<se preEid""'K_F4 

C~TTAEtO 

endco.se 
CASE pr.apt;:,::i:Q 

plloo:="01• 
1!16, t6 GU P ilPOFAH "PICT •99" 
fiEAD -
P_TIF"OFAH:-=IH<P _TIPOFAH !"" space<02>, llena(f'_TIPOFAH,2>,space(0:?)) 
016, 16 SAY P l!F"OFAtl PlCT "?9" 
preod:=l;.<;tk;y O 
do cEi.se 

ca.se pre;.d=cK_ENTER 
!F F· TJPOFAt\ 1 ,.SPACE CQ2) 

SÉEY. pt100-tP _Tlf'OFAtl 
lf .not. EOFO 

í!16, 21 say substr<TA_DESCRIP, 1, 12) 
-H·pcapta 

El se 
DO MEflS~JE WiTH •No eKiste eH clave• 

End1f 
Endif 

co.se pre<td"'=l(_UP 
--pcapla 

e ase preadc=lf:_F4 
Cl"ITTAF O 

endc ... se 
CASE pCdPte..==9 

ptino:=•o:!• 
1)17. 16 GET P LUGOCUP PICT ·•99• 
READ -
P _LUGOCUPi:IIf <P _LUGOCUP ! = space IO:::l, llena IP _LUGOCUP, 2) ,space IO:H ;. 
017, 16 SAY P LUGOCUP PICT "99• 
pre.a.d: =lñst ~Cv < > 
do case 

c"'°se prear!==K_ENTER 
lF P _LUGQCUP' •Sf'ACE <O:!l 

SEEK pt1po•P _LUGDCUP 
H .not. EDFO 

11'17, 21 51'.Y S'Jbstr nA_DESCRIP. t, 12) 
+-+pcaph 

Else 
DO MENSAJE WITH •No 1rniste esa chvP." 

En1u f 
Endif 

ca.se prelld="~-_Uf' 
--pc~ph. 

Cél'!ie prea.d=::K_f4 
LATTAEIO 

eridcas<::> 
t.:/'l.:;I:: [lt".:tP• :-:.~·-Hi 



pt ipo: c• 10• 
1~19_ ló GET p _COEFrnr PICT "99" 
REl'lD 
P _COEFINT: =II f (p _COEFJNT ! = space \O:). llena <P _COEFINT, ~). sp a ce (02)i 
~19.16 SAY F'_COEFUH PICT "99" 
pre1'.ld:=lastkey0 
Clo case 

case pread=::K_E'NTER 
lF f' _COEFINT!cSPACE (02) 

SEEK ptipo+P _COE.FINT 
l·i • not. EOF O 

•H9. 21 say substr <TA_DESCRIP.1~ 12> 
+ ... pcaph. 

Else 
DO MENSAJE WITH "No exhte esa clave• 

Endif 
Endif 

CCISt' preéid==K_Uf" 
--pcapt:r1 

case pn~ad=:K_F4 
CATTABO 

endcase 
CASE Pcaph.="'11 

ptipo:="20" 
G!19,59 GET fo EDOEHOT PICT "99" 
READ -
P _EDOEHOT: = I l f <P _EDOEMOT ! = space <02>, llena <P _EDOEHOT, 2) ~ space(02) ) 
tH9,S9 SAY P EDDEHOT PICT "9Q" 
pre<1d:=lastk;y O 
do ca.se 

case preac1=.:.:l(_ENTER 
IF P _EDOEHOT!==SPACE<02l 

SEEV. ptipo+P _EDOEHOT 
If .not. EOFO 

1119,64 say substr<TA_DESCRIP,1,12) 
++pcapta 

El~e 

VD HENSAJE WITH "No eNiste esa chven 
Endi-f 

Endif 
case pread==K_ur 

--pcaph 
case pread::=K_F4 

CATTAB O 
endtitiSt> 

CASE pcaph"=l 2 
ptip01'""04" 
t!20, 16 GET P _UBESTEH P!CT ~r,9• 

READ 
P _UBES.íEM: =Ilf<P _UBESTEH ~ = sp«icc <ü2l. llena (P _UIIESTEH.2) • spaca<02>) 
~~0,16 SA'J r.. _UBE5T[H PICT ~99" 

nr'1éld: =last 1<:ey O 
dn cñse 



case pread==K ENTER 
IF P _UBE'STEH! ::iSPACE<02> 

SEEK plipo+P _UBESTEtt 
lf .not. EOFO 

•~20,::!1 say substr<TA_DESCRIP,1,121 
+-ipcar..t<o 

Else 
DO HENSAJE W!TH •No e:liste esa clave" 

End1f 
End1f 

c<1se pre<td==K_UP' 
--pc<:tpta 

casi? prec..d==l<_F'4 
CATTABO 

endcasc 
CASE pcaota==13 

• ptipo: =" 12" 
B::!0,59 GET P _SOCIABI PICT •99" 
READ 
P _SOC!HEH: :Ilf<P _SOCIABI ! = sp<1ce<02), llcna(f' _SOCIABI, 2), space(02)) 
~20.59 SAY í' SOC!AEII PICT "99" 
pread:=lastkey<) 
do co.se 

cose pread==K_ENTER 
IF P _SOCIABI ! =Sf'ACE (02) 

SEEK ptipo+P _SOCIABI 
If .not. EOFO 

e20,64 say substrtTA_DESCRIP,1,12) 
++pcaph. 

El se 
DO HENSAJE WITH "No existe esa chave" 

Endif 
Endif 

case pread .... K_UP 
--pcaph 

case pread==K_F4 
CATTA9<> 

ende ase 
CASE pcaph==t4 

ptipo: .. " 14" 
B21.16 GET P_AGRESIV P1CT WQ9" 
READ 
P _l'IGRESIV: =I If <P _AGRESIV ! = space l02J. 11 ena <P _AGl'.ESIV, 2), space (02)) 
Q21, 16 SAY P _AGRESIV PICT "99" 
pread:=hstkeyO 
do case 

case pread==K_ENTER 
IF P AGRESIV!=SPACEl02) 

sEEK phpo~P _AGRESIV 
U wnot. EOF() 

~21. 21 sav subsl. .. r <TA_DESCRIP, 1, 121 
++pCiiPh 
GRAllACI 



Else 
DO MENSAJE WITH "No C'MH':.e !'..'!>ti tlitV•.:O" 

EndH 
Eni:l1f 

Crt!H:> pread==k_UP 
--pe: ar h. 

cnse pread=:t:K_F4 
CATTAB () 

~ndcasf' 

ENl'ICASE 
El-IODO 

RETURN 

STATIC FUNCTllJN CAlTADO 
Local l_he&d 
SELE SAT ABLAS 

iE~e~~; !~~1!~e T~-~!:~;;:~~:~ :~ND. TA_CLAU( ! .. 5p~cE <02) 

c:tal<l hea.d,<l ITA CLAVE~· '+TA_DESCRJP},{I 1 TA_CLAVD~"Claves Registradas') 
SET FIL TER TO -

RETURN Nll 

STATIC FUNCTIOll GRABA O 
SELE SAESTHEN 
If palh 

do 11.v1so w1th •oesea Grab<ir la Infor1H.c1en (5/N) ?',' 
lf W==•s• 

APF END BLANK 
End1f 

End1f 
lf W==·s" .or. !p'1ltil 

REPLACE EH_tlUHESTU WITH P _CA:iON.f.P _CASOA,; 
EH_NUHENOR WITH P _NUHENOR,: 
EH_NUHREIN WITll P _NUHRE 1N 0 ' 

EH_TIPOEST WITH P_Tlf'OEST,; 
EH_FECHEGT W!Ttl P _FECHEST,; 
EH_ESCOLAR WIW P _ESCOLAR,; 
EH_TIPOLES WITH P _Tn·ous., 
EH_DELSEXU WITH P _DELSt::XU,; 
EH_NUrHNTE WITH P _NUMitHE.; 
E11_TIPOFAM WITH f' _TIF'OFAH,; 
EH_LUGOCUP WITH P _LUGOCUP,; 
EH_RELAGRE Wlnl P _RELAGRE,; 
EH_COEFINT WITH P _COEFWT. i 
EH_EDOEHOT WITH P _EDOEHOT,; 
E11_UBESTEH WITH P _UBESTEH,; 
EH_SOCIABI WITH P _SOCIAiiI,: 
EM_AGh:ESIV WITH P _AGRESIV 

IF P Nl.!11FlEIH:r:iO 
sEu:· SAHIC.11EN 
lf Ot'C':.4 

REPLOCf: fiE_F.STUDlO WIT4 '"j• 
ELSE 

~, 1, oc:dat 



REPLACE ME:_EVALBAS WITH "fi" 
C~D!r 

ELSE 
SEl.E SAREIHEN 
lf OPC 1 =-4 

REfLACE RF._ESTUDIQ lillT4 ""::" 
ELSE 

REPLACE f<E_EVAL&AS i.>IITH ug• 
ENDIF 

ENflIF 
End1 f 
llCil,it».:""l 

RETURN 

STATtC FUNCTION CASOEt't(PCN.PCAI 
1F PCN ,. "0000" 

DO MENSAJE WITH "DEDC TECLEAR EL NO. DE CAso· 
PCASON=SPACE (041 
PCASOA::: u -ti 1 ~ 
CAS=O 

ELSE 
11=" PCA ·'" SUBSTR(OTOC<DATl!Ol.7,2> .ANO. PCA ) .. "70" 

SELE SAINGHF.N 

_T!POE'.";l,1} 

SE.El< f°CAtPCN 
ir .Nor. rnro 

DO WHtLE HI::: NUHCASQ ::: PCN.tPCA 
r· tlUnENOR ..., HE NUMENOR 
P.)1UHREW "' HE)llJl'IREIN 
Sl'fP 

EtmDo 
lF P NUHENOR ) 1 

1-'j=¡ESEN<I 
ENDlF 
CAS"'l 

ELSE 
1'0 HF.NSAJE WHH "ESE NUHtP.0 [IE CASO NO EXISTE" 
P tASQN:SfACE (04) 
f' =SASOA=SUBSHHDTOC <DATE O 1. i, 2) 
CAS=O 

EN01F 
IF CAS =- \ 

IF P N•1MkErn = O 
~tLC SAINGMEN 
SECK F'CA~ PCN~ S\JDSTf.· (5TR (f' NUHEHOR. ~), 1, 21 

ELSE -
SELE S'iREIHW 
SE::!::K PCA+PCN+SUl!STk \ STR (f' _NUHENOR. 2), 1. 2) +SUBSTR tSlR IP _NUHREIN, 21, 1, 21 

ENDIF 
SELE SAESTMEN 
SEEI( fCA+PCN ... ~JllSTI< (STR (p _tfür1ENOf· .• ~). 1. :n tSUFJ:JTR (5 Tí< CP _NUttREIN. 21.1.2> +sn IP 

n:.lh-•IJF<rC111tm 1 1,.;.,. t. 1 
Ir ,/'JO~. Efll=" () 

5ET COLOR TO -':.fCh:iL 



•fü6, 70 .Sí') ~ct¡Mfl1 úS" 
SET COLOk 11) ~.<f·CL•AT 

t' JECllEST-=EM_ FECHES T 
P _ESCOLf1R=t:H_ESCOLAR 
P _ llf'OLES=EM_ TlPOLE~· 
P _DELSEf.U"l:M _DFLSOU 
f' _N\JMINTE.-"EM_tfü!HIHE 
P Tlf·OFAM-:[M Tlf'OFAM 
P:LUúOCUf'.,Et(LU60CUf' 
f' _Rf.L4GRE.,EM_RELAGRE 
P _COEfttH=EM_COEFIHl 
P El•UE'.i;H...,EM EDOE~OT 
P=: UllESTEM:t:n:uacs n:n 
p _SOCJABI=EH_sor. IABt 
P _/\GRESIV..,EM_A(ifó'CSll,' 

IZ.LSE 
SET Cl)LOR TO M CM'il.1 
1~06,60 SAY Mf<EG. NUEVO· 
SET COLOR TO ~~PCDAT 

ENDH 
E'NDIF 

ELSE 
DO MENSAJE WlTH "€1'.ROR, El A.\íO DEBE SER MENOR O IGUAL Al ACTUAL O MAYOR Al 70" 
f'CASIJN:Sf'ACE (04 l 
f'CAS0A"'-M91M 
CAS=O 

ENDlF 
ENDH' 

RETU!i.U 

f•ROCEDURE PAtHS O 
1}06,03 r:LEAli TO Ob,65 
lF orr."' 1 .OR. QPf, = :? .or.;. OPC = l .OR. OPC=4 

SET COLCiR ro &PCTlT 
IF ílPC :: 1 

Tllll!.tü= '", ESfUDIO DE fü11LTRATO >>• 
ELSOF OPC = 2 

TlDEH:= "<'.<ESTUDIO DE OELITOS SEXUAi.ES >>• 
ELSElF of·c = ::; 

HDEN: = "~ :. ABANDONO ))" 
ELSEIF m·c ::: 4 

TIOEIJ:"' .• , · 
Ctunr 
Tfl :"'" 
TFZ ::" 
TF3 :"'" 
TF4 :""CON~UL.~ 

TF5 t "'" 
TF6 :=• 
TF7 :"'"CAUCCL M 

l.! Ob, 25 '3A'f TIDUl 
•! ·:/,t11 ro o;r,,n 
nwn"'-: 

E'MLUACION UASICA ,,. 



DO L•JHILF. FMJrl 60 
1~ .21, FNUH ?:A'f "f" 
1! :!4, f' 1JUH+1 SAY suri:HIHSTI' (FNUM+!0.21, 1,1) 
FNUN = rNUH ~ 11 

rnrrno 
•! 24, 68 b1\Y "ESC" 
SET COLOR TO N/W 
i'RESCr.rAHFl,5) 
PRF:Sl:.'.IHACTF2. 11'> 
f'RE'![!-1 rn i TF:'i, 271 
PR€SftJTA<TF4, 3El 
PRESENTA <TFS, 4Y 1 
íf<ESENlA <TF6, 60) 
PRESENTA ( TFJ, 71) 
SET COLOR TtJ UCDAT 

ENMF 
RETIJRN 

PROCEDURE MT03H O 
SET COLOf<' TO Jl,.PCT IT 
1!09,01 SAY "Na. de C.i'<SO t Fecha de- Estudto: r 1 

1!09,01 SAY "Menor t ~ 
set color to !!rpc.msg 
1!10, 3:! SAY "DATOS GF.:NE:Rt-LESq 
set color to ~.pctit 
@12,01 SAY "S1.s:io : [ 1 (d:.d 

11; Of'C " t 
<!13,01 SAY "Lesión ~ 1: J r 

ELSE 
TF OF·C "' 2 

·~13 1 01 SAY "Delito Si3'!-1l1al [ l [ 
ENDIF 

ENDIF 
set color to .\pciflS\1 
@14,30 SAY •EsrnuCTURA FMHLIAR" 
set color to t.pcti t 
@15,01 SAY •t10. de lnt. i. [ l 

•H6,0l S.W "Tip. F<tm. t C l C 
,,17,0l SAY •u1g. Ornpi't : [ ] [ 
:;et color to ~pcmsq 
(H8, :02 SAY "flí:Et' í':iJCOL01iICA~ 
!>et -color to &octit. 
Ql9,0l SPY "Coef. lnt. : [ ] [ 

1~20,01 'Y•Y "Utnc. E. T, : [ J [ 

•1::!1.01 :JAY "A11res1v. 
9ET COLür< TO M'CDAT 

RETUlm 

:iTMlC FRllLEDU•,·i: !NJVMO 
CAS=O 
COF:r.;=O 
P. TJPOEST::.orr.: 
P .Ct,SON"-JPACE<04J 

J 
l" 

l" 

(scoh.ndad [ J e 

J• 

l' 

Pers, QU& lo o)9rede i e J e 

Canal i:ttc:ión ' e ,. 

Estado E1Dativa ' e J e 

Sociabilidad ' e J e 



f' _cnso.·=SUBSTR <DTOC <I'IATE ()). 7. ,2i 
P _F"ECHE":JT:CTOD <SPA!:E <08) > 
f'_ESCOLAR=SPACE ( 02) 
P _11ro,_ES=SPACE <-0'2) 
P _DELSO:Li.,.SPACF {0-¿> 
P NUHTIHE,,.0 
P-Tif'OFAh=SPACE <021 
f' - LIJGOCUP=GPACE <O:) 
? =REl.f•Gf".:E:Sf'ACE CO:!I 
f' Cúi:F!r1T:SPfii:E10~) 
f'- EDOEMOT..,SPACE (Q:!l 
P-U[tC:STCH-:-~:;~·ACE C02) 
P-SOClADl=SPACE t021 
P =AGRES1V"''.JPACE (02) 

RETURN /Ul 
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